
-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la VIII versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS
Señor NINO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamarca)
Señor ANGEL CALLAfJ'AUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHE (Plura)

CATEGORIA Nl?5bs : ^ ^ ^
AGUSTIN HUAMANNAUUl ARONl (Apurimac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL ;DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA.

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 3 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pra.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,
CEPES, CIDIAG, ILLA, SER, lAA,
CNR.

,COMtSIONES REGIONALES :Apurimac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Pueblo Libre

Tele'fono 635070
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PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en España como en el resto de Europa y
America Latina, clífercntes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nificado de este liecho histórico. Posiciones que van desde el "encuen
tro de dos culturas" hasta el rech.i5?o total por considerarlo un acto
de genocidio.

Soii varios ios eventos que se están dando en nuestro paíí pa
ra discutir ios 5ÜÜ años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra Iden
tidad como sujetos , pueblos,pais;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe—
riencia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos » lanzando en
su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria ".500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría adultos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir so
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueóle—
gía y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es así
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA ;5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología ; Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ÁNOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*GusCavo Buntinx (Crítico de Arte)
^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle Silva (Psicologa)
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SUGEREKCiAS .^it'iXDDOtOGiCñS
(^iiSiXBALES PARA EL FROFtISOR (A)

1. Crea un ambiente cálido y de
confianza/ tonienclc una actitud
aiai^aúlo y ale-^re.

2, í'jotivtífflos si trabajo ^rupal para
que tttíos opinen e intercainbien
sus ideas/ referido al tema.

3-* (te forma de motivar al nlAo o
nirta es si jue^o (juquemos con
ellcs) coic caicntamiento
emocional y fisiqo. "ÍICY SUV. ALGO
CIEh-KENTE" "hCi ílARLíCG ÍJMA CLASE
DIEín BCi-ilIA" t

ZL niño nctivado, se expresará con
iio/sjr soltura, lio olvides que. el

.^^atístro esti,7.ula en el níhc ia inicia
tiva/ la espcntaneldad v- la
üraginación.

4. Alienta en todo tinricnto que el niño
se exprese y opine. RcF>p{:rE:-3C3 SU
PALUútA.

b. Explica las bases del concurso a los
niños y niñas y recuncJa oue si
oien se txata -do un "concurso", la
cinuiiuua es esLunular lu uxorocicn
US to.:cs los i Uü-mosí us;.
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¿Como eran los Peruanos/ antes de
IXequen los Españoles?

* ¿Ceno se vestían?
* ¿CA;é catiían?

¿CcíQO eran sus casas?
¿Habrían niños y niñas?
¿CciTTQ serídn los niños?
¿Jugaban? ¿A qué jugaban?
¿Qué idicrre hablarían?
¿Habrían escuelas? ¿C6tjo serian? ,etc

EK UN PAPEL GRAllDC O PIZARRA ÍR

Ai;OrAISíX) LAS IDEAS DE LCS AUJÍ-ItJCS,

2. Luego ce este ejercicio, cada uno
podrá dibujar p pintar sus propio
trabajo (TF2-1A: Una familia Inca,
trabajando, en su casa, unos niños
Incas jugando, etc.). También
pueden nacerlo en grupos, mediante
un dibujO o pintura colectiva.
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REFLEXIONES SOBRE UN CONCURSO:
LA PINTURA CAMPESINA, LOS 500 AÑOS Y LA MODERNIDAD,

Lupe Camino.
Agosto 1992.
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Introducción.

El presente y suscinto trabajo busca llamarnos a una reflexión
alrededor de la convocatoria al Concurso de Dibujo y Pintura
Campesina, a través de varias ONGs, y realizado en las diferentes
regiones del Perú para luego, en Lima, seleccionar los trabajos
ganadores. Cuatro artistas fueron distinguidos con los primeros
premios, dentro de una interesantísima constelación de dibujos
que hacían difícil le» elección. Sin embargo, los miembros del
jurado, quienes realmente nos recreamos y aprendimos en esta
labor, logramos llegar a un acuerdo que señaló como ganadores a

participantes de Ayacucho, Cuzco, Cajamarca y Piura, impor
tantes exponentes hoy de estos últimos 500 años de historia, y
que en 1992 pugnan por crear ese espacio al que, con o sin
nuestra complacenci a, caminan.

vi H
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De las artes y los oficios.

"No se conocen otras tapicerías fuera de
una gran cantidad de malos cuadros que
hacen los indios del Cuzco".

A. Frezier, Bocetos de Lima, 1713.

Las distintas expresiones plásticas en el Perú contemporáneo se
presentan hoy como opciones importantes, más allá de los intentos
de limitarlas con discusiones "teóricas" totalmente vanas: Si se

trata o no de arte, si es artesanía o si es sólo arte popular o
nai f.

Las corrientes indigenistas reconociero^íV como tradicionales las
manifestaciones que se ceñían al uso de materiales y tecnologías
señaladas como andinas. Estos objetos tendrían un fin social-
utilitario, pasarán a formar, más tarde, parte del decorado de
los mundos burguesesj quizá dentro de perspectivas más elaboradas
y exquisitas serán hoy consideradas expresiones "interesantes",
señalando, por ejemplo, la riqueza de elementos, lo "ingenuo" del
tratamiento o el uso "particular" del espacio y la temporalidad;
y  se les ubicará como expresión "ingenua" o "graciosa" de un
pueblo que lo que busca son canales dc' comuni ._aci ún , con las
limitaciones que les impone el hecho de ser pobladores rurales y,
por qué no decirlo, indígenas del Perú.
Es así como la pintura que tiene un origen rural y distante del
academicismo europeo (cuestionado hasta la saciedad), sin embargo
se encuentra impreganada de la misma percepción visual, y así se
convierte en uno de los tantos Juicios con que se evalúa la
expresión de los hombres, sin tener en cuenta los límites y
parámetros académicos. Es difícil "ver" esta pintura bajo esas
ópticas gastasdas y "relamidas". Incluso la mayoría de los
concursantes con estudios se manifiestan con estilos que supues
tamente corresponden al paradigma europeo de los años '50,
mientras otros incluyen además imágenes de tipo futurista propias
de la pintura decadente de esta época.
De los aspectos antes descritos y de la pintura "hecha para
gustar" no es precisamente de lo que nos vamos a ocupar. Es de
los otros pi-árs^-iircrs, los que con mensajes propios, soluciones
propias, y con valor plástico, enfrentan el reto de la comunica
ción cultural y humana, patrimonio de todos los pueblos,

f «s

De los materiales y de las técnicas.
Los que hamos seguido de cerca el vivir diario del campesino,
sabemos las dificultades que tienen para acceder a un iroz":
papel, colores, pinceles, etc. Es importante resaltar cómo cada
uno de los artistas participantes y sobretodo los premiados han
recurrido a su ingenio y han demostrado que, si bien es trabajo
so, no es imposible participar en el concurso. Debido a esto se



ha perfilado la amplia gama de tonalidades que nos han mostrado,
logradas en base al conocimiento del entorno, e incluso el
recurso a la propia sangre del artista^ como un elemento de
comunicad ón.

El uso, por otros de los concursantes de pieles o pellejos con
remembranzas medioevales, creó interesantes espacios para la
reflexión sobre la innovación tecnológica o la recuperación de
tecnologías. Creemos que en estas búsquedas se están plasmando
aspectos importantes acerca del explorar desde las propias
posibilidades; tenemos precedentes importantes en América, tal
como el uso del papel amate® en los Códices, documentos vigentes
aún en nuestros días pues actualmente los in.dígenas mexicanos los
recrean en el presente. En el Perú, las etnías amazónicas han
recurrido al uso de la corteza vegetal® y a los lienzos de
algodón"* como espacios para acoger los diseños que describen sus
mitos, y por ende transmiten su cultura viva. No debemos olvidar
las famosas Quelcas del Poqen Cancha, documentos religiosos y
sociales, de las que sólo conocemos las referencias que sobre
ellas existen en las crónicas hispanas , pues las maderas sobre
lasque fueron diseñadas fue la leña del "Fuego Purificador" de la
"conquista". No podemos dejar de señalar, además, el importante
tránsito que han sufrido las tablas de Sarhua, de ser un objeto
tradicional y ritual, a convertirse en un bien de uso comercial,
pero sin perder su valor documental y pictórico (ver Nolte,
1331).

Creemos que los sectores rurales y urbano marginales están hoy en
la búsqueda de un espacio de comunicación, y que la posibilidad
de lograrlo no depende de las galerías formales o de los intelec
tuales, sino del propio mensaje plástico y de la fuerza con que
se plasme. Este empuje desde abajo se hace presente y se siente
en la convocatoria a este concurso.

concurso y los ganadores: Una reflexión sobre la modernidad-

E1 concurso nos tenía acostumbrados a un amplio margen de sorpre
sas, como reflejo de una gran libertad plástica, propia de los

^  ,

*  El artista^señala, en la carta que ac/ompaña el dibujo,
que usó su propia sangre para lograr el tono deseado.

® En el México actual encontramos importantes espacios de
comunicación indígena y mestiza cuya base esel papel amate (ver
Good, 1383 n 46)■

®  Algunas minorías étnicas de la Amazonia usan hasta el día
de hoy estas cortezas como espacios para la comunicación.

*  E s harto conocida la pintura sobre telas del grupo étnico
Ghipibo-Conibo del Ucayali y las representaciones míticas de
constelaciones sobre grandes paños de algodón.



artistas populares. Sin embargo este año, quizá por el contenido
de la convocatoria, el concurso parece haber tocado un punto
álgido y crucial, que ha puesto nuevamente sobre el tapete el
tema de la Identidad Nacional; y este aspecto ha enriquecido el
mensaje, en el que se vislumbra un marcado interés, en las
distintas regiones del país, por dibujar pasaí^Üo y presente como
una continuidad, y en alguno de los casos, como el trabajo
premiado de Cajamarca, una vigencia del trauma de la invasión,
siendo, sin embargo, a través del lenguaje del conquistador que
se expresa el conquistado, señalando como resultado de este
"encuentro" el silencio de su pueblo.
Para cada realidad hay un tratamiento distinto del tema. Esto lo
vamos a reflexionar en forma somera a partir de los primeros
premios.

1er. Premio para artistas con estudios e innovaciones técnicas:
Avacucho; DEL INCA Y DIOS, Artistas Niño Blanco.

A primera vista este trabajo puede crear un sentimiento contra
dictorio que, luego de la observación detenida de las imágenes y
de la lectura del texto y la lectura dril tr-r-hr que lo acompaña,
presenta claramente lo que nosotros llamaríamos "apropiación de
los símbolos". Esto se traduce en una iconografía cargada de
elementos harto conocidos pero que, sin embargo, aunados a la
palabra del pintor se convierten en elementos novedosos de
comunicación- Es interesantísimo observar ios usos de la izquier
da y la derecha como elementos fundamentales del mensaje, que
hacen recordar la famosa técnica del tejido torcido hacia el lado
izquierdo como elemento mágico y protector. Igualmente, xa
pi-esencia de dos Incas sobre la izquierda coincide con las
afirmaciones de Rostworoski acerca de la ideología andina,
aparentemente "viva" hoy, lo mismo que el niño recién nacido como
elemento renovador de una "conciencia" nueva. Los que conocen la
lengua quechua saben que "consciente" para el hombre andino dice
muchas cosas, entre ellas "compasión o conciencia de que hay un
otro a más de tí mismo", es decir no sólo es pensamiento sino
proyección positiva hacia los otros, aspecto del que el mundo
andino ha sido excluido en él devenir histórico.
La riqueza de las imágenes, el uso particular del espacio, el
buen dibujo (con reminiscencias coloniales), y los elementos
culturales presentados, nos hablan de un mundo que está abriendo
un camino propio de comunicación y valorización de la realidad

i  que no es necesariamente el propiamente indígena, y de ninguna
•  manera el propuesto desde fuera (llámese Estado, ONGs, etc.),

sino que aparecen estos elementos aparentemente contradictori os
I  (sexo-hostia, violencia-placer) conjugados y relacionados. Esto
í  nos parece importante pues pareciera ser el proceso de una
i  maduración y, por qué no, de una integración propia. Como el

mismo autor dice, "...y hay muchas cosas más dentro del dibujo"
i  (Blanco, 1932), que deben ser entendidas y analizadas en futuros
i  trabajos sobre el tema.
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ler. Premio Cuzco; DE APUS Y ESTRELLAS. Artista! Angel Callafíau-,
pa. - .

Si bien este dibujo inicialmente aparece a los ojos foráneos como
armónico pero sin aportes esenciales, luego de una segunda mirada
la riqueza de los elementos nos hacen considerarlo y podemos
empezar a "ver" cómo están presentes los grandes Apus, de cuyi-is
rostros nace el agua; los habitantes del interior de los cerros;
las constelaciones ya su vez elementos propios del tránsito
cultural- Es fundamental preguntarnos, acerca de este dibujo, si
la población andina mira actualmente el cielo como cielo cristia
no o si no ha dejado de mirarlo como guía de su quehacer: "Cuando
fui caminante aprendí más del cielo, nosotros no teníamos reloj
ni nada" (Urbano y Macera, 1992:188); o quizá este pueblo se ha
apropiado de los conocimientos de ambas culturas y los ha recrea
do, tanto a nivel plástico como práctico, a pesar de que algunos
niegan esta vigencia. Los que trabajamos cerca del campesino
conocemos de esta permanencia, y creemos que quizá otros 500 anos
nos darán la razón. En el texto del autor es esencial observar lo
prolijo de la escritura, fl uso adecuado de los materiales y la
vigencia de una ideología vigorosa.

ler. Fremio Caiamarca: EL TNIDIO SE QUEDD MUDQ. DE VENADOS Y
ESPAÑOLES. Artista: José Isabel Avav Valdez
Este dibujo posee a ojos vistas toda la riqueza del conocimiento
de la historia desde la percepción popular. El uso circular del
espacio, la incorporaci6n de colores naturales, la^ riqueza del
territorio (papas, ichus, venados, alpacas), estarían represen
tando todo lo perdido de lo cual se "alimenta" nuestro pueblo, la
vigencia del movimiento y el silencio formulado, del cual no ha
salido aún el nativo peruano, no visto desde una perspectiva
reivindicativa social, sino más allá: El no tener ese espacio
para decir cosas sin palabras, que a través de la pintura el
campesino logra recuperar, señalando también las diferencias
sociales impuestas, que son traducidas en elementos amenazantes y
de estatus dentro del mundo social: Armas de fuego, caballos,
zapatos, sombreros, elementos que aún marcan gruesas lineas de
separ ac i ón. . . ^ •
Sin embargo, a través de lo dibujado y lo escrito (en un idioma
señalado como no propio), el indio se comunica, y no sólo se
comunica, sino señala claramenve el pvoblema:

SILENCIO

PODER VERTICAL

ELEMENTOS FORANEOS

PODER VERTICAL

MIEDO

OTRO MUNDO

""1
ESPACIO DEL DISEÑO

MUDEZ VERSUS Y LA PALABRA

1 ESCRITA
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Dibujándose nuevos espacios de contacto y comunicación, el autor

su vez parece ser un hombre de dos mundos conci liados en
armonía: Agricultor, bibliotecario, promotor de salud y promotor

vivero comunal. /.Una nueva forja sin perder la identidad?.del

¿Se ha iniciado ya la ruptura del silencio?. Quizá aún la voz es
muy baja como lo ténue de sus tonalidades, pero es hermosa y sabe
muy claramente lo que nos quiere decir.

Premio: Piura. LA RAIZ Y EL ENCANTO, Artista: Segundo Ramón
Tume Rumichi. "El Canario".

El participante piurano ganador nos da una visión del mundo
campesino norteño donde se conjugan visual mente dos raíces y una
práctica, la de una cultura propia que a nuestro entender, si
bien no señala a-priori imágenes impactantes como las de otros
dibujos ganadores, abre ante nosotros una percepción claramente
local de la realidad. En este trabajo hay un manejo del espacio
adecuado a una geografía en la que el verdor y los desiertos
marcan límites y vida. A través de este tríptico cargado de
pequeños personajes locales actuantes en el quehacer cotidiano y
ritual, entramos al Norte con los ojos de quien conoce, valoriza
y recrea su vivir de "cholos pata en el suelo", y que no duda en
dar su sangre®^ para comunicarnos quién es y quiénes son, que
resume en dos contenidos "fuerza y voluntad", y que no duda en
comunicarnos que dentro de su invalorable riqueza cultural y
personal ha tenido que "emprestarse la cartulina y el lapicero".
Este dibujo de encantos y chucaques, de chicheras y mingas, hace
vivir y vibrar en su limpieza y frescura, que nosotros traducire
mos en fuerza y voluntad de vivir y de gozar. Este aspecto está
señalado por la presencia de Eros y Tánatos en varias de las
imágenes, que los que conocemos bien la región entendemos el
valor y realismo de estos dibujos, e incluso la variante del uso
del espacio, tan diferente de los artistas surandinos y cajamar-
quinos. El piurano recrea un espacio amplio por donde bulle la
vida.

De todo lo visto, leído y pensado, se desprende que el país
necesita de más espacios gráficos, y de un análisis más profundo
de la simbología actual; y de hecho nos parece que este concurso
es un inicio de algo que deberá crecer a futuro y que creemos que
ya estáíi^ creciendo hace ya buen tiempo sin que muchas veces lo
advierta la ciudad, que aparentemente es la que los consagra

Otra vez el

comunicación dentro
una visión indígena
negativo, sino propiciatorio.

artista vierte su sangre como
ue un siiTjboljsmo explicable qui

sangre nodonde derramar la

elemento de

zá dentro de

es un acto
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ACERCAMIENTO AL NIKÜ CAMPESINO A PARTIR DE SUS DIBUJOS

Sa-

Este artículo se realizó a partir de la observación de 208

dibujos de niños campesinos provenientes de diversos departamen

tos de la costa, la sierra, y la selva del Perú. La edad de los

niños fluctúa entre los 8 y los 12 años y fueron convocados a

participar en el VIII Concurso nacional de dibujo y pintura

campesina. El tema convocado fue: "500 años: Nuestra tierra, su

historia y el mañana que queremos"

Al contactarnos con estos 208 dibujos observamos lo siguiente:

No hay necesari ámente uniformidad o un tema recurrente entre los

dibujos. Lo que se encuentra es una diversidad rica en elementos,

en emociones y percepciones.

Están aquellos niños que expresan la pena que les genera la

pobreza en la que viven. Están los que se sienten empequeñecidos

frente a la autoridad, los que nos cuentan cómo es su comunidad.

Están los que nos dicen que se sienten felices y acompañados por

la música natural del campo cuando pastean a sus animales; pero

también algunos nos dicen lo contrario: que a veces se sienten

solos y deprimidos. Están los que nos narran sus fiestas, los que

nos cuentan de la importancia que tiene el astro sol en sus

vidas. Pero también, están aquellos que viven en las tinieblas y

en la confusión, asustados por la violencia, que lo expresan todo

a  través de una mancha oscura y pesimista. Están los colores

brillantes y festivos y también los opacos, pálidos y mortecinos-
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Están las composiciones ordenadas y lógicas, así como también las

caóticas e incomprensibles. Están aquellos niños poseedores de

una fuerza impulsiva avasalladora como lo representa el enorme

toro que uno de ellos gráfica. También el niño de trazo débil,

que casi no dice nada.

Esta es la primera constatación: cada niño es un universo parti

cular, en constante interacción con su ambiente y sus "objetos".

La primera conclusión de este trabajo nos permite evitar caer en

la estereotipia y en la construcción de una percepción esquemá

tica (idealizada o descaí ificadora) del niño del campo. Partiendo

de esta premisa podemos analizar algunas tendencias generales.£-

y^isten:

1) Dibujos que recrean el entorno de los autores: cultivos,

cerros, ríos, animales, fiestas, vegetación, luna, sol,

iglesia, escuela, casa, papá, mamá, profesores, autoridades,

trabajo, juguetes. En estos dibujos el pasado, el presente y

el futuro no se diferencian. En un sólo motivo global expresan

una totalidad: la síntesis de cómo sienten el tiempo, el

espacio y los hechos. Se trataría de un presente que abriga un

pasado y un presente no planteados en el contenido manifiesto

del dibujo.

2> Dibujos que se adecúan a un estructura dividida aunque rela

cionada; el pasado, el presente y el futuro están separados en

cajones con una frágil continuidad. Es la representación

gráfica de un tiempo lineal, de una estructura parcializada de

los momentos históricos.



¿Qué tipo de relaciones han sido graficadas? Encontramos ejemplos

diversos: una primera es la que se da a partir del trabajo como

actividad cohesionadora entre padres e hijos. El trabajo, fuente

del sustento diario y de la organización del tiempo de los

campesinos, es expresada como parte fundamental de la socializa

ción. Otra constante es la relación con los animales. Los anima

les son para el niño campesino objetos animados que pueblan su

mundo interno tempranamente. Establece con ellos una relación

mutua que le permite conocer la vida impulsiva naturalmente y

sobre todo expresar sus afectos: la ternura con el becerro, el

aprendizaje de la sexualidad en la observación del apareamiento,-

la confrontación con la agresividad no neutral izada. El vínculo

con los animales favorece que la expresión de sentimientos se

aprenda de espontánea y variadamente, no solamente en el círculo

familiar. El contacto con "lo vivo" sería una constante de la

cultura campesina que podría condicionar en parte el "animismo"

carácterístico de la cosmovisión campesina.

Fue interesante notar que los modelos "blancos", "urbanos" o

"extranjeros" no se hacen presentes más que en uno o dos casos.

Los niños, fieles a la expresión de lo suyo, grafican caracterís

ticas propias de su entorno, lo cual nos indica la interioriza

ción de su realidad autentica. Sin embargo, algo que llamó la

atención fue descubrir, que al igual que en las ciudades, la

educación y la enseñanza de patrones estereotipados, está vigen

te. En muchos dibujos se presentan versiones de la historia del

Peró que parecen haber sido trasmitidas con una tendenciosidad



ideológica- No sólo en los contenidos de los dibujos se patentiza

esto, sino también en el estilo gráfico utilizados el uso de la

regla como herramienta que "perfecciona", el calque de dibujos

antes hechos por otros, etc. Nos preguntamos entonces: ¿para qué

se educa? Nos encontramos frente a un problema antiguo en su

planteamiento, pero aún irresueltos ¿qué tipo de niño busca

formar el sistema educativo peruano?

En varios casos observamos la percepción de algunos niños acerca

de la dominancia que le atribuyen de las figuras investidas de

poder. No sólo presentan imágenes de los conquistadores sometien

do al inca. También están las imágenes de las fuerzas del orden y

de los subversi vos.También presentan a los otros adultos que los

rodean: los padres, los maestros, los pobladores de la comunidad-

-E1 tipo de relación dominante-dominado es una de las constan

tes.¿Se trata de un reflejo de la representadón mental que los

niños han incorporado de la historia de su país? Más auns¿es el

reflejo del tipo de relación preponderante que han vivido en su

historia personal?. Es importante señalar que normalmente, el

niño vive al adulto con un poder que él mismo siente que aún no

tiene.De allí que en algunos la representación del adulto sea del

tamaño de la casa o iglesia, en contraste con el tamaño minúsculo

con el que algunos se representan.

La necesidad de poder de un ser humano sobre otro es intrínseca

al individuo. No se trata de erradicar este rasgo, porque caería

mos en algo imposible e inútil. De lo que se trata más bien es de
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potenciar este impulso natural hacia fines constructivos y hacia

la comprensión de que la autoridad es necesaria para poder

convivir socialmente, pero que es distinta al autoritarismo, al

uso prepotente del poder que impide al ser humano ejercer su

libertad, en el más amplio sentido de la palabra. Los niños nos

dicen a través de sus dibujos que necesitan de autoridades

positivas, que les brinden seguridad, que les enseñen a poner

límite a sus impulsos amorosos y agresivos aún en proceso de

evolución. Nos dicen que desean adultos comprensivos y solida

rios, que se den de la mano, que permitan la germinación de sus

frutos, que en finalmente son ellos mismos. Nos dicen que requie

ren de contacto humano, de cuidado, de paz, de unidad entre su

pasado, su presente y su futuro, entre su escuela, su comunidad y

su familia. Nos dicen que desean que las cosas mejoren, pero sin

dejar de ser ellos mismos- Ellos saben lo que necesitan y desean-

Pueden exteriorizarlo graficándolo porque tienen la experiencia

Ínteriorizada de contacto cercano y cálido. Si sólo hubieran

estado expuestos a tipos de relaciones violentas y dominantes, no

podrían exteriorizar a través del dibujo lo contrario, pues no lo

conocerían.

Para concluir, hemos querido aproximarnos a parte de la realidad

del niño campesino y al significado que tiene el expresarse a

través de un medio gráfico. Deseamos rescatar la importancia que

tiene el conceptual i zar al niño del campo partiendo de su indivi

dualidad respecto a otros niños de su medio y de medios ajenos.

El acercamiento hacia el conocimiento de su realidad interna y



externa debe, ante todo, carecer de estereotipos y prejuicios:

esto es idealizarlo o denigrarlo. Pensamos que la concepción

general de la historia del Perú, y de los 500 anos del encuentro

de los dos mundos en particular, de cada participante, está

intimamente relacionada con su propia historia personal y con los

tipos de relación que ha interiorizado a lo largo de su vida. El

dibujo es un medio proyectivo privilegiado que permite conocer el

mundo interno del niño. Quedaría mucho más por analizar de estos

dibujos. En todo caso, deseamos que este primer acercamiento deje

varias pistas a seguir-
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Historia y futuro desde el dibujo campesino
1492-1992

Luis Miguel GLAVE

Era muy temprano como se suele despertar en el campo y una
familia de Capachica en Puno escuchaba la radio. La voz rápida de
cadencia muy entendibie en el habla de la zona, convocaba a un
concurso de dibujo y pintura para campesincj. Es probable que
algunos de la familia supieran ya de los concursos que anualmente
convocan unas instituciones locales por las ondas de la misma
radio, este es el octavo. La voz avisa que el tema de los dibujos
y ^pinturas seria "500 años, nuestra tierra, su historia y el
mañana que queremos". Como en Puno, en muchos deparLamentos del
Perú, se echó a andar la maquinaria de insituciones locales de
promoción, organismos no gubernamentales, coordinadoras zonales y
colaboradores en medios de comunicación y otros centros de
encuentro en los pueblos.

ci,Qué sienten realmente los campesinos peruanos respecto a la
canmemoración de los 500 años de la invasión española a América?
¿Es posible descubrir un movimiento general de mentalidades que
nos revele el vinculo de la gente del campo con su propia
historia o tal vez sientan que lo de los 500 años es "otra"
historia?

El disponer de una masa de expresiones gráficas presentadas por
campesinos de todas las latitudes del pais es una preciosa
oportunidad para responder a estas preguntas -para ilustrarnos
con algo más que con las posturas manifiestas que adolecen de un
deliberado exhibicionismo marcado por un histórico y permanente
desencuentro.

Presentaremos una narración de nuestra propia observación de los
dibujos y pinturas. Los elementos que se usarán como materiales
para esta reflexión son, junto con esa observación informe, la
propia experiencia como jurado del que escribe, una visión de la
organización desde la demanda por emitir un juicio, los datos que
nos permiten acercarnos a la naturaleza de ios participantes y
por supuesto, los dibujos y pinturas que concursaron.

Luego de una selección regional llegaron a Lima 700 dibujos que
se enviaron desde Cusco, Puno, Junin, Lima,Ayacucho, Ancash,
Loreto, Huancavelica, Le Libertad, Cajamarca, Moquegua,
Lambayeque, Apurimac, Piura. De lea no llegaron los dibujos por
problemas de comunicación. Se seleccionaron unos 100 dibujos y
pinturas de adultos.

El Perú es un pais diverso, las regiones expresan areas
culturales de larga sedimentación histórica y esto se refleja en
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las pinturas concursantes. Por eso la observación la hicimos por
regiones, en el orden que exponemos en adelante.

Iniciamos la observación de los dibujos y pinturas por los que se
presentaron en Cajamarca, porque el carácter simbólico del lugar
a propósito del tema despierta la curiosidad. De Cajamarca se
presentaron 31 dibujos y, como era de esperarse, ellos abundan en
el choque de Cajamarca, con el encuentro directo casi todos. De
i-'l dibujos, los organizadores separaron 7 que son todos pinturas
del encuentro cajamarquino. Un comunero es muy expresivo en
señalar el choque en términos de objetos, objetos que traen los
españoles son por ejemplo el avión, el reloj y el tractor y
objetos que destruyeron ios españoles son las armas del inca. El
reloj es una imagen recurrente entre lo que trajeron los
españoles. El dibujo mejor realizado no tiene tanto dato
iconográfico, pero es muy decidor: el indio quedó mudo en el
encuentro, este fue uno de los ganadores. Otros comuneros siguen
la línea regional, la historia de los campesinos es muy local,
pero sucede que Cajamarca tiene en la localidad un símbolo de
todos los hombres y mujeres andinos. Los cajamarquinos además
tienen una expresión pictórica muy cercana a su medio ambiente
natural, a su colorida sierra.

¿Qué sucede en el otro lugar simbólico del choque de la
conquista? En el caso de Cusco las cosas cambian. Tenemos 64
dibujos presentados de ios cuales, la mayoría utiliza la forma de
los cuadros superpuestos siguiendo la estela de los dibujos de
Guarnan Poma o la práctica andina del arte teatral, haciendo una
secuencia teatralizada de la historia. Todos siguen el esquema de
pasado presente y futuro, siendo el futuro la expresión del deseo
de paz y progreso más que lo que presienten del tiempo por venir.
En el presente es abrumador el tema de la violencia,
particularmente de los del valle de Sicuani, pero en general esta
presente el tema cuando dibujan su realidad actual y en el
pasado, la explotación española por el trabajo y la de los
gamonales en las haciendas es generalizada. La mayoría de los
dibujantes son comuneros, muchos jóvenes escolares que pertenecen
a comunidades.

Una polémica se puede apreciar en Canchis. Un canchino que se
puso incluso el seudónimo de "Quillincho" (menos sueltos, los
dibujantes de la sierra sur no usan frecuentemente el nombre
artístico, como lo hacen por ejemplo unánimes los piuranos), hace
un dibujo de dos partes o escenas donde con mucha originalidad
señala en el primero la "teoría" del encuentro, como idílica,
pero abajo pone la realidad del encuentro representado por las
ratas, que vienen dibujadas como avanzada de los rateros y
raterías que se presentarán en la historia de explotación que
abren los españoles, aunque su personaje no es un español sino un
empresario agringado y/o usurero. Quillincho estuvo en Sicuani
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fieramente enfrentado con otro dibujante, un estudiante de 20

anos que le ganó en el concurso regional con un inmenso cuadro a
témperas donde presenta más bien el encuentro que hubiera
dibujado un español encargado de difundir la "leyenda rosa", que
representa a una india de tetas pronunciadas al aire y un indio
con frutas dándoselas a (colón; no se crea sin embargo que el
dibujante no aprovechó la oportunidad para expresar una protesta
social, su critica esta cifrada en el presente por que las cosas
industriales tienen precios por las nubes.

Junto a Quillincho tenemos a uno que hace un pergamino de
sacsayhuaman, un buen representante de ios cuadritos
superpuestos, muy claro y lleno de ideología incaista (para
algunos intelectuales cusqueños contemporáneos mas bien
"cusqueñista").

El más polémico es un elaborado cuadro canchino que pone a Tupac
Amaru en el centro de la historia. Tupac Amaru es un heroe local,
una parte vital de la historia percibida por los campesinos en su
historia local, la imagen de la conquista se traslada al
escenario del pueblo y su area cultural. En el cuadro, el autor
hace una elaboración de la historia y un programa político,
combinando la fiosofia con la poesía. Su texto, expresión cifrada
de una posición política, es la parte más importante de su
participación, más que la expresión visual que es la que
concursaba. Sin embargo, su presencia refleja el doloroso
escenario de contradicción que se vive en el sur cusqueño. Junto
con un cuadro de lenguaje y estética críptico vioientista, otros
son cuadros de crónica directa de sucesos recientes de violencia

política. Mientras que los campesinos de Velille, ariba, en ios
límites de Cusco con Apurimac, pintan la violencia militar o la
de los abigeos y la doméstica.

En la sierra, las áreas culturales son marcadas, como sus
dinámicas históricas regionales. Junín mandó 69 dibujos de los
que se seleccionaron sólo seis y muy flojos y no por que las
muestras de arte regional hayan sido o sean escasas sino todo lo

contrario. El mejor fue el de un hombre de 27 años, comerciante
de granos en Huancayo pero originario de una comunidad en
Huancavelica, tiene una pintura muy simbólica pero simple,
nuevamente, como en Cusco, los precios de los productos "por las
nubes", la educación -un cuaderno- por los suelos. Es el mejor de
todos los dibujos, en la simbología aparece una casa llorando en
el presente y un futuro que se retrata en una casa alegre, un
árbol seco y otro con hojas frondoso, más oscuro el presente, más
brillante el mañana. El pasado y el pr/sente están separados por
un sendero con animales y cultivos españoles; el presente y el

futuro por un río andino. La alusión a la historia aparece en la
figura de la caravela y el inca.
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Había que comparar estos dibujos con los que presentaron los
campesinos de la costa. De La Libertad, de 20 dibujos, se
selccionaron 10, muy elaborados, con más técnica, menos escenas y
menos teatralidad de cuadros. Lo que resulta saltante es cómo
todos señalan el pasado de la conquista como una nube negra, una
calavera, oscuridad, dolor, sangre. Cuando pintan el futuro, lo
ven como el reino de la técnica siempre eso si sobre un paisaje
rural. Son todos cuadros muy directos, salvo uno "Un mundo de
maneras para desarroliarnos", con un planeta y América al centro,
con satélites, técnica y futurismo, unos cuerpos tipo angelotes
clásicos, desnudos pero asexuados; el autor es un agricultor de
Chepén (que junto con Guadalupe es la fuente de los dibujos) de
27 años; su mensaje es no pedir tanto y hacer. Salvo él, el resto
pone cosas directas. Dos agricultore de Pacanga en Chepen,
pjtíi'Sieron españoles con espadas ensangrentadas frente a un mapa
del Perú del que sacan riqueza. Un carboncillo es el que expresa
mejor lo de la oscuridad, con un grito de libertad, como la
iconografia de la independencia de los colegios. El mejor titulo
es "Campesino: 500 años de soledad...de Pizarro a Fujimori", una
visión lineal desde el pasado de explotación y el presente de
pobreza que se expresa en la contradicción entre parceleros
herederos de las CAP y los eventuales; no hay nexo entre penas
del pasado y problemas del presente, pero son hermanados en el
d i buj o.

Lambayeque, siguiendo con la costa, presentó 13 dibujos de los
que se seleccionan 7. Uno es un "sueño" de la invasión (el

término favorito del discurso de estos cuadros), una reiterada
presencia de la imágen onírica del suceso de la conquista,
siempre representada por el encuentro de Cajamarca (aunque en
Puno un ambicioso cuadro en lienzo puso un Colón horrible). Dos
dibujos tratan de pintar al hecho histórico, uno es fantástico,
en lápiz un comunero de Tongorrape en Motupe de 33 años dibuja
un español con casco y al inca mirando hacia el futuro y entre
razgos se mezclan los hechos históricos o sus imágenes con las
esperanzas en el caso de los indios, "nuestra raza" dice el texto
del autor, y las caraveias en el pasado con los edificios de la
Expo 92 en el espacio de la figura del conquistador. Si revisamos
los grabados de plásticos vanguardistas de Lima como J.J.
Salazsr, encontraremos una asombrosa similitud en la idea de este

dibuj o campesino.

Los demás son secuencias de pasado presente y futuro, con un
sintomático futuro de orden que llamaremos el "orden cuadrado",
con pueblos cuadriculados y un contorno de campo. La casa aparece
en los tres momentos; mirando quienes hicieron ios dibujos,
resultaron ser chicas entre 16 y 19 años de Túcume. La mujer
rural del norte expresa una visión de la vida que parte de su
experiencia en la división de género de las tareas en la familia.

I ./t fcr»
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En PunD, regresando a un area cultural de influencia notable más
alia de sus fronteras en la sierra sur, se registró el fenómeno
plástico y cultural más sorprendente. Se presentaron 152
pinturas, con una fuerte presencia de Capachica y del mundo
aymara. Sin embargo, sin usar la escritura, sólo cuatro hicieron
cartas aunque algunos ponen teKto en los cuadros, contrasta la
abundancia de dibujos con la ausencia de letras y explicaciones.

Se seleccionaron 22 concursantes. Nuevamente aparecen las
secuencias en los cuadros, con mayor colorido algunos y siguiendo
el patrón de las telas de costumbres e historia de los artesanos.
Un concursante presentó tres cuadros con los tres tiempos, muy
del tipo quechua puneño, pensando un futuro mejor a base de
juventud y educación.

La temática muestra una fuerte ideologización, con una conciencia
critica de los problemas actuales, enalteciendo la lucha social
del pueblo organizado, con figuras importantes de esta
organización como los clubs de madres y las movilizaciones con
pancartas; se identifican los males con una iconografia de los
productos de la "sociedad de consumo" y con el sistema
capitalista, que en alguno de los dibujos lleva el nombre
escrito. En términos del tema del concurso, el capitalismo y la
abrumadora presencia de los males contemporáneos aparecen
paralelos y juntos con los españoles conquistadores y sus cascos
y  armaduras. En el futuro, sin sorpresa, se espera crédito, se
espera producción y se espera escuela, el pueblo en los cuadros
lucha por la escuela.

Be presentaron dos cuadros saltantes por el uso de productos
propios,' uno sobre cuero de llama y uno de una campesina sobre
yute.

De Capachica, una témpera titulada "aun quedan los restos". El
dibujante pone en su cuadro a los animales que vinieron de
España, los que, agotados, se quedaron en tierras peruanas, a
ocupar ios trabajos que tienen que cumplir. El burro y el buey
"me duele", orgulloso pero se esfuerza. El cerdo, tiene frío pero
está rico, el gallo y la gallina "parecemos la reina Isabel",
ponemos huevo a cambio de oro y plata, perro y gato. Es un dibujo
que presenta el encuentro cotidiano, pero no tiene elementos que
lo vinculen con el pasado, salvo la literatura que puso su,autor
atrás, como algunos pocos de los puneños.

De Ayacucho, 32 dibujos presentados, sólo uno pasó la selección
de los organizadores pues la mayoría de los campesinos pintaron
escenas de la violencia y de sus costumbres. Una hemorragia de
violencia que según me informan quienes han hecho las
evaluaciones de concursos anteriores, es la primera vez que se
expre^. Títulos como "llanto y lamento de mi tierra",
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enf rentafniento" , "excesos de las fuerzas armadas" se suceden en
la lista de los dibujos. En los cuadros, el helicóptero es una
figura frecuente. Algunos narran con detalle en sus cartas los
hechos de violencia; hay casOs de ataques senderistas, pero
siempre en las figuras es el militar el que mata y abusa. Otros
son costumbristas, cuatro de ellos de corridas de toros. El
ganador fue un artesano de La Mar de 25 años. "Taytallay
Tarpuysiway" se titula su cuadro, con tintes naturales de hojas,
flores y cochinilla. Es un cuadro simbólico, la cruz con cristo
en el centro de dos mundos, tiene a sus pies la violencia
representada por un militar que mata un campesino y una cabeza
cortada de oveja que representa ai ser humano; "para nadie es un
secreto que a cualquier momento nos cortan la vida en esta tierra
de nadie, ante la cruz que está plantada en el mismo centro del
encuentro de dos mundos", escribe el autor. En la historia están
tres incas con funciones diferentes, educando, pero no figuran
ios españoles. En el futuro, el anhelo es la paz. Los personajes
son hombres y mujeres andinos, con ojotas. El amor no deja de
aparecer con un campesino "tumbando" a su pareja. A la postre, el
cuadro obtuvo el premio al mejor dibujo que mostraba un uso
entrenado de técnica pictórica y el premio al empleo de recursos
propios.

Piura, de 49 presentados 12 seleccionados, de los cuales 11 con
cartas, larguísimas. Mucho más que en otras partes, usan
seudónimos. El ganador regional fue "el canario", estudiante de
18 años, sechurano, con su pintura "raices de mi pueblo", un
abigarrado conjunto de figuritas que traen representaciones de
costumbres, anécdotas, tradiciones y recuerdos históricos de su
pueblo que se remontan al siglo XIX; los astros, las lluvias o su
falta, los cometas, los terremotos, son hitos de la historia. Su
informante fue su abuela, Mercedes Zetaeche de 115 años. El
futuro es visto por "el canario" como "sueños": que haya crédito,
tierra, paz, servicios. No hay penas en la historia que provengan
de quejas sociales y no hay ninguna referencia a la conquista.

La mayoría de los dibujos son moralizadores, que usan una
iconografía "nacional" como soldados o figuras históricas como
Bolognesi (curiosamente no afiirau). La escuela tiene un papel muy
importante como en otras regiones. El pasado inca son huacos (!)
y un inca con chaquitaclla.

El

paz

futuro es un anhelo de trabajo, crédito -reiteradamente- y

Son dibujos costumbristas que pintan el campo moderno de Piura y
sus necesidades, la historia más antigua está representada como
digo por huacos, sin embargo los organizadores no sintieron que
debían descalificar¿ft como sucedión con los ayacuchanos.

ó
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Uno de los dibujos, de un campesino de Castilla, hace girar la
historia en torno a la figura de Velasco, que fue oriundo del
lugar, es un cuadro con sucesión escenas- Junto con este
velasquista, otro campesino del bajo-^iura pinta el cuadro de
sucesión histórica mas claro, en tipo teatro. El relato empieza
en la época inca con los campesinos sembradores usando fcuano de
las islas, luego la introducción de los abusos con la conquista
que es presentada por un indio enfrentado a un español y desde
aiii en sucesión lineal liega la hacienda republicana que es
cortada por Velasco nuevamente en el centro de la historia. El
futuro es el anhelo ideal de todos en esta región.

Aqui también hay un disidente de la hegenómica presencia de un
repudio radical a la conquista, un campesino que pintó "la unión
de dos mundos" como una figura heráldica de dos nobles de
castillos nativo y europeo.

Regresando a la sierra, de Apurimac se presentaron 47, todos con
cartas o con anotaciones en los dibujos. Se seleccionaron cuatro.
Uno de ellos, el mejor, es el que trae la imagen de la unión de
los dos credos, el sol inca y un español con una cruz, que
engendran el futuro que es visto como laboriosidad social
campesina y mucho apego a la educación. El autor es un maestro
rural evangélico, que pintó una iglesia de ese credo, de la
comunidad de Totoray en Curahuasi. Titula "siempre adelante
Apurimac", progresista. No hay historia en el cuadro, está
suprimida, hay origen y sueño del futuro, pues no pretende que el
presente es el que pinta de laboriosos campesinos sin penas.

Hay otros lugares de donde solo hay pocos o sólo un concursante.
Ancash presentó cinco de los que pasó uno muy parecido en el
motivo a ios de La Libertad con los mapas del Perú al centro. De
Huancavelica se presentaron también cinco y se seleccionaron
cuatro pinturas, uno solo tiene el estilo de los cuadros
sucesivos que suelen aparecer en otras regiones serranas. Loreto
mando uno solo, un concursante que envió su cuadro por DHL, con
el colorido regional esperadle, con dos campesinos fantásticos,
una coqueta campesina con vestidillo pegado y cabellos ondulados
bajo un modoso gorrillo y el campesino con una bandera al futuro
y  su barba negra pegadita, mientras en el fondo, el futuro
industrializado y el rio Amazonas. Uno más de Moquegua, un señor
de Ichuña, apellidado Chambilla, como recordando la antigua
relación de la yunga occidental con las cabeceras serranas del
grupo Lupaqa.

Salvo las pinturas de la costa norte, la falla de lea nos dejó
sólo a los concursantes del departamento de Lima que presentó 23,
de Huaral y Huaura, pero también de la ciudad, de personas que
adjijeron ser migrantes. Cuatro fueron seleccionados. El que más
llamó mi atención fue uno que representa dos iconos de piedra
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sobre el campo sembrado- Un icono es el español- adornado
tétricamente por una cruz cuya parte superior es una calavera
coronada y de uno de cuyos brazos cuelga como descansando el
casco del conquitador español mientras en la parte inferior sale^
de la piedra la cabeza y las patas del caballo amenazante. El

icono nativo está adornado con los simbolos de la historia

autóctona, pero curiosamente son simbolos de las culturas
costeñas o preincas como algunas de las figuras de las pampas de
Nazca, un gran tumi, las cabezas Chavin. Fuera- en el campo,

costeño, figuran como simbolos sobrepuestos falsamente elementos
incas, la llama asociada al inca por un arybalo y una
chaquitaclla. Un fuerte campesina costeño parece presentar el '
campo en primerisimo plano; su autor es un estudiante de 22 año I
residente en Breña.

Hecho este recorrido por el panorama general de los concursantes^
de las relaciones que se han podido establecer de la experiencia
como jurado del concurso ¿qué elementos generales surgen de este

conjunto de evidencias?

Lo primero que convendria comentar -para usar una herramienta
clásica del historiador— es si nuestras fuentes (los dibujos) son

auténticas. La respuesta es un contundente si. La razón máé obvia
y menos empática es que por regla estadistica en una muestra al

azar encontramos una tendencia que, cuidando de las desviaciones

que la propia masa nos permite detectar, nos acerca a una medida
central. Pero no es sólo una cuestión de números- Como hemos

venido comentando en términos de las expresiones plásticas los

dibujos y representaciones son muy representativos de diversas

corrientes conocidas en el arte del medio rural y no nos referimos
sólo a las técnicas asociadas a estos estilos. Finalmente los

dibujos expresan una corriente de mentalidad rural de extracción

andina (en el sentido de creación histórica de los actores que

modelaron la sociedad rural que vino a reemplazar a las economías

étnicas y a la relación recíproca entre los grupos de base
colonial y los estados despótido tributarios). Estas mentalidades
campesinas nos permiten apreciar una lectura campesina de la

historia que responde a las demandas de los hombres y mujeres
andinos de hoy. Estamos entonces ante la historia pasada vista

por una sociedad determinada y ante la historia en curso de esa
misma sociedad.

