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pARA ASEGURAR el exito de un proyecto no
solo bastan buenas intenciones y calidad, sino tambi-
en comunicar en el momento adecuado los beneficios
que este generara. Mas aun si se proponen cambios
radicales a estructuras establecidas. La desinforma-

cion puede hacer peligrar la aplicabilidad del mejor
de los proyectos. El esfuerzo, entonces, de sugerir una
mirada mas alia de lo que afecta al ambito personal,
se convierte en una tarea titanica. La polemica genera-
da en torno a la subsistencia de los elencos musicales
que dependen del INC y la creacion de la ANEM nos
enfrenta al reto de informar y convencer.

Hace un ano y medio emprendimos el camino de
evaluar la situacion de los elencos, investigar la
manera como otros paises gestionan organos como
estos, y tambien proponer soluciones, aplicadas a la
realidad peruana, que vuelvan mas eficiente su fun-
cionamiento. Este trabajo fue realizado generosa-
mente por reconocidas personalidades relacionadas
de una u otra forma con el campo musical, quienes
concluyeron que un modelo de gestion cultural
publico-privado podria mejorar la calidad artistica
de los elencos, las condiciones de trabajo de sus inte-
grantes y la autogeneracion de recursos economicos,
de manera que no se dependa unicamente del finan-
ciamiento estatal.

Este modelo esta lejos de ser una privatizacion y
menos aun el cierre de los elencos. Los elencos de-
penden del Estado. La creacion de la ANEM significa
incorporar a los esfuerzos del Estado los que proce-
den del sector privado enterado y entendido en los
quehaceres de la musica.

El desarrollo de actividades conjuntas, la busqueda
de eficiencia en un servicio que el Estado brinda, la
generacion de recursos propios y la competitividad en
un ambito como la calidad artistica-musical, son termi-
nos que deben empezar a asociarse. Del mismo modo,
debemos exigirnos resolver y mejorar nuestra actua-
tion en determinados ambitos de la cultura, invitando
a otros a participar e incorporar las mejores competen-

cias de la empresa en la gestion y la gerencia.
La creacion de la ANEM, por invitation del INC, a

propuesta de la Comision Reorganizadora de los
Elencos Musicales, significa, unicamente, la apuesta
por un futuro mejor para nuestros elencos. Para que
esto funcione es importante restablecer el dialogo que
permita encontrar un lenguaje comun y viabilizar los
beneficios que este proyecto propone.
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sumario
£La venia del convenio

3Director de Fomento de las Artes del INC aclara conceptos
sobre Asociacion Nacional de Elencos Musicales. 10
Opina el maestro
Celso Garrido Lecca toma pulso a la actualidad musical. Su
diagnostico pone sobre el tapete descuido de las
instituciones. Hi£ Filarmonica historia OJH Martha Mifflin cuenta su experiencia al frente
legendaria Radio Filarmoma.

de la ya

0)
PH El Boom de la musica andina

El huayno y su estallido en nuevos soportes sonoros:guitarras,
bajo,bateria y teclados que encienden multitudes. ^Evolucion
o transgresion?a;
Sonidos ancestrales£ El Proyecto Wayllakepa pasa en este momento por su etapa
de catalogacion. Un conjunto numeroso de antaras,
trompetas, silbatos, sonajas, tambores y botellas silbadores
invocan el espiritu de nuestros ancestros.

<D
o3 Los archivos del silenciou Chalena Vasquez hace un acertado recuento de los riqui'simos

archivos musicales que hoy, gracias al desden de distintas
entidades,no podemos disfrutar.(Z)

£ Jarana criolla
iQuien dijo que la jarana ya murio? En esta sabrosa cronica el
lector comprobara que hay cuerda para rato, el polvo sigue
levantandose y aun hay quienes deliran al compas de un
afiebrado vals.a

03 Folclor negro
El rescate de un documento publicado en el Mercurio Peruano
pinta en vivido oleo las costumbres de las comunidades negras
en la epoca colonial tardfa.
A golpe de cajon
Una entrevista con Rafael Santa Cruz detalla ires y venires del
engrefdo de nuestra musica popular costena: el cajon
peruano.

Incas rockeros
La historia no conocida del rock peruano.Como llego,quienes
fueron sus participes y la fiebre que desato en una generacion
que vivio momentos de cambio.

especial:
la musica en el Peru Archivo E!Comercio



Mayo es el mes de los
museos y en el Peru eso se
celebra intensamente. Una
oportunidad para
empaparse de cultura
durante 31 dfas al lado de
la familia y los amigos -

sobretodo la fecha central
de visitas gratuitas, jueves
18. El INC ha organizado,
desde su Direccion de
Museos y Gestion de
Patrimonio Historico y a
traves de sus principales
salas de exposicion,
nutridos programas. Puede
optar por visitar la muestra
"Memorias del Trabajo"-

que va hasta primeros dfas
de junio-, un recuento de
los principales
acontecimientos laborales

en el Peru v la lucha histonca
de los obreros. Estaremos de
placemes, tambien, con las
valiosfsimas piezas de arte

precolombino, colonial y
republicano, "184 anos del
Museo Nacional del Peru",
en el MNAAHP de Pueblo
Libre. El Museo Nacional de
la Cultura Peruana, el Museo
de Arte Italiano, el Museo de
Sitio Huaca Pucllana v la
Casa Museo Jose Carlos
Mariategui tambien abren
sus puertas con variadas
acdvidades para grandes y
chicos.

Se espera gran afluencia de publico en el Mes de Museos.

BALLET GLOBAL
El Ballet Nacional ofrecio una presentacion el lunes 24 de abril en
The John Kennedy Center for the Performing Arts de
Washington, institucion que alberga manifestaciones de la danza y
el ballet mundial. Nuestros compatriotas, de esta manera, tuvieron
la oportunidad no solo de dar a conocer su talento sino de
intercambiar conocimientos y experiencias con profesionales de
otras latitudes. "Gracias al profesor de danza y especialista cultural
de la George Washington University; Dana Tai Soon Burguess -
quien trabajo con nosotros en las temporadas del 2003 y 2004-,
|accedimos a esta invitacion", cuenta Olga Shimasaki, Directora
I del Ballet Nacional. "Participamos tambien en un ciclo de

discusiones y charlas en torno a nuestra experiencia", finaliza.
Olga Shimasaki y parte de su ballet.

FERIAS DE LIBRO VIEJO
NOSE ACABAN
A estas alturas queda claro que es un pretexto eso de que el
peruano no lee porque los libros son caros. ;Donde
quedan, con este argumento, las ferias del libro de viejo? El
Instituto Nacional de Cultura acaba de renovar un convenio
con la Asociacion Juan Manuel Dfaz Calixto, organismo que
viene realizando encuentros de lectura y venta de libros
desde hace dos anos. De esta forma, libros de toda tematica,
desde aquellos que formulan grandes teorfas ffsicas, hasta
los autores mas novedosos de la literatura contemporanea,
pueden ser encontrados en las afueras del Museo de la
Nacion. Un placer que no necesita de una gran inversion.

Los mejores y mas baratos a tu alcance.
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Canricos, danzas y fervor. Las expresiones en honor a la
Virgen del Carmen en Paucartambo (Cusco) han sido
reconocidas por la Direccion de Registro y Estudio de la
Cultura en el Peru Contemporaneo del INC. Mediante la
Resolucion Directoral N° 543, la fiesta ha sido declarada
Patrimonio Cultural de la Nacion, y las razones no son
pocas, ya que la fiesta refleja los elementos sincreticos de la
cultura andina, ademas de ofrecer una enorme panoramica
de la musica, danzas, arte textil, vestuario y coreografi'as de
la region del Sur Andino. A esto hay que agregarle la
canddad de fieles que se congregan todos los anos para
| rendirle homenaje a su virgen, la Mamacha Carmen.

a:

-5
<

Historica Fiesta de Paucartambo ingresa al calendario mundial.

DIENTE DE SABLE
Archivo MNAAHP

consolidaron y
reconstruyeron al felino,
que interrumpio su suerio
de 11 mil anos. El tigre,
posteriormente, via jo a su
lugar de origen. Pocas
veces un proyecto de esta
envergadura beneficia a una
comunidad, abriendola al
turismo.

someddos luego a un arduo
y delicado proceso de
conservacion y restauracion
gracias a un convenio con el
municipio de la localidad.
Tecnicos del recinto de
Pueblo Libre,
paleontologos del Museo de
Historia Natural y un
equipo de qufmicos,

Despues de casi 40 anos
el MNAAHP pardcipa en
un proceso de
invesrigacion como el que
se ha desplegado sobre el
Smilodon o Tigre Dientes
de Sable. Los restos oseos
fueron descubiertos hacia
el 2001 en la comunidad
de Huacrapuquio, Junfn, y

Momento en que los trabajadores ingresan a la cueva del tigre.

HUACA LIBERADAHa tenido que pasar mas
de medio siglo para que la
huaca Huantille, situada en
Magdalena, quede libre de Nacional de Cultura (INC)

llevara a cabo un proceso de
evaluacion y estudio del
recinto, a fin de iniciar el
respecdvo proyecto de
conservacion para su puesta
en valor. Mas adelante se
dara inicio a un ambicioso

invasores. Tras un acuerdo
con el municipio, cerca de
50 pobladores accedieron aRecuperados gracias a la Cooperacidn Internacional.
retirar sus pertenencias de
uno de los ulrimos centros
ceremoniales de la cultura
Wari que quedan en Lima.
Culminado el proceso de plan para levantar un museo
desalojo, el Insdtuto de sido en el lugar. •2

E
u
ED
5
<

que se encuentran en el Museo
Nacional de Arqueologia,
Antropologia e Historia del
Peru. Esta subvencion ha sido
otorgada gracias a los tramites
realizados por la doctora Ann
H. Peters, investigadora y

una buena noticia en la Magdalena recupera la huaca.
peruanista de fuste
internacional. 1 .as colecciones
que se beneficiaran con la
subvencion pertenecen a las
excavaciones estudiadas por
Julio C. Tello, entre 1925 y 1929.

recuperacion de nucstro
patrimonio. La institution
Dumbarton Oaks de
Washington financiara la
restauracion de diversos
objetos de la cultura Paracas
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ESPECIAL LA MUSICA EN EL PERU

AJ uru*1todavia hay algunos que prefie-

ren pensar el Peru como una entidad
sociologica monocorde, distraida, estoi-
ca en sus fracturas, y cada cinco anos,
en epoca electoral, terminen apretando
los dientes, sorprendidos de que unos
barbaros repiten siempre, cosa extrana,
su 30%, la verdad es que, asi nos pese,
desde hace rato, sin haber viajado, ya
vivimos en otro pais, posmoderno, glo-

bal, mercachifle, griton, regateador,
taxero, achorado. La ciencia social ha
registrado el dato y la estadistica de ese
pais emergente, pero, <Jcomo captura-

mos el movimiento, el color, la identi-
dad, la emocion? Pues sea posible-

mente con la musica.

^Quienes somos los peruanos? ^En
que momento nos volvimos perua-
nos? ^A1 nacer? al escuchar un val-
secito de Chabuca Granda que alguna
profesora buena gente nos puso en el
colegio? ^Tal vez nos hacemos un
poco mas peruanos ante el alucinado
zapateo de un huayllarsh, un bordo-
neo de Oscar Aviles, o al oir ese ritmo
metaplanetario procedente de la Dan-
za de Tijeras y el violin de Maximo
Damian? Quizas haya muchas maneras
de inventarnos a nosotros mismos
como parte de una entelequia nacional
compleja y muldforme, pero, en casi
todas, la musica tendra muchisimo que
ver, y no solo por una cadena de soni-
dos quierase gratos al oido sino tambien
por esa musica del aire, esa sonoriza-
cion invisible, inoportuna, estatica, at-
mosferica, que en cada pais, ademas,
dicen, es diferente. La musica esta

pues en todas partes.
Pero la musica es tambien escenario

de nuestros prejuicios, aunque, al final,
solemos ser, por antagonismo, parte
indivisible de lo que rechazamos. Ir a
fiestas rave, poner en el auto Chill Out
y hacerle caras de asco a las expre-
siones musicales de las culturas origi-
narias, detalle propio, a estas alturas,
solo de algunos paises latinoamerica-
nos (ya muy pocos por fortuna), no
significa que se haya obtenido una ex-
clusion cultural exitosa; en realidad lo

Hagase I
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unico que significa es que tanto pueden
moldearnos, y ser parte de nosotros mis-
mos, nuestros propios rencores y torpe-
zas culturales.

Asimismo, parte de nuestra ceguera
urbana es llamarle "fenomeno" a la
musica popular andina, que, en reali-
dad, es parte de una vieja tradicion de
alguna forma inaugurada en los anos
veinte y treinta por Luis E. Valcarcel y
continyada en los anos cuarenta por
Jose Marfa Arguedas, grandes promo-
tores, en ambos casos, no solo de la
musica andina, sino tambien del trasla-

do de la musica de formato ceremo-

nial y rural al huayno popular en las
ciudades serranas, y de alii a Lima, tea-

tro de migraciones masivas en la deca-

da del 50. Como se oye, Dina Paucar,
Abencia Meza, Sonia Morales, etcete-

ra, solo son parte de una cadena, en-

trecomillas, evolutiva, de la que son
eslabones el Jilguero del Huascaran y
la Pastorita Huaracina pero tambien
quienes cantaron en los fesdvales de la
Pampa de Amancaes en epoca de
Legufa.

^La musica en tanto industria cultu-
ral es posible? No solo creemos que sf,
creemos que, de una manera informal,
esto ya sucede. A partir de esa premisa,
ira apareciendo un abanico tematico
que, esperamos, les sea de interes: los
problemas surgidos a rafz de la piraterfa
discografica, los distintos tipos de pro-

duccion y distribucion de discos, la de-

saparicion o descuido de muchos archi-
vos fonograficos nacionales, el
patrimonio inmaterial vivo, es decir, los
mas variados exponentes de nuestra
musica, desde la musica academica
—que aquf encuentra un amplio especial
que incluso no rehuye el tema de la
Asociacion Nacional de Elencos Musi-
cales (ANEM) y la OSN—, la musica
criolla, la musica prehispanica, la
musica andina tradicional y popular,
hasta llegar a los orfgenes del rock en el
Peru y las nuevas tendencias en lo que
refiere a fusiones musicales, son tema
de la Gaceta Cultural del Peru en su
entrega numero 18. jMusica Maestro! A

a musica Enrique Hulerig
Periodista INC

m I
91

* w if*

Musicos del Sur del Peru en la decada del 30.
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Hablan los musUNA ENCUESTA

Se dice que nuestro pais,debido al problema de la pirateria,adolece de una industria
discografica solida y la poca que queda esta destinada a desaparecer.Consultamos a
representantes de sellos discograficos,productores de discos y de conciertos,
conductores de programas h'deres,asi como musicos que se hayan arriesgado a asumir
su propia industria,para saber si mantienen el optimismo.Lastima que algunos (Rosita
Producciones,Danny Producciones) no se animaran a declarar.

^ IPodria describir que tipo de produc-
Sones usted promueve? ^Cual es el
publico al que usted se dirige?
2. Que tipo lde acciones desde el Es-
tado se necesita para promover la in-

dustria fonografica en el Peru?

deberia desgravar del 1GV a los discos
de musicos peruanos producidos aqui,
para que el precio sea accesible a todos.
Asi, podriamos combatir la pirateria in-

terna y estarfamos favoreciendo la difu-
sion de nuestra musica. Creemos que
se debiera establecer una red utilizando
nuestros consulados, embajadas y agre-

gadurfas culturales para poder exportar
nuestros discos. Algo que nos sor-
prende en el extranjero es la poca con-
vocatoria en relacion a la musica perua-
na, lo que no sucede con Bolivia,
Argentina, Mexico, Brasil.

corrupcion. Kay una incipiente indus-
tria fonografica que esta en desventaja
con la pirateria. La pirateria es aceptada
a pesar de que existe una ley para com-
batirla. Hay que tener creatividad y mu-
cha energia para sortear este tipo de
trabas. En mi caso trabaje con Inkaterra
Natural Travel, una empresa que acoge
iniciativas en pro de la preservacion y
conservacion del patrimonio natural y
cultural. Elios me compraron, en prin-

cipio, mil discos, que fueron vendidos
en 15 dias. Se la jugaron. Entonces se
renovo el contrato v pidieron 4 mil
mas. Mi disco es el de mayores ventas
durante dos anos consecutivos en el
mercado legal peruano. No en el pirata,
ojo. Inkaterra tambien trabaja el tema
de la diversidad cultural, con los asha-
ninkas, con Tito La Rosa. Cumplieron
la labor de un eficaz promotor y dis-
tribuidor. Les estoy agradecido.

