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A DOS MESES de culminar la actual gestion, el
Instituto Nacional de Cultura viene haciendo un
saludable balance de los avances realizados y las difi-
cultades enfrentadas en estos cuatro anos. Como
parte de este proceso, planteamos para el debate los
retos que seguramente enfrentara el ente rector de la
cultura en el Peru del proximo lustro.

Atender las necesidades y demandas culturales de
una poblacion inmersa en una dinamica cultural cam-
biante, que forma parte de un pais caracterizado por
su amplia diversidad cultural, nos enfrenta a la
necesidad de reflexionar y proponer una nueva
institucionalidad de la cultura. Necesitamos moderni-
zar y volver eficiente la gestion publica de la cultura
de manera que este a la altura de lo que nuestra socie-
dad exige, y para ello se requiere de voluntad politica
y de recursos economicos. No es un tema, por tanto,
solo de formas. Los esfuerzos no deben limitarse si-
quiera a reflexionar sobre los alcances del rol del Esta-
do frente a la cultura. Es urgente redefinir en que
areas debe intervenir y como lo hara.

Es un hecho que un pais que puede guardar en su
territorio quiza mas de cien mil sitios arqueologicos,
tiene una ardua y dificil tarea de conservation de su
patrimonio cultural, que muchas veces puede opacar
la atencion y recursos que merece la promocion cultu-
ral y el fomento de las artes en general. La separation
de labores en entes distintos podria equilibrar de al-
guna forma la intervention que el Estado tambien
debe realizar en estas areas. En una nueva y moderni-
zada institucionalidad de la cultura, el Estado debe,
por ejemplo, favorecer el desarrollo de las industrias
culturales, tema que abordamos ampliamente en el
presente numero de la Gaceta Cultural.

En otros paises de la region, que han renovado su
mirada a la cultura como servicio publico y derecho
ciudadano, los Estados estan asumiendo un rol activo
frente a las industrias culturales: investigan sobre su
realidad, realizan diagnosticos y definen que politicas
aplicaran para subsanar las deficiencias encontradas o
alentar las situaciones favorables que se esten dando.
Este trabajo se traduce en politicas para cada sector, y
en la creacion de institutos nacionales dedicados al li-
bro, al cine, a la musica, que cuentan con fondos espe-

ciales para alentar la creacion.
Al parecer, modernizar la gestion publica de la cul-

tura pasa por una formula que ya ha demostrado re-
sultados positivos en otros lugares: voluntad politica,
mayores recursos y tecnificacion de los profesionales
de la cultura.
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pIndustria que promueve identidad

3Nuestro especial aborda el impacto economico que generan
las industrias culturales y su contribucion en la promocion de
la diversidad cultural. 6

Observando la cultura &Prestigioso historiador Henrique Urbano/ hoy especializado
en el estudio de las industrias culturales, nos habla de la
necesidad de crear organismos que promuevan la cultura en
nuestro pais.

C/3 Hi14
<D oEjemplo gauchoo3 Un vistazo a las industrias culturales argentinas. Fernando

Arias, del Observatorio de Industrias Culturales de Buenos
Aires, establece precisiones acerca de la actividad cultural de
su ciudad.

La pirateria en sustrece
Conversacion con Martin Moscoso, Jefe de la Oficina de
Derecho de Autor de Indecopi,quien le toma pulso a la batalla
contra la pirateria.u

CD Educacion mediatica
03 Ante vacio generado por el escaso acceso a los libros,diversas

casas periodisticas se animan a distribuir conocimiento a nivel
nacional.Aqui sus experiencias.JH
Ciudadela en VilcashuamanCf)
Uno de los asentamientos mas impresionantes de nuestro
mapa arqueologico,donde destaca el ushnu y los banos incas.3

"d
Espacio ritual

32Signo del sincretismo, Vilcashuaman o el barrio del halcon,
muestra una singular fisonomia en la que impera la
superposicion de tradiciones.

La musica que recoqio Bruninq
34Los registros etnograficos y colecciones de Bruning siguen

siendo tema de investigacion y de asombro. Uno de estos
archivos esta dedicado a la musica.

Belli inedito
36Imprescindible poeta Carlos German Belli comparte con

nosotros tres de sus ultimos textos ineditos.

especial:
Industrias culturales
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EN ALABANZA DE BELLI
Carlos German Belli, Premio Iberoamericano de Poesfa Pablo
Neruda y representante de la Generation del 50, presento el 25 de
mayo Versos reunidos (1970-1982), una antologfa editada por el
Fondo Editorial del INC, que reune tres de sus principals libros
Sextinas y otros poemas, En alabanza del bolo alimenticio y
Canciones y otros poemas. Frente a un abarrotado y atento auditorio
congregado en el Museo Nacional de Arqueologia, Antropologia e
Historia del Peru, Belli hablo de diversidad de temas, entre ellos sus
inicios en el surrealismo, su disciplina en la correction y la
importancia de estar comprometido con su tiempo, ademas de que
leyo tres ineditos de impecable factura. El Director Nacional del INC
Luis G. Lumbreras, y los poetas Luis Fernando Chueca, Carlos Lopez
Degregori y Elio Velez acompanaron al autor en la presentation.

El poeta Belli obsequio a los asistentes no solo la voz
de su experiencia sino tambien algunos textos ineditos.

Siete meses de cierre fueron suficientes para renovar el
Museo Nacional de Arqueologia y Etnografia Hans
Heinrich Briining, ubicado en Lambayeque. El pasado 11 de
mayo fue reinaugurado en presencia del Director Nacional
del INC, Luis Guillermo Lumbreras, el Embajador de
Alemania Roland Kliesow y el presidente de la region
Yehude Simon. El museo contiene ahora salas de exhibition
en las que se prioriza el registro etnografico a traves de
representaciones de la vida rural a escala natural. Carlos
Wester, director del museo, indico que esto ha sido posible
gracias a la inversion de la Embajada de la Republica Federal
Alemania, el Gobierno Regional de Lambayeque y el
Instituto Nacional de Cultura (INC).

Autoridades y personalidades de la cultura se dieron cita en la reinauguracion.

PARA ENTENDER MEJOR
LA ARQUEOLOGIA

La Direction de Arqueologia del INC realizo la segunda
edition del Seminario Taller de Capacitacion Programa Qhapaq
Nan 2006, que conto con la participationn de arqueologos
llegados de las sedes regionales del INC. El objetivo del
seminario fue establecer pautas comunes de trabajo y contribuir
a mejorar la comunicacion y los proyectos en equipo. Los temas
estuvieron referidos al rol social de la arqueologia, la
cartografia, metodologia y procedimientos administrativos. El
evento se realizo entre el 22 al 26 de mayo en el Museo de la
Nation, contando con la valiosa participation de expositores
vinculados al proyecto, entre ellos el propio Director Nacional
del INC Luis G. Lumbreras, quien cerro el evento con una

o charla esclarecedora sobre el compromiso del arqueologo
|frente al Qhapaq Nan.

O

3
Pocas veces los arqueologos tienen oportunidad de debatir y actualizar sus conocimientos.
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MEDALLA PARA LA DIVA
En una emotiva ceremonia celebrada el 8 de mayo en el auditorio de la
Biblioteca Nacional, el Director Nacional del INC, Luis G. Lumbreras,
entrego la Medalla de Honor de la Cultura Peruana, maximo reconocimiento
del ente rector de la cultura, a Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo,
Yma Sumac, sorprendente artista peruana de fama mundial que adecuo las
posibilidades de la musica andina a lenguajes diversos como el jazz y la musica
caribena. Estuvieron presentes el Ministro de Educacion,Javier Sota Nadal -

quien le entrego las Palmas Artisticas-, y el director de la BN, Sinesio Lopez.
El charanguista Jaime Guardia puso la cuota nostalgica con un conmovedor
yaravf. Lumbreras, finalmente, le entrego a la diva, ademas del distintivo, un
obsequio de parte del INC Cajamarca, tierra natal de nuestra artista.

r
wL '

Una emocionadr Ima Sumac,homenajeada
por el INC y el Ministerio de Educacion.

TALLER DE DIRECTORES DE MUSEOS
Con el objetivo de evaluar y discutir avances sobre la investigacion y
conservacion en los museos, el MNAAHP convoco a 50
profesionales entre directores y responsables de colecciones, el
pasado 19 de mayo. En una jornada de todo un dfa, los asistentes
acordaron aunar esfuerzos, intercambiar experiencias y metodologfas
y compartir informacion de los museos. Todos conicidieron en la
necesidad del trabajar conjuntamente, como una de las vfas para
fortalecer a los museos como entes de investigacion del patrimonio
mueble del Pern.

La eficacia de la labor de los museos
depende de los criterios aplicados por sus gestores.