Muchas más se pueden procesar de este rico material gráfico y de
esta experiencia de relación entre instituciones y pobladores
pero nos bastará por ahora con algunas tesis.

Representación plástica y escritura: lenguajes.

Plástica y escritura se relacionan desde que los campesinos
escriben en sus cuadros y la propia organización propone que
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escriban una carta explicativa de á^^cuadras. El tema de la
escritura y la fundación del silencio indio desde la traqedia de
Atahuai^pa va acompañado de la sorda resistencia del pueblo
sometido a través de gritos y cantos que surgeft en el rito, en la
fiesta y en el consumo artístico colectivo que en los Andes ha
sido en teatro y en expresiones gráfica en telas y otras formas
de imaginería.
a.Por eso llama la atención el caso de Puno -la plástica total-
vs Apurimac —la necesidad de escribir el significado.
b.También es importante el simbolismo, implícito y explícito que
surge en la observación de los dibujos. El querer significar, el
uso de figuras que metaforizan la realidad que quieren
reproducir, Así, el uso de planos superpuestos a manera de
"sectores", funciona en la representación como en la sociedad
misma estén organizados los planos de relación, los
emplazamientos en la fiesta y la propia factura de la traza del
poblamiento.

c.Finalmente el teatro trasladado a la pintura, los cuadros
sucesivos o la abigarrada presentación de escenas.

Visión del presente.

El presente está representado por las "costumbres" cuando el tono
"tí^iste de la realidad no aparece como central y por escenas de
violencia cuando de apuntar a la crisis omnipresente se trata.
Uno de los cuadros ganadores era el más llamativo al respecto del
costumbrismo. De alguna manera, el temperamento de la gente del
norte peruano se refiere a la historia como un acumulado de
costumbres y anécdotas que dan el sabor local y el orgullo de la
pequeña patria. Nos detendremos sólo iiminarmente por otro lado
en las representaciones de la violencia.

Empezaremos por los dibujos infantiles de los que no hemos
hablado en nuestro recorrido por la muestra inicial.
Desgraciadamente, las pinturas de los niños no constituyeron un
cuerpo satisfactorio de expresiones auténticas, hubieron al
parecer pocas motivaciones y más bien muchas interferencias. Sin
embargo, una constante aterradora se puede extraer de una
revisión del conjunto: los pequeños pintan la violencia casi
unánimemente, incluso cuando el esquema que el promotor o el
profesor se muestra en la trama del ayer, hoy y mañana. Un niño
pinta su sufrimiento, luego de la escenificación de la muerte de
sus padres, muriendo él mismo comido por un perro...y no es de
creer que en Livitaca haya sido que viera los grabados de Teodoro
de Bry con los mastines comeindios que inmortalizaron el
imaginario de la leyenda europea de la conquista española de
América.

La violencia política, la violencia en el hogar, la violencia de
la carestía, la violencia de los abusos locales, la violencia de
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las leyes que perjudican a los campesinos pobres, aparece de mil
maneras en ios dibujos. Es un tema completo que merecería un

análisis detenido. Hemos puntualizado en ios dibujos infantiles
pues nos revelan la menos tamizada lectura de la realidad desde

los impulsos primarios, pero los adultos tampoco ocultan su
señalamiento. Como en Ayacucho por ejemplo, luego de
sucesivos concursos en los que los campesinos no se animaban a
presentar abiertamente la violencia política, esta vez casi
unánimes la pintaron, hicieron una crónica de hechos locales. Un
objeto de aquellos que los españoles habrían traído, el
helicóptero, no se pinta aquí fuera de contexto, se retrata a
partir de una visión cotidiana.

El pasado por el presente.

Pero lo de los 500 años famosos tiene que ver con el pasado.
Simboloqías diversas se pueden encontrar repetidas en los dibujos
del pasado. Junto con las carabelas del arribo de Colón, las
calaveras de la muerte se riegan en ios campos, en las escenas,
en las caras que pintan los campesinos. En un carboncillo el
autor puso calaveras en cada escena que reflejaba sus
interpretaciones de la historia. La muerte que se sembró en los
Andes se pinta también usando un imaginaria adoptado por los
hombres andinos, el infierno. Un dibujo puso arriba el mundo de
la historia y abajo, con las figuras invertidas como un espejo,
el infierno donde el mismo español que azota ai indio en la
historia se quema en el infierno con dantescos personajes. Cuando
no se ponen símbolos, como el cráneo de una calavera, o el
infierno, los campesinos pintan a los españoles como
explotadores, algunas veces con un ingenio y una gracia que
apaciguan los signos tétricos con los que suelen ser
representados; un campesino costeño dibujó "su" correspondiente
español fumando —pues de algunas formas, siempre son asociados a

la introducción de vicios— y con el humo de su cigarrillo escribe
la palabra "vil".

La representación de la conquista puede tener otra vertiente en
el entendimiento popular, la del reparto de los dones. La
desigual capacidad de enfrentar la producción, desde el
conocimiento hasta los alimentos, expresada en el manejo o
carencia de la lengua española y la escritura y de la técnica, es
la otra lectura campesina de la conquista. El mito esta regado en
los Andes y fue Gregorio Condori, cargador cusqueño que relató su
vida y la lectura andina de la historia, el que lo registra con
mayor claridad. Hace años Jurgen Gol te postuló que ese mito del
"reparto divino de los conocimientos que gobiernan al mundo no es
otra cosa que la declaración de bancarrota de un sistema de
conocimientos". Su postulado levantó encendida polémica que ha
perdurado con otros contenidos hasta la actualidad en que se

debate el sentido de la escuela (la educación y la lenqua) y el

10



Dibujo y pintura campesina

la modernidad (mito contemporáneo de los criollos). El dibujo
ganador de Cajamarca no esté excento de la influencia de esa
vertiente: "el indio quedó mudo". Otros dibujaron ios artefactos
que los españoles introdujeran y ios que destruyeron del lado
inca. Entre los objetos, un avión aparece en dibujos diferentes.
No es extraña esta simbología- El mismo Gregorio Condori
desarrolla en extenso su consternación ante el primer aeroplano
que llegó al ombligo del mundo. Consternación que Arguedas
transformó en poesía en su "oda al jet". Los pintores campesinos
de 1992 han repetido esa imagen que es parte Uas conciencias y
los sentimientos con los que se lee la historia?—^

Esta vertiente que podríamos llamar cultural, se ve empequeñecida
por la otra que enfatisa la violencia.

Exorcisando la violencia del tiempo.

La abrumadora mayoría, ya que unos contados con los dedos
proponen una unión feliz, condena la conquista. En defensa de una
posible intromisión que distor^ona la percepción de la historia,
conviene cruzar los dibujos denunciantes de la infamia española
con otra presencia abrumadora: el presente de violencia, de
pobreza, corrupción y tristeza. Los pintores campesinos tejen la
historia en dos planos, el hoy de violencia y miseria y el ayer
de la conquista, representada por el encuentro de Cajamarca,
teñida de iguales características. Si se quiere, se traslada a la
conquista la responsabilidad de las penas de hoy, sin intentar
reflexionar en las responsabi1idades contemporáneas. Es una
cuestión esta que no se puede descartar aunque se trate de una
hipótesis. De cualquier forma me temo que no tienen hoy un
recuerdo muy bueno de los conquistadores, por obra de una
educación que los pinta como los "condenados" que condenaron a la
miseria a los "peruanos". Es curioso como ninguno pinta la
historia de otra manera que no sea la del indio trabajando bajo

el látigo esclavizante del español, no hay lugar en el fondo del
infierno para un entender popular que no esté ocupado por esos
seres abusivos y holgazanes que la educación formal y el
imaginario popular han construido.

Tiempo y arquetipo.

Los dibujos que encararon de lleno la lectura de la historia de

los últimos 500 años, ponen un eje en esa lectura, un personaje
sobre el que gira el pasado y el futuro, que está más alia del
tiempo. Tres figuras históricas cumplen esa función: el Inca

(que tan pronto puede ser Atahuallpa como un heroe local o un

mito), Tupac Amaru y Juan Velasco Alvarado.

□tro de los objetos que los españoles trajeron según estas
pinturas campesinas fue el reloj. E l tiempo de los españoles.
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Frente a ese tiempo, ellos ponen un eje arquetípico que explica
el tiempo y el mundo.

Visión del futuro.

José María Arguedas nos entregó hace muchos años una elegía
anónima llamada Apu inca atahual1paman o como bien ha señalado

Emilio A.Westphalen el poema de la visión y esperanza del futuro
a  pesar de la crisis- En el poeta quechua anónimo -un poeta

social e histórico en el sentido de la creación y/o conservación

colectiva de la escena de la captura y muerte del inca- existe
esta concepción de desgarrada esperanza en medio de la crisis,
que se reproduce aquí en la pintura campesina, otra expresión de
arte como el canto y la poesía. La presentación de los sueños del
campesino, de las opciones que ven en el futuro, revelan la
esperanza. Ya no está el inca en el futuro, está el tractor,
estén la casa y la escuela, está el crédito y la parcela ubérrima
y está la justicia.

el tiempo de la crisis, cuando los dibujos muestran una
hemorragia social y las imágenes más patéticas aparecen
dibujadas. Cuando la historia de los últimos 500 años (ya que no

la de los años anteriores) parece una sucesión de oprobios. Los
campesinos son capaces de expresar en el arte plástico, como en
el poema quechua: "esa facultad recóndita de nuestro pueblo que
le hace apretar y concentrar todas sus energías para atravesar el
amargo trance, para -aunque herido, agobiado, desorientado,
inerme- guardar el suficiente rescoldo de vida que le permita, al
menor vislumbrar de buen tiempo, aprovechar al máximo cualquier
circunstancia favorable" (E.A.Westphalen).
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DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA

NUEVOS RETOS DE CARA AL PAIS (I)

Juan Anslón

El concurso de dibujo y pintura campesina ha ido ganando a
través de los años un bien merecido lugar entre las actividades
culturales que buscan incentivar el desarrollo de nuevas formas de
expresión y de creatividad entre los sectores campesinos. Este año,
el concurso introdujo varias innovaciones interesantes, entre ellas
la distinción entre categorías: dibujantes sin formación previa en
dibujo y pintura y otros que sí tienen escuela; se abrió además una
nueva categoría para niños. Otra novedad: a diferencia de años
anteriores en los que se pedía simplemente que los participantes
hablaran de su realidad, el concurso les pidió esta vez quqf
trabajaran en torno a un tema específico, el de los 500 años.

El concurso psra niños

La participación de los niños en el concurso, en una categoría
propia, abre perspectivas prometedoras. Para un niño, el dibujo
puede ser un instrumento privilegiado de comunicación. En él se
expresan sentimientos y actitudes que le es difícil verbalizar, y
más aCin poner por escrito. Todo educador debería incentivar la
expresión espontánea de los niños en el dibujo, pues éste tiene
muchas ventajas: funciona como prueba proyectiva que permite
conocer los estados de ánimo y los problemas de los niños; es
también un instrumento terapeútico importante al permitir una
objetivación de esos problemas; puede ser utilizado como un medio
de comunicación entre niños y de los niños con los padres; es un
excelente recurso pedagógico que, teniendo valor en sí mismo,
facilita también el paso al lenguaje escrito como creación
personal; y desde luego permite el desarrollo de cualidades tan
diversas como la sensibilidad y creatividad artísticas, la
observación aguda del entorno y la destreza motora.

En los dibujos de niños que llegaron al jurado este año, llama
la atención la presencia de la violencia en el campo. En uno de
estos dibujos aparece una persona colgada por los pies en un árbol.
En otros aparecen escenas de la guerra, sin que se pueda distinguir
claramente quiénes tienen los fusiles en la mano ¿senderistas o
militares? Para muchos niños, como también para muchos adultos
participantes en el concurso, el presente está marcado por una
violencia que viene de fuera y cuyo origen no se precisa o tal vez
no interese identificiar, pero que se rechaza nítidamente: es
notorio que frente a un pasado y un presente de violencia se espera
un futuro de paz y armonía, donde -para retomar la metáfora de
varios dibujos- todos formen una ronda dándose las manos.



Más allá del gran mérito del Concurso al abrir la categoría
niños, cabe interrogarnos sobre limitaciones que se dieron en esta
primera oportunidad. Aquí, más aún que en la versión del concurso
para adultos, hace falta un seguimiento cercano del proceso- Se
impone un trabajo intenso con profesores en escuelas, no sólo para
propagandizar el concurso y como una manera de llegar a una gran
cantidad de niños, sino también y sobre todo para ir trabajando en
relación a los objetivos educativos que se persiguen. En esta
oportunidad, por ejemplo, una buena cantidad de dibujos tuvieron
que ser eliminados porque evidentemente se notaba fuertemente la
mano de un adulto.

En los momentos que vivimos, es patente el fracaso de una
educación repetitiva, memorística y dogmática, que induce a las
personas a plagiar y hacer trampa para abrirse espacio en la
sociedad, porque la educación no les ha permitido desarrollar su
propia creatividad, sino más bien les ha enseñado constantemente a
desconfiar de sí mismos y a creer sólo en el argumento de
autoridad, a transcribir y reproducir lo que otros han hecho- Esta
represión internalizada del potencial creador favorece las
dictaduras y la aceptación pasiva de las soluciones violentes y es
también la actitud más favorable a todas las formas de corrupción.

Por ello, se hace más urgente que nunca el incentivo al
desarrollo de la creatividad en todos los niveles, empezando por

ios niños, que son los que más fácilmente pueden responder a ese
desafía. Ojalá enseñemos a nuestros niños desde la más tierna
infancia a tener el orgullo personal por la creación auténtica y el
rechazo de la mera imitación. Lograr este objetivo -hay que ser
consciente de ello- significa navegar fuertemente en contra de la
corriente, y por ello requiere ser organizado cuidadosamente.

2



DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA

NUEVOS RETOS DE CARA AL PAIS (II)

Juan Ansión

El concurso de dibujo y pintura campesina se centró este año
en el tema de los 500 años y permitió así por primera vez que
apareciera la manera cómo los concursantes perciben la historia.

El deseo de progreso y de pez

Una buena cantidad de dibujos constan de tres partes, que
representan el pasado, el presente y el futuro, división que fue
sugerida por los organizadores en muchos lugares. Aquí resaltaré
algunas características que llaman la atención.

Una serie de dibujos representan un paisaje rural,
probablemente el de la propia comunidad, donde el pasado se
diferencia del presente y futuro por la ausencia en el primer
cuadro de objetos provenientes de la tecnología moderna, en
particular por la ausencia de carretera y automóviles así como de
casas de ladrillo y de escuela^, que son los elementos que luego se
introducen. El cuadro del futuro no se distingue mucho del
presente, en él sólo se acentúa la presencia de estos productos de
la industria moderna y las expresiones del mejoramiento del sistema
de comunicaciones y transporte. Las cartas que acompañan los
dibujos sugieren que no se distingue entre el futuro deseado y el
que se piensa que va a suceder, pero éste es un tema que merece
mayor investigación.

Un caso significativo es el de un dibujo en el que erf el
paisaje del futuro es idéntico al defpresente, con el solo añadida
de uno o dos pisos a las casas. Esto nos parece indicar que para el
campesino la visión del futuro es muy poco utópica y no tiene nada
que ver con una ideología del progreso abierta a mucha fantasía,
tal como ocurre por ejemplo en toda la tradición literaria que dio
lugar al género de la ciencia ficción. En general, se puede decir
que esos dibujos colocan en una línea temporal evolutiva paisajes
que se pueden observar en diversos lugares del territorio. El
"atraso" corresponde al pasado y el "progreso" más o menos
alcanzado es actual o futuro. La expectativa es bastante modesta y
pragmática y muestra una mirada puesta en la introducción de
elementos urbanos al campo. No se piensa en un futuro lejano.

□tros dibujos construidos de acuerdo a este mismo esquema
tripartita contraponen más bien el pasado y el presente con el
futuro al representar en los dos primeros cuadros escenas de
violencia (la conquista o la explotación colonial y la violencia



política actual) mientras el futuro es percibido como un mundo de
armonía y de paz.

Una impresión que se desprende de estos dibujos es entonces
que expresan bien dos tipos de anhelo conocidos de los campesinos.
El anhelo de progreso, que debe entenderse como "salir de la
pobreza", "dejar de ser campesino", lo que es expresión de la lucha
y trabajo campesino en el presente siglo por construir escuela y
tener carretera. Adicionalmente, se puede constatar el valor
simbólico del ladrillo y sobre todo del cemento como representación
del avance hacia ese progreso. Uno de los dibujos ganadores
presenta también los sueños del campesinos, que todos consisten en
artefactos electrodomésticos. Y el cansancio frente a la violencia,
que ya aparecía con claridad en muchos dibujos de años anteriores,
se vuelve aquí a manifestar con fuerza en relación al deseo de paz.

En un solo dibujo, aislado pero significativo, aparece una
visión cíclica del tiempo: el pasado y el futuro son épocas de luz,
de día, mientras la época actual es de noche. En cierta forma el
futuro es un retorno al pasado, aunque no exactamente en las mismas
condiciones. Esta visión del tiempo, que es más bien la tradicional
en el mundo andino, parece asi en retirada frente a una visión
mucho más lineal aunque no relacionada con una utopia positivista
tal como se dio en Europa.

T'
Las interpretaciones del quinto centenario

Los dibujos más interesantes son en mi opinión aquellos que

dan su propia interpretación 'v¿el _ quinto centenario. Aquí
encontramos la diversidad de interpretaciones que comunmente
conocemos. Aunque sean casos excepcionales, se han presentado
dibujos -uno de ellos muy bien logrado- que interpretara el
encuentro como un proceso armónico y de integración desde los
inicios. Otro dibujo parece responderle dividiendo la hoja en dos
con una diagonal: en la parte de arriba a la izquierda se
representa con colores luminosos la versión armónica del encuentro,
mientras en la otra parte, mucho más oscura, aparece la historia
"verdadera", la de la explotación y la violencia (en este caso,
sólo la carta adjunta al dibujo nos pudo dar la clave de la
interpretación lo que reafirma la complementariedad ya observada en
años anteriores entre el dibujo y la escritura).

Uno de los dibujos ganadores pone en escena de manera original
el encuentro de Cajamarca, haciendo énfasis en el problema de la
lengua- Este dibujo retoma así el viejo tema de la incomunicación
cultural y lo plantea como un aspecto central de nuestra herencia
de desencuentros.

Una propuesta muy interesante nos viene de Ayacucho. Se trata
del dibujo ganador en dos categorías, la de los dibujantes con
escuela y la de originalidad en el uso de materiales (el autor
utilizó tintes naturales suaves). La obra está muy relacionada con

j
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la tradición del retablo y el jurado quizo ubicarla en la categoría
de trabajos de dibujantes "con escuela" para darle el
reconocimiento que se merece a esa escuela de raíz campesina- El
dibujo utiliza y combina de excelente manera símbolos de origen
andino con los símbolos del cristianismo. La representación de

escenas de la vida cotidiana en toda su crudeza, que no hacen
concesiones a la tesis de la "simbiosis armónica", logra sin
embargo generar una propuesta que es muestra de algún tipo de
síntesis. Es un dibujo que sin duda merecerá estudios desde muchos
ángulos, pues proviene de un gran artista que renueva su tradición
y ofrece una visión simbólica a la vez antigua y moderna del
complejo mundo andino-

$
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RESERA DEL CONCURSO: NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO

Con el propósito de rendir homenaje al trabajador del campo y de mostrar
la fuerza y riqueza de su cultura, en 1984, un grupo de organizaciones no
gubernamentales de desarrollo y las principales centrales campesinas del país,
^convocamos para para el 24 de Junio, Día del Campesino, al I Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesino.

Han transcurrido ocho años, tiempo en el cual hemos realizadp-,siete
concursos y un sinnúmero de acciones .que-tenían como objetivo común el fomento
a la creatividad cultural de nuestro pueblo, especialmente aquel que habita
las zonas rurales de nuestro país.

El Concurso, hasta su séptima edición ha convocado la participación-de
hombres y mujeres, jóvenes y adultos, del campo (desde los 14 años), de todos
los rincones de nuestro territorio. Los resultados de estos eventos han sido
los siguientes:

I CONOTO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO - 1984

Participantes: 213

Jurado calificador:

- Emilio Mantari Artista popular, miembro del Grupo Asociado Talpuy de
Huancayo

- Manuel Pérez Puyén Dirigente de la Confederación Campesina del Perú
Victor Vaquez O. Dirigente de la Confederación Nacional Agraria

- Angel Chavez Artista plástico
- Carlos Gutiérrez/ . r R^presen^.^nte de la Comisión Organizadora -

Ganadores: . ^ ^

- "El Cultivo del Maíz" CfcOV ■
Apolinar Manco Huamán

Provincia ürubamba, Departamento Cusco . ~ -

t  . v.K' •'/o.-:

- "Celebr-ando.-el Día del. Campesino'? :
• . Ildefonso Arístides Cainimari Marlhuari 3,
20 años

Provincia Loreto, Departamento Loreto
- "Nuestra flor en nuestra tierra" r..., .-i.,

José López y,.esposa ... . ^
Provincia Palpa, Departamento lea
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II CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTlfl^ CÁWPE5INQ -

Par t i c i paht es: 292

Jurado calificador; ■

•  'Vps

• ' i i. « • f;

Pr i niit i vo Evanán

Jesús Ra/mundo

Yolanda Velásquez
Hugo Pitean
Luis Sdlorio
Héctor Béjar

Artista popular del 6rupo de Artesanos de Sarhua
Artista popular, miembro del Grupo Asociado Talpuy de
Hüancayo
Representante de la Confederación Campesina del Perú
Representante de la Confederación Nacional Agraria
Artista plástico, especialista en arte popular
Representante de la Comisión Organizadora

Ganadores:

- "La pobreza"
José Espíritu Pérez Tafur
35 años

Provincia Hualgayoc, Departamento Cajamarca

- "Capachica mi pueblo"
Juan Flores Huisa

27 años

Provincia Puno, Departamento Puno

- "Festejando el Día del Campesino"
Juan Mozofflbite

Provincia Alto Amazonas, Departamento Loreto

III CONCURSO NACICWAL IH DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO - 1986

\:'r '♦tÍ:*

1

.-i

Participantes; 524

J urado Calificador;

- J osé E spíritu Pérez
- Felipe Aleluya
- J uan Milla
- Y olanda Velásquez
- J osé Múñante

- R oberto Miroquesada
- Nicario J iménez
- Desmond Kelleher

Ganador del II Concurso
Alcalde del distrito de Acora, Puno
Artista popular del Taller Allpamayu
R epresentante de la Confederación Campesina del Perú
Dirigente representante de la Confederación Nacional-
Agraria •' ■
Crítico de Arte
R etablista ayacuchano * ' '
R epresentante de la Comisión Organizadora



Ganadores: •,- ■ ■

- "La Minka"

Mario Clemente Jalire

22 años

Provincia Abancay, Departamento Apurimac

- "Con tu fuerza más...contra el satanás"

Sebastián Nina Medina

Provincia Puno, Departamento Puno

~ "Preocupación del campesino durante su vida"
Edgard Mozombite
29 años

Río Amazonas, Departamento Loreto

IV COfCURSQ NACIONAL DE DiajJO Y PINTURA CAMPESINO - 1987

Participantes: 340 (a partir de este año llegan a la fase nacional del Concur
so una selección de los trabajos presentados en las etapas regionales; por
ello esta cifra muestra sólo una parte del total de participantes)

Jurado Calificador:

- Edgard Mozombite Sánchez Ganador del 11I Concurso
- Juan Luis Yamunaqué Ceramista, artesano de Simbilá
- Manuel Pérez Puyén Representante de la Confederación Campesina

del Perú

- Gustavo Buntix Crítico de Arte

- Juan Ansión Intelectual, estudioso de la cultura andina
- Dante Al faro Representante de la Comisión Organizadora
- Luis Bolaños Representante de la Comisión Organizadora

Ganadores:

- "Faenas agrícolas y fiestas de mi pueblo"
Hernán Chiroque Chapilliquén
28 años

Provincia Piura, Departamento Piura

- "Vida Campesina" , • -oí?;-
Rufino Fiestas Pazo

38 años ".i '
Provincia Piura, Departamento Piura

- "La danza del sajino"
Mamerto Díaz Rodríguez
Rio Mofflón, Departamento Loreto

->5
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V CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESIMO - 1988

Participantes: 473 (esta cifra muestra sólo los trabajos que llegarorí a la
fase nacional del Concurso y no el total de participantes en todo el país)

Jurado Calificador:

- Hernán Chiroque Ch,
- Primitivo Evanán
- Josué Sánchez

• Evaristo Quispe
- Roberto Miroquesada
- Juan Ansión

- Liliana Prado

Sanador del IV Concurso

Artista popular del Grupo de Artesanos de Sarhua
Artista popular
Dirigente de la Confederación Nacional Agraria
Crítico de Arte

Intelectual, estudioso de la cultura
Representante de la Comisión Organizadora

Ganadores:

- "La construcción de la Maloca"
■Manuel R uiz Mibeco
Provincia R amón Castilla, Departamento Loreto

- "Carnaval Tupay Wark'anakuy"
Benecio Champi OJ eda
33 años
Provincia Calca, Departamento Cusco

t  . . . ,

-• V ' -

>;'• .'j'

- "E sta es mi comunidad"
Augustín S icos Huamán
32 años
Provincia, Calca, Departamento Cusco

VI CONCUR S O NACIONAL DE  DIR IJ O Y  PINTUR A CAMPE S INO -19B9
. t

Participantes: 627 Cesta cifra muestra sólo los trabajos que llegaron a la
fase nacional del Concurso y no el total de participantes en todo el páxS )

J urado Calificador:

- S aturnino Ccorimayhua
- E varisto Quispe
- Karen Lizárraga
- Francisco S tatsny
- Angel Chávez
- F lavio S osa

Dirigente de la Confederación Campesina'del Perú
Dirigente dé la Confederación Nacional Agraria
Profesora de E scuela Nacis^al de Bellas Ar;tes
Crítico de Arte
Artista plástico
Ceramista '



- BBnecio Champí
- Beatriz Madalengoitia

Ganador del V Concurso i «r v
Representante de la Comisión Organizadora

Ganadores:

- "Minka o Ayni"
Crisóstomo Huamán Quispe
28 años

Provincia Huamanga, Departatnertto Ayacucho

- "Nuestro caserío de Callatpampa"
Juan Ramos Duran

Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

- María Alayo Rui2
24 años

Provincia Chepén, Departamento La Libertad

■  :'(f
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VII CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO - 1990

Participantes: El total de dibujos que hemos recibido en la fase nacional del
Concurso han sido de 623 trabajos. Calculándose que a nivel nacional han sido
entre 1200 y 1300 los trabajos que han participado en el total de concursos
regionales.

Jurado Calificador:

- Gustavo Boada Rivas

- Margarita Genavides

- Eduardo Urdanivia

- Evaristo Quispe
^ Manuel Pérez Puyén
- Edgar Avila García

- Jorge Lombardi

Miembro del Grupo Yuyachkani.
Especialista en Arte Popular y Directivo de la
Asociación Antisuyo.
Crítico de Arte y profesor universitario.
Dirigente de la Confederación Nacional Agraria.
Ex-dirigente la Confederación Campesina del Peni.
Ganador Nacional del VI Concurso, pintor popular y
artesano del Barrio de Paccha, Huancayo.
Pintor y representante de la Comisión Organizadora
del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura y de la
Comisión Regional de Huaura).

Ganadores:

- "Ayni"
Policarpio Maman!
Comunidad Campesina de Lluco, Distrito de Coata, Provincia y Departamento
de Puno.



- "Las grandes costumbres de Quinua"
Adalberto Huamán

Barrio Lorensayocc, Distrito de Guinua, Provincia Huamanga, Departamento
Ayacucho.

- Eustaquio Ancalle,
Comunidad Campesina de Huayllay, Distrito Ccorcca, Provincia y Departamento
de Cusco.

ACCIONES PARALELAS AL CONCURSO

Como decíamos anteriormente, de manera complementaria al Concurso se realizan
una serie de acciones con el fin de los resultados del evento, mostrando y
sensibilizando a la opinión pi'tblica sobre los álgidos problemas del campesina
do.

Así, se han producido materiales de difusión masiva como afiches (con ios
dibujos ganadores), postales, almanaques? otros materiales para el trabajo con
grupos pequeños como son programas audiovisuales, etc.

Asimismo, y de manera permanente, se preparan y circulan Nuestras Itinerantes
de los dibujos y Pinturas. De esta manera, se han hecho exposiciones en:

- Comunidades campesinas, cooperativas, caseríos, etc
- Eventos de organizaciones campesinas y populares
- Eventos de debate y discusión en círculos intelectuales

Universidades y Facultades y Escuelas de Arte
- Museos

- Lugares públicos de Lima y Provincia (plazas, ferias, etc)
- En el extranjero, en Bélgica y Alemania, acompañando las campañas de sensi

bilización del público europeo sobre la realidad del tercer mundo.

Otra forma de utilización de este valioso material y de difusión del mismo ha
sido vía la investigación y análisis de las imágenes y su inclusión en un
sinnúmero de publicaciones problemas campesinos, arte popular, educación popu
lar, cultura, etc.

■ 1:.-



RESEwA DEL CONCIJ?SO IW^IONAL DE DIBUJO Y PltmjRA CAMPESIMO

Con el propósito de rendir homenaje al trabajador del campo y de mostrar
la fuerza y riqueza de su cultura, en 1984, un grupo de organizaciones no
gubernamentales de desarrollo y las principales centrales campesinas del país,
convocamos para para el 24 de Junio, Día del Campesino, al I Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Carapesiño.

Han transcurrido ocho años, tiempo en el cual hemos realizado siete
concursos y un sinnúmero de acciones que tenían como objetivo común el fomento
a la creatividad cultural de nuestro pueblo, especialmente aquel que habita
las zonas rurales de nuestro país.

El Concurso, hasta su séptima edición ha convocado la participación de
hombres y mujeres, jóvenes y adultos, del campo (desda los 14 años), de todos
los rincones de nuestro territorio. Los resultados de estos eventos han sido
los siguientes:

I CtaCURSQ NACION«_ DE DIBUJO Y PINTlggA CAMPESINO - 1964

Participantes: 213

Jurado calificador:

- Emilio Mantari Artista popular, miembro del Grupo Asociado Talpuy de
-Huancayo ^ l :

- Manuel Pérez Puyén Dirigente de la Confederación Campesina del Perú
- Victor Vaquez 0. Dirigente de la Confederación Nacional Agraria
- Angel Chavez Artista plástico
- Carlos Gutiérrez Representante de la Comisión 'Organizadora • (ii

.* I ! i'C*
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Ganadores:

- "El Cultivo del Maíz**!

Apolinar Manco Huamán
18 años , , iv;
Provincia Urubamba, Departamento Cusco . v • . '..¿..'1

- "Celebrando el Día del Campesino"
Ildefonso Arístides Cainimari Marihuari-
20 años

-'V-'- .'i:, -

^  'i' b " i."''

Al
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Provincia Loreto, Departamento Loreto: -: -.i.»"->-í J -.t-r- , -.v cS •
Nuestra flor en nuestra tierra" . -.¿ir . r- i • .
José López y esposa ..... ; .
Provincia Palpa, Departamento lea



II COHCURSO NACICWAL DE DIBUJO Y PINTlJgA CAMPESINO - 1985

Participantes: 292

Jurddo calificador:

- Primitivo Evanán

- Jesds Raymiindo

- Yolanda Velásquez
- Hugo Pitman
- Luis Solorio

- Héctor Béjar

Artista popular del Grupo de Artesanos de Sarhua
Artista popular, miembro del Grupo Asociado Talpuy de
Huancayo
Representante de la Confederación Campesina del Perú
Representante de la Confederación Nacional Agraria
Artista plástico, especialista en arte popular
Representante de la Comisión Organizadora

Ganadores:

- "La pobreza"

José Espíritu Pérez Tafur
35 años

Provincia Hualgayoc, Departamento Cajamarca

- "Capachica mi pueblo"
Juan Flores Huisa

27 años

Provincia Puno, Departamento Puno

- "Festejando el Día del Campesino"
Juan Mozombite

Provincia Alto Amazonas, Departamento Loreto
;».> .¿¡f

»« . «A. -fc»- • •

III CONCHA NACIONAL DE DIBUJO Y PIMTUÍA CAMPESINO - 1^

Participantes: 524

Jurado Calificador:

- José Espíritu Pérez
- Felipe Aleluya
- Juan Milla

~ Yolanda Velásquez
- José Múñante

- Roberto Miroquesada
- Nicario Jiménez

- Desmond Kelleher

4^..
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Ganador del 11 Concurso

Alcalde del distrito de Acora, Puno
Artista popular del Taller Allpamayu
Representante de la Confederación Campesina del Perú.
Dirigente representante de la Confederación Nacional
Agraria
Crítico de Arte

Retablista ayacuchano
Representante de la Comisión Organizadora



Ganadores:

- "La rtinka"

Mario Clemente Jalire

22 arios

Provincia Abancay, Departamento Apurimac
i-• ■

~ "Con tu fuerza más...contra el satanás"

Sebastián Nina Medina

Provincia Puno, Departamento Puno

- "Preocupación del campesino durante su vida"
Edgard Mozombite
29 años

Rio Amazonas, Departamento Loreto

IV CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CArTESIMQ > 1987

Participantes: 340 ta partir de este año llegah a la fase nacional del Concur
so una selección dé los trabajos presentados en las etapas regionalesi por
ello esta cifra euefttra sólo una parte del totál de participantes)

Jurado Calificador:

*- Edgard Mozombite Sánchez Ganador del III Concurso

Juan Luis Yaaiunaqué
Manuel Pérez Puyén

Gustavo Buntix

Juan Ansión

Dante Al faro

Luis Golaños

Ceramista, artesano de Simbilá
Representante de la Confederación Campesina
del Perú

Critico de Arte

Intelectual, estudioso de la cultura andina
Representante de la Comisión Organizadora
Representante de la Comisión Organizadora

Ganadores:

- "Faenas agrícolas y fiestas de mi pueblo"
Hernán Chiroque Chapilliquén

año»

Provincia Piura, Departamento Piura

;..j' *• ^ T'j'-- V'- "Vida Campesina"
Rufino Fiestas Pazo

38 años

Provincia Piura, Departamento Pítir%
.• V v- V. /.oí. t.- ..
- "La danza del sajino" ~ . ■

Mamerto "Díaz Rodríguez -
Río Móffldn,-Departamento.Loretoi .;v*- 3 !'> f V •;
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V CONCURSO NACIOWrtL DE DISUJO Y PINTURA CAHPESIMQ - 1988

Participantes: 473 (esta cifra nniestra sólo los trabajos que llegaron a la
fase nacional del Concurso y no el total de participantes en todo el país)

Jurado Calificador;

- Hernán Chiroque Ch.
~ Primitivo Evanán

- Josué Sánchez

• Evaristo Quispe
~ Roberto Niroquesada
" Juan Ansión

- Liliana Prado

Ganador del IV Concurso

Artista popular del Grupo de Artesanos de Sarhua
Artista popular
Dirigente de la Confederación Nacional Agraria
Critico de Arte

Intelectual, estudioso de la cultura
Representante de la Comisión Organizadora

Ganadores:

- "La construcción de la Maloca"
Manuel Ruiz Mibeco ' ' —'í»-. " • ^ .
Provincia Ramón Castilla, Departamento Loreto" »m> o£

~ "Carjiaval Tupay Wark'anakuy"
Benecio Champí Ojeda
33 años

Provincia Calca, Departamento Cusco

- "Esta es mi comunidad"

Augustín Sicos Huamán ' '
32 años

Provincia, Calca, Departamento Cusco

r- ^ish
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VI COUtClRSa NACICWAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO -1989 1¿í:. • zr.-.vf'.5r*í

Participantes: 627 Cesta cifra muestra sólo los trabajos quéiíegarpna la
fase nacional del Concurso y no 1 total de participantes en todo el. país)

Jurado Calificador:

- Saturnino Ccorimayhua
- Evaristo Quispe
- Karen Lizárraga
- Francisco Statsny
- Angel Chávez
- Flavio Sosa

Diriger.!:e de la Confederación Campesina del Perú
Dirigente de la Confederación Nacional Agraria
Profesora de Escuela Nacional de Bellas Artes
Crítico de Arte

Artista plástico
Ceramista • ^



Benecio Chanqsi
Beatriz Madalengoitia

Ganador del V Concurso

Representante de la Comisión Organizadora

Ganado.-es:

- "¡iinka o Ayni"
Crisóstomo Huamán Cuispe
28 años

Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

- "Nusstro caserío de Callatpampa"
Juan Ramos Duran

Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

- María Ala^o Rui2
24 años

Provincia Chepén, Departamento L:. Libertad

"a'-'. ■
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VII COICÜRgJ NACION DE DI^O Y PINULA CAfTESINO ~ 1990

Participantes: L"1 total de dibujos que hemos recibido en la fase nacional del
Concurso han sido de 623 trabajos. Calculándose que a nivel nacional han sido
entre 1200 y 1300 los trabajos que han participado en el total de concursos
reglonaiPs.

Jurado Calificador:

- Gustavo Boada Rivas

- Margarita Benavides

- Eduardo Urdanivia

- Evaristo Quispe
- Manuel Pérez Puyén
- Edgar Avila García

- Jorge Lombardi

Miembro del Grupo Yuyachkani.
Especialista en Arte Popular y Directivo de la
Asociación Antisuyo.
Crítico de Arte y profesor universitario.
Dirigente de la Confederación Nacional Agraria.
Ex-dirigente la Confederación Campesina del Perú.
Sanador Nacional del VI Concurso, pintor popular y
artesano del Barrio de F iccha, Huancayo.
Pintor y representante ca la Comisión Organizadora
del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura y de la
Com-sión Regional de ¡HU' jra).

Ganadores:

- "Ayni"
Policarpio Mamani
Comunidad Campesina de Lluco, Distrito de Coata; Provincia y Departamento
de Puno.



- "Las grandes costumbres de Quinua"
Adalberto Huamán

Barrio Lorensayocc, Distrito de Quinua, Provincia Huamanga, Departamento
Ayacucho.

- Eustaquio Ancalle,
Comunidad Campesina de Huayllay, Distrito Ccorcca, Provincia y Departamento
de Cusco.

ACCIONES PARALELAS AL COICÜRSO

Como decíamos anteriormente, de manera complementaria al Concurso se realizan
una serie de acciones con el fin de los resultados del evento, mostrando y

■sensibilizando a la opinión pública sobre los álgidos problemas del campesina
do.

Así, se han producido materiales de difusión masiva como afiches (con los
dibujos ganadores), postales, almanaques; otros materiales para el trabajo con
grupos pequeños como son programas audiovisuales, etc.

Asimismo, y de manera permanente, se preparan y circulan Muestras Itinerantes
de los dibujos y Pinturas. De esta manera, se han hecho exposiciones en:

- Comunidades campesinas, cooperativas, caseríos, etc
- E ventos de organizaciones campesinas y populares
- E ventos de debate y discusión en círculos intelectuales
- Universidades y Facultades y E scuelas de Arte
- Museos
- Lugares públicos de Lima y Provincia (plazas, ferias, etc)
- E n el extranjero, en Bélgica y Alemania, acompañando las campañas de sensi

bilización del público europeo sobre la realidad del tercer mundo.

Otra forma de utilización de este valioso material y de difusión del mismo ha
sido vía la investigación y análisis de las imágenes y su inclusión en un
sinnúmero de publicaciones problemas campesinos, arte popular, educación popu
lar, cultura, etc.



RESECA PRL CCWCURSO NACICmL DE'DIBUJO Y Pl- rrj^A CAHPEBINQ

Con el propósito de rendir homenaje al trabajador del campo y de mostrar
la fuerza y riqueza de su cultura, en 1984, un grupo de organizaciones no
gubernamentales de desarrollo y las principales centrales campesinas del país,
convocamos para para el 24 de Junio, Día del Campesino, al I Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesino.

Han transcurrido ocho años, tiempo en el cual hemos realizado siete
concursos y un sinnúmero de acciones que tenían como objetivo común el fomento
a la creatividad cultural de nuestro pueblo, especialmente aquel que habita
las zonas rurales de nuestro país.

El Concurso, h'.sla su séptima edición ha convocado la participación de
hombres y mujeres, jóvenes y adultos, del campo (desde los 14 años), de todos
los rincones de nuestro territorio. Los resultados de estos eventos han sido
los •i.nui

I CnttfCURSO NACira^L DE DimJJO Y PINTURA CAMPESINO - 1984

Participantes: 213

Jurado calificador:

- Emilio Mantari Artista . popular, miembro del Grupo Asociado Talpuy de
Huancayo ' .

- Manuel Pérez Puyén Dirigente de la Confederación Campesina del Perú
- Víctor Vaquez 0. Dirigente de la Confederación Nacional Agraria
- Angel Chavez Artista plástico
- Carlos Qutiérrez Representante de Xa Comisión Organizadora

' 'i
Ganadores:

- "El Cultivo del Maíz" s:
Apolinar Manco Huamán
10 anos . TI 'i ! ■
Provincia Urubamba, Departamento Cusco ^ v ;.. - ^ .

•

- "Celebrando el Día del Campesino"

 ■ -.'t; . " ̂

.  . .w-"'" -r.-- "i- ;; . •-
Ildefonso Arístides Cainímari Marihuari •
20 anos ■ t j
Provincia Loreto, Departamento Loreto . . -rs- • .v-^ ;

- "Nuestra flor en nuestra tierra" . •.-.•t-4:!..:
José López y esposa •
Provincia Palpa, Departamento lea



II CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO - 1"3:.

Participantes: 292

Jurado calificador:

- Primitivo Evanán

Jesús Raymundo

Yolanda Velásquez
- Hugo Pitman
- Luis Solorio

- Héctor Béjar

Artista popular del Grupo de Artesanos de Sarhua
Artista popular, miembro del Grupo Asociado Talpuy de
Huancayo
Representante de la Confederación Campesina del Perú
Representante de la Confederación Nacional Agraria
Artista plástico, especialista en arte popular
Representante de la Comisión Organizadora

Ganadores:

- "La pobreza"
José Espíritu Pérez Tafur
35 años

Provincia Hualgayoc, Departamento Cajamarca

- "Capachica mi pueblo"
Juan Flores Huisa

27 años

Provincia Puno, Departamento Puno

- "Festejando el Día del Campesino"
Juan Nozombite

Provincia Alto Amazonas, Departamento Loreto

III CONCLUSO NACIOhMU, DE DiaUO Y PINTIRA CAfFESINO - 1986

Participantes: 524

Jurado Calificador:

- José Espíritu Pérez
- Felipe Aleluya
• Juan Milla

- Yolanda Velásquez
- José Múñante

- Roberto Miroquesada
- Nicario Jiménez

- Desmond Kelleher

Ganador del IX Concurso

Alcalde del distrito de Acora, Puno
Artista popular del Taller Allparoayu
Representante de la Confederación Campesina del Perú
Dirígenos representante de la Confederación Nacional
Agraria
Crítico de Arte

Retablista ayacuchano
Representante de la Comisión Organizadora



Ganadores:

- "La Minka"

Mario Clemente Jalire

22 años

Provincia Abancay, Departamento Apurímac

- "Con tu fuerza más...contra el satanás"

Sebastián Nina Medina

Provincia Puno, Departamento Puno

- "Preocupación del campesino durante su vida"
Edgard Mozombite
29 años

Río Amazonas, Departamento Loreto

IV CC»iOJRSQ NACIONAL DIBUJO Y PINTl^ CAMPESINO - 1387

Participantes: 340 (a partir de este año llegan a la fase nacional del Concur
so una selección de los trabajos presentados en las etapas regionales; por
ello esta cifra muestra sólo una parte del total de participantes)

Jurado Calificador:

- Edgard Mozombite Sánchez Ganador del III Concurso
- Juan Luis Yamunaqué Ceramista, artesano de Simbilá
- Manuel Pérez Puyén Representante de la Confederación Campesina

del Perú

- Gustavo Buntix Crítico de Arte

- Juan Ansión Intelectual, estudioso de la cultura andina
- Dante Alfaro Representante de la Comisión Organizadora
- Luis Bolaños Representante de la Comisión Organizadora

Ganadores:

- "Faenas agrícolas y fiestas de mi pueblo"
Hernán Chiroque Chapilliquén
28 años ' -.i

Provincia Piura, Departamento Piura

- "Vida Campesina"
Rufino Fiestas Pazo

38 años

Provincia Piura, Departamento Piura

- "La danza del sajino"
Mamerto Díaz Rodríguez
Rio Momón, Departamento Loreto



V CCWdIRSQ NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO - 19B8

Participantes: 473 Cesta cifra muestra sólo los trabajos que llegaron a la
fase nacional del Concurso y no el total de participantes en todo el país)

Jurado Calificador:

- Hernán Chiroque Ch.
- Primitivo Evanán

- Josué Sánchez

- Evaristo Quispe
- Roberto Miroquesada
- Juan Ansión

- Liliana Prado

Sanador del IV Concurso
Artista popular del Grupo de Artesanos de Sarhua
Artista popular
Dirigente de la Confederación Nacional Agraria
Crítico de Arte

Intelectual, estudioso de la cultura
Representante de la Comisión Organizadora

Ganadores:

- "La construcción de la Maloca"
Manuel Ruiz Míbeco

Provincia Ramón Castilla, Departamento Loreto

- "Carnaval Tupay Wark'anakuy"
Senecio Champi Ojeda
33 años

Provincia Calca, Departamento Cusco

- "Esta es mi comunidad"
Augustín Si eos Huamán
32 años

Provincia, Calca, Departamento Cusco

VI CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y FINITA CAhPESINO -1989

Participantes: 627 (esta cifra muestra silo los trabajos que llegaron a
fase nacional del Concurso y no el total de participantes en todo el palsl la

Jurado Calificador:

- Saturnino Ccorimayhua
- Evaristo Quispe
- Karen Lizárraga
- Francisco Statsny
- Angel Chávez
- Flavlo Sosa

Dirigente de la Confederadón Campesina del Perú
Dirigente de ía Confederación Nacional Agraria
Profesora de Escuela Nacional de Bellas Artes
Crítico de Arte

Artista plástico
Ceramista '



Benecio Champí
Beatriz Madalengoitia

Ganador del V Concurso

Representante de la Comisión OrganizadoraS&E;

Ganadores:

- "Minka o Ayni"
Crisóstomo Huamán Quispe
28 a?;os

Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

- "Nuestro caserío de Callatpampa"
Juan Ramos Duran

Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

- María Alayo Ruiz
24 años

Provincia Chepén, Departamento La Libertad

,í;£Jv"

... s

VII COUCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESlttfl - 1990

Participantes: El total de dibujos que hemos recibido en la fase nacional del
Concurso han sido de 623 trabajos. Calculándose que a nivel nacional han sido
entre 1200 y 1300 los trabajos que han participado en el total de concursos
regionales.