Pepita Garcia-Miro, Directora
Cernicalo Producciones
1. Cernicalo Producciones promueve
espectaculos musicales y discos que re-
flejen la musica peruana de calidad.
Musica peruana que tenga un valor por
su originalidad, buena ejecucion o por
ser un reflejo de la tradicion mas pura.
Nuestra intencion, en cuanto a pro-
ducciones fonograficas se refiere, es
grabar y editar discos que tengan una
calidad de exportacion con la finalidad
de dar a conocer, en el Peru y en el ex-
tranjero, la gran riqueza de nuestra ex-
presion musical y artistica.
Por otro lado, intentamos dirigirnos a
un publico sensible, avido de nuevas
experiencias. Buscamos que los pre-
cios, tanto de nuestros conciertos
como de los discos, sean accesibles a
un publico mas amplio, joven y adulto.
Creemos que hay una necesidad de ali-
mentarse con expresiones que conten-
gan frescura y originalidad.
2. Creemos que el Estado debiera con-
siderar un presupuesto para apoyar a
empresas que han probado realizar dis-
cos con calidad de exportacion. Se

Miki Gonzalez
Musico y productor
1. Producciones basadas en la cultura
peruana, trabajadas en diversos soportes
e idiomas que representan tendencias
contemporaneas. Me dirijo a todo
publico, aunque reconozco cierta iden-

tificacion con las personas que han te-

nido acceso a todo tipo de informa-
cion. Sin embargo, mi musica trata de
llegar a todos, sin distincion. Como lle-
vo ya anos en esto, mi musica es escu-
chada por publico de todas las edades,
de todos los estratos sociales. Estu-
diantes de colegios privados te dicen
"que buena tu onda" pero los paisanos
viejos tambien me reconocen por los
elementos tradicionales que introduzco,
porque su pueblo se ve representado.
2. El Estado tiene que acabar con la

Cafe Inkaterra. Reciente produccion de Miki Gonzalez.
En la foto con Sandra Masias.de Inkaterra,

Francisco Samillan Gerente Comercial
Tecnologia Digital Victoria Pern.
1. Somos un grupo de empresas con
una propuesta integral de comunica-
cion a traves de la fabricacion y replica-
cion de CD's con la data terminada (au-
dio, video, multimedia), proporcionada
por el mismo cliente. Tambien ofrece-
mos servicio de licencias y distribucion
de producciones para la promocion de
artistas nacionales y extranjeros.
2. Se debe desarrollar lazos de control



os y los productores
y fiscalizacion entre el Estado y las em-

presas para atacar el consumo de pro-
ductos informales. Hacia ese objetivo
(grandes importadores y redes de dis-
tribucion clandestinas) deberian apun-

tar los organos de control (Aduanas y
Ministerio Publico). Hoy la industria
fonografica apenas sobrevive: las
grandes casas distribuidoras y dis-

queras internacionales ya no estan en .el
mercado por su falta de gestion frente
a los productos piratas. A su vez, las
empresas formales (productores, repre-
sentantes, distribuidores) reducen su
capital y costos operadvos para con-
centrate en pequenos segmentos. Es-
tas empresas deberian desarrollar estra-
tegias comerciales para atender esa
gran demanda de consumidores avidos
de musica "pirata", ofreciendoles pro-
ducciones a bajo costo; por ello deben
replantearse las cadenas de servicios
(fabricantes, productores, distribui-
dores, medios de comunicacion) de
toda la industria fonografica para ofre-

cer productos mas accesibles y de me-

jor calidad que los piratas.

hay menos discriminacion y mas acep- nizar fesdvales, promover intercam-
tacion de nuestra musica. bios, nuevos talentos, que la radio esta-
2. Lo primero que debe hater el Esta- tal, duena de una sala de grabacion, le
do es dar una ley antipirateria, que es el de la oportunidad a tantos musicos.
tema que sufren todos lo que producen Cabe anadir que la radio desempeno
musica peruana. Tambien deberia haber esta funcion 50 anos atras.
una reduccion de impuestos y mayor
apoyo de parte del INC. Cada vez que Jaime Guerrero, Propietario y ge-
los productores saquemos un disco de rente general
folclor, el INC deberia colocar un sello OG Representaciones discograficas
o distintivo en el producto; de esta for-
ma apoyaria nuestro patrimonio.

oMAG
1. Trabajamos con musica extranjera y
nacional: boleros, valses, rock en
espariol y tambien en ingles, como We
All Together, Traffic Sound, entre
otros. Nuestra empresa produce discos
desde 1955, pero desde el 2002 esta-
mos reeditando: los long play se estan
pasando a CD para que reingresen al
mercado.
2. Somos controlados por la Sunat
como si usaramos discos en bianco,
como lo hacen los piratas. jNosotros
no empleamos discos artesanales sino
industriales! Fabricar un disco indus-
trial nos cuesta un dolar sin pagar dere-

cho de musica ni autor. En cambio, un
disco importado cuesta 35 centavos de
dolar. Alii hay una diferencia. Lo que el
Estado debe hacer es controlar la im-

portacion de discos, porque la mayoria
ingresa al mercado pirata. En Peru se
venden 30 millones de CD en bianco y
las companias establecidas solo venden
medio millon. Se debe crear un meca-
nismo para que la gente que importa
este empadronada, registrada y autori-
zada por algun organismo alterno para
que controle quienes son los que traen
tantos discos. Quienes fabricamos dis-
cos industriales, no tenemos ningun
aliciente. A

Susana Roca-Rey
Productora
1. Rescatar la pureza y esencia del criollis-
mo es importante; el Peru es un pais rico
en folclor, con muchos compositores,
interpretes y musicos, grandes talentos
que han sido olvidados. Sucede lo mis-
mo con las composiciones, que por no
haber sido escritas, se pierden. Hay que
rescatar esa esencia, con la que definiti-
vamente se enriquece nuestro patrimo-
nio. En mi caso, por conocer mas la
musica de la Costa, es que opte por ella.
Difunclir la musica peruana es impor-
tante, ya que hay invasion de musica ex-
tranjera. La musica criolla no debe estar
confmada a edades, estratos o razas.
Uno no puede gustar lo que no conoce;
mi propuesta consiste en hacerla cono-
cida mas alia de nuestras fronteras.
2. Uno de los males que aqueja a nues-

tros musicos es el poco apoyo que reci-
ben. Somos un pais que no tiene presu-

puesto destinado a esto y como
consecuencia los musicos estan despro-
tegidos. <fQue hacer? Crear un seguro
que garantice una vejez digna, obligar
al cumplimiento del pago de regalias: se
cobran pero no llegan a destino; orga-

Isaac Sarmiento
Productor y conductor Canto Andi-
no (ATV)
1. Hace 13 anos que el programa Can-
to Andino esta en el aire. Primero nos
veian solo los sectores C y D, pero
ahora tambien lo hace, incluso, el seg-
mento A. Como ayacuchano, me in-
cline a hacer huayno en el programa,
pero luego decidimos ampliarlo pre-
sentando documentales. Recogimos las
costumbres de los pueblos y creo que
eso es lo que impacta en nuestro publi-
co. A eso hay que agregarle que ahora

Samillan, deTDV,opina no se debe descuidar
publico que consume pirateria.

Canto Andino. Popular conductor
martanero Isaac Sarmiento.

Mecanismo. Para Jaime Guerrero,de MAG,Estadodebe crear un mecanismo
para que la gente que importa CD’s est6 empadronada.

pmta



ALVARO ROCA-REY,DIRECTOR DE FOMENTO PARA LAS ARTES DEL INC

"Lo que hacemos es en
beneficio de los musicos"
La OSN se encuentra en el ojo de la tormenta.Conversamos con el Director de la Oficina
de Fomento de las Artes,Alvaro Roca-Rey,quien precisa conceptos y establece
posiciones en defensa del INC.

<:En que condicion se encuentran
los musicos de la OSN?
Elios dicen, por mencionar un ejem-
plo, que deberfan ganar mas, lo cual es
evidente. En realidad, no solo el de los
musicos, todos los sueldos en el Peru
son bajos. A1 menos los sueldos del
Estado lo son. ^Que se puede hacer?
No se les puede aumentar, a no ser
que el MEF incremente el presupuesto
del INC. Este aumento de sueldo, sin
embargo, si es posible con la Asocia-
cion. Doy un ejemplo: una solista del
coro gana igual que los demas coreu-
tas. Eso no es justo. <:Por que? Porque
una solista necesita ensayar muchisimo

ZZ mas; esta bajo una presion diferente
Tg debido a su rcsponsabilidad e, incluso,
1 necesita hacerse un vestido o ir a la

peluqueria para cada concierto o pre-
sentacion. ^Quien le paga eso? jNadie!

' ft La ANEM, en cambio, sf puede ofre-
eerie un estimulo. Esto que estamos
haciendo es en beneficio de los musi-
cos y los artistas, no hay otra inten-

cion. Hasta ahora se acusa mucho al
INC pero nadie ha demostrado en que
podemos, la ANEM o el INC, estar
perjudicando a alguien.

Cual es el rol de ANEM al frente que le pediremos a los evaluadores es
que nos digan: "se le pidio que inter-
pretase tal cosa y lo hizo de tal o cual
forma". Ya vera el INC lo que deter-
mina despues con esos resultados. Eso
no significa, de ninguna manera, un
cese automatico. Por el contrario, de
repente es un estimulo y alguien que
hasta ahora ha sido tercer instrumento
puede llegar a ser segundo o incluso
Capo de Fila. Sin embargo, los musi-
cos sienten inseguridad y dicen que no
es necesaria la evaluacion porque la
OSN funciona muy bien. Pero, ^acaso
la OSN es el unico elenco? ^Como sa-
ben que la OSN juvenil, infantil o el
Coro no necesitan ser reestructurados?

los elencos del INC?
La ANEM es una asociacion civil que,
entre otras cosas, podra, por ejemplo,
recibir donaciones y, sobretodo, ges-
tionarlas. Hay en esta Comision un gru-

po de personas muy honorables y de
muy buena voluntad que se han reuni-
do, ad honorem, y han dispensado mas
de un ano y medio de sus vidas para re-
estructurar la organizacion de los elen-
cos del INC y proponer alternativas que
mejoren la situacion de los musicos.

La OSN y el Coro Nacional en plena presentacidn.

<-Los musicos que no califiquen en
esta evaluacion serian removidos?
No se les va a contratar o despedir, sim-
plemente se va a hacer un informe de
como se desempeno el musico durante
la prueba. Esos informes se entregan a
la Comision y ya la Comision dira si la
orquesta es buena, si los musicos se
desempenan bien, si habria que modi-
ficar solo tal o cual cosa, o si fulano de
tal debiera recibir un entrenamiento
porque esta fallando, y si esta fallando
veamos de darle una beca para que se
entrene mejor. Seamos positivos. En
el otro sentido, tambien podria pre-
sentarse el caso contrario. Nosotros
nos debemos a los duenos de la OSN,
es deck, a los contribuyentes; ellos son
los duenos reales, ni siquiera el INC lo

Hay un t£ma que ha despertado la
susceptibilidad de algunos musicos:
el de las evaluaciones individuales.
Muchos piensan que eso determi-
nara su salida de la OSN.
Respecto al tema de las evaluaciones,
que es lo que tanto atemoriza, lo unico



Roca-Rey:“EI contribuyente es el verdadero dueno de la OSN".

Algunos criticos de la ANEM dijeronCoro Nacional, esta tambien dees. Se trata de que la OSN cumpla con
que esta aparecio de manera repentina.el objetivo para el que ha sido creada: acuerdo.
Ya hace un ano y medio se formo latener un buen desempeno. El publico
Comision de Reestructuracion. Con-<;Por que se busco la figura legal depiensa que ello es posible.
cluido su trabajo se hicieron las recola Asociacion?
mendaciones, el Director Nacional lasUn jurista como Enrique Bernales y<:Ha habido experiencias similares
aprobo, y entonces se constituye laun doctor en Economia como Danielen Latinoamerica?
ANEM. Las cosas se han demoradoSchydlowsky, presidente de COFIDE,Hemos consultado con colombianos,
porque hay que inscribirla en los regis-consideraron que una Asociacion eravenezolanos, chilenos y, a partir de esas
tros publicos, en la Sunat, etcetera.la que mayor agilidad nos daba y laexperiencias, hemos hecho una especie

que mejor podia administrar el tema.de compendio de ideas, se las hemos
<:Desde cuando surgen opinionesOjo, a decir verdad, algunas de las per-presentado al Director Nacional y le
en favor de reestructurar la OSN?sonas en la Comision se han sentido muyhan parecido bien. Finalmente, confor-
En la navidad del ano antepasado, el Al-ofendidas por la desinformacion genera-mamos la Comision de Reestructura-
calde de Miraflores contrato a la OSNda por algunos medios de comunicacion.cion que, entre sus recomendaciones,
para ofrecer el concierto anual a los veci-propone la formacion de una Sociedad
nos de su distrito. Llegaron con sus ins-^Quienes son los miembros de lacon cierta autonomia y agilidad, sin fi-
trumentos, el Maestro Sanchez MalagaANEM?nalidad de lucro, sin sueldos, encargada
dirigia, y los musicos pidieron decir unasEsta Daniel Shylowdsky, que es Presi-de administrar la gestion artistica, pero
palabras, se les cedio el microfono, cosadente de COFIDE, tambien Enriquedonde el INC siga siendo la entidad
inusual, y ellos dijeron "senores, el INCBernales, miembro de la Comision An-que decide.
no nos ha dado bonificacion ni aguinal-dina de Juristas, el empresario Antonio
do, no vamos a tocar". jDejaron los ins-Custer, el filosofo Salomon Lerner Fe-(fQue reacciones se espera de parte
trumentos y se fueron! Es un maltratobres, el pintor Fernando de Szyszlo, elde los otros elencos?
inmerecido a la audiencia. El INC ni si-Director Cultural del ICPNA FernandoLa actitud del Director del Coro de
quiera era responsable, el tema tocaba alTorres, Heriberto Ascher, que es Presi-Ninos ha sido muy positiva. En ter
CAFAE, era una cuestion interna. Y esodente de la Sociedad Filarmonica, asiminos muy cordiales, nos ha transmi-
nos dejo pensando. El alcalde nunca maslos compositores Francisco Pul-ddo su felicitacion por esta iniciativa. como
ha vuelto a contratar a la OSN y el INC,gar Vidal y Celso Gartido-Lecca, todasEl Maestro Tarazona, de la OSN ju-

por supuesto, recibio los palos. (Enri-personas realmente honorables e impar-venil e infantil, tambien nos ha felici-
que Hulerig & Jose Carlos Picon). ^ciales en cuyo criterio se puede confiar.tado. El Maestro Santa Maria, del
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CELSO GARRIDO LECCA

<;Cree usted que el Estado es inefl-
caz frente a las demandas cultur-
ales?

** Vivimos una epoca de crecimiento
pero no precisamente en el terreno

cultural. Tenemos un grave problema
social, pues hay un aumento poblacio-
nal enorme. Las acciones en pro de la
cultura que el Estado realiza, sus ofer-

tas y servicios, no satisfacen las de-
mandas de los nuevos ciudadanos.
Una sola orquesta es insuficiente, debe
haber mas. Este crecimiento demogra-
fico podria generar la necesidad de un
consumo cultural, pero esto no se ap-
rovecha.

"La sociedad peruana
no ha integrado al musico

ca Guggenhein (1963-64) lo llevo a estudiar nada
menoslque con Aaron Copland en el Tanglewood Institute
de Boston.Garrido Lecca ha compuesto musica para cine,
teatro, ballet,y se ha distinguido por prestar mucha
atencian a la musica popular.Miembro de la ANEM,apuesta
por la excelencia de la musica sinfonica.Antes de viajar a
Caracas,donde recibira un homenaje,conversamos con el.

Una b

Que
com

dificultades Quisiera referirme a su perspectiva.
<:Piensa usted que existe un divor-
cio entre la musica popular y la
sinfonica o, por el contrario, hay un
dialogo?

Yo introduje la musica popular al
Conservatorio, en el que asumf la di-
rection hasta 1979. En 1975 imple-

mentamos el Taller de la Cancion Pop-

ular, en una epoca en la que las
directrices estaban dadas por el reper-
torio de los grandes maestros eu-
ropeos. Fue notoria la oposicion a
nuestra iniciativa. Lo que yo buscaba
es que los muchachos dedicados al fol-
clor adquieran la tecnica y el conoci-
miento de un musico academico. Pero
eso contribuyo a que los musicos 11a-
mados cultos incorporen a su trabajo
elementos de la musica tradicional asi
como el sonido de instrumentos como
el charango. Sin embargo, no se ha
dado aun una sintesis. (Jose Carlos
Picon) .A

programas los aportes de los composi-
tores de nuestro pais. Hoy existe una
problematica en torno a este elenco.

encuentra un
polsitor como usted para regis-

trar su£ obras?
La pregunta es, ^que hace un composi-
tor paija subsistir? Si no se dedica a la
docenctia no hay otra posibilidad. Yo
aquf h^go muy poco o casi nada. Posi-
blemente tengo aceptacion entre algu-

<;Se refiere a lo ocurrido con la
ANEM?
Exactamente. Si la OSN no cumple sus
objetivos se tiene que buscar soluciones.

nas personas y gracias a eso se progra-
man ajlgunas de mis obras. Para fin de

Centro Cultural de Espana ha
organjizado un festival de musica con-
temporanea en el que se interpretaran
mis piezas. He conseguido grabar casi
toda mi obra, pero la mayor parte la
grabe en el exterior. Todo esto fue
posible gracias al reconocimiento que
mi obra tiene en otros paises.

<;Que expectativas le suscita la
proxima gestion de la ANEM?
En la historia de la OSN ha habido in-

numerables comisiones que buscaban
la mejora. Pero los intentos nunca han
fructificado. En el Peru se ha llegado a
poco en el tema cultural, a compara-
cion de paises como Chile, Argentina,
Colombia, Venezuela. En nuestro pais
el Estado no ha permitido que la inter-
vention privada tenga un espacio ade-

cuado en el campo musical.

ano e

Cueintenos un poco sobre su exper-
iendia discografica en el exterior.
En (Chile una serie de artistas e inter-
prets de gran trayectoria han ejecuta-
do varias de mis obras, y eso*me per-
mitjo grabar. En muchos paises de la
region la difusion de la musica

sinfonica crea una demanda y eso pos-
ibilta la produccion de discos.

^A que se debe?
La empresa privada no invierte si
no tiene resultados concretos. Lo
cultural no necesariamente da
beneficios. Sin embargo, su valor-
acion debe responder a una cues-
tion de sentido comun. Velar por
elk es un deber. Y desde el Esta-
do es una*conducta que debe fo-
mentarse.

<*Que sistemas de produccion fo-
nderaflca tienen esos paises que no
eljPetu?
Aqui estamos en retroceso. Andamos
c^mo el cangrejo. Antes existia una
vida musical sustanciosa. Ahora nada.
Iks instituciones, entre ellas la OSN
dpberian incluir en sus repertories y

Garrido Lecca:"En el Peru se ha llega
a poco en el tema cultural".

\
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MARTHA MIFFLIN,DIRECTORA DE RADIO FILARMONIA

Comenzamos con 250 discos y ahora
tenemos 32 mil horas"
I I

La musijba clasica en el Peru tiene una gran defensora
en Martjha Mifflin.Ella,al frente de su legendaria
radioenhisora,se ha convertido en pilar fundamental en
la constitucion de un mercado para la musica culta en
nuestro pais.Conversamos a comienzos de abril,antes
de la intervencion de la ANEM en la OSN.

