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Ouan Analón '
-- o o o et papel escrito que aparece'i elusiva utilizado para asustar

al Inca, asuntándolo con los dilujos incomiFrensitiles, de hecho -
.6S^rito;en muchas zonas es a la vez escri'bir y dibujar,

■p por Qtro lado la aonstitución■ de 1979 el analfabeto en este país
F  segría siendo excluido del derecho, de voto, marcándose así tarji -

bie'n la continuidad o la' continuación del uso: colonial de la es-
Entonces en este contextocritura como elemento discriminador.

•  ' n ■ . ■
püando un campesino dibuja en papel es para el una forma ,apro —
piarse de elementos culturales extraños comd son el papel, el l'
piz, los plumones ya para el campesino esta actitud de apropia -
ciqn de elementos culturales .extraños a su antigua cultura no es
cosa rara, no■es.una novedad, sin embargo esta apropiación de pa
peí, lápiz, plumones tiene aquí ,-una significación diferente a la
que puede tener cualquier otra forma de apropiación, al mismo -
tiempo es mas fácil el dibujo' que la escritura' directa como me -
dio de expresión,en un país en el que aún los más "leidos", los
que tenemos . algo (de estudios tenemos, muchas veces un bloqueo al
momento, de escribiro Al principio de los años 70 con la Beformí
de la Educación se hicieron experimentos que mostraron lo bien -

t  ¡ I que los niños aprendían a esc,ribir y a redactar por ,su cuenta, -
.  ciitandq primero empezaban dibujando para luego hacer hablar a sus

' :|i ||! ! personajes, primeho. apareóían solamente algunas palabras sueltas
en globos que hacían hablar a los personajes y luego los comenta

j j,. rias de los niños se i'baii agregando poco a poco en una redacción
.  personal. . Esta misma' idea de hacer dibujar a los niños ha sido

'h retomada hace poco en un colegio popular de Surco con \hi sorpren
dente éxito pues los niños empezaron a exi:)resarse por escrito ha
ciendo hablar a,personajes dé historietas, en esta misma línea - .
también podríamos situar los ."^alleres de ílistorietas de Juan Ac^
vedo; yo mismo pude constatar lo bien que dibujaban los niñms ■ -
campesinos cuando se les deja en la libertad de hacerlo y, se' les
entrega lo mínimo requerido, es^decir, una hoja en blanco y plu-

,  ipones, en ese caso no existe el bloqueo que se dá ante la OBcri—
tura y es para ellos una forma eficáz de comunicación.
Cuando, hablamos del (íibujo de un niño, nstamos hablando de exiJre —
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sión cultural, y debe quedar claro entonceo que la cultura no en

/cosa de elite sino que pertenece a todo ser'humano, la cultuta"-

tal vez sea necesario repetirlo, abarca todo el modo de vida y la

manera de percibir problemas y no solamente conocirráenton acunu-

lódos o artes sofisticados, por esq hablar de ofensiva cultural

como se hace lioir día en los canales privados de televisión o de

avanzada cultural como lo hace el canal del "Istado me limita a ni

entender a una concepción elitista de la cultura que aparta de la

vida rrijsaa, no es raro que estos'progr;nnaa se coloquen en momentos

de menor audiencia porque en realidad son aburridos, corresponden

a lañdea'que uno "se hace comunmente de la educación para apren

der a-equisufrir, esto lo repiten constantemente los padres de

familia campesinos por ejemplo, para aprender a equisufir, las -

cosas tienen que ser difíciles para que la educación sea fructí

fera, elarO' está que de este modo -volviendo al caso de la tele

visión- estos canales justifican de al¿^una manera todo el rosto
de la programación pero lo más pernicioso es que así se afianza

la contraposición entre cultura y entretenimieiHo-, entre lo cultü
ral y lo'.agradable o Pues bien, uno de los m.eritos de-este loncur

so Campesino es demostrar en la práctica que una actividcid cultu

ral puede, ser a la vez útil y prestigiosa y también entretenida,

divertida, formas de verdaderamente recrearse¿ a cultura en es

te contexto no puede verse aislada de las relaciones sociales y

de la historia es el iiodo como ^os hombres han ido respondiendo
a los retos históricos en su relación con los demás hombres y —

con la naturaleza, es un modo de organizar su conocimiento teór^
00 y práctico, de- organizarse socialmente 2^ producir y también
para vivir en sociedad. 3s también un modo de sentir, de perci

bir y de- expresar los sentimientos, afectos, emociones en mil -j

un gestos y-en particular en, las artes pero desde luego na exclu

sivamente en las artes, luando se habla del moso de vida, do vi

sion del mundo, de modos de re solver problemas, de responder a -
/  ■ " ' I

retos historíeos -y de entiende que esto es la.cultura- se entien

de también que el cambio cultural acompaña el cambio .social, no
es independiente del cambio sociál, por ejemplo el fracaso de la

producción terratenKiente y el avance.^ del mercantilismo en el -

campo conducen a profundos cambios culturales en el campesinado.
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como por ejemplo'la generación del mito moderno del progreso, la
idea que el pueblo tiene que adelantar, tiene que desarrollarse,
progresár, esta idea que también está ligada por ejemplo a la -
búsqueda por tener una escuela propia y en cada comunidad. ■Eo
líticas del 3stado que inciden en grandes cambios sociales y po-

'  líticos como fue por ejemplo la Reforma Agraria o como puede ser
la estabiliaáción del régimen parlamentario, son cambios que tie_
nen... que más impacto pueden tener en la cultura en su sentido
amplio,. A veces se lia dicho -y creo que con razón- que la Refor
ma Agraria en el Peiú h^bía transformado mucho más la cultura -
que cualquier política-cultural explícita del datado de suponer
que la haya habido y en tanto la haya habido; aliora bien, en e]
caso del Perú no se puede '.hablar de cultura sin subrayar la pd.u-
riculturalidad y este es un tema, que se a levantado muchas veces
y sobre el cual es necesario volver hoy día, el carácter pluricul
•tural del país no .es un hecho reciente, la cultural -
siempre, ha sido importante en el mundo andino inclnsive antes de
la,conquista, pero más allá de ésta diversidad aparece cierta uní
dad entre l^s culturas pre-hispánicas especialmente andinas cuan
do se las compara con la cultura occidental; el hecho de la con
quista sí transforma radicalmente el problema cultural, han crea
do una brecha de incomprensiones'y odios mu-tuos a veces cierta -
mente cubiertos por la adulación y .el páternalisrao, entre el mun
do indio y.el mundo blanco, tampoco por cierto han sido uniformes
las perspectivas culturales venidas de fuera, especialmente si -
tomamos en cuenta las migraciones posteriores que se ubican en -
los diferentes niveles de la estratificeición social, y pienso por

.ejemplo los negros, chinos, árabes, alemanes, italianos y demás
europeos, en toda la diversidad cultural en el lerú entonces es
•posible distinguir dos e'jes fundamentales cuyo enfrent;3miento -

♦

marca trágicamente toda la historia del Perú. R1 eje occidentail
y el eje andino; quiero decir con esto que no basta con hr: :.bla.r -
de pluricul tur ali dad d,e manera tan general coico so iiaco siempre ,
Sino creo que hay que reconocer que estos son los dos grandes o-
jes o los dos grandes ámbitos culturales fundamei'ta].os cuyo en -
frentamiento, cuya manera de resolver o no resolver sus conflic
tos entre ellos, determina la historia cultural y también socitij.
del país. 31 eje occidental se impuso porla fuerza pero a lo -
largo de 5 siglos de dominación no ha logrado volverse iiegemóni-
00,. lás sociedades andinas por sti parte "'lor su desart-iculación.
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por sus localismos, fracasaron en el pasado en concretar un pro

yecto. .vialDle de liberación nacional, lo que en los últimos tiem

pos se ha denominado utopía'andina que suponía resolver el proble_
ma colonial mediante la eliminación de los españoles, mediante la

vuelta del Inca que iba a hacer desaparecer a loo espaiñoles, es

ta famosa .utopía andina -si acéptanos el termino- no lie ..jó a con

.  cretar su sueño, como herencia de la época colonial se/'p.imos a -

rrastrando .el viejo problema de la honda brecha abierta entre e£

tos dos ámbitos culturales sin ,quG la larga convivencia forzada

■'haya permitido la creación de' una verdadera-y amplia siEibiosis' -
cultural; aunque algunos a veces hayan queéido ver la existencia

de esta simbiosis que a mi juicio no ha existido en nuestra rea

lidad social, re cie'n en los últimos dos o tres decadas junto con

los procesos de urbanización masiva y de. industrialización con -
■ la masificación de la educación, y Inmigración, entonces juntos

con estos progresos sociales.e históricos nuevos han empezado a -

desarrollarse desde.el pueblo nuevos intercaxiibios y nuevas tran^

formaciones que empiezan a configurar un nuevo complejo cultural

que va generahdo nuevas condiciones.en la actualidad para la crea

ción de un país en el que todas las sangres de las que hablaba -
Josól'^aría Arguedas.no sólo convivan, isfonvivotfi mal como lo han -
hecho hasta el momento sino por fin puedan colaborar activair.ente

y en este proceso empiecen a cónfundirde, a construir juntas un

futuro nacional desde las viejas identidades heredadas del pasa

do, aunque todavía de'bil e inseguro este proceso en curso es obra

de amplios sectores populares' de raíces fundamenteilmehte andinas

haiübrientas de acceder a lo mejor de la cultura occidental, '^rsto

ciertamente se da sobre la base de este fracaso de la posibilidad

.de realización de una utopía andina como vuelta radical del mundo

que supondría la erradicación del lado' español occidental de este

mundo. •

11 problema planteado es de fondo y nos concierne d,iractamente a

todos, ei reto está en la consolldadión .de movimientos soda] po_
pular organizado como asiento y propulsor de una fuerza cultural

que se vuelva arrasadora y tomando como baso ele eje cultura.1 an

diño -y esa es mi propuesta- sea capáz de darle un nuevo iinpulso"

y transformarlo profundajnente en el contacto con la cultura occi

dental en ún proceso que nos permita simultáneamente enffontar -

con e'xito el reto de nuestra ubicación en el mundo moderno y el
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"de la: cíeacúón de una "base cultural para la unidad nacioñal como ,

condición sinultáneaiaente de -un respeto autentico por la diversi

dad, no se trata de generar una nueva horaogeneidad en este proce

so. ■

^'se mito positivo y movilizador está ya presente en el cueOlo y -
eó exáctamente lo opuesto de quienes derriban torres de alta ten

sión y han hecho en general de la destrucción símbolo más visible
de su acción, el mito del ue hablo podrítimos ll'amarlo el mito del

■progreso, mito de ima vidC^SeJ&r a través del trabajo esforza.do y
:  gracias a la apropiación de la tecnologiía moderna, todos nosotros

de,un modo u de otro compartimos ese mito como se ve por ejemplo
cuando soñamos para nuestros hijos en el éxito escolar o que lle-

. guen a &e_^ P^^oíssionales, ciertamente es necesario añadir esto de
inmediato, este mito'del progreso encierra un tremendo peligro —
conduce ¿michas veces.^:al individualismo exacerbado como sucedió en
los países hoj; llamados desarrollados y efectivaaiente este mito -
del progreso nación, creció sobre la base del desarrollo capita -
lista que ¿^nera la. individualización, si se quiere para hablar -
en otros términos el egoísmo de la gente , pero también genera otra.
posibilidad al m.ismo tiempo, y en nuestro país particularénente; -
creo, que las próppias limitaciones de la aciiiíiulación c.apitalista
que no periaiten fácilmente el ascenso individual' hacen posible el
desarrollo de la perspectiva colectiva del mito del progreso cosa
que se ve reforzada positiv^ente por la ¿lilenaria tradición andl
na de la reciprocidad y solidaridad.
Garlos Iván Degregori: '

Sien, lo 'primero que habría que destacar en él contexto del 7on -
curso de Dibujo y lintura Campesino 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 "aute'ntica", o .
sea la primera .objeción que se puede hacer es decir que no os au
tentica, sim embargo habrí a que comenzar entonces recordando una
frase de -^'-ariátegui que en este contexto es útil, dice: la tradi
ción es contra lo que desean los tradicionalistas viva inmóvil, - •
la crean las que la niegan para renovarla y enriquecerla, la ma -
tan los que la quieren muerta y fija, prolongación de un pasado -
en un presente sin fuerzas. 'Yo quisiera reflexiónar sobre esta -
frase en el contexto del Goncurso de Dibujo Gampesino porque no -
podénds entenáer I- cultura popular, la cultuta csnpeoina, la oul

hS-



ra andina ,cómo al¿o muerto y fi^jo, es decir sólo lo que • ha imierto

deja de moverse, sólo lo-que lia ijucrto cíe Ja de t?:"CJisforj.io.rr;;o , en

ese sentido los que luscan lo autentico que a mi entender se col£

■  _ can en un callejón sin salida, norque qu.es es lo autentico desyuer;

de todo? en que momento termina de forraarse lo autóntioo "'ara -

que entonces podamos decir que todo lo posterior ya eo inautónti-

00 o ya es diferente o no vale, en un país corno el nuestro eso es
prácticamente im.posible , cuaüouier manifestación de cultura c:mp£

'  sina que veamos son expresiones que han ido foimiándose y han ido
V  - ,|

cambiándose a lo lari^o de siglos, a lo largo de generaciones, los

I  danzantes de tijeras por ejemplo que podrían ser una de las mani-
'  ] festaciones más autenticas incopporan dentro de su danza, para c£

^  menzar, tijeras que eran europeas, la música que eran de violines
qup también eran europeos, adcm'as que identificamos el viOlín -

con la música más clásica y más pura, más puramente europea y si,n
.  r embargo no podemos decir que no es aute'ritica la df-tnza de tijeras, ■

y así en cualquier manifestación cultural andina o criolla o cos-

tefía que se de en este país, son manifestaciones cque están en con£
tante cambio» súisiera referir me entonces a los grandes cci:ibios

que se dan en la cultura campesina y-ajidina en las últimas décadas

yo creo que el ritmo de cambio se acelera conforme avanza el siylo

hasta^volverse un ritmo vertiginoso de coxibios en la ceguiida mitad
del presente siglo; hasta ese entonces quizás una fomna de resis

tencia campesina había sido el no cambiar, había sido el resistir

se al carxbio 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 desa,rrollo

de los medios de comunicación, e'sta -llame'mosle así- vocación de

persistir siendo iguales, de resistir no cam.biando se modifica, -v ■

podemos ver en el país en las últimas decadas que se desarrolla u

na nueva estrategia de resistencia y es que en vez de -por así d£

cirio- quedarse inmóviles y aparte, como que se da un movimiento

más bien de apropiarse de los elementos llamados occidentalc3a -que
también es una palabra demasiado vaga— do los elementos modernos,

de los elementos que com.ienzan a desar.roliarse con la i!odarnl':',a -•

Gión y el capitalismo en este país, -'sto yo alguna voz había ut£
lizad.o una metáfora para explicai' estos cambios, si durante los -

é
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primeros sicloa-el mito de - fue el paradigma de la resisten
cia por así decirlo, es decir las poblaciones ceunpesinas una de -
sus formas de resistencia cultural era/en el pensamiento mítico -
esta esperanza en e»l regreso del Inca, que .de alguna forma mante
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 cprno sociedad
feliz, o ideal, u 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
raban hacia el pasado, pero en las últimas decadas como que se

^diera un giro, i-in viraje, como que se dieran cuenta que el Inca -
no va a volver, que no hay posibilidad de regarrso alpásado y que
más bien en el futuro hacia adelante hay un mundo por conquistar,
las poblaciones andinas entonces se /oimn en marcha3{i hacia el fu
turo, hacia la conquista de elementos que por siglos les había si
do negados, y se ponen en marcha paraooo» osea, para la conquista
de elementos que están allí por-ser conquistados, la or/^anización
y la lucha son instrumentos escenciales; en las pítimas decadas -
se da un proceso inédito de organización ni sólo campesina sino -
en general popular -gr sociá,! en este país, incluso a partir de la
lucha qué"estas organizaciones ¡desarrollan que se van conquistan-

■ do una serie de derechos y de espácios democráticos, y en asas lu
chas la cúltuta andina se transforma profundamente o
ae transfoima ^profundamente y podemos ^mencionar las siguientes ca
racterísticas, en primer lugar recupera espacios, la cultura cam
pesina, la cultura andina había sido arrinconada, ha\- dos títulos
de obras literarias que pueden servidnos par£i ver la trayectoria
dé la- cultura canpesina, de la" cultura campesina andina especial
mente en los últimOs siglos,, una es la obra de luis Valcárcel que
se llama "Del Ayllu al Imperio", es decir estas poblaciones que se
lievantaron desde el Ayllu hasta el Imperio, es decir desde las -
células ^ás elementales hasta las sociedades más complejas caye -
ron despúos déla conquista, usando- Otro título de un cuento de
tázar es.una especie de "regreso a'la semilla"'es (3ecir derrumban
dose estas sociedades tam complejas se derrumba el Imperio, desa
parecen los reinos y las etnías regionales, finalmente van desapa
reciendo las noblezas indígenas con la derrota de Tupac .hnaru en
el siglo .ICIS, hasta que á principios del siglo TCI luego de la —
egran arremetida <^6 los terratenientes y de los latifundios, lo que
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queda es nuevamente los viejos Ayllus, los viejos Ai'-llus acosados
■y arrinconados; ima última otra literaria quizás ""31 mundo os moho
y ajeno" el final nos revela el grado de desintegración, el -rodo,
t  , ^
de atomización, el grado, de enconaniento al cual había lle,gado la
cultura andina, la cultura c^pesina, en la última escena del "lun
do es ancho y ajeno" después que ha sdido aplastada la pues la eo
munidad de Jiumy, ya quemado el último pueblo allá en ]as punas -

l  ' donde se habían refugiado-, sale la protagonista que se llamaba si
| j '. 'no me equivoco í"argaracha, sale con su liijo y ya no sabe á dónde

, [ ■ ir, entonces mira al mundg -dice liro Alegría- mira al mundo con
¡I ojos locos y entonces se le revela este mundo ancho y ajeno,-las

. !- poblaciones campesinas y la cultura campesina había pasado a ser
^ ' extranjjiera en su propio país, no es cierto? ó sea los indios .eran

aquellos que estaban en las punas según los textos escolares to -
cando su quena, cantando y bailando, es decir se habían converti
do en personajes folklóricos arrinconados más arriba de los 4 jail
m.etros<r Una primera entonces carac;^erística áe la cultura campe
sina y andina en las últimas decadas es la recuperación de espa -

•  . r

cios, cuando ,en la luvha por la tierra --es ciarte lo que dice ¿Tuan
que la heforma Agraria es una de las mayores transformaciones— -
•pero, antes ^a de lá Reforma Agraria que fue por así decirlo el re
mate estatal de uq .proceso social, la lucha campesina ¿Jor la tie
rra no es una'mera lucha, económica por un pedazo de tierra en don
de pueda sembrar .papas o máíz, es tambie'n una lucha política y tam
bien una lucha cultural, . una lucha de recujperación desde la digiii .
dad humana hasta la propia cultura, duendo la federación Departa
mental de -Campesinos del luzco que es la más antigua de las fede
raciones Departamentales realiza -sus* mítines en la liaza de ¡'ermas
de ,/Uzco y hablan en quechua sus dirigentes, es la recuperación —
del espacio que había sido misti por excelencia, , que había» sido el
espacio de la dominación desde que en esa Plaza do Armas do luzco
—no se que virrey... Toledo, no?- mata a Tupac .imaru, y luego si
glos despuós ahí mismo descuartizan á Tupac Amaru II, y todas ]as
plazas de lomas de todos los pueblos y ciudades de este país eran'

■  I

los espacios simbólicos del dominio y los mistis y de Dos criollos
con su iglesia -pre .-cono i liar por cierto- con su í'unicipio que no
era-elegido sino impuesto, por su juzgado que ya sabei.'os cuanto -x
pádécían los-campesinos y,siguen padeciendo en los juzgados, con
su cárcel, en fin con todos los símbolos del .poder donde el.c£míipe_
sino entraba pues agachado-por. los portales para cóinnar cualouler
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cosita, y escapar antes de que lo insulten, entoiices es la recupera
ción de espacios, en la ludia por la tierra, en la lucha de ..os
grantes en las ciudades, es decir volver a ser capaces de raoverse
por el propio territorio, de habitar en cualquier lugar del berri
torio que hasta hace algunas de cadas era imposible, en Ayacudio -
todavía en los años ,60 si el campesino se salía -por ejemplo en -
la zona de La l!ar- si el campesino se salía de la hacienda el pa
trón lo mandaba buscar como ganado mostrenco y lo traía de re,pe
so y lo ponía en el cepo de la cárcel de la hacienda; es decir re
cüpera espacios. "Un segundo lugar'lugar expan.dc formas jjradlcio-
nales y las revalora, y en este sentido yo quiero discrepar no só
lo con aquellos que consideran a la cultura campesina aiudlna co.
mo algo fijo, que no debe cambiar, sino como algo débil a ].a cual
el capitalismo la va a destrozar, que ya a ser totalmente miiior-
mado por el capitalismo, que no va a poder resistir al capital.is-
mo, que entonces debe ser- "proteo-ida" como si fuera una flor de -

• invernadero, no? que no se le puede sacar de su espacio. a rea
lidad del.Perú en la últimas de'cadas prueba lo contrario, le jos de
uniformizar a- la-cultura andina el d,esarrollo d.el ca[)italis.. ;0 '"..e
pendiente ha abierto resquicies por los cuales la cultura andina
ha podido más bien, avanzar, conquistando reivindicaciones democrá
ticas, la expanción de una serie de manifestaciones culturales, -
perdón la revaloración de una serie de' manifestaciones culturales
que se creían perdidas'^en Kixproceso de extinción, y la expanción
por ejemplo de las ciudades de uan serie de manifestaciones cultu
rales son elementos importantes creo yo del país en. las ultimas -
decadas, de la historia'cultural del país dn las últimas decadas.
Dn tercer lugar se apropia de medios, se apropia de medios modern
nos, el,principal medio del cua]. logra apropiarse es la radio, -
por supuesto que cuando digo que so apropia .no es q.ue se apnopia
totalmente pero logra, como se dice, poner una pica en .'^^landcs,
es decir logra ganar espacios donde antes no hubiera xJoAj..do o sim
plómente no se imagina la presencia, la .i'^adio en e], .Pcru en los a
ños 50 por ejemplo, en la radio en el ferú en los años 50 la cul
tura andina o no existía o estaba limitada a uno o dos progra.mas
en radio Nacional y. radio 11 Sol transmitidos antes del an.anecer,
esto cambia en las últimas de'cadasi^ es decir no sólo en las radios
de lima sino de todo el país, de alguna formarse ganan espacios -
nuevos, se ganan medios nuevos, se a,propia pues de te'ciiicas nuevas
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y dentro de este apropiarse de te'cnicas nuevas se podría-inserí —
tiir luia experiencia conio la del loncurso de Diliujo ^anpesino, se

. apropia de tecnioas' q,ue simlDÓlicaniente como decía Juaneantes eran
consideradas propias o exclusivas de los dominantes, no es cierto?
como el papel, en fin ya Juan lo lia dicho»
En este prooiÉso la cultura campesina y la cultura andina trfuisfor

; ma el perfil cultural de este país pero al transformal el perfil
-del país tamhie'n se transforma la cultura campesina.'no puede per
manecer igual; 1§ música es el ejemplo ciuiaás dás notorio de esto,

I  como por ejemplo la música huanoa incoppora elementos como los -
1- saxofones de fiesta, ha sido muy estudiado y muy dicho ya, comoI  incorpora una serie de rttmos y elementos y se transforma para po

deravanzar en el nuevo contexto» Y llega a ser capaz do luchar -
en. el mercado, lo que no pudo la música criolla lo ha podido ha
cer la músiwa andina y sus derivados, la múéica criolla que logra
su más alto desarrollo ^tre las de'cddas de nos artos 30 y los aPíos
5P, principios de los años 60, luego es apabullada por la música
tropical, por la salsa, por el rock, pero también por la música —

•  .andina, la músicaisxáxx criolla que entre Tinglo y los años 60 m.e
acuerdo de los -'estivales .Oristal de la ■^anción Oriolla, de la úl'

, tima época en la cual la canción criolla era realjnente masiva, co
mienza posterioraiente a retroceder y hoy día si bien avfiiiza o pue
de avanzar como calidad musical, los recitales ya -se dan en ámbi
tos reducidos y la difusión de la música criolla'está mucho más -
limitada en comparación con la música andina, o sea la música an-
diha es capáz incluso de competir en el mercado, desde los años'-
60 los discos más vendidos en este país no son discos ni de rock,
ni de salsa, ni de vals, son '113003 de música andina» "-quí yo qui
siera sin embargo hacer una .anotación me parece decisiva, no todo

■ es positivo, hay un gran avance en las últimas de cadas pero os 'on
avance -llamémosle así- dentro de ■un contexto general, dentro de
un contexto en el cual la cull^ra andina sigue siendo una cultura
dominada, en un contexto en el cual/'io dominante os da cultura —
trancnacionalss, ya no mas que criollo o en todo caso c3?iollo trans
.nacional, ya no se puede hablar de ciíltura criolla que también pa
sa a ser una cultura popular dommnada, en ese sentido entonces si
bien podemos adinifar-la-capicidad de resistencia, de adai^tacion,
de 'transformación de la cultura campesina y la cultura andina, no
podemos idealizar la situación achual, es una situación en la cual

¿7)
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'Z"-el capitalismo avanza con razgos y caraíiteristicas de etnodida, -
!' no es cierto? en el sentido, de eliminar una serie de rasgos eultu
igrales,. ima serie de rasgos que . son simplemente "barridoB por el —

mercado'. Y hay dos maneras entonces y con esto ten ino cómo auíie
líos rasgos, aquellos elementos, culturalet: que soCreviver: enfreh-
tan la situación actual, enfrentan a esta cultura transnacional -

'  ' dominante. Una es la cultura andina que se integra suUordinada -
,  mente y otra es la cultura andina que se apropia de una serio de