EN DEFENSA
DE LA HUACALa Municipalidad de Magdalena y el

Institute) Nacional de Cultura firmaron
el mattes 30 de mayo un convenio
interinstitucional de colaboracion
muttia, mediante el dial se
comprometen a investigar, proteger y
poner en valor el sitio arqueologico
I luaca 1 luantille. Autoridades, personal
tecnico del INC' y vecinos se clieron
cita a la ceremonia, saludando la

iniciativa. El objetivo principal:
garantizar las condiciones tecnicas y de
seguridad para sn acceso al publico
visitante, nacional y extranjero. Cabe
resaltar que uno de los compromise >s
adquiridos es llevar adelante la labor de
concientizacion y de participacibn
ciudadana para la proteccion del sitio.

Director Nacional del INC y alcalde de Magdalena del Mar suscribieron,
en un acto digno de imitacion,un convenio para la proteccion del patrimonio local.

acondicionado como un museo.
Los objetos peruanos fueron
incautados junto a otras piezas
de Ecuador, Colombia, Mexico
y Costa Rica, las cuales
sobrepasaban la cantidad de 900.

tramites de repatriation. Segun
Inge Schjellerup, curadora del
Museo Nacional de Dinamarca,
nuestro patrimonio fue hallado
en una especie de sotano de la
vivienda que estaba

Esta informacion fue remitida a
la Oficina de Recuperaciones de
la Direccion de Defensa del
Patrimonio Historico del INC,
la cual ha dado parte a la
Cancilleria para iniciar los

Una gran sorpresa se llevo la
Policfa Nacional de
Dinamarca al encontrar 250
piezas prehispanicas peruanas
en un operativo en una casa
particular de Copenhague.
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Industria de papei. Si bien las industrias culturales en el Peru

tienen una marcada incipiencia,hay una continuidad de proyectos.
INDUSTRIAS CULTURALES EN EL PEREn la foto,rodaje de la pelfcula Paloma de papel,

uno de los pocos intentos por llevar el cine a los temas del campo.

La cultura' tambier
I 1 ufHverso de las actividades culturales

es m^v amplio y en cada uno de los
sectores que lo conforman, mas alia
de los procesos creativos, podemos
identificar dinamicas economicas que
responden a especificidades propias de
la naturaleza de los contenidos, bienes
y servicios culturales que generan. De
ahf que se haya identificado que un

grupo de los sectores culturales for-
man parte de las "Industrias Culturales",
tambien llamadas "Industrias Creati-
vas"(i). Todas las definiciones hasta
ahora esbozadas coinciden en que los
sectores incluidos conjugan creacion,
produccion, comercializacion de bienes
y servicios basados en contenidos in-
tangibles de caracter cultural, general-
mente protegidos por derechos de au-
tor. A esto podemos anadir que los
contenidos fijados sobre soportes tan-
gibles o electronicos son producidos
en serie, tienen circulacion masiva y
estan articulados a logicas de mercado o
potencialmente pueden entrar en ellas.

El sector editorial, sector audiovisual,
sector fonografico, la artesanfa, la tele-
vision y radio son incluidos en el con-

Industrias culturales e impacto
economico
En los ultimos anos se ha puesto de
manifiesto la importancia economica
de la cultura debido al crecimiento
sostenido de la inversion economica
en este sector, especialmente en las in-

dustrias culturales, convirtiendose asf,
en algunos paises, en un rubro muy
importante de su produccion, asf

como de sus exportaciones e importa-

ciones. La industria audiovisual, la edi-
torial, la fonografica, para citar solo
unos ejemplos, han logrado racionalizar
sus procesos de produccion, incorporar
eficientemente las nuevas tecnologfas,
ampliar mercados y generar publicos.
Al mismo tiempo, han generado em-
pleos en los diferentes momentos de las
cadenas de produccion y distribucion
de los productos y servicios culturales.

La reproduccion en serie y el creci-
miento de las oportunidades de acceso

gracias a los avances de la ciencia y la
tecnologfa, han creado grandes flujos
de productos culturales, cuyo peso se

empieza a sentir en variables economi-
cas tan importantes como el Producto
Bruto Interno (PBI), dejando en claro

que el comportamiento economico de
las industrias culturales destaca en el
desenvolvimiento de las economfas de

cepto de industrias culturales. La defi-
nicion britanica de industrias creativas
abarca un conjunto mas amplio de ac-
tividades que incluye a las industrias
culturales ademas de otras produc-

ciones artisticas o culturales relaciona-

das a las artes escenicas, arquitectura,
artes visuales, publicidad, diseno de
modas, diseno industrial, diseno grafi-
co, diseno textil, entre otras.

Mas alia de las definiciones se han
identificado tendencias globales con
relacion a estos sectores culturales que
integran las industrias culturales(2). En-

tre las mas resaltantes encontramos

que los bienes y servicios culturales
que generan son agentes predomi-
nantes en la comunicacion social y en
la conformacion de la esfera publica,
circulan por redes transnacionales de
comunicacion y son recibidos por
consumidores masivos. Asimismo, la
produccion de estos sectores, en la es-

tructura economica generada por la
globalizacion, alcanza un lugar preemi-
nente y estrategico en el conjunto de
las actividades vinculadas al crecimien-

to economico mundial.

(1) En el Rcino Unido las industrias creativas han sido dcfinidas como: "aquellas industrias que denen su origen en la creadvidad indi-

vidual, las habilidadcs y cl talento, y que buscan el bicnestar y la creacion de trabajos a traves dcla generation y explotacion de la pro-

piedad intelectual". Otros conccptos utilizados para denominar a estos sectores de la cultura son "industrias comunicacionales",

"industrias del contenido" o "industrias de base cultural".
(2) UNESCO, Informe Mundial sobre Cultura, 2000.
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Dia del cine. Los peruanos nemos aprendido a celebrar,cada tercer domingo de novtembre.
el dia del cine,uno de los mayores logros no solo de la lucha contra la pirateria
sino por constituir un mercado cinematografico solido.

aporta al desarrollo Guillermo Cortes Carcelen
Jefe Secretaria de Relaciones Interinstitucionales
y Cooperacion Tecnica

bian sentidos y participan actdvamente en
la creation de imaginarios, memorias so-

ciales y mundos de representation con los
que interactuan millones de personas en el
mundo. De ahf que mas alia de la impor-
tancia que han cobrado las industrias cul-
turales por su inmenso poder economico,
son agentes de primer orden en los proce-

sos de reconocimiento y promocion de la
diversidad cultural, la afirmacion de identi-
dades y conformation de ciudadanfas.

Por eso no sorprende que cada vez
mas gobiernos reconozcan la importancia
de las industrias culturales y hayan comen-

zado a desarrollar polfticas especfficas para
su promocion con el objetivo de impulsar
su crecimiento y expansion, en considera-
tion al papel que juegan en el contexto
socioeconomico actual, tanto por su po-

tential economico como su capacidad
para la difusion de la diversidad cultural.

En el informe que sigue a continua-
tion les presentamos una revision de
la situation de las industrias culturales
en el Peru, un acercamiento al impacto
economico del sector cultural en nues-

tro pais, la mirada y proyecciones de
algunos de los sectores mas represen-

tatives y las lineas de action que se
vienen desarrollando en otros pafses. A

turales paso de 38.000 millones de
dolares a 60.000 millones. Del total de la
production cultural a nivel mundial, solo
tres pafses -Reino Unido, Estados Uni-
dos y China— produjeron el 40% de los
bienes culturales comercializados en el
mundo en 2002, mientras que America
Latina y el Caribe solo representaron 3%
del comercio total de bienes culturales.

No cabe duda que las industrias cul-
turales han experimentado en las ulti-
mas decadas un crecimiento acelerado,
generando un aporte importante a las
economfas de los pafses y abarcando
mercados nacionales, regionales y
mundiales. La experiencia de aquellos
pafses que vienen impulsando con exi-
to sus industrias culturales demuestra
que esos sectores pueden contribuir al
desarrollo de la economfa, al mismo
tiempo que promueven la creatividad
cultural y los procesos sociales relacio-

nados a la identidad, la memoria y la
participation social.

muchos pafses, especialmente en los
mas desarrollados.

En el caso de Estados Unidos de
America el conjunto de la actividad
economica del sector cultural, particu-

larmente impulsada por los rubros au-

diovisual y musical, representa el 6%
del PBI, y emplea cerca de 1,5 millones
de personas. En varios pafses eu-

ropeos como Francia, Inglaterra, Ale-

mania y Espana, el sector cultural ron-

da o supera el 3% del PBI; situation
similar se presenta en America Latina
en los casos de Brasil, Mexico y Ar-
gentina. Investigations del Convenio
Andres Bello (CAB) han estimado que
el aporte de la production cultural al
PBI en Colombia es de 2,08%, en
Venezuela de 2,30% y en Chile de
1,90%. El estudio realizado por la
Universidad San Martin de Porres, por
encargo del CAB, estima que el aporte
de la production cultural en el Peru
corresponde al 1,02% del PBI(3).