Cual el papel de 1
tural Filarmonia?
Esta es una asociacion de derecho civil,
educativ^, cultural, reconocida por el
INC, coijnpuesta por 50 personas, con
un Consejo Direcdvo de 12 miembros
presididd) por el doctor Alvaro Llona.
Hemos irabajado 17 anos como Radio
Sol Armorna hasta que el doctor Ale-

jandro rjdiro Quesada decidio traspasar
su frecdencia. Cuando el Presidente
Paniagqa terminaba su regimen, logra-
mos cohseguir una frecuencia nueva, la
102.7. jLa radio dene mucha produc-
cion pijopia, charlas, conferencias, pro-
gramasJ de musica andina, criolla, voz
viva, la historia de la poesia desde la
poesia prefnca hasta 1980. Tenemos un
enorrqe archivo, tanto en producciones
nuestrjas como conciertos de nuestros
comppsitores. Pero comenzamos tan
solo don 250 discos; ahora tenemos 32
mil horas. A decir verdad, desde que
nos aieron la frecuencia ya podemos,
con la tranquilidad que no tenfamos,
planificar el futuro.

a Asociacion Cul-

Martha Mifflin:"Cuando los compositores
presentan un concierto,nos llaman,

y somos los unicos que los registrants".

propuesto a las empresas pero no he-

mos obtenido resultados.
<:Van a digitalizar su archivo?
jNos va a tomar diez anos! Lo acaba
de hacer Radio Exterior de Espana y
Radio Francia Internacional. A ellos
les ha tornado tres anos, porque denen
fondos, varios digitadores, varias
maquinas. El problema de la digitaliza-
cion es que se hace en dempo real: un
disco de 60 minutos dura 60 minutos
digitalizarlo.

Se dice que la OSN esta con algu-
nos problemas.
Si. Pero se ha creado un patronato
para administrarla, tal como se ad-
ministra una orquesta en todas partes
del mundo. Creo que la OSN tiene un
buen futuro para dentro de poco.

<:C6mo se organiza el archivo de
musica clasica peruana? <;La obra de
nuestros compositores esta registra-
da?
Tenemos un convenio con la OSN v la

J

Sociedad Filarmonica. Cuando los
compositores presentan un concierto,
nos llaman, y somos los unicos que los
registramos. Pronto estaremos sacando
un sello propio, Musiciana, para que la
gente pueda adquirir estas grabaciones.

<:La radio compra musica? <:De
donde proceden las donaciones?
Lo unico que hemos comprado son
dos discos con los himnos nacionales
de los paises cuya fiesta nacional cele-
bramos. La radio se inicio con 250 dis-
cos, mios, long plays que se transmi-
tieron 15 dias, 16 horas al aire, y asi de
nuevo otras cuatro veces, hasta que lle-

gamos a los dos meses. Ahora trabaja-
mos exclusivamente con donaciones.
Luego que se acabaron los 250 discos
nos busco la Embajada de Belgica y
nos hizo una gran donacion de discos
que tenian en sus oficinas y empeza-
mos a transmitir musica belga; luego
llamo la Embajada Suiza, <fque por que
no transmitimos musica suiza? Nunca
hemos solicitado, solo recibimos lo
que nos dan. (Enrique Hulerig).̂

^Filarmonia maneja una orquesta?
Tenemos varias, desde un duo hasta
una sinfonica. Pero no es una orquesta
constituida, no es que tengamos en
planfilla a 60 musicos: los musicos per-
tenecen a la OSN, a la antigua Fi-
larmonica, al Conservatorio. En Prom-

peru tuvimos mucho auspicio con
Beatriz Boza. Tenfamos una orquesta
de camara, 15 musicos, y eran concier-
tos didacticos en los conos, una mara-

villa. Era la primera vez que llegaba
musica clasica alia. Ahora lo hemos

<:Han considerado el rescate de dis-
cos de particulares?
Una de nuestras actividades ha sido el
rescate de grabaciones de las antiguas
discotecas en vinilo de particulares, so-

bretodo long plays de 78 y 33 rpm,
pero de musica clasica. Estamos organi-
zando el Centro de Documentacion So-

noro, y ya tenemos mas de 30 mil horas.

13
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LA INDUSTR
Conocida es la vocacion comercial e industrial de aquellos
sectores de la poblacion vinculados al mundo andino.
Pasadas tres o cuatro generaciones de su asentamiento
en Lima,el discurso de los nietos,en el fondo,parece ser el
mismo que el de padres y abuelos.Hoy,el huayno luce
guitarras electricas,amplificadores y bateri'as,y ya es parte
de una imparable movida.

caracterizado por mantener un intenso
dinamismo economico v simbolico.
Economico porque, a pesar de haber
sufrido periodicamente descensos
comerciales, sus agentes principales
(compositores, promotores de con

8 ciertos, disqueras independientes)
siempre han logrado reinventarse y re
ubicarse en posiciones de vanguardia
dentro del espectro sonoro nacional.
Y simbolico por la capacidad, de sus
multiples expresiones regionales, de
ser un nexo del pueblo peruano con

su pasado cultural y, a la vez, una for-

ma de pardcipacion en la cultura con
temporanea del Peru", como lo
senalara Jose Marfa Arguedas. La
musica andina nunca ha dejado de
producir insumos para que millones
de peruanos construyan sus identi-ina Paucar.tambien conocida como diosa hermosa del amor,Lindos ojo

representante de la eclosion moderna de la musica andina.es la m dades: La Pastorita Huaracina, Flor
Pucarina v el Picaflor de los Andes
fueron antes los catedraticos de laa musica andina se convirtio en una

[ indmaria cultural a mediados del siglo mente, el cuerpo y el corazon popular;
pasado, cuando se inicio su difusion a hov lo son Dina Paucar, Max Castro e
traves de circuitos modernos de pro- Isaura de los Andes.

Lo especffico del caso es que estasduccion, distribucion v consumo. Esto
dos dimensiones se han desarrolladoes, cuando comenzo a ser interpreta
independientemente del poder de lasda, como espectaculo, en los afamados

"coliseos" (a partir de 1938), grabada, elites nacionales. La economica, al no

sistematicamente, por la empresa dis necesitar del apovo estatal ni de la in
cografica Odeon (a fines de la decada version de grandes capitales para sos-

tenerse en el tiempo; v la simbolica, aldel 40) v difundida a traves de la radio
constituirse como un escenario de for-E1 Sol de lospor el programa
mulacion de ideas, pracdcas y sensibi-Andes", del tarmeno Luis Pizarro
lidades alternativas a las socialmente'errdn, en 1953.(

dominantes. Aunque esto haya facilita-Desde sus inicios, esta industria,
do que la poblacion de origen andinoI junto con la de la musica chicha, se ha



IA INVISIBLE
4

^ Santiago Alfaro
Profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP e
investigador de la Red Internacional de Estudios Interculturales

conquiste autonomamente el progreso
y construya con originalidad sus iden-

tidades, tambien ha dificultado su in-

clusion en espacios de deliberacion y
reconocimiento.

De esta manera, las dinamicas
economicas v culturales de la industria
de la musica andina han terminado
siendo invisibles para los medios de
comunicacion v las instituciones ofi-J

ciales donde se define la agenda publi-
ca nacional. Solo asf se pueden expli-
car casos como el de la cantante Doris
Ferrer, quien aun no es conocida en
las playas de Asia ni reconocida en los
salones de Palacio a pesar de haber
sido una masiva fiebre nacional hasta
antes de sufrir un accidente en el ario
2000. Los peruanos no vivimos tiem-
pos comunes. Por ello, redescubrimos
V nos asombramos cfclicamente de
nuestras polarizadas diferenciasycomo
sucede actualmente en la polftica.

produccion de la musica al poder ser
grabada en cualquier computador per-

sonal o bajada digitalmente desde In-
ternet. Lo particular de los generos an-
dinos es que paralelamente a la mismo, a rafz de su conocido aumento
desconcentracion de la realizacion y adquisitivo, importantes medios de
ventas de fonogramas se ha incremen- comunicacion como la television vie-
tado la importancia economica de los nen dirigiendose a estos mismos sec-

conciertos. Asf, durante la decada del tores a traves de telenovelas, miniseries
90, debido al irreductible espfritu gre- v programas de entretenimiento. Am-

gario de la poblacion de origen provin- bos casos han contribuido a que, den-

ciano, la consolidacion de la infraes- tro de la industria, el sector audiovisual
tructura urbana v el aumento de las este adquiriendo una mayor relevancia
migraciones trasnacionales, la oportu- comercial. Ahora, los CD's, YHS's v
nidad de organization de espectaculos DVD 's de guitarristas ayacuchanos,
en vivo, tanto en Peru como en otras cantantes de huavno con arpa u orques-
ciudades del mundo donde habitan tas tfpicas wankas, se expanden juntos
peruanos, se multiplied, y con esta, en populares mercados como Mesa Re-

tambien la acumulacion de capital a donda, el Hueco o Polvos Azules.
traves de la venta de cervezas y el pago
de entradas, entre otras actividades.

aparatos electronicos como los DVD's
v videograbadoras, permitiendo que
sean accesibles al publico productor y
consumidor de musica folclorica. Asi-

Incluyendo: Musica y politica
Las consecuencias de este proceso En un contexto global en el que el

han sido el surgimiento de un nuevo mercado de las industrias culturales
modelo de negocio en el que los arti- esta teniendo un marcado perfil oli-
stas tienen la capacidad de relacionarse gopolico (segun la L NESCO solo cin-

directamente con los consumidores co empresas concentran el 90% del
sin la intermediation de una empresa comercio internacional de musica), es
discografica o promotora de especta- importante tomar en cuenta estos pro-
culos. De alii que los principales inter- cesos locales. Esto nos permitira preci-
pretes de huavno hayan logrado inde- sar el rol que debe cumplir el Estado
pendizarse de sus antiguos como garante de la diversidad de ex-

empleadores y fundar empresas pro- presiones culturales, asf como no se-

pias a traves de las cuales organizan guir sorprendiendonos de la vitalidad
masivos conciertos tanto en el interior economica v cultural de la industria mu-

Visibilizando: Musica y tecnologia
Una manera de ir cerrando estas bre-

chas que separan a la industria de la
musica andina de los espacios publicos
nacionales y a los sectores populares
del resto de la sociedad, es identificar
algunos rasgos del impacto que han te-

nido los cambios tecnologicos sobre su
sistema de produccion, distribution v
consumo. Dos son los mas resaltantes:
la descentralizacion de su aparato pro-

ductive y la expansion de la impor-
tancia economica del sector audiovisual
dentro de su cadena de valor.

La descentralizacion de su aparato
productivo esta fntimamente ligada a
la perdida de protagonismo de las em-
presas discograflcas en la industria de
la musica producto del incremento de
la piraterfa. Este es un fenomeno uni-
versal: las tecnologfas de la informa-

cion han socializado los medios de

sical andina, como lo hiciera Cesar Le-

vano, en 1963 (Caretas 281), al consta-

tar, a traves de las estadfsticas de
IEMPSA, que mientras el inventor del
twist, Chuby Checker, vendfa cerca de
cien mil discos en el pafs, El Jilguero del
Huascaran vendfa nada menos que dos-
cientos cincuenta mil. En otras pala-
bras, reconocer nuestra diversidad
para hacer comun nuestra ciudadanfa,
visibilizar las diferencias para garanti-
zar la igualdad. A

como en el exterior del pafs. Ese es el
caso de Sonia Morales y Dina Paucar
quienes, luego de dejar PRODISAR,
crearon M&S Producciones y Festival
Musical, respectivamente. Se podrfa
afirmar, entonces, que la actual estruc-

tura del mercado de la industria musi-
cal andina se basa no en una economfa
de bienes sino de servicios.

Por otro lado, las nuevas tecnologfas
de la information tambien han promo-

vido la reduction de los costos de

Cjmms a Vios,

Vuelvo a Cuntur



EL ARCHIVO DEL IDE

Un mundo por conocer
Uno de los archivos de musica
tradicional mas importantes de
nuestro pais se encuentra en el
Instituto de Etnomusicologia de la
Pontificia Universidad Catolica.
Llamado hasta hace algunos anos
Archivo de Musica Tradicional Andina,
su registro abarca todas las regiones
del Peru y refleja un indesmayable
esfuerzo que debe ser conocido y
reconocido por los peruanos.

^ Raul Romero
Director del Instituto de Etmusicologfa de la PUCP

El pututo, el instrumento mas ancestral del Peru.

THll Instituto de Etnomusicologia (IDE) materiales etnograficos de caracter nuestras grabaciones de campo. Asi-
fnJr\n en la Pontificia Universidad inedito de patrimonio cultural inma- mismo, contamos con una de 9 docu-

Catolica del Peru en 1985 gracias al terial del Peru. Contiene videos en di- mentales en video sobre fiestas y rituales
apoyo de la Fundacion Ford. Sus ob- ferentes formatos, grabaciones de au- del Pern, y un CD-Rom Multimedia que
jetivos son apoyar la preservacion y la dio, y varios miles de diapositivas. Se permite una visita virtual a nuestro ar-
promocion de la diversidad cultural a trata de registros captados durante in- chivo audiovisual a traves de fotos, au-

traves de la musica y sus principales vestigaciones de campo, fntegramente dio, textos y videos. A

contextos culturales, las fiestas, los catalogados v conservados en un am-

rituales, las danzas, y otras representa- biente de clima controlado (tempera
ciones culturales afines.

El IDE prioriza dos tineas basicas
de investigacion. Una es la preserva-

cion cultural, que reatiza a traves del
rescate y conservacion del patrimonio
inmaterial v el uso intensivo de me-

dios audiovisuales. La segunda es la ti-
nea de promocion cultural para el de-
sarrollo a traves del trabajo conjunto
con comunidades que quieran poner
en valor su capital cultural en su lucha
contra la pobreza.

Ademas, mantiene uno de los mas
extensos archivos audiovisuales con

tura y humedad relativa) durante las
24 horas. Una biblioteca especiatizada
con 800 tftulos de libros y artfculos so-

bre musica, fiesta y danzas en el Peru
complementa el archivo audiovisual.

Se han pubticado v producido un
total de 35 tftulos hasta el momento,
en diferentes formatos: libros, discos,
casetes, CD-ROMs y documentales en
video. Entre nuestras mas recientes
publicaciones se encuentra la serie de
ocho discos compactos coeditados
con el Smithsonian Institution de
Washington D.C. y que contienen
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LA MUSICA ANDINA POPULAR

Poco se ha dicho sobre la cancion popular andina en
tiempos del indigenismo de Valcarcel.Se hace pues
oportuna una revision de los origenes de la musica
provinciana como fenomeno masivo,.

LA GIRA DEL FOLCLOR.Visto desde hoy, Luis E. Valcarcel fue
en percibir las potencialidades industriales de la actividad
En la foto,el elenco que Valcarcel llevo hasta elTeatro Coldn de Buenos Aires,
prueba de la vision turistica del genial indigenista.^ Ladislao Landa VasqueztD

Investigador Proyecto Piloto Vilcashuaman - Qhapaq Nan (INC)

ganar terreno en la sociedad nacional.
Una segunda epoca comprende la di-

fusion de las companfas musicales y los
festivales de coliseos para los migrantes.
En este periodo se consagraron can-
tantes como Ima Sumaq. Son los anos
conocidos como 'la epoca de oro del
folclor'. En 1949 Jose Maria Arguedas,
como jefe de la Seccion de Extension
Cultural del Ministerio de Educacion,
junto a su asistente Juan de la Cruz Fier-
ro, logran convencer a los responsables
de la disquera Odeon para editar, en dis-
co, musica serrana, la cual, sin embargo,
aun tenia que procesarse en Chile. A
pardr de los anos 50, los musicos an-

ocimiento de la musicalidad an-
omienza con el indigenismo,

desde fines del siglo XIX e inicios del
XX(2). Esta fue la epoca en que los es-
tudiosos develaron la tradicion musical
y variedad de estilos en pueblos de los
andes peruanos, ecuatorianos y boli-
vianos. La musicologia y la arqueologia
han explorado instrumentos musicales
prehispanicos y contemporaneos, y se
sabe ya que hubo melodias tritonicas,
pentatonicas y hasta hexatonicas, que
son la base de lo que hoy se conoce
como musica folclorica.

Los estudios y composiciones de
Leandro Alvina (Cusco) y Daniel
Alomia Robles (Huanuco) indican el dinos logran grabar discos de carbon y
acercamiento, desde los intelectuales, a luego de vinilo. No es extrano que en
la sensibilidad musical andina. Fue en la decada del 60, en pleno furor mun-

esta epoca cuando el gran indigenista dial del rock, en el Peru mas discos
Luis E. Valcarcel, el musico Roberto vendfan Picaflor de los Andes, Jilguero
Ojeda y otros ardstas, organizaron la del Huascaran, Flor Pucarina y Pastorita
Mision Peruana de Arte Incaico, para Huaracina. Con este proceso, la musica
presentarse, en 1923, en el Teatro andina se transforma de folclorica en
Colon de Buenos Aires, haciendo tam-
bien presentaciones en La Paz y Mon-
tevideo, mostrando musica (la cancion
emblematica fue "Suray Surita", com-
posicion de Teodoro Valcarcel), poesfa
y teatro que consideraban de origen
prehispanico. De otro lado, la apoteosis
indigenista durante el gobierno de
Legufa se plasmo en el Festival de la
Pampa de Amancaes (Rimac), inaugur-
ado en 1928. A1 ano siguiente, un gru-
po de tecnicos de la RCA Victor, de
Estados Unidos, grabo gran parte de la
musica interpretada en dicho festival.
A partir de aquella epoca la musica de
origen campesino e indfgena empezo a

desarrVla tambien la musica chicha, en
dialogo con la cultura musical andina.