Jurado Calificador:

- Gustavo Boada Rivas

- Margarita Benavides

- Eduardo Urdanivia
- Evaristo Quispe
- Manuel Pérez Puyén
- Edgar Avila García

- Jorge Lombardi

Miembro del Grupo Yuyachkani.
Especialista en Arte Popular y Directivo de la
Asociación Antisuyo.
Critico de.Arte y profesor universitario.
Dirigente de la Confederación Nacional Agraria.
Ex-dirigente la Confederación Campesina del Perú.
Ganador Nacional del VI Concurso, pintor popular y
artesano del Barrio de Paccha, Huancayo.
Pintor y representante de la Comisión Organizadora
del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura y de la
Comisión Regional de Huaura).

Ganadores:

- "Ayni"
Policarpio Mamani
Comunidad Campesina de Lluco, Distrito de Coata, Provincia y Departamento
de Puno.



- "Las grandes costumbres de Quinua"
Adalberto Huamán

Barrio Lorensayocc, Distrito de Quinua, Provincia Huamanga, Departamento
Ayacucho.

- Eustaquio Ancalle,
Comunidad Campesina de HuaySlay, Distrito Ccorcca, Provincia y Departamento
de Cusco.

ACCIONES PARALELAS AL CONCURSO

Como decíamos anteriormente, de manera complementaria al Concurso se realizan
una serie de acciones con el fin de los resultados del evento, mostrando y
sensibilizando a la opinión pública sobre los álgidos problemas del campesina
do.

Así, se han producido materiales de difusión masiva como afiches (con los
dibujos ganadores), postales, alm.anaques; otros materiales para el trabajo con
grupos pequeños como son programas audiovisuales, etc.

Asimismo, y de manera permanente, se preparan y circulan Muestras Itinerantes
de los dibujos y Pinturas. De esta manera, se han hecho exposiciones en:

- Comunidades campesinas, cooperativas, caseríos, etc
- Eventos de organizaciones campesinas y populares
- Eventos de debate y discusión en círculos intelectuales
- Universidades y Facultades y Escuelas de Arte
- Museos

- Lugares públicos de Lima y Provincia (plazas, ferias, etc)
- En el extranjero, en Bélgica y Alemania, acompañando las campañas de sensi

bilización del público europeo sobre la realidad del tercer mundo.

Otra forma de utilización de este valioso material y de difusión del mismo ha
sido vía la investigación y análisis de las Imágenes y su inclusión en un
sinnúmero de publicaciones problemas campesinos," arte popular, educación popu
lar, cultura, etc.

■  i. • •
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A MANERA DE PRESENTACION

El V Centenario de Is llegada de los españoles al Continente

Americano ha suscitadOi tanto en España como en el resto de Euro

pa y América Latina diferentes reacciones e interpretaciones sobre
el significado de este hecho histérico. Posiciones que van desde
el "encuentro de dos culturas" hasta el rechazo total por conside
rerlo un acto de genocidio» ̂

Son varios los eventos que se están dando en nuestro país pa
ra discutir los 500 años; de igual manera, se están promoviendo di

versas actividades culturales, artísticas y políticas. Y es que,
realmente,^la fecha es propicia para revisar nuestros imaginarios
yqjuestas; para discutir los viejos, pero, hoy más que hunca actiB

les temas acerca de nuestra identidad como sujetos, pueblos, país ¡

nuestra viabilidad y posibilidades. ^

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesino, experie£
cia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 años

consecutivos, decidió sumarse a estos esfuerzos lanzando en su oc

tava versión, la de 1992, el tema de convocatoria "500 años, nue£
tra tierra, su historia y el mañana que.queremos".^ Mediante esta
actividad buscamos propiciar una reflexión actual y actuante de -

nuestra historia y los caminos que, desde ella, nos conducen al fu_

turo.

/  /
Otra particularidad del Concurso, la más importante, es pro

poner este tema de reflexión en un espacio amplio, los campesinos

en general, voz y propuestas que suelen estar ausentes en estas

discusiones. ^

735 habitantes del mundo rural (comuneros, parceleros, comer

ciantes, artesanos, etc.) entre adultos. Jóvenes y niños, de di -

versas partes de nuestro país, han respondido a nuestra provoca -

ción, dándonos a conocer sus propias versiones sobre nuestro pasa.



dOy su vida actual y los sustos y deseos que los orientan»

La riqueza testimonial de los trabajos recÉpcionados es enor

me, asi como el aporte que constituye para toda labor que preten
da buscar una salida para los trabajadores del campo y el pala*

Por BSD, el presente Suplemento busca difundir una pequeña muestra

de los trabajas presentados al Concurso, a través de Ibs ganadores

de este evento y las cartas que los acompañan; "junto a la Ínter -

pretacién que de ellos hacen especialistas en cultura, historia y
psicología. ̂

Esperamos que este modesto material logre avanzar en concre«>

tar uno de los grandes retos que se ha planteado el Concurso des

de su inicia, un acercamiento más pleno entre los sujetos popula

res, intelectuales y promotores con el fin de ir tejiendo relacio**»

nes más sólidas y fraternas que den sustento al diseno y ejecución

de propuestas de desarrollo, justicia social y pacificación para

todos los peruanos

%
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NUEVOS RETOS DE CARA AL PAIS

ÑcTM^

OuBn Ansi6n

El concurso de dibujo y pintura campesina se centró este aflo

en el tema de los 500 anos y permitió así por primera ver que

apareciera la manera como los concursantes perciben la hiato

ria*

El deseo de propreso y dé paz ^

Lina buena cantidad de dibujos constan de tres partes, que re

presentan el pasado, el presente y el futuro, división que

fue sugerida por los organizadores en muchos lugares.'^ Aquí
resaltaré algunas características que llaman la atención# /

y

Una serie de dibujos representan un paisaje rural, probable

mente el de la propia comunidad, donde el pasado se diferen*

cía del presente y futuro por la ausencia en el prime^cua -
dro de objetos provenientes de la tecnología moddrna, en ps^

ticular por la ausencia de carretera y automóviles así como

de casas de ladrillo y de escuelas, que son los elementos -

que luego se introducen# El cuadro del futuro no se distin

gue mucho del presente, en él sólo se acentúa la presenciada

estos productos de la industria moderna y las expresiones/Uel

mejoramiento del sistema de comunicaciones y transporte# Las

cartas que acompañan los dibujos sugieren que no se distingue

entre el futuro deseado y el que se piensa que va a suceder,

pero éste es un tema que merece mayor investigación#

Un caso significativo es el de un dibujo en el que el paisaje

del futuro es idéntido al del presente,'^on el solo añadido
de uno o dos pisos a las casas# '^sto nos parece indicar que
para el campesino la visión del futuro es muy poco utópica y

no tiene nada que ver con una ideología del progreso abierta

3



a mucha fantasía, tal como ocurre por ejemplo en toda la tra
dición literaria que dio lugar al género de la ciencia ficción
En general, se puede decir que esos dibujos colocan en una H
nea temporal evolutiva paisajes que se pueden observar en di^

versos lugares del territorio. El "atraso" corresponde al pa
sado y el "progreso" més o menos alcanzado es actual o futuro.
La expectativa es bastante modesta y pragmática y muestra una
mirada puesta en la introducción de elementos urbanos al cam
po. No se piensa en un füturo lejano. ^

□tros dibujos construidos de acuerdo a este mismo esquema tr_ i
partita contraponen més bien til pasado y el presente con el fu
turo al representar en los dos primeros cuadros escenas de vio
lencia (la conquista o la explotación colonial y la violencia
politice actual) mientras el futuro es percibido como un mun
do de armonía y de paz.

Una impresión que se desprende de estos dibujos es entonces que
expresan bien dos tipos de anhelo conocidos de los campesinos.'''''̂
E l anhelo de progreso, que debe entenderse como "salir de la
pobreza", "dejar de ser campesino",'̂ lo que es expresión de la
lucha y trabajo campesino en el presehte sig  ̂por construir
escuela y tener carretera.^Adicionalmente, se puede consta -
tar el valor simbólico del ladrillo y sobre todo d  ̂cemento
como representación del avance hacia ese progreso. Uno de loti
dibujos ganadores presenta también los sueflos del carr̂ sino,
que todos consisten en artefactos electrodomésticos. Y  el

cansancio frente a la violencia, que ya aparecía con claridad
en muchos dibujos de años anteriores, se vuelve aquí a manif̂ ^
tar con fuerza en relación al deseo de paz.

E n ui solo dibujo,Aislado pero significativo, aparece una v¿
sión cíclica del tiempo: el pasado y el futuro son épocas de
luz, de día, mientras la época actual es de noche  ̂E n cierta
forma el futuro es un retorno^^^y^asado, aunque no exactamen
te en las mismas condiciones. E sta visión del tiempo, que es



más bien la tradicianel en el mundo andino, parece asi en retí
rada frente a una visión mucho más lineal aunque no relaciona

da con una utopía positivista tal como se di6 en Europa.

Las interpretaciones del V Centenario

Los dibujos más interesantes son en mi opinión aquellos que dan
su propia interpretación del quinto centenario. Aquí encontré

mos la diversidad de interpretaciones que comónmente conocemos.

Aunque sean casos excepcionales, se han presentado dibujos -u-

no de ellos muy bien lonrado- que interpretan el encuentro co*

mo un proceso armónico y de integración desde los inicios.

Otro dibujo parece responderle dividiendo la hoja en dos con u*

na diagonal i en la parte de arriba a la izquierda se repre -

senta con colores luminosos la versión armónica del encuentro,

mientras en le otra parte, mucho más oscura, aparece le hÍBt£

ria "verdadera", la de la explotación y la violencia (en este

caso, sólo la carta adjunta al dibujo nos pudo dar la clave de

la interpretación lo que reafirma la complementariedad ya ob

servada en años anteriores entre el dibujo y la escritura).
/

Uno de los dil^Jos ganadores pone en escena de manera original

el encuentra^de Cajamarca, hacienda énfasis en el problema de
la lengua. Este dibujo retoma así el viejo tema de la incDm£

nicación cultural y lo plantea como un aspecto central de nu^

tra herencia de desencuentros. ^
Una propuesta muy interesante nos viene de Ayacucho. El dib£

Jo utiliza y combina de excelente manera^^mbolos de origen 3£
diño con los símbolos del cristianismo. La representación de
escenas de la vida cotidiana en toda su crudeza, que no hacen

concesiones a la tesis de la "simbiosis armónica", logra sin

embargo g^rí^ar una propuesta que es muestra de algún tipo de
síntesis. Es un dibujo que sin dude mereceré estudios desde

muchos ángulos, pues proviene de un gran artista que renueva su

tradición y ofrece una visión simbólica a la vez antigua y mo

derna del compleja mundo andino»

/
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mB-hnr<a y Fn-hiirO desde el dibu.lo campesino 1 r_ ̂

1/f92-ig92

Luis Miguel Glave

¿Qué sienten realmente los campesinos peruanos respecto a la

conmemoracifin de los 500 aftos de la invasién espafíola a Amé
rica?. ¿Es posible descubrir un movimiento general de menta

lidades que nos revele el vinculo de la gente del campo con

su propia historia o tal vez sientan que lo de loa 500 aflos

es "otra" historia?.

El disponer de una mase de expresiones gráficas presentadas

por campesinos de todas las latitudes del país es una precio

88 oportunidad para responder a estaa preguntas -para ilus -

tramos con algo más que con las posturas manifiestas que a-

dolecen de un deliberado exhibicionismo marcado por un histé

rico y permanente desencuentro»

Representacifin plástica y escritura; lenqua.les

Plástica y escritura se relacionan desde que loa campesinos

escriben en sus cuadros y la propia organi^cifin propone que

escriban une carta explicativa de ellos. El tema de la es -

critura y la fundacifin del silencio indio desde la tragedia

de Atahualpa va acompañado de la sorda resistencia del pue *

blo sometido a través de gritos y cantos que surgen en el r^
to, en la fiesta y en el consumo artístico colectivo que en

los Andes ha sido en teatro y en expr^iones gráficas en te
las y otras formas de imaginería.

a) Por eso llama la atención el caso de Puno -la plástica t¿

tal- vs Apurlmac -la necesidad de escribir el significado.

lo



b) También es importante el simbolismo, implici;tiá y explícito
que surge en le observación de loa dibujos. El querer si£
nificar, el uso de figuras que metaforizan la realidad que
quieren reproducir. Así, el uso de planos superpuestos a

manera de "sectores", funciona en la representación como en

la iociedad misma estén organizados los planos de relación,
los emplazamientos en la fiesta y la propia factura de la

traza del poblamiento.

c) Finalmente el teatro trasladado a la pintura, los cuadros

sucesivos o le abigarrada presentación de escenas.

Visión del Presente

El presenta esté representado por las "costumbres" cuando el

tono triste de la realidad no aparece como central y por esce

ñas de violencia cuando de ap^tar a la crisis omnipresente se
trata. Uno de los cuadros.^^nadorea era el njéa llamativo al
respecto del costumbrismo. De alguna manera, el temperamento

de la gente del norte peruano se refiere a la historia como un

acumulado de costumbres y anécdotas que dan el sabor local y

el orgullo de la pequeóa patria. Mas detendremos sólo preli^

minarmente por otro lado en las representaciones de la violen

cia.

Empezaremos por los dibujos infantiles de los que no hemos h¿

bledo en nuestro recorrido por la muestra inicial.'*^DesgracÍ£
demente, las pinturas de los niflos no constituyeron un cuerpo

satisfactorio de expresiones auténticas, hubieron al parecer,

pocas motivaciones y més bien muchas interferencias. 5in em*

barga, una constante aterradora se puede extraer de una revi*

sión del cgi^unto: los pequeflos pintan la violencia casi un£
nimemente, incluso cuando el esquema que el promotor^o el prD_
fesor se muestra en la trame del ayer, hoy y mañana. Un niño

pinta su sufrimiento, luego de la escenificación de la muerte

de BUS padres, muriendo él mismo comido por un perro. —

La violencia política,la violencia en el hogar, la violencia

de la carestía, la violencia de los abusos locales, la violen,



cia de las leyes que perjudican a los campesinos pobres, apa
rece de mil maneras en los dibujos.*^ Hemos puntualijsdo en los
dibujos infantiles pues nos revelan la menos tamizada lectura
de la realidad desde los impulsos primarios, pero los adultos

tampoco ocultan su seflalamiento. En Ayacucho'por ejemplo, lúe
go de sucesivos concursos en los que los campesinos no se ani

maban a presentar abiertamente la violencia política, esta vez
casi unánimes la pintaron, hicieron una crfinica de hechos loca

les. Un objeto de aquellos que los españoles habrían traído,
el helicfiptero, no se pinta aquí fuera de contexto, se retrata
a partir de una visión cotidiana.

El pasado por el presente

Pero lo de los 500 años famosos tiene que ver con el pasado.

Simbologiaa diversas se pueden encontrar repetidas en los dibu

jos del pasado.'^ Junto con las carabelas del arribo de Colón,
lee calaveras de la muerte se riegan en los campos, en las es

cenas, en las caras que pintan los campesinos. En un carbonci

lio el autor puso calaveras en cada escena que reflejaba sus

interpretaciones de la historia." La muerte que se sembró en

los Andes se pinta también usando un imaginario adoptado por loa

hambres andinos, el infierno.^Un tlibujo puso arriba el mundo
de la historia y abajo, con las figuras invertidas como un es

pejo, el infierno donde el mismo español que azota al indio en

la historia se quema en infierno, con dantescos personajes.

Cuando no se ponen símbolos, como el cráneo de una calavera, o

el infierna, los campesinos pintan a los españoles como explo

tadores, algunas vecde con un ingenia y una gracia que apaci -

guan los signos tétricos con los que suelen ser representados;

un campesino costfiño dibujó "su" correspondiente español funaii

do -pues de algunas formas, siempre son asociados a la intro -

ducción de vicios- y con el humo de su cigarrillo escribe Is p¿

labra "vil".

La representación de la conquista puede tener otra vertiente en

el entendimiento popular,*^ la del reparto de los dones.^ La de-

i



BiguBl capacidad de enfrentar la producción, desde el conoci
miento hasta los alimentos, expresada en el manejo o carencia
de la lengua española y la escritura y de la técnica, es la o-
tra lectura campesina de la conquista.

Esta vertiente que podríamos llamar cultural, se vé empequeñe
cida por la otra que enfatiza la violencia.

Exorcisando la violencia del tiempo

La abrumadora meyoría, ya que unos contados con los dedos propo

nen una unión feliz, condena la conquista»^En defensa de una
posible intromisión que distorsiona la percepción de la histo^

ria, conviene cruzar los dibujos denunciantes de la infamia es

pañola con otra presencia abrumadora: ̂ ^el presente de violen -
cia, de pobreza, corrupción y tristeza. Los pintores campesi

nos tejen la historia en dos planos, el hoy de violencia y mi

seria y el ayer de la conquista, representada por el encuentro

de Cajamarca, teñida de iguales características. '^Si se quiere,'^
se traslada a la conquista la responsabilidad de las penas d e

hoy, sin ^tentar reflexionar en las responsabilidades contem

poráneas. Es una cuestión esta que no se puede descartar aun

que se trate de una hipótesis."^De cualquier forma me temo que
no tienen hoy un recuerdo muy bueno de los conquistadores, por

obra de una educación que los pinta como "condenados" que

condenaron a la miseria a los "peruanos". Es curioso como nin^

guno pinta la historia de otra manera que no sea la del indio

trabajando bajo el látigo esclavizante del español, ho hay lu-

gar en el fondo del infierno para un entender popular que no e¿

té ocupedo por esos seres abusivos y holgazanes que educación

formal y el imaginario popular han construido.

Tiempo V arquetipo

Los dibujos que encararon de lleno la lectura de la historia de

los últimos 50D años,-Aponen un eje en esa lectura, un persona-

Je sobre el que gira el pasada y el futuro, que está más allá

del tiempo. Tres figuras históricas cumplen esa funci6n:"^l In^

y



ca (que tan prontn puede ser fitahualpa como un hlroe local o

un mito), TíjpBc Amaru y Juan Uelasco Alvarado.

Otro de los objetos que los españoles trajeron según estas

pinturas campesinas fue el reloj* El tiempo de los españoles.

Frente a ese tiempo, ellos ponen un eje arquetípico aue ex •

plica el tiempo y el mundo*

Visifin del futuro ^

La presentación de los sueños del campesino,^de las opciones
que ven en el futuro, revelan la esperanza. Ya no estS el in

ca en el futuro, esté el tractor, están la casa y la escuela,

está el crédito y la parcela ubérrima y esté la justicia.

En el tiempo de la crisis, cuando loa dibujos muestran una he

morragia social y las imágenes más patéticas aparecen dibuja

das.''' Cuando la historia de loa últimos 500 aflos (ya que no
la de los años anteriores) parece una sucesión de oprobios.

Loa campesinoa son capaces de expresar en el arte plástico,

como en el poema quechua: "esa facultad recóndita de nuestro

pueblo que le hace apretar y concentrar todas sus energías ^

para atravesar el amargo trance, pare «-aunque herido, agobia^

do, desorientado, inerme* guardar el suficiente rescoldo de

vida que le permita, al menor vislumbrar de buen tiempo, e *

provBchar el máximo cualquier circunstancia favorable".

(E*A*(iJestphelen).

It)
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REFLEXIONES SOBRE UN CONCURSO:

LA PINTURA CAMPESINA, LOS 500 AROS Y LA MODERNIDAD-

Lupe Camino-

EI concurso v los ganadores; Una reflexión sobre la modernidad.

El concurso nos tenía acostumbrados a un amplio margen de sorpre-

✓

sas, como reflejo de una gran libertad plástica, propia de los

y
artistas populares. Sin embargo este año, quizá por el contenido

de la convocatoria, el concurso parece haber tocado un punto

álgido y crucial, que ha puesto nuevamente sobre el tapete el

tema de la Identidad Nacional; y este aspecto ha enriquecido el

mensaje, en el que se vislumbra un marcado interés, en las

distintas regiones del país, por dibujar pasado y presente como

una continuidad, y en alguno de los casos, como el trabajo

premiado de Cajamarca, una vigencia del trauma de la invasión,

siendo, sin embargo, a través del lenguaje del conquistador que

se expresa el conquistado, señalando como resultado de este

"encuentro" el silencio de su pueblo.

Para cada realidad hay un tratamiento distinto del tema. Esto lo

vamos a reflexionar en forma somera a partir de ios primeros

premios.

ti
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1er. Premio para artistas con estudios e innovaciones técnicas;

Avacucho; DEL INCA Y DIOS, Artista: Niño Blanco.

A primera vista este trabajo puede crear un sentimiento contra

dictorio que, luego de la observación detenida de las imágenes y

de la lectura del texto que lo acompaña, presenta claramente lo

que nosotros llamaríamos "apropiación de los símbolos". Esto se

traduce en una iconografía cargada de elementos harto conocidos

pero que, sin embargo, aunados a la palabra del pintor se con

vierten en elementos novedosos de comunicación. Es interesantísi

mo observar los usos de la izquierda y la derecha como elementos

fundamentales del mensaje, que hacen recordar la famosa técnica

del tejido torcido hacia el lado izquierdo como elemento mágico y

protector. Igualmente, la presencia de dos Incas sobre la iz

quierda coincide con las afirmaciones de Rostworoski acerca de la
/

ideología andina, aparentemente "viva" hoy, lo mismo que el niño

recién nacido como elemento renovador de una "conciencia" nueva/
Los que conocen la lengua quechua saben que "consciente" para el

hombre andino dice muchas cosas, entre ellas "compasión o con

ciencia de que hay un otro a más de tí mismo", es decir no sólo

es pensamiento sino proyección positiva hacia los otros, aspecto

del que el mundo andino ha sido excluido en el devenir histórico.

La riqueza de las imágenes, el uso particular del espacio, el

buen dibujo (con reminiscencias coloniales), y los elementos

culturales presentados, nos hablan de un mundo que está abriendo

un camino propio de comunicación y valorización de la realidad



3

que no es necesariamente el propiamente indígena, y de ninguna

manera el propuesto desde fuera (llámese Estado, ONGs, etc.),

sino que aparecen estos elementos aparentemente contradictor ios

(sexo-hostia, violencia-placer) conjugados y reíacionados.^ Esto

nos parece importante pues pareciera ser el proceso de una

maduración y, por qué no, de una integración propia. Como el

mismo autor dice, "...y hay muchas cosas más dentro del dibujo"

(Blanco, 1992), que deben ser entendidas y analizadas en futuros

trabajos sobre el tema.

1er. Premio Cuzco: DE APUS Y ESTRELLAS. Artista: Angel Callañau-

pa.

Si bien este dibujo inicialmente aparece a los ojos foráneos como

armónico pero sin aportes esenciales, -^íuego de una segunda mirada

la riqueza de los elementos nos hacen considerarlo y podemos

y'
empezar a "ver" cómo están presentes los grandes Apus, de cuyos

rostros nace el agua; los habitantes del interior de los cerros;

las constelaciones ya su vez elementos propios del tránsito

y
cultural. Es fundamental preguntarnos, acerca de este dibujo, si

la población andina mira actualmente el cielo como cielo cristia

no o si no ha dejado de mirarlo como guía de su quehacer: "Cuando

fui caminante aprendí más del cielo, nosotros no teníamos reloj

/
ni nada" (Urbano y Macera, 1992:188); o quizá este pueblo se ha

apropiado de los conocimientos de ambas culturas y los ha recrea-

/
do, tanto a nivel plástico como práctico, a pesar de que algunos

y

niegan esta vigencia. Los que trabajamos cerca del campesino

\3
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conocemos de esta permanencia, y creemos que quizá otros 500 años

nos darán la razóní-^En el texto del autor es esencial observar lo

prolijo de la escritura, el uso adecuado de los materiales y la

vigencia de una ideología vigorosa.

1er, Premio Ca.iamarca; EL INDIO SE QUEDQ MUDO, DE VENADOS Y

ESPAÑOLES. Artista; José Isabel Avav Valdez.

Este dibujo posee a ojos vistas toda la riqueza del conocimiento

de la historia desde la percepción popular-''^El uso circular del
espacio, la incorporación de colores natural es, 1 a riqueza del

territorio (papas, ichus, venados, alpacas), estarían represen

tando todo lo perdido de lo cual se "alimenta" nuestro pueblo,''^la
vigencia del movimiento y el silencio formulado, del cual no ha

salido aún el nativo peruano, 'Ino visto desde una perspectiva

reivindicativa social, sino más allá: *^ El no tener ese espacio

para decir cosas sin palabras, que a través de la pintura el

campesino logra recuperar, señal ando también las diferencias

sociales impuestas,-^que son traducidas en elementos amenazantes y

de estatus dentro del mundo social: Armas de fuego, caballos,

zapatos, sombreros, elementos que aún marcan gruesas líneas de

separación. ^

Sin embargo, a través de lo dibujado y lo escrito (en un idioma

señalado como no propio), el indio se comunica, y no sólo se

comunica, sino señala claramente el problema:

\M
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\SILENCIO

PD»ER VERTICAL

ELEMENTOS FORANEOS

MUDEZ VERSÜS

— PODER VERTICAlI

MIEDO

— OTRO MUNDO

ESPACIO DEL DISEnO

Y LA PALABRA

ESCRITA

Dibujándose nuevos espacios de contacto y comunicaciiím, el autor

a  su vez parece ser un hombre de dos mundos conciliarios en

armonía: Agricultor, bibliotecario, promotor de salud y promotor

del vivero comunal^ ¿Una nueva forja sin perder la identidad?.

¿Se ha iniciado ya la ruptura del silencio?. Quizá aún la voz es

muy baja como lo ténue de sus tonalidades, pero es hermosa y sabe

\ muy claramente lo que nos quiere decir.

1er. Premio: Piura. LA RAIZ Y EL ENCANTO. Artista: Segundo Ramón

Turne Rumichi. "El Canario".

El participante piurano ganador nos da una visión del mundo

campesino norteño donde se conjugan visualmente dos raíces y una

práctica,^a de una cultura propia que a nuestro entender, si
bien no señala a-priori imágenes impactantes como las de otros

dibujos ganadores, abre ante nosotros una percepción claramente

local de la real idad.'^^n este trabajo hay un manejo del espacio
adecuado a una geografía en la que el verdor y los desiertos

marcan límites y vida. A través de este tríptico cargado de

pequeños personajes locales actuantes en el quehacer cotidiano y

13
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ritual, entramos al Norte con los ojos de quien conoce, valoriza

y  recrea su vivir de "cholos pata en el suelo", y que no duda en

dar su sangre* para comunicarnos quién es y quiénes son, que

resume en dos contenidos "fuerza y voluntad", y que no duda en

comunicarnos que dentro de su invalorable riqueza cultural y

personal ha tenido que "emprestarse la cartulina y el lapicero"-^

Este dibujo de encantos y chucaques, de chicheras y mingas, hace

vivir y vibrar en su limpieza y frescura, que nosotros traducire

mos en fuerza y voluntad de vivir y de gozar.^Este aspecto está
señalado por la presencia de Eros y Tánatos en varias de las

/
imágenes, que los que conocemos bien la región entendemos el

/
valor y realismo de estos dibujos, e incluso la variante del uso

del espacio, tan diferente de los artistas surandinos y cajamar-

quinos. El piurano recrea un espacio amplio por donde bulle la

vi da.

De todo lo visto, leído y pensado, se desprende que el país

necesita de más espacios gráficos, y de un análisis más profundo

/
de la simbología actual; y de hecho nos parece que este concurso

es un inicio de algo que deberá crecer a futuro y que creemos que

ya están creciendo hace ya buen tiempo sin que muchas veces lo

advierta la ciudad, que aparentemente es la que los consagra.

1  Otra vez el artista vierte su sangre como elemento de comunicación
dentro de un simbolismo explicable quizá dentro de una visión
indígena donde derramar la sangre no es un acto negativo, sino
propiciatorio.

#
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ACERCAMIENTO AL NImO CAMPESINO A PARTIR DE SUS DIBUJOS

SUt/^

Este articulo se realizó a partir de la observación de 208

dibujos de niños campesinos provenientes de diversos departamen

tos de la costa, la sierra, y la selva del Peri'i.'^a edad de los

niños fluctúa entre los 8 y los 12 años y fueron convocados a

participar en el VIII Concurso nacional de dibujo y pintura

campesina. Cl tmma ILiy. "50u Nueslia tleiiai bm

historia y el mañaqfi gnta r|l inrnmni-|"

Al contactarnos con estos 208 dibujos observamos Ir- si J I

fl^ hay necesariamente uniformidad o un tema recurrente entre los

^ dibujos/^Lo que se encuentra es una diversidad rica en elementos,
en emociones y percepciones.

Están aquellos niños qu^ expresan la pena que les genera la
pobreza en la que viven. Están los que se sienten empequeñecidos

frente a la autoridad, los que nos cuentan cómo es su comunidad.

Están los que nos dicen que se sienten felices y acompañados por

la música natural del campo cuando pastean a sus animales; "^ero

también algunos nos dicen lo contrario: que a veces se sienten

solos y depri midost^^stán los que nos narran sus fiestas, los que
nos cuentan de la importancia que tiene el astro sol en sus

/ vidas. Pero también, están aquellos que viven en las tinieblas y

en la confusión, asustados por la violencia, que lo expresan todo

a través de una mancha oscura y pesimista-'''Están los colores
brillantes y festivos y también los opacos, pálidos y mortecinos.



Están las composiciones ordenadas y lógicas, así como también las

caóticas e incomprensibles. Están aquellos niños poseedores de

una fuerza impulsiva avasalladora como lo representa el enorme

toro que uno de ellos gráfica. También el niño de trazo débil,

que casi no dice nada

/
Esta es la primera constatación: cada niño es un universo parti-^^J^
cular, en constante interacción con su ambiente y sus "objetos".

La primera conclusión de este trabajo nos permite evitar caer en

la estereotipia y en la construcción de una percepción esquemá

tica (idealizada o descalificadora) del niño del campo- Partiendo

de esta premi^ podemos analizar algunas tendencias generales.E-

xisten:

1) Dibujos que recrean el entorno de los autores: cultivos,

cerros, ríos, animales, fiestas, vegetación, luna, sol,

iglesia, escuela, casa, papá, mamá, profesores, autoridades,
/

/

trabajo, juguetes. En estos^^^bujos el pasado, el presente y

el futuro no se diferencian. En un sólo motivo global expresan

una totalidad: la síntesis de cómo sienten el tiempo, el

espacio y los hedhos- Se trataría de un presente que abriga un

pasado y un presente no planteados en el contenido manifiesto

del dibujo.

2) Dibujos que se adecúan a un estructura dividida aunque rela

cionada: el pasado, el presente y el futuro están separados en

cajones con una frágil continuidad.^ Es la representación
gráfica de un tiempo lineal, de una estructura parcializada de

los momentos históricos.

n



¿Qué tipo de relaciones han sido graficadas? 'encontramos ejemplos

diversos: una primera es la que se da a partir del trabajo como

actividad cohesionadora entre padres e hijos. El trabajo, fuente

del sustento diario y de la organización del tiempo de los

campesinos, es expresada como parte fundamental de la socializa—

y  y
ción. Otra constante es la relación con los animales."^ Los anima

les son para el niño campesiji^objetos animados que pueblan su
mundo interno tempranamente. Establece con ellos una relación

mutua que le permite conocer la vida impulsiva naturalmente y

sobre todo expresar sus afectos: la ternura con el becerro, el

aprendizaje de la sexualidad en la observación del apareamiento,-

la confrontad ón con la agresividad no neutralizada.'^^l vínculo
con los anim^es favorece que la expresión de sentimientos se

aprenda d^/espontánea y vari adámente, no solamente en el círculo

familiar. El contacto con "lo vivo" sería una constante de la

cultura campesina que podría condicionar en parte el "animismo"

carácterístico de la cosmovisión campesina.

Fue interesante notar que los modelos "blancos", "urbanos" o

"extranJeros" no se hacen presentes más que en uno o dos casos.

Los niños, fieles a la expresión de lo suyo, grafican caracterís
ticas propias de su entorno, lo cual nos indic^ la interioriza

ción de su realidad autentica. embargo, algo que llamó la

atención fue descubrir, que al igual que en las ciudades, la

educación y la enseñanza de patrones estereotipados, está vigen

te. En muchos dibujos se presentan versiones de la historia del

Perú que parecen haber sido trasmitidas con una tendenciosidad



ideológica. No sólo en los contenidos de los dibujos se patentiza

esto, sino también en el estilo gráfico utilizado:^! uso de la
regla como herramienta que "perfecciona", el calque de dibujos

antes hechos por otros, etc. Nos preguntamos entonces: ¿para qué

se educa? Nos encontramos frente a un problema antiguo en su

planteamiento, pero aún irresuelto: ¿qué tipo de niño busca

formar el sistema educativo peruano?

En varios casos observamos la percepción de algunos niños acerca

de la dominancia que le atribuyen de las figuras investidas de

poder. No sólo presentan imágenes de los conquistadores sometien

do al inca. También^stán las imágenes de las fuerzas del orden y

de los subversivos.También presentan a los otros adultos que los

/rodean:'los padres/^ los maestros, los pobladores de la comunidad-

.El tipo de relación dominante-dominado es una de las constan-

/
tes.¿Se trata de un reflejo de la representación mental los

niños han incorporado de la historia de su país? Más aun:¿es el

reflejo del tipo de relación preponderante que han vivido en su

y
historia personal?. Es importante señalar que normalmente, el

niño vive al adulto con un poder que él mismo siente que aún no

/
tiene.De allí que en algunos la representación del adulto sea del

/
tamaño de la casa o iglesia, en contraste con el tamaño minúsculo

con el que algunos se representan.

La necesidad d^poder de un ser humano sobre otro es intrínseca

/
al individuo. No se trata de erradicar este rasgo, porque caería

mos en algo imposible e inútil. De lo que se trata más bien es de

OD



potenciar este impulso natural hacia fines constructivos y hacia

la comprensión de que la autoridad es necesaria para poder

convivir socialmente, pero que es distinta al autoritarismo, al

uso prepotente del poder que impide al ser humano ejercer su

y
libertad, en el más amplio sentido de la palabra. Los niños nos

dicen a través de sus dibujos que necesitan de autoridades

positivas, que les brinden seguridad, que les enseñen a poner

límite a sus impulsos amorosos y agresivos aón en proceso de

evol uc i ón. ''^os dicen que desean adultos comprensivos y solida
rios, que se den*de la mano, que permitan la germinación de sus

frutos, que en finalmente son ellos mismos- Nos dicen que requie

ren de contacto humano, de cuidado, de paz, de unidad entre su

pasado, su presente y su futuro, entre su escuela, su comunidad y

su familia/^Nos dicen que desean que las cosas mejoren, pero sin

dejar de ser ellos mismos-''eI 1 os saben lo que necesitan y desean.

Pueden exteriorizar lo graficándolo porque tienen la experiencia

interiorizada de contacto cercano y cálido. Si sólo hubieran

estado expuestos a tipos de relaciones violentas y dominantes, no

podrían exteriorizar a través del dibujo lo contrario, pues no lo

conocerían.

Para concluir, hemos querido aproximarnos a parte de la realidad

del niño campesino y al significado que tiene el expresarse a

través de un medio gráfico. Deseamos rescatar la importancia que

tiene el conceptual i zar al niño del campo partiendo de su indivi

dualidad respecto a otros niños de su medio y de medios ajenos.

El acercamiento hacia el conocimiento de su realidad interna y



externa debe, ante todo, carecer de estereotipos y prejuicios:

esto es idealizarlo o denigrarlo.' Pensamos que la concepción

general de la historia del Perú, y de los 500 años del encuentro

de los dos mundos en particular, de cada participante, está

íntimamente relacionada con su propia historia personal y con los

tipiDs de relación que ha interiorizado a lo largo de su vida^El
dibujo es un medio proyectivo privilegiado que permite conocer el

mundo interno del niño. Quedaría mucho más por analizar de estos

dibujos. En todo caso, deseamos que este primer acercamiento deje

varias pistas a seguir.
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TESTIMONIO

NIND BLANCO B.

25 Años

Ayecucho

Título del Dibujo: "TAYTAUAY TARPUYKAYSIUAY»

"Creo que es bastante y muy importante la participacifin nuB£
tre en estos eventos, porque mediante el dibujo nos manifes

tamos sobre nuestras costumbres, problemas, necesidades y

nuestras vivencias del pueblo andino porque en cada dibujo

allamaoa y aliaran la realidad de cada pueblo y el sentinlen

to del dibujante»

Dentro de este dibujo denominado "Taytallay Tarpuykaysiway"

encontramos de dos mundos, de dos culturas muy diferentes"*
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TESTIMONIO

JOSE ISABEL AYAV VALDE2

LO aflos

Caserío de Chillmpemps

Cajamerca

Título del Dibujo: "El Indio quedó mudo"

Este dibujo es la historia 500 aflos la llegada de los españo
les al Perú llegaron los mestizos españolea a Cajamarca y ma
taron al inca Atshualpa despuas ya estaba paseándose en los

campos conociendo a los sitios un dia sale a casar venados al

paces llamas vicuñas uanacos y otros animales al cerro queli

shy cerro negro en el camino se encontraron con los indios -

los españoles. Los españoles encontrando al indio le dice:

"oy indio adonde te vas" el indio al escuchar el idioma cas-

tillano el indio quedo mudo ya no supo que contestar los es

pañoles sigue ablando el otro indio se ase huapo y los espa

ñoles lo da un balazo en el corazón cuando grita en idioma

quechua los españoles andaban con armas de fuego y los indios

no conocían armas de fuego ni los caballos ni la espada ni el

sombrero ni el zapato ni el idioma castillsno una india esta

ba bajando Jalando su llama cargado de acshu; papas un in -

dio chequitü por su tras al reventar el arma de fuego se a -

sustaron todo los indios las cosas lo que no se a escucha d o

nunca otro indio corrio al otro camino otro indio esta apun

tando en su casa en su quipus □ tenguiendo con el hilo shuyo»
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ACERCAMIENTO AL NIÑO CAMPESINO A PARTIR DE SUS DIBUJOS

Este artículo se realizó a partir de la observación de 208 dibujos
de niños campesinos provenientes de diversos departamentos de la
costa, la sierra, y la selva del Perú. La edad de los niños fluctúa
entre los 8 y los 12 años y fueron convocados a participar en el
VIII Concurso nacional de dibujo y pintura campesina. El tema
convocado fues "500 años: Nuestra tierra, su historia y el mañana
que queremos"

Al contactarnos con estos 208 dibujos observamos lo siguiente:

No hay necesariamente uniformidad o un tema recurrente entre los
dibujos. Lo que se encuentra es una diversidad rica en elementos, en
emociones y percepciones:

Están aquellos niños que expresan la pena que les genera la pobreza
en la que viven. Están los que se sienten empequeñecidos frente a la
autoridad, los que nos cuentan cómo es su comunidad. Están los que
nos dicen que se sienten felices y acompañados por la música natural
del campo cuando pastean a sus animales; pero también algunos nos
dicen lo contrario: que a veces se sienten solos y deprimidos. Están
los que nos narran sus fiestas, los que nos cuentan de la
importancia que tiene el astro sol en sus vidas. Pero también, están
aquellos que viven en las tinieblas y en la confusión, asustados por
la violencia, que lo expresan todo a través de una mancha oscura y
pesimista. Están los colores brillantes y festivos y también los
opacos, pálidos y mortecinos. Están las composiciones ordenadas y
lógicas, así como también las caóticas e incomprensibles. Están
aquellos niños poseedores de una fuerza impulsiva avasalladora como
lo representa el enorme toro que uno de ellos gráfica. También el
niño de trazo débil, que casi no dice nada.

Esta es la primera constatación: cada niño es un universo
particular, en constante interacción con su ambiente y sus
"objetos". La primera conclusión de este trabajo nos permite evitar
caer en la estereotipia y en la construcción de una percepción
esquemática (idealizada o descalificadora) del ni no del campo.
Partiendo de esta premisa podemos analizar algunas tendencias
general es.Exi sten:

1) Dibujos que recrean el entorno de los autores: cultivos, cerros,
ríos, animales, fiestas, vegetación, luna, sol, iglesia, escuela,
casa, papá, mamá, profesores, autoridades, trabajo, juguetes. En
estos dibujos el pasado, el presente y el futuro no se diferencian.
En un sólo motivo global expresan una totalidad: la síntesis de cómo
sienten el tiempo, el espacio y los hechos- Se trataría de un
presente que abriga un pasado y un presente no planteados en el
contenido manifiesto del dibujo.

2)Dibujos que se adecúan a un estructura dividida aunque
relacionada: el pasado, el presente y el futuro están separados en
cajones con una frágil continuidad. Es la representación gráfica de
un tiempo lineal, de una estructura parcializada de los momentos



históricos.

¿Qué tipo de relaciones han sido graficadas? Encontramos ejemplos
diversos: una primera es la que se da a partir del trabajo como
actividad cohesionadora entre padres e hijos. El trabajo, fuente del
sustento diario y de la organización del tiempo de los campesinos,
es expresada como parte fundamental de la socialización. Otra

constante es la relación con los animales. Los animales son para el
niño campesino objetos animados que pueblan su mundo interno
tempranamente. Establece con ellos una relación mutua que le permite
conocer la vida impulsiva naturalmente y sobre todo expresar sus
afectos: la ternura con el becerro, el aprendizaje de la sexualidad
en la observación del apareamiento,la confrontación con la
agresividad no neutral izada. El vínculo con los animales favorece
que la expresión de sentimientos se aprenda de espontánea y
variadamente, no solamente en el círculo familiar. El contacto con
"lo vivo" sería una constante de la cultura campesina que podría
condicionar en parte el "animismo" carácterístico de la cosmovisión
campesi na.

Fue interesante notar que los modelos "blancos", "urbanos" o
"extranjeros" no se hacen presentes más que en uno o dos casos. Los
niños, fieles a la expresión de lo suyo, grafican característi cas
propias de su entorno, lo cual nos indica la interiorización de su
realidad autentica. Sin embargo, algo que llamó la atención fue
descubrir, que al igual que en las ciudades, la educación y la
enseñanza de patrones estereotipados, está vigente- En muchos
dibujos se presentan versiones de la historia del Peró que parecen
haber sido trasmitidas con una tendenciosidad ideológica. No sólo en
los contenidos de los dibujos se patentiza esto, sino también en el
estilo gráfico utilizado: el uso de la regla como herramienta que
"perfecciona", el calque de dibujos antes hechos por otros, etc. Nos
preguntamos entonces: ¿para qué se educa? Nos encontramos frente a
un problema antiguo en su planteamiento, pero aún irresuelto: ¿qué
tipo de niño busca formar el sistema educativo peruano?

En varios casos observamos la percepción de algunos niños acerca de
la dominancia que le atribuyen de las figuras investidas de poder.
No sólo presentan imágenes de los conquistadores sometiendo al inca.
También están las imágenes de las fuerzas del orden y de los
subversi vos.También presentan a los otros adultos que los rodean:
los padres, los maestros, los pobladores de la comunidad.El tipo de
relación dominante-dominado es una de las constantes.¿Se trata de un
reflejo de la representación mental que los niños han incorporado de
la historia de su país? Más aun:¿es el reflejo del tipo de relación
preponderante que han vivido en su historia personal?. Es importante
señalar que normalmente, el niño vive al adulto con un poder que él
mismo siente que aún no tiene.De allí que en algunos la
representación del adulto sea del tamaño de la casa o iglesia, en
contraste con el tamaño minúsculo con el que algunos se representan.

La necesidad de poder de un ser humano sobre otro es intrínseca al
individuo. No se trata de erradicar este rasgo, porque caeríamos en



algo imposible e inútil. De lo que se trata más bien es de potenciar
este impulso natural hacia fines constructivos y hacia la
comprensi»5n de que la autoridad es necesaria para poder convivir
socialmente, pero que es distinta al autoritarismo, al uso
prepotente del poder que impide al ser humano ejercer su libertad,
en el más amplio sentido de la palabra. Los niños nos dicen a través
de sus dibujos que necesitan de autoridades positivas, que les
brinden seguridad, que les enseñen a poner límite a sus impulsos
amorosos y agresivos aún en proceso de evolución. Nos dicen que
desean adultos comprensivos y solidarios, que se den de la mano, que
permitan la germinación de sus frutos, que en finalmente son ellos
mismos. Nos dicen que requieren de contacto humano, de cuidado, de
paZf de unidad entre su pasado, su presente y su futuro, entre su
escuela, su comunidad y su familia. Nos dicen que desean que las
cosas mejoren, pero sin dejar de ser ellos mismos. Ellos saben lo
que necesitan y desean. Pueden exteriorizar lo graficándolo porque
tienen la experiencia interiorizada de contacto cercano y cálido. Si
sólo hubieran estado expuestos a tipos de relaciones violentas y
dominantes, no podrían exteriorizar a través del dibujo lo
contrario, pues no lo conocerían.

