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1. I!-ir01íTÁNCiÁ DE LA CULTURA

La conquista de los españoles a nuestro continente

marca el comienzo de una etapa histórica, que tiene como

uno de sus componentes más dramáticos el inicio de un

proceso de dominación sybvaloración de las culturas po
pulares 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 proriias
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 nido varia

da; la inhibición total de nuestra cultura o la asimi

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

estrategia de prereivación 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,
más radicalmente, la manera cómo producen su nensamien-
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
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en lü comprensión de este prublema, sin asumir aón con debi

da fuerza e importancia el rol que Jubos y debe de juoar la

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

ciedad.

Primando aón las concepciones reduccionistas de la -

realidad y del trabajo político y qremial que parte de una

visión fragmentada de lo saciedad y de la vida; por un lado

está lo económico y lo social y por otro, lo cultural, la vj^

da cotidiana y lo personal. El quehacer gremial y político

está situado en los dos primeras aspectos.

Por ello, cuando se plantea la lucha por una nueva 5£

ciedad nu 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_s

queda de alternativas globales poro el desarrollo, pacifica

ción y cambio de nuestra suciedad.

Los graves problemas económicos, sociales y políticos

oue vivimos, hoy en día, se ven como problemas inmediatas a

resolver; dejando de lado -nuevamente- ntros factores oue son

desencadenantes de la violencia estructural que azota a nuRs_

tro país: los desencuentros y conflictos átnico-cultorales.

Al respecto, la Comisión Especial Multipartidaria sio

bre las causas de la violencia y alternativas de pacifica —

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

el Senador de Izquierda Unida Enrique Bernales Ballesteros,£

miten una serie de recomendaciones, aprobadas por unanimliJad,

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",



2. EL CUf\ICLIR5Q Y Lfl PROMUC [ÜK' LIJLTLIHAL

Harta haca pucu tiempo, concebíamoE la acción nue rea

lizábamos (1) como un Concurco de Dihu.jo y Pintura Camneainoa.

cuyo objetivo principal era abrir un ecpncio a travóa del cml

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

Y las acciones que se desarrollaban a partir del Con

curso (muestras, mesas redondas, talleres, etc») eran las nue

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

gral (comunicación, educación popular)»

Hoy hablamos de que todas estas acciones estén enmarra

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

esté presente como un momento importante y clave.

Al revés de muchas experiencias, nosotros hemos efrpe-

zado con la práctica, baséndonos en intuiciones producto de -

experiencias previas.

El no haberbos entrampado en tirondes teorizaciones ha

tenida sus ventajas; nos ha permitido une qran flexihilid''ri -

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

bargo, son muchos los vacíos que enfrentamos.

Decimos que estamos realizando une experiencia de pra_

moción cultural. Sabemos que avanzarnos, pero no tenemos nu -

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

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

bajo o si manejamos los mismos concoptos:

(1) Como Comisiones Organizadoras.

(2) Decíamos que esa voz punía sobrrj 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, alenríasy
tristezas... esa cultura silenciacía, oculta, oolpeada, -
pero vigorosa.



■En el pxeFente informe señalan que la Comisi6n no pue
de ignorar que las diferencias culturales, la marginacitSn
del indio, sus tradiciones, lengua, usos y costumbre, el
choque entre una cultuia 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, anemia y escenarios de "'io-
lencia activa, se ha hecho mís visible y generadora de ten
sienes que no dejan de est. r presente en las motivaciones
invocadas por los grupos alzados en armar, j-ara conseguir
apoyo social entre el campesinado andino, L'l Perú es un
país de síntesis y mestizaje; pero hay que iluminar ese
proceso y reconocer que la esencia de ese proces'? y por lo
tanto de la identidad del Perú, es su carácter de pueblo y
nación andina.

Si bien es cierto, como liemos 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 grunos culturales popu
lares, proyectos de educación bilingüe, acciones de "resca
te" de tácnicas ancestrales, etc.); las acciones iniciadas
adolecen de un problema fundamental i no logran rebasar sus
marcos locales ni, por tanto, articularse a otros esfuerzos
que se realizan en este sentido; y, mucho menos, lograr cons
tituirse en un movimiento capaz de plantear e imolernentar
propuestas que promuevan el respeto y desarrollo de nuestras
culturas en una perspectiva de democratización, racificación
y construcción de nuestra Ilación.



-  ¿Qué cntnnrlcinQG por cultura?

■" ¿4u5 cntcndEmoñ per Prumoción Cultural? ¿tjuí? apcntcs invn
lucramos o deberían estar involucrados en esta tarea?

Son muchos las preguntas que podemos formular y 'ludias
las respuestas nue surgen.

PROMOCIOM CULTURAL

Entendemos par cultura, las pr'icticos, representacio-
nrc, reeloboraciones simbólicas, i'iutJon de sentir y conocer ——
que se traducen en manifestaciones culturales, como la pintu
ra, artesanía, relatos, mósica, baile, etc.; así como en los
formas como se organiza la producción, la tecnolúgío oue se u
tiliza, los 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 referidos
o la danza, mósica, testimonios, instrumentos, comidas y beb_i
das típicas de los pueblos y comunidurJes de nuestro país, oo-
nocidas genóricomente como "folclor". El terreno de la pram£
cióh cultural es bastante amplio, e involucra todos los ospe£
tos de nuestra vida corno individuos v corno pueblos: economía,

sociedad, política.

Una concepción de este tipo tiene coherencia con nuB£
tras afirmaciones de que la cultura atraviesa, tirle, torics —

los aspectos de la vida del individuo y la sociedad; lo econ^
mico, lo social, lo político,

IMuestro planteamiento, en pocas palabras, es nue no -

concebimos lo cultural curno un espacio separado y autónono; de
lo que se trata, ds de ver cómo lo cultural se implico con o-
tros aspectos de la realidad, determina, pero también, es d e__

terminado.



En relación a In definición del concepto de culturo,-
tombicn resulto interesante plnntnnr nuestra ofiinióii nobre lo
naturaleza del problema cultural de nuestro país.

¿Estamos hablando de un pnííj pluricultural-mosoico-cul
tural? ¿de una oíntesis o mezcla de culturas, es decir, Ja -
fusión de ellas en algo nuevo que os lo que daría o sería rueji
tra identidad nacional? o ¿Pensamos que es imposible la comu
nicación intercultural?.

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

-  ¿Se trata de promover todos y cada una de los culturas pre
sentes en nuestro país?. ¿Algunos de ellas?. ¿Cuóles?.

¿Se trata de promover loo puntos de ericuentro coltuiol?

¿Aquello nue nos es comón a todos los peruanos y que nos d5
la identidad conio nación y país; y no aquello oue nos dife

rencia?, ¿Qué hacer con las diferencias?.

-  D ¿se trata de promover puntos tic encuentros de estas dife

rentes culturas y construir nuestra identidad cunio el espa

cío de ese encuetitro?

La elección entre estos opciones, las respuestas a e^
tas preguntas, no deben ser dadas sólo pur nosotros, riño tsm

bien -y prioritariamente- por los sectores populares de nues

tro país.

i



3. DBJETI\/DS DE LA PRDMÜCIPIM CULTURAL

(Para quí^ promocinnar)

En el I y II Taller del Concurso hemos planteado alnjj
ñas afirmaciones básicas sobre la problemática cultural denues

tro pais:

-  Somos un país con múltiples culturas

Esto no resulta ser sólo una afirmación teórica, sino que

se corrobora con la expresión contenida en los dibujjos y

pinturas que han llegado en estos cuatro afios. Lo inter^

aante a remarcar en esta expresión es que ella nos muea

tra la existencia de culturas que coexisten, se reprodu -

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

sencuentroa y rupturas, sino también de encuentros y con

tinuidades.

-  Las diversas culturas populares existentes en nuestro país

han sido históricamente marginadas, subvaloradas y nepedns

por las clases dominantes, quienes ejercen y detentan el -

poder basándose también en el concenso cultural, constit^j

yéndose la cultura en el instrumento privilegiado de lo -

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

gra el reconocimiento de su concepción del mundo y de su-

supremacía por parte de las demás clnseo sociales".

En ese sentido una propuesta da Promoción Cultural deberá

de aportar también a la gestación de uno corriente contr£

hegemónica que implique la conquista y la democratización

de nuestra aociedad.

-  El problema de los desencuentros y conflictos étnicos cul

turales han sido reconocidos como uno de los factores de-

sendadennntes de la violencia estructural que azota a nues

tro país. La violencia que atraviesa nuestra sociedod, tai

ta en su carácter político-social, se origina fundamental^



mente por el irresuelto problema étnico-cultural. La vo

luntad de pacificaci6n pasa por la transformaci(5n 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

Cono urso.

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 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 experiencias

logradas en este campo son muy pocas o ninguna, Mág bien



son muchas las experiencias truncas y limitadas; estamos \
ra: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 organizaciones.

Una estrategia de Promoción Cultural debe promocionar
In 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 las par
ticularidades y aportes de quienes pretenden ^'epresentar;
que son más fáciles las relaciones verticales; que los di-

roomentos por los que atravesamos requieren de res

puestas rápidas que hacen ver como "pérdida de tiemno" 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.

M



PBJSTIVOS generales Y L'SPi;;CIi''ICOS DEL COKCUKSO CAMPESINO
La preeente propuesta recoge loe objetivoo que hemos ve

nido trabajando desde el año «84, incorporando precieiones y
orientaciones que se han venido implementando tanto deede
las regiones como desde la Comisión 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 d? 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 práctica que realizamos y desde diversos
aportes teóricos imprescindibles para la proyeccción de nues
tro trabajo.

Estos Talleres han constituido pues momentos de precisio
nes colectiv-s, y también de recmocimiento 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-



trucción de la nación como el encuentro democrático de nuee-

tras cultiras 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.

- Constituirnos en un movimiento pnrtador 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 linearaientos 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 campesif\/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 L'SrECIFICOS

Son los llneamlentoñ de accidn para el período 88-89.

- Que cada institucidn y gremio miembro del COJCUltSO DE

DIBUJO Y PIBTUKA CAMI'ESINA, precise estrategias para
asumir con más fuerza el trabajo de promoción cultu
ral,

- Lograr que el CülíOURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTUIíA

CAMl^ESINA 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-f
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 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 campesina,
así como su incorporación en los niveles de decisión y
ejecución.

<C/WV1



- Apumir las deciones y ejecución, arí como el financia-

miento de las acciones de manera compartida, entre to
das las regiones, a través de su participación en la

ComiR-íón Nacional,

METAS 1989 -1690

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

2) Realizar una reunióíi 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 , organizandola sobio 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 te-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,

8) Realizar un mapeo en cada zona o región, de qué orgaiiizacio
nes, instituciones, grupos y personas estén realizando tra

bajo cultural, en la perspectiva de incorporarlos 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)Realizar el 24 de Junio de 19B9 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-
mocion cultural, orientada a promover el reconocimiento,
desarrollo y valoración de las cultura campesinas, a tra-
vós de sus representaciones gráficas pictóricas. El cómo
es una tarea que venimos enriqueciendo en la práctica.

Nos 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, ¿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 «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 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 intelectualee al lado de las clases dominantes.

"lío pretendemos que no haya una distancia de múltiole
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-

proyecto grande del pueblo, es posible afirmar la pertenencia de aquellos al pueblo" l

Loa 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
aun 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
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 definir de una vez el compromiso para poder seguir
adelante, ver asimismo» la posibilidad de incorporar a otros
centros que también 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 ELIDO» Tokihiro "Hacia una Cultura Nacional" DESCO
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ta a los dos grandes gremios; CCF y CNA. Luego de varios

fl rt I ^oncurso, se ha podido verificar ='in embargo, rjue
/ v/j^^ 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 m^F local y regional, en algunos casos ha ha
bido mayor interés,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 relacionadas r-l 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 Comisián 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-sde las fuerzas nopulares.
Por otro lado, no debemos olvidar que los mismos cam

pesinos que pintan y dibujan se convierten en rortadoree

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 tiomunicación, etc.

1?



LIKEAMIENTOf; PARA LA COívISTKUüCrníJ nP itrjA
ü^STKATEÜIA Di¿ PKünOGIOK CULTURAL CAMPESINA

El aníllale de la problemática cultural, de nueatro país,
as perspectivas de trabajo que se desprenden del Concurso Na-

cional de Blbujo y Pintura Campeeino y laa posibilidades que
se han presentado para la creación de una red de Promoción
u tural, nos han llevado a orieniar nuestra acción en torno

6.1 I- consolidación de la Comisión Organisadora «sclonal como
™ núcleo básico de trabajo, tendiente a convertirse en una
instancia de coordinación que tenga como finalidad Ínter -
cambiar experiencias, conjugar esíuersos y diseñar estra
tegias globales en el campo de la Promoción Cultural.

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

6.3 la generación de un debate a nivel nacional sobre la pro-
bleraática cultural de nuestro país.

^ Consolidación de la Comisión Orean imsriora Macinnsi
nácieo bá.sico de trabajo

los talleres que se reallcaron a propósito del «oncurso
ilacional de Dibujo y Pintura Campesino, en los meses de
ebrero y setiembre del año pasqdo, dan cuenta del In-
erés de las Instituoiones 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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oclvcr» Ccto hn tralcJo r.c.nin KirtniTrimclo nuc n rnr^T t'c

loB rirtiDcípc rntufrlorrofl y c?i* Ion copcnrcírnclña en Ion cto

Jotlvoc, olQunnn Inotlti.'clí.'nrB rol ceno loo orQrnlzEclo—

nos grmlclrs cr-^icrlncn, rta v.r. con^rrrjmetnn a rertJcipor

de ncncio pernrnonte corro rrotrgrjrln'.co o rroinrtnrrr: tí p

ectp lahnr, tJrlpgrnro rn nlrcnnr; cr'cco 1p resporiíctlll -

tíDd o pepBonnc rur vieren nstr iet tín de ncnerc Intlivlrítml

el trebejo eln Inromcr ni InvnlcTrnr c le inntcnclo ct»

Ico cíplecfi,

lenlcndo en cuento estco difIcultndco, creemoe nue en rm

cacarlo* o^^^oror procesoo de rcflnxlftn y debate r^uc no»

porral ten conocer mejor lo notruoJ.pzc de loe BQpntco rué

pretenden pnmovGr este trnbcjo*

¿Cuñleo 8on «un objstlvoa y entretejías InstituclcneleaJt
¿eufi trebejo hcccT' y c6rao ublcen Ir cultura dentro del —

trabajo y arfillslo de la raalidod?.

Cate rllfiloQO ea fundamental Fornw la lubor cue rrrttnd^
IDOS no puedo ocr Teztllzzúa c'lu por parac^noa o por un gnj

ff po reducida de centros y ort}-nizcclcnce* alno cjuü crtc -
«os trotando tic Impulnnr Ir crprcJiín tío uno Inot^rcln de

c otí reí 1 noel fin puc rea crp-'Z de r^.'''tr'nr o Implcpcntc pro—

purotno clttmrtluna tic prtjnoclCn culturel* '•n rcn rpcM^
tía luo cjcntco tii;c ccnfnr^nn cnta Inotsnclo deticn do co-

nocor, pntontícr y ublcrr el papel rrraclflco rué cunrlc

boy cr día lo cultura en el rroyeoto tiiM*cciriciíClfin ye"

loo procoooo tío dcsrorrollo y trennrorrasclfin de ruentra ->

Boclrtíatí.

Promover al dcbrtn, roner rubro f ¡ topete loo dlvrrn'.r •

puntos de vIr'co out? tencrnn ni runprtíto, nos pernltirffn-Ílr dcccntondo y nraclccntín loa niveloa de concjromlítn y da
pe rt id poción de Ira Inctltuclcinca y orornlzecicTtoB qu^

^  conforman lo CocrtílneclÓn riocii.nnl,

fólo en la mcdltio que roo comrronrtnnoB ccmo Inctltuclo-

neo -con todo lo ruc ello implica»*, y no sólo ceno cuje-

toe, podrenHJB rrclirrr unr rcnlfr t!v lorpo olirnto v 1
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prtr conoolliíar un nOclno bfclcn t!c? trnbojo que notC rn
copccinod tk Irteqrnp otreo Inotitucicnce y opq.'/nlnnos—
populnrea ruc coincltícn con lo*? qhjetlvoo que rrptprde—
IDOS nlccnznr«

El rencrmllo c!cl Concurro c^o ' rrlPn dp Prnrvycí^
CultifTrl

En entno orioc tío tmbpjrj hqpon prrorto tíc concebir ol rcm

curso cono unn rctlvltíod o vrrlo rnro laio ecclftn do rrc-
e)oci£n culture!; oln pnbproo, o vtcr.a horoo coldo en lo
trntrclfrfi de vrr o cstf? crprclo roño f>l eopecir» r?p rrn-
inorión culturo! a trcvPr del cuol brbío auo reEllznr 1 «

protnoclfjn culture! y no cnno unn ecrlftn ouo re nrrtr d o
uno retrotcglo rr^n cmpllo que Involucro o otro? uqentrny
eepccloo. Por ello, lor rnnrtr'nt"r: rrclr«nnR o m;e el
curro fuere robre otiar- cxrrrriancn culturnleo "r/'o pro-
piro", cono rl pote Cnnnurrn dr f-lbiijo y rinturn forrr
cluventn o PcrlDnar dr rre*'enl6n bulturnl.

Ñor rí"t • flcpi'^o er eflmer uur r l í '^ncuiuc hn f'ef^rr tr: do

ccn crrrrr ru vrlírfrz cpnrMluvr:r!''n''e pn un rrinenf^ cln-»
ve típ 1? rrtirlrglo de rru''"clíri '.ullurrl rur rrrtmr'e -
mor. fcr^lrr do r,l'í la ncocoldir' d'" TTTprundlrrr v 'vn -

znr ipn rrtíJ exppilenclí< o'nrdoru'r: »/ mtnr^lcllzrrf'rj loe
clqulmtrr ccrcntor:.

a) El'Concurso: Como una experiencia de Comunlcacl6n y
EduciTcS^n ropulnr

Coor'ond r.ollcher (Mlr>mtro del Trr) pmiMíntA nh rl II
Tollcr tío Culturo un C-ocunmto en donde onellzr lo -
percerci&fi quo poonen loo pcrticlponteo del Conruroo
cobro eotB cctlvldrd, o portir de le lecturo de lee
cartoe oua ce enviaron ccanrT''^nndo los dibujos y pi¿
turae del III, IV y V Ccwicuroo.
Do Is. lecturn tíc Ira crrtr c recltldoo por cr-^rnrl -
noo de dlfcrentco zonee del pcilo, el eutor cor rluye-
quc le rayorlo tío loo cenpcrlnun concureantee hun r*X



tlc-lp. rio cor. 1p flo.''13('pri t'r n cnnocT" nu

nii rrnürir ri, "t'c cxr rr- rr" r-r ÍPnflrturicn, Ir'rr" y
rro. IfT^ro y 'rio tT^rf—r" ri", vr lores y cnoturtr'^n.

Loo pxtrrctoD rio vcrt'n -ir ccrroI:nrpn rnt.-r» r -

flxTTPcIorrn, loo trntirronl-jn rrfflcoo y rlctfirlcrc -
rGrlizprioo pn pctop cinca r'nr; y el Increrrntn t*p 1

|y rCjiírxo rie pprtíclrpntrr rn- r'pT-^uootrrr nir rl crcur
co bn t Irin nrtrítrip rnr i lt» rrpi nln xcnl. p trrvf'o -

'M'el curl rupf*cn exrrpcrrrr. rj^-ocfo éotp, Jorsti
uno tín Irn nh.lptlvrp rmtrt'l- r t1ol concuron loo rrq^
nlzrriorpc nop rropcrlnoo Innrrr In ccncrectfin r'r!

nlono rpri^'ntp el -'rrorrollo rip txnloncn cíe ccwrlr.^ / V
cl6n V rducpclfin pcfrulor. /

^nl crrip n^o ce cpntrnplfj rn p! rim rip rptlvlt'-'^ r B

riel Ccncuroo Ir. prr.'t'ut:rtrr r'p rntnrlrlrp c-rurlrrtl-

voOt rir Ipt ex' P Iclnnpo Itlnrr r*-?-,
lo riifuplfin rip In rxr rr'crrln pr- pcrrrlpo y rrrijrrnriP'

niveo, ptc. rio pnhrrro p'' i 'r^po oup t'p'^rnrirf'! 1 o

ornr rlzücíTjr rinl Crrcurm (rpn\"rptnrlp, Jur-rin, f j-p

rlDnl*n, rtc.) y el !'cct-o rio nn frber tnmorin pn crnjn
tr en ruT'jtrrr plr^cr tío trrbr'ln inntlturlfpr 1 po: In

liT^lcnrrf clin rip r: t r rrrlr-!!"/ , n-o l 'pvi pp "u —•

^  cíiro rc-'anr- n rTCí-fm-T "rt*vlf'nricn i'i;p ir purn -
tro rntrpricr le olrroT r.i yrr rnritlrio, rolpi'C'r ipt- y

lrrrrrorn."ir'P ni c'i'ci.Tro i m pxrcrlD!"'cln c'p T ro»

ncclGn Culturrl.

