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Lima, 6 de enero de 1989

Reciban un saludo cordial del Comité Ejecutivo de
la Comisión Nacional del Concurso de Dibujo y Pin
tura Campesino,

La presente tiene por finalidad, confirmarles la
reunión del día miércoles 11 de enero a las 3 lOO
de la tarde en el local del CEDEP (José Paustino
Sánchez Carrión 790, Magdalena), a la que le pedi
mos que asista con la persona que coordina direc
tamente por su Institución.

Adjuntamos el Documento que será el punto de par
tida, para discutir el compromiso institucional
que se asumiría, y el interés que se puede poner
en esta actividad de Promoción Cultural,

Nos despedimos de Usted, eserando contar con,su
valiosa presencia.

Atentamente,

Betty Madalentoitia Nelly Plaza Liliana Prado
CEDHIP ILLA ' SER

LP

Adjunto : Do c ume nto



Ref,; 89-177

Lima, 14 de diciembre de 1989

Ciudad

Atención: Liliana Prado

Estimados amigos:

Reciban un saludo cordial a nombre del Comitó Ejecutivo
del Concurso de Dibujo y Pintura Campesinos.

Está finalizando el año y adn nos quedan muchas cosas
por conversar e informar como son: la Jornada de Eva
luación que tuvimos en octubre con asistencia de la Coor
dinadora Nacional y las Comisiones Regionales; el Bole-""
tín-Informe del VI Concurso que próximamente será edita
do.

Asimismo, tenemos que ver perspectivas y aportes a futu
ro (reorganización del modelo organizativo, Convodatoria
del VII Concurso, entre otros). Por todo ello nos hubiie
ra gustado tener una reunión en el mes de diciembre, sin
embargo, consultando con varias Instituciones, nos comu
nican que se encuentran en proceso de evaluación.

Por ello les pedimos que contemplen, desde ya, una reu
nión para el jueves 4 de enero de 1990 a las 3íOO p.m.
en el SER (Manuel Villavicencio 825, Lince). Es muy im
portante poder contar con los miembros que conformamos
Ija Coordinadora Nacional por las tareas que se van a ver
para las acciones futuras.

Sin otro particular, nos despedimos.

Fraternalmente,

f
I  laza

LP/mb COMISfON ORGA-TJIZADORA
COBCURSO DE DIBUJO Y PINTURA

!

CAUPEStNA

xr



Ref.: 59-163

Lima, ¿6 de setiembre de 1959

Señores
SER

Plísente

Atención: Liliana Prado

Estimados amigos:

Reciban un saludo afectuoso a nombre del Comité Ejecutivo
del Concurso Nacional ae Dibujo y Pintura Campesino»

La presente tiene por iinalidad comunicarles que para los
días 21 y ¿'  ¿' de octubre del presente año se ña planiiicado
una Jomada de Evaluación con todos ios miembros de la Co
misión Organizadora Nacional (Lima y Regiones).

En esta reunión se evaluará el VI Concurso y se verá una
propuesta para el VII, así como el modelo organizativo del
mismo.

Nos parece muy importante contar con su asistencia; les a-
gradeceremos nos la confirmen lo antes posible.

La riqueza de esta reunión radica en el intercambio de las
diferentes experiencias que se han multiplicado en cada u-
na de las Regiones y en la Coordinadora Nacional. El Con
curso avanza cada día más por lo que debemos de poner ma
yores fuerzas en este compromiso de Promoción del Campesi
nado.

A la espera de su pronta respuesta, nos despedimos de us
tedes.

Cordlalmente,

^  UL ̂
ngo:Betty Madaleñgoitia Nellj^ Pl^a /liitaná Prado

LP/mb

COM kil _ i , : OOKA

^MCURSO de dibujo y PiNTUnit*.
CAMPESINA

"I*

P.P.: Dirección y teléfono nuevos

Manuel Villavicencio 825 Lima 14 (Lince), 224770



Ref,: 89-173

lima, 21 de noviembre de 1989

Señores
SER

Ciudad

Atención; Liliana Prado

Estimados amigos:

Reciban un fraternal saludo a nombre del Comité Ejecutivo
del Concurso de Ib.bujo y Pintura Campesino.

Queremos, a través de la presente, agradecerles por su va
llosa presencia en la de Evaluación realizada los
dás 21 y 22 de octubre de este año, la Tnisma que nos ha
permitido comprobar que el Concurso sigue avanzando y se
reafirma en las diferentes regiones de nuestro pafs.

Podemos señalar en términos generales que hay una mayor
participación de Pederaciones y Organizaciones de base,
así como una mayor respuesta del campesinado.

Se han recibido aportes en lo que ha significado la difu
sión en diferentes regiones, así como los avances en algu
nas de éllas en tareas que ubican el Concurso dentro de un
marco de Promoción Cultural. Es importante también resal
tar los esjuerzos realizados por las diferentes Institucio
nes que forman parte de la Coordinadora Racional (Lima).

Próximamente estaremos enviando un Informe detallado de la
Jomada de Evaluación. A la presente adjtmtamos el Direc
torio de los asistentes y los Acuerdos tomados para la Con
vocatoria al próximo Concurso.

Hacemos llegar también nuestros deseos de apoyar a todas a-
quellas regiones donde el problema de la violencia ha re
crudecido; juntos, como Comisión Organizadora a nivel nacio
nal desde el Concurso, podemos ver alternativas.

Ros despedimos de ustedes, hasta una próxima comunicación.

Cordialmente,

COMrSllON ORQAf^rrADORA

concurso de DIBU'O V PINTI/IMÍU

Adjimto: Directorio «mpbsína
Acuerdos



JORNADA

21 y 22 de Octubre de 1989

Directorio

Anca sil

Samuel Cossíoe Herrera
CEDHIP

Centro de Divulgación de Historia Popular
Elias Aguirre 676 2do, Piso Of. 203
Chimbóte, Ancash
Casilla Postal 385
Telefono; 331073 (Radio Onda Nueva)

Anurímac

Amórico Romero Villena
fei-trabajador del CICCA)
Jirón Junín 104
Abancay, Apurímac

Ca .jamare a

Juan Gonzóles Tafor
Red de Bibliotecas Rurales
Instituto Nacional de Cultura
Complejo Monumental de Belón
Jirón Belén s/n 2do. Piso
Cajamarca
Casilla Postal 182
Teléfono : 2601 (l,N.C. )

Husincavelica

Saturnino Quispe Boza
SEPRIOA

Servicio de Promoción Integral del Campesinado
Jro Santos Tilla 549
Barrio de Ascensión
Huancavelica
Casilla Postal 2



-2-

Jtinfn

yilma Teresa Majorca Poma
SEP^
Serricics Educativos Promoción y Apoyo Rural
Av. Centenario 346
San Carlos, Huancayo, Junín
Tellfono; 234185

Piura

Pedro Segundo Coveñas Chávez
PRADEPT

Federación Regional Agraria de Piura y Tumbes
Av. Mariano Melgar s/n
Csunpo Polo, Castilla
Piura

Telefonoi 332896

Juan JoBé Romero López
IDECO

Instituto de Desarrollo Comunal
Av. Sánchez Cerro 582
Piura

Teláfono; 332857 - 332697
CasillaPostal 462

La Libertad

Martha Rivasplata Caballero
CESDER

Centro Estudios Sociales y Desarrollo Rural
Ulises Robles Viera s/n (domicilio)
Chepán, La Libertad
Teláfono; 63 (Parroquia)

Lima (Huaura)

Javier Torres Seoane

SER-Huaura
Servicios Educativos Rurales
Coronel portillo 207
Euaura

Casilla Postal 117 - Huacho
Teláfono: 323199

Puno

Mario Arias Barragán
ILLA

Jr. Tacna 720-A2
Puno

22



-5-

CüBCO

Janeth Vengoa zSñiga
Casa Campesina Domingo Cabrera Lartaun
Pasaje Santa Ménica 466
Cusco

Telefono; 233466

Loreto

Reinon Kuipers
PROCÜSELBA
Calle Aguirre 1074
Iquitos, Loreto
Casilla Postal 298 (De preferencia)
Telefono; 234753

Pasco

Preddy Paucar García
LABOR
Centro de Cultura Popular "Labor"
Jr. Junín 266
Cerro de Pasco, Pasco
Casilla Postal 25
Telefono; 2410

Gremios e Instituciones en Lima

COP

Hictor Gamarra
Plaza 2 de Mayo No, 40
Lima 100
Casilla Postal 5110
Telefono; 328075

CNA

Esther Nolasco
Mariscal Miller 932
Lima 11
Teléfono; 234540

CEAS

Jorge Tipisman
Av. Salaverry 1945
Teléfono :710790 - 724712



-4-

CIDIAG

Jesds Quesada
Cápac Yupanqui 1082
Lima 11

Teléfono; 725011

lAA

Patricia Wieae
Tizón y Bueno 847
Lima 11
Teléfono? 713237

ILLA

Hago Carrillo
Helly Plaza
Jeñny Bonilla
Av. 6 de Agosto 519 Of. 205
Lima 11

Teléfono: 247624

SSR

Liliana Prado

Manuel Yillavicencio 825
Lima.14
Teléfono; 224770

TAREA

Severo Cuba

Horacio ürteaga 976
Lima 11
Teléfono 233940
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ACUERDOS TOMAJy^S TgW LA JORHAJA DE EYALDACION 21-22 OCTa

Lima. 1989

1) Eeehae de Convocatoria del Til Concurso

o Se inicia el Primer día de Diciembre y la fecha áltima

de recepción de trabajos en la región es el 15 de abril»
SI lapso de convocatoria es amplio para posibilitar que
el campesino participe respetando el ciclo agrario de
cada región»

• Entrega de trabajos a Lima: 8 de mayo

Así se contará con más tiempo para la evaluación del Ju
rado Regional»

2) TEMA: "YIDA CAMPESIKA*

Bajo este título, todas las temáticas pueden ser expresa
das»

3) PREMIOS

CATEGORIAS; Sin estudios (3 ganadores)
Con experiencia pictórica (1 ganador)
Originalidad en el uso de recuros propios

(1 ganador)

MENCIONES HONROSAS

o  Mejor representación de mitos, creencias y
fiestas

,  Problemática de Derechos Humanos

»  Temática de la Mujer

»  Organización

»  Mejor trabajo hecho por mujer

»  Mejor trabajo participativo (trabajo colec
tivo )

¿I



Referencia;

Lima, 16 de febrero de 1989

Señores

SER
Presente

Atención: Liliana Prado ' ,

Estimados amigos:

Reciban un saludo cordial a nombre de la Coordinado
ra Nacional del Concurso de Dibujo y Pintura Campesi
no,

Les estamos enviando adjunto a la presente, 30 convo
catorias y bases del VI Concurso, las que han sido "
enriquecidas con la evaluación de los dos Talleres
realizados el año pasado.

El afiche será enviado posteriormente ya que por ra
zones de tiempo no ha sido terminado de imprimir.

Nos parece particularmente importante el poder lle
var a cabo este concurso en la situación de crisis
económica y de violencia en que se encuentra nuestro
país.

Creemos que este año hay que tratar de incorporar
cada vez mas a las organizaciones y ampliar la con
vocatoria, hacer del concurso un verdadero momento
de fortalecer la organización, y ejemplo de trabajo
en conjunto de todos los que de una u otra manera
están vinculados al campesinado.

Por lo anterior nos parece muy importante que en lu
gares donde tengan trabajos de base, traten de dar
mayor difusión al concurso.

Nos despedimos de ustedes, esperando que este año
el concurso mantenga el canal de expresión que ha
generado para el campesinado,

COMISION ORGANIZADORA

.  T¡> . _ T . CONCURSO DE DIBUJO Y PINTONA
/ // / ¿ Eraternalmente, ^ campesina

Betty Kadalengoitia Nelly) Pl¿^a

•  Pueden comunicarse'^n nosotros a los telé
fonos 700929-712550 para cualquier pedido
adicional de bases y convocatorias.

3^
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Lima, 16 de febrero de 1989

Señores

Presente

Atención:

Estimados amigos:

Reciban un saludo cordial a nombre de la Coordinado
ra Nacional del Concurso de Dibujo y Pintura Campesi
no.

Les estamos enviando adjunto a la presente, 50 convo
catorias y bases del VI Concurso, las que han sido ""
enriquecidas con la evaluación de los dos Talleres
realizados el año pasado.

El afiche será enviado posteriormente ya que por ra
zones de tiempo no ha sido terminado de imprimir.

Nos parece particularmente importante el poder lle
var a cabo este concurso en la situación de crisis
económica y de violencia en que se encuentra nuestro
país.

Creemos que este año hay que tratar de incorporar
cada vez más a las organizaciones y ampliar la con
vocatoria, hacer del concurso un verdadero momento
de fortalecer la organización, y ejemplo de trabajo
en conjunto de todos los que de una u otra manera
están vinculados al campesinado.

Por lo anterior nos parece muy importante que en lu
gares donde tengan trabajos de base, traten de dar
mayor difusión al concurso.

1
■ _i

1

:
Referencia: 89-43 CCP At,; Manuel Pérez Puyfin

89-44 CNA At.: Evaristo Quispe

Nos despedimos de ustedes, esperando que este año
el concurso mantenga el canal de expresión que ha
generado para el campesinado.

COMISION ORGANIZADORA

Fraternalmente, concurso

Betty Madalengoitia Nelly Plaza Liliana Prado

P.D.: Pueden comunicarse con nosotros a los telé
fonos 700929-712550 para cualquier pedido
adicional de "bases y convocatorias.
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Referencia;

89-35 CEAS At.
89-36 CEDER
89-37 CEPES
89-38 CEDHIP

89-39 CIDIAG
89-40 lAA
89-41 IDEAS

80-42 TAREA

89-45 ILLA

89-46 SER

Jorge Tipisman y/o Carlos Ching
Víctor Phumpiú y/o Edilberto Márquez
Bertho Consiglieri
Betty Modalengoitio
Jesús Quesodo
Lauro Mosco/ yyo Patricia Wiesse
Fernando Alvarado

Gonzalo Espino

Nelly Plaza

Liliana Prado

Lima» 16 de febrero de 1989

Señores

Presente

Atención:

Estimados amigos:

Reciban un saludo cordial a nombre de la Coordinado
ra Nacional del Concurso de Dibujo y Pintura Campesi
no.

Les estamos enviando adjunto a la presente, 30 convo
catorias y bases del VI Concurso, las que han sido ""
enriquecidas con la evaluación de los dos Talleres
realizados el año pasado.

El afiche será enviado posteriormente ya que por ra
zones de tiempo no ha sido terminado de imprimir.

Nos parece particularmente importante el poder lle
var a cabo este concurso en la situación de crisis
económica y de violencia en que se encuentra nuestro
país.

Creemos que este año hay que tratar de incorporar
cada vez más a las organizaciones y ampliar la con
vocatoria, hacer del concurso un verdadero momento
de fortalecer la organización, y ejemplo de trabajo
en conjunto de todos los que de una u otra manera
están vinculados al campesinado.

Por lo anterior nos parece muy importante que en lu
gares donde tengan trabajos de base, traten de dar
mayor difusión al concurso.

Nos despedimos de ustedes, esperando que este año
el concurso mantenga el canal de expresión que ha
generado para el campesinado.

Fraternalmente,

COMTSIOIl Oí " 'ADOKA
OUNCUMH) Be < ^ Y m

Bamiesina

Betty Madalengoitia

P.D.; Pueden comuni

Nelly Plaza Liliana Prado

carse con nosotros a los telé
fonos 700929-712550 para cualquier pedido
adicional de bases y convocatorias.



Ref, 89- 77

Lima, 27 de febrero de 1989

Presente

Estimados amigosr

Atención; Liliana Prado y/o
Marinés Barnechea

Reciban un saludo afectuoso a nombre de la Coordina
dora Nacional del Concurso de Dibujo y Pintura Campe
sino .

Conforme a lo anunciado en nuestra comunicación ante
rior, les estamos enviando 30 afiches de convoca
toria para su difusión.

Les pedimos especialmente que coloquen el afiche en
los lugares donde tengan trabajo de base.

Esperando que este año el concurso sea un éxito, queda
mos atentos a próximas coordinaciones.