Para concluir, hemos querido aproximarnos a parte de la realidad del
niño campesino y al significado que tiene el expresarse a través de
un medio gráfico- Deseamos rescatar la importancia que tiene el
conceptual i zar al niño del campo partiendo de su indivi dual i dad
respecto a otros niños de su medio y de medios ajenos. El
acercamiento hacia el conocimiento de su realidad interna y externa
debe, ante todo, carecer de estereotipos y prejuicios: esto es
idealizarlo o denigrarlo. Pensamos que la concepción general de la
historia del Perú, y de los 500 años del encuentro de los dos mundos
en particular, de cada participante, está íntimamente relacionada
con su propia historia personal y con los tipos de relación que ha
interiorizado a lo largo de su vida. El dibujo es un medio
proyectivo privilegiado que permite conocer el mundo interno del
niño. Quedaría mucho más por analizar de estos dibujos. En todo
caso, deseamos que este primer acercamiento deje varias pistas a
sequir.
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"ACERCftlilENTO AL Nlf^O CAMPESINO ft PARTIR DE SUS DIBUJOS

/jNl'EBte articulo
dibujos de

departamentos de

se realizó a partir de la observación de 208
niños campesinos provenientes de diversos

la costa la sierra, y la selva del Perú. La
edad de los niños fluctúa entre los 8 y los 12 años^^' fueron
convocadcLis a participar en el VIII Concurso nacional" dP ''dibujo^y
pintura campesina, ̂ fergan.izado 'po^/- trema—convocado fue>

Hosi tNiuestr^a tierr^_^_^ii historia y el mañana que queremos^^

¿Qué nos dicen yus dibujos? '

Esta muestra de 208 dibujos es la representación de parte del
universo infantil campesino y, como toda expresión artística,
cada dibujo es la entidad "intermedia" del mundo interno y del
mundo externo del autor. Al respecto D.W.Winnicott, psicoanalista
ingiési, denomina a las actividades artísticas como "experiencias
transicionales"^ , señalando que los productos de las mismas no
pertenecen ni al mundo
individuo que las realiza

interno , ni al mundo externo del
Sostiene que estas producciones están

exactamente en la intersección de ambos mundos. Por otro lado, L.
Delgado considera que el dibujo es un modo de comunicación no
verbal 5 un índice de maduración intelectual, un material
proyectivo y el reflejo del modelo de organización mental==-

En este trabajo nos limitaremos a tratar los dibujos como

comunicación verbal y como material proyectivo del mundo interno
del niño-

Al recibir la tarea de analizar estos dibujos imaginamos
encontrar respuestas a la pregunta ¿quién es finalmente el niño
campesino?, ¿qué características especificas tiene?, ¿cómo
piensa?, ¿qué siente? ,,¿córoo percibe su realidad?, ¿qué desea?,
¿qué necesita? Esperábamos, quizás, encontrar importantes
diferencias cualitativas y cuantitativas con respecto a los niños
urbanos.

¿Que fue lo que encontramos?

El niño del campo es niño universal en primera instancia y
comparte con la mayoría de niños de otros contextos un mundo
interno caracterizado por la plasticidad y por la capacidad de
expresarse a través de las representaciones gráficas y lúdicas.

4

Al ver los dibujos de los niños se siente su enorme necesidad de

expresión, lo cual se evidencia en la utilización de todos los
recursos gráficos a su alcance: están aquellos que cuentan con

jfL

^ D-W. Winnicott. Escritos de Pediatría y Psicoanálisis.
Editorial Laia. Barcelona, 1981.

Luis. C.H. Delgado. Análisis estructural del dibujo
libre. Paidós. Buenos Aires, 1983

fi



cartulina ¡, plumones o acuarelas, pero también aquellos que usan
el pasto para lograr el color verde, el barro para el marrón, y
hojas de papel casi inservibles para plasmar su realidad y para
comunicar su experiencia,

No hay necesariamente un común denominador entre todos los

dibujos. Tampoco una uniformidad o un tema recurrente. L.o que se
encuentra es una diversidad rica en elementos, en emociones y
percepciones s

Están aquellos ninos que expresan la pena que les genera la
pobreza en la que viven. Están los que se sienten empequeñecidos
frente a la autoridad. Están aquellos que nos cuentan cómo es su
comunidad, en qué trabajan. Entre éstos niños están los que nos
dicen que se sienten felices y acompañados por la música natural
del campo cuando pastean a sus animales; pero también están'los
que nos dicen lo contrarios que a veces se sienten solos y

/' deprimidos. Están los niños que nos narran sus fiestas y ritos,
¡S los que nos cuentan de la fuerza © importancia que tiene el astro
y  - sol en sus vidas. Pero también, están aquellos que viven en las

:j i j tinieblas y en la confusión, asustados por la violencia, por el
terror, por lo debastador y que lo expresan todo a través de una

'  mancha oscura y pesimista. Están los colores brillantes y
festivos y también los opacos, pálidos y mortecinos. Están las
composiciones ordenadas, lógicas y organizadas, asi como también
las caóticas, incomprensibles y angustiantes. Están aquellos
niños poseedores de una fuerza impulsiva inmensa y avasalladora
como lo representa el enorme toro que uno de ellos gráfica.
También el niño de trazo débil, frágil, que casi no dice nada.

Esta es la primera constatación? cada niño es un universo
particular, en constante interacción con su ambiente y sus
objetos. La primera conclusión de este trabajo nos permite evitar
caer en la estereotipia y en la construcción de una percepción
esquemática del niño del campo-

Las opiniones sobre la características especificas del niño del
campo tienden por lo general a ser polares y por lo tanto a
despertar polémicas. Esto se plasma en las opiniones
contradictorias que, por ejemplo, maestros rurales tienen acerca
de la vida social y las capacidades intelectuales de su alumnos.

En un estudio que realizamos en Cajamarca y Cuzco"® observando
maestros de escuelas rurales primarias, analizamos la concepción
de éstos acerca del niño campesino- En los maestroE> convivía una
percepción antagónica respecto al mismo- Todos coincidían en
percibirlo como un ser humano en desventaja, carenciado y con
serias dificultades para el aprendizaje, entendido este último en
la mayoría de casos como "retención de lo dictado".Predominaba

"¡A ver niños, silencio! Didáctica y pedagogía del docente
rural. Investigación para el proyecto "Escuela, Ecología
y Comunidad Campesina". FAO—Suiza, Lima, 1990.



una visión negativa del mismo que generaba en algunos casos
conmiseración y en otros rechazo- Lo percibían como un ser
aislado y solitarioj, precario, e>iplotado, triste y deprimido.
Sentían compasión por él, lo sentían solo y abandonado, exento de
los cuidados adecuados de sus padres- Pero por otro lado, también
manifestaban una percepción casi bucólica del mismo, sosteniendo
que el niño del campo disfruta plenamente de una socialización
libre, del contacto con la naturaleza y que tiene conocimientos
importantes sobre su comunidad y el campo, producto de su rica
interacción con los mismos.

Lo curioso fue descubrir que el tipo de relación que cada maestro
tenía con sus alumnos dependía sólo en parte de esta percepción.
Lo que más pesaba en el tipo de vínculo establecido era la propia
experiencia infantil del maestro: en otras palabras, su historia
personal como hijo y como alumno, el tipo de relaciones que había
tenido con sus propios padres y maestros. Inclusive, podríamos
decir que la percepción de estos sobre el niño del campo también
estaba condicionada por esta historia personal-

Críticos a la utilización de parámetros urbanos o extranjeros
para evaluar á los niños campesinos, existen investigaciones que
buscan un ace?rcamiento más realista y "justo" a su objeto de
estudio. Estas investigaciones subrayan la capacidad y ventaja de
los niños campesinos respecto a los urbanos en habilidades como
la clasificación de plantas*^.

Existe la sensación de que no se conoce al niño del campo y de
que su realidad es tan distinta, que cualquier juicio que se baga
sobre él puede tener la calidad de una agravio. Pensamos que
existe una percepción conflictiva respecto al niño campesino y
que incluso, al igual que los maestros, dentro de un mismo
individuo coexisten estas posturas antagónicas, y que más bien
reflejan la dificultad de integrar la realidad del campo y la de
la ciudad. El problema termina convirtiéndose en una cuestión
ideológica y deja como resultante la invitación a la toma de una
postura poco menos que dogmática. Esto conduce finalmente a que
se olvide lo central: no se trata de evaluar al niño campiesino en

términos de "menos" o "más", mejor" o "peor", se trata de
conocerlo cualitativamente, partiendo de su universalidad
(aquello que comparte con los niños de cualquier otro contexto) y
de su.particularidad (aquello que le es específico dado su
con tex to).

ALGUNAS GENERALIDADES NECESARIAS: LO UNIVERSAL

De la Torre, Ana. Categorías de organización del mundo
vegetal- Los> niños y su conocimiento de la natura 1 eza. En i
La escuela rural- Variaciones sobre un tema. Proyecto

"Escuela, ecología y comunidad campesina", FAQ-Suiza-
liinist. de educación y minist. de agricultura, Lima,
1990.



Partamos de lo siguiente: los dibujos analizados constituyen el
testimonio de la realidad externa e interna de los niños

campesinos, expresada a través de un medio gráfico. Ellos nos
muestran, entre otras cosas, el tipo de relaciones que han
establecido, que han incorporado y finalmente con las que se han
identificado.

El tema convocado en el concursos " 5(3Í3 años, nuestra tierra, su
historia y el mañana que queremos" nos remite a analizar, no sólo

la percepción que los niños campesinos tienen de la historia de
su país, sino también la percepción de su propia historia
personal, es decir de su socialización, de los estilos de
relación con los qué se han identificado tempranamente, de las
entidades sociales e individuales que les son importantes, y de
las que les resultan conf1ictivas. En ese sentido, desde la
psicología pensamos que la percepción de la historia del país y
la percepción de la historia personal de cada participante son
dos fenómenos indesligables y en interacción necesaria-

Quisiéramos hipotetizar los siguiente: un individuo percibe la
historia de su país a partir de la socialización que ha recibido
y  también de cómo le han enseñado a percibirla- La historia,
puede ser entendida como una reconstrucción subjetiva de hechos
objetivos- Entenderla desde este punto de vista nos permite
incorporar las variables psicológicas universales que entran en
juego en la reconstrucción del pasado, la interpretación del
presente y en la proyección del futuro de un grupo social
determinado. Por otro lado, el análisis de la percepción de los
niños acerca de la historia que han incorporado permite conocer

las relaciones establecidas con lo que los rodea.

El modo de relación del niño con su mundo es el resultado

complejo dé una determinada organización de la personalidad que
depende en gran medida del tipo de vínculos que ha incorporado a
lo largo de su historia personal. Estos vínculos fundamentalmente
se hacen entre el infante y la madre, el padre, los hermanos y
posteriormente los maestros. Asimismo, los vínculos pueden
hacerse con^ animales, fenómenos naturales y cosas, aunque éstos
estarán condicionados, en la gran mayoría de casos, por los
vínculos tempranos con las personas que tuvieron a su cuidado al
bebé. A partir de la interacción del niño con los "objetos"

animados e inanimados de su ambiente, se generarán relaciones

mutuas, que al ser incorporadas por el individuo como estilos de
relación,- moldearán el tipo de actividad predominante que
orientará su vida.

Los "objetos", término psicoanalítico, se refiere a todo aquello,
animado o inanimado, que despierta algún tipo de emoción o
sentimiento positivo o negativo (personas, animales, cosas, medie-
ambiente, ideas, costumbres, etc) y que es incorporado por el
psiquísmo del individuo para poblar su mundo interno relaciona!.

La palabra "relación" debe ser entendida como una interrelación
entre el individuo y su entorno, una suerte de efectos de ida y

3\



de vuelta que modelan y transforman mutuamente la relación
interna y e>5terna en un intercambio dialéctico. Los objetos son
incorporados y a la vez exteriorizados en la interacción del niño
con su ambiente. EÜl Yo del niño se. va constituyendo en la
relación con sus objetos y, a su vez¡, los objetos internos (la
representación de estos en el psiquísmo del niño)¡, se van creando
en la relación del sujeto con los mismos. En este sentido, la
comunicación que existe entre el mundo interno y el mundo externo
es constante y maleable. Mientras más pequeño sea el infante, su
mundo interno és más susceptible al cambio. Los tipos de relación
que el niño establece con aquellos con quien se vincula pueden
ser de distinto tipos relaciones acogedor-acogido,
descaíif icador-descali fi cado, dominante-dominado, perseguidor-
perse?guido y otras. Finalmente, una sociedad está básicamejnte
definida

miembros.

por los tipos de relaciones que predominan entre sus

LOS TIPOS DE RELACIONES OBSERVADAS:LO PARTICULAR

contactarnos con estos 208 dibujos observamos lo siguientes
o/iirVfWW/

W^»Dibuj<5s que recrean el entorno al cual pertenecen sus autoress
cultivos, cerros, ríos, animales, fiestas, ritos, vegetación,
luna, sol, iglesia, escuela, casa, papá, mamá, profesores,
autoridades, trabajo, juguetes. En estos dibujos el pasado, el
presente y el futuro no seí diferencian. En un sólo motivo global
se expresa una totalidad: una síntesis de cómo se siente el

tiempo, el espacio y los hechos. Se trataría entonces de un
presente que probablemente abriga un pasado y un pTtes^ívbe no
pl anteadcjs en el contenido manifiesto del dibujo. L-—

0>^CtDibujos que se adecúan a un estructura dividida aunque
pasado, el presente y el futuro están separados

una frágil continuidad. Se trata entonces de la

gráfica de un tiempo lineal que nos estaría

que

r fc-.' ,1 a c i o r I ¿x d a s e 1

en cajones con

representación
hablando de una estructura parcial de los momentos históricos.

¿Qué tipo de relaciones han sido graficadas? Encontramos ejemplos
diversos: una primera relación fundamental es la que se da a_
partir del trabajo en el campo como actividad cohesionadora entre
padres e hijos. El trabajo, fuente del sustento diario y de la
organización interna de la vida y el tiempo de los campesinos, es
expresada por estos niños como parte fundamental de su
social ización, Asimismo la relación con ios animales es otra

constante. Los animales son para el niño campesino objetos
animados que pueblan .su mundo interno desde muy temprano.
Establece con ellos una relación mutua que le permite convivir y
conocer lo impulsivo como algo natural y sobre todo expresar sus
afectos: la ternura con el becerro, el aprendizaje de la vida

sexual en la observación del apareamiento, la confrontación con
la agresividad pura no neutra 1 izada. De allí que el mundo
campesino tenga una cultura "animista", de allí que casi todos
los "objetos" del niño del campo tengan vida.

-a



Por otro lado, se presenta la ©scueiñj la comunidad, la iglesia,
los cultivos y la casa como instancias presentes, en algunos
casos integradas como un todo dentro de la realidad interna del
nirío, en otras separadas por lineas, como entidades
independientes y poco re^ 1 acionadas.

Lo que fue interesante notar, es que los modelos "blancos",
"urbanos" o "extranjeros" no se hacen presentes más que en uno o
dos casos, lo cual refleja la autenticidad natural del niño.

Ellos, fieles a la expresión de lo suyo, grafican características
propias de su entorno, lo cual nos indica la interiori^Tación de
su realidad no alienada por parámetros ajenos. Sin embargo, algo

que llamó la atención fue descubrir, que al igual que en las
ciudades, la educación y la enseñanza de patrones estereotipados,
está vigente. En muchos dibujos, lamentablemente, se presentan
versiones de la historia del Perú que parecen haber sido
trasmitidas con una tc?ndenciosidad ideológicaJ No sólo en los
contenidos de los dibujos se patentiza esto, sino también en el
e?stilo gráfico utilizado; el uso de la regla como herramienta que
"perfecciona", el calque de dibujos antes hechos por otros, etc.
Estos hechos nos lleva necesariamente a la siguiente la
reflexión; ¿para qué se educa? Nos encontramos entonces frente a
un problema antiguo en su planteamiento, pero aün irresueltos
¿qué tipo de niño busca formar el sistema educativo peruano?

Es impactante, en varios casos, la percepción de algunos niños
acerca de la dominancia que le atribuyen de las figuras
investidas de poder. No sólo presentan la imagen de los
conquistadores, sometiendo al Inca, también están presente los de
las fuerzas del orden, los subversivos, asi los adultos que los
rodean. El tipo de relación dominante-dominado, constante en
nuestra sociedad se expresa en las representaciones mentales que
los niños han incorporado de la historia de su país, así como
también del tipo de relaciones que han vivido en su historia
personal. Sin embargo, es importante señalar que normalmente, el
niño vive al adulto con un poder que él siente y reconoce que no
tiene. De allí que se observe en varios dibujos la representación
dé adultos del tcimaño de las casas o iglesias en contraste con el
tamaño minósculo con el que algunos de eíllos representan a los
niños.

La necesidad de poder de un ser humano sobre otro es
característica propia de todo individuo. No se trata entonces de
pretender erradicar este rasgo, porque caeríamos en algo
imposible e inútil. De lo que se trata más bien es de potenciar
este impulso natural hacia fines constructivos y hacia la
comprensión de que la autoridad es necesaria para poder convivir
socialme?nte, pero que es distinta al autoritarismo, al uso
prepotente que impide ai ser humano ejercer su libertad, en el
más amplio sentido de la palabra.

Los niños nos dicen a través de sus dibujos que necesitan de
autoridades positivas, que les brinden seguridad, que les enseñen
a poner límite a sus impulsos amorosos y agresivos aún en proceso
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rifv 1 1 r- -j / [Mqs dícG-n que dessaH adultos conipronsi vos y

sol idar-los, que se den de la mano^ que permitan la germinación de
sus frutos, que e?n última instancia son ellos mismos. Nos dicen
que requieren de contacto humano, de cuidado, de paz, de unidad
entre su pasado, su presenj¿^ y su futuro, entre su escuela, su
comunidad y su familia-yNos dicen que desean que las cosas
'mejoren, pero éi-ih f3&jar cJe ser ellos mismos. Ellos saben lo que
necesitan y desean. Pueden e>íteriorizar sus necesidades
graf icándolas porque tienen laí experiencia interiorizada de
contacto cercano y cálido- Si^ sólo hubieran estado expuestos a
tipos de relaciones violentas y dominantes, no podrían dibujar lo
contrario, pues no lo conocerían.i Estos ninos nos lo dicen a

"LT-i)! luiius /os medios posibles. Quizás el
no saben que lo saben. Esa es nuestra

que lo hemos entendido y que

través de sus dibujos y
asunto esté en que aún
tarea entonces's hacerles saber-

haremos todo lo que esté a nuestro alcance para procurarseio-

¿Qué tipo de futuro quieren estos niños? ¿cómo se
con el pasado y- él presente que viven?

engrana esto

Aún en aquellos niños que siguen un esquema aprendido para
expresarse gráficamente, podemos observar que el futuro es
visualizado con características ambientales similares a las que

han existido en el pasado y a las que existen en el presente.
Esto significciría que "el progre^so" que imaginan que llegará no

devastanÑel medio ambiente en el que han crecido. Hay casos, sin
embargo en los que los cerros son reemplazados por edificios y
los árboles por camiones, en una representación más bien lineal
de la historia del país. Del mismo modo, esté aquel niño que
concibe el avance del tiempo como involución; cada etapa
significa el empequeñecimiento de sus personajes, o lo que es Jo
mismo en término del lenguaje gráfico: su desval orízación, A
propósito del crecimiento como involución, en el estudio sobre
mafcpstros rurales antes citado, pudimos observar que era una

tendencia concebir el desarrollo humano riel campesino de esa

forma; "Los niños (campesinos) conforme van creciendo se vuelven
maliciosos y pendencieros", señalaba una maestra cajamarquina^

Para concluir^ /cm este artículo hemos querido aproximarnos a la
realidad del niño campesino y al significado que
expresarse? a través de un medio gráfico. Llnmnni gunoirádr^^res^rar

(iil II I ■ I I II l i I la importancia que tiene el cDnc:e?ptual izar al niño
campesino partiendo de su individualidad y especificidad respecto
a  otros niño^ de su propio medio y de medios ajenos. Hemos
planteado quería concepción de historia del Perú que grafican
está íntimamente relacionada con la historia personal de cada
niño participante y con los tipos ̂ de relación que ha
interiorizado a lo largo de su vida.//til dibujo es un medio

Extraído del artículo "Concepciones de tres docentes
rurales acerca del niño campesino". Ponencia presentada

en IT Jornada de Psicopedagogia, Primera infancia,
familia, escuela y comunidad, CEDAPP, 1990.
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proyectivo privilegiado que permite conocer el mundo interno del
niño. Quedaría mucho más por analizar de estos dibujos. En todo
caso, deseamos que este primer acercamiento deje varias pistas a
seguir.
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ACERCAMIENTO AL NIÑO CAMPESINO A PARTIR DE SUS DIBUJOS

Este artículo se realizó a partir de la observación de 208 dibujos
de niños campesinos provenientes de diversos departamentos de la
costa, la sierra, y la selva del Peni- La edad de los niños fluctúa
entre los 8 y los 12 años y fueron convocados a participar en el
VIII Concurso nacional de dibujo y pintura campesina. El tema
convocado fue: "500 años; Nuestra tierra, su historia y el mañana
que queremos"

Al contactarnos con estos 208 dibujos observamos lo siguiente:

No hay necesariamente uniformidad o un tema recurrente entre los
dibujos. Lo que se encuentra es una diversidad rica en elementos, en
emociones y percepciones:

Están aquellos niños que expresan la pena que les genera la pobreza
en la que viven. Están los que se sienten empequeñecidos frente a la
autoridad, los que nos cuentan cómo es su comunidad. Están los que
nos dicen que se sienten felices y acompañados por la música natural
del campo cuando pastean a sus animales? pero también algunos nos
dicen lo contrario: que a veces se sienten solos y deprimidos. Están
los que nos narran sus fiestas, los que nos cuentan de la
importancia que tiene el astro sol en sus vidas. Pero también, están
aquellos que viven en las tinieblas y en la confusión, asustados por
la violencia, que lo expresan todo a través de una mancha oscura y
pesimista- Están los colores brillantes y festivos y también los
opacos, pálidos y mortecinos. Están las composiciones ordenadas y
lógicas, así como también las caóticas e incomprensibles. Están
aquellos niños poseedores de una fuerza impulsiva avasalladora como
lo representa el enorme toro que uno de ellos gráfica. También el
niño de trazo débil, que casi no dice nada.

Esta es la primera constatación: cada niño es un universo
particular, en constante interacción con su ambiente y sus
"objetos". La primera conclusión de este trabajo nos permite evitar
caer en la estereotipia y en la construcción de una percepción
esquemática (idealizada o descaí ificadora) del niño del campo.
Partiendo de esta premisa podemos analizar algunas tendencias
general es.Exi sten:

1) Dibujos que recrean el entorno de los autores: cultivos, cerros,
ríos, animales, fiestas, vegetación, luna, sol, iglesia, escuela,
casa, papá, mamá, profesores, autoridades, trabajo, juguetes. En
estos dibujos el pasado, el presente y el futuro no se diferencian.
En un sólo motivo global expresan una totalidad: la síntesis de cómo
sienten el tiempo, el espacio y los hechos. Se trataría de un
presente que abriga un pasado y un presente no planteados en el
contenido manifiesto del dibujo.

2>Dibujos que se adecúan a un estructura dividida aunque
relacionada: el pasado, el presente y el futuro están separados en
cajones con una frágil continuidad. Es la representación gráfica de
un tiempo lineal, de una estructura parcializada de los momentos
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históricos.

¿Qué tipo de relaciones han sido graficadas? Encontramos ejemplos
diversos: una primera es la que se da a partir del trabajo como
actividad cohesionadora entre padres e hijos. El trabajo, fuente del
sustento diario y de la organización del tiempo de los campesinos,
es expresada como parte fundamental de la soci al ización. Dtra
constante es la relación con los animales. Los animales son para el
niño campesino objetos animados que pueblan su mundo interno
tempranamente. Establece con ellos una relación mutua que le permite
conocer la vida impulsiva naturalmente y sobre todo expresar sus
afectos: la ternura con el becerro, el aprendizaje de la sexualidad
en la observación del apareamiento,la confrontación con la
agresividad no neutral izada. El vínculo con los animales favorece
que la expresión de sentimientos se aprenda de espontánea y
vari adámente, no solamente en el círculo familiar. El contacto con
"lo vivo" sería una constante de la cultura campesina que podría
condicionar en parte el "animismo" carácterístico de la cosmovisión
campesi na.

Fue interesante notar que los modelos "blancos", "urbanos" o
"extranjeros" no se hacen presentes más que en uno o dos casos. Los
niños, fieles a la expresión de lo suyo, grafican características
propias de su entorno, lo cual nos indica la interiorización de su
realidad autentica- Sin embargo, algo que llamó la atención fue
descubrir, que al igual que en las ciudades, la educación y la
enseñanza de patrones estereotipados, está vigente. En muchos
dibujos se presentan versiones de la historia del Perú que parecen
haber sido trasmitidas con una tendenciosidad ideológica. No sólo en
los contenidos de los dibujos se patentiza esto, sino también en el
estilo gráfico utilizado: el uso de la regla como herramienta que
"perfecciona", el calque de dibujos antes hechos por otros, etc. Nos
preguntamos entonces: ¿para qué se educa? Nos encontramos frente a
un problema antiguo en su planteamiento, pero aún irresuelto: ¿qué
tipo de niño busca formar el sistema educativo peruano?

En varios casos observamos la percepción de algunos niños acerca de
la dominancia que le atribuyen de las figuras investidas de poder.
No sólo presentan imágenes de los conquistadores sometiendo al inca.
También están las imágenes de las fuerzas del orden y de los
subversivos.También presentan a los otros adultos que los rodean:
los padres, los maestros, los pobladores de la comunidad.El tipo de
relación dominante-dominado es una de las constantes.¿Se trata de un
reflejo de la representación mental que los niños han incorporado de
la historia de su país? fiás aun;¿es el reflejo del tipo de relación
preponderante que han vivido en su historia personal?. Es importante
señalar que normalmente, el niño vive al adulto con un poder que él
mismo siente que aún no tiene.De allí que en algunos la
representación del adulto sea del tamaño de la casa o iglesia, en
contraste con el tamaño minúsculo con el que algunos se representan.

La necesidad de poder de un ser humano sobre otro es intrínseca al
individuo. No se trata de erradicar este rasgo, porque caeríamos en
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algo imposible e inútil. De lo que se trata más bien es de potenciar
este impulso natural hacia fines constructivos y hacia la
comprensión de que la autoridad es necesaria para poder convivir
socialmente, pero que es distinta al autoritarismo, al uso
prepotente del poder que impide al ser humano ejercer su libertad,
en el más amplio sentido de la palabra- Los niños nos dicen a través
de sus dibujos que necesitan de autoridades positivas, que les
brinden seguridad, que les enseñen a poner límite a sus impulsos
amorosos y agresivos aún en proceso de evolución. Nos dicen que
desean adultos comprensivos y solidarios, que se den de la mano, que
permitan la germinación de sus frutos, que en finalmente son ellos
mismos. Nos dicen que requieren de contacto humano, de cuidado, de
paz, de unidad entre su pasado, su presente y su futuro, entre su
escuela, su comunidad y su familia. Nos dicen que desean que las
cosas mejoren, pero sin dejar de ser ellos mismos. Ellos saben lo
que necesitan y desean- Pueden exteriori zar 1 o graficándolo porque
tienen la experiencia ínteriorizada de contacto cercano y cálido. Si
sólo hubieran estado expuestos a tipos de relaciones violentas y
dominantes, no podrían exteriorizar a través del dibujo lo
contrario, pues no lo conocerían-

Para concluir, hemos querido aproximarnos a parte de la realidad del
niño campesino y al significado que tiene el expresarse a través de
un medio gráfico. Deseamos rescatar la importancia que tiene el
conceptual i zar al niño del campo partiendo de su individualidad
respecto a otros niños de su medio y de medios ajenos. El
acercamiento hacia el conocimiento de su realidad interna y externa
debe, ante todo, carecer de estereotipos y prejuicios: esto es
idealizarlo o denigrarlo. Pensamos que la concepción general de la
historia del Perú, y de los 500 años del encuentro de los dos mundos
en particular, de cada participante, está íntimamente relacionada
con su propia historia personal y con los tipos de relación que ha
Ínteriorizado a lo largo de su vida. El dibujo es un medio
proyectivo privilegiado que permite conocer el mundo interno del
niño. Quedaría mucho más por analizar de estos dibujos. En todo
caso, deseamos que este primer acercamiento deje varias pistas a
seguir.
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DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA

NUEVOS RETOS DE CARA AL PAIS (I)

Juan Ansión

El concurso de dibujo y pintura campesina ha ido ganando a
través de los años un bien merecido lugar entre las actividades
culturales que buscan incentivar el desarrollo de nuevas formas de

expresión y de creatividad entre los sectores campesinos. Este año,
el concurso introdujo varias innovaciones interesantes, entre ellas

la distinción entre categorías: dibujantes sin formación previa en
dibujo y pintura y otros que sí tienen escuela; se abrió ademés una
nueva categoría para niños, ütra noyedad: a diferencia de años
anteriores en los que se pedía simplemente que los participantes
hablaran de su realidad, el concurso les pidió esta vez que
trabajaran en torno a un tema específico, el de los 500 años.

El concurso psra niños

La participación de los niños en el concurso, en una categoría

propia, abre perspectivas prometedoras. Para un niño, el dibujo
puede ser un instrumento privilegiado de comunicación. En él se
expresan sentimientos y actitudes que le es difícil verbalizar, y
más aún poner por escrito. Todo educador debería incentivar la

expresión espontánea de los niños en el dibujo, pues éste tiené
muchas ventajas: funciona como prueba proyectiva que permite

conocer los estados de ánimo y los problemas de los niños; es
también un instrumento terapeútico importante al permitir una
objetivación de esos problemas; puede ser utilizado como un medio
de comunicación entre niños y de ios niños con los padres; es un
excelente recurso pedagógico que, teniendo valor en si mismo,
facilita también el paso al lenguaje escrito como creación
personal; y desde luego permite el desarrollo de cualidades tan
diversas como la sensibilidad y creatividad artísticas, la
observación aguda del entorno y la destreza motora.

En los dibujos de niños que llegaron al jurado este año, llama
la atención la presencia de la violencia en el campo. En uno de
estos dibujos aparece una persona colgada por los pies en un árbol.
En otros aparecen escenas de la guerra, sin que se pueda distinguir
claramente quiénes tienen los fusiles en la mano ¿senderistas o
militares?' Para muchos niños, como también para muchos adultos

participantes en el concurso, el presente está marcado por una
violencia que viene de fuera y cuyo origen no se precisa o tal vez
no interese identificiar, pero que se rechaza nítidamente: es
notorio que frente a un pasado y un presente de violencia se espera

un futuro de paz y armonía, donde -para retomar la metáfora de
varios dibujos— todos formen una ronda dándose las manos.
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ft,

iiás alJá dc»J. aran mérito dol Concurso al abrir la cateqorj.a

niños, cabf? interrogarnos sobre .limitaciones que se d.ieron en esta
primera oporturri dad. íiqu I, más atin que en la versión de! concurso
para adultos, hace falta un sequimiento cercano de) proceso- Be
1 111) .Hj! ío »MI hj-a t)a,:i o i n tenscj c<:;>n |-' i- of (?sorí:MH; orí es en el as - no só lo para
propaqand i v.ar el concurso v como una nianera de llegar a una gran
rantldad de n.iños, sino también y sobre todo para ir trabajando en
relaciQi t a los objetivos educíitivos que se persiguen. En esta
(::<portun-i.ciad, por" ejeínp,lo, ui'ta buena cantidad de d:i,buJos tuvieran
que ser e 1 i minados porgue e vi den temen te se notaba fuer temen te? 1 a
mano de un ad'j l te.-,

En los mooien tos que vivimos., es patente el fracasa de una
oduf::¿it; ión repel.itiva. memcM'-.iBt.j ca v dogmática, que iiíduce a las
i:'> e r b n d ci |;.i .1 a r:i i. a r y tí a t: e::- r t r a ítí p a p a r a a t.) r i r s e e s r:) a c i o e n .1 a
socLed¿:td. porque la educación no les ha permitido desarrollar su
propia creatividad, sino más bien les ha enseñado constantemente a
deH=.í:;onf 1. ar de si mismos v a creer sólo en el ai*atim(?nto de

aut.or-idad, a transcribir y i"eproducir lo que otros han tiF^cho., Esta
reproír-ión interna 1 i rada del p)otencía.1 creador f avfirecc? .1 as
d.l c: tadui'-as v Ja acefrtac u::>n pasiva de las soluciones violentes y es
L¿Am!.>ión l <fí actitud má=r favorable a todas las formas de corrupción-

Por ello, se hace tnás urgente que nunca el incentivo al
desarrollo de la creatividad en todos los niveles, empezando por

lori; niños, que son los qu€:> niás fácilmente pueden responder a ese
desario. Ojalá enseñemos a nuestros niños desde la más tierna

ifvfancia a tríner el orgullo personinl por la creación auténtica v el
rechazo de la mera imit<?r ión. Lograr este objetivo -liay que ser

consciente de ello- significa navegar fuertemente en contra de la
corriente, y por ello reqi-cíere ser organizado cuidadosamente.
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DIBUJO y PINTURfi! Cí^MPESJNfii

NUEVOS RETOS DE CARA AL PAIS (II)

Juan Ansión

El concurso de dibujo y pintura campesina se centró este ano
en el tema de los 500 ¿hHos y permitió asi por primera vez que
a p a r e c i e r a 1 a m a n e r a como los c o r\ c u i- s a n t e s percib e n 1 a h i s t o r i a .

EJ deseo de progreso y de pez

Una buena cantidad de dibujos constan de tres partes, que
representan el pasado, el presente y el futuro, división que fue
sugerida por los organizadores en muchas lugares. Aquí resaltaré
algunas característic'as que 1,1 aman la atención.

Una serie de dibujos representan un paisaje rural,
probableinente el de la propia comunidad, donde el pasado se
diferencia del presente y futuro por la ausencia en el primer
cuadro de objetos provenientes de la tecnología moderna, en
particular por la ausencia de carretera y automóviles así como de
casas de ladrillo y de escuela'', que son los elementos que luego se
introducen. El cuadro del futuro no se distingue mucho riel
presente, en él sólo se acentúa la presencxa de estos productos de
la industria moderna .y las'expresiones del mejoramienta del sistema
de comunica'caoriGí^ -"/''' trani¿pórte. Las car Las que acompañan los
dibujos sugieren-que no se distingue entre el futuro deseado y el
que se piensa qué va a suceder, pero éste es un tema que merece
mayor inves tigacíón.

Un caso significativo es
paisaje del futuro es idéntico
de uno o dos pisos a las casas,
campesino la visión del futuro
que ver con una ideología del
tal como ocurre por ejemplo en
lugar al género de la ciencia
que esas dibujos colocan en

que se puedeijn observar cín

un

di

el de un dibujo en el que el

al de ̂'presen te, con el solo añadido
Esto nos parece indicar que para el
es muy poco utópica y no tiene nadc^
progreso abierta a mucha fantasía,
toda la tradición literaria que dio

En general, se puede decir
e ín p (-J r a 1 evolutiva paisajes

ficción

a línea

versab 1 n q a r e s d g l t e r- r i t. a r i o . El

"atraso" corresponde al pasado, y el "progreso" más o menos
alcanzado es actual o futuro. La expectativa es bastante modesta y
pragmática y muestra una mirada pueBtc\ &?n la introducción de
elementos urbanos al campo. No se piens¿\ en un futuro lejano.

Otros dibujos construidos de acuerdo a este mismo esquema
tripartita contraponen más bien el pasado y el presente con el
futuro al representar en los dos primeroEí cuadros escenas de
violencia (la conquista o la explotación colonial y la violencia
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■F.;Vpal;íti,É a.V;'ñ ctCuÍ');v'fTiientras^  ̂ ."'■futuro; ;eí'E i percVábirlo .como''un
■'■••"'•-arniania' :y-. cie, ,pa2-V;' ■• • •'

F .jjna: impresión" :que'''¡-se 'désprehde- de estos dibu.j os , ,es ;• entonces. •
l/. V ,que e>;presñn, bien . dos. tipos de anhelD  ̂conocidos de los campesinos .
"'..E l 'anhelo de progresoV"''due-: debe entenderse ' como "salir .de! la

pobreza", ,"dej ar, de ser campesino",, lo que es^xpresión de la lucha "
'.'/"y trabajo' campesino en el pre^sente siglo por' construir escuela.y

tener,' carreter<B. Adlcionalmente,.- . se puede'.'constatar 'el .valor,
••.simbólica, del 1 adri 1 lo y. sobre . todo del cerntrínto como representación •
■ del," avance hacia .ese '̂progreso. Uno , de ,los dibu,1or¿ ganadores
.presenta tambión los sueños del campesinos que todos consisten en •
artefactos gílectrodomésticos. Y  el cansancio fre?ntf5 a la violencia,

.•que.ya aparecía con claridad en muchos dibujos de anos ant(:? riores,
se vuelve aquí a manifestar con fuerza en relación al deseo de paz.

.  .E n-un solo dibujo, ' aislc^da pero sign'i'ficativo, aparece una
visión" cid ica del tiempo: el pasado y: el futuro son épocas de luz,
de?  día, . mientras';la época actual es' de noche. , E n cierta forma e'l
f uturo .és un retorno-al, pasado ,■ aunque no exactamFBnte? , en ItBs mismas
condiciopeB, E sta vis.ián del tiempo, que es maíü bien la tradicional
en: el mundo andino, parece así en' retirada frente' a
'mucho', más 1 ineal, aunque ,.no rcílacionada con ;Una. utopía
rtal' como se dio en E uropa.

una visión
positivista

•l'-rV

Lss interpretaciones del quinta centenario )0-fOO

.V

'íh:

Los . dibujos' más,,in-tertBsantes .adh -en .mi opinión "aquellos .que
dan' . ,.sü-.: , prdpia. vVE 'i-n '̂cVpretá.é'ión Cf.l.e.'l quin tp.;._ ,ce.atenariOj.'' . Aquí
encontramos la ''diversidad de interpretaciones que comunmente
conocemos». . Aunque' .sean ' casos excepcionales, se han presentado
dibujos -'-uno de- el los muy bien loaradQ-■ que:?  . interpre? tar\. el
encuentro como un proceso armónico y de integración df?sde ■ los
inicios Otro dibujo parece responderle dividiendo la hoja en dos

: con una . diagonal 5' en . la parte de ' arriba a. . 1 a, • izquierda se
.representa-Con colores;luminosos la versión armónica del encuentro,
: mientras en- la otra, parte, mucho más oscura, aparece la historia
'"verdadera", la . 'de ia 'explotación y la violencia (en, este caso,
sólo la . carta adjunta al . dibujo" ' nos pudo dar la clave de la

.interpretación lo que reafirma la complementariedad ya observada en
•anos ..¿anteriores' entre el dibujo y líi, escritura) . '

j.t-':;:

•  Uno de los dibujos ganadores pone en escena de manera original
ei encuentro ' de' 'Caj amárca,; haciendo énfa'? í>is on t? l . • problema de la
lengua. . E ste dibujo retoma así el .viejo tena, de?  la incomunicación
cultural y lo piah'tea como un aspecto central de nuestra herencia
de desencuentros'. 'i '' , • • ' . '

Una propuesta^muy interesante nos vit:?né de AyacuchOj/̂ e trata
iE CTó"^gá'dsdor en 'dos catísgor.vas, - la de '. los " dibuj anteas conV v'.*- U.LUUJ U yciHcrtuur tíM uui  ̂ utí ut.-íy u i

escuela ..y , .;la "de ;origInali'dadi-eh. /̂el
. .. utilizó tintes naturales suaves)

US D

obra
de; m a t e r i a 1 e s ( e 1 • a u t o r
está muy relacicDnada con
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ü '■ K
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:V'Xla/tradi"ción:'d¿V'-retab jurado qui7.o -ubicarla en la categoría
''de trabajos de. .dibujantes "con escuela" - para -darle . e^
reconocimiento que-se merece a esa escuela .de rai7 campesina El

^ drB'ujo"?'LTt"í í ica'^^ có'níbxna de ej^celente manera simoolos afe origenuiuujtj . y combxna üe ej^cej-ence nicniuT cv ^ain.uwaw^a origen

\

andino con. los símbolos, del • cristianismo. La ;representación de
escenas .de. la 'vida cotidiana en toda su crudeaaj, que ,no hacen

; concesiones a - la tesis de la "simbiosis , armónica", ̂ logra sin
embargo generar una propuesta que os muestra de algún tipo de

'síntesis'. Es-un dibujo, que. sin duda mer(?CGrá estudios desde machos
ánqulos, pues proviene?:de un gran ¿\rtista que renueva su tradición

■ y 'ofrece una.. visión simbólica, a' la vez. antiguai y moderna del
complejo mundo' andino. - .
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¿Qué sienten realmente los campesinoe peruanos respecto e le
conmemorecifin de los 500 enos de le Invssifin eepeflole e Ami.>
rice?* ¿E s ^slble descubrir un movimiento penerel de mBnt_ e
lidsdes que nos revele el vínculo de la gente del csmpo con
su propia historia o tal vez sientan que lo de los 500 eflos
es "otra* historia?»

_

'•¿-i ' •■ *•

E l disponer de una mase de expresiones grS flcas presentadas
por campesinos de todas las latitudes del país es una preci¿
68 oportunidsd pera responder e estse preguntes « para llus -

tramos con algo més que con les posturas menifiestes que a*
dolecen de un deliberado exhibicionismo marcado por un histjfi
rico y parmenente desencuentro*

 ̂■: r̂

Q' . •-.

.ya

fe :
i  *

R epresentación DlgsticB v escritura t lengua .les

Plfistica y escritura se relacionen desde que loe cempeainos
escriben en sus cuadras y le propie organización propone que
escriban une certs explicativa de ellos* E l tema de la es •

critura y la fundación del silencio indio desde la tragedia
de Atahualpa va acompañado de la sorda resistencia del pue •

blo sometido a través de gritos y cantos que surgen en el r¿
ta.» en le fiesta y en el consumo ertístico colectivo que en
los Andes ha sido en teatro y en expresiones gróficas en te*»
lee y otras formes de imaginería*

a) Por eso llama la atención el caeo de Puno -la plóetice t¿
tel» ve Apurímac « Is necesidad de escribir el eignificado*
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b) También es importante el simbolismo. Implícito y explícito
que surge en le observecién de los dibujos. E l querer bí¿
nificer, el isao de figures que metsforizsn la realidad que
quieren reproducir. Asi, el uoo de planos superpuestos a
manera de "sectores", funciona en la representacién comoffi
ia sociedad misma estén organizados los planos de relecién,

emplazamientos en, le fiesta y la propia factura de la
A  treza del pobleraiento.
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c) F inalmente el teatro trasladado a la pintura, los cuadros
sucesivos ü Ib abigarrada preaentacién de escenas.

Vielfin del Presente

E l presente esté representado por lea "costumbres" cuando el
tono triste de la realidad no aparece como central y por e8C¿

M  oas de violencia cuendo de apuntar a la criáis omnipresente ae
trata. Uno de los cuadros ganadores era el méa llamativo al
respecto del costumbrismo. De alguna msntre, el temperamento

■

>  de le gante del norte peruano ae refiere a la historia como un

_ _ y.

cia,m

^  ' acumulado de costumbres y anécdotas que den el sabor local y

>  el orgullo de la pequeña patria. Non detendremos afilo preli*
minermente por otro lado en las rapreaentaciones de la violen^

.

E mpezaremos por los dibujos infentiles de los que no hemos h¿
■  hlado en nuestro recorrido por la nuestra inicial. Desgraci¿
y.".

demente, lae pinturaa de loe niños no constituyeron un cuerpo
satisfactorio de expresiones auténcicas, hubieron al perecer,
pocas motivaciones y més bien muchas interferencias. S in em*»
barga, una constante aterradora se puede extraer de una revi»

;  aifin del conjunto: los pequeños pintan la violencia casi un¿
. i».,

:  nlmemente, incluso cuando el esquema que el promotor o el pr¿
í?T« '

^  * fesor de muestre en la trama del ayer, hoy y mañana. Un niño
s- pinta FU sufrimiento, luego de la eaoenificacifin de lo muerte

g . de sus padres, muriendo él mismo comida por un perro.

P  La violencis política,la violencia en el hogar, la violencia ^>  / jjg iq carestía, la violencia de los abusos locales, la violfni

■ -

!
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cÍ0 de las leyes que perjudican a loa campealnbe pobeea, apa*»
rece da mil msneíaa en loa dibujos# Hemos puntueliiado en loa
dibujos infantilea pues nos revelan la menos tamlsada lectura
de la realidad desde loa impulsos primarios, pero los adultos
tampoco ocultan su seftalamlento# E n Ayacucho por ejemplo, Iub
go de sucesivos concursos en los que los campesinos no ee ani
maban a presentar abiertamente la violencia política, esta ver
casi unfinimes la pintaron, hicieron una crfinica de hechos loc¿
les# objeta de aquellos que los españoles habrían traído,
el helicfiptero, no ae pinta aquí fuere de contexto, ee retrata
a partir de una vÍ8i6n cotidiana#

- i' • :-s  ̂ X .''

£ 1 pasado por el presente

Pero lo de los 500 anos famoaos tiene que ver con el pasado#
S imbologiaa diveraaa se pueden encontrar repetidas en loe dib¿
joa del pasado# J unto con las carabelas del arribo de Col6n,
lea calaveras de la muerta se riegan en loa campos, en lea ee»
canas, en las caras que pintan loa campesinos# E n un csrbonc^
lio el autor puso calaveras en cada escena que reflejaba aua

interpretaciones de la historia# La muerte que se sembró en
loa Andera ae pinta temblón usando un Imaginario adoptado por los
hombrea andinos, al infierno# Un dibujo puso arriba el mundo

de la historia y abajo, con lea figuras invertidee como un es
pejo, el infierno donde el mlamo espahol que azota al indio en
le hietorie ee queme en elinfierno, con dantescos peraonajea#
Cuando no ae ponen símbolos, como el crÓneo de una calavera, o
el infierno, los campeslnoa pintan s loa aapaholea como explO"
tedorea, algunas veces con un ingenia y una gracia que apeci -
guan los sinnos tétricos con los que suelen ser representedoal
un campesino costeflo dibujfi *8U* cnrrespondiente eapaftol fumen
do -pues de algunas formas, siempre son aaociadoa a la Intro •
ducción de vicios- y con el humo de au cigarrillo escribe Isp».
labra "vil*.