Lrrcrfjp rt r mmlr nX l> iuv^rn crr n cnn rxrerín'rlo

ric f ro-rc5*p rieritiirrl » ir i;: f:rnlrnzn rn unn rfinfnrr

lorln ni trr'-inn rr i;» -' rTí'"i"cl'n, ropo rcr rrt"P —

rier nc" rntnr rcrionen ripfTif'n rio corsotituTrn' rn v

fñ tín Icr r.jrr cmtrr Iro r'nl trnbnjjo#

' urrirt '■'o nnr lo r'"i ri l'T'1r Innlr» rntnr -n r"* i re

rppt.p r'rlor'"!

1« Lp r'.-t''r t5?í clin f'n "'rr rcr-?'—rr r'p rrinr: ríir'v

nnnuT'IcrTÍ Gn rnnliz-ritr '"i^r irr Jrntí icirnrr y -
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Trnrriz.TÍr)npn r.i.T rfiiT 'jítm* In rn''rr*5r'r!:''-rr> Tr-

clcr':? V Icü f'n'"l',.lr'Pr'n f'nplnnrlnw.

ti t'lrpr-n r'n uik' rrtr' nlobrl cío rnmTi^rn -

ci^m V rt'iicrcJftu rnrtjlrr, ' rlrntruv- r ; ntf rr-i^ii

znr Iri rnT^'crrni^f; r!n Ir-' p'"Jctlvoa t*pl rrjnrf^ro

cnrai uno rxrcrirncir tío rrnr^clón rulturnl,

Lp olrhrrrciftn t'n írc r: tr rirlnr mmuniprllvcn -

fror'J^'-trip rt' r1 rirp ^ ctlv5tí''tírr f-ol rjír ̂  Lr-

ro.

''5 ronrurro; torr) pyf'T'P?r;n nrt" nyoTnr n nrnftpn

n roncuircj "c rlr''trfi r'oft't,' rir Inít io-J, rrin» i-n

P'-cio r trrvfs típl ci;rl Icn ct i i rrlrior tío tíirprrrtro

mnlunr". tírl r^to pur'lrnn" rx; rrrrrrrt rlr; r n v.r "t?-

yor finFcclr m lo r l'^rr nlfn rrtlntlon tío Inr rxrrr -

olonop pxfflcnn y rlctffrírrr,

/f7u6 cPtpntíornn por rrtü prrulrr con^rrlnc? ¿rcr'c -

non tíocir ru-n los cor tírno rocl^ltíuc cno cxrrrrl^r tío

oso crtr? /Ciiflrn nm inr rrltrrlon c'p pplTo7n v rSL
tPtioo reo rroclnrlnon tní 1'' rulturp rrrfir»:.'?

fotos Intprruqrntro hon rJ.r?c r^nrtínrico en Irn tíco ta^

/  l^ercB dol Corruron, pr tícnrfr Inlcl'^nco unr rcfírylfin

rnbrp p1 orto y culti.TO c f^lnr", pin pnbornn • - —

brío rtr inr un nr-n río • c X" Ir rcplnborrntío Ir rc-

cl6n fjprtíp BU nroplc rnrr'clf Ir Vod»

r.n rolrrlfir r pot/» t nl rlr rrr rr'renopr clruncn rnr f^

too de nurotrr ocrlTiij

—  Cpbrn'jo rrc .mxrr típ ruf nurfiro vpcpo rrirr3rQ''oo

loe conlrnlílns tío Ion tílí ujno, oln buocrr un cnu¿

lifcrio prtiB contcnltínn y f' ri?De;

-• Dppcrrtorno Ion rll ujnc r i*p nurotrrn un clrrtn

pleo tío "tf-cnlcnn" ror'^ri* 13z'rico. Cco Oi r-r rom

les ri-dturra dp Trixio y ri'" rllon dlhujon rur mr

hpc^'oo nor rrrnoppo ' ' f: rrc 1» Ido rDrp'T'''rt —



plfotlc" r'r 'Vrcuf lo". Lr rl rrltror rrof, ''' ro-
*ftr» ro r-u[> non "r' rP^'""r'trn' l; eo oJ crnL-rr'íi ro
ca rr f orrtjc tirnpn fnitr r:iCn ¿"acrltípntr 1"? (♦).

- Cntro IrjD ruc aro ol^n'-nn el roncuroo, rrn r-uy rn
con lor ccotíDC y fcrcorr'o r^uc tlc?npn pxrrr^rpclop

en el trr.hc ío rrtlr tlcn, í r re cJrr enprrIf IrIr^' c!

^  í^c"curco hrhrtr ^ ue trncr nayor rorenivlp-f en
^'V V ^ \¡ incorrrror n erte tiro t'r r rentes por e^ rr- rte -

rus rt.Tr*cn rerllzor n !n rcrl^n.

c) '■ Sistematización de los materiales oue. ee tieney^
5,3 ^ rrrenizrrlf.n y fnnrlnrr'-'lrnt.o interno f'g Ir fnnlr!^

rrnanizrrinro r.eclnnrl

Fn el prlncr rnnto, f'rr^'y. ír ''Vt'r' dv lo rrcer'r": r' Po
c nroI5Prr r le Oor.irl.^r: rrf;"nlrptío.'a frclrroj, eue
en nercrrrtlvn rcrirlr ciretituírcc en uno Inrtrrclo
Pe co"rc!ÍPccl^:n o rrr* t!e rrc?'nrlf^n rultLTrl, Cr rne

centltío otro Ce l^r :'rrrxl'>r! rrre ter.r'rlf einr t i r ir —

frrzor re rrlrrlrTo r^n rl { L:irlr:nrnirnto y el '"nr'^
lo r'o rrn'^nlzccirn rír vrtn Iriptrnclo»

Tn c-n prlnpr rnmento lo I fr rTQmlznc'rrn rrtrho
c rforr-rrin por Inrtlticl' r r- prn^rrlfr rnrr l rué

trnlcn cu crrJr rn Lint?, y rnr l"n prlrclpe]"'- rrntrn.
Ira cprr-r^ln.' n nr rlt rirlrr r'r 1 r '-'-n (CPP - ( f / ), TI

t^errrrolln t'e e ^tr retlv^r'r P r'- vrrlrr rrrlnrrn r'r 1

poln^ ror l'puí5 r rrp"''"rtr"'r rrtr r^firirlo crnrr'Jr r r* o
I ron 1ro Inrtltuclnncr y nr'-'nlzrdlmrr prr-ulrrr'- f-uo
I  hrhlrn r"? vr-c: í'o rl Poncur^T ' »■ etir ri^nl' i p'- o Ircr-
;  llrírPc., enn In f^n llp' t! ('n rvr pir)nL""VPP rrtr frtl
kI  vlc'rp D nivel rrrl'^rr'' y Ir;-^ 1, y qur rr Ir^tr-rrr n
'  le ronlcirm PnrriZv-'t'prc n -r.'r r:l.

(♦) rup i rrir-T Mt »• c t'i r cr^rr rli rjp n Ir -
cnrcrrcl'n r'o c rtc pnrul'. r '^ur trrrnor: ¿' ndn
CP rrtc (o v'ütíu) ? orr i"' victre Prl rii«"tln'< (*lo
orr:(.'cr:tnl ("rxlrmo"), rr contícncr'o pnr'ur retí
tnnloo?.
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ín rrí c—n v C'^ncurnn cr nfr: •• "rrjn
^crlrlrnr p Trnl-frlrr pn ' yr>ru'-f-o, Ln lir-rrtm', í lu-
rr:, Lorcto, líu-nc:-vn! ir", 'V^nr-vn, ' rcr fcb, í ptcr, -
( rrro fr rrr.ro y Tni-ln r. '1 f lrr rcfr r'M'rlo fror
rrnizoci^r: tJrrnp' trrllzrc'n, n.lnnlfírrr'n it ^ r: r: £
vrrcp, prrr.v"'oo rt^n no Inprrt* r'r:

-  rcrt"lrcr-r Irc roninit-pp Prnlrrirlm, yo r*if tm-
tp s Iriiu.lrrr lr> rrrrn: cl^n r'p rr"lrl''rr*i p" Iit

rjcrrp : i."- rTrt'clr~nn rr:t'v^'-rnto pn ln pr-fn-rr tr-

rlp y nroi r'lzrcl'.i' ffd f onriToc, ca'"c rr el r' n o
dp Inn y Puno,

-  Inrcntiv-r p Inlrrrrr r 'rr. Porlnlrprn dpf.i

pn p1 dcrnrrollt) f'p lí n prtlvldrr'pr, rur pfr rl rr*
ppnto, rcn rrpr^cvlrt!'! prr Ini InstllLClnrnc y f yp
mloc nnfí tir.ncp crdü en Llm- , corx) pr el rrro de

lo9 Tcllcrco orn nlzLdor r rrrr^slto del r.cfT-nrro,
los frcpr. í rdondnp, Ln f r "Jerrlfin re f"nt'rí "Ir

etc; t'lFCurlfin y p p: ritnc.'.'r y cutucrprclf rir-n-
on cultt-ro, pr'Toclfn cultor-1, imrllcrnrl. r t c en.
ta rcrlfr, Intrrrrr-hJo tír rxrcTiercir-e y rwrrrcn.
En rrlr-rlCn ti rilo rn TT Tnller rr c rtr- rir; -

lo por 1' ilitlrrj dr rmllpcr rrunicnco, rr r r'-'c'p re

tratrr rntr n piTitno g: pcrlr'run, Cf:rtrrt'o cnn ■» o
pertlcirrclSn r'c rnprpTntnnt^c do lee Crnl' lrnr»«
Hcgl'Prlrr.

- Mrnr.lrr cfr rtn^rrn r^r, H i *r'- y rflcfr^ntr t
1ro rrl rl .r rr -ni- Irn ? r"!; '*Tr;en rcpl-n- lrr, co
do le Ifnplmrntrnlfn t'r Tflr.nen nprn tlvr>n (J- i'r»
prtToi^t') do r^Icbrti, diplQí co, la cnrrrrrf rif'rr rin,
ctc,).

f'or cl cíTmenta, rr.ntrrnn run mo r-Brrctnrlr rr'r^fi^
tedc r- rrdia tlcnpo, t.r- yr-r'do orto cor r? rtr rcunn
ele rt'c Ira rlrr'jrpc r'rl r.nnltj^ Elccutlvo t/r r/- «»
noe ru.> nrimir tc:rrnn oprmt.lvno pup rpr^n Ir Iri

rlpcT^ntrniCn y prcyrcniCn de !ro rcrlr.npr r i:" f r-
noo prricir.rrflD rn lor rrir r^'-c dne puntee i ln pje



ííucrJfin cfr nrtrrlnlr-, rrtfruJoo rrxinfírt.ItLo, m»
sr" rrflfnfífiBj rcnlnrclnc, ctc,

Trnlrnr'n rn curntr rr^— IcultrtfPB rrr!- rnrvn-
nicntn inpltr-rn^rr, rn ,.n rnrto rlnzo, un rnHr-ler'P
orgr rlzrrlffn y Tinr'nron*nr to rrrrtí'- cnn In r rovrc
clin r'f Cütp tr-'br.ifj, Tnn' nfto co' n pjrnrlrj, cxpr-
ricnclnn rlnllrrrn r nupotro, ctr-n rr r l r-ca Pe
In r.Dr>rPlnT!r'oro r'rnir'f r p'' '"pr'lo.

n

- a •



INFORME DE TRABAJO DE LA COMISION COORDINADORA NACIONAL

Uno de los logros fundamentales alcanzados con el

Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesino es

sin duda el importante nivel de articulación lograda
entre Instituciones de promoción, brganizaciones campesi
nas, entidades culturales, grupos parroquiales, concejos
pj-gvinciales, entidades estatales y otros en la perspectj^
va de construcción de un movimiento de Promoción Cultural

Para el VI Concurso se formalizaron las Comisiones

Regionales luego del Primer Taller realizado en Febrero
de 1989. Significa, pues, que el gran reto de construir
un movimiento de embergadura nacional, está en marcha.
Tenemos aún muchos sinsabores e incoinpresiones: (escasa
presencia real ^de los gremios y las bases, en algunas
rer'iones, ceguera de los grupos políticos para analizar
los factores culturales en su verdadera dimensión,
etc.). Tenemos igualmente deudas pendientes que saldar
(los materiales no se usan a plenitud, no se cumple

a  cabalidad con la devolución y la investigación que
estos trabajos pueden generar; en la práctica el trabajo

nos ha rebasado), pero el camino de construcción está
delineado, y en todo caso nuestra preocupación futura
deberá de estar encaminada a encontrar niveles de
coordinación, articulación y organización mas eficaces

que amplíen los logros hasta hoy conseguidos.

En el contexto actual, de lo que se trata,

es de buscar alternativas para transformarnos en un

verdadero núcleo de Promoción uultural, (lo que no
significa - dedicarnos sola y exclusivamente a promocionar
valores de la culturas populares dejando de lado la

misma identidad institucional o grupal que tenemos,

sino más bien, de situar correctamente el papel de

la cultura en el proceso de transformación que todos



aspiramos).. Esos son- los lineamientos que Vienen
perfilando las acciones de la Coordinadora Nacional.

En ese contexto se sitúan los Talleres, debates,

mesas redondas, jornadas de evaluación etc. Así mismo
se maneja la Coordinadora Nacional como un ente arti
culador, pensando y trabajando una relación constante
con las regiones y para lo cual se ha creado una Comisión
de Seguimiento, tratando de llegar de manera más fluida
a  las diferentes regiones^ permitiendo la socialización
de las experiencias a otras zonas de trabajo. Esa
misma función se cumple con la Muestra Nacional Itineran

te, que en forma planificada debe llegar a la mayor
cantidad de espacios posibles.

En resumen tenemos pues el fundamental aporte

de las regiones en términos organizativos, no solamente

por esta construcción grande de un movimiento de carácter
nacional, sino porque además, cada una de las regiones

han incluido diversos agentes en su composición:
organizaciones gremiales y de base, iglesia, entidades

estatales, municipalidades, grupos culturales y otros,

de acuerdo a su propia particularidad -para mayor

detalle ver conformación de las diferentes comisiones

en su propio informe- / pero también tenernos las tareas

que la Coordinadora Nacional ha venido impulsando
justamente en la perspectiva de construcción de una
relación fluida con las regiones y el impacto del

Concurso en la Sociedad Nacional.



ACCIONES DE LA COORDINADORA PARA EL VI CONCURSO

La experiencia del VI Concurso también es

resultado de un largo proceso . Es la plasmacion de

reflexiones y experiencias anteriores, sin embargo,

por ser un proceso de largo aliento, adquiere cada

vez dimensiones nuevas a partir de las acciones de

difusión, comunicación y educación popular que se
realizan con el propósito de motivar la reflexión

sobre la problemática campesina y el universo de sus

representaciones gráficas y pictóricas.

En base a los acuerdos tomados en los primeros

meses de 1989, la Coordinadora Nacional se reúne para

el envío de las Convocatorias a cada una de las regiones

y se forman paralelamente 4 Comisiones de Trabajo:

a. Comisión de Seguimiento a las regiones.

b. Comisión de Prensa y Propaganda.

c. Comisión de Jurado.

d. Comisión de Acondicionamiento.

En detalle:

Comisión de Seguimiento a Regiones

Integrada por las tres Instituciones que conforman

el Ejecutivo (CEDHIP, ILLA, SER) y cuya misión
es la ampliación de la relación existente entre
la Coordinadora y cada una de las Comisiones Regiona

les, la Socialización de las experiencias a otras

zonas de trabajo y el apoyo específico en las

diferentes etapas del Concurso.

Por los- importantes logros" alcanzados, se propone

que esta Comisión de Seguimiento mantenga una
Coordinación permanente buscando la canalización-

de trabajos conjuntos, cursos, talleres regionales,

encuentros nacionales, etc.
De /ótro lado esta misma Comisión ha venido trabajando
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en el análisis preliminar de los dibujos y pinturas,

una primera aproximación a las características
de los participantes por regiones, la -temática
de los cuadros, tipo de participación, constantes

permanencias y rupturas, etc. datos que puedan
ofrecernos derroteros para" labores posteriores

en la tarea de construcción de un movimiento que

desde el trabajo cultural apunte a la solución

de los problemas que afronta la población peruana^
particularmente los campesinos y los sectores

populares.

b. Co.nisión de Prensa y Propaganda.-

Esta Comisión estuvo integrada por el SER, ILLA

y el lAA.

Tenemos la convicción de que el Concurso de Dibujo

y pintura Campesina ha logrado un espacio de comunica

ción abierto para los campesinos y por esa misma

razón, la Comisión acordó en esta sexta versión,
hacer que el espacio del Concurso también invadiera

los diferentes medios de comunicación masiva (TV,

radio y prensa escrita).

Dos ejes estratégicos orientaron el accionar de
la Comisión de Prensa: aprovechar de la posibilidad

que tienen los medios masivos para convocar al
concurso y ampliar de esta manera la convocatoria,
pero tarabieái, ir sentando las bases para ir creando
y  aperturando niveles de reflexión del público
urbano y la sociedad global acerca de la importancia

de los factores culturales y el respeto por las

manifestaciones populares. Es decir, se intentó
hacer conocer este espacio del Concurso y la problema

tica cultural peruana—a los diferentes—sectores

de nuestra sociedad y del mismo modo convocar

a  los sectores campesinos para que participen

con sus dibujos y pinturas en este espacio que
les pertenece.



Con los criterios antes expuestos, se "trabajó
una nota de prensa con material ilustrativo, la

misma que fué entregada a las principales estaciones
de radio capitalinas, canales de televisión y
diarios de circulación nacional. La nota de prensa

intentaba hacer conocer .el concurso, convocar

participantes, pero también reflexionar sobre

el papel de la cultura en la situación actual

y  la importancia de las actividades de promoción

cultural.

La nota de prensa tuvo gran acogida y fué publicada

casi en la totalidad de los grandes medios, garantizan
do de tal manera Ta llegada a las diferentes regiones»

Las principales revistas de circulación nacional

publicaron reportajes con ilustraciones al igual
que los periódicos de mayor tiraje (").

Los espacios de televisión dirigidos a la población

campesina y aquellos cuya prioridad es el agro

dieron gran acogida a la actividad del Concurso

y  nos apoyaron en las tareas de difusión. En

detalle podemos mencionar los siguientes programas:

■ Canal 7, Programa "Esta Mañana" (entrevista con

ilustraciones y tomas de cuadros campesinos).;

Programa Cultural" (entrevista ilustrada

con cuadros de concursos anteriores. Programa

"Surcos", reportaje en la sección cultural. Programa
"Perú Agrario" reportaje al Concurso.

Canal 5: Agrovisión, reportaje convocatoria.

"Buenos días Perú", informe breve.

La camparía radial jugó un papel fundamental en

el VI Concurso. Entre las estaciones, dejamos

constancia de 'nuestro agradecimiento a dos Emisoras

que colaboraron con una importante camparla: Pachacú-

tec "Radio Nacional" y Radio "Programas del.Perú" que p-

dedicaron buena parte de sus emisiones, especialmente

aquellos más sintnizados en el campo, a hacer .
conocer la realización del Concurso de Dibujo

(") Se puede ver en detalle el informe de las activf
dades y las publicaciones referentes a^ Concur
so en los archivos de ILLA y la Comisión Organi
zactora.
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y Pintura Campesina.

En la misma campaña de radio se lograron programas

especiales en : Informativamente Informal; noticiero

matutino muy sintonizado por sectores .populares

y  grupos de intelectuales y que se transmite en

radio San Isidro EM; "Voz Campesina" que se transmite

en Radio Unión AM, en el que se hizo un programa espe

cial dramatizado. El Programa Campesino "Tierra

Fecunda" realizó una campaña sostenida durante

45 días y en los que se hicieron llamamientos

e  invitaciones en Quechua y Castellano. Fuimos

apoyados también por los Programas Signos de Radio

Cadena y Siembra de Radio Chinchaysuyo. Por la

importancia de los programas denominados folcloricos

en la relación de los grupos de migrantes en sus

lugares de origen también recurrimos a lagunos

de ellos ̂  especialmente aquellos con los cuales
tenemos afinidad y cercanía, estos son: £1 Programa

"La Hora Huancaína" de radio Excelsior y "Apurímac

Vale un Perú" de radio Callao.

La Campaña Radial Nacional fué apoyada igualmente

con spots radiales elaborados específicamente
para las regiones y distribuidos" a 30 estaciones

de radio a nivel nacional. ;En total fueron enviados

59 cassettes a las Comisiones Regionales y 2 spots

especiales a Radio Independencia de lea y Radio

San Sebastián de Chepén.

No podemos dejar de mencionar el aporte de algunos
IT6l1i.06

medios alternativos y otros sectoriales para la

difusión del concurso, entre los que destacan

la Revista Andenes y Sur, entre otras.

Con los mismos criterios de la Convocatoria se

difundieron los resultados del Concurso.

Luego de la selección de los Ganadores Nacionales
tuvimos acceso al Programa Surcos de canal. 7- televi

sión que preparó un Programa Especial por el Día
del Campesino y presentó momentos de trabajo de

las diferentes Comisiones -entre ellas las de

/
/
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Jurado-. Se difundieron a través de este"espacio

entrevistas a miembros del jurado 1989 con muestras

de los trabajos ganadores regionales y nacionales.