Hoy podemos clasificar la musica
peruana de origen andino en: a)
musica ritual (denominada tambien,
en algunos casos, "costumbrista"), y b)
musica festiva. Con musica ritual en-
tendemos las variedades melodicas
que acompanan a las ceremonias en
sus diversas modalidades (danzas nati -

vas, cantos de navidad, marcacion de
ganado). Y la musica festiva compren-

deria huaynos, mulizas, qachwas, chus-
cada y avlas. FA huayno se ha convcrti-
do en la musical vernacular por
excelencia y representa parte impor-
tante de la identidad nacional; en cier-
to sentido, es la sintesis uniformizada
de los diversoS generos que habia en la
sierra peruana. Este gencro se puede
clasificar hoy en: 1) huayno campesino
(indfgena), que rescata una tradicion
de origen prehispanico, cuyas compo-
siciones son anonimas; 2) huayno
mestizo, que sincretiza la tradicion an -
dina con melodias de origen europeo;
son composiciones de autores conoci-
dos, donde la guitarra es el instrumen-
to preferido; y 3) nuevo huayno,
fusion entre el huayno ayacuchano
mestizo, dialogando con el huayno
criollo v la saya boliviana, a donde se
ha unido la musica cajatambina con
arpa; en este espectro encontramos la
infiuencia de la balada, transformando
una vez mas la musica peruana. A
todo cllo debemos agregar la creciente
inclusion de instrumentos electronicos
y el mayor uso de la percusion. A

popular, de ser expresion cerrada de
comunidades y sociedades pequenas,
hacia ambitos mayores de difusion na-

cional, como afirmaba Arguedas.
Luego vendrfa el interregno de los

anos 80, donde el cassette pertnitio,
por un lado, mayores posibjiidades de
difusion para los artistas popularcs,
pero tambien el inicio masivo de la
piraterfa. En esta epoca la musica
folclorica tuvo que competir con la sal-
sa y el rock, sin embargo, una melodia
de origen huanca como el "Pio Pio"
llegaba a ubicarse en noveno lugar del
ranking de la revista norteamericana
Billboard (1989). Es la epoca en que se

: I ) • • . V • > - .\ tMil.iil dc Brasilia Itr.tMl -
'2) Tcxios c]uc tratan la historia dc la musica peruana v > n: I. \ im»nu » Horens Musica Popular cn lima (1EP 19JJ3); JosafiU Rod Pineda M hua)
no del Cusco I 'tsU ,. Ce-ar Bolatios tt al . I .a MUMC.I en el I’efU (1988), > ladislao l .anda LoS caminos de la musica (1992, rests I TNMSM).



Juan Jose Garcia Miranda
Jefe de la Subdireccidn de Etnograffa de la Direccion de Registro y
Estudio de la Cultura en el Peru Contemporaneo

a vida andina es holfstica, engrana, en man chayaspa miknpakumr, tusuqman
un solo proceso, lo profano con lo sa- chayaspa tusupakuna\ yachaqman chasyaspa,
grado, lo espiritual con lo material, lo yachapakuna\3).

Segun los ciclos de vida se identifi-
festivo. La vida en si es una fiesta. El can las expresiones musicales rituales.
ciclo de vida natural, productiva y hu- En la vida productiva la invocacion al
mana, en sus momentos liminares, panteon andino de los Apit, Wamani,
esta asociado a ceremonias donde la Jirka, Achach, Achachila o Padre, Mama
musica, el canto, el baile, el juego, el Qocha<A>, que idendfican a las montanas,

rito, estan presentes. Se pide per- lagunas y cataratas que modulan el so-

miso a la Pachamama para el ini- nido de los instrumentos musicales.
cio de todo acto con la tinka, el En las comunidades campesinas aval
anqoso, la challa(\\ cantando y bai- cuchanas de Lucanas, Parinacochas y
lando, para sembrar, aporcar, Sucre entonan coplas alusivas a estas

cosechar, transportar, almace- deidades: "Senorllay Sarasara, nh waylv,
nar y consumir los productos senorllay Choqlloqocha, uh waylv, senorllay
agricolas; para cuidar, marcar y Oatwarayo, nh wayli\ ... nay/May, wayMay,
beneficial* el ganado; para talar nh way11' (5). Asimismo, la musica de la
arboles para la lena en las fies- Danza de las Tijeras habria sido ejecu-

tas; para construir casas, cami- tada por sacerdotes andinos o Paqo,
nos, puentes, canales de regadio, Awki, Pongoe ante las deidades, acom-

locales comunales y cementerios; pasados por el sonido de las tijeras
para nacer, casarse y enterrarse; acompanadas de arpa y violin. Para la
y los viajeros cantan y bailan fragua de las tijeras, a su vez, se hacen
para despedirse, no sin antes de- ceremonias rituales con harawir, en
jar su ofrenda con la sagrada Tayacaja (Huancavelica) durante las la-

hoja de Coca ante el Sanya Kumi(2) gunas durante la noche de Jueves San-

en las Apachetas donde se ha co- to o las noches de las fiestas del agua
locado, como serial, la Cruz de los en Lucanas (Ayacucho).

La musica ritual de la herranza o
La vida festiva y ritual se ejercita marcacion del ganado se ejecuta con

con musica en todas las facetas de waqrapukuna o llonqor, y tinyaw) previa
la vida y los estados emocionales. ofrenda a los Apu Wamani que en al-
Por eso el canto, el baile y los ritos gunos lugares se asocia a Santiago
forman parte de la filosofia de la vida Apostol. La musica es sarcastica cuan-
andina, sintetizada en esta maxima: do se refiere al "patron" duerio del ga-
' RJtraqman chayaspa, rurapakuna\ mikuq- nado y respetuosa si se dirige a los ani-

males domesticos, la flora silvestre y
las deidades. Cada animal tienc su can-

ludico con lo ritual, lo cognitivo con lo

viajeros.

(1) Tinka: Aspcrjar con los dedos gotas dc chicha o licor; anqoso: soplar con chicha o licor; Challfl cn mundo a\

mara cchar al suclo hacia chicha o licos como ofrenda para la Pachamama. ^(2) Sayu a Kumi. Monticulo dc piedra cn las abras dc las cumbres dc los ccrrrjS pnr donde pasan los Camtnos.
(3) Traduccion libre: "A donde vavas y cncucntrcs trabajando a alguicn, compare su (tu‘ trabaio; a donde vayas y
encucntrcs comiendo a algiucn, comparic su (tu) comida; a donde vavas y cncucntrcs h ulando a alguicn, compartc

su (ru) baile; a donde vayas y encucntivs a alguien C]uc sabc, aprende con d.
(4) \pu. Wamani, Jirka.: denominacioncs ejuc cn qucchua se da a lo.« espintus qhc momn en las enrrahas de las
montanas Padre en Castellano, \chachi, Achachila en Aymara. Man»t Qocha a lasHagun^f.(5) I .as lctras de estas canciones ban sido registrados por J. M. Arguedas, tantbicn por la Pl 'CP \ Manuel Prado
Alarcon reproduce cn parte cn su CD Saqra.
(6) Paqo, Auki, Pongo y otras como Yachaq, Lava, Laica, Altoirusayoq y Yann cn aymara designa a los sacerdotes
andinos.

Havlli taki. jecuta en actos colectivo-vccinales, comu-(7) I larawi al igual que Son musica prehispanica que -
nales. Del I larawi han devenido cl yaravi y cl tristc que se ctsona en \merica andina.
(8) Instrumentos tradicionalcs. I .a tinya \ cl llonqor o llongnr es preliis|»4nico y cl waqrapuku es recrcado.
(9) Yantakuv v \ aruatakay: I lacer lena. Qeru wantuy y \ igj wannn es d traslado festivo de troncos en las fiestas.



mujer es sacada de su casa al son del
araskaska(\i), enlazada de cintas de
colores como aluden algunas can-
ciones: "aysariway, chutariway, tuyaschay,
quri cadetia, watuchayuq, tuyaschay" {\%). El
"casado casa quiere" y, por tanto, la
comunidad apoya la construccion de
las viviendas, cuya culminacion, ritual y
festiva, se celebra al son del pinkulbx9),
caja y danzas, por eso los wasiwasi,
muday, irasi qespiy o wasi wudayao) se

acompanan de cantos que aluden el
acontecimiento: "wasi wasillay, casacasal- para los nirios con tonalidades de

/#;>, kayqay wasiki, se flora comadre, kayqay alegria y baile:"yunka qasata chiukaykul-

wasiki, jw/or compadre"(21 mientras los mamallay waqallankichu" (24);

compadres y padrinos ponen cruces e para los adultos esta el ayatak 'u25), que
iglesias en las cumbreras exteriores de hace sus rituales funebres con can-

las viviendas; el kacharpariyoi), en cam- ciones asociadas generalmente a San

bio, se entona para las despedidas de Gregorio,

los viajeros, en este mundo, en los lu-

cion asi como cada especie vegetal.
Empero, las canciones a las plantas
tambien se dan en las fiestas del yanta-
kuy (Huancavelica)^ yantatakay (Tayacaja)
y de qeru wantuy (Lucanas y Parinaco-
chas) o "viga" wantuyp) (Tayacaja) en la
sierra Centro Sur. En las labores agrico-

las existe un conjunto de canciones que
se entonan para la siembra, el aporque y
las cosechas. En Apurimac hay rituales v
canciones para la siembra y cosecha del
maiz con el arariwa^10), en el valle del Man-
taro con el waylas qala kalchay, y para el
aporque de la papa con el waylas akshu ta-
taj{ii ), que inicialmente se ejecutaba con
quena y dnya y que, en la actualidad, ha
sido desplazado por la orquesta "tipica"
con cuatro instrumentos: arpa, violin,
clarinete y saxofon. La jija de Jauja y las
qachwas de Ayacucho, Apurimac, Huanca-

velica son canciones que se entonan en gares de las apachetas, y a los que se sus canciones, sus instrumentos y sus es-

las cosechas. Y las faenas colectivas y van a otro mundo, haciendo el kaypirn pecialistas o sacerdotes mal llamados bru-

los chaqo(\i), o caza ceremonial, tienen Cruris,. Tambien la musica de los di- jos, para hacer florecer la \ida "cantando

sus propios ritos, acompariados del funtos esta ritualizada; v musicalizada y bailando hasta el amanecer".^
harawi, pututO[\?>) y wagrapukuna. El hara-
wi ha desarrollado subgeneros: Yaravf
y Triste, que se entonan en los paises
de la America andina v de la cuenca

J

Mistico sur.Cientos de fiestas populares
falta aun conocerse de manera mas profunda.

Cada faceta de la vida dene sus rituales,

En el campo hay diversas celebraciones vinculadas a la faena agricola.

del Plata.
Pero la musica ritual no solo se da

en la vida producriva sino en el ciclo
vital. Las canciones de enamora-
miento, vidamichiy, acompariadas con
el chwiaychai14,, preceden a los rituales
del war/ui urqoym , que culmina con el
matrimonio o kasarakuj{ 16), cuando la

/
(10) Fiesta del maiz. Tambien designa a la persona encargada del cuidado de las scmcnteras en

Apurimac.
'

•)
(11) El waylas cs una danza de celebracion de la maduracion de las scmcnteras cn el valle del Man-

taro. Waylas qala kallchay es de la cosecha de maiz y waylas akshu tata\- cs cn el aporque de la papa.
(12) Chaqo. Caza ceremonial y ritual . Se hace previos ritos porque se va a capturar el ganado - fau-
na silvestre) de los Apu W 'amani. Ahora se hace para captrura y trasquila de fibra de vicuna, cap-
tura de equinos silvestres y animales dahinos de las scmcnteras.

(13) Caracol marino.
(14) Vidamichiy enamoramicnto con musica chimaycha cuyo instrumento musical es el chinlili,

arpa o violin en el valle del pampas, Ayacucho.

(15) Pedida de mano que inicia la vida marital Uamado "sirv inakuy".

(16) Matrimonio oficial, formal catolico o civil.

(17) Gcncro musical que se entona en las pedidas de mano y matrimonios. Tambien sc le llama pa -

sacalle. ii - ^
( 18) Traduccion Libre: "Llevame jalando. mi calandria, amarrada con una caden.i de oro, mi calan -

dria..." I|1Ijgi Mgt
(19) Flauta de madera .
(20) Son denominaciones de las fiestas dc construccion y culminacion de las casas.

(21) Traduccion libre: "Casa, casua, aqui esta tu casa, senor compadrc, aqui esta tu casa

compadrc".

(22) Kacharpari . "Soltarlc pues". Dar libertad para que se vaya. .. DcspcdlBa.

(23) Kaypim Cruz Chaypim Dios. Traduccion libre: "Dondc esta la ( >uz ahi esta Di-
los lugarcs de dcscanso dondc sc canta \ - sc baila en los kacharpari o despedida a los viaie

los difuntos. Traduccion librc:|’L)ondc esta la Cruz ahi esta Dios"

(24) Traduccion libre: "Cuando voltcc la cumbrc hacia la selva, no vavas a llorrar matlrc mu.

(25) Avataki. Canciones tunerales.

)S". De



1.Antara ceremonial nasca 2. Radiografia de antara ceramica de tres diametros 3. Radiografia de antara ceramica de dos diametros
4 y 5.Radiografia de pututos intervenidos por el hombre.Notese los orificios de salida y entrada de aire 6. Antara de canas

VK (jfb^
m/

M PVaylla Kepa
^ W El Sonido de

T3s
Inio cj/

hace acompanado en su recorrido de
sonidos que generaba a partir de sen-

cillos objetos como por ejemplo las
pieles de los animales que cazaba para
su alimentacion y abrigo, asf como
frutos y semillas de vegetales. Estos
materiales de origen organico, al igual
que la madera, el hueso, la cana, las
conchas marinas y los canones de plu-

mas de grandes aves, dieron origen a
los primeros instrumentos musicales
que se escucharon en nuestras tierras.

Es materialmente imposible saber
como fueron las secuencias melodicas
y rftmicas que extrajeron de sus Waylla
Kepas los andguos pobladores de
Ghavfn de Huantar. Tampoco sabre-

mos como eran las tonadas que los
paracas dedicaron a sus dioses en que-
nas y antaras. ^Cual serfa el juego so-
noro que los vicus realizaban con sus
botellas silbadoras? ^Combinaban aca-
so los nascas la percusion y los vien-
tos en sus cantos de agradecimiento a
los elementos? ^Quiza los mochicas
tanfan sus grandes trompetas con rit-
mos marciales antes de ofrendar sacri-
ficios humanos? A pesar de la ayuda
iconografica no hay forma de saberlo.
Al menos podremos, sin embargo, in-

troducirnos en el mundo tfmbrico de

sto del 2003 se firmo un conve-
cooperacion interinsdtucional

entre el Insdtuto Nacional de Cultura y
la Escuela Nacional Superior de Fol-
clor Jose Marfa Arguedas, por el cual
se dio inicio al Waylla Kepa, Proyecto
de Investigacion Cientffica y Experi-
mentacion Artfsdca, cuyas labores es-

pecfficas son el estudio, reproduccion y
puesta en valor de la valiosa coleccion
de instrumentos musicales de origen
prehispanico del MNAAHP.

A traves de anos de paciente invesd-

gacion y recorrido por los depositos
de las curadurfas de Ceramica, Metales,
Material Organico y Lftico, se logro re-
unir, en una base de datos, la mas
grande coleccion de instrumedtos mu-

sicales de origen prehispanico: casi
2.000 piezas fabricadas por nuestros
antepasados, algunas con 4.000 anos
de andgiiedad, cuyos materiales pue-
den ser de lo mas disfmiles y sorpren-
dentes. Cabe senalar que la mayorfa de
estas piezas pertenecen a las culturas
Moche, Vicus, Salinar, Chimu, Chavfn,
Nasca, Inca y Chincha.

Cuando el hombre primidvo llega a
condnente americano no solo se adap-

ta a una nueva realidad geografica y
ecologica sino que probablemente lo

estos instrumentos. Eso es lo que
Waylla Kepa pretende. El registro ar-
queomusicologico de la coleccion
data la oportunidad de conocer las
afinaciones basicas y posibilidades
acusdcas de aerofonos, membranofo-
nos e idiofonos. Los metodos que
venimos udlizando son el registro, la
observacion, el analisis y el metodo
comparadvo.

El estudio de grabacion que se ha
habilitado para el trabajo de registro
es muestra del interes que despierta
el proyecto. Condamos en que este
esfuerzo interese a la comunidad
cienddca y al publico. La publicacion
del catalogo especializado, acom-

panado de discos compactos, sera
consecuencia natural del desarrollo
del proyecto. El funcionamiento de
los talleres de construccion de repli-
cas de los instrumentos, empleando
los mismos materiales y alcanzando
los sonidos originales, nos permitira,
por otro lado, experimentar las posi-
bilidades acusdcas de cada pieza. Asi-
mismo, la recreacion musical en los
talleres de composicion permitira que
los musicos jovenes se compenetren
con este legado historico tan especial.

20



7.Botelia siibadora vicus 8. Tambor nasca 9. A pesar de lo que se piensa las trompetas prehispanicas fueron muy populares 10.vista de pututo

11. Sonajas chimu 12.Uno de los encargados del proyecto,Milano Trejo nos muestra el sonido de una antara ceramica

La Coleccion Waylla Kepa,hoy en fase de catalogacion,es uno de los grandes tesoros
culturales del Peru.Profesionales del MNAAHP y la Escuela Nacional de Folclor dirigen
este singulansimo proyecto,el mas diverso en cuanto al origen de^cada instrumento.
Antaras,trompetas,silbatos,sonajas,tambores,botellas silbadoras,son parte de la
enorme musicalidad de las civilizaciones andinas.

la historia Milano Trejo
Museo Nacional de Arqueologia, Antropologia e Historia del Peru

Carlos Mansilla
Escuela Nacional de Folclor Jose Maria Arguedas

formado por Milano Trejo (musico e
investigador), Carlos Mansilla (mu-
sicologo), Francisco Merino (ar-
queologo) y Dimitri Manga (musico).
Mencion especial merece Chalena
Vasquez, musicologa de trayectoria,
quien ha dado impulso al proyecto
desde sus origenes.

A la fecha tenemos registrados 210
instrumentos prehispanicos: 159 an-
taras de material organico (24 de cana)
y 135 de material inorganico (de cera-
mica, la mayoria de la cultura Nasca)
ademas de unas 50 botellas silbadoras
de ceramica de diferentes culturas
nortenas. Actualmente venimos traba-

jando un grupo de antaras de ceramica
procedente de un contexto ar-
queologico nasca, resultado de una ex-
cavacion efectuada por Julio C. Tello y
Toribio Mejia Xesspe en la campana de
1927. Las antaras pertenecen a la tum-

ba (probablemente de un musico) de la
seccion III-CQT-5 del cementerio Las
Trancas en el valle de Kopara. No solo
muestran el desarrollo musical de los
antiguos peruanos de la Costa Sur sino
tambien su avance tecnologico y su
evolucion sociocultural.