Fraternalmente,

o P,

COMISION

OONCURSO DE DIBUJO Y

LP-MB/mb
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E S Q U E M A

1. Importancia de la Cultura

2. El Concurso y la Promoción Cultural

3. Objetivos de la Promoción Cultural
(¿Para quó promocionar?)

4. Objetivos Generales y Expecíficos del Concurso

Campesino

METAS 1989-1990

5. Agentes Culturales del Concurso

6. Algunos Lincamientos para la Construcción de una

Estrategia de Promoción Cultural Campesina

Lima, S de enero de 1989

¿ío



1. IMPORTANCIA DE LA CULTURA

La conquista de los españoles a nuestro continente
marca el comienzo de una etapa hietárica, que tiene como
uno de sus componentes más dramáticos el inicio de un
proceso de dominacidn s^bvaloración de lar culturas po-
pulaiee existentes en nuestro país. Iroceso que conti
núa hasta nuestros días,

A lo largo de la historia, los sectores dominantes
de nuestra sociedad han tratado de imponer sus propias
formas de percepcidn y acercamiento a la realidad hege-
monizando y negando el desarrollo de las culturas popu
lares. Prente a estos hechos la reaccidn ha nido varia
da. la inhibicidn total de nuestra cultura o lu aaimi-
lacidn aculturante, el rechazo total a toda iiifliirnoia
o resistencia activa, así como tambliín lu liicor'iioj'Huldn
selectiva doljloo elementos de lu cultura dumlnuntc como
estrategia de prenervacidn y desarrollo de la cultura
propia.

Al hablar del problema de la cultura campesina, no
nos estamos refiriendo exclusivamente a los ritos, mitos
y las diversas manifestaciones culturales de un remoto y
glorioso pasado histórico; ni a un "hoy" que es conti
nuación mecánica del pasado, Lstamos aludiendo al pro
blema actual y crucial de "una cultura popular viva" y
marginada, que se produce y reproduce cotidianamente en
las formas o maneras como estos sectores viven, se orga
nizan, se expresan, perciben y reelaboran la realidad y,
más radicalmente, la manera co'mo producen su -pensami pn-
to.

Si bien este problema ha sido analizado y relevado
por algunos intelectuales de izquierda, las organizacio
nes gremiales y políticas, que representan y encarnan al
movimiento popular organizado —en su búsqueda y lucha
por una sociedad más Justa e igualitaria-, vienen dando
algunos pasos ,,,

37



en lu comprensión de eate problema, ein oaumir aón con debi
da fuerza a importancia el rol que Juaya y deba de .lupar lo
culturo en loa pruoouon dw deaurriillu y ounidin liu niiimtrn a£
ciedod.

Primando aún laa concepcionea reduccioniataa da la -
realidad y del trabajo político y gremial que parte de u n a
visión fragmentada de la sociedad y de lo vida; por un lado
está lo Bconóinico y lo social y por otro, lo cultural, la vi
da cotidiana y lo personal. El quehacer gremial y político
esté situado en los dos primeros aspectos»

Por ello, cuando se plantea la lucha por una nueva so
ciedad nu se v6 lo cultural como parte de ese Proyecto y lu-
cha. Loa elementos culturales, la cultura resulta siendo el

adorno, lo accesorio, lo folclórico,

Lo grave de estas concepciones y prácticas es que, a
nuestro entender, merma la consolidación de las organizacio

nes gremiales campesinas como instancias representativas d e

los intereses de la población campesina (1), así como la bós

queda de alternativas globales para el desarrollo, pacifica

ción y cambio de nuestra sociedad.

Los graves problemas económicos, sociales y políticos

que vivimos, hoy en día, se ven como problemas inmediatos a

resolver; dejundo de lado -nuevamente- otros factores que son

desencadenantes de la violencia estructural que azota a núes

tro país: los desencuentros y conflictos ótoico-culturales,

Al respecto, la Comisión Especial Multipartidaria so

bre Ibh causas de la violencia y alternativas de pucifice —

ción, nombrada por el Senado de la República y presidida por

el Senorior de Izquierda Unida Enrique Bernales ballesteros, e

miten una serie de recomendaciones, aprobadas por unanimidad,

para solucionar el problema de la violencia, mencionando loa

problemas culturales del país "como uno de los asuntos más -

complejos y dramáticos ds la Sociedad Peruana",



2, EL CONCURSO V LA PRDMUCIDIVi CULTURAL

HaE3ta hace poco tiempo, concebíamos la acción que rea
lizóbamos (1) como un Cditc^so de Dibujo y Pintura Campesinos,
cuyo ob.letívo principal ¿ra abrir un Panarin a través ripT r.»/ #
pudieran hacer escuchar su voz los campesinos de nüP...trn

Y las acciones que se desarrollaban a partir del Con
curso (muestraa, mesas redondas, talleres, etc.) eran las que
le daban mayor riqueza, haciendo de Él una experiencia inte -
gral (comunicación, educación popular).

Hoy hablamos de que todas estas acciones estén enmarca

en una labor de promoción cultural, en la cual el Concurpo
esté presente como un momento importante v/ clave.

Al revÉs de muchas experiencias, nosotros hemos empe
zado con la précticB, bauóndonoa en intuiciones prsriucto óq -
experiencias previas.

El no haberboa entrampado en grandes teorizaciones ha
tenido sus ventajas; nos ha permitido una gran flexibilidad -

cara ensayar, experimentar, ver, escuchar,y avanzar. Sin em-

nargo, aon muchos loa vacíos que enfrentamos.

OecirnoH que eatmnos reullzuiiüu uní i.-xpuriunciia da pro
noción cultural, SabemuH (|uu eivanzaniiju, pupn riu i.iiiiumuu mu -
cha oai'iuzu dj huuia rióiitlii, o pur lu mijriuu, lui niiliumua bien el

todos eatamua de acuerdo en lo diruoclón, en las formas de tra

cajo o si manejamos los mismos conceptos:

(1) Como Comisiones Organizadoras.

Í2) Decíamos que esa voz ponía sobre el tapete, mostraba 1 os
problemas que los aquejaban, la violencia de la que eran
sujetos, pero también era una voz que mostraba la vida -
campesina miama: las fiestas, los costumbres, alegrías y
tristezas... esa cultura silenciado, oculta, golpeada, -
poro vigorosa.
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£n el presente informe señalan que la Oomlslán no pue
de ignorar que las difereneias eulturales. la
_e—indio, bus tradiciones, lengua, usos y costiimhr» el
Shoaue entre una cultura que domina y se Imnnne a la ntr»
pvaealldndola, .es una forma de violencia.desde hace cinco
aitíos practicada en el Perú, pero que en las cnrc„n,t„:
eias actuales de crisis sortal, anomia y escenarios de vio
lencia activa, .se ha hecho jnás visible y Keneradcra de ten

1° dp,1an de est.r presente en la.s mnt1vac<nn,.-
ínvoea^Bjor loe grupos al-aados en armas, para conseguir
^oyo social entre el campesinado andino. £l p^rú pr un
país de síntesis y mestiza,-je; pero hay que iluminar ese
proceso y reconocer^ la esencia de ese nrncp«n

\ —.iÍ^-l§ad5ilWdaiJel_Per^^ ^s a_u_caráot«_d^ueblo y
\  nación andina. ^

SI bien 08 cierto, .oomo liamos diolio nnU.i Jonm iitu, quo
ygunas organiauclonos pu,miares csldii ,l,„,do pasos JmportsM-
tes en la oomprcnslín do lo imporlonola de tomar en cuenta
el problema cultural (formacidn de grupos culturales popu
lares, proyectos do eduoaclán bllingtle, acciones de "resca
te" de técnicas ancestrales, etc.); las acciones iniciadas
adolecen de un problema fundamental: no logran rebasar sus
marcos locales ni, por tanto, articularse a otros esfuersos
ye y realizan en este sentido; y, mucho menos, lograr cons
tltulrse en un movimiento capaz de plantear e imple,„entar ~
propuestas que promuevan el respeto y desarrollo de nuestras
culturas en una perspectiva de demoeratlzacián, pacificación
y construcción de nuestra Nación.



-  <?.Qu6 antcndcinao par cultura?

¿qu6 cntandumuH por Prumucil'jn CuUiirul? ¿(jul', npmitBu Invn
lucniiíiQB □ dühurlan uutnr Involuia-iiiluii un wiiiw i.m-unV ~

Son niucliaa las preguntuo quu podamos formular y mudiaa
las reopuBataB que surgen.

PROMOCION CULTURAL

Entandemos por cultura, laa prícticas, raprasantacio-
nt.D, raalaborocionea slmbílicas, modos da sentir y conocer
que aa traducen an manifestaciones culturales, corno la pintu
ra, artesanía, relatos, míjsica, baile, etc.; así como en las
formas como se organiza Is producción, la tecnoldgío que se u
tiliza, las formas da organización política, etc.

Desde asta perspectiva, al terreno de la promoción
cultural no debe estar constituido o limitado a la reivindica
ción da ciertas expresiones mós o manos pintorescas referidas
a la danza, mósica, testimonios, instrumentos, comidas y babi
das típicas de los pueblos y comunidades de nuestro país, oo-
nocidaa genóricomante como "folclor". El terreno de la promo
cióh cultural es bastante amplio, e involucra todoa los aspa£

. tos de nuestra vida corno individuos y corno pueblos: economía,
sociedad, política.

Una concepción de oste tipo tione coherencia con nuas
tras afirmaciones da que la cultura Btraviasco, tii'ia, todos —
los aspectos da la vida del individuo y la sociedad; lo econó
mico, lo social, lo político.

Nuestro planteamiento, en pocaa píilabras, es que no -
concebimos lo cultural cumo un ecpacio separado y autónomo; de
lo que se trata, ds de ver cómo lo cultural se implica con o-
tros aspectos de la realidad, determina, pero también, es d e_
terminado.
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En rnlBniún a la definición del concepta de editora -
BiiMon reodlto Intereeante plantear noostre oplnlán pobre la

naturaleza del problema culture! de nueatro país.

¿Estamos hablando de un país pluricultural-mosalco-cul
tural7 ¿de una síntesis o mezcla de culturas, es decir, la -
fusión de ollas en algo nuevo que es lo que darla o sería rúes
tra Identidad nacional? o ¿Pensamos que es Imposible la comu-
nicocl6n intercultural?.

Reapondernce a eeto resulta necesarÍD e importante, -
pues tiene canaecuenciaa prácticas e inmediatas sobre el tipo
de promoción cultural que nos propongsmoa:

-  ¿Se trata de promover todas y codo una de loa culturas pre
Gentes en nuestro pule?. ¿Algunos de ellas?. ¿Cuáles?.

-  ¿Sb trata da promover loa puntos de encuentro cultural?
¿Aquello que nos es comón s todos los peruanos y que nos dó
la identidad como nación y país; y no aquello que nos dife
renda?. ¿Qué hacer con las diferencias?.

-  O ¿se trata de promover puntos de encuentros de estas dife
rentes culturas y construir nuestra identidad cumo el espa
do de ese encuentro?

La elecdón entre estos opciones, los respuestas o es
tas pruguntüB, no deben eur dadas aólu ptir nufuitriiu, i.irin tam
bien -y priaritsrlHniBnta- fjor loa aedui'otj iJOpuluru» da iiuan-
tro inilü.



3. OBJETiyOS DE LA PROMOCION CULTURAL

(Para quÉ promoclonar)

En el I y II Taller del Concurso hemos planteado alg^

naa afirmacionea básicaa sobre la problemética cultural dent^s

tro país:

-  Somos un país con múltiples culturas

Esto no resulta ser sólo una afirmación teórica, aino que

V  ae corrobora con la expresión contenida en los dibujos y

pinturas que han llegado en antoo cuatro años, Lu intor^

santo B remarcsr en esla exprauión us que sllu nui

tro la Qxiatuncla da culturaa (|iJii ouHKlaluii, av roproiJu -

con u IntBractÓHni comprubEndo nu uólo la axintanclii de d^

sencuentroB y rupturas, sino también de encuentros y con

tinuidades.

„  Las div/ersas culturas populares exiatentea en nuestro país

hnn sido históricamente marginadas. BUbvaloradas y negadas

por las clases dominontes, quienes ejercen y detentan el -

poder basóndOBE también en el concenso cultural, constitjj
yéndose, la culture en el instrumento privilegiado de la -

hegemonía. "Por medio de la hegemonía una clase eocial l£

gra el reconocimiaito de su concepción del mundo y de su-
supremacía por parte de las demóa clases sociales".

En ese eentido una propuesta de Promoción Cultural deberá

de aportar también a la gestación de una corriente contr£
hegemónica que implique la conquista y la democratización
de nuestra Bociedari,

El problema de los desencuentros y conflictos étnicos cul

turales han sido reconocidos como uno de los factores de-

sendadensotes de la violencia estructural que azota a nues

tro país. La violencia que atraviesa nuestra sociedad, 1h;i
to en BU carócter políticc-sDcial, se origina fundamental^
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mente por el irresuelto problema (5tnico-cultural, La vo
luntad de paciíieaci(5n pasa por la transformación efecti
va del conjunto do nuestra sociedad y por lo t/iriLo de to
dos aquellos factoj es ()ui> Jiaoen pociljlo la júnenlo Lón la
tente y lo manii'insta da la vloluíioja,

Encuentr o-I^ación

Entendemos lo nacional como el espacio de encuentro demo-

^t'atico de diferentes culturas. La nación es aón hoy una
"voluntad" y no una realidad. Es una voluntad nuestra
(por eso la coordinación nacional del Concurso), pero tam
bién es una voluntad expresada en los trabajos llegados al
Concurso,

Hemos tomado estas afirmaciones, porque creemos que de e-
llas se desprenden elementos importantes para plantearnos
objetivos.

Planteamos tres objetivos generales para una estrate
gia de Promoción Cultural en un país como el nuestro •

1. Fomentar el respeto y el pleno desarrollo de las

diversas culturas populares y de las múltiples len
guas existentes en nuestro país, con el fin de con

tribuir con la democratización y pacificación de
nuestra sociedad.

2. Contribuir con los procesos de construcción de nues

tra nacioni, basada en la Justicia y en el respeto a
la diversidad.

3. Generar corrientes de opinión sobre el papel que
cumple la cultura incentivando a las organizaciones

populares, -políticas y gremiales-.pára que asuman
como línea política esta problemáticn.

Estos dos objetivos nos pueden sonar conocidos y es
muy probable que sean los que orientan la préctica de mu
chas organizaciones y ONG; sin embargo, las experiencias
logradas en este campo son muy pocas o ninguna. Més bien
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son muchas las experiencias truncas y limitadas; estamos
m-rcados por una historia de desencuentros, opresiones y
marginación; y esto se expresa en nuestras organizaciones,
en el llamado "movimiento popular", en nuestros partidos,
y en nuestra misma práctica como centros y organizacione^.

Una estrategia de Promoción Cultural debe promocionar
—valga la redundancia— el encuentro respetuoso y la unión
de voluntades y fuerzas.

Se trata de promocionar el desarrollo y valoración de
nuestras culturas y lenguas, pero que confluyan en volun
tades y esfuerzos de unidad que se traduzcan en un movimien
to popular fuerte en su identidad, en organizaciones popu
lares con capacidad de luchar, pero también de desarrollar
sus propias propuestas.