El Programa Agrovisión de canal 5 hizo también

un Programa Especial con ocasión de la finalización

del Concurso. En esta ocasión fueron entrevistados

los ganadores del Certamen y algunos miembros

de la Comisión Organizadora.

La presencia de los ganadores causó gran impacto

en las principales estaciones de radio, entre

ellas Pachacútec - Radio Nacional y RPP, ésta

última participó inclusive de los actos celebratorios

con premios pará uno de los ganadores consistente

en 3 temos donados por oyentes y un radio receptor

donado por los ejecutivos de la emisora.

De igual modo, los resultados del Concurso tuvieron

acogida y fueron publicados con muestras de los

dibujos ganadores en los principales medios escritos

de la capital; entre los que podemos mencionar

los diarios "El Comercio", "Expreso", "La República",

"Ojo", "El Peruano", "La Crónica" y las revistas

"Sí", "Caretas" y "Oiga".

Evaluamos pues como positivo el acceso a los grandes

medios ■ de comunicación, antes negados a la población

campesina y todo lo que representa cultura popular.

Vemos con satisfacción que estamos logrando ganar

espacios que nos permitan un trabajo más agresivo

y  fértil a la reivindicación de nuestros valores

culturales y artísticos,, muy especialmente aquellos

provenientes de la población campesina. Por estas

razones nos reafirmamos en continuar con este

tipo de campaña;; que poco a poco van sensibilizando

a  importantes sectores poblacionales urbanos que

desconocen la fuerza y presencia de la cultura -

campesina , ignorando la realidad social y cultural-^

de nuestro país y el aporte de los sectores campesinoi

herederos de nuestras culturas autóctonas en la

construcción de un modelo social más justo y equitati
vo.



En esta misma tarea, es de mencionar, el valioso

aporte de medios y revistas vinculadas más estrecha

mente a los sectores populares y campesinos, las

mismas que desde su origen dieron acogida a los

problemas campesinos: Nuestro agradecimiento

como Comisión a las Revistas Andenes, Signos

y  Sur por su apoyo en la difusión de la convocatoria

y  lós resultados y los artículos de reflexión

sobre esa importante tarea de promoción cultural.

Igualmente a las Revistas Paz y el boletín de

la ANC por los artículos referidos al Concurso

y la Promoción Cultural.

Aún cuando no hemos influido directamente como

Comisión en las acciones de Prensa de las Comisiones

Regionales, creernos que es fundamental el intercambio

de ejcperiencias logradas para la difusión. Por

ese motivo queremos comentar brevemente algunos

de los aciertos de las Comisiones Regionales en

la Convocatoria y Difusión del Concurso.

Uno de esos aciertos es el fortalecimiento del

uso de los espacios comunicativos propios de la

población campesina para la campaña. Ferias,

fiestas, asambleas y otras fueron visitadas por

las diferentes comisiones para propagandizar el

Concurso. En muchos casos estas salidas fueron

reforzadas con equipos móviles y contaron con

el apoyo de las propias bases. Nos paree en

también fundamentales las campañas de volanteo

y  la elaboración de afiches de convocatoria con

motivos "hnás regionales o con una adecuación del

afiche nacional a las particularidades regionales.

Para - mayor detalle se pueden ver los informes

regió-nales incluidos en el presente Boletín que

dan cuenta de las acciones de convocatoria y difusión*

Podemos decir con satisfacción, que estamos avanzando

conjuntamente quienes proi,¡ovemos el Concurso a

nivel regional y nacional y quienes participan
en él y lo hacen cada vez más suyo.



Con una estrategia comunicativa que integra lo

nacional y regional, combinando espacios de comunica

ción y medios, y entre estos los masivos y los

alternativos.

Esta estrategia ciertamente no responde a una

acción coordinada y planificada de antemano, surge

de las propias necesidades de nuestra acción y

es resultado de un largo proceso de intercambio

de experiencias compartidas en estos 6 Concursos

Nacionales (6 años). Sin embargo el reto está

planteado: se trata de ir construyendo una informa

ción alternativa que recoja las particularidades

sin excluir los "espacios nacionales y cuyo valor

no poderaos dejar de reconocer.

El logro de esta meta depende de la planificación

y  la coordinación de nuestras acciones reconociendo

el valor de nuestras experiencias, fundamentalmente

de nuestros aciertos, pero también ubicando el

rol que tienen los diversos agentes culturales.

Comisión de Jurado.-

cePcs,c£fis

Como se ha manifestado en varios documentos de

evaluación y en la primera parte de este folleto,

los objetivos del Concurso se han ido enriqueciendo

cada vez más. Por este y otros motivos se ha

intentado premiar con mayor acierto que en oportunida

des anteriores, de acuerdo a lo solicitado en

las bases pero también teniendo en cuenta los

resultados mismos. Con estos antecedentes y conforme

el anuncio de las bases de incluir premios adiciona

les se incluyeron en esta ocasión, aparte del

señalamiento de los tres ganadores nacionales,

premios por la originalidad en el uso de recursos

naturales y propios además del estimulo a los

campesinos participaiites con conocimientos artísticos

o  pertenecientes a escuelas artísticas. Como

se recordará estos últimos fueron excluidos de

los concursos anteriores, hecho que de alguna
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manera desvirtuaba nuestros objetivos de preservar y

desarrollar valores artísticos y estéticos de

la población campesina. La inclusión de esta

categoría y su posterior premiación intentan encami

nar el concurso ocn criterios más integrales.

Para tratar de hacer cada vez más acertada la

labor del jurado y que se puedan cumplir los objeti

vos trazados por el Concurso, con las recomendaciones

expuestas en las evaluaciones del Quinto Concurso,

se formo una Comisión de Trabajo encargada de

constituir el jurado y encaminar su actividad.

Esta Comisión fué integrada por CSDHIP, CEPES,

CEAS y SER.

Esta Comisión ya constituida planteó como primera

tarea, la revisión de los objetivos y los criterios

utilizados para la calificación de los Concursos

anteriores. Como resultado se reafirmó en la

necesidad de calificar el contenido de los dibujos

y  pinturas así como las formas de trabajo (co'.iio

lo hacen). Esto implicó, tener en cuenta para

la calificación, la creatividad (capacidad de

expresar la realidad), fluidez de imágen (presentación

y  tipo de imágen), originalidad (que se refiere

a materiales utilizados) y, finalmente el contenido.

Para poder tener un equilibrio, se buscó, como

en concursos anteriores, incluir en el jurado

a  : Artistas populares, dirigentes campesinos,

críticos de arte y estudiosos de la realidad campesi

na, un ganador del concurso anterior y finalmeate

un miembro de la Comisión Coordinadora Racional.

Para el mejor funcionamiento del jurado se buscó

que el representante de la Coordinadora Racional

cocaxkre y haga cumplir el Reglamento de procedimientos

para la conducción del proceso calificador, recogiendb

las experiencias de los 5 años anteriores. Dicho

reglamento debía estar basado en un raodelo deiaocráti-

co, participativo, dialógico y horizontal como
principios elementales para la coiiducción de la

-A jurado. Principios básicos oue reco?e-cle ios mejores elementos y comportamieiTLOs
dinámica
mos
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del pueblo campesino.

Para este VI Concurso, el Jurado fué conformado

por los señores: Saturnino Corimayhua (representante

de la CCP), Evaristo Quispe (Representante de

la CñA), Karen Lizárraga (Profesora de la Escuela

Racional de Bellas Artes y especialista en estética

andina), Francisco Statsny (Crítico de Arte),

Angel Chávez (Pintor), Flavio Sosa (Ceramista),

Benecio Champi (Ganador del V Concurso de Dibujo

y Pintura Campesina), y Betty Madalengoitia (represen

tante de la Comisión Coordinadora Nacional).

Antes del proceso de calificación, se organizó
%

una reunión con los componentes del jurado para

hacerles conocer en detalle el concurso, sus objeti

vos y metas. Considerarnos esta reunión como un

acierto, lamentando que no todos los miembros

del jurado pudieran participar.

La Comisión Coordinadora trató de facilitar el

trabajo del jurado presentándoles los materiales

gráficos por regiones y separando físicamente

cuadros que no se ajustaban a las bases, dejando

en todo caso a consideración del jurado su descalifi

cación o nó.

Fueron dos días de actividad intensa para la califica

ción, sin embargo lamentamos y dejamos constancia

que el tiempo dedicado por los miembros del jurado

no fué parejo. Por causas ajenas a nuestra voluntad

algunos miembros trabajaron más que otros perjudi

cando nuestra pretención de lograr una calificación

totalmente horizontal y democrática.

Finalmente el jurado nos hizo conocer los resultados

de su trabajo, los mismos que detallamos a continua

ción:

Ganadores:

Crisóstorno Muamán Quispe, de 28 años perteneciente

a la Comunidad Campesina de Chihuapampa del Distrito-

de Quinua, Provincia huamanga. Departamento Ayacucho.

Título de su ti-abajo "Minka o Ayne".
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Juan Ramos Duran del Caserío Callatpampa, distrito

de r-Iagdalena, departamento de Cajamarca.

Título: "Nuestro Caserío de Callatpampa".

liaría Alayo Ruiz de 24 años de Pueblo Nuevo

en la Provincia de Chepén," departamento de La

Libertad.

Entre los participantes con algún tipo de conocimien

tos artísticos, el ganador fué Edgar Luis Avila

García del Barrio Cocnabainba, Anexo Paccha, Distrito

El Tambo en la Provincia Huancayo, Departamento

de Junín.
"S

Título de su trabajo: "Tayta Mayo"

SI Premio Especial por originalidad en el uso

de recursos propios lo obtuvo Carlos Turne Rumiche

de 25 años, de la localidad de Bernal en el departa-

manto de Piura.

El jurado acordó considerar las pinturas y dibujos

semifinalistas como Menciones Honrosas.

Finalmente, el Jurado recomendó entre los tres

ganadores, el de Crisóstomo Huamán Quispe como

el trabajo más recomendable para la edición del

Afiche del VI Concurso.

d. Acondicioiiamiento, Afiche, Diploma

En su totalidad, los trabajos participantes en

la fase nacional del Concurso están registrados

por el Comité Ejecutivo, igualmente las cartas

que acompañan estos cuadros participantes. Todo

este trabajo se desarrolla previo a las acciones

que debe realizar el jurado calificador anual,

de esta ¡nanera se les facilita el trabajo con

información y codificación, cosa que además es

fundamental para las futuras acciones da la Comisión

como es la selección de la Muestra Nacional Itineran

te, devolución de dibujos a zonas de origen, selec
ción te.nática, análisis, etc.
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Con estos mismos objetivos y la finalidad de utilizar

las en difusión se toman fotografías y slides

al total de trabajos recepcionados en la Comisión

Nacional.

Por la importancia que reviste la.selección de la Mués

tra nacional ambulante (eje de las acciones de

intercambio y devolución), se tiene especial cuidado

en la representatividad de los trabajos, la presencia

de los trabajos ganadores en las regiones, la

diversidad temática, la presencia de los cuadros

calificados con menciones honrosas, etc. Por

tener un carácter., nacional, este trabajo resulta

delicado, aunque se están tomando las recomendaciones

de las Comisiones Regionales para la selección

de nuestras más representativas.

Por la importancia de este asunto, la Coordinadora

considera que aún quedan tareas pendientes y retos:

Cl acondiciona¡niento idóneo de los materiales,

la devolución más efectiva y el intercambio o

uso de la muestra por las diferentes comisiones.

Esperamos planificar adecuadamente el trabajo

con la muestra, teniendo en cuenta la cantidad

de material que queda en manos de la Coordinadora

(Cuadros en un promedio de 300 por concurso) y

las solicitudes de las regiones 12).

Es necesario señalar en este punto; que además

de los trabajos seleccionados para la Muestra

Nacional Itinerante, se lia trabajado en la realiza

ción de una Muestra de Cuadros cuyo tema es la

violencia,y finalmente una muestra sobre la temática

de la mujer. Estas dos últimas son exigencias

de trabajo que hemos afrontado por solicitud expresa

de instituciones, gremios y grupos sociales que

vienen trabajando estos temas.

Los trabajos no seleccionados para estas acciones,

son devueltos a sus regiones respetivas para ser
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trabajadas de acuerdo a los criterios de las Comisio

nes. Es interesante anotar algunos avances y

ejcLiplos que puedan ser repetidos. Por ejemplo

la Comisión Regional de Puno ha planificado la

organización de una pinacoteca regional campesina.

Repetimos, los dibujos y pinturas que se quedan 1
para la muestra nacional son acondicionados con j
dos criterios fundamentales: evitar su deterioro/f 1/^ *
y  que' su utilización en las plazas públicas y»

otros locales pueda ser versátil.

En esta versión para el acondicionamiento se utilizó

el mismo sistema del año pasado, es decir se desechó

la idea del paspartú por ser muy caro y inuy pesado.

En reemplazo , se optó nuevamente por el triplay

y  por el uso de cola blanca en pasta para el pegado,

garantizando así evitar el amarillamiento del

cudro. Por otro lado se volvió a trabajar con

la técnica del plastificado tipo carátulas de

libro para los dibujos. En el caso de trabajos

que por el tipo de materiales utilizados no se

pueden plastificar (pieles de animales, cortezas

de arboles, etc.). Se procedió a forrarlos con

plástico grueso transparente. Este Sistema de

protección parece ser lustre ahora el más conveniente

.  AFICHE

Este año, hemos intentado corregir problemas de a-

ños anteriores. Los afiches fueron enviados a tiem

po a las regiones; tanto los de la convocatoria

como el afiche del dibujo ganador que definitiva

mente debió de haber llegado a las regiones

antes del 24 de junio, previsto como día de

premiación en la mayor parte de las regiones.

En cuanto a los criterios, creemos haber logrado

un afiche motivador (el de convocatoria) igualmen

te se ha logrado que sea simbólico y expresivo.

Finalmente consideramos un acierto, la inclusión

del testimonio campesino recogido de corresponden-



cias llegadas al concurso anterior; se dejó

el espacio más grande para la Comisión Regional

-atendiendo la experiencia de años anteriores-

DIPLOm

Hemos hecho todo lo posible para que este material

esté a tiempo en las regiones. Creemos haber

cumplido con ese deseo. El problema más serio
detectado con respecto a los diplomas es la

negligencia cometida en lo referente a la inexis

tencia de sellos a sabiendas de su importancia

para la visión campesina actual. Los textos

no fueron trabajados conforme a lo planificado,

pero eso se debe'a problemas referidos exclusiva

mente al tiempo (que era muy perentorio) y

a  las dificultades de disposición de los encarga

dos de la coordinadora..

ACTIVIDADES DE PREMIACION DEL CONCURSO 1989

Ya hemos señalado reiteradamente, que los objetivos -

que nos animaron a emprender la tarea de convocar

al Concurso, se han ido enriqueciendo cada vez. Hoy

hablamos de acciones de Promoción Cultural que involucran

a  diversos agentes de la sociedad pero que ademas

tienen un carácter descentralizado. Por ese mismo

carácter proponemos el reforzamiento de las diversas

actividades en las regiones, desde los talleres hasta

las ceremonias de Premiación.

Más que la entrega de un premio pecuniario o un Diplo

ma -atendiendo a la tradición campesina- la ceremonia

de premiación - es el espacio de recoiiocimiento de las
cualidades artísticas de los participantes y su aporte

al reconocimiento y desarrollo de las culturas populares

peruanas, además de su capacidad para interpretar

y comunicar su realidad.

Por otra parte, la ceremonia de premiación es

/
/
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en SI misma un l¡¡iportanCe espacio comunicativo que involu

cra, moviliza e incentiva; por tanto creemos que es

un acierto que la mayor parte de ' las iregiones hayan

transformado esta ceremonia en verdaderos festivales

populares y encuentros artísticos integrales. La Premia

ción Nacional concebida con estos mismos criterios se

realiza cada vez en una región distinta.

Finalmente conscientes de la importancia de

la devolución de los materiales a la población campesina

hacemos los esfuerzos necesarios para que las ceremonias

de premiación sean también un espacio de devolución

que motive mayor pa-rticipación de la misma población

campesina en las diversas acciones de promoción cultural,

así como una reflexión sobre el contenido de los trabajos
y  el quehacer cultural en los diferentes agentes que

de una u otra manera participan del proceso.

Merece atención especial el significado de la

presencia de los ganadores en la región escogida para

la Premiación Nacional. Podemos ensayar dos respuestas
fundamentales: Es una oportunidad para que los participan

tes compartan experiencias directamente y conozcan realida

des que pueden ser similares pero al mismo tiempo, diferen

tes a las suyas; conforme señalan los propios testimonios:

"Pos ha permitido conocer Ayacucho, su forma de organizarse,
su trabajo, su najsica, su artesanía, cómo viven"....

"iios han hecho al honor de entregar títulos de propiedad
a las nuevas cooTunidades"...

"Dicen que es un departamento malo por el terror! sí,o,
pero aliora, yo ne he convencido de que liay gente muy buena, demuestran
su herriiandad''....

"Los heríanos caüipesinos de Ayacucho ne lian enseñado cÓ;to
se organizan, nosotros, en mi zona Cajamarca también estamos organiza
dos pero i"io de la misma iranera que en Ayacucho que a pesar de tener
tantos problenas se organiza y logra cosas co.7X) el reconocináento
a  sus gestiopes y el establecimiento de su casa cai^Desina"....

(-)

En segundo lugar, la premiación de los ganadores

en las regiones motiva y moviliza a la población y al

(") Estos son testiinonios de los ganadores que viajaron liasta iluaiíanga
para la ceremonia de premiación nacional 1939.



movimiento pppular. Pensamos que ese es el caso de Ayacu-

cho, sede ncaional de las actividades de Premiación

del Concurso de Dibujo y Pintura Campesina 1939. Los

campesinos y el pueblo huaman¿uino manifestaron su gran

satisfacción y entusiasmo por observar en su "casa"

a  sus hermanos de otras zonas -cosa muy poco frecuente

en los últimos años-.

La ceremonia de premiación fué pues un acto

de simbolismo y solidaridad con esta región, que a pesar

de las terribles visicitudes continúa cantando y bailando

con más fuerza. Las actividades celebratorias del día

del campesino fueron un testimonio de coinpromiso y solidar^

dad para la vida y un aliento novedoso entre campesinos

que venidos de lejanos departamentos pudieron intercambiar

ideas, compartir emocioaes y darse fuerzas mutuamente.

(Camino de intercambio y visitas directas que se deberá

impulsar con mayor ahinco, si queremos ir ampliando

esa red humana popular que en el intercambio encuentra

razones de unidad y esperanza para promover el desarrollo

creativo de las culturas populares).

Fiesta y Fraternidad campesina caracterizaron,

pues, los actos celebratorios del Concurso este auo

y  que fué organizado por la Comisión degional del Concurso

de Dibujo y Pintura Caiapesina de Ayacucho en el aiarco

de la Sexta Feria agropecuaria, agroindustrial y folclórica

en Homenaje al Día del Campesino.

Junto con muchos comuneros venidos de varias

provincias ayacuchanas, la Premiación de los Ganadores
del Concurso, estuvo alentada por la entrega de títulos

de propiedad como culminacióii de una larga lucha comunera

por lograr el reconocimiento legal a su derecho ancestral
a  ser hijos y dueños de la Pachamama. Todo esto puede

sintetizarse en alegría, participación e integración

en la diversidad proiaovida en Ayacuclio por CEDAP, IHil,

José Haría Arguedas, CCC, CHA, Consejo Provincial de

Iluamanga, FADA, IHDA, liiIA, Dti.¿SA, rAuuPA, LIniversiuad

Agraria X'yil y vecinos del Perú, conformantes de la

H3
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ACTIVIDADES PARA 1989

La organización del VI Concurso de Dibujo y Pintura Campe

sino.

Esto implica todas las etapas hechas en el 88,

Continuar con la difusión de la muestra nacionaj itineran

te.

Ver espacios de reflexión sobre el concurso y la problemá

tica caltoral, a travás de talleres nacionales, y regiona

les (ya hay propuestas desde Igs regiones para hacer sus

talleres)

Generar espacios de reflexión para rer la opinión de dife

rentes sectoresf mesas redondas.

Entre los materiales que quedaron pendientes, como el li

bro y los audiovisuales, se remplantearán luego de ver^a
estrategia de comunicación y educación ♦

Está definido hacer la memoria del conoiarso, un gran aman

ee al respecto es el documento presentado por Desmond KJ

con los testimonios de las cartas que acompañan a los di

bujos.

Tambión se está trabajando en la elaboración de un folleto

sobre Políticas Culturales 7 Ifomooiín Cultural, tona,-do
como punto de partida el goncurso y los Talleres.

Este año enppartieular vemos como una responsibilidad y

una urgencia replantearnos el Concurso y sus efectos fren

te a la aguda situación del país -no-r. io «•+ • n
Pdxs, por la situación de vio

lencia y de crisis económica.
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ETo 38 realizó este año el almanaque para ii.989, y

quedarón también pendientes el libro , y los audio«y

visuales» pero esto es un poco en base a revisar

la i función de los mismos» y ver una estrategia de

comunicación y educación que están pendientes para

esta año» en base a eso se remplanteará los mate—

riales en mención»
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^  ' actividades para 19B9 e ' ^

La organización del VI Concurso de Dibujo y Pintura Campe

sino.