Un reciente estudio publicado por el In-

stitute de Estadfsticas de la UNESCO(4)

estima que el peso economico mundial
del sector de las industrias culturales y
creativas es de 1,3 billones de dolares y
se encuentra en rapida expansion. Asi-
mismo, senala que entre 1994 y 2002 el
comercio internacional de bienes cul-

Industrias culturales y diversidad
cultural
Los bienes y servicios culturales genera-
dos por las industrias culturales transmiten
contenidos simbolicos, crean e intercam-

(3) Impacto economico de la cultura en el Peru. Universidad San Mard'n de Porres - Convenio Andres Bello. Bogota, 2005.
(4) International Flows of Selected Cultural Goods and Services, 1994-2003. UNESCO - UIS. Quebec, 2005.
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LILIANA MINAYA, DE LA CAMARA PERUANA DEL LIBRO *

Ampliar el mercado del libro
El libro parece ser el producto con mayor oportunidad de
desarrollo en una sociedad con solidas industrias
culturales.Pero su vitalidad no solo dependera de la
aparicion continua de lectores,escritores y editores sino
tambien del comportamiento consecuente de las
autoridades,no solo para obtener leyes en favor del libro
sino para hacer desaparecer la pirateria bibliografica.

Industria exitosa.La obra de Vargas Llosa es el mejor ejemplo
de que es posible alcanzar la excelencia en el binomio creativo-editorial.

presos. Otro factor muy importante
para ser mas competitivos es el de la
lucha contra la pirateria. La poca o
nula intervention del gobierno en este

tema ha generado una industria ilegal
que crece dia a dia, en desmedro de la
industria formal.

«;Que condiciones requiere el sectorCual es la situacion de la produc-
para ser mas competitivo? En esen del sector al interior del pais?
sentido, ^que posibilidades tiene elActualmente, el sector esta superando
sector con las nuevas tecnologias?etapa de recesion causada, deuna
El rol del Estado como promotor cul-fundamental, por la disminumanera
tural es fundamental. El libro, al ser uncion de los habitos de lectura, produc-
bien cultural, requiere politicas queto de una serie de factores internos y
ayuden a ampliar los mercados yexternos. Estos problemas nos enfren

<;Cual es el nivel de organization
empresarial y cual el nivel de profe-
sionalizacion?
Las ^mpresas editoriales son funda-

mentalmente familiares, aun con el in-

greso de grandes empresas editoriales
transnacionales. Es por ello que la
profesionalizacion del sector ha creci-

do muy lentamente, creando fuentes
de trabajo eventuales y temporales. En
los ultimos anos se han incrementado
los empleos del sector pero en los ni-
veles deseados.

ademas generen eliciencia en la indus
tan a mercados totalmente distintos en

tria editorial. El ingreso de nuevas tec-Lima y provincias. La oferta esta restrin-
nologfas ha hecho posible mejoras engida a Lima y el acceso al libro en el in-
los sistemas productivos, entregandoterior del pais es limitado. Pero ambos
productos a mejor precio. El uso delmercados se enfrentan a la oferta de pro-
Internet ha generado lectores que siductos "piratas". Inclusive en provincias
bien no se debe descuidar, se los debenos encontramos con mercados total-
aproximar a la lectura en medios im-mente abastecidos de Libros piratas.

<;Que medidas de apoyo deberia
implementar el Estado para el sec-
tor? <:Cuales son las proyecciones
del sector?
Es fundamental mejorar la ley del li-
bro, que se distorsiono con el regla-
mento. En tres anos de vigencia de la
ley, muchos de los beneficios para el
sector empresarial son inaplicables y
muchas de las politicas alii plasmadas
no se han implementado por parte del
Estado. Aun bajo este panorama, el
sector continuara en un proceso de
ampliation de mercados. A

* Ucenciada en administration de empresas
de la PUCP. Actual administradora de la
Camara Peruana del Libro.
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La artesania es rubro fundamental de nuestras
industrias culturales en cuanto es una de las
expresiones que mayor cantidad de personas
involucra, a veces familias enteras.Su registro es tan
yariado que se hace muy complicado establecer con
precision sus caracteristicas y objetivos.
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demandas dinamicas del mercado tal
como siempre ha sido en la historia.
Los maravillosos mantos paracas fueron
en su momento elaborados para cubrir
demandas especfficas de uso de sacer-
dotes en ceremonias religiosas o rega-
los a foraneos o simplemente para respon-
der la demanda de la poblacion, tal
como ahora sucede con "sastres"
"costureras", que producen la vestimen-
ta que cada cliente le soiicita.

Cual es la situacion del sector en
Lima y el interior del pais?
La situacion del sector artesanal es la de
un diamante en bruto, porque consdtuye
un gran potencial humano y cultural
con posibilidades de convertirse en
una industria cultural exitosa por la ri-
queza de la tradicion prehispanica y
colonial impregnadas en una iconografia
original, latentes en las comunidades
campesinas del interior del pais y en
familias ancestrales de artesanos. La es-
pecializacion productiva de la etapa re-
publicana basada en la exportacion de
materias primas ha hecho que las artes
manuales y la artesanfa queden como
insignificante refugio de algunas familias
que producen piezas para el autocon-
sumo o para vender a los turistas. Con
articulos que no renuevan sus disenos
desde hace 40 anos, estamos desaprove-
chando una inmensa capacidad producti-
va y artistica que puede y debe ser la base
de una fundamental industrial cultural.

vender identidad innovada utilitaria y
artistica, vinculada al turismo y posi-
cionamiento del Peru como un pais
milenario. Debemos potenciar cinco
lineas en las cuales tenemos ventajas
competitivas en relacion al mundo,
por contar con materia prima y habili-
dades manuales. 1) Textil tradicional;

y es decir, a cintura y a pedal con tintes
quimicos. 2) Tallado en piedras nati-
vas: Canteras de piedras semipreciosas,
empezando por el apreciado marmol,
marmolina y otros. 3) Tallado en ma-

4

<*Que condiciones requiere el sector
para ser mas competitivo? dera: Variadas especies de madera del
Para lograr este gran sueno de hacer bosque amazonico, de altura y de
de la artesania peruana una industria valles. 4) Ceramica: Canteras de arcilla
cultural, es necesario vincular el merca- de alta calidad. 5) Imagineria: Tradi-

cion colonial de elaboracion de santos,
articulos religiosos y otros.

do, el diseno y la tradicion. Mercado:
Poblacion con capacidad adquisitiva
que consume productos artisticos con
identidad. Diseno: Disenadores de for- (fQue medidas de apoyo deberia im-
mas y productos que conocen lo que plementar el Estado para el sector?
necesita el mercado. Tradicion: Cono- E1 Estado debe impulsar el potencial

artesanal para convertirlo en una in-
dustria cultural a traves de: A) Concur-
sos y premios a los artesanos y
disenadores que logren articularse al
mercado y a las tiendas que tengan
mayores niveles de ventas artesanales;
B) Articular Demandas Nacionales e
Internacionales con asociaciones de

Se requiere la asociacion productiva de productores. C) Talleres itinerantes de
los artesanos por linea artesanal. La
asistencia tecnica en el proceso de pro-
duccion y acabados, para lograr la cali-
dad de las piezas/productos demanda-
dos, y el financiamiento para materias
primas e insumos. Hay que producir
en base a los pedidos del mercado. La * Asociacion Nacional de bistitutos de DeM
veta de la artesania peruana es la de sarrollo del Sector Informal I

cimiento y tecnicas ancestrales que
guardan una identidad y personalidad
por corresponder a patrones culturales
espedficos, generando una originalidad.

<;Cual es la relacion entre la pro-
duccion y la demanda en Lima y
provincias?
Para cumplir con este objetivo hay que
articular las demandas de productos
utilitarios y artisticos con la identidad,
las capacidades y habilidades producti-
vas y artisticas artesanales. Este nexo
entre "mercado y tradicion" se logra a
traves del dialogo intercultural entre
disenadores y artesanos, quienes deben
trabajar juntos un promedio de seis
meses para lograr los productos que
demandan los mercados. La produc-
cion artesanal tiene que vincularse a las

^Cual es el nivel de organizacion
empresarial y de asociacion en el
sector?

1
V'

creatividad artesanal. D) Financiamien- ******
to para materias primas. E) Decoracidn j 1de todas las oficinas publicas y, espe-
cialmente, embajadas con artesania
peruana. A
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El t ' m
z

|tes investigaciones sobre las industrias culturales en el Peru han empezado a
erar las artes escenicas como una de las expresiones culturales con mayor
cion.El caso del legendario grupo de teatro popular Yuyachkani es
?ntativo de una tendencia que,a traves de la reelaboracion de aspectos de
3 historia,busca consolidar un espacio mas alia del teatro tradicional.

r Cual es la situacion de la produc-
de teatral en Lima y el interior?