•  elementos y no se subordina sino que resiste, no resiste cerrónda
■'■ se, yo no encuentro en este país manifestaciones pa,recidas por e-

■  : jemplo a los de aJiora famosos Aj^atollas en el J^rán que rechazan -
toda la modernidad y regresan al pasado, no veo yo mfanif estacione a

^  populares campesinas de regresar al pasado y de renegar de la mo
dernidad, perc si se nota muy claramente estas dos vertientes, la
integración su'bordihada a lo transnacional nahteniendo una serie
.de rasgos andinos pero en perspectiva de subordinación sería en -
este caso la chicha, podría ser la llamada música "chicha o cum.bia

■  peiniana o música tropical andina, que no niego que tiene una serio
d-e elementos populares y que la situación puede ctmbiar, yo no -
la condenaría totalmente y para siem]pr,e poro actuan.or;inte hasta el'

.  momento lo que se nota es,una especie de integración diciendo: yo
también puedo ser como tú! , o sea diciendole al. ■dominante :■ mira -
yo también puedo ser tan "acharado"cono tú'! , o, yo también puedo
hacer estos pasitos que| tú haces, no?, entonces por así'decirlo,
una integración subordinada aceptando lahígemonía de la cultura de

•  masas de mercadas capitalistas transnacionales, y dentro de eso -

manteniendo ciertas especificidades, mientra.s que el huayno se va
'..o hablando siempre de música, mientras que el huayno se va mos
trando cada vez como una resistencia, si uds» han se-piido estos -
Concursos de ' la ' de t^ro cada ves más .se vuelv.e lo que IiUbie_
ra sddo; denominado canción protesta, pero no es exactamente can -

.  ción protesta es esta especie de alternativa por así decirlo, yo
creo que un Concurso como el de "Dibujo Campesino tiene que. J. o o
ya está, ya se ubica dentro de esta vertiente ■de apropiarse de u-
na serie de elementos dentro de la forja de una cultura alternati

va. ' . ■ '
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,En primer Ixignr Querxs. decir mi complcicencici de T^urlyicip-ii do cú.
: ̂ una neuiera aunciue sea mínima en esta empresa tan importante como
es el Concurso de I^intura ampesina y de poder intervenir en esta

'mesa redonda al lado de dos personas que lia trabajado nacho en el
campo de la cultura en. el Teñí como son Juan yVnsión y Ivon De/'re-
gory, a'mí se me había pedido más bien que hable sobre políticas
culturales en general, y sobre algunos planteamientos sobre .la po

lítica cultural que pudiera liaber en el -lerú, la política ■ culta -
ral deseable digamos, para el í'erú, así que a ello me voy a concre
tar dentro del pa.azo <iue nos asignado a cada uno de los exponentes

Como seguramente mucho de uds* saben, la nocion de política 'cultu
ral es bastani^e reciente, la noción de política cultural en senti^

do est'icto data de fines de los 50, los 50 en que comienza a ut^
lizarse en forma cada vez más frecuente y alcanza una especie de
consagración, digamos, universal o general, el añod de 1.170, o -

■sea no hace mucho tiempo, 18 af'os apenas, cuando UIlvOlO convoca a
una aliora famosa Conferencia Intergubernamental o sea a una lonf^
rencia de todos los países del mundo miembros de T.illClCC, sobre los
aspectos institucionales, financieros y administrativos de las po
líticas culturales, la Conferencia do Venecia en el aí'o de 1170 -
que marca el nacimiento oficial ]Dor así decirlo, de esto que ahora
se llama política cultural de lo cual se habla, tanto^ _osterior-
mente a lo largo de esa misma de cada de los 70 y en gran
bien por acción de UN3SC0 pero tainhien por muchos intelectuales -
que se dan cuenta de. la necesidad de que exista políticas cultura
les, el concepto se va afilando, se va perfecÉmonando, se va onri
queciando y en ese proceso tienen importanoia las Conferencias —
que UITOncO realiza para cada ■ continente , primero para "luropa, des
pues para Asia, después para. Africa sobre las ,polít;Lcas culturales
primero para-"Curopa, para Asia, para .Africa, y final.riGnte .?n el a
fío 73 sobre las políticas ciilturales para Auiierica -^atina j o3 Ca
ribe, Conferencia que se realiza en Tíogotá , hace exáctamsnte 10
afíoso ^errándo ese siclo el año 1382 UJA13C0 convoca otra vez voia
Conferencia Intergubernaraental Universal, o sea de todos sus 157
ó 154 países ;■ iembros y se realiza en Ilexico. "^se siclo. de Conf^
rencias en un factor importante en el crecimiento de la difusión
de lo que son lapolítica cultural'y sobre todo como decíamos en su
perfeccionamiento, en su enriquecimiento, en su afinar.'iientoo Una
estadística de UNUSCO de.19.82 es bastante clara respecto al impac

J2-



■ffiíL

■13-

I •

to que han tenido estos esfuerzos de UlíljlSOO y tambie'n de otras en
tidades como' el Consejo de "Suropa y también como di¿jo de muchos -
intelectuales en distintos lugares del mundo en torno a la polítú
.ca cultural ■qna-estadística de UN3SC0 que se hizo en el año de. -
•Í982 decía, que, 157 Estados miembros para ese año, 11? d.sea casi
el 75?^ ya contaban dentro de su estructura gubernamental con, un -
organismo específicafiiente destinado a atender el sector cultura,
en algunos' paíse, se llana el Ministerio de I!ultu.ra y en el ieru —
se lima .Instituto de Cultura, en Ccuador se llama ^asa de la .7ultu
raiji en otros como eh Venezuela se llama Consejo de Cultura, pero
existían ya entes específicamente dedicados al trabajo en el sec
tor cultural y naturalmente dentro de ese trabajo á la tarea da -

■definir,' de diseñar y de jecutar políticas culturaloso .lor supues
to no quiero decir que todos estos organismos marchen perfectamen ■
te. ni que sean ideales en su. organización, en su acción, pero da
tod'as maneras es un índice ihiportante.de una.gran mayoría de p¡^-ií-
ses del mundo ya han comprendido a nive]. de sus propios estados
de buena o de mala gana han comprendido de que tienen que crear -
estructuras que alienten el desarrollo cultural, que .auspiciorj eso
desarrollo cultural de -sus 'propias comunidades o

3so muy brevemente- en cuanto al concejito de la historia de políti
ca cultural, aliora cómo podríamos entender sin entrar en .-randes
profundidades, cómo podríamos más que describir., definir lo que -
es una p.olítica cultural? Ireo que podríamos decir" dos cosas com

■ plementarias, dos descripciones -complementarias, por un lado po, - .
dríamos decir, que uiia política cul.tural es es el conjunto de me -

#

dios que un estado pone en acción, pone en ejecución para lograr
dos objetivos: en primer lugar para, garantizar la vigencia-plena
y restricta del derecho a la cultura, en segundo lugar parc^ acele_
rar, optimizar, profundizar' el desarrollo cultural, de su propia -

■población; eso en una manera de describir lo que es una política
cultural. También podríamos decir, no se oponen, podrían ser Vi
siones complementarias, desde otro punto de vista ya d'l'-acos del
contenido mismo de la-política cultuhal, qué una política cultu—
ral debe estar organizada en un conjunto coherente de netas o fi-
nes a largo plazo, objetivos para el mediano y para ol corto nia
zo y medios,para lograr esos objetivos y lograra osas netas y esos
fines enmarcado todo dentro delóbseo. de favorecer, incrementar, a
celerar, optimizar.el desarrollo.cultural.



^ .

¡,
1

-H-

lor que existen o por qué deben existir políticas culturales?

.  ""^orque hay tanta gente en el mundo que estamos pcleemdo de una ma

ñera o de otra porque existan políticas culturales? Ion el ooncen

to de política cultural sucede una cosa que quizás al,guno de uds.

lolia observado y qué,es bien extraña: por ejemplo en el Perú todo

el mundo reclama al Gobierno de turno que tenga política educativa

que tenga política económica, justamente estos días se discute nó

es cierto^ que la política económica está errada, e'c., etc., sien

pre se exige de los -^stados que tengan política educativa, que ten

gan política de trabajo, política económica, política de viviei.da,

pero toda vez que se comienza-a hablar de política cultural inme

diatamente la gente que pide que haya todas las demás políticas o

alguna de esa gente y otra gente, comienza a poner peros, a ¡oner •

objeciones, a decir: no, política cultural significa estatismo de

-la cultura, significa manipulación de la cultura,, sig-nifica intr_o
misión de la cultura, en el ámbito sagrado de la libertad croado-,

ra del escritor, del músico, del escultoro Y creo que eso.'oourre

en el Perú por ejemplo hemos visto cómo al(gunao gentes dicen la -

mejor política cultural es na tener política cultural; hemos vis

to como el.escritor Ilario V^argas llosa no aliora sino hace, 5 ó. 6 a

ños cuando se hablaba de política cultura.1, publicó upos artículos

en G1 Gomercio bajo el título ''Gl elefante y la cultura" en el — ■

cual decía que hacer política cultural, permitirle al Gstado que

intervenga ai el auspicio, en la promoción de la cultura ora cono

'  permitir que un elefante, con su torpeza, con su pesadez ingrese

.en un ámbito muy delicado y lo dasfroce, lo malogre en lugar de a

d jnidarlo, y así hay mucha gente, que piensa de las políticas cultu-

rhles, pero eso es digamos evidentemente en los casos mejor inten

clonados es una defensa de la libertad, de. la creación cultural

que tiene que ser libre, pero en muchos otros casos es simplemen

te un resago de un liberalismo xoasado de moda que dice que el ■'As
tado no debe intervenir en la cultura, debe de jar.hacer, dejar'pa
sar, solamente.llegar a ser una especie dé tutor benevolente de -

las actividades, no intervenir activamente en la promoción en el
desarrollo • de la cultura* Nos éstabatí preguntando por que e.xiste .
política cultural? y de alií venía disgreción de que en el -"erú o-
curre ese fenómeno curioso de que cuando se habla de política cul
tuhal inmediatamente se arman las polémicas, la.s discucmónes, los
desgarramientos■de vestiduras, las protestas» Greo que la funda-
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mentación de por que debe existir una pp].ítica cultural, por --.te
^ debemos reclamar que nuestros- gobiernos tengan polítcas cultura -

les, pero que tengein buenas políticas culturales se supone, os -

realmente muy simple de enunciar: debe existir política- cultural

porque existe un derecho humano a. la cultura, sirp]-erneii.te es por

eso, es la razón Amadamental, existe derecho humano a 2a vida y

a la salud y el -^stado tiene obligación de tener una olítlca de

salubridad, existe un derecho humano de educación y el -"^stado tie.

na ■ obligación de tener una. política educativa para que ese dere -

oho a la educación funcione®,existe un derecho a la vivienda y el'

■^stado tiene obligación de tener una política de vivienda para a%
tender ese derecho del hombre a la vivienda, existe un dereclio a "
la cultura y el- .Istado naturalmente, lóg'icamente y; por la misma -
razón -por la que tiene política educativa, o política económica o '
política de vivienda débe tener también una política cultuhal;
creo que esa es la gundáment ación, más breve que ce pío de hacer do
las necesidades que existen de 'iina política cult-ural en un Astado
moderno o

i que cosa es el dqreclio a la cultura? 11 dere.'clio a la cultura -
es un derecho escencial al hombro como u.l clerocho a la vida, ..2 dG_
replio al trabado, el derecho a la fai-iilia, el derecho que está en
nuestra propia naturaleza y a estado siemp.re entonces desde (lue -

existen hombres sobre la tierra, pero que el año 134Q Naciones U-
nidas por vez primera le da una. formulación, el año 1'34j como udso
saben se aprueba la De.claEación Universal de los -derechos Uux:anos
que aliora se menciona tanto y que invoca tanto el tema de los de

rechos humanos, pues bien, entre esa importuj'te -beclaración, íont-
(fiiro de ese trascendental documento figura un artículo, el artícu
lo 27 que por vez primera señala el derecho... moTor diolio no se
ñala sino forriuxla el derecho a la cultura, porque el. derecho a la

cultura existe pero niínca nadie se liabpa molestado en for ula'.'lo

y decir consiste en estow Que dice la "declaración de 2os derechos
ITumanos ■ en su artículo 27, conste que no me parece una enunciación
}juy feliz esta, es un poco pobre, entodo caiso ,, a. fi,gura entre' los
-derechos humanos reconibcidos por esorito por 2as . aciones Urádas,
es el artículo 27 que tiene"'2 incisos, ul primero dice: "^'oda .[¡or-
sona tiehe derecho a tomar parte libremente en la vida oultur;.''.l -

de la comunidad, gozar de las artes'y a participo.r en el proce.so

científico y en los beneficios que de e'l'resulte, primer inciso -

L Ij-
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del derecho a la cultura; sep,unclo inciso: toda persona tiene ^.crs,

cho a la protección de los intereses norales y materiales eue le -

correspondan por razón dellas producciones científicas, liter:irias

o artísticas ■ de que sea autor; o sea el secundo inciso se refiere

a los derechos de autos, lo importante para este caso es el prime

ro .sohré todo. Paro podemos, en los minutos que nos quedaii, •anarr

lizar un poco más ese derecho a la cultura, ya dicen que es el de,

recho a participar pero quizás podamos desmenuzarlo un poco más -
para que quede hien clara la-noción, por lo menos de la que yo -
participo de lo que es derecho a la cultura, 'dn primor luq-ar e3,
derecho a la cultura de=be significar derecho a la propia expresión
a  ̂ Oder se expresar culturalmente con libertad y. arte, cada lano a

su leal saber y a su entenderse, por eso mismo ese derecho a la -
propia expresión cultural significa tcmibien que el derecho a la -
cúltura implica la posibilidad de crear•cultura, que es el derecho

que nosotros tenemos a crear cultura, poder producir bienes cultu
rales, en tercer lugar que es lo que más. se fija la definición de
Naciones Unidad, el derecho a la cultxira significa la posibilidad

de participar,' de gozar libremente, de tener acceso y participa -
ción como d.icen los • . j a los bienes y alos servicios —

culturales, al uso de los bienes y servicios culturales,

^na penúltima fase del derecho a la cultura es el derecho en 1.%-
cual se insiste mucho últimamente en reuniones a las que he t-eni-

do oportunidad de asistir, el derecho a la cultura es el derecho
>a escoger, el derecho a optar el tipo de cultura que yo quiero vi

vir, yo quiero vivir en una cultura popular, muy bien!, yo quiero-
vivir una culturá dónde haya algo popular y algo de la cultura lia

mada clásica, muy bien! , yo ciuicro vivir cultura clásica! , cada u
no puede hacerlo a su menera, esto es funda::iental del derecho a -
la cultura, el derecho a escoger la forma cultural que yo deseo a
olicar a mi vida personal, que. cultura deseo ejercitar, vivir, de

cual quiero alimentarme, no? eso debo, tenerlo yo plcnccaente reco

nocido. Y el último aspecto del derecho a la cultura sena el de_

re cho a participar en la toma de deciaiones sobre lo, vida cultural,

eso tambie'n es muy importante, que la comunidad ixieda tom0.r sus -

propias decisiones sobre la vida cultural, .que no tengtin que so -

portar' la que se . les impone sina que pueda decidir el tipo de cul
rura que desea vivir, que desea difundir» .^üiofay esto que no.Lips

hablado es derecho a la cultura en el sentido individual, tcuabien

^6



hgcy derecho de la cultura de las culturas, el derecho de la cultu

ra colectiva digamos, el derecho de la cultura quechua,'de la cul

tura aymara, la cultura mestiza o cono se pueda llaina-r torhien tie_
«♦

nen sus derechos en cuanto a cultura, en cuanto a sus ibmiac .cul
turales, derecho a desarrolarse, derecho a que se le-respete, de
recho 'a que se les permita el uso de su propia lengua, y otra se
rie. de aspectos, liintohces la política cultural naco y tiene su -
fundamentación funddiaental en osa consideración, nace -paro, hacer

■  vidente el derecho a la cultura, para' que realmente el derecho a
la cultura no se a, sini líemete una frase muy Iconita en un dociurnento

.sino sea una vivencia diaria, cotidi£iha, vivificcjite en,la vida -
de todas las personas o'

^  la política cultural entonces, o. ya me estoy T)asando un oco ■''el
tiempo....- ya ha'blando de la política cultural para el :^erú ya nu
chas cosas se lian dicho pero creo que habrí que insistir que una

■ ■ p.olítiba cultural. para el Perú habría que .tomar como rjunto de par
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, amazónica, mestiza, cos-
tefía, serrana, etc., sino también que hay cultura campesina, cul- .
tura urbana,; cjíl tur a po|iular, cultura que podemos llamar de elite,
o sea hay muchas formas culturales, todo eso tendría que conocer
se como base para una política cultural para el lerú. domo obje
tivos presento no más el aorecientamiento y el respeto de la iden
tidad cultura, el respeto, al patrimonio cultural, la democracia -
cultural que es otro concepto que hemos podido desarrollar ahora,
el auspicio al creador, no?.entre otras cosas. , Pinadmente los m£
dios de una pciítica cultural, las' formas como esa política onrltu
raí puede realizarse-, esos medios legislativos, organizativos, fi
nanoieros, de personal, se necesita cada Vez más personal para la
acción cultural, infraestructura de equipamiento. ■
^ aliora si por último, cómo debe elúbarorarse una pplítica cultu
ral? Debe ■elaborarse de la manera más democrática y participato-
ria posible, es decir en el caso peiuano del Instituto íTacional -
de lultura ya le está haciendo o ha comenzado ha hacerlo con una

• serie de mesas redondas, tomar.la opinión de mucha gente vincula
da a cultura, creadores, consumidores, creadores cultos, creadores
populares, creadores de todo tipo, universidades, municipalidades,
en fin machísimas estamentos sociales no importa que se demoren -
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xFun poco ¿aro tener una ancha información para eohre osa base po -
íff der orear la política'cultural íjuo en ni opinión debiera ocnstfr .
■ftíí -enuna ley;'üna ley del -¿stado que debiera señalar las bases cor
M lo menos, no el detalle, sino las bases de la política cultural y

. íp' 'esta política cultural no podría estar nunca aislada tendría que
í!i, : ser parte fundamental del proyecto nacional del Perú. la política

cultural es una parte fundamental, es una parte iDasica, esencial
irreemplaza;ble del proyecto nacional del Perú, no como aliora que
p^^ el último documento del Instituto ^'acional de -lani
ficaciún en el plan de 5 años creo, en la última página sintomati
camente se dedica a la cultura un tercio de página, es todo lo

.  /que en el plan de desarrollo del Instituto X^'acional de Planifica-
^  ' ción se dedica a la cultura, media página con casi lugares comu -

nes, no ?muy pocó importante o "fo creo que lapolitica cultural d^
¡ ' be estar a nivel de todas las demás políticas, debe ser un elenen
I ' .to esencial que no-puede faltar en todo proyecto nacional, en to-

■  : do plan de gobierno o

Pelly Plaza: • , , u '

_ Ahora .pasaríamos a la segunda vuelta de intervenciones en base a
'  . las.preguntas que se tenganoo» ya las respuestas de los panolis

tasip no? . •
contestarán las preguntas recibidas pero también va haber un -

I  comentario de . los panelistas acerca de la primera rueda, lomenza
(  ' mos en el mismo orden de, la rueda anterior o

Juan Anslán:

_ i'nimero quisiera hacer -un pequeño comentario sobro la nocion de po_
líticas culturales, creo-'que valdría la pena... ; odria aclarar e^
to también si hacemos un par de distinciones, primeramente lo que
es. políticas implícitas y explícitas, una cosa son los oojetitos
explícitos que se plantea un gobierno en este caso o el -.^stado, y
otra cosa es la política cultural que manera implícita o sea sin
decirlo se hace un gobierno, entonces si bien es cierto qvie muchas
veces no han habido políticas culturales ex**lícitas en el país sí
las ha habido implícitas-, además tamhie'n puede ser e'cplícito decir

~ no puea^emos tener política cultural, no queremos inmiscuirnos en
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eato y dejarlo a la libertad soci^ o de las instituciones priva-

'das,. esta es una primera distinción ¿lue puede ajnidar y la otra -
• creo que es la distinción entre el sentido amplio y específico de
' la política cultural o de la cultura» SI Dr. dome Jo Dolar se lia

referido me parece casi siempre an su exposición a política cultu

ral en su sentido- más específico, es decir fundamentalmente las -

artes y tamlien se meda incluir ahí ciencias fundaiaentalmente; -
creo yo qué sin embargo al discutir este tema es importante ver -

la relación de estas políticas culturales en el sentido específi

co con una política cultural en su sentido i?iás amplio, e-s decir u

na polít'ca cultural vinculada a lo que sería un proyecto nacional
Justamente como el Dr, lo mencionahao -^sto es importí-rnte en tér
minos prácticos porque me parece que lo que se toa visto en el I'erú

es que el órgano encargado en términos esp?)cíficos y explícitos -
las dos cosas a la vez que es en este caso el INO 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 las decisiones verdadera

mente importantes, no se si uds. recuerdan en momentos que se dio

cierta,importancia en políticas de Dstado al problema cultural co

.jno por Jemplo era el SlIb'iI.íOS el que se encargaba de las co.sas ver

daderainente -importantes a nivel cullmiral, a nivel de difusión cul

tural porque desde luego esto tenía repercusiones políticas funda

mentales, como el INO nunca tuvo que ver a pesar que en alagunas £

pocas se perdió con los sistemas de difusión masiva, los medios -

de, comunicación, como ,el INO a pesar de estar en alganas ocasiones

vinculado con el Ilinisterio de Educación en realidad estaba. dQsl£

gado también de la política educativa que en realidad forrn psa-te

de una política cultural en un sentido a mi entender específico,

como por ejemplo en cierta época nunca se llegó a desarrollar lo

que era uno de los aspectos que se suponía iba a ser importante -

del Instituto Nacional de Oultura es decir'la ■'•■romoción Cultural
porque esto quedaba a cargo de otras instituciones
Quiero pasar aliora a las preguntas, o». no se si las voy a leer tq

das en su integralidad. ' 31 sr. 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_
demMad como elemento positivó para el desarrollo; sin embargo -

la,filosofía del futuro tiende a crear un nuevo momento en el -
transcurrir líneas -del tiempo, el futuro utópico que nunca llega
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y en nombre- de este se "le quita a la humanidad presenté la vida...

(Pin CÁSSSTT3 No. 1) ' ■' (Oontinúa...)

■  .... (OASSETTE No. 2)

... proyección al futuro, posibilidad de ¿urerra nuclear. Y hay o

tra pre^nta que "tiene qu^ ver con esto', por que insistir en el -

problema de la utopía, cornó regreso al pasado cuando esta en la -

actualidad conporta.la idea de futuro y de construcción?
Entonces,, si entiendo bien las dos pre^guntas so contrainnen. Yo

quise referirme explícitamente en lo que dije sobre utopía a un -
debate muy actual que se da entre científicos sociales pero creo

que trasciende ,el ambiente académico-sobre este concepto de uto—

pía andina, hay dos publicaciones recientes una es de lito Plores

^alindo y la otra' es de Ííanuel Burga sobre el tema, creo que son
fundamentales y es necesario debatir sus propuestas, 'Jarlos Iván.