Esto implica todas las eta3>a8 hechas en el 88.

Continuar con la difusión de la muestra naciona). itineran

te.

-f.
jS.

%  .14

Ver espacios de reflexión sobre el concurso y la problemá

tica cultural, a travás de talleres nacionales, j regiona

les (ya hay propuestas desde l^s regiones para hacer sus

talleres)
0.> -fv •">

Generar espacios de reflexión para rer la opinión de dife

rentes sectores, mesas redondas.

fe -

Entre los materiales qiie quedaron pendientes, como el li

bro y los audiovisiiales, se remplantearán luego de ver|.a
estrategia de comunicación y educación .

Está definido hacer la memoria del concurso, un gran avan—
^  ' ■

ce al respecto es el docuniento presentado por Desmond K»'

1^ , con los testimonios de las cartas que acompañan a los di—
I  bujos.

1  También se está trabajando en la elaboración de un folleto

I  • '« sobre Políticas Culturales y Promoción Cultural, tomando
\  ' r-

como punto de partida el goncurso y los Talleres.

Este año enpparticular vemos como una responsibilidad y

una urgencia replantearnos el Concurso y sus efectos fren

te a la aguda situación del país, por la situación de vio^

lencia y de crisis económica.
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INPORMB DE LAS ACTIVIDADES » t ^ /
DE 1988

El presente informe, pretende presentar en forma breve

y cuantitativa las actividades realizadas durante el

año 1988, por la Comisión Organizadora Nacional del

Concurso de Dibujo y Pintura Campesina.

No asi una evaluación más detallada del año, ya que es
ta se realizará hacia^ fines de enero con todos lo miea
bros de la Comisión Organizadora, como se hace todos los

años.

(■abe resaltar que a raíz del taller de febrero, se que
do que la Comisión Organizadora Nacional estaría confo£
mada por los 9 centros de Lima, los 2 gremios y la ins
tituciones y organizaciones regionales que llevan a ca
bo el concurso^ la Coordinadora Nacional estaría confo£
mada por los nueve centros de Lima y los dos gremios.

El Comitó ejecutivo son tres de los nueve centros, sie]^
do uno de ellos sede y responsable del concurso, ^ CRR5Z)
todo el 88 Servicios Educativos Rurales.

Enero

Durante el mes de enero, se continuó con la organiza
ción del I laller sobre Promoción Cultural.
La preparación del taller implica una seris. de coordina
cienes con regiones, para ver quien viene por cada de-
gión(una o dos personas segán cada casa) llamadas, co
rrespondencia.

Separación de casa, compra< de materiales.
Asimismo, la Coordinadora Nacional presento temas a cojj,
sideración que fueron aprobados para el taller, desde

Lima se prepararon ponencias al respecto y vinieron tam-

5|
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bl^n ponencias de reglones, las regiones presentaron^-

diferentes materiales de su concursos regionales (im
plica todo esto preparación de materiales)

."áí

■-'-i.
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-  ■-^ re*" - ■ . t

Febrero

Del 1 al 3 de febrero se llevó a cabo el I laller de v; '

Promoción Cultural en Lima (Ricardo Palma).
Asitieron al taller delegados de 11 departamentos, 9

instituciones de Lima, los representantes de los gre

mios, un invitado de Solivia y los especialistas que

acompañaron el evento.

Hacia -fines del mes de febrero, en la Coordinadora

Nacional^ se forman comisiones para dt Y Concurso ,

es decir la instalación y distribución de tareas.

Las comisiones que se formaron soni seguimiento a re

giones, prensa y proPaganda, economía, acondicionamien

-  "
Los temas presentados fueron: Región-Nación, Organi-

, ■> ■

zaclón 7 Cultura, Iconografía Campesina, Promoción Cul
'  _ 'í'

tutal. (Ponencias de Lima y regiones, acompañamiento ^

de especialistas)

La reflexión fue muy rica y profunda, se rudó compro- » tí'r

bar que el trabajo no se restringe a la organización ^
'v

de un concurso, sino que a partir de Ó1 abarca un ám- '

bito más amplio.

Se pudó tambián recoger aportes para la realización

del V Concureo.

£1 concurso tiene 2 momentos los concursos regiona-

y el concurso nacional.

r
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to y clasificación de dibujos, jurado y acto de premiación,

muestra nacional itinerante,

-La primera etapa que duró aproximádamente de febrero a mar

zo, abril y principios de mayo, es la de convocatoria.

•  -Elaboración de convocatoria y bases del concurso
(enriquecida con el taller de febrero) afiche convoc.

• publicación y distribución de la misma, a regiones,

y a nivel nacional, difusión en los medios de comu

nicación masiva en los que vemos ha^.habidó una bu£

na acogida.

. coordinación con regiones^echas de concursos regio
nales para que pueda armonizar con el conctmso na

cional.

MayO'^Jtmio

- A partir de mayo comenzó la etapa de recepción, califica

ción y acondicionamiento de dibujos.

Qaa vez que se recepcionarón los dibujos, se hizó la tó.a

sificación y su registro.

Lespuós se procedió al trabajo con jurados, este año es

tuvo conformado por ; Juan Ansión (antrópologo), Roberto

MiroQuesada (critico de arte), Hernán Chiroque (ganador

del año pasado),Primitivo Bvanán (artista popular), Jo-

suá Sánchez (artista popular) y Evaristo Quispe de la CNA,

y 1 miembro de la Comisión Organizadora.

Se coordinó previamente los criterios y objetivos con

los jurados, luego ellos evaluarón durante dos días, los

resultados fueron: 3 ganadores Agustín Huamán, del Cuzco,
Manuel Ruíz Mibeco de Loreto, Benancio ^hampi de Cuzco.
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Recomendando uno de los ganadores para afiche.

(ELaho ración de afiche)

lUego vinó el fotografiado de los dihujos, para slides,

la mayor parte de dibujos se devuelve a 1^regiones,

y el resto queda para la muestra nacional itinerante,

estos dibujos son plastificados,acondicionados.

Campaña de difusión a través de los medios de los resul

tados y el afi che f'CGomiaiín de Prensa y propaganda) y

donde s erá el acto de premiación.

Bste año, como resultado del taller de febrero se vió

que seria positivo no hacerlo en lima, sino en alguna

de las regiones. Se esco^gió Cusco, para el 22 de junio

con motivo del día del campesino, la Casa Campesina orga

nizo una actividad con participación masiva, en ella se

llevo a cabo la premiación, viajó de Lima un miembro del

Comité Ejecutivo.

EL ganador de Loreto también al Cusco.

Impresión de diplomas y distribución a los participan

tes.

Para la premiación se preparó la Itinerante.

54



■  "V!;"-- ■ » 4-' -'.'^%''/^ •■ -1-í  ■ .;^ - :, • , ;■ ■ ■ -T ^ »■■")>£•,;>., -3. . - .

■  i''- " ; ^' ■'"■■ ■' :i-% ' ■" •, . " ■ ■ ^ • -'
■ -•■ .■ ■ ■ «r 5 -■ ' ■•' ■i- ' ■ ■■-<
.• ■ |¿k- 'I

<# * •'■ : -:b V - i -"• ' ''

í •

5, • • ' - 1

>'% •' i- .. . j»#.
• . ■•>■ - .C - t T •

Jijlio ■» agosto 'v ' "'fe .-.-. -
V  •«'?-*

Durante estos meses se preparo el^II Taller sobre Promo

ción OuLtural, lo que implico un trabajo similar al de

la preparación del I, t anto en la coordinación como en

la elaboración de ponencias. A nivel de Lima y regiones»
éí

Setiembre bs

Del 5 al 9 de l^efirejíííf. se nevó a cabo el II Taller sobre
Pro moción Cultural, en Lima (Ricardo Palma), luego del
I taller se vió como lauy positivo estos espacios de reflé
xión sobre cultural y su papel en la construcción de la
nación ya (jue tanto lo centros como los gremios t iene un
papel importan ie e n el desarrollo campesino#
A este taller asistieron en total 36 personas entre gen-í
te de instituciones, de organizaciones de base y de gre
mios»

El taller se inició con una Mesa Redonda sobre Promoción pv
Cultural y Políticas Culturales, que fue abierto al públi-
GO , el cual tuvo tambión la oportunidad de apreciar la

muestra nacional itinerante, y cont estar una guía so
bre la misma ♦ EL póblico nuevo tuvo un buen impacto y
se mostró interesado en la difusión de la muestra , y en %
las reflexiones dando sus opiniones»

El taller fue muy rioo y ha permitido que se reflexione ^
desde cada experiencia, el problema cultural en nuestro ^ -
país, y se vió que el Concurso es un trabajo de promoción ' ^
cultural integral «

Se dieron pautas y opiniones para el VI Concurso, tema, _
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Em loa meses siguiente a raíz del taller se elaboró tm.

documento propuesta sobre Promoción Cojitural yla activif

dad del concurso como parte importante de ella, el docu

mento recoge las inquietudes planteadas en los dos talle

r es,la experiencias que se han dado en la práctica con

esta actividad, yla opinión de gente que viene trabajan

do sobre promoción cultural desde hace muchos años.

Se ha elaborado un plan propuesta, que esta totalmente

relacionado con el documento anterior, y que nos permitte

ver nuestras metas a largo y mediano plazo (posteriormen

te incerto en el documento mención)'

A mediados de diciembre se sacó una serie de 9 postales

con dibujos de las diferentes zonas, para difundirlas en

épocas de fiestas? Estas han tenido muy buena acogida,

y nos permiten cmplir con el objetivo de difusión y de

volución a participantes de lo recibido (canal de expre

sión)

la muestra nacional itinerante ha tenido bastante desian-

da durante todo el año, adjuntamos cuadro detallado? ^
ñfoO

á principios de año se hizó el informe detallado del

año I|.987 con su evaluación respectiva.

-A
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-• ... ai papel escrito que aparece icluaive^Aitilizado para asustar - ^

al Inca, asuntándelo con lo's dibujos incomprensittles, de hecho
ss^ito en muchas zonas es a la vez escribir y dibujar, \ ' "' ' 'p

-  • . •.,. /"3por otro lado la Constitución de 1979 el analfabeto en este país : 1?
segría siendo excluido del derecho. de voto, marcándose así taiji - ,
bie'n la continuidad o la' continuación, del uso colonial de la es-- '
critura como elemento di acriminador. Untonces en este contexto . ' ■ v
cuando un campesino dibuja en papel es para el una forma .apro — '„ ■
piarse de elementos culturales extraflos comd son el papel, el lá • .
piz, los plumones ya. para el campesino, esta actitud de apropia - • ; ■ ;
ción de elementos culturales extraños a su antigua cultura np es
coaa rara, no • es una novedad, sin emlDargo esta apropiación de pa ' , '

■pal, lápiz, plumones tiene aquí»..una significación diferente a la
/  ̂ • -.s^ ' ' '

que puede tener cualquier otra fonaa de apropiación, al mismo -
tiompo es más fácil el dibujo' que la escritura directa como me - i ■
dio de expresióp.en un país en el .que aún'loa más "leidos'S :loa . fv;

, que tenemos^^Igo de estudios tenemos, muohas veces un bloqueo al I y''' $
. .momento, de escribir. Al principio de los años 70 con la ñeforma .I-' ' y

de la "Educación se hioieron experimehto.a que mostraron lo bien r ' ' 'v:-
que los niños aprendían a escribir .y a redactar por su cuenta, - . í •'

.  _ .cp;and9 primero empeaábsn dibujaiído para luego hacer hablar a sus
^'1, personajes, primero aparecíaq solamente algunas palabras sueltas ' .• . ■/

en globos guo hacían hablar a los personajes y luego loa comenta \ ;
ries de los niños se ibsui agregando poco a ppco en una redacción.
personal. Gsta misijia idea de hacer dibujar a los niños ha sido •

?■ . , retomada hace poco'©n un colegio popular de Surco con un sorpren •' .-J
?  dente áxito pues los niños empezaron a e'xijresarse por escrito ha.

ciendo hablar a personajes dé - historietas, en e.sta misma línea -
|,y . también podríamos situar los '^allerea de historietas de Juan''Ace_
y . vedo; yo misiao pude oonstatar lo bien que dibujaban loa niñas -
I  • . campesinos cuando se les deja en la libertad da hacerlo y. sq les . '
í  ■ • entrega lo mínimo requerido, es> decir, una ho ja en blanco y plu-' i' .il ■

■ »' , ■ , ■ í' " ■' ''I  , . . Ilíones, en ese caso no existe el bloqueo que se dá ante la escri-
<  . tura y es para ellos una forma eficáz de comunicación. .
'  • ' 'Cuando, hablamos del dibujo ds un niño, .estamos hablando de'expre- ' V - ; ' t y

V- ' -

t yy.
V  ■ ■■ * : . , . ' ■ath.hyhu-■ ; ,;^ .y y.yyyy .'-i "
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9^0^ cultural, y debe quedar clarp entonces que la cultura no os
\ cosa de elite sino que pertenece a todo ser ̂ iiimano, la cultuta"-
tal vez sea necesario repetirlo, abarca todo el modo de vida y la
manera, de percibir problemas y no solamente conócimientos acumu~
lados o artes sofisticados, por esq'hablar de ofensiva cultural
como se hace hoy día en los canales privados de televiai<ín o de
avanzada cultural, como lo hace el canal del ISptado me limita a mi

entender a una concapción elitista de la cultura que aparta de la
vida radaaa, no as raro que estos'pro¿;rumaa o© coloquen on momentos
de menor audiencia porque en realidad son aburridos, corresponden
a la idea que uno se hacp comunmente de la educación jjara apren
der a-equisufrir,. esto lo repiten constantemente los padres, de -
familia ctimpesinos por ejemplo, para aprender, a equisufir, las -
cosas tienen que ser difíciles pera que la educación sea fructí
fera, olaro'esta que de este modo —volviendo al caso de la tele

visión- estos canales justifican ds al/pma manera todo el resto
de la i'rogramacion pero lo más pernicioso es que así se afianza
la contraposición entre cultura y entretenimiei^to, entre lo cultü
ral y lo *.a¿rradable o Pues bien, uno de los móritos de-este loncur

so.lampe sino es demostrar en la práctica que una actividad cultu
ral puede, ser a la vez útil y pre'stlgiosa y tamhión entretenida,
divertida, formas de verdaderamente recrearsBo ,a cultura en es
te aontexto no puede verse aislada de las. relaciones sociales y
de la historia es el iaodo como :^oa hombres han ido respondiendo

f  ' a ios retos históricos en su relación con los demás hombi^s y —
con la naturaleza, ea un modo de orijanizar supconocimiento teórl
00 y practico, de organizarse'eocialmente para producir y también
para vivir en sociedad® Es también un modo de sentir, de perci-'

;  bir y de expresar los sentimientos, afectos, emociones en mil y /-
un gastos y en particular en.las artes pero desde luego na exclu
sivamente en las artes® luando se habla del mooo de vida, de vi
sion del mundo, de modos de resolver problemas, de responder a -
retos históricos -y de entiende que esto es la.cultura- se entien
de tambie'n que el cambio cultural acompaha el cambio social, no \

"aocidl, por ej^ípic^ el fracaso de" Ta ;•
producción terratenaiiente y el avancen del mercantilismo en el '

campo conducen a "profundos cambios culturales en el campesinado.

'■}.y
i:-'"
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como por ejemplo'la generaciíJii del mito moderno del progresó, la-
idea que el puetlo tiene que adelantar, tiene que desarrolíanse,
progresar, esta idea que tajabie'n está ligada por ejemplp a la ' -
"búsqueda por tener una escuela propia y eri cada comunidad. ■'^o-^
liticas del .¿stado que inciden en grandes cambios sociales y po
líticos como fue por ejemplo la Reforma Agraria o como puede ser
la estabiliaación del régimen parlamentario, son cambios que tie
nen... que más impacto pueden tener en la cultura en su sentido
amplio. A veces se ha dicho -y^creo que con razón- que la Refor
ma Agraria en el Peni h^bía transformado mucho más"la cultura -
que cualquier política¿cultural explícita del Sstado de suponer
que la haya habido y en tanto la haya habido; ahora bien, en el
caso del Peni no se puede hablar-de cultura sin subrayar la jplu—>
ri culturan dad y este es ,un tama, qüe se a levantado muchas veces

*

y oobi*e el cual es necesario volver hoy día, el carácter pluricul
tural del país no es \in hecho luciente, la " cultural'
siempre. ha sido' importante en el mundo andino inclusive antea de

pero mas allá de ésta diversidad aparece cierta uni
•  j —•-■ ■• •• ■I--***»

dad entre l^s culturas x-tq-hispánicas especialmente andinas, cuan
"do se las compara con la cullaira oocidentalt; , el hebho de la con
quista sí transforma radicalmente 'Ql problema cultural, han crea
do -una brecha de incomprensiones'y, odios mutuos a veces cierta -
mente cubiertos por la adulación y ,el páteucnalismo, entre el mun
do indio y el mundo blanco, tampoco por cierto han.sido uniformes
las perspectivas culturales yenidas de fuera, especialmente si, -
tomamos en cuenta las migraciones -posteriores que se ^ubican en -
los diferentes niveles de la estratificación social', y pienso por

, "ejemplo los negros, chinos, árabes," alemanes, italianos y demás
europeos, en toda la diversidad cultural en el Peni entonces es
•posible distinguir d-os e'jes fundamentales cuyo enfrentíamiento - 'ti:'. '
marca trágicamente toda la historia del Perú., El "e-je- , occidental" • . !"

' •

y el eje andino; quiero decir con esto que no basta con hablar -
de pluriculturalidad de manera tan general como se hace siempre, '
bino creo que hay que reconocer que estos son :ios dos grandes 'e —

-Pos dos grandes ámbitos culturales fundamentales cuyo en —
, frentamiento, cuya manera, de, .resolver o no "resolver sus conflic

tos entre ellos, determina la historia cultural y tamhien social
Pl eje occidental se impuso perla fuerza pero a lo - " • , i ,

5 siglos de dominación no ha iog;rado volverse hegemóni— : ¿tV
00, las sociodade3.^andinas por su parte por su desarticulación,

\  . i •
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por 3US localisraoa, fracasaron en.el pasado en concretar un pro-
-  yeoto,.viable de liberación nacional, lo que en los últimos tiem

pos se ha denominado utopía andina que suponía resolver él proble
modiante la eliminación de loai«esj3afíoles, mediante la

vuelta del Inca que iba a hacer desaparecer a los eapañolea, es-,
ta famosa utopia andina —si aceptamos el teimiino— no llegó a con

.  cretar su suefLo, como herencia de la época colonial seguimos a —
rrastrando el viejo problema de la honda brecha abierta entre es
tos dos ámbitos culturales; sin ,quG la larga convivencia forzada

• haya permitido la creación de una verdadera-y amplia simbiosis —
cultural, aunque algunos a veces hayan queiíido ver la existencia

,  de esta simbiosis que a mi juicio no ha existido en nuestra rea—■
lid^d social, recien en los últimos dos o tres decadas junto- con
los procesos de urbanización masiva y de, industrialización cin -
la masificacion de la educación, y l,a migración, -antonces jimtoa
con estos procesos sociales.e hiptóricos nuevos han empezado-a -
desarrollarse desde, el pueblo nuevos intercajribios y nuevas tráns- .
formaciones qué empiezan a corj'igúrar'un nuevo compiejo qultural
que va generaido nuevas condicionesVen la actualidad para la crea
cion de iin país en el que todas las sangres de las que hablaba —
^osó ^aría Arguedas.no sólo convivan, convivan mal como lo i^an -
hecho liasta el momento sino por fin puedan colaborar activamente
y en este proceso empiecen a confundirde, a construir juntas un
futuro'jiac i onal desde las viejas í den t i d£^de s . heredadas del pasa
do, aunque todavía débil e insegupo este proceso en curso es obra

^^de amplios sectores populares de ^raices fundamentalmehte andinas
hambrientas de acceder a lo me.jor de la cultura occidental. Esto
ciertaínente se da' sobre la base dS' ©ate ■ fracaso de la pósibilidad
•de realización de una utopía andina como vuelta radical del mundo
que supondría la erradicación del lado espafíol occidehtal de este
murado. -.v ^ -'i

-1 problema planteado es de fondo y nos conoiern^e diracta:iionte a
todos, eí reto está en la consolidadión de Tnpvimientos social po
pular organizado como, asiento y propulsor de una fuarrza cultural ,
que se vuelva arrasadora y tomando cgmo baso ele eje cultural an ,
diño -y esa ps mi propuesta- sen capaz de darle un nuevo impulso"^^
y transformarlo profundianente eij, el con.'tfacto con la cultura occi
dental en un proceso que nos permita simultáneamente enffontar - '

.con éxito el reto de nuestra ubicación en el mundo moderno y el

>  Mí ' -i-í ' , i 00
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' de ' la creaoTián de una base cultural para la uriidad nacicAal como .
condición siLaultáneaiiiente de un respeto autentico por la diversi
dad,^ no se trata de generar una nueva homogeneidad en este proce-^.