Creemos que es importante resaltar estos puntos, pero
también es necesario subrayar la dificultad de un reto como

este; porque la práctica nos enseña que es muy fácil caer
en trabajos locales que pierdan de vista la perspectiva na

cional, o en trabajos "nacionales" que no recojan laa par
ticularidades y aportes de quienes pretenden representar;
que son más fáciles las relaciones verticales; que los di
fíciles momentos por los que atraveflui/ioci requieren do res
puestas rápidas que haoon ver ooino "pérdida de tiempo" rei

vindicar nuestra cultura y la demaorauia plena; que la for
ja de practicas renovadoras y democráticas en nuestras or

ganizaciones ileva tiempo y que ahora las prioridades son

otras.



nido trabajando deada el afio .84, Inoorpo Jd:;:!!"::;;"
O  en aciones que se han venido implernentando tanto desde
las regdonea oo.o desde la Co.isidn Nacional, en nespLsta

os retos que el propio trabajo nos han planteado.
En enero de 1987 tuvl.os un pri.er encuentro nacional

doe nos permitid intercambiar puntos do vista, y recolcer
o nacional como un encuentro entre reglones diversas. Este

tT/l reunión, a.sí, como la elaboración con;5un-ta del calendario y plan de trabajo para el IV Concurso.
los dos Talleres de íebrero y setiembre de 1988 han „

¿Lr::r:::;d::tt:7:7
i::::— - L-Vy—diLÍ

l'o'trlba; Imprescindibles para la proyecccidn de nuls-
Estop Talleres han constituido pues momentos de precislo

nes eoleotiv.s, y tambldn de reconooimiento de nuestra díver

:lTSs"'\7oTr: T ^ crganlsacilery. y por tanto de variadaa maneraa de acercarnos a Tha

trrtlbljo"' ' -ea.
Todo ello ha enriquecido nuestra perspectiva y hace nece-

puesL''7res-"'"'"'°t"a''' .'PP-dílco de nueetra propuesta. En este sentado, en el II Taller se han planteado pa
ra ser trabajados dos ejes centrales de promoclán cultural:
- Elaborar una propuesta de promoción cultural campesina que

aporte a la construcción de una nueva sociedad, y especííl
cemente al dleeho de nuevas política.^ culturales' iL con-
enldoB básicos de esta propue.pta Implican entender la cone-
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truccián de la nación como el encuentro democrático de nues
tras culturas y regiones i así como oonntruir desde ahora, en
las condiciones Jiistóricae presentes, elementon uonstitutlvos
•de esa nueva sociedad, por la que luchan el camí-esinado y el
pueblo peruano; igualdad, democriioiti y Justicia social.

- Constituirnos en un movimiento portador de la propuesta, en
difusión e implementación de ella, desde las instituciones,
gremios, organizaciones populares y personas que Venimos
proponiendo un trabajo integral campesino, donde la cultura
está presente en todos los aspectos de la vida y debe enri
quecer las diversas propuestas de los gremios e institucio
nes, a sus regiones y al país.

El compartir en términos generales esta propuesta nos ha
permitido precisar los objetivos generales y específicos para
el período 88-89.

1. objetivos generales

Son los lineamientos de acción de mediano plazo para el
Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina.

- Mostrar y difundir la fuerza y vigencia de la cultura
campesina expresada en el dibujo y pintura, revalorán
dola desde el propio campesinado y el conjunto de la
sociedad.

- Lograr que el Concurso sea un canal efectivo de comu
nicación entre campesinos de diversas regiones del
país y de éstos con el resto de la sociedad.
Generar opinión páblica sobre la problemática cultural
de nuestro país y el aporte campes! o en ella, así co
mo sobre el papel que cumple la cultura en la lucha
por construir una nueva sociedad.

Lograr que el arte campesino sea reconocido como tal, lo
grando y fomentando los elementos de la estética de la
cultura campesina, en particular en su lucha por la de
fensa de la vida y los derechos humanos.
Difundir el rol y la importancia de la mujer en la vida
campesina.
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2. OLJJ^TIVOS L'SPEGIFICOS

Son los llneamientos de acción para el período 88-89.

Que cada institución y gremio miembro del COl^CURSO DE
DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA, preolse estrategias para
asumir con más fuerza el trabajo de promoción culta-
ral.

- lograr que el CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA
CAMPESINA avance en consolidar su dimensión nacional,
con una mayor participación de las instituciones y
organizaciones campesinas en la ejecución y desarro
llo de las acciones acordadas. Así como incorporando
nuevas instituciones y gremios que participen de nues
tra perspectiva,-

-Realizar una contraofensiva cultural a nivel nacional
en la realización de nuestros objetivos, a través de
mesas redondas, de la presentación de la Muestra Nacio
nal Ambulante en todas las regiones, la publicación de
artículos en periódicos y revistas, programas radiales
y televisivos, realización y difusión de audiovisuales,
folletos y murales, y todos los medios a nuestro alcan
ce.

Difundir la lucha campesina por los Derechos Humanos co
mo derecho a la propia vida, tanto en las regiones en
situación de emergencia como en las que no atraviesan
esa situación, con una estrategia que involucre a toda
la romunidad en parar la guerra sucia, en la que los
campesinos son víctimas.

- Valorar el arto de lu produaolón pictórloa oampesina,
resaltando y promoviendo tóuaiuuM como el uso de tintes
naturales y otros,

- Lograr una mayor participación de la mujer campesina,
así como su incorporación en los niveles de decisión y
ejecución.



- ABLimir las deciones y ejecución, así como el flnancia-
ralento de las acciones de manera compartida, entre to
das las regiones, a través de su participacidn en la
Comisión Nacional.

METAS 1989 -1890

1) Que las Instituciones y Organizaciones Campesinas in
cluyen ■ como parte importante de su plan de trabajo el
Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina como
un trabajo de promoción cultural.

2) Realizar una reunlán con lao Inatltuolonea y organizado-
nes participantes del Concurso Ntioional do Dibujo y Pin
tura Cñ/npesina, con el obje tivo da diucutir lun'dileron-
t«a cotratogins de ti-abajo ouLtural, y prouiHnr al res
pecto metas comunes en el espacio del GNDPC.

3) Realizar dos reuniones anuales de la Comisión Nacional,
que imraiquen en el Ínterin el seguimiento de las metal
comunes que nos hemos propuesto.

4) Organizar talleres de promoción cultural en las regiones
y comunidades.

5) Sldematizar y colectivizar el ueo de la Muestra Nacional
Ambulante , organlzándola aobie dlveraos temas en parti
cular el derecho a la vida, la Igualdad y la Justicia,
con metodologías adecuadas para promover momentos de re
flexión y discusión pobre las propuestas que nos alcanzan
los campesinos a través de sus pinturas y testimonios.

6) Sistematizar las opiniones de la gente en los diferentes
eventos que se realicen, a través de su registro en cua-
demos, encuestas o entrevistas.

7) Utilizar los medios de comunicación masiva en las diferen
tes etapas del trabajo.

8) Realizar un mapeo en cada zona o región, de qué organizacio
nes, instituciones, grupos y personas están realizando tra
bajo cultural, en la perspectiva de incorporarlo.s en el
trabajo regional y nacional.



9) Sistematizar el trabajo de los jurados regional y na
cional, a fin de contribuir a una formulación teórica
del arte campesino,

10)RenlÍ2ar el 2^ de Junio de I9fj9 el VI Conoiirso Nnoirnu.]
de Dibujo y Pintuin CampeMina, oon «1 temu "Vida Cninite-
sina". Las regiones fijarán sus respectivos calenda
rios regionales y los comunicarán a la brevedad a la
Coordinadora Nacional.

5» AGENTES culturales DEL CONCURSO

Toda acción de promoción cultural, implica la partici
pación de diferentes agentes, sean estos explícitos o im
plícitos, que se mueven en diferentes espacios. Partimos
de la afirmación que el concurso es hoy una acción de pro
moción cultural, orientada a promover el reconocimiento,
desarrollo y valoración de las cultura campesinas, a trá-
vós de sus representaciones gráficas pictóricas. El cómo
es una tarea que venimos enriqueciendo en la práctica.

Ncs interesa saber quiánes son los sujetos involucra
dos en el proceso de esta acción.

Hablaremos en primer lugar de las ONG, ya que son los
centros quienes toman la iniciativa. Pero, ¿quá papel jue
gan en la sociedad estos centros? Vemos que es el sistema
mismo quien genera su utilidad, ya que al no existir una
política gubernamental que teme en serio 'la promoción cam
pesina y recoja una propuesta, los centros cumplen esta
función, cada uno de ellos con sus especificidades, y en
coordinación directa con las organizaciones campesinas
existen.es. En ese sentido, consideramos que los centros
constituyen agentes de desarrollo y cambio de nuestra so
ciedad aportando tanto a nivel de la promoción y^apoyo di
recto a las organizaciones populares, como «n la formula-

.ción de propuestas alternativas.

los centros están conformados en su mayoría por grupos
de profesionales y promotores. ¿Nos corresponde a los cen
tros o a otras instancias esta actividad de promoción cul
tural?

Creemos que sí nos corresponde, no obstante en el I Ta
ller se armó una discusión sobre ello. Por eso no está demás
en .afirmarnos en que la tarea de formar una cultura nacionaj
popular y la forja de una nací ,n, es deber de intelectuales y
la masa ..ampasina, ya que ambcs constituyen "un pueblo" fron-
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te a aquelloB intelectuales al lado de las claBee dominantea.

"No pretendemos que no haya una distancia de m(5ltÍT.T-.
índole entre la intelectualidad y la masa«.adida an que la uáe íundan.er.?al^ ía iístknlll°sT.iH „
de clase, es asumida conscientemente por estos intelec
tuales a partir de un proyecto grande del^n^Mnaibla afirmar la parteLnuia de®aqSellofaí ;uabio" /"
Lofl oeutro» que don/ormai, la comisldn organizadora, a

travía de sus diíerentea lineae de trabajo, vienen realizan
do trabajos con campesinos; son años de promoclán, sistema-
tización e investigación,

A pesar de ser motores de esta actividad, encontramos
aiin muchas dificultades y creemos que esto se debe a que
no nos hemos puesto a reflexionar sobre las estrategias
institucionales de cada uno de los centros que forman par
te de la comisión organizadora.

Esto nos trae como consecuencia que a pesar de conside
rar importante esta acción, muchas veces sea una actividad
relegada en los centros y la dedicación se deba más a con
tribuciones personales de los que han sido designados para
cubrir esta actividad.

Por esto urge reflexionar en conjunto las políticas ins
titucionales y cómo ubican lo cultural en sus líneas de tra
bajo, y defiiair de una vez el compromiso para poder seguir
adelante, ver asimismo, la posibilidad de incorporar a otros
centros que tambián tienen un trabajo avanzado al rospeoto.

Desde el inicio se vió la importunóla de los gremios en
la participación de esta actividad, como representantes de am
plios sectores organizados del campo, por eso se tomó en cuen-

••1 EDO, Tokihiro "Hacia una Cultura Nacional" DESCO
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ta a Ion dos grandes gremios: CCP y CNA. Luego de varios
años del ^oncureo, se ha podido verificar -lin embargo, que •.
su participación es muy limitada, y esto se debe fundamen
talmente a que "bu actividad .'ea reivindicativa y de lucha,
no tomando en cuenta el aspecto cultural, para lo cual de
bemos buscar una estrategia al respecto y ver el alcance

y capacidad que tienen los gremios.

A nivel inóp local y regional, en algunos casos ha ha
bido mayor interós,pero aún no hay un compromiso mús inte
gro, El tomar en cuenta esto, nos debe llevar a ser agre
sivos y a incorporar otras organizaciones que en la

práctica ya están relacionados al Conourso, como son los
clubes dü madres, federaciones do basas, común 1 ilndao, gru
pos do porsonas roimidas alrededor do una pnrjoquiíi, ron
das cnmrosinap, etc. Se debe hnüor un trabajo mayor de se

guimiento desde las regiones para que estos grupos formen
parte de la Coralaión Organizadora, retomando las propuest-
tas hechas en los Talleres. Se trata, pues, más que de
una transferencia inmediata, el de ir articulando centros

y organizaciones en pro de esta tarea de promoción cultu

ral de ir ganando espacios d-pde las fuerzas nopulares.
Por otro lado, no debemos olvidar que los mismos cam

pesinos que pintan y dibujan se convierten en nortadores

V voceros de su realidad, de su comunidad; se convierten

en agentes difusores de su cultura, a través de los di

bujos con un lenguaje que es captado por otros campesinos
de diferentes regiones y también por sectotes urbanos a

nivel nacional e internacional, lográndose así una identi

ficación de clase.

Hay otros agentes de nuestra sociedad con los que hemos
establecido relaciones a partir del concurso: Estado, Ban
cos, Institutos, Medios de Comunicación, etc.



'■ r,,.. „..k^fii/iit.Gi;i ;.v ).iiürrocj0H cultuiu]. o.mpesimj '

El amíllais de la problemática cultural, de nuestro país

r.::::rcr •: •"
1, nos han llevado a orientar nuestra acclén en torno

6.1 ^ oonsolldaolón de la Comlsldn Organizadora Nacional como
an ndcleo básico de trabajo, tendiente a convertirse en una
inntancia de coordinac■(r^n mío +ainaclón que tenga como finalidad Inter -cambiar erperienoiaa, conjugar eaíuerzos y disehar e^tra

6 2 El^d^^ el campo de la Promocián Cultural.6.2 El desarrollo del Concurso de Eibujo v Pintura r
".o una accián de Promoción Cultural orientad
oi vooo • a ^-^-Li-urai orientada a promoverel reconocrmlento, valoracién y desarrollo de las culturas
ampesinas de nuestro país y el universo de sus represen

taciones gráficas y pictóricas.
6.3 la generación de un debate a nivel nacional sobre la pro

blemática cultural de nuestro país.

Organizador.núcleo bc'í.slco de trabadlo ^ ~—
los talleres,que se realizaron a propósito del ^oncursotecional de Dibujo y Pmtura Campesino, en los meses de
terr^T """ta deí in-terás de las Instituciones integrantes de la Comisión O.
ganleadora liacional por emprender un trabajo de eita enl"

rgadüra; sin embargo, notamos que persisten aón los enfoques tradicionales y reduccionistas de la realidad que
eran que la cultura es un aspecto secundario a re

como
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üolv/cr, Ecto he traído r.or.m cxjv.Rix:ua(,clu que r pmuir do
lün fjruridoij entusioerrius y c3e lao cuncordaríClaB en los ob
JfítivoG, altjunriQ inetltuciuneR uol canso las oi-gEnlzBclo-
noB ort'inluJos corr^pcí.inea, nu uu conipi-on/aton a {.brtlcipor
tío wncie pLn-n.onGntG coino proleoonloicu o promotaroB tí o
eetc lU^or, rirlegorir-'o en olnunoq cnccc lo roeponiíoblli -
dad o puroor/oE nuc vienen Bou!;icfr/rin ca msncrí: inoivitíuol
el trebejo ein infoiitiur ni involucrar u le inutoncie que
Iciü dolocó»

ionie-ntío e»i cuanta eotco dlfIrultnclea, crootnoB quo br
cosaria, cjonuror procoooo de rofloKlfin y debute cue non

pE-'i-iHiten canocor mojar lo riotruolozn rio loo enentco que
pretrntíen piwsuver eotc trnbojot,

¿Cufilue OOP uuii übJativoM y Dutrutrplua inutitucionulcaj,
¿rn;6 tr/bejo bucor? y córao ubíccm lu culturo dontro del «
tr.ibujo V mí Helo la roulidud?.

C&tc rilfiloíjD so funrianientai pui'quu l;i lubur quo prntuíido
lüijo no purria ocr rcallzedu uílu por puiijunus o por un gixi

po reducidn du controo y orgí.nizuclunce^ uíno qije cute ••
roño iTctando (Je impulnur It. crucplín de usu instancia de

cotsrdlnuclSii í;;ue son ru|jí)z tío pluiituer u i(<ipÍi)íi>urito pro-»
puctitoü ultrmotiuun ríe prtjmnclín oullurul. olu r-u-d^
da loü qi)uritiiís que i.'unrurrTuin ucitu l»mt..nL: 1» do r;o«

nocor, cntuniJor y ubiccr el isapul rnpeclricu (imi cumplo
boy O' tílf) lo culturu en ol (ruv/unto sJ« K.r:iricuclín yot
loo pvocDtíuti do deofirrolla y tronafurnuciín rio nucatra -

nocleriüd.