Begregory también se refirió a esto y exj licitó nicás 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 tratap" de analizar en tanto científicos -
sociales que está diciendo la gente y cuales son los grandes mitos

que mueven a los grupos sociales, y otra^qúe no podemos eludir tam

poco es tomar posición frente a esta situación en si momento actual<

Entonces, en primer lugar en cuanto al primer punto "de vista diga

moa ver qué está pasando, me parece que en la actualidad nos encón
tramos con ■una herencia q(ie es herencia del pe. sado, herencia de la
colonia todavía no-re suelta, que hace que la gran brecha cultural
ab'ierta desde los inicios de la colonia siga presente y .una de las
alternativas planteadas para cerrar la brecha si se quiere es es
ta de la utopía-andina, es decir la vuelta al mundo... en reali -
dad no se trata de cerrar la brecha'sino más bien aJiondarla más -
haciendo desaparecer al otro; entonces se trataría pqes'de esta
vuelta al mundo en la que desaparece el otro y bueno, el dominado
se convierte en dominante. e parece que esta perspectiva utópi
ca o mítica si se prefiere llamarlo así, está efectiva-ente actúan
do en la actualidad y yo creo que en este sentido- en la reflexión
de ^arlos Iván.yo no descartaría tanto de que no existan Ayatollas
en el país,- está actuando pero el problema es ver cuales s'cn las
perspectivas históricas de éxito que tienen, '^e que puedan seguir-
actuando mucho tiempo y desjjrozar-todo el país tambie'n es cierto,
entéiiCie'á ,e«to tiene que ver con el otro punto de vista de los com

fO
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promisos personales cpie se tengan frente a esta situación y aiií —
es donde introduje yo la idea alternativa frente a este concepto
de la utopía andina que está presente y sigue presente en los iuid-
des, lo que encuentro, lo que encuentran las investigaciones re -
cientes es esta gran presencia del nito. de progreso, acabo de ter '
Eíinar una investigación sobre Escuela líural y si en algo están de
acuerdo los campesinos de todo el país es sobre la noción de pro
greso, el deseo de progreso, el deseo de adelantar dicen ellos, -
el deseo de no quedarse atrasados, de no quedarse "ignorantes" po_,
ro eso es lo que dice' el campe sino o -^ste deseo -creo que ^arlos

Iv^ lo ha explicado muy bien» este deseo de apropiación de los e

lementos de este otro mundo, es dacir es. un mito, que corresj;onde
^  a una estrategia diferente «a la estrategia cultural'globalmente -

■  no me refiero aquí en términos políticos, a esta estrategia de a-
islamiento, a esta-estrategia de separación que, más bien corros -

•  pende a lo que sería la utopía andina, es la búsqueda de constr-uir
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 individúalmente tengamos, nuestras angustias sobre -

él futuro existen pero creo que no forman parte de este análisis,
quiero decir que en todo cado ciertamente podríamos hablar mucho

sobre los peligros de la humanidad etc» no' creo que nos llevo'aquí
a nada, simplemente creo que tal vez se me ha entendido mal vienddo

esta pregunta, no estoy yo abogando por una utopía andina simple- ■
^  • mente estoy señalando la existencia de esta en la historia -^y esto

no lo he dichq yo-, y es^oy tambie'n señalando la existencia de es

te 'mito de progreso, d^ esta impulso hacia el ófesarrollo y lo c.ue
he querido . señalar es que esto sL es posible dentro d.e una políti
ca cultural en su sentido amplio, pero no solamente desde; el •'-"sta

do sino.desde las organizaciones, por ejemplo desde la organización
en sa modesto nivel de este :!oncu.rso y Dibujo Campesino, desde to

do. esto es.posible utilizar en su mejor sentido, es ..odible traba
jar desde la existencia de este mito de progreso, al me.nos apues
to a esto no a lo otro, es posible trabajar desde ahí para orien
tarlo no hacia su desarrollo en su sentido más individualizante -

que es una de sus tendencias, tal vez la más-fuerte inclusive, si
no. pará orientarlo hacia la fuerza que tiene para'la. oonstracción

-j de un proyecto nacional con características de solidaridad, de co

4?/
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lectividad, etco ; ■

una pregunta sotre la cultura elitista no solai-aente se da en ■

el campo de la reacción taralién existe en sectores del pueblo agre

sivaiTiente , yo creo que está muy . efectivamente, liacie'ndo-

se saber como- sabios llamando ignorantes á otros y negándolos la ■

posibilidad de crear, etco, creo que alií está todo un ./roblera de

cómo revertimos esta propia»o o este propio sentimiento de culpa,
sentimiento de ignorancia que se tiene en los sectores populares

y confesado muclias veces de esta manera y el i:)roblema es que en -

este caso es i^osible que por ejemplo un profesor que ba surgido -

de una comunidad campesina y que está en una esouelita, es posi - .

ble que el diga estos campesinos son ignorantes, de cierta manera

porque él cuando nación allí, cuando era campesino allí, tajobian

se sentía de esa manera y quiso acceder a otra cosa, y porque la

gente que vive allí de alguna forma acepta esta situación; enton

ces el problema es'como revertimos este-problema cuj.ti.iral ruy con

piejo que tiene que ver con este sentimiento de inferioridad»

■Ireo sinceramente ■ que.»o bueno sobre eso habría que' discutir mu -
cho, pero creo que efectivamente un loncurso, como este que hace
ver al campesino .inclusive analfabeto que es capaz de crear eos s
que son a.preciadas^sancionadas positivamente en un Concurso como
este puede ser muy favorable»
lambién otra pre.gunta es si no existe si no existe una cultura luí
ca en la cultura andina'o popular, esta pregunta podría tener otra
punta, digamos, que es que efectivamente sobre eso no iiemos di_
cho nada, no?- pero en la cultura andina liay gente que sabe más -
que otra, gente especializada, desde los simples curiosos que a -
veces los llaman de esta forma .eufemica pero que saben mucho más
de lo que uno'podría creer, liqsta».. bueno algunos suponen o afir
man ya sobre bases de datos que existen relaciones inclusive je -

rárquicas de un sacerdocio andino, donde se estaría conservando u
na gran parte de una antigua tradición, bueno sobre esto habría -

¥

mucho (|^e decir, en todo caso creo que en el desarrollo de una po_
lítica cultural sería importante entrar en un contacto más fl'aido
con estas personas que saben más dentro de esa cultura»
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- Trueno, respondiendo "breveaiente a una de las imiuietudes, una pre

gunta dice; podemos hablar de identidad cultural en un contexto -
pluricultural? Si, podemos hablar de. diferentes identidades cul

turales de cada uno de los que componen este contexto pluricultu-

vral, pero creo que la pregunta va, si'es posible, ha hablar de u-

na identidad cultural nacional > o común a todos aquellos que ptirti -

cipan de este contexto p lu,r i cultural, o sea la pregunta la inter

pretaría yo'sí el país es un país pluricultural donde hay diferen

tes cultural y por consiguiente diferentes identidades culturales

qué identidad común puede haber? Yo creo que sí puede haber por
que no son culturas absolutamente cerradas y excluyante s lynas de

las otras, están pues muy entremezcladas, muy entrelazadas en con

tacto no sólo territorial, geográfico, sino en contacto histérico
íauy antiguQo Entonces, no son pues -como se dice- compartinien -

tos estancos, y en ese sentido sí puede haber una identidad cultu
ral-que se llama de la unidac de lo diverso, o lo que Ar,guadas -

llamaba esa frase que tiene muy bonita que era algo así: aquel. -
que no esté embrutecido por el egoísmo pueda vivir feliz todas , -
las patrias,'*pueda hablar com.o un demonio, en quechua y en ca,ste-

f - , llano y pueda vivir feliz todas' las patrias» Es decir justameiite ,
nuestra identidad pueda ser ésa de ser un país pluricultural, de

.i tener -llamémosla asi- la suerte de .vivir en un país donde coexis

■  ten \ma serie de culturas y por consiguiente donde hay una enorme

riqueza mucho mají-or que la, que existe en un país-donde hay una sé
la cultura homogénea esa podría ser -digámcsle asi- nuestra venta
ja comparativa; de .que en el mismo país tenemos todas estas dife

rentes culturas coexistiendo. Doy un ejemplo que varias veces lo

he dado porque dada mi poca familiaridad con las culturas SiJiazénm
cas quizás fue la única vez q-úe vi algo que me impacté de las cul
turas amazénicas ■'en un contexto nacional,'y fue un congreso caiape_
sino donde.le tocaba dar... estaba el compañero Pe'rez I'uyé, donde
le tobaba dar su informe al delegado ashanica, es decir al de los

,  campas, y había pues como 1500 delegados ahí en Ihacán en el luz
co, y cuando le tocé dar su infonne al jefe-campa co.menzé a hablar
en castellano y en quechua pero -ambos los' hablaba muy mal y toda
la gente .comenzé a decirle qUe-hable en su lengua, entonces él de_
cía: pero no me van a entender; entonces -. a gente... en ese ar.'tbíen
te de "cuando hay multitud pidiéndole que habla en asháninca, en -
tonces finalmente el fefe habl°é-en su lengua, nadie le entendié
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ima palabra pero eí fue el más aplaudido, o sea todo el inundo le

aplaudió. Entonces e's casi cono un chispazo de lo q.ue. este país
puede ser o sea no le entendemos, es como decirle no.te enxtende--

mos pero eres uno de los nuestros ixies, tú también estás acá, tú

tambie'n eres uno de nosotros, o sea también te reconocemos como -
parte nuestra a pesar que no te entendemos lo que dices, no es -

cierto?, pero no importa. . Y después en loa intermedios, aJií, cuan

do había comida por ejemplo los clelegados de Fiura q .e ya son. o.
tienen incluso más plata por lo del algodón, algunos ibcua con sus

cámaras fotográficas, yo .me acuerdo qtié algunos cambiaban sus e-
norines sombreros piuranos con las .coronitais de loa ¿efes campas y

se tomaban fotos. Son anécdotas, son como fotos instantáneas pe

ro que nuestras sobre todo una vocación democrpática, una vocación

de esto de la unidad de lo diverso es decir no queremos un I'erú
*  . * /

donde todos.sean iguales, ni quechuasiji ni aymaras, ni criollos,^-
ni amázonicos, sino donde cada uno pueda vivir-su cultura que ade,
más no es absolutamente aparte de las otras, cada vez están más -
interrelactonadas; entonces frente á la vocación excluyante de

las-clases dominantes.que a lo largo de la historia-negaron a las

otras culturas, negaron al quechua,, al aymara y a las amazónicas,

no eran peruanan," n'o eran solamente peruanas sino que no 'eran, hu»

manas, muchas beces no se les consideraba liumanos, desde el pueblo

surge esta nueva visión de la unidad dentro de la diversidad.

Otra pregunta dice: la música llamaba latineantericana no es simi
lar a lo transnacional? Son subordinados? I'úsica tipo los hjarte

has y otras no?, yo creo que son generes, que surgen en los aros --

60 y 70 propios de determinadas franjas sociales, y en ese sojiti-

■■do no se les p^den decir que sean, a. jóvenes urbanos, a jóvenes -
de" las ciudades latinoamericanas, no se les puede decir que sean
o que tengan el mismo arte que el campe sino de.la comunidad andina
de la puna; entonces en ese sentido tiene que ser diferente y si
el toma elementos, o sea si estos conjuntos agarran su bombo y a-
garran su antara y se ponen a tocar música latinoamericana en voz
de torrar música ... no se, roch ácido, mejor, no? está bien, pero
sabiendo que son distintos, sabiendo que no es una riíinifestación
cultural campesina, esta manifestación de jóvenes por lo general
intelectuales o clases medias, pequeñas burguesías urb-rnia^, de km
merica latina, en ese sentido tiene sus límites, tiene sus alcane
ees, pero dentro de esos espacios cumple un papel. 3o da un poco

9y



lo que decía el Dro lome jo Tolar o aea la opcion a dooarrollar -

el tipo de cultura que uno quiera, o sea no lo conDir"!ero un aspec^

to negativo o alienante sino una forma más que puede coexistir -

con las otras. _ Dntonces si el ashaninca tendrá su música asliaj-iln

ca, el joven de la ciudad tocará su música latinoamericana, y le -

gusta, no? Si las siguientes generaciones urbanas son absorvilas

por la modernidad, sea abservidas algo así como se integran a j.o,

cultura, transnacional; yo creo que oí ho.y ese peligro, nodrigo

Nontoya lo señala muy claramente, para ñodrigo ' ontoya. la persis

tencia de la'cultvi'ra andina en la ciudad sólo es de la primera ge_

Aeración y luego como que desaparece y ya los hijos se integr^m a

sí con todo a Tliami, no? yo no estoy tan setguro, quizás soy opti

mista pero yo creo que puede seguir la resistencia y puede segu.ir

buscándose formas alternativas, quizás por aliona no en forma marm

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 el el que se ocupa de recolectar,

dos tomos de canciones andinas tradicionales, o Alipio Vengara un

colega nuestro de' Ayacuchó que ya es pues urbano y os el que se -

encarga de recolectar la música del carnaval ayacuchano, en un. -

trabajo muy bueno con Ihalena 'asquez, entonces son ].os hijos de

emigrabtes .,-despues de todo quien de posotros no somos hijos de e

mágrantes- los que incluso pueden rev£ilorar con más fuerza lo an

dino y lo' tradicional. Airaba de salir un librito de luis hilloniz

que habla de . cómo la fiesta -justc-amente- hablando de esto de la -

muerte del Inca- la fiesta de la captura de Atahualpa no sólo se

da en algunos'pueblos que la'tienen por tradición sino se introdu

ce en nuevos pueblos,'y quienes la introducen? por ejemplo. la in

troducen el 'larhuasmayo que es un pueblo de Ierro de lasco "un o -

brero minero de la Ierro pues, y entonces rlilloniz se va al pue -

blo vecino a ñinacaca y encmentra. que recien se esta forraando es-

. ta fiesta, esta representación de la muerte de Atahualpa ¿'• el que

ha llevado asa fiesta al pueblo es un .camionero que hace la ruta -

Lima-Pucallpa, mestizo, habla pues castellano y quechua, sin em -

bargo no se integra no se queda uniformizado iDor el si.

no que más'bien trata de recuperar una serie de formas culturas -

les y .tradicionales. Un trabaj;o de 'lonzalo l'ortocarrero sobre los

jóvenes estudiantes de secundaria tambie'n es basta te alecciona -

dor sñ'bre esto, e'l haoe una encuesta entre los jóvenes j ñor ejem
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ploplo encuentran txue- el péríodo nás fructífero, nác inportnnte o

donde el: Perú estuvo meoor ̂fue el Ijiiperio Incaico, lo cual decaídas

atrás mjuica hullera sucedido, se¿juramente hubieran escojido nasiv::.

nente la colonia, el virreyhato, ahora" no, aliora se recoce al Ira-

perio "Incaico como la época en q_ue Perú estuvo mejoro Intonces -

hay pues una fuerza que yo. creo que nos puede llevar a ver, a osp^

rar o a* creer que no todo esta perdido-, que rio estemos condenados

q ser una especie de colonia de tercera categoría a nivel cu]"iTur-al<

Otra x"5regunta es! la chicha, por qué digo que no critico tanto a

la chicha si. desi^ués de todo la chicha está matcUido la mística del

huayno, no? Porque no la considero rm proceso cerrado, x^orquc :."ae_

den'darse nuevo"s desarrollos allí,-yo cfeo qué sí, cjue aiiora su ciB

pacto principal es de subordinación, de integración s'abordinada,

pero lo que hay que preguntarse es por qué pega tanto entre trnta

¡ " gente? 'entre amplios sectores copulares? ' Pntonces decir qu.e son ■

alienados es fácil, es demasiado fácil, pero quién, decide quiénes

,  son alienados y quiénes no?. Posotros la elite, nosotros que cono

cemos mejor de música o nosotros los que sabernos-.lo que es lo au-^

téntico, por qué? porque hemos estudiado o joorque estamos en uno
;  u otro partido que cree que tiene la línea correota; entonces dea

i  cártamos, a los otros como los .alienados y entonces deciLios como -
I  ' y ✓
I  éscuchan "la chioha son alienados o f]s digicil, os bi'en difícil 0^3

to de descartar pue's a las mayorías por a].ienadaa, entonces si -

hay mucha gente a la que le gusta la chicha, por algo será! Pn -

tonces. es■ por-eso que yo- todavía le 'pongo un signo de interroga -
i ' ción (?) quizás sí j:)ues, quizás ya simplemente- acabo siendo d "fini

"tivamente un género .que empobrece pues, la cultura ¿ que no trae - -
nada-nuevo, pero quizás no. .

, - >Psto va támbie'n con la siguiente pregunta que, dice: una parte de
la cultura de un sector popular se expresa en refrcmes, cuentos,,

j  creencias que muchas veces contienen mensajes confomiiotas y fata
listas, incl-gcsp reaccionarias, no es-cierto? entonces dice no —
existe .el peligro de una sobre valoración de las cult^iras popula -
res, yo creo que si. , En los antropólogos, en los. profesionales, -

I  /

que trabajan en los centros de investigación y promoción existo 2.
■ áe peligro de que isealicemos la cultura campesina y 'Iei oreamos -
absolutamente buen'a y positiva, y no es cierto pues, o sea coro -
todas, entonces existe ese peligro, hay que estar alertas pá.ra no
idea.lizar pero también existe el otro peligro de que sobrevaDore-
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í  "mos la cultura de la elite-, 'o las posicion.es de. dé te rnánado grupo
■polítieo o golierno o estado, entotioes digamos que nosotros la e-
lite intelectual o'política spmos los que decidimos que es réacci£
nario o que es revolucionario, o'que es positivo y qué es negativo,
entonces ahí hay un gran peligro y'lo que se da és una sustitución, •

,existen los dos peligros entonces: de sohrevalorar la cultura popu
lar pero de sohrevalofar también nuestpo "iluminado conocimiento"
por ser, por haber estudiado o por haber participado de uuia u otra
imposición o Estado' o gobierno ho?o

. hay una qúe me parece extraña pero, que me gustaría contestar dice:
Al lado de los aspectos desestructurantes y reestructurantes que -

.  se observan en las culturas andinas no se perciben lejanamente aspec_
tos. destiuctlvos 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 conozco mu

.  cho, es esto de vocación de muerte, de instinto de muertes, eso.de
•i-^ros y Taiiatos peleándo entre, sí parace que eso es--dicen'los psi

. cólogos- en" todos *los homisres y en todas las, culturas, siempre hay
. un instinto de muette, vocación de muerte y otra de vida, pero lo

;  que yo deduzco sis saber de psicología es que va ganando la de vi-
- da sino ya hubiera desaparecido la cultura andina, porque con 4 si

:  glós de opresión" y de genocidio y de ofensiva para que desaparezca
si no ha desaparecido es porque tiene una vocación o instinto -

y de vida más fuerte qué la vocación de muerte o' la otra entrada es
- la que me interesa, comentar y, es que en los. ■últimos años a partir

de la violencia que 'hay-en el país, déla violencia-política que hay. ■
en el país ac-tualmente:, "sé relee, la "historia del Perú particulamen

.  te como historia cruel y violenta, como si fuéramos un pueblo esen-

.  cialmente violento o sea como si fuéramos violentos por esencia, en
tonces dicen: no," el Perú es un país violento! , es una especie de -
fatalismo, entonces si el terú es un país violento y autoritario, .-
entonces cómo vamos a hablar de democracia? estar.ios condent-dos a. -

..ser autoritarios y violentos. Yo creo que esto es una lectura pesi
mista, fatalista que nos anula, yo creo que para éso habría que po-
nernos, habría que cc^locar el caso peruano en el contexto interna - .

i  , cional y entonces'por ejemplo para,comenzar por él llamado primer -
:  ■ .mundo. Tos alemanes nunca podrían hablar, ni de vida, ni de democracia

después de que .mataron, a-6 millones de judíos, homosexuales, -gitanos,
comunistas, en fin, a tocfo el mundo lo mataban^ entonces los alema-

Íj-
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■nes durcoite siglos no podrían hablar de democracia o de paz o ríe
''i una sociedad pacífica, no? y así • cülaquierá, los "aDacricanos (lue ti

raron, la bomba. , atpómica en,, apon, invaden Vietnam, DI Oalvador, en
¡fin, ^para, hablar de países del llamado Tercer IJundb si nos ponemos

■  en contexto comparativo. el grado-de ■que' violencia en él seno del -
ipueblo, lo que -se dice en el pueblo'mismo, ha sido muy bajo o es '

• ¡incluso muy bajo, si' se compara pOr ejemplo: los turcos mataron 3
millones de armenios si no me equivoco, 3 millones de armenios! -
'los aniquilaron, en- la.India los musulamanes y los indúes se mata-
,ban, ahora es. los chicks contra los indiíes, está saliendo en el pe,
riódico desde hace algunos, días cómo se matan Ipsmvuatusis y los -

^.•hutus en Burundi, en Africa, se . matan por .miles dentro del pueblo- .

mismo! ' : En este país entonce a, 1979 despuee de dos decadas o tres
de grandes movilizaciones populares que transformaron este país
'deapues de .las grandes tomas de tietras, huelgas, paros nacionales,
movimúentos regionales,, etc., hubiéramos dicho lo mismo el ailo 79?

■  i ' ' ■( ' ■ * ' I ' * ■ • '
i yo creo que no. la cantidad de violencia que durgió en el pueblo
■ fue realmente baja, en los ,-80 hay otra situación pero ,1a situación

,1 - de -.los 80 no debe llevarnos a este fatalismo dC: que sor'ips un país ■
i , Violento, depende pues! o sea cada país va a tener mayor o menor -

violencia dependiendo .del contexto histórico, del ijomento histori-
!  ' co que vive, dé la\ situación política que vive. Aquí so ha junta-
í ido la crisis económica, lacrisis del.naicotr^ico, la violencia -

de Sendero luminoso y-la contraviolencia de la guerra sucia de la
Fuerza Armada, pero eso no sos lle-ya a pensar que. somos un país es

|. pecialme'nte con vocación de muer-te. Incluso se "relee la historia
l' pre-hispánica y se dice : /pero acá también habían sacrificios humarr

nos; si,: pero en muchas sociedades han habido sacrj^icios pre-hisp
pánicos y nuevamente si nos ponemós'én perspectiva comparada compa
reinos' los Incas con-los Aztecas y-'los 7iz te cas eran muclio más... sa
crificios h-umanos, - eran .casi una- civilización del sacrificio h-oma-
no! entonces en íléxioo no podrían hablar de democracia y de paz -
porque estarían marcados por sy. pasado pre-hispánico. ' Entonces yo

■  creó que sí, que el Eemí es un país violenta desgraciadamente en -
•  la.actualidad hasta para bajar del microbus hay que ejercer violen

,  cia porq-ue si uño no .da codazos no baja, pero eso no nos puede lie
V var a un :fátalismo de decir qué^.'entonces yaiTios- a ,estar por un .camú

no de' violencia si'ñ fin, no?.' Yo creo' que mayor necesidad de ].e -
ventar'ptras tradiciones que tambiéi; existen en el..,^rerú,' que son -

.• ■ ■-)■■ '-«i - -
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. tradiciones democrátÍGas y. tradiciones de luchas de diferentes tijs
pOso Hay ,nuchas-preguntas.y yo .me estoy llevando demasiado el tiem
po, .yo creo que., o o ¿ hay dos que quizás valdría la pena, contestar,-
dicé una: el huayno implica resistencia?, pero nuevamente hay dmfe
rentes tipos de huyynos, huaynos que nh toman una posición políti
ca y esos son o no de resistencia? y esta se complementa con: qué
opina el movimiento de artistas populares' con el llmadao arte del
nuevo tipo? Entre las manifestaciones culturales muchas' no tienen
que ser explícitamente políticas para ser altemati\;asx, para ser

♦  * . »

nuevo,.arte o para ser .arte .popular o para ser arte revolucionario,
o sea no tiene qué en todas: las manifestaciones cultutales esteir -

explícitamente en la política, porque entonces no podría hahero.»
no se, la canción de La loseeha no poiffiía existir, o una capción -
de amor ya no podríav.existir; dependg del contexto, así coraO lo -
cultural dehia periaearlo todo y no solamente estar en la últim.a pa
ginita del Hroyecto iNacional, sino que lo cultural debería.Loooooooo

eooooo*-oo *^0 #**oooo*o0'0 0oe«oo«o«**o*ooo'o eoo*o'e**ooooo«ooo

y 110 tiene que ser explícitmmente político para que s.ea posit
tivo o progresista o .revolucionario, en cuanto al Idovimiento, de Ar
tistas

ai conozco mqy poco, me parece que es' mas bien
un movimiento mas de eli.te, de artistas, o sea no es de masas, no
és de'manifestación .cultural campesina o masiva sino de artistas o
sea de núcleos inte lee tunales, en esta caso de núcleos intelectuales,
radicales qué se desinen de los frentes amplios culturales para for
mar su propios movimiento más pequeño que trata de ser "más puro"
politicamente, solo conozco el caso de«.. más o menos cérea del Ho_
tín que era este movimiento de teatro independiente que agiupaba -
un amplio frente y'del cual se desinde algún sector que ya o. for -
mar esté Kovimiento de Artistas Populares acusándo pues al Hotín -
ée ser claudicante, 'de claudicante'para arriba, no? Yo creo que -
rompe una política de frente único y que en realidad no es positi
vo romper una política de .f.rente^ único . orque la cultura justamen
te iina da: sus características pues es tratar de ser el frente úni
co -mas amplio posible# ^'-e disculpan..', hay dos. o tres más, pero -
estoy acaparando demasiado tiempo.

-id
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\-- Tamfeien-me referire a-algunas de las preguntas, por ejemplo hay u-
ha que insiste en que si puede haher'política cultural? .Sin vincu
lación con la política educativa y especialmente con la foimiación
y trahajoB de los profesores de arte?. Oreo que es cierto -una de

1  las' cosas que no tuve tie^ipo de explicar- pero creo c[ue la polítii*-
ca cultural tiene que estar muy vinculada, de la mano con la polí
tica educativaj' al final dije, algo: que la'política cultural no de_

!, he estar my' 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 cultural tiene que estar
I  .muy vinculada con la política de comunicaciones, con los medios de

comunicación, estoy convencido que en él perú no podrá haber una -
auténtica .política cultural que realmente fecunde la actividad cul
tural en todo el territorio ' si ino se cuenta con los medios masivos
de comunicación,vno en la forma que lo están haciendo ahora sino -
en la forma que verdaderamente o o» pensada y eficaz»
■*^6spués'me dicen: ■ el desarrollo derla cultura pictórica en el mun
do campesino enrrumbaráí hacia su progreso cultural? en forma indi,
vidual o colectiva? Yo creo qiie^ sí evidentemente, yo creo que es
una de las finalidades'de la política, cultural y de las facetas del
derecho a l'a cultura es el dé. la'creatividad no. es cierto? Y
esta es xina forma ideal digamos para el Concurso de Yintura para a
lentár "la craatividad', yo creo que es de todas maneras positivo -
tanto individualmente como colectivamente. i

.Acá me dicen: es cierto qué de los años 50 y 60 empezaron a aplie
.car políticas culturales pero que" no han crecido, qu'e- están dcsapa
reciendo, no hay frutos en su posic-ión, ud, aboga por una política
cultural con participación del puebloo~ . Cómo se da esa participa -
ción, a través" de qxié mecanismos? "'■^aciendo CICLAS, haciendo festj^
vales, de autores y compositores, cree que esto es suficiénte? ITo
decidid arríente no', no. creo que sea sufucuente ese tipo de activida-
des, yo creo que tiene, que Ser a travpes • de las propias orgajiiza-
ciones populares, de los propios frentes populares, de las propias
entidades de, base én que el pueblo-debe .participar' activamente en'1.  |i - ^ . * . •.| la política cultural

y>|.Lambien para terminar me gustaría referirme a lo que decía Juan
. fl sión'de polítj.ca cultural implícita y explícita; efectivamente yo

creo que se da en las dos formas, no? -ay una.política cultural -
,  | | Explícita, cuando'.existe'un'dociúmento, una '^e'yyuun texto que fija -'

':.fF ■  r ■, C-". •>
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' ■objetivos y metas, métodos y programas de política cultural, en e]
■•'^erú por lo pronto 'nunca ha habido una política cultutal explícita
en el gobierno militar se hizo un documento de baseep i.>ero que no
se llego a pplicar sino muy-fragmentaria.-.ente , ni'ta'npoco fue ap'ro_
bado por -las instancias respectivaso Tero en cambio siempre ha ha
bido una política cultural'implícita, justamente es la tesis que -

'  sósten^o en un trabajo que fue publicado en la Univcrsicia" de lima
que ee aaerca-de la cultura el ieiú -^Republicano, y para poner ejem
píos cBTcanós digamSs el caso del gobierno del Arquitecto Tíelaunde
e.l segundo gobierno de helaunde; no tuvo una xoolítica cultural ex
plícita, hubo también un documento de b9,se pero que estipuló muy -
restringidamente,pero oficialmenté el gobierno no. tuvo una políti
ca cultural explícita., escrita, :dicha, pero de hecho -tuvo una noli
tica cultural actuante digamos, implícita, al desmantelar el Ifl,
no? porque, el. gobierno de .helaunde 'le quitó la biblioteca R'-acional
le quitó los .ÁrchivosDepartamentales y J-'^acionales, le . quitó las -
3scuelas de. Arte, destruyó las Dirección de -R'roTnoción lu3tural, pá
ralizó la Dditorial, es decir, por poco'no destnaye la caca de T'i-
latos. DI gobierno actual tampoco tiene una política cul-&ural ex
plícita pero tiene ima política .cultural implícita, no es cierto?