■  ', ■ ■ ' " ' • ■
.  -^se ffi ito positivo y luovilizador está ya presente "en el pue"blo y -
es exáctaaonte lo opuesto d® Qf-is^QQ derriban torres de alta ten
sión y han heoho e.n general de la destrucoiójj. símbolo más visible
de su acción, el mito del .ue hablo podríamos llamarlo el mito del
progreso, mito de una vidS^á^^^&r a través del trabajo esforzado y
gracias a -la apropiación, de la tecnología moderna, todos nosotros
de \m modo u de otro compartimos ese mito como se ve por ejemplo
cuando soñamos para nuestros hijos en el gxito escolar o que lle
guen a be^r profesionales, ciertamente es necesario añadir esto de
inmediato, este mito" .del progreso encierra un-tremendo peligro —
conduce muchas voces^^al individualismo exacerbado como sucedió en
los países hoj llarmdos desarrollados y efectivamente este mito - .
del progreso naoióx, creoió sobre la base del deaerrollo capita -
lista que genera la,iñdividualizaoión, si se quiere para hablar -

'en otros tórminos él egoísmo de la gente, pero también genera otra,
posibilidad al mismo tiempo, y en nuestro país particularmente; -
creo, que las próppias limitaciones de la acilqiulación capitalista
que no perniten fácilmente el ascenso individual'hácen posible" el
desar3?olio de la perspectiva colectiva del mito del progreso cosa..
que se ve reforzada positivs^ente por la milenaria tradición andl
na de la récmppocidad y solidaridad» ,

<' "Garlos Iván Degregori; ■

Bien, lo "primero que habría que destacar en ól contexto de3^Gon -
curso de Dibujo y íintura '^ampeaino es que-se trata de una expre
sión artística Cultural al. menos parcialmente nueva y en ese sen
tido puede chocar o puede encontrar la oposición de quienes quie
ren una cultura popular -llamémosla' así inmóvil- o "autentica", o
sea la primera .objeción que se puede hacer es decir que no es au-.
teriticST, sim embargo habrí a que comenzar entonces recordando una
frase de'tiariátegui que en este contexto es útil, dice: la tradi
ción es contra lo que desean loe tradicionalistaa viva inmóvil, -
la crean les que lá niegan para renovarla y enriquecerla, la ma -
tan los que la quieren muerta y fija, prolongación de un pasado -
en un presente sin fuerzas» Xo quisiera reflexiónar sobre esta -
frase en el contexto del Concurso de Dibujo Campesino porque np —
podemos entender la cultura no-mil t a•  popuxar, ia cultuta camxoesin^, la cul

■ !
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ra andina como algo muerto y fijo, ee decir sólo lo -ha muerto
,  deja de moverse, sólo lo •que ha jguerto deja de transformarse, en

ese sentido los que buscan lo autóntico que a mi entender se-colo
- _ can en un callejón sin salida, porque ques es lo auíentico después

de todo? en que momento termina Se formarse lo autentico para ~
que entonces p'odamos decir que todo lo posterior ya es in'autenti—
co o ya es diferente o no vale, en un país como el nuestro eso es
prácticamente imposible, cualquier manifestación de cultura campe

>  e3_na que veamos son expresrónea~'^íre*"hán"ldo formándose y han ido
cambiándose a lo largo de siglos*, a lo l^go de i^eneracmones, los
danzantes de tijeras por ejemplo que podrían ser una de las mani
festaciones más autenticas Incojrporan dentro de su danza, para co
menzar, tijeras que eran europeas, la música que eran de violines
qu» también eran europeos, adem'as que identificamos el violín -
con la música más clásica y más pura,:'•"más puramente euroj)ea y sin '

'  ' embargo no podemos decir que no es áute'ntica la danza de tijeras,
y así en cualquier manifestación cultural andina o criolla o cos
teña que.se de én este país, son manifestaciones que están en cons

^  tanta cambio o" Quisiera referir me entonces a los grandes cambios
^U0 se dan en la cqltora campesina y -andina en las últimas decadas
yo creo que ^1 ritmo de cambio se acelera conforme avanza el siglo
hasta^volverse un ritmo vertiginoso de cambios en la seguhda mitad
del piresente siglo; hasta ese entonces quizás una forma de resis
tencia campesina había sido él no cambiar, había sido el resistir
se al cambio frente a la agresión colonial en los siglos pasados,
Iqs formas culturas campesinas entonces más bien trataron de per
manecer iguales como forma de resistencia, esto cambia en el pre
sente siglo con el desarrollo del capitalismo, con el desarrollo
de loa medios de comunicación, esta -llamémosle así- yo gao i ón. d»
persistir siendo iguales, de resistir no cambiando se modifica, y
podemos ver en el país en las últimas decadas que se desarrolla u
na nueva estratégica de resistencia y es que ep. vez de —por así de "■
cirio— quedarse inmóviles y aparte, como que se da un movimiento
mas bien de apropiarse de los elementos llamados occidentales -que
también es una palabra demasiado vaga— de los elementos modernos,
de los elementos que comienzan a desarrollarse con la moderniza -
ción y el capitalismo en esté país o -^"sto yo alguna vez había uti

.  'lizado \ana metáfora para explicar estos cambios, si durante los -

.  ».•
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sus formas de resistencia cultural era.en el pensamiento mítico "-
esta esperanza en el regreso, del Inca, que .de alguna forma mente-'
nía a'las poblaciones campesinas mirando hacia el pasado, esperan
do que del pasado regrese el Inca, para de alguna forma volver al
pasado idealizado que era este incario, idealizado como sociedad ;
feliz, o ideal, n utópica que no fue .tampoco la ciudad perfecta, ;
no es cierto? p"ro ya-en la memoria colectiva se había transforma
do en una sociedad ideal, entonces las poblaciones andinas que mi :

\  • ''/i,

raban hacia el pasado, pero en las últimas dócadas como que se - ■ :' I
diera un giro, un viraje, como que se dieran cuenta que el "Inca -
no va a volver, que no hay posibilidad de regprso alpásado y que

' más bien en el, futuro hacia'adelanto^ hay un mundo por conquistar,
las poblaciones sndinaa entoncefe se pounn en marcha^ hacia el fu
turo, hacia la-tconquista de elementos que por-siglos lea había 8i_
do negados, y se ponen'eh marcha paraooo» osea, para la conquista '

'  de elemento^ .que ss'tón allí por ser conquistadosT la organización , í . , *
y la lucha son instrumentos escenciales; en las is^ltimaa-de cadas - j
se da un proceso inédito de organización ni sólo campesina sino
en general popular'jc sooiail en este país, incluso a partir de la .4 , :

J  • • j ■* ' • ^ ■ 'r>í' : .'-.y,"
lucha que estas organizaciones ,d.o.aarrollan que se van conquistan- ; ' ■

■ do -una serie'de derechos y de espacios democráticos, y en raas lu^ j
,  . chas la cultura andina se transforma profimdamente• '

íje transforma profundamente, y podemos .menoionar las siguientes ca .
'. racterísticas, en primer lugar recupera espacios, la cultura cam-^ -s

•.. pesina, la cultura andina hab.ía. sido arrincónada, hay dos títulos -,
•  _ . de obras literarias que pueden seryiPnos para ver la trayectoria

.  dé la cultura campesina, de la'cultura campesina andina especial- "
mente en los últiraós siglos,, una es la obra de luis Vale arce 1 que
se llama "Del Ayllu al Imperio", es.decir estas poblaciones que se

.llevantaroia desde el.Áyllu hasta el Imperio, es decir desde las -
celillas jpás elementales hasta las sociedades más complejas caye -
ron despdes déla conquista, usando- 'otro título de un cuento de -^or

•  tázar es vma especie da "regreso a'la 8emllla"'es decir derrumbán
"dose-estas sociedades tam complejas se derrumba el Imperio, deaa-

\ parecen los reinos y las etnías regionales, finalmente van desapa
'  reciendo las noblezas indígenas con la derrota de lupac Amarú en

el siglo ,:CIX, hasta que á principios del siglo XI luego de la —
;  gran arremetida ríe .los terratenientes y .de los latifundios, lo que

tf.
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:«ÍV, .„ xos Viej03 Ayllua acosados
Obra literaria ,ul.áa "SI nunío e. anoho

•' áe atonizaoi' I " el «raflo de deeinteeraoián, el srado,,  de atomización, el erado, de, enconamiento al cual,había llecádo la
roTlT'"- e^Peeina, en la última eecena del -L■  dad edido aplaatada la puea la c^

t  ""i™ Pueblo allá en las punas Idonde se hablan refugiado, aale la protaeonista aue se llamaba si
■  ir Lr"""- eon su hilo y ya uo sabe á dúnde :r, entonos a mira al mund^ -dice liro A:.eería- mira al'mundo con'
,  18 locos y ontcnoes se le revela este mundo anoho y ajeno- ■ las '

poblaciones campesinas y la cultura campesina había pasado a ser
extranjera sn su propio país, no es cierto? o sea los indios ol

■ Zf la8-punaa eegún los textos escolares to -cando su auena, cantando y bailando, es decir se habían oonverti-
' - motro3^^Zr''°i^ folklórioos ^rínoonados más arrib-a de los 4 rail^metros, üna primera entóneos oaraojarística áí la cultura campe-
'  .sipa y a^ina en es la recuparaSio'n de espa - "

cio3| cüundo ,en la, íudia "nnV» iia"+-Ía . . 1. , . . . . -v .? "

.ua la-&fo™a i.ÍrariI1s Z de'
ÜST.O ^n+o ^ mayores transfomaciones- -

'  e>ate e staZZ P°p así Je cirio el re
rra nr ^Aioha campesina por iítierra no es una-mera lucha eoono'miorP~oFTm-peaazo~de.-tierra-enZn
ZnZa Cr" ° «-una-lucha-^lí-ttoa-y :L,  „ , ^ tural, una lucha da recuperación desde la di'uii
mental de campesinos dsl luzoo que .es la máa antigua de las Lda~
dTz:: «n iZZa:: z::,  e juzco y hablan en quechua sus diriárentañ aq >,
o--, ^ . , »A-í.xgonTi0s, os la recuperación -espacio que había sido-jaia1¡l por excslfinAin v iy
ea-oaoio t o 4> • ®x°®lencia,, que había» sido el
-nfae ' 9ue en osa rlaza do Armas de luzcono S que Virrey... Toledo, no?-mata a Tupao Aman, y luo^o si-
C  espuúa ahí mismo desouai-tizan á Tupao Araaru If, y todas laaPlazas do ,temas de todos los pueblos y ciudades de e te pL'a eZ'
con rZeZr'^^'""^ •pre oonoiliar ppr cierto- con su l'unioipio oUe no

pZoíriL''"" ouLo ■padecían Jos campesinos y siguen padeciendo en los juzgados, con '' 'su oaroel, en fin con todos los símbolob del poder LL el oZpe -
entraba Pues^agaohado-por los portales para odmpar oualquieí '

I
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cosita.y escapar antea de que la Insulten, -entotices es la recupera
cidn de espacios, en la lucha por la tierra, en la lucha de los Jbí
grantes en.las ciudades, es.decir volver a ser capaces de moverse

propio , en cualquier lugar del terri
torio que hasta hace algunas décadas era imposible, en Ayacucho -
todavía en los años .60 si el campesino se salía -por ejemplo en -
la^zona de la War- si el campesino se salía da la hacienda el pa-»
tron lo mandaba buscar como ganada mostrenco y lo traía de Vegre-i
30 y lo ponía en al cepo de la cárcel de la hacienda; es decir re
cUpera espacioso lün segundo lugar-lugar easpando formas tradicio
nales y las revalora, y en este sentido yo quiero discrepar no so
lo con aquellos que consideran a la cultura campesina y andina ca

• mo algo fijo, que no debe carabiaí, sino como algo de'bil a la cual
el capitalismo la vá a destrozar que ya a ser totalmente iinifor-
mado por el capitalismo, que no va a poder resistir al capitalis
mo, que entonces debe ser-"protegida" como si fuera una flor de -

• invernadero, no? que no se le puede sacar de su espacio» ""a rea-i
l^dad delJ'eru en la últimas décadas prueba lo contrarió,lejos de
uniformizar a la cultura andina el desarrollo del capitalismo de
pendiente ha abierto resquioias por los cuales la cultura andina •
ha podido más bien avanzar, conquistando reinindicaciones demoorá
ticas, la expancián de una serie de manifestaciones culturales, -
perdón la revaloración de una serie de manifestaciones culturales

, que se creían perdidas^en Kixprocoeo de extinción, y la axpanción
. ppr ejemplo de las oludadea de uap serie de mandfeetaciones cultu
rales son elementos importantes, creo yo del país en. las últimas -
dácadas, de la historia cultural del país dn las últimas de'oadas.
^n tercer lugqr se hpropia de medios, se aptopia de medios moder»

del cual logra apropiarse es la radioi"
por supuesto que cuando digo que se apropia no'es que se apropia
totalmente pero logra, como se dice,'poner una p\ca en Plandes,
es decir logra ganar espacios donde antes no hubiera podi.do o aim
plemente no se imagina la presencia, la radio en el Perú en los a
ños 50 por ejemplo, en la radio en el Perú en los años 50 la cul
tura andina o no existía o estaba limitada'a .uno o" dos programas
en radio lacional y. radio .131 Sol transmitidos antea del amanecer,
esto cambia en las últimas de'cadasiji es decir no so'lo en las radios

, de lima sino de todo el país, da alguna forma se ganan espacios -
nuevos, se ganan medios nuevos, se apropia pues de técnicas nuevas

■  y... ;.iy ; .y - .f. ■ " .'y'^ "1, ■ ;.'y ■ 'í ■ -Py' ...yy-.i^vy ;y.»'! '
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y «antro de este apropiarle ke tácnicae puevaa'ee podría- ineorl-
Lronr Cionourep da Bitujo 5ar..pe3Íno, oe

■  !or r ! W'' aimto'lioamente oooo deoía Juan.antes eranooneidoradaa propias o éxoluaivas de loe domnantea, no ea oierto'
,  ̂ oomo el papel, en fin ya Juan lo ha dioW. ^

■ ^ erirLT'li' "f""" ^ la oultdra andina tr^oPor 'P rfil cultural d^ eete país pero al transformal el perfil"del país ta^Oien ee tra¿aP„n„u i, oa.paeina!-no ^ueL pek
canecer t^alj l,.„dsioa ee el eíe.plo ^uiaáe aáe notorirde es o
d-o por eloMplo la ^'aioa huanoa incorpora elementos' como loa ' '.  aaxogonea de fiesta, ha sido .uy estudiado y .nuy diono ya. ool C
tnoorpora una serie de ritmos y elementos y se tranafoima para po
der^anaar en el nuevo contexto. í llega a eer oapfe de luchar I
oL la°"'° no pudo'lamdaioa criolla lo ha podido ha -

■  su ""ir"! ^ T in méioa criolla que lo^u-a
srÍrtuLulf 30 y loa ^loa50, prxnoxpxoa de loa a.~os 60. luego ee apabullada por la MÍaioa
trojiical, por la salsa, por oJL ''ock ■ñero +--iTn'h + í<" t '

•anriiviM To ' . - ^OOK, pero tüjnblon por la raiísica.andina, la maioa fflnüj. criolla que entre Pinglo y loe eíioa 60 meacuerdo de loe -'eativalee Oristal de la OnnoiL OriollarL it"
^  ma epooa en la oual 1^ canoiía criolla era realmente masiva, ao
^enza pcaterioi^ente a «troceder y. hoy Va ei bien avanaro pue
't!é «^-nal. loe reoltalea,yar;e dan en ámbil
llmi tnd'^°^ la imiaioa oriolla eetá mucho más -limtada en comparación.oon la mJaioa anflina, o sea la mxteica an- .
60 lo''d° de competir en.el mercado, desde los afioa'-60 loa dioooa mas vendidos on este país no son discos ni de rock,

a  a, n de vale, son discos de miísioa andina.' Aquí yo uui
aiera sin embargo haoer una .anotación me parece deoieiva, no todo" .

ava^ ir*' "" poro ea un- '^a^oe -llamémosle así- dentro de'un contexto general, .dentro dro texto en el oual la cuitara andina sigue siendo una cultura
dotanada, en un contexto en ol oual lo dominante os la cultura -/.tr^ionalxx, -ya no más que criedlo o en todo oaeo criollo tran^
sTlTr'Zl "\T P-"
bien d dominada, en ese sentido entcnoeo alresiatencta, de adapiaoi¿n,
podemo'" 0™Pe3ina y la cultura andina, no

Situación en la oual

'  • .'í. . ' . • . ; 'k 5 ■ "írV; . .. 'y:^' '■

'  iiéiKriliiiBili'iii
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el eapitalisüio avanza con raz¿.oo j oai-u«tori'otioaa da atnodida, -
no aa cierto? en ol ncntido. da olinlnar una caria da raapoa oultu
ralao, una narie So rao :oo ijue son aluplaraonte -bazTldoa por al ~
naroado. 1 hay don aunaras ar.tonocn j con ente tar, lúe cóoo aune
líos ras,,os, aiiuelloa olaaontoa culturalet ipue nobrovivea onfrah-
tan la aituaoio'n aotual, enrrcntan a esta cultura trananacional -
doraruuita. una as la cultura .ujainu ipue se inta,jra suborainada -
uante y otra es la cultura ajldina opie se apropia da una serio de
elenontos y no se subordina sino ipue resiste, no roaistc corrínda

.  se, yo no encuentro en este país manifestaciones parecidas por e-
Oeinplo a los de uj.ora famosos ayatollas en el'Irán puc reolmzen -
toda la modori.idud y regresan al pasado, no veo yo nanifestaoiones
populares cumpasinaa do re,■res:ir al pasa,lo y de renopar de Ca mo
dernidad, ^pcro-si so nota :;:uy olura:ento estas dos vertTontes, la
into.;ruoion subord1rn.,da a lo tnmsnaoional .enUtcniendo una sorie
da ras.jos andinos pero on perspaotiva do suboi-dinacio'n sería en -
ente caso la clúoha, podría ser'lu llaisada : lísioa-ohlcl.a o oirabia
peraur,a o música tropical andina; rae no niepo t.ue tiene una serio

o ela-ri,entes populares y uue la situacián i-n.ie.'a caabiar, yo no - ■
la condcnai-ía totalmente ■ para siempre poro actual«.-nte na.sta al'
recento lo uue so nota os una espacie da inte,;racion diciendo: yo
imabien puedo ser como tu'l , o sda dloicndole al doninaite: mira -
yo ta. ,Lien puedo sor tbi ■■aci,orado-'co- o tí! , o, yo tcó..bic!n puedo
baoor o:,ton pasitos sue, tu" l.acoH, no?, ontoncoa jiur aaí'dcoirlo, ■
una .inte.praoion subordinada aooptando lahe-emonía do la cultura de
masas de aereados oupitalls tas trieisnacionalos, y .lontro do oso -
i ímteniondo ciortaa cspeo.ificidadQs. mientras que el'huayno-'se va

Lablandü aie .pre de imíslca, mientras que el 'huayno so va mos
trando oada vez como una reeistenoia, si uds. Inu, seguido estos -
-onoiasOs da la do tro cada ves más so vuelve lo que Imbie
ra^sido. denominado canción protesta, pero no es exáotamente can -~
oion protesta es esta especie do alternativa por así deoinio yo
creo que un ■loncurso coro ol de Dibujo lampe sino tiene o
ya esta, ya se ubioa dentro de esta vertiente de anropiarse do'u-
ua serie do elementos dentro de la forja de una cuitura alte'iatt
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— En primer lu^ar quería decir mi complacencia de :participar de al-'
¿juna manera aunque sea mínima en esta empresa tan importante cono
es el Concurso de Pintura amxjesina y de poder intervenir' en esta
mesa redonda, al lado de dos personas que ha trabajado mucho en el

.  campo de la cultura en el Perú como, son fluan Ansión yCIván De¿jre —
.  ̂ 39 me había pedido más bien que hable sobre políticas ;

culturales en general, y sobre algunos planteamientos sobre ,1a po-'
R lítica cultural que pudiera haber en él -Peití, la política cultu —

ral deseable digamos» para el {"eru^ así que a ello me voy ^ concre
tar dentro del p]l,a20 ^ue nos asignado a cada uno de los exponentes
domo seguramente mucho de uds» .saben, la nocioa de política 'cultu