Promover el debute, i uiier cubro ei topeto loo dlverauo —

puntod do viOwO que ttncnuu ul ruupectü, ncsu ríermltirín-

ir donen tonda y px'tíclsEtxJu lau nívelou tíe conipromleo y dn

purticlriocióri de luu Inetituuiunuii) y orrj: nlzticlursoB qu§^

conforman lo Cricrdlncclán fiticÍL.i'.ul,

Í.Ciln t'H la nicrildci quo nao comj rornctunun rcnxi Inctltucio»-

neo «-can todo lo qur e''lo implica», y no nílo como suje

tos, pcnremof) rnullrn: unr uccifin t.'o Inrnu nliiTito y 1 o



cooualldw un nfcl„a bSuIcn clu trutaju «ue „.tí
cupucluuu uu intuarnr otruu InotUuclunuo y urfunluMu-
r.or=ul,,ruu nuu Mlnclüun c„n loa onjoUuDu puo prator.Oo-
WOB til neniar,»

Culttiri 1

Ln ontüc üñav tía trehaju h^non p. r.ariu tic concebir el Can
curen nomo une cctlviaud a varlu cu.,o una acnlfin do pro-
o.uci6n cultuina, oln «r-buroo, u occca b.,<u.c rnído on Jo
tnntcclftn d. vnr o uetu orMncio corno oopccir, do nrr>-
•'.urlftr, culturuJ e treufic del cw.,1 hUrlu ouo ruolUar lu
PiOinuclfjn cultural y no cnr.o t-cd^n auo pr ot-.vte ti c
una uatiotc'oíü téa umpliu tjuo involucra a otrua agontcc y
acpuciun. Por oHo, loo conrrtnntuo rr^lr.iioe a nue el
cwcD fuera oobre otve^. exprauioneo culturalec ".«5o pro^
piao\ CO..Ü ni ent.c Concurun de dibujo y Pintura fuero ex
cluyonto ü ofrar, Kcrlonets dn PrD.wci5n Cultural.
bu» retu-lcur^^ en efinr.ur nua el Loncuiuc h. femootrudo
con CT.CDE cu víJlldea cene ti tuyfirj dore on un üínmonto cla
ve de lú entietegio de ProrioT.iín Cultorel r.u. proíerde -
mnij forrx.lr'r de nbí la ncnuclded de p;nPunri.Unr y rvrn -
2ur cr. ceta experiencia Qf ordondo y rntoncielUcM-.dü lan
c 1 Qu 1 on tc'E ucpcrtoe,

-O-^ancurssj—Como una experiencia dn Comunicacifin w
fonulnr ~ ~~

neor^ond Hollcher (MlPn.Pru dnl Itrr) praoMitA bu el II
Taller de Culturo un ̂ ocuíiaito en dnndo hiiellza la -
parcennifi.1 que pooi-cn loa porticlpanteo del ConcurBO
üCíbro tota cctivldcri^ r; partir de la lacturu de las

curtos DUO üc unwiBron ccn.npunnnrlü loe dibujuB y pin
tureo del III, lU y U Cuncurao.

De la. lectura de les cortee rcc-itidoo por corr^peyl -
nos de dlferí-ntco zonoc del pulo, el rutar concluye-
que le rísyrji '. o ce loe ccnpccltiun cancuroiinleB han rer
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tlcipüfJo oor. lo rinolliJutl riu "cUir n or.Dccr" bu vlria.
üij riiüUdLd, "ta exrrcHür" uuc inquletuíJec, Idscc y '
nrocle^au y Me clir...r" uuu vulorur, y canturtreo,
Loo extroctoQ tío If.a oortiva nup corrolinron ontoe e -
firmocluncE, loo tosti.nonloo orfiricoa y plctfiricoc -
roBlizncJoo un ectoo circo níluo y el IncrpRento cíe 1
nCimc'io cíe porticirontoo nou dcrnuootrnT. qt-D ol cnncur
BO hu I Idn aamuUin ccnw un ecpucio ycn]. o trové» T
<ivl cuol ruoDon oxpreoorER. r.lrn.cio ¿uto. JuBtumonto, /
uno do loo abjQtivoB rontríiluo dol cuncuroo loa orQn ̂
nlzsdorEB noD prupuBlmoo lüQi-or lo cuncrecliSn del —
mionc inedíinte el der-arrollo de vccionav, tía co^nunlca
clfin V cducecifin popular,

AdÍ noria uno bc contcnplñ on el Plcn tío Actividad es
del Concurco lo produccién de motorlBler. cottHjnlrctl-
uoa, el eoQuiinionto de lar. exfíOijicionDo itincrantec,
la dífuuifin de lu experienclo er. eupncit'n y ncdiosm^
olvDO, etc. f;in cmbnrQO el tlerapo quo ücRcndobe la
orounizucifin del Cancurao (Convocatorio, Jurodo, Prn
miaclén, etc.) y el hcdlc de no haber tntnorio en cuqn
te on nunotroK piones» de trobnjo inetitucionaleBJ lu

Implerrir-ntucifin de cf too occlDnot., rjos llevñ en nu —
cbuB ocL-Blones o pocteroor octlvldodEfi que ha nuce -
tro entender lo dicrorj ticyor eoritltíD, potonciuron y
tranofurmaron ol cuicuroo en uno experioncia tía Pro-
Rcclón Cultural.

Crccmuíj que coumlr ol Cuncuiuu co..=*j uno exporlonclo
do Prancciftn Cultural que nu comienzo un una convcct;
torio ni tenr-ina en una preniincltn, pooo por pnten «•

que ectOB tcclonoa dcborícn do cunotitulrav en u

no do loa ejc-tj ccntrelno riel trubajo.

(;urriunc'a por lo tanto pcndientu Ituplfi entur en r1 pro
BentR periodo I

1. Lo ni ti ti notlzuc Iftn dn lr;u t cclofies rio nduci-clfin y
comúnIci;ciftn rooUzodí u pur Inn Inetltuclnnea y-

Sá



CrQtnlzncionsD qu? cnnforinan It. rofírdinarora rJa-
cicnnl V loe ComiolDnco ricijiam.ltjo,

r. El tJlr.efto tío uno cstrntogio olobol tío comjjnico -
ci6n y ntíüCfíClAn popular, nrlttntoclu e potcncíell
zor lo cancrt'ci6n tío loa otiJativQü tíel roncur e o
CDino uno experiunclB tío Pronicolfin Cultural*

3* Lo elphorcclfin de luc tiutcTiolo?» cnmunlcctlyoD —
propuoocoB en el Plun de f'CtivitíndBG Del Cuncur-

Como Bxnrrnlfin tipl nrtn puntiler C'>nrn»lno

El ConcurBo no plontcfi tíondu duo Iniclou, coinu un nn
pycio e truvéa del cuol loo cuí3i;cDlnu3 rie di f oren tus

ruoiünoB del polo putiieaon oxpruooruc, aln panor mía»
yo? ñnfueia en lo tíimenullíin ortlatlca tío leo cxpro -»

Eioneo gvóficbB y plctíricnoa

¿Qu6 ententíeiníjB por nrtc popular numpoolno? ¿Pode -
moa dc?cir qua Ion cuatíroa rucibiduo oon cxpreolón tío

eec fcTt.i'7 ¿CuSlea con loa criturloo de bellezo y
tttioa quB predofi.lnon on Ib cultura cncfina?

Estoa IntorrüountoB han ultío ebortífíilEJo en ion rioa

lloreo tiol Eonnuruo, díi iiunde inlulrnoo un» rorio^lAn

cobro ol arte y cultura cnimiiminu, uiri umhurijo ht» —•

Dría que tur un poi.o mím i-uru Ir rDolHtiurundu lo 00--

clfirt tíocdo BU propio enpuclf icldmi*

En rulüulfin a esto halrln que repencur algunua espr^

toe tío nuestro ucclCnj

%

IpebeotjB reci.nocer do quo nuchea vecea prlorlzanos

loa cunlnnltína de loo dlbulao. oln buacor un eoul

j ibrio p>ti e conten i doB v furiTiue;

DeccnrfcHfnQo loa tílüujoo cue nueotrnn un cierto ̂
ploo tío "tí'nnlceo" corJCCiulizi.tíuQ. Dos nuucu cuni

lúa plnturuB tía E luu y nquellun tílbujau rué atm

hochoo por pfirc' j que bcn x'ccibldo forneeIfin



plf.otlco tit' "pricui-lo"» Cn el primor cubo, lo ria-

jccn eo c'Uü onn "eupeclnllotEío' 7 sn el oepuncla cb-

DO ec porquo tioncn fuxttiBclfin ¿"occidDntbl"? (4).

-» Entre loa que oroi'nizíimna ol CoiTcuroo, ccn rouy po,

CDC loo centiue y pcruonas quo tienen expcrlenciue

on el trebejo ortletlno^ r-uro tier eepoclflcidatí

ol EencuTBO hebrla rvc tenor reyor ooreolvldori en

incorporur « eote tipo de ugentoB por el eporto -

ouD puGdon rocllzor b Id ccclín.
• c ) /• Sí g tema tiznad (5n de los materiales que, oe tienen.

g 3 )) (irnenlynclftn y ¿ itnclnnonilnnto interno r!e lo romlnlftn
Ornonl yodnrn r-van* nnal

En el primer punto, hetaoo hablotia de la necoairiBri de

c neolidor b 1ü CoTnlnifin Pocicnol, oue

en peropectlvo podría cunotituíi'fie en una Inutuncie

tíe coordlnucifin o red de promocifin rulturel. En uoo

cuntido otro de los uopcotue que ttsndrlumnii que ro ••

forzar ue relaciona ccn el funclnnumiento y ol modjg

lo tía orgonlsfacilfin de ©ota Inotoricio»

En un primor moiJts^to lu EnmiolSn Orocjnlzotíoro estaba

cunfomsoaa por lnatitu*ciun£j:a tío prcimncifir xur^l. quo

tenían cu ceda en Líroo, y por lea principulsB contrn.

lea campeaincis naclnnoloo del país (CCP «• EfwP), El
dttOHrrollo da BJita ectivlded en vorioo reoioneB de 1

ptiÍD, noti llev6 o rppluntuur eote múdelo caurdina d o
cui; loa inctltuclnnua y iirounlaotílonou iiupulorea nuo

híitiinn o'jnvotjudu al Cuncuruo vn fiun ruoiunoti a loco-

lldüdüo, con 3» flnulidtid tío quo |Jiu»»uuv(un «ota ooH
vlded o nivel nfqlnnal y lucol, y que ce Inteorcn o

Ib Comloifin Droonizuduru UyciunEil.

<+> Itabrln que rjcnaur bien uetu f orriuo alude a lo -
cuncer-^iín ue Di'tc popular que tenivmoBj ¿torio
co arte (o vSndü) j.orqun vione del pi-cbloV ¿lo
nccirienttjl (" temo"), co condonotío porque con
tamino?.

Í8
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te eol con« e portlr cl«3 III Concuroo bí» confurmeran
tüoilBlencB P-eolorjEleB on /^yücucho, L» LlhortatJ, Piu-
re, Lareto, l-iutíncovolica, Hjtncuya, íinccoh, Cueco, -
Cerro tíe fueco y Apurímuc. £H bion ccte otoiiulo ricor
CenlMción cieeccntrüairocia, ho oAünific.-JtJü un gron £
v»jncB, ponctii/ioa que os Iruportintoi

•  ̂c^tolt;cc^ Ino Conlaionoo neglonuleo, yo {>í<iott.Tio
t© B Impulcer lo fcrRi;.<ci¿n be ccrnloionoa en loe lu
garuB que perticipan octlvorjcnto bu Ib Cnnvoctitc-

rlti y orgünlzoclfiíi bel ConcurtiOj con>o qe b1 cu b o
tío lea V Puna.

-  Incantluor d Intcgrur o Ico Coinlnlonno RngionoleB,
on el tícBorrollo tíe lun uetlvltíüiíun, oue per el »ru
tiento, non piximovlc'na por Icü Inatituplonoi» y Crji
mluo que tltnun tiBtíu on Ltwit;, bowi es «1 cbbo tí ®
loo Tulleroo u}''Qi)ni;ji;tíuti v fiVb|"<fiillo (j^l ConrurBCJ»
luo t*,uBb f nrlontibo, Lo Pruübcclfiii co l'otiTioleo,-
etc{ tíiBcuoifin y coptcltociSn y EutocLpocltiiClfin—
on culturo, pronajclfin cultural, iíürslicuncUs tieDR_
tü occlCn, Intcrccrobl o do ex per i ©nc loo y ov/onceo»

£n rolDci6n u ello en el 11 Tollnr ec Círfíteníplfi *
la putilbllitífctí tíe roulAzur rouniuncu, en tícncJe bq

trátun eetcH puntoo ctpcclflcuo, cnntontío con 1 a

porttcljTQclfin río reprocentuntou oe luo Cojnlt lnneB

neolcnuloB,

*" Honejer tíe meTiere rf(£a flultíb y nficlento tunlo —
lea reluclurüD con 1«b Coraloior.cn ficolr.r.eliHi, co-

cjo la implamcntuciín tío t.'Ccicnoc oncrutlvue (lelm

pX'Oblfijv cíb efichotí, tiíploír.fia, lo correcpontípncia,
ote.).

Por el cdmen.tü, contecuQ con uno teoretorio conten

todo e mntíio tiprapo, trnyonclo esto conio conuecuen

cía que loa BilpRitirao bel 'oniltfi Ejecutivo tange w

noo Quu OBuaiir turooo cpurotlvuo 1700 cernían lo Irn

ploniBntnciñn y proyecr ̂ étn da lee Ecclcneo que he«»

moa menclonetío en In^ liacrou dría puntoo l lo p|;Q



tíucrifin dtí m45tDrlc]i;n, urtlculoo PüritJülíjtictjB, jíw
!50G líírtonüi.iB, Im] IcTfcíiií ruolonolfiu, uto,

TunlcnPr, on oucntt) Loton cJlfJnuJtrdyu R„rl« coovm-
nic/nt.j Implumcntur, tjii un furto pUiiu,, un motluloCo
üi'ü^riliiT'lí'n V ruinlnuurüíunto ocnrürf con le proyri^
clfin c)B eotfí truhn^lu. Tomontlo ca: o {.'jcniplu, expc«-
ricnnlou tlrallorcR u In nuestro, cu>co eo el Cocoeo
líi Ceurriinaoora tocintu/l di? PorÜD»

'é&
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VI CONOUI^gO NACIONAL DE DlgaJO. Y PINTURA CAI^USINO
"■ ' '■íi'ii-

Desde 1984, cientos de campesinos de todo el Perú, han
dado cada año a campesinos de otras regiones y al país
entero, el testimonio de su realidad a través del dibu
jo y la pintura.

Hoy, febrero de 1989, te invitamos a participar "en el
VI Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesino, que

'.' organizamos varios centros de promoción y educación po
pular y organizaciones campesinas nacionales y regiona
les,.

i.

Con tu participación, pintando y opinando sobre el tema
''Vida Campesina", muestra a tus hermanos del canípo, a
la gente de la ciudad y al país, la fuerza de la cultu-.
ra campesina, tus fiestas, tus tradiciones, tus expe-'
riencias, problemas y esperanzas.

Tu testimonio llegará a otros pueblos a través de la
Muestra Nacional Ambulante de Pinturas, a través de au
diovisuales, fotos, .afiches y almanaques, que serán mo
tivo de despertar inquietudes, debates y orgullo. Se
rán tenidos en cuenta en cursos de capacitación, mesas
redondas, y en reflexiones permanentes sobre la realidad
campesina en el Perú Actual y su aporte a la construc
ción de nuestra nación.

Haz que el concurso esté en el pilan de trabajo de tu
organización o institución, y pide que la Muestra Na
cional Ambulante llegue a tu comunidad.

••

PARTICIPA CON TU DIBUJO Y PINTURA

La Comisión Organizadora Nacional

,  -i*'.:. '

*■
\
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BASES VI CONCURSO NACIONAL BE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO

1* ¿Quiénes pueden concursar?

Campesinos y trabajadores del campo, hombres y mujeres mayores
de 14- años.

2a Tema

El tema para 1989 es'. "Vida Campesina", para hacer conocer más
lo nuestro, y parte muy importante de lo nuestro es la vida
campesina6

3» ¿cómo presentar tu dibujo?

- Cada concursante participará sólo con un trabajo,
- Los traba;jos pueden ser hechos por una persona o en grupo,
- El dibujo o pintura puedes hacerlo en cualquier material,

en corteza de árbol, o tela, o piel o en cualquier papel o
cartulina. El requisito es que sea una superficie plana,

- El tamaño de tu dibujo o pintura no debe ser más grande que
50 cms,'por 4-5 cms. Esto es para poder exponerlo como cua
dro,

- Puedes hacerlo a colores o en blanco y negro, utilizando
los materiales que tengas; tintes naturales, anilina, a-
cuarela, temperas, óleo, plumones y lápices.

- Se creativo y original, haz tu propio dibujo. Quedarán des
calificados aquellos trabajos que sean copias de libros, al
manaques, afiches o dibujos de ganadores anteriores.