■que'se m.anifiesta en el hecho de que existiendo el IITl sin er;')argo
se crea eSi Oonsejo de Integración lultural latinoarccricLmo, o sea
el. 'II.IIA, se crea una Asesoría lultiiral de la Iresidencia de la De
pública, o sea se multipiica los entes culturales, es una ramera -
también implícita de manifestar una» o,o ■un intento de no se que, de
multiplicidad de organismos culturaleso Sueno será todo por aiiorEi
muchas gracias. . ; ' ■ .

Agradecemos nuevamente la participación del públiqo y de los pane-
listas y queremos también nuevamente remarcar'que esta nasa redon
da forma parte de un c oh junto. , de actividades y de lo que se trata
es justamente levantar el problema dé la cultura, y cono clicel el
Dto Jorge !7ornejo Polar siempre es ■ la última página, no colmante
un docunento y una pro'puesta , sino tambie-n, la última página tqmbion
de las organizaciones populares y del trabajo que realizan, justa
mente, este tipo de actividades lo'que so quiere es hacer un llama
do de atención y de comenzarra a implantar también en otros espa -
cios, no?, por ello tamibien aquí estm los riiembrso da las lor.isi£

■  .t
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-rnes ■'^gionales y esperamos-poder llevar a oaPo estas actividades en
'las mismas regiones".

(?in del 1AS33TTE N5. 2 de I/IESA TíÉPCMDA.,,..)
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

Lima/ 15 de agostO/ 1988

C^ICIO NO. -88-INC-DGAC,

Señor

Desmond Kelleher

Comisión Organizadora Concurso
de Dibujo y Pintura Campesina
Presente.-

Es grato dirigirme a usted/ en atención al expediente No. 2829/
mediante el cual solicita el uso del Salón de actos del INC/ a fin de
realizar una mesa redonda y exposición de treibajos del concurso de
dibujo y pintura que organiza su comisión.

Al respecto/ esta Dirección/ autoriza el uso del Salón de actos/ el día
5 de setiembre/ a horas 6.30 p.m/ a fin de que pueda llevar a cabo la
actividad programada.

Atentamente/

INSTíSUC'

JORG

Directw'í

£ CULTURA

ríUl£f*fEBO

DGAC/INC
Irp.

.y

i». /. .í ' .

-XL- '-

ANCASH 390 TELEFONO 28-7990 CABLES Y TELEGRAMAS : INCPERU, CASILLA 5247 - LIMA PERU



INSTITUTO N \C!Or', iLTUIl^

tramit;;-: ■  ' 1 ~ • I'•E"taR!0

Eexpsdieute ' 'o

FECHA DE Il\UÍRÉSO\,.V4GQJ988

Lince, 10 de agopto de 1^88

Setior

Ger-íín leralta
Director fiel I.W.C.
iTceoite

LFt.imado eenor Peralta:

La GoiniPió,! Organizadora L'acional del V Goncurpo de Di-
A'Ujo y lifitur.a Campesino, coníorinada por instituciones
no guberúamentales de Lima y a nivel regional, va a rea
lirar una Mesa Ledonda el día 5 de setiembre próximo (de
6,-30 p.TI. 10;00 p.m.); así iniciaremos un Taller de Re
flexión (jue c:ontaió con la participación de cada región.

Le j oi eso c|ue solif itamos nos pueda facilitar dos aulas j
una para 1.; Mesa Redonda y otra, adjunta, para la exposi
ción de los tratajos del Concurpo. ""

Cabemos r; ue el local que usted dirige reúne lap condicio
nes que hacen de ól el lugar que realza este tÍTO de even
tos. ' ■—

Le pedimos que nos pueda ooiounicar la respuesta a la bre
vedad posible.

oin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

1)
Lesmond Keileheír

i Comisión Organizadora
Racional

DK./rnb COMISION OROANt/Ann«A
• cuwso t>r lí'BKi- i Y

C. AAU ». M". *



FECHA

LUGAR

1. SEXO

Masculino Femenini .

2.' ■ ¿CUANTOS AÑOS.TIENE?
■A.i. '-.I '■

•  » .

3. ¿CUAL'ES SU fíCUPACION ACTUAL?
- Estudiante _
- Su casa

.  - 'Profesional

Técnico .

■  - Obrero

- Empleado (Manual-Administrativo)
- Artista . . . . . , . . , <
- Trabajador rural: '

Cooperativista \
•  . Comuneré ^

. Eventual . . ..

.  Independiente

4. ¿PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACION GREMIAL?
■  j . Regional

. Nacional

5. ¿CUAL?

t • •

6. CARGO QUE OCUPA

7. ¿UD. HA VISTO LA EXPOSICION?
.  Total
.  Ibólo unía Parte

8. ¿QUE OPINION LE híRECE LA EXPOSICION?

9. ¿QUE ES LO QUE MAS LE HA LLaMADO LA ATENCION LE LA MUESTRA?

/of
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10. ¿TIENE AL&UNÁ SUGERENCIA PARA MEJORAR LA EXPOSIGION O EL TRA-
BAJO. EEL. CONCURSO. CAMPESINO?

,r"

11. ¿DESEARIA QUE'ESTA EXPOSICION SE EXHIBIERA EN OTRA LUGAR?
SUGERENCIAS '

'  ' ■' ■' ¡ ¡ gracias por su COLABORACION! !
í'm j. . ■ -.I,',
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Recibí del Concurso de Dibu;jo y Pintura Campesino

un juego de las transcripciones del II Taller.

)

idr^engoitia ^ ̂ ^

'•* 1

R

Recibí del Concurso de Dibujo y Pintura Campesino

un juego de las transcripciones del II l^ller.

Liliana

■ ■\- i -■

^■¿ '*■ ^ ■-
•  • v^-r
• i:» pÍ-Í '* - ;,
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9 de noviembre de 1988 .  ?
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Recibí del Concurso de Libuío y Pintura Campesino
un Juego de las transcripciones del II Taller,
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IT TAIXER DEL GONCITT?SO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA

PROrUgSTA

En esta ocasifin queremos compartir con Uda, la Propuea
ta inicial del II Taller del Concurso de Dibujo y Pintura Cam^
sina. Esta propuesta ha sido elaborada teniendo en cuenta loa
acuerdos e inquietudes manifestadas en la Reunión de Trabajo -
que se realizó en Febrero del Presente año.

En ese sentido, de lo que se trata es de continuar la -

reflexión sobre los ejes temáticos, subyacentes a esta activi
dad y trabajar conjuntamente los lineamientos generales del VI

Concurso de Dibuja y Pintura Campesina.

Pensando en ello, hemos diseñado una metodología de tía
bajo, que busca complementar e integrar, los avances teóricos,
sobre la problemática de la cultura y arte popular, con la re
flexión sistematizada, que podamos realizar -de manera previa
al evento— las Instituciones y Organizaciones Populares, com

prometidas con esta acción.

Por otro lado, queremos comunicarles que hemos contem
plado la posibilidad de iniciar el Taller con una Mesa Redonda

sobre "Cultura, Promoción y Politicaa Culturales".

Para la realización de esta Mesa Redonda se coordinaré

con Dirigentes Gremiales y Políticos, así como con especialis

tas en esta temática.

La idea es que esta Mesa Redonda sea abierta a un pó -

blico más amplio con la finalidad de:

- En primer lugar: integrar a otras Instituciones, Organizacio.
nes Populares y personas en el debate de la problemática cu¿

tural en nuestro país.

- En segundo lugar: difundir -en este espacio- los objetivos

del Concurso, así como los diversos materiales comunicati -

vos del mismo.

- En tercer luqat; Compartir con regiones los productos del -

Concurso.

/O 2



PARTICIPANTES

1.

2.

Comlsionee Regionales: 2 Miembros por cada Comisión,
uno por Institución y uno de alguna organización cam
pesina de la región.

Comisión Coordinadora Nacional:
Institución y Gremio.

ün miembro por cada

Se ha contemplado el financiamiento (paea;3es, alimen
tación y estadía)'para 35 personas. Si hubiera^interés en
que participen más de 2 personas por Comisión, éstas asu
mirán el costo correspondiente, debiendo avisar con tiem
po para hacer los arreglos necesarios,

OBJETIVOS DEL TALLER

1. Analizar el papel que cumple la cultura en los procesos
de desarrollo y transformación de la sociedad mediante
la reflexión de la problemática cultural de nuestro
país, y esclarecer la importancia de la Promoción Cul
tural y del diseño de una propuesta de una política
cultural nacional.

2. Evaluar en qué medida el Concurso de Dibujo y Pintura
Campesino forma parte de una acción cultural más amrlia
—que articula a diversos agentes de^nuestra sociedad—
orientada a promover la autovaloración y el libre desa
rrollo de las culturas populares existentes en nuestro
país.

3. Pormular un Plan de Trabajo para el año '88, que inte
gre los elementos teóricos de reflexión así como las
propuestas y/o acuerdos de las modalidades de organiza
ción y de im.rlementación de la actividad del Concurso.

programa

El Taller se realizará del 5 al 9 de setiembre de
La dinámica de trabajo será la siguiente:

1988.

•fprimer Día

- Mañana

- Tarde

- Tarde

- Noche

Llegada de participantes.

Almuerzo Conjunto

-Mesa Redonda "Cultura, Promoción y Polí

ticas Culturales" 5^30 p.m.
-Exposición de materiales del Concurso.

Traslado al local donde se realizará el

Taller.



+ Segundo Día

- Mañana:

- Tarde ;

Trabajo en Comisiones sobre los temas

de la Mesa Redonda,

Plenaria.

+ Tercer Día

- Mañana;

- Tarde:

+ Cuarto Día

- Mañana:

- Tarde;

+ Quinto Día

- Mañana:

- Tarde :

Ponencias sobre Promoción Cultural-Con-

curso Campesino:

- Sujetos involucrados

- Educación-Comunicación Popular y Con

curso.

Comisión

Plenaria

Plenaria sobre Arte Popular Campesino.

Trabajo en Comisionesi Lineamientos Ge

nerales del Concurso,

- Objetivos, estrategias, bases y convo

catoria.

- Difusión:

. Muestras

. Audiovisuales

. Articulación con otras expresiones cul

turales

. Talleres

. Mesa Redonda, etc.

- Articulación entre Comisiones y Trabajo

Nacional.

Continúa trabajo en Comisiones del Cuarto

Día.

Plenaria final.

ao



TAREAS

1. Comisión de Dirección y Orpranlzación del Taller:

- Coordinará y hará el seguimiento de las comisiones es

pecíficas de trabajo para el Taller. Se hará cargo de

la dinámica global del Taller.

- Estará integrada por los Miembros de la Secretaría Eje
cutiva.

2. Comisión Mesa Redonda;

Estará integrada por dos sub-coraisiones:

2.1 Exposiciones.- Cumplirá las siguientes tareas:

- Señalar los puntos específicos que tendrán que abor

dar los ponentes de la Mesa Redonda.

- Sugerir y coordinar con los ponentes de la Mesa Re

donda buscando que ástos representen diversas co

rrientes de pensamiento.

- Hacer una relataría de la Mesa Redonda con la fina

lidad de plantear —el segundo día del Taller—, loa

ejes del debate, definiendo la dinámica del mismo.

2.2 Difusión y Propapianda

- Consiga el local.

- Difunda la actividad de la Mesa Redonda,

- Arme la exposición del Concurso en el Auditorio de

la Mesa Redonda,

3. Comisión para el Tercer Día del Taller

3.1 Guía: Elaborar una guía de trabajo para que las re

giones puedan traer sistematizados los puntos prin

cipales que se trabajarán en el Taller.

3.2 Documentos de Sistematización sobre :

- Sujetos Involucrados en el Concurso.

- Educación-Comunicación Popular y Concurso.

3.3 Comisión Arte Popular Campesino

Por ser ésta una temática específica y relativamente

"nueva", se solicitará ponencias de especi'^llstas en

el tema.

/fJ



La Comisión cumnlirá las siguientes tareas:

- Señalar los puntos específicos que deberían de

abordqr los ponentes.

- Sugerir y coordinar con los ponentes.

4. Comisión de Lineamientos del Concurso

Esta Comisión trabajará fundamentalmente en función del

Cuarto y Quinto Día del Taller. Tendrá como función:

- Elaborar una propuesta global de trabajo para el

Concurso, retomando los acuerdos del I Taller y

las sugerencias y acuerdos que vayan surgiendo

a lo largo del II Taller.



IT TAIjLER del GONCTmsO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA

PROPUESTA

En BstB ocasión queremos compartir con Uds. la Propues
ta inicial del II Taller del Concurso de Dibujo y Pintura Cam^
sina. Esta propuesta ha sido elaborada teniendo en cuenta loa
acuerdos e inquietudes manifestadas en la Reunión de Trabajo -
que se realizó en Febrero del Presente año.

En ese sentido, de lo que se trata es de continuar la -

reflexión sobre los ejes temáticos, subyacentes a esta activi
dad y trabajar conjuntamente los lineamientos generales del VI

Concurso de Dibujo y Pintura Campesina.

Pensando en ello, hemos diseñado una metodología de tía
bajo, que busca complementar e integrar, los avances teóricos,
sobreVla problemática de la cultura y arte popular, con la re
flexión sistematizada, que podamos realizar -de manera previa
al evento- las Instituciones y Organizaciones Populares, com

prometidas con esta acción.

Por otro lado, queremos comunicarles que hemos contem
plado la posibilidad de iniciar el Taller con una Mesa Redonda

sobre "Cultura, Promoción y Políticas Culturales".

Para la realización de esta Mesa Redonda se coordinará

con Dirigentes Gremiales y Políticos, así como con especialis

tas en esta temática.

La idea es que esta Mesa Redonda sea abierta a un pó -

blico más amplio con la finalidad de:

- En primer lugar; integrar a otras Instituciones, Dtganizacioi
nes Populares y personas en el debate de la problemática cuj^

tural en nuestro país.

- En segundo lugar: difundir -en este espacio- los objetivos

del Concurso, así como los diversos materiales comunicati -

vos del mismo.

- En tercer 10001*; Compartir con regiones los productos del -

Concurso.

/n



rARTICIPANTES

1. Comisiones Regionales: 2 Miembros por cada Comisión,
uno por Institución y uno de alguna organización cam
pesina de la región.

2, Comisión Coordinadora Nacional: Un miembro por cada
Institución y Gremio.

Se ha contemplado el financiamiento (pasa^jes, alimen
tación y estadía) para 35 personas. Si hubiera interés en
que participen más de 2 personas por Comisión, éstas asu
mirán el costo correspondiente, debiendo avisar con tiem
po para hacer los arreglos necesarios.

OBJETIVOS DEL TALLER

1. Analizar el papel que cumple la cultura en los procesos
de desarrollo y transformación de la sociedad mediante
la reflexión de la problemática cultural de nuestro
país, y esclarecer la importancia de la Promoción Cul
tural y del diseño de una propuesta de una política
cultural nacional.

2. Evaluar en qué medida el Goncursode Dibujo y Pintura
Campesino forma parte de una acción cultural más amplia
—que articula a diversos agentes de nuestra sociedad—
orientada a promover la autevaloración y el libre desa
rrollo de las culturas populares existentes en nuestro
país.

3. Pormular un Plan de Trabajo para el año '88, que inte
gre los elementos teóricos de reflexión así como las
propuestas y/o acuerdos de las modalidades de organiza
ción y de implementación de la actividad del Concurso,

PROGRAMA

El Taller se realizará del 5 al 9 de setiembre de 1988.
La dinámica de trabajo será la siguiente:

■fPrimer Día

- Mañana : Llegada de participantes.
- Tarde : Almuerzo Conjunto
- Tarde : -Mesa Redonda "Cultura, Promoción y Polí

ticas Culturales" 5:30 p.m.
-Exposición de materiales del Concurso,

- Noche : Traslado al local donde de realizará el
Taller-,
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Segundo Día

- Mañana:

- Tarde :

Trabajo en Comisiones sobre los temas

de la Mesa Redonda.

Plenaria.

+ Tercer Día

- Mañana:

- Tarde:

+ Cuarto Día

- Mañana;

- Tarde;

+ Quinto Ría

- Mañana:

- Tarde :

Ponencias sobre Promoción Cultural-Con-

curso Campesino:

- Sujetos involucrados

- Educación-Comunicación Popular y Con
curso,

Comisión

Plenaria

Plenaria sobre Arte Popular. Campesino.

Trabajo en Comisiones? Linaamientos Ge

nerales del Concurso,

- Objetivos, estrategias, bases y convo
catoria.

- Pifusión;

. Muestras

. Audiovisuales

. Articulación con otras expresiones cul

turales

. Talleres

. Mesa Redonda, etc.

- Articulación entre Comisiones y Trabajo

Nacional.

Continúa trabajo en Comisiones del Cuarto

Día.

Plenaria final.

//S"



II TALLER DEL COHCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA

rfíOFUESTA

En esta ocasión queremos compartir con UtJs. la Propuea
ta inicial del II Taller del Concurso de Dibujo y Pintura Cami^
sina. Esta propuesta ha sido elaborada teniendo en cuenta los
acuerdos e inquietudes manifestadas en la Reunión de Trabajo -
que se realizó en Febrero del Presente año.

En ese sentido, de lo que se trata es de continuar la -
reflexión sobre los ejes temáticos, subyacentes a esta activi
dad y trabajar conjuntamente los lineamientos generales del VI
Concurso de Dibujo y Pintura Campesina,

Pensando en ello, hemos diseñado una metodología de tre
bajo, que busca complementar e integrar, los avances teóricos,
sobre la problemática de la cultura y arte popular, con la re
flexión sistematizada, que podamos realizar —de manera previa
al evento- las Instituciones y Organizaciones Populares, com

prometidas con esta acción.

Por otro lado, queremos comunicarles que hemos contem
plado la posibilidad de iniciar el Taller con una Mesa Redonda

sobre "Cultura, Promoción y Políticas Culturales",

Para la realización de esta Mesa Redonda se coordinará

con Dirigentes Gremiales y Políticos, así como con especialis

tas en esta temática.

La idea es que esta Mesa Redonda sea abierta a un pó -

blico más amplio con la finalidad de:

- En primer lugar; integrar a otras Instituciones, Drganizaci_o
nes Populares y personas en el debate de la problemática cu_l

tural en nuestro país.

- En segundo lugar: difundir -en este espacio- los objetivos

del Concurso, así como los diversos materiales comunicati -

vos del mismo,

- En tercer luqaf: Compartir con regiones los productos del -

Concurso,



TALLEN NACICNAL PRPi irClPr.' CL'LTL'°AL CAf^PIS INA

DEL DI AL 05 DE FEBRERO DE 1988

rBBETjyOS:

^-i - ti zar la experiancia da h an^s da trabaj»^ y alab'~rar una Pr'
pua^ta Que intaqre al Cnncursc Ca^ripasinr an una parspactiua da tra
baja cultural mas amplia, crn la particioaciín actiua da las Erpan-
zacinnas Campasinas.

PRCGRArlA :

L U^:E5

r-lARTES .

r-11 E RC El t

Di^Eurs

1/1 ERTE 5

01 : 1er. teme: REGION-NACION

02: 2do. t eme: C^GANIZACION CAMPESINA Y

03 : 3 er. tema: ICONOGRAFIA CAMPESINA

OA: ¿ito. L. 3 Ti S • pRCMocirr: cultural

05: 51 o. 13713: Propuesta de lincamientos
BAOr ArJb'AL

METCDOL OCIA:

Para cada tema habra un minimr de 2 ppnencies y un máxime de A, más
b1 ̂ crmentari n de un especialista. Las pnnencias vendrán de la C'~mi-
sinn Organizadora Nacional y de las Cr-misirnes Reginnales. Habrá
por día un Conroinadop y un Secretario.

La dinámica diaria será:

í'i ananas: Ponencias y Cc

Tardes

mentari'^
' Diál ogi-
Almuerzo

Traba de grupos con esouema de discusión
Ref rigeri o
P1 en ario

R oches C oin ida

Pare el día 02 se pedirá a cade Central Camoesina (CCP, CíJA, C^CP)
una Ponencia.

oara el día 05 habrá una pr'^puesta de 1 ineami ent'-s de una C'-misiAn
Que habrá trabajado =n el conjunto de lo= días. Esta proDuesta ser
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cepto de desarrollo cultural es inaportante por mu - ■
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El lograr que los campesinos dibujen en papel no es -
cualquier cosa. El papel ha quedado en la memoria co
lectiva como el simbolo de la opresión. En algunos re
latos míticos el analfabeto era excluido del derecho
de voto, y por tanto el pintar en.papel es para el cara
pesino apropiarse de elementos culturales extraños, s~.
sin embargo tiene este una significación diferente.
Ea más fácil que la escritura directa en la que muchos
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tenemos un bloqueo en la hora de concebir.
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En 1970 se hizo un experimento cuando los niñoá" có■

menzaban dibujando, y luego hadan sus comentarios, en
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•una relación personal, pues los nidos hablaban haoieji'
do hablar a personajes de historieta. En este caso no
existe el bloqueo. Guando hablamos del dibujo de un -
niño estamos hablando de la expresión cultural. La -
cultura abarca todo el modo de vida. Hablar de.ofens_i
va cultural remite a una concepción de historia de la-,
cultura. Programas que nos dicen que para aprendér —•
hay que sufrir lo roas pernicioso es que así se afianza

la contraposición entre cultura y entendimiento.
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La cultura no puede verse aislada al margen de las
relaciones sociales de la historia, de sentir, perci -V' .-Vi'>ñ
bir, hacer gestos. Cuando ae habla del modo de vida.-

;^E1 fracaso de la producción terrateniente, la búsqueda
y posibilidad de te.narr una escuela propia, se ha dicho
que la Reforma Agraria había transformado roas la culta
ra. En el caso del Perú no se puede hablar de cultura
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sin subrayar la plurictilturalidad.
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Aparece cierta unidad entre las culturas pre-hispá ' - ''í'^^,,^^
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nicas contra la occidental. Tampoco han sido unifor -
' roes las perspectivas culturales que vienen desde fuera.

En la'diversidad cultural es posible distinguir dos ^
,;)es culturales: lo occidental y lo andino. El eje oc
cidental se impuso por la fuerza.
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Lo que los últimos tiempos se ha denominado en ll£
mar Utopía Andina, que no llegó a concretar su sueño -
de eliminar lo occidental, y lo que mas bien se ha pro
cido la famosa simbiosis cultural, q ue recién se dá en
l83 últimas tres décadas junto con el proceso de indus
trialización va configurando un huevo complejo cultu -
ral.
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El problema planteado es de fondo: el reto está en
el movimiento social organizado que tomando como base-
el eje cultural andino, pueda darse una unidad manual--?
j  * ' ' - i i ii^ V *dentro de la diversidad. Ese motivo positivo y movili<-
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zador podría llamarse el mito del progreso de trabajo-
esforzado y gracias a la apropia ción de tecnología.
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tha al individualismo exacerbado, sobre el desarrollo - ■ ' .
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íei campesino^hace que haya la perspectiva colectiva -
■  I mito del progreso basado en' la reciprocidad y solí '

daridad. si*^ :.. .í;. -. i . " ^■
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1 Este mito del progreso encierra un peligro, conde-
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capitalista; pero también genera otra posibilidad; P£ "f
ro creo que las propias limitaciones del desarrollo - ■
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objeción que se puede hacer, es decir
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señalan los tradicionalistas viva ^ imniovil, Reflexio
nar' Sobre esta base, es que no podemos entender como -
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algo muerto y fijo., ¿ptrofaué es lo auténtico?' para de "
cir que todo 'lp posterior ya es ináuténtico e,s que - h?. hsfií}':
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foí-ma de resistencia había sido resistirse. J
*- Luego con el desarrollo del capitalismo esta vocación- " "'

de resistir no cambiando se modifica y podemos ver que 5.'^^"^ ■
se desarrolla una nueva estrategia de resistencia v a
propiasae de los elementos del capitalismo. Se discu
te si los primeros siglos del capitalismo fue el para
digma del mito del incarí, (sociedad feliz, sociedad -
perfecta). En 1»3 últimas décadas como que las pobla
ciones andinas se ponen en marcha, hacia la conquista-

: de los elementos no conquistados, y derecho de esptciis
democráticas, donde la cultura andina se transforma
profundamente, recupera espacios,. Estos problemas se
levantaron desde el ayllu (que son los que quedan a ^

cultura y el espacio había pasado a r
3^r extranjera. ■
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Una primera característica ,es la recuperación de *
ei^pacios. La lucha campesina por ia tierra es también
una lucha polítícá y una lucha social. ^
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. Revalora y expande formas tradicionales.
Se pensaba que el desarrollo del capitalismo lo e'b^r
v«rfs. La revaloración de manifestaciones culturales-
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son elementos importantes de la historia del país. Se ^
apropia de medios (radio), se apropia de técnicas nué- .
vas, como el concursó campesino. En este .proceso la M
cultura andina y campesina transformó él país; ya no -•
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es más la flor de la canela, pero al transformar el -
<-.., ' • • - • , . *.1

país también se transforma incorporando nuevos' elemen
tos de ritmo y lleva elementos de ser,, capaz de la lu
cha en el mercado. Avanza sobre la canción criolla y
se dá en ámbitos mas reducidos, no todo es positivo; -
hay un gran avance, pero desde uh contexto en el cual-

-la- cultura andina sigue siendo dominada. En ese sentí,
do si bien podemos admirar la .capacidad, no .podemos de

Jp



■  :i:, .V

••- TÍ ■ í.

r« ■ ■ ,»"■
*■■■ - .■ t^ilraíf

T  ••'•% ^

.-S^-í f
,v..v. .^4, - úr^-

■^ ' '-T ■¿•- - HSí-^- -;íí-^
Jar de observar el' avance del capitalismo de manera et ;>v ->-fe
nocida. La cultura andina que se integra subordinada- í. - W ]
mente, y otra que resiste como él huayno (chicha) que
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cada vez se va mostrando como resistencia o alternati

va.