Las clasificaciones pueden ser arbitrarias
V no recoger necesariamente la reali-
dacl o realidades de nuestro sector. Es
mas, pienso que no podriamos hablar
de un "sector" sino de varios, diferentes
y mezclados. Posiblemente el "sector"
mas visible es el que se desarrolla en
las salas teatrales de Lima, que aparece
en las carteleras, que tiene resenas en
las paginas culturales (cuando hay es-
pacio) y, eventualmente, algo que
podriamos denominar "critica especia-

lizada", con sus altos y bajos (mas ba-

jos que altos). Existen, por otro lado,

experiencias escenicas de "otros sec-
tores", que son de caracter mas inme-
diato, performances, intervencion de
espacios publicos, eventos, etcetera.
No realizan una temporada y casi nun-
ca existen para la prensa. Esta convo-
catoria casi siempre se hace por Inter-

net o de boca a boca. Existen incluso del mundo donde nuestro trabajo es
reconocido. A veces pienso que nos
conocen mas fuera del Peru que aqui

que se realiza todos los anos en (consultemos Internet). Nuestra prin-

Comas. Vienen grupos internacionales cipal dificultad es no tenet los ingresos
y se alojan en las casas de vecinos que
adecuan sus viviendas para tal fin. En el
interior del pais la situacion es similar.

experiencias como el Festival Interna-
cional de Teatro de Calle FITECA,

suficientes que nos pudiesen permirir
una estrategia de produccion. A1 mis-
mo tiempo, me pareceria raro tenerla,

porque nuestro trabajo creativo lo ha-
cemos todos los dias en la sala, y hay
un momento en que va apareciendo
un espectaculo como resultado de ese
proceso de investigacion. No me imagi-
no trabajando con la presion del "estreno".
Hacemos publico nuestro trabajo
cuando creemos que algo tenemos que
compartir, y lo seguimos trabajando
con nuestro publico.

<jCuales son las principales dificul-
tades que se enfrenta al realizar
una produccion?
Lin el caso de Yuyachkani creo que so-
mos un hibrido que transita por diver-
sos sectores. Tenemos una sala teatral
donde algunas veces hacemos tempora-
das, aunque tambien hacemos muchos
eventos escenicos fuera de nuestra
sala. Tenemos trabajos con todo el
grupo pero tambien de corto reparto.
Hacemos eventos pedagogicos, clases,
demostraciones de trabajo, etcetera, y
viajamos mucho por diversos lugares

<:Cual es el nivel de organizacion
empresarial del sector? ,;Cual es el
nivel de asociacion?
Pienso que a nivel empresarial hemos
aprendido algo en todos los sectores.

o Lin este sentido, la formalidad exige
resultados concretos y en un tiempo
preciso. Esto, por otro lado, determina
un optimo trabajo empresarial, pero al
mismo tiempo, me parece que condi-

ciona el resultado, sin embargo, los es-

fuerzos que hay en este terreno mere-
cen todo mi respeto porque casi
siempre implican riesgo y son inde-
pendientes. Me parece que todavfa nos
falta inventar formas empresariales
que incluyan a diferentes sectores so-

ciales, que se puedan inventar proyec-
tos teatrales por todas partes. En el
Peru hav mucho talento y cada vez se
siente un mayor nivel de profesionali-
zacion en todos los sectores. A

Rubio:"Me parece que todavia nos falta inventar formas
empresariales que incluyan a diferentes sectores sociales".
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Competividad con calidad
N
nj

5
SEl cine es una de las expresiones
nj

culturales que tradicionalmente
mas se ha acercado al concepto
de industria.En el caso peruano,
sin embargo,aun son muchas sus
carencias,entre ellas no solo la
falta de iniciativa (monetaria y
legal) del Estado sino la ausencia
de un Fondo que capte recursos y
los redistribuya.

Durant: "Para ser rrtcis competitive el cine peruano requiere continuidad de produccion".

tinuidad de produccion. Hay que cre-

cer con cada experiencia. Es muy
frecuente que luego de haber hipoteca-
do tus recursos en el primer film, mueras
en el intento de la segunda pelfcula.
Nuestro mercado es muy pequeno y,
por tanto, se requiere de ayuda para la
distribucion y exhibicion, con formu-
las innovadoras que no necesariamente
denen que pasar por las conocidas
cuotas de pantalla, que ya no funcio-
nan. Los mercados internacionales
estan duros (a pesar de las multiples
ventanas que se han abierto) y es muy
dificil que una pelfcula recupere lo in-
vertido. Para ser competitivo hay que
hacer pelfculas autenticas y buenas.

^Como se hace? Formando realizadores
y dandoles continuidad. Las nuevas tec-
nologfas facilitan la produccion, pero
no hacen al producto ni mas competiti-
vo ni mas rentable. A menudo, mas
bien, incrementan las frustraciones.

factor tiene que ver con un fenomeno
global impulsado por la posmoderni-
dad y la globalizacion: pocos creen en
el poder de agruparse y han aflorado
los valores del individuo solo integra-

do virtualmente por las vfas de la red.

Cual es la situacion del sector cine-
matografico en Lima y el interior?
<;Hay en nuestro pais relacion entre
la produccion y la demanda?
La situacion actual de la cinematograffa
peruana es bastante crftica, pero para
matizar la respuesta dirfa que no es ni
mas ni menos crftica de lo que era. Los
recursos que el gobierno central trans-
fiere al CONACINE siguen siendo
muy reducidos (un millon de soles al
ano), con los cuales el organismo rec-

tor del sector hace imposibles. Para
apreciar lo que esto significa hay que
mencionar que el cine peruano (como
en la mayorfa de pafses del mundo) de-

pende de las ayudas y subsidios que sus
estados otorgan. El principal problema
sigue siendo economico. En el interior
del pafs la situacion se agrava por el
centralismo. No existen politicas espeeffl-
eas de incentivo a producciones del interior.
La aparicion de dnematografias hechas en
digital en Ayacucho, Puno y otras ciu-
dades, se realiza a punta de pulmon y
sacrificio, sin otra ayuda que el empeno
de los propios productores/realizadores.

cQue medidas de apoyo deberia
implementar el Estado? <:Cuales
son las proyecciones del sector?
El Estado debe legislar con politicas
de apoyo al sector cinematografico
que incluyan subsidios a la creacion, a
la produccion y a la distribucion nacio-
nal e internacional. Esta es la unica via,
tal como lo demuestran las experien-
cias de pafses de la region que son exi-
tosos en este aspecto. Creo, ademas,
importante senalar que los fondos
tambien deben salir de la propia activi-
dad cinematografica. Es decir, el cine
debe financiar el cine. Pueden generarse
recursos para el cine peruano con el
impuesto del 10 % a la taquilla (que
actualmente va a los municipios), con
un impuesto a la publicidad en televi-
sion o con un impuesto a los suscrip-
tores de cable. Cualquiera de estas va-
riables puede cambiar la historia del
cine peruano. Pero para ello se re-
quiere de un compromiso politico de
nuestros gobernantes. Sin ello seguire-
mos lamentandonos y arando en el
mar de las ilusiones. A

(iCual es el nivel de organizacion
empresarial? <:Cual el nivel de pro-
fesionalizacion?
El nivel de organizacion empresarial y
gremial de los profesionales del cine
esta en crisis, como en todas partes,
por muchos factores que ya se cono-
cen. Uno es la crisis intrfnseca de nues-
tra produccion. Muy pocos pueden vi-
vir de hacer cine en el Peru. El otro

<:Que condiciones requiere el sector
para ser mas competitivo? Y en ese
sentido, <:las nuevas tecnologias
ofrecen nuevas posibilidades?
Para ser mas competitivo el cine perua-
no requiere, fundamentalmente, con-
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En la era de la revolucion digital
& La industria audiovisual se ha da
O

5 mana para no permanecer inmov
frente a sus problemas,entre ello:
quizas el mas dificil sea la ausenci
de un marco legal adecuado.

agrupa productores de largometrajes. I
SPIA ha impulsado la fundacion d
sociedad de gestdon de derechos patrimo-
niales, la Sociedad Peruana Audiovisual. A
nivel sindical no existen organizaciones.
Desde la SPIA se va a impulsar tam Men

la formacion de un Colegio profesi pal
hasta hoy inexistente.

una

Delgado:"Es necesario
un nuevo marco legal,
tanto en produccion
como en distribucion
y exhibicibn".

,:Cuil es el nivel del profesionalizacion?
Ha aumentado y en forma descentrali-
zada. Cualitativamente, deja mucho
que desear, pues se incide mucho en el
aspecto tecnico, en tanto la formacion
humanistica y social esta dejada de lado,
lo que provoca un medio profesional
con muy bajo nivel cultural y descono-
cimiento de la realidad del pais.