, ral es bastan;^e reeiente, la nocián de política cultural en senti
do estticto data de fines de los 50, los 60 en que comienza a uti
lizarse en forma cada vea más frecuente y alcanza una especie de '
consagración, digamos, \uiiversa.l o general, el añoá de 1370, o -
sea no hace mucho tiempo, 18 años apenas, cuando ÜKESCO "convoca a
•una ahora famosa ■Coníerencia Intergubernamontol' o: sea a •una •Confe
rencia de todos los. países del mundo miembros dé UKESOO, sobre los
aspectos insti^tucionales, financieros y administrativos de las po
líticas culturales, la Conferencia de. ^enecia en el año de 1970
que marca el nacimiento oficial por así decirlo, de esto que aliora
se llama política cultural de "lo cual se ha^bla tanto^ Posterior
mente a lo largo de esa misma decada de los 70 y. en gran parte tam

por accián de UN3S00 pero también por muchos intelec^tuales —
que se dan cuenta de la necesidad de que exista polítivas cultura
les, el concepto se va afiléndo, se va perfeoáóonando, se va enri
quecicndo y en ese proceso tieiien importancia las Conferencias —
que UITESIO realiza'para cada continente, primero para Europa, de§_
pues para Asia, después para Africa sobre las políticas ciAlturales
primero para-Europa, para Asia, para Africa, y finalmenta en el a •
fío 73 sobre las políticas culturales para America -^atína y el Oa- .
ribe, Oonferencia que se realiza en Bogotá , hace exáctamente. 10
años, ''errándo ese <3iclo el año 1932 UirasOO convoca otra vez una
Oonferencia Intergubemamental Universal, o sea de todos sus 157
o 154 países miembros y se realiza en México, ■'^se 4Ciclo. de Confe
rencias en un factor importante en el crecimiento de la difusián
do lo que son lapolitioa cultural y sobre todo como decíamos en su
perfeccionamiento, en su enriquecimiento, en su afinamiento. Una -
estadística da UNESCO de.1982 es bastante clara 2:*especto al impac i
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tenido estoB eafuer^oa do UinsÍ330 y tanbiín de otraa en
Meot^T ^ también como dleo de ».chos 3nteleotualoa en diatintos lusarea. del mmdo en torno a la políti

una.estadíatioa de UrasaO que ae hizo en al aío de 3.  ̂ , 382 deoía ,ue, 157 Sitados .lembroa para eae aüo, '117 o' oea oaai
el 75PÍ ya oontabon dentro Se au eatraotnra aubemaaental oon un -

-  on~: a -tender el »eotor culta", 'i
ae ll" T llama al l'iniaterio de luí tura y en el Peni -se ll„a Inotxtuto de Altura, en Sonador ae llana La de' la "itura^ en otroa oono eit Venezuela ae llar,a lonoeío de lultura pe^^

■  tor^ -^-5"toe-"enta dedioadoa al trabajo en ej aee-
<:"■ defi^r de d" dentro de eae trabajo a la tarea de -finir, de diseñar y de ejecutar políticas culturales, lor eupue-to no .Utero decir .ue tddoe estos or^^iamoo marcben per^ectl^

tod Ideales en eu-organieaolín, en su aoolón, pero de"
'  ' oes del"'T ItoBortante de una ,;ran mayoría de paí-■  d bu naTd ''i ^ "tvel de aus--¿roploe estadL -de buena o de mala eana han comprendido de que tienen que orear -■

L^^o^lo' Tt deearrollo eultural, que auapioien eee^ o _io cultural do -sus propias oomnidades.
-00 my brevemente en oua,>to ja oonoopto de. la-Matoria de políti
pro^:: r ° -tender , sm entrar en crLL!"d ®d podríamoa más que desoribir, íefinir i¿ que -

y-H '-o que, podríamos dselr dos eoL' Lm'
'  w descripcipnaa complementarias, por un lado po 3dríamos decir, que una política Cultural es ee ei Lnjunto de T -^os que un estado pone en aoolón, pona en ejecución para lograr

'■ y «!tri garantizar la vigenola-plena '
raT ontr "Altura, en segundo lugar parí acole_  , . rar, optimizar, profundizar el desarrollo-cultural de ,su propia 3

•  " ' ■ o^t^rrí"' Zn" lo que es una políticaslo^ ^ " podríamos decir, no ee oponen, podrían aer Vi-eionea oomplementariaa desde otro punto de vista ya digamos del ■ •
contenido mismo de la .política iganos-del ,
T-ai 4.- ITílGci cultulíaa, que una política cultu—

'  " Ls T/ . 01-S-ioada en un conjunto coherente de metas o fi- ' ■
.0 V me^f ■'«'ít-o y P-ra el corto pla-
flnes y eeaa metas y esos
oelerat™'^^ del «seo de favorecer, incrementar, a ' ',  . optimizar.el desarrollo cultúralo • ' 3 ■, " i...

¿v .■ -; - ■ , ■ 'V.' . -i . ; , ■ " ■ .
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k\mm»-'^t>Toxxa hBv . I "-^srar poiitioan pvatuíalesT^''^'S«E?7;"
•  narfo ««"*'' « "tamoa paleando: te: ana
''■"l'-l- to 1 ■ íP«tÍ=a^..oulturalea? Ion el oonoep. : ':

- , a ha obaanvado y lua.aa bien extraña, por ete.plo en L.f le "

Í
J.Í. )*• .

■f" 4U

"wal:ÍT iC^^ítlíaroISa'■ L oieX? o r^ "íf ' eatos díaa'a. diaouta ní,
se bxite'a 10^ frr. iZ - -staaog que tenga».política educativa, que teñ

Mro t'f trabajo, PQlítloa eoono'nica, poiítioa de'vivienda"tea"™'l! ■'» POlítioa oultural í::!!'
•'■ -r- '■ da a a V ''^"áa polítloaa o . 'ÍÍ

'^«^:te^LnL a r"b'/ "--«-a a poner peros, a poner ■f-'
L-^ 1.. teltura, al^ifina mtro . '«fera d^: elrL r l^'liWnd oreado- ' ■ :«lí;'

jv . ,'>.»; iift:. ' ,. ." ™ POi' ®íepplo hamoa visto oáoo algunao gentes dioen la --  . : ;• : -J- política oultural es no tenar PolítioanuWrw vte-p to^oo»o el.aeoritor Kario '®rgaa »oaa no ahora sino Lte!^ í 5 a
'?.4-'f»rr ^^^,^^® f»^P''lítiaa, eu3tural publico' unba artíouloa
V  : fofroio bajo al título "El álafanta :y la oultura" en al.  hacer política cultural, par^nitírle al Sotado L ̂

': rleltíir" M la Pro»ocite te la cultura Iba c!ro's-lí. PQnilitil! QUO un ft 1 CcPt.ri + a f •

■i ■ . ■ ■

y'' . , "" 1"" i'x-oinocion da la cultura onn r-nr^.

l' fv***-"" opn m. torpeza, con au pesadez ingreseámbito my dellcadnv'irt- xxi£,reao
*  V-^yudarlc. V así i_í lo >-losre en lugar de a

cionteo :::Í .»r ^  :-*y".^w4uua xyg, casOB Dieior inten
t'ií

imú
/A
-«

, ^cionados es tina defenaa de la llbartAfl ■.ía i ' "" - * -
ri-fic +• 30. la ■oreacioi:i cultural i'í^^que tiene que aa-r "lív.r.^. • . - ■r,te« 4.- — —v^, U.O. J.CI uA-BucioA cultural

*" otros oaece ea-.ei.^le.envQ,. UH 2*QQ£L^Ó . 11T1 1 •í'Kri-w»í:»i ^ » _ * ,

f'Y

■ ta un T..n=.. ^ ^ x---- IHUUXIOB o-cros oasoB gs-simplemen-
■ tadr sT "i" -P®®®"" te ooda lúe dioa que el ^e-
sar solaleñtril"'"''' aedar haoer, dejar pa-' 'iZ a!tÍT! ! benevolente de 3hO. intervenir activamnte, en la prembcián en el .

•• I'" ^ Incultura. Nos estaban pre..5untando por que existe'.  •,. ^nioa oulturalt y. de ahí venía disgreoite te que^n4 o^:
arioso de que ouando ce habla de política our^al, inro annan laa pole'ndcás, las disoucitenes loa

eegarraoientoa de :veetiauia«, 'las protestas? 4r.o >506 la' tenda- '
'-y

m
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:'?St
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í^.'r v. . .. mentación, de pQp CLua delae existir: una política-culturalj por que
- -v? V - ' - . . . . . .debemos reclamar que nue s tro a

l;:"-

gobiernos t enejan po lito as cultura -•
-: .. les, pero: que tepgan buenas pjolítioas culturales se supone| es —
realmente muy aimi)le de enunciara debe existir política cultural

,  . PP^rque existe uh derecho humano a la cultura, simplemente es por
eso, es la .razón gunadamental, existe derecho humano a la vida y

' á la salud y el ■'^'stado tiene obligación de tener una política de
salubridad, existe un derecho humano de educación y él Astado tie
ne ■ Obligación de tener una. política educativa para que ese dere r-
cho a la educación funcionea,existe un derecho a la vivienda y .el
■'^stado tiene Obligación de tenar una política de vivienda para a%
tender ese deraoho del hombre, a la vivienda, existe un derecho av
la cultura y el 3stado naturalmente, lógicamente ynpor la misma —
razón por la que tiene política educativa, o política económica o
política de vivienda débe tene"r también una política cultural;

j ,. ; ■ creo que, esa es la gunddmentaoión. .más breve que , se píe de hacer do
las necesidades que existen de una política cultural en un .ülstado
modaivioo ' ■ ^ . ■ ' . •
^ que cosa es el dqrecho a la qultura?, 21 derscho a la cultura •"

I  I.-

I' es un derecho escencisl al hombre como el derecho a la vida, el de
i  ' reoho al trabado, el derecho a''la faiJiilia, el derecho -que está en

nue¡;itra propia naturaleza y a estado siempre entonces desde, que -
existen hombres sobre la tierra, pero que el afxo 1948 Naciones U-
nidas por Vez primera la da una forraulación, el año 1948 como uda.
saben se aprueba la Declaración Universal de los iferechos Humanos
que ahora se menciona tanto'y invoca tanto el tema de los de
rechos humanos, pues bien, entre esa imiJortante Declaración, den^^
tiro de ese trascendental documento figura un artículo, el artícu
lo ^7 que por vez primera señala el derechOo». mejor dicho no se-
^s.lá sino formula el derecho a la cultura, porque el. derecho a la
cultura existe pero niinca nadie se habífja molestado en fon.ularlo
y decir consiste en estob Que dice-la ■^aclaración de los Derechos
Humanos en su articu.lo 27, conste qué no me parece una enunciación-
my feliz esta, es un poco pobre, entodo caso ya figura entre" los
jfterechos humanos^ reconóoidos por escrito por las aciones Unidas,
es el articulo 27 que tiene^ 2 incisos, el primero dices Toda per
sona tiehe derecho a toinar parte libremente en la vida cultural -
de la comunidad^' gozar de las artes y a partioipar en el proceso
Científico y en'los beneficios que de e'l-resulte , primer inciso -

üÉÉíá
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o'ho fir'" ! toda, persona íiene dereprotección de loa intereses noraloa y materiales gue le ~ ^
o rtiÍt°ic^ r producciones oianttooaa, literarias.  a lo! i r ° «1 «asando inciso se refiere■  • 11^" : para este caso es el p!i!e

: ■ . li.ar Ü p!co°"má!"° 'ese derecho a la cultura, ya áioen gue es el de
recho a participar pero quizás podamos desmenuzarlo un poco más -

. pai-a que quede hien clara la.nocio'n, por lo menos de la que yo -
■  participo do lo que es derecho a la cultura. Sn primer lugar el '

erecho a la cultura debe significar derecho a lu propia expresio'n
a : o„erse expresar oulturalmenta con litertad y arto, cada uno a
su leal saber y a su entenderse, .por eso mismo ese derecho a la -
propia expresián cultural si^ifioa. también que el derecho a la -
cultura implica la posibilidad de crear-cultura, que es el derecho

.  que nosotros tenemos a orear cultura, poder producir bienes cultu ■
ralea, en tercer-lugar que es lo que más'se fija la definioián dé"
L !!!!• po^ihilidadde^participar, de gozar libremente, de tener acceso y participa -

■  ''Z , a los bienes y alca servicios -culturales, al uso de los.bienes y servicios culturales.
na penúltima fase del derecho a la'cultura es el derecho en Isa-

oual se insiste mucho últimamente en reuniones a las que lie teni- '
do oportunidad de asistir, el derecho a la cultura es el derecho

- a escoger, el derecho a optar el tipo da cultura que yo quiero vi
^  vir, yo quiero vivir en una cultura popular, muy bienI, yo quier¡^

vivir cultura donde haya algo popular y algo de la cultura lia
.  mada clasica, „y bien!, yo quiero vivír cultura olásloa!, cada ü"

,  no puede hacerlo a su manera, , esto es fundamental del derecho a -
la cultura, el derecho a escoger la forma cultural que ye deseo a
Plioar a mi vida personal, que cultura deseo ejercitar, vivir, de

.  ' * 7 ®joj.x;xottr, vivir, decual quiero.alimantaime, no? eso debo, tenerlo yo plenamente rece-
nocidor V — . . . •el ultimo aspecto del derecho a la cultura'sería el de
reo o u p^ioipar en la toma de decisiones sobre la vida cultural,
eso tamoien es muy importante, que la comunidad pueda tomar sus -
propias deoisiones sobre la vida cultural, que no tengan que so -
por ar la que se .les impone sina que 'pueda decidir ol tipo de cul
rura que desea vivir, que' desea difundir. Ahoía, esto que homps"
hablado es derecho a la cultura en el sentido individual,'tambián ■
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hsy derecho de la cultura de laa'culturas, el derecho de la oultu
,  ra colectiva digamoa, el derecho de la cultura luechua.'^de la cul

ra oyinara, la cultura mestiza o como ce pueda llamar tambián tle
.  nen oua derechos en cuanto a cultura, en cuanto a sua fbmas cul-~

turaloa, derecho a daaarrolarse, derecho a que se le respeta, de-
rocho a que se leo permita ol uso de au propia lengua, y otra ae-

•  ríe de aspectos. Entonces la política cultural nace y tiene su -
fundamcntaoio'n fundamental en esa consideracio'n, nace para hacer

■ yifeente el derecho a la cultura, para que realmente el derecho a
la cultura no sea.sinplemcte una frase muy bonita en-un documento

.sino sea una vivencia diaria, ootidiaha, vivificínte en la vida- -
de todas las peBsonaso
la política cultural entonceao». ya me estoy pasando un poco del
tiempo.,., ya hablando de la política cultural para el--t-ení ya mu
chas cosas se han dicho pero creo que habrí que insistir nue una"" .

■  política cultural,para el Peni habría que .tonar cpmo punto de pan •
tida, como base fundamental nuestra realidad pluricultural',, como""

,  lo ha dicho Juán que lo 'ha explicado muy bien, no solamente én el
sentido que hay cultura aymara, quechua, amaz<$nica, mestiza, cos
teña, serrana, etc., sino tambie'n que hay cultura campesina, cul
tura urbana, C51Itura po|jular,. píiltura que podemos llamar de elite,
o sea hay muchas formas culturales, todo eso tendría que conocer-

;  se como base para una polínica cultural para- el Peni, lomo obje
tivos presento no más el acreciéntamiento y el respeto de la iden
tidad cultura, ol respeta patrimonio cultural, la democracia -
cultural que ,es otro concepto que hemos podido de sarro llai^aliora,
el auspicio al creador, no?.entre otras cosas. . Pinalmente' los me
dios de una pcriítica cullrtiral, las'formaa como esa política cultil
ral puede realizarse, esos medios le-ialativoa, , organizativos, fi
nancieros, de personal, se necesita cada Vez más personal para ll ■
.acción cultural, infraestructura de equipamiento. ' • '

aliorc si por ultimo, cómo debe, elebarorai'se una pplítica cultu
ral? Debe-.-elaboráree de la manera'más democrática y participato- " .
na posible , es decir "en el caso peruano del Instituto ÍTacional -
de >:ultura ya lo-está haciendo .o ha comenzado ha hacerlo con una'
sene de mesas redondas, tomar, la opinio'n'de mucha gente vincula
da a cultura, creadores, consumidores, creadores cultos, creadores
populares, creadores de todo tipo, universidades, municipalidades, ,
en fin muchísimas estamentos sociales no importa que se demoren - '

'  ' ■iurtm
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':>^yy:¡;'^-:'- ^ wrLpo<,o pero tener'ma ancha-Informaoiín para aotre esa base po -
í  ! :' crear la política cultural que en ni opinlán debiera constar

'  ■ en' iinn Traar' T j _-i .» . . . .
^  - w^j.aij.wi+ UOUXBZ-tl consTai*en una ley; üna ley del i'atado que debiera señalar las bases por

í. : , lo menos, no el detalle, sino las .bases de la política cultural y
■  esta politioa cultural no podría estar ñunoa aislada tendría que '

,  ..ser parte fundamental del proyecto nacional del Perú. la política
cultural es una parte fundamental, es uiia parte básica, esencial
irreemplazable del proyecto nacional del Perú, no como ahora que

í  ̂ ejemplo en el último documento del Instituto "aoional de Ilani■  • ^ fioaoion en el plan de 5 años oreo, en la última página slntomáti"
°™e"ie se dedica a la cultura un tercio do página, es todo lo -

desarrollo del Instituto ííaoional de Planifica-.  .O . -oiún 88 dedica a la cultura, media página con casi lugares com -
i, . nes, np?muy poco importante. íS^reo que la política cultural aú
J  ̂ eetor a nivel de todas las-demás políticas, debe ser un elemeñto esencial que no paede falt^ en todo proyécto nqoional, en to^

w plan de gobierno» , / , .
r

l(c-< Belly Plaza. ; ' 'S ''f'
'  tóora .pasáríejnoe a la segunda vuelta de Intervenciones en base a i '-" i

f A O "rs nrt n 4- ^ ..s. «■, -i.. ^ j_ . f M *" • < ' . ' í • . .--r • • Hi
—  ̂ , . WXJ.C o C7J.X UC4ík30 ^ ilas preguntas que ee tengan,./.ya: ias respuestas da los pane lis-i
tasa'no? - , . . . ^■  tas:q? 'no?

i/'i ■ <=0"ieatarán laaf preguntas recibidas pero también va haber'un 4
^  acerca de la primera rueda. Oomenzamos en el

f  ■
.f".

mismo oj-den de. la' rueda'anterió;',

;:V ■■

■ * . ... . • .. • • • '/ • .
,  ., ■ . • ■'*: - o-' -V ■■ ■ •
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.  h

- ín^To quisiera hacer un pequeño comentario sobre, la nooiún de po
itioas OTlturales, oreo que valdría la pena... podría aclarar es"

to también ei haoenoa un par de distinciones, primeramente lo quí. '
ee. políticas implícitas , explícitas, una cosa son loa objetitos
explícitos que se plantea un gobierno en este caso o el .Datado, y
o ra cosa es la política cultural que manera Implícita o sea sin
decirlo se hace un gobierno, entonces-ei bien es cierto que. muchas
veces no han habido políticas culturales explícitas en el país oí

as ha habido implícitas; además tambie'n puede ser explícito daoir
- no queremos tener, política cultural, no queremos inmiscuimos en

; .4 U.-'T- 'Vis ; í . 's V .-"ja/ ■ ■■ ' '''■
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•  • • ' esto y dejarlo, a la litertad oooiql o de laa instituciones priva—
das, esta es una primera distinción s^ue puede ayudar y la otra —

, . - creo que es la distinción entre el «entldo amplio y específico de '
la política cultural o de la cultura o El Dr. Cornejo Polar se iia

.  referido me parece, casi siempre an su exposición é política-cultu
•. '■( sentido* mas específico, .es decir fundamentalmente las —

.  ' artes y temblón se i^ueda incluir-ahí ciencias fundamentalmente; -.
.  ; , creo yo que sin embargo al. discutir este tema e.s importante ve» -

lición de estas políticas culturales en el sentido específi-
* 1" oo con una política cultural en sü sentido ipáa amplio,, es decir u

i, ' . . poli tea cultural vinculada a lo que sería xm proyecto nacional
justamente como el Dr9 lo mencionab¿,o -^stb es importante en ter—
minos prácticos porque me parece que lo que se ba visto en el Peni
69 qu^ el órgano encargado en tórminos esppcíficcs y explícitos -

. - las dos cosas a la vez que ea en este caso el lEO en la actualidad
en realidad ha sido muchas veces casi siempre a lo largo de su his
toria marginado y no ha tomado parte en laa decisiones verdadera
mente importantes, no se ai uda» recuerdan en momentos que se dio
cierta, importancia en políticas de distado al problema cultural co

.pío por jemplo era el SIIíAI."OS ei que. se encargaba de las co.sas ver
.  daderajcente importantes a nivel cultural, a-nivel de difusión cul
tural porque desde luego esto'tenía repercusiones políticas funda
mentales, como el INC nunoa tuvo que ver a posar que en algunas e
pocas se perdió con los sistemas de" difusión masiva, los medios -

comunicación, como el IITC a pQs^ de estar en algunas'ocasiones
vinculado con al Ministerio de 3ducaoión en realidad estaba, desli
gado también de la política educativa qu^ en realidad forma parte
de una política cultural en un sentido a Pii entender específico,
como por ejemplo en cierta e'ppca nunca se llegó a desarrollar lo
que era uno de los aspectos que se suponía iba a ser importante -
del Instituto -liacional de lul-tura ea decir la "'^remoción Cultural
porque esto quedaba a cargo de otras instituciones»
'Quiero x^f^ssir oJiora a las i)regj.ntaso»»« no se si las voy a leer*
das en su integralidad« ' 31 ar. Ansión de ha referido dice, ql -
progreso y al futuro como la utopía que-debe tener el campesino —
para su desarrollo» ,E1 sr» Degregory ha hablado también de la mo
demrdad como elemento positivó para el deaairolloj sin embargo -

del futuro tiende a crear un nuevo momento en el —
transcurrir líneas del tiempo, el fq-turo utópico que nunca llega

I ■ A

-  .. . . . ...