: í I

C--
.i/-

COR NEJO POLAR
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La noción de polf;bica cultúrál data de los 50 o 60

-  cuando Unesco convoca a una famosa "Conferencia de Ve-
''^^cia 1970" que marca el nacimiento de lo q ue se lia

^ '"9^" "políticas culturales. luego'el concepto, se va enrique
■-4'' ■ . • —

ma

St.*"-, ciendo para Europa, Asia, Africa. En 1982 Unesco con
voca a una conferencia Inter-Gubernamental en México.
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estadística de Unesco de 1982 decía que de 157 es •Tv'% .S.
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tados miembros 117 ya contaban dentro de su estructura
gubernamental la existencia de estos dedicados a la ta
rea cultural. No quiero decir que todo esto marche
bien. ■' ^
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Hay dos descripciones complementarias: ;. ■
Una política cultural es el conjunto de medios que un -
Estado pone en juego para optimizar el derecho a la - •
cultura.
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Una política culturál debe estar organizada en una
política coherente, de medios para conseguir fines. , ■

'Con el concepto de política cultural sucede lo siguien
te. Todo el muhdo demanda una política cultural en la
que todo el mundo se opone y sienten que son espacios-
sagrados. Vargas Llosa escribió "El Elefante y la Cul
tura", "isy posiciones en la que se piensa que el Est£
do debe hacer y dejar pasar. Creo que es importante -
que nuestro gobierno debe implementar una política cu_l
tural porque hay un derecho humano a la cultura, ¿qué-
es el derecho a la cultura?. En 1948 se aprueba la de
■claración universal de los Derechos Humanos; aunque -
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por vez primera figura el derecho cultural.
,y \ -JMSíi.,
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1. Derecho a la cultura; la posibilidad de poder expresar
■  ae^ libremente. ■ . ;"• ■

-íSS^Aí-'. . -.i , ■ í . ..
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%-!4' , V 2. La posibilidad de participar y pozar libremente del u "

,J.y - - .3^!-
SO de los bienea y servicios culturales.
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.  ̂,,' 3. Derecho a escoger u optar por la alternativa que uno
•  . , quiera. ,- ,, . -. /i-v: . -
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. Derecho a participar en la toma de decisiones sobre
v.jr '
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cultural.

'iz- ■'•z ^  5. Derecho al desarrollo de las culturas .- \
f 1' ^
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*  Políticas Culturales - Políticas

V  ,
*" Explícitas

Implícitas

.4

- C: -fev

Se hacen aó»^

plíCitas,

•4 ^i* .y' .M*.

4'. ^¡14* ..^ El INC ha sido casi siempre marginado.

no siendo ex- ":

'Zx '■*- Sobre .la utopía hay dos maneras de enfocar el problema ;
►if.--.-ísg, gj^ actualid" : 7 una herencia colonial, esta cers-

pectiva utópica o mítica está actuando, pero el probl£
ma es ver las perspectivas que tiene.
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Lo que yo encuentro es la gran presencia del mito del'jr ■

•2^:4;* ' progreso, el deseo de apropiación de los elementos cul%ei i- . -;}
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'^3:--^' - •O -V-*Í¿- V' Política cultural desde las organizaciones

Z" '4L' V'V 'i'' —- Trabajo desde el mito del progr^gi©.

turales capitalistas. Construir algo sobre lo andino, 4
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dad. Frente a Ja dirección excluyente de lo transña"-T- u
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^  -• J'* .¿i > : cional, desde el pueblo surge esta otra alternativa. ...
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 en jóvenes estu
diantes , donde se señala que la mejor época es el inipe
rio incaico. . ' ■ :'.

al peligro efe idealizar la cultura campesina; pe
ro también existe el otro peligro de sobrevalorar. la é-
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una vocación de vida más fuer-
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' -'ík^^VV garse por todo.moviq^lento de arte nuevo.
■■■

■í:».. -i-T

.: .;•,: ;■ - . : ■-,í.í:.^#^':^

-*'« •' •" -í^-* •, .' . ■ •'■' *' i^- ■•

■ •,. -•>.■ >--í .

■

:W

.- - CORNEJO POLAR
í 't '" ,.-fí"

A»;

»: ^ r*^ i«
y' ■ ■ • , . ' ' ■ " '■'■ /'y-yy-■. " - yy ■ •

y'. " La política cultural tiene que estar, vinculada con 16-*^^^,:%-
'. ®d^ comunicación. ^ ^ j ^

i-, ., y

y  • Sf:>¿-^;y lES^ *. *j. :r ^ wF

'  -• Í-'- 'í '.»/.Vi.'* >í.-- .?-5? -• -u



L'MVJAPA A
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Arriv^rico Homero
patricia Hoyco
Srpundo Quiro?.
Saturnino Quiapí
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Percy Florea
Héctor Reynopo
Luey Harman

CEDHIP Chimtote

CICCA Abancay
CEPAP Ayacucho
SÜNÜVIS'O Cajamarca
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ILLA lea

SLTAR Huancayo
CESCA Huancayo
CIPGA Piura

Martha Rlvaa P. CESLER Chefíén
Antonio Villalobos SER Huaara

Alberto Vela

Régulo Vilca

Lima, 18 d

Mario Arias Illa Puno

Cáaudio Oro/ Haitolomé de 1
las Casar CUsco
La Vo? de la
Selva louitop
LiVDOR Cerro

de Pasco

Eugenio Ramírez JATARIY AYLLU
Huancayo

Emilio Man tari TALPUY h

Juana fflorpoco
Huancayo

e julio de 1988

Señor

Con la presente, adjuntamos la propuesta para el II Ta
ller de Reflexión del Concurso que se realizara en Lima
del 5 al 9 de setiembre próximo. Si hubiese algún co
mentario o aporte que hacer, por favor háganlo llegar
oportunamente#

Los primeros días de agosto les enviaremos una Guía de
Evaluación que deberá ser trabajada antes del Taller.

Por error involuntario hemos enviado más afiches de lo
debido a cada Región, motivo por el cual no tenemos la
cantidad necesaria rara distribuir a Instituciones ami
gas del Concurso. Les pedimos nos hagan llegar los a-
fiches que les hayan sobrado para poder cumplir con esa
tarea.

Sin otro particular, nos tíepedimos.

A-tentamente,

DK/mb

Adjunto t

Deemond Kellcher

p. Comisión Eacional
COMISION ORGANIZADORA

CONCURSO DE DIBUJO T PINTURA.
CAMPESINA

Propuesta del TAllsr



IT TA.LLnn DEL GONCimsO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA

PROPUESTA

En esta Dcasión queremos compartir con Uda. la Propuea
ta inicial del II Taller del Concurso de Dibujo y Pintura Cam^
sina. Esta propuesta ha sido elaborada teniendo en cuenta los
acuerdos e inquietudes manifestadas en la Reunión de Trabajo -
que se realizó en Febrero del Presente año. !

En ese sentido, de lo que se trata es de continuar la -
reflexión sobre los ejes temáticos, subyacentes a esta activi
dad y trabajar conjuntamente los lineamientos generales del VI
Concurso de Dibujo y Pintura Campesina.

Pensando en ello, hemos diseñado una metodología de tía
bajo, que busca complementar e integrar, los avances teóricos,
sobre la problemática de la cultura y arte popular, con la re
flexión sistematizada, que podamos realizar -de manera previa
al evento- las Instituciones y Organizaciones Populares, com

prometidas con esta acción.

Por otro lado, queremos comunicarles que hemos contem
plado la posibilidad de iniciar el Taller con una Mesa Redonda

sobre "Cultura, Promoción y Políticas Culturales",

Para la realización de esta Mesa Redonda se coordinará

con Dirigentes Gremiales y Políticos, así como con especialis

tas en esta temática.

La idea es que esta Mesa Redonda sea abierta a un pó -

blico más amplio con la finalidad de:

- En primer lugar; integrar a otras Instituciones, Organizacio.

nes Populares y personas en el debate de la problemática cul_
tural en nuestro país,

- En segundo lugar: difundir -en este espacio- los objetivos

del Concurso, así como los diversos materiales comunicati -

vos del mismo,

- En tercer luqat: Compartir con regiones los productos del -

Concurso,



rARTICIPÁNTES

1. Comisiones Regionales: 2 Miembros por cada Comisión,
uno por Institución y uno de alguna organización cam
pesina de la región.

2. Comisión Coordinadora Nacional: Un miembro por cada
Institución y Gremio.

Se ha contemplado el financiamiento (pasajes, alimen
tación y estadía) para 35 personas. Si hubiera interés en
que participen más de 2 personas por Comisión, éstas asu
mirán el costo correspondiente, debiendo avisar con tiem
po para hacer los arreglos necesarios.

OBJETIVOS DEL TALLER

1. Analizar el papel que cumple la cultura en los procesos
de desarrollo y transformación de la sociedad mediante
la reflexión de la problemática cultural de nuestro
país, y esclarecer la importancia de la Promoción Cul
tural y del diseño de una propuesta de una política
cultural nacional.

2. Evaluar en qué medida el Goncurso'de Dibujo y Pintura
Campesino forma parte de una acción cultural más amplia
—que articula a diversos agentes de^nuestra sociedad—
orientada a promover la autovaloración y el libre desa
rrollo de las culturas populares existentes en nuestro
país,

3. Formular un Plan de Trabajo para el año '88, que inte
gre los elementos teóricos de reflexión así como las
propuestas y/o acuerdos de las modalidades de organiza
ción y de impleraentación de la actividad del Concurso,

PROGRAMA

El Taller se realizará del 5 al 9 de setiembre de 1988,
La dinámica de trabajo será la siguiente :

+Primer Día

- Mañana

- Tarde

- Tarde

llegada de participantes.

Almuerzo Conjunto

-Mesa Redonda "Cultura, Promoción y Polí

ticas Culturales" 5:30 p.m,
-Exposición de materiales del Concurso,

- Noche ; Traslado al local donde áe realizará el

Taller,



+ Segundo Día

- Mañana:

- Tarde :

Trabajo en Comisiones sobre los temas

de la Mesa Redonda,

Plenaria,

Tercer Ría

- Mañana;

- Tarde;

+ Caarto Día

- Mañana:

- Tarde;

+ Quinto Día

- Mañana;

- Tarde ;

Ponencias sobre Promoción Cultural-Con-

curso Campesino:

- Sujetos involucrados

- Educación-Comunicación Popular y Con
curso.

Comisión

Plenaria

Plenaria sobre Arte Popular. Campesino.

Trabajo en Comisiones; Lineamientos Ge-

n^erales del Concurso,

- Objetivos, estrategias, bases y convo
catoria .

- Pifusión;

. Muestras

. Audiovisuales

. Articulación con otras expresiones cul

turales

.  Talleres

. Mesa Redonda, etc.

- Articulación entre Comisiones y Trabajo

Nacional.

Continúa trabajo en Comisiones del Cuarto

Día.

Plenaria final.

/Z9-



TAREAS

Comisión de Dirección y OrRanlzacldn del Taller:

- Coordinará y hará el seguimiento de las comisiones es
pecíficas de trabajo para el Taller. Se hará cargo de
la dinámica global del Taller.

- Estará Integrada por los Miembros de la Secretaría Eje
cutiva.

2. Comisión Mesa Redonda;

Estará Integrada por dos sub-comlslones: |

Exposiciones.- Cumplirá las siguientes tareas;

- Señalar los puntos específicos que tendrán que abor
dar los ponentes de la Mesa Redonda.

- Sugerir y coordinar con los ponentes de la Mesa Re
donda buscando que éstos representen diversas co

rrientes de pensamiento.

- Hacer una relatoría de la Mesa Redonda con la fina

lidad de plantear —el segundo día del Taller—, los
ejes del debate, definiendo la dinámica del mismo.

2.2 Difusión y Propaganda

- Consiga el local.

- Difunda la actividad de la Mesa Redonda.

- Arme la exposición del Concurso en el Auditorio de
la Mesa Redonda.

3. Comisión para el Tercer Día del Taller

5* I Qüía »• Elaborar una guía de trabajo para que las re
glones puedan traer sistematizados los puntos prin
cipales que se trabajarán en el Taller.

3.2 Documentos de Sistematización sobre i

- Sujetos Involucrados en el Concurso.

- Educación-Comunicación Popular y Concurso.
3»3 Comlslód. Arte Popular Campesino

Por ser ásta una temática específica y relativamente

"nueva", se solicitará ponencias de especl*»llsta8 en
el tema.

£a^K i- .. _



La Comialón cumplirá las eiguientes tareas:

- Señalar los puntos específicos que deberían de

abordqr los ponentes.

- Sugerir y coordinar con los ponentes.

4. Comisión de Lineamientos del Concurso

Esta Comisión trabajará fundamentalmente en función del

Cuarto y Quinto Día del Taller. Tendrá como función:

- Elaborar una propuesta global de trabajo para el

Concurso, retomando los acuerdos del I Taller y
las sugerencias y acuerdos que vayan surgiendo
a lo largo del II Taller.

U9



Lima, 28 de noviembre de 1988

Señores v

/ '

i

Estimados señores;

,V

La Comisión Organizadora del Concurso Nacional de Dibujo y
Pintura Campesino, confoimada por varias instituciones
(CCP, CEAS, CEDEP, CEDHIP, CEPES, CIDIAG, CNA, lAA, IDEAS,
ILLA, SER, TAREA), ha venido realizando este evento por
cinco años consecutivos con motivo del Día del Campesino.
El mismo ha generado una serie de actividades de reflexión
(Mesas Redondas sobre Promoción Cultural, Violencia; Talle
res), difusión (Exposiciones de dibujos en diversas zonas
del país y en la capital), organización e integración (Con
cursos Regionales previos al Concurso Nacional que se rea
liza en Lima).

Creemos que estas fiestas son más que apropiadas para difun
dir estas obras a través de postales. Los dibujos muestran
la vida campesina, sus problemas y alegrías hechos por los
mismos protagonistas.

El precio de cada postal es de l/.100.00 y vienen en series
de nueve. Si estuviesen interesados en adquirirlas, pueden
hacerlo en Bartolomé Herrera 181, Lince, o llamar a los te
léfonos 712550-700929 de limes a viernes de 3:00-7:00 p.m.,
preguntar por Martha Beingolea.

Atentamente,

por la Comisión Organizadora

COMISION ORGANIZADORA
CONCURSO DE DIBUJO V PINTURA.

CAMPESINA

LP/mb

i'i, "'álií " ■ -■"jÉfei' lí* i.-
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TI TA1LT3? DEL CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO Y PINTURA

PROPUESTA >•
»*.í"

En esta ocasión queremos compartir con Uds. la Propuea
ta inicial del II Taller del Concursa de Dibujo y Pintura Cami^
sina. Esta propuesta ha sido elaborada teniendo en cuenta los
acuerdos e inquietudes manifestadas en la Reunión de Trabajo -
que se realizó en Febrero del Presente año.
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En ese sentido, de lo que se trata es de continuar la -

reflexión sobre los ejes temáticos, subyacentes a esta activi
dad y trabajar conjuntamente los lineamientos generales del 71

Concurso de Dibujo y Pintura Campesina.

■■y

Jt ' ■ - T ' •

-^7 '
i  A'- .;'

Pensando en ello, hemos diseñado una metodología de tra
bajo, que busca complementar e integrar, los avances teóricos,
sobre la problemática de la cultura y arte popular, con la re- .
flexión sistematizada, que podamos realizar -de manera previa

al evento- las Instituciones y Organizaciones Populares, com

prometidas con esta acción.

Por otro lado, queremos comunicarles que hemos contem

plado la posibilidad de iniciar el Taller con una Mesa Redonda

sobre "Cultura, Promoción y Políticas Culturales".

Para la realización de esta Mesa Redonda se coordinará

con Dirigentes Gremiales y Políticos, así como con especialis
tas en esta temática.

La idea es que esta Mesa Redonda sea abierta a un pó -
blico más amplio con la finalidad de;

- En primer lugar; integrar a otras Instituciones, Organizaci_o
nes Populares y personas en el debate de la problemática cu^
tural en nuestro país.

_ En segundo lugar; difundir —en este espacio- los objetivos
del Concurso, así como los diversas materiales comunicati
vos del mismo.
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filALLER NACIONAL CONCURSO CAMPESINO

ÍTBáA: flEGlON-NAClON

NoÁ -óxí^e^a compajvtifi y ¿ízgoA a nuevaó pA.e.cÁJ>¿onu ¿ob/ie et coaác-
tZK. tuicxuruLt y Aíg^conaí de, Zoi cjonciiJti,o¿ c.cin:peJ>Zjio¿ dz dibu-jo ij p¿n-

í/ ¿ti aÁZicnícuUón con ¿o¿ p^oczAoó ¿o(umZz& y polZt¿co&.

Pen&amoÁ que eL concivv&o a nZ.i>e¿ de ¿u o-figanZzacJjón, e& un eJipucJjo
de encuejvtAo de Zjrt¿iúXucÁx)ne6 y gA.enUx}¿ que ¿ufigZÓ cono ZjibcJjcutÁJoa.
deJtde L-Lma., y que fieatmente comienza, a doA. Zo¿ pfLÜnzAoi paj>o¿ hacba
Áu caAÁíit.eA. nucÁMnab, con La. paAXxjiA,pacÁj6n de Loi campe&Lnoó, LitóH-
tucLonea y nA.ein¿o¿> en ¿o¿ concoti&oú A.egLonaLei>.

loÁ dlnámáuiÁ que LmpAbnen concuAÁOi AegLonaZes como ¿o¿ de Chepín,
Auacucho, IquLtoA o P-uvia, pLanLean eL e&pacLo nacLonaZ como un en-
cuentAo ejvtAe AegLoneÁ donde L-ima cá AzuixLcxida LajnbLín como Ajeg-ión
peno de un coAAcLen, AuL-genenbá. E&te e^pacLo a&L entendido no6 p
pLantea eL neto de contnx.huLn. deJxde ¿t a La eon&tAuccidn de nuej>tno
paLé como nacLón.

Quenemo^ en e&te tema contnÁhuXji. oL deAonAoLLo de una pnopae&ta na-
cÁonaL de tnabajo cuLtuAoL a poAtAJi deL concjuA&o, entendLendo quí
de comtín ttenen La& dLnámijcaA AegLonaLe& -md& aLLd de La& coiniyvúiAa&-
y qu¿ de pantLcuLoA.

EL caAÁcteA AegLonaL de Lo& concuAAo& tambLén Ae no& pLantea como
pnoce&o¿ en con&tAucctón a pantÚA. de La con&tatacLón en La maijonJa
de Loó ca&o& de concuAAoó LocaLe& o pnovLncLate&.

OtAoi ponbLemaJí que Ae noA pLantean Aon:

¿Quí níveíeA de cuitLcjuLacLón hay y Aon poALbLe& entAe LocaJLidaAe& pa
na un encuentAo y pnopueAta AegLonaL? ~

{Ea poAÁbLe ptanteaA en Lo cjuLtuAoL un tnabajo a ntveL de negLón?

IEa poAlbte apontan de&de eAte tenaeno a Loa pAoceAo& de neoLonatiza
cUdn?

jC jmo ven de&de La AegÁón au AeLacLón con eJL concuAAo nacionoL?

¿Cómo ven La AeLacLón AegLón-AJsgLón?

i



v-(Jl£ de. e/e pcLtux tAabajoA. en Qniipoh eJi ptan de thn.baJo de. ojcnefi-
do a toi -cíemA. Et JuejiuZtado de ej>te Cttlmo dXn tendnJí cnAácjten
de acuefudo y ¿>e .¿eñoLoJián pantoh a ¿ejauJíA tkabajando o cneJiXñxj
ne¿ en coní^LOve^uUji. ~

La {¡uncÁ£n deJL ezpecJnLiÁta ¿¡eJiS. de ajpohXaA. mayaaei eJLemejttoí de
AeiZexlón de acneJido a ¿ti back gAüund, y aieí>ofiZiL£¡y JaJi tAnhajo -
de ghiipo¿ pafui a¡jtidaAno¿ a sZ¿temaX>izaA ta expeatencÁM. y d/Vite
rrayoA peJU,pecXÁ.va,

Lo¿ e2,pctaít¿ta/> pAvpaeÁixtó ¿on:

Ten. tema: JRed^^igo Uontoija .
Ido tema: HéctoA BejaA
5cA tema: Jasm AiUytéiC y
Ato tema: P.cbeAto hlÍAó Quedada y

ORGAmiAClOhJ:

La dtttma ¿>emana de SettembAe ¿e hoAá ta pfúmeAa canvoeatofua
a ta¿ Jn¿tttactoneJ> NaetonoLct, l<egtone¿ y e¿pecúaLL6taA.
SepecÜAá que una o do¿> peA.&ona& de ta Comti>t6r. OagantzadoAa Na-
ctonat tAabajen cada uno de £d¿ tema¿ p>iopue&to¿.

Se tnvttoAá a txu¡ AjegtoneJ> poAa que pon¿j£ndo¿e de acueAdo, ¿e
tn&cAtban en to¿> temai,, o eventaatmente ¿>ui,tenten ta tmpoAtancta
de aJtgán otAo tema,

Vtaxo máxÁmo: 25 de OetabAe.

La pntmeAa J>emana de UovtembAe ¿e hoAá. ta eonvocatoAta de£tntt¿-
v£t con Ae6pon¿>abtZtdade6 en ponencÁoÁ. E¿ta¿ debeAáa . ¿en otean-
zadat) a ta Comt6-¿ón Ohgantaadofia hiactonat a núS toAdoA et 15 de
SéttembAe, a £-¿n de kaceAtoA ttegoA a to¿> paAt¿ctpante& y e&pe-
ctattAtoí.

VARJlCIVAhíTES:

Un mtembJw poA cada Initttuctón y gAemto de ta Com¿¿t6n OAgant-
zadoAa Pactonat.

Voé mtembAoí poA roda Comt&tdn Rentonat, uno de Jn&tttuctón u uno
de gAemto.
E&pectattstai,.

5e catcuta £tnanctamtento paAa 35 peAÁona& mió to¿ e&pectait¿>ta&.
Sí hay tnteACb de otAob peAAonaj, de ta Comc&tón CAgantzadoAa Pa~
ctonat o de Pegtone¿> . a¿>um¿AAn et coaío coAAebpondtente, ha&
ta un xo&xtmo de 45 pe/r¿omi¿, entendtendo que ta paAttctpajct6n~
Ámpttca tAohajo pAevto en taít terroA pAopue¿to¿.

-2-
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Lima, 7 de noviembre de 1988

Estimados compañeros;

Tenemos el agrado de comunicarnos nuevamente con uste
des para enviarles el documento "Propuesta de I^omo-
ci6n Cultural a Partir del Concurso Campesino de Dibu
jo y Pintura " que contiene los objetivos y metas tra
bajados en el II Taller realizado en setiembre del pre
sente año. ""

Es importante que este documento sea visto y discutido
por los Directores de las Instituciones participantes
para que puedan estar informados para la reunión a la
que ellos asistirán y de la cual ya hablábamos en núes,
tra carta anterior que fue acompañada del Directorio ""
(lO/X/88), La fecha se les avisará oportunamente.

El siguiente paso que nos hemos propuesijo es elaborar
un informe del conjunto del Taller, el cual lo estare
mos enviando más adelante.

ün abrazo fraterno.

'hetty Madalengoitia
por la Comisián Organizadora

Nacional

V . - ^
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Adjunto; Propuesta
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ENVIADA A;

Com Regional Cicca; Américo Romero
CEDHIP; Marino Carbjal
LABOR:

Centro Gult Bart.;

de laa Casas
ILLA :
SER:

ERADEPT

CIPO A

JITARI AYLLU

Radio la Voz de la
Selva

Régulo Vilca
Claudio Oroz (

Alberto Vela

A

Cusco

Mario Arias (Puno)
Antonio Villalobos
Manuel Elera B,
Lucy Harman
Felipe Huaroe

)

(Puaura )

YACHÁQ MAMA
Percy Flores SEPAR
Emilio Mantari EALPÜY

Héctor Reynoso CLSGA
CEDAP

GNA

ideas

CEDEP

CEPES

ILLA

TAREA

CIDIAG

CEDHIP

CEAS

lAA
CCP

V  SER

SONOVISO Segundo Quiroz
SEPRICA Saturnino Quispe
ILLA Garlos Lévano (loa)
GESDER Martha Rivas Plata

Juana Torpoco

Patricia Boyco
Evaristo Quispe
Julio Chávez
Víctor Phorapió
Bertha Consiglieri
Nelly Plaza y Jenny
Gonzalo Espino
Jesús Quesada
Betty Madalengoitia
Liliana Prado

Patricia Wiesse
Jorge Arévalo

Marinés y Desmond

J
Bonilla- A

-  (X

.  ' -A-
•  ■ •;

•

. P
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Lince, 10 de ago:"to de 1988

Señor (e?)

Prerente

Atención;

Ertimador compañeros :

Le,? enviamos adianto a la presente una Guía para que no?
ayude a sistematizar y reflexionar sobre nuestro trs'ba^o
en el Concurso Campesino de "Dibujo y Pintura, como una
practica de Promoción Cultural»

Como les informamos en nuestra anterior comunicación, el
Taller de setiembre ha sido diseñado para capacitarnos en
esta línea, parte de la capacitación es el esfuerzo de
sistematización, por ello la respuesta a la Guía será u-
na manera necesaria de participación y socialización y es
imprescindible para el desarrollo del Taller.