Es muy importante que en una hoja aparte escribas los siguien
tes datos:

- Tu nombre, edad, sexo, ocupación y dirección completa (comu
nidad, distrito, provincia y departamento),

- El título de tu dibujo y una carta explicando su significa
do, con qué materiales has trabajado y cómo te enteraste del
concurso.

Si necesitas ayuda para escribir, díctale a alguien tus ideas,

4-, Plazo de entrega y lugar

Los trabajos se recibirán en cada región. La fecha límite para
entregarlos será el 30 de abril en los lugares designados por
la coordinación de tu región.
Para el caso de participantes de lugares donde no hay concurso
regional, pueden enviar sus dibujos directamente a Lima a la
siguiente^dirección: Bartolomé Herrera 181, Lima, 14-, ■
La fecha última para recibir los trabajos en Lima, para el Con
curso Nacional, es el 8 de mayo. Recomendamos tener en cuenta
el tiempo que demora el correo, en llegar a Lima desde la zona
donde se envía el dibujo.

5« ¿Quiénes elegirán los mejores dibujos?

En Lima el Jurado estará integrado por pintores populares de di
ferentes regiones, representantes de gremios campesinos y de ins
tituciones culturales.
Todos los trabajos enviados a Lima entran en igualdad de condi- *
clones al Concurso Nacional,

•I
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6» Los premios

Los premios son diversos;

Entre los participantes sin estudios en pintura, se elegirán"
tres ganadores a nivel nacional, cada uno con el premio de
I/e 100,000o Entre estos tres se seleccionará uno para ser
impreso como afiche, por el día del campesinoo

Los dos trabajos ganadores que no salieran en afiche, serán
seleccionados junto con otros para la elaboración de materia
les; almanaque, folleto, pastales, -

En una de las regiones de los ganadores nacionales se reali
zará un Taller de Pintura y Dibujo, a fin de que puedan com
partir y perfeccionar su trabajo y, se promoverá la realiza
ción de un mural del dibujo ganador en esa misma zona.

Se dará una mención especial a la comunidad u organización
de la que son miembros los diferentes ganadores.

Se otorgará premio especial por la originalidad en el uso de
recursos propios.

Entre campesinos con algún tipo de estudios en dibujo o pintura,
se otorgará un premio de I/, 100,000,

El Jurado Nacional dará menciones honrosas a los trabajos que
crea conveniente, teniendo en cuenta las opiniones de los ju
rados regionales.

Por último, 100 pinturas se acondicionarán debidamente para
formar la Muestra Nacional Ambulante cqn el objetivo de hacer
conocer las pinturas en diferentes lugares del país que lo so
liciten. Los trabajos que no sean incluidos en esta Muestra
serán devueltos a las regiones respectivas.

7» Entrega de premios

Los premios del Concurso Nacional se entregarán en actuación
pública el día 24- de Junio en una dé las regiones de los ga
nadores, en coordinación con la Comisión Regional, Los re
sultados del Concurso serán difundidos a través de programas
radiales nacionales (Radio Unión, 5í00^a,m„; y RPP) y locales,
así^como en otros medios de comunicación masiva. Igualmente
serán difundidos los ganadores por regiones.
La Comisión Organizadora se comunicara con los ganadores para
posibilitar su ;presencia en dicha actuación para el 24- de Ju
nio, comprometiéndose'éstos a promover las actividades vincu
ladas al concurso en sus regiones.

8. Destino de los dibujos

Los dibujos y pinturas ganadores, menciones honrosas y seleccio
nados conformarán la Muestra Nacional Ambulante y por ello no
serán devueltos a sus autores.
Estos trabajos serán difundidos por la Comisión Organizadora
Nacional con fines de promoción cultural, haciendo^ constar el
nombre de los autores y su lugar de origen.

9o ¿Quiénes convocan el VI Concurso Nacional de Dibujo y Pintura
Campesino?

Los principales gremios campesinos e instituciones de promoción
y educación popular que integran la Comisión Organizadora Nacio
nal;

i
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Instituciones con sede en Lima

CEAS, CEDEP, CEDHIP, CEPES, CIDIAG, lAA, IDEAS, ILLA, SER, TAREA,
CGP y GNAo *

Instituciones con sede en Provincias

Ancash:

Apurímac;

Ayacucho;

Cajamarca;

Cerro de Pasco;

Cusco:

Huancavelj.ca:

lea;

Junín;

La Libertad;

Lima;

Loreto:

Piura:

Puno;
A í

•V'f

A

CINCOS, CEDHIP, Central de Organizaciones
Campesinas del Valle del Santa Lacramarca

CICCA, MICTI APURIMAC

CEDAP, lER "J,Mo Areguedas", CCC, CEA, CEDA,
Consejo Provincial de Huamanga, RADA, INDA,
INIA, OAASSA, TADEPA, Unidad Agraria XVII,
VECINOS DEL PERU, BANCO AGRARIO

Departamento de Acción Social (DAS), Unidad
de BIBLIOTECAS RURALES

LABOR, CARITAS

Casa del Campesino, Bartolomé de las Casas

SEPRICA

ILLA

SEPAR, TALPUY, CICEP, JATARIY AYLLU, YACHAQ
m;ima

CESDER, CAT Lurifico Ltda», Radio San Se
bastián, Taller de Comunicación Popular
"Jorge Basadre", ■ Supervisión de Educación
Provincial N^ 4, Casa de la Cultura de
Chepén

SER-Huaura

Radio "La Voz de la Selva", FEDECANAL- Ca
sa Campesina "Juan Pájaro Cantor", INC, Cen
tro Cultural Francisco Izquierdo Ríos, CETA,
CAAAP '

FRADEPT, CIPCA, CEPESER, IDECO, IDEAS, Comu
nidad Campesina de Catacaos, Radio Cutivalú,
lAA

ILLA, Radio "Onda,. Azul"

■  i-'
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Itef.t «9-1^0

Lima, 16 de agosto de 1969

Señores
SER

Ciudad

Atención! Liliana Prado

Estimados amigos:

Reciban un saludo afectuoso del Comité Ejecutivo del Con
curso Racional de Dibujo y Pintura Campesino,

La presente tiene por objetivo citarlos a una reunión el
dfa lunas 21 de este mes, en el CEDfíTP (Santa Cruz 6331
Jesús María) a las ̂ lOO a.m,; la agenda sería la siguien
te:

1,- Pestival de Autores y Compositores Andinos
2,— Ver fecha para la «^ornada de Evaluación
3,- Propuesta de Informe-Boletín

El compromiso es cada vez mayor con los miles de campesi
nos que nos han enviado sus dibujos, por eso creemos que
en la medida que hagamos efectivo las laetas de difusión y
reflexión del material que se tiene, se cumplirán los ob
jetivos del Concurso ccmo tarea de Promoción Cultural,

Esperamos pues, poder contar con su presencia, y partici
pación activa en el compromiso que su institución ha asu
mido a través suyo.

fraternalmente,

engoitia HMUy iglaza Liliana Prado

OOUCUnso DE DIBUJO Y B.nTÜIU.
«^«SlNA

LP/mb



Ref.; 89-13T

Lima, 19 de mayo de 1989

Señorea

SER
Presente

Liliana Prado

Estimados amigos:

El día 16 de mayo realizamos la reunión general del
Concurso,a la que fueron citados todas las institu
ciones, con la presencia de Manuel Pérez Puyón (CCP),
Evaristo Quispe (ORA), Beatriz Madalengoitia (CEDHiá,
Leo Casas (CEPES), Patricia Wiese (lAA), Kelly Pía -
za (ILLA), Hugo Carrillo (ILLA), Liliana Prado (SER),
y Martha Beingolea, secretaria del Concurso.

Se desarrollaron los puntos de agenda previstos, adi
cionándose informes de CCP, CHA, sobre la realización
del II Consejo Nacional de la CCP (del 29 al 31 de ma
yo), en el que se aprobará un Plan de Trabajo Cultu
ral y la propuesta de realizar en Lima un acto central
en el Día del Campesino el 24 de junio. La CKA reali
zará su 7 Congreso Nacional en Cerro Alegre -Cañete-,
(del 21 al 24 de junio). Habiéndose aprobado en las
bases del Concurso que la premiación se hará en el lu
gar del Ganador Nacional, no será posible hacerlo en""
ninguno de estos eventos; sin embargo, acordamos es
tar presentes en ellos con información y con la Mues
tra Nacional Ambulante,

Además de estas coordinaciones, pudimos tener un inte
resante intercambio inicial con los compañeros repre
sentantes de las centrales, sobre el Plan de Trabajo
Cultural de la CCP, la propuesta de conformar la Co
misión de Paz y el Concurso de Compositores Andinos.

Sobre la Planificación del Trabajo en curso, el obje
tivo central es hacer en cada una de las actividades
una promoción cultural qUe exprese las opiniones y
propuestas contenidas en las pinturas campesinas. En
este sentido, se dieron los informes de seguimiento
y jurado, y se planificó lo correspondiente a las e-
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tapas de Recepción, calificación y acondicionamiento
de dibnjos, así como la etapa de Premiación y activi
dades en Limaé ""

Las instituciones que no asistieron a la reunión, sír
vanse coordinar con Liliana Prado en SER, para libicar
su necesaria participación en las diferentes activida
des o

Aprovechamos de esta comunicación para adjuntarles el
documento-propuesta de la Comisión de Paz que se acor
dó hacer de conocimiento de las instituciones de la ""
Comisión Coordinadora del Concurso,

Cordialmente,

KXXm
KellfBetty Madalengoitia Nellj^ Pl^za LiííaM Prado

BM/mb

COMiSrON ORGANrZADORA
CONCURSO DE OrsuJO Y PINTUNÁ-

CAMPESINA

(0^



LLAMAMIENTO ft UNA CAMPABA POR LA VIDft Y POR LA PAZ

Ei. pfC'bleíiia fund adíen tal de la sociedad peruana es la pobrera de
la indiensa diayoría de su población. F'Dbre;:a que es nanibre, enler-
(neüad ,

lo inate'r

la diujei' ; con la ast.es -..n ec: i entes en los niveles de vida. En suma,
violencia estrurtural que tiene raíces históricas, y que se viene
auI avando en los ú 11 i mos afíos.

d, anyustia y diuerten desprecio por el ser hudií-Ano, no sólo en
ate>r ial sino Laml-rión ei i lo i ucial y cr.lturali" mar q i nac i on de

F'oi- acción o por omisión, todos somos responsables de esta vio—
i e 11 i a e ei t r' i.i c: t u r a 1 e n 1 a s o c i e d a d per i.i a n a ¡¡ p e r o e s p e c: i a 1 m e n t e
i.:| I...I i (a n e s I) a 11 t e n i (::l o y t i e n e n e 1 m a y o r p o d e r e c o n ó m ico, s o c i a 1 y
o I. i t i co. E ;i. ste sc:»t)r e todo i.tna yr ave r espi;:)nsab i 1 i dad de 1 os

yi upos que, desde el yobi(7írno, iian manejado y di anejan los desti
nos del país.

A esta gravísima realidad se viene sudiando un clima de violencia
política cada vea mayor, que golpea sobre todo a los más
des(:)osel dos»

Fensaiiios que la. violencia en el Pcoírú no es una realidad inevita
ble a la que fatalmente estarnos condenados. Cr-6?emos que la vio
lencia armada no constituye una solución. Por eso condenamos
decididainente a quienes la ejercen brutalmente con el argumento
de que cjfrecen una respuesta revolucionaria. Repudiadlos tadihjién
(..on la diisdia energía, a quienes desde el Estado o la sociedad
r i-ícurr en a prácticas similares, con la ern- ada percepción de que
(.:le í■ .i encIen el or• den democr át. i co.

f-'er c i b i idos la. extrema gravedad de la hora pr"esente. ilataemos que
cada día que transcurre aumentan los riesgos^ de caer en situado
nes autor i tar i as de uno u otr o signo que nos harán ingresar a una
etapa siniestra de nuestra histor ia, en las que décadas de espe—
raro.-.a, lucha y conquista del pueblo se verán perdidas.

Pese a todo afirmamos que hay razones de esperanza

Mo i..>bstante la gr"avedad de la situación, tenemos la certera de
que con la capacidad creativa y el coraje de todos los peruanos
|.)odemos sujíerarla. Nuestro pueblo se niega a ser vencido, y hoy ,1
i.;,.;., está or gan i :í ando, en las ciudades y en el campo par"a de+endc7>r
y pr oíd o ver la vida.

Las grandes mayorías quieren cambios profundos y que se ponga fin
a las tr eidendas desigualdades, pero no están dispuestas a hipóte
car sus logros y su futuro al cridien ni a una represión que atro-
pella los derechos humanos. > . . ..
Porque respetamos a la persona humana y su derecho a la vida,
porque aspiradlos a una saciedad justa, porque sabemos que este es



el sel I i: i (ni en to cié la yran inayoria (del pueble peruano, creernos (.|ub
si se uiKí^n las voluntades en una l(jclia c;or(n.in, e;;ist.en en el Perú
r  t.ít tt-?B PcST cA 1 ¿A tíSp t?!'" r?.rí f-dl ■

Qué buscamos v cómo Queremos contribuir a conseauirlo

Buscamos consolidar una auténtica! y traterna! solidarridad social
t.|ue ccimpr enda que la oiisei' iai en cjue se debate la grain «tayoría de
la población es el principail -faictor de muerte en el país, que
cíjii la per si stenrri a de esta (:;:risis se está siirrrn f i cairudo a nifíos y
Jóvenes, a toda una generación de
mayores niveles de vi ol canci cA sociail

pi e r u anos, g e s t a n d o
y política.

nuevos

Queremos romper con la pasividad y la indiferencia que nos hacen
cómplices con este estado de cosas; romper con el miedo y la
angustia que nos inmovilizan. Es imprescindible recuperar nuestra
capacidad de indignación. Por eso insistimos en el rechazo activo
a  todas i as formas de «tuerte con i as que se desvirtúa la lucha
p o 111 i c a.

Mos (:;:ompr o«iete«ios a superar la actual cr isis de valores, co«itaa-
tiendo la corrupción y el abuso en el hogar, en la escuela, en el
trabajo, en las instituciones y en la calle.

Reí vi I i(.:li camos el papel decisivo de ia or gan i z ac: i ón democ.r ática y
atii iiinoma del pueblo en la sol uc: :i (í»n de los problemas nacionale-s y
en pal ti cul ar ■ en el en f reí i tami ento a la violencia c^structural y
f■» o 1 i t i i:: a..

Deseamos mostrar a toda la sociedad los valiosos esfuerzos exis
tentes en defensa de la vida y de la paz que en medio de las
di f i cul tades cotidianais afirnian la esperanza.

Queremos motivar al más ampl io espectro de sectores sociales y
poli Lieos péira que se geste un acuerdo básico par-a la paz en el
Perú, que integre adecuadamente el p-^rpel de las Puerzas Armadas y
Policiales. Queremos también que este acuerdo exprese un conven
cimiento nacional de (jue la paz entendida así nos exige construir
en nuestro ter r i torio una sociedad justa, solidaria y democráti-
(... ci « r trí s p ti/1.1.' 1 1 u li I'" p J. ui f cÁ .1. i. í.Í tix tJ íí/tinicíA y cuJ. Llu' caI,-

EbI BB un llamado a la acción a sumar' esfuer'zos aún no desple
gados, y a realizar' ima campana perriianente de Opinión pública y
de movilización en apoyo de esta causa.

i nsti tuci onesos fir iiiante-s de este 11 amaini (si ito somos persciíiias e
tratiajos cotidianos, venimos intenLan —

democrática en nuestro
q u e d e s d e n u e s t r o s p r" o p i o c:
do construir la posibilidad de convivencia

F'erú tierie que ser viable sin sacr i ficar vidas dt-í per ua
.er el futuro de nuestrij pueblo.

país. El PerU
lias y peruanos iij

que

compromel.



X X £ X A r A

EECEPCIOIí. CÁLIPICACION
Y AcftHSiaioBÁarmfl iíb irranjos

Actividades Responsables;

Recepción y Codi
ficación

Martha B,
Luis Luyo
Ejecutivo:
Betty: CEDHIP
Nelly: ILLA
Liliana: SER

Resumen de Conteni- Ejecutivo
dos de los Trabajos
Recepcionados

- RESUMEN

Xcond icionamiento

Ejecutivo

Patricia W: lAA
Martha B.