'• : .r'. - '■ '■ ■ '.q .. : . . ■ ^ r
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y en nombre- de este sa le (julta a ia humanld^^ la vida...
(m oAsasmAfo. 1) ; ;: ^;v ' ' (íontima;..) '
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♦ ... (CASSETTE No. 2)• -
... proyeocián al futi^ro, posibilidad de guerra nuclear. Y b'ay o^
tya pregunta que tiene qu^ ver con esto', por que insistir'en el ' •
problema de la utopía, como" regreso: al pasado, cuando esta en la - ' ,
actualidad conporta, la idea de futuro y, de construcción? ' 'í' •

H  S. ' ' • tEntonces,, ai entiendo bien las dos preguntas se contraponen. 'Yo '
^uise referirme explícitamente en Ip" que dije sobre utopía a un -r ' •

.  , debate muy actual que se da entrp científicos sociales pero creo^ -
y  ' que trascienda ,el ambiente acadómico- sobre este concepto de uto-—

C  A pía andina, hay dos pBiblicaciones recientes una es de Tito Plores
alindo y la otra es de Manuel Burga sobre al tema, creo que son

fundamentales y es necesario debatir sus propuestas, Carlos Iván
^gregory también se refirió a esto y exvlicitó más la idea del -
regreso del Inca, no? esta utopía que supone el regreso del Inca,
desde luego cuando discutimos esto hay dos maneras de enfocar el
problema» una manera es tratar'de analiaar en tanto científicos - •
sociales que está diciendo la gente y cuales son los grandes mitos,

.que mueven a los grupos sociales,. y ctra^ que. no podemos eludir tam
poco es tomar posición frente a esta situación en al momento actuS-.
Entonces, en primer lugar en cuanto al primer punto'de vista diga
mos ver qué está pasando, me pareoe que en la 'actiialidad nos ancón
tramos con una herencia qfte es herencia.del jasado, herencia de la
colónia todavía no-resuelta, qup h^ce que la gran brecha cultural

^abierta desde los inicios de la colonia siga presente y una de las
alternativas planteadas para cerrar j.á brecha ai se 'quiere es-es-'
ta de la utopía-andina,- es decir la vuelta al mundo.*, en reali -■
dad no se trata de c.errar la brecha'sino más bien aliondarla más - '

Qhaolendo desaparecer al ntro; -entohces se trajftaría pues da esta
vuelta al mundo "en la que desaparece el otro y bueno, el dominado
se convierte en dominante, "e pareoe que esta perspectiva utópi-/
ca o mítica si se prefiere liamórlo'así, está efectivaj.riente actúan '
do en la actualidad y yo creo que -én este sentido/en la refl.exián"
de arlos Iván yo no descartaría tanto de que no 'existan Ayatollaa
en el paus,- esté actuando pero el problema es ver cuales son las
perspectivas históricas de e'xito que tienen, que puedan seguir-
actuando mucho tiempo y desjjrozar-todo el país tambie'n es,cierto,
entonces esto tiene que ver con el otro punto de vista do los com' /

^  -v *■ "i: . . " ■■ : /"V ; -j ' . 'v 'YL
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promisos personales que sa tengan frente a esta situación y ahí -
es donde introduje yo'la idea alternativa frente a este concepto
de la utopía andina qus. está presento y sigue presento en los Ané
des, lo que encuentro, lo que encuentran las invostigacioneo re -
cientes es esta gran presencia del mito de progreso, acabo de ter

.iudng- -ton-ala JíujtjS j' su.' en nlgu ¿¿"íín de
aquerdo los campe sinos''de todo el país es sobre la noción d'e pro
greso, el-deseo de progreso, el deseo de adelantar dicen ellos, -
el deseo de no quedarse atrasados, de no quedai'se "ignorantes" pe ^
ro eso es lo que dice el campesinoo -^ste deseo —creo que darlos
Iván lo ha explicado muy. bien*» este deseo de apropiación de los e
lementos de este otro mundo, es decir es. un mito, que corresijonde

^  a una estrategia diferente «a la estrategia cultural'globalmente -
no me refiero aquí en términos políticos, a esta estrategia de a—
islamionto, a esta estratégica de separación que. mas bien corres —
ponde a lo que sería la utopía andina, es la biísqueda de construir
algo, desde lo-andino pero con incorporaciones que supone el acce
so al- papel escrito —por eso tome este tema— que supone el acce
so a los libros, que supone' el'acceso a la radio, etc. ^a idea -
que nosotros individualmente tengamos, nuestbas angustias sobre —, «
si futuro existen pero 'preo que no forman parte de este análisis,
quiero decir que en todo caáó ciertamente podríamos hablar mucho
sobre los peligros de la humanidad etco po' creo que nos lleve'aquí
a nada, simplemente creo que tal vez se me ha entendido mal vianddo
esta pregunta, no estoy*yo abogando por una utopía andina simple-

'  , ■ i ■ manta estoy señalando la éxistencia de esta en la historia -^y esto
:  ̂0 lo dichq yo-», y es^oy tambión señalando la existencia de es^ '

to'mito de progreso, d^ este impulso hacia elófesarrollo y lo que
* '■ .> 7* '.' querido ̂ señalar es que esto sL es posible dentro de una 'oolíti—
■^'-•7 7 ; , . ■ ca .cultural en .gu sentido amplio, pero no solaiaenta desde; el -^stá
r  '• áo sino desde las organizaciones, por ejemplo desdé la organización

•  en ^ modesto nivel de e'ste loncurso y Dibujo Campesino, desde to

'  'Vi ■' ,^0 ®ato es posible utilizar en su mejor .sentido, es podible traba
desda la existencia de este mito dé progreso, a3. menos apues-

'' ^ esto no a lo otro, es posible trabajar desde ahí para orien-
V, , .7 tarlo no hacia su desarrollo en* su sentido más. individualizante' —

lue es una de sus tendencias, tal yaz la más-fuerte' inclusive, si '
uo. para orientarlo hacia, la fuerza que' tiene paragla. construcción

proyecto nacional con características de sSlidaridad, de co

Í - • .V ' ■ i7. V:.,-.77 7 ■ ■ ■ .7 -- 7- : . . ■ ■ 7;
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lectividad, . etc. ' •. « • ' , ■
una pre^jLinta sobro la cultura elitista no solamente se da en '

^  el campo de la reacción también existe en sectotes del j^eblo agre
siva..ente, yo creo que esta muy efectivamente, haciéndo
se saber como sabios llamando ignorantes á otros y negándolos la •
posibilidad de crear, etc., creo q^ue ahí esta todo un. problema de
como revertimos esta propia».o este propio sentimiento de culpa,
sentimiento de iggorancia que se tiene^en los sectores populajpes
y confesado muchas veces de esta manera y e3. x^^'Jblema es que en —
este caso es posible que por ejemplo un profesor qxie ha surgido -
do \.ma comunicad campesina y que está en una escuelita, es posi
ble que el diga estos campesinos son ignorantes, de cierta manera

í^' porque el cuaado nao i allí, búando-era canipe sino'allí, también
se sentía de esa manera y quiso .acceder a otra cosa, y ijorque la
gente que viva allí de alguna forma acex^ta esta situación; enton
ces el problema es-como revertimos este-problema cultural muy com

.piejo que tiene que ver con este sentimiento de^inferioridad.
^  jVeo 3incercimente que o 4 o bueno sobre eso habría que discutir mu —

cho, pero creo que efectivamente un lonourao_ como este que hace
vei al campesino inclusive analfabeto que es capaz' de crear oos .s
que son apreoiadas^sancionadas positivamente en un loncurso oomo
este puede ser muy favorable»'
También otra pregunta es si no existe si no existe una cultura Chil
c'E en la cultura andina'o popular, ósta pregunta podría tener otra

digamos, que es que efectivamente -y sobre eso no hemos di
cho nada, no-*'- jiero en la Cultura andina hay gente que sabe más —
que otra, gente especializada, desde los simples curiosos que a -

V  imi .eufemioa pero que saben mucho más
de lo que uno podría creer, hqsta».. bueno algunos suponen o afir '
man ya sobre bases de datos que existen relaciones inclusive je -
rárquicas de un sacerdocio ^dino, donde se estaría conservandá u
na gran parte de una antigua.tradición, bueno sobre esto habría -
moho (|ue decir, én todo caso'creo que en el desarrollo de una po*,
lítica cultural sería importante entrar en un- contacto más fluido •
con estas personas que saben más.dentro de esa cultura» ' . .

•  •• •.- ki ■*- , P»'
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V - Bueno, réspondiendo "breveinente a una de las inquie"¿udea, -una pre-
V  ,y V ¿junta dice; podemos hablar de identidad, cultural en un contexto -
'' , , pluricultural? Si, podemos hablar de. diferentes identidades cul—

,  . • tunales de cada uno de loa que componen este contexto pluricultu-
^  Á ral, pero creo que la pre¿^ta va, a"i es posible, ha hablar de u-
j  , ,. ; na identidad cultural.naoional«o noiiriín a todos aquellos que parti

.  , cipan do este contexto pli;\ricultural, o sea la pre¿junta la inter-
.  pretería yo"sí el país es un país pluricultural donde hay diferen

.  tea cultural y por oonai^iente diferentes identidades culturales
qué identidad común puede haber? Yo creo que sí puede haber por
que no son culturas absolutamente cerradas y excluyentes ^mas de
las otras, están pues muy entremezcladas, muy entrelazadas en con

^  tacto no solo territorial, geográfico, "sino en contacto histj^rioo
muy antiguao Entonces, no son pues —como se dice- compartimien —
tos estancos, y en ese sentido sí puede haber una identidad cultu
ral que se llama de la unidad de lo diverso, o lo que Argüedas -
llamaba esa frase que tienemuy.bonita que era algo así; aquel —

,  que no este embrutecido i;)or el egoísmo pueda vivir feliz todas ^-
las patrias,*puéda hablar como un demonio, en quechua y en caste—
llano y pueda vivir feli-z todas las patrias? Ss decir justameiite

.  nuestra identidad jueda ser esa de ser un x^Q'ís pluricultural, de
tener -llamémosla así- la suerte de .vivir en un país donde coexis

»■;' ^ ten ima serie de culturas y por consiguiente donde hay una enorme
,  .V , ^iq^Qza mucho mayor que la que existe en un país-donde hay una sé

la cultura homogénea esa podría ser -digámosle así- nuestra venta
ja coraijarativa; de jiue en él' mismo país fenemos todas estas dife
rentes culturas coexistiendo» Boy un ejemplo que varias veces lo
he dado porque dada mi poca familiaridad-oon. las culturas amazéniíi
cas quizas fue la énica vez que vi algo que me impaoté de las eul
turas amazónicas*en im contexto nacional,'y fue un congreso campe
sino donde.le tocaba dar»»» estaba el compañero Pérez Puyé, donde'
le tobaba dar su informe al delegado áshanica, es decir al de lós

.  campas, y habra pues como 1500 delegados alií en Ihacán en el Cíuz-
,00, y cuando le toco dar au informe al jefo-campa comenzó a hablar
en castellano y en quechua pe re ambos los'hablaba muy mal y toda
la gente comenzó a decible que hable en su lengua,'entonces él de_'
cía: poro no me van a entender; entonces •.'a gente.. . en ese amblen

:  te de cuando hay multitud pidiéndola que habla en asháninca, en
tonces finalmente el Jefe habl®é- en su lengua, nadie le entendió

q;
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-  r ^ una palabra pero si fUe al mas aplaudido , o sea todo el inundo le ' •^y» ■

■ ■ ; /'V-^' co'io.un Ghispazo da lo q.ue, este país: : • ; ■,  - : '• puede ser o sea no lo entendamos i es ■ como deoiíle ño/te enstende-
:; , > mos pero eres uno de loa nuestros pues, tú tambiún/estáa acá, '

•  : ?■/¿.V.' , uno de nosotros, o sea también te leoonoceao^ como - '•  . ■ ■ ■' ; • : parte liieatra a.pesar que'no-te 'eritendemos lo ¿e dioea, no es •- '■ #
'  uierto?, pero no importa» / Y después en los-interinedioa ahí, ouan /'^.C

.  . . do había ooioida Ppr ejenplp loa delegados de Piura que ya son...
:V 'tienen Inoluao^máa plata^ por 10 d¿'i aigodén, algunos iban oon tima

■ ' cámaras fotográficas, yo .me aouerdo qué algunos cambiaban sus e—
y' . / sombreros piuranoa con las coronitas de los ¿afes campas y

se tomaban fotoso Son anécdotas, son como fotos instantáneas pe» •
ro que nuestras sbbrs todo una vocacién demoorpátipai una vocacién
de esto de la unidad de lo diverso es decir no queremos un Perú

^ donde todos.sean iguales, ni quechuaaqi ni aymaras, ni criollos,/»
,  iunázonicos, sino donde cad^ •uno pueda vivir/su oul^tura que ade.

absolutamosnte aparta da las otras,' cada ysa están más - .
,  , 'v ; _ interrolacionadas; entonces frente á la'vocaciéii excluyente de • -

ú. las-clases dominantes.que a/lo largo de la historia-negaron a las -
rVi - ■ ' culturas, negaron al queclma,* al aymara y a las amazénicas,.  ■ r; no eran peruana»," no eran aolpmeñte peruanas sino que no"eran.hu»

,  ' manas, muclias feces no se les ponsíderaba humanos, desde el pueblo
.  ' ' surge esta nueva vi^ién de la unidad dantra de la divaraidad.

Otra pre¿;unta dice: la raúsloa llamaba latinoan^ericana no es slmi» ;
-  ̂ tranánacional? Son. subordinados? .. Búaica tipo los Kjorfekas y otras no?, yo creo que son generes que surgen en los ahoa -■

:  60 y 70 propios de determinadas franjas' sociales, y en ese senti- , •
"  , do no se los pSden decir que sean, a jo-venes urbanos, a jóvenes-- -

_  / , de; las ciudades latinoamericanas, no se. les puede decir que sean ' '
■  . o que tengan el mismo arte que el campesino de la comunidad andina
í^V :5\ , puna; entonces en ese sentido tiene que ser diferente y si
;  elementos, o sea si estos conjuntos, agarran su bombo y a-

su.^tara y se ponen a tocar música latinoamericana en vez
-V; "tocar música no se, rock ácido, mejor, no? está bien, pero ,p/,,^ r sabiendo que son distintos, sabiendo'que no es una n^ifestacion

cultural campesina, esta manifestación de jóvenes por lo general
■  intelectuales o clases, medias, pequeñas burguesías urbana^, de Ám

.  marica latina, en ese sentido tiene sus Ifoites, tiene su^ alcana
oes, pero dentro de esos espacios oumplf u^ papel. Se áa un poco



'1' '. - .• ■ • ■ ^ : tfi ■ • ».I ■ :

t  • ■ f ■"
.•wí.l f'.í •'

U

í' ¥

■f •-»

; ■•• • •■ ■ • s '. í

v:.-; :%:#;!?'■ N|iliv.fe,4?■ :í
•  ■ ■ , ■ ■ , . .■• ■■ ■ -■ ■ ■ - ■ ■ - ; ■ -,•;/ ! -í- ;^25t

'  f '.•-' • ■ , - ..,•. I'-' , ). . * • . ■ í .•• 1* ■ ■" r , . ;-•
■ ■ y- ^ -'C' -':' - ^ . • • ■ - " • S . ■ • .■/:• :' • • •• •■ .•  .; : , . . '• ; , • • . . ■', : . ; -r:; ' ' • ' ' ,

,1o que deoía el Dr. Gome jo Polar o sea la opción a desarrollar -
el tipo de cultura que uno quiera, o sea no lo considero un aspee
to negativo o alienante sino vina forraa más que puede coexistir -
con las otras. , Dntoncas si el ashaninca tendrá su música ashanin
ca, el jóven de la,ciudad tocará su música latinoamericana/y le -
gusta, no? Si las siguientes generaciones urbanas son,, absorvidas
por la modernidad, sea absorvidas algo así como se integran a la

,  cultura, transnacional; yo ere,o que sí hay ese peligro, Kodrigo -
ITontoya lo señala muy claramente, para Rodrigo Rontoya la persia-
tencia^de la cultura andina en la ciudad sólo es de la primera ge
Aeración^' luego como que desaparece y ya loo hijos se integrívn I
SI con todo a T'iarai, no? yo no estoy tan seguro, quizás soy opti
mista pero yo creo que puede seguir la resistencia y. puede seguir
buscándose formas alternativas, quizás por aiiona no en forma rnasi
va y mayoritaria pero hay pues elementos que nos indican que si -
gue esta valoración de lo propio, incluso en los hijos de emigran
tes, comenzkndo por el mismo Rodrigo Uontoya que es ya un migran
te a la ciudad y sin embargo es él el que se ocupa de recolectar
dos tomos de canciones andinas tradicionales, o Alipio Vergara un
colega nuestro de Áyacuchó que ya es pues urbano y es el que se -
encai'ga de recolectar la música d^l'carnaval ayacuchano, en un -
trabajo muy bueno con Ghalena "asquez, entonces son los hijos de
emigrabtes -despue's de todo quie'n de nosotros no somos hijos de e
migran-^es- loo que incluso pueden revalorar' con más fuerza lo an- '
diho y lo tradicional. Acaba de salir un librito de Luis I.Iilloniz /
que habla de cómo la fiesta' -justamente-hablando de esto de la -
imerte del Inca- la fio ata de la captura de Atahualpa nó sólo se

^  da en al,pinos pueblos que la tionen por tradición sino se introdu
,. ce en nuevos pueblos, y quiónos la introducen? por ejemplo, la in-

troducen el Garhuasmayo que es un pueblo de Cerro'de Pasco'un o -
brero minero de la Oerro pues, y entonces Milloniz se va al pue -
blo vecino a Rinaoaca y encuentra,que recien se está formando es-

. ta fiesta, esta representación de la muerte de Atahualpa y el que
ha llevado osa fiesta al pueblo es uñ .camionero que hace la ruta - *
lima-Pucallpa, mestizo, habla pues castellano y quechua, sin em •
bargo no se integra no se queda uniformizado por el gj,' '
no que mas bien trata de recuperar una serie de formas culturas - '

. les y tradicionales. Un trabajó de Gonzalo Portocarrero sobre los
jóvenes estudiantes de secundaria también es basta:nte alecciona -
dor sobre eato,'úl hace una encuesta entré los jóvenes y por ejem

liitoÉíiÉiÉiStiaijLií» it 'Siíauííií^
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ploplo enpuentran que- el.. péríodO; más fruotífero", más inuprtante o
.  , donde el Perú estuvo .nielor ^fue .el Impepió, Inoaicp, lo cual decadas

.  ̂ atrás nunca hubiera sucedido, se¿^iiramente hubieran escocido masiva
■ mente la colonia, el virrsyhato, ahora"no, ahora se reco¿re al 1^-

peno Incaico como la epooa on que Peni estuvo mejor. Ihtonoes -
hav pues una fuerza que yo orco que nos puede llevar a ver, a eape ' '
rar o a-creer que no todo está perdido;, que no estamos condenados""

•  q ser una especie de colonia de, tercera categoría a iiival cultural*
Otra preg-unta es; la chicha,-por qué digo que no criticQ tanto a
la chicha, si desiuás de todo la chicha está matando la mística del
huayno, no? Porque no la considero un xjrooeso cerrado, novrue -ue

,  , den-darse nuevos desarrollos allí,-yo C3»ed qué cí, que ' rlora su" a¡ .
p - peoto principal es de subordinaclán, de Integración subordinada,

• "' , , hay que progantarse e.s por qué pega tanto entre tantagente? 'entre amplios sectores populares? • Pntoncas decir que son •
•alienados es fácil, ^es deraasiqdo fácil, pero quién, decide quiénes'

•. son alienados y quiénes no?, .hosotros la elite, nosotros que cono
-  cemos mejor de Msica o nosotros los que sabemos lo que es lo au-. '

.  tantico, por qué? porque hemos estudiado o porque estamos en uno
otro partido que cree que tiene la línea correeta; entonces dea

cantamos a los otros como los^.alienados y entonces decimos como - - •
escuchan la chicha son alienados. 'Es difícil, es bfen difícil es

^  de descartar-pues a^las mayorías por alienadas, entonces' si ñ
;  . hay mucha gente a la que le.gusta la.chicha, por algo será! En -
,  tonces es por. acoque yo todavía le ppngo un signo de inéarroga-
h  a* ya simpiemente- aoabS ; siendo.'definí
í  ,*P género'que empobrece pues la cultura y que no trae '
'  ■ nada-nuevo, qjero quizás no. . , . ■ • .4

.  ̂ • - .Pato va también con la siguiente pregui'ita' que, dipe; una parte 'de '
la cult-ora de -un sector popular se expresa en refranes, cuentos,- •
creencias que muchas veces contienen mensajes conformistas y fata
listas , inolpsp reaccionarias, ho es-ciarto? entohoas dice; .no '

I  y existe el peligro de una sobre valor ación de las culturas popula - 'res, yo oreo, que sí. .En loa antroi^logbs, en los. profesionales ^ ''
.  que trabajan en los centros de investigación y promcción existe ^