En lo posible, pedimos que la Guíá sea contestada por la
Comisión Repioial, o en su defecto, que alguna Institu
ción o persona a^uma esta responsabilidad a cargo de ser
discutida posteriormente. Les rogamos hacernos llegar
sus respuestas en la semana del 22 de agosto a fin de po
der reproducirlas oportunamente.

Le? recordamos que la financiación que tenemos cubre la
participación de un miembro por Institución y un dirigen
te campesino por región. Cualquier consulta acerca del
Taller, por favor comunicarse a üesmnnd Xelleher o Martha
Beingolea a los teléfonos 712550 y 700929.

Esperemos poder realizar con éxito el Taller con la par
ticipación de todos.

Betty Madalengoitia Lesmond Kelleher
por la Comisión

Nacional

P.P. : El Taller se realizará en el local de ""Villa La
Paz" (ex Oasis). Traigan su ropa de baño.

LM/mb
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GUIA

Tr^ller 5'-^ ^etiFrnbre

En el Taller de febrero del preeente año, pudimos inter
cambiar nueatroF puntos de vista y llegar a algunas pre
cisiones importantes. Señalamos que el Concurso que pro
movemos es un espacio de expresión y de demanda campesi
na y que en este sentido ha sido apropiado por ellos.
Sin embargo, vimos necesario avanzar en transformarlo en
un espacio de encuentro y propuesta;

a) entre los agentes culturales que lo posibilitan (hubo
especial interés en la participación de las organiza
ciones campesinas),

b) entre regiones,

en una perspectiva de cambio de nuestra sociedad y de con_s
trucción de la nación peruana.

Este propósito nos llevó a asumir més conscientemente el
trabajo de promoción cultural a través del Concurso de
Pintura. En este camino se nos presenta el reto de un
trabajo con perspectiva nacional, y en el que destaca la
importancia de las ref^iones como ámbitos privilegiados
para este encuentro y elaboración de rropuestas.

La guía que proponemos responde a la necesidad de avanzar
juntos en esta perspectiva.

1. , LOCALIDAD Y REGION

¿Cuál es la delimitación del ámbito local o regional

que abarca el "concurso regional"? Por favor, ubi

car la zona en un mapa.

¿Qué es lo que ha determinado esta circunscripción?

- el trabajo de los centros

- el trabajo de los gremios

- alguna lógica o circuito micro-regional o regional

¿cuál?

- otros

2. CULTURA POPULAR

¿Qué prácticas culturales son características de la

localidad o región que la hacen singular respecto a

otras? En torno a-:

- trabajo (espacio natural, organización, tecnología,

etc. )

/3fo
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- vida cotidiana

- circuitos económicos/comer cicles

- situación de derechos humano'- (impacto en-rr;?cticas

culturales)

- otros

3. AGENTES CULTURALES

¿Quiénes realizan y hacen posibles estas práctica'^, y

cómo actúan promoviéndolas?

•4. LA PINTURA COiMO EXPRESION CULTURAL

¿Hay otras experiencias de pintura campesina o dibu

jo en la zona?

¿Cémo se inserta esta expresión pléstica promovida

por el Concurso en el conjunto de prácticas cultu

rales?



; EN.VIÁDA A;

CEAS : At.

CEDEP

CEPES•'
CEDHIP

CLDIAG

lAA

ILLA

IDEAS

TAREA

CCP
GNA

SER

,Carlos Ching
' Víctor Phurapiii
Bertha Consiglieri
Betty Madalengofitia
Jesúr Quesada
Laura Moscol y/o Patricia Biesse
Nelly Plaza
Julio Cháve
Luis Pineda

Manuel P^rez P yén y/o Jorge Arévalo
Evaristo Quispe
Liliana Prado
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Lima, 7 de noviembre de 1988

Estimados companeros:

í;%-^ ■
r<.-

Tenemos el agrado de comunicarnos nuevamente con uste
des para enviarles el documento "Propuesta de Promo
ción Cultural a Partir del Concurso Campesino de Dibu
jo y Pintura" que contiene los objetivos y metas tra
bajados en el II Taller realizado en setiembre del pre
sente año. "

Es importante que este documento sea visto y discutido
por los directores de las Instituciones participantes
parq que puedan estar informados para la reunión a la
que ellos asistirán y de la cual ya hablábamos en núes
tra carta anterior que fue acompañada del Directorio ""
(10/X/88), La fecha se les avisará oportunamente.

=t-' ^ .*,
, t''*'

>• . .
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El siguiente paso que nos hemos propuesto es elaborar
un informe del conjunto del Taller, el cual lo estare'
mos enviando más adelante.

Un abrazo fraterno.
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EütYIAPA A:

1.-
2.-
3.-

Ayacacho: PADA Ac. : * Valerxo Mendoza'
Ayafflcdttho; lER Ai, t Ueiina Salcedo
AyacucJ^! CEBAP Aú* : Patricia üoycQf

4,-
5.-

Huancavelica: SEPRICA Ai,
IMflncaTeiíca: INC Az, Etíiioerto Soto

Elba Romero

o.- lea ILLA At. Carlos Lévano y!o
Jorge Aparcana

?•-

ó,-

9.-

Punoi

Muaura

CaJamarea

Cuseoi

ILLA

SER

tin RR

At.

A"c.

1ü.

1 I Cusco

12.

1í.'
14.-

Plura
Piura
Plura

Casa
üg^jjüSina
Chavez
ÍRALEPT Ac.
CiPCA Al.

Mario Arias B,

Jorge Lombardl

Ax,; C. Homero

At. ¡ Claudio Or6s w.

Ib»- lqo.itos

Iquítos16.

IV. Cerro de
Pasco

18.-
19.-

Abancay
Abaneay

20.- Huancayo

21.
2¿. '

Huancayo
Ha. Vi cay o

25.

24.

Huancayo

Huancayo

25.
26..
27..

Chimbóte
Chimbóte
Chepín

:  juüECU At. '

i  . La Voz Ax. 1
de la
Seiva

•  Casa Camp Ax.

:  lahüR A t.

:  OIOCA At.
i  Ped. de At.

Prod. Agra
rios

:  TALPÜY At.

:  GESCA At.
:  YACHAQ At.

MAMA
:  SEPAR At.

:  JATARIY At/
AYLLÜ

:  CEDHIP At.
i  CEntral At.

LAcramarca
CESDER At. ;

:  CAI
. Lurifico Ar.

írT

Encargado dei díPDC
Lucy Harman
J.J. Romero

Aioerto Vela P.

Reina Kuipers

RéguioVilca a.

Américo Romero V.
Basilio Ramos

Jesús Lindo y/ó
E, Mantari
Héctor Reynoso
A. Huayliha y/o
Juana Torpoco
Darys Jara y/o
P. Plores

P. Huaroc
Marino Carbajal

28,- Chepén

«

/3f



.  «'W'- ' '' - ̂ '-

K. *■■■" ■* "■

/
}
f  .

^

Lima, 31 de octutre de 1988

Estimados compañeros!

Tenemos el agrado de comunicarnos nuevamente con ustedes
para enviarles el documento "Propuesta de Promoción Cul
tural a Partir del Concurso Campesino de Dibujo y Pintu
ra", que contiene los objetivos y metas trabajados en el
II Taller realizado en setiembre del presente año.

El siguiente paso que nos hemos propuesto es elaborar un
informe del conjunto del Taller, el cual lo estaremos en
viando oportunamente.

Por otro lado, para poder efectivizar la coordinación Ha-
cional, necesitamos con urgencia, nos envíen el cronogra-
ma de su región para el VI CNDPC. Esperamos hayan podido
informar a la Coordinadora Regional sobre el II Taller y
las propuestas que allí se dieron.
Aún tenemos presente la comunicación lograda en el Taller,
difícil pero posible, desde la diversidad de nuestras ex
periencias.

Un saludo fraterno.

Betty Madalengoiti®
por la Comisión Organizadora

BM/mb

Adjunto: Propuesta

/"/O



CARTA ACOMPASADA DE DIRECTORIO MVIADA A RKGIONES A;

1,- Ancaehi Centrlde Organizaciones Campesinas del Valle
del Santa Lacramarca
Atención: Samuel Coesíos

2,- Ancash; CEDHIP:
Ai.: Marino Carbajal

3,- Apurímac CICCA
Ate: Afflérico Romero

4,- Ipufimac Federación de Productores Agrarios "Micaela Bas-
tidas" de Abancay

V  At.; Basilio Ramos LlipaV 'Vp At.; Basilio Ramos Llipa
Ayacucho lER "Josó María Arguedas"

^V)V • Celina SalcedoQJ^ 6,- Ayacucho FADA
At.; Valerio Mendoza Salvatierra

7.- Huancaveliaa
SEPRXCÁ
At. : Bdilberto Soto y/o Saturnino Quispe

8.- Huancavelica
INC
Atención: Elba Romero

OJ- lea ILLA ^
,  At.s Jorge Aparcana y/o Carlos Devano

10.- Jonín Jateriy Ayliu
At. : Victoriano Ramírez y/o Felipe Huaro®

11.- Junín SEPAR
At. : Darys Jara y/o Percy Flores

12.- Junín Yachaq Mama
At.; Amanda Huaylinas y/o Juana Torpoco

13.- Junín CESCA
At.: Héctor Reynoso

14.- Junín TALPÜY
At. ; Emilio Mantari y/o Jesfis Lindo R.
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15.-

16,.

17.-

18.-

19.-

20..

21..

22.-

23.-

24.'

25.-

26.-

í5U

ií--

Piura FRADEPT
At. : Lupo Oanterac—'

Piura ILECO
Át. : Juan J. Romero

Chenén CESHEE
At. : Martha Rivas Plata

Chepén CAT Lurifico Ltda.
At.: Sara Carero

Huaura SER
At. • Jorge Lombardi y/o Antonio Ylllalobos

Puno ILLA
At. ; Mario Arias B,

Cusco Casa Campesina
Át.: Claudio Oróo

Cusco Edwin Chárez
Escuela de Bellas Artes

Iquitos Radio "La Voz de la Selva"
At. : Alberto Bela P.

Iquitos Casa Campesina de Loreto
At,: Reina Kulpers

Cerro de LABOR •
Pasco At, : Regulo Vilca H.
Ca;]amarca BIBLIOTECAS RURALES

At.; César Homero Paredes

.. •#''

■  ■
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Lima, 10 de octubre de 1988

'  .-?•<!

Señores

Atencldní

Estimados compañeras :

Antes que nada, reciban un saludo cordial de la Co-
mi8i(5n Coordinadora de Lima del Concurso de Dibujo
y Pintura Campesino.

Por intermedio de esta carta, les avisamos que hacia
el 18 de este mes les estaremos enviando las Conclu
siones del II Taller que realizamos del 5 al 9 del
mes pasado (sacadas de la Plenaria del ultimo diaj.
Asimismo, les pedimos que aquellas regiones oue no
han enviado todavía la Guía de Sistematización,que
les Mcimos llegar por correo, ya desarrollada, por-
favor háganosla llegar lo más pronto que puedan.
Aprovechamos tambián de ásta para enviarles el Direc
torio de los asistentes al Taller en mención.

Sin otro particular, nos despedimos.
Atentamente,

. ,, J4¡1

'.i

por la Comisión Coordinadora

LP/mb

Adjunto; Directorio

■-x._



CARTA ENVIADA A: ACOMPAlfADA DE DIRECTORIO

1.- CEAS. At. :
2.- CEBEP At. :
3.- CEPES At. :

4.- CELHIP At. ;
5.- CIBIAG At. :
6.- lAA At. :

7.- ILLA At. :
8.- IDEAS At. :

9.- TAREA At. :
10.-r CCP At. :
11.- CNA At.:
12.- SER At.:

Garlos C]|ing
Víctor Phumpiú
Bertha Consiglieri
Betty Madalengoitla
Je lis Quesada
Patricia Wiesse
Laura Moscol
Nelly Plaza
Julio Chávez
Luis Pineda
Manuel PÍrez Puyín
Evaristo Quispe
Liliana Prado
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Lima» 10 de octubre de 1988

Estimados compañeros:

Antes que nada, reciban un saludo cordial del Equipo
Ejecutivo del Concurso de Dibujo y Pintura Campesino,

Por intermedio de esta carta, les avisamos que hacia
el 18 de este mes les estaremos enviando las Conclu
siones del II Taller que realizamos del 5 al 9 del
mes pasado (sacadas de la Plenaria del áltimo día).

Asimismo, les comunicamos que a fines de octubre con
vocaremos a una reunidn para evaluar el Taller y los
Objetivos del Concurso para luego tener otra más gran
de con la presencia de los Directores de las Institu
ciones que conformamos la Comisidn Coordinadora de Li-
1113. #

Aprovechamos tambián de ásta para enviarles el Direc
torio de los asistentes al Taller en mención.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

por el Comité Ejecutivo

LP/mb

Adjunto: Directorio
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sual, los almanaques, los Afiches Ganadores del Concurso, afi
ches de Convocatoria de las Comisiones Regionales, Periódicos
Mural donde se sintetice la experiencia de estos cinco años,-
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De lo que se trata es de contar con 3a presencia de to
dos y cada uno de los Miembros de la Comisión Nacional, para
realizar una actividad, que generalmente, se realizaba los ~
días posteriores a la premiación del Concurso con la presen -
cia exclusiva de los Centros que tienen su sede en Lima, y en
donde se abordaba específicamente la temática del Concurso.
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participantes

1. Comisiones Regionales: 2 Miembros por cada Comisión,
uno por Institución y uno de alguna organización cam
pesina de la región.

2. Comisión Coordinadora Nacional:
Institución y Gremio.

ün miembro por cada

Se ha contemplado el financiamiento (pasajes, alimen
tación y estadía) para 35 personas. Si hubiera interés en
que participen más de 2 personas por Comisión, éstas asu
mirán el costo correspondiente, debiendo avisar con tiem
po para hacer los arreglos necesarios.

OBJETIVOS DEL TALLER

1. Analizar el papel que cumple la cultura en los procesos
de desarrollo y transformación de la sociedad mediante
la reflexión de la problemática cultural de nuestro
país, y esclarecer la importancia de la Promoción Cul
tural y del diseño de una propuesta de una política
cultural nacional.

Evaluar en qué medida el Concurso^de Dibujo y Pintura
Campesino forma parte de una acción cultural más amplia
—que articula a diversos agentes de^nuestra sociedad—
orientada a promover la autovaloracion y el libre desa
rrollo de las culturas populares existentes en nuestro
país.

Formular un Plan de Trabajo para el año '88, que inte
gre los elementos teóricos de reflexión así como las
propuestas y/o acuerdos de las modalidades de organiza
ción y de implementación de la actividad del Concurso.

PROGRAMA

El Taller se realizará del 5 al 9 de setiembre de
La dinámica de trabajo será la siguiente:

1988.

+Primer Día

Mañana

Tarde

Tarde

- Noche

Llegada de participantes.

Almuerzo Conjunto

-Mesa Redonda "Cultura, Promoción y Polí

ticas Culturales" 5 ¡30 p.m.
-Exposición de materiales del Concurso.

Traslado al local donde se realizará el

Taller.

/w



+ Segundo Día

- Mañana:

- Tarde :

Trabajo en Comisiones sobre los temas

de la Mesa Redonda,

Plenaria.

+ Tercer Día

- Mañana;

- Tarde;

+ Cutarto 33ía

- Mañana;

- Tarde;

+ Quinto Día

- Mañana:

- Tarde :

Ponencias sobre Promoción Cultural-Con-

curso Campesino:

- Sujetos involucrados

- Educación-Comunicación Popular y Con

curso,

Comisión

Plenaria

Plenaria sobre Arte Popular Campesino,

Trabajo en Comisiones: Lineamientos Ge

nerales del Concurso,

- Objetivos, estrategias, bases y convo

catoria,

- Pifusión:

, Muestras

, Audiovisuales

, Articulación con otras expresiones cul

turales

,  Talleres

, Mesa Redonda, etc,

- Articulación entre Comisiones y Trabajo

Nacional,

Continúa trabajo en Comisiones del Cuarto

Día,

Plenaria final.

/vf



TAREAS

1. Comisión de Dirección y Organización del Taller;

- Coordinará y hará el seguimiento de las comisiones es

pecíficas de traba;3o para el Taller. Se hará cargo de

la dinámica global del Taller.

- Estará Integrada por los Miembros de la Secretaría Eje

cutiva.

2. Comisión Mesa Redonda:

Estará integrada por dos sub-comlslones;

2.1 Exposiciones.- Cumplirá las siguientes tareas:

- Señalar los puntos específicos que tendrán que abor

dar los ponentes de la Mesa Redonda.

- Sugerir y coordinar con los ponentes de la Mesa Re

donda buscando que ástos representen diversas co

rrientes de pensamiento.

- Hacer una relatoría de la Mesa Redonda con la fina

lidad de plantear —el segundo día del Taller—, loa

ejes del debate, definiendo la dinámica del mismo.

2.2 Difusión y Propaganda

- Consiga el local.

- Difunda la actividad de la Mesa Redonda,

- Arme la exposición del Concurso en el Auditorio de

la Mesa Redonda.

3. Comisión para el Tercer Día del Taller

3.1 Guía: Elaborar una guía de trabajo para que las re

glones puedan traer sistematizados los puntos prin

cipales que se trabajarán en el Taller.

3.2 Documentos de Sistematización sobre:

- Sujetos Involucrados en el Concurso.

- Educación-Comunicación Popular y Concurso.

3.3 Comisión Arte Popular Campesino

Por ser ésta una temática específica y relativamente

"nueva", se solicitará ponencias de especl'*listas en

el tema.



La Comisión cumplirá las siguientes tareas :

- Señalar los puntos específicos que deberían de

abordqr los ponentes.

- Sugerir y coordinar con los ponentes,

4. Comisión de Lineamientos del Concurso

Esta Comisión trabajará fundamentalmente en función del

Cuarto y Quinto Día del Taller. Tendrá como función:

- Elaborar una propuesta global de trabajo para el

Concurso, retomando los acuerdos del I Taller y

las sugerencias y acuerdos que vayan surgiendo

a lo largo del II Taller,
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Señoree

SER

Lima

.'V

Att.: Deemond Kelleher

Estimado compañeros

El motivo de la presente es informarles sobre los re
sultados del V Concurso Nacional de Dibujo y Pintura
Campesi no.

Es importante señalar que sin la excelente organización
de los concursos regionales, el concurso nacional no hubiera
alcanzado el éxito obtenido. Este año se realizaron concur
sos regionales en Chimbóte, Abancay, Ayacucho, Piura,
Chepén, Cusco, Iquitos y Cerro de Pasco. Asimismo, se pro
movió el concurso nacional en Huancayo, lea y Puno.

Se presentaron 472 trabajos a nivel nacional,
corresponden a;

que

Chi mbote: 61 La Libertad: 17

Abancay : 30 Loreto: 51

Ayacucho: 53 Pasco : 26

Junln: es Cajamarca: 3

Pi ura: 23 lea: 18

Puno: éy¿i Huánuco: 2

Cusco: 34

con el total deLamentablemente, no contamos
participantes a nivel regional, ya que no hemos recibido la
información de todas las regiones.

El resultado de la

si gui ente:
calificación del Jurado es el

i. Ganadores

- AGUSTIN SICOS HÜAMAN, de la comunidad de Sacaca,
distrito de Pisac, provincia de Calca, Opto, del Cusco.

- MANUEL RUIZ MIBECO, de la comunidad Nativa Bora—

Brillo Nuevo, rio Yahuasyacu, Opto, de Loreto

— BENECIO CHAMPI DJEDA^ de la localidad de Patabamba —
provincia de Calca, Dpto. del Cusco.

■  ■■ 4?'
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2. Menciones Especiales

Por haber quedado finalistas del concurso

~ Elizabeth Evanán Quispe, de Sarhua, Provincia de
Víctor Fajardo, Departamento de Ayacucho,(88-05-3)

— Carlos Bardales Andrade, del Distrito de Indiana,
en el Rio Amazonas y Departamento de Loreto. (88-01-13).

— Sabino F'ío Suafta Coila, de la Comunidad de Uros,
Sector Santa María, en el Lago Titicaca, Departamento
de Puno (88-059-11)

- Ana Ruiz Sánchez, localidad Bora, Distrito Brillo
Nuevo, Río Yahuasyacu, Departamento de Loreto-(88-3-13)

El jurado acordó también distinguir con menciones hon
rosas 30 dibujos.

Además la comisión de jurado seleccionó lOO dibujos
para la muestra nacional itinerante.

Queremos también informarles que, tal como acordamos en
el taller, la premiación se realizará el 22 de Junio en el
Cusco, de donde proceden 2 de los 3 ganadores del concurso.

Finalmente les recordamos que en Agosto se llevará a
cabo el taller de Evaluación del Concurso.

Aprovechamos la ocasión para saludarlos afectuosamente

Atentamente,

Desmond Kelleher
p. la C»WI»«i!óW5*ttf*^jSizadora CttNCURSO DE OrBUJO Y^INTTjRA concurso de

CAMPESINA

Inc. : 30 afiches.
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TIPO DE CAMBIO DE DOLARES

11 de mayo de 1988 ÜS$ 500.00 I/.75.00 I/.36,222.12

21 de jUffi, de 1988 1,000.00 166.03 ■ 165,000.45

7 de Jul. de 1988 1,000.00 167.77 166,765.14

16 de agos. 1988 1,500.00 205.55 306,456.19

5 de set. de 1988 800.00 278.49 221,264.19

28 de set. de 1988 500.00 402.10 199.838.75

5,300.00 286.65 1*095,546.84

• - —'

++ Tipo de Cambio Promédio I/.286.65

INGBESOS

BROEDEHLIJZ DELEE Y NCOS

NOVIB

CONCURSO ANTERIOR

ÜS$ U»2U.39

9,125.10

1.377.11
24,746.60

24:,746.60 -
5.300.00
19.446.60

Ingreso Tctal
Dolares Cambiados
SALDO



CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO

Relación de gastos al 31.10.88

I. PERSONAL

c. Apoyo Secretaria! 141,683.00
e. Guionistas, técnicos, etc. 1,000.00

II. OPERACION Y PRODUCCION DE MATERIALES
a.1 Mesa redonda 31 494.00
b.l Telé-fono 17,658.52
fa.4 Correo, transporte, etc. 68,471.83
c. Utiles de oficina y Taller 70,390.00
e.1 Divulgación en medios masivos 17,965.00
f. Premiación y Bases 41 228 00
g.4 Acondicionamiento Muestra 4,461.00
g.5 Publicación resultados Taller 11,209.00
h. Fotografía pinturas, copias 3,730.20

III. TALLERES

a. Nacionales de evaluación 552,359.98

IV. IMPREVISTOS

(Gastos Bancarios) 16,628.48

total 978,279.01



CWCURSO DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO

Relación de gastos al 31 de diciembre de 1988 (en Intis)

I. PERSONAL

a. Apoyo Secretóriol 309,263.00

c. Guioniestas, técnicos, etc. 1,000.00

II. OPERACION Y PRODUCCION DE MATERIALES

a.l Mesa Redonda 31,494.00

b.l Teléfono 23,438.34

b.4 Correo, transporte, etc. 394,617.36

c. Utiles de Oficina y Taller 75,276.00

e.l Divulgación en medios masivos 18,615.00

f. Premiación y Bases 41,228.00

g.2 Almanaque (postales) 438,400.00
g.4 Acondicionamiento Muestra 4,591.00

g.5 Publicación resultados Taller 17,404.00

h. Fotografía pinturas, copias 3,730.00

III. TALLERES

a. Nacionales de Evaluación 567,925.18

IV. IMPREVISTOS

(Gastos Bancorios) 37,164.53

TOTAL 1*964,146.41

Lima, 11 de enero de 1989



EXHIBICIONES DE LA MUESTRA NACIONAL ITINERANTE EN EL AÑO 1988

MUESTRA^ANO

1986

1986

1987

1987

1986

1987

1988

1987

1987

1987

1988

1988

1988

1988

1988

LUGAR DE EXPOSICION

Encuentro de Salud

Huaura

Huancayo (CICEP)

Iquitos (Radio "La Voz de la Selva")

Iquitos (Radio "La Voz de la Selva"),
(sólo Dibujos de Iquitos)

Liítia (CCP)

Chepén (CESDER)

Chimbóte (CEDHIP)

Cusco (Colegio Andino)

Chimbóte (ASOCIACION JUVENIL DE RIN

CONADA - ASJURI)

Cusco (Mado Bessouat -Sicuani-; Casa

Campesinaddel Cusco)

Abancay (CICCA)

Piura (FRADEPT:

viembre; IDECO:

Octubre; CIPCA:

Diciembre) +++
No-

+++ Ha habido una reprogramación por
CIPCA

FECHA

Mayo 1988

11 de Mayo-9 de Junio

19 de Mayo-5 de Octubre

-10 de Agosto

8 de Nov.-A LA FECHA

-15 deAbril

-19 de Mayo

15 de Junio-23 de Setiembre

•  -12 de Julio 1^^]^

18 de Set. -27 de Setiembre

22 de 5et.

30 de Oct.- 6 de Diciembre \<\n

28 de I
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Los primeros dfes de agosto les enviaremos une Guía de
Evaluación que deberá ser trabajada antea del laller. É;;?^rw

Por error involuntario, hemos enviado más afiches de lo
debido a cade Región, motivo por el cual no tenemos la
cantided necesaria para distribuir a Institutionee ami
gas del Concurso. Les pedimor nos hagan llegar los e-
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PARTICIPANTES

1, Comisionas Regionsles: 2 Miembros por cada Comisiñn, uno

por Institución y uno de alguna organización campesina de

la reoión.

2. Comisión Coordinadora Nacional: Un miembro por cada Ins

titución y Gremio,

Se ha contemplado el finaneiamiento (pasajes, alimen

tación y estadía) para 35 personas. Si hubiera interés en ole

participen més de 2 personas por Comisión éstas asumirán el -

costo correspondiente, debiendo avisar con tiempo para hs ce r

los arreglos necesarios.

