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primeros sigloa- el mito de ■ ^ fue' el paradigma de la resisten
cia por así decirlo, es decir las poblaciones campesinas una de — i..
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 bacia el pasado, ̂esperan

do que del pasado regrese el Inca, para de alguna forma volver al
pasado idealizado q.ue era este incari^, idealizado cpmo sociedad
feliz, o ideal, o utópica que no fue tampoco la ciudad perfecta,
no es cierto? p'ro ya^en la memoria colectiva se babía transforma
do en una sociedad ideal, entonces las poblaciones andinas que mi

raban bacia el pasado, pero en las últimas dócadas como que se -
diera un giro, un viraje, como quo se dieran cuenta que el "Inca -

no va a volver, que no bay posibilidad de regreso alpásado y que
más bien en el futuro bacia-adelante bay un minado por conquistar,

las poblaciones andinas entonces se i-íOBBn en marcha^ bacia el fu" ■ ,

turo, bacia la conquista de elementos que por siglos les babía si
do negados, y se ponen en marcba para,.., osea, para la conquista

de elementos que están allí por ser conquistados,^ la organización
y la lucba son instrumentos escenciales; en las pítimas decadas -

se da un proceso inédito de organización ni solo campesina sino —
en general popular jr socii-l en este país, incl-uso a partir de la
lucba (pie estas organizaciones |d.e,sarrollan que se van conquistan—

■ do -una serie de derechos y de espacios democráticos, y en asas lu

chas la cúltuífa andina se transforma profundamente. '

Se transforma profundamente y podemos mencionar las siguientes ca .
racterísticas, en primer lugar rscupera espacios, la cultura cam— . ,

pesina, la cultura andina había sido arrinccbnada, bay dos títulos
de obras literarias que pueden servidnos para ver la trayectoria

dé la cultura campesina, de la cultura campesina andina especial- ;
mente en los últimós siglos,, -una es la obra de luis Valcároel que
se llama "Del Áyllu al Imperio", es decir estas poblaciones que se

llevantaroñ desde el Ayllu basta el Imperio, es decir desde las -

cel-llas i^s elementales basta las sociedades más complejas caye
ron despnies déla conquista, usando- otro título d.e -un cuento de -Cor
tázar es-una especie de "regreso a'la semilla"'es decir derrumbán
dose'estas sociedades tam complejas se derrumba el Imperio, desa

parecen los reinos y las etnías regionales, finalmente van de sapa ^

reciendo las noblezas indígenas con la derrota de lupac Amaru en

el siglo -ÍIX, basta que á principios del siglo XX luego de la —

gran arremetida de.los terratenientes y de los latifundios, lo que



■  í
.ry),::

si*-- ■ • '-V ■ • - '•
•• '>■•■'■ ■X-'" ■ '•  • •; <■•'•"-V-- • . • 'i •

■  -v - ■
-8-

queda es nuevamente los viejos Ayllus, los viejos Áyllus acosados
y arrinconados; ima última obra literaria quizás "SI mundo es ancho
y ajeno" el final nos revela el grado de desintegración, el grado,
de atomización, el grado, de enconamiento al cual.había llegádo la
cultura andina, la cultura c^pesina, en la última escena del "Rüun
do es ancho y ajeno" después que ha sdido aplastada la pues la co
munidad de- líumy, ya quemado el último pueblo allá en las punas —
donde se habían refugiado-, sale la protagonista que se llamaba si
no me equivoco I'/!^argaracha, sale con su hijo y ya no' sabe á dónde
ir, entonces mira al mundgr -dice liro Alegría- mira al'mundo con
ojos locos y entonces se le revela este mundo ancho y ajeno',- las
poblaciones campesinas y la cultura campesina había pasado a ser
extranjera en su propio país, no es cierto? o sea los indios .eran
aquellos que estallan en las punas según los textos escolares to -
cando su quena, cantando y bailando, es decir se habían convepti—

: do en personajes folklóricos arrinconados más arriba de los 4 mil
metros. Una primera entonces carac;^erística. áe la cultura campe- .
^sina y andina en las ultimas de cadas es la recuperación de espa -
clo.s, cúan'do .en la iuvha por la tierra --es ciarte lo que. dice Juan

■ que la Eefoimia Agraria es una de las mayores transformaciones- -
■' V ■ .

pero, antes ^a de la Heforíaa Agraria qué fue por así decirlo el re
mate^ es;^tal^de u^__priiceBO_social» la lucha campesina por 1^/^tTe-
rra no es una mera lucha, econo^c^por uñ pedazo-^-da—tierra—en^don

,  es •tambien^'na^lucha-polxticaTy tam
.bien una lucha cultural, una-lucha de recuperación desde la digni--
dar humana hasta la propia cultura, luando la i'ederación Departa
mental de Campesinos del •:!uzco que es la más antigua de las Pede-
raciones Departamentales realiza sus'mítines en la Plaza de iomas
de luzco y hablan en quechua sus dirigentes, es la recuperación. .-
del espacio qué había sido misti por excelencia, , que habí^ sido el
espacio de la dominación desde que en esa Plaza de Armas de luzco
—no se que virrey... Toledo, no?- mata a Tupac Amaru, y luego si
glos despuús ahí mismo descuartizan á Tupac Amaru II, y todas las
plazas de Armas de todos los pueblos y ciudades de este país'eran'
los espacios simbólicos del dominio .|[®los mistis y de los criollos
con su iglesia -pre.-conciliar por cierto- con su Municipio que no
era-elegido sino impuesto, por su juzgado que ya sabemos cuanto
pádécian los campesinos y siguen padeciendo en los juzgados, con'
su cárcel, en fin con todos los símbolos del .poder donde el. campe_
sino entraba pues agachado por.los portales para cómpar cualquier

iV- :
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cositá'y escapar artes de que lo insulten, ■ entoiices es la recupera
clon de . espacios, en la luclia por la tierra, en la lucha de los 4ai
grantes en las ciudades, es decir volver a ser capaces de moverse
por el propiq .territprio > de hahltar en cualquier lugar del terri
torio que hasta hace algunas decadas era imposible, en Ayacucho -
todavía en los años ,60 si el campesino se salía -por ejemplo en
la zona de la liar- si el campesino se salía de la hacienda el pa
trón lo mandaba buscar como ganado mostrenco y lo traía de "regre
so y lo ponía en el cepo de la cárcel de la hacienda; es decir re_
cüpera espacios. Un segundo lugar• lugar expande formas jfradicio-
nales y las revalora, y en este sentido yo quiero discrepar no so .
lo con aquellos que consideran a la cultura campesina y andina ca ■
mo algo fijo, que no debe cambiar, sino como algo débil a la cual
el capitalismo la va a destrozar, que' ya a ser totaharante unifor
mado t>OT el capitalismo, que no va a poder resistir al capitalis
mo, que entonces debe ser "protegida" como si fuera una flor de
invernadero, no? que no se le puede sacar de su espacio. a rea-
Ij^dad del.Perú en la últimas décadas prueba lo contrarió, le jos de
uniformizar a-la cultura andina el desarrollo, del capitalismo de^

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 sixproceso de extinción, y la expanción
por ejemplo de las ciudades de uan serie de manifestaciones cul-tu
rales son elementos importantes creo yo del país en. las últimas -
décadas, de la historia cultural del país dn las últimas décadas,
^n tercer lugar se áx^ropia de medios, se aptopia.de medios moder»
nos, el,principal medio del cual logra apropiarse es la radio,.
por supuesto que cuando digo que se aprmpia no es que se apropia^, ,
totalmente pero logra, como se dice, poner una pica en Plandes, -
es decir logra ganar espacios donde antes no hubiera podi.do o sim
plemehte no se imagina la presencia, la radio en el Peiú en los a
ños 50 por ejemplo, en la radio en el Perú en los años 90 la cul
tura andina o no existía o estaba limitada a uno o dos programas,
en radio Nacional y.radio P1 Sol transmitidos antes del amanecer,
esto cambia en las últimas décadasjj? es decir no sólo en las radios
de lima sino de todo el país, de alguna forma se ganan espacios -
nuevos, se ganan medios nuevos, se apropia pues de-técnicas nuevas

ñ
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y dentro de este apropiarse de te'cnicas nuevas se podría-insorl—
Ipir una experiencia coelo la del loncurso de ÓilDujo '^anpesino, se
apropia de tecnioas' q.ue simbólicamente como decía Juaneantes eran
consideradas propias o exclusivas de los dominantes, no es cierto?
como el papel,- en fin ya Juan lo ha diclio.
En este proai>so la cultura campesina y la cultura andina transíor
ma el perfil cultural de este país pero a;i transformal el perfil
-del país también se transforma la cultura campesina, no puede per
manecer igual; la música es el ejemplo quizás J-ás notorio de esto,
como por ejemplo la música huanca incoppora elementos como los i
saxogones de fiesta, ha sido muy estudiado y muy dicho ya, como
incorpora una serie de ritmos y elementos y se transforma para po_ •
deravanzar en el nuevo contexto. Y llega a ser capáz de luchar
en el mercado, lo que no pudo'la música criolla lo ha podido ha -
cer la musisa andina y sus derivados, la múéica criolla que logra
su más alto desarrollo áhtre las de'cddas de los años 30 y los años
5P> principios de los años 60, luego es apabullada por la música
tropical, por la salsa, . por el rock, pero también por la música

pandina, la música aEtmx criolla que entre Pinglo y los años 60 me
acuerúo de losr -estivales .Cristal de la ^anción Oriolla, -de la úl

^ tima época en la cual la canción criolla,era realmente masiva, co
mienza posteriormente a retroceder y hoy día si bien avanza 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 mas vendidos en este país no son discos ni de rock,
ni áe salsa, ni de vals, son discos de música andina, -^^uí yo qui •
siera sin embargo hacer ima .anotación me parece decisiva, no todo ñ
es positivo, hay un gran avance en las últimas decadas pero es un i
avance -llamémosle así- dentro ■ de' -un contextc general, ,dentro de
un contexto en el cual la cultura andina sigue siendo una cultura i
dominada, en un contexto en el- cual lo dominante es la cultura —y
,transnacionalsm, ^ya no mas que criollo o en todo caso criollo trans
nacional, yá, no se puede hablar de c^tltura criolla que también, pa'
sa a ser una cultura popular dominada, en ese sentido entonces si
bien podemos admitar-la capicidad de resistencia, de adaptación,
4s..;-transfoimación de -la cultura campesina y la cultura andina, no , ■
podemos idealizar la situación ac;^al, es una situación en la cual
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el capitalismo avanza con razgog y características de etnodida, -
no es cierto? en el sentido., de eliminar una serie de rasgos cultu
rales,, una seri.e de rasgos . q.ue . son simplemente liarridos por .el —
mercado. Y .hay dos maneras entonces y-con esto temñno cómo .auq.e
líos rasgos, aquellos 'elementos, cultúrale^, que sobreviven enfren
tan la situación actual, enfrentan a esta cultura transnacional -
dominante. Una es la.cultura andina que se integra subordinada -
mente y otra es la cultura andina que se apropia de una serie de
elementos y no se subordina sino que resiste, no resiste cerránda •
se., yo no encuentro en este país manifestaciones parecidas por e-
jemplo a los de alio.ra famosos Ayatollas en. el Irán que rechazan -
toda la modernidad 'y regresan al pasado, no veo yo manifestaciones

populares campesinas de regresar al pasado y de renegar de la mo
dernidad,; peno' si se nota muy claramente estas dos vertientes, la"
integración subordinada a lo transnacional naAteniendo una serie
.de rasgos andinos pero en perspectiva de subordinación sería en -
este caso la chicha, podría ser la llamada mísica "chicha o cumbia
peruana o música tropical andina, que no niego que tiene una serie
de elementos populares y que la situación puede cambiar, yo no - •
la condenaría totalmente y para siempre pero actualemnte 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 -
Jro también puedo ser tan "achorado"cono tú'! , o, yo tambión-puedo
hacer estos pasitos que, tú haces, no?, entonces por así'decirlo'., :
una integración subordinada aceptando lahegemonía de la cultura de'
masas, de mercadas capitalistas transnacionales, y dentro de eso -
manteniendo ciertas especificidades, mientras que el huaync se va
... hablando siempre de música, mientras que el'huayno se va mos
trando cada vez como una resistencia, si uds. han seguido- estos -
Ooncursos de la de Cro cada vez más se vuelv.e lo que hubie_
ra.sMo; denominado canción protesta, pero no es exactamente can -
ción protesta es esta especie de alternativa por así decirlo, yo
creo que un Ibncurso como el de Dibujo Campesino" tiene que.»'., o
ya está, ya se ubica dentro de esta vertiente de. apropiarse áe u-
na serie de elementos dentro de la forja de una cultura alternati
va.
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Jor^e Gorne;jo Polaír . ' .

— En primer lugar quena decir mi complacencia de .participar de al
guna manera aunque sea mínima en esta empresa tan importante como
es el Concurso de Pintura ''ampesina y de poder intervenir en esta
mesa redonda al lado de dos personas que ha trabajado mucho en el
campo de la cultura en el Perú como son ¿Juan Ansión yCiván Pegre-
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 haber en el perú, la política cultu -
■  ral deseable digamos, para el í'erú, así que a ello me voy ^ concre

tar dentro del p^azo -que nos asignado a cada uno de los exponentes
Como seguramente mucho de uds. saben, la nocion de política cultu

■ ral es bastan^ reciente, la nocion. de política cultural en sentí
do estticto data de fines de los 50, los 60 en que comienza a ut^
lizarse eh forma cada vez más frecuente y alcanza una especie de-
consagración, digamos, universal o general, el'añoá de 1370, o
sea no hace mucho tiempo, 1.8 años apenas, cuando UKEfaOO convoca a
una ahora famosa Conferencia Intergubemamental o sea a una ^onf^
rencia de todos los países del mundo miembros de UITSSOO, sobre los
aspectos institucionales, financieros y administrativos de las p£ .
líticas culturales, la Conferencia de ^enecia en el año de 1970 -
que marca el nacimiento oficial por así decirlo, de esto que ahora
se llama política cultural de lo cual se habla tanto» Posterior
mente a lo largo áe esa misma decada de los 70 y en gran parte tam
bien por acción de UN3S00 pero también por muchos intelectuales -
que sé dan cuenta de. la necesidad de que exista políticas cultura
les, el concepto se va afilando, se va perfecÉmonando, se va enri
queciendo y en ese proceso tienen importancia las Conferencias —
que UrrasCO realiza para cada continente, primero para Europa, des_
pues para Asia, después para Africa sobre las políticas culturales
primero para-Europa, para Asia, para Africa, y finalmente en el a •

.  fío 78 sobre las políticas culturales para America •''atina y el Ca
ribe, Conferencia que se realiza en Bogotá , hace exáctamente 10
años. errándo ese (Siclo el año 1932 UITESCO convoca otra vez una

- Conferencia Inte rgube mamen tal Universal, o sea de todos sus 157
ó 154 países miembros y se realiza en México, ■'^se eiclo. de Confe_
rencias en un factor importante en él crecimiento de la difusión
de lo que son lapolítica cultural y sobre todo como decíamos en su
perfeccionamiento, en su enriquecimiento, en su afinamiento. Una
estadística de UNESCO de 19.82 es bastante clara respecto al impac

"V. .
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to que han tenido estos esfuerzos de UI^SOO y también de otras en

tidades como' el Oonsejo de "Súropa y también como digo de muchos -

intelectuales en distintos lugares del mundo en torno a la ,políti_
.ca cultural qna-estadística de U1T3S00. que se hizo en el año de -
1982 decía que, 157 Estados miembros para ese año, 11? ó.sea casi
el 75>^ ya contaban dentro de su estructura gubernamental con, un -

organismo específióatiente destinado a atender el sector cultura,

en algunos'paí se, se llama el Uinisterio de luí tura y en el lerú -•
se lima instituto dé lultura, en "Ecuador se llama lasa dé la luí tu

raqp. en otros como eñ Venezuela se llama lonsejo de lultura, pero
existían ya entes específicamente dedicados al trabajo en el sec

tor cultural y naturalmente dentro de ese trabajo á la tarea de -

definir, de diseñar y de jecutar políticas culturales, lor supue^

to no quiero decir que todos estos organismos marchen perfectamen •

te. ni que sean ideales en su organización, en su acción, pero de '
todas maneras es un índice importante. de una gran mayoría de paí- • -
ses del mundo ya han comprendido a nivel de sus' propios estados -;

de buena o de mala gana han comprendido de que tiénén que crear -

estructuras que alienten el desarrollo cultural, que auspicien ese

desarrollo cultural de -sus propias comunidades.

Sso muy brevemente- en cuanto al concepto de la-historia de políti^ ' ¿id
ca cultural, ahora cómo podríamos entender sin entrar en grandes

profundi^dades, cómo podríamos más que describir, definir lo que
és una política cultural? ^reo que podríamos decir dos cosas com
plementarias, dos descripciones complementarias, por un lado po, g

dríamos decir.que una política cultural 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 par¿ acele
rar, optimizar, profundizar el desarrollo"cultural,de-su propia -

• població:®; 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 digamos.del " - ;
■contenido mismo de la-política cultural, qué una política cultu
ral debe estar organizada-en un conjunto coherente de metas o fi
nes a largo plazo, objetivos para.el mediano y para el corto pla
zo y medios para lograr esos objetivos y lograra esas metas-y esos .
fines enmarcado todo dentro delóbseo. de favorecer, incrementar, a

i- ,4 . ■ -. ^
T" . ■ . M-

celerar, optimizar.el desarrollo, cultural. • .
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Por que existen, o por qu4 deben existir políticas culturales? -
erque bay tanta gente en el mundo que estamos peleando de una ma

ñera o de otra porque existan políticas culturales? Ion el conce£
to de política cultural su.cede una, cosa que quizás alguno de uds.
lolia observado y qué,es bien extraña: por ejemplo en el Peni todo i"
el mundo reclama al Gobierno dé turno que tenga política educativa ' '
que tenga política económica, justamente estos días se discute nó
es cierto^ que la política, económica está errada, etc., etc., siem
pre se exige de los -^stados que tengan política educativa, que ten .

■ gan política de trabajo, política económica, política de vivienda,
. . 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 poner
objeciones, a decir: no, política, cultural significa estatismo de A•

■  la cultura, significa manipulación de la cultura,, significa intro . . 'f:
.misión de la cultura, en el ámbito sagrado de la libertad creado-,
ra del escritor, del músico, del escultor. P'creo que eso/ocurre
en el Perú por ejemplo hemos visto cómo algunas gentes áicen la-
mejor política cultural es no tener política cultural; hemos vis
to como el,escritor Mario Margas Hosa no ahora sino hace,5 ó.6 a
ños cuando se hablaba de política cultural publicó unos artículos

♦,

en 31 Gomercio bajo el título "31 elefante y la cultura" en el — •
cual decía que hacer política cultural, permitirle al 3stado que • ' . iP'v
intervenga eñ el auspicio, en la promoción de la cultura era como
permitir que un elefante, con su torpeza, con su pesadez ingrese

■ en un ámbito muy delicado y lo destroce, lo malogre en lugar de a
nyudarlo, y así hay mucha gente, que piensa de las políticas cultu

rales, pero eso es digamos evidentemente en los casos mejor inten
cionados es una defensa de la libertad, de. la creacióp cultural
que tiene que ser libre, pero en muchos otros casos es simplemen
te un resago de un liberalismo pasado 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. ITos estaban preguntando por que existe
política cultural? y de alií venía disgreción de que en el Perú o-
curre ese fenómeno curioso de que cuando se habla de política cul
tuñal inmediatamente se arman las polémicas, las discucmónes, los
desgarramientos de vestiduras,, las protestas^ Greo que la funda—
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mentación de por qué debe existir, una política cultu.ral,, por que
-■debemos reclamar que núes tros, gobiernos tengan [polítcas cultura -

,  les, ' pero q-ue tengan buenas políticas culturales se supone, es -
.  'realmente muy simple de enunciar: debe existir política-cultural
,, ^ porque existe uh .derecho humano a la cultura, simplemente es por '

eso, es la razón ^nadamental, existe derecho humano a la vida y
a la salud y el -instado tiene obligación de tener una política de
salubridad, existe un derecho humano de educación y el -¡^stado tie, '
ne ■ obligación de tener una, política educativa para que ese d'ere r-
cho a la ¿ducación funcione3B,existe uh derecho a la vivienda y .el'
■'^stado tiene obligación de tener una política dp vivienda para a%
tender ese derecho del hombre a la vivienda, existe un derecho a "
la cultura y el- Estado naturalmente, lógicamente ynpor la misma -

'  razón por la que tiene política edticativa, o política económica o. '
política de vivienda débe tener también una política cultuhal; -
creo que esa es la gundément ación, .más breve que se píe de hacer'de
las necesidades que existen de una política cultural en un.Estado
modemo.