Los instrumentos prehispanicos, si-
lenciosos tanto tiempo, cuentan su his-

toria. Disfrutemos de ella.^

Investigation cientiflca y experi-
mentation artfstica
El Proyecto Waylla Kepa consiste basi-
camente en catalogar y registrar en au-
dio, video y fotografia (form?to digi-
tal) los casi 2.000 artefactos sonoros o
instrumentos musicales arqueologicos
de la coleccion del Museo Nacional de
Arqueologia, Antropologia e Historia
del Peru. Este trabajo interdisciplinario
y sistematico de las expresiones so-
noras de nuestros antepasados pre-
tende ser un aporte al conocimiento y
comprension no solo del patrimonio
musical de nuestro pais sino tambien
del comportamiento sociocultural de
los peruanos.

La denominacion del proyecto im-
plica un tratamiento cientifico en el
proceso de evaluacion, catalogacion y
registro de los artefactos sonoros, lo
que incluye su analisis arqueologico y
musicologico. El proyecto, asimismo,
pretende promover la creacion artistica
entre los musicos, interpretes y com-
positores, populares y academicos, a
pardr de la exploracion de las pardcu-
laridades morfologicas y acusticas de
los instrumentos. La idea es reutilizar
materiales, sonoridades y probables
dmbres que estuvieran vigentes hace
miles de anos, para trasladarlos al esce-

nario musical contemporaneo.
Los avances del proyecto han sido

expuestos en conferencias, seminarios
y congresos nacionales e internacio-
nales como: I y II "Festival Presencias
de las Musicas Actuales"; I y II Semi-
nario Internacional "Instrumentos Tra-
dicionales y Musicas Actuales", realiza-
do en Santiago de Chile (2003-04); III
y IV Coloquio Internacional de Musi-
cologia organizado por Casa de las
Americas, en La Habana (2003 y 2005,
respectivamente); Encuentro de
Musica realizado en Quito en el 2004.
Para este ano nuestra ponencia Proyecto
Waylla kepa: catalogacion y registro del
patrimonio musical arqueologico peruano,
ha sido aceptada en el 5th Sympo-
sium of the International Study
Group on Music Archaeology
"Challenges and Objectives in Music
Archaeology", que se llevara a cabo
en Berlin en setiembre proximo. Asi-
mismo, acabamos de recibir la invita-
cion para pardcipar en el 3er Simposio
de Educa^ao em Ciencias e Criadvi-
dade que se llevara a cabo del 28 al 31
de mayo en Tiradentes, Rio de Janeiro.
Entre los reportajes mas relevantes
realizados al proyecto destacan los
realizados por la CNN en espanol y
la TBS de Japon. El equipo esta con-

i
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LA HISTORIA RESGUARDADA

Una visita al archivo
Josafat Roel Pedro Roel Mendizabal

Antropologo investigador del Programa Qhapaq Nan

Josafat Roel Pineda fue uno de los musicologos peruanos con mas extenso trabajo de
campo.Sus trabajos con Jose Maria Arguedas en la Casa de la Cultura,en particular en el
proyectoTradicion,son recordados hasta hoy.Compuesto por cientos de grabaciones
recogidas en todo el pais,el impresionante archivo Roel fue cedido a la Pontificia
Universidad Catolica,en cuyo Centro de Etnomusicologi'a Andina reposa hasta hoy.

tigacion musicologica, a partir de un
vasto conocimiento adquirido en la
experiencia vital y etnografica y de los
nuevos metodos de investigacion mu-
sical que se estaban dando a conocer a
partir de la decada de 1950 (Curt
Sachs, Bartok, entre otros).

La labor musicologica de Josafat
o Roel ha sido fundamental para el cono-
id cimiento de la musica andina, aunque
% no haya sido prodiga en publicaciones.

Campesinos y musicos. Buena parte del esfuerzo fue dedicado

del folclor desde la decada de 1940, en
la recoleccion de datos sobre tradi-
ciones en Ayacucho, Cusco o el valle
del Mantaro, o como integrantes del
grupo cultural Tradicion. En la Casa
de la Cultura el trabajo de JRP se re-

partfa entre dos labores paralelas de
recopilacion musical. La primera con-
sistio en grabaciones en diversos tra-

bajos de campo, en un rango que in-
clufa desde fiestas y festivales
folcloricos hasta musica escuchada en
la calle, es decir, grabaciones hechas en
cintas magnetofonicas. La segunda ac-

tividad fue realizada junto a Jose Marfa
Arguedas. Era el registro de inter-
pretes populares que pedfan ser inscri-
tos como artistas folkloricos, cinen-
dose a ciertos criterios de autenticidad,
dado que la migracion y los medios de
comunicacion estaban produciendo un
nuevo mercado en la musica andina, y
entonces se intentaba evitar que cri-
terios puramente comerciales distor-
sionaran las caracterfsticas y el signifi-
cado originales de estas expresiones en
un escenario distinto. La primera labor
produjo un importante archivo fo-
nografico de diversas regiones del pais
(con enfasis en la sierra central y sur).
Este archivo que mantuvo en su pro-

piedad hasta fines de 1986, cuando fue
cedido a la Municipalidad de Lima, la
cual a su vez lo dio en custodia al Ar-
chivo de Musica Tradicional de la Pon-
tificia Universidad Catolica en el Insti-
tute Riva Agiiero, siendo hoy parte del
archivo mas importante del pafs en
este rubro. A

A

^ —

a la investigacion y a la difusion por la
os primeros archivos sobre cultura docentia, por lo que parte de su labor
popular andina, particularmente en
musica, nacen de las preocupaciones
de realizar un registro de expresiones
tradicionales que ya habfa tornado for-
ma en la decada de 1940, de parte de
organizaciones de folcloristas y en
algun momento del mismo Estado,
cada vez que los intelectuales interesa-
dos en este rescate tuvieran la oportu-

nidad de hacerlo a partir de alguna de
sus instituciones. Pero la especialidad
de Josafat Roel se centraba enia inves-

no ha sido debidamente reconocida.
Ella se puede atisbar en dos publica-

ciones. La primera es El Huajino del
Cuvgo (Folklore Americano, 1959),
precedida por el articulo "Hacia la de-
terminacion de los caracteres tipicos
del huayno cusqueno" (Revista del In-

stitute Americano de Arte del Cuzco,
1959), que se pueden considerar,
aparte del precedente de los esposos
Q Harcourt en la decada de 1920, los
primeros estudios musicologicos he-
chos en el pafs. El Mapa de Instrumen-
tos Musicales de uso popular en el Peru
(INC, 1978), publicacion poco conoci-
da pero unica en su genero, fue com-
puesta con la informacion dada por Jo-

safat Roel a sus autores, componiendo
entre ellos el primer mapa musi-
cologico del Peru.

En 1964, la Casa de la Cultura del
Peru, con Jose Marfa Arguedas en la
direccion, tuvo a Josafat Roel Pineda
como jefe de la Direccion de Folklore.
Ambos habfan coincidido en el tema

Avelinos en los anos 30.



ARCHIVOS FONOGRAFICOS DEL ESTADO
1.Expedientes de

sonido — Evelyn Nunez
Periodista INC

Dos de nuestros mas importantes archivos fonograficos se
encuentran poco menos que olvidados,con ese olor a
humedad de las cosas guardadas.Pocos saben que Radio
Nacional y la Biblioteca Nacionaf custodian un registro
impresionante de discursos presidenciales,poemas leidos
por sus autores y viejas radionovelas.
esde qu<

bien la o
archivo

archivo. Saltan a la vista diversas clasi-
ficaciones: salsa, tropical, opera, rock,
zarzuela. ^Alguien penso que en Radio
Nacional solo se escuchaba musica
criolla? Las cintas traen a la memoria
programas emblematicos como El
Heraldo Musical de los Andes o La
Guardia Vieja. Y por supuesto estan

registradas las voces de Nicomedes
Santa Cruz, Ima Sumaq y Chabuca
Granda.

El sotano, en cambio, contiene las
cintas magnetofonicas. Apilados estan
los discursos de Juan Velasco Alvara-

do y de Manuel A. Odrfa, mudos veci-
nos de cintas con la inocente comici-
dad de los anos 50 o de radionovelas
que llevan por titulo La Loba y LI
Angel Perverso. La humedad afecta las
narices y se vuelve visible al treparse
por las paredes del recinto. Dona Fa-

biola Sancho, la persona encargada de
manipular este tesoro, nos cuenta que
demoro cuatro meses en ordenar este
archivo alia por el ario 92. Desde ese
momento, esta habitacion ha empeza-

do a ser parte de la historia. Y, sin em-
bargo, no hay proyectos para su mejor
conservacion.

e se ingresa hay que parar
reja. Radio Nacional dene un
fonografico capaz de hacer

que nuestros vellos se ericen. Las
colecciones se almacenan desde hace
69 anos. Hoy, con mas 20 mil discos
de diversos temas y tipos, observando
bien, resulta extrano que no posean
una de las formas mas antiguas en la
fabrication de material de audio: los
discos de carbon. De inmediato se
nos viene a la memoria una leyenda
en torno a esta discoteca: que en los
primeros anos del gobierno de Fuji-
mori los discos de carbon fueron tri-
turados y usados como material de
construction al levantar el segundo
piso. Se lo preguntamos a Hugo
Gonzales Nicho, jefe de la division de
programacion de la emisora, que lan-
za una sonrisa al escuchar esta ver-
sion. El, con 30 anos en la radio, nos
asegura se trata de una especulacion.
"El carbon esta en las paredes por su
condition acustica y el segundo nivel
se construyo en los anos 70, antes de
Fujimori", senala.

Hecha la aclaracion, nos aventura-
mos por los pasadizos del polemico

Radio Nacional. Su archivo fonografico
es objeto de multiples comentarios.

Discos de carbon.La Biblioteca Nacional guarda en su archivo
fonografico valiosas muestras de nuestro patrimonio musical temprano.

uno de carbon, grabado en 1906. En el
lado A aparece el Himno Nacional, de
Jose Bernardo Alcedo, y en el lado B, la
Marcha Nacional Peruana. Los si-
guientes anos conservan las primeras
voces del criollismo, como las del duo
Montes y Manrique —Eduardo Montes
y Cesar Manrique—, perennizados tam-

bien en discos de carbon. Diez de los
cien titulos que grabaron se encuentran
en la Biblioteca Nacional.

Pero tambien hay otro tipo de joyas
en el archivo, como por ejemplo las
viejas partituras del vals La Oration
del Labriego, editado por La Rosa Her-

manos en 1899, que anos despues Fe-
lipe Pinglo hiciera popular. "No sabe-i

mos como llega este material. Ejji
algunos casos puede haber sido por
compra y en otros por donacioncs",
explica Aranda, la bibliotecaria. Lo
que si queda claro es la presencia de
134 cintas magnetofonicas donadas en
1989 por el Patronato Popular y Por-

vcnir, donde se contiene musica de la
Independencia, del periodo colonial,
locuciones radiales y musica para pia-
no cuyos autores, lamentablemente,
son desconocidos.

Para Aranda es momento de que
esta information sea transferida a CD,
es decir, sea digitalizada, pero sabe que
son neeesarios los proyectos que via-
bilicen esa propuesta. Seria optimo
que la modernidad no solo quede en
la infraestructura de la biblioteca, sino
que tambien alcance a los archivos.

De Abancay a San Borja
Diferente es la situation del archivo fo-

nografico de la Biblioteca Nacional,
ubicado aun en la Avenida Abancay. La
nueva sede en San Borja albergara el

C material a una temperatura entre 18 a
20° centigrados y una humedad inferior
al 65%. Carmen Aranda es la bibliote-
caria que conoce cada recoveco de^gj

||sala. El disco mas antiguo, n :e, es
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I caer la dictadura de Fujimori, durante el gobierno de tran- SO
sicion de Paniagua, varios investigadores y promotores fui- pa
mos convocadqs por Ernesto Hermoza para trabajar en
Radio v Television Peruana. Las indagaciones que hicimos
por la coleccion de discos de carbon que deberfa tenet* Ra-
dio Nacional, con la directora de la radio, en ese momento
Nelly Rojas, nos Uevaron a ubicar unos depositos en un an- cultUTBtiguo local de Radio La Cronica (avenida Venezuela), donde

materiales (cintas de audio y pcliculas) en call- f
no habfa discos de COIT

carbon. Llegamos a ver, mas bien, Uena de polvo, una caja salvagU3rd3rcon una cinta en carrete abierto en la que decia "Discurso _
/ - • «

de Juan Velasco Alvarado desde el Cusco, 1968”. *
Entre la informacion oral que recogimos, de algunos tra-

V '

& !V/»/‘
tv >N

pudimos ver
dad de chatarra, a la intemperie.

mmmmmhlSa.Enel 1 -xbajadores, nos dimos cuenta de esa necesidad de olvidar el te.. ipasado que, al parecer, tenemos los peruanos. Los testimo- {0xtO S6"Cuando se construyo el segiindo piso de lo qite ^ / Cl *d d
bienes f5atpfh>onial-S* I •

nen series i

boy es el Archivo, los discos de carbon que se encontraban apilados en
nn pasadigofueron echados con/ o relien0 de construedon entre el techo
del primer pisoy el segundo piso. Esto ocunio a principles de la deca-\

da del 90, durante el gobierno de Fujimori"1"l .os discos / inHicos,
grabados en epoca de I e /asco, fueron rayados con claros 0 se echaron a
la basura; esto lo hicieron los de Accion Popular" / "Es posible que
/ / ; / / • 7 , • •• I r> / • -v *

_
an rellenado con rintas viejas' j"lj)s programas, cintas y / ’/(
guos (los de A/fonsina Barrionuevo, por ejtmplo) no se guardaron p\
que se usaban las mismas cintas para otros programas" .

La recuperacion es tarea urgente v en algunas institu-
ciones se hacen esfuerzos por digitalizar el material. En Ra-
dio Nacional la coleccion de cintas de carrete abierto que se
encuentra en el sotano venfa siendo digitalizada. La utiliza-
tion y puesta en valor de estos materiales (programas musi-
cales, radionovelas) exige un tratamiento especial rcspccto a
los derechos de autor y derechos de reproduccion, pues
muchos de los participantes —argentinos, mexicanos, cuba-
nos- tienen sus registros en sus paises. Para difundir este
material hace falta un asesoramiento adecuado sobre dere-
chos autorales.

s an

Los 14.000 discos de la Coleccion Estremadoyro
Con un investigador frances interesado en comprar la
coleccion de discos de Montes y Manrique y otras joyas de
la discografia peruana, pude conocer la coleccion dc! senor
Estremadoyro, productor y conductor del programa de ra-
dio "El cofre del recuerdo", quien habia llegado a compilar
14.000 discos. Al morir Estremadoyro, su familia decidio
vender la coleccion en diez mil dolares. En esa coleccion

Sol del Peru, algunos discos con dedicatorias de los do-
nantes, como Leo Marini.

Converse con directores de instituciones para que
compraran la coleccion, pero fracase, pues ninguna insti-
tucidn, privada o estatal, estaba interesada o tenia el di-
nero para comprarla. Tengo entendido que el investiga-
dor frances se llevd parte de dicha coleccion. Sus

se encontraban las primeras grabaciones de Ima Sumaq, de palabras fueron: " Si alguna institution peruana lo compra, no-
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de charanguistas, entrevistas y musica quc deseaba entregar,
en copia, a alguna institution peruana. Recorrio insritu-
ciones privadas y nacionales, sin que ninguna, ni el INC del
Cusco, estuviera en capacidad de regrabar la coleccion,
guardarla, mantenerla y difundirla en un archivo. En el INC
del Cusco le dijeron que " no exist/a un area dedicada a eso".

Parte del material recopilado por Turino se encuentra en
los archivos del Centro de Etnomusicologfa Andina de la
PUCP. En el 2004 Turino tuvo la amabilidad de enviarnos
copias de entrevistas realizadas a charanguistas, como don
Julio Benavente. Copia de ellas se encuentra en el Centro
Documental de la Direction de Investigation de la Escuela
National de Folclor Jose Maria Arguedas.

Sabemos de investigadores norteamericanos, Jonathan
Ritter, Joshua Tucker, Heidi Feldman, que vienen estu-
diando musica peruana en sus diversas vertientes, y cuyas
rccopilaciones se guardan en archivos personales o univer-

sitarios. En el Peru no se tiene reglamentacion (ni actitud)
para copiar las colecciones o guardar en archivos las co-
pias que los investigadores pudieran donar.

Lo que he descrito revela negligencia e ignorancia. Como
apostilla, ariadiremos que, en la decada de 1960-70 , cuando
se hicieron trabajos de restauracion de las Catacumbas del
Convento de San Francisco, ante la oscuridad reinante era
necesario prender antorchas, y no hubo "mejor idea" que
hacerlas con pergaminos v papeles antiguos con musica es-

crita que se encontraban en las catacumbas. jSe hicieron an-

torchas con partituras!

w* \

Coda. Argentinos registraron musica en Cusco y Puno
En una visita que hicieramos al Institute) de Musicologia
Carlos Vega, en Buenos Aires, buscabamos las grabaciones
que hizo la Dra. Isabel Aretz en el Peru, piles sabiamos que
registro musica en Cusco y Puno hacia 1942. Nuestra sor-
presa fue mayor, al encontrar, mas bien, los discos que en
1937 habia grabado en Cusco el propio musicologo Carlos
Vega.

Alii, en antiguos armarios de madera, se encuentran los
discos, casi transparentes, debidamente fichados y cataloga-
dos; y junto a ellos, pudimos apreciar los cuadernos de cam-
po del musicologo argentine) que, con lujo dc detalles, solia
registrar pormenores del viaje e innumerables date)s et-
nograficos de diversos pueblos del Cusce), donde grabo
charangos, bandurrias y cantos en qucchua \- Castellano. Una
propuesta seria establecer un convenio ce >n el Instituto de
Musicologia Carlos Vega para el estudio, copia y repatria-
ciein de este3s bienes, asi como ubicar los materiales que re-
copileS la Dra. Aretz.

En el Peru hace falta pues realizar campanas urgentes
para la revaloracion del patrimonio cultural, asi como tomar
conciencia de que los archivos se >n necesarios para asumir

Music6loga,catedratica de la PUCP

sotros llevaremos solo copias; comprendemos que la coleccion es
patrimonio cultural del Peru” .