Luis L.

a)- FOTOGRAFIADO Alfonso Ego Aguirre
lAA

b)" PLASTIFICADO y
■ ENMARCADO

Alberto Phumpid
CEPES

Martha B.

Luis L.

Calificacidn Comisión de Jurado:

Marinés B,
Betty M« ,
Leo
Jorge T.

SER

CEDHIP

CEPES

CEAS

a) ORDENAMIENTO

b) JURADO

de Jurado

Comisión de Jurado

c) Maestra
Nacional
Ambulante

nnmíflión de Jurado

Prensa Liliana: SER
Patricia: lAA

Hueo: ILLA

Tiempo:

M A Y O

8  31

8  31

IT 31

26.

J  ü N I O r U

la. Semana

S- -20

XA
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III ETAPA

PREMTACIOIT Y ACTIVIDADES

M

LIMA

Diplomas y
AfícL

a) Diploma

b) Aficbe

Marinas : SER
Martha B,

Relly . : ILLA
Pernando: IDEAS
Alvarado

H . A 7 O J U N I O J  U L I

39# Semana

5  10

Premiacidn

La Comisión de '
Seguimiento pre
verá condiciones
en regián ganadora.

Ejecutivo

Viajarán Z P§rsci
ae la Comisión Ce

jnas
Üoor-

dinadora Nacional

.-2i

Actividades en Li- (Por asumir)
ma

Coordinará con CNA
y CCP

— 2i -

Prensa
Liliana: SER

Patricia: lAA
Hugo: ILLA
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Ref.z 89-132

Lima, 12 de mayo de 1989

Presente

Estimados amigos:

Atencldnt Liliana Prado

Reciban tm salüdo cordial del Comité Ejecutivo del
Concurso ITadonal de Dibujo y Pintura Campesino»

A través de la presente les recordamos la reunlén
que se realizará el día martes 16 de mayo a las
9:00 a.m. en el local del CEDHIP (Santa Cruz 635,
lima 11; teléfono 230464). Desde ya les decimos que
es muy Importante contar con su presencia.

Les adelantamos que a pesar de la sltuaclén de cri
sis, hemos recibido muchos dibujos, lo que nos In
vita a reafirmar nuestro compromiso de Promoclén
Cultural.

La agenda es la siguiente:

1. Informes: Comlslén de Seguimiento
Comlslén de Jurado ^

2. Invltaclén a formar parte de la Comlslén de 1/
Paz.

3. Propuesta para formar parte del Concurso de ¡¡y
Compositores andinos. ^

Planiflcaclén y objetlvoa:^ en etapa de acón
dlcionamlento.|j premlacién y actlvídadeF~éñ""
Lima.

'N

Betty~Maad
■

Betty Maaal

LO
engoltla

Cordlalmente,

Eelly^í^^'za

LP-BM/mb
COMISÍON ÜRGAN I ¿ADORA

OOMCUraO DE DIBUJO Y PINTURA
CAMPESINA
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Lima, 10 de febrero de 1989
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•f*- v í?

:"^-

Señor
Laureano del Castillo
Director del SER
Presente

n-.

'• ' ■.

.P:

.Vív' »

Estimado señor del Castillo;

Debido a un error mecanográfico, le estaraos en

viando esta página que debe insertarse en el do

cumento entregado el viernes pasado, descartan

do la otra.

Esperamos disculpe la equivocación.
Atentamente,

■•'• V//'
. >'

■'.' ' -M

•  ■ • ■ ■ '*> .. . . Martha Beipgol ea A,
Secre^ria

COM.S.0N organizadora
OONOURSO DE dibujo y pintura,

campesina

Ad.juntot 1 página

rK I
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Lima, 6 de enero de 1

Señor

Laureano del Castillo
Director de SER
presente

Estimado señor del Castillo:

Reciba un saludo cordial del Comité Ejecutivo de
la Comisión Nacional del Concurso de Dibujo v Pin
tura Campesino. '

La presente tiene por finalidad, confirmarle la
reunión del día miércoles 11 de enero a las 3:00
de la tarde en el local del CEDEP (José Pauctino
Sánchez Carrión 790, Magdalena), a la que le pedi
mos que asista con la persona que coordina direc
tamente por su Institución.

Adjuntamos el Documento que será el punto de par
tida, para discutir el compromiso institucional
que se asumiría, y el interés que se puede poner
en esta actividad de Promoción Cultural.

Nos despedimos de Usted,esperando contar con su
valiosa presencia.

Atentamente,

A

Betty Madaientoitia NellV^Plaza
CEDHIP ILLA ' SER

ooncCtooTE: OtBUJO Y PtNTTIftA
^WPESlNA

Adjunto: Documento

cc, )-•



E S Q U E M A

1. Importancia de la Cultura

2. El Concurso y la Promoción Cultural

3. Objetivos de la Promoción Cultural
(¿Para quó proraocionar?)

4. Objeti'^os Generales y Específicos del Concurso

Campesino

METAS 1989-1990

5. Agentes Culturales del Concurso

6. Algunos Lincamientos para la Construcción de una

Estrategia de Promoción Cultural Campesina

Lima 1 6 de enero de 1989

>1



1. ii>iportáncia de la cultura

La conquista de los españoles a nuestro continente

marca el comienzo de una etapa histórica, que tiene como
uno die sus componentes más dramáticos el inicio de un

proceso de dominación sybvaloración de las culturas po-
pulares existentes en nuestro país« Proceso que conti—
nda hasta nuestros días.

A lo largo de la historia, los sectores dominantes

de nuestra sociedad han tratado de imponer sus propias
formas de percepción y acercamiento a la realidad hege-
monizando y negando el desarrollo de las culturas popu
lares. Frente a estos hechos la reacción ha sido varia

da: la inhibición total de nuestra cultusra o la asimi

lación aculturante, el rechazo total a toda influencia
o resistencia activa, así como también la incorporación
selectiva dellos elementos de la cultura dominante como

estrategia de preservación y desarrollo de la cultura

propia.

Al hablar del problema de la cultura campesina, no
nos estamos refiriendo exclusivamente a los ritos, mitos

y las diversas manifestaciones culturales de un remoto y
glorioso pasado histórico; ni a un "hoy" que es conti
nuación mecánica del pasado. Estamos aludiendo al pro
blema actual y crucial de "una cultura popular viva" y
marginada, que se produce y reproduce cotidianamente en

las formas o maneras como estos sectores viven, se orga
nizan, se expresan, perciben y reelaboran la realidad y,
mas radicalmente, la manera cómo producen su "pensamien
to.

Si bien este problema ha sido analizado y relevado
por algunos intelectuales de izquierda, las organizacio
nes gremiales y políticas, que representan y encarnan al
movimiento popular organizado —en su búsqueda y lucha
por una sociedad más justa e igualitaria-, vienen dando

algunos pasos ,,,



en la comprensión de este problema, sin asumir aón con debi

da fuerza e importancia el rol que juega y debe de jugar la

cultura en los procesos de desarrollo y cambio de nuestra 5£

ciedad.

Primando aón las concepciones reduccionistas de la -

realidad y del trabajo político y gremial que parte de una

visión fragmentada de la sociedad y de la vida; por un lad o

está lo económico y lo social y por otro, lo cultural, la vi_

da cotidiana y lo personal. El quehacer gremial y político

esté situado en los dos primeros aspectos.

Por ello, cuando se plantea la lucha por una nueva so^

ciedad no se vé lo cultural como parte de ese Proyecto y lu-

cha. Los elementos culturales, la cultura resulta siendo el

adorno, lo accesorio, lo folclórico,

Lo grave de estas concepciones y prácticas es que, a

nuestro entender, merma la consolidación de las organizacio

nes gremiales campesinas como instancias representativas d e

los intereses de la población campesina (1), así como la bó¿

queda de alternativas globales para el desarrollo, pacifica

ción y cambio de nuestra sociedad.

Los graves problemas económicos, sociales y políticos

que vivimos, hoy en día, se ven como problemas inmediatos a

resolver; dejando de lado -nuevamente- otros factores que son
desencadenantes de la violencia estructural que azota a nuB¿

tro país: los desencuentros y conflictos étnico-culturales,

Al respecto, la Comisión Especial Multipartidaria s_o

bre las causas de la violencia y alternativas de pacifica —

ción, nombrada por el Senado de la Repóblica y presidida por

el Senador de Izquierda Unida Enrique Bernales Ballesteros, _b
miten una serie de recomendaciones, aprobadas por unanimidad,

para solucionar el problema de la violencia, mencionando los
problemas culturales del país "como uno de los asuntos más -
complejos y dramáticos de la Sociedad Peruana".

73



En el presente informe señalan que la Comisidn no pue
de ignorar que las diferencias culturales, la marginacidn
del indio, sus tradiciones, lengua, usos y costumbre, el
choque entre una cultura que domina y se impone a la otra

avasallándola, es una forma de violencia desde hace cinco
siglos practicada en el Perú, pero que en las circunstan

cias actuales de crisis social, anomia y escenarios de vio

lencia activa, se ha hecho más visible y generadora de ten
siones que no dejan de est.^r presente en las motivaciones

invocadas por los grupos alzados en armas, para conseguir
apoyo social entre el campesinado andino. El Perú es un

país de síntesis y mestizaje; pero hay que iluminar ese
proceso y reconocer que la esencia de ese proceso y por lo

tanto de la identidad del Perú, es su carácter de pueblo y
nación andina.

Si bien es cierto, como hemos dicho anteriormente, que
algunas organizaciones populares están dando pasos importan
tes en la comprensión de la importancia de tomar en cuenta

el problema cultural (formación de grupos culturales popu
lares, proyectos de educación bilingüe, acciones de "resca

te" de tácnicas ancestrales, etc.); las acciones iniciadas

adolecen de un problema fundamental: no logran rebasar sus

marcos locales ni, por tanto, articularse a otros esfuerzos

que se realizan en este sentido; y, mucho menos, lograr con£
tituirse en un movimiento capaz de plantear e implementar
propuestas que promuevan el respeto y desarrollo de nuestras

culturas en una perspectiva de democratización, pacificación

y construcción de nuestra Nación.



2. EL CDIMCURSQ V LA PRDMDCIDIV CULTURAL

Hasta hace peco tiempo, concebíamos la acción que rea

lizébamos (1) como un Concurso de Dihu.io y Pintura Campesinos,
cuyo objetivo principal era abrir un espacio a travós del clbI

pudieran hacer escuchar su voz los campesinos de nuestro país (2).

Y las acciones que se desarrollaban s partir del Con

curso (muestras, mesas redondas, talleres, etc.) eran las que

le daban mayor riqueza, haciendo de él una experiencia inte -

gral (comunicación, educación popular).

Hoy hablamos de que todas estas acciones están enmarra

das en una labor de promoción cultural, en la cual el Concurpo

está presente como un momento importante y clave.

Al revis de muchas experiencias, nosotros hemos empe

zado con la práctica, basándonos en intuiciones producto de

experiencias previas.

El no haberhos entrampado en grandes teorizaciones ha

tenido sus ventajas; nos ha permitido una gran flexibilidad -

para ensayar, experimentar, ver, escuchar,y avanzar. Sin em

bargo, son muchos los vacíos que enfrentamos.

Decimos que estamos realizando una experiencia de pr_o

moción cultural. Sabemos que avanzamos, pero no tenemos mu -

cha certeza efe hacia dónde, o por lo menos, no sabemos bien si

todos estamos de acuerdo en la dirección, en las formas de tía

bajo o si manejamos los miemos conceptos:

(1) Como Comisiones Organizadoras.

(2) Decíamos oue esa voz ponía sobre el tapete, mostraba los
problemas que los aquejaban, la violencia de la que eran
sujetos, pero también era una voz que mostraba la vida -
campesina misma: las fiestas, las costumbres, alegrías y
tristezas... esa cultura silenciaria, oculta, golpeada, -
pero vigorosa.



-  ¿Qué BntGndGmoE por cultura?

•• ¿Qué EntandeniDs por Promocién Cultural? ¿Qué agentes invo
lucramos o deberían estar involucrados en esta tarea?

Son muchas las preguntas que podemos formular y muchas
las respuestas oue surgen.

PRDMDCIDIM CULTURAL

Entendemos por cultura, las préctices, representacio

nes, reelaboraciones simbélicas, modos de sentir y conocer ——

que se traducen en manifestaciones culturales, como Is pintu

ra, artesanía, relatos, mCisica, baile, etc.; así como en las

formas como se organiza la producción, la tecnoldigía que se _u

tiliza, las formas de organización política, etc.

Desde esta perspectiva, el terreno de la promoción —

cultural no debe estar constituido o limitado a la reivindica

ción de ciertas expresiones más o menos pintorescas referidas

a la danza, música, testimonios, instrumentos, comidas y beb^

das típicas de los pueblos y comunidades de nuestrc país, co

nocidas genéricamente como "folclor". El terreno de la prom£

cióh cultural es bastante amplio, e involucra todos los aspB£

tos de nuestra vida como individuos y como pusblos: economía,

sociedad, política.

Una concepción de este tipo tiene coherencia con nue£

tras afirmaciones de que la cultura atraviesa, tiñe, todos —

los aspectos de la vida del individuo y la saciedad; lo econ^

mico, lo social, lo político.

Nuestro planteamiento, en pocas palabras, es que no -

concebimos lo cultural como un espacio separado y autónomo; de

lo que se trata, ds de ver cómo lo cultural se implica con o-

tros aspectos de la realidad, determina, pero también, es d e_

terminado.



En relación a la definición del concepto de cultura,-
también resulta interesante plantear nuestra opinión sobre la
naturaleza del problema cultural de nuestro país.

¿Estamos hablando de un país pluricultural-mosaico-cuj,
tural? ¿de una síntesis o mezcla de culturas, es decir, Ja -
fusión de ellas en algo nuevo que es lo que daría o sería núes
tra identidad nacional? o ¿Pensamos que es imposible la comu
nicación intercultural?.

Respondernos a esto resulta necesario e importante, -
pues tiene consecuencias prácticas e inmediatas sobre el tipo
de promoción cultural que nos propongamos:

-  ¿Se trata de promover todas v cada una de las culturas pr£
sentes en nuestro país?. ¿Algunas de ellas?. ¿Cuáles?.

-  ¿Se trata de promover los puntos de encuentro cultural?

¿Aquello que nos es común a todos los peruanas y que nos dá
la identidad como nación y país; y no aquello oue nos dife

rencia?. ¿Quá hacer con las diferencias?.

D ¿se trata de promover puntos de encuentros de estas dif¿
rentes culturas y construir nuestra identidad como el esp£
cío de ese encuentro?

La elección entre estas opciones, las respuestas a es

tas preguntas, no deben ser dadas sólo por nosotros, sino tarn

bien -y prioritariamente- por los sectores populares de nues

tro país.



3, OBJETIVOS DE LA PRDMOCIDM CULTURAL

(Para qué promociDnar)

En el I y II Taller del Concurso hemos planteado algju

ñas afirmaciones básicas sobre la problemática cultural de oles

tro país:

-  Somos un país con múltiples culturas

Esto no resulta ser sólo una afirmación teórica, sino que

se corrobora con la expresión contenida en los dibujos y

pinturas que han llegado en estos cuatro años. Lo inter£

sante a remarcar en esta expresión es que ella nos inue¿

tra la existencia de culturas que coexisten, se reprodu -

cen e interactüan; comprobando no sólo la existencia de d^

sencuentros y rupturas, sino también de encuentros y con

tinuidades.

-  Las diversas culturas populares existentes en nuestro país

han sido históricamente marginadas, subvaloradas v negadas

por las clases dominantes, quienes ejercen y detentan el -

poder basándose también en el concenso cultural, constitjj
yéndose la cultura en el instrumento privilegiado de la -
hegemonía. "Por medio de la hegemonía una clase social l_o_
gra el reconocimiento de su concepción del mundo y de su-
supremacía por parte de las demás clases sociales .

En ese sentido una propuesta de Promoción Cultural deberá
de aportar también a la gestación de una corriente contr£
hegemónica que implique la conquista y la democratización
de nuestra sociedad.