Ci pasa por apoyar la red independiente
de cines digitales, en los cuales el Esta-
do, a traves de los municipios, podria
tener un rol fundamental. El canal del
Estado deberia ser un difusor de la
produccion. La pirateria cubre gran
parte de la demanda interior.

es la situacion del sector?
(iCuales sus principales dificultades?
La (industria audiovisual es un sector de
pymes que, a pesar de la importancia
quje tiene para el desarrollo nacional, no
tiene el reconocimiento debido por parte
del Estado y los demas sectores empre-
sariales. La principal dificultad que se
tiene es la de no tener una lxy de Pro-

motion de la Industria Audiovisual.

cComo se caracteriza el empleo en
el sector?
El nivel de empleo es aun precario y
mal remunerado, salvo en el sector dg
la publicidad. Existen muchas microB
empresas, casi personales, con la coni
secuente autoexplotacion.

<:Que condiciones requiere el sector

para ser mas competitivo? <jQue
posibilidades tiene el sector toman-
do en cuenta las nuevas tecnologias?
Hi competitividad pasa por la calidad reali-
zativa, la tecnologia y el acceso a la exhibi-
cion. La calidad profesional existe, pero el
mejoramiento tecnologico depende de
las condiciones que ofrezca el Estado
cbn leyes en esa direccion. Las nuevas
tecnologias son un verdadero impulso,
pero para ello es necesario un nuevo
marco legal, tanto en produccion como
en distribucion y exhibicion.

iCual es la situacion de la produc-
tion al interior del pais?
Ahora, con la revolucion digital, se ha

'optimizado la produccion local. Ademas,
gracias a la creadon de nuevas universi-
dades de comunicacion audiovisual, con
profesores calificados, muchos

^
de elios

llegando semanalmente desde Lima, se
esta produciendo un "dne provinciano"
de gran exito comerdal y de gran impor-
tancia cultural.

<:Que medidas de apoyo deberia im-*
plementar el Estado para el sector?
Se necesita una investigacion, efectuadal
desde el MEF, acerca de la industrL \ eli
mercado audiovisual; luego una Ley de
Promocion de la Industria Audiovisual.
En segundo lugar, la creacion de mini-
cines municipales y de un canal del Es-
tado descentralizado, que no produzca,
sino que licite su programacion.^Cual es el nivel de organizacion

empresarial y el nivel de asociacion
en el sector?
La organizacion empresarial es aun inci-
piente pero existen la Sociedad Peruana
de la Industria Audiovisual (SPIA), que
busca representar la pluralidad empre-
sarial, y la Asociacion de Productores
Cinematograficos del Pern (APCP), que

Cual es la relacion entre la pro-
luccion y la demanda en Lima y
>rovincias?
l\ cine depende de las posibilidades
ue le den las transnacionales que
lominan el mercado nacional, ya que
l) tenemos una ley que defienda nues-

) derecho a la pantalla a traves del
Sterna de cuotas. Otra alternativa

(fCuales son las proyecciones del
sector?
El desarrollo del audiovisual pasa por
la digitalizacion de la industria. Se
debe hacer de Lima una sede regional
de la industria audiovisual.A

1 2
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Sobrevivientes de la crisis fonografica
\

La crisis de la industria discografica en nuestro pais
ha generado diversas maneras de enfrentar la
produccion.Establecer un diagnostico de la situacion
se hace indispensable.Aqui se intenta uno.

\
dcrechos fonograficos totales a cam-
bio de un monto fijo v, por supuesto,
los clasicos contratos por un porcen-
taje de regalias, beneficiandose los
musicos con diversas posibilidades de
relacibn contractual. Esta intensa activi-
dad se vuelve didactica para los
agentes productivos pues aprenden las
reglas de nuestra incipiente industria.
En cuanto a la distribucibn esta la for-
mal, que ha sufrido el fenomeno del
pirateo. A1 tener alquileres, empleados,
sucursales, campanas, deben poner los
productos a un precio que les permita
funcionar, lo que aleja al cliente, bene-
ficiando al pirata. De alii que las tien-
das hayan sufrido quiebras, suVgiendo
el fenomeno de las tiendas en centros
comerciales populares, que a pesar de
sus precios accesibles igual sufren el
embate del pirateo, cerrando o siendo
tentadas a piratear. Hemos llegado al
colmo de convertir los quioscoS de
peribdicos en centros de distribucion
masivos, obteniendo con ello cierto
exito en el control del pirateo. Pero
este medio requiere de tirajes altos, solo
para artistas cuya popularidad lo justdfica.
Somos creativos pero hay un grab
deficit para llegar al gran publico, lo
que beneficia a la mafia del pirateo.^

Cual es la situacion del sector fo-
nografico?
La idea de que las casas discograficas
deberian ser las que generen el proceso
productivo fonografico se ha quebrado
en nuestro pais. Actualmente la produc-

cion discografica surge de diversas
fuentes y tiene caracteristicas variadas.
Tenemos producciones gestadas por artistas
independizados de las casas discograficas,
gerenciando muchas veces todos los ni-
veles de la actividad fonografica, muy
ligados a estructuras de participation
familiar o con lazos de arraigo provin-

cial. Tambien estan los pequenos y me-

dianos sellos independientes con estruc-
turas clasicas: oficinas de gerencia,
empleados en maqueteo, almacenaje, dis-
tribucion, y en algunos casos estudios de
grabacion; los pequenos sellos con es-
tructuras reducidas, que realizan su labor
a traves de la contratacion de servicios de
otras empresas, como estudios de graba-

cion, imprentas, fabricas de discos y mul-
dcopiado y agentes distribuidores. Todos
estos agentes productivos son los sobre-
vivientes de la crisis fonografica, genera-
da por los diezmados niveles adquisidvos
del publico consumidor y el fenomeno
de la pirateria.

<:Que condiciones requiere el sector
para ser mas competitivo?
La proliferation de estudios de graba-

cion y recursos de impresibn grafica
nos permiten una Sana competertcia
que mejora la calidad y permite bajar
costos. Surgen 'productores discografi-
cos', profesionales que gerencian el
proceso de grabacion con criterios artisti-
cos y de mercado; y con el crecimiento
de una novel generation de tecnicos en
audio, antes llamados ingenieros de so-
nido, hemos logrado adecuarnos a las
necesidades del mercado abandonado
por las trasnacionales. Se podria afir-
mar que no todo ha sido malo en me-
dio de la crisis. Tambien es necesario
destacar las diversas opciones en la
fabrication de CD's, practicamente el
unico soporte para la edition de nues-
tros fonogramas. Las fabricas han per-
mitido independizar este eslabon de la
cadena productiva, antiguamente liga-
do a las grandes disqueras; hoy, j untan-
do un poco de dinero, si uno quiere gra-
bar sin convencer a algun gerente de un
sello discografico, lo puede hacer, apren-

diendo en el camino.

(iCual es el nivel de or-
ganizacion empresarial
en el sector?
Este aire de independen-

ce en la cadena producti-
va ha generado tambien
cambios en la relacion de
las empresas con los artistas
pues los contratos actuales
van desde coproducciones
con los mismos hasta con-

tratos limitados por un tiraje
determinado. Hay tambien
los contratos de cesibn de

<:Cual es la situacion al interior del pais?
La presencia de las transnacionales se ha
limitado a tener oficinas de representa-

cibn pero no producen proyectos nacio-

nales. En medio de esta aparentc difi-
cultad, los peruanos nos hemos
arreglado para seguir en actividad y, paradbji-

Icamente, la proliferacion de proyectos
Imusicales editados se da como nunca
antes. Cada vez son mas los proyectos y
os niveles de ventas han mejorado.

Chavez:"Hemos logrado adecuarnos a las necesidades
de ese mercado abandonado por las trasnacionales".

mm.



Urbano:"Se necesita un aumento del presupuesto general de educacion".

HENRIQUE URBANO.COORDINADOR DEL INFORME SOBRE EL IMPACTO ECONOMICO DE LA CULTURA EN EL PERU

Un Observatorio Cultural para el Peru
Ante la creciente importancia que han obtenido las industrias culturales como sector economico,
en muchos pai'ses se vienen realizado,con mas o menos detalle y alcance,estudios destinados a
medir el impacto economico en las economi'as nacionales,a conocer la estructura de los mercados
culturales o conocer las particularidades que definen y diferencian al empleo cultural frente al de
otros sectores.Estos estudios han permitido demostrar que en muchos casos la cultura no es una
actividad insolvente y llamar la atencion sobre una intervencion estatal mas decidida en el sector
de la cultura. k Enrique Hulerig

Periodista INC

Cual fue la metodologia y el objeti-
vo principal de la investigacion?
En primer lugar, teniamos un modelo El problema de fondo es el siguiente:
sugerido por el Convenio Andres Bello, en el Peru el gasto en cultura, entien-
segun el cual estudiariamos los princi- dase cultura en el sentido de industrias
pales temas que ellos estudiaron en culturales, cine, radio, TV, teatro, etcete-
Colombia. En base a ello innovamos ra, es muy bajo. La gente no dispone
algunos temas, por ejemplo, publici- de capital para consumir cultura. Por
dad, museos, no contemplados en es- otra parte, la oferta, estrictamente
tudios anteriores del CAB. El problema peruana, no es tampoco muy alta. En
principal fue la falta de estudios pre- cuanto a produccion cinematografica,
liminares en el Peru y tambien la falta producimos solo unas cuantas pelicu-
de estadisticas nacionales, las que, en las por ano, cinco, quizas seis. En ese
la mayoria de los casos, hemos debido sentido, la pobreza general se refleja
buscar por nuestros propios medios. en el comportamiento economico de
Es fundamental acceder a estadisticas la masa. Tanto inversion como consu-
nacionales. El INEI no da datos sobre mo cultural son muy pobres. Pero no
muchos de estos temas, solo hay datos somos los peores en America Latina,

dispersos.