Colecciones de investigadores extranjeros
Con cierta frecuencia vienen al Peru investigadores para gra-
bar musica en el campo y hacer sus tesis o trabajos. Asi
ocurrio con el Dr. Thomas Turino, quien hacia 1982 tenia, al
cabo de dos arios en el Cusco, 200 cassettes con grabaciones crtticamenre nuestra historia. A
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tt ; UNA VISITA AL ARCHIVO IEMPSAi . : r Al rescate de la musicav <

Desde 1949 IEMPSA no se ha detenido.Hoy sobrevive a la
KT i- pirateria debido,entre otras razones,a su poderoso archivo,

pleno de joyas de nuestra musica popular.Conversamos con
sus dos impulsores,Juan Nunez y Ezequiel Soto,gerente de

<^|ventasydeoperaciones,respectivamente.

{•

I
^ Jose Carlos Picon

Periodista INC
Juan Nunez muestrael famoso
archivo de matrices de IEMPSA.

?
"La cintoteca es un lugar cerrado enson incalculables. Ezequiel Soto nosLa industria del disco esta en crisis. De

cuenta: "Pot* aduanas ingresaron 110 el que se ha implementado un sistemahecho, somos la unica disquera sobre-

millones de CD's en bianco el 2005, que conserva matrices y material fo-viviente", cuenta Juan Nunez. "Hace
nografico. La puerta es de metal y elademas de los de contrabando".mas de 20 anos, ademas de nosotros,

Nunez, por su parte, refiere, "en la pri- sitio hermetico para evitar el moho;trabajaban Sono Radio, El Virrey,
pero ya es un sistema antiguo", dicemera etapa de la pirateria, durante elSTA, MAG. Tambien INFOPESA,
Soto. "Desde hace un par de anos nos - ’boom del cassette, los duenos de esteDecibel, Discos independientes, Mi
hemos dedicado a reeditar produc-Peru, Disco Plateado. Hubo 18 sellos negocio, junto a otros, intervinieron v,

gracias a su presion, se pudo emitir el ciones; y estamos dando a conocer* J
y todos han quebrado".

D.L. 822 -Ley sobre Derechos de Au- material de Los Destellos, Los Moro-"Falta apoyo de los medios, y eso,
tor. Sin embargo, no existe ningun chucos, Pedro Miguel y sus Maracai-antes, fue crucial. Hoy, por ejemplo,
procesado por pirateria y mientras hay bos. Hay centenares de ineditos, v al-7 J

existen programas criollos de solo una
gente que se llena los bolsillos", acota. gunos ya editados, como uno dehora por Radio Nacional, San Borja,

Chabuca Granda que publico CareRPP, R^OO y la Inolvidable", conunua
tas". Para mantener el negocio IEMPDisco BarNunez. "Para que los discos nacionales

"Al momento de quebrar la disquera El SA amplio sus servicios v ahora alqui-sigan produciendose, debe incremen-
lan sala de grabacion para sesiones.Virrey vendio su patrimonio a una emtarse la difusion. Para lanzar un pro-
"<fEn cuanto tendriamos que venderpresa mexicana. Sus cintas, sus matricesducto las disqueras hacen esfuerzos. Si

no se les brinda espacio en los medios, y su gran canddad de produccion un disco para recuperar la inversion?",
folclorica, esta en manos de extranjeros", seriala Soto. "Hoy es casi heroico sos-;donde queda esa produccion? Se que-

"Esperemos que tenet* el negocio".sostiene Nunez.da en los depositos. Si no existe un cir
IEMPSA no corra esa suerte: tenemos El panorama hace 40 anos era otro.cuito, la industria no camina".

"Habia discos de musica tropical,uno de los mas grandes archivos deEl apoyo de los medios es nulo, pero
folclorica, criolla, bolero, nueva ola vmusica criolla. En 57 anos hemos hechola pirateria es el mas grave problema de

la industria fonografica. Las perdidas bailar a muchas generaciones". una Sana competencia que fortalecia la
industria. El ardsta ganaba por regalias
y por presentacion", explica Soto.Los mejores discos del Peru en IEMPSA.
"Los distribuidores, aparte del lote
para tiendas, tenian ejemplares para
bares con rockolas; muchos exitos
fueron pensados para rockola, can-

ciones que no tenian cabida en la ra-
dio pero si en bares: Lucho Barrios,
Pedrito Odniano, Los Hermanos Cas-
tro, Los Embajadores Criollos, Los
Davalos, Los Pacharacos. El sistema
tenia un contometro. Asi se sabia que
temas eran los mas tocados, de tal
manera que se establecia una especie
de ranking", dnaliza Nunez, A
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* & MUSICA CRIOLLA

V La gran olvidadam/n *

K, *

V go Queda mucho por decir sobre la musica
popular de la costa peruana,en particular la
criolla,genero de bandera desde nuestro
origen como republica.De nosotros (y del
Estado) depende insertar las musicas criollas
del Peru en los circuitos mundiales.

I W \

MM
l L ^ Inmortal jarana criolla en Barrios Altos.

Fotograffa tomada del libro Barrios Altos.Tradiciones Orales.

I
I esde hace muchos anos se escucha

que la musica criolla "esta
muriendo", sin embargo, la realidad
es mucho mas certera que esta im-
presion volatil y ociosa, porque hoy
existen mas penas que antes, y hay
un interesante grupo de composi-
tores e interpretes cuyo trabajo es
poco conocido.

Se puede argiiir que ya no existen
centros musicales como el Carlos Saco
o el Pedro Bocanegra y que los,.pocos
que quedan tienen una actividad erra-
tica, como el Giuffra, el Tipuani o el
Felipe Pinglo. Se puede decir, tambien,
que los grandes sellos discograficos
nacionales, como IEMPSA, estan al
borde del colapso.

Sin embargo, mantienen acdvidad
lugares como La Oficina, La Capilla,
Don Porfirio y El Fierrito, donde se
pracdcan repertorios que estan en la
orilla opuesta de los de las penas turis-
dcas o comerciales. En tanto, la crisis
de las disqueras ha tenido respuesta en
varias producciones independientes
que, lejos de matar el criollismo, le han
insuflado una enorme vitalidad.

El problema no es el presunto esta-
do comatoso de esta musica, sino su di-
fusion y memoria, abandonadas a la
marginalidad. Y aunque la radio dene
diversos espacios dedicados al criollis-
mo, no ocurre lo mismo con otros me-

dios, salvo la honrosa excepcion de Me-

diodia Criollo, que transmite Canal 7.
Este breve diagnostico nos indica

que ni siquiera estamos en la antesala

^ Alonso Rabi Do Carmo
Periodista

Por ultimo, la pirateria se presenta
como el gran escollo por veneer. Mien-
tras se siga enfocando el problema en
el perjuicio del empresario y no en un
equilibrio con el benedcio del consu-

midor de artefactos culturales, las co-
sas dificilmente cambiaran.

Las bases de una industria cultural
se encuentran en la valoracion local.

de formar una industria cultural.
Como sabemos, uno de los efectos
de la globalizacion ha sido estimular
enormemente la creacion de circuitos
de circulacion para otras musicas del
mundo.

Un ejemplo es el catalogo de Putu-

mayo Records, disquera neoyorquina
formada por un latino, que trabaja en
el circuito World Music y la presencia Esa valoracion tiene que ver con di-
peruana alii es casi nula, salvo Susana versas actividades, como concursos
Baca, Tania Libertad y Eva Ayllon.

A todo esto hay que sumar la
carencia de una cultura documental

nacionales y regionales de canto y *

composicion, festivales de musica
contemporanea que conviertan al Peru » . ‘

en una plaza atractiva y la promocion
del intercambio musical con escuelas
del extranjero, sin desmerecer esfuer-
zos privados.

Si una politica de Estado se propu-

siera formar una industria cultural
solida, generadora de riqueza, y pro-

motora del talento, las cosas podrian
cambiar de rumbo.

j

que privilegie, por ejemplo, la infor-
macion de cada produccion musical.
Hasta hace unos anos muchos discos
peruanos solo mostraban el nombre
del cantante o del grupo y no todos
consignaban los creditos de los
musicos participantes.

Tampoco esta muv extendida la
cultura del rescate y alii estan los dis-
cos que grabaron Montes y Manri-
que, en New York, en 1911, en la
Biblioteca Nacional. Y eso que se tra-

ta de las primeras grabaciones de
musica peruana. Es lamentable que
los discos del duo al que se atribuye
el punto de partida del criollismo for-
mal, no sean un objeto de conoci-
miento publico, para no preguntarnos
ya que fue de los archivos de Sono
Radio o Radio Nacional. Mexico, por
citar un caso, no solo ha rescatado
grabaciones similares, tambien ha
logrado que Unesco las declare Patri-
monio Musical Latinoamericano.

i
*

A

\
iFelipe Pinglo y Pedro Espinel,dos grandes de la musica criolla.
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-El peso de la musica peruan,

T7II vanbn guia la velocidad de los pasos y la dama solo se deja
Mcortq'ir. Gente blanca, negra, chola, todos atentos a la pista

de baile. Gustavo Urbina se esmera con la guitarra y Gabriel
Hernandez le da buenos golpes a su cajon. Vamos, que si-
gan las palmas. Vamos, que siga el vals. Las viandas de chi-
charron de polio le ponen aroma a esta jarana barranquina,
donde, gracias al cielo, no llega la bulla del bulevar.

Esta pena se hace llamar La Oficina, aunque ya desde
hace trece anos no le hace justicia a su nombre. En ese en-
tonces, la familia se dedicaba a la venta de materiales de se-
guridad industrial, pero, de vez en cuando, cerraban las
puertas para escuchar marineras y valses en vivo. Cada vez
que los amigos querian mover el esqueleto, la oficina era el
sitio elegido. Luego vinieron epocas de mudanza, hasta
que por fin se lograron asentar en Barranco. Entonces de-
cidieron dejar la venta de guantes y cascos y hacer lo que el
cuerpo les pedfa: un restaurante por las mananas y una
pena por las noches. Ah, pero eso si, el nombre La Ofici-
na, nunca se pudo cambiar.

Termina un vals y empieza otro. "No puedo vivir sin
ti/no puedo dejar de amar./Esa es la pena que me va a ma-
tar". Los aplausos embriagados acompanan a las parejas y
viene a mi mente la imagen de Manuel Acosta Ojeda, que
con impecable terno gris, me hablo en la entrada de una
quinta de la Avenida Francisco Pizarro, en el Rimac. Decia
que el vals empezo a tocarse justo aqui, en los galpones que
se ubicaban en esta avenida v que formaban parte del barrio
de Malambo, zona que albergaba a la comunidad esclava de
Lima. El negro costeno volcaba sus penas en melodias pau-
sadas y tristes. Hablaba del abuso de su amo, de la muerte

de su esposa. Esas historias hacian imposible que el vals se
bailara. Solo se cantaba. Si se queria mover el cuerpo, para

van.Si bien
in pocos reductos
fcriollismo la

musica criolla esta muy
lejos de morir. Por el
contrario, en los
ultimos tiempos se
abren nuevos canales
para la musica
vinculada a nuestro
patrimonio nacional;
dentro de poco quizas
gocemos nuevamente
de un circuito jaranero
eniusiasta y bullidor.

L 1<U

mi
7/

i

i
r A ifA*

IT.immm1 / .at

a IIilii
lo O

^ Evelyn Nunez
Periodista INC
Fotografias
Carlos Diaz

O
i
(D

CL
28 .

* f



Tiempo de vals.Amores eternos en las noches deHasta las tantas.Tonderos y marineras
jarana de los Barrios Altos.alegran las madruqadoras noches de La Oficina.

• ’v - VYo soy la vieja guardia.Las musas del poeta.Poeta C£sar Calvo, jaranero indesmayable
Espontaneos cantautores lanzados al ruedo de La Oficina.y empedernido habitu£ de La Capilla.

Las paredes de La Capilla hablan de su fama, alia en
los ochenta. Estan las fotos de Pablo Milanes, Silvio
Rodriguez, Tania Libertad y Cesar Calvo visitando la
pena de Andrade. Este insomne jaranero, incluso, conscr-
va una nota que en una oportunidad le mando Chabuca
Granda. "Oswaldo querido: Espero estar muy sana para verlos y
agradecerles el disco. El dia n/enos pensado voy a la Capilla para
oirles con/ o en misa. 4 de octubre 1982”. Poco tienipo despues,
Chabuca murio.

En Lima hay penas para todos los gustos, pero al margen
estan esos criollos que prefieren los espacios aLin descono-
cidos por un sector de limenos. Ese es el concepto de La
Oficina y La Capilla. Ambas se han apartado de lo comun y
visible, al igual que hace siglos indios y negros se refugiaran
para continuar sus ritos a espaldas de sus adversarios. ,fSera
por eso que estas penas se han alejado de lo comercial co-
locandose esos nombres? Si es asi, que importa. Despacio y
sin mucho publico, su merito no es poco: son la mejor for-
ma de que la jarana persista y el criollismo siga vivo, A

eso estaba la zamacueca, el inga y el son de los diablos.
Fueron los blancos limenos, quienes, ahos despues, le dan
un ritmo mas rapido al vals, lo convierten en una musica
alegre, aunque con letras tristes.

Un testimonio en el libro Barrios /Vitos, tradiciones orales i *

describe estas jaranas. "Llevaban una guitarra y un buen can-
tor (...) Ya preparaba la abuelita, la mama, un caldo de gallina
o el aguadito. Tres dias de jarana, la gente iba y venia, entra-
ban y salian". De esas costumbres quedan pocas. Solo uno
que otro rinconcito intenta hacer una jarana a su modo. Un
ejemplo es La Oficina, pero aqui la puerta esta cerrada y el
ruido es poco.

A unas diez cuadras de este lugar, esta la vivienda de Os-
waldo Andrade, jaranero nato cuya voz aguardientosa lo de-
lata. Su casa parece un santuario del criollismo. Hace 16
ahos alquilo un area de la capilla de la Iglesia de la Sanusima
Trinidad, ubicada en el Centro de Lima. Empezo a tomar

forma como restaurante y picanteria hasta convertirse final-
mente en una pena. Ahora Oswaldo \*ive en Surco. Su sala
no tiene ya un altar, pero si un par de cajones en su chime-

nea v unas botellas sobre la mesa.
(1) Barrios .\ltos. Tradiciones oraies. Lima, Municipalidad de Lima Metropolitan. *., Oiyam/aaon tic
Estados Iberoamericanos para la Educacidn, la Ciencia y la Cultura ( )1.1), cnero de 233 pags.
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IfiEl sigutente texto rescata un
doGumiento sumamente

^alioso para el estudio de la
iicultura negra en el Peru,su
|cotidianidad,musica y valores.

^Rossi y Rubi, cientifico italiano
Jdelsiglo XVIII

:xs
Celebraciones, trajes y musica
El domingo de la "Infraoctava de Cor-
pus", "todas las Tribus se juntan para
la procesion que aquel dfa sale del
Convento grande de Santo Domingo.
Cada una lleva su bandera, y quitasol,
baxo del cual va el Rey, 6 la Reyna,
con cetro en la derecha, y baston 6
algun instrumento en la izquierda. Cos
acompanan todos los demas de -Tsr
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Nacion con unos instrumentos estre-
l documento
encontrado sobre la cultura negra en el

mas antiguo que hemos pitosos, los mas de un ruido muy de
sagradable. Los subditos de la comitiva

Peru fue publicado en 1792 en el Mer que precede a los Reyes, van a porfia
•Curio Peruano (N 48 Lima, 16 de en revestirse de trages horribles. Algu-um
junio de 1792, pp. 112-117, y Num. 49, nos se disfrazan de Diablos 6 de em-
19 de del pp. 120 plumados: otros imitan a los osos conjunto mismo ano.
125),. informacion que transcribimos pieles sobrepuestas: otros representan
ad pedem littern. Escrito por el notable unos monstruos con cuernos, plumas
cientifico italiano residente en Lima de gavilanes, garras de leones, colas de
cjonjose Rossi y Rubi, el articulo lleva

t por titulo "Idea de las congregaciones
serpientes. Todos van armados con ar-
cos, flechas, garrotes, y escudos: se

publicas de los negros bozales" tinen las caras de Colorado 6 azul,
LQS "negros bozales" formaban "el segun el uso de sus paises, y acom-

cuerpo de criados rurales y domesticos", panan a la procesion con unos alaridos
t
..y se.-unian a cofradias catolicas donde
: Mrnandenen los enlaces sociales de sus

•''respe^tivas comunidades y les propor-

my ademanes tan atroces, como
efecdvamente atacasen al enemigo",
aunque "la Superioridad ha impedido

cipp^n la participacion en general de sus
. rec^bs" (p. 113), y en las que cada casta
eTegia a sus "reyes".

- / J^ossi registra las diez casta$ princi-

que los Negros lleven y disparen arma
de fuego en el discurso de la proce-
sion, como lo hacian antes" (p. 117).

palest "la de los Terranovos, Hucumes,
; Mandingas, Cambundas, Carabaltes, Can-

•\ gaes, ' Chalas, Huarochiries, Congos, y

Cofradias y pintura mural
"En diferentes calles de la Ciudad de

los Negros de quienes tratamos,nen
* Mirangas. Sus nombres no son todos unos quartos como Hospicios (a los

dbrivados precisamente del pais origi- que dan el nombre de Cofradias, y son -
• nario'

,de cada Casta: hay algunos arbi- 16- en todo) que forman el centro de
trarios, como el de Huarochiries, y
otrps” que les vienen por el parage de

sus reunicrties los dias de fiesta. Cada La marimba,uno de los mas tlpicos
instrumentos coloniafes,ya perdido,Tribu disfruta con separacion uno de en una de las acuarelas mandadas a hacer

susvprimeros desembarques, como el por el Obispo Mati'nez de Companon.estos lugares para sus congresos; y las/
* de. Terranovos” (p. 115). que [son] numerosas dene dos o tres
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de ellos. Con la oblacion voluntaria de
los concurrentes compran el sitio para
labrar los dichos quartos...” (p. 120).