La representación de la conquista puede tener otra vertiente en
el pntendimleilto popular, la del reparto da loa dones# La de—
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elguBl capacidad de enfrentar la producción, desde el conocí »
miento hasta los eliroentns, expresada en el manejo o cerencla
de la lengua eapaHola y Ib escritura y de lo técnica, ee la o-
tro lectura campesina de la conquista»

E sta vertiente que podrlamoe llamar cultural, ee vé empequeñe
cida por Ib otra que enfatiza la violencia»

E xorclsando la violencie ddl tiempo

La abrumadora mayoría, ya que unos contados con loe dedos propo
non una unlfin feliz, condans la conquista» E n defensa de una
posible intromisión que dlitoealona la percepción de la histo»
ríe, conviene cruzsr los dibujos denunciantes de la infamia w
pahola con otra preaencia abrumadora: el presente de violen -
cia, de pohrezB, corrupción y tristeza» Loe pintores campesl-
noa tejen la historie dn dos plenos, el hoy de violencia y nl-
eerla y el ayer de la conquista, representada por el encuentro
de Csjeraarca, teflide de Iguelps características» sp ouiere,
ee traslada alls conquista la reaponsahllidad de lee penes de
hoy, sin intentar reflexionar en las responsabilidades contem-
poróneas» E s una cuestión esta que no se puede descsrtar aun
que se trate de una hipótesis» De cuelquier forme me t̂ o que
no tienen hoy un recuerdo muy bueno de los conquietadoree, por
obra de une educeciÓn que loe pinta como loe "condenados" que
condenaron e la miseria e los "peruanoe"» E e curioso como nlr̂
guno pinta le historia de otra manera nue no sea la del indio

'  trebejando bajo el litigo eeclavizante del espafol, ho hay lu*
ger en el fondo del infierno pope un entender popular que no e¿

^  té ocupado por esos aeree ebusivoe y holgazanee que educación
formal y el imeqinsrio popular hen construido»

Tiempo V arquetipo

Los dibujos que encararon de lleno la lectura de la historia de
los Gltimos sor ahos, ponen un eje en esa lectura, un persone-

■3®  sobre el que gire el pasado y el futuro, que esté més alié
del tiempo» Trea figuras históricas cumplen esa función: el In,

•i *5.'
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ce (que ten pronto puede eer Atehualpe corno un hiroe local o
un mito)» TCipac Ameru y J uen Velseco Alvaredo*

Otro de loe objetos que los espefloles trejeron segíín estas
pinturas cempesinas fue el reloj* E l tiempo de loe espaflatee.

Trente a ese tiempo, ellos ponen un eje erquetipico que ex •
plica el tiempo y el mundo»

■S fev'"-"
'  í.'sr'. - .

■
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Visión del futuro

La presentación de los sueños del campesino, de las opciones
que ven en el futuro, rE ?velan la esperanza» Y a no estl el ^
ca en el futuro, esté el tractor, estén la case y la escuels,
esté el crédito y le parcela ubérrima y esté la justicia.

E n el tiempo de la crisis, cuendo los dibujos muestren une te
morragia soclsl y las imégenes més patéticas aparecen dlbujis
tías. Cuando la historia de Ins Gltimos 500 anos (ya que no
le de los anos anterinres) parece una sucesión de oprobios»
Loe rampesinoa eon capaces de expresar en el arte pléstico,
como en el poema quechua: "ese facultad recóndita dd nuestro
pueblo que le hace apretar y concentrar todas sus energías -
psra atravesar el amargo trance, para « « unque herido, agohi^^
do, desorientado. Inerme» guardar el suficiente rescoldo de
vida que le permita, al menor vislumbrar de buen tiempo, e •
provechar al méxlmo cualquier circunstancia favorable".
<E »A»ltie8tph8len)»
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E 1 concurso de dibujo y pintura campesina ee centr6 este ano
en el tema de loa 500 anos y permitid así por primera vez que
apareciere la mmere como loa concursantee perciben la biat̂
ria*

E l deseo de orooreao v úÉ  paz

Una buena cantidad de dibujos conatan de tres partes, que r¿
presenten el passdo, el presente y el futuro, diviaidn que
fue sugerida por los organizadores en muchos lugares» Aquí
reealtari algunas características que llaman la atencifin.

Une serie de dibujas representan un paisaje rural, probable^

mente el de la propia comunidad, donde el pasado se diferen«
cia del presente y futuro por Is ausencia en el primer cua -
dro de objetos provenientes de la tecnología moddrna, en p8¿
ticular por le ausencia de carretero y eutomdviles así como
de casas de ladrillo y de escuelas, que son los elementas -
que luego se introducen» E l cuadro del futuro no se distin*
gue mucho del presente, en 6l s6lo se acentúa la presencia de
estos productos de la industria moderns y las expresiones del
mejoramiento del siatema de comunicaciones y transporte» Las
cartas que acompehan loa dibujos sugieren que nq ae distingue
entre el futuro desesdo y el que se piensa que va a suceder,
pero iste es un tema que merece mayor investigeciS n»

Un cesoF lgniflcatlvo es el de un dibujo en el que el palBaje
del futuro es id6ntÍdo si del presente, con el solo ofladido
de uno o dos pisos a les casas» E sto nos perece indicar que
pare el campesino la visión del futuro es muy poco utópica y
no tiene nade que ver con una ideología del progreso ebierts

-..-V -I- ?  •
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B mucha fantesía, tel carao ocurra por ejemplo en toda la tra-
tíieiS fí literaria que dio lugar al género de la ciencia ficclfin
E n general, se puede decir que esos dil'ujoe colocan en una ll
nea temporal evolutiva dbísbJ bs que se pueden observar en di»
versos lugares del territorio. E l "atraso" corresponde el pa
sado y el "progreso" m^s o menos elcanzedo es actual o futuro.
Ls expectativa es bastante modesta y pragmética y muestra una
mirada puesta en la introduccifin de elementoa urbanos al cam»
po. No se piense en unfüturo lejeno.

Otros riibuJ oB conatruldoa de acuerdo a este miaino esquema trl
partita contraponen mfis bien el paaedo y el presente con el fu
turo al representar en los doe primeros cuadros escenas de vio
lencia (la conquista o la explotaclén colonial y la violencia
politice actual) mientras el futuro es percibido coma un mun»
do de armonio y de per.

Una impresión que ee desprende de estos dibujos es entonces qua
expresen bian dos tipos da anhelo conocidos de loe campesinos.
E l anhelo de prograeo, que debe entenderse como "salir de le
pobreza", "dejar de ser campesino"» lo que es exprasién de le
lucha y trabajo campesino en el presehte siglo por construir
escuela y tener carretera, ftdicionalmente, ae puede consta •
tar el valor simbólico del ladrillo y sobre todo del cemento
como representación del avance hacia eae progreso. Uno de )od
dibujos ganadores presenta también los suefoa del campesino,
que todos consisten en artefactos alectrodomésticos. V el »
cansancio frente a le violencia, que ya aparecía con claridad
en mijchos dibujoa de anoe anteriores, ee vuelve aquí a manift̂ .
tar con fuarza en relacién al deseo de paz.

E n un solo dibujo, eieledo pero significativo, aparees una vi^
aión ciclice del tiempo: el pasado y el futuro son époces da
luz, de día,,mientras la época actual es de noche» E n cierta
forma el futuro es un retomo al pasado, aunque no exactamen»

te en les mismea condiciones. Cata visión del tiempo, que es

^■y
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da con i^a utopía positivleta tal como se di6 en E uropa*

Las Interpretaciones del V Centenario

Los dibujos más Interesantes son en mi opinión aquellos que dan
su propia interpretación del quinto centenario* Aquí encontré
« os la diversidad de interpretaciones que comónmente conocemos*

Aimque sean casos excepcionales, se han presentado dibujos *u*
no de ellos muy bien lorrado* que interpretan el encuentro co« »
« o un proceso armónico y de integración desde los inicios*
Otro dibujo psrece responderle dividiendo le hoja en dos con u*
na diagonal1 en la parte de arriba e la izquierde se repre -
senta con colores luminosos la versión armónica del encuentro,
mientras en la otra parte, mucho mÓs oscura, aparece la hÍ8t¿
ris "verdadera", la de Is explotación y la violencia (en este
caso, sólo la csrts adjunte el dibujo nos pudo dar la clave de
la interpretación lo que reafirma la complementeriedad ye ob»
servads en ahos anteriores entre el dibujo y le escriture)*

Uno de los dibujos ganedores pone en escena de manera original

el encuentro de Cajamarca, haciendo énfeeis en el problema de
la lengua. E ste dibujo retoma así el viejo teme de la incom^
nicaciÓn cultural y lo plantea como un aspecto central de rurs
tro harencia de desencuentros*

Une propuesta muy interesante noa viene de Ayacubho* £ 1 dibju
J o utiliza y combina de excelente manera aímboloa de origen eji
diño ca() loa sin^oloa del cristianismo* La representación de
eacenas de le vida cotidiana en toda au crudeza, que no hacen
conceaionea a la teaia de la "simbiosis armónica", logra ain
embargo generar une propuesta que ea mueatra de algón tipo de
síntesis* E s un dibujo que sin dudo merecerá estudio» desde m
muchos ángulos, pues proviene de un gran ortiata que renueva au
tradición y ofrece una visión simbólica a la vez antigua y mo»
derna del complejo mundo andino#
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*Crea que es bestante y muy importante la perticipsciS n nuee
tra en estos eventos, porque mediente el dibujo nos manifira
temos sobre nuestras costumbres, problemas, necesidades y
nuestros vivenciss del pueblo andino porgue en cada dibujo

ellsmaos v elleran la reellded de cada pueblo y el sentlnden»

to del dibujante^

'4'

i^T-: ••- -

Dentro de este dibujo denominado "TaytBllav Terpuykoyeiway"
encontremos de dos mundos, de dos culturas muy diferentes*»
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S euriÓnimo: "E l Canario"
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Título del Dibujoi "R aicea de mi Pueblo"
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Me espreao eencillamente y les comunico a travez de dibujoe
las raices 9 vivencias del campesino  ̂ y aueR oa pue anhelamos
que ee hagan realidad.

He dibujado cholos y cholas {ratas el suelo como viven en mí
pueblo.

Me contó mi abuela: Mercedes Zeta E che de 115 ahos de edad
(ella todavía vive) anécdotas» creencias  ̂ costumbres y le -
vida del campesino de sus tiempos antea cuando ella era ni*
ha y también cuando se casó y hasta ahora.
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E s por eso que atravez de estos dibujos quiero rescatar lo
que muchos hombres toman al olvido eses vivencias antiguas
quizis porque son vivencias de los hombres campesinos.
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He querido participar en este concurso para dreer» comuní •

car y dejar un mensaje de paz» para engrandecer el arte de

loa campesinos que día tras día lo realizan.
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Titulo del Dlbujot *E 1 Indio quedó mudo" ■ ■A

E ste dibujo ee la hletorls 500 afíoa la llegada da loe eepaflo-
lee al Peró llegaron loa meetizoa españolee a Cajemerca y nn
taron el inca Atahual^w despuea ya estaba paseándose enlloa

campea conociendo a loa sitóos un dia aale a caaar venados A
pacea llamea vlcufíaa uanacoa y otroa enimalea al cerro queH
ehy cerro nenro en el camino se encontraron con loa indios -

los españolee. Los espaAoles eocontrando al indio le dice:
"oy indio adonde te vas** el indio al escuchar el idioma esa*

tillano el indio puedo mudo ya no ai^o que contestar Iba 9b^

pafloles sigue ablando el otro indio se ase huapo y los espe»
flolea lo de un balazo en el corazón cuando grite en idioma
quechua los españolea andaban con armas de fuego y los indios
no conocían armas de fuego ni los caballos ni la espada ni él

sombrero ni el zapato ni el idioma castillsno una India e8t¿
be bajando jalando su llama cargsdo de ecahu; pepas un in

dio chequito por su tras al reventar el arma de fuego se e -
Bustaron todo los indios las cosas lo que no se a escucNi d o

nunca otro indio corrio si otro camino otro indio este apun
tando en su casa en su quipus o tenguiendo con el hilo shuyo.
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Historia y futuro desde el dibujo campesino
1492-1992

Luis Miquel GLAVE

Era muy temprano como se suele despertar en el campo y una
familia de Capachica en Puno escuchaba la radio. La voz rápida de
cadencia muy entendible en el habla de la zona, convocaba a un
concurso de dibujo y pintura para campesindí. Es probable que
algunos de la familia supieran ya de los concursos que anualmente
convocan unas instituciones locales por las ondas de la misma
radio, este es el octavo. La voz avisa que el tema de los dibujos
y ^pinturas seria " SuO años,' nuestra tierra, su historia y el
mañana que queremos". Como en Puno, en muchos departamentos del
Perú, se echó a andar la maquinaria de insituciones locales de
promoción, organismos no gubernamentales, coordinadoras zonales y
colaboradores en. medios de comunicación y otros centros de
encuentro en los pueblos.

^— cíQué sienten realmente los campesinos peruanos respecto a la
canmemoración de los años de la invasión española a América?
¿Es posible descubrir un movimiento general de mentalidades que
nos revele el vinculo de la gente del campo con su propia
historia o tal vez sientan que lo de los 500 años es "otra"
hi Btoria?

El disponer de una masa de expresiones gráficas presentadas por
campesinos de todas las latitudes del pais es una preciosa
oportunidad para responder a estas preguntas -para ilustrarnos
con algo más que con las pasturas manifiestas que adolecen de un
deliberado exhibicionismo marcado por un histórico y permanente
desencuentro.

Presentaremos una narración de nuestra propia observación de los
dibujos y pinturas. Los elementos que se usarán como materiales
para esta reflexión son, junto con esa observación informe, la
propia experiencia como jurado del que escribe, una visión de la
organización desde la demanda por emitir un juicio, ios datos que
nos permiten acercarnos a la naturaleza de los participantes y
por supuesto, los dibujos y pinturas que concursaron.

Luego de una selección regional llegaron a Lima dibujos que
se enviaron desde Cusco, Puno, Junin, Lima,Ayacucho, Ancash,
Loreto, Huancave l ica, La Libertad, Cajaniarca, Moquegua,
Lambayeque, Apurimac, Piura. De lea no llegaron los dibujos por
problemas de comunicación. Se seleccionaron unos lOh dibujos y
pinturas de adu 1 tos^ ^

El Perú es un país diverso, las regiones expresan areas
g  cu 1 tur a les ̂ I sed imen tación histórica y esto se refleja en

ll> .. - 0^'



Luis Miguel GLAVE

las pinturas concursantes. Por eso la observación la hicimos
regiones, /en'-e4^^^»f^-qtíB~ex"pone.mQ3 en. aóe 1 ante .

por

Iniciamos la observación de los dibujos v pinturas por los que se
presentaron en Ca.jamarca, porque el carácter simbólico del lugar
a propósito del tema despierta la curiosidad. De Caiamarca se
presentaron 3S dibujos y, como era de esperarse, ellos abundan en
el choque de Cajamarca, con el encuentro directo casi todos. De
35 dibujos, los organi¿adores separaran 7 que son todos pinturas
del encuentro ca .1 amarquino. Un comunero es muy expresivo en
señalar el choque en términos de objetos, objetos que traen los
españoles son por eje^mplo el avión, el reloj y el tractor y
objetos que destruyeran los españoles son las armas del inca. El
relo] es una imagen recurrente entre lo que trajeron los
españoles. El dibujo mejor realizado no tiene tanto dato
iconoqráf1co, pero es muy 'decidor: el indio quedó mudo en el
encuentro, este fue uno de los ganadores. Otros comuneros siguen
la linea regional, la historia de^ los campesinos es muy local,
pero sucede que Cajamarca tiene en la localidad un símbolo de
todos los hombres y mujeres andinos. Los cajamarquinos además
tienen una expresión pictórica muy cercana a su medio ambiente
natural, a su colorida sierra.

¿.Qué sucede en el otro lugar simbólico del choque de la
conquista? En el caso de Cusco las cosas cambian. Tenemos
dibujos presentados de los cuales, la mayoría utiliza la forma de
los cuadros superpuestos siauiendo la estela de los dibujos de
Guarnan Poma o la práctica andina del arte teatral, haciendo una
secuencia teatralizada de la historia. Todos siguen el esquema de
pasado presente y futuro, siendo el futuro la expresión del deseo
de paz y progreso más que lo que presienten del tiempo por venir.
En el presente es abrumador el tema de la violencia,
particularmente de los del valle de Sicuani, pero en qeneral esta*
presente el tema cuando dibujan su realidad actual y en el
pasado, la explotación española por el trabajo y la de los
gamonales en las haciendas es generalizada. La mayoría de los
dibujantes son comuneros, niuchos jóvenes escolares que pertenecen
a comunidades.

Una poléntica se puede apreciar en Canchis. Un canchino que se
puso incluso el seudónimo de "Quillincho" (menos sueltos, los
dibujantes de la sierra sur no usan frecuentemente el nombre
artístico, como lo hacen por ejemplo unánimes los piuranos), hace
un dibujo de dos partes o escenas donde con mucha originalidad
señala en el primero la "teoría" del encuentro, como idílica,
pero abajo pone la realidad del encuentro representado por las
ratas, que vienen dibujadas como avanzada de los rateros y
raterías que se presentarán en la historia de explotación "que
abren los españoles, aunque su personaje no es un español sino un
empresario agringado y/o usurero. Quiliincho estuvo en Sicuani

Sh



Dibujo y pintura campesina

f iersmente

años

enfrentado con
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témperas donde presenta más bien el encuentro que hubiera
dibujado un español encargada de difundir la "leyenda rosa", que
representa a una india de tetas pronunciadas al aire y un indio
con frutas dándoselas atolón; no se crea sin embargo que el
dibujante no aprovechó la oportunidad para expresar una protesta
social, su critica esta cifrada en el presente por que las cosas
industriales tienen precios por las nubes.

Junto a Quillincho tenemos a uno que hace un pergamino de
íacsayhuaman, un buen representante de los cuadritos
superpuestos, muy claro y lleno de ideología incaista (para
algunos intelectuales cusqueños contemporáneos mas bien
"cusqueñista").

n

otro dibujante,

euiuiiai co

un estudiante de 20

un inmenso cuadro a

9

^  El más polémico es un elaborado cuadro canchino que pone a Tupac
Amaru en el centro de la historia. Tupac Amaru es un heroe local.

^  parte vital de la historia percibida por los campesinos en su
historia local,, la imágen de la conquista se traslada al

A  escenario del pueblo y su área cultural. En el cuadro, el autor
hace una elaboración de la historia y un programa político,
•combinando la fiosofía con la poesía. Su texto, eí;presión cifrada
de una posición política, es la parte más importante de su
píarticifíación, más que la expresión visual que es la que
concursaba. Sin embargo, su presencia refleja el doloroso
escenario de contradicción que se vive en el sur cusqueño. Junto
con un cuadro de lenguaje y estética críptico violentista, otros
son cuadros de crónica directa de sucesos recientes de violencia

política. Mientras que ios campesinos de Velille, arriba, en los
límites de Cusco con Apurimac, pintan la violencia militar o la
de Ío$ abigeos y la doméstica.

A

o

En la sierra, las áreas culturales son marcadas, como sus
dinámicas históricas regionales. Junín mandó ó9 dibujos de los
que se seleccionaron sólo seis y muy flojos y no por que las
muestras de arte regional hayan sido o sean escasas sino todo lo
contrario. El mejor fue el de un hombre de 27 años, comerciante
de granos en Huancayo pero originario de una comunidad en
Huancaveiica, tiene una pintura muy simbólica pero simple,
nuevamente, como en Cusco, los precios de los productos "por las
nubes", la educación -un cuaderno- por los suelos. Es el mejor de
^dos ̂ ^dib.ujos , en la simbología aparece una casa 1 orando,-en

V  un*futuro que ce iretrata en una eaoo a legre^1 p r p
árbol seco otro con hojas frondoso, má'= nsruro el—procontc n—más ^
bri 1 lante el—mefrem*. El pasado y el prfsente es^^án separados por
un sendero con animales y cultivos español es;^el presente y el
futuro ptjí" LUI I lu andirr®. La alusión a la historia aparece en' la
figura de la caravela y el inca.

A
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que preeentaron loe

de 20 dibujos. se

Había que comparar estos dibujos con los
campesinos de la costa. De La Libertad,
selccionaron 10, muy elaborados, con més técnica, menos escenas y
menos teatralidaid de cuadros. Lo que resulta saltante es cómo
todos señalan el pasado de la conquistci como una nube negra, una
calavera, oscuridad, dolor, sangre. Cuando pintan el futuro, lo
ven como el reino de ia técnica siempre eso sí sobre un paisaje
rural. Son todos cuadros muy directos, salvo uno "Un mundo de
maneras para desarroiiarnos", con un planeta y América al centro,
con satélites, técnica y futurismo, unos cuerpos tipo angelotes
clásicos, desnudos pero aseMuados; el autor es un agricultor de
Chepén (que junto con Guadalupe es la fuente de los dibujos) de
27 años; su mensaje es no pedir tanto y hacer. Salvo él, el resto
pone cosas directas. Dos agricu1tore^de Pacanga en Chepen,
Píiitsieron españoles con espadas ensangrentadas frente a un mapa
del Perú del que sacan riqíieza. Un carboncillo es el que expresa
mejor lo de la oscuridad, con un grito de libertad, como la
iconografía de la independencia de los colegios. El mejor titulo
es "Campesino: 500 años de soledad...de Pizarro a Fujimori", una
visión lineal desde el pasado de explotación y el presente de
pobreza que se expresa en la contradicción entre parceleros
herederos de las CAP y los eventuales; no hay nexo entre penas
del pasado y problemas del presente, pero son hermanados en el
dibujo.

Lambayeque, siguiendo con la costa, presentó 13 dibujos de los
que se seleccionan 7. Uno es un "sueño" de la invasión (el
término favorito del discurso de estos cuadros), una reiterada
presencia de la imágen onírica del suceso de la conquista,
siempre reprer.ent.inda por el encuentro de Caj «marca (aunque en
Puno un ambicioso cuadro en lienzo puso un Colón horrible). Dos
dibujos tratan de pintar al hecho histórico, uno es fantástico,
en lápiz un comunero de Tonqorrape en liotupe de 33 años dibuja
un español con casco y al inca mirando hacia el futuro y entre
razgos se mezclan los hechos históricos o sus imágenes con las
esperanzas en el caso de los indios, "nuestra raza" dice el texto
del autor, y las caravelas en el pasado con los edificios de la
Expo 92 en el espacio de la figura del conquistador. Si revisamos
los grabados de plásticos vanguardistas de Lima como J.J.
Saiazar, encontraremos una asombrosa similitud en la idea de este

dibujo campesino.

Los demás son secuencias de pasado presente y futuro, con un
sintomático futuro de orden que llamaremos el "orden cuadrado",
con pueblos cuadricu1ados y un contorno de campo. La casa aparece
en los tres momentos; mirando quienes hicieron los dibujos,
resultaron ser chicas entre 16 y 19 años de Túcume. La mujer
rural del norte expresa una visión de la vida que parte de su
experiencia en la división de género de las tareas en la familia.



Dibujo y pintura campesina

En Puno, regresando a un area cultural de influencia notable más
alia de sus fronteras en la sierra sur, se registró el fenómeno
plástico y cultural más sorpréndente. Se presentaron 152
pinturas,, con una fuerte presencia de Capachica y del mundo
aymara. Sin embargo, sin usar la escritura, sólo cuatro hicieron
cartas aunque algunos ponen texto en los cuadros, contrasta la
abundancia de dibujos con la ausencia de letras v explicaciones.

Se seleccionaron 22 concursantes. Nuevamente aparecen las
secuencias en ios cuadros, con mayor colorido algunos y siguiendo
el patrón de las telas de costumbres e historia de los ¿artesanos.

Un concursante presentó tres cuadros con los tres tiempos, muy
del tipo quechua puneno, pensando un futuro mejor a base de
juventud y educación.

La temática muestra una fuerte ideo 1oqización, con una conciencia
crítica de los problemas actuales, enalteciendo la lucha social
del F>ueblo organizado, con figuras importantes de esta
organización como los clubs de madres y las movilizaciones con

pancartas; se identifican los males con una iconografia de los
productos de la "sociedad de consumo" y con el sistema

capitalista, que en alguno de ios dibujos lleva el nombre
escrito. En términos del tema del concurso, el capitalismo y la
abrumadora presencia de los males contemporáneos aparecen
paralelos y juntos con los españoles conquistadores y sus cascos
y  armaduras. En el futuro, sin sorpresa, se espera crédito, se

espera producción y se espera escuela, el pueblo en los cuadros
lucha por la escuela.

Be presentaron dos cuadros saltantes por el uso de productos
propios,* uno sobre cuero de llama y uno de una campesina sobre
yute.

De Capachica, una témpera titulada "aun quedan ios restos". El

dibujante pone en su cuadro a los animales que vinieran de
España, los que, agotados, se quedaron en tierras peruanas, a
ocupar los trabajos que tienen que cumplir. £1 burro y el buey
"me duele", orgulloso pero se esfuerza. El cerdo, tiene frío pero
está rico, el gallo y la gallina "parecemos la reina Isabel",

ponemos huevo a cambio de ,.ro y plata, perro y gato. Es un dibujo
que presenta el encuentro cotidiano, pero no tiene elementos que

lo vinculen con el pasado, salvo la literatura que puso su,autor

atrás, como algunos pocos de los púnenos.

De Ayacucho, 32 dibujos presentados, sólo uno pasó la selección
de los orqan1zadores pues la mayoría de los campesinos pintaron
escenas de la violencia y de sus costumbres. Una hemorragia de

violencia que según me informan quienes han hecho las
evaluaciones de concursos anteriores, es la primera vez que se
expresa. Títulos como "llanto y lamento de mi tierra",

5
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fuerzas armadas" se suceden en

cuadros, el helicóptero es una

"enfrentamiento", "excesos de las
ia lista de ios dibu,ios. En ios

figura frecuente. Algunos narran con detalle en sus cartas los
hechos de violencia; hay casds de ataques senderistas, pero
siempre en las figuras es el militar el que mata y abusa. Otros
son costumbristas, cuatro de ellos de corridas de toros. El
ganador fue un artesano de La Mar de 25 anos. "Taytallay
Tarpuysiway" se titula su cuadro, con tintes naturales de hojas,
flores y cochinilla. Es un cuadro simbólico, la cruz con cristo
en el centro de dos mundos, tiene a sus pies la violencia
representada por un militar que mata un campesino y una cabeza
cortada de oveja que representa al ser humano; "para nadie es un
secreto que a cualquier momento nos cortan la vida en esta tierra
de nadie, ante la cruz que está plantada en el mismo centro del
encuentro de dos mundos", e?spribe el autor. En la historia están
tres incas con funciones diferentes, educando, pero no figuran
los españoles. En el futuro, el anhelo es la paz. Los personajes
son hombres y mujeres andinos, con ojotas. El amor no deja de
aparecer con un campesino "tumbando" a su pareja. A la postre, el
cuadro obtuvo el premio ai mejor dibujo que mostraba un uso
entrenado de técnica pictórica y el premio al empleo de recursos
propios.

Piura, de 49 presentados 12 seleccionados, de los cuales 11 con
cartas, larguísimas. Mucho más que en otras partes, usan
seudónimos. El ganador regional fue "4^1 Canario", estudiante de
18 años, sechurano, con su pintura "Raices de mi pueblo", un
abigarrado conjunto de figuritas que traen representaciones de
costumbres, anécdotas, tradiciones y recuerdos históricos de su
pueblo que se remontan al siglo XIX; los astros, las lluvias o su
falta, los cometas, los terremotos, son hitos de ia historia. Su
informante fue su abuela, Mercedes Zetaeche de 115 años. £1
futuro es visto por "el canario" como "sueños": que haya crédito,
tierra, paz, servicios. No hay penas en la historia que provengan
de quejas sociales y no hay ninguna r inferencia a la conquista.

La mayoría de los dibujos son moral izadores, que usan una
iconografía "nacional" como soldados o figuras históricas como
Bolognesi (curiosamente no a^rau). La escuela tiene un papel muy
importante como en otras regiones. El pasado inca son huacos (!)
y un inca con chaquitac 11 a.

El futuro es un anhelo de trabajo, crédito -reiteradamente- y
paz.

Son dibujos costumbristas que pintan el campo moderno de Piura y i
sus necesidades, la historia mas antigua está representada como '
digo por huacos, sin embargo los organizadores no sintieron que .
debían descalificar¿^ como sucedión con los ayacuchanos. »

í)0
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Uno de los dibujos, de un campesino de Castilla, hace girar la
historia en torno a la figura de Veiasco, que fue oriundo del
lugar, es un cuadro con sucesión d^ escenas. Junto con este
veiasquista, otro campesino del bajo-piura pinta el cuadro de
sucesión histórica mas claro, en tipo teatro. El relato empieza
en la época inca con los campesinos sembradores usando t^uano de
las islas, luego la introducción de los abusos con la conquista
que es presentada por un indio enfrentado a un español y desde
alli en sucesión lineal llega la hacienda republicana que es
cortada por Veiasco nuevamente en el centro de la historia. El

futuro es el anhelo ideal de todos en esta región.

Aquí también hay un disidente de la hegenómica presencia de un
repudio radical a la conquista, un campesino que pintó "Jfa unión
de dos mundos" como una figura heráldica de dos nobles de
castillos nativo y europeo. '

Regresando a la sierra, de Apurimac se presentaron 47, todos con
cartas o con anotaciones en los dibujos. Se seleccionaron cuatro.

Uno de .ellos, el mejor, es el que trae la imagen de la unión de
los dos credos, el sol inca y un español con una cruz, que
engendran el futuro que es visto como laboriosidad social

'campesina y mucho apego a la educación. El autor es un maestro

rural evangélico, que pintó una iglesia de ese credo, de la
comunidad de Totaray en Curahuaei. Titula "üiempre adelante
Apurimac", progresista. No hay historia en el cuadro, está

suprimida, hay origen y sueño del futuro, pues no pretende que el
presente es el que pinta de laboriosos campesinos sin penas.

Hay otros lugares de donde s<5lo hay pocos o sólo un concursante.
Ancash presentó cinco de los que pasó uno muy parecido en el
motivo a los de La Libertad con los mapas del Perú al centro. De

Huancave11ca se presentaron también cinco y se seleccionaron
cuatro pinturas, uno solo tiene el estilo de los cuadros

sucesivos que suelen aparecer en otras regiones serranas. Loreto
mando uno solo, un concursante que envió su cuadro por DHL, con

el colorido regional esperadle, con dos campesinos fantásticos,
una coqueta campesina con vestidillo pegado y cabellos ondulados

bajo un modoso gorrillo y el campesino con una bandera al futuro

y  su barba negra pegadita, mientras en el fondo, el futuro
industrializado y el río Amazonas. Uno mas de Moquegua, un señor

de Ichuna, apellidado Chambilla, como recordando la antigua

relación de la yunga occidental con las cabeceras serranas del

grupo Lupaqa.

Salvo las pinturas de la costa norte, la falla de lea nos dejó
sólo a los concursantes del departamento de Lima que presentó 23,

de Huaral y Huaura, pero también de la ciudad, de personas'que

ad^eron ser migrantes. Cuatro fueron seleccionados, íEl que más
llamó mi atención fue uno que representa dos iconos de piedra

7

bl



Luis Miguel GLAVE

«vobre el campo sembrado. Un icono es el espafíoK adornado
tétricamente por una cruz cuya parte superior es una calavera
coronada y de uno de cuyos brazos cuelga como descansando el
casco del conquitador español mientras en la parte inferior sal^
de la piedra la cabeza y las patas del caballo amenazante. El
icono nativo está adornada con los símbolos de la historia
autóctona, pero curiosamente son símbolos de las culturas
costeñas o preincas como algunas de las figuras de las pampas de
Nazca, un gran tumi, las cabezas Chavin. Fuera, en el campo,
costeño, figuran como símbolos sobrepuestos falsamente elementos
incas, la llama asociada al inca por
chaquitaclla- Un fuerte campesino costeño
campo en primerísimo plano; su autor es un
residente en Breña.

un arybalo y
parece presentar

estudiante de 22

una

Hecho este recorrido por el panoramci general de los congursantesj
de las relaciones que se han podido establecer de la experiencia
como jurado del concurso ¿.qué elementos generales surgen de este
conjunto de evidencias?

Lo primero que convendría comentar -para usar una herramienta
clásica del historiador- es si nuestras fuentes (los dibujos) son
-auténticas. La respuesta es un contundente sí. La razón más obvia
y menos empática es que por regla estadística en una muestra al
azar encontramos una tendencia que, cuidando de las desviaciones
que la propia masa nos permite detectar, nos acerca a una medida
central. Pero no es sólo una cuestión de números. Como hemos
venido comentando en términos de las expresiones plásticas los
dibujos y representaciones son muy representativos de diversas
comentes conocidas en el arte del medio rural y no nos referimos
sólo a las técnicas asociadas a estos estilos. Finalmente los
dibujos expresan una corriente de mentalidad rural de extracción
andina (en el sentido de creación histórica de los actores que
modelaron la sociedad rural que vino a reemplazar a las economias
étnicas y a la relación recíproca entre los grupos de ^iase
colonial y los estados despótido tributarios). Estas mentalidades
c-ampesinas nos permiten apreciar una lectura campesina de la
historia que responde a las demandas de los hombres y mujeres
andinos de hoy. Estamos entonces ante la historia pasada vista
por una sociedad determinada y ante la historia en curso de esa
misma sociedad.

Muchas más se pueden procesar de este rico material gráfico y de
esta experiencia de relación entre instituciones y pobladores
pero nos bastará por ahora con algunas tesis.

^  ■ . Representación plástica v escritura: lenguajes^

Plástica

escriben

y  escritura se relacionan desde que los campesinos
en sus cuadros y la propia organización propone que

8



Ev-scriban

escritura

Atahuñipa

Dibujo y pintura campesina

glUB auad tema de launa carta explicativa de sub •'«uadrws. El
y  la fundación del silencio indio desde la
va acompañado de la sorda resistencia

tragedia de
del pueblo

sometido a través de cjritos y cantos que surgen en el rito, en la
fiesta y en el consumo artístico colectivo que en los Andes ha
sido en teatro y en expresiones gráfic¿i6en telas y otras formas
de imaginería.
a\.Por eso llama la atención el caso de Puno -la plástica total-
vs Apurimac -la necesidad de escribir el significado.
b.También es importante el simbolismo,, implícito y explícito que
surge en la observación de los dibujos. El querer significar, el
uso de figuras que metaforizan la realidad que quieren
reproducir- Así,, el uso de planos superpuestos a manera de
"sectores", funciona en la representación como en la sociedad
misma estén organizados los planos de relación, los
emplazamientos en la fiesta y la propia factura de la traza del
poblamien ta.

c.Finalmente el teatro trasladado a la pintura, los cuadros
sucesivos o la abigarrada presentación de escenas.

Visión del presente.

ÉM presente está representado por las "costumbres" cuando el tono
triste de la realidad no aparece como central y por escenas de
violencia cuando de apuntar a la crisis omnipresente se trata.
Uno de los cuadros ganadores era el mtXs llamativo al respecto del
costumbrismo. De alguna manera, el temperamento de la gente del
norte peruano se refiere a la historia como un acumulado de
costumbres y anécdotas que dan el sab^ local y el orgullo de la
pequeña patria. Nos detendremos sólofTiminarmente por otro lado
en las representaciones de la violencia.

Empezaremos por los dibujos infantiles de los que no hemos
hablado en nuestro recorrido por la muestra inicial.
Desgraciadamente, las pinturas de los niños no constituyeron un
cuerpo satisfactorio de expresiones auténticas, hubieron al
parecer pocas motivaciones y más bien muchas interferencias. Sin
embargo, una constante aterradora se puede extraer de una
revisión del conjunto: los pequeños pintan la violencia casi
unánimemente, incluso cuando el esquema que el promotor o el
profesor se muestra en la trama del ayer, hoy y mañana. Un niño
pinta su sufrimiento, luego de la escenificación de la muerte de
sus padres, muriendo él mismo comido por un perro"^. .y no es de
creer que en Livitaca haya sido que viera los grabados de Teodoro
de Bry con los mastines comeindios que inmortal izaron el
imaginario de la leyenda europea de la conquista española
América-

de

r
La

la

violencia política, la violencia en el hogar,
carestía, la violencia de los abusos locales,

la violencia de

la violencia de
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L'
las leyes que per indican a los campesinos pobres, aparece de mil
maneras en los dibu.ios.|| Es un tema completo que merecería un
análisis d e t e n i d o 4~ H"e m'o s j "p u ntualizado en los dibujos infantiles
pues nos revelan la menos tamizada lectura de la realidad desde
los impulsos primarios, pero los adultos tampoco ocultan su
señalamiento. Como, fen Ayacucho por ejemplo, luego de
sucesivos coricursos en los que los campesinos no se animaban a
presentar abiertamente la violencia política, esta vez casi
unánimes la pintaron, hicieron una crónica de hechos locales. Un
objeto de aquellos que los españoles habrían traído, el
helicóptero, no se pinta aquí fuera de contexto, se retrata a
partir de una visión cotidiana.

El pasado por el presente.

F'ero lo de los 500 años famosos tiene que ver con el pasado.
Simbologías diversas se pueden encontrar repetidas en los dibujos
del pasado. Junto con las carabelas del arribo de Colón, las
calaveras de la muerte se riegan en los campos, en las escenas,
en las.caras que pintan los campesinos. En un carboncillo el
autor puso calaveras en cada escena que reflejaba sus
interpretaciones de la historici. La muerte que se sembró en los
Andes se pinta también usando un imaginario adoptado por los
hombres andinos, el infierno. Un dibujo puso arriba el mundo de
la historia y abajo, con las figuras invertidas como un espejo,
el infierno donde el mismo español que azota al indio en la
historia se quema en el infierno con dantescos personajes. Cuando
no se ponen símbolos, como el cráneo de una calavera, o el
infierno, los campesinos pintan a los españoles como
explotadores, algunas veces con un ingenio y una gracia que
apaciguan los signois tétricos con los que suelen ser
representados; un campesino costeño dibujó "su" correspondiente
español fumando -pues de algunas formas, siempre son asociados a
la introducción de vicios- y con el humo de su cigarrillo escribe
la palabra "vil".

La representación de la conquista puede tener otra vertiente
el entendimiento popular, la del reparto de los dones,
desigual capacidad de enfrentar la producción, desde
conocimiento hasta los alimentos, expresada en el manejo
carencia de la lengua española y la escritura y de la técnica,
la otra lectura campesina de la conquista ■//£ 1 mito esta regado en
ios Andes y fue Gregorio Condori, cargador cusqueño que relató su
vida y la lectura andina de la historia, el que lo registra con
mayor claridad. Hace años J urgen Golte postuló que ese

en

La

el

o

es

mito del

reparto divino de los conocimientos que gobiernan al mundo no
otra cosa que la declaración de bancarrota de un sistema
conocimientos". S u postulado levantó encendida polémica que
perdurada con otros contenidos hasta la actualidad en que
debate el sentido de la escuela (la educación y la lengua) y

es
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(oH



la modernidad (mito

aanador de Calamares

L

Dibujo y pintura campesina

contemporáneo de ios criollos). El dibujo
no está encentó de la influencia de esa

vertiente: "el indio quedó mudo". Otros dibuiaron los artefactos
que los españoles introdujeron y los que destruyeron del lado
inca. Entre ios obieitos, un avión ¿aparece en dibuios diferentes.
No es extraria esta simbologia. El mismo Gregario Condori
desarrolla en extenso su consternación ante el primer aeroplano
que llegó al ombligo del mundo. Consternación que Arguedas
transformó en poesía en su "oda al iet". Los pintares campesinos
de 1992 han repetido esa imagen que es parte Qas conciencias y
los sentimientos con los que se lee la historia

Esta vertiente que podríamos llamar cultural, se ve empequeñecida
por la otra que enfatiza la violencia.

F-;»;nrc:i ct;=.nrlo la violencia del^ tiempo.

r >'
-í V L

' >

4
4
V ' I.

La abrumadora mayoricH, ya que unos contados^ con los dedos
proponen una unión feliz, condena la conquista. En defensa de una
posible intromisión que distorsiona la percepción de la historia,
conviene cruzar los dibujos denunciantes de la infamia española
con otra presencia abrumador^i! el presente de 'vioi encia, de

'pobreza, corrupción v tristeza. Los pintores campesinos tejen la
historia en dos planos, el hoy de violencia y miseria y el ayer
de la conquista, representada por el encuentro de Cajamarca,
teñida de iguales carácterísticas. Gi se quiere, se traslada a la
conquista la responsabilidad de las penas de hoy, sin intentar
r'BÍ lexionar en las responsab11 idades contemporáneas. Es una

^cuestión esta que no se puede descartar aunque se trate de una
'hipótesis. De cualquier forma me temo que no tienen hoy un
recuerdo muy bueno de los conquistadores, por obra de una
educación que los pinta como los "condenados" que condenaron a la
miseria a los "peruanos". Es curioso como ninguno pinta
historia de otra manera que no sea

el látigo esclavizante del español,
infierno para un €i-ntender popular
seres abusivos y holgazanes que
imaginario popular han construido.

la

la del indio trabajando bajo

no hay lugar en el fondo del
que no esté ocupado por esos
la educación formal y el

Tiempo y arquetipo.

Los dibujos que encararon de lleno la lectura de la historia de
los últimos 500 años, ponen un eje en esa lectura, un personaje
sobre el que gira el pasado y el futuro, que está más
tiempo. Tres figuras históricas cumplen esa función;
(que tan pronto puede ser Atahuailpa como
mito), Tupac Amaru y Juari Oeiasco Alvarado.

alia del

el Inca

un heroe local o un

□tro de los objetos que los españoles trajeron según estas
pinturas campesinas fue el reloj. E l tiempo de los españoles.
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Frente a ese tiempo, ellos ponen un eje arquetipico que explica
el tiempo y el mundo.

Visión del futuro.
o

José Maria Arquedas nos entregó hace muchos años una elegía
anónima llamada Apu inca atahua11paman o como bien ha señalado
Lmilio A.Westphalen el poema de la visión y esperanza del futuro
a  pesar de la crisis. En el poeta quechua anónima -un poeta
social e histórico en el sentido de la creación y/o conservación
colectiva de la escena de la captura y muerte del inca- existe
esta concepción de desgarrada esperanza en medio de la crisis,
que se reproduce aqui en la pintura campesina, otra expresión de

.arte como el canto y la poes¿a/-Xa presentación de los sueños del
campesino, de las opciones que ven en el futura, revelan la
esperanza. Ya no está t:-l inca en el futuro, está el tractor,
están la casa y la escuela, está el crédito y la parcela ubérrima
y esté la iusticic-i.

F.§ el tiempo de la crisis, cuando los dibujos muestran una
hemorragia social y l^s imágenes más patéticas aparecen
dibujadas. Guando la historia de los últimos 500 años (ya que no
la de los años anteriores) parece una sucesión de oprobios. Los
campesinos son capaces de expresar en el arte plástico, como en
el poema quechua; "esa facultad recóndita de nuestro pueblo que
le hace apretar y concentrar todas sus energías para atravesar el
amarga trance, para -aunque herido, agobiado, desorientado,
inerme guardar el suficiente rescoldo de vida que le permita, al
menor vislumbrar de buen tiempo, aprovechar al máximo cualquier
circunstancia favorable" (E.A.Westphalen).

(<?a
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Introducción. .

El presente y suscinto. trabajo busca llamarnos a una reflexión
alrededor de la convocatoria al Concurso de Dibujo y Pintura
Campesina, a través de varias ONGs, y realizado en las diferentes
regiones del Perú para luego, en Lima, seleccionar los trabajos
ganadores. Cuatro artistas fueron distinguidos con los primeros
premios, dentro de una interesantísima constelación de dibujos
que hacían difícil la elección. Sin embargo, los miembros del
jurado, quienes realmente nos recreamos y aprendimos en esta
labor, logramos llegar a un acuerdo que señaló como ganadores a
los participantes de Ayacucho, Cuzco, Cajamarca y Piura, impor
tantes exponentes hoy de estos últimos 500 años de historia, y
que en 19G2 pugnan por crear ese espacio al que, con o sin
nuestra complacencia, caminan
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De las artes y los oficios.

"No se conocen otras tapicerías fuera de
una gran cantidad de malos cuadros que
hacen los indios del Cuzco"-

A. Frezier, Bocetos de Lima, 1713.

Las distintas expresiones plásticas en el Perú contemporáneo se
presentan hoy como opciones importantes, más allá de los intentos
de limitarlas con discusiones "teóricas" totalmente vanas: Si se

trata o no de arte, si es artesanía o si es sólo arte popular o
nai f.

Las corrientes indigenistas reconocieres como tradicionales las
manifestaciones que se ceñían al uso de materiales y tecnologías
señaladas como andinas. Estos objetos tendrían un fin social-
utilitario, pasarán a formar, más tarde, parte del decorado de
los mundos burgueses; quizá dentro de perspectivas más elaboradas
y exquisitas serán hoy consideradas expresiones "interesantes",
señalando, por ejemplo, la riqueza de elementos, lo "ingenuo" del
tratamiento o el uso "particular" del espacio y la temporalidad;
y  se les ubicará como expresión "ingenuíi" o "graciosa" de un
pueblo que lo que busca son canales de comunicación , con las
limitaciones que les impone el hecho de ser pobladores rurales y,
por qué no decirlo, indígenas^ del Perú.
Es así como la pintura que tiene un origen rural y distante del
academicismo europeo • (cuestionado hasta la saciedad), sin embargo
se encuentra impreganada de la misma percepción visual, y así se
convierte én uno de los tantos j'uicios con que se evalúa la
expresión de los hombres, sin tener en cuenta los límites y
parámetros académicos. Es difícil "ver" esta pintura bajo esas
ópticas gastasdas y "relamidas". Incluso la mayoría de los
concursantes con estudios se manifiestan con estilos que supues
tamente corresponden al paradigma europeo de los años '50,
mientras otros incluyen además imágenes de tipo futurista propias
de la pintura decadente de esta época.
De los aspectos antes descritos y de la pintura "hecítci para
gustar" no es precisamente de lo que nos vamos a ocupar- Es de
los otnDS plásticos, los que con mensajes propios, soluciones
propias, y con valor plástico, enfrentan el reto de la comunica
ción cultural y humana, patrimonio de todos los pueblos.