Y que cosa es el derecho a la cultura,? El derecho a la cultura -
es un derecho escencial al hombre como el derecho, a la vida, el de_

. recho al traba;io, el derecho' a la familia, el derecho que está en
nuegtra propia naturaleza y a estado siempre entonces desde que - .
existen hombres sobre la tierra, pero que el año 1948 Ilaciones U-
nidas por vez primera le da una formul.aaicn, el año 1,948 como uds.
s.áben se aprueba laPDecl.aración Universal de los l^erechos Humanos
que ahora se menciona tanto, y ,que invoca tanto el tema de los de- 1,1 >"
rechos humanos, pues bien, entre' esa importante Declaración, dent- .
firo de ese trascendental documento figura un artículo, el sirtícu- ^
lo 27 que por vez primera señala ,el de3:'eclio*.. mejor dicho no se- ..
ñala sino formula el derecho a la cultura, porque el. ,derecho a la 1/:
cultura existe pero nihica nadie se habpa molestado; en fonmlarlo '

,  y decir consiste en esto;' Que dice■ la "declaración de .los. Derechos
Humanos ■ en'su artículo 27, conste que no me parece una enunciación - . , -
muy feliz esta, es 'un poco pobre, entodo caso ya figura entre' los. , '
-.ñerechos humanos reconmcidos por escrito ppr las aciones Unidas,
es el artículo 27 que tiene^ 2 incisos, -el primero dice: Toda per-^
Sona tiehe derecho a tomar parte libremente en la vida cultural -

de la comunidad,' gozar dé las artes y a par-^icípar en el proceso,
científico y en los beneficios que de el«resulte, primer inciso —

p.:y- ■ .;■ ■: '. ...■ q. ;. ■ ' ■' ,;y. . ''-Xp; . . ^
'•i "I • ■ 'íA- •
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del dereeho a la cultura; segundo inciso: toda persona tiene dere,
cho a la protección de lositltereses morales y materiales que le -
correspondan por razón de^^as producciones científicas, literarias
o artísticas•de que sea autor; o sea el segundo inciso se refiere
a los derechos de autos, lo importante para este caso es e'l prime_ .
rb sobré todo, faro podemos, en los minutos que nos quedqd, • anai
lizaj:" un poco mas ese derecho a la cultura, ya dicen que es el de,
recho a participar pero quizás podamos desmenuzarlo poco más -
para que quede bien criara la-noción, por lo menos de la que yo
participo de lo que es derecho a la cultura. Sn primer lugar el
derecho a la cultura debe significar derecho a la propia expresión
a j-odérse expresar culturalmente con libertad y arte, cada uno a

su leal saber y a su entenderse, .por eso mismo ese derecho a la -
propia expresión cultural significa también 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
í'^aciones Unidad, el derecho a la cultura significa la posibilidad '
de participar,' de gozar libremente, de tener acceso y'participa -

:v ;• cion como dicen 15s • . , a los bienes y alos seirvicios -
i;;\. . . ■ ■■ ■ ■

v  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 teni
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 quiero vivir cultura clásica! , cada u
no puede hacerlo a su manera, esto es fundamental del derecho a -
la cultura, el derecho a escoger la forma cultural que yo deseo a

plicar a mi vida personal, que. cultura deseo ejercitar, vivir, de
cual quiero alimentarme, no? eso debo, tenerlo yo plenamente reco
nocido. Y el último aspecto del (derecho a la cultura sería el de,
recho a participar en la toma de decisiones sobre la vida cultural,

eso también es muy importante, que la comunidad pueda tomar sus -

propias decisiones sobre la vida cultural, que no tengan que so -

portar la que se.les impone sina que pueda decidir el tipo de cul
rura que desea vivir, que desea difundir. Ahofa^ esto que hemps ■ ¿V'
hablado es derecho a la cultura en el sentido individual, también ■

;Í-. ,,4Í-

, .V.
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]i§ty 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 como se pueda llamar también tie_
nen sus derechos en cuanto a cultura, en cuanto a sus f5mas .cul
turales, derecho a desarrolarse, derecho a que se le'respete, de
recho a que se les pemita el uso de su propia, lengua, y otra se
rie, de aspectos. Entonces la política cultural nace y tiene su -
fúndementación funddmental en esa consideración, nace para hacer
vidente el derecho a la cultura, para que realmente el derecho a
la cultura no sea,simplemete una frase muy bonita en -un documento

.sino sea una vivencia diaria, cotidiana, vivificante en la vida -
de todas las personas.

la política cultural entonces... ya me estoy pasando un poco del
tiempo.... ya hablando de la política cultural para el ■:^erú ya mu

♦

chas cosas se han dicho pero creo que habrí que insistir que una
política cultural para el Perú habría que tomar cpmo punto de pár-
tida, como base f'undamental 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
teña, serrana, etc., sino también que hay cultura campesina, cul- .
tura urbana, cíiltura po|iular, c^tltura que podemos llamar de elite,
o sea hay muchas formas culturales, todo eso tendría que conocer- .
se como base para -una polítioa cultural para- el Pemí. Oomo obje
tivos presento no más el acrecientamiento 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 auspidio al creador, no?.entre otras cosas. Pinalmente los me_ -
dios de •una poiítióa cultural, las^fomas, como esa política cultu
ral puede realizarse, esos medios legislativos, organizativos, fi_
nanoieros, de personal, se necesita cada Vez más personal para la
acción cultural, infraestructura de equipamiento. •
^ ahora si por último, cómo debe elebarorarse una-pplítica cultu
ral? Debe.elaborarse de la manera más democrática y participato-.
ria posible, es decir en el caso, peiuano del Instituto- hacional -
de ílultura ya ,1o-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, ereadores.cultos, creadores
populares, creadores de todó tipo, ■oniyersidades, municipalidades,
en fin muchísimas estamentos sociales no importa que se demoren -

• .. '
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un poco pero tener una ancha información para sohre esa base po — ^
-der crear la política cultural que en mi opinión debiera constar ,
en una ley; una ^ey del -^'stado que debiera señalar las bases por
lo menos, no el detalle, sino las bases de la política cultural y ^
esta política cultural no podría estar nunca aislada tendría que
ser parte fundamental del proyecto nacional del Perú. la política
cultural es una parte fundamental, es una parte básica, esencial
irreemplazable del proyecto nacional del Perú, no como ahora que ./■
por ejemplo en el último documento del Instituto ""acional de j-lani
ficación en el plan de 5 años creo, en la última página sintomáti
camente se dedica a la cultura un tercio de página, es todo lo -
que en el plan de desarrollo del Instituto J^'iacional de Planifica

ción se dedica a la cultura, media página con casi lugares comu -
nes, no?muy poco importante« fo creo que la política cultural d^
be estar a nivel de todas las demás políticas, debe ser un elemen -

V 1'.to esencial que no puede faltar en todo proyecto nacional, en to—■ P' .

f •!

do plan de gobierno. ' ' • .uiv

Nelly Plaza: . , v r.p' ■

Ahora pasaríamos a la segunda vuelta de inteirvenciones en base a
las preguntas que se tengan... ya las respuestas de los panelis,—
tasgi no? , •
^e contestaran las preguntas recibidas pero también va haber un —
comentario de.los panelistas acerca de la primera rueda, lomenza
mos en el mismo orden de la rueda anterior.

Jüan Ansión:
£.

Primero q^ui si era hacer un pequeño comentario 'sobres la nocián de po
Pil'iGas culturales, creo 'que valdría la pena... podría aclarar 'es^
to también si- hacemos un par de distinciones, primeramente lo que
es. políticas implícitas y explícitas, una cosa son los objetitos
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 que muchas
veces no han habido políticas culturales exflícitas en el país sí
las ha habido implícitas-, además también puede ser explícito decir
no queremos tsner política cultural, no queremos inmiscuirnos en "A,-
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esto y dejarlo a, la lilDertad socig2 o de las instituciones priva

das, esta es una primera distinción ¿lue puede ayudar y la otra -

creo q^ue es la distinción entre el aentido amplio y específico de

la política cultural o de la cultura. El Dr. lome jo Polar se ha

referido me parece casi siempre an su exposición a política cultu

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

artes y también se pueda incluir ahí ciencias fundamentalmente; -
creo yo que sin embargo al discutir este tema es importante ven -

la relación de estas políticas culturales en el sentido específi

co con una política cultural en su sentido ij;Lás amplio, es decir u

na poli tea cultural vinculada a lo que sería un proyecto nacional

justamente como el Dr, lo mencionaba, ^sto es importante en tér

minos prácticos, porque me parece que. lo que se ha visto en el Perú

es que el órgano encargado en términos específicos y explícitos -

las dos cosas a la vez que es en este caso el IPC! en la actualidad

en malidad 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 sé si uds. recuerdan en momentos que se dio

ciei*ta^ importancia en políticas de Estado al problema cultural co '

■ mo por jemplo era el SIITAI.^OS el que se encargaba de las co.sas ver

daderamente importantes a nive1 cultural, a nivel de difusión cul

tural porque desde luego esto tenía repercusiones políticas funda

mentales, como el INC nunca tuvo que ver a pesar que en algunas é

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

de, comunicación, como el INC a pesar de estar en algunas ocasiones

vinculado con el ITinisterio de Educación en realidad estaba. desli_
gado también de la política educativa qu# en realidad foima parte

de una política cultural en un sentido a mi entender específico, . <■
como por ejemplo en cierta éppca nunca se llegó a desarrollar lo /
que era uno de los aspectos que se suponía iba a ser importante -
del Instituto Nacional de Cultura es decir la ■'^remoción Cultural
porque esto quedaba a cargo de otras instituciones.^
Quiero pasar aliora a las preguntas. ... no sé si las voy a leer t^ -
das en su integralidad. ' El sr. Ansión áe ha referido dice, ql -
progreso y al futuro como la utopía que■debe tener el campesino -
para su desarrollo. El sr. Degregory ha hablado también de la m£
demrdad como elemento positiváí para el desarrollo; sin embargo -
la.filosofía del futuro tiende a crear un nuevo momen,to en 01 -
transcurrir líneas -del tiempo, el futuro utópico que nunca llega

.  -j "i., g " ■' • ' -é- ' ' (•
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y en nombre- de este se le quita a la humanidad presenté la vida... : . ' lí
(Pin 0ASSSTT3 No. -1) ■ (Continua...)
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(0ASS3TTE No. 2) ■ ' •' . •. ' ■
... proyección al futuro, posibilidad de guerra nuclear. Y hay. o / ,
tra pregunta que tiene que ver con esto', por que insistir'en el — ■ .
problema de la utopía, como regreso al pasado cuando esta en la -
actualidad conporta la idea de futuro y de construcción? ! ■„
•Entonces, si entiendo bien las dos preguntas se contraponen. 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 pp-b lie aciones recientes una es de Tito Plores
'''alindo y la otra es de ÍSaauel Burga sobre el tema, creo que son -f'
fundamentales y es necesario debatir sus propuestas, darlos Iván, . .
Begregory también se refirió a esto y explícito más la idea del -
regreso del Inca, no? esta utopía que supone el regreso del Inca,
desde luego cuando discutimos esto hay dos maneras de enfocar el
problema; una manera es tratai:' de analizar en tanto científicos -
sociales que esta 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 el momento actual.
Entonces, en primer lugar en cuanto al primer punto 'de vista diga
mos ver qué está pasando, me parece que en la actualidad nos encón
tramos con xina herencia qtle es herencia del pasado, herencia de la
colénia todavía no. resuelta, 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 tra-fca de cerrar la brecha' sino más bien aliondarla más —

v: ;f

'Y
t.'

^p;8iendo desaparecer al otro; entohces se trataría pqes'de esta
vuelta al mundo en la que desaparece el otro' y bueno, el dominado. . v 'í-í-.-d
se convierte en dominante. e parece que esta perspectiva utópi—^ ■
ca o mítica si se prefiere llamarlo así, está efectivamente 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 son las " . 'T
perspectivas históricas de éxito que tienen, '^e' que puedan seguir- Y ''Y
actuando mucho tiempo y desjcrozar-todo el país también es cierto,
entonces psto tiene que ver con el otrp punto de vista de los com' «

a"*
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promisos personales que 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 An4
des, lo que encuentro, lo que encuentran las investigaciones re —
cientes es esta gran presencia del mito de progreso, acabo de ter '
minar una investigación sobre 'j^scuela Rural 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" pe\ •
ro eso es lo que dice el campesino. -^'ate deseo -creo que darlos
Iv^ lo ba explicado muy bien*»- este deseo de apropiación de los e
lementos de este otro mundo, es decir es. un mito, que corresponde
a una estrategia diferente «a la estrategia cultural'globalmente -
bo me refiero aquí en términos políticos, a esta estrategia de a—
islamiento, a esta estrategia de separación que^más bien corres —
ponde a lo que gería la utopía andina, es la biísqueda de construir
■algo, desde lo ■ andino pero con incorporaciones que supone el acce- ^■
so al- papel escrito -por eso tome este tema- que supone el acce- -
•so a los libros, que supone el acceso- a la radio, etc. ^a idea -
que nosotros individualmente tengamos, nuestras angustias sobre - ,
él futuro existen pero creo que no forman parte de este análisis,
quiero decir que en todo caáo ciertamente podríamos hablar mucho
sobre los peligros de la humanidad etc. no creo que nos lleve'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 dicho yo- y estoy también señalando la existencia de' es
te ■Dü.to de progreso, d§ este impulso hacia el cé sarro lio y lo que
he querido, señalar es que esto sL es posible dentro de una políti
ca cultural en su sentido amplio, pero no solamente desde'el •^"stá
do sino desdé las organizaciones, por ejemplo desde la organización
en ^ modesto nivel de e'ste loncurso y Dibujo Campesino, desde to
do. esto es posible utilizar en su mejor sentido, es godible traba :
jar desda la existencia de este mito de progreso, al menos 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 i.ina de sus tendencias, tal vez la más-fuerte inclusive, si
no,para orientarlo hacia la fuerza que tiene para la. construcción
de un proyecto nacional con características de solidaridad, de co

ig ,v-.;, . :,g -,
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^  lectividad, etc.

•^ay una pregunta sobre la cultura elitista no solamente se da en '
el campo de la reacción también existe en sectotes del ;^eblo agre_
sivamente, yo creo que está muy . efectivamente, haciéndo
se saber cono sabios llanando ignorantes á otros y negándoles la •
posibilidad de crear, etc., creo que ahí está todo un. problema de
como revertimos esta propia... este propio sentimiento de culpa,
sentimiento de iggOrancia que se tiene^sn los sectores populares

ipy confesado muchas veces de esta manera y el problema es que en -
este caso es posible que por ejemplo "un profesor que ha surgido -
de una comunicad campesina y que está en una esauelita, es posi
ble que él diga estos campesinos son ignorantes, de cierta manera
porque el cuando naoi allí, cuando^era campesino" allí, también
ee 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'corno revertimos este-pix^blema cultural muy com

'.piejo que tiene que ver con este sentimiento de inferioridad.
Ireo sinceramente ■ que . 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 cosaS
que son apreciadas"^sancionadas positivamente en un loncurso como
este puede ser muy favorable.
También otra pregunta es si no existe si no existe una cultura CJul
c'E en la cultura andina"o popular, ésta pregunta podría tener otra
punta, digamos, que es que efectivamente -y sobre eso no hemos di
cho nada, no?- pero en la cultura andina hay gente que sabe más -
que otra, gente especializada, desde los simples curiosos que a -
veces los llaman de esta fonna .eufémica pero que saben mucho más
de lo que uno podría creer, hq,sta.,. bueno algunos suponen o afir '
man ya sobre bases de datos qúe existen relaciones inclusive je -
rárquicas de un sacerdocio andino, donde se es"taría conservandá u
na gran parte de una antigua,tradición, bueno sobre esto habría -
mucho (|ne decir, en todo caso creo que en el desarrollo de una po_ ,
lítica cultural sería importante entrar en un contacto más fluido •
con estas personas que saben más dentro de esa cultura.

' \ ?'
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- Bueno, respondiendo "brevea^ente a vina de las inquietudes, -una pre-
1  . "-fi- . gunta dice: podemos hablar de identidad cultural en vin contexto -

,  pluricultural? Si, podemos hablar de. diferentes identidades cul—

.  turales dé cada uno de los que componen este contexto pluri cul tu-
\ral, pero creo que la pregunta va, si es posible, ha hablar de u-
na identidad cultural nacional«o común a todos aquellos que parti
cipan de este contexto pluricultural, o sea la pregunta la inter-

t r r rpretaria yo 'si el país es un país pluricultural donde hay diferen
u;- 1;. tes cultural y por consiguiente diferentes identidades culturales

que identidad común puede haber? Yo creo que sí puede haber por
que no son culturas absolutamente cerradas y excluyentes "Bcnas de
las ótras, están pues muy entremezcladas, muy entrelazadas en con
tacto no sólo territorial, geográfico, sino en contacto histérico
muy antigua. "Entonces, no son pues -como se dice- compartimien -

tos estancos, y en ese sentido sí puede haber una identidad cultu
ral que se llama de la unidad de lo diverso, o lo que Argüe das -■
llamaba esa frase que tiene muy bonita que era algo así: aquel- ~
que no este embiutecldo por el egoísmo pueda vivir feliz todas ,-

-f . las patrias,*puéda hablar como un demonio, en quechua y en caste-
,  llano y pueda vivir feliz todas' las patrias. Es decir justamente,

nuestra identidad pueda ser esa de ser un pais pluricultural, de
tener -llamárnosla así- la suerte de.vivir en un país donde coexÍ£
ten una serie de culturas y por consiguiente donde hay una enorme
riqueza mucho mayor que la, que existe en un pais-donde hay una só
la cultura homogénea esa podría ser -digámosle así- nuestra venta
ja comparativa; de que en el mismo país tenemos todas estas dife-

.y Y ;, rentes culturas coexistiendo. "Doy un ejemplo que varias veces lo
he dado porque dada ini poca familiaridad con las culturas amazoni

Y '" ''Iv cas quizás fue la única vez que vi algo que me impactó de las cul
1  : turas amazónicas'en un contexto nacional, -y fue un congreso campe

sino donde,le tocaba dar... estaba el compañero Perez Puyé, donde
1  le tobaba dar su informe al delegado ashanica, es decir ál de los

.  campas, y había pues coino 1500 delegados ahí en Ihacán en el luz- ■
'• -'■.1"" GO, y cuando le tocó dar su informe al jefe-campa comenzó a hablar
■  ; en castellano y en quechua pero'ambos los" hablaba muy mal y toda

la gente comenzó a decirle qUe-hable en su lengua, entonces el de_"
•  • cía: pero no me van a entender; entonces la gente... en ese amblen
'  • , . , te de cuando hay multitud pidiéndole que habla en asháninca, en -

tonces finalmente el |efe habl°ó-en su lengua, nadie le entendió

i' , ■■ ■ - I,-.: -- :;, ,,!-;; , '
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uíia palabra pero fue él mas aplaudido, o sea todo el mundo le

aplaudió. Entonces es casi como uii chispazo de lo que, este país
■ puede ser o sea no le entendemos, es como decirle no te enEtende— -

mos pero eres uno de los nuestros pues, tú tamhien estás acá, tú

también 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 los intermedios, ahí, cuan
do hahia comida por ejemplo los delegados de Piura qae ya son..,
tienen incluso mas plata por lo del algodón, algunos ihan con sus
camaras fotográficas, yo me acuerdo qué algunos cambiaban sus e—