<:Cual es el comportamiento economico
de los sectores culturales en el Pern?

Portada.El impacto economico de la cultura en Peru.
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turales. Se necesita un aumento del
presupuesto general de educacion.
Ademas, hay que privilegiar algunos
sectores mas deprimidos, por ejemplo
las industrias masivas, cine, TV, radio.
El Estado debe pardcipar en produc-
ciones con caracter comunitario o
colecdvo. Es fundamental. El sector
educadvo se beneficiarfa mucho con
una produccion masiva de productos
de video, de cortos, etcetera.

Pero hay paises con marcados indi-
ces de pobreza que apuestan por la
cultura. (fHay un tema de educa-
cion involucrado?
Es el caso de Cuba. Pero hay que ver
lo que significa cultura en Cuba. Pese
a nuestros problemas economicos, si
bien hay que tomar la comparacion
con cautela, podemos decir que Peru
invierte en cultura tanto como Colom-
bia, habida cuenta las respectivas
economfas. Ejemplo, Colombia casi
no dene industria cinematografica.

prehispanicos son un tema cultural y
una industria cultural. Pero no esta en
nuestro informe.

<;C6mo ve el panorama de las in-
dustrias culturales en el Peru en re-
lacion a los procesos mundiales,
liberalizacion comercial, apertura
de informacion, globalizacion?
En Peru el problema se plantea frente
a las grandes empresas mundiales de
produccion cultural masiva: cine, TV,
radio. Es ahf donde la globalizacion es
mas evidente. Para contrarrestar ese

Entre las recomendaciones del in-
forme se hablan de incentivos, le-

problema hay medidas proteccionistas gales por ejemplo.
que se pueden dictar, pero hay que ser La legislacion peruana no es mala,

realistas: si no hay produccion de tele- Pero una cosa es la letra, otra la reali-
novelas peruanas, la TV peruana no dad. Recuerda la Ley del Libro. Es un
puede difundirlas; si no se producen
peliculas peruanas, no se pueden pro-

teger. Hay que crear esas expresiones
culturales y luego es mas facil proteger
esa produccion. Ejemplo, nada impide
que en el Peru se haga teatro peruano.

<:Tenemos conciencia de que la cul-
tura puede aportar a la economia?
Si hablamos de industrias culturales,
sospecho que nadie objetarfa el hecho
de invertir en cultura. Pero las indus-

trias culturales son sectores que necesi-
tan de grandes inversiones. Hacer una
pellcula dene un costo muy alto, y esto
es igual en otros sectores. Si el Estado
no tiene plata para invertir en esos
sectores y el sector privado tampoco,
ahf empieza el cfrculo vicioso de la po-

breza cultural en el Pern. En el caso
del patrimonio, por ejemplo, el costo
de conservacion, la creacion de mu-

seos, la puesta en valor y la difusion
masiva del arte, todo eso tiene un
costo muy alto. ^Como subvencionar
tales actividades? ^Como hacer que las
grandes masas se inicien a la cultura?
Ese es el problema.

buen ejemplo del paso de la ley a los
hechos. Hay que ser realista, el Estado
no posee medios financieros muy po-

derosos para hacer frente a la produc-

cion cultural, es decir, a la Demanda
Cultural propiamente peruana. Ahf
esta el problema. El problema de fon-

do es reajustar el Presupuesto Nacio-

nal con objetivos culturales. Si el Esta-

do invirtiera 3% del presupuesto en la
educacion, el Peru podrfa tener mas
esperanzas de incrementar sus indices
de consumo cultural y ver mas calidad
en sus expresiones culturales. Otro de

(fMedidas proteccionistas? <;Preferen-
cias en la programacion?
Sf, cuotas de difusion, por ejemplo,
equis horas dedicadas a musica peruana.

<:Es posible trasladar esas cuotas de di-
fusion, por ejemplo, al mundo del libro?
Siempre vuelvo al gran principio: pri-
mero hay que producir. Si produces
cinco films por aho, no puedes prote- su inclusion enelrubro industria cultural,

ger gran cosa. Nada impide a los perua-

nos escribir novelas, piezas de teatro,
componer musica. Si esa produccicSn
fuese mas alta, tendrfamos mas pre-

sencia peruana en nuestras radios o
editoriales, etcetera. Las subvenciones,
premios, concursos, ayudan, pero la f*
gran ayuda es el propio valor de la
obra. Vargas Llosa vende muy bien y
escribe productos de calidad. No hace
falta protegerlo. Almodovar hace films
maravillosos y los vende muy bien.
<fVes el cfrculo vicioso?

Novedoso. Segun el informe de la Universidad San Martin
el crecimiento de la inversion publicitaria hace necesaria

PLAZA ^AN (VjlGUELEn ese sentido, <:cuales son las princi-
pales tendencias sobre la produccion cul-
tural que el estudio ha podido detectar?
Curiosamente, la publicidad es el sec-
tor que expresa el fndice mas alto de
inversion en el Peru. Esta es la pri-
mera vez que se menciona ese sector.
Es muy importante porque moviliza
muchos artistas de distintas activi-
dades profesionales y de varios sec-
tores. La publicidad es una expresion
cultural.

" « N T R O C O M E R C I A L

<:La moda tambien ha sido incorporada?
Los estudios sociologicos franceses de
los anos sesenta introdujeron la moda
en el campo de la cultura. Es un tema
poco estudiado. Las presentaciones de
moda en Lima con ropa de motivos

<:Cual deberia ser el rol del Estado
en la promocion de las industrias
culturales?
El Estado tiene que hacer un gran es-
fuerzo en educacion. Sin educacion
basica no hay acceso a los bienes cul-

*****Fi»b« er



los problemas es que hacen falta tecni- cos de base. Hemos recibido mucho

cos para la elaboracion de polfticas de apoyo de instituciones e individuos.
impulso a las industrias culturales. Hay Nos reunfamos todas las semanas

que tener gente competente en todos
los sectores. Con mucha razon se ha-

bla de gestores culturales.

eso lo debe crear el INC. Nosotros
podemos ayudar.

para evaluar los avances. Todos los in-
vestigadores opinaban y luego yo
asumi'a las directivas que saltan de esas
reuniones. Cada subgrupo redacto su
informe, y luego de revisado por los Sospecho que si se organiza un Ob-

"seniors", se corregfa v se devolvfa a servatorio en el ambito andino habria
los invesdgadores. Fueron ocho meses problemas. Yo sugiero que lo hagamos
de trabajo intenso. Entre los investiga- en el Peru de todas maneras.
dores bubo economistas, sociologos,
abogados, administradores, ademas de ^En que consisten las cuentas

los jovenes investigadores en el cam- satelites en cultura que estan

creando otros paises?
o

Se trata de medir entre los indices del
PBI y del Presupuesto Nacional lo que
se relaciona con las industrias culturales
o la cultura en general. En los presu-

servir para futuras investigaciones. De puestos de la Nacion no estan detalla-
aqui en adelante va hay manera de lie- dos esos indices. Entonces, la cuenta

,;C6mo armar un equipo de investiga- var a cabo estudios muy precisos y satelite es precisamente ese detalle de

cion para el estudio de las industrias muy avanzados sobre cultura. Pero los indices reladvos a la cultura o in-

culturales? <:Cual fue su experiencia? hay que sectorizar. Ejemplo, la TV o dustrias culturales. Lo mismo se hace

Primero, hay que tener un pequeno la museologia o la artesania. Creo que con las cuentas satelites del turismo.
grupo profesional a la cabeza: eramos el INC debe llevar a cabo esos estu- Es interesante poner de relieve esos

tres los directores "seniors". Segundo, dios. Nosotros podemos apoyar desde indices para elaborar politicas precisas

el equipo de apoyo consistio en unos la universidad, pero es funcion del en el campo de la cultura.
diez investigadores orientados por los INC saber lo que pasa en el campo de

"seniors". Tercero, hubo que recurrir a la cultura. Dedicarle un millon de Finalmente, <:el balance del in-

"expertos" exteriores, es decir, asocia- soles a eso no es nada. Deberia haber forme es alentador?

ciones que poseian los datos estadisti- en el Peru un Observatorio Cultural y Lo mas importante en ese estudio
es la posibilidad de crear conciencia.
Creo que con el informe la gente
tiene, frente a las especulaciones per-
sonates, un instrumento "veraz" que
permite saber con mas precision lo
que hay y lo que no hay. Yo insisto en
tomas de decision que ayuden a la me-
joria general de la cultura. Por eso in-
sisto en la educacion. Eso es una cosa.
Otra cosa es la produccion de instru-
mentos de educacion cultural, videos,
cursos, seminarios, difusion masiva en
Primaria v Secundaria de temas rela-
cionados con las expresiones culturales.
Son medidas a largo plazo, pero sin
ellas no se avanza nada. Si los ninos
no son despiertos para eso, nada se
solucionara y el resultado es la me-
diocridad. No podemos ser eficaces
si no hay una orientacion educativa
nacional. ^

Se han hecho propuestas pero no
se asigna presupuesto para un Ob-
servatorio. Incluso se propuso un
Observatorio de ambito andino.