«  El problema de los desencuentros y conflictos étnicos cul
turales han sido reconocidos como uno de los factores—d^
spndadenantes de la violencia estructural que azota a nues

tro país. La violencia que atraviesa nuestra sociedad,^ ten
to en su carácter político-social, se origina fundamental



mente por el irresuelto problema ¿tnico-cultural. La vo
luntad de pacificación pasa por la transformación efecti

va del conjunto de nuestra sociedad y por lo tanto de to

dos aquellos factores que hacen posible la generación la
tente y lo manifiesta de la violencia.

Encuentro-Nación

Entendemos lo nacional como el espacio de encuentro demo

crático de diferentes culturas. La nación es aún hoy una

"voluntad" y no una realidad. Es una voluntad nuestra

(por eso la coordinación nacional del Concurso), pero tam
bién es una voluntad expresada en los trabajos llegados al

Concurso.

Hemos tomado estas afirmaciones, porque creemos que de e-

llas se desprenden elementos importantes para plantearnos

objetivos.

Planteamos tres objetivos generales para una estrate

gia de Promoción Cultural en un país como el nuestro;

1. Fomentar el respeto y el pleno desarrollo de las

diversas culturas populares y de las múltiples len

guas existentes en nuestro país, con el fin de con
tribuir con la democratización y pacificación de

nuestra sociedad.

2. Contribuir con loe procesos de construcción de nues

tra nación, basada en la Justicia y en el respeto a

la diversidad.

3. Generar corrientes de opinión sobre el papel que

cumple la cultura incentivando a las organizaciones

populares, -políticas y gremiales-.pára que asuman

como línea política esta problemática.

Estos dos objetivos nos pueden sonar conocidos y es

muy probable que sean los que orientan la práctica de mu
chas organizaciones y ONG; sin embargo, las esperiencias

logradas en este campo son muy pocas o ninguna. Más bien



son muchas las experiencias truncas y limitadas; estamos

mrrcados por una historia de desencuentros» opresiones y
marginacion; y esto se expresa en nuestras organizaciones»
en el llamado "movimiento popular"» en nuestros partidos»
y en nuestra misma práctica como centros y organizaciones.

Una estrategia de Promoción Cultural debe promocionar
—valga la redundancia— el encuentro respetuoso y la unión
de voluntades y fuerzas.

Se trata de promocionar el desarrollo y valoración de
nuestras culturas y lenguas» pero que confluyan en volun
tades y esfuerzos de unidad que se traduzcan en un movimien
to popular fuerte en su identidad» en organizaciones popu
lares con capacidad de luchar» pero también de desarrollar
sus propias propuestas.

Creemos que es importante resaltar estos puntos» pero

también es necesario subrayar la dificultad de un reto como

este; porque la práctica nos enseña que es muy fácil caer

en traba^jos locales que pierdan de vista la perspectiva na

cional» o en trabajos "nacionales" que no recojan las par
ticularidades y aportes de quienes pretenden representar;

que son más fáciles las relaciones verticales; que los di-

iíciles momentos por los que atravesamos requieren de res

puestas rápidas que hacen ver como "pérdida de tiempo" rei

vindicar nuestra cultura y la democracia plena; que la for

ja de prácticas renovadoras y democráticas en nuestras or

ganizaciones lleva tiempo y que ahora las prioridades son

otras.



V
OBJETIVOS GENERALES Y Í^SPECI]' ., ..OS DEL CQ^tjUIíSO CAMPESINO
La presente propuesta recoge los objetivos que hemos ve

nido trabajando desde el afío -84, incorporando precisiones y
orientaciones que se han venido implementando tanto desde
las regiones como desde la Comisidn Nacional, en respuesta
a los retos que el propio trabajo nos han planteado.

En enero de 1987 tuvimos un primer encuentro nacional
que nos permitió intercambiar puntos de vista, y reconocer
lo nacional como un encuentro entre regiones diversas. Este
fue el aporte de la reunión, así. como la elaboración conjun
ta del calendario y plan de trabajo para el IV Concurso.

Los dos Talleres de febrero y setiembre de 1988, han si
do particularmente importantes como espacios de comunicación
del sentido que le damos a este trabajo. Se han dado opinio
nes y propuestas individuales, así como de la Comisión Nacio
nal y de las Regiones sobre temeas centrales como Promoción
Cultural, Región-Nación, Arte Campesino, Cultura Popular y
Cultura Campesina. Todos ellos los hemos tratado como una
reflexión desde la practica que realizamos y desde diversos
aportes teóricos imprescindibles para la proyeccción de nues
tro trabajo.

Estos Talleres han constituido pues momentos de precisio
nes colectiVr>s, y también de reconocimiento de nuestra diver
sidad como regiones, tipo de instituciones y organizaciones y
culturas; y por tanto de variadas maneras de acercarnos a los
mismos temas, y también de distintas formas de proyectar nues
tro trabajo.

Todo ello ha enriquecido nuestra perspectiva y hace nece
sario precisar mucho más el aporte específico de nuestra pro
puesta. En este sentido, en el II Taller se han planteado pa
ra ser trabajados dos ejes centrales de promoción cultural:

Elaborar una propuesta de promoción cultural campesina que
aporte a la construcción de una nueva sociedad, y específi
camente al diseño de nuevas políticas culturales. Los con
tenidos básicos de esta propuesta implican entender la cons-
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trucción de la nación como el encuentro democrático de nuee-

trág cultoras y regiones; así como construir desde ahora, en

las condiciones históricas presentes, elementos constitutivos

,de esa nueva sociedad, por la que luchan el campesinado y el

pueblo peruano; igualdad, democracia y Justicia social.

- Con tituirnos en un movimiento portador de la propuesta, en

difusión e implementación de ella, desde las instituciones,

gremios, organizaciones populares y personas que venimos

proponiendo un trabajo integral campesino, donde la cultura

está presente en todos los aspectos de la vida y debe enri

quecer las diversas propuestas de los gremios e institucio

nes, a sus regiones y al país.

El compartir en términos generales esta propuesta nos ha

permitido precisar los objetivos generales y específicos para

el período 88-89.

1. OBJETIVOS GENERALES

Son los lineamientos de acción de mediano plazo para el

Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina.

- Mostrar y difundir la fuerza y vigencia de la cultura

campesina expresada en el dibujo y pintura, revalorán

dola desde el propio campesinado y el conjunto de la

sociedad.

- Lograr que el Concurso sea un canal efectivo de comu

nicación entre campesinos de diversas regiones del

país y de éstos con el resto de la sociedad.

- Generar opinión pública sobre la problemática cultural

de nuestro país y el aporte campesi o en ella, así co

mo sobre el papel que cumple la cultura en la lucha

por construir una nueva sociedad.

- Lograr que el arte campesino sea reconocido como tal, lo

grando y fomentando los elementos de la estética de la

cultura campesina, en particular en su lucha por la de

fensa de la vida y los derechos humanos,

- Difundir el rol y la importancia de la mujer en la vida

campesina.



2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Son los llneamlentos de acción para el período 88-89.

- Que cada institución y gremio miembro del CONCURSO DE

DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA, precise estrategias para

asumir con más fuerza el trab3;]o de promoción cultu

ral.

- Lograr que el CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA

CAMPESINA avance en consolidar su dimensión nacional,

con una mayor participación de las instituciones y

organizaciones campesinas en la ejecución y desarro

llo de las acciones acordadas. Así como incorporando

nuevas instituciones y gremios que participen de nues

tra perspectiva.

-Realizar una contraofensiva cultural a nivel nacional

en la realización de nuestros objetivos, a través de

mesas redondas, de la presentación de la Muestra Nacio

nal Ambulante en todas kas regiones, la publicación de
artículos en periódicos y revistas, programas radiales

y televisivos, realización y difusión de audiovisuales,

folletos y murales, y todos los medios a nuestro alcan

ce.

- Difundir la lucha campesina por los Derechos Humanos co

mo derecho a la propia vida, tanto en las regiones en

situación de emergencia como en las que no atraviesan

esa situación, con una estrategia que involucre a toda

la comunidad en parar la guerra sucia, en la que los

campesinos son víctimas.

- Valorar el arte de la producción pictórica campesina,
resaltando y promoviendo técnicas como el uso de tintes

naturales y otros.

- Lograr una mayor participación de la mujer cam-pesina,

así como su incorporación en los niveles de decisión y
ejecución.

- Lograr una mayor participación de la mujer campesina

así como su incorporación en los niveles de decisión y

ejecución.



- Asumir las deciones y ejecución, así como el financia-
miento de las acciones de manera compartida, entre to
das las regiones, a través de su participación en la
Comisión Nacional,

METAS 1989 -1890

1) Que las Instituciones y Organizaciones Campesinas in
cluyen • como parte importante de su plan de trabajo el
Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina como
un trabajo de promoción cultural,

2) Realizar una reunión con las instituciones y organizacio
nes participantes del Concurso Nacional de Dibujo y Pin
tura Campesina, con el objetivo de discutir las diferen
tes estrategias de trabajo cultural, y precisar al res
pecto metas comunes en el espacio del CNDPC,

3) Realizar dos reuniones anuales de la Comisión Nacional,
que impliquen en el Interin el seguimiento de las metas

comunes que nos hemos propuesto,

4) Organizar talleres de promoción cultural en las regiones
y comunidades,

5) Sistematizar y colectivizar el uso de la Muestra Nacional
Ambulante , organizándola sobre diversos temas en parti-
cular el derecho a la vida, la igualdad y la justicia,
con metodologías adecuadas para promover momentos de re
flexión y discusión sobre las propuestas que nos alcanzan
los campesinos a través de sus pinturas y tep'timonios,

6) Sistematizar las opiniones de la gente en los diferentes
eventos que se realicen, a través de su registro en cua
dernos, encuestas o entrevistas,

7) Utilizar los medios de comunicación masiva en las diferen
tes etapas del trabajo,

^©slizar un mapeo en cada zona o región, de qué organizacio
nes, instituciones, grupos y personas están realizando tra

bajo cultural, en la perspectiva de incorporarlos en el

trabajo regional y nacional.
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9) Sistematizar el trala^Jo de los jurados regional y na
cional, a fin de contribuir a una formulación teórica

del arte campesino.

10)Realizar el 24 de junio de 1989 el VI Concurso Nacional

de Dibujo y Pintura Campesina, con el tema "Vida Campe- ••

sina". Las regiones fijarán sus respectivos calenda

rios regionales y los comunicarán a la brevedad a la

Coordinadora Nacional,

5. AGENTES CULTURALES DEL CONCURSO

Toda acción de promoción cultural, implica la partici

pación de diferentes agentes, sean estos explícitos o im

plícitos, que se mueven en diferentes espacios. Partimos

de la afirmación que el concurso es hoy una acción de pro

moción cultural, orientada a promover el reconocimiento,

desarrollo y valoración de las cultura campesinas, a tra-

vés de sus representaciones gráficas pictóricas. El cómo

es una tarea que venimos enriqueciendo en la práctica.

Nos interesa saber quiónes son los sujetos involucra

dos en el proceso de esta acción.

Hablaremos en primer lugar de las ONG, ya que son los

centros quienes toman la iniciativa. Pero, ¿quó papel jue
gan en la sociedad estos centros? Vemos que es el sistema

mismo quien genera su utilidad, ya que al no existir una

política gubernamental que tome en serio 'la promoción cam

pesina y recoja una propuesta, los centros cumplen esta

función, cada uno de ellos con sus especificidades, y en

coordinación directa con las organizaciones campesinas

existentes. En ese sentido, consideramos que los centros

constituyen agentes de desarrollo y cambio de nuestra so

ciedad aportando tanto a nivel de la promoción y^apoyo di

recto a las organizaciones populares, como en la formula

ción de propuestas alternativas.

Los centros están conformados en su mayoría por grupos

de profesionales y promotores. ¿Nos corresponde a los cen

tros o a otras instancias esta actividad de promoción cul

tural?

Creemos que sí nos corresponde, no obstante en el I Ta

ller se armó una discusión sobre ello. Por eso no está demás

en .afirmarnos en que la tarea de formar una cultura nacional

popular y la forja de una nación, es deber de intelectuales y
la masa campesina, ya que ambos constituyen "un pueblo" fren-



te a aquellos intelectuales al lado de las clases dominantes.

"No pretendemos que no haya una distancia de míltiple
índole entre la intelectualidad y la masa, pero en la
medida en que la más fundamental, la distancia social o
de clase, es asumida conscientemente por estos intelec
tuales a partir de un proyecto greinde del pueblo, es po
sible afirmar la pertenencia de aquellos al pueblo" 1 ""

Los centros que conforman la comisión organizadora, a
travós de sus diferentes líneas de trabajo, vienen realizan

do trabajos con campesinos; son años de promoción, sistema

tización e investigación,

A pesar de ser motores de esta actividad, encontramos

aón muchas dificultades y creemos que esto se debe a que ^
no nos hemos puesto a reflexionar sobre las estrategias

institucionales de cada uno de los centros que forman par

te de la comisión organizadora.

Esto nos trae como consecuencia que a pesar de conside

rar importante esta acción, muchas veces sea una actividad

relegada en los centros y la dedicación se debe más a con

tribuciones personales de los que ha» sido designados para

cmbrir esta actividad.

Por esto urge reflexionar en conjunto las políticas ins

titucionales y cómo ubican lo cultural en sus líneas de tra

bajo, y defimir de una vez el compromiso para poder seguir

adelante, ver asimismo» la posibilidad de incorporar a otros

centros que tambión tienen un trabajo avanzado al respecto.

Desde el inicio se vió la importancia de los gremios en

la participación de esta actividad, como representantes de am

plios sectores organizados del campo, por eso se tomó en cuen-

--1 KDDO» Tokihiro "Hacia una Cultura Nacional" DESCX3



ta a los dos grandes gremios: CCP y CNA, Luego de varios

años del ^oncurso, se ha podido verificar sin embargo, que •

su participación es muy limitada, y esto se debe fundamen

talmente a que su actividad ;es reivindicativa y de lucha,

no tomando en cuenta el aspecto cultural, para lo cual de

bemos buscar una estrategia al respecto y ver el alcance

y capacidad que tienen los gremios,

A nivel mÓF local y regional, en algunos casos ha ha

bido mayor interós,pero aún no hay un compromiso más inte

gro, El tomar en cuenta esto, nos debe llevar a ser agre

sivos y a incorporar otras organizaciones que en la

práctica ya están relacionadas al Concurso, como son los

clubes de madres, federaciones de bases, comunidades, gru

pos de personas reunidas alrededor de una parroquia, ron

das campesinas, etc. Se debe hacer un trabajo mayor de se

guimiento desde las regiones para que estos grupos formen

parte de la Comisión Organizadora, retomando las propuest-

tas hechas en los Talleres, Se trata, pues, más que de

una transferencia inmediata, el de ir articulando centros

y organizaciones en pro de esta tarea de promoción cultu

ral de ir ganando espacios d-pde las fuerzas populares.

Por otro lado, no debemos olvidar que los mismos cam

pesinos que pintan y dibujan se convierten en portadores

V voceros de su realidad, de su comunidad; se convierten

en agentes difusores de su cultura, a través de los di

bujos con un lenguaje que es captado por otros campesinos

de diferentes regiones y también por sectotes urbanos a

nivel nacional e internacional, lográndose así una identi

ficación de claee.

Hay otros agentes de nuestra sociedad con los que hemos

establecido relaciones a partir del concurso: Estado, Ban

cos, Institutos, Medios de Cíomunicación, etc.
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6» .ALGUI\fOS LII^'EAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
ESTRATEGIA DE PROMOCION CULTURAL CAMPESINA

El análieie de la problemática cultural, de nuestro país,
las perspectivas de traba;jo que se desprenden del Concurso Na
cional de Dibujo y Pintura Campesino y las posibilidades que
se han presentado para la creación de una red de Promoción
Cultural, nos han llevado a orientar nuestra acción en torno
a:

g.1 La consolidación de la Comisión Organizadora Nacional como
un núcleo básico de trabajo, tendiente a convertirse en una
instancia de coordinación que tenga como finalidad :\ter -
cambiar experiencias, conjugar esfuerzos y diseñar estra
tegias globales en el campo de la Promoción Cultural.

6.2 El desarrollo del Concurso de Dibujo y Pintura Campesino co
mo una acción de Promoción Cultural orientada a promover
el reconocimiento, valoración y desarrollo de las culturas
campesinas de nuestro país y el universo de sus represen
taciones gráficas y pictóricas.