• norines sombreros piuranos con las -coronitas de los jefes campas y
se tomaban fotos» Son anécdotas, son como fotos instantáneas pe
ro que nuestras sobre todo una vocación democrpáticai una vocación
de esto de la unidad de lo diverso es decir no queremos un Perú —
donde todos.sean iguales, ni quechuasiji ni aymaras, ni criollos, —
ni amazónicos, sino donde cada uno pueda vivir-su cultura que ad,e
más no es absolutamante aparte de las otras,' cada vea están más -
interrelacionadasj entoncés frente a la vocación excluyente 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 peruanas:,'no eran solamente peruanas sino que no'er.an.hu» ■
manas, muchas beces no se les consideraba humanos, desde el pueblo
surge esta nueva visión de la unidad dentro de la diversidad.
Otra pregunta dice! la música llamaba latinoanjericana no es simi
lar a lo transnacional? Son. subordinados? húsica tipo los hjark
kas y o.tras no?, yo creo que son góneres. que surgen en los años -■
60 y 70 propios de determinadas franjas sociales, y en ese senti
do no se les pSden 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 campesino 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 vez
de tovar música ... no se, roch acidó, mejor, no? está bien, pero
sabiendo que son distintos, sabiendo que no es una manifestación
cultural campesina, esta manifestación de jóvenes por l,o general
intelectuales o clases medias, pequeñas burguesías urbana§, de A&
merina latina, en ese sentido tiene sus límites, tiene sus alean©
:ces, pero dentro de esos espacios cumple un papel. Se da un poco

i' - i iv' - .
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lo que deoia el Dr. Oornejo Telar o sea la opción a desarrollar -
el tipo de cultura que uno quiera, o sea no lo considero un aspec_
tó negativo o alienante sino una íornia más que puede coexistir —
con las otras. Dntonces si el ashaninca tendrá su música aslianin
ca, el joven de la ciudad tocará su música latinoamericana, y le -
gusta, no? Si las siguientes generaciones u!?!)anas son apservidas
por la mod.ernidad, sea apservidas algo asi como se integran a la
cultura, transnacional; yo creo que sí háy ese peligro, Eodrigo -
I'^ontoya lo señala muy claramente, para Todrigo I'ontoya la persis- • '
tencia de la'cultura andina en la ciudad sólo es de la primera ge
Aeración ^y luego como que desaparece y ya los hijos se integran a
si con todo a liami, no? yo no estoy tan seguro, quizás soy opti
mista pero yo creo que puede seguir la resistencia y-puede seguir
Puscandose foimas alternativas, quizás por ahoita no en forma masi
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 r.Tontoya que es ya -un migran
te a la ciudad y sin emPargo es el el que se ocupa de recolectar. .
dos tomos de canciones andinas tradicionales, o Álipio Vergara ■un
colega nuestro de Ayacuchó que ya es pues urPanó y es el que se - . ' ,
encarga de recolectar la música del carnaval ayacuchano, en 'uh — , ,

,  ■■ 'X. trapajo muy Pueno con Ihalena ^asquez, entonces son los hijos de ''
emigraPtes ^-después de todo quien de pesotros no somos hijos de e '
migrantes- los que incluso pueden revalorar con-más fuerza lo an-

'  diño y .le tradicional. AcaPa de salir un liPrito de Luis Killoniz .
que haPla de cómo la fiesta -justamente- haPlando de esto de la - A '''
muerte d.el Inca— la fiesta de la captura de Atahualpa no sólo se
áa en algunos' puePlos que la tienen por tradición sino se introdu . /

,  ce en nuevos puePlos, 'y quienes la introducen? por ejemplo. la in
troducen el larhuasmayo que es un puePlo de Ierro de Tasco'un o —
Prero minero de la Ierro pues, y entonces Hilloniz se va al pue -
Pío vecino a Rinacaca y encuentra,que recien se está formando es-

. ta fiesta, esta representación de la muerte de Atahualpa y el que
ha llevado esa fiesta al puePlo és 'uii .camionero que hace la ruta —

p' Lima-Tucallpa, mestizo, hapla pues castellano y quechua, sin em — * ■
Pargo no se integra no se queda uniformizado por el sí,.' '
no que más-Pien trata de recuperar una serie de formas culturas - ' ' v-
les y .tradicionales• Un tíaPa^o de G-onzalo Lortocarrero soPre los ' x- 'í
jóvenes estudiantes de secundaria tamPien es Pastar^te alecciona — • ' ■
dor S'oPre esto, el hace una.encuesta entre los jóvenes y por ejem
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ploplo encuentran que- el.périodo ma,s fiuctífero, más impprtante o v
, donde el Perú estuvo me^'or^fue el Imperio Incaico, lo cual decadas .
atras nunca hullera sucedido, seguramente hubieran escogido masiva
mente la colonia, el virreyhato, ahora" no, í^ora se recoge al Im
perio "Incaico como la época en que Perú estuvo megor. Iñtonces -
hay pues una fuerza que yo creo que nos puede llevar a ver, a espe
rar o a-creer que no todo-está perdido-, que no estamos condenados
q ser una especie de colonia de tercera categoría" a nivel cultural^

.Otra pregunta es: la chicha, por qué digo que no critico tanto a
la chicha si desijués de todo la chicha está matando la mística del
huayno, no? ' Porque no la considero un proceso cerrado, porque pue
den darse nuevos desarrollos allí, yo coíeo qué sí, que ahora sü. as
pecto principal es de subordinacián, de integración subordinada,
pero lo que hay que preguntarse es por qué pega tanto entre tanta
gente? entre aCiplios seatores populares? ' Entonces decir que son • ■
alienados es fácil, es demasiado fácil, pero quién, decide quiénes .
son alienados y quiénes no? losotros la elite, nosotros que cono '
cemos mejor de música o nosotros los que sabemos- lo que es lo au-? v
tentico, por que? porque hemos estudiado o porque estamos Qn uno . .
u otro partido que cree que tiene la línea correeta; entonces dea
cártamos a los otros como los.alienados y entonces decimos como,— '
escuchan "la chicha son alienados. Es digícíl, es bfen difícil es . ■
to de descartar-pue's a^las mayoiúas por alienadas, entonces si -
hay mucha gente, a la que le gusta la chicha, por algo será! En -
tonces.es por^ eso que yo- todavía le "pongo un signo de interroga — . "
cion (?) quizás sí pues, quizás ya simplemente- acabe siendo dafini
tivamente un género , que empobrece pues la cultura y que no trae ^
nada-nuevo, pero quizás no. . . ■
.Esto va también con la siguiente pregunta' que. dice: una parte de .
la cultura dé un sector popular se expresa en refranes, cuentos,* , -
creencias que muchas veces contienen mensajes conformistas y fata
listas, inclpsp reaccionarias, no es-cierto? entohces dice: .no —
existe el peligro de ima sobrevaloracién de las cul-turas popula - '
res, yo creo que sí. En los antropólogos, en los. profesionales -
que trabajan en los centros de investigación y promoción existe £.
áe peligro de que iséalicemos la cultura campe"Sina y"la creamos -
absolutamente buena y positiva, y no os cierto pues, o sea como -
todas, entonces existe ese peligro, hay qtie estar alertas para no
idealizar pero también existe el otro peligro de que sobrevalore—

\
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mos la cultura de la elite, o las posiciones de determinado grupo
político o golierno o estado, entoiices digamos que nosotros la e- '
lite intelectual o política sernos los que decidimos que es re'accio
nario o qué es revolucionario, o qué es positivo y qué es negativo,
entonces alií hay un gran peligro y'lo que se da és una sustitución, •
existen los dos peligros entonces; r3e sohrevalorar la cultura popu
lar pero de" sohrevalofar también nuestro "iluninado conocimiento"

, por ser, por haber estudiado o por haber pajrticipado de una u otra-
imposición o Estado o gobierno, no?.

. Eay una que'me parece extraña pero que me gustaría contestar dice t v
Al lado de los aspectos desestructurantes y reestructurantes que - -
se observan en las culturas andinas no se perciben lejanamente aspe£
tos destructivos y mortales, acaso no existe en tales culturas una
vocación de muerte? AIií hay dos cuestiones, o-yo la puedo leer de
dos perspectivas, una casi psicológica de la cual yo no conozco mu .
cho, ps esto de vocación de muerte, de instinto de muertes, eso.de
^"■ieros y' Taiiatos peleando entre, sí parece que eso es -dicen" los psi
cólogos- en todos 'los homiores y en todas las. culturas, "siempre hay •«
un instinto de mué irte, vocación de muerte y otra de vida, pero lo
que yo deduzco síb saber de psicología es que va ganando la de vi
da sino ya hubiera desaparedido la cultura andina, porque con 4 si
glos de opresión" y de genocidio y de ofensiva para que desaparezca

. si no ha desaparecido es porque tiene una vocación o \m instinto -
de vida más fuerte que la vocación de muerte, 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 actualmente,. se relee la historia del lerú particularmen
te como historia cruel y violenta, como si fueranos un pueblo esen
cialmente violento o sea como si fuéramos violanto'S por esencia, en
tonces dicen: no, ej. Peiní es un país violent-o.! , es una especie de —
fatalismo, entonces si el -^erú es "un país violento y autoritario, .—
entonces como vamos a hablar de democracia? estarces condenados a. —
ser autoritarios y violentos. Yo creo que esto es una lectura pesi
mista, fatalista que nos anula, yo creo que para eso habría que po
nernos, habría que c.locar el caso peruano en el contexto interna - .
'cional y .entonces'por ejemplo para comenzar por e'l llemado primer -
mundo,los alemanes nunca podrían hablar.ni de vida ni de democracia
después de que mataron a 6 millones de Judíos, h-omosexuales, gitanos,-
comunistas, en fin, a toífo el mundo lo mataban, entonces los alema- .
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nes durijite siglos no podrían hablar de democracia o de paz o de
una sociedad pacífica, no? y así• culaquiera, los "aiiiericanos que ti
raron la bomba: at?¡óraica en/apon, invaden Yietnam, SI Salvador, eii
fin, .para hablar de países del llamado fercer "und'o si nos ponemos' . ,
en contexto comparativo. el grado-de violencia en él seno del ^
pueblo,' 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 e.s, los chi'cks contra los indiíes, está .saliendo en el pe
riodico desde hace algunos días cómo se matan losmvuatusis- y los -

■hutus en Burundi, 'en Africa, se matan por miles dentro del pueblo- "
mismo! Ün este país entonces, 1979 después de dos decadas o tres
de grandes movilizaciones- populares que transformaron este país -
después de las grandes tomas de tietras, huelgas, paros nacionales,
movimientos regionales, ete», hubiéramos dic^fo lo mismo el ano 79? -
yo creo que no. la .cantidad- de. violencia que durgió en el pueblo
fue realmente baja, en los ,80 hay otra situación pero ,1a situaciéñ
de -los 80 no debe llevarnos a este fatalismo de que 'somos im país • ■ P . v
violento, depende pues! o sea cada país y&. a tener mayor o menor — P"
violencia dependiendo del contexto histórico, del ijomento históri
co -que vive, de la situación política que vive. Aquí ss ha junta
do la crisis económica, la crisis del narcotráfico, la violencia -
de Sendero luminoso y la contraviolencia de la guerra sucia de la
Puerca Armada, pero earo no bos lleva a pensar que. somos un país es , .
pecialmente con vocación de muerte. Incluso se relee la historia " -
pre-hispánica y se dice: pero acá también habían sacrificios humair . ■ 'p, .

■ nos? si,- pero en muchas sociedades han habido sacrificios pre—hisp-
pánicos y nuevamente si nos ponenós en perspectiva conparada compa
remos los Incas con los Aztecas ylos Aztecas eran mucho más... sa
.orificios humanos, ' eran .casi una- civilización del sacrificio hum.a—
no! entonces en I'exioo no podrían hablar de democracia y de paz —
porque estarían marcados por s-q pasado pre-hispánico. ' Entonces yo-
c re ó que sí, que el Perú es -un-país violentí? desgraciadamente en -
la. ac/iaiidad hasta para bajar del microbiís hay que ejercer violen
cia porq-jie si uño no ,da coáazos no baja, pero eso no nos puede lie
var a un fatalismo de decir qu^p entonces vamos- a estar por un cami
no de violencia siñ fin, no?. Yo creo' que mayor necesidad de le
vantar otras tradiciones que también existen en el^Ierú, que son —

-
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tradiciones.democráticas y tradiciones de luchas' de diferentes tig
pos. Hay muchas- pre.suntas y yo me estoy llevando demasiado el tiem

po, yo creo que..... hay dos que quizás valdría la pena contestar,-
dicé una: el huayno implica resistencia?, pero nuevamente hay dmJBe
rentes tipos de huyynos, huaynos que nfe 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? líntre las manifestaciones culturales muchas'no tienen

que sér explícitamente políticas para ser a.ltematit'asx, para ser
nuevo arte o para ser arte popular o para ser arte rsv.olucionario,
o sea no tiene que en todas las manifestaciones culturales estar -

explícitamente en la política, porque entonces no podría haber*.•
no se, la canción de la loseeha no poáÉÍa existir, o una capción.—

de amor ya no podria..existir; depende del contexto, así como lo — ,

cultural debía pe linearlo todo y no solamente estar en la última pa
ginita del I'royecto ^"^acional, sino que lo cultural debería

.... y no tiene que ser explícitamente político para que sea posit
tivo o progresista o revolucionario, en cuanto al ITovimiento. de Ar

tistas i:W !tBTw conozco mpy poco, me parece que es' más bien
un movimiento mas de eli.te, de artistas, o sea no es de masas, no
és de manifestación .cultural c-ampesina o masiva sino de artistas o

sea de núcleos intelectuales, en esta caso de núcleos intelecif-iales-

■radicales qué ® 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 cerca del Ko_
tin que era este movimiento de teatro independiente que agrupaba —
un amplio frente y del cual se desinde algt^ sector que ya a' for — ^
mar este T'ovimiento de -Artistas Populares acusando pues al I-.íotín —
áe 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 ana política de frente único orque la cultura justamen
te una da sus características pues es tratar de ser el frente úni
co inas amplio posible, ¿'n disculpan... hay dos, o tres más, pero —
estoy acaparando demasiado tiempo. ,
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" TamMen me referire a algunas de las preguntas, por ejemplo hay u-
ha que insiste en que si puede liaher política cultural? Sin vincu
lacion con la política educatitfa y especialmente con la foimiación
y trahajos de los profesores de arte?. Ireo que es cierto -una de
las cosas que no tuve tieiípo de explicar- pero creo que la políti^'
ca cultural tiene que estar muy vinculada, de la maño con la polí
tica educativa, al final dije, algo! que la política cultural no de_
he estar muy aislada, pero la que' tiene que vincularse más es la ^
política cultural con la política educativa naturalmente, y también
-cosa que no alcance a decir- la política cultural tiene que estar
muy vinculada con la política de comunicaciones, con los medios de
comunicación, estoy convencido que en él gemí no podrá haber una — •
auténtica política cultural que realmente fecunde la actividad cul '
tural en todo el tec^ritorio si íno ■ se cuenta con los medios masivos
de comunicación, no en la forma que lo están haciendo ahora sino - ^
en la forma que verdaderamente... pensada y eficaz.
•'^espues me dicen! el desarrollo de la cultura pictórica en el mun
do campesino enrrumbará hacia su progreso cultural? en forma indi^
vidual o colectiva? Yo creo qu.e^ sí evidentemente, yo creo que es
una de las finalidades de la política, cultural y de las facetas del
derecho a la cultura es el dé la creatividad no. es cierto? Y
esta, es una forma ideal digamos para el loncurso de -Pintura para a
lentarla creatividad, yo creo que es de todas maneras positivo -
tanto individualmente como colectivamente.
Acá me dicen! es cierto que de los años 50 y 60 empezaron a aplie
car políticas culturales pero que no han crecido, qu'e- están desapa
reciendo, no hay fiutos en su posic-ién, ud, aboga por una política
cultural con participación del pueblo lomo se dá esa participa —
ción, a través de qué mecanismos? "-"aciendo .IIIIAS, haciendo festi
vales de autores y compositores, oree que.esto es suficiénte? No
decididamente no', no. creo que sea sufucuente ese tipo de activida-

s  ' _ , •

des, yo creo que tiene, que ser a travpes • de las propias organiza
ciones populares, de los propios frentes populares, de las propias-

. * ¡ • .entidades de, base én que el pueblo-debe .participar' activamente en
la política cultural.
También para terminar me gustaría referirme a lo que decía'Juan An
sion,de política cultural implícita y explícita; efectivamente yo
creo que se da en las dos formas, no? -•'%y una. política cultural --
Explícita cuando existe'un'documento, una ""ey^tun texto que fi ja -'

.  ■ : ■ ■ ■ ■■
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objetivos y metas, meirodes y programas, de política cultural, en el.-

■"^erú por lo pronto nunca ha ha.bido una ijoIitica cultutal explícita
en el gobierno militar.se hizo un documento de baseap pero que no
se' llego a pplicar sino muy-fragmentariar.ente, ni 'tampoco fue apr£
hado por las instancias respectivas, lero en cambio siempre ha ha
bido una política cultural-implídJita, justamente es la tesis que -
sóstenéo en un trabajo que fue publicado en la- Universida" de lima
que es aaerca-de la cultura el íerú ^Republicano, y para poner ejem
píos crrcanós digamSs el caso del gobierno del Arquitecto Belaunde'
el segundo gobierno de -^elaimdej no tuvo una política cultural ex
plícita, hubo también-un documento de base pero que estipuló muy -
restringidamente ,pero oficialmenté el gobierno no. tuvo una políti
ca cultural explícita., escrita, dicha,' pero de hecho tuvo una poli
tica cultural .actuante digamos, implícita, al desmantelar, el ITí"!,
no? porque, el gobierno de Belaunde "le quitó la .biblioteca Nacional
le quitó los. Archivos Departamentales y i^acionales, le. quitó las -
Dscuelas de. Arte, destruyó las .Dirección de -'^'remoción lultural, pá
ralizó la Editorial es decir, pdr poco'no "destiriye la casa de li-
latos. El gobierno actual tampoco tiene una política cultural ex
plícita pero tiene una política .cultural im-pj-ícita, no es cierto?

■que se manifiesta en el hecho de que existiendo el- IITl sin embargo

se crea eñ Oohse-jo de Integración lultural latinoamericano, o sea
el DIIIA, se crea una Asesoría lultural de la Presidencia de la Pe^
.pública, o sea se multiplica .los entos culturales, es una- manera -
también implícita de manifestar una..,, un intento de no se que, de
multiplicidad de organismos culturales. Bueno será tocio por ahora
muchas gracias. - - . . / ' . • .
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— Agradecemos nuevamente la participación del público y de los pane-
listas y queremos también nuevamente remarcar "que esta mesa redon
da forma parte de un conjunto, de actividades y de lo que se trata
es justamente levantar el problema dé la cultura, y como dicel el
Dr. Jorge JTomejo Polar siempre es la última página, no solamente
un documento y una' propuesta sino también la última página t^mibien
de las organizaciones populaq-es-y del trabajo que realizan, justa
mente, este tipo de actividades lo• que se quiere es hacer un llama
do de atención y de comenzarIk a implentar también en otros espa -
cios, no?, por. ello también aquí están los miembrso de las lomisio.
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nes ^gionales y esperamos poder llevar a calDp estas actividades en ,
las mismas regiones. . . . ■ ;- /• ' ' > " / ■
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tos h^ una serie de preguntas que siguen atormentandonoá y cada -

vez con mayor fuerza, yo la sintetizaría quizás en unas cuatro: que

cosa entendemos por cdltura? qué cosa estamos entendiéndo-como pro_
moción cultural? que prqmocionar y cómo? y, el cómo nos está refi
riendo a xina estrategia, y estas no son preguntas que quiáfás nos .-:,

estén atormentando.sólo desde estos 3 días, en realidad son pregun

tas que tfenimos arrastrando desde hace "bastante tiempo y.la idea -

en todo el tra'bajo que hemos tenido hasta el momento" ha sido comea

zar a tra"bajar elementos que traemos como elementos nuevos que se

nos han propuesto. . Y la^ estructura del docinaento que voy a inten

tar pi'ésentar • justamente intenta responder no se si osada o ingenua".

. mente a las preguntas que lie planteado no? Empezaría con la'prime

"ra: qué cosa os cultura? a Ío largo de estos días creo que han -

surgido como.dos pl^teamiento respecto a lo que estamos entendien .
do como cultura^ una forma de entender, la cultura "bastante amplia,

"bastante intégral por llamarla, de alguna .manera,' de la cual, inclu- .

so el día de ayer Juan -insión nos decía algo así' como que nota"ba -

que. en todas . las intervenciones que él ha'bía escuchado ■ha'bíamos.. cd'
.mo comenzado a plantear como que la cultura esta"ba 'en todo, esta"bá
en lo económico, estaba en lo-social, estaba en lo político, en la.
forma .como nos organizamos, etc.-, etc., etc.," y que esta forma de. ■
entender la cultura tiene una ventaja pero también una desventaj.a',
la desventaja es que.al estar también la cultura en todo terminamos-
de repente sin saber dónde está; en él documento que estoy plantean
do en realidad partía justamente^ .de una propuesta de cultura en e-'
estos terminóos desde .'uiia .perspectiva mucho más amplia e integral,

.es decir entender"a la cultura como' una-serie dé prácticas, de., re— .-
presentaciones, de relaboracibnes, de formas de entender y de pen- ,
sar lo. que estamos reálizando no? que se .concretizá en manifestácio
nes culturales como.'pueden ser los relatos, la pintura, la artesa
nía, los bailes pe:^,-también -las formas cómo nos organizamos paray .