.  áe peligro de que isealicemos la . cultura campesina y "la ci-eamos -
absolutamente buena y positiva, y no os cierto pues, o sea como - '
todas, entonces existe esp .peligro, hay qqe estar alertas-pára no --

,  pero también existe el otro peligro ie que sobrevalore-

f  . . . y . V,
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Eioa la cultura de le. elite-, o las posiciones de determinado grupo
político o gobierno o estado, entobcea digamos que nosotros la e- '
lite intelectual o x^olitica spinos loa que decidimos que es reaccio

J  ■ nario o que' es revolucionario, o'que' es positivo y qué es negativo,
entonces ala hay un gran peligro.y'lo que se da es una sustidjupién, •

•  existen los dos peligros entonces; "le sobrevalorar la cultura popu
lar pero de sobrevaloíar también nuestojo "iTominado conocimiento"
por ser, por haber estudiado o por haber pajr'ticipado de una u otra
imposicién o üstado' o gobierno, ño?o
•^"Uy una que me parece extraíia pero que me gústaiua contestar' dice # ■

lado de los aspectos desestructurantes y reestractursintes, que -
•  se observan en las culturas andinas no se perciben ll^anaríiente aspee

tos destructivos y mortales, acaso no existe en tales culturas una
vocación de muerte? Ahí hay dos.cuestiones, o yo la puedo leer de
dos perspectivas, una casi psicológica de la cual yo no oonoaoo mu
cho, es esto de vocacio'n de imperte , de instinto de muertes, eso. de '
■fieros y Taiatos peleando entre, sí paraca que eso es--dicen los psi

.cologos- en todos 'los hom^jres y en todas las culturas, siempre hay
un inst.lnto de muette, voeación de muerte y otra de'vida, pero' lo
que yo deduzco sla saber da psicología es que va ganando la de vi
da sino ya hubiera-desaparadido la cultura andina,^ l^orque con 4 si '
glos de opresión y de genocidio y de ofensiva para que de'Wparezca
si no ha desaparecido es porque tiene una vocación o un instinto -
de vida mas fuerte que la vocación de muerte.' la otra entrada es
la que me interesa oonentar /os que en los últimos afíps a partir
de la violencia que hayen el país, déla violencia-política que hay. > -

í»:..; actualmente, se relee, laliistoria' del Perú particulamen
historia cruel y violenta, como si'fuéramos un púeblo eoan- '

cialmente violento o sea como si'fueramos violentos por esencia, en /
tonces dicen: no, el Perú ,es un país violento!, es una especie de - '
fatalismo, entonces si el ^eiú es ^ul país violento y autoritario, .- '
entonces cómo vamos a'hablar de democracia? estáxaos condenados a -

V. • ;.s, . . ^^■'^o^i'tarioo y violentos. Yo creo que esto es una lectura pe si
¿íi fatalista que ■ nos 'anula, yo creo que para eso habría'que po-r -gvAA • nernoB, habría que colocar el caso peruano en-el contexto interna ■

.  ̂ - .^cional y entonces-por ejemplo para comenzar por ■ di'll^jnado primer -
V- , -mundo, los al emanas nunca podrían hablar, ni de vida ni de democracia

.• • ■ mataron a 6 millonea de'" judíos,'^homosexuales, gitanos,.' :ooniunistas, en fin, a to(fo el mundo lo mataban, entonces los alerna-

■'U\-
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nes durnte siglos no podríaxi hablar de democracia o de paz o . de
una sociedad pacífica, no? y así • culaciuiera, los'americanos ^j.ue ti

.  _ raron.la "bomba.atponiica en/'apc^n, invaden TÍetnam, SI Salvador,'eh
i  fin, ipara hablar de países del llamado '-Tercer "unffo si nos ponemos" ,

en contexto comparativo el grado i© violencia en él seno "del
i  piieb_o, lo '¿ue se dice en el pueblo miairo, ha .sido muy bajo o bs —' '
3, , incluso muy bajo, si o© compara por ejemplo: .dos turcos matpron 3 '
\  '-• ■ millones de armenios si no me etxuivoco, 3 millones de £¡n¡¡,enios! -
h  . ■ V loe 2iniq.uilaren, en la India los' .musulamanea y loa Indúes se'mata—-

aiiora es. los chicles .contra.los .indúes, está saliendo en el pe
^io^^ioo desde hace alj^noo días como se matan los v/uatusis y los ■" '

.hutus en Burundi, "en Africa, se matan por miles dentro del pueblo-
'; miprno! an este país entonces, 1979 después, de dos décadas o tres

de grandes movilizaeionaa populares .que transformaron este país -
(^ospuéa de las grandes tomas de fietraa, huelgas, paros nacionales, '

^  movimientos regionales,, etc., hubiéramos dic^o lo mismo el año 79?' .
yo creo que no.- La cantidad- de. violencia que áurgié en el pueblo •

, fue realmente baja, en los 80 hay otra situación pero la aituacién
de .los So no debe llevarnos a este fatalismo de que soAos un país >

,  violento, depende puesi o sea cada país va a tener mayor o menor —
^i®i®^'3ia dependiendo del contexto histórico, del i^omento histéri—

.  00 ,que vive, dé la.situación política que vive. Aquí ©e ha Junta- '
do la crisis éconémica, la crisis del narcótr^ico, . la violencia -

;  de Sendero luminoso y la contraviolencia de la guerra sucia de la
pero eato no aos lleva a pensar quo sodios un país es

llX pecialmente con vocación de merta.- f Incluso se "relee ia.historia \
|'7 h. ,/h y dice: ,pero aoa también habían sácrificios .^liumart
yy si» pero en .muchas sociedades han habido saorrí^icios pre-hia^ i
hh, ; pánicos y nuevamente -si nos ponemós'en jierspectiva comparada compa

remos los Incas con los Aztecas y'los Aztecas eran mucho más,,, sa
;  h orificios humanos, eran .casi una civilización del 'sacrificio .huma- '•

no! entonces en Iv'éxioo no podrían hablar de democracia y de paz .- • r
porque estaríaji marcados por si^ pasado pre-hisprSnigo. " Entonces yo ■;
oreo que si, que el Perú es un país violenta desgraciadamente :en, — j

^  - la actualidad hasta para-bajar del miQrobiía hay que ejercer vicien
7  ,; P'^^9P-<3 si uno no da cedazos no baja, paro eso no nos pueda lie.
i-- . 'íi a un-fátalisno de decir qu^ entonces vamos-a estar por Tin .hami

-h violencia sin fin, no?<»' "fo crso'que mayor necesidad de le•  ; vantar otras tradiciones que taj<ibiéi^ existen en e3^erú', que son - i v- ^- '
^  y . i. ■ ■
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tradiciones democrátigas y tradioionea de duchas de diferentes ti^
pos. Hay muchas prejuntas y yo me estoy llevando demasiado el tiem
po, yo creo que,.... hay .dos que quizás valdría la pena contestar,-

dicó una: el huayno implica resistencia?, .pero nuevamente hay dáfe^
rentes tix:)os de Ixujiynos, huaynos que nb tom.^ una posición x'jolíti-
ca y esos son o no de resistencia? y esta se coraj)lementa con: qué

opina el movimiento de artiatas populares" con el llmadao arte del
nuevo tipo? IJntre las mai'iifastaciones culturales muchas' no tienen

que ser explícitmr'ente políticas para ser altematitfaox, para ser
nuevo, arte o para ser .arte iDopular o para ser arte revolucionario,
o sea no tiene que en todas las manifestaciones culturales estar -

explícitamente en la. política, porque entonces no podría haheroo»
no se, la canción de la loseeha no pü(^ía existir, o una canción -
de amor ya no podría,existir; depende del contexto, así como lo —
cultural debía periaeorlo todo ̂  no solamente estar en la última pa
ginita del ̂ 'royecto ^^acional, sino que lo cultural debería. ,

o o • 9 y no tiene que ser exilícitamente político para que sea posit
tivo o progresista o revoiucioncirio, en cuanto al üovimienta de ^ir

tistas conozco muy poco, me parece que es más bien
un movimiento más de elite, de artistas, o sea no es de macas, no
es de manifestación .aultural campesina o masiva sino de artistas o
sea de núcleos intelectujiilcs. en esta caso de núcleos intolacjaiales-
radicales qué ® desinen de los frentes amplios culturales i^ara for
mar su propios movimiento más pequefio que trata da ser "más puro" .
políticiUüente , solo conozco el caso de»., más o menos cérea del ho

era este movimiento de teatro indapondlente que agrupaba —
un amplio frenSe y'del cual se desinde algún sector, que va a for -

/

mar este T.'ovimiento de -Artistas Populares acusándo pues al llotín —
áe ser claudicante, de claudicante para arriba, no? Yo creo qué -
rompe una política de frente único y que en realidad no es positi
vo romper una jiolitica de frente^ único orque la cultura justamen-

, te una da sus características pues es tratar de ser el frente úni

co mas amplio jjosibleo disculpan».» hay dos o tres más, pero —
estoy acaparando domasi^o tiempo»
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- Tamleien me veferlvé a algunas de las preguntas, por ejemplo hay u-
na ciue insiste en que si puede haber', polítioa cultural? .Sin vincu

laoión con la ¿.olxtic^ educativa y especialmente con la formación
y trabajos de los profesore's de ajrte?. Oreo que es cierto -una fle

las cosas que no tuve tiei^po de explicar- pero creo que la políti»^ ■

ca cultural tiene que estar vinculada, de la mano con la polí

tica educativa,' al final dije algo» que la'política cultural no de

be estar muy aislada, pero la que' tiene • que vincularse más es la 'p
política cultural con la política educativa naturalmente, y también
-cosa que no alcancé a decir- la política cul'tural tiene que estar
muy vinculada con la política de comunicaciones, con loo meilos de

pomunicacién, estoy cpnvencido que en él gerú no podrá haber una -
autentica política cultural que realmente fecunde la actividad cul
tural en todo el territorio si ho se cuenta con loa medios masivos

de oomunicaoién,-.no en la forma'que lo están haciendo ahora sino -
en la forma que verdaderamente.., o pensada y eficaz.

"^espués me dicen» - el desarrollo do' la oul'fcura pictórica en el luun
do ctuipesino enrrumbará hacia su progreso cultural? en forma indi
vidual o colectiva? Yo oreo que' ai evidentemente ,• yo creo que es
lina de las finalidades de la política cultural y de 'las facetas del

derecho a la cultura es el . de, la creatividad no. es cierto?, Y

esta es una forma ideal digamos para el loncuráo da fintura para a

lentar la craativid'ad, yo oreo que es de todas maneras positivo -

tanto iiidividualmente como •colectivacj.ente.

Acá me dicen» es cierto que de los afíos 50 y 60 empezaron a aplis
car poi^íticas culturales pero' que'no han crecido, qu'e- esjián desapa
reciendo, no hay frutos en su posiedén, ud, aboga por una política
cultural con partiéipacién del pueblo o ■ '13érao se dS esa participa -
cién, a través de qué mecanismos? '^aciendo li:3IAS, haciendo festi
vales de autores y compositores, cree que esto suficiónte? ITo '

#  •

decididamente no, no, creo qüe .sea sufucuento ese' tipo de ■ activida-^ ■

des, yo creo que tiene, que ser a tfav^ceé • de las'propias organiza-'

ciones populares, de los propios frentes populares, de las propiaa
entidades de base én que el pieblo-debe .partícix^ar activamente en
la política cultúralo ■ , : ; • i .■ ' - '/ • t
También para tempinad me gustaría referirme'a lo que decía'Juan
Bién de política cuLtural implícita y explícita; efectivamente yo
creo que se da en las dos formas, no? "^^y una, política cultural -'i
Explícita cuando existe'un'documento, una '^'eyy.'un texto que fi ja -V

iflÉiíiiirhtÉaÉfthkíiihÉhliiÉ- 1 -
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||iííplf|:?^;9T3 3étivoa^ metas,'mei?odas;y programas-de polítioa; cultural, en el-i
Vi 1; ív' ^- por lo pronto nunca ha habido una Tx>lítica oultutal explícita !
^  . en el gobierno militar .'se M'iso^tin documento de baaestp paro que np ;v
I-': ■ ';; '.•' ' BQ' ■• Heg^ a ■ pplioar sino muy íragmantariaiLente , ni'tampoco, fue apro

y w.y, ,.; f í-r

■•-I IV :♦,':

^ bado por las instancias respectivas» Tero en cambio siempre ha ha ¡
vfVV:V Vibldo \nia'política oú^ impiíi|jitar' ^justamente es la tWals quie ¿-sí

fY:Í'mX< - séstenéo en un trabajo que fue publipado, en Is? ünivorsidal de Iima ,;|
es aaerca^^e la cultura el ferií •^Republicano, y para poner ejem i

píos cBTcanóa digamPs el caso: del 'gobierno 'del^i^quitecto Belaunde'i
al segundo gobierno de helaunde} no tuvo una. política cul'tural ex- ;

ií' " . plícita, hubo también un documento de bpse pero que estipuld muy - '
Vy; 5'r^ oficialmente al gobierno no. tuvo nma.poli ti- ;

ca cultural explícita, escrita, dicha,' pero de hecho tuvo ima poli ,
^  tica cultural actuante digamos, implícita, al desmantelar el INI, ;

^  no? porque, el gobierno de .3elauride;le quitó la Biblioteca Nacional ;:
le quitó los .Arohivos Departamentales y i^iacionales, le- quitó las - '
Sscuelas de. Arte, destruyó la» .Dirección de ■^'romoción lultural,. pá ;
ralizQ la -Edltoriál*, es de cirV pdr 'poco * no 'de stritye la casa de li- 4
latoso DI gobierno actual tampoco tiene una políticavcultural ex-4

; ■ plícita pero tiene una política cúlturaí implícita, no es cierto? ' I
ae manifiesta en el' hecho de que existiendo el IÍÍQ sin embargo ^

'V j'VV ae crea ei lonse jo de Integración Ciultural latinoamoficano, o sea '■
'  ' el. 'IIDIA, se crea una Aaesoi-ia liltural de la Presidencia de la He_'.

v>' pública, 6 sea se multipíioa los antea, oulturales, es ■una manera - :
también implípita de manifestar una»ao un intento de no se qué, de j
multiplicidad de organismos cUlturáles» Bueno será to'do por ahora .|
muchas gracias» i ^
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T Agradecemos nuevamente la partióipacién del públlQo y de loa pane-
listas y queremos también nuevamente remarcar que esta mesa redon-^

i-v.;:»-
, 'I

■-ÍÍ

í:. '■ V

V-''' v: í'

■■e

da forma parte de vm conjunto, ^de actividades y de lo que se trata f
es justamente levantar el i^roblema lé la cultura,* y comq dicel el \
T>r, Jorge ijomejo rolar siempre es la'última página, no solamente |
un documento y una propuesta. sino tambie'n la última página también j
de las organizaciones populares y del trabajo que realizan, justa
mente, este tipo de actividades lo'que se quiera es hacer un llama
do de atención y do comenzarla a implcntar también en otros espa g
oíos, no?, por ello también aquí están loa miombrso de las lomisio;

'v ■
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CONCURSO NACIONAL Uti UIBUJO Y PINTURA CAMl'KSINÜS

UNA EXPERIENCIA ÜE PROMOCION CULTURAL

Luego de cuatro anos de trabajo colectivo y de cua

tro Concursos de Dibujo y Pintura Campesinos, resulta

evidente que esta experiencia lia crecido:

- Los fines cjue nos convocaron a fines de 1983, se

han Ido precisando y ampliando.

- Se han desarrollado acciones de educación y comunicación

popular cuya potencialidad e implicancias no habíamos

previsto (por lo menos no en la dimensión que les

hemos ido descubriendo): mesas redondas sobre temas

de cultura y arte campesino, o sobre la expresión

cultural manifiesta en los trabajos de los participantes

en relación a las problemáticas campesinas; exposiciones

de los dibujos y 'pinturas en los más diversos espacios;

producción y difusión de materiales educativos; desarro

llo de talleres de reflexión sobre el gráfico campesino;

etc.

- La integración de un número creciente de instituciones

de apoyo al campesinado, así como de organizaciones

campesinas gremiales, a la organización del Concurso.

-  El surgimiento de concursos regionales articulados

a nivel nacional del Concurso.

- El número cada vez mayor de participantes.

- Finalmente, la formulación que desde hace algún tiempo

hacemos del Concurso como una experiencia de £££m££j_ón

cultural.

En este sentido, este documento busca echar

una mirada sobre la experiencia de estos cuatro años
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|V " respeto valoradion, resonocimiento, .fUeyaa,' identidad
,  í- , de estas .culturas; y' cuando; antendertú>s eéto' de' múltiples culturas ''''

ya tambíeii hámps estado tral)a;}andol''baGt£at!3 eDí^día de ayer
cuíuido hatláLaiaos deteste eje andij;o y desdé .otros ejes tamloier^

:  ■ culturaiea amazonioo, ns¿;ro, o]:)lno, occidental no? estoy entendíen'
do dentro-de estas culturas' tamliidn ,1a occidental, , ,, <

.p- Vna é0¿y\nda cosa que teribien heiíios .idp comprobando y cju© vamo.a temí;
; ■ Taién hablando quizásr'nuy ea tdrminos' da voluntad •'ó dé''objetivo así'] '

tenemos, es esta qonstíruoQión de la nación, .y este que se tra-;'
\ duGQ en 'los- 'cuadros y' en laspáiuciónes que hay la'hacerse conocer, .
.  a esta voluntad de ver pue' los problemas son comunos , osta nso0~

■  sidad de unión, etco,- entonces .siento que hajy una voluntad exr.lici_
p  "^>5 ' .tada paro que también e.9% luidma voluntad nos está' indicando que eso
1 . , todavía no es. realidad, y frente a'esto yo plantearía rm 8e¿;undo -J;
I  onbetivo de una acción do 3?roiaoe±óu cultural que" es oamíner: o Ir -.i,

, construyendo tpmbión esta espacip.-ds. nación, i,r ppnp'truyándolp .'tan K
to en términos de que' cosa es lo .quo' va ha hacer esta nación? co—!
mo conétruyóndolo tambiaB my •práoticeiiiente'^'np?: y éhtinodo a esta ■
nación pomo una acción basada en el encuentro, en la diversidad de^
culturas y desde esa diversidad.' '

•" 13ntoncea quizás cpnvenaría rematex esto diciendo que 'son dos:niv0-.i
d les que si se toman por separado podrían sonar de repente cpiao con í
trapuestos pero que. en realidad con complementarios, est ario a hablan
do de promooi^nar el desarrollo damoorático, ..autónomo', y con identi •
dad y todo esto de'estas oultjuras, que. se desarrollen plenamente ,
'^^0. qnp tarabieñ ese desar^-ollo^Implique un exiouentrp, que no es - I

■osola, sino encontramos desde esa diversidad» ' 'T está-.quizás pues
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s ^i$nnos elementos para penaa»-eso que-tant.p nos preguntamos v ,
quá promocionor, no?, porque no estamos hablando ya d®sde<»promücio-
nar eso folklórico; no estamos hablando de promo'clonar. eso -propio m.
que es puro, no estamos ;hablando de.prcmocipnar lP oculto sino-es-U
tamos hablando de .encuentros, y dewde esta perspectiya es. que tena |

i* moa que comenzar a responder que-estamos promocionandp?. . ;
,  . .ilay un tercer, y áltijao punto que'quizás es el más grueso;que es la ' ■

famosa'estratesi^ de propoción cultural, y aquí vuelvo a enfatiztir,.
.■no me estoy refiriendo a una propuesta de prcmocijón cultural-nació
lial con otros agento.s necesariamente sino .que voy a intentar plan--
tear estp desde nosotros» "y al hablar de .esta estrategia de prorno

. - 'ción cultural-.voy a. agarrar entonces solamente a,-dos agentes da la' ¿
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y£eiites,.(^fl.^;|ia^ Ifí^pr qulturalvaquí; ',\ ;:. vv .que aon las. OÍTG- (loa ^entroe) y las- organlaaolonea por otro lado, ^
■y''J'i '■■' ■•'.y por que esta o.poion?» siento, que íhémos "tenido ■ bastante 'tieapo de 7 '7-- .'"''
"  y • y- ^ debatieMo^ e intentando conoce^ taaíbién. quienea aon e atoa- su i ■,77 /

\  . IQ'toG participantes, de e.staraos pre¿^ñuitandp'cueíl es la labor que i. •''';•
'; roalisa el Sotado "poroáamplo ■^eil'el* terreno' de ' la cultura, cuál ag^7

que realizan los,í.ie.diog. de coMniicapión, , pero siento oue • ' • 477
■-. - abordanioo 'en profundidad quiífneo somos nosotros?, ' y breo -7Í ' ■

•^ 'K j '' ■necesario .ya c.omQnzar a plantear quiénes somos nosotros y — I ^7
. U ; .1 propuestas traemos, .porque habrfa quo reconocer a estas altu —

.  ras del caimlno que' estamos siendo los conductores de una experien- *
cia de promocián cultural. "Sn el documento yo plantéa"J)a -una auto- ■ '

.  ■ f v- , crítica, en febrero de e3te,. ,afío en el primer lalier que , tuvimos, de '; ' l
;;v oía que liaota- al momento horaos, estado/oumplierido el papel" de motor '
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