GBJETIl/nS DEL TALLER

1, Analizar el papel oue cumple la cultura en los procesos -

de desarrollo y transformación de le sociedad mediante la

reflexión de la problemática cultural de nuestro país, y

esclarecer la importancia de la Promoción Cultural ygj^l -
diseño de una propuesta de una política cultural nació —

nal.

m2, Evaluar en qué medida el Concurso de Dibuje y Pintura Ca
pesino forma parte de una acción cultural más amplia -que
articula a diversos agentes de nuestra sociedad- orientacfe

a promover la autovaloración y el libre desarrollo de las
culturas populares existentes en nuestro país.

3, Formular un Plan dé Trabajo para el año 'BB, que integre
los elementos teóricos de reflexión así como las propues

tas y/o acuerdos de las modalidades de organización y c! e
implementación de la actividad del Concurso,
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PROGRAMA

El Taller se realizará del ̂  al jj de setiembre de -
19BS. La dinámica de trabajossrá la siguiente:

+ lo. Día

- Mañana

- Tarde

- Tarde

- Moche

Llegada de participantes.

Almuerzo conjunto.

- Mesa Redonda "Cultura, Promoción y Politi -

cas Culturales" 5.30 p.m.

- Exposicifin de materiales del Concurso.

Traslado al local donde se realizará el Taller.

+ 2o. Día

- Mañana

- Tarde

Trabajo en Comisiones sobre los temas de la

Mesa Redonda.

Plenaria

3o. Día

- Msñana

- Tarde

Ponencias sobre Promocián Cultural - Concurso

Campesino:

- Sujetos involucrados.

- Educscián - Comunicación Popular y Concurso.

- Comisión

- Plenaria.

+ Lo. Día

- Mañana : Plenaria sobre Arte Popular Campesino.

- Tarde : Trabajo en Comisiones: Lineamientos Generales
del Concurso.

- Objetivos, estrategia, bases y convocatoria-

lO



Difusión:

, Muestras

. Audiovisuales

. Articulación con otras expresiones cultur^

les. ^

, Talleres.

. Mesa Redonda, etc.

Articulación entre Comisiones y Trabajo Na -

cional.

+ 5o. Día . '-j ■

- Mañana : Continúa trabajo en Comisiones del í»tD. Día,

- Tarde : Pleneria final.

- O -



TAREAS

1

1. ComisiSn de Dirección y Prpanizaclon del Taller:

- Coordinará y hará el seguimiento de las comisionEs esppcí

ficBs de trabajo para el Taller, Se hará cargo de la di-

námica global del Taller.

- Estará integrada por los Miembros de la Secretaría Ejecu

tiva.

2. Comisián Mesa Redonda;

Estará integrada por dos sub-comisiones:

2,1 Exposiciones.- Cumplirá las siguientes tareas:

- Señalar los puntos específicos que tendrán que abordar

los ponentes de la Mesa Redonda.

- Sugerir y coordinar con los ponentes de la Mesa Redaje

da buscando que ástos representen diversas corrientes

de pensamiento.

- Hscer una relataría de la Mesa Redonda con la finali

dad de plantear -el segundo día del taller- los ejes -

del debate, definiendo la dinámica del mismo.

2.2 Difusión y Propeosnda

(A - Difunda la actividad de la Mesa Redonda.

— Arme la exposición del Concurso en el. Auditorio de la

[ 2.3 Dodistmento

- Elaborar una presentación de la exposición del Concu£ \
so qo^ contengan las ponencias que se presentarán. y'

3, Comisión para el Tercer día del Taller

3.1 Guía: Elaborar una guía de trabajo para cue las regio

nes puedan traer sistematizados los puntos principales-

que se trabajarán en el Taller.



3.2 Documentos de slstematlzaclán sobre;

s
Sujetos involucrados en el Concurso,

- Educación - Comunicación Popular y Concurso.

3.3 Comisión Arte Popular Csriipasino

Por ser esta una temática específica y relativamente -

"nueva" se solicitará ponencias de especialistas en el -

tema.

La Comisión cumplirá las siguientes tareas;

- Señalar los puntos específicos que deberían de abordar

los ponentes.

- Sugerir y coordinar con los ponentes.

Comisión de Lincamientos del Concurso

Este Comisión trabajará fundamentalmente en función riel Lto.

y 5to. día del Taller. Tendrá como función:

- Elaborar ma propuesta global de trabajo para el Concurso,

retomando los acuerdos del I Taller y las sugerencias y -

acuerdos que vayan surgiendo a lo largo del II Taller.

- O -

b



ACTA DE REDNION

Fecha:

Local;

Hora:

ASENLA;

ASISTIERON

CEDHIP;

lAA:

IDEAS;

CEAS:

TAREA:

SER:

CEDEP:

ILLA:

Secret,:

14 de julio de 1988

SER: Bartolom'e Herrera 181, Lince (Lima)

9:30 a,ra,

DisQusidn del Documento Propuesta para el II
Taller y Asurasidn de Tareas del mismo.

Betty Madalengoitia

Patricia Wiesse

Julio Chávez

Liliana Prado

Luis Pineda

Marinas Barnechea
Desmond Kelleher

Edilberto Márquez
Víctor Phompiu

Nelly Plaza

Martha Beingolea

AUSENTES

CEPES

GIDIAG

CNA ++

CGP

++ Evaristo Quispe dijo
que enviaría a alguien,
por estar de viaje.

Luego de algunas aclaraciones referentes al por qué de los ob
jetivos, el documento propuesta no fue enmendado.

Cuando se pasó a ver la Comisión de la Mesa Redonda se hizo
una acotqción que decía que la realización de la misma era
una oportunidad para invitar a los residentes de provincias
éa Lima.

En cuanto a las tareas, se han repartido como sigue:

1, Comisión de Dirección y Organización del Taller

Comitó Ejecutivo: SER, ILLA, CEDHIP

2, Comisión Mesa Redonda

2,1 Exposiciones

CEDHIP, ILLA

Reunión: Viernes 22 de julio. Hora: 9:30 a.ra.
Local: SER
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2,2 Difusión y iPropaganda

CEAS, CEDEP, ILLA
Reunión; Lunes 18 de julio. Hora: 9s30 a,m.

Local: ILLA

3. Comisión para el Tercer Día

3.1 Guía
SEDHIP

Documentos de Sistematización

SER(Desmond) ILLA (Jenny)

Comisión Arte Popular Campesino

3.2

3.3

TAREA, lAA
Reunión: Martes 26 de julio,en la mañana

Local: TAREA

4. Comisión de Lineamientos del Concurso

TAREA, IDEAS

Esta Comisión contará con el apoyo del Gomitó Ejecutivo

Se decidió enviar la propuesta a las regiones a más tardar
el lunes 18 de julio para que la primera semana de agosto
reciban la secunda propuesta acompañada con la Guía de Eva
luación de tal manera que el 22 de agosto se tengan los do
cumentos listos.

Se acordó tambián que la próxima reunión de socialización
de los avances y resultados de todas las comisiones sea el
26 de agosto (viernes) en el SER. Hora probable: 9í30 a.m.

"""V^ ííftí. -
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V CONCURSO NACIONAL
•.:a DE DIBUJO Y PINTURA

CAMPESINA

1988

A

Te invitamos a dibujar o pintar
VIDA CAMPESINA

ENVIA TU TRABAJO A LA COMISION REGIONAL:

O AL COMITE COORDINADOR NACIONAL: Bartolomé Herrera N'181, Unce. Lima
COMITE COORDINADOR NACIONALXCP.CNA,CEAS,CEDERCEDHIP.CEPES.CIDIAG, lAA.IDEAS, ILLA,SER, TAREA
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■:yiDA CAMPESINA

ENVIA TU TRABAJO A LA COMISION REGIONAL:
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fO^ AL COMITE COORDINADOR NACIONAL: Bartolomé Herrera N'181, Lince. Lima
Al

'  COMITE COORDINADOR NACIONAL: CCRCNA, CEAS,CEDER CEDHIP, CEPES, CIDIAC, lAAJDEAS^LLA,SER JAREA
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IKFOBIÍE OONCUaSO RBOIOlíAL 12) DIBUJO Y

PIITTUHA CAlCSSIlfO - 1987/
"Eeatlidad Campesina"

El presente informe tiene el objeto de servir de memoria del trabajo ©feo;,
tuado a propósito de esté concurso» recogiendo la experiencia del año ante^
rior» asi como loo aportes de aquellos que nos responsabilizamos en esta tar
rea» También hacemos algunas sugerencias qvie oreemos puedan ser oportunas

para el mejor desarrollo del Concurso Regional en el futuro»

En el mes de Febrero recibimos una carta de la Comisión Nacional del IV

Concurso r eferente a los acuerdos llegados en la programación del concurso
asi como su invitación a que Piura participara en ól como región, Al poco
tiempo recibimos tanto la convocatoria como las Bases del Concurso Nacional,
y los Afiches de Difusión del Concurso,

Teniendo todo este material, el CIEGA llamó a una reunión a todos aqi» —
líos centros e instituciones que trabajan por el campesinado de Pivira para
discutir acerca de la convocatoria al Concurso Regional» (PRADBPT, OC/ San
Juan de Catacaos, Radio Cutivalú, Centro Ideas, CEPESBR, IIEGO-Vious, CEIOAD,
INAPE).

En dicha reunión se aprobó la realización del Concurso Regional como paso

previo al Concurso Nacional, y se conformó una comisión con las siguientes
funciones»

- Coordinar con organizaciones y centros para convocar al Concurso Regio-
- nal,

- Itefinir y establecer las Bases del Concurso Regional»
- Velar por la promoción y difusión del Concurso Regional
- Ver lo relacionado con la exiábioión de los trabajos

- Coordinar con la Comisión N^ional del IV Concurso de Dibujo y Elntura
Campesina,

La Comisión estuvo integrada por "Lviay Barman, Humberto Valverde y Juan ̂
mero.

La Comisión Regional s e reunió para definir y establecer las Bases del -
nourso. Estas fueron determinadas a partir de las Bases del Concurso Na

nal, temando como referei^cia las bases del concurso regional anterior -
r cbcunca-íto adjunto).

..siaismo, la Comisión Pegional estableció el siguiente oronograma de aot^
vi ^";s»

■  de Marzo - 02 da Abril» Prep^aoión de material de difusióni
03 do Abril t Entrega de dicho material a centros y

organizaciones.

•' _íi>. - ■.ÍA. -J.; .■íÉíbiÉÉiiídhii áÉLi:^. . -/a:- I AíiiMiiríMÍÍti¿ 'jÍ
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06 al 10 de Abril : nfusión del conciso
10 de Mayo « Acopio y centralización de trabajos
l8 al 19 de Mayo i Calificación de los trabajos
04 al 24 de Mayo » Exposición y premiación de los trabajos
25 al 27 de iíayo ' i Envío de los 20 mejores trabajos a lima.

La Comisión estimó pertinente hacer iin fondo com^ de los gastos inourr¿
dos para luego prorratearlo entre las instituciones convocantes del concur
so)

La distribución de afiches fue la siguiente (segi5n las necesidades de ca
da centro u organización y partiendo del hecho de que sólo contábamos con -
265 afiches enviados por la Comisión Nacional).

Centro ideas 25

CEPESEE 50

FHALEPT 10

CEICAD 15

INAPB 20

IIK30-VÍCUS 25

Comvaaidad Campesina

San Jvian de Catacaos 50

CIPCA 65

Radio cutivalií
265

Por cada afiche so entregaron unas 3 bases salvo en el caso de Radio 0\>-
tivalú donde se reservaron unas 100 para la mesa de partes.

Radio Cutivalú jugó un importante rol en la difusión haciéndolo a través
del informativo como del feograma "Un monte pa' mi sudor".

IcB trabajos que pai-ticiparon en el Concxrrso fueron recepcionados por -
las diferentes organizaciones e instituciones que convocaron al Concurso. -
En este sentido cabe destacar la significativa participación de la oc San
Juan do Catacaos quien remitió mas de 32 cuadros. Posteriormente, todos los
trabajos fuei-on centralizados en el local del CIKA.

Previa calificación, la Comisión Regional se reunió para definir la fe—
Y conformación del Jurado. El Jurado quedó conformado por 1 los miem

comisión, representantes de la co. San Juan de Catacaos, 1 repr£
,  ... lo PíYíREPT y 1 artista comnotado. In fecha de la calificación —

cU.;dJ para ol riornes 22 de Mayo.

Ccrn.3 -rct-ción, quisiera señalar que para el próximo concurso, considera
mos pertinente cont¿- con un artista popular como miembro del ^ado. Tal -
vez no necesariamente pintor, como fue nuestra intención este ano. , ■

?{
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En dicha fecha, reunidos todos los miemhros del Jurado, salvo el aj>-
•tista quien no se hizo presente, se procedió a calificar los ouadroa.no
sin antes discutir los oriterios de la calificación. Como resultado de
esta discusión quedaron descalificados los trabajos de Gilberto Chiro-
que Chapa y Jiian Bodolfo López Avila por no estar acorde con las bases.

El Jurado tuvo una difícil tarea dada la gran participación en este
concurso. Se recibieron un total de 77 trabajos provenientes de distin
tas zonas de la región. (Ver relación).

Como resultado de la labor del Jurado quedaron como finalistas 20 —
trabajos, merecedores de participar en el Concurso Nacional (ver reía —
olón), qi:ie fueron enviados a la ciudad de lima.

La Comisión Regional estimó conveniente no i-ealizar la exldbioión de
los cuadros recibidos ni de los ganadores ya que la premura del tiempo
y la falta de previsión para tal hacer darían pie a improvisaciones y -
contratiaiiiKJS. Sin embargo considera pertinente señalar qiJe para una
próxima ocasión sería conveniente tomar las previsiones del caso para -
que los trabajos reoibidos sean exhibidos en algdn lugar público (plaza
de Armas o Consejo) tal qvie so difvtndan los trabajos de arte popular re
cibidos.

A modo de promoción, se acordo' que Radio Cutivalú difundiera los nom
bres de todos los participantes al Concurso, agradeciendo su iniciativa.
Tal se ha hacho en el Programa "En monte pa' mi sudor". Similarmente,
a través de este programa y del informativo se ha dado a conocer los^ -
nombres de los ganadores de premios y menciones honrosas a nivel regio
nal y en algunos casos incluso se les ha entrevistado.

La Comisión Regional e integrantes de Radio Cutivalú, concordaron
realizar la entrega de certificados de participación y diplomas a los -
trabajos prenD.ados y menciones honrosas en la semana de activi^des pío
gramadas con motivo del Dfa del Campesino (24 ̂  Junio). En dicha pro
gramación también se pasarán entrevistas a algunos ganadores y se lee -
rán algunas de las cartas enviadas juntos con los dibujos.

,  Hace poco, tuvimos la grata sorpresa que la Comisión Nabional de IV
Concurso do Dibujo y Pintura Campesina seleccionará a 05 de los traba -
jos emúados por Piura como finalistas. IB entre ellos dos compartie -
ron ol primer premio (compuesto por vma terna), uno de los ciiales quedn
ra como afiche representativo; y 03 menciones honrosas. los otros 15
formarán parte de los 100 cuadros de la líuestra Itinerante. jPiura -
ee pasó!.

...///
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El señor Riofino Fiestas de Rinoonada de Lliouar, 0/C« d© Sooli.iJra} y ©1 i
señor Bsmán CMroque de loma llegra de la C«0» San Juan & Oataoaosj viajar- 5
rían a Lima a recibir su premio de l/. 3»000 cada uno en la inaguraoidn -
de^. más de 300 cuadros recibidos por la Comisión Nacional} con motivo del
Día del Campesinoo

Piura^ 02 de Junio de 198?

Luoy Barman G.

'■'■y.

r. - V'_. *- - ' .I--' if*> •

I  'iMBailMei I ■ II í - • «- . .. ■-«- 1. - - . ^ ..1^

■f-i I
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Uotat la Comisión Regional nombró a Juan Romero como encargado de la
difusión de los resultados del concurso en los diferentes medios
de comunicación) salvO) por Radio Cutivalii a quien se responsab¿
liso a Luoy Harman. . ■ |
Los trabajos recibidos por la Comisión Regional fxieron los cañar- ;|
lizados a travós de la C.C. San Juan de CataoaoS) la FRAISPT, el
CIPCA) Cepeser) Ideco-Ticus y Radio Cutivalú.

• : . 45
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 V CONCURSO NACIONAL }^E. DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO

CONVOCATORIA NACIONAL

Hoy., en Febrero 88, los Centros de promoci6n y edu-
caci6n^popular de Lima y Provincias, conformantes de la
Comisión Nacional, en coordinación con las principales
centrales campesinas y organizaciones regionales, te in-'
vitamos a participar en el V Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesino.^

Sentimos que este concurso se ha transformado en
rica experiencia: ' ^

; I Concurso (198¿I- con 18? participantes) , el II
I y-", ■ (^1985 con 289), el III (1986 con 600 participantes), has

•  ta el 17 Concurso con más de 800 participantes.

Concurrieron obras desde todos los rincones del Pe
rú, de manera organizada» Los concursos regionales en
Abancay, Cusco, Chincha, Santa (Chimbóte), Piura, Chepén,
Ayacucho, Huancayo, Huaura e Iquitos y la participación
entusiasta en Puno, Huancavelica, Cajámarca otorgaron una
dimensioh más rica y variada, profundamente enraizada en
la creatividad popular a esta actividad»

I  En este año tienes otra oportunidad con el tema: "Vi
|';vy y I Campesina" a través de tu dibujo y pintura expresa

.  tus axperiencias, tu fuerza campesina, tus sueños, tus
I  tradiciones; para compartir la vida de tu región con to-

dos los pueblos del Perú,

y  ̂ concursos anteriores los frutos son numerosos:
í  itinerantes son desplazadas por el país y el ex-

tranjero, los audiovisuales son utilizados en debates y en
■  sesiones de capacitación; los afiches y almanaques embelle

cen y decoran locales, las mesas redondas y las publicacio
>  . • y nes amplían la influencia del concurso, de sus obras y em—

,  . pujan a una reflexión permanente sobre la existencia del
.  . campesinado, sobre su vida y futuro.

Nos proponemos que este año sea mejor, que los dibujos y/o
•  lleguen a más lugares, que motiven a .otros jóve-

y  , campesinos, a otras madres campesinas para que la cul-
'  popular de nuestro país sea difundida por sus propios

creadores; HAZ LLEGAR TU DIBUJO O PINTURA.

1  ■ La Comisión Organizadora,

#

mtimy-.: : . „



BASSS y. COMCURSG «ACIOHAL DE DIBUJO Y .PINTURA CAMPESINO

1. ¿Quiénes pueden concursar?

Campesinos y trabajadores del campo y mujeres mayores
de 14 años, que no hayan hacho estudios especializa—
dos en dibujo y pintura.

2. ¿Cual sera el tema del dibu jo o pintura a presentar-?.

Este año, bajo el tema "VIDA CAMPESINA", te invitatübs
a dibujar o pintar sobre tu vida, fiestas, creencias,
trabajos y próbleraas.

¿Como debes presentar tu dibuio?

K  ./y I

- Cada" concursante participa sólo con un trabajo.
Los trabajos pueden ser hechos por una" persona o en

grupo.

- El dibujó puedes hacerlo en una superficie plana,en
corteza ¿a árbol, o tela, piel o en cualquier papel o
cartulina.

- El tUiieuG de tu di'uujo o pintura no deba ser mas . •
grande que 60 cms. por 45 centímetros. "
- Puedes hacerlo a colores o en blanco y negro, utili
zando los materiales que tengas; tintes naturales,
anilina, acuarela, temperas, óleo, plumones y lápices.
- Tu dibuTO o pintura deberá ser cria.ínal; Quedarán
descalificados aquellos trabajos que sean copias de
libros, almanaques, afiches u otros.

Es muy importante que en una hoja aparte escribas los
siguientes datos;

T Tu nombre, edad, sexó, ocupación y dirección comple
ta (comunidad, distrito, provincia y departamento).7 depai

- El titulo de tu dibujo y una carta explicando su
significado.

- Con qué materiales has trabajado.

- cómo te enteraste del concurso/

Si necesitas ayuda para escribir, díctale a alquien
tus ideas. ,

4. Plazo de entragavlugar

Los trabajos se recibirán en cada región. La fecha .
límite para entregarlos será el 30 de Abril en los lu
gares designados por la coordinación de tu región.
Para el caso da participantes de regiones que no están
incluidas en la lista, pueden enviar sus dibujos direc
tamente a Lima a la siguiente dirección:

^ J6^ — Lince.

^ La fecha última para recibir íos trabajos an Lima, pa-
•■ ra el Concurso Nacional e^ el 8 de Mayo. Recomendamos

tener en cuenta el tiempo que demora el correo, en lie
gar a Lima desde la zona donde se envía el dibujo.

//.Ó"./-:" . ^
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¿Quienes alapirán los ae-iores dibuios? ■  ■ ■; .
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En ca..a región se hara una seleccicín del 50% de los tra
bajos presentados se enviarán a Liaa. Cada institu—
Clon u Organización de provincia tiene.1ibertad para
realizar un concurso _ local o regional; sín eabargo., to'
.os los trabajos enviados a Lima entran en igualdad de
condiciones al Concurso Nacional.En Lina el Jurado será integrado por pintores populares
que en lo posible espresan la diversidad cultural da
nuestro país, representantes.de grenios canpesinos y da
instituciones culturales.

: .d V '
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Los prensios
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Se elegirán tres ganadores a nivel nacional, cada uno
con el premio de -6,000 intis. Entre estos tras se se
leccionara uno para ser impreso como afiche, por al '
uiadel campesino. ^
Asisisrao, en una de las regiones de los gaufidorec na-
Clona,les se realizará un Taller de Pintura y Dibujo, «

ti. - que puedan compartir y perfeccionar su trabajo
realizara un mural del dibujo ganador en esa ais

ra a z o n a . ~
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el caso de resultar ganador nacional un trabajo pre
sentado por un grupo u organización camnesina, sé dcra
también un premio colectivo de ectínulo'a la organiza
ción respectiva. Asimismo, se Otorgará Premio Especial
por la originalidad en-el uso da nateriales locales.
Los ganadores nacionales ee comprometen
concursó.

El Jurado í?acional tendrá en cuenta las opiniones
los jurados regionales para las menciones honr.sas.
Losados trnb.ajos ganadores que no salieran on afiche,
serán seleccionados junto con otros para la elabora
ción de un almanaque para el año 1583,
Por ultiíao, 100 pinturas se acondicionarán debidaraanta
para forrear una nuestra o exposición itinerante con el
oojetivo do nacer conocer esta trabajo en dífcrantes
lugares del pciá que le solicitan.
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Los premios .iel Concurso Nacional se entregarán en cc-
tuacion publica el día 24 da Junio enune región de los
ganadores. Tanto los premios como las menciones honro
sas saran difundidos a través del programa radial Tie
rra Fecunda (Radio Unión a las 5 a.m.) y e'n emisoras
locales. Igualmente serán difundidos los ganadores
por regiones.

La^Comision Organizadora se comunicará con los ganado—'
res para posibilitar su presencia en dicha actuación na
ra el 24 de Junio. .
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8. Propiadad de los dibuíos

Los dibujos y pinturas ganadores, laencionefi honrosas y
seleccionados para la Muestra Nacional Itinerante, son
propiadad de la Cotiisión Organizadora; por lo tanto,
no serán devueltos a sus autores. Bstos trabados se
rán usados con íincs de proiaoción cultural, haciendo
constar el nombra de los autores.

^• ¿Quienes convocan al V Concurso Nacional d
Pintura Campesino?

e Dibuje

Los principales gremios campesinos e instituciones de
premoción y educación popular que integran la Comisión
Organizadora Nacional;

En Lima:

CEAS, CEDEP, CEDÍII-E, CEPES, IDEAS, ELLA, CIDIAG, SER y
TAREA, COP, CAÍ»».

En Provincias

Ancash: CINCOS, CEDni?.

Apurioac: CICCA, Cordc Apurímac, üicti Apurímac, Con-
aejo Provincial.

Ayocucho

La Liber
tad. ;

Cusco ;

lea:

Junín:

Lima ;

Lorato

CEDAP, TADSPA, lER "JIÍA", CEDCA, CCC-UNSCH,
VECINOS FERÜ, Región Agraria XVIII, CIPA
Xlli, Banco Agrario', FA.HA, Consejo Provin ——
cial de Iluataanga. •
CESuER, CUW/i, Programa Radial ''Promoción
Campesina", Boletín Surco"', Municipalidad
Provincial^de Chepen, Supervisión Provincial
de Educación No. 04, INADE, Departamentos
de Educación de CAPS Lurifico y Estrella
del Norte.

Casa del Campesino, Bartolomé da las Casaa.
INAPS ILLA.

SEFAR, CSSCA, CICEP, TALPUY, líPR
SER- Huaura - CAPER.

P i u r a

Raüio La Vez de la Salva", Crganizacion Cam
pasine de Haynas, INC, Centro Cultural Pran
cisco Izquierdo Ríos, CETA, CAA?. ~
CIPCA, CEPESER, IDECO-Vicus, PRAD2PT, IDEAS,
CEICAD, INAPE, ANC, Radio'Cutivalú, Comuni
dad Campesina cl« Catacaos.

Puno : ILLA, Onda Azul, Federación Departamental
Campes ina.
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DOCUMENTOS

1- Propuesta de Modelo Organizativo para ei Concurso de
Dibujo y Pintura Campesino

2- Propuesta de Promoción Cultural a partir del Concur
so Campesino de Dibujo y Pintura.
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PROPUESTA VE PROMOCION CULTURAL A PARTIR VEL CONCURSO
CAMPESINO VE VIBUJO V PINTURA

1. Int/Loducc.¿ón

2. Ob j (¿t¿\)06 Gzmn.aZí6

3. Objztlvoi e.-í>pe.aZ{¡lao¿ Año SS-S9

4. Mztai Año 19SB-S9

U INTROVUCCION

La paí6zntí pAopue.¿ta azcogz lo¿> objztlvoA qaz hzmo6 vz-
n¿do tfiabajando dz6dz zZ año S4, Znzoapocando pazcZ¿Zonz¿
y oaZzntacZonz-ó quz ¿z han vznZdo ZmpZzmzntando tanto dz¿
dz Za6 A.zgtonz.6 como dz¿dz Za Comt-ótón NactonaZ, z.n AZ6-
puz¿ta a Zó¿ aztoi qaz zZ paopto taabajo no¿ han pZantza-
do.