■ producir, para reivindicar, para vivir, y sentía dos ventajas en -
esta fpi;ma'' de plantear ia>i-cul-^ra,. una primé ra es qué siento que '
desde esta perspectiva desde esta forma de entender la cultiira co
mo im'aspee té; integral criticaba lo que era esta diviáión, entre e—
misor, receptor, entre un sujeto que habla y otro que recf
be , ' y decía- .que en_ realidad esto era justamente ■ como entender las
cosas como compartimientos no? que la vida era .mucho más compleja. '"
y.que era casi como «una pareja no? no sabemos cuando, nos juntamos

'  r
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con' -lina pare ja y convivimos, resulta ya fiifícil de establecer los
límites entre lino y el otro no? cómieiiza haber una reíacion mucho
más comple ja- q^ue es difícil de saber''donde empieza tu espacio y é-

■ donde'empieza el otro, se. .construye algo que es de los dos pero
sin'anular también las diferencias, no? 'fo siento que' 'es quizás
lo que pasa con,lo que es también nuestra, práctiíia, con lo que es
nuestra vida, résulta ser un- ■conjunto de relaciones en la cual*es.
muy. difícil coraenzar a separar lo económico de lo cultural, sepa -
rar como somos noso.tro's como seres productores o como trabajadores
o cómo somos nosotros como áuggtos que pertenecen a Una .cultura eo

. ; mo' -un sujeto fulano.-de ■ tal que tiene 'familia, que . tiene otras co.'—
:. sas n-o? creo qUe la-vida es justamente mucho más compleja y cr«.o

que .una propuesta.de entender la cultura éCesde. esta propuesta ijiás
integral permite justamente entender y enf2?entar esta coníplejidad.

•  Sin embargo la desventaja es la que. había dicho: dónde está la cul
tura.? y-creo, que ahí también es rncesario manejarnos cón un conce£
to más específico, más restrisngido' de lo' .que -es. .la cultura.no? có
mo éste' espacio de representación, de- relaboración simbólica y de
mod.os de. sentir;,, y emRealidad creo que es conveniente o en. todo
caso. siento yo que es necesario-para .una actividad como la qUe pr£
tendemos, una.actividad de promoción cultural, manejar estas dos -
propuestas de cultura, un.a propuesta' .mucho más inte iral y tí^bién

. una propuesta especifica de lo que es. cultura; porque si mane jamos-
solamente Una propuesta específica de lo que es cultura podemos -
llegar a pensar de 'que la promoción cultural y todo él trabajo que.

:  .nos plantéemos frente a lo cultural -se realizá -solariente -en .espa -
'cios como este . .!Joncurso, que se plantea' en qn" espacio *de cultura' -

■ específico .o qUe lo Realizamos sólo revalorando formas propias.de
' expresión, el te jido , la danza;- cono que solar.énte'^a través - de esO

vamos a-haoér una promoción, cultural, cómo que el. trabajo O la ac
ción que tenemos en .otros espacios no pasa por la cUltura, como -
que el trabajo que tenepios como dirigentes por ejemplo no tiene na'

*• i ' ' •. * ' . ***
da que ver'con la cultura porque la cultura sé trabaja solamente
en una Secretaría de Educación y luí tura. . '' . '

;.- Quizás "concretando un poco más Siento' que uña .propuesta de Cultura
para un ^rupo como éste tiene que pasar por entender lo cultural—■
como algo .separado y autónomo, como un espacio dentro, de lo ipue és
la vida.sipo como algo que esta presente en todos los•aspectos, de

• lo que es la vida y el quehacer del ,individuó! Y junto a eso plan

■  ■ . .í ■X-'-

..i •

.-V ■ •

■  - 'x V- "W' '•■•¿"•i"' ""



*"• ^ ^"'"'i. '. ■ - ■ ■' ■ ■ ■ '. ■ " ■'' ■ •; "■'•■Vi-" *' ■ ■-■ ' •

tearaos tamTsién la cultura como'un espacio específico en el cuál e_
videntemente en estos momentos estamos entrando nuestra acción.
31 seipondo-punto Q.ue háliíamos planteado'era q_ué es esto que. esta -
mos llamando promoción cultural? ' y creo que quizás lo que voy a -
decir acá pueda resultar "bastante elemental pero siento ,que- es ne-^
ces^rio poner también lo poco que_ se va .avanzando para ■ comenzar a
construir a partir de eeio cosas más grandes y más ambiciosas. Que
es-promoción cultural? creo_que al hablar de promoción cultural- - ' ■
estamos hablando dé- una serie de acciones-qúe no se circunscriben .. .

entonces si es que entendemos la cultura en estos dos niveles que - ■

no son acciones que no tienen que ver solajnente con manifestaciones -

culturales específicas sino que también sé traducen á través de ac_ ■
cienes de diverso tipo no? .la promoción cultural 'entonces, si en
tendemos así la-cultura, re^suljía un espado'bastante amplio; cómo -
podemos .hacer-promoción cultural a través de ima labor de.,comunica ^
ción?^ cómo podemos hacer promoción cultural a través de un proyeq
to de _desarrollp_ económico? como podemos -hacer,promoción cultural,
a tr^áa.^dsl-trabajo que realizamos como dirigentes en una organi
zación? ün tercer puhfo^^sería'cuáles son los objetivos"dé" ésta' -
promoción^ cultural que estamos tratando .de éonstiuil?? porque, es-,
to si quisiera que qúéde claro, esto'jf hablaijdo desde la experiencia
que tenemos no?, por ahora quizás es conveniente so-latamos un po
co de' esta cuestión de .p)0 litio as-culturales y quizás récupe'rar —..
nuestra'identidad c.cmb es.te ^rupo e .instituciones y de organizacio_ .
nes que están én esta labor y que pretenEaden desdé está experien
cia- réalizar una labor de promoción cultural. - .Respecto entonces a
lo que son objetivos de ésta promoción cultural, para que promOcio_ .
nar, creo que hay dos cosas que van saliendo a lo largo de estos 5
aüos de' trabajo y que vuelven a salir nuevamente en este II Taller,
una de ellas .es que constatamos de que somos.un país conjiólt^les .
culturas,^ esto que henos llamado -aj^r y^^ayer j)luriculturaiidad;
esto es algo que no solamente hemos estado expresando desde afirma
cienes -teóricas sino tamlDien'desde lo que estamos observando en -
los mismos cuadros, en la misma expresión que nos llega. Entonces
en relación a esto que estamos ubicando siento que un objetivo de
esta promoción cúltural j-qstamente debe de' ser apoyar, fortalecer
y todos los adjetivos que quieran ponerle, el desarrollo-de estas
culturas; y este apoyo, este fortalecimiento va muy de la mano con
palabras que- vamos. también diciendo cotidianamente ; democracia, -—

.'í
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ciudadanía,"respeto, valoradión, reGonocimiento, fuerza,' identidad . .

dé■estas .culturas; y cuando entendenos eáto de, múltiples culturas
creo que ya también .lié nos estado trabajando' "bastaiitje ejf'día de ayer
cuando hablábamos de este eje andino y desde otros ejes también^
culturaíes amazónico, negro, cliino, occidental no? estoy entendiera ■
do dentro -de estas culturas también la occidental,

>^na segunda cosa que. también hemos ido comprobando y que vamos ta¡m
bien hablando quizás-muy en términos de .voluntad•o de objetivo así

-  -que. tenemos, es esta construcción de la nación, y este que se tra
duce en los- Guad.ros y; en las alució.nes que hay la hacerse conocer,
a esta voluntad de ver que' los problemas son comunes, a esta ■nece
sidad de'unión, etc«,- entonces siento que hay una voluntad explic.i .

• tada pero que también esq. miáma voluntad nos .está indicando que eso
todavía ,no es. realidad, y frente a'esto yo plantearía un segundo -.
onbetiVo de una acción dé promoción cultural que- es caminsr. o ir
construyendo también este espacio de nactón, ir construyéndolo tan
to- eh términos de qué' cosa es lo que va ha hacer esta nación? co
mo construyéndolo tambisH muy prácticaiiaente. no? . y éntinsdo a esta
nación como una acción basada en el encuentro, en la diversidad de- ;
culturas y desde- esa diversidad. ■

■  -Untonces quizás convendría rematar esto diciendo que 'son dos. nive-
■ les que si sé toman-por separado podrían sonar de repente como, con

■ trapuestos pero que.en realidad son complementarios, estaiaos hablan
/do de premocionar-el desarrollo democrático, ..autónomo, y con identi

. idad y -todo esto de éstas culturas, que se dés.arrollen plenamente -
■  l^ro que también ese desai^rollo implique un encuentro, que 'no es -

pezcla, sino .encóntramos desde esa diversidad. '• Y esto, - quizás pues,
- lios da algunos elementos para pensart-eso que- tanto nos preguntamos
qué proBiocionar, no? porque no estamos hablando ya desde-promocio-
nar- eso-folklórico; no estemos ha'blaiido de promo'cionar eso-propio
que es puro, no estamos hablando, de-promocionar lo oculto sino es-\\
tamos hablando de .encuentros, y dewde esta perspectiva- es. que ten£

? mos que comenzar a responder qué- estamos jj-romocionando?.
Hay un tercer, y último punto que quizás es el más grueso que es la

■ famosa «estrategia de promoción cultural,, y aquí vuelvo a enfatizar,
, -no me estoy refiriendo a -una propues,-tKi dé promoción cultural-nació
nal con otros agentes ne ce sari amenté sino que voy a intentar plan-.-'
tear esto desde nosotros. Y al hablar de asta estrategia de prom£

'ci'ón cultural.voy a, agarrar entonces solamente a dos agentes de la
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-•■Vcultura,, a dos tipos de agentes que hacen una lahor cultural'aquí: '
que son las, CrTG .(los ^entros) y las- organizaciones por otro lado, ^
y por qué esta opción?, siento que íieEios tenido bastante tiempo de
estar debátiehdo e intentando conocer también quienes son éstos- su -
jetos participantes, de estarnos preguntaiido cuál es la labor que
realiza el Estado pore jenplo • en elt terreno de la cultura, cuál es • -'i
la labo'r que realizan los, medios de comunicación, pero siento que
aun no abordamos en profimdidad quiénes somos nosotros? y creo — - ■
que es necesario ya comenzar a plantear quiénes somos- nosotros y — ' . 1-^

k" que propuestas traemos, porque habría que reconocer a estas altu -
I; . ., ^ ras del camino que'estamos siendo los conductores de una experien-

--S

f," ■ cia de promoción cultural, 'En el documento yo planteaba -una auto- -rl
crítica, en febrero de este año en el primer- faller que tuvimos de •' . - J

,  . . i '"i--" ACía que hasta- el moíaento hemos estado cumpliendo el papel de motor kvf'

"  . r -.rj-
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9. PRESUPUESTO

RESUIvTElí DE GASTOS

(En dolores aj.iericonos)

RIE=iRCC
APORTE

SOLICITADC
APORTE

PROPIO TOTAL

I. Eennnerociones 6,190.00 32,897.00 39,037.00

II. Gestos de ope
ración y produ£
ción de materia
les 10,205.00 4,661.00 14,866.00

III.Talleres de Ca
pacitación y
evaluación, vi£
jes y viáticos 8,250.00 8,250.00

3UP - TOTAI 24,645.00 37,558.00 62,203.00

TV. Imprevistos (5"-
aproximadamente) 1,232.25 1,877.90 3,110.15

TOTAL 25,877.25 39,435.90 65,313.15

PROCETTAJE 39.62 60.38 100.00



10. PRJ-IUrUHOTG JRTALLADG

(3n ddlares americanos)

DESCRIPCIOi:
ArORTE

SOLICITADO
aporte

PROPIO
PROiSGTO

I. PERSGITAL

-Comisión Coordinadora

C9 personas representan
tes de Centros)
TP US? 180/n X 14 X 9

-Coordinador del Proyec
to (TP) ~
US? 225/mes s: 14 meses
25> Leyes Sociales

-Apoyo Secretarial
üs4 256/m X 14 meses
25% Leyes Sociales

-Conserje
TP US? 78/m'x 8 meses

■  25^3 Leyes Sociales
TC US? 156/m X 4 meses
25% Leyes Sociales

-Guionistas, técnicos,
(fotógrafo, comunicado
res, etc) y asesorías
puntuales

3,534.00
896.00

624.00
156.00

22,680.00 22,680.00

3,150.00
787.00

624.00
156.00

3,150.00
787.00

3,584.00
896.OG

624.00
156.00
624.00
156.00

930.00 5,500.00 6,430.00

SUE-TC TAL 6,190.00 32,897.00 39,087.00

II. GACTCS DE OrER.^CIOI' Y

PRODUCCIOir DE liATSRIA
LES

a) Local
Ailquiler local y .sale
de reunione-E

IJesa Redond
dades varias

a y activi

c. ¡ ̂»00

975.Oü 9/5.00

275.OG

van...
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•b)

r

d)

e)

f)

s)

I'anteniiTiiento y
Servicios

Telef.üS' 100/raes
s 12

Luz USO 45/m :: 12

Arua USA 8/n x 12

Correo,

cons. y

Transporte,
Ca.ia Chica

US 30/nes n 12

Utiles y I'ateria-
les de Oficina y
Taller

US L 100/nes n 12

So Ulpos
!.'¿quinas de escri
bir, visores, equi.
po de audio y f¿t£
grafía.

Gastos divulgacidn
Concurso

Divulgación en me
dios masivos

Aficlie convocatoria

Premiación y Bases

Producción de mate
riales
Afiche Ganador

Almanaque

Tríptico, activida
des de premiación

Acondicionamiento

de la i'iUestra

Publicación de los
resultados del Ta

ller

h) Fotografías dé los
dibujos y pinturas
y copias pare tra
bajo

400.00

1,OSO.00

1,200.00

500.00

150.00

600.00

1,000.00

2,000.00

500.00

625.00

625.00

1,250.00

800.00 1,200.00

540.00 540.00

56.00 96.00

1,080.00

1,200.00

2,250.00 2,250.00

500.00

150.00

600.00

1,000.00

2,000.00

500.o:

625.00

625.00

1,250.00

U B - T C 10,205.00 4,661.00 14,8&6.0C
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III. TALLSIÍIo

.Talleres nacionales áe

evaluación y prcyrama
(convocatoria, viajes,
alimentación y aloja
miento 4,750.00 4,750.00

Taller de capacitación
y educación con parti
cipantes del Concurso
(Convocatoria, viajes,
alimentación, aloja
miento) 3,500.00 3,500.00

S U B - T C T A- L 8,250.00 8,250.00

TOTAL 24,645*00 37,558.00 62,203.00

IV. ILÍPRBVISTOS

(5 del total) 1,232.25 1,877.90 3,110.15

T O T A L use 25,877.25 39,435.90 65,313.15

5X
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10. ANEXOS

1. Cpnvrcatcria y Bases del Cencursn

2. Afiches de Ccnuocatcria del III y lU Concurso

3. Afiches Ganadores del II, III y l\l Concurso

4. Almanaque Foto-Palabra 1986

5. Concursos Regionales: Cartas y Conformación
de Ourados - Premiación.

6. Mesas Redondas: Transcripción y trípticos-
Muestra Itinerante y Trípticos.

7. Taller 1988: Convocatoria, cartas.

53



PROPUESTA DE MODELO ORGANIZATIVO

PARA EL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINO.

(PROPUESTA PRELIMINAR)

1. DIAGNOSTICO

a. A través de la practica interna de estos 5 años heinos ido afi^

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

mos en la que hemos llamado promoción cultural.

b. Constatamos la diversidad de y entre las regiones y

del tipo de instituciones y organizaciones que queremos aportar

a este movimiento.

c. Si bien existe ma comisión nacional el Concurso todavía no ti^

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

de las regiones.

d. La importante acogida que ha tenido el concurso ha generado ac^

ciones regionales importantes como en Iquitos, Chepén, Piura,

Huancavelica y Huancayo con demandas crecientes que no hemos

podido afrontar con las fuerzas y organización interna existen

tes.

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

ño de nuestras acciones pero esto significa compromisos y asim

ción de responsabilidades nuevas asi como capacidades operati

vas crecientes.

f. Existen todavía muchas instituciones y organizaciones que po -

drían participar y aportar a diferentes niveles estando estas

desperdiciadas.

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

^igcionales existentes y se ha hecho poco en constituir otras.

b^\



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

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

ciente.

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

nal han tenido que asumir tareas operativas por falta de perso^

nal a tiempo completo en la secretarla del concurso. Estas

tareas salieron tarde, mal o nunca en muchos casos.

j. En síntesis no estamos organizados suficientemente para hacer

seguimiento y apoyo a las diferentes acciones que realizamos,

existe ima débil capacidad de sistematización y difusión de

las experiencias; todo esto nos lleva a tener menos impacto

del esperado.
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2. RECOMENDACIONES DE POLITICA

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

realidades socio culturales del país y del esfuerzo común de

organizaciones e instituciones diversas que buscan el desarrollo

integral del Perú.

b. Perfilar este trabajo colectivo hacia objetivos de largo plazo

estructurando nuestras fuerzas para aprovechar al máximo las c^

pacidades actuales y potencialidades existentes en los impulso^

res del concurso.

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

fluenciar el diseño de políticas gubernamentales.

d. Incentivar la participación organizada de todas las fuerzas

que intervienen en este movimiento a través de instancias ade -

cuadas.

e. Generar instancias operativas más eficientes que actúen sobre la

base de acuerdos de consenso.

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

to programático y continuidad necesaria a este trabajo colectivo.



RECOMENDACIONES DE PROCEDIMIENTO

a. Fortalecer la Comisión Nacional integrando a representantes de

Comisiones Regionales.

b. Impulsar el desarrollo de las Comisiones Regionales donde exis^

ten y apoyar su creación donde sea posible.

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

cia que haga seguimiento global y permanente a las acciones

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

responsabilidad operativa en la implementación del Proyecto

respectivo.

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

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

cas del Concurso y de apoyo a las regiones.

e. Elaborar un Proyecto para tres años que le de sustento econó

mico y estabilidad al personal mínimo necesario para afrontar

las nuevas tareas que vamos asumiendo.
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PROPUESTA VE PROMOCION CULTURAL A PARTIR VEL CONCURSO
CAMPESINO VE VIBLIJO V PINTURA

1, IntA.0duccT,6n

2, Obj Ge.n&n.a¿z6
3. 0bjzt¿KJOé Año oo-S9
4. Mzta.i¡ Año 19SS-S9

U INTROVUCCION

bo. pA.opue.¿ta Azcogz Zo¿ o b j <¿tZ\j o-& qaz h&mo¿ ue-
nZdo trabajando d&¿d& zZ año 34, incorporando precisiones
y orientaciones que se kan venido impZementando tanto des
de Zas regiones como desde Za Comisión NadonaZ, ^n res
puesta a Zos retos que eZ propio trabajo nos han pZantea-
do.

En Enero de 19S7 tuvimos un primer encuentro nacionaZ
que nos permitió intercambiar puntos de vista, y recono
cer Zo nacionaZ como un encuentro entre regiones diversas.
Este ¿ue eZ aporte de Za reunión, asi como Za eZabora-

>  cX^n conjunta deZ caZendario y pZan de trabajo para eZ
IV Concurso.

Los dos TaZZeres de Tebrero y Setiembre de 19SS, han sido
particuZarmente importantes como espacios de comunicación
deZ sentido que Ze damos a este trabajo. Se han dado opi
niones y propuestas individuaZes, asi como de Za Comisión
NacionaZ y de Zas Regiones sobre temas centraZes como Pro
moción CuZturaZ, Región - nación - Arte campesino, CuZtura
PopuZar y CuZtura campesina. Todos eZZos Zos hemos tratado
como una re^Zexión desde Za práctica que reaZizamos y des-

diversos aportes teóricos imprescindibZes para Za pro
yección de nuestro trabajo.
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E^to6 TaZZ<LH.Q.& han (ion&ti.tuiZdo puzi mome.nto¿ de. p^ec-UiO"
ne¿ ao¿íctd.va6, y tamb¿€n de fieeon.oeÁ,m¿ento de nue¿tA.a

d¿ve^¿¿dad como Aeg¿one¿, t¿po de ¿n.^t¿tu.e¿on.e6 y oAga-
nd.Z(icd.one¿ y eu.Zt.u.H.(i¿; y poA. ianio de vCLn.Á.cidoLit mane^dÁ

de (ZceAccLA.no¿ a £04 in-¿4mo4 íemcii, y icLmbd.én. de dd.¿id.nd^cL6
í¡oAma¿ de pfioyeetdn. nue¿t/La trabajo.