De los materiales y de las técnicas.
Los que hamos seguido de cerca el vivir diario del campesino,
sabemos las dificultades que tienen para acceder a un trozo de
papel, colores, pinceles, etc. Es importante resaltar cómo cada
uno de los artistas participantes y sobretodo los premiados han
recurrido a su ingenio y han demostrado que, si bien es trabajo
so, no es imposible participar en el concurso. Debido a esto se



ha perfilado la amplia gama de tonalidades que nos han mostrado,
logradas en base al conocimiento del entorno, e incluso el
recurso a la propia sangre del artista* como un elemento de
c omun i c ac i if>n.

El uso, por otros de los concursantes de pieles o pellejos con
remembranzas medioevales, creó interesantes espacios para la
reflexión sobre la innovación tecnológica o la r tf-uper ac i ón de
tecnologías. Creemos que en estas búsquedas se están plasmando
aspectos importantes acerca del explorar desde Ic^s propias
posibilidades; tenemos precedentes importantes en América, tal
como el uso del papel amate® en los Códices, documentos vigentes
a»ón en nuestros *días pues actualmente los indígenas mexicanos los
recrean en el presente- En el Perú, las etnías amazónicas han
recurrido al uso de la corteza vegetal® y a los lienzos de
algodón** como espacios para acoger los diseños que describen sus
mitos, y por ende transmiten su cultura viva. No debemos olvidar
las famosas Quelcas del Poqen Cancha, documentos religiosos y
sociales, de las que sólo conocemos las referencias que sobre
ellas existen en las crónicas hispanas , pues las maderas sobre
la que fueron diseñadas fue la leña del "Fuego Purificador" de la
"conquista". No podemos dejar de señalar, además, el importante
tránsito que han sufrido las tablas de Si^rhucí, de ser un objeto
tradicional y ritual, a convertirse en un bien de uso comercial,
pero sin perder su valor documental y pictórico Cver Nolte,
13313.

Creemos que los sectores rurales y urbano marginales están hoy en
la búsqueda de un espacio de comunicación, y que la posibi-lidad
de lograrlo no depende de las galerías formales o de los intelec
tuales, sino del propio mensaje plástico y de la fuerza con que
se plasme. Este empuje desde abajo se hace presente y se siente
en la convocatoria a este concurso.

El concurso y los ganadores: Una reflexión sobre la modernidad.

El concurso nos tenía acostumbrados a un amplio margen de sorpre
sas, como reflejo de una gran libertad plástica, propia de los

*  El artista señala, en la carta que acaompaña el dibujo,
que usó su propia sangre para lograr el tono deseado.

® En el México actual encontramos importantes espacios de
comunicación indígena y mestiza cuya base esel papel amate Cver
Good, 13BS:4G).

®  Algunas minorías étnicas de la Amazonia usan hasta el día
de hoy estas cortezas como espacios para la comunicación.

"* Es harto conocida la pintura sobre telas del grupo étnico
Shipibo-Conibo del Ucayali y las representaciones míticas de
constelaciones sobre grandes paños de algodón.



artistas populares. Sin embargo este año, quizá por el contenido
de la convocatoria, el concurso parece haber tocado un punto
álgido y crucial, que ha puesto nuevamente sobre el tapete el
tema de la Identidad Nacional; y este aspecto ha enriquecido el
mensaje, en el que se vislumbra un marcado interés, en las
distintas regiones del país, por dibujar pasa-do y presente como
una continuidad, y en alguno de los casos, como el trabajo
premiado de Cajamarca, una vigencia del trauma de la invasión,
siendo, sin embargo, a través del lenguaje del conquistador que
se expresa el conquistado, señalando como resultado de este
"encuentro" el silencio de su pueblo.
Para cada realidad hay un tratamiento distinto del tema- Esto lo
vamos a reflexionar en forma somera a partir de los primeros
premios-

1er. Premio para artist¿\s con estudios e innovaciones técnicas;

Avacuchos DEL, INCA V DIOS- Artistas Niño Blanco.

A primera vista este trabajo puede crear un sentimiento contra
dictorio que, luego de la ou^.ervación detenida de las imágenes y
de la lectura del texto y la lectura del texto que lo acompaña,
presenta claramente lo que nosotros llamaríamos "apropiación de
los símb>olos". Esto se traduce en una iconografía cargada de
elementos harto conocidos pero que, sin embargo, aunados a la
palabra del pintor se convierten en elementos novedosos de
comunicación. Es interesantísimo observar los usos de la izquier
da y la derecha como elementos fundamental es del mensaje, que
hacen recordar la famosa técnica del tejido torcido hacia el lado
izquierdo como elemento mágico y protector. Igualmente, la
presencia de dos Incas sobre la izquierda coincide con las
afirmaciones de Rostworoski acerca de la ideología andina,
aparentemente "viva" hoy, lo mismo que el niño recién nacido como
elemento renovador de una "conciencia" nueva. Los que conocen la
lengua quechua saben que "consciente" para el hombre andino dice
muchas cosas, entre ellas "compasión o conciencia de que hay un
otro a más de ti mismo", es decir no sólo es pensamiento sino
proyección positiva hacia los otros, aspecto del que el mundo
andino ha sido excluido en el devenir histórico.

La riqueza de las imágenes, el uso particular del espacio, el
buen dibujo fcon reminiscencias coloniales?, y los elementos
culturales presentados, nos hablan de un mundo que está abriendo
un camino propio de comunicación y valorización de la realidad
que no es necesari ámente el propiamente indígena, y de ninguna
manera el propuesto desde fuera (llámese Estado, ONGs, etc.),
sino que aparecen estos elementos aparentemente contradictorios
(sexo-hostia, violencia-placer) conjugados y relacionados. Esto
nos parece importante pues pareciera ser al proceso de una
maduración y, por qué no, de una integración propia. Como el
mismo autor dice, "...y hay muchas cosas más dentro del dibujo"
(Blanco, 1992), que deben ser entendidas y analizadas en futuros
trabajos sobre el tema.



1er, Premio Cuzco; DE APUS Y ESTRELLAS. Artista; Anael Callañau-

aa.

Si bien este dibujo inicialmente aparece a los ojos foráneos como
armónico pero sin aportes esenciales, luego de una segunda mirada
la riqueza de los elementos nos hacen considerarlo y podemos
empezar a "ver" cómo están presentes los grandes Apus, de cuyos
rostros n¿^ce el agua; los habitantes del interior de los cerros;
las constelaciones ya su vez elementos propios del tránsito
cultural. Es fundamental preguntarnos, acerca de este dibujo, si
la población andina mira actualmente el cielo como cielo cristia
no o si no ha dejado de mirarlo como guía de su quehacer: "Cuando
fui caminante aprendí más del cielo, nosotros no teníamos reloj
ni nada" (Urbano y Macer¿\, 1S92:18B); o quizá este pueblo se ha
apropiado de los conocimientos de ambas culturas y los ha recrea
do, tanto a nivel plástico como práctico, a pesar de que algunos
niegan esta vigencia. Los que trabajamos cerca del campesino
conocemos de esta permanencia, y creemos que quizá otros 500 años
nos darán la razón. En el texto del autor es

prolijo de la escritura, el .uso adecuz^do de
vigencia de una ideología vigorosa.

esencial observar lo

los materiales y la

1er. Premio Ca.iamarca: EL IMPIO SE PUEDO MUDO. DE VENADOS Y

ESPAr:;QLES. Artista: José Isabel Avav Valde:

Este dibujo posee a ojos vistas toda la riqueza del conocimiento
de la historia desde la percepción popular. El uso circular del
espacio, la incorporación de colores naturales, la riqueza del
territorio (papas, ichus, venados, alpacas?, estarían represen
tando todo lo perdido de lo cual se "alimenta" nuestro pueblo, la
vigencia del movimiento y el silencio formulado, del cual no ha
salido aún el nativo peruano, no visto desde una perspectiva
reivindicativ¿^ social, sino más allá; El no tener ese espacio
para decir cosas sin palabras, que a través de la pintura el
campesino logra recuperar, señalando también las diferencias
sociales impuestas, que son traducidas en elementos amenazantes y
de estatus dentro del mundo social: Armas de fuego, caballos,
zapatos, sombreros, elementos que aún marcan gruesas líneas de
separación.
Sin embargo, a través de lo dibujado y lo escrito (en un idioma
señalado como no propio?, el indio se comunica, y no sólo se
comunica, sino señala claramente el problema:
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Dibujándose nuevos espacios de contacto y comunicación, el autor
a  su vez parece ser un hombre de dos mundos concillados en
armonía: Agricultor, bibliotecario, promotor de salud y promotor
del vivero comunal. ¿Una nueva forja sin perder la identidad?.
¿Se ha iniciado ya la ruptura del silencio?. Quizá aún la voz es
muy baja como lo ténue de sus tonalidades, pero es hermosa y sabe
muy claramente lo que nos quiere decir-

1er. Premio: Piura. LA RAIZ Y EL ENCANTO. Artista; Segundo Ramón

Turne Rumichi. "El Canario".

El participante piurano ganador nos da una visión del mundo
campesino norteño donde se conjugan visualmente dos raíces y una
práctica, la de una cultura propia que a nuestro entender, si
bien no señala a-priori imágenes impactantes como las de otros
dibujos ganadores, abre ante nosotros una percepción claramente
local de la realidad- En este trabajo hay un manejo del espacio
adecuado a una geografía en la que el verdor y los desiertos
marcan límites y vida. A través de este tríptico cargado de
pequeños personajes locales actuantes en el quehacer cotidiano y
ritual, entramos al Norte con los ojos de quien conoce, valoriza
y recrea su vivir de "cholos pata en el suelo", y que no duda en
dar su sangre® para comunicarnos quién es y quiénes son, que
resume en dos contenidos "fuerzc^ y voluntad", y que no duda en
comunicarnos que dentro de su invalorable riqueza cultural y
personal ha tenido que "emprestarse la cartulina y el lapicero".
Este dibujo de encantos y chucaques, de chicheras y mingas, hace
vivir y vibrar en su limpieza y frescura, que nosotros traducire
mos en fuerza y voluntad de vivir y de gozar. Este aspecto está
señalado por la presencia de Eros y Tánatos en varias de las
imágenes, que los que conocemos bien la región entendemos el
valor y realismo de estos dibujos, e incluso la variante del uso
del espacio, tan diferente de los artistas surandinos y cajamar-
quinos. El piurano recrea un espacio amplio por donde bulle la
vida.

De todo lo visto, leído y pensado, se desprende que el país
necesita de más espacios gráficos, y de un análisis más profundo
de la simbología actual; y de hecho nos parece que este concurso
es un inicio de algo que deberá crecer a futuro y que creemos que
ya están creciendo hace ya buen tiempo sin que muchas veces lo
advierta la ciudad, que aparentemente es la que los consagra.

®  Otra vez el artista vierte su sangre como elemento de
comunicación dentro de un simbolismo explicable quizá dentro de
una visión indígena donde derramar la sangre no es un acto
negat i vo, si no propi c i ator i o.
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"No se conocen otras tapicerías fuera
de una gran cantidad de malos cuadros
que hacen los indios del Cuzco".

A. Frezier, Bocetos de Lima,
1713.

Las distintas expresiones plásticas en el Perú contemporáneo
se presentan hoy como opciones importantes, más allá de los
intentos de limitarlas con discusiones "teóricas" totalmente
vanas: Si se trata o no de arte, si es artesanía o si as sólo
arte popular o naif.

Las corrientes indigenistas reconocieroeJ como tradicionales
las manifestaciones que se cePíían al uso de materiales y
tecnologías andinas. Estos objetos tendrían un fin social—
utilitario, pasarán a formar parte del decorado de ios mundos
burgueses, o, dentro de perspectivas más elaboradas y exquisi
tas serán consideradas expresiones "interesantes", señalando,
por ejemplo, la riqueza de elementos, lo "ingenuo" del trata
miento o el uso particular del espacio y la tempt^rali dad; y
se ubicará como expresión "ingenua" o "graciosa" de un pueblo
que lo que buscaf^anales de comunicadóny, con las limitacio
nes que les impone el hecho de ser pobladores rurales y, por
qué no decirlo, indígenas.

Es así como la pintura que tiene un origen rural y distante
del academicismo europeo (cuestionado hasta la saciedad), pero
que sin embargo se encuentra impreg^nada de la misma percep
ción visual, se convierte en uno de los tantos Juicios con que
se evalúa la expresión de los hombres sir^ener en cuenta los
límites y parámetros académicos. Es difícil ver esta pintura
bajo esas ópticas gasta^das y "relamidas". Incluso la mayoría
de los concursantes con estudios manifiestan estilos que
corresponden al paradigma europeo de los años '50, mientras
otros incluyen además imágenes de tipo futurista propias de la
pintura,esta época.

De los aspectos antes descritos y de la pintura "hecha para
gustar" no es precisamente de lo que nos vamos a ocupar. Es de
los otros plásticos, los que con sus mensajes propios, sus
propias soluciones y con valor plástico, enfrentan el reto de
la comunicación cultural y humana

De los materiales y de las técnicas.

Los que hfemos seguido de cerca el vivir diario del campesino,
sabemos las dificultades que tienen para acceder a un trozo de
papel, colores, pinceles, etc. Es importante resaltar cómo
cada uno de los artistas participantes y sobretodo los premia
dos han recurrido a su ingenio y han demostrado que, si bien
es trabajoso, no es imposible participar en el concurso.

Debido a esto se ha perfilado la amplia oama de tonalidades



que se han mostrado, logradas en base al conocimiento del
entorno, e incluso el recurso a la propia sangre del artis
ta^) como elemento de comunicae ión-

El uso, entre otros de los concursantes de pieles o pellejos
con remembranzas medioevales, creó interesantes espacios para
la reflexión sobre la innovación tecnológica o la recuperación
de tecnología. Creemos que en estas búsquedas se plasman
aspectos importantes acerca del explorar desde las propias
posibilidades; tenemos precedentes importantes en América, tal
como el^uso del papel amate en los Códices, documentos vigen
tes aún en nuestros días pues actualmente los indígenas mexi
canos los recrean en el presente- En el Perú, las etnías
amazónicas han recurrido al uso de la corteza vegetal^ y a
los lienzos de algodón® como espacios para acoger los diseños
que describen sus mitos, y por ende transmiten su cultura
viva. No debemos olvidar las famosas Quelcas del Poke Cancha,
documentos religiosos y sociales, de las que sólo cofnocemos
las referencias que sobre ellas existen en las cróni;tcas
hispanas^, pues la madera sobre la que fueron diseñadas fue
leña del "Fuego Purificador" de la conquista. No podemos
dejar de señalar, además, el importante tránsito que han su
frido las tablas de Sarhua, de ser un objeto tradicional a ser
uno de uso comercial, pero sin perder su valor documental y
pictórico

Creemos que ios sectores rurales y urbano marginales están hoy
en la búsqueda de un espacio de comunicación, y que la posibi
lidad de lograrlo no depende de las galerías formales o de los
intelectuales, _ sino jíel propio mensaje plástico y de la fuerza
con que se plasme. Esté empuje desde abajo se hace presente y
se siente en la convocatoria a este concurso.

El concurso y los ganadores: Una reflexión sobre la moderni
dad.

El concurso nos tenía acostumbrados a un amplio margen de
sorpresas, como reflejo de una gran libertad plástica, propia
de los artistas populares. Sin embargo este año, quizá por el
contenido de la convocatoria, el concurso parece haber tocado
un punto álgido y crucial, que ha puesto nuevamente sobre el
tapete el tema de la Identidad Nacional; y este aspecto ha
enriquecido el mensaje, en el que se vislumbra un marcado
interés, en las distintas regiones del país, por dibujar pasa
do y presente como una continuidad, y en alguno de los casos,
como el trabajo premiado de Cajamarca, una vigencia del trauma
de la invasión, siendo a través del lenguaje del conquistador
que se expresa el conquistado, señalando como resultado de

^  Algunas minorías étnicas de la Selva usan hasta el día
de hoy estas cortezas como espacios para la comunicadón.

®  Es harto conocida la pintura sobre tela del grupo
étnico Shipibo-Conibo del Ucayali. y sus representaciones
míticas de constelaciones sobre grandes paños de algodón.



este "encuentro" el silencio de su pueblo.

Para cada realidad hay un tratamiento distinto del tema. Esto
lo vamos a reflexionar a partir de los primeros premios.

1er. Premio para artistas con estudios e innovaciones técni
cas; Avacucho. DEL INCA Y DIOS.

A primera vista este trabajo puede crear un sentimiento que,
luego de la observación de las imágenes y de la lectura del
texto, presenta claramente lo que llamaríamos "apropiación de
los símbolos". Esto se traduce en una iconografía cargada de
elementos harto conocidos pero que, sin embargo, aunados a la
palabra del pintor se convierten en elementos novedosos de
comunicación. Es interesantísimo observar los usos de la
izquierda y la derecha como elementos fundamentales del mensa~
Je, que hacen recordar la famosa técnica del tejido torcido
hacia el lado izquierdo como elemento mágico y protector.

Igualmente, la presencia de dos Incas sobre la izquierda
coincide con las afirmaciones de Rostworoski acerca de la
ideología andina, aparentemente "viva" hoy, lo mismo que el
ni ñu recién nacido como elemento renovador de una "conciencia"
nueva. Los que conocen la lengua quechua saben que "conscien
te" para el hombre andino dice muchas cosas, entre ellas
"compasión o conciencia de que hay un otro a más de tí mismo",
es decir no sólo es pensamiento sino proyección positiva hacia
los otros, aspecto del que el mundo andino ha sido excluido en
el devenir histórico.

La riqueza de las imágenes, el uso particular del espacio, el
buen dibujo (con reminiscencias coloniales, y los elementos
culturales presentados, nos hablan de un mundo que está a-
briendo un camino propio de comunicación y valorización de la
realidad que no es necesariamente el propiamente indígena, y
de ninguna manera el propuesto desde fuera (llámese Estado,
ONQs, etc.), sino que aparecen estos elementos aparentemente
contradictor ios (sexo-hostia, violene ia-placer) conjugados.

Esto es importante pues pareciera ser el proceso de una madu
ración y, por qué no, de una integración propia. Como el mismo
autor dice, "...y hay muchas cosas más dentro del dibujo".

1er. Premio Cuzco; DE APUS Y ESTRELLAS.

Si bien este dibujo inicialmente aparece a los ojos foráneos
como armónico pero sin aportes esenciales, luego de una segun
da mirada la riqueza de los elementos nos hacen considerarlo y
podemos empezar a ver que presentes los grandes Apus, de
cuyos rostros nace el agua; los habitantes del interior de los
cerros; las constelaciones y a su vez elementos propios del
tránsito cultural. Es fundamental preguntarnos, acerca de este
dibujo, si la población andina mira actualmente el cielo como
cielo cristiano o si no ha dejado de mirarlo como guía de su
quehacer: "Cuando fui caminante aprendí más del cielo, noso
tros no teníamos reloj ni nada" (Urbano y Macera, 1992:188), o



este pueblo se ha apoyado en los conocimientos de ambas cultu
ras y los ha recreado, tanto a nivel plástico como práctico, a
pesar de que algunos niegan esta vigencia. Los que trabajamos
cerca del campesino conocemos de esta permanencia, y creemos
que quizá otros 500 años nos darán la razón. En el texto del
autor es esencial ver lo prolijo de la escritura, el uso
adecuado de los materiales y la vigencia de una ideología
vigorosa.

1er. Premio Ca.iamarca. EL INDIO SE QUEDO MUDO. DE VENADOS Y
ESPArÑOLES.

Este dibujo posee a ojos vistas toda la riqueza del conoci
miento de la historia desde la percepción popular. El uso
circular del espacio, la incorporación de colores naturales,
la riqueza del territorio (papas, ichus, venados, alpacas),
estarían representando todo lo perdido de lo cual se "alimen
ta" nuestro pueblo, la vigencia del movimiento y el silencio
formulado, del cual no ha salido aón el nativo peruano, no
visto desde una perspectiva reivindicati va social, sino más
allá: El no tener ese espacio para decir cosas sin palabras,
que a través de la pintura el campesino logra recuperar,
señalando también las diferencias sociales impuestas, que son
traducidas en elementos de amenazantes y de estatus dentro del
mundo social: Armas de fuego, caballos, zapatos, sombreros,
elementos que aún marcan gruesas líneas de separación.

Sin embargo, a través de lo dibujado y lo escrito (en un
idioma señalado como no propio*), el indio se comunica, y no
sólo se comunica, sino señaX¿_jeúarámente el problema:
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Señalándonos nuevos espacios de contacto y comunicae ión, el
autor a su vez parece ser un hombre de dos mundos conci
llados con armonía: Agricultor, bibliotecario, promotor de
salud y promotor del vivero comunal. Una nueva forja sin
perder la identidad?. Se ha iniciado ya la ruptura del silen
cio?. Quizá aún la voz es muy baja como lo ténue de sus tona
lidades, pero es hermosa y sabe muy claramente lo que nos
quiere decir.



1er. Premio; Piura. LA RAIZ Y EL ENCANTO.

El participante plurano ganador nos da una visión del mundo
campesino norteño donde se conjugan visualmente dos raíces y
una práctica, la de una cultura propia que, a nuestro enten
der, si bien no señala acfpriori imágenes propias impactantes
como las de otros dibujos ganadores, abre ante nosotros una
percepción claramente local de la realidad. En este trabajo
hay un manejo del espacio adecuado a una geografía en la que
el verdor y los desiertos marcan límites y vida. A través de
este tríptico cargado de pequeños personajes
éen el quehacer cotidiano y ritual, entramos
ojos de quien conoce, valoriza y recrea su
pata en el suelo", y que no duda en dar sus
nicarnos quién es y quiéne» son, que resume en dos
"fuerza y voluntad", y que no duda en comunicarnos

cultural y personal ha
y el lapicaro". Este

chicheras y minga, hace

de su invalorable riqueza
"emprestarse la cartulina
encantos y chucaques, de

locales ac tuanteS'
al Norte con los

vivir de "cholos

sangre para comu-

contenidos

que dentro

tenido que
dibujo de

vivir y
vibrar en su limpieza y frescura, que nosotros traduciremos en
fuerza y voluntad de vivir y de gozar. Este aspecto está
señalado por la presencia de Eros y Tánatos en varias de las
imágenes, que los que conocemos bien la región entendemos el
valor y realismo de estos dibujos, e incluso la variante del
uso del espacio, tan diferente de los artistas surandinos y
cajamarquinos. El piurano recrea un espacio amplío por donde
bulle la vida.

De todo lo visto, leído y pensado, se desprende que el país
necesita de más espacios gráficos, y de un análisis más pro
fundo de la simbología actual? y de hecho nos parece que este
concurso es un inicio de algo que deberá crecer a futuro.
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9 de bctubrc de 1992

Los 500 años
en las

imágenes
campesinas
► Hoy se realizará en el Museo
Antropológico de Pueblo IJ bre, una
mesa redonda sobre el tema de los
500 años en relación al 80 Concurso
Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesino.

E sta mesa redonda se iniciará a
las 17:00 horas y tendrá como expo
sitores a J uan Ansión (sociólogo)
Giselle S ilva (sicóloga), Lupe Cami
no (artista plástica) y Gustavo
Buntix (crítico de arte). Los objeti
vos de esta actividad son dar a
conocer al público la visión del
campesino — a través de sus dibu
jos—  sobre el quinto centenario de
la llegada de los españoles al con
tinente americano y de premiar a los
ganadores del 8Q Concurso de Dibujo
y Pintura.

Precisamente, después de la mesa
redonda, se realizará el acto de
premiación y la inauguración de una
muestra de dibujos que permitirá algúblico apreciar los excelentes tra-

ajos artísticos del campesino pe
ruano.

Además la comisión organizadora
premiará a los periodistas de dife
rentes medios de comunicación que
durante estos ocho años del concurso
han colaborado brindando apoyo v
difusión.  ̂ j

Caserío ChIUpampa de J osé Ayay
Valdez (40 años), ganador de la
categoría amateur y natural de
Cajamarca.

(í
ti

Oñhohi
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-ACTÜ DE PREMIACION de los ganadores de la VIII versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS
Señor NlNO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamarca)
Señor ANGEL CALLAJÍAUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHE (Plura)

CATEGORIA NI^OS : ^ ♦ n
AGUSTIN HüAMANNAliUl ARONl (Apurlmac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE
NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA.

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL ; CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,
CEPES. CIDIAG, ILLA, SER, lAA,
CNR.

COMÍSIONES REGIONALES :Apurimac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Puebxo Libre

Telefono 635070

VIII CONCURSO

NACIONAL DE

DIBUJO Y PINTURA

CAMPESINA 1992
tc,50O ANOS, NUESTRA TÍERRA, su HISTORIA Y EL MANANA QUE QUEREMOS?

b



PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha svíscitado, canto en España como en el resto de Europa y
America Latina, ditcrcntes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nificndo de e.-.Le hecho historien. Posiciones que van desde el "encueñ
tro do <lns culturas" hasta el rechazo tetal por considerarlo un acto
do genocidio.

Son varios ios eventos que se están dando en nuestro paí?pa
ra discutir ios 500 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarlos y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,pais;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe—
rienda de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos , lanzando en
su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria ".300 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos ". La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría adultos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir so
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueolo
gía y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es asi
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansíon (SociSlogo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
•^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*GiseIle Silva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la VIH versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS
Señor NINO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamarca)
Señor ANGEL CALLAÍÍAUPA (Cusco)
Señor SECUNDO R. TUME RUMICHE (Piura)

CATEGORIA NIÍSOS : ^ - n
AGUSTLN HlJAMANNAHUl AKONl (Apurimac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .
-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE
NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA.

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,
CEPES. CIDIAG, ILLA, SER, lAA,

CNR.

COMISIONES REGIONALES lApurímac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

MUSEO NAClONAi. DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolivar s/n Puebro Libre

Telefono 635070

VIII CONCURSO

NACIONAL DE

DIBUJO Y PINTURA

CAMPESINA 1992
500 ANOS, NUESTRA TIERRA, SU HISTORIA Y EL MANANA QUE QUEREMOS'!



PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente

Americano ha suscitado, tanto en ÍCspana como en el resto de Europa y
America l.atin.i, dücrcntes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nificacio de este hecho histórico. Posiciones que van desde el "encuen
tro de (los culturas" hasta el recÍMí^o tt^tal por considerarlo un acto
vle genocidio.

Son varios ios eventos que se están dando en nuestro paíS pa
ra discutir los 5ÜÜ anos; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,país;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe—
riencia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
nos consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos , lanzando en

su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria "500 anos,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría adultos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir so
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueólo—
gía y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es así
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología ; Dr. Hermllío Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Crítico de Arte)
♦Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle S ilva (Psicologa)



-ACTO DE VREMlACiOM de los ganadotes de la VlXl versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS
Señor NlNO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDE/. (Cajamarca)
Señor ANGEL CALLAÍJaüPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHE (Piura)

CATEGORIA NllíOS :
AGUSTIN Hl'ANANNAUlJl ARONl (Apurlmac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA.

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,

CEPES, CIDIAG, ILLA, SER, lAA,
CNK.

COMISIONES REGIONALES :Apurimac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

A ***********

MUSEO NACIONAI. DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Pueblo Libre

Tele'Cono 635070
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NACIONAL DE
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ií

500 ANOS, NUESTRA TIERRA, su HISTORIA Y EL MAÑANA QUE QUEREMOS"
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PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, Canto en España como en el resto de Europa y
America Latln.i . diferentes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nificndo de este hecho histórico. Posiciones que van desde el "encuen
tro de diis culturas" hasta el j-ecliazo totnl por considerarlo un acto
i!e genocLdio.

Son varios los eventos que se están dando en nuestro paífpa
ra discutir los 500 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra Iden
tidad como sujetos , pueblos,pals;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe
riencia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos , lanzando en
su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria " ,500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos ". La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría aduttos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir so
bre estos 500 años de historia- y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueólo—
gla y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es asi
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA ;5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Socioiogo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
■̂Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle S ilva (Psicologa)



-ACTÜ DE PREMIACION de los ganadores de la Vllí versión del
Concurso t

CATEGORIA ADULTOS
Señor NlNO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDE7, (Cajamarca^
Señor ANGEL CALLAÍSaUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHE (.Piura)

CATEGORIA NlNOS :
AGUSTIN HUAMANNAHUl AR0N1 (Apurimac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA.

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.

Domingos y Feriados de 10 am. a 5pm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS. CEDEP, CEDHIP,

CEPES. CIDIAG, ILLA, SER, lAA,

CNR.

COMISIONES REGIONALES :Apurimac, Ayacucijo, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Pueblo Libre

Tele'fono 635070

VIII CONCURSO

NACIONAL DE
DIBUJO Y PINTURA
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500 AÑOS, NUESTRA TIERRA,su HISTORIA Y EL MAÑANA QUE QUEREMOS"
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PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en [^spaña como en el resto de Europa y
America i.atin.i, dilercntes reaccionCsS e interpretaciones sobre el sig
niflcaclo de este heclxi histórico. Posiciones que van desde el "encuen
tro ik- tl'>s culturas" hasta el rechazo total por considerarlo un acto
do genocidio.

Son varios ios eventos que se están dando en nuestro paíf pa
ra discutir los 500 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,pais;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe—
rienda de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos , lanzando en

su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria ".500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos ". La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría aduktos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir so
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueólo—
gia y Antropología decidlo apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es asi
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle Silva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganaduces de la Vlll versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS
Señor NlNO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDE/. (Cajamarca^
Señor ANGEL CALLAÑAUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHE (Plura)

CATEGORIA NlNOS :

AGUSTIN Hl'AMANNAlilJl ARONl (Apurimac)
—Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina,

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA,

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP» CNA, CEAS, CEDE?, CEDHIP,

CEPES, CXDIAG, ILLA. SER, lAA,

CNR.

COMt'SIONES REGIONALES :Apurimac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, LoreCo, Piura.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Pueblo Libre

Teléfono 635070

Vlll CONCURSO

NACIONAL DE
DIBUJO Y PINTURA

CAMPESINA 1992
((

500 ANOS, NUESTRA TIERRA, su HiSTORlA Y EL MANANA QUE QUEREMOS"
ID



PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, Canto en España como en el resto de Europa y
America LatIna, dlIcrcnCes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nificado de e.-.te hecho histórico. Posiciones que van desde el "encuéñ
tro de (h'H culturas" hasta el rccha?:o total por considerarlo un acto
de genocLdicu

Son varios ios eventos que se están dando en nuestro paíf pa
ra discutir ios 5ÜÜ años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,país;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe--
riencia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
nos consecutivos decidlo sumarse a estos esfuerzos , lanzando en

su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria " .500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría adultos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través dél dibujo y pintura su opinión y sentir só-
bre estos 500 años de historia- y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueolo
gía y Antropología decidlo apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es asi
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermilío Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pinta
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
♦Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle S ilva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la VIIT versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS
Señor NINO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEX (Cajamarc»)
Señor ANGEL CALLAíÍAUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TÜME RUMICHE (Piura)

CATEGORIA NI^OS : ^
AGUSTIN HUAMANNAHUl ARONl (Apurlmac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA.

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,

CEPES, CIDIAG, ILLA, SER. XAA,
CNK.

COMISIONES REGIONALES :Apurímac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Puebxo Libre

Telefono 635070

VIII CONCURSO

NACIONAL DE
DIBUJO Y PINTURA

CAMPESINA 1992
500 ANOS, NUESTRA TIERRA, su HISTORIA Y EL MANANA QUE QUEREMOS"
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PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en España como en el resto de Europa y
America l.atin.i, dilercntes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nlficncli> de este heclio histórico. Posiciones que van desde el "encuén
tro de (l'is culturas" hasta el reciíazn total por considerarlo un acto
«lo genocidio.

Son varios U»s eventos que se están dando en nuestro paífpa
ra discutir los 500 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,país;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe
riencia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos , lanzando en

su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria ".500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y, actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría aduktos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinlon y sentir so
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueóle—
gla y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es asi
que hemos programado una serle de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

i^ij, i>n r./j 1 V V. I I I v.xt. u j i.-, ..jo j íí y\j J j /OU qSJ

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle Silva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganndort's de la Vlll versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS
Señor NINO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDE7. (Cajamarc»)
Señor ANGEL CALLaJÍAUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHK (Piura)

CATEGORIA NlNOS ;
AGUSTIN HlIAMANNAHUl ARONl (Apurlmac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA.

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,

CEPES, CIDIAG, ILLA, SER, lAA,

CNR.

COMÍ'SIONES REGIONALES ;Apurlmac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.
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MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Pueblo Libre

Tele'fono 635070

Vlll CONCURSO

NACIONAL DE
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CAMPESINA 1992
tí

500 ANOS, NUESTRA TIERRA, su HISTORIA Y EL MAÑANA QUE QUEREMOS"



PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en Rspana como en el resto de Europa y
America Latln.i, diferentes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nificndí» de c^-te hecho histórico. Posiciones que van desde el "encuen
tro dv it'is culturas" hasta el recli;i?:o total por considerarlo un acto
de genocidio.

Son varios los eventos que se están dando en nuestro pafspa
ra discutir los 500 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,país;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe
riencia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos , lanzando en

su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria ".500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría aduktos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir s6-
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueolo
gía y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es así
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología ; Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Anslon (Soclologo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle Silva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la VIH versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS

Señor NlNO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (CajamarcA)
Señor ANGEL CALLAÍ^AUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHE (Piura)

CATEGORIA NlfToS : ^
AGUSTIN HLiAMANNAUUl ARONl (Apurímac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA,

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am, a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pm.

.  ; I

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDE?, CEDHIP,

CEPES, CIDIAG, ILLA. SER. lAA,
CNK.

COMISIONES REGIONALES :Apurlmac. Ayacuciio, Cuzco. La Libertad,
Larabayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Pueblo Libre

Telefono 635070
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PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en España como en el resto de Europa y
America Eatin.i, difcrcntea reacciones e interpretaciones sobre el slg
nificnclo de este hecho histórico. Posiciones que van desde el "encuen
tro de líos culturas" hasta el rechazo total por considerarlo un acto
Jo genocidio.

Son varios los eventos que se están dando en nuestro píjS pa

ra discutir los 500 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,pais;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe—
rienda de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidlo sumarse a estos esfuerzos , lanzando en

su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria "500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría aduítos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir s6-
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueolo
gía y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es asi
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA ^

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología ; Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle Silva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la VIH versión del
Concurso ;

CATEGORIA ADULTOS
Señor NINO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamarc«)
Señor ANGEL CALLAÍ?AUFA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RÜMICHE (Piura)

CATEGORIA Nllws :
AGUSTLN HUAMANNAHUl ARONI (Apurlmac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA.

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am, a 5pra.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP» CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,

CEPES, CIDXAG, ILLA, SER, lAA,
CNK.

COMISIONES REGIONALES ;Apurimac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.
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PRESENTACION

El V Centenario de La llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en España como en el resto de Europa y
America Latina, dllcrcntes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nificado de este hecho histórico. Posiciones que van desde el "encuén
tro <ie ito.s culturas" hasta el recha?:o total por considerarlo un acto
«le geiiocLdio.

Son varios ios eventos que se están dando en nuestro paí^ pa
ra discutir los 500 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,país;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe—
rienda de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos , lanzando en

su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria ".500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría aduftos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir s?)-
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueolo

gía y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es asi
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*GiseIle Silva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la Vlll versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS

Señor NlNO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamare»)
Señor ANGEL CALLA^AUPA (Cusco)
Señor SECUNDO R. TÜME RUMICHB (Piura)

CATEGORIA NIÍSOS : ^
AGUSTIN HüAMANNAHUl ARONl (Apurímac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .
-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA,

HORARIO; Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pni.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,

CEPES, CIDIAG, ILLA, SER. lAA,
CNR.

COMISIONES REGIONALES :Apurímac, Ayacucho, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.
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PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en España como en el resto de Europa y
America Eatín.i, diferentes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nificaclo de este heclio histórico. Posiciones que van desde el **encu(m

tro de culturas" hasta el recliazo total por considerarlo un acto
Je genoe Ldio.

Son varios los eventos que se están dando en nuestro paíf pa
ra discutir ios 500 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,pais;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe—
rienda de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidlo sumarse a estos esfuerzos , lanzando en
su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria " .500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La Inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría aduétos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir s«-
bre estos 500 años de historia- y el futuro que desean .

Compartiendo esta Intención, el Museo Nacional de Arqueólo—
gla y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es asi
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA V

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Crítico de Arte)
■•̂ Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle S ilva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la VIII versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS

Señor NINO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamarct)
Señor ANGEL CALLAÍÍAUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHE (Flura)

CATEGORIA NIÍSOS : ^
AGUSTIN HüAMANNAHUl ARONl (Apurimac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE .AL 9 DE
NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA.

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pra.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDE?, CEDHIP,
CEPES, CIDIAG, ILLA. SER, lAA,
CNK.

COMISIONES REGIONALES :Apurimac, Ayacucho, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Pueblo Libre

Tele'fono 635070
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PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en España como en el resto de Europa y
America Latina, dM'crontes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nificadi» de este hecho histórico. Posiciones que van desde el "encuen
tro de (los culturas" hasta el rechazo total por considerarlo un acto
«le genocidio.

Son varios los eventos que se están dando en nuestro país pa
ra discutir los 500 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,pais;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe
riencia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidlo sumarse a estos esfuerzos , lanzando en
su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria " ,500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos ". La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría aduitos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir sí)-
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueólo—
gla y Antropología decidlo apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es así
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA ;5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Crítico de Arte)
^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle Silva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la VIH versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS

Señor NINO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamarcá)
Señor ANGEL CALLAÍ^'aUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHE (Piura)

CATEGORIA NlfToS : ^
AGUSTIN HLiAMANNAUUl ARONl (Apurímac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina. *

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA,

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 atn. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a Spm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,

CEPES, CIDIAG, ILLA, SER, lAA,
CNK.

COMISIONES REGIONALES :Apurimac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Puebxo Libre

Tele'fono 635070
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PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en líspafia como en el resto de Europa y
America l.atln.i, diferentes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nificado de este heclio histórico. Posiciones que van desde el "encuen
tro de <l.>s culturas" hasta el rechazo total por considerarlo un acto
de genocidio.

Son x.irios los eventos que se están dando en nuestro paíí pa
ra discutir los 5Ü0 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,pais;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe
riencia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos , lanzando en
su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria ".500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría aduttos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueolo
gía y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es así
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
^Gustavo Buntinx (Crítico de Arte)
♦Guadalupe Camino (Artista Plástica)
♦Giselle S ilva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la VIXI versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS

Señor NINO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamarcft)
Señor ANGKl. CALLAEÍAUFA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHK (Plura)

CATEGORIA NIÍTOS : ^
AGUSTIN HlIAMANNAHUl ARONl (Apurlmac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina,

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE*AL 9 DE
NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA,

H01G\RI0: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a Spm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,

CEPES, CIDIAG, ILLA, SER, lAA,
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COMISIONES REGIONALES :Apurimac, Ayacucho, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.
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Telefono 635070
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PRESENTACION

El V Centenario de La llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en España como en el resto de Europa y
America Latln> i. diferentes reacciones e interpretaciones sobre el sig
niflcndo de e>te hecho histórico. Posiciones que van desde el "encueñ
tro de <t->s culturas" hasta el rechazo total por considerarlo un acto
v!e genocidio.

Son varios ios eventos que se están dando en nuestro país pa
ra discutir los 5ÜÜ años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,país;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe—
rienda de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
nos consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos , lanzando en

su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria " .500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría aduttos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir St-
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueólo—
gía y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es asi
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe--
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermiiio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (SociSlogo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*GiseHe Silva (Psicologa)

v



-ACTÜ DE PREMIACION de los ganadores de la VIH versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS

Señor NINO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamarc»)
Señor ANGEL CALLa55aUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMXCHE (Piura)

CATEGORIA NlífoS : ^
AGUSTIN HUAMANNAHUl ARONl (Apurímac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura »

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina. ,

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA.

HOK/\RIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,

CEPES, CIDIAG, ILLA, SER, XAA,
CNK.

COMISIONES REGIONALES :Apurimac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Pueblo Libre

Tele'fono 635070

VIII CONCURSO

NACIONAL DE
DIBUJO Y PINTURA

CAMPESINA 1992
500 AÑOS, NUESTRA TIERRA, su HISTORIA Y EL MAÑANA QUE QUEREMOS



PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en España como en el resto de Europa y
America hatín.i, dírerentes reacciones e interpretaciones sobre el sig
niflcado de esce hecho histórico. Posiciones que van desde el "encué^
tro de ii.>s culturas" hasta el rechazo total por considerarlo un acto
xlc genocidio.

Son \ario.s los eventos que se están dando en nuestro paíf pa
ra discutir Jt>s 5ÜÜ años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden

tidad como sujetos , pueblos,país;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe—
riencia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos , lanzando en
su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria ".500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría adultos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opiniñn y sentir s7)-
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueólo—
gla y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es así
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Crítico de Arte)
^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle Silva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la VIIT versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS

Señor NINO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamarca)
Señor ANGF.l. CALLAÍÍAUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHE (Plura)

CATEGORIA NlfTcs : ^
AGUSTIN HUAMANNAHUl ARONl (Apurímac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura . i

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA.

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pra.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,

CEPES, CIDIAG, ILLA. SER. lAA,

CNR.

COMISIONES REGIONALES :Apurimac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Plura.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Pueblo Libre

Tele'fono 635070
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PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en España como en el resto de Europa y
Amerlcíi Latln.i, diferentes reacciones e interpretaciones sobre el sig
niflcndo de e.--te hecho histórico. Posiciones que van desde el "encueñ
tro de (los culturas" liasta el recha^.o total por considerarlo un acto
»le genocidio.

Son varios [os eventos que se están dando en nuestro paíS pa
ra discutir Jos 500 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra Iden
tidad como sujetos , pueblos,pais;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe—
riencia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidió sumarse a estos esfuerzos , lanzando en
su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria " .500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría adultos y ni
ños; céunpesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir so
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean ,

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueóle—
gla y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es así
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermillo Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 ANOS EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
"^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle Silva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la Vlll versión del
Concurso i

CATEGORIA ADULTOS
Señor NlNO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamarca)
Señor ANGEL CALLAÍvI'aUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHB (Piura)

CATEGORIA NIÍTOS : ^ ^ ^
AGUSTIN HUAMANNAliUl ARONl (Apurlmac)

-Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-InauguraciSn de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA,

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am. a 5 pm.

Domingos y Feriados de 10 am. a 5pm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS. CEDEP, CEDHIP,
CEPES, CIDIAG, ILLA, SER, lAA,

CNK.

COMISIONES REGIONALES '.Apurlmac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolívar s/n Pueblo Libre

Teléfono 635070
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NACIONAL DE

DIBUJO Y PINTURA

CAMPESINA 1992
'SOC AÑOS, NUESTRA TIERRA, su HISTORIA Y EL MAÑANA QUE QUEREMOS"
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PRESENTACION

El V Centenario de la llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en España como en el resto de Europa y
America Latina, diferentes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nlfícndt» de este hecho histSrico. Posiciones que van desde el "encuen
tro do d.>H culturas" hasta el rech.i;:o total por considerarlo un acto
de genocidio.

Son v arios ios eventos que se están dando en nuestro ptfiF pa
ra discutir los 500 años; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la fecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra Iden
tidad como sujetos , pueblos,pal9;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe
riencia de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
ños consecutivos decidlo sumarse a estos esfuerzos , lanzando en
su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria ".500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten-
ciSn es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría adultos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su oplnlon y sentir so
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean *

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueolo
gía y Antropología decidió apoyar este esfuerzo brindando no solo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
múltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es asi
que hemos programado una serle de actividades que tienen como fe
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA /

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

RORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermillo Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 Atíos EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*GíselIe Silva (Psicologa)



-ACTO DE PREMIACION de los ganadores de la Vlll versión del
Concurso :

CATEGORIA ADULTOS
Señor NlNO BLANCO (Ayacucho)
Señor JOSE ISABEL AYAY VALDEZ (Cajamarc»)
Señor ANGEL CALLa5íÍAUPA (Cusco)
Señor SEGUNDO R. TUME RUMICHE (Plura)

CATEGORIA NlNOS : ^
AGUSTIN HUAMANNAllül ARONl (Apurimac)

—Reconocimiento a los periodistas que han acompañado de manera
significativa al Concurso de Dibujo y Pintura .

-Inauguración de la Muestra Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesina.

-Vino de Honor.

INVITACION

LA EXPOSICION DE LA MUESTRA NACIONAL :DE1 9 DE OCTUBRE AL 9 DE

NOVIEMBRE EN LOS RECINTOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y
ANTROPOLOGIA,

HORARIO: Lunes a Sabado de 9 am, a 5 pm.
Domingos y Feriados de 10 am. a 5pm.

Los esperamos

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL : CCP, CNA, CEAS, CEDEP, CEDHIP,

CEPES, CIDIAG, ILLA, SER, lAA,
CNK.

COMISIONES REGIONALES :Apurimac, Ayacuciio, Cuzco, La Libertad,
Lambayeque, lea, Lima, Loreto, Piura.

*ífk^'fe4cftic-k**-k4eik4t4e'ifkificki(

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Plaza Bolivar s/n Pueblo Libre

Tele'fono 635070

Vlll CONCURSO

NACIONAL DE
DIBUJO Y PINTURA

CAMPESINA 1992
500 ANOS, NUESTRA rrERRA, su HISTORIA Y EL MAÑANA QUE QUEREMOS"
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PRESENTACION

El V Centenario de ia llegada de los españoles al Continente
Americano ha suscitado, tanto en España como en el resto de Europa y
América I.atln.i, diícrcntes reacciones e interpretaciones sobre el sig
nlflcado de e^Le hecho histórico. Posiciones que van desde el "encueü
tro d.-- dos culturas" hasta el rechazo total por considerarlo un acto
vie genocidio.