En Enzn.0 dz 19S7 tuvZmo.6 un patmza zncazntao nactonaZ
quz no¿ pzamtttd tntzacambtaa puntoé dz vt-ita, y azcono-
czK Zo nactonaZ como un zncuzntao zntaz Azgtonz¿ dtvza6a6.
E¿tz {¡uz zZ apofitz dz Za azuntón, a6t como Za zZaboaa-
ctón conjunta dzZ caZzndaato y pZan dz triaba jo paaa zZ
IV Concuaso.

Lo6 do¿ TaZZzfiz¿ dz Tzbh.zh.0 y Szttzmbaz dz J9SS, han ¿tdo
paattcuZaamzntz tmpoAtantz¿ como zópactoA dz comuntcactón
dzZ óznttdo quz Zz damoó a z^tz taabajo. Sz han dado opt-
n^onz6 y paopuz^taA IndtvlduaZz&, ai>l como dz Za Comt¿tdn

NactonaZ y dz Za6 Rzgtonz¿ iobaz tzma-i czntfiaZz¿ como Pao
moctón CuZtuAaZ, Rzgtón - nactón - Aatz campz¿tno, CuZtuAa
PopuZaA y CuZtuAa campzitna. Todo6 zZZo6 ZoA hzmo¿ tAatado
como una Az^Zzxtón dzidz Za pAdcttca quz AzaZtzamo¿ y dzó-
dz dtvzA6o6 apoAtzi tzóAtco^ tmpAz¿ctndtbZz¿ paAa Za pAo-
yzcctón dz nuz6tAo tAabajo.
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Eitoé TaZZe.n.z6 kan <ion¿tZtuZdo pue¿ mom&nto¿ d& pazaZito ■
neó coZzctZva¿, y tambZín dz azconoaZmZ&nto dz nuz^taa

dZvzA¿Zdad como azgZonzs, tipo dz ln^tltaclonz6 y o^ga-
nlzaclonz¿ y caZtu/iai; y poK. tanto dz vaM.lada& manzaa¿
dz aczAcaano¿ a Zo¿ ml¿mo¿ tzma&, y también dz dl¿tlnta¿
éoamaó dz pfioyzctan. nazitH-a taabajo.

Todo zZZo ha znalqazcldo nuz¿taa pza^pzctlva y hacz nz-
cz¿aalo pJizcUa/L mucho m¿í6 zZ apo/itz z¿pzcl^lco dz nuz¿
th-a p/iopuzóta. En z¿tz ¿zntldo, zn zZ II TaZZzA ¿z han
pZantzado paaa ¿za taabaj ado¿ do¿ zjz¿ czntaaZz-ó dz pao
moción caZtuaaZ: ~

-EZaboaaa una paopuzita dz paomoclón cuZtuaaZ campzilna
quz apoatz a Za con&taucclón dz una nuzva ¿oclzdad, y
z-6pzcl¿lcamzntz aZ dl¿zño dz nuzva¿ poZltlca¿ cuZtuaa-
Zz¿, Lo¿ contznldoi bd6 ¿co¿ dz z¿ta paopuzita ImpZl--
can zntzndza Za con^taucclón dz Za nación como zZ zn--
cuzntao dzmocadtlco dz nuz¿taa cuZtuaa¿ y azglonzó; a&l
como con&tn.ula dz6dz ahoaa, zn Za¿ condlclonz¿ hl¿tóal
za6 paz¿zntz¿, zZzmzntoó constitutivos dz zsa nuzva s~o
clzdad, poa Za quz Zuchan zZ campzslnado y zZ puzbZo -
pzauano: IguaZdad, dzmocaacla,y justicia SoclaZ

-Constituíanos zn un movlmlznto poatadoadz Za paopuzsta,
zn difusión z ImpZzmzntaclón dz zZZa, dzsdz Zas Instltu
clones, gazmias, oaganlzaciones popuZaaes, y peasonas,
que venimos paoponlzndo un taabajo IntzgaaZ campesino'
donde Za cuZtuaa zstd pazsznte zn todos Zos aspectos de
Za v-cda y debe znalquecea Zas dlvzasas paopuzstas de Zos
gazmlos z Instituciones, a sus azglonzs y aZ país.
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El compaKtlfi en ií/imlnoi genzn.ale¿ e&ta. pn.opae¿toi noi
ka. peA.mZt¿do pA.ec.-iia.A. .toi objet¿voi geneAaZei y eipeeZ-
ileoi paA.a el peA.Zodo SS-S9.

2. OBJETIVOS GENERALES

Son loi l-Lneam-ientoi de aeeZón de mediano plazo paA.a el
ConcuAio nacional de Vlbajo y PlntuAa Campesina.

-MoilAaa y dl{¡andlA la ̂ aeaza y vigencia de la culluAa

campesina expAesada en el dibujo y plnluAa, AevaloAdn-
dola desde el pAoplo campesinado y el conjunto de la -
Sociedad.

-LogAaA que el ConcuASo sea un canal ej^ectlvo de comunl
caclón entAe campesinos de dlveASas Acglones del país,
y de Istos con el Aesto de la sociedad.

-GeneAuA opinión pdbllca sobAe la pAoblemdtlca cultuAal

de nuestAo país y el apoAte campesino en ella, asi como
sobAe el papel que cumple la cultuAa en la lucha poA -
const-tulA una nueva sociedad.

-LogAaA que el aAte campesino sea Aeconocldo como tal,
logAando y fomentando los elementos de la estítica

de la cultuAa campesina y sus dlfcAenteS expAeslones
Aeglonales.

-due el ConcuASo, como acción de pAomoclón cultuAal, slAva
paAa foAtaleceA y motlvaA la oAganlzaclón campesina, en
paAtlculaA en Su lucha poA la defensa de la vida y los
deAechos humanos.

4
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-V-i^und-íA. 2.Z fiot y la. ImpaAtancla dz la. majz^ zn la

vida campz¿lna.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Son lo6 llnzamlzntoi dz acción pafia zl pzAlodo SS-S9.

-Qaz cada Institución y gazmio mlzmb^o dzl COÑCURSO VE

VIBUJO y PINTURA CAMPESIWA, p-tzclsz zstfiatzglas pan.a

asumlA con mds ^uzA.za zl trabajo dz pn.omoclón cultuaall

-Log^aA. qaz zZ Concuaso Nacional dz Vlbujo y Pintura Cam

pzslna avancz zn consolidan su dimensión nacional, con

una mayon panticipación dz las Instituciones y onganlza

clones campesinas zn la zjzcuclón y dzSannollo dz las

acciones acondadas. Asi como Incónponando nuevas Insti

tuciones y gnzmlos que pantlclpzn dz nuzstna pznspzctl-

va.

-Realizan una, contnaoiznslva cultunal á nivel nacional

zn la nzallzaclón dz nuzstnos objetivos, a tnavós dz -

mesas nzdondas, dz la pnzszntaclón dz la Nuzstna Naclo_
nal Ambulante zn todas las nzglonzs, la publicación dz

antlculos zn pznlódlcos y nzvlstas, pnognamas nadlalzs

y televisión, nzallzaclón y dZ^uslÓn dz audiovisuales,
folletos y múñales, y todos los medios a nuzstno alean

ce.

-Vliundln la lucha campesina pon los Vznzchos Humanos ,

conio dznzcho a la pnopla vida, tanto, zn las nzglonzs zn

situación dz zmzngencía como zn las l^z nq, atnavlzzan esa

situación, con una zstnatzgla : . que Involu

ene a toda la comunidad zn panan la guznna Sucia, zn la
que los campesinos son victimas.
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-V alo fian, ti afitt dt la producción pictórica campesina,
resaltando y promoviendo tícnlcas como el uso de tin

tes naturales y otros .

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

-Asumir las decisiones, y ejecución, asi como el ilnan
clamlento de las acciones de manera compartida, entre
todas las reglones,a través de su^ participación en la Co
misión Nacional.
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METAS 198S-1S9

1) Que Za6 Zn¿t¿tucZom¿ y oAganZzacZoms ca.mpe.6Zna¿ Inclu

yan como paKtc Impofitantc de 6u plan dz trabajo zl Concu^
¿o Nacional de Vlbajo PlntuAa Campz¿lna como un trabajo
de promoción cultural.

2) Realizan una ^izunlón con la6 Instituciones y o/iganlzaclo
nzs participantes del Concurso Nacional de Vlbujo y Pin
tura Campesina, con el objetivo de discutir las diferen
tes estrategias de trabajo cultural,y precisar al respec
to metas comunes en el espacio del CNVPC.

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 reglones
y comunidades.

5} Sistematizar y colectivizar el uSo de la Muestra Nacional
Ambulante, organlídndola sobre diversos temas en partlcu
lar el derecho a la vida, la Igualdad y la justicia, con
metodologías adecuadas para promover momentos de refle--
xlón y discusión sobre las propuestas que nos alcanzan
los campesinos a travís de sus pinturas y testimonios.

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

7) Utilizar los medios de comunicación masiva en las dife
rentes etapas del trabajo.
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Sj Rzat'izaH. an c-ada zona o h.ZQLón, de. quz o^gand.-

zacÁ.one.6, ■inStZtac.'ionzi, g/iupo^ y pzA.¿ona¿ zitéLn
/izallzando taabajo aaltaaal, en la pzfi&pzctloa de. In-
coapoaaaloi en e£ trabajo Azglonal y nacional.

9) Sl^tcmailzaA e.1 tfiabajo de. lo6 jua.ado6 A.cglonalc¿ y na
clonal, a {^In de contalbuln. a una ¿oamulaclón tcófilca
del afite campesino.

JO) Realizan, el 24 de Junio de J9S9 el I/I Concuaso Nacio
nal de Vlbujo y Vlntufia Campesina, con el tema "VIVA
CAMPESIWA". LaA JiegloneA iljafióin ¿u¿ fie&petlvoí calen
daaloi aeglonale^ y lo¿ comunlcaadn a la baevedad a la
Coordinado na Nacional.

í
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SUGERENCTAS ESPECIFICAS PARA EL t/T CONCURSO UAClOhlAL VE

VIBUJO y PINTURA CAMPESINA-

1) AZcanza^ z¿tZmuZo¿ a Za.6 comunZdad&A dz ZoA ganadoAz¿.
La. cooAdZna.cZón Na.cZonaZ ¿zguZAd a.ZccLHza.n.do un dZpZoma.
a. dZcha¿ comunZdadz6.

2) Se daAdn zi>tlmuloA z^pzclalzi a Zo6 tAabajoA* quz utZZZ
czn AzzuA¿oA pAopZoi.

3) Se pAzzlAñJidn nZvzZz¿ dz zalZ^ZcazZón dz acuzAdo a quz
Zo6 pa.A¿ZcZpa.ntz¿ ha.yan AzguZdo zÁtudZo6 aca.ddmZzo¿ zn
dZbuj'o o pÁnZuAUf ¿zan mZznbAoi dz ZAcuzZa.6 popuZa.Az¿
con tAudlcZón plctóAlca, o como Za ma.yoAZa, &zan campz
¿Znoó quz a paAtlA dzZ ConcuAio ZngAz¿an a. zita zxpAz-
6l6n,
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Juan Ansión •' '

- ... ei papel escrito q.ue aparece iclusiveVutilizado para asustar
al Inca, asuntándolo con los dibujos incomprensibles, de hecho -
es^^ito en muchas zonas es a la vez escribir y dibujar.

.  _ por otro lado la Constitución de 1979 el analfabeto en este país
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 discriminador. Sntonces en éste contexto
cuando un campesino dibuja en papel es para el una forma .apro —
piarse de elementos culturales extraños como'son el-papel, el-lá

;  piz> los plumones ya para el campesino esta actitud da apropia -
.  / ción de elementos culturales extraños a su antigua cultura no es

'  . cosa rara, -no es una novedad, sin embargo esta apropiación de pa
iV. peí > lápiz, plumones tiene aquí -una significación diferente ala

,  que puede tener cualquier otra forma de apropiación, al mismo' -
p • ; . ■ tiempo es más fácil el dibujo' que la escrifera directa como me -

■  dio de expresión,en un país en el que aún los más "leídos", los
que tenemos, algo de estudios tenemos, muchas veces un bloqueo al
momento de escribir. Al principio de los años 70 con la Reforma
de la Yducación se hicieron experimentos que mostraron lo bien -

.•-'í. - , , que los niños aprendían a esc.-ibir y a redactar por su cuenta, -
. . . cyando primero empegaban dibujando para luego hacer hablar a sus

'  personajes, primero aparecían solamente algunas palabras sueltas
eu globos que hacían hablar a los personajes y luego los comenta
rias de los niños se iban, agregando poco a poco en una redacción,
personal. Rsta misma idea de hacer dibujar a los niños ha sido
retomada hace poco en im colegio popular de Surco con un sorpren
dente éxito pues los niños empezaron a expresarse por escrito ha
ciendo hablar a.personajes dé historietas, en esta misma línea -■
también podríamos situar los "^alleres de Historietas de Juan Ac^.
vedo; yo mismo pude constatar lo bien que dibujaban los niñas- -

■' campesinos cuando se les deja en la libertad de hacerlo y se les
'. entrega lo mínimo requerido, es^ decir, una hoja en blanco y plu-

-  ijiones, en ese caso no existe el bloqueo que se dá ante la ejscri-
tura'y'es para ellos una foma eficáz de comunicación,
luando. hablamos del dibujo de un niño, .estamos hablando de'expíe--

■fc: -- - ■ ■ ■ - ' l . ' •

■  . . : - --n ■ -■ J".. '
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sión ctiltural, y deloe quedar claro entonces que la cultura no es

cosa de elite sino que pertenece a todo ser'liumano, la cultuta"-

tal vez sea necesario repetirlo, aliarca todo el modo de vida y la

manera de percibir problemas y no solamente conocimientos acumu

lados o artes sofisticados, pop eso hablar de ofensiva cultural

como se hace hoy día en los asnales privados de televisión o de

avanzada cultural como lo hace el canal del Astado me limita a mi

entender a una concepción elitista de la cultura que aparta de la

vida miaaa, no es raro que estos'programas se coloquen en momentos

de menor audiencia porque en realidad son aburridos, corresponden

a la idea'que uno "se hace comunmente de la educación para apren

der a-equisv-frir,- esto lo repiten constantemente los padres de

familia campesinos por ejemplo, para aprender a equisufir, las -

cosas tienen que ser difíciles para que la educación sea fructí

fera, claro-está que de este modo -volviendo al caso de la tele

visión- estos canales justifican de alguna manera todo el resto

de la programación pero lo más pernicioso es que así se afignza

la contraposición entre cultura y entretenimiento, entre lo cultU

raí y loagradable. fuep bien, uno de los méritos de-este loncur

so Campesino es demostrar en la práctica que una actividad cultu

ral puede, ser a la vez útil y prestigiosa y también entretenida,

divertida, formas de verdaderamente recrearse i a cultura en es

te contexto no puede verse aislada de las relaciones sociales y

de la historia es el iaodo como j^os hombres han ido respondiendo
a los retos históricos en su relación con los demás hombres y —

con la naturaleza, es un modo de organiizar su conocimiento teóri

00 y práctico, de organizarse socialmente para producir y también
para vivir en sociedad. 3s también un modo, de sentir, de perci

bir y de expresar los sentimientos, afectos, emociones en mil y
♦

un gestos y en particular en.las artes pero desde luego na exclu

sivamente en las artes. Cuando se habla del modo de vida, de'vi

sión del mimdo, de modos de resolver problemas, de responder a -

retos históricos -y de entiende que esto es la.cultura- se entien

de también que el cambio cultural acompaña el cambio social, no

es independiente del cambio sociál, por ejemplo el fracaso de la

producción terratensiente y el avancej del mercantilismo en el -

campo conducen a profundos cambios culturales en el campesinado,.

' \k- I- •. 'v- ■ "■ - -i •• ■ • . *í> i r, •• v'
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como por ejemplo la generación del mito moderno del progreso, la-
idea que el pueblo tiene que adelantar, tiene que desarrollárse, V v;--

.  : • progresar, esta idea que también está ligada por ejemplo a la -
"T'- '\ ■ \ -Q . ':-í •

*  . • búsqueda por tener ima escuela propia y en cada comunidad» ■'^o- ' -' ..n

■:-é"

líticas del 3stado que inciden en grandes cambios sociales y po
líticos como fue por ejemplo la Refoimia Agraria o como puede ser .

•  ' . . •* -v

la estabiliaación del régimen parlamentario, son cambios que ti^
nen... que más impacto pueden tener en la cultura en su sentido •
amplio.. A veces se ha dicho -y cred que con razón- que la Kefor • í
ma Agraria en el Perií h^bía transformado mucho más la cultura -
que cualquier política^cultural explícita del Sstado de suponer : ■
que la haya habmdo y en tanto la haya habido; ahora bien, en el
caso del Perú no se puede 'hablar de cultura sin subrayar la plu-
ri culturan dad y este es ,ün tema, que se a levantado muchas veces
y sobre el cual es necesario volver hoy día, el carácter pluricul
tural del país lío .es un hecho reciente , la cultural -
siempre, ha sido importante en el mundo andino inclusive antes de

la, conquista pero más allá de ésta diversidad aparece cierta uni^
dad entre culturas pre-hispánicas especialmente andinas cuan

''do se las compara con la cultura occidental,; el hecho de la con
quista sí transforma radicalmente el problema cultural, han crea
do una brecha de incomprensiones'y odios mutuos a veces cierta, -
mente cubiertos por la adulación y,el páternalismo, entre el mun
do indio y .el mundo blanco, tampoco por cierto han .sido imiformes
las perspectivas culturales venidas 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 Perú entonces es
posible distinguir dos e'jes fundamentales cuyo enfrontamiento -
marca trágicamente toda la historia del Perú. P1 eje occidental
y el eje andino; quiero deCir con esto que no basta con hablar - •■
dé pluriculturalidad de manera tan general como se hace siempre .

.y :*
•-> ,

■  'y',

í.-

'V

sino creo que hay que reconocer que estos son los dos grandes e- - ■

jes o los dos grandes ámbitos culturales fundamentales cuyo en - ■ ■ y
. frentamiento, cuyamanera.de resolver o no resolver sus conflie-. ..

P.-í . . tos entre ellos, determina la historia cultural y también social _
gí del país_. ; 31 eje occidental se impuso porla fuerza pero a lo - " ,P' "-

largo de 5 siglos de dominación no ha logrado volverse hegemóni-
co,. las sociedades andinas por su parte por su desarticulación.

. Ci... •'
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por sus localismos, fracasaron en el pasado en concretar un pro
yecto .vialDle de liberación nacional, lo que en los últimos tiem
pos se ha denominado utopía andina que suponía resolver él prohle
ma colonial mediante la eliminación de loqj|españoles, mediante la
vuelta del Inca que iba a hacer desaparecer a los españoles, es
ta famosa utopía andina -si aceptamos el termino- no llegó a con

.  cretar su sueño, como herencia de la época colonial seguimos a -
rrastrando .el viejo problema de la honda brecha abierta entre es
tos dos ámbitos culturales sin ,que la larga convivencia forzada
haya permitido la creación de una verdadera-y amplia simbiosis' -
cultural; aunque algunos a veces hayan queéido ver la existencia

,  de esta simbiosis que a mi juicio no ha existido en nuestra re a-•:
lidad social, recie'n en los últimos dos o tres decadas junto, con
los procesos de urbanización masiva y de, industrialización cin -

'la masificación de la educación,y la migración, -entonces juntos
con estos provesos sociales.e históricos nuevos han empezado a -
desarrollarse desde.el pueblo nuevos intercambios y nuevas tráns
formaciones que empiezan a configurar un nuevo complejo cultural
que va generañdo nuevas condiciones.en la actualidad para la crea
ción de un país en el que todas las sangres de las que hablaba -
Jqsól^^aría Arguedas.no sólo convivan, vonvivan mal como lo l¡.an -
hecho hasta el momento sino por fin puedan colaborar activamente-
y en este proceso em^piecen a confundirás, a construir juntas im
futuro-áiacional desde las viejas identidades heredadas del pasa
do, aunque todavía de'bil e inseguro este proceso en curso es obra
ds amplios sectores populares de raíces fundamentalmente andinas
hambrientas de acceder a lo mejor de la cultura occidental. Ssto
ciert^ente se da sobre la base de este fracaso de la posibilidad
,de realización de mía utopía andina como vuelta radical del mundo
que supondría la erradicación del lado" español occidental de este
mundo• • ■

"31 problema planteado es de fondo y nos concierne diractamente a
todos, el reto está en la consolidadión de movimientos social po
pular organizado como, asiento y propulsor de iina fuerza cultural
que se vuelva arrasadora y tomando CQino baso ele eje cultural an
diño -y esa es mi propuesta- sea capáz de darle un nuevo impulso"^
y transformarlo profundamente en el contacto con la cultura occi
dental en un proceso que nos permita simultáneamente enffentar - '
con éxito el reto de nuestra ubicación en el mundo moderno y el

■ .

■if -

jí'ji ' ■( - ■ '
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'de la creaoúón de "uiia "base cultural para la unidad^ nacioñal como , Á"
condición simultáneamente de -un respeto autentico por la div'ersi- ■ « ,'
dad, no se trata de generar una nueva homogeneidad en este proce-,
so. ■
"^1 . • . ' ' • ,■^se mito positivo y movilizador está ya presente en el pueilo y -
es exáctamente lo opuesto de quienes derriban torres de alta ten
sión y han hecho en general de la destrucció?^ símbolo, más visible
de su acción, el mito del ue hablo podríamos llamarlo el mito del .
progreso, mito de una vidS^meJ&r a través del trabajo esforzado y
gracias a la apropiación de la tecnología moderna, todos nosotros
de un 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 Ser profesionales, ciertamente es necesario añadir esto de
inmediato.^ este mito' del progreso encierra un tremendo peligro ■—
conduce muchas veces., al individua-ismo exacerbado coiao sucedió en .
los países hoj llamados desarrollados y efectivamente este mito - ^
del progreso nación, creció sobre la base del desarrollo capita -
lista que genera la individualización^ si se quiere para hablar —

" en otros términos el egoísmo de la gente, pero también genera otra. -
posibilidad al mismo tiempo, y en nuestro país particularmente; - . .

P  ■ _ . _ _ ■ ■ I'"'-?
creo, que las próppias limitaciones de la aciíqpulación capitalista
que no penaiten fácilmente el ascenso individual'hacen posible" el
desarrollo de la perspectiva colectiva del'mito del progreso cosa. ■ ' '
que se ve reforzada positiv^ente por la milenaria tradición andi
na de la recéprocidad y solidaridad.
Garlos Iván Degregori: ' ' . ,
Bien, lo 'primero que habría que destacar en él contexto dej^Gon - .■ ^^
curso de Dibujo y Pintura Campesino 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 d'';-;
sea la primera .objeción que se puede hacer es decir que no es au— •
tehtica, sim embargo habrí a que comenzar entonces recordando lina'
frase de ^-^ariátegui que en este contexto es útil, dice: la tradi-

.  ••

cion es contra lo que desean los trad.icionalistas viva inmóvil, — . ■ '
la crean las que la niegan para renovarla y enriquecerla, la ma — . . '
tan los que la quieren muerta y fija, prolongación de pasado -
en un presente sin fuerzas. Po quisiera reflexionar sobre esta -
frase en el contexto del Goncurso de Dibujo lampesino porque no —
podemos entender la cultura -noTn-ii n-n t o j.PoP^-Lar» . la cultura.campesina, la cul

IH
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ra andina .cómo algo maerto y fijo, es decir sólo lo que-ha muerto
deja de moverse, sólo lo ■ que lia puerto, deja de ' transformarse , en
ese sentido los q.ue Idus can lo autentico que a mi entender se col£
can en un callejón sin salida, porque ques es lo autentico después

.  de todo? en que' momento termina áe formarse lo auténtico para -
que entonces podamos decir que todo lo posterior ya es inauténti-
00 o ya es diferente o no vale, en un país como el nuestro eso es
prácticamente imposible, cualquier manifestación de cultura campe

—  "
si^ que veamos son expresiones que han ido formándose y han ido

■  . cambiándose a lo largo de siglos, a lo largo de generacmones, los
danzantes, de tijeras por ejemplo que podrían ser una de las mani
festaciones más auténticas incopporan dentro de su danza, para co

-i. .

y  ' menzar, tijeras que eran europeas, la música que eran de violines
qup^ también eran europeos, adsm'as que identificamos el viOlín -
con la música más clásica y más pura, más puramente europea y sin

• V ' embargo no podemos decir que no es áuténtica la danza de tijeras, •
,; ■ ■ ■ ^ y así en cualquier manifestación cultural andina o criolla o cos

teña que se de en este país, son manifestaciones que están en coná
tante cambio/ Quisiera referir me entonces a los grandes cambios
que se dan en la cultura campesina y 'andina en las últimas décadas

. yo creo que el ritmo de cambio se acelera conforme avanza el siglo
hasta^volverse un ritmo vertiginoso de cambios en la segulida mitad
del presente 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 d.el capitalismo, con el desarrollo
de los medios de comunicación, ésta -llamémosle así- vocación de
persistir siendo iguales, de resistir no cambiando se modifica, y •
podemos ver en el país en las últimas décadas que se desarrolla u
na nueva estrategia de resistencia y es que en vez de -por así d£ '
cirio- quedarse inmóviles y aparte, como que se da un movimiento

■  - más 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 este país, -^'sto yo alguna vez había utl
lizado una metáfora para explicar estos cambios, si durante los -

■;*> ■
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