Todo ello ha enriquecido nuestra perspectiva y hace ne
cesario precisar mucho máis el aporte especifico de núes
tra propuesta. En este sentido, en el II Taller se han

planteado para ser trabajados dos ejes centrales de pro
moción cultural:

-Elaborar una propuesta de promoción cultural campesina
que aporte a la construcción de una nueva sociedad, y
específicamente al diseño de nuevas políticas cultura
les. Los contenidos bds ¿eos de esta propuesta impli--
can entender la constracción de la nación como el en—

cuentro democrático de nuestra culturas y regiones; asi
como construir desde ahora, en las condiciones históri

cas presentes, elementos constitutivos de esa nueva so

ciedad, por la que luchan el campesinado y el pueblo -
peruano: igualdad, democracia,y justicia social

-Constituirnos en un movimiento portador de la propuesta,
en difusión e implementación de ella, desde las institu
dones, gremios, organizaciones populares, y personas,
que venimos proponiendo un trabajo integral campesino,
donde la cultura está, presente en todos los aspectos de
la vida y debe enriquecer las diversas propuestas de los
gremios e instituciones, a sus regiones y al país.
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El compafitl^ en táAmIno-6 &¿ta p/Lopue¿ta no¿

ha pzH.m¿t¿do pfizc.¿6aH. to& objttivoi gznzA.aZa.6 y e¿pzcX-

ilcoi, paKa e£ pzn.lodo SS-S9.

2. OBJETI\/OS GENERALES

Son to& Z¿nzam¿znto& de ac.z¿ón de mzdlano plazo pa/ca zL

Conzu^¿o /Nacional dz Vlbuj'o y Pintura Campzslna.

-Moót^aA y dl£und¿K la {¡azfiza y vlgznala dz la cultura

campzilna zxp^ziada en zl dibujo y pintura, Jizvalo^dn-

dola dz¿dz zl pn.oplo campz^lnado y zl conjunto dz la -

4)0clzdad.

-LogAaA. quz zl Concu/iio iza un canal z^zcttvo dz comunt

cactón zntAz campzitnoi dz dlozAiai n.zglonzi dzl pali,
y dz íitoi con zl Kzito dz la ioclzdad.

-Gznzfian. opinión pdbllca iob^z la pn.oblzmdtlca cultuKal

dz nuzitAo pali y zl apon.tz campzilno en zlla, a&l como

iobfiz zl papzl quz cumplz la cultura zn la lucha pon. -
conit.iuln. una nuzva ioclzdad,

-Lognan. quz zl an.tz campzilno iza n.zconocldo como tal,

logrando y fomentando loi zlzmzntoi dz la zitítlca

dz ta cultura campzilna y iui dlfzn.zntzi zxpn.zilonzi

n.zglonalzi.

-Q^uz zl Concun.io, como acción dz promoción cultural, iln.va

pan.a fon.talzczh. y motivan, la organización campzilna, zn

particular zn iu lucha por la dzfzma dz la vida y loi

dzrzchoi humanoi.

(.0
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-V-¿¿undZA zt fiol y ta tmpoAtancta dz ta mujzn. zn ta

vtda campz¿tna.

3, OBJETIVOS ESPECIFICOS

Son ta& ttnzamtzntoi dz acztón paJia zt pz^todo SS-S9.

■Quz cada tnÁtttaztón y gA.zmto mtzmbKo dzt CONCURSO VE
VJBUJO V PINTURA CAMPESINA, pA.zct¿z z&tKatzgtai pa^a
aiumtA con md^ la.zn.za zt tn.abajo dz pn.omoc¿6n cuttun.atl

■Logn.an. quz zt Concun.6o Nactonat dz Vtbajo y Ptntan.a Cam
pzÁtna avancz zn con^ottdan. ¿a dtmzn¿tón nactonat, con
una mayon. panXtctpactón dz tai tnitttuctonzi y oKgantza
ctonzi campzitnai zn ta Zj zcuctón y dzian.n.otto dz tai
acctonzi acofidadai, Ait como tncon.pon.ando nuzvai tnitt-
tuctonzi y gn.zmtoi quz pafittctpzn dz nuzitn.a pzn.ipzct.t-
va.

■Rzattzan. uncL contn.ao^zmtoa cuttun.at a ntvzt nactonat
zn ta n.zattzact6n dz nuzitn.oi objzttvoi, a tfiaoíi dz -
mziai n.zdondai, dz ta pn.zizntactón dz ta Muzitn.a Nacto
nat Ambutantz zn todai tai Azgtonzi, ta pubttcactón dz
aAttcutoi zn pzAtódtcoi y Azvtitai, pAogAamai Aadtatzi
y tztzvtitón, Azattzactón y dt^uitón dz audtootiuatzi,
lottztoi y muAatzi, y todoi toi mzdtoi a nucitAo atcan
cz.

■Vt^undtA ta tucka campzitna poA toi VzAzchoi Humanoi ,
como dzAzcho a ta pAopta vtda, tanto zn tai Azgtonzi zn
ittuactón dz zmzAgzncta como zn tai no atAavtzzan cí>a
ittuactón, con una zitAatzgta quz tnvotu
CAZ a toda ta comuntdad zn paAaA ta guzAAa iucta, zn ta
quz toi campzitnoi ion vtcttmai.

.. --
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-[/atojan, zt afitz dz ta paoduaztón ptctóatza aampz^tna,

Az-iattando y pAomovtzndo tízntza¿ como zt a-óo dz ttn-

tzií natuAatZ'i) y otAOÁ.

-LogAaA ana mayo A paAttztpazlón dz la majzA campz¿tna,

aóX como 4a tncoApoAaclón zn to¿> ntvzlz^i) dz dzclhlón y

zj zcacÁén.

-A6am¿A tai dzctitonzi, y zjzcactón, ait como zt ^Ánan

cÁamtznto dz tai acctonzi dz manzAa compaAttda, zntAz
todai tai Azglonzi ,a tAavíi dz iu, paAttctpacÁón zn ta

mtitdn ÑacÁonat.

5  . r
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METAS 1988-1S9

1) due. ¿n¿t¿tac¿one.i y o^ganZzacZonzi campz¿Xna-& ¿ncta-

yan como pa^tc -importante de ¿u plan de trabajo el Concur

¿o Nacional de Vlbuj'o Vlntara Campe¿lna como un trabajo

de promoción cultural.

2) Realizar una reunión con la¿ Instituciones y organizado

nes participantes del Concurso Nacional de Dibujo y Pin

tura Campesina, con el objetivo de discutir las diferen

tes estrategias de trabajo cultural,y precisar al res pee

to metas comunes en el espacio del CNDPC.

3) Realizar dos reuniones anuales de la Comisión Nacional,

que Impliquen en el Interin el seguimiento de las metas

comunes que nos hemos propuesto.

4) Organizar talleres de promoción cultural en las reglones

y comunidades.

5) Sistematizar y colectivizar el uso de la Muestra Nacional

Ambulante, organlíóndola 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.

O
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S) Re.at¿za^ an"^<^P'^ en cada zona o Kcglón, de qué oHQanJi-

zac¿one&, ¿n6t¿tuc¿one-6, gaupoi y peA¿ona¿ e^tdn

fieallzando trabajo cuttuH.al, en la perspectiva de In

corporarlos en el trabajo regional y nacional.

9) Sistematizar el trabajo de los jurados regionales y na

clonal, a ^In de contribuir a una formulación teórica

del arte campesino.

10) Realizar el 24 de Junio de 19S9 el l/I Concurso Nacio

nal de Dibujo y Pintura Campesina, con el tema "VIVA

CAMPESINA". Las reglones fljardn sus respetivos calen

darlos regionales y los comunlcardn a la brevedad a la

Coordinadora Nacional.

ti
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SUGERENCZAS ESPECIFICAS PARA EL I/I CONCURSO NACIONAL VE

VIBUJO y PINTURA CAMPESINA-

1] Alcanzad &¿tZmuto.6 a ¿cl6 comun¿dad&¿ cíe toA ganado^zA.

La coo^d¿nac.¿6n Nac.Á.ona¿ Azgu¿Kd aZcanzando un dZpZoma

a dZchaA comunZdad&A.

2) Se da^dn ZAtZmuZoA ZApzcZaZzA a ZoA tfiabajoA que utZZZ

CZn flZZUflAOA pfiop¿oA.

3) Se pKzzZAOJidn nZvzZzA dz zaZZ^ZcazZón dz acuzAdo a quz

ZoA paAtZcZpantzA hayan AzguZdo ZAtudZoA azaddmZzoA zn

dZbuj'o o pZntuAa, Azan mZznbAOA dz ZAcuzZaA popuZaAZA

zon tAadZcZón pZztóAZaa, o como Za mayoAZa, Azan campz

AZnoA quz a paAtZA dzZ ConcuAAo ¿ngAZAan a zAta zxpAZ-

AZón.

'
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Todo ette ha enAÁqaecXdo nueitAa peA¿pectXva y hace ne-
ceéaAto pAecXioA mucho méU et apoAte eépecX^Xco de wue¿
tAa pAopaeita. Tn ehte ¿entXdo, en e¿ II TalteA ite han
planteado paAa itCA tAabajadoA do¿ eje¿ centAaleit de pAo
moción cultuAali

w-ElaboAaA una pAopueita de pAomocXón cultuAal campeiXna
que apoAte a ta conAtAuccXÓn de ana nueva iocXedad, y
eipecX^Xcamente al diseño de ne*éwyi polXtXcai cuttuAa-
tci. Lo¿ contenidos de esta pAopuesta impti--
can entendcA la constAucción de la nación como el en--

cuentAo democAdtico de nuestAa caltuAas y Aegiones; asi
como constAuiA desde ahoAa, en las condiciones históAi
cas pAes entes, elementos constitutivos de esa nueva Sjo
ciedad, poA la que luchan el campesinado y el pueblo -
peAuano: igualdad, democAacia,y justicia social

■■VXf.

■ '<1.

'ConstituíAnos en un movimiento poAtadoA de la pAopuesta,
en difusión e implementación de ella, desde las institu
dones, gAemios, oAganizaciones populaAes, y peAsonas,
que venimos pAoponiendo un tAabajo integAal campesino,
donde la cultuAa estd pAesente en todos los as pecios de.
la vida y debe enAiqueccA las diveAsas pAopuestas de los
gAemios e instituciones, a sus Aegiones y al paXs.
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A^'<4Í3idcataho* humano*.
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'VX¿und¿A ti KÓ't ̂  tíL XmpoKtancld át lá muj tft. tn la.
vida. campt^Zna, ^ >
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"Ote cada InÁtltaclón y gacmlo mltmbao dtl COMClfRSO VE l?3fi
VJBUJO y PINTURA CAMEESINA, pacclit tótaalcgloi paaa
euamoK con 4^caza ti taabajo dt paomoclón cultuaall

" •■. r-'^

■iT ■/ ^ -t."'■ .-i. '
-■..i '■• . •• - f - ■ •<■

Wív-'-í^ '^■e -W '

b .*• -Í">A''V " '•

'Logaaa que ti Conctuuo Nacional dt Vlbujc y Plntaaa Cam
ptllna avance tn consolidan, ¿u dimensión nacional, con
una mayon. panXlclpaclón dt las Inslltac-Lonts y oaganlza
clones campesinas tn la ejecución y desoaaollo de ¿as
cocciones acofidadas. ksl coro lncán.pon.ando nuevas Insti
tuciones y gnemlos que pantlclpen de nuestna ptnsptctl-
va.
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-Realizan, uan contnaotensiva caltunal a nivel nacional
en la neallzaclón de nuestnos objetivos, a tnavís de -
mesas n.edondas, de la pnesentaclón de la Nuestna Paclo_
nal Ambulante en todas las taglonts, la publicación dt
antlculos en penlódlcos y nevlstas, pnognamas nadlales
y televisión, neallzaclón y difusión de audiovisuales,
folletos y múñales, y todos los medios a nuestno alean
ce.
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-Vl^undln la lucha campesina pon. los Vencchos Humanos ,
como denecho < Jía pnopla vida, tanto en Its neglones en
situación de emengencla como en las que no esa
situación, con una estnategla que ' 1' ' .. Involu
ene a toda la comunidad en panan la guenna sucia, en la
que los campesinos son victimasl
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•  una moiifóA péut¿c¿pa,c4.dtí dt ta. mujan. campaéZna, -
a*t aemo áu ¿ntoApoAacZdn am loé tULvataa da daaZé¿Sm y
aJacucZén., ■ 'M

'W^K-:l=. -"í:, ■

■•" -/'M*. ; é • Z- ■ v."->-

ír-&

'Aattm¿A i(Lé dtc¿AZou€é, y aJtaucÁdu, OéZ tomo al iZn&u
tZamZtñto dt tai actZanti da maneAa compaat-ida, antat

'  , ''t ¿ '■ ''' '-*'''íS?tedaé tal Aasionté» a tAavlé da pajutlaZpaciím aa ta Ci^
mtéZSu UatZoaal, .  ■■ •■■' - -^"y ■'
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'' 00 National dt Sibi^fo Piatuia Coaptoina como un tcabajo
íí :-*¿íC.' (¿j, puopicc-i^n cLu^tt^al,
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2) RcaE-ízttA tt n<t ^eun-íS^ eon faA inotitucionto y organizado
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•V ¿fe*'".■■'>^í'yk^.■■

nté paxticipantto dít Concuto o Nadonat de Vibujo y fin-
'■ '-•s é- '

tura Campeo ¿na, ton ti objetivo dt diocatix tao diitttn- #'•
*tco cotrattaiao dt trabaje tulturat,y fctcioar ai rtoptt . >:'  ̂ ^ " to mttao eomuneo en ti topado dti CNCfC, ';^
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S) fftaiizar doo reunionto anuaito de la Comioión Uadenai,
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y  lar el derecho a la vida, ta inualded y ta juotida, con
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'X f'' mctodologiao adccuadao para promover momtntoo de refute--
*^5n y diocuoién oobrc tao propucolao que noo alcanzan
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loo camptoinoo a travio dt ¿no pintureo y teotimtmioo,
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6) Siottmatizar lao opinionto de la atnit án loo di¿crcntao \v'

tvtyztoo que ot rcatictn, a travio He ou rcgiotro en cua-
dcrnco, encucotao o cntrcvioiao.
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Lima, 28 de noviemlDre de 1988

Señores

Estimados señores;

La Comisión Organizadora del Concurso Nacional de Dibujo y
Pintura Campesino, conformada 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 difxm
dir estas obras a travás 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 Bartolomá Herrera I81, Lince, o llamar a los te
léfonos 712550-700929 de lunes a viernes de 3:00-7:00 p.m.,
preguntar por Martha Beingolea.

Atentamente,

por la Comisión Organizadora

LP/mb

v.'laiát. ■



Lima, 28 de noviembre de 1988

Reciba un saludo fraterno de la Comisión Organizadora
del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesino,

Queremos, a travós de esta carta, comunicarle que he
mos elaborado una serie de nueve postales de dibujos
hechos por campesinos participantes del evento que
desde hace cinco años realizamos, y que su Institu -
ción ha venido promoviendo.

Como deseamos que estas obras se difundan, considera
mos que estas fiestas venideras son muy apropiadas pa
ra distribuirlas, en primer lugar, entre las Institu
ciones que han puesto tiempo y gente en el Concurso,
La venta de las postales, tiene, además, el propósito
de autofinanciar su elaboración, por lo que hemos con
siderado que cada Institución adquiera 250 postales
como mínimo. Cada una está a I/,100,00,

Necesitamos saber, lo más pronto posible, el monto
exacto que ustedes van a adquirir. Comuniqúense con
Martha Beingolea, de lunes a viernes de 3 ¡00 a 7¡00 pm,
a los teláfonos 700929 o 712550,

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

Liliana Prado P,

por la Comisión Organizadora

COMISION

CONCUÑO DE DIBUJO Y
CAMPESINA



Lima, 16 de diciembre de 1988

Señores

Atención

Estimados compañeros ;

Queremos a través de la presente enviarles nuestros
mejores deseos para estas fiestas, sabemos que hoy
la situación que atraviesa nuestro país es muy difí
cil, por eso es muy importante que todos renovemos"
nuestros lazos de solidaridad.

Asimismo, les estamos adjuntando un Juego de las pos
tales que les anunciamos, y un folleto-testimonio "
sobre las mismas. El Juego es para la Comisión Regio
nal. ""

Muy pronto nos estaremos comunicando con üds. para
coordinar el VI Concurso, quedamos a la espera de
sus noticias.

ün abrazo fraterno.

p. Comisión Coordinadora

P.D^ Si desean hacernos pedidos de postales pueden
escribirnos.



Lima, 20 de diciembre de 19P8

Dirigida a;

Carlos Iván Degregori
Juan Ansión
Anne Marie Hocqenghem

Reciba un abrazo fraterno en nombre de la Comisión Coor
dinadora del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Cam
pesino.

Queremos compartir con usted un juego de 9 oostales que
hemos sacado en un intento de difundir los trabajos de
los campesinos que va acompaña o de un folleto-testimo
nio con las cartas :los autores de los dibujos y en
viarles nuestros mejores deseos para estas fiestas.

Gordialmente,

Cuídi t'iüii

mb



Lima, 16 de diciembre de 1988

Señores

Atención :

Estimados compañeros ;

Queremos a través de la presente enviarles nuestros
mejores deseos para estas fiestas, sabemos que hoy
la situación que atraviesa nuestro país es muy dif_í
cil, por eso es muy importante que todos renovemos"
nuestros lazos de solidaridad.

Asimismo, les estamos adjuntando un Juego de las pos
tales que les anunciamos, y un folleto-testimonio
sobre las mismas. El Juego es para la Comisión Regio
nal. —

Muy pronto nos estaremos comunicando con üds. para
coordinar el VI Concurso, quedamos a la espera de
sus noticias.

Un abrazo fraterno.

p. Comisión Coordinadora

P.D Si desean hacernos pedidos de postales pueden
escribirnos.

<10



Lima,16 de diciembre de 1988

o i ' , (W- <4-*. ,

Atención:

Estimados compañeros ;

Queremos a través de la presente enviarles nuestros
raedores deseos para estas fiestas, sabemos que hoy la
situación que atraviesa nuestro país es muy difícil,
por eso es muy importante que todos renovemos nuestros
lazos de solidaridad.

Asimismo, les estamos adjuntando las postales que les
anunciamos, según detallamos a continuación :

1  juego de postales y un folleto-testimonio para la
Comisión Regional

1  juego de postales y un folleto-testimonio para el
dibujante de la región

20 postales del dibujante de la región para que la
Comisión Regional las distribuya según considere
conveniente.

Muy pronto nos estaremos comunicando con üds. para
coordinar el VI Concurso, quedamos a la esi^era de sus
noticias.

ün abrazo fraterno»

Comisión Coordinadora

P.P. Si desean hacernos pedidos de postales, pueden
escribirnos.



Señores

Lima, 16 de diciembre de 1988

}¡Ía^Oía/ulí>^^

Atención ;

Estimados compañeros :

Queremos a través de la presente enviarles nuestros
me;)ore8 deseos para estas fiestas, sabemos que hoy.
la situación que atraviesa nuestro país es muy difí
cil, por eso es muy importante que todos renovemos""
nuestros lazos de solidaridad.

Asimismo, les estamos adjuntando un Juego de las pos
tales que les anunciamos, y un folleto-testimonio ~
sobre las mismas. El Juego es para la Comisión Regio
nal, —

Muy pronto nos estaremos comunicando con üds. para
coordinar el VI Concurso, quedamos a la espera de
sus noticias.

Un abrazo fraterno.

p. Comisión Coordinadora

P.D^ Si desean hacernos pedidos de postales pueden
escribirnos.
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Señores
SEPRICA

Jr. Arica 259
Huancavelica Atención; Saturnino Quispe

Recoger en Expreso Huancavelica un paquete Guía 455^
Pecha 22 de diciembreo
Saludos fiestas navideñas feliz 1989

Martha Beingolea

Señores

ILLA

Jr. Tacna 720 A-2
PUNO

Atención: Mario Aráás B,

Recoger ̂ *Sur Peruano'paquete guía 38268 fecha 22 de
diciembre

Martha Beingolea

Señores

ILLA
Amazonas 133 Of, 4
IGA ATENCION: Jorge Aparcana

Recoger "Señor de Luren" paquete guía 31990 fecha 22
de diciembre

Martha Beingolea



Lima, 6 de diciembre de 1988

Señores

Atención:

Estimados compañeros:

A travós de la presente queremos confirmar la reunión
para el lunes 12 del presente a las 9:30 a.m. en el
local del SER (Baxtolomó Herrera 181, Lince) y adjun
tarle el Documento-Propuesta que discutiremos entre
todos.