Ademas, "Todas las paredes de sus
quartos, especialmente las interiores*
estan pintadas con unos flgurones que
representan sus Reyes originarios, sus
batallas, y sus regocijos. La vista de es-
tas groseras imagenes los inflama y los
arrebata" (p. 121).
Danzas
En las cofradias, "Estos bayles a la
verdad no tienen nada de agradable,
ademas de ser chocantes a la delicade-
za de nuestras costumbres. Quando
danza uno solo, que es lo mas comun,
salta en todas direcciones indistinta-

mente, se vuelve y revuelve con vio-
lencia, y no mira a parte ninguna.
Toda la habilidad del baylarin consiste
en tener mucho aguante, y guardar en
las inflexiones del cuerpo el compas
con las pausas que hacen los que can-

tan alrededor del cfrculo. Si baylan dos
o quatro a un tiempo, primero se paran
los hombres enfrente a las mugeres,
haciendo algunas contorsiones ridicu-

las, y cantando: luego se vuelven las es-
paldas, y poco a poco se van separan-
do; finalmente hacen una vuelta sobre
la derecha todos a un dempo, y corren
con impetu a encontrarse de cara los
unos y los otros" (p. 122).

inspiran con las narices. Sacan
especie de ruido musical, golpeando
una quixada de caballo, 6 borrico, de-

scarnada, seca, y con la dentadura
movible: lo mismo hacen frotando
un palo liso con otro entrecortado en
la superficie. El instrumento que dene
algun asomo de melodfa, es el que 11a-
man Marimba. Se compone de unas ta-
blitas delgadas, largas y angostas, ajusta-

das a quatro lineas de distancia de la
boca de unas calabazas secas y vacfas,
aseguradas estas y aquellas sobre un
arco de madera. Tocase con dos palitos,
como algunos Salterios de Bohemia.

El diametro de las dichas calabazas,
que va siempre en disminucion lo hace
susceptible de modificarse a las alter-
nativas del diapason, y no dexa a veces
de rendir un sonido tolerable aun para
los oidos delicados" (pp. 122-123).

el criminal defecto de ser indolente.
En el acto de su ingreso deguellan un
Cordero sobre alguno de los asientos
de detra que dene el quarto: hacen
este sacrificio a los manes del difunto,
de cuya memoria va a despedirse la
novia. Esta presenta en una salvilla de
plata los zapatos que durante su viudez
ha envejecido y roto". Pero "Quando
vuelve a contraer esponsales un viudo,
no se observa ninguno de estos requi-
sites" (p. 124).

una

£.142.
; •

Comentarios finales
Como podemos apreciar, la informa-
cion es muy valiosa y se prueba con
ella que, aun en el siglo XVIII, y a pe-

sar de la Santa Inquisicion, sobrevivian
algunos rituales religiosos africanos.
Ademas, encontramos una description
de sus danzas y la relation de instru-

mentos musicales, en donde no aparece
aun el "cajon", pero si la marimba, hoy
practicamente olvidada. Este instru-
mento nacional, creemos, deberfa ser
recuperado.

Estamos seguros que los estudiosos
de la cultura africana de otros paises
podran aprovechar esta information
para sus respeedvas invesdgaciones, y
para los de aqui, seria conveniente
que no siguieran inventando tanto y
tergiversando cada vez mas el arte
afroperuano.^

Rituales religiosos africanos
Los velorios se realizaban en las co-

fradfas y alii "Los condolientes saltan,
y dan vuelta alrededor, parandose al-
gunas veces para murmurar en voz
baxa algunas preces segun su idioma
nadvo y sus ritos" y "Antes de beber
[el guarapo], arriman la copa llena a la
boca del cadaver, y le dirigen una larga
conversation como para convidarle:
supuesta su libation, pasan el mismo
recipiente a los dolientes mas inmedia-

tos, y de estos de transmite hasta el
ultimo..." (p. 123).

Asimismo, "El dia que llaman de
Quitaluto llevan a la viuda en silla de
manos desde su posada hasta la Co-

Jradia: entra llorando, y si no sabe sos-

tener bien el papel de afligida, se ex-

pone a que la castiguen con azotes por

Instrumentos musicales
"El tambor es su principal instrumen-

to: el mas comun es el que forman
con una bodja, 6 con un cilindro de
palo hueco por adentro. Los de esta
construction no los tocan con baque-

tas, sino los golpean con las manos.
Tienen unas pequenas flautas, que
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RAFAEL SANTA CRUZ Y EL CAJON PERUANO

Golpes de
corazon
Rafael Santa Cruz es el unico peruano que ha publicado
un estudio sobre el cajon.Esta proximo a viajar a Chile
para estudiar la cueca y presentar su libro El Cajon
Afroperuano en la Universidad de Chile.

n el libro se dice el cajon es conoci-
do a partir de la zamacueca. <:Cual
es el primer relato que lo describe
como instrumento?
Adolfo de Botmilau, viceconsul de
Francia en el Peru, lo describe por pri-
mera vez en 1848. Esta es la informa-

cion mas antigua que tenemos sobre el
cajon en el Peru. Los primeros datos
que se recoge sobre el cajon en otros
pafses aparecen despues. El cajon de
Cuba es muy parecido al nuestro pero
no hay datos que afirmen que estan
emparentados. Los llaman "primos"
pero, en realidad, no se sabe si desde
Peru fue a Cuba o viceversa. Los datos
mas antiguos del cajon cubano llegan
a rafz de la aparicion de la rumba, que
es de finales del siglo XIX, es decir,
bastante tiempo despues del cajon

<:Un antecedente del cajon podria
ser aquel tipo de ”cajon” con piel
de animal en uno de sus lados, o
quizas la calabaza hueca?
El cajon con piel no es un antece-

dente. Aparece despues. El dato que
tengo es que ese tipo de cajon serfa
cubano. Pero en cierta oportunidad
Augusto Ascuez me dijo que encontro
testimonios de este instrumento en el
Rfmac, alia por 1920. Lo que pasa con
la calabaza es que los afrodescen-

dientes tienen la capacidad de conver-

tir cualquier objeto en instrumento
musical. Cogfan unas calabazas pe-

quenas, les hacfan rayas y formaban un
huiro, o tomaban una cana de bambu,
la ranuraban y hacfan una carrasca, o
usaban el maxilar inferior de un ani-
mal y hacfan una quijada musical.

Santa Cruz:"Muchos espanoles que no sabi'an nada de! cajon peruano
asumieron que era un instrumento espanol y lo llamaron cajon flamenco.
usado con fines musicales, sin tomar
en cuenta que podfa ser un instrumen-

to. Nadie decfa "vamos a hacer una
jarana y voy a llevar mi caja".

En Espana se hablaba del cajon
flamenco. <:Hubo desidia en asu-
mir que se trataba del cajon perua-
no?
Quienes se llevaron el cajon de aquf,
por obsequio de Caitro Soto, fueron
Paco de Lucfa y Rubem Dantas, per-
cusionista afrobrasileno. Los dos tie-
nen claro que el cajon es un instru-

mento que conocieron en el Peru. Lo
otro es que los peruanos recien nos
preocupamos de nuestras cosas cuan-

do sentimos que alguien las quiere
para ellos. Fue el publico el que al ver
el cajon en las presentaciones de Paco,
preguntaba Qy ese cajon de donde
sale?". "Ah, ese es un cajon flamen-

co", les decfan. Muchos espanoles que
no sabfan nada del cajon peruano asu-

mieron que era un instrumento
espanol y lo llamaron cajon flamenco.

^Por que sucedio? Porque nosotros no
nos preocupamos en su debido mo-
menta. Tuvieron que pasar muchos
anos para que el cajon pueda ser patri-
monio cultural de la Nacion, y la gente
empiece a escribir musica para cajon.
No nos dimos cuenta de las posibili-
dades riqufsimas del cajon, pero otra
gente no solo se dio cuenta sino que
lo empezo a usar mucho mas que no-

sotros. (Evelyn Nunez), A

peruano.
El sonido del cajon es quizas el m^s caracteristico de la musica^peruana. ^11 S °̂ Ya habia instru-

mentos de madera que se golpearan
de manera similar al cajon?
Si el instrumento es de madera suele
estar asociado. Mucho mas cercano al
c^jon vendrfa a ser el uso de la panza
del arpa rustica. Hay testimonios del
siglo XVIII: las laminas que mando a
hacer el obispo Martinez Companon,
donde se ve gente golpeando la panza
del arpa.

En el libro se sostiene que en sus
origenes'tl cajon no era considera-
do instrumento. <:Cual era la razon?
Que era una simple caja ocupada por
objetos que aun eran utiles. Cuando ya
habfa cumplido su funcion la caja era
desechada: la ponfan en un rincon para
sostener cosas. Esa es la caja que se ha

\



Jazz con guitarra y con cajon

Jam criollo
La musica criolla nunca duerme.Nuevas tendencias,que bien
podrian despertar recelo entre puristas,llegan a nuestra
musica de bandera.Si la modernidad instrumentahempezo a
echar rai'ces o solo hay artificio pasajero es algo que solose
sabra en los proximos anos.

Martin Gomez
PeriodistaT T

'Chino' Figueroa con Los Hijos del
Sol, en 1989 (sello Sono Sur), sento
precedente de todo lo que se puede
hacer cuando se juntan autenticos ta-

lentos. La participacion de Eva Ayllon,
Roxana Valdivieso y musicos como
Alex Acuna, Lucho Gonzalez y
Ramon Stagnaro es aun recordada en
esa primera plantilla. Uno de los temas
mas populares del disco fue "El tama-

lito", interpretado por Eva. Luego, en
solitario, cada uno de estos musicos
siempre imprimio un sello personal,
con mucho sabor criollo, a sus pro-

ducciones, incluso trabajadas dentro
del jazz latino. No es casualidad que el
cubano Paquito D' Rivera o el neo-

yorquino Dave Valentin se admiren
nuestros ritmos costenos y participen
en varios proyectos de los musicos
nacionales.

En cuanto a las voces, Manongo
Mujica opina que Susana Baca y Pepe
Vasquez son quienes mas se adaptan a
la fusion entre el jazz y el criollismo. Y
hay que hacerlo. "Lo purista es com
del pasado", senala, y ai

se debe hacer musi
de mercado.

busqued;

n musico que se precie de serlo jamas
esta tranquilo. Siempre explora, fu-

siona, amalgama ritmos, trata de
proponer algo nuevo. En la musica
criolla esto se dio casi desde los anos
60 luego de la explosion del bossa
nova. Carlos Hayre es un buen referente.
Poco entendido para la epoca pero con-

secuente con su vision.
En el libro Mixtura: Ja%% con sabor

peruano, el periodista Jorge Olazo da
cuenta de que con la participacion de
Hayre en el disco Alicia y Carlos, gra-

bado en 1969, se oyo la primera serial
de cambio, de temple distinto.
"Ademas de las novedades armonicas
en la ejecucion de la marinera lirnena,
la grabacion contiene la inclusion pio-

nera del cajon en el valse peruano",
dice. En esa placa participo el enorme
percusionista Eusebio Sirio "Pititi".
Pero ademas de Carlos, otro grupo de
brillantes musicos aparecena en esce-

na en aquella epoca. Anotemos: los
guitarristas Lucho Gonzales y Felix
Casaverde, asi como el pianista Lucho
Neves. Un toque distinto que hasta la
misma Chabuca logro capturar. De alii
que muchos puristas se hayan rasgado
las vestiduras cuando sintieron que el
valse cobraba otros aires.

Tambien es cierto que en cuestion
de fusion hay que tener cuidado. Cesar
Vivanco, el primer flautista de la Or-
questa Sinfonica Nacional, opina que
una mezcla debe tener un porcentaje
de equilibrio entre los generos a fusio-

nar. Por eso el esta convencido qujj
trabajos como el de Los Hijos del Sol
pudieron salir mejor si se hubiera
tornado en cuenta este concepto.
embargo, no hay duda que la propues-

, ta de Ricardo Ghibellini y Miguel

Felix Casaverde,uno de los mejores y mas curiosos
guitarristas peruanos,hoy en el exterior.

las Americas". Otros musicos son el
pianista Pepe Cespedes, el bajista
Mariano Ly y el cajonero Juan Medra-

no 'Cotito'. De grupos podemos men-
cionar al colectivo Novalima, que fu-
siona musica afroperuana con beat y
sonidos electronicos. Hasta hace un ;t|
tiempo estuvo Criollaz, pero no logro
grabar un disco. Ahora tambien se ha-
bla de Manante, trio conformado por
Pepe Cespedes, Gigio Parodi y Felipe
Pumareda. "Esto debe editarse pronto
en la disquera TDV en dos compila-
ciones de jazz peruano", comenta.
Como vemos, las ganas de hacer algo
nuevo empiczan a inquietar a los
musicos. A

El siempre explorador Manongo Mujica
en pleno jam en su histbrico estudio.

que "no
por cuestiones

moda, sino por una

^ la belleza", aclara.

Lo peruano
otro contexto, el sonido afroperua-
tambien tiene una conexion espe-

cial. Su variedad y vitalidad rftmica son
factores positivos que influyen al mo-
mento de hacer una fusion. Esto lo
sabe muy bien el guitarrista Richie
Zellon, uno de los pioneros en mez-
clar lo afro con el jazz. Actualmente,
Zellon, fundador del sello Songo-
saurus, se encuentra en Lima promo-
cionando su sexta produccion "Son de

Sin



.\- on. exoiosioncon .esar quev su
del rock en el pais se llevo a cabo a
mediados de los sesentas, sin embar-
go, algunas bandas cimentaron anos
antes, el cataclismo que se avecinaba
con grupos como Los Saicos que hi-
cieron exitos de los temas
"Demolition" y "El gato mayor". Un
dato que cabe resaltar es que la mavoria
de artistas anteriores a Los Saicos reali-

como Rock Around the Clock y Black - conjunto, Mike Oliver Sc Rockanrollers,
board Jungle (traducida como Semilla de Duraznito & Twisters", cuenta. "Hay un
maldad). Pero los primeros acordes son dato preciso. En 1962 llega el twist a
introducidos por Los Millonarios del
Jazz en 1957, un grupo de muchachos
que ejecutaban elegantemente ver-
siones bailables de canciones rockan-
rolleras. Con eso se habia prendio la
mecha. "A finales de los anos cincuen-

) Lima. El primer local que lo acogio
fue el Astoria, en los bajos de lo que
en algun momenta fue la tienda de
discos Phantom, en Diagonal, Mira-
flores. En EE.UU., Chubby Checker
desato el furor en un local llamado

ta empezaron a surgir pandillas que se Peppermint Longe, uno de los favoritos zaban covers de grupos anglosajones.
liaban a golpes en el Cine Perricholi. del jet set norteamericano. La fiebre
Durante la presentacion de la conoci- en el Peru fue contagiada por los As-
da bailarina Betty di Roma, una horda toria 's Twisters". Garcia cuenta que
de pandilleros gritaba jRock ’n’ Roll!, y entre 1962-63 un trio vocal, Los
empezaban a romper butacas. Asi, las Kreps, ponia la cuota romantica. Por
primeras demostraciones activas del ese tiempo tambien aparecieron Los
nuevo genero se asentaban en el pais. Incas Modernos, un grupo instrumen-
Pero la llama se esparcio por otros tal sumamente activo que precedio al
paises de Latinoamerica", cuenta Die- rebote de la British Invasion en nuestro
go Garcia, musico y responsable del pais. Asimismo, "los Alfiles es una
fanzine Sotano Beat. banda que muy pocos escucharon, na-

"Otros combos pioneros que toca- die hasta el momento ha encontrado
ban en salones y teatros eran Eulogio material de ellos, sin embargo, en una
Molina y sus rockanrollers, quienes se conversation entre el coleccionista
presentaban junto a un musico que se Guillermo Llerena y el ex cantante de
hacia llamar Mike Oliver (Miguel Oli- Los Millonarios del Jazz se menciona
veros). Aun en los cincuentas, aparec- su nombre. Los Delfines del Callao,
ian inverosimiles performances para la Los Crickets, Lidio Mongilardi Sc los
epoca como la version quechua que Tinners, son otros conjuntos que ali-
dcl tema de Elvis Presley, Blue Moon, mentaban el furor y rompian los es-
hacia Pipo Avalos. Chela Rosello, can- quemas de la epoca".
tante de voz preciosa, dejaba su cuota
de baladas en tono pop", sostiene.

"Los primeros anos 60 trajeron artistas Gonzalo Alcalde y Diego Garcia sos-

Asimismo, es importante recordar que
la irruption de esta banda se dio gra-
cias al trabajo de pequehos sellos dis-

cograficos como DisPeru, que tambi-
en tenia en su catalogo a gente como
Los King's, Los Fabulosos 5, Los
Golden Boys, El Troglodita, Los Peru-

vian Brass, Los Golden Brass, Los
Sunset's, Los Zodiacs (uno de cuyos
integrantes fue Jose Marcelo Allemant,
actual dirigente futbolero). Por aquella
epoca pegaban tambien Los Doltons,
Los Silverstons, Los Steivos (soviets al
reves), Los Belkings, Los Golden Star
y una banda importantisima y seminal:
Los Shains.

i

/

"British Invasion encarna la erup-
tion de una hornada de bandas que
contestaron al rock'n’roll norteameri-
cano. En un primer momento estuvo
planteada por el merseybeat -sonido
caracteristico de algunas bandas ingle-
sas-, gente como Jerry Sc the Peace-
makers, Beatles o Hollies. En un se-

como Gustavo Hit Moreno,Joe Danova, tienen en Peruvian Rock in the 1960's: gundo momento, surgen bandas como

Semilla de maldad
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Los Shain s

Los Yorks

,usco acu fusion y rock progresivo, de los escar-Rolling Stones, Animals, que represen-
cho), Los Texao (Arequipa), Los ceos jazz en grupos como Breeze, Eltaban, mas bien, al Rhythm & Blues.
Datsun’s (Huancayo), Los Aguilas Opio, Los Alamos, Black Sugar. El

” j Si j
1

4^fenomeno de los ochenta fue, sin lugar
a dudas, el punk y su arremetida en el
discurso subterraneo. Precisamente,
esta generacion da la espalda e ignora
totalmente la historia que hemos con-
tado en estas paginas. Bandas como. * • ** - *Leuzemia, Zcuela Cerrada v Narcosis
tomaron una actitud parricida y conci-
bieron que el rock comienza con ellos.
En la actualidad, podemos percibir un
saludable rescate de las rafces peruanas
en grupos como La Sarita, Uchpa, Los
Mojarras, entre otros muchos. Una
celebracion de la diversidad que ya
habia comenzado en los setenta.
Como senala un articulo del Diario El

Ambas corrientes llegan al Peru. Las
(Trujillo), Los Benfords, Los Drabandas mencionados -en el parrafo

anterior- se encuentran alineadas al gones, Los Termit 's, Los Sonic, Los
Flyers (que tenia al humorista Mi-
guel Barraza como cantante), Los
Teddys, Los Dakotas, etcetera.