,:Del estudio se desprende cual es
la industria con mayor proyeccion?
De lejos es la publicidad, alrededor del
0.30% del PBI.

<:Y la artesania?
Es un tema interesante. Las artesanfas
dependen en gran parte del turismo. po de la cultura.
Por eso su consumo es relativamente
elevado. En los ultimos ahos los obje- «iQue otro tipo de estudios a partir
tos artisticos en plata v los textiles se de este se pueden generar?

difundieron mucho. Hay que incluir Nuestra experiencia es unica y puede
eso en el proximo estudio.

Industria esquiva.La industria cinematografica, la mas ambiciosa en terminos
empresariales,no ha tenido el desarrollo esperado en nuestro pais.
En la vista,rodaje de El bien esquivo,pelicula de AugustoTamayo.

Archivo El Comercio



ESTABLECIENDO CRITERIOS

Industrias culturales, globalizacion
y competitividad

Mercedes Araoz Fernandez
Universidad del Pacifico

La globalizacion y la liberalizacion comercial han cambiado vertiginosamente las formas
de percibir el mundo.Si su incidencia era evidente en el mundo empresarial hoy lo es en
todas las expresiones culturales y artfsticas de la humanidad.
El Nobel en economfa Joseph Stiglitz
planted, en una disertacion reciente
sobre globalizacion, que esta permite
"el crecimiento potencial sin limite" y
que muchos pafses en desarrollo esta-

ban trabajando en aumentar su com-

petitividad para aprovechar esta opor-

tunidad, pero que "lo que separa a los
pafses desarrollados de los subdesarrolla-

dos no son solo los recursos sino tam-

bien el conocimiento. La combinacion
de conocimiento global y local es la
clave del exito". Este ultimo argumen-

to llamo mi atencion, en plena era de
la homogenizacion de muchas activi-
dades y productos, la diversidad de
conocimiento, la diversidad creativa
local genera competitividad y esto
puede ser una oportunidad para el
Peru en la era de la globalizacion.

Es cierto que para lograr un diferen-
cial competitivo y de desarrollo hu-
mano se tiene que invertir en educa-
tion y en ciencia y tecnologfa, pero el
desarrollo de la cultura no debe ser
desatendido. La cultura, entendida en
un sentido amplio, puede convertirse
en una ventaja competitiva para un pafs
como el Peru y el desarrollo de las in-
dustrias culturales puede ser la herra-
mienta para marcar la diferencia en un
pafs con escaso desarrollo tecnologico.
La industrias culturales son promo-

toras y expositoras de la creatividad y
su exito se basa en justamente la diver-
sidad.

En el caso del Peru se puede pensar
en un conglomerado industrial (clus-
ter) basado en nuestra diversidad cul-
tural. El ejemplo de la gastronomfa
peruana es quizas el primero que em-

pieza a desarrollarse y podrfa poten-

Archivo El Comerciociarse. No solo se basa en el desarrollo
de restaurantes, sino en la historia.de
cada plato, que muestra un Peru mul-
tiracial, que se mezcla y crea algo
nuevo cada dfa. Estas historias pueden
apoyar al desarrollo del turismo gas-

tronomico y al desarrollo de una in-
dustria editorial alrededor de los ele-

mentos culturales diferenciadores de
nuestra gastronomfa; podrfa, asimis-
mo, potenciar al sistema educativo
basico y el de formation laboral, no
solo a traves de escuelas de cocina
sino en multitud de rubros conexos.
Puede dinamizar una serie de provee-
dores en alimentos autoctonos y otros
insumos complementarios y que se
podrfan dirigir tanto al mercado domes-

tico como internacional. Y si de com-

plementos se trata, por que no el arte
(teatro, danza, folclor, artes plasti-
cas, etcetera) y la artesanfa, ambos
desarrollandose alrededor de la in-
dustria gastronomica.

Este ejemplo trata de ilustrar el po-

tencial de aprovechar nuestra diversi-
dad cultural para marcar nuestra di-
ferencia competitiva. Pero para
lograrlo se requiere de un esfuerzo
sistemico de cooperation publico y
privado para desarrollar las industrias
culturales, dejarlas de ver como indus-
trias para privilegiados y hacerlas de
consumo masivo en nuestro pafs, generar
reglas que promuevan su desarrollo y su
vinculacion con las actividades pro-
ductivas, aprovechar el uso y protec-
cion de la propiedad intelectual como
aliciente a la creation y promocionar-
las como la herramienta de ventaja
competitiva del Peru en el mundo. A

Un dia con cine.Un di'a sin sexo y Manana te cuento son indicadores de que,
al margen de calidades,nuestros guiones empiezan a abandonar el monopolio
de drama y optan abiertamente por otros g6neros,en este caso la comedia.
iSignos de cambio de nuestra industria cinematografica?

Archivo INC

Retablo.Una de las industrias culturales con mayor continuidad,graclas
a su earacter familiar y regional,es la artesanfa.Los retablos se han convertido
casl en un trabajo en serie,un tipo de prdctica que se encuentra
en muchos lugares del sur andino y que configura nuestra Identidad.
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ENTREVISTA A FERNANDO ARIAS,OBSERVATORIO DE INDUSTRIAS CULTURALES DE BUENOS AIRES

Las industrias culturales como parte
del sistema productivo Diana Guerra Chirinos

Directora General de Promocion y Difusion Cultural

G
2

Para poder entender la
verdadera situacion de
nuestras industrias
culturales viene bien echar
un vistazo a otras
realidades,mejor si
pertenecen al entorno
regional.El caso del
Observatorio de Industrias
Culturales de la Ciudad de
Buenos Aires es
representative de cuan
posible es alcanzar metas
ambiciosas en el ambito de
la cultura.

'5
2
o

5
<

yComo nace la iniciativa de crear un
Observatorio sobre industrias cul-
turales en la Ciudad de Buenos
Aires?
Forma parte de una polftica formulada
en su momento por la Subsecretaria de
Gestion e Industrias Culturales del
Gobierno de Buenos Aires en el ambi-
to de la Secretarfa de Cultura, y hoy
desde el area de Produccion. Una de
las necesidades que entendia esa area
de polidcas dirigidas a las industrias
culturales era conformar un espacio de
analisis y de reunion de informacion
que permitiera avanzar en el conoci-
miento de ese sector, y de esa manera
poder influir en su realidad a partir de
las polidcas que se desarrollaban.

I* V C N P S A I R E S
Sfmbolo. El Teatro Colon de Buenos Aires,encarnacion de la historia cultural argentina,
en una foto de los anos veinte. Buenos Aires es escenario de constante actividad cultural.
Ambiente propicio para el desarrollo de diversas industrias culturales.

mos. Exisda ya una ley hacia 1994 y en
el 2003 se crea el Insdtuto Nacional
del Cine, lo cual signified muchos mas
recursos a la produccion audiovisual.
A nivel nacional es la polftica mas desta-
cada. En la ciudad de Buenos Aires la
prioridad fue disdnta: atender los sec-
tores habitualmente no incluidos en
las polidcas de fomento: el sector edi-
torial y el discografico.

rial, audiovisual, especialmente con el
sector pymes. Teniamos la necesidad
de conformar un area de analisis y de
reunion de informacion que diera
cuenta de la realidad de esa estructura

productiva. Una de las primeras tareas

que nos propusimos fue situar la evalua-
tion del sector en los ultimos 10 anos a
T5 anos. Al mismo dempo, esa infor-

macion la utilizamos para generar con-

ciencia acerca de la importancia de las
industrias culturales como sector pro-

ductivo: cuanto aportan al empleo, al
valor agregado de la ciudad de Buenos
Aires y al de Argentina.