6.3 La generación de un debate a nivel nacional sobre la r»ro-
blemática cultural de nuestro país.

6 • "I La Consolidación de la Comisión Organizadora Nacional como
ñdcleo básico de trabajo

Los talleres que se realizaron a propósito del *^oncurso
Nacional de Dibujo y Pintura Campesino, en los meses de
febrero y setiembre del año pasqdo, dan cuenta del in-
terás de las Instituciones integrantes de la Comisión Or
ganizadora Nacional por emprender un trabajo de esta en
vergadura; sin embargo, notamos que persisten aún los en
foques tradicionales y reduccionistas de la realidad que
consideran que la cultura es un aspecto secundario a re—

.
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percencl&i cue poamcn Ion pErtlciíssotea del Ccncureo

cobre eota cctividrd, e partir de le Iccturs de les

cortes rué ce enviaron ccorapcmDndo los dibujos y plí^

turas del III, IV y V Corcurso»

De le leoture de Irs crrtcB rEcitltioa por crnpesl -

nos de diferenlrc zor.rs tcl prilc, el rutor cor^cluye-

quc le neycrlB da loe cenpcrlnoc concurcrntes hun rrjr
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tlclppdo con Ipi flnGlieDd de "der r conocrr" eu vida,
EU rcallfíc'd, "de exrrcrcr" eue InquletticfBB, Idees y
protleíHEQ V "de cririrar" et® vclorcs y costvnhrrD»'

Los extrcctcD de 1er ccrtee rup corrolinren prtps m •

flmoclorpE, los tpEtlroonioo tjríricos y nlctfirlcoc -
reElizodoe en ectoe cinco oPoc y el Incrpr^to de 1
rGmero de porticlpnnter nca típmueatrpn nt-c el cnnci^
eo he f Itín oruíTildn coro ui copcclo Tcnl, e través -
del cucl rueden expreosree. nif?ndo éutc, Juetenente,
uno de loa objetivos centrolcc riel concurso los nrge
nlzctícres nos pruptajloos logrcr la cunero:!6n del —
lalsrio B«tíJrnte el decarrollo de ecclcncs de conwltm
cl6n y cduceclfin r-opular»

F^i cedB er>o bc contcoplfi en el f^lm de fctlvltírdee
del CoTOurco le protíucclfin d® iMjterlelcs ccrninlrntl-

voB, el eBQulniwito de les exposiclone© itlhermtec,
1» tílfusiCn de lo exrcrienclB en eepoclra y npdiosws
slvo8« etc. Fin crtjorgo el tlcs^ crur dernondsbe 1 a

orpcnlzocifin riel Concurso (Convíacctorio, Jurario, Pre
tnlaclBn, etc») y el hedhd de no hc:her totaorio en cuen

te en nuestros piones rie trebejo instltuclonalee: la

ln^lenentEa:18n de sf toe cccltatcc, nos llev6 en rm —
ches ocDriont?E a pccterpor actlvidodea oue hs nuco •

tro ententíer le tílartm ncyor aentltío, potenclr-ron y

transformaren ol corcurco en uio experienclo de Pro-

iTOClSn Culturnl.

Crcensc® cue esunlr ol Ccncrurco C£r.''o uno experiencia

de Promtxifin Culturel rué no conirnzn en uns conv«x:¿^
torio ni tr.rrinB en isnt rrininclín, pesa per enten —

dgy qun cotas ccclonea deberían tío conetltu'rse m ts

no tic los ejcc céntrelos del trobajo,

Purdor.c'o por lo tarto pmdirrtG Inplercntar en el pre

cente periodo:

Le «let? nstlzreiftn de les tcclcnes de etíucf clCny

comunlcrciÉn rcpllzodt.e por Irs Tnatituclonea y-
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CrQcnÍ2Ft:lones que cmfnrncn le CorTtílner'nrB f:p-
clonal y lee Coniolonee ncfjlonr lcs*

ti c;ir4frto tíe unr ectrrtcnio nlobel tío rrwntjnico -

ci6n V etíucrclfin pt«juler, crlcnteria p potencleU
zor le concrcclÉn tíe loe objctl^rao tíel Concur c o

cono una experiencia de Prorxtclón Tultural.

3* Le ©leborEcién tíe Ino cjctrrirlep comunlcntivos »

propuestOB en el Fltn tíe rctlvltíPtíee Del noncta-

eo«

Concureo; Como exnr^elfin tíe! ortc nontiler c-nrenino

El Concurso ec plentefi tíestíe bus Inicios, ccano un

pecio e trevSe del cuel lee conf ücinos tíe diferentes

rcígloncs tíel psls pudiesen cxprcseroc, eln txmsr no»
yor infeeis ot Ib dincrmifin crtlotica tíe las exprc •
sienes grfificcs y plctSriccs*

¿Qué vit^ndcfiaos por erte popular conpesinc? ¿Pode •
moB decir que los ci»tíro8 recibidos son ecprtmifin tío

ese crte7 ¿Ct^les son los crltErios tíe belleza y
títios ota tn'nk^iinBn en le culturo cntílnat

Estes Interrogentes hw» sido ebortíedos en loo dos im

11 eres del Concurso, er dcnde Inicirrioo tma reflodfin

sobre el ertc y culturo CErTnppine, cin enbergo be —

brls cue cer tm peso nás nem ir reclsborontío la ec-

cl6n desde su propie sapee1fieStíatí.

En TclBcifin e estn b-sf-rlr oun rppenp.nr clotffios ccprc

toe tíe nuestro acclCni

C^cctae reconocer de ctic? nuchra veces rriorlzar«3B

loe contenidas tíc los dibujos, cin bunccr un equi

llbrio entre conten itíoE y frrrrps;

• OescertBrHJO los dibujcas cue rsicotrEn un cierto vn

pleo de "tídnlccB* eenccicliztdas. Orw cjíbcb coni

les pinturcB tíc Ecrtíc y onucllon dlhujos rt® son

becboc por persones que bm recibido forcK!ClCn —

'}2/



plCetlco tíc "eecurlo*. tn el rrlfrer creo, 3p re-

z6n ra ruc eon "ptipecirilicten'| en el ocguntío co

do ra noroue tienen fonncclfin ¿"accitíentol*? (♦).

— Entre los que orgcnlzenos el Concureo, ocn muy

coe loe cent^'oe y perconee que tienen exocrlpnciar

en el trebejo crtlotlco» rrrr ricr eerrclfIcltínc?

el Cc^ureo hobrl» roe tener royor eoreoivliínci en

incorpcrsr e ente tipo de ceentes por el rrcrte -

que pueden resllzor e le ccclCn»

,-c) .• Sistémati2?'aci(5n de los materiales ñue. se tienen.

6.3 ̂  Crreniraclgn y funcionamiento tnter»io de le Tcnlrlgn
Ornonlzednré rJecional

En el prlraer ptoito* ítcpoo hablado de le neceridrtí de

cnaollrier s Is Ctr^iiolñn tirQonlzodo«'s fiecirnel, oue

en perspectiva podrle ctanstitulrsc en wno Inotoncl»

tíc coordinación o red tíc pronraifin cultural• En eoe

oratitío otro de loa cepectos oue tentírlenoo cus re -

forzer ce relaciona con el funcioneraiento y el ro djg

lo da organizTCiSn de rata instancia*

En un prioer iioD0ito la Comisión Czx^nizotíoro estaba

conforisstíD por instituciones tíe prowoclór rural oue

tenían su setía en Lino* y por lea principales ctrntra,

lea CBinraslncB neclonalcc tíal país (CCP - Cf-Í-). El

tíennrrollo tíc este ectivitíetí en vnrico rcrionra tíe 1

polo» noc llevó o replcnteer este rritíclo cocrt-iro d o

con loe InctltucioncE y ornenIzetílonco popularaB ave

hebion corvocntíó el Concurso en sus regieres o locc-

lldctíesy con le fim lldEd tío ruó pronuevan cote fíct¿

vltírd a nivel regional y local, y que es intenren a

le Conislón Crgonlzariora fisclcncl.

(♦> Habría cuc pensar bien crto romuo elude a la -
concepción de ortc fMpulcr cue tenenoe: ¿torio
es arte (o vflirio) porque viene tíel pueblo? ?lo
occidcntrl ("externo"), ce coridcnccJo porcuc cot
tERlna?.
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Í.8 PEÍ ceno e partir ií«l III Concuroo ee confcrnaron
Cüoleicnro Pegicnslce en ryccueho. Lo Llhcrted, Flu-
re, Loreto, ítríoccrvolice, FLjcncoyo, f^xrrfeh, Cobcc, -
Cerro cíe Fcsco y Fi^itirlraon* fíl Lien t?cte inodelo tícor
CenlrcciSr deccertrallzGcís, ha aionlficotío un ̂ cn jp
wrra:e, perm^noe que es In^crtrntei

• Fortalecer loe Cir>iclcnt?o Recjionalcs, yo e^lcten-
tc c lauxiloer lo forcascl6n do cceloic nos en loo lu
ssree etjc partlclpon cctivor^rnte en Xe Convócate-

ríe y orgenlzoclfin cJd Concifrao, cck^ es el cv o o
de Ic3 V Ptrvo»

-  Incentivar e Integrar e les CoEilslijnes reglonoleo,
en el dessrrollo de le«j octivlriec*^, c?up per el en
nento, eon pronovlcSas por los Instlticlnnce y Hre

®los ds tienen cede en Ltoa, cono es el ceeo d e
loe Telleree arganizacJos e j;rcr»C©Sto del Ccncurso,
las heses rt»d»*!8c. La Pmcíucci5n ce JtJtc-rinlPB,-
ctc| diecuelSn y CnpccltarlSn y eutocEpsciteclfin-
«n cultixte, proPDClfin cultural, irjpllcanclts ceoB

te ccclSn, intcrcensbio iíb experl^xíloe y ever^res»
En relecifin » ello ̂  el II Taller ee c ntiínplS •

la pcfslhllirietí de reollzer reuniones, en rende ee
tretcr eatcfi puntee e&i^lflcc», contando con 1 a

porttcÍ£E3CÍ&t de represen tontos de lee CcsRirlnnee

FcglcnclGB,

» ftenejer tío tronera fluido y cFicientr trnto —
Irs releicixjree con leo Cotíisionea ncnirrrlfTT, co-

130 1g iraplcTacntcciCn do occicnoG opnretivan (Ir

prosiSn da cfiches, diplc^.88, lo correcpcndprcie,

etc.).

Fot el OGmento, ccrtcr^oo con me Cecretorio rentar

teda c c^io tlorapo, trr yendo ceto CDr>o cor recu^
cié ta® los »5lf?íntiros del Co»nit6 ejecutivo tt-ngo w

no© nuc CEurair torcoa opnrctlvnc quE? tornan le In;

plenentociSn y prcycccifin cic les wcicnec ctic be—

cjoc r^nclonctío en loe primeros dns pmtoss lo



tíucriCn tíf mrtprlolcw, ortfculoo periotílf?ticen, pt
Ecr rctJontíDB, trllcreo reolorcleB, ctc*

Tenlünc^o cr cuente cctre íliflcultrties ccrle corve-
nicnte Inplerícntcr, en un crrto plnzo, ui trodclefc
orgcrlrcriín y funelonoRlento ccnrdp con le provt^
cifin tle Gctc trebnjfo. Ttrrontio co-o ejprarlo» expc-
rlcra;inr> cinllcrm n Ir nuestro, cotrío es el coco Ce

1h CoDxCinBtíora rjecionnj de fíoCio.

- O -
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PROPUESTA DE MODELO ORGANIZATIVO

PARA EL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINQ,

(PROPUESTA PRELIMINAR)

1. DIAGNOSTICO

a. A través de la practica interna de estos 5 años hemos ido afir

mando el perfil de un trabajo a largo plazo que lo sintetiza

mos en la que hemos llamado promoción cxíltural.

b. Constatamos la diversidad de y entre las regiones y

del tipo de instituciones y organizaciones que queremos aportar

a este movimiento.

c. Si bien existe una comisión nacional el Concurso todavía no tie

ne un impacto a ese nivel, siendo muy dispar la participación

de las regiones.

d. La importante acogida que ha tenido el concurso ha generado a£

ciones regionales importantes como en Iquitos, Chepén, Piura,

Huancavelica y Huancayo con demandas crecientes que no hemos

podido afrontar con las fuerzas y organización interna existen

tes.

e. Los dos talleres realizados nos han permitido mejorar el dise

ño de nuestras acciones pero esto significa compromisos y asim

ción de responsabilidades nuevas asi como capacidades operati

vas crecientes.

f. Existen todavía muchas instituciones y organizaciones que po -

drían participar y aportar a diferentes niveles estando estas

desperdiciadas.

g. No ha habido un apoyo suficiente y continuo a las comisiones

)[ig^ionales exist^tes y se ha hecho poco en constituir otras.



h. La relaci6n de la comisiSn nacional y su comité ejecutivo con

los impulsores regionales no ha sido fluida y por lo tanto ef¿

ciente.

i. El Comité Ejecutivo e incluso miembros de la Comisión Nació -

nal han tenido que asumir tareas operativas por falta de pers£

nal a tiempo completo en la secretaría del concurso. Estas

tareas salieron tarde, mal o nunca en muchos casos.

j. En síntesis no estamos organizados suficientemente para hacer

seguimiento y apoyo a las diferentes acciones que realizamos,

existe una débil capacidad de sistematización y difusión de

las experiencias; todo esto nos lleva a tener menos impacto

del esperado.



2. RECOMENDACIONES DE POLITICA.

a. Fortalecer el concurso cono espacio de encuentro de las diversas

realidades socio culturales del país y del esfuerzo común de

organizaciones e instituciones diversas que buscan el desarrollo

integral del Perú.

b. Perfilar este trabajo colectivo hacia objetivos de largo plazo

estructurando nuestras fuerzas para aprovechar al máximo las c^

pacidades actuales y potencialidades existentes en los in5>uls£

res del concurso.

c. Sumar fuerzas para lograr resultados de impacto nacional e in -

fluenciar el diseño de políticas gubernamentales.

d. Incentivar la participación organizada de todas las fuerzas

que intervienen en este movimiento a través de instancias ade -

cuadas.

e. Generar instancias operativas mas eficientes que actúen sobre la

base de acuerdos de consenso.

f. Diseñar un plan para el mediano plazo (3 años) que le de susten

to programático y continuidad necesaria a este trabajo colectivo.



3. RECOMENDACIONES DE PROCEDIMIENTO

a. Fortalecer la Comisión Nacional integrando a representantes de

Comisiones Regionales.

b. Impulsar el desarrollo de las Comisiones Regionales donde exi5

ten y apoyar su creación donde sea posible.

c. Fortalecer y apoyar al Comité Ejecutivo (CE) como una instan

cia que haga seguimiento global y permanente a las acciones

que se producen a partir del concurso. Asi como encargarle la

responsabilidad operativa en la implementacion del Proyecto

respectivo.

d. Operativizar las acciones del CE con el nombramiento de un (a)

Secretario (a) Ejecutivo (a) que implemente las acciones bási

cas del Concurso y de apoyo a las regiones.

Elaborar un Proyecto para tres años que le de sustento econó

mico y estabilidad al personal mínimo necesario para afrontar

las nuevas tareas que vamos asumiendo.



Lima, 6 de enero de 198^

^  ̂ <í- 1 (®C~t

*^\vCaa<<,a-0:?

Reciban un saludo cordial del Comité Ejecutivo de
la Comisión Nacional del Concurso de Dibujo y Pin
tura Campesino,

La presente tiene por finalidad, confirmarles la
reunión del día miércoles 11 de enero a las 3^00
de la tarde en el local del CEDEP (José Faustino
Sánchez Carrión 790, Magdalena), a la que le pedí
mos que asista con la persona que coordina direc
tamente por su Institución.

Adjuntamos el Documento que será el punto de par
tida, para discutir el compromiso institucional
que se asumiría, y el interés que se puede poner
en esta actividad de Promoción Cultural,

Nos despedimos de Usted, eserando contar con,su
valiosa presencia.

Atentamente,

Betty Madalentoitia Nelly Plaza Liliana Prado
CEDHIP ILLA ■ SER

LP

Adjunto : Do c, ume ato
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