No cabe duda, los sesentas fueron
la epoca prodigiosa del rock. La covun-

tura permitia la importacion de discos e
instrumentos de excelente calidad. Esto

sonido mersey de garaje", acota Garcia.
"La segunda veta tiene que ver con el
a-go-go. Los Zany 's, Los Dados, Los
Vip 's, Los Jaguars, Los Datsun's",
cuenta.

Los puntos de reunion, ademas de
las fiestas, se centraron en las madnales.

> V ^

fue decisivo para el desarrollo del rock
en el Pern. Con la llegada del gobierno
de Juan Velasco Alvarado, la produccion
no ceso pero proliferaron grupos de
cumbia que tenian en sus alineaciones a
gente rockera. Muchos desaparecieron,
y nacieron otros. La psicodelia tenia

Los Yorks (en el que alterno Pablo las pulsaciones juveniles. Un momento
de cambio para America Ladna cenia

Eventos en los que una serie de actos
de distintas agrupaciones, configura-
ban un ritual de festejo y rebeldia l'nd-
mamente ligada a la intensidad de la
musica. Se asento en ese dempo el 11a-
mado "sonido enfermedad". Grupos
"enfermedad" fueron Los Shains y

L*\

Comercio: "Sea por el caracter
utopico de la idea de mestizaje cultu-
ral o por la necesidad de diferenciarse
de sus pares anglosajones, lo cierto es
que muchos grupos han creido por
conviccion, sensibilidad musical o as-

tucia marquetera que la sintesis del
rock y el folclor (criollo, andino o ne-

Villanueva (a) "Melcochita"). Lo que
caracterizaba este dpo de actos eran
sus freneticos y contagiantes movi-
mientos euforicos, un sonido instru-

mental mas crudo y liricas que conta-

ban sobre sexo, drogas y mucha
diversion. Si bien muchos de los

los caminos. Sin embargo, el rock pro-

dujo en estas epocas (1968-69), actos
interesantes. Traffic Sound, Laghonia,
The (ST. Thomas) Pepper Smelter,
New Juggler Sound, El Polen (fusion
con musica tradicional andina), Los
Mad 's, The Same People, Libre Ex- groide) es la via adecuada para reflejarjovenes que formaban sus bandas per-
presion, Los Apostoles de la Hierba, la esquiva e hipotedca identidad quetenecian a barrios de clase media v
The Human Mind Recreation, entre la musica moderna peruana busca".^alta, hubo un gran sector del circuito
otros. Espiritu hippie, ganas de van- La Saritaque tenia origen popular, incluso
guardia, y adelantos propios de unaprovinciano. Para ellos fue mucho mas
etapa de incesantes cambios.dificil acceder a buenos instrumentos

y salas de ensavo, lanzaron poquisimas
La fusion debe continuargrabaciones, pero quedan en el recuer-
Los setentas fueron momento dedo. Algunos de estos grupos: Los Es-

f V.
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LIBROSYLECTORES

Avanza la

1 trabajo silencioso y constante es el
responsable de que se haya consegui-
do tanto. Hace un ano y medio no
existfan las librerfas del Insdtuto Na-

cional de Cultura (INC). En Lima, las
publicaciones se vendian en ferias o
en librerfas cuyas obras tienen un
precio poco accesible. En provincias,
la situacion es mas complicada. Alla
predominan los bazares con pocos
ejemplares. Ante ese problema, en el
2004 el INC inicio la implementation
de una Red de Librerfas en todo el
pals, tarea que, por encargo de la Di-
rection General, recayo en Luis Del-
gado, jefe de la Oficina de Adminis-

tration y Comercializacion Editorial
de esta institution.

La Red Nacional de Librerfas, idea
original, precisamente, del doctor
Luis Guillermo Lumbreras* tiene
como objetivo primordial incendvar y
promover la lectura a traves de las
publicaciones del Fondo Editorial del
INC, y de otros 70 fondos -entre uni-

Director Nacional del INC,Luis G.Lumbreras
en la inauguracion de la libreria INC del Cusco.

versitarios y privados-, que nos per-
miten ofrecer mas de cinco mil tftulos.
<JY cual es la diferencia con otras
librerfas? El bajo precio de los ejem-

plares, que permite que los estu-
diantes puedan adquirirlos con facili-
dad. "Esto es magnffico, no solo por
el exito que hemos obtenido, sino
porque sirve para descentralizar la
cultura", comenta Delgado.

Y es que en nuestro pafs el problema
del acceso a los libros no es poca cosa.
Segun Dante Antonioli, ex consultor
de Promolibro, en Lima las librerfas
estan en los distritos de mayor poder
adquisitivo, es decir, La Molina, Mira-
flores, San Borja, San Isidro, Santiago
de Surco y Asia, coincidiendo, en este
ultimo caso, con la creciente corriente
de inversiones en actividades comer-
ciales en este distrito. Tambien pone

enfasis en el importante numero de
librerfas que se mantiene en el Cerca-

do de Lima, las cuales suman un total
de 48 y representan el 24.6% de total.
<JY que pasa en provincias? Antonioli
asegura que 14 departamentos de
nuestro pafs cuentan con menos de
cinco librerfas, es decir una por cada
239 mil habitantes.

Desempolvando hojas
El primer lote de venta de la Red Na-

cional del Librerfas del INC estuvo
compuesto por tftulos de Edgardo
Rivera Martinez, Francisco Izquierdo
Rfos, Emilio Barrantes y Franklin
Pease. Sin embargo, una curiosa
busqueda por los sotanos del Museo
de la Nation dio cuenta de un material
de sumo interes para los lectores. Se
trataba de 60 tftulos que inclufan libros

Ayacucho (Huamanga) Ancash (Huaras) Huanuco



Red Nacional de Librerias
de poesfa, narrativa, ensayo, entre
otros, procedentes de andguas edi-
ciones de los anos setenta y ochenta.

Ahora las cifras hablan por sf solas.
En un reciente informe, se precisa que
en las 14 sedes distribuidas en el pais,
se vendieron mas de 10 mil libros en
los 21 meses que lleva funcionando la
Red. "La acogida ha sido auspiciosa,
pues constantemente nos solicitan no-
vedades y tenemos que estar reponien-

do el stock", refiere Delgado.
No hay duda de que en estos casi

dos anos la tarea esta avanzada, pero
aun no termina. En lista de espera se
encuentran las ciudades de Ucayali,
lea, Cerro de Pasco y Arequipa, para
que puedan integrarse a la Red Nacio-

nal de Librerias del INC. Delgado
manifiesta que solo hace falta un poco
de tiempo, algunos tramites y una ade-

cuada infraestructura para las proxi-
mas inauguraciones. (Evelyn Nunez).

La Libertad (Trujillo)
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Tacna

Amazonas:Jr. Ayacucho N° 904
Telf.: 041-477045 - Chachapoyas

Lima: Av. Javier Prado Este N° 2465 - San Borja
Telf.: 476-9933 Anexo 259
Museo de la Nacion

Ancash: Av. Mariscal Luzurriaga N° 766
Telf.: 043-424849 - Huaras Plaza Bolivar s/n - Pueblo Libre

Telf.: 463-5070
Museo Nacional de Arqueologia,
Antropologia e Historia del Peru

rrlaAyacucho: Av. Independencia N° 502
(Centro Cultural Simon Bolivar)
Telf.: 066-312056 - Huamanga sa

Moquegua: Jr. Ayacucho N° 520
Telf.: 053-761691 - Moquegua

;ta
Cajamarca: Jr. Belen N° 631

(Conjunto Monumental Belen)
Telf.: 076-366603 - Cajamarca

Cajamarca
I K
'Piura: Plazuela Ignacio Merino

Telf.: 073-306012 - Piura
Cusco: Calle Maruri s/n (Casa Kusicancha,

ex cuartel 27 de noviembre)
Telf.: 084-263366 - Cusco

Puno:Jr. Deustua N° 630
(Casa Conde de Lemos)
Telf.: 051-368278 - Puno

tu
Huanuco:Jr. Ayacucho N° 750

(Plazuela de Santo Domingo)
Telf.: 062-512507 - Huanuco

San Martin: Jr. Oscar R. Benavides N° 30
Telf.: 042-562281 - Moyobamba

id!La Libertad: Jr. Independencia N° 572
Telf.: 044-248744 - Trujillo

Tacna:Jr. Apurimac N° 202
Telf.: 052-428486 - Tacna
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< Proyecto Qhapjq NanTupac Yupanqui. Descubridor de Oceania
rV Jose Antonio del Busto Duthurburu

Lima, Fondo Editorial del Congreso del Peru,
2006
184 pags.

Proyecto Qhapaq Nan.
Informes de investigacion ;>**£
etnografica (Vols. I y II).
Pueblos y culturas en las rutas
del Qhapaq Nan. Ayacucho y
Huancavelica; Huancavelica,
Lima, Junfn, Cerro de Pasco,
Huanuco y Ancash.
Juan Jose Garcia Miranda &
Pedro Roel Mendizabal, editores.
Lima, Fondo Editorial del Instituto Nacional de Cultura,
Direccion de Registro y Estudio de la Cultura del Peru
Contemporaneo, 2006
332 y 413 pags. + cartograffa

o vi® Proyecto Qhapaq Nan

M L*» n,lM Id 0*4^>**n

Hurt
v ArcMhQ

Basandose en herramientas arqueologicas,
nauticas, historicas, linguisticas y etnograficas,
Del Busto emprende una de las mas
arriesgadas tareas de la historiografia peruana: no solo
reconstruir una cronologia inca, sino, nada menos,
comprobar que Tupac Yupanqui consiguio, al mando de una
flota de 133 balsas, 1.500 soldados y 500 marineros, arribar a
islas polinesias siguiendo la Corriente Peruana. Del Busto .
consulta con rigor las fuentes (Sarmiento, Cabello y Murua)
y establece que las ruinas de Vinapu, en la Isla de Pascua -
llamadas Ninachumbi por Sarmiento-, o los fonemas
polinesios Tupa, Topa y Uho, que dice proceden del
quechua, prueban el vinculo entre la armada inca y los
pueblos allende el mar.

El sitio
Direccion General de Promocion y
Difusion Cultural
Insdtuto Nacional de Cultura (INC)
\v\vw.directoriodecultura.org.pe

LU

Junto al imprescindible levantamiento de informacion
arqueologica, a partir del 2003 el Proyecto Qhapaq Nan
incorpora a sus planes el registro del componente
etnografico de las poblaciones colindantes a las rutas del
Camino Inca. El Fondo Editorial del INC, como no podia
ser de otra manera, pone a disposicion del lector dos
gruesos volumenes consagrados a esta minuciosa labor,
ambos con todos y cada uno de los informes recogidos, en
campo, en poblados de Ayacucho, Huancavelica, Lima,
Junin, Cerro de Pasco, Huanuco y Ancash. Son 21 trabajos
con pormenorizada descripcion de la vida economica y
social, ademas del registro de la cultura viva y oral de cada
localidad, tambien llamada patrimonio inmaterial.

^Alguien sabe cuantos artistas,
asociaciones culturales, auditorios,
medios de comunicacion culturales, etcetera, hay en Lima? <-Y
cuantos en el pais? Tener esta informacion actualizada a la
mano se hace indispensable para realizar un diagnosdeo de la
situacion del sector cultural y para elaborar una politica cultural.
Con la idea de atender esta carencia el INC con el apoyo de la
Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion,
la Ciencia y la Cultura (OEI-Peru) ha creado el Directorio
Nacional de la Cultura y las Artes del Peru. Yisita
www.directoriodecultura.org.pe e inscribete en
directorio@inc.gob.pe.

El Inca Colonial
Pablo Macera
Lima, Fondo Editorial de la
UNMSM, 2da edicion, febrero del
2006
40 pags.

Pabio Macera

El Inca Colonial

&
iSSSf£3B£

Via Lima
Revista de la calle N° 2
Asociacion Via Lima
28 pags.

La correspondencia entre 1690-93 de dos clerigos
indomestizos nobles, el presbitero Bernardo Inga y el
racionero de la Catedral de Arequipa Juan Nunez Vela
de Ribera, mientras se encontraban en Espana
buscando reivindicaciones reales en favor de la estirpe
inca, presta motivo a Pablo Macera para una nueva
entrega editorial, El Inca Colonial, volumen integrado,
basicamente, por los facsimilares de ambas cartas,
blasones v pinturas, pero tambien por una sustanciosa
introduccion en la que Macera revela sorpresa ante las
poco convencionales fuentes de Nunez Vela para
recrear la genealogia inca. Las cartas son nuevos
acercamientos a la historia de nuestros primeros
soberanos, no solo en sus habitos politicos sino
tambien en lo que toca a su iconografia e indumentaria,
temas a los que Macera da particular atencion.

- conn
piirei

> oPublicacion que rescata el
espiritu de revistas de la International Network Street
Newspapers. Bajo presupuesto, tematica humamstica v
conciencia social. Este proyecto permite que personas en
extrema pobreza mejoren sus ingresos mensuales a traves de su
venta y busca, ademas, sensibilizar a la poblacion sobre el tema
del YIH. En este numero una entrevista al fotografo madrileno
Alberto Garcia-Alix, un informe sobre el Tratamiento
Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA), una cronica sobre
la movida punk lirnena, libros, discos, y mucho mas. Buenos
contenidos para mejores cometidos.
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aEl pericote y

la pastora
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"Dicen que un pericote estaba sentado en el cerro y en eso aparece ana pastora de
llamas; entonces, el pericote le estaba viendo y en sus pensamientos decia: Acaso
no puedo alcanzar a esta mujer? Esta muy simpatica, muy bonita. ^Acaso no puedo
alcanzarla y casarme con ella?M. Asf pensaba el pericote. La mujer se habia sentado

cerca al pericote, pero no lo veia; ademas, quien iba a reparar en el si era muy
pequeno. Entonces, el, entre sus pensamientos, decia: ’V Acaso no me puedo

converdr en un joven?", y de verdad se habia convertido en un joven; entonces, se
habia acercado a la pastora y le habiapreguntado: 'VQue estas haciendo?M, "Estoy

pasteando mis llamas, y tu, ^de donde vienes?". "Yo vengo de aqui nomas, soy visita,
me estoy paseando, vengo de ese cerro de atras". Entonces, el pericote, convertido
en un joven, le habia preguntado: 'VNo te quieres casar conmigo?". Y ella le habia

respondido: "Voy a consultar con mis padres y familiares, a ver que dicen".
Entonces, habia guardado a sus llamas y habia vuelto a su casa; y a su familia le
habia contado su encuentro con el joven y sobre la proposicion de matrimonio.

Sus familiares le habian dado el consentimiento para que se casen; y le
dijeron que venga a la casa para conocerlo. Dicen que en el dia se

convertia en un ser humano y por las noches volvia a ser lo que
es, un pericote. Entonces, la pastora se habia encontrado en

el mismo lugar con el joven; y le cuenta que sus familiares
habian aceptado el matrimonio y que lo querian conocer.

El visito a sus familiares de la pastora, quienes le
preguntaron de donde venia, y el solo miraba el cerro
del frente, diciendo de ahi vengo. Josefa (nombre de

la pastora) y el joven se habian casado; y Josefa se
antojaba mucho de charki de llama, porque estaba

t embarazada del pericote. Es que dice que la pastora
cada vez que salia a pastear sus llamas nunca dejaba

su manta. Ese lo dia lo dejo. Y el joven habia sonado
mal y decia "no se que va a pasar, he sonado que me

Ifftfetia en un hueco". Para entonces dice que Josefa olvida
T^Srsu manta y su mama por querer saber lo que tenia

ahi, lo abre la manta y habian pericotitos pequenos;
entonces, la madre los bota al orines, matandolos de esta

manera. Y cuando vuelve Josefa, pregunta a su madre: que
es lo que habia hecho con sus hijos, y al enterarse lo

sucedido, se molesta con su madre, y le dice: ^que has
hecho con mis hijos? Yo me he casado con ese muchacho,

y ellos eran nuestros hijos. Para esto habia llegado el joven,
le pregunta a la mujer 'Vque ha pasado?". "Me he sonado

feo, Josefacha, dime que ha pasado". Entonces la mujer le
habia contado lo sucedido. Y el joven le habia dicho: "Ya no

creo que yo viva, me tengo que morir, ^por que ha pasado
esto?". Entonces el joven se habia ahorcado y la gente que

habia visto esto, dijeron que esto era un cuento, ya que estaba
colgado el pericote con su cola larga; y Josefa tambien decia que

esto era un cuento, que no era un hombre, sino un pericote."
(Informante: Gloria Encalada Contreras. Recogido por la

antropologa Marlene Martinez Vivanco en octubre del 2005).

allustracion:Fredy Vivar =3
El imaginario traditional
andino es inagotable, no solo en

Q
sus temas sino en sus personages
y simbolos. Ea siguiente
narration, en la que romance,
tragedia, absurdoy humor se
entreme-gclan en un formato
poco conotido, fue recogida en la
comunidad de Chalhuahuacho,

Cotabambas (Apurimac) por
antropologos vinculados al
proyectoQhapaq San.

Mendoza, quien hizo el trabajo de campo, Juan Jose Garcia
y a Gladys Roquez, Direcrora de la Oticina de Registrd y

la Cultura en
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Agrupacion Arti'stica | Infraestructura | Instrtuciones Culturales | Medios de Comunicacion | Personas

DIRECTORJO NACIONAL
DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL PERUFICHA DE PERSONAS

USO DE LA INFORMACION:La informacion incluida en esta ficha sera utilizada para la publication del Oirectorio Nacional <h is Cuitura y las
Attes (hi Peru, cuyo fin es integrar a todas aquellas personas, asociaciones e instrtuciones vinculadas al quehacer cultural en nuestro pais,
propiciando asi una mejor polftiea de trabajo y apoyo desde el Estado.

Toda aquella persona, que de acuerdo a la profesion y actividad que lleva a cabo de manera
constante y frecuente,participa del quehacer artistico y cultural del pais, como gestores o
creadores, ya sea de forma dependiente o independiente.

PERSONAS

(*) dotos obligatorios que debe llenar antes de enviar el forrnulario.
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