Pero el sector editorial fue muy
fuerte en un determinado momen-
to en Argentina.
Si, pero no fue objeto de polidcas de
fomento. A nivel nacional se esta
ahora trabajando en un proyecto im-
pulsado por el propio sector con la
idea de replicar lo que hizo por el cine,
con la creacion de un insdtuto para el
sector libro. Sobretodo a nivel local no
habia ningun antecedente de polidcas
hacia estos sectores. Por ejemplo, la

St

<jSe ha formulado en Argentina un
marco legal referido a las industrias
culturales?
En Argentina esta muy desarrollada la
politica de fomento al cine, que se
viene trabajando desde hace varios
anos y que se ha acentuado en los ulti-

Entonces hablamos de politicas
publicas de fomento a las indus-
trias culturales.
Si, una de las tareas del area es justa-
mente trabajar con el entramado pro-
ductivo del sector discografico, edito-
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Subsecretaria dene un programa que
ya dene un ano de existencia, que se
llama Opcion Libros. Esto conecta
con el diagnosdco que hizo el Obser-
vatorio para conocer la situacion de las
industrias culturales. Es deck, el Ob-
servatorio reune la informacion, la
analiza, la difunde de manera amplia y
la pone a disposition de la gestion del
area, las decisiones polfdcas de que
programas implementar se toman en
otra instancia de gesdon.

El diagnosdco realizado identified
altos niveles de concentracion de las
distintas actividades que conforman
las industrias culturales. Es un proceso
que se fortalece en los anos noventa,
con la aparicion de actores transnacio-

nales y concentraciones especialmente
en el nivel de la distribucion y de la
comercializacion. En el sector editorial
se da una fuerte concentracion de edi-
toriales. Sin embargo, es un sector ac-
dvo, con una larga tradition en la Ar-
gentina y en Buenos Aires. Este
programa, Opcion Libros, lo que bus-
ca es equilibrar esa situacion de con-
centracion en las cadenas de produc-
tion y comercializacion que
finalmente obstruyen la salida de edi-
toriales pymes. Entonces, entra a tallar
el Estado equilibrador de esas situa-
ciones. Opcion Libros es lograr acuer-
dos entre editoriales pymes con librerias
de Buenos Aires para que un catalogo
seleccionado, curado, tenga un espacio
diferencial en esas librerias que inte-

gran el programa.

pasa con el mercado discografico, no
solo en Argentina sino a nivel mundial,
en el que cinco mayors dominan el
80% del mercado. Producto de una in-

vestigation del Observatorio, se iden-
tified cierta vitalidad en el sector dis-
cografico, relevandose la existencia de
setenta sellos discografico^ indepen-

dientes en Buenos Aires. Y en el sector
audiovisual, hay una situacion diferente
que tiene que ver con esta politica na-
tional de fomento a la production.
Hav una fuerte concentracion en la ca-J

dena de distribucion y exhibition, y
esto esta generando poca diversidad en
el momento del consumo de peliculas.
A partir del 2004 se reglamento una
cuota de pantallas, y si bien hace falta
mas tiempo para conocer las virtuali-
dades de esa medida, se ha observado
en los ultimos anos una fluctuation as-
cendente de espectadores hacia el cine
nacional.

Con respecto al PBI, a nivel nacio-

nal, los ultimos datos son del ano
2000, y dan cuenta de un aporte del
3% y alrededor del 2% del empleo. En
Buenos Aires tenemos datos bastantes
recientes, del 2004, que nos indican
que las industrias culturales, en espe-
cial el sector audiovisual, discografico
y editorial, estan aportando el 7,8 % de
su Producto. Si sumamos las activi-
dades culturales propiamente dichas
(teatros, museos y espectaculos musi-
cales) llegamos al 8,4%. En tanto que,
en relation al empleo, el conjunto (in-

dustrias y actividades culturales) apor-
tan el 5,2% del mismo en la Ciudad.

En Buenos Aires sf hay un interes par-
ticular de incluir el tema del diseno a
partir de entender la potencialidad que
se esta visualizando en ese campo en
nuestra ciudad. Dentro de las polfticas
de la Subsecretaria de Industrias Cul-
turales en el Ministerio de la Produc-

tion se ha contemplado el diseno, por
lo que se ha creado el Centro Metro-
politan© de Diseno.

Entiendo que el Observatorio viene
a ser un centro de investigation
publico municipal dedicado a las
industrias culturales. <jCuando se
crea, cuanta gente trabaja en el y de
donde provienen sus fondos?
Se maneja con los fondos de esa area
del gobierno y con esos fondos genera-

mos una serie de productos: contamos
con una pagina Web donde reunimos
informacion estadfstica dispersa. Tene-
mos tambien un boletin mensual, que
nos permite hacer un seguimiento de
las novedades y noticias sobre indus-
trias culturales en Argentina y en el
mundo, y editamos una revista mensual,
de corte academico. Ademas, estan las
investigaciones. En estos momentos
estamos trabajando la referida al sector
discografico, un Anuario de Industrias
Culturales en la ciudad de Buenos
Aires 2005. En relation al personal,
somos cuatro investigadores y el coor-
dinador es Octavio Getino. El Obser-
vatorio se preocupa en difundir y dar a
conocer los productos que trabajamos,
y nos interesa llegar a diferentes ac-
tores y agentes: el sector productivo,
que son participes y usuarios princi-
pals, junto con el sector publico vin-
culado (legislative y ejecutivo), el sec-
tor academico y, por supuesto, la
comunidad en general.^

<:Que cifras manejan en relation a
las industrias culturales? <:Es un
sector que crece? <:Cual es el aporte
de las industrias culturales al PBI
argentino o de Buenos Aires?
En terminos generales, estos procesos
de concentracion han sido bastante
transversales a los distintos sectores
pero con particularidades, que tienen
que ver con marcos globales, pero
tambien locales. En la decada del 90 el
sector editorial fue el que mas sufrio la
transnacionalizacion de las editoriales.
Ese proceso esta muv concentrado en
un numero pequenos de empresas que
tienen el 75% del mercado. Otro tanto

Hay otros paises que consideran
como industrias culturales al diseno,
al turismo, a la publicidad y al Inter-
net. <;C6mo lo entienden ustedes?

i

Laboratories
Diana Guerra (Peru),

Tania Garcia Lorenzo (Cuba),
Fernando Arias (Argentina)

y Barbara Negrdn (Chile)
en el IV Laboratorio

de Contribucidn Social
de la Cultura.

Casa Garcilaso,mayo,2006,

1 SR FERNANDO
ARIAS



MARTIN MOSCOSO DEINDECOPI

"El 98% del mercado fono
esta en manos de piratas"

Desarrollar solidas industrias culturales en el pafs pasa por veneer el complejo
problema de la piraterfa.Conversamos con el Jefe de la Oficina de Derecho de
Autor de Indecopi,Martrn Moscoso,principal animador de la lucha contra el
hurto de la propiedad intelectual en el Peru.

k Enrique Hylerig
Periodista INC

Como se ven afectadas las indus- las industrias culturales son las crea- industria cinematografica hace unos
trias culturales en el Peru con el ciones, pero tambien las inversiones diez anos, cuando prolifero la pirateria

que puedan apovar la explotacion legal con tiendecitas en cada barrio que al-
Mas bien podriamos mencionar como de esas creaciones. Por un lado, tene- quilaban pelfculas y que provocaron
se ve afectado el pais con industrias mos a los autores, artistas, interpretes que las salas de cine desaparecieran
culturales golpeadas por la pirateria. El o ejecutantes, a los compositores na- una a una, alquiladas a congregaciones
Peru requiere de industrias culturales v cionales, a los videastas, etcetera, v, o casinos,

las tiene muy incipientes. A nuestro por otro lado, a los productores fo-

pais le falta consolidarse como nacion nograficos y audiovisuales, a los edi- Se dice que la pirateria audiovisual
y eso se hace a partir de forjar una tores de publicaciones, que son los perjudica al mainstream nortea-
identidad cultural, reconocernos todos que van a permitir que los creadores mericano y no a las salas de cine,

los que integramos este territorio tengan canales de explotacion adecua- Se cree que la dicotomia del consumi-
como parte de algo que nos haga sen- da y legal. La industria formal ni los dor es rechazar la pirateria de produc-
tir comunes. Esos elementos culturales creadores nacionales estan en condi- tos nacionales pero ser tolerante con
se deberian reflejar en imagenes, fo- ciones de competir con quienes apro- la pirateria de obras extranjeras. Esta
nogramas, textos, es decir, en audiovi- piandose de forma ilicita de la crea- es una perspectiva errada porque la
suales que muestren nuestros habitos cion ajena la explotan sin pagar pirateria no distingue nacionalidad. De
y costumbres, en textos que narren situa- ningun derecho. Pongo un ejemplo, hecho hemos encontrado entre nues-

ciones y elementos de nuestras disdn- cualquier empresa y creadores que tras intervenciones peliculas exitosas
tas culturas asi comp de nuestra his- quieran iniciar una aventura conjunta, peruanas como Pantaleon y las visita-
torial Lo mismo es aplicable a la como esta tu revista, van a tener que doras. Lo que sucede es que el tamano

musica y el software. El primer afecta- contratar redactores, editores, graficos, de nuestra industria cultural aun es
do con la ausencia de potentes indus- fotografos, publicistas y distribuidores, asimetrico con el desarrollo de otras

trias culturales es el Peru como y se genera un circulo virtuoso crea- industrias culturales. No hay manera
nacion