Son \.arios I*,«s eventos que se están dando en nuestro pafs pa
ra discutir los 500 anos; de igual manera, se están promoviendo di
versas actividades alusivas a la lecha. Y es que realmente la fecha
es propicia para revisar nuestros imaginarios y apuestas,para discu
tir viejos pero, hoy mas que nunca actuales temas como nuestra iden
tidad como sujetos , pueblos,país;nuestra viabilidad y posibilidades.

El Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina,expe——
rienda de fomento cultural que ha logrado mantenerse durante 9 a-
nos consecutivos decidlo ^marse a estos esfuerzos , lanzando en
su octava versión, la de 1992, el tema de convocatoria " 500 años,
nuestra tierra, su historia y el mañana que queremos La inten
ción es clara, buscamos propiciar una reflexión actual y actuante
de nuestra historia.

La respuesta fue masiva, habiendo recibido un total de
738 trabajos en la fase nacional, entre la categoría adultos y ni
ños; campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos y artesanos,
han expresado a través del dibujo y pintura su opinión y sentir so
bre estos 500 años de historia y el futuro que desean .

Compartiendo esta intención, el Museo Nacional de Arqueolo
gía y Antropología decidlo apoyar este esfuerzo brindando no s3lo
su casa, sino compartiendo nuestro objetivo de atender el deseo de
los participantes de este evento, de hacer presente su voz en los
mñltiples debates que se están dando sobre el V Centenario. Es así
que hemos programado una serie de actividades que tienen como fe—
cha central el 09 de octubre.

PROGRAMA

PROGRAMA VIERNES 09 DE OCTUBRE

HORA :5:30 pm.
-Palabras del Presidente del Museo Nacional de Arqueología y
Antropología : Dr. Hermilio Rosas La Noire .

-Palabras de los Organizadores del Concurso de Dibujo y Plntu
ra Campesina.

-Mesa Redonda : "500 aSos EN LAS IMAGENES CAMPESINAS"
*Juan Ansion (Sociologo)
*Gustavo Buntinx (Critico de Arte)
^Guadalupe Camino (Artista Plástica)
*Giselle Silva (Psicologa)
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COMUNICACION .

R E LACION DE  ME DIOS  DE

1. revista agronoticias
• R eynaldo Trinidad

l. R TP
• Presencia Cultural

- E rnesto Hermoza

3. T.V. GLOBAL
,  S uper InformalisiiBO
'- Guillermo Giacosa

4. R ADIO PR OGR AMAS  DE L PE R U

. Programa "Amanecer Campesino

. Miguel Humberto Aguirre

5. DIAR IO E XPR E S O

. S uplemento Agrario - R osa GalvS n

. S ección Cultural » Ismael Pinto
• R evista E co - J osé Pretell
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6. DIAR IO LA R E PUBLICA
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7, DIAR IO E L COME R CCO
• Mundo J oven - J ackie Fowks
• E rick Orbegoso

8. R ADIO R E D
• Gilberto Mufiiz Caparo

9. DIAR IO E L PE R UANO
• Página Cultural
. Horacio Gago

10. DIAR IO ONDA
. Gerardo Porras

: 4K- 4>^

11. R ADIO S ANTA R OS A
• Alberto Castillo ■  V -rsMíif •

12. DIAR IO LA TE R CE R A
• Orestes Miranda

7Cí̂ '? 'S 5-'W ^

13. AGE NCIA DE  NOTICIAS  CE PS
• R icardo Verástegui

14 R E VIS TA "HOLA PAIS A"
. Miltóu Vásquez ■. ¿ --• fc* :7 -̂\ >.Tv H.
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15. R ADIO MIR AFLOHE S
. Pedro R oncallo
. Programa "Cabildo Abierto"

16. R ADIO COR A
J uan R amírez Lazo

17. R ADIO S TE R E O VILLA
• César Fernández

'̂ ■■* - 'i ''̂  ̂' ''•- •♦V •• /;-; ' .: r

18. R E VIS TA S IGNOS

19. PR OGR AMA "NUE S TR A VIDA"
• R olando Pérez

20. R ADIO CADE NA
, J ulio S chiappa
. Mariano Paliza

21. R E VIS TA "S I"

l Nora Monrroy
. Antonio C isneros

22. R E VIS TA CUANTO
• Kenia Ordoño
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25. PANTE L
• "Agrovisión" - Vilma López ' Oí V- /•
• "Buenos DÓas Perü" - Gonzalo Iwasakl iC  ^
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ALVAR O R OS AS  - MININ3COR POR ATION

MAR FIL FR ANCKE  - E scuela de Capaciteción para PTomotor̂ s/
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ZM" Z-U b î^Ao '2x>'Z-



'•': -.r-^v vi'JUC, . -7 - Kt. "* ''^U.-^vf -JVv- . ' .'T

luí'.. - -

i' ■ ■ - . '■ ti. - •-■' ■ ■ ■ --

-y. i

.•p/; .̂-V,v.
y-.'; V '

H' "íli, !&.'• . ■ ••-r- -̂'̂ ".
V. -.i/ . -'.v.'- -.' v.>-.-,

•  r' -Ui -nr-ívlrv-í -
>  .. . -'•. i3¿^V-.';-\. . ' .

,:im .4». - \ . í- - ; /-; ^4
•  -r̂ -rvAi; '

í*™ .

<<. X

.y-,

R E LACION DE  INVITADOS  A LA ME S A R E DONDA
.-V*'-''"'

•  •- ' • -A". W".—  ...
■-•V"  ̂ ■■ ■ ■ .-^V..' -lí'  ̂ •-

t

"LOS  500 AÑ OS  E N LAS  IMAGE NE S

,  ■■- . ••#*»., •• •̂ •■•■" 4
• -'Vrt. • V .»'

■í;;; '̂.. " . -f-.* . .. _  .
"

CAMPE S IÑ AS " VIII CONCUR S O
, .■ 'V---- -íf

.. 2

INS TITUCIONE S  DE  LIMA \5Ísí -V-'i- .J in í̂í̂ -V .1 •

1• Acción E ducativa

3.

4.

5.

6.

7.

8.

12.

13.

14.

15.

ADE C / ATC
• Hans Landolt
• Ana María Y afíez

AIDE S HP

ALTE R NATIVA

AMIDE P

ANC

• Federico Arnillas
• Lupe R odríguez

jfi'

ANTIS UY O
? "

V  - • ',... , <-4 • ' .¡ft"-.- - • r̂ iÉ ast,'» r' ••-. -' -j', . .-
.  ̂ 'V  " :■ ' L.** •F  ''.í' , '.'r-f., •• 1 T*»  ̂.1 • '' ' . T

•  "^Vv->.  ̂ ' •'•■" -J -' •'

josefa Nolte
AS OCIACION PE R U MUJ E R

BOLE TIN DE  LIMA

•  ¿.- . -i.; ■ •■* i-
i.'"-. -, :: r;--,|>

-.•í'

10. CAAAP

. Martha Beingolea /̂
11. CALANDR IA ::v¿.

R osa María Alfaro
S andro Macassi
S egnndo Armas

:  -.^v ->;

•  ̂

':L.Í- --W'-v •

-  -V « *'"' -■ 'l:?  -f!» . '̂'i, >

. •̂ - -7'-'

CANADIAN S AVE  THE  CHILDR E N FUND

CAS A DE L NATIVO

CATHOLIC  R E LIE F  S E R VICE

• Pedeo Véliz

CAS A DE  E S TUDIOS  DE L S OCIALIS MO

• Nelson Manrique

f  lysi 4-rr- V-;

■  , ^>

y -̂.- .'. ■
--- "i-'-' ■

u



I

:'■ .-■- ■■ .■-■ ■ -■■ ■ • '̂  . '̂ ■" -rtir'.-. '-rtr:..

7;^ .. , %v.

'i'
S  _  .. •'••. ***"'.

;,*V, ,
•  »•*%- * . V >
.  Í« V•̂  • -■'• • .í'« - ■■-

V
•-Í -

16. CE AS

. Carlos Ching

. Héctor F igueroa \ . fcovív^*-  ̂ Tomre^
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NOTA DE PRENSA

EN MUSEO DE LA NACION SE INAUOURARA MUESTRA DEL CONCURSO

NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA

A partir del 8 de Junio se realizará en el Museo de
la Nación una interesante Muestra de Trabajos del Concurso
Nacional de Dibujo y Pintura Campesina»

Dicha Muestra forma parte de las actividades a reali
zarse en el marco del IV FESTIVAL AMERICANO DE CINE DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS, que se llevará a cabo en Lima del 17 al 26
de junio.

Como es de conocimiento p'áblico, el Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesina es una actividad que se realiza
anualmente promovido por diversas instituciones, DNS's» y
Organizaciones Campesinas, con la finalidad de dar a conocer
la problemática del campo y desarrollar una línea de fomento
cultural en ese sector.

Para esta exposición se ha seleccionado una Muestra
de Trabajos anteriores, realizados durante los siete años que
se viene realizando el concurso y que corresponden a diversas
zonas de nuestro país.

Por otra parte, les informamos que, para el presente
año, el Concurso tiene como tema central "500 años: nuestra
tierra, su nistoria y el mañana que queremos", a través del
cual se busca que los hombres, mujeres y niños del campo ex
presen sus puntos de vista en torno a este trascendental
hecho histórico y las perspectivas que abre en nuestro país.
Los trabajos para esta edición se recibirán hasta eí i5 de
julio.

La Muestra permanecerá abierta en el Museo de la Na
ción todo el mes de junio. Se invita a los periodistas y
público en general a participar en ella. Cualquier informa
ción pueden solicitarla a la sede del VIH Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesina, sito en Jr. Francisco de Zela
920, Jesús María, teléfono: 33-6769.

Lima, 3 de junio de 199Í
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NOTA DE PRENSA

EN MUSEO DE LA NACION SE INAUGURARA MUESTRA DEL CONCURSO

NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA

A partir del 8 de junio se realizará en el Museo de
Xa Nación una interesante Muestra de Trabajos del Concurso
Nacional de Dibujo y Pintura Campesina.

Dicha Muestra forma parte de las actividades a reali
zarse en el marco del IV FESTIVAL AMERICANO DE CINE DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS, que se llevará a cabo en Lima del 17 al 26
de junio.

Como es de conocimiento público, el Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesina es una actividad que se realiza
anualmente promovido por diversas instituciones, ONG's- y
Qrganizaciones Campesinas, con la finalidad de dar a conocer
la problemática del campo y desarrollar una linea de fomento
cultural en ese sector.

PvSra esta exposición se ha seleccionado una Muestra
de Trabajos anteriores, realizados durante ios siete años que
se viene realizando el concurso y que corresponden a diversas
zonas de nuestro país.

Por otra parte, les informamos que, para el presente
año, el Concurso tiene como tema central "500 años: nuestra
tierra, su historia y el mañana que queremos", a través del
cual se busca que los hombres, mujeres y niños del campo ex
presen sus puntos de vista en torno a este trascendental
hecho histórico y 'as perspectivas que abre en nuestro país.
Los trabajos para esta edición se recibirán hasta el 15 de
juli o.

La Muestra permanecerá abierta en el Museo de la Na
ción todo el mes de junio. Se invita a los periodistas y
público en general a participar en ella. Cualquier informa
ción pueden solicitarla a la sede del VIH Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesina, sito en Jr. Francisco de Zela
920, Jesús María, teléfono; 33-6769.

Lima, 3 de junio de 1992.



NOTA DE PRENSA

EN nUSEQ DE LA NACION SE INAUGURARA MUESTRA DEL CONCURSO

NACIONAL DE DIBÜJQ Y PINTURA CAMPESINA

A partir del 8 de Junio se realizará en el
la Nación una interesante Muestra de Trabajos del
Nacional de Dibujo y Pintura Canipesina.

Museo de

Concurso

Dicha Muestra forma parte de las actividades a reali
zarse en el marco del IV FESTIVAL AMERICANO DE CINE DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS, que se llevará a cabo en Lima del 17 al 26
de junio.

Como es de conocimiento público, el Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesina es una actividad que se realiza
anualmente promovido por diversas instituciones, ONG's. y
Organizaciones Campesinas, con la finalidad de dar a conocer
la problemática del campo y desarrollar una linea de fomento
cultural en ese sector.

Para esta exposición se ha seleccionado una Muestra
de Trabajos anteriores, realizados durante los siete años que
se viene realizando el concurso y que corresponden a diversas
zonas de nuestro país.

Por otra parte, les informamos que, para el presente
año, el Concurso tiene como tema central "500 años: nuestra
tierra, su historia y el mañana que queremos", a través del
cual se busca que los nombres, mujeres y niños del campo ex
presen sus puntos de vista en torno a este trascendental

hecho histórico y las perspectivas que abre en nuestro país.
Los trabajos para esta edición se recibirán hasta el i5 de
juli o.

La Muestra permanecerá abierta en el Museo de la Na
ción todo el mes de junio. Se invita a los periodistas y
público en general a participar en ella. Cualquier informa
ción pueden solicitarla a la sede del VIII Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesina, sito en Jr. Francisco de Zela
920, Jesús María, teléfono: 33-6769.

Lima, 3 de junio de 1992.



NOTA DE PRENSA

EN MUSEO DE LA NACION SE INAUGURARA MUESTRA DEL CONCURSO

NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA

A partir del 8 de Junio se realizará en el Museo de
la Nación una interesante Muestra de Trabajos del Concurso
Nacional de Dibujo y Pintura Campesina-

Dicha Muestra forma parte de las actividades a reali
zarse en el marco del IV FESTIVAL AMERICANO DE CINE DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS, que se llevará a cabo en Lima del 17 al 26
de Junio.

Como es de conocimiento piliblico, el Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesina es una actividad que se realiza
anualmente promovido por diversas instituciones, ONG's, y
Organizaciones Campesinas, con la finalidad de dar a conocer
la problemática del campo y desarrollar una línea de fomento
cultural en ese sector-

Para esta exposición se ha seleccionado una Muestra
de Trabajos anteriores, realizados durante los siete años que
se viene realizando el concurso y que corresponden a diversas
zonas de nuestro país.

Por otra parte, les informamos que, para el presente
año, el Concurso tiene como tema central "500 años: nuestra
tierra, su historia y el mañana que queremos", a través del
cual se busca que los hombres, mujeres y niños del campo ex
presen sus puntos de vista en torno a este trascendental
hecho histórico y las perspectivas que abre en nuestro país-
Los trabajos para esta edición se recibirán hasta el i5 de
Jullo.

La Muestra permanecerá abierta en el Museo de la Na
ción todo el mes de Junio. Se invita a los periodistas y
público en general a participar en ella. Cualquier informa
ción pueden solicitarla a la sede del VIII Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesina, sito en Jr. Francisco de Zela
920, Jesús María, teléfono: 33-6769.

Lima, 3 de Junio de 1992-



NOTA DE PRENSA

EN MUSEO DE LA NACION SE INAUGURARA MUESTRA DEL CONCURSO

NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA

A partir del 8 de Junio se realizará en el Museo de
la Nación una interesante Muestra de Trabajos del Concurso
Nacional de Dibujo y Pintura Campesina»

Dicha Muestra forma parte de las actividades a reali
zarse en el marco del IV FESTIVAL AMERICANO DE CINE DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS, que se llevará a cabo en Lima del 17 al 26
de Junio.

Como es de conocimiento público, el Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesina es una actividad que se realiza
anualmente promovido por diversas instituciones, ONG's- y
Organizaciones Campesinas, con la finalidad de dar a conocer
la problemática del campo y desarrollar una 1inea de fomento
cultural en ese sector.

Para esta exposición se ha seleccionado una Muestra
de Trabajos anteriores, realizados durante los siete años que
se viene realizando el concurso y que corresponden a diversas
zonas de nuestro país.

Por otra parte, les informamos que, para el presente
año, el Concurso tiene como tema central "500 años: nuestra
tierra, su historia y el mañana que queremos", a través del
cual se busca que los hombres, mujeres y niños del campo ex
presen sus puntos de vista en torno a este trascendental
hecho histórico y las perspectivas que abre en nuestro país.
Los trabajos para esta edición se recibirán hasta el Í5 de
JullO.

La Muestra permanecerá abierta en el Museo de la Na
ción todo el mes de Junio. Se invita a los periodistas y
público en general a participar en ella. Cualquier informa
ción pueden solicitarla a la sede del VIII Concurso Nacional
de Dibujo y Pintura Campesina, sito en Jr. Francisco de Zela
920, Jesús María, teléfonos 33-6769.

Lima, 3 de Junio de 1992.
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E l Presidente del Museo de ¡a Nación
y el Director del IVFestival Americano de C ine de Pueblos Indígenas,
tienen el agrado de invitara Ud. a la inauguración de la "E xposición
de Pintura y Dibujo Campesino" y la "E xposición de Fotogrqfia",
a realizarse el Martes 9 de J unio a las 19:00 horas en el Museo de la
Nación (Av. J avier Prado E ste 2465, S an Borja). Las exposiciones a
inaugurarseforman parte de las Actividades Previas y Paralelas que
acompañarán el IVFestival.

Arturo J iménez Borja y E duardo Bryce
Maguiña agradecen su gentil asistencia.

Lima, junio de 1992

S írvase presentar esta tarjeta a su ingreso.

A. -y* I , - I
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(9y Acción Educativa
rr, ADEC / ATC-^

. Hans Landolt

. Ana María Yafiez

AIDESEP--^

ALTERNATIVA

AMIDEP

ANC A

Federico Arnillas ̂C9^<^Lupe Rodríguez ^

7. ANTISUYO

(^^Josefa Nolte

ASOCIACION PERU MUJER

BOLETIN DE LIMA

10. CAAAP

(^Martha Beingolea /
11. CALANDRIA

(^.^Rosa María Alfaro
Sandro Macassi

. Segundo Armas

12.' CANADIAN SAVE THE CHILDREN FUND

CASA DEL NATIVO

CATHOLIC RELIEF SERVICE

, Pedro Véliz

CASA DE ESTUDIOS DEL SOCIALISMO SUR^

, Nelson Manrique

2)^



16. CEAS

. Carlos Ching

. Héctor Figueroa

17. CEAPA2

ClSy CEDAL.v^

^T^osa Abregú

CEDAPP

.  Cecilia Torres

CEDEP

. Héctor Béjar

. Manuel Morón

. Jesús

.  Edilberto Márquez

21 CEDHIP

. Carmen Checa

CELAIS

Norma Roeder

23.1 CENDIPP

CENDOC MUJER

25J CEP

26. CNR

. Nelson Figueroa

. Pedro Sánchez

27. CAAT TUMAN

28. CNA

.  Beltrán Curasi Barreda

1

29. CCP

r^Hanuel Pérez Puyen
^r^Juan Rojas

30:) CEPES

.  Bertlía Consiglieri
, Miguel Incio
,  Carlos Monje
. Mariano Valderrama

31, CESIP

32, CENTRO MUJER



CEDRO

CETUC - Pontificia UnVersidad Católica del ferú

CONADE

'36.J CENTRO BARTOLOME DE LAS CASAS

CICCA

38. CIDAP

. Luis Chirinos

. Rocío Hoscoso

39. CIDIAG

. Oscar Balbuena

. Jesúss Quezada
, Francis Patrick

CIED /

CIPA y
(Ti) CENTRO DE INVESTIGACION - UNIVERSIDAD DEL PACIFICO^

C43t) CHIRAPAQ

EL DIA DEL PUEBLO

DESCO

. Orlando Plaza
• Martín Beaumont
. Jorge Noriega
•

*4?) EDAPROSPO^
4^ CXIR
48. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION _ UNIVERSIDAD DE LIMA

,  Gina Gogin

49. FOMCIENCIAS

FOVIDA t/"
, Luisa Santur
, Ana Robles

.  Iris Tinoco

. Roelfin Haak

Q GREDES
GRUPO CHASKI

IDMA



54. IDEAS

^Julio Chávez
55. INSTITUTO DE PEDAGOGIA POPULAR

.  Sigfredo Chiroque

56. INSAP

. Arturo Iglesias

S7} lAA

Gonzalo Martín
. MicRy Bolaftos
• Manuel Burga

ICD

Clodomiro Landeo

Tül/0
Alvaro Villarán

59J lEP

Carlos Iván Degregori
Gonzalo Nieto
iLuis Miguel Glave
María Del Carmen Portillo
iMarisol De la Cadena
Cecilia Blondet

(^60j INSTITUTO BARTOLOME DE LAS CASAS
(^.^Laura Elias
i^&Susana Villarán

IDL

Carlos Bassombrío
Ernesto De la Jara

Patricia Abozaglo
iguel Talayera

t

(4^ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AFRO PERUANO
J5^ INSTITUTO DEMOCRACIA Y SOCIALISMO

C64^ IPAL

(65^ ITACAB

056^ MANUELA RAMOS,

OXFAM AMERICA

,  Igidio Naveda'

OXFAM INGLATERRA



(6^ ASOCIACION DE VIDEO DE LIMA,
,  Gabriela Cáceres

(m, RADDA BARNEN DE SUECIA

^  71) SEPEC
. Wilson Sagástegui

SEPIA

73. SER

. Desmond Kelleher
, María Inés Barnechea
, Roxana García Bedoya
, Laureano Castillo

(zi) SONOVIS
^75^ TAFOa.,^-^

76, TAREA

. Marita Palacios
, Estela Gonzáles
, Manuel Iguiñez

TV CULTURA^__^

78y TAFOS

YUNTA^



RELACION DE MEDIOS DE

COMUNICACION

1.

2.

REVISTA AGRONOTICIAS
. Reynaldo Trinidad

RTP

.  Presencia Cultural

- Ernesto Hermoza

T.V, GLOBAL

,  Super Informalísimo
- Guillermo Giacosa

4.) RADIO PROGRAMAS DEL PERU

Programa "Amanecer Campesino"
Miguel Humberto Aguirre

5. DIARIO EXPRESO

,  Suplemento Agrario - Rosa Galván
,  Sección Cultural ■ Ismael Pinto
. Revista Eco - José Pretell

DIARIO LA REPUBLICA
, Alfonso La Torre

DIARIO EL COMERCIO
, Mundo Joven - Jackie FowRs
• Erick Orbegoso

RADIO RED

.  Gilberto Mufiiz Caparo

^  / f • -

DIARIO EL PERUAN
, Página Cultural ,
. Horacio Gago '

DIARIO ONDA
.  Gerardo Porras

O

T?

U{,

RADIO SANTA ROSA
, Alberto Castillo

DIARIO LA TERCERA
. Orestes Miranda

AGENCIA DE NOTICIAS CEPS
,  Ricardo Verástegui

REVISTA "HOLA PAISA"
, Miltón Vásquez

HH
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RADIO MIRAFLORES
. Pedro Roncallo<
. Programa "Cabildo Abier^"

RADIO CORA

Juan Ramírez Lazo

RADIO STEREO VILLA
. César Fernández

REVISTA SIGNOS "I

©

PROGRAMA "NUESTRA VIDA".
. Rolando Pérez

RADIO CADENA_

REVISTA "SI"

l Nora Monrroy
. Antonio Cisneros

REVISTA CUANTO
. Kenia Ordoño

PANTEL

.  "Agrovisión" - Vilma López
,  "Buenos Días Perü*^ - Gonzalo Iwasaki
,  24 Horas - Enrique Vidal



PERSONAS E INSTITUCIONES INVITADAS

ALVARO ROSAS - MININA CORPORATION

MARFIL FRANCKE Escuela de Capacitación para Promotores

(S JAIME VELA - Escuela de Capacitación pffa Promotores

Qx-. T.TTTS T.TTMBBFP/^^
^ ARIURO MEJIR - MJJNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

LUPE CAMINO,

JUAN ANSION
)

BEATRIZ HADALENGOITIA'

KAREN LIZARRAGA

GUSTAVO BISCHOFFSHAUS:

(11) GUILLERMO R0CHA8RUN - TERESA ORE

(ITT) MARIA ROSTOWOROWSKY

(IT, GUSTAVO BUNTINX-''^
(Tí^ PABLO MACERA

Tí)) TEOFILO ALTAMIRANO
(1^ ANGEL HERMOZA
(It^ NORA VELARDE
(^1 -^TSLGIA-VffESSE-

(Í9), FRANCISCO STATSNY

GI SELLE SILVJ

JOSE TAMAYO

TTT, GUILLERMO NELSON

JOSE CORNEJO

24, BEATRIZ MOSQUERA

CzsT ALBERTO PHUMPIU

CENTRO CULTURAL JUAN PARRA DEL RIEGO
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V estidos
lucen la
cultura
andina

Las líneas, formas y colores de ¡os textiles
andinos eran y son mucho más que eso, Refíejan
una forma de ver el mundo, sus orígenes, su
evolución, revelan conceptos sobre el
nacimiento, el primer corte de pelo, la
conversión del niño en hombre, lo masculino y
lo femenino, el tiempo y el espacio,,. Nuestros
antepasados marcaban en los textiles los ritmos
y los ritos de la vida.

Ahora se quiere revalorizar
el textil andino no sólo
como un elemento adicio

nal, como 'un accesorio' más de
la moda que viene desde otras la
titudes, sino como un sólido so
porte cultural, pero ese intento
na tropezado con 'un caos total
respecto al pasado y presente de
las prendas andinas'.
Cualquier intento serio, en

todo caso, debería comenzar por
poner orden en la casa y en esa
tarea de 'educación integral' se
han involucrado varias personas,
entre ellas profesionales del Mu
seo Nacional de Antropología y
Arqueología y de la Universidad
Nacional San Cristóbal de Hua-

toma como marco conceptual
una cerámica Nasca en la cual
las prendas han sido identifi
cadas por el sexo de sus usua
rios.
Carrión, por su parte, no em

plea al parecer un marco concep
tual más allá de las convenciones
de la vestimenta occidental. Por
ejemplo, cambia el nombre de
'unkuña' por esclavina. Esta in
vestigadora no encontró eviden
cias de ninguna túnica, sino que.

manga.

Queremos analizar la vesti
menta, que es todo un sistema de
comunicación, como una puerta
de entrada para recuperar nues
tra cultura, dice Karen Lizá-
rraga, quien el próximo lunes
dictará la conferencia 'El textil
andino y el movimiento textil
contemporáneo' en el auditorio
del Museo, en Pueblo Libre.

Con esa conferencia se inicia el
ciclo denominado 'Killka, ves
timenta y registro', que incluye
los temas 'Vestimenta y Regis
tro' a cargo de Josefa Nolte, 'Im
portancia del papel en la cultura
andina' (Jennifer Bonilla), 'Es
pacio y Expresión' (Concepción
Gonzáles del Río) y 'Defen
diendo nuestra vestimenta'
Ubaldina Altamirano, Julia de
rtiz y Fortunata Cuya).8
En la Sala Temporales del Mu

seo se realiza, mientras tanto, la
exposición 'Killka, vestimenta y
registro', la que culminará con
un desfile de prendas andinas,
'para comparar el pasado y el
presente, aplicar los conceptos
de comunicación visual andina
en la actualidad, conceptos que
están presentes en los textiles, el
naoel v el lienzo.

Cada vez hay mayor necesidad de reproducir Ío original, ¡o más fielmente posible.

e  'Pocoy...' también incluye el
de vil " *,  punto de vista de Olga Zaferson

j|« sobre 'Vestimenta andina: iden-
"  tidad y la mujer'. La diseñadora
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presente, aplicar los conceptos
de comunicación visual andina
en la actualidad, conceptos que
están presentes en los textiles, el
papel y el lienzo.

La herencia de
¡os Chancay, Paracas

La primera parte de la exposi
ción presenta modelos prehis-
pánicos y al cronista Felipe Gua-
mán Poma de Ayala, un modelo
andino y americano de comuni
caciones cuyas raíces se encuen
tran en la herencia textil de los
Chancay, Paracas, Chimú e Inca,
La segunda parte presenta tex
tiles contemporáneos diseñados
por Miriam, Chiu, Herbert Rodrí
guez, Kon Tiki y Verónica Vi-
laza, además, dibujos de Jaime
Romero y una muestra del Con
curso Nacional de Pintura y Di
bujo Campesino.

No hablamos de moda sino de
reconstruir la vestimenta con
temporánea en base a modelos
propios. Sin embargo, muchas
propuestas no encajan con la evi
dencia física, dice Lizárraga. De
acuerdo a los estudios originales,
hay controversias, por ejemplo,
en la cultura Chancay parece que
las prendas se cerraban con los
tupus y en los dibujos de Gua-
m&i Poma de Ayala, cumple esa
función el tipi.

i
1

i] ilIlT-BfSKW/ "Wa !>
Diseñadores modernos rescatan imágenes de sus antepasados.

al parecer, la mujer vestía una
faldaia envolvente y algún tipo de

AI publicar el primer número
de la revista Wiracocha en 1931,
Julio C. Tello y Rebeca Carrión
Cachot comienzan a identificar
las prendas básicas de las cul
turas Paracas y Nasca. Tello

manta y posiblemente algún tipo
de blusa. En cambio, de acuerdo
a Julio C. Tello, era una túnica
con mangas largas, pero de todas
maneras, una sola pieza.

Pacay mita:
celebrando orígenes

'Pocoy...' también incluye el
punto de visvista de Olga Zaferson
sobre 'Vestimenta andina: iden
tidad y la mujer'. La diseñadora
destaca que 'nuestra mejor tar
jeta de presentación (en la moda
internacional) es nuestra cultura,,
que en el campo textil se re-'
monta a miles de años'.

Para aclarar este panorama, el

Museo Nacional de Arqueología
y Antropología presenta 'Pocoy
Mita: celebrando orígenes', una
publicación que se refiere a al
gunos conceptos que tenían los
antiguos peruanos sobre sug orí
genes, en base a testimonios ar
queológicos, fuentes escritas,
tradiciones y vivencias que aún
perviven. Es una descripción so
bre el 'mundo mágico-religioso
andino'.

Los incas- dice- conocían todos
los secretos del tejido. Inven
taron el brocado, dominaron téc
nicas en las que utilizaron desde
hilos de oro y plata hasta alas de
murciélago, pasando por cabe
llos, chaquiras, placas de metal,
conchas marinas... Sus diseños
tuvieron sutilezas sin parangón.

Al llegar los españoles, cuenta,
encontraron que las mujeres ves
tían una simple túnica regular
mente corta llamada 'anaco', ce
ñida a la cintura por una faja lla
mada 'chumpi'. Cubrían sus
hombros con una prenda de
abrigo llamada 'Iliclla'. Algunas;
veces cubrían su cabeza con una
banda doblada en pliegues que
caía sobre la espalda o la ador
naban con tocado de flores. El
encuentro de ambas culturas
ocasionó cambios. Obligados a
desechar su indumentaria por la
vestimenta española, las nativas
cambiaron el 'anaco' por la blusa
y pollera.

Pero no todo se perdió, pues
quedan los testimonios arqueo
lógicos y gráficos, la memoria co
lectiva, a partir de los cuales, no
sólo se puede recuperar lo per
dido o postergado, sino además
descubrir nuestro pasado des
conocido. ,



COORDINACION: BIBLIOTECAS RURALES

t

Las Bases de Nuestro Concurso son las siguientes:

1) ¿Quiénes pueden concursar?

En este año.

- los niños; de 8 a 12 años

- Los adultos: Campesinos y trabajadores

del campo, hombres y mujeres que ten
gan más de 13 años.

2) Queridos amigos el tema para este VIII concurso de Dibujo y Pintura Cam
pesina es: "500 años, nuestra tierra, su historia y el mañana que
queremos".

INVASION: El 12 de Octubre de 1492 nuestras tierras
fueron ocupadas militarmente por los españoles. Se inicia
ban así 300 años de dominación extranjera.

1521, Hernán Cortéz, arrazó hasta los cimientos la mayor
ciudad del continente: TENOCHTITLAN. capital del Impe
rio Azteca

1533, Francisco Pizarro, un analfabeto criador de cerdos,
destruyó el famoso Templo del Sol, en el Cuzco, corazón
del gobierno Inca

En 1562 y en Yucatán. Fray Diego de Landa convirtió en
cenizas toda la literatura y la ciencia del pueblo Maya, la
civilización más avanzada que hubo en América.

Para mantenernos sometidos quisieron sepultar nuestras
culturas.

Todavía en 1780, el Gobernador del Virreinato del Petú,
prohibía el Idioma Quechua y el Aymara, prohibía usar las
túnicas tradicionales, tocar la quena y celebrar las fiestas
antiguas: Los indígenas eran obügados a vestirse, peinarse
y hablar como lo hacían los invasores españoles.

3) ¿Cóm esentar nuestros dibujos?

Presentemos sólo un trabajo.

- E! dibujo o pintura lo podemos hacer cada uno o juntándonos en grupo.

- Podemos dibujar o pintar en un papel grande o chico, en un cartón, cartulina, una
corteza, una carapa bonita, una tela, con tal que sea plano.

- El tamaño no debe pasar de un pliego de cartulina.

- Podemos hacerlo en blanco y negro o a colores, utilizando lo que esté a nuestro
alcance: colores, plumones, cartjón, anilinas, tierras de colores, tintes naturales,
témperas, acuarelas, óleo, lápiz o cualquier otro material.

- No copiemos nuestros dibujos o pinturas de otros, o de un lilxo, o de un almanaque,
de un afiche, o de los que hayan ganado, lo más bonito es crear el dibujo según nuestro
pensamiento, nuestro sentimiento, nuestros sueños, problemas, experiencias buenas
o malas, alegres o tristes, que nos va pasando en la comunidad.

- Debemos escribir en una hojitao papel a parte:

. Nuestro nombre, edad, sexo, ocupación y la cfirección completa (caserío o comunidad,
distrito, provincia y departamento).

El nombre de nuestro dibujo, explicando lo que hemos querido dar a conocer, los
materiales con los que hemos trabajado, quién nos enteró del concurso y por qué
hemos querido participar en éste.

Si necesitas ayuda para escribir, díctale a alguien que pueda hacerlo: Tus Ideas,
experiencias, testimonio de lo que pintas.

^  ̂ J



4) ¿ Hasta cuando y a donde debes entregar ta trabajo i

- Se recibirán en cada región, aqui en Cajamarca ha
cer llegar a la Oficina de Bibliotecas ^urales i
Jr, Belén S/Nq que funciona en el Instituto Nacio
nal de Cultura 2Q Piso. Hasta el 30 de Mayo - 1992

- O a Lima a la siguiente direccióni Francisco de -
Zela NQ 920 Jesús María Lima 11, hasta el 15 de Ju
lio - 1992. -

Recordarlos que hay que considerar el tiempo :jue
demora el correo para llegar nuestra corresponden
cia.

5) í Quienes elegirán los mejores dibujos 7

El jurado estara integrado por personas que saben
de Artel pintores populares, representantes de or
ganizaciones campesinas e instituciones; ellos se
rán los que elegirán los mejores trabajos.

6) t Los Premios 1

Categoría Adultos i
PRIMER PUESTO i 50 Nuevos Soles

SEGUNDO PUESTO |

DOS Menciones

30 Nuevos soles

Honrrosas.

Categoría Niños i
PRIMER PUESTO i 30 Nuevos Soles

SEGUNDO PUESTO t 20 Nuevos Soles

DOS Menciones Honrrosas.

— La entrega de los premios se realizará t

1.- Para le Etapa Regional el 24 de Junio en Cere
monia Bspecial.
2.- En la Etapa Nacional el 12 de Octubre de 1992.

j

^BBRB GGRIS TIERRA Y PUEBLO. ASOC OBISPO ftft̂ lNEZ COMPAÑON.
6S(V.Mn.IFPPAMIL(A,PE.C RAIZ^CEDEPAS;eDACW^NDíMa:;

•  , " ■ ^íh ARTESANÍA iv - \



COORDINACION: BIBLIOTECAS RURALES

Las Bases de Nuestro Concurso son las siguientes:

1) ¿Quiénes pueden concursar?

En este año.

• Los niños; de 8 a 12 años

• Los adultos: Campesinos y trabajadores
del campo, hombres y mujeres que ten

gan más de 13 años.

2) Queridos amigos el tema para este VIH concurso de Dibujo y Pintura Cam
pesina es: "500 años, nuestra tierra, su historia y el mañana que
queremos".

INVASION: El 12 de Octubre de 1492 nuestras tierras
fueron ocupadas militarmente por los españoles. Se inicia
ban así 300 años de dominación extrarijera.

1521, Hernán Cortéz, arrazó hasta los cimientos la mayor
ciudad del continente: TENOCHTITLAN, capital del Impe
rio Azteca

1533, Francisco Pizarro, un analfabeto criador de cerdos,
destruyó el famoso Templo del Sol, en el Cuzco, corazón
del gobierno Inca

En 1562 y en Yucatán, Fray Diego de Landa convirtió en
cenizas toda la literatura y la ciencia del pueblo Maya, la
civilización más avanzada que hubo en América.

Para mantenernos sometidos quisieron sepultar nuestras
culturas.

Todavía en 1780, el Gobernador del Virreinato del Perú,
prohibía el Idioma Quechua y el Aymara, prohibía usar las
túnicas tradicionales, focar la quena y celebrar las fiestas
aitiguas: Los indígenas eran obligados a vestirse, peirtarse
y hablar como lo hacían los invasores españoles.

3} ¿Cóm asentar nuestros dibujos?

Presentemos sólo un trabajo.

• E! dibujo o pintura lo pedemos hacer cada uno o juntándonos en grupo.

• Podemos dibujar o pintar en un papel grande o chico, en un cartón, cartulina, una
corteza, una carapa bonita, una tela, con tai que sea plano.

• El tamaño no debe pasar de un pliego de cartulina

• Podemos hacerlo en blanco y negro o a colores, utilizando lo que esté a nuestro
alcance: colores, plumones, carbón, anilinas, tierras de colores, tirites naturales,
témperas, acuarelas, óleo, lápiz o cualquier otro material.

- No copiemos nuestros dibujos o pinturas de otros, o de un libro, o de un almanaque,
de un afiche, o de los que hayan ganado, lo más bonito es crear el dibujo según nuestro
pensamiento, nuestro sentimiento, nuestros sueños, problemas, experiencias buenas
o malas, alegres o tristes, que nos va pasando en la comunidad.

- Det>emos escribir en una hojita.0 papel a parte:

Nuestro nomtore, edad, sexo, ocupación y la cfirección completa (caserío o comunidad,
distrito, provincia y departamento).

El nombre de nuestro dibujo, explicando lo que hemos querido dar a conocer, los
materiales con los que hemos trabajado, quién nos enteró del concurso y por qué
hemos querido participar en éste.

Si necesitas ayuda para escribir, díctale a alguien que pueda hacerlo: Tus ideas,
experiencias, testimonio de lo que pintas.

ñ



4) ¿ Hasta cuando y a donde debes entregar tu trabajo i

- Se recibirán en cada región, aqui en Cajamarca ha
cer llegar a la Oficina de Bibliotecas ^urales »
Jr, Belén S/Nq que funciona en el Instituto Nacio
nal de Cultura 2Q Piso. Hasta el 30 de Mayo - 1992

- O a Lima a la siguiente direccioni Francisco de -
Zela NQ 920 Jesús María Lima 11, hasta ei 15 de Ju
lio - 1992. ""

Recordemos que hay que considerar ei tiempo ^ae
demora el correo para llegar nuestra corresponden
cia.

5) i Quienes elegirán los mejores dibujos 7

El jurado estara integrado por personas que saben
de Artej pintores popujares, representantes de or
ganizaciones campesinas e instituciones; ellos se
rán los que elegirán los mejores trabajos.

6) f Los Premios 1

Categoría Adultos >
PRIMER PUESTO t

SEGUNDO PUESTO t

DOS Menciones

50 Nuevos Soles

30 Nuevos soles

Honrrosas.

Categoría Niños s
PRIMER PUESTO i 30 Nuevos Soles

SEGUNDO PUESTO i 20 Nuevos Soles
DOS Menciones Honrrosas.

- La entrega de los premios se realizará i

!•- Para le Etapa Regional el 24 de Junio en Cere
monia Bspecial,
2.- En la Etapa Nacional el 12 de Octubre de 1992.
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Tf^ oe: E:iMm^r=5r^ hoe:
T  I o^c: T orsj

r> r EH.j,7 cjíR

(TAtíF riEüIONAL )
X OfvJ^^DOS

En la riuciarf de i:i.ianca/o, a los tr(?j.nt,a días del mes de
»u.l iD rlr m.r I noveci tns noventlrios, reunidos en,^el local de
S>drvicxoq Eclucatlvns; Promoción y Apoyo Rural, siendo la«
nup-ve horar. dr- la r^p< 1 a c a.li f icAri ón de Ir»-
^■abAÚ' dr' "VIII Concurso de Dibujo y Pintura Campesina'"'
are R onloir! , de, ,,r. ,U, 0  ̂ dlbuj..- rrrepc donador po-

l.a tnirr-o ói de ( ' i f i ac,' r rnforfT« ar?A, por In  ̂ m cjilipt.
.■" ntegrante-:

I.aura liar-'
las Aríren
Ilavid lint 1
Cu t tur a d '
Prarlrn (. r

oenor.--.! d-

ropr eserítrinie deli'nez

TAR CA.
1 Póre-: rc--pr(rf:;^ntante del
la S ub-R rulón J únln - XIMC.

o  fiinoe !:. (;i7a 1 i eprr'̂ entan t'.o de
i:f*u<.:ac i.c>n la S eib R ofíión J unin

Pariar / ifn.'din C/dje:* as • fppre '̂dfi iarito
E iiucat.i vor , Pr-omo rión v Apoyo R i.u al S CÍ 'AR
1-rad Bntter>día; reprc^sentante ante la
Comunidad*- ' Campesinas de la. Bub-R egión J unin
l)-car í<D'--u de 1 .i lorreji r © presen tan te de

í (3pul<u- do Huanr avo.

Taller f<rgir)nal de

fnst.ituto Nacional de

la Dlroccidn

de Borvir ion-

Dirección de

Cooperación

La callf.icac.ón y/o ^vali,iaclói) se llevó a cabo teniendo on
cuenta ios rriterios generales y especáficos señalados en
I as bases

CATE R OR IA ADULTOS s
Pi imer- i-'rte ho :
S '̂ guridci Pupsto :
Tercer Puc-to :

•  Cuarto Puesto :
■  Quinto Pune;to ¡

S in conocimiento de técnicas
Malter Ventuia R eymundn
P'tblo C»' l.i *-{tn López
Dona i o Lastro Canchanya
Nieves Al lea R ojas
Luc.7.a Quirpe R ojas

CATE GOR IA ADULTOS : Con conocimiento de técnicas
P' imei Pur>. Id : riarc: i inri Calixto Caballero

- B!='gunf1r> p! - -to : M r̂-'a dp> i f.'Armpn Irabuzano
Tercer l ur--i:o : Cea J ara Vega

CATE GOR IA NIR OS
P' imof- Pur  ̂to

^  CATE GOR IA NlfiOS
•  Primer F 'jt>r hq

Berjundo Pu-^nto
- Tercer Puev-Lo
- Cuarto Puesto

-  Quinto Pu€3*- to

■,.i >f-;j
_  •• .- _

De 06 a 09 años de edad
S oledad Boto Allca (único trabajo)

De 10 a 13 años de edad
•1 => s' - o r I! i. d .1 g o A v .i I <•-
Tlí̂ i j inda Av*i la R omern
Américo Angel R omero
E l va Guerrero R omero
Plchard J ulio R omero Bendezii



RELACION DE DIBUJOS RECEPCIONADOS POR CATEGORIAS

.. /■'

1." NIKÜ S
<^2. NiñOS

3. ADULTOS (*)

6 - 7 AftÜ S
10 - la. Afíüs -
13 Af-ins A MAS  «

TOTAL

6/

102

I  • -

•í
:3v., *■

CR ITE R IOS  DE  CALIFICACION

....w, ..

-« •vi!' '

■' ■ ■

Á 8 CATE GOR IA ADULTOS

I. CON CONOCIMIE NTO DE  TE CNICAS
—  Interpretación del tema
- Tí̂ Cnicas

II. S IN CONOCIMIE NTO DE  TE CNICAS
•̂ -Creatividad
—  Interpretación del tema
- Originalidadí Uso de materiales y el mismo dibujo

Bi CATE GOR IA NInüS

B.i. DE  6 "A 12 AmUS : Presentación del trabajo
.  ■ ■ - Originalidad de su expresión, libertad de

^  interpretación del tema.

■• ' í'í.i'K:- ,: , • •• •
. , . i'-i ' fv' -

i"' •: .
f>.>,,.■•■•: iJ Ĵ ' j ■ '"•■--¡V .' ••"■í'r---'V"'̂ ' -s-í-' •

, ,: . •••• >. .;, • .■■•, •• '• s->,rV.-

'•■<r

.  'itoc- -' ■

■rí̂f.U-

IÍIIk , .¡
':aíIÍ;-:

S  i. S í . ■

•ÍÍ-í>s-!i ■

5^



-al.-lét.d-r;? "onf-Ujiria i».», í^rt-a ^e CaJ Ificaclón, rJamo-, per
final fr.n»ia i reun.i('jn siendo las 16jO() horas; firmamos la
prGJsoni.e ar ta .

rI rü iJi" i t-^nd-i a

l. .!r5l9!,25B7^'

Direr . Común; dad©:; Ca nprsi ñas
Sub-RonIrtn Junín

David riotta P.

I. P !

ínstifuio ¡V cionoT do Cultura

ino H.

K,1B7r:l
IM I r^c:, : al. do Pduraiiihn

Buh -Rori ióí) Junín

F- loroiítir n Cahr ©r a Mayo
L-Ek 19(318597

Artista Plástico

.¿••ii-o/n/fc-;; í.n.-z F-'©ha

L.E 5 .'.984.^157

TAREA

üsc:a

r>K.fv-v--

rt  «Si •

Oscar Rojas d© la Toi r©
L.. f: í

Cooperación F'opu !.ar- Hyc>

:  : •

' *. " ' i

i  .S
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CENTItO ÜE DESARftQLLO AGROPECUAIUO

• • ^c '■■■ 'i.->
"»n « fn -

DE  Carlos Oondori CastilX jQi rasponaabl» por •!
"  - CE DAP « a la Comisión R agional d# Dibujo y Pintu-
'X  C J ojapasina. ^

PAR A * t'QcDnisión Nacional daX Ocaciirao
PE CHA , I Ayacuoho, 23 da j\ilio da 1992#

í  - ' • . . .

E a gráto dirigimoa'a Uds* para dar cuanta da las acti*
vidadaa hasta 'hoy ciunplidas an al maroo dal VIII concurso -
da dibujo y pintura campa a ira.

- Con la participación da praotlcamanta las mismai ine-
tltucionaa da afíoa ahtariorasi Ongs» instituoionas pu
blicas aa llagó a constituir'la Comisión R agiona], daX
Dibujo y la Pintura Campasinae Las actividaclts progza
madas fuaron incorpoz^dos daiitro dal Plan da trabajo""
dal CIDR A, institución qn9 oantrsillza a tocias Ihs ONOs
qua particiijan an condioión da organizadoras; vale de
cir al CE DAP, lE R  J oa4 María Arguadas, PINfiA, Vaolnoa
Pañ í, TADE PA, CCC«  E ntra las instituoionas públicas -
participaron da la Comislóiv al Instituto Nacional da
Cultura, al Mtnistarlo da Agricultura, al Concajo Pro
vinoial da Huamanga# Vala destacar la participación "an
asta oportunidad da Xa E aouala S uparior da Bellas Ar
tas» Ha formado parta da la Comisión Igualíaanta la
daraoion Agraria da Ayaoucho (PADa)®  ~
E l CE DAP fuá nombrado oomo tntidad coordinadora, asu-
mianto oo-raaponaabilidad al Instituto J osé María Ar-
guadaS 'y alrPIKCA* ,

- R aspaoto a la convocatoria, an principio la Comisión
aatablaoió oomo faohS  topé par* la antraga da traba
jos al 10 da junio» E l propósito iuioial fuá dasarro
llar al aoto da premiación oomo an oportunidadaa an-
tarioras al ¿A da J vinio»'S iii ambargo, luago da tina -
avaluación sa datarsiinó >liu postarmción hasta al 10
da julio, faoha an qua la'reoepolon de trabajos que
dó definítlvamonta carrada, y . .
E l número de trabajos recibido no colmó la eapectati
vas de la Comisión pese a qüel como en oportunidades
anteriores se habían editado y difundido los afiches

1*7qJ ' ' reopeotiroe. E n esta oportunidad se incluyó una pe-
quefia; cartilla. • r , ' :
jLa primera eVáluaóión indica dos razones, primero -
'̂que las InstJ .tuclonecT organizadores no pusieron el -
empéño'de aflos anteriores y segando que el tema for
mulado no había sido tan sencillo y entendible oomo

V» ^

3\



en oportunidades «ntearloresd

En consecuencia, loa trabajos evaluados en el Goncur-
80 en su fase regional, tal como se establecen en las
actas correspondientes, alcanzó en mayores un total -
de 29 partioipantea y en menores 06 trabajos, menos -
del 50^ del concurso anterior. Posteriormente se agre
garon otro», que loa remitimos directamente a la ComT
aid^ Nacional. , , , . ""
Respeoto a loa trabajos de oalificación se puede sefla

■lar que en t̂árminos de criterios mantuvo las del con
curso anterior tratando de precisar con laayor claridad
cada uno deselles. E n .Consecuencia -se consideró lo si
guíente r  ̂̂ , -

 ̂Originalidad'̂  que comprende dos aspectos fimda-
- mentalesJ  que el trabajo no consti

y. tuyá.Qópla alguna y los materialoli
utilizados.

^ Mensaje, que da a entender Queque se quiere ex-
jm3m<>v,v " ■ , '̂ presar¿ S e entiende el mensaje sin

'  expliOaolón del autor,

■  ̂ ,estática del trabajo. Xa armonía en
í.r̂  j , el .Qonjunto,. Puede existir la verle

1  1 dad pero en el marco de una unidad^
co(nr - mayor,

Movimiento expresivo. E l movimiento en toda la
oompoalción, Tiene que mostrar con
cordancia con el tema, ""

• j

C'.n*"

Tiv'̂ nr»

-, t̂egral/e^pr0sión. Apreciación de la integral!
)  ' . da,d 4el, t̂  ""

i,

r

 ̂.Oiomo mieaibroa del J urado ac túa rom
, Antropólogo R aúl Mancilla Mantilla (INO)
• S r. leodi^o Pacptaype Huaycha (PaDA)

>  r-r - '  ̂ U Antropólogo ürlel S aloedo Acuña (UN30H)
>  , » r-., • S r. J ulián Leafio PalcoLino (representante de

;  la Comisión Organizadora)
, Profesor E zequtslZárate ^utierrez (E S BA)
. Profesor Xadislao Parra Bello (E S BA)

r̂

R especto a los resultados del Concurso, cada miembro
]? rocódl<5 con su trabajo en forma independiente y anó
nimo de los trabajos. lA suma de los puntajes de todos
los miembros determinó el' puntaje final para cada mués
tra (Copia de art,, 3' del acta del J urado), Be acuerdo
a estos resultados, el J urado estableció un orden que
adjuntamos en acta de resultados.



s

En consecuencia, se^hacen a^reedoree a loe premios
en. lüayoresi ' .

V  -4Vlno Blanco Bautlate con S/IOO.OO
•Antonio Rupoy Ii«pa o<hi 70«00
véJuan Rupay. Jaure • • 35oOO
• Manuel Huamán Gutiérrez 35»00

Tal'come se establece'en el articulo quinto del
acta de oalifloaoión, al premio del tercer lugar
en menores (V^O.OO) es transferido al tercer lu¿pr
de los mayores.

En menores, al producirse suceeivos empates en
si primer y segundo lugar, "los premiados sont

« Vlotor Iluamán Gutiérrez 25 o00
• Ruebel Rupay Coonislla 25,00
• Guido Godofredo Gaillén 15o00
• íi^dy Coronado Gallardo 15*00

Respecto, al primer lugar en la categoría mayores
hubieron algunas objedtones, considerando que se
trataba de un artesano# Sin embargo, se señalaron
algunos otros criteriosi el contenido del trabajo
que sería la única que realmente se ajusta como -
tal al tema del concurso,» que el dibujo expresaba
una clara racionalidad oeunpesina—andina, que loe
colores utilizados hablan sido de origen natural*

Trae deliberaciones se considerd ganador del con-
ctLrso ante otras propuestas de entregársele una -
mención honrosa.

Igualmente, loe trabajos cuyos códigos son 30,31
y 32-92 no fueron calificados por corresponder a
trabajos con formación profesional. Se recomendó
otorgárseles una mención honrosa.

- Concluido los trabajos del Jurado, establecido los
ganadores respectivos, lo que queda es el acto de
premiación. Se ha considerado que ósta se llevara
a cabo el 15 de agosto en el Local Consistorial —
del Municipio de Huamanga, Participaran los resi#
dentea de las comunidades cuyos representantes -
fueron ganadores del certamen,

- Pinalmente, quisiéramos señalar, que existe la -
propuesta de un conversatorlo público entre las -
instituciones organizadoras y otros interezarios -
apropósito de los trabajos del dibujo y la pintu
ra. Se considera como propósito fundamental refl£
xlonar sobre el papel Inatltuolonal generalmente
vinculado al desarrollo y la labor cultural, paI^-
ticularmente experiencias oomo el dibujo y la pin
tura. Tal como so coordinó inioialmente la fecha



en el mes de Setlembref oono parto de la oempene ng-
clonal por los 500 anos, SerE( a nuestro entender una
grata ocasión para deteneíTios regionalmente en la ex
periencia ya desarrollada durante varios afíos. E-te
convorsatorio dobe^estar asociado a una muestra iti
nerante la misma .que podría llégar inolueive a alg^i-
ñas coaranldades campesinas, sobre todo aquellas que
han tenido mayor participación a lo largo de estos
años, Al respecto esperamos precisar lo más antes -
posible•

Sin mayores detallosj que eaperamce precisar más ade
lante^ aprovechamos la oportunidad para saludarlos,""

I ̂ ,yv.. . ..

r  , ,

■'■ifí-v ■ ■ ■ -
•  ̂ Ir?»

'rir-i •'̂ 1

Muchos peludos.
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ACTA VtKUríK.TO DLL VIII ONCüHS Q N/\CI0N/\L PF .
DIBUJ O Y  PINTUFiA CAfVE dINA- LrAi"»A R E ;'3XCN''vL .

E n la ciudad de Cajamarca* a los veintiséis días del mes de J unio
»

de Mil Novecientos Noventa y dos, reunidos en el Instituto N.iclinal de Cul
tura los señores Cesar 3aave<lra S arniento repreBentnní:'̂  por la comisién -
del concuBso en nenjióni iíocorco üarrantes Zurita tami>ion como mlenbro de
dicha comisión y Víctor Daselly Cueva, en su calidad (Ít J undo ónlco de Ad
misión y de Calificación de las Obras del VIII concurso nncL>nal de dibujo
y pintura campesina- E tapa R egional# Pronuncia el siyjUnt'- veredicto i

PR IME R O I De un total de treintalun obras (31), se arlniten el total de -
las Obras por su indiscutible calidad para 1» calificación por -
llenar los requisitos puncuallzadoa en las bar?es pertinentes,

S LGUNDJ  I E l Primer premio en la categoría ADULTO!» e-i conferido a la per
sons de Demetrio Chaves Portal, por su obra tltulndai

- MI E 3 NUE S TR A HIJ TOHXA.

E l S egundo premio en la misma categoría otorgado a Antonio -
Aysy Chilón por su obrai

- LOS  £ 3PAfiDLE 3 DE S TR UY E R ON E L T f̂ Ü AJ Ü  Df-l» INCA.

Tambión se otorga la mención honrosa a la persona de J osé Isa
bel Ayay Valdes |>or su obra i

- E L INDIO OJ E DO MUDO •

TE R CE R O I E l Primer pronlo en la categoría Hli'.OS  es otorgado al niño E lmer
S lfuentes R omero por su obrat

- NUE S TR A HIS TOR IA,

oüslrvaCIJ NE S i E n la categoría niños el segundo premio cono la mención hon
rosa son declaradas drslertas por falta df pscticip'ante*.

También se acordo reconocer por su participación a la S rla, E lizabeth Cru2¿
do Ortiz, por la utilización ée Hsteclnles ííaturales en su obra í

- AS OMBR O CAMPE S IND,

y al S r. J oseX ito F lorian Castille por la representación paisajista de su
pueblo natal en su obra tituladai

- R INCONCITO CONTUMAZINO.

Para constancia de lo expresado firman el presente documento los -

miembros del la Comisión y el J urado encargado de la C ilificoción, en origj^
nal y dos copias*

. - -I

. Ui' .

Oa.' Cesar S aavedr» S armiento S ocorro Darrnntés Zurita Víctor Baselly Cueva

•• -
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ACTA Vfc;Kt:)I(TO DLL VIII ONCURSí) NACIONAL PE

DIbUJO y PINI'UÍÍA CAMPESINA» LTAi>A REGION-U. •

En la ciudad d« Cajamarca, a loa veintiséis días del; mes de Junio

de Mil Novecientos Noventa y dos, reunidos en el Instituto Naclanal de Cul

tura los señores Cesar Saavetíra Danniento representant'' por la comisién -

del concueao en men-i6n; Jocorro Barrantes Zurita también como mienbro de

dicha comisión y Victor Baselly Cueva, en su calidad á<-- Jurado único de Ad

misión y de Calificación de las Obras del VIII concurso nacional de dibujo

y pintura campesina- Etapa Regional* Pronuncia el siyjicnte veredicto t

PRIMERO I De un total de treintaiun obras (31), se admiten el total de -
las Obras por su indiscutible calidad para 1» calificación por -
llenar los requisitos puntualizados en las barses pertinentes.

SEGUN^y; i El Primer premio en la cate<joria ADULTOS e*i conferido a la pcjr
sena de Demetrio Chaves Portal, por su obra tituladai

- A5I E3 MJESTRA HIJTORIA,

£1 Segundo premio en la misma categoría otorgado a Antonio -
Ayay Chilón por su obrai

- LOS españoles DESTI^YERON el TtiAÜAJü INCA,

También se otorga la mención honrosa a la persona de José Isa
bel Ayay VaXdes {)or su obra i

-  £L INDIO gUCDO MUDO .

TERCERC • El Primer premio en la categoría NI?iOS es otorgado al niño Elmer
Sifuentes Romero por su obrat

- NUESTRA HISTORIA,

tm^ERVAClaNESi En la categoría niños el segundo premio com'> la mención hon
rosa son declaradas desiertas por falta de particlp-antes.

También se acorde reconocer por su participación a la Srta, Elizabeth Cruza,
do Ortíz, por la utilización de Materiales ífaturales en su obra (

- ASOMBRO CAMPCSIND.

y al Sr, Joselito Florian Castllle por la representación pnlsajista de su
pueblo natal en su obra ti tillada i

- RINCONCXTO CONTUMAZINO,

Para constancia de lo expresado firman el presente documento los •-

miembros del la Comisión y el Jurado encargado de la Cilificaclón, en origi
nal y dos ospias.

Cesar Saavedra Sarmiento Socorro Barrahtés^Zurita Victor Daselly Cueva
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"'VIII CONCURSO nacional
DK DIBUJO T PINTURA CAMPESINA
COMISION organizadora REGIONAL

- OHEPEN -

" aNo de cesar vallejo t el encuentro de D0J5 mundos "

Ghepén, 2^ de Julio ée 1,992

señores t. COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL VIII CONCURSO DE DIBUJO
T PINTURA campesina.

lima.

ASUNTO t Informe del VIII Concurso Neclonel

Beses del Concurso—Fases Nacional y Regional

^  cíTengo el agrado de dirigirme^a usfcodes^ en nombre de
le Comisión Organizadora Regional - Chepen, para informarles as
pectos relacionados con la ejecución de la fase regional del VIII
Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesino - pmbito Valle Je
quetepeque, según se indica a continuación:

1*- antecedentes i

1.1,- Las acciones prganizatives del VIH Concurso Nacional -
de Dibujo y Pintura Campesina - Fase ^^egional - se ini
cien luego de la participación del suscrito en el III -
Taller Nacional del Concurso, realizado en Lime del 22
el 25 de Agosto de 1991.
Une de les primeras acciones se ejecuíTÓ^en Setiembre de
1991 con Ocasión de la Semana de Creoción^de la Provin
cia de Chepén, consistente en la Exposición de la Mues
tra Nacional Itinerante, de cuya actividad se alcanzó
el informe respectivo. Se qdjunta cartilla de difusión
distribuida en dicha ocesion (ANEXO No. l)»

1»2.- Las acciones del año I99l, se detallan en el informe y
anexos remitidos con carta del O5. de diciembre de 1991
en respuesta a su carta del 24.10.91.

1.5»- Posteriormente con fecha 21 de mayo do 1992 se informa
los avances y dificultades^del trsbajo de la Comisión -
Organizadora Regional Chepen.

1.4.- El presente informe complementario abarca las octivldq-
deo desarrolladas durante los meses do junio y julio -
del año en curso, integrándose a lo iTifoi-fBado en los -
cortas que se indican en los numéralos 1.2 y 1.5 del pre
sonte informe.

2.- ANALISIS :

2.1.- Cabe precisar que durante los meses dn Junio y Julio de
este año, la Comisión Organizadora ]?ef*:ional del VIII
Concurso Nocional de Dibujo y Pintura Campesino ha eje
cutado l8§ siguientes actividades:

^•1•1—Uulminaclon de la Exposición de la nuestra Nocional Am
bulante ( 20 cuadros); tarea que cu!lm:lnó el 05 de junio
ejecutada con el ^porto de los equipos de trabajo de -
las zonas 1 (Chepen), 2 (Iuehl» Nuevo) y 5 (Ciudad de
Dios) del CESDER. La muestra fue expuesta en más de 20
localidades del Valle Jequetepeque (MUCrOS 2, 5 y 4).

2.1.2-EjGCUclón de la Exposición de la Muestra Nacional en -
coordinación con la Regiduría de Educación y Cultura de
la Municipalidad I'rovincial de Chepen, a cargo del sr.
Juan Burgos Cabanlllos, en el Salón do Actos del munici
■gio chepenano, del 09 al 22^de junio, en horarios de ma
nana y tarde. A la exposición asistieron diariamente de
legaciones de estudiantes de las escuelas y colegios de

bO
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; -  ̂ Chepén, según cronograms específico. E sta actividad fue
emplisraente difundida por los emisorns de radio y tele—

t'" visión de Guadalupe y Chepen, principalmente# (ANE XOS #
•X 5 y 6 )•.

2.1#3.-E decuci6n del Forum "7 Centenario" el 24 do ¿junio de -
1992 en^el S alón de Actos de la Municipalidad Provincial
de Chepen, co-organizado con el CE nPE R  -Chepén, según -
el plan de traba¿jo ad¿]unto (ANE XO No. 7).
E ste evento tuvo como ponente al señor J orge Arevalo A—
cha del Instituto de Desarrollo Comunal "ViCUs" de Piu-
re* S e adjunte copia de su ponencia (ANE XO No. 8), le -
misma que ha sido publicada en la R evistg CE S DE R  X  ANI
VE R S AR IO ( cuyo ejemplar se alcanzara proximamonte)•
E l Forum se inicio^con le presentación del Video "Cuzco
1553- La apropiación de la historia" editado por el Cen

r  tro de E studios R egionales Andinos "Bartolomé de las Ca
sas", proporcionado por el Comité E jecutivo Nacional -
del Concurso. E ste video también ha sido difundido por
Télevisora Autónoma Municipal S atélH:e- Frecuencia 9 de
Chepen, cobertura: Valle J equetepequo.
Al forum asistieron merca de un centenar de invitados y
a la voz fue transmitido íntegramente en director por -
las ondas de R adio "S an S ebastian" cuyo Director J orge
Luis Acevedo R ojas intervino como moderador del evento

I  (Ver Anexos 9j 10» 11, 12 y 15)#
2#-1»4—  E xposición y calificación de los 22 cuadros presentados

¿  en la fase regional del concurso Año 1992, en la i'leza
í  de Armas de Chepen, el 24 de J unio, on horas de la maña
! ■ na, en forme simultanea al Forum V Centenario (Anexo 14

2#-1 •.5»— Los resultados del VIII Concurso Nacional de Dibujo y
Pintura ^8mp« sine-Pase R egional- fueron dados a conocer
el Valle J equetepeque, mediante comunicado difundido -
por los diversos medios de comunicación social (ANE XOS :
15)

2#1#.6»^Con la finalidad de recaudar fondos para otorgar los -
premios a los ganadores del concurso se han realizado 2

í|p ; actividades pro-fondos:
a )̂ S olicitud de colaboraciones económicas a personas e

instituciones del valle (ANE KO 16)
b) Publicación del E ntretenimiento cultural escolar " V

CE NTIGR AMA" puesto en circulación entre el alumnado
de Isff principales^escuelas y colegios e Institutos
S uperiores de Chepén, Guadalupe, lueblo Nuevo y Fe -
canga (Ver ANE XOS  1?» 18, 19, 20, 21 y 22)•

2« 1#7»"3S n la convocatoria' de los concursos de Poesía Infantil
y cuento de adultos sobre el teme " 590 años: Nuestra
tierra,,su historia y el mañana que queremos" sólo se -
presento un trabajo titulado " E L ABUE LO S ABIO T S E UBR A
DOR "", cuyo autor es S antos Celso ABANTO CE R DAN (Geminis)
de 19 años de edad, alumno de la sección nocturna del -
Colegio'Nacional "Abel Toro Contreras" do Pocong© , con
domicilio en J irón Progreso s/n., Locnlidod : lacanga.
Provincia: Chepen (ANE XO Ñ o. 25)*

3»- CONCLUiE IONE S
3.1.- La Comisión Organizadora R egional^ha cumplido satisfac

toriamente con activa participación do sus integrantes,
la fase regional - Valle J equete ĵeque - del VIXI Concur
so Nacional de Dibujo y Pintura OQmposlna, promoviendo
le Campaña V Centenario, según las bonos del evento. S e
ha recepcionsdo un total de 20 trabajos cuyos cuadros,
acta del J urado calificador y especificaciones de cade
trabajo se adjuntan (ANE XO No. 24).

hA
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El ¿jurado cglificsdor del VIII Concurno Nacional de Dibu
Jo y EJnture Campesino— Fase regional — declaro como ga
nadores del concurso a*
e) CATEGORIA MaTORES:

-  1er» puesto :■ Obra í "GOTITAS  DE  S OR I R E GA"
Autor¡Leonardo Machuca Tapia
Lugar¡Lurifico-Chepén

2do. puesto : Obra¡"LOS  S UFR IMIE NTOS  DE L CAMPE S INO S IN
TIE R R AS "

Autor:R icardo Ninatgnta tialcedo
Lugar¡Huabal-Chepón

Menciones- Honrosas:

Obra¡"LABE R INTO"
AutoríJ ulio Calvez Abanto
Lüger:Guadalupe

Obra i"PAN T MIGAJ AS "
AUT;or:C0sar R odríguez R eque
Lugar¡Buadalupe

b) CATE GOR IA NlflOS :
Declarado "DE S IE R TO" por haberse presentado solo dos
trabajos, cuyo contenido no corresponde a la temática
del concurso»

5»5-  ̂E l Concurso literario de Poesía Infantil y Cuento de Adul
tOs ha sido declarado "DE S IE R TO" por haberse presentado
un solo trabajo. S e remite cuento presentado

í  E l^entreteniraiento cultural escolar " V CE NTIGR AMA" tsm-
bien ha^sido declarado "DE S IE R TO"" el no haberse presenta

>  do ningún ejemplar debidamente resuelto»
' * .

Lo difícil situaci6n económica y la crisis que afronta -
íii; el agro del ^alle J equetepeque ha impedido quo la Comisión

Organizadora R egional recaudo el Importe total para otor
gar los premios del concurso de dibujo y pintura campesi

lifií na, y a la vez que las actividades organizadas con dicho
fin no loaren resultados,positivos.
P9se 8 reiterados esfuerzos y despliegue de iniciativas
solo se he recaudado las siguientes cpighoraciones:
» Concojo Provincial de Chepón : ri O^O.oo soles

(cincuenta solea)
» Concejo Distrital de Pueblo Nuevo : 50,oo soles

(cincuenta soles)
*■ Faiíiilla Mora Benitas - Guadalupe : r>í 15.oo soles'

^  (quince soles)
». Actividades económica pro-premios ¡ r/ 5.oo soles

(cinco soles)
5.6.- Ls Comisión organizadora regional en su última asamblea

realizada el 2®  de J ulio acordó entrevistarse con los ga
nadores del primer y segundo puestos, cntogoróa adultos,
pera distribuir proporcíonaimente los montos recaudados

120.00 soles (ANE XO No. 25).
Como estímulo a los ganadores del^Conourso de Dibujo y -
Pintura ^ampesina, el CE S DE R -Ghepén ha incluido a los -
trabajos ganadores en la R evista CE r.DE R  X  AüIVE R oAR IOjpu
blicoda recientemente, con un tiraje de 500 ejemplares,
cuya distribución llegara a diversas entidades, ONGDs y
organismos financieros.

3.8.- Todo el proceso de organización, difusión y ejecución de
las diverses actividades programados por la Comisión Orga
nizadora R egional han sido financiadas con el aporte eco
n9raico y distintos servicios brindados por el CE S DE R -Che
pp.n y el aporte material del Comitp, E jecutivo Nacional.

fm
I ©t f
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¿I.»- SUGERENCIAS t

^.1.- Mantener en funcionemiento & la ¿juntn. directiva de la Go
misión Organizadora Regional del Concurso, a efecto de e
Oecutar futuras acciones planificados y preparar antici
padamente la IX edición del concurso#
Para ello se sugiere que el Comité Ejecutivo Nacional -
curse oficio de felicítacién a sus integrantes y a los -
miembros de les comisiones especiales (Ver informes indi
cados en los numerales 1.2 y 1 ..5 del presente informe)in
vitándoles 9 seguir trabajando por el mismo fin#
GESDER-Chepen por intermedio de la Comisión Promoción de
la Cultura Popular prevee seguir apoyando y asesorando a
la Gomisipn Organizadora Regional del Vallo.

^.2.- Que el Comité Ejecutivo Nacional estudie la posibilidad
de publicar el cuento "El abuelo sabio y sembrador" en
alguna publicación que considere conveniente.

Es cuanto informo a usjredes para su conocimiento y finos consi
guiantes, agradeciéndolos en nombre de la Comisión Organizadora fíe
gional todo el apoyo brindado para cumplir con las metas propues -
tas*

Afectuosamente.

M, Guz.man/Polma
bOORDiANJÍOR COMICJON "rROMOClON DE

^  X^^ULTURA 1 ÜJ
CESDER-CIIEI El

m-

'■íir •

*■

'  • • CV''"
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PHfiPUfíSTA A DISCUTIR

PLAJi DB TRABAJO DSL VIII CONCURSO HACIOflíÁL DB DIBUJO Y PUTURA

CAJCPBSIHA ( SBTIRMBRa - OGI'UBRíí; 92^ )

I  OBJBTIVO GBffERAL

Promover la áltuslda áel VIH Coacurso JTacicáal 4e Dibujo y
Piatura Campeslaa, meAlaate la realieacloa áe álvarsas acola

aaa, que parmitaa áar a coaocer bus áiversoa aspectos y la

impartaacla Aal tama ¿a les 500 años.

II MBTA3 PARA B3T5 PBRIQDO

2.1 Slaborar materiales diversos (de aplaiéa e iaformatives)

acdrca del VIII Coacurso da Dibujo y Piatura Campealaa*

2.2 Orgaaiear ua avante ceatral que promueva la reflexión aa

torno a los 500 años, a partir de los dibujos del Coacur

se.

III ACGIOIÍES A REALIZAR

3.1 Producción da materiales

a) Blaboracióa. producción y distribución de ua Supla-

meato especial : B1 objetivo de este material es pro

mover la difusión del VIII Coacurso, a partir de artf

cu^os de opinión aspecialisados. Las características
del suplemento son las siguientes : tamaño tabloide,

4 páginas, 1 color, promedio da 20,000 ejemplares.
La forma de distribución, a nivel aaeioaal, seria de

la siguiente manera s 15,000 mediante la realieación

do ua convenio coa algiía diario da alcance nacional

(caso de la Rapdblica, Sxpreso, SI Comercio) para su
difusión aa la capital y provincias • Por otro lado,
los restantes 5,000 ejemplares serian distribuidos a

travos da las coflilsioaes regionales, instituciones y



orgaAlsacioAes que ham venido apoyando la realisa

oi^n del Concurse, con la finalidad de llegar a
aquellas eonas rurales que no son cubiertas por

lea diarios ( en este caso, si bien la distribución

del diario solo llega a Eonas urbanas, nos interesa

llegar a esos sectores con el fin do incidir y lla_
nar la atención de la opinión piíblica).

b) Blaboracióa de 4 notas de prensa s el objetivo de

este laaterial es apoyar la difusión del VIH Coneur

80 y de la reallsaclón del evento central* £n total

se elaborarían 4 notas de prensa dirigida a medios

de comunicación en Lima y provincias ( en estas iíl_^
timas, especialmente en radios). Los temas de las

notas de prensa serian los siguientes ;

- Resultados generales del Ooncnnso (acompañados de

fetos)•

- Importancia del Concurso y relación de ganadores

(acompañados de aficb.es).

- Reseña de los dibujos ganadores y testimonios (a_

cempañados de afiches).

- Convocatoria a la muestra y acto central de premia

ción (acompañado de invitaciones).

e) IM.señe. Blaboración y Distribución de un afiche; la

finalidad de esta acción es promover el VIII Concur_
se, a través de uno de sus ganadores que re_
presente el sentido del evento. Ra total se imprimí^

rán afiches y se distribuirán tanto a nivel de

las comisiones organisadoraa, como de instituciones

y organlEaciones ligadas al campo.

3.2 Oraanigación del evento central

a) Oraanigaciótt y realigacióa de Muestra del YIII Cencur-

80 de Dibu.io y Pintura Campesina ; B1 fin de esta a£

tividad es dar a conocer los trabajos más representati

vos de esta edición del Concurso, y que serviría de

base para las posteriores muestras itinerantes. Para



eata muestra se establecerlaa los siguientes mive

les áe trabajo :

- Seleccida y arreglo áe 30 cuaáros (promeálo).

- filaboracióa y áistribucioa áe actas áe prensa y

áe iavitacioaes .

- Preparación áe materiales ( tríptico áe presenta

ción general áel Concurso , reseña áel concurso

y reseña áe los cuaáros expuestos).

- Cooráiuación, organización y presentación aáecua

áa áe la muestra ( ambientes, paneles, carteles).

- Venta áe publicaciones y materiales áel concurso.

La Inauguración áe la muestra se realizarla el ála

viernes 9 áe Octubre a las 10 am en el local áel

Museo Antrcriológico áe Pueblo Libre (por confirmar).

JSl nombre áe la muestra es :

b) Oooráinación. Organización y Realización áe una Me

sa Reáonáa: B1 objetivo áe esta activiáaá es promo_

ver la reflexión en torno al tema áe los 300 años,

a partir áe la visión áe los campesinos y/o poblaáo

res rurales, expreaaáo a través áe los dibujos par_,

ticipantes en el VIII Concurso. Sn la mesa reáonáa

participarían :

- Sos críticos áe arte (visiones opuestas)

- Des profesionales áe las CC.SS (visiones opuestas)

- Un artista popular (que haya trabajado el tema)

- Un miembro áe la Comisión Organizadora (moderador)

Para esto también se establecerían varios niveles áe

trabajo :

- Invitación a loa panelistas.

- Revisión áe algunos trabajos (los panelistas).

- Slaboraclón y distribución (a los asistentes) áe una

hoja informativa con loa datos áe los expositores.

- Grabación áel evento.

- Elaboración áe materiales (separatas) para la poste

rior difusión áel evento.



Duremte el evento se establecerla una metoétologia áe
trabajo (que puede ser de 20 Minutos para cada expo_
sitor, 30 minutos para las preguntas de los partici_
pantes y 5 minutos a cada expositor para responde*

las)* La idea es que los expositores no sean los líni

cea que intervengan, sino que el publico también pu¿
da opinar y preguntar, B1 nombre del evento es /

c)Ceremonia de premiaaidn i el obj'etivo de esta acti_
vidad es dar a conocer y premiar los trabajos ganado

res del Concurso, en su octava edicidn, mediante un

acto piSblico con el cual se concluirla la jornada.
La ceremonia de premiación estará a cargo de un miem

bro del Comité Bjecutivo, y al final se realizará un

coctel para los invitados* Durante la ceremonia se

podrá distribuir materiales del concurso, así como a
provechar para dar una mención o diploma a aquellos

periodistas y comunicadores que nos han apoyado en la

difusién del VXII Concurso* Se recomienda registrar
en video la ceremonia de premiación,

IV CROHOGRAjÉtA GMBRAL

- Preparación de materiales (afiches, notas,

suplemento,etc) 20 ag* al 10 sat.
- Bntrega de materiales (fechammáxima) 11 de set*

- Campaña de difusión ( 1 nota por semana) 11 de set.al 8 oct

- Realización de actividad central (inatjgu
ración de muestra, mesa redonda, y cere_
monia de premiación) 9 de oct*

- Distribución simultánea y a nivel nacio_
nal de Suplemento Bspecial 12 de oct.
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DIRECTORIO DE LAS COMISIONES REGIONALES DEL CONCURSO

NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA

-02- ̂ 2^)

1- ABANCAY

CICCA

Jr. Junín 104 - Abancay
Teléfono: C0B4) 32-1503 32-1230

Responsables: Gladys Ancco, Armando Barreto

tí o <?»-|0dLoL .U tjv^ .
2- ANCASH

ASEPROC

Elias Aguirre 576 - Of, 203 - Chimbóte
Teléfono: C044) 33-3064

Responsable: Samuel Cossios
L-í-íiÉ»^ cvw ■«  - C -*lVv S a ,

3. AY ACUCHÜ

CE DAP
Av. Andrés Avelino Cáceres 1201 - 1203 - Ayacucho
Teléfono: (064) 91-3074
R esponsable: Moisés Quispe

4. CAJ AMAR CA

BIBLIOTE CAS  R UR ALE S
Conjunto Monumental Belén 2do. piso - Cajamarca
Teléfono: (044) 922601
R esponsables: César S aavedra, César Paredes

5. CUS CO

CAS A CAMPE S INA
Pasaje S anta Mónica 466 - Cusco
Teléfono: (084) 23-3466
R esponsable: J uan Churat
S o k-AÍí¿»' o Cüv-T/o-<-^  ̂ 3 1



6. CHEPEN

CESDER

Av. Ezequiel Oonzáles Cáceda 894 - Chepén
Teléfono: C044) 56-2432

Responsable: Fernán Guzman Palma

7. HUANCAVELICA

Ti mi Í i i >_r'in ■ I IM lin iTTil i i n 3Q 9*7^-
Responsable: Saturnino Quispe
- Cá.OéSiJI¿l^ . .
^  (2^ ^ 330 ̂  - 'fk V"? • 3^

8. HUANCAYD To^ (^06^9t)- 71//.
SEPAR 3^éj
Av. Centenario - San Carlos - Huancayo
Teléfono: (064) 23-4185 22-3261

Responsable: Oscar Samudio

9. HUAURA

SER

Coronel Portillo 207 - Huaura

Teléfono: (034) 32-3195

Responsable:

10. ICA

ILLA

Los Tacones 253 San Isidro - lea

Teléfono: (034) 22-1777

Responsable: Jorge Aparcana / y
^  cr^ - '*X SllOílft •

11- IQUITOS

PRDCUSELVA

Responsable: Reinon Kuipers

Cualquier correspondenci a dirigirla a la dirección dei
RADIO VOZ DE LA SELVA

Abtao 255

Teléfono: (094) 23-1313 23-1382

Referencia: Alberto Vela



12. PIURA

FRADEPT

Campo Ferial Campo Polo -- Castilla - Piura
Teléfono: C074) 33-2B96

Responsable: Pedro Coveñas

13. PUNO

ILLA

Jr. Desa 540 - Puno

Teléfono: 35-2559

Responsable: Mario Arias



^<92 .
Yi^

1

DIRECTORIO DE LAS COMISIONES REGIONALES DEL CONCURSO

NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA

ABANCAY yCV tretc^LcUx^

OI OCA

Jr. Junín 104 - Abancay
Teléfono: (084) 32-1503 32-1230
Responsables: Gladys Ancco, Armando Barrete

2. ANC^ ^
ASEPROC '

Elias Aguirre 676 - Df, 203 - Chimbóte
Teléfono: (044) 33-3064

Responsable: Samuel Cossios

3. AYACUCHQ

Av. Andrés Avelino Cáceres 1201 - 1203 - Ayacucho ljJCL jlZ ^
Teléfono: (064) 91-3074

Responsable: Moisés Quispe

4. CAJAMARCA

/  -C-O
;U' BIBLIOTECAS RURALES ^£cvJ:í.6<i. . /Wt'
\  Conjunto Monumental Belén 2do. piso - Cajamarca Cc^

y^A \^^tf^T<slé1oT\oz (044) 922601 ^
Mf' í Responsables: César Saavedra, César Paredes ^**7^ "T

5. CUSCO

CASA CAMPESINA ff r>2 n7 ̂
Pasaje Santa Mónica 466 - Cusco
Teléfono: (084) 23-3466



6.

7,

CHEPEN

CESDER

Av. Ezequiel GonzAles Cáceda 894 -
Teléfono: (044) 56-2432

Responsable: Fernán Gazman Palma

HUANCAVELICA

SEPRICAH

Jr. Arica 259 — Huancavelica

Responsable: Saturnino Quispe

Chepén - -

4JL .íAAAnx,

-UJP. ^

8- HUANCAYO

SEPAR

Av. Centenario 215 - San Carlos — Huancayo

Teléfono: (064) 23-4185 22-3261

Responsable: Oscar Samudio

HUAURA

SER

Coronel Portillo 207 - Huaura

Teléfono: (034) 32-3195

Responsable; e' ?

¿Ql
jjL /S'Oi .

/fíiMjLCrw

bo^ oM . r-»- ^
jXtfvT- «5*»-»^

10. ICA

ILLA

Los Tacones 253 San Isidro

Teléfono: (034) 22-1777

Responsable: Jorge Aparcana

lea HiAe/ CtfVv

11. IQUITOS

PROCUSELVA

Responsable: Reinon Kuipers

QjlAfJt^ VU7 M-
¿Ccctwj

Cualquier correspondenci a dirigirla a la dirección de: « .
RADIO VOZ DE LA SELVA . .

Abtao 255

Teléfono; (094) 23-1313 23-1382

Referencia: Alberto Vela
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1^. PiyRA ^ílU/y^ ̂  djL ̂  ctcfir>
FRADEPT —ÍjL dUXr*^ -^JL P''^C^ -€/¿t^-i^
Campo Ferial Campo Polo - Castilla - Piura Ví^-C^c^^óws U^^-^JCz.
Teléfono: C074> 33-2896 >r¿<t -e^-ov^
Responsable: Pedro Coveñas

13. PUNO

ILLAILL-ft —

Jr. Deza 540 - Puno Wo CcvNXt.JC~¿;i--f-^ '
Teléfono; 35-2559
Responsable: Mario Arias
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LLAMADAS TELEFONICAS HECHAS A LAS COMISIONES REGIONALES

DEL CDNCURSa DE DIBUJO Y PINTURA

02/01/92

1. ABANCAY

El Personal del CICCA se encuentra de vacaciones hasta el 02

de febrero.

_ 6( DImCASH

Se llamó, nadie contestó.
El 24 de enero se les llamó, el Sr. Samuel Cossio no se eneon-
trab¿\. Dejé el recado con el Sr. Manuel Salirosas. Hasta el
momento no han vuelto a comunicarse.

Se ha hecho contacto con el responsable de la Red de Comunica-
dores Campesinos (Diciembre 1991), Lorenzo, para que la Red se
integre a los organizadores de Ancash, hubo interés y ha que
dado en ponerse en contacto con nosotros para ver si se había
concretado algo en coordinación con Samuel.

AYACUCHD

El personal del CEDAP se encontraba de vacaciones hasta el 16
de enero.

El 20 de enero se volvió a llamar, Moisés 0uispe no se encon
traba, se le dejó el mensaje que devolviera la llamada y tam
bién se le dejó dicho sobre qué era; no ha habido respuesta.
Se recibió una carta de Carlos Condori, por otro motivo, donde
comenta que la comisión de Ayacucho está desactivada y pide
noticias sobre la marcha del Concurso.

la Srta- Violeta Rafael

6<

.  CAJAMARCA

César no se encontraba. Hablé con

/para que le diera el mensaje.
17 de ' enero llamó solicitando 250 afiches de convocatoria.

Estos se le remitieron el 21-01-92.

.  CUSCO

El personal de la- Casa Campesina se encuentra de vacaciones
hasta el 03-02-32.

En Cusco Habría que buscar coordinación directa con Leo Casas
pu^s es el responsable de toda la Casa Campesina/ ^ ̂

h -• • c c>-— .

■  CHEPEN
Solicitaron 400 afiches. Se les remitió el 03-01-92. El

nivel organizativo de esta región está excelente han mandado
plan de trabajo de la camparía (no sólo del Concurso) que es
bastante ambicioso.

7- HUANCAVELICA
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Se mandó carta a Saturnino, a nombre de SEPRICAH, contestó
informando que está en otra insitución, ofreciendo organizar
el Concursó déscíe ahí, falta contestar- " Asimismo, pide dona
ción de libros C5).

8. HUANCAYQ

El personal de SEPAR se encontraba de vacaciones hasta el 15
de enero. El 21 de enero hablé con la Srta. Maritza quien me
dijo que todo el personal estaba de vacaciones hasta febrero.
Dejé el mensaje y al día siguiente llamaron solicitando se les

envíe 300 afiches. El envío se

3.

¡y'

HUAURA

Jorge --fcoíTí&ardi no trabaja en

^  ̂ ' comunicar quién será el responsable

real izó

.  ejiiCo

el SER-

el 23 de enero.

r

>lamar ár

L.t>

HUAURA. Llamarán para
del Concurso.

I

r

10, ICA

No contestaron.

Hablé con Jorge Aparcana el 20-01'
siguiente para indicar la cantidad
no lo hizo.

•32

de

Quedó

af i ches

en llamar al di a

que requerirían.

11

/"

IQUITOS

Alberto Vela no se encontraba. Dejé el mensaje para que de
volviera la llamada.

Cuando llamó habló con Jenny, solicitó el envío de 70 afiches.
Se le remitió el 21-01-32.

12. LAMBAYEOUE
Aprovechando un viaje institucional de ILLA, se hizo la pre
sentación del concurso e invitación a organizar la experiencia
a nivel de la región Ñor Oriental del Naranon, o por lo menos
del departamento, al centro Solidaridad y la Red de Comunica-
dores Campesinos de Lambayeque.
Asimismo, se aprovechó para presentar la experiencia a grupos
de comunicadores campesinos y organizaciones de base de las
tres provincias del departamento CChiclayo, Lambayeque, Ferre-
ñafe); así como al Director de Comunicación de la RENOM-
En general, hay mucho interés en participar y lograr coordinar
este trabajo- Se ha escrito el 27.01.32 una invitación formal
al CESS y a la Red de Comunicadores Campesinos de Lambayeque.

'/J3. NOQUEGUA
Hay posibilidad de establecer un contacto con el
de lio, en noviembre se conversó con
hay posibilidades de concretar algo.

la directora

centro LABOR

y al parecer

14.PIURA

El teléfono de la FRADEPT está malogrado.
Llamé a la Sra. Juana Jiménez de IDEAS-PIÜRA para que le diera
el mensaje al Sr. Pedro Cobeñas, pero se encontraba de vaca
ciones hasta el 15 de enero.

f"l.i-



El 22 de enero volví a llamarla y no se encontraba, dejé dicho
que se comunicara.
En Piura tenemos el problema que al haber cambio de dirigentes
y de línea política en la FRADEPT hay que volver ha hacer una
relación con la coordinadora del concurso, al parecer Pedro no
ha hecho transferencia, además tiene en consignación varios
libros. El lAA puede ayudar a ordenar todo esto.

15.PUNO

Se dejó el mensaje
de enero llamaron

mismo día.

a Mario Arias (estaba de

solicitando 400 afiches.

MODO DE CONCLUSIONES

vacaciones). El

Se les remitió

24

el

materiales pues nos
centros. Con reali-

No ha podido cumplirse con el envío de
hemos cruzado con las vacaciones de los
dad, se podrá concluir esta etapa e iniciar la campaña nacio
nal de convocatoria en Febrero.

Es necesario mandar a imprimir cuanto antes las bases del VIII
Concurso (hay que definir el námero de bases que se necesi
tan). Pareciera que incluso muchas comisiones ni siquiera se
están planteando hacer las suyas pues sólo ha llegado un pedi
do de pago de papel por parte de Chepén.

Es necesario ampliar nuestra distribución de material de
vocatoria con los contactos de la comisión de Lima.

con

Los pedidos de afiches de convocatoria superan el número del
último concurso, parece ser una tendencia por lo que se está
tratando de ajustar números intermedios con las comisiones.



LLAMADAS TELEFONICAS HECHAS A LAS COMISIONES REGIONALES

DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA

02/01/92

1. ABANCAY

El Personal del CICCA se encuentra de vacaciones hasta el

02 de febrero.

2. AMCASfí

Se llamó, nadie contestó.
El 24 de enero se les llamó, el Sr. Samuel Cossio no se
encontraba. Dejé el recado con el Sr. Manuel Salirosas.

3- AYACUCHQ
El personal del CEDAP se encontraba de vacaciones hasta el
IS de enero.

El 20 de enero se volvió a llamar, Moisés Quispe no se en
contraba, se le dejó el mensaje que devolviera la llamada y
también se le dejó dicho sobre qué era.

4. CAJAMARCA

César no se encontraba. Hablé con la Srta. Violeta Rafael

para que le diera el mensaje.
El 17 de enero llamó solicitando 250 afiches de convocato

ria. Estos se le remitieron el 21-01-92.

5- CUSCO

El personal de la Casa Campesina se encuentra de vacaciones
hasta el 03-02-92,

e. CHEPEN

Solicitaron 400 afiches. Se les remitió el 03-01-92.

7. HUANCAVELICA

No tienen teléfono.

S- HUANCAYQ

El personal de GEPAR se encontraba de vacaciones hasta el
15 de enero. El 21 de enero hablé con la Srta. Maritza

quien me dijo que todo el personal estaba de vacaciones
hasta febrero. Dejé el mensaje y al día siguiente llamaron
solicitando se les envíe 300 afiches. El envío se realizó
el 23 de enero.

9. HUAURA

Jorge Lombardi no trabaja en el SER HUAURA- Llamarán para
comunicar quién será el responsable del Concurso.
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No contestaron.

Hablé con Jorge Aparcana el 20-01-32. Quedó en llamar al
dia siguiente para indicar la cantidad de afiches que re
querirían. y ««

IQUITOS

Alberto Vela, no. .se .encontraba. Dejé el mensaje para que
devolviera la llamada.

Cuando llamó habló con Jenny, solicitó el envío 70 afi
ches. Se le remitió el 21-01-92.

PIURA

El teléfono de la PRADEPT está malogrado.
Llamé a la Sra. Juana Jiménez de IDEAS-PIURA para que le
diera el mensaje al Sr. Pedro Cobeñas, pero se encontraba
de vacaciones hasta el 15 de enero.

El 22 de enero volví a llamarla y no se encontraba, dejé
dicho que se comunicara.

PUNO

Se dejó el mensaje a Mario Arias (estaba de vacaciones). El
24 de enero llamaron solicitando 400 afiches. Se les remi

tió el mismo día.
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