El último Taller ha demostrado el compromiso de traba
jo que vienen asumiendo algunas instituciones y organi
zaciones ̂ y el cariz que va tomando el Concurso; pero
por otro lado, hay diferentes niveles de asunción de
los objetivos que se han venido construyendo.

Es en ese sentido, que vemos urgente la necesidad de
debatir»,con loa miembros de las diferentes institucio
nes que forman parte de la Comisión Organizadora, loa
objetivos y lineamientoa del Concurso, para lo cual pe
dimos que traigan a la reunión sus aportes y observa
ciones; de esta manera podremos llegar a puntos de con
senso, y ver los compromisos de las instituciones y or
ganizaciones.

Nos despedimos de ustedes, esperando contar con su pre
sencia el día lunes.

Atentamente,

por la Comisión Organizadora

/mb

Adjunto: Documento-Propuesta

v:r r <
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Li.-na, 5 de diciembre de 19P8

Señoree

Correo de La Victoria
Presente

At. ; Supervisor de Turno

Estimados señoree :

La razón de esta carta es cna nueja motivada por un reiterado
mal servicio de uno de los carteros de su zona.

El Scíbedo 5 de noviembre envié un sobre, a través del Correo
de Lines, a IñAPE, sito en Jr. Eotto Bernales 129, 2do. Piso
Santa Catalina, Lima, 13. El día 10 de ese mismo mee, la
carta me í'ue devuelta poraue supuestamente se había mudado.
Un llamado de atención especial merece el que la "constata
ción" de la "mudanza" fuese hecha el día 12 de ese mes; es
decir, fue una "comprobación" futurística....

Nuevamente, envié el sobre devuelto, dentro de otro, donde,
a propósito, le ponía una nota al cartero advirtiendole de
lo correcto de la dirección. Sin embargo, hoy 5 de diciem
bre, rae vuelven a retornar el sobre con el mismo pretexto:
"Se mudó".

¿Qué está pasando con esa zona, con ese carterá? ¿Es cos
tumbre devolver la correspondencia sin haber chequeado si
corxesponde o no?

Deseo mencionar también lo económico. Estos documentos que
iiasta ahora no han llegado a su destino^ ya han cos1:ado 1/.ToeOO^
He pagado por un servicio que no he recibido.

Espero que esto se pueda remediar y se llame la atención a
quien corresponda;

Atentamente,
4

L. E. 021230923

MBA

Ad.1 unto : 2 sobres manilas
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Señores
Correo de Pueblo Libre
Presente

'éii'X ' 'y-

'Sílí iiis.' Supervisor de Turno
' V.-*V' ■ •JfXf.-' ■- •¿t

Estimados señores: '

La raz<5n de esta carta es una queja motivada por un mal
servicio de uno de los carteros de su zona.

-*> ■ -f^ . J
5^ • -o.#! - ■

:  0>^:

El día 29 de noviembre despaché en elCorreo de Lince, ún
sobre a "Calandria", sito en Jr, Morales Alpaca 193, Lima
21. El día de hoy me fue devuelta porque, supuestamente,
se había mudado. Inmediatamente chequíé telefénicaraente
y constanté que la dirección seguía correspondlendo a esa
Institución,

'■x - -t ^

'^y P

#y!
'■'} .--'"-i

Estoy adjuntando el sobre. Ahí aparece el niSmero del car-
^ero (10; que "s-upone" oue "Calandria" se ha mudado,,,, Sifl-!!-

»;"í, -ifi. •*?> -

Espero que tomen las medidas del caso y corrijan estos e- ■ ^ y¿ípI? I
i  -/iv i- :srrores

7  ■; -'• , ,■., ,
■.. _ "£'■ ♦ -ív . . •> ■'

Atentamente,
-n:

■  ''4'
4.

Í0itmmis*L:fe: ^ •'i.i '■ . ' •'•" ■: <e;-4

Wlf'^'vW'lK' .'* ? >- jú',i 11

"A<h-ü£4<: ■ m
"Wartha TBelngo j

L. E, 07230923

:4'^

■  : 'k, '^- . > ^¿  .SS-V y >
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^A ■  ■ ■ • Jí<«i , í . .-'
.< , Adjunto t Sobre /P .ixy-

-'í -T

M>^ . ;^- -3- ^ vÍ4-4^'
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■Lima, 5.de diciembre de 1988
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V.

Señores
ILLA
presente

t :a ■«..•Cv^*- A'f'

y ., \#í-- *v' "^ -- .'•■r •t.J#íí./í f-í;- ^  .^i

A solicitud de Lante Alfaro, lee estaraos enviando o-
á/^\ -un ___ - ' . •^.wfe-.'í'-'Wb&í*'i*:?'- ?

Estimados compañeros;

A solicitud de Lante
cho (8) fotos en blanco y negro .

^ - j

¿fcA j^ T f ^ 'i-Vj
Una ver: que hayan terminado de utilizarlas, les pe-
dimos que nos la devuelvan, ya que son del archivo - K'is?
del Concurso. i.

i
'  f, ■ - > V-_^
.

íwa' "*• % _fAtentamente,
^ '•
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Señorei3
itopresa de Tranffporxee • :. .. ü
"Cóndor de Ay.Tiaraee" ', ^
Suc., : la Vibtoria . . f 1 J< $1
Av. luna Pizarro 700

5-TI, •'*

V'V .Í«í,

*-■ < ^ ■>

T - ' 'f -^' «'

Yo, Martha Beingolea Aguirre, áutorizo al -Señor Williara
Tt — __ _ _ n ■> __ .• . . , .«. . V íí ;::■

Estimados señoras:

Escurra Sandoval , identifi.ado con L.E, 09081124 para
que recoja un paquete enviado a mi nombre procedente de
Áb

-.• . j- „ <t '...

V. pv •
*' ' ' -j-i' A (

ancay,

El paquete tiene náraero de guía 23729.

Atentamente,

w*f
,A , "" *" •'-<#' •■» ;J ,

. «í : '5íi'
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Señores

Atención;

Estimados señores ;

Reciban un saludo fraterno de la Comisión Coordinadora
Nacional del Concurso de Dibujo y Pintura Campesino.

Como deseamos que estas obras se difundan, considera
mos que estas fiestas venideras son muy apopiadas pa
ra distribuirlas, en primer lugar, entre las Institu
ciones que han puesto tiempo y gente en el Concurso,
La venta de las postales, tiene, además, el propósito
de autofinanciar su elaboración, por lo que hemos con
venido que el precio de cada una sea de I/. 100.00.""

Necesitamos saber, lo más pronto posible, el monto
exacto que ustedes van a adquirir. Pueden comunicar
se con Martha Beingolea, de lunes a viernes, de 3:00 a
7:00 p.m. a los teláfonos 700929 o 712550 o hacerlo
por correo a Bartolomá Herrera 181, Lima, 14.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

Liliana Prado P.
por la Comisión Coordinadora

Nacional

LP/mb

* f-i.

■ ' >■-

í

Lima, 28 de noviembre de 1988

Queremos, a travás de esta carta, comunicarles que he
mos elaborado una serie de nueve postales de dibujos
hechos por campesinos participantes del evento que des,
de hace cinco años realizamos, y que su Institución ha
venido promoviendo en su región.
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Lima, 28 de noviembre de 1988

■s

Reciba un saludo fraterno de la Comisián Organizadora
del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesino.

Queremos, a través de esta carta, comunicarle que he
mos elaborado una serie de nueve postales de dibujos
hechos por campesinos participantes del evento que
desde hace cinco años realizamos, y que su Institu -
ción ha venido promoviendo.

Como deseamos que estas obras se difundan, considera
mos que estas fiestas venideras son muy apropiadas pa
ra distribuirlas, en primer lugar, entre las Institu
ciones que han puesto tiempo y gente en el Concurso.
La venta de las postales, tiene, además, el propásito
de autofinanciar su elaboración, por lo que hemos con
siderado que cada Institución adquiera 250 postales
como mínimo. Cada una está a I/.100.00.

Necesitamos saber, lo más pronto posible, el monto
exacto que ustedes van a adquirir. Comuniqúense con
Martha Beingolea, de lunes a viernes de 3:00 a 7:00 pm.
a los teléfonos 700929 o 712550.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

"  Liliana Prado P.
'  ' • por la Comisión Organizadora-
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Eetiraados compañeros . . -
■' ■

¿- Tenemos el ad rado de cori^ioarnos nuevamente con usté- ^ ^ ^ 'J'{
des para enviarles el documento "Proruesta de Promo
ción Cultural a Partir del Concurso Campesino de Dibu
jo y Pintura " que contiene los objetivos y metas tra-

V bajados en el II Taller realizado en setiembre del pre
-  sente año, "*

It-,

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 asistiróñ y de la cual ya hablábamos en núes
tra carta anterior que fue acompañada del Directorio ""
ClO/X/88), La fecha se les avisaró oportunamente.
El siguiente paso que nos hemos propuesto es elaborar
un informe del conjunto del Taller, el cual lo estare
mos enviando mós adelante.

^■; ' "'ití:3ir

i. Un abrazo fraterno. # siy'
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Lima, 10 de octubre de 1988

Estimados compañeros:

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

í'or 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 reunión d#» j m ,
Objetivos del Concurso para luego iener® ot^ ilfa^gran
de con la presencia de loe Directores de las Institu
ciones que conformamos la Comisión Coordinadora de Li-
ZDd o

Aprovechamos tambióm de ósta para enviarles el Direc
torio de los asistentes al Taller en mencióno

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

por eP~^omlrtS'Ejecutivo

IP/mb

Adjunto; Directorio

Ofl-



Lima, 10 de octubre de 1988

Señores

Atencldn:

Estimados compañeros:

Antea que nada, reciban un saludo cordial de la Co
misión 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 áltirao día).

Asimismo, les pedimos que aquellas regiones que no
han enviado todavía la Gruía de Sisteraatizacionuque
les hicimos 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,

por la Comisión Coordinadora

LP/mb

Adjunto: Directorio

OOKfVION ORGANIZADORA

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
CAMPESINA

i
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Lima, 26 da setiaSare, 1988
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^

Señor > >
Mcoláv MatiQroshi M»
Asesor "üEKA" _ \ - -^ t -''
,yí!4^-^¿cíirbo-i48 Ot^w^
Ap. 310
IMancayo

• •Í5> >• . V.4^.:-»-V)tíÍf^f-«ti *»V-. -r- .» ...ti"

•ü. ..;;t*»?^«Si«.
.  ■ ^ ■*- "

 ■ ^ i-

^ Por la presente la comunicamos que el 23 de este mes re» ''' -'^^^im€^ ■-'
t  dibimos el giro, ■ ■

*. . '\'. . . ' K ^ ' ' '' '

&rrii

Estimado señor Matayoslii:

í^f, ■ ■ . ■ ■?;' ;,.^^7 Confiamoa que ya se encuentre totalmente recuperado y es— '
V- penamos que para una prdxima oportunidad sí pueda aconpa- -'^

til ■■ . .4.-.r 'i', .
í?—

.'4^ tal

.•* '•i»/.- ■^t-;- -.^V'A-

«'

namos.

Sin otro particular, nos despedimos,
íf- .. V .

Atentamente,

., - - yA
■■■ ■ 'í ̂ jti. ■'^11'"■:" *7 'r .tttí
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Senires
Empresa de Transportes
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Bauzate y Meza 1351
Lima. 13

Í.WÍ-Í:-" ^
¿r-mM

Estimados sePíores :
■•".lar-.

»■ •- ;■
k

Yo, Eesmond Kelleher, de nacionalidad irlandesa, con Carnet
de Extranjería No. 83855, miembro de la Comisión Organiza
dora Nacional del Concurso de Dibujo y Pintura Cam-nesino,
autorizo al Señor William Escurra Sandoval, de nacionalidad
perup la, identificado con I.E, 09081124 para que recoja un * i ,---V ^' .• . ,

paquete enviado a mi nombre, procedente de Cerro de Pasco, t
1*

V. r í ií"

Espero que puedan facilitarle el envío.

Atentamente, Jí *
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Ateneifa; Nado Bessooat
Centro Educatiro
Eapeelal

Sstiaadea aeñores:
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A trar^e de Eesmond Zelleher, miembro de la Comisión Qrga«
nisadora Nacioaal, hemos recibido la solicitud de Nado le«
seeuat de tener la Maestra Macional Itinerante para la úl
tima semana de setiembre.
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Junto con la Nuestra le estamos enriando una i^cuesta que
debería ser repoducida por ustedee para poder eraluar las
reaccionem y apreciaciones de los que tienen la oportuni

dad de Ter los dibujos del Concurso. Aquí en Liina recién
pe ha repartido a los que rieron la Nuestra y nos ha dado
datos muy interesantes que con seguridad harín que el Con
curso cada ves llegue con miqrer precisión al campesinado
y páblico general.

».»l. J

-l-

^■.T, "i
- ...< i". ..

JW'

Deseamos que se comuniquen con nosotros a los teléfonos
700929 y 712550 para indicarnos cuAndo e sttfrán derolrien-
do la Nuestra. Al llamar, pueden preguntar por Nartha
Deingolea, María XnAs Barnechea o Liliana Prado. ■:-mm

Deseamos que esta exposición promuera la participación de
todos los que entren an contacto con la Nuestra.

r -y ♦:

u

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,
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Adjunto: Encuesta
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Ateíicián: ^Sanilo •I¿va(fo'' y/o
' José Julio Oteyzaí.^
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Con la preBenté- les estamos en^laado.la •« Jtaclcí?. ^
nal Itinerante-de e^te V Concurso deiJlbu.lo y íintura - ;■'■:■
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Campea ino que solicltaTan a la Señora Jetty,Madalen-
goitia, , - ■"

üeseaiBOs que la semana de la' Juventud logre todos los
objetivos propuestos.

Entendemos que la Muestra estará con ustedes la semana
del 19 al 26 y esperamos que nos la devuelvan, a mas
tardar, el 27 de este mee,(que está en Lima en esa fe
cha) porque el 28 la enviamos a liura a pedido de la
FRAJEPT.

■■

?7f*

Í4

h '■■ 'e*V¿ V.;.

'M.'V.'I .. , ,il > : r. >-•.

Estamos adjuntando una Encuesta que recomendamos que
la reproduacan y la hagan llegar a los que vean la
Muestira p&rn poder "tener in^f» inforniacion de perxe ae
los que la aprecian. Las respuestas nos las envían.
Cuando devuelvan la Muestra diríjanla a Martha Beingo-
lea, Jartolomá Herrera 181, Lima, 14, Cualquier con
sulta, háganla, a loo teléfonos 700929-712550
Sin otro particular, nos despedimop.

Atentamente,
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.• lince, 16 de agosto de 1988

Señor
Modesto Tinta Mamani
Liga Agraria Provincial
"Vicente Tinta Ccoa"
Macusani, Garabaya
PUNO

%■ '■ 1

Estimado Modesto; '  "ssst, ■ '

f-'J: - 'i|# .■>■ ■
Hemos recibido tu dibujo y te agradecemos que lo hayas
enviado acompañado de uiaa carta donde nos explicas los
problemas de tu tierra y lo difícil que es el trabajo
en pacaje.

Te estamos enviaodo el Diploma por tu participación en
si Concurso y un afiche de uno de los tres ganadores.
Te alegrará saber que dos de los tres ganadores nacio
nales han sido de Bunoo y el otro es de Iquitos,

nm
"  -iii

Mucho nos ha satisfecho ver tu-ientusiasmo en participar
este año.

tf^

3 :

Nos ha alegrado tambián que tá nos digas que no preten
des ganar. Eso es algo que es importante que todos en
tendamos. Bon la participación de todos los campesinos,
lograremos difundir el mundo campesino y haremos que e-
sos pueblos alejados y olvidados dejen de serlo.

^4 -vr- -

fetrí' i-;- • % r>' -
Vn-V -

Esperamos que para el r róxirao Concurso puedas nuevamente
participar.

Atentamente, -v>.

l '
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Desmond Kelleher
v '

por la Comisión Organizadora
Nacional

DK/mb '
Adjunto: Diploma

Afiche

-, -f.- . ..,■
COMÍfilON QRGAfUZlAbORA

•.CONCURSO D£ DIBUJO Y PINTURA.'■r"- A
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Señores
C.C.P.
Présente

lince, 5 de agoeto de 198S
. . .

;.>¿MsSirSSí/.;

Atención: Jorge Aróvalo
-'•'V* ^< ,c V

Estimados corapañeros;
;A:',2 SÍi ' _*

■ ■■■^':y''~ 1

Esperamos hayan recibido la carta del 11 de julio donde
enviamos la Propuesta del Taller que se realizará en Li
ma del 5 al 9 de setiembre próximo. Les estamos adjun-
t?:ndG el acta de esa reunión.

-I*'
.-.-.. * í' '4%?

-ir.:

':ó-- •

Al comunicarles telefónicamente de la reunión, nos dije
ron que usted estaba de viaje y es por eso que les po
nemos a consideración lo siguiente: ya que creemos cue
el apoyo y aporte de ustedes a este Concurso es impor
tante, pensamos que sería conveniente que ustedes nom
braran a alguna persona para que asistiera a las reu
niones, sólo cuando usted, por las obligaciones de su
cargo, estuviese ¡Huera de Lima.

.  - .■?■< ■'-í •.
- .•
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"rífi
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Esperamos que nos comuniquen el nombre de esa persona.
Sin otro particular, nos despedimos. '• '• •- ■?> .''':,--T. ,jS-;-.lÍsí

Atentamente,
.  ' jb •>%Jt'-'mni

"m'ó t'

■  .? ,"> X -■ ;
|; t '•• /C^'.í-sfV'-fá - ' • ■ . -7

DK/mb • - /
Adjunto: Acta reunión (14-julio-1988)

Desmond Kelleher
Por la Comisión Organizadora

• • '

■•■■•i;A

ce: Jorge Aróvalo
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lince»' 5 de agosto de 1988
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Presente .a::*; '■ >■ - ,í ' ; '
:'W' 4" ' ' ' ' Atencidn: Saturnino Qulepe •. , V\'í¿-':-í;ííS^^

•  ' ■■■• -J»-? •* í'' _ • " ■ \' - ■"■r-ir.itx. .a

#-yÉ' ^Mv'V^ff * > Jgs timad O compañero:
Í^'hií'

■ sV'^''-.?:£pT>e'ramoF ' haya recibido la_earta ^del 11 de julio ̂ donde
enviamos la Propuesta del Taller que be realizará en Tb t

'  Lima del 5 al 9 de setiembre próximo. Le .estamos" ^ -
.4jduntando el acta de la reunión. - _ v._ . "•;-:#i

¿.--•VÉ-' \
«V'tf '^• •'■•■í.-'i- ■ ^' ^' •*

.. k-: d un t and o
'. ■ . . . ^tJsted nos informó, telefónicamente, que rio podría ásis- .%
tir por estar de viaje en esa fecha y es por eso aue
ponemos a consideración lo siguiente : ya que creemos
que el apoyo y aporté de ustedes a este Concruso es ' ■ . '^:,^^K¿:\. '•'^^■
im•poTtantef pensamos que sería conveniente que nombra-
ran-a .-una persona que pudiese asistir a las reuniones, - ■ •": %' • •x" r-
sólo cuando usted, por las obligaciones de su cargo, es- .< ;. '^

—  " >* •••V '•.. ' . " ■'> *5l..' "tuviese fuera de Lima . Esperamos nos comunique el nom- _>
bre de la persona. .'" . -.ií?

Aprovechamos la oportunidad para desearles óxito en el . ^
ler Encuentro Nacional de la Juventud,Campesina,

Sin otro particular, nos despedimos.

'  •• '- ■ Atentamente, ■ .
tm-'

\
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"-1»» •

^  .S- -' fW^
Desraond Kelleher - ' " í '■•:"^t^: :'íí ÁS&

'... •?- >

í  ■ •'

' i ft'jT ; por la Comisión Organizadora ' -

í  . .■. ' Adjunto: Apta reunión (l4-julio-1988) ,- ^
#' ..-.mp'r^u'í-' 'i ■ j "Ií VS.'&
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ACTA DE REUNION

Eecha: 14 de julio de 1988 ■
Local; SER: Bartolomé Herrera 181, Lince (lima) , -
Hora: 9:50 a.m. ^
AGENDA: Discusién del Documento-Propuesta para el II

Taller y Asumsidn de Tareas del mismo.

ASISTIERON AUSENTES

CEDHI: Betty Madalengoitia CEPES Íí'
lAA: Patricia Wiesse CIDIAG , , Vi-

-r . •' e-

IDEAS: Julio Chávez CNA

CEAS: Liliana Prado CGP

TAREA: Luis Pineda

SER; Marinés Barnechea
Desmond Kelleher

CEDEP:

ILLA:

Edilberto Márquez
Yíctor Phompiü
Nelly Plaza

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

Secret. : Martha Beingolea

. ¿

'M

Luego de algunas aclaraciones referoates al por qué de los ob
jetivos, el documento propuesto no fue enmendado

Cuando se pasé a ver la Comisién de 1§ Mesa Redonda se hizo
una acotación que decía que la realización de la Misna era
una oportunidad propicia para invitar a los residentes de
provincias en Lima,

En cuanto a las tareas, se hqn departido como sigue:

1, Comisión de Dirección y Organización del Taller
ComitéEj"ecutivo: SER, ILLA, CEDHIP

2, Comisión Mesa Redonda

2.1 Exposiciones
CEDHIP, ILLA
Reunión: Yiernes 22 de julio. Hora: 950a,m.

Local: SER

i  I' |ol
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2,2 Difusión y Propaganda
CEAS, CEDEP, ILLA

i  /
í-r. 'S

"■' • ^'iReunión: Lunes 18 de julio. Hora: 9^30 a.m, -I
Local: ILLA ,

3. Comisión para el Tercer Día

'•■I :t;
CEDHIP V

■I:3«2 Documentos de Sistematización r. ' v •>

SER (Desmond) ILLA (Jenny) ,

3,3 Comisión Arte Popular Campesino

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

Local: TAREA

4. Comisión de Lincamientos del Concurso

TAREA, IDEAS

Esta Comisión contará con el apoyo del Comitá Ejecutivo,

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

Se acordó también 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.

í
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Lince, 5 de agosto de 1988

Señor(e»)

Atención;

Estimado(a)

de nuef.tra carta (18-VII-198e) noB volverlos a po-
ner en contacto por varias razones.

En primer lugar, en esa carta que iba acompañada de la
Soh''' de iniciar el Taller con una Mesa fiedonday decíamos que dos de las finalidade de ólla

^  difusión de loe.ob.ietivos v a com-partir con las regiones_los productos del connor^n

?Sl oue lip.ír • i^?i®P®nsable nos envíen todo mate-
ít?; 2 V, Visualmente, el trabajo que en su región w.e ha llevado a cabo a raíz del concurso, desde su

frutos finales. Estamos conven-cido. que esto ayudaró en gran manera a cumplir con lo
dicho en la carta y que todos seremos reanimados al com-

lílíado claridad que este concurso ha
de todos! participación y trabajo

los^!f1chp!^d!^®^ solicitamos cabrían perfectamente:los afiches de convocatoria regionales, fotos de exnosi-
ciones, de la premiación, de entrevistas de los dibujan
tes y ganadores de allí; en fin todo lo que consideren

ayud.ar en este sentido. Envíenlo pronto, por
favor, para poder calcular el espacio que va a nec¿«i-
tar cada región. Una vez terminado el evento, cadi re-
gion se llevará los materiales a su lugar de origen,

Tarabión le comunicamos que aún no hemos recibido ningún
comentario o aporte a la Propuesta,

Asimismo reiteramos el pedido que hicimos en esa carta de
enviarnos los afiches sobrantes. caira ce

Aquellas regiones que aún no hayan enviado el importe de
oí -almanaques, les pedimos que lo hagan, v
bíán" ® " vender, por favoí - envíeSoS tL-
Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

Lesmond Kelleher
\  po^ la Commsión Organizadora

EK/mb COMISION OROANIZADORA
\  CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA.
\  campesina
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CICCA: Américo Romero '
CEDAP: Patricio Boyco
SONOVISO; Segundo Quiroz
SEPRICA; Saturnino Quispe
CEDHIP; Marino Garba jal

CEca^ILLA; Carlos Lévano
r  Bartolomé de los Cosas: Claudio Oroz
^rwAA-o'jiLLA: Mario Arios
(^V^mj»«vciw\SER: Antonio Villalobos

^CESDER; Mortho Rivos Plato
LABOR: Régulo Vilco Huomón
CESCA: Hpector Reynoso
SEPAR: Percy Flores
JATARIY AYLLU: Eugenio Ramírez
TALPUY: Emilio Montori
YACHAQ MAMA; Juana Torpoco
CIPCA: Lucy Hormon
LA VOZ DE LA SELVA: Alberto Velo P,
CNA: Evaristo Quispe
CCP: Jorge Arévolo , .
cc,: Jorge Arévalo(Piura) C\^C^

^ ̂  I i V S f R I ojo K-L 13®
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Lince, 5 de aé»sto de 1988

Señor(ew)

•  -"í^'

# ^ -

'  >* ''■ ■ "

-fe.

'üi; r-*'

¥!K-
■4'. t' -

Atención;
, V
'u

■  •"t .^•

«  '1^!
■  V#: '

■_M
.* ■ '' ■1

Estimado(s)

Después de nuestra carta (18-VII-1988) nos volvemos a po
ner en contacto por varias razones.

En primer lugar, en esa carta que iba acompañada de la
Propuesta, hablábamos de iniciar el Taller con una Me
sa Redonda y decíamos que dos de las finalidade de ^lla
iban relacionadas a la difusión de los objetivos y a com
partir con las regiones los productos del concurso.
por ello que creemos indispensable nos envíen todo mate
rial que muestre, visualmente, el trabajo que en su re
gión se ha llevado a cab» a raíz del concurso, desde su
convocatoria hasta sus frutos finales. Estamos conven
cidos que esto ayudará en gran manera a cumplir con lo
dicho en 1¿. carta y que todos seremos reanimados al com
prender cada vez con más claridad que este concurso ha
llegado a ser lo que es por la participación y trabaj»
de todos.

En los materiales que solicitamos cabrían "perfectamente:
los afiches de convocatoria regionales, fotos de exposi
ciones, de la premiación, de entrevistas de los dibujan
tes y ganadores de allí; en fin todo lo que consideren
que pueda ayudar en este sentido. Envíenlo pronto, por
favor, para poder calcular el espacio que va a necesi
tar cada región. Una vez terminado el evento, cada le
gión se llevará los materiales a su lugar de origen.

Tambión le comunicamos que aún no hemos recibido ningún
comentario o aporte a la Propuesta,

Asimismo reiteramos el pedido que hicimos en esa carta de
enviarnos los afiches sobrantes.

Aquellas regiones que aún no hayan enviado el importe de
la venta de los Almanaques, les pedimos que lo hagan, y
si hubiesen algunos sin vender, por favOr envíenlos tam
bión.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

I>K/mb

Desmond Kelleher
por la Commsión Organizadora

COMrSiON organizadora

CONCURSO OE DIBUJO Y PINTURA.
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Marino GarbaJal CEDHIP Chimbóte
Américo Romero CICCA Abancay
Patricia Boyco OEDAP A^'-acucho
Segundo Quiroz SüNOVISO Cajamarca
Saturnino Quiape SEPRICA Huancavelica
Cartás Lévano ILIA lea
Percy Flores SEPAR Huancayo
Héctor Reynopo CESCA Huancayo, ,
Lucy Harraan CIPCA Piura _

Mario Arias Illa Puno
Cáaudio Oroz Hattolomé de 1

las Casas CUsco
Alberto Vela La Voz de la

Selva Iquitos
Régulo Vilca LABOR Cerro

de Pasco
Eugenio Ramírez JATARIY AYLLU

Huancayo
Emilio Mantari TALPUY h

•yv-, Martha Rivas P. CESDER eheién" •. „ Huancavo..
Antonio Villalobos SER Huaiara *' "■ ffiorpoco lacnaq Mama

Huancayo
Lima, 18 d« Juli® de 1988
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dei~5 al 9 de setiembre próximo." Si hubiese algún co- .
mentarlo o aporte que hacer, por favor héganlo llegar
oportunamente,

' f- ' ' ••^^>> -•'^■''*^<1®

Con la presente, adjuntamos la propuesta para el II Ta» :v- -
11er de Reflexión del Concurso que se realizará en Lima

C «T Q a oa4*4 T\*r»<ív"5 mft. Si VlIlVil fi lp"!!!! CO^

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

C-t: -í», ■ -

■ W' A ■" I
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Por error Involuntario hemos enviado más afiches de lo
debido a cada Región, motivo por el cual no tenemoa la
cantidad necesaria para distribuir a Instituciones ami
gas del Concurso, Les pedimos nos hagan llegar los a-
fiches que les hayan sobrado para poder cumplir con eea
tarea.

.'V

-  •» ''>vrí"r ^■
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Sin otro particular, nos üepedimos.

Atentamente,

:s* ■■ _ .x ' •,

~'V^\ -A, "
■  ̂ .■■Ar-

.-S^'l^Ai^y ■ ' Ifí' ; í
Desmond Kelleher
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^.. Adjunto : Propuesta del Táller

COMISI

p. Comisión Nacional
ON ORGANIZADORA

CONCURSO DE DIBUJO T PINTUR/Í-
CAMPESiNA i
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CEAS
CEDEP
lEEAS
TAREA
CCP
CNA
IM

*í!I
iCARTA A:

ADJUNTO SE EWVIÜ SIK

CEPES
CEDHIP
CIDIAG
ILLA
SER

Lima, 11 de Julio de 1988 - 3^

.  tv
• jfe"

't- 4

¡stimado (aT"

Luego de habérle comunicado teleí(5nicamente, le reitera
mos, por la presente, que el Jueves 14 de julio a las 9530
se realizará la reunián (en el local del S.E.R, :.t Barto
lomé Herrera 181, Lince), donde se discutirá la propuesí»
ta del Taller de Reflexión correspondiente al V Concurso
Nacional de Dibujó y Pintura Campesino, a realizarse en
setiembre próximo.

a.m.

Contamos con su asistencia y participación aportando crí
ticas y alternativas al documento-propuesta que le adjun
tamos.

."1

Sin ot~» particular nos despedimos. .1v/1

*■ w' ■ '■ ^

4

Desmond Kelleher
Comisión Organizadora
Concurso de Dibujo y Pintura
Campesino

DK/mb
COMISION ORClANIZADOrtlt^

C30NCURS0 DE DIBUJO T FIHIWM*
CAUFESiUA

Adjunto; Propuesta
ADJUNTO A LILIANA PRADO: Relatoría Taller Feb *88

. •i??'"

Adjunto a Gonzalo Espino: 17 documentos fotocopiaéos

-•■VV
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CÉAS: Atención; Liliana Prado 3'6>^

CEDEP Atención: Víctor Phorapió T)^— ^

CEPES Atención; Bertha Consiglieti

CEDHIP ,-Atención: Betty Madalengoitia

yCIDIAG Atención: Jesús Quesada

n

/• X L (rA^

ILLA Jennifer Bonilla y
Nelly Plaza ti

IDEAS

TAREA

Atención: Julio Chávez y/o Fernando Alvarado C

Atención: Gonzalo Espino y/o Luis Pinedcí^X^^'^^'/^^
CCP

CNA

Atención: Jorge Arévalo

Atención: Evaristo Quispe

lAA Atención: Patricia Wiesse

auww t í^

Qi,^^ (_ \^ \-Br-

Sti?. hJíz
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1. Carta de convocatoria a reu-i
1  nión el Jeves 14 de Julio
^ adjuntando propuesta para el
i  Taller^de'R^:*:^?ión,.
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Lima,17 de Junio de 1988

Señores

Comisión Regional de

■  Att.1

Estimados compañeros:

■  , :-k

El motivo de la presente es in-formarles sobre los re
sultados del V Congreso Nacional de Dibujo y Pintura
Camoesi no.

Es importante señalar que sin la excelente organización
de loe 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 Puhó.

Se presentaron 472 trabajos a nivel nacional, que
corresponden a:

Chi mbote: 61 La Libertad: 17

Abancay : 30 Loreto: 51

Ayacucho: 53 Pasco : 26

Juní n: 88 Cajamarca: 3

Pi ura: 23 lea: 18

Puno: 66 Huánuco: 2

Cusco: 34

Lamentablemente, no contamos con el total de participantes
a nivel regional, ya que no hemos recibido la in+orraación de
todas las regiones. Nos gustaría que más adelante nos
pudieran hacer llegar esta in-formación.

El resultado de la calificación del Jurado es el

si gui ente:

Ganadores

— AGUSTIN SIeos HUAMAN, de la comunidad de Sacaca,
distrito de Pisac, provincia de Calca, Dpto. del Cusco.

— MANUEL RÜIZ MIBECO, de la comunidad Nativa Bora-
Brilio Nuevo, rio Vahuasyacu, Dpto. de Loreto

- BENECIO CHAMPI OJEDA, de la localidad de Patabamba —
provincia de Calca, Dpto. del Ciis,c:c3.

Menciones Especiales

-í.

IC^



Por haber quedado finalietae del concureo

— Elizabeth Evanén Quispe, de Sarhua, Provincia de
Víctor Fajardo, Departamento de Ayacucho.<88-05-3>

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

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

—  Ona 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 <en hoja adjunta en

viamos la relación de los dibujos seleccionados de su

regi ón).

Con la presente enviamos diplomas y .....
afiches para los concursantes y afiches para la
comisión. Adicionalmente enviamos 3 diplomas en blanco, por
si hubiera algiin error.

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



Lima, 18 de Mayo de 1988

. í "

SEÑORES

MORA VASQÜÉZ

AV. BAUSATE Y MEZA # 217

LA VICTORIA

Estimados señores:

Por medio de la presente,tenemos a bien solicitar se

sirvan ordenar a quien corresponda la venta de 18

rollos para slides (64/36 tomas) para nuestra Insti

tución.

Agradeciendo anticipadamente la atención que brinden

a la presente, nos despedimos.

Atentamente,

SERVICIOS EDUCATIVOS REIALES

_ SER

COMISION OKOji NIZADONA
URSO DE D SUJO Y PINTURA.

CAMSBSiNA

X  ̂oio^acx^ ciJ^ cL ¡O^ (X< í::yL/j Cjd



INSTITUTO DE APOYO AGRARIO

Jirón Morales Alpaca 193 — Pueblo Libre — Telf. 620007

Apartado 5934 Lima 21 — Perú

Lima, 9 de Mayo de 1988.

Señores

Comisión Organizadora del Concurso
de Dibujo y Pintura Campesina.
Presente . -

•  V. ■ V

De nuestra consideración :

En primer lugar, reciban un saludo a nombre del Instituto de Apoyo

Agrario.

Reconociendo la importancia del trabajo de promoción cultural y particu

larmente del Concurso que durante estos años Ustedes han sacado adelan

te con éxito, solicitamos nuestra incorporación a la Comisión Organizado

ra.

*

En meses pasados se nos invitó a participar. Al respecto, además de

haber asistido al Taller, mandamos las bases del concurso y directivas a

nuestros equipos regionales para que se integren a dicha actividad.

(Los equipos lAA funcionan en Cajamarca, Piura, Huancayo, Chimbóte,

Chiclayo, Cuzco y Juliaca; ligados al trabajo de las federaciones campesi

nas).

Esperando que acepten nuestro pedido, nos despedimos.

Atentamente,

Raúl WienejL
DiíjeettíT^ecutivo (a.i.)
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INSTITUTO DE APOYO AGRARIO

Jirón Morales Alpaca 193 — Pueblo Libre — Telf. 620007

Apartado N? 5934 Lima 21 - Perú

Lima, 19 de abril de 1988

Sres,

Gomisidn Organizadora
Gonciorso Nacional de Dibujo
j Pintura Garapesina,

Presente•-

Recibimos con agrado el paquete conteniendo 50 convocatorias,

20 afiches y 23 almanaques del Goncurso Nacional de Dibujo j

Pintura Gampesina.

sólo lamentamos el retraso con que nos ha sido remitido (lo re

cibimos el viernes 15 del presente). Esperamos sin embargo, cum

plir a la brevedad posible con la distribución o venta de los
materiales segón el caso.

Aprovechamos también para disculparnos por nuestra inasistencia
a la reunión del Gomité Goordinador Nacional convocada la sema

na pasada. Lamentablemente coincidió con la reunión anual de e-
valuación del lAA que se llevó a cabo fuera de Lima.

Sin embargo les reiteramos nuestro deseo de seguir participando

en la organización del Goncurso y de asistir a las reuniones que

se programen próximamente.

Sin más por el momento, nos despedimos con un fuerte saludo. ^

Atentamente,

cJ-lUoStXii^ ̂
LAURA MOSGOL OLIVERA

INSTITUTO DE APOYO AGPARlO
AREA DE CAPACITACION

¿ V -•. / . ■ ■ ,
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acta de REUNION

Pecha: 14 de julio de 1988 (lima)

SER: Bartolomé Herrera 181, Lince

9:30 a.m.

Local:

Hora:

ACEITA Discusión del Documento Propuesta para el II
Taller y asumsión de Tareas del mismo.

ASISTIERON

CEDHIP: Betty Madalengoitia

Patricia Wiessc

Julio Chávez

Liliana Prado

Luis Pineda

lAA:

IDEAS:

CEAS:

TAREA:

SER:

AUSENTES

CEPES

CIDIAG

CNA

CCP

Marinós Barnechea
Desmond Kelleher

CEDEP:

ILLA:

Edilberto Márquez
Víctor Phompiu

Nelly Plaza

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

Secretaria: Martha Beingolea

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

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

En cuanto a las tareas, se han repartido de la siguiente mane
ra :

1. Comisión de Dirección y Organización del Taller

Comitá Ejecutivo: SER, ILLA, CEDHIP

2. Comisión Mesa Redonda

2.1 Exposiciones

CEDHIP, ILLA

Próxima reunión Viernes 22 de julio a las 9:30 a.m.
en el SER

ni
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2.2 Difusión y Propaganda

CEAS, CEDEP, ILLA

Próxima reunión: Lunes 18 de Julio a las 9:30 a.m.
en ILLA

3« Comisión para el Tercer Día

,3.1 Guía: CEDHIP

3.2 Documentos de Sistematización

SER, ILLA
Desmond Jenny

3.3 Comisión Arte Popular Campesino

TAREA, lAA

Próxima Reunión: Martes 26 de Julio en la
mañana en TAREA

Comisión de Lincamientos del Concurso

TAREA, IDEAS

Esta Comisión contará con el apoyo del Comité 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 segunda propuesta acompañada con la Guía de Eva
luación de tal manera que el 22 de agosto se tengan los do
cumentos listos.

Se acordó también que la próxima reunión de socialización
de los avances y resultados de todas las comisiones sea el
26 de agoato (viernes) en el SER. Hora probable: 9:30 a.m.
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Marines Barnechea

Desmond Kelleher

Conversación telefónica con
José Alvarado del CEDEP ■  !. J-..V •«i>'..^»SSr.^ . ■ .- .<ís^>3^ív'„?* •
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Hablo con NCOS; ellbál manifestaron que bastaba que fue
ra el quien había dejado el proyecto; 2) que él dijerT
que el presupuesto bajaría a 28,000 dólares; 3) que
el Taller fue bueno y; 4) que vamos a reestructurar el
presupuesto pera que el Proyecto entre a comité.
El Comité de NCOS se reunirá el 20/02/88 y coordinarán
con Novib y Broederlijk Delen para ver que parte apoyan
ellos.
Me informo también que Novib no tiene fecha de reunión.
El llamo a Nelly Plaza para informarle de su conversa-
cion con NCOS y me pide que hagamos lo mismo con los
otros directores de ios demás^ centros. Te pido que ha
gas esto con Betty y Jenhy.
Me dijo también q que quería coarversar mái adelante con
Roxana sobre la pertinencia de la propuesta de Héctor
Be jar sobre la secretaría ejecutiva a cargo de un sólo . T*'fe
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centro.
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Ámig»« del SER

Sede C©ncur«« Campesin» de Pintura

E«tam#« preocupad#» p#r el ua® de las ariginalea de las diapa-

aitivaa de las das áltimaa añas. En Naviembre del aña pasada

les paaamas un inventarla de la que teníamas en CEDHIP, desde

ese mamenta no han ingresada nuevas materiales originales. Me

parece urgente sacar capias de las que están en SER j ordenar

iimpfiar y conservar en buen estada las ariginalea. Par favor
precísenme ai se encargan Uds, a nasatraa; si es el última ca

sa les agradecería concentren en SER las diapositivas porque

crea que salieran para usa del Taller. {

Otra punta prioritaria: es el ordenamiento y buena conserva- •

cián de las testimonias originales de las cuatro añas. Hay que

chequear nuevamente libras can cartas existentes de las das úl

timas añas, me parece que de las das primeras "f**" •s'^ín en ,

ILLA en arden (confirmar ústa). Hay que fatacapiar estes tes

timonias para no usar las ariginalea, varios de ellas ya se han

dañada.
;«

Conversamos, í'
>

%

12-2-88

1
«

i •



I. IITFORI'ACIOII gei:t?:]?¿t.

1.1. Noia'bre del Proyecto

Iromoción de la Cultura Campesina .

1.2. Ambito de Realización

A nivel nacional y regional en coordinación con

instituciones lóales.

1.3. Promotores del Proyecto

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Cen
tro de Estudios para el Desarrollo y la Partici

pación (CED31), Centro de Estudios y Difusión de

Historia Popular (CEDIIIP) Centro Peruano de Estu

dios Sociales (CEPES), Investigación, Documenta

ción, Estudios, Asesoría y Servicios (IDEAS), —
Centro de Educación y Comunicación (ILLA), Centro

de Publicaciones Educativas (TAREA), Servicios -

Educativos Rurales (SER), Centro de Información

y Desarrollo Integral de Autogestión (CIDIAG). -

Y organizaciones campesinas: Confederación Cnm-

pesina del leril (CCP) y Confederación Nacional —

Agraria (CHA).



2. JTJSTIFICACIOII

La llegada de los españoles marca el inicio de iin

proceso de dominación y explotación económica y social,

así como de agresión a nuestra ideología y cultura. Pr£
ceso que se continiía hasta nuestros días,

A lo largo de la historia, los sectores dominantes

de nuestra sociedad han tratado de imponer sus propias

formas de percepción y acercamiento a la realidad negán

donos lo que nos era propio. Frente a estos hechos la

reacción ha sido variada: la inhibición total de nues

tra cultura o la asimilación aculturante, el rechazo to

tal a toda influencia o resistencia activa, así como tom

bien la incorporación selectiva de los elementos de la

cultura dominante como estrategia de preservación y desa

rrollo de la cultura propia.

Quizás, uno de los sectores en el que con mayor -
claridad se puede observar la permanencia de nuestros va

lores culturales es el campesinado y su correlato urbanq

los informales, los migrantes,

Al hablar del problema de la cul + ura campesina, no

nos estaraos refiriendo exclusivamente a los ritos, mitos,

a las diversas manifestaciones culturales de un remoto y

glorioso pasado histórico, ni a un "hoy" que es continua

ción mecánica del pasado. Estaraos aludiendo al problema

actual y crucial de una "cultura popular viva" y margina

da, que se produce y reproduce cotidianamente en las for

mas o maneras como estos sectores viven, se organizan, se

expresan, perciben y reelaboran la realidad y, más radi

calmente, la manera cómo producen su pensamiento.

I»
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Si entendemos de esta manera a la "cultura" pode

mos constatar que los sucesivos gobiernos que hemos teni

do (con excepción del gobierno de Velasco, que promovió

la difusión de las diferentes expresiones culturales del

país e incentivó la creación de centros culturales y de
portivos), no se han preocupado por implementar una pol_í
tica cultural adecuada que promueva el desarrollo y for

talecimiento de las culturas populares existentes en núes

tro país.

Frente a esta"ausencia" a nivel del Estado -que

en sí misma es una política cultural— y solo desde hace

algunos años, las organisaciones populares -que luchan
por una sociedad justa e igualitaria- vienen dando alg]i
nos pasos en la comprensión de este problema, sin asumir
aiín con la debida importancia el rol que juega y que de

be jugar la construcción de una identidad cultural basa
da en la pluralidad, en el desarrollo de un proyecto ha
cional Popular. Constatamos, por experiencias anterio—
res, que no es posible un proyecto de desarrollo qüe no
tome en cuenta la cultura como parte fundamental del mi_s

mo.

Si bien es cierto, como hemos dicho anteriormente,

que algunas organizaciones populares están dando pasos im
portantes en la comprensión de la importancia de tomar en
cuenta el problema cultural para la construcción de nues
tra nación y ya se vienen dando acciones en este sentido
(formación de grupos culturales populares, proyectos de
educación bilingüe, acciones de "rescate" de técnicas an
cestrales, etc.); las acciones iniciadas adolecen de un

problema fundamental: no logran rebasar sus marcos loca
les ni, por tanto, articularse a otros esfuerzos que se
realizan en este sentido y, mucho menos, lograr constituir
se en presión frente a instancias superiores, para que
los gremios, los partidos y el Estado tomen en cuenta,
respeten y apoyen el desarrollo de nuestras culturas.
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3. AIITECEDEUTES

En 1984, varios centros con una larga experiencia

de trabajo de Promoción y Educación Rural, así como las
principales centrales campesinas nacionales (1), promo
vimos la realización de un Concurso Racional de Dibujo y

Pintura Campesinos. Este Concurso se inició con el obj_e

tivo concreto de rendir homenaje al campesino en su día,

"24 de Junio", abriendo espacio para que los campesinos

de todos los rincones del país expresaran a través del

dibujo y la pintura, la forma como ellos celebran y con

ciben esta fiesta, que es aparentemente nacional. ( Ver

en convocatoria Anexo 1).

El tercer año el tema fue más amplio "Perá Campe

sino: La Vida en nuestra Tierra" y el cuarto año, "Rea

lidad Campesina". (Ver Anexo 2). Durante cuatro años

los campesinos han participado con entusiasmo y mucha

creatividad. El primer año 187 campesinos enviaron sus

dibujos, el segundo año 289f el tercer año 600 y el cuar

to año participaron 800 campesinos.

De esta manera podemos comprobar que el Concurso

ha abierto un importante canal para que el campesinado

de todas las regiones del país, con motivo del 24 de Ju

nio "Día del Campesino", pueda expresar mediante el dibu

jo y la pintura su vida cotidiana, sus problemas y difi
cultades, sus fiestas y ritos, sus denuncias y reclamos,

sus anhelos y esperanzas.

Desde los inicios del Concurso, en nuestras inst_i

tuciones y en las organizaciones gremiales campe'-j.uas
participantes, estuvo también presente:

(1) El Concurso fue convocado por las siguientes institu
ciones: CEAS, CEDEF, CIED, CSDRIP, CEPES, IDEAS,
ILLA, CIDIAG, TAREA, SER; así como las organizaciones
gremiales campesinas CCP y CITA.
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a) Xa preocapaci6n de difundir a nivel nacional la

creación artística del campesinado, a través de

las exposiciones en lima y en diversas zonas del

país, de los trabajos recibidos, de los ártícu-

los periodísticos, así como de la edición del

dibujo ganador en un afiche. (Ver Anexo 3).

b) La inquietud por reflexionar sobre la cultura

campesina en sus diferentes expresiones y por

compartir una perspectiva de trabajo integral,

en la cual lo cultural se concibe como parte de

la vida campesina y debe, por tanto, integrarse

en el proceso de construcción de la organiza

ción, así como en la búsqueda de alternativas.

Con el fin de poner en el tapete estas inquieta

des y reflexiones, se realizaron mesas redondas

y materiales didácticos como la ayuda visual y

el almanaque foto-palabra. (Ver anexo 4).

Habiéndose realizado el Concurso durante 4 años cm

secutivos, es importante resaltar, que la experiencia lo_

grada en los dos primeros años (1984-1985) y el contacto

con algunos centros y organizaciones de provincias inte

resadas en desarrollar localmente esta actividad, nos

planteó la necesidad de impulsar el Concurso a nivel re

gional y nacional.

Es así como, en 1986 a diferencia de los años ant¿

riores, se logró organizar Concursos Regionales en Piura,

Ancash (Santa, lacramarca), La Libertad (Chepén), Junín

(Huancayo), Ayacucho, Apurímac (Abancay), Lima (Huaura)

y Loreto (Iquitos); fortaleciéndose la coordinación entre

gremios, municipalidades e instituciones a nivel local,

regional y nacional. Además de estas regiones donde sí

hubo concurso, también fue significativa la participación

de otras como Puno, Huancavelica, Cajamarca y Cusco.

Este año con la realización del IV ^Concurso,se ha

consolicsdo las dinámicas regionales ya mencionadas, in

tegrándose Cusco a la experiencia de realizar un Concur-
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go Regional. Asímisnio ge degarrolld un concurso en la

provincia de Chincha (lea). (Ver Anexo 5).

PROLIOCIOII CU1TUR.\L

La dimensión que ha adquirido el trabajo de Promo

ción de la Cultura Campesina a partir de la incorporación

y desarrollo de dinámicas regionales, así como la realiza
ción de las acciones que hemos mencionado (mesas redondas,

muestras itinerantes, etc.) (Ver Anexo 6) nos han lleva

do a reubicar el concurso como un momento que es parte de

una acción más amplia de promoción del desarrollo que va
integrando día a día a nuevos agentes (organizaciones,
instituciones, personas) interesados en la construcción

de una nación que se constituya en el encuentro y desarro^

lio de nuestras raíces culturales.
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4. OBJETIVOS

1. Aportar al diseño de una política de la promoción

de la cultura andina que integre los esfuerzos de

gremios, instituciones y grupos culturales popula

res.

2. Mostrar la riqueza y fuerza de la cultura campes^

na de las diversas regiones de nuestro país,crean

do con el Concurso un espacio concreto a travós

del cual ésta pueda expresarse.

3. Impulsar el desarrollo de un trabajo integral a

nivel del campesinado, en el cual el aspecto cul

tural esté totalmente ligado a los diversos aspejc

tos de su vida cotidiana (económico, social y po

lítico) .

4. Obtener mayores y mejores elementos de compren—

ción de la problemática campesina y las alternat^i

vas a ésta, desde el punto de vista de los mismos

protagonistas; elementos que aportarán al trabajo

que las diferentes instituciones y organismos vije

nen desarrollando con los campesinos.

5. Apoyar e impulsar el trabajo coordinado y unita

rio de las diferentes organizaciones campesinas y

su articulación a nivel nacional, regional y lo

cal, en un proceso que se enriquece desde las
perspectivas culturales regionales,

6. Abrir canales de reflexión y diálogo colectivos,
sobre el trabajo cultural en el campesinado.
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5. L!ETAS

1, Realización de Talleres sobre la Promoción Cultural

del Campesinado

En estos momentos tenemos una valiosa experiencia

acumulada durante 4 años de trabajo, tiempo en el cual

se ha desarrollado una serie de acciones que si bien se

nuclean alrededor del Concurso de Dibujo y Pintura Cam

pesina rebasan los marcos de éste. Ros parece por ello
importante, tener la posibilidad de no sólo reunimos

en un Taller donde se comparta, sistemática y evalúe el

trabajo realizado, sino que planteemos marcos de discu

sión más amplios que merraita articular la actividad de

promoción que realizamos a otras acciones. El objetivo

de esta reflexión sería ir aportando al diseño y desa -

rrollo de una adecuada política cultural del campesinado

que involucre a los diferentes sectores populares y agen
tes culturales.

Asimismo, el Taller permitirá plantear propuestas e£

pecíficas de avance para el Concurso siguiente.

El taller se realizará a comienzos del año 1989.

peramos que la experiencia que se tendrá con el taller
de febrero de 1988 (Que ya está financiado) (Ver Anexo 5)
nos permitirá ubicar mejor esta acción y poner sobre el
tapete nuevos elementos que enriquezcan la labor de pro
moción cultural y educativa en la que nos hayamos compro^

metidos.

2. Elaboración de Rateriales Didácticos, que contengan

la riqueza temática y regional expresada en los dibu
jos participantes en el Concurso. El contar con diferen
tes materiales de comunicación nos permite acceder no s^
lo a una población diversa sino también contar con los
medios adecuados para diferentes niveles de reflexión e-
ducativa según se requiera. Estos materiales están basa
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dos especialmente para el trabajo de educación popular -

que realizan las instituciones estrechamente ligadas al

campo, pudiendo ser utilizados también por otros secto—

res. Asimismo, con ellos estaraos cumpliendo con la ta

rea de devolver a los propios campesinos los trabajos r¿

cogidos durante cuatro años en el V Concurso.

2.1. Publicación de los resultados del Taller

sobre Promoción Cultural Campesina.- El

Taller, conforme a lo-acordado, en reunión, se realiza
rá a comienzos de 1988 y 1989, con el fin de evaluar

y proyectar esta actividad de promoción cultural y

educativa.

2.2. Afiche, del ganador del V Concurso de Dibu

jo y Pintura Campesinos. Con los afiches logramos

una mayor difusión del Concurso y a la vez siirve pa

ra motivar al campesino a espresar sus vivencias.

2.3. Almanaque foto-palabra 89. (Para el año 88

ya está financiado). La finalidad del almanaque es
esponer la problemática de cada región espresada en
los dibujos ganadores, para hacerla conocer en medios

rurales y urbanos, pudiendo ser usados como foto-pal¿

bra en dinámicas grupales.

3. Org:anización a nivel nacional y regional del V

Concurso ITacional de Dibujo y Pintura Campesinos

El Concurso es el instrumento central del proye£

to para la realizaión de un conjunto de actividades de
Promoción Cultural Campesina. Este año nos propondremos

seguir ampliando la organización del Concurso a nivel re

gional, incorporando nuevas regiones y potenciando la par
ticipación de aquellas donde ya se han realizado concursas

regionales.
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4. Realización de actividades de difusión sobre

la calttira y educación campesina, a propósito

del concurso

~ Artículos periodísticos, spots rgdialgg; Es
importante aprovechar los medios masivos de

comunicación para estimular el conocimiento

de nuestra cultura campesina. Hemos compro

bado que medios como la radio y el periódico

tienen gran acogida en los diferentes secto

res sociales de nuestro país.

- l'íuestra_!Tacional Itinerante: La Muestra se

rá una selección de dibujos de los participan

tes de los anteriores concursos y del Y Con

curso de Dibujo y Pintura Campesina, que rec£

rrerá las diferentes regiones del país.

Pretendemos que esta Muestra sea motivo de in

tercambio cultural, denuncia y búsqueda de al_

ternativas, tal como lo conciben y sienten

los campesinos de nuestro país. La Muestra

sirve también como instrumento de Educación -

Popular y como ̂ motivación para participar en

los siguientes concursos.

Las solicitudes para exponer la Muestra, tan

to en Lima como en provincias, tiene una deman

da cada vez mayor debido a la propia dinámica
regional del Concurso. Para responder a esta

demanda es que se ha dividido la Muestra en 3

grupos.

Para la exhibición de dibujos se requiere un

acondicionamiento especial que los proteja y

conserve de tal forma que puedan ser utiliza

dos sin que se deterioren.

- Difusión intensiva y extensiva de materiales;

La difusión se ha convertido en una tarea

constante qUe responde por una parte a nuestra

\2>»
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preocupaci(5n y, por otra parte, a la exigencia

de los grupos de base e instituciones que los

apoyan.

Durante todo el año estos materiales circulan

por las diferentes regiones del Perú, articu

lándose a trabajos que buscan revalorar la cu_l

tura campesina y/o plantear una reflexión y

acción en torno a las principales problemáticas

del campo.

J3i
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6L. ORGANIZACION DEL COUCURSO

La actividad de promoción de la Cultura Campesina se

realiza a través de un Concurso Nacional de Dibujo de Di

bujo y Pintura Campesina.

iia organización de este Concurso Nacional de Dibujo y

Pintura Campesina es un momento central dentro de este

proyecto de promoción cultural y educación popular.

Es así que dadas las expectativas generadas por el I
y II Concurso , la preocupación de la Comisión Organizad^
ra por descentralizar las actividades asi como por contri_
buir al desarrollo de una actividad, que se inicia a ni
vel local y se ve articulando a niveles más amplios: re
gionales y nacionales; estos dos áltimos años, se planteó
la necesidad de organizar el concurso en dos etapas: una
primera a nivel local y/o regional y una segunda a nivel
nacional. Esta organización nos permitió recoger la gran
diversidad de trabajos de las distintas regiones para lu¿
go hacer una difusión eficaz de estos dibujos a nivel na
cional.

La actividad del Concurso en su etapa nacional es
realizada por uno o dos representantes de cada una de las
instituciones y de las organizaciones gremiales que convo
can el Concurso a nivel nacional.

Para cumplir eficientemente con cada una de las eta -
pas que comprenden todo el año, tenemos un Comité Ejecutl
vo integrado por tres de las doce instituciones y gremios
que participan en la Comisión; asimismo se nombra una ins
titución responsable del concurso cada aíio, la cual debe
rá ser sede del mismo (para el IV Concurso la institución
responsable fue Servicios Educativos Rurales representada
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por el Sr. Desmond Kellehei*; y, se. formaron las siguien
tes comisiones; Comisión de: Coordinación de Concursos

Regionales, de Economía, de Prensa y Propaganda, de Ac

tividades Celebratorias del 24 de junio, de Acondiciona

miento y Clasificación de Dibujos, de Difusión y Muestra

nacional Itinerante, de Producción de Materiales, de Ju

rado y Premiación,

El número de participantes por comisión varía de a-

cuerdo a las tareas a realizar y el tiempo de duración

de cada comisión varía de acuerdo a las características

de sus funciones, siendo algunas permanentes.

El Concurso en su etapa regional es organizado por

los gremios e instituciones de cada región, de acuerdo a

sus propios intereses y particularidades; es así que po

demos notar diferencias en la conformación de jurados,

premiación, etc. (Ver anexo 7).

Por último, queremos señalar que la organización del

Concurso en sus etapas regional y nacional, es posible

por la conjunción de esfuerzos de gremios e institucio

nes en una misma actividad y por el trabajo de apoyo al

campesinado que éstos mismos realizan.

\1H
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7. PLAU DE TRABAJO Y CROITOGRAI¿A

El cronograma preciso de estas acciones será acorda

do en la reunión con las Comisiones Regionales en febrero

de 1988.

I, Etapa de organización

1. Instalación de la Comisión Organizadora y distri

bución de tareas (febrero).

II. Etapa de convocatoria

2. Publicación y distribución de la convocatoria

3. Campaña de difusión a nivel regional y nacional

UL. Etapa de recepción, calificación y acondicionamiento

de dibujos

4. Recepción de dibujos y pinturas

5. Selección y calificación de los trabajos

fa. Fotografiado y acondicionamiento para su exposi
ción

7. Edición de afiche

8. Envío de dibujos, diplomas y afiches a regiones
participantes.

IV. Etapa de premiación y actividades para el "24 de

9. Organización de exposición de trabajos y realiza
ción de actividades por el Día del Campesino (24

de junio) en coordinación con Llunicipios y OrganJ.
zaciones campesinas.

10. Acto de premiación y celebración
11. i:esa Redonda

V, Etapa de producción de materiales y difusión

12. Organización de exposiciones a nivel nacional
13. Difusión de materiales didácticos del concurso
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14. iálaboracidn del almanaque foto-palabra y su dis*
tribución,

VI¿ Etapa de Capacitación y evaluación

15. Reunidn de evaluación de la Uomisión Organizado

ra Nacional.

16. Propuesta de evaluación y reflexión a nivel na

cional y regional.

i3fo
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8, PINAUGIAiaEIITO

El primer año, este concurso fue posible gracias a

los aportes que cada Centro Promotor hizo tanto en recur

so humano como financiero. El segundo año contamos con

pequeños apoyos financieros de Catholic Kelief Service,
Misereor, Lutheran World Kelief y Acción Ecuménica Sueca
(Diakonía)•

Kara el III Concurso, además del aporte y esfuerzo

propio, sólo contamos con la colaboración de Misereor,
Catholic Relief Service. De modo que muchas de las ac

tividades previstas no se han podido cumplir por falta
de recursos.

Este líltimo año, para el IV Concurso, ademas del apor
te propio (dinero y trabajo), contamos con el apoyo finan
ciero de Lutheran World Kelief, Acción Ecomenica Sueca y
Broederlijk Delen.

La aceptación que ha tenido el Concurso de Dibujo en
los campesinos con una mayor participación que en años an
teriores, ha significado una inversión de recursos huma
nos y económicos mayor a lo que los centros estamos en c_a
pacidad de asumir; motivo por el cual recurrimos a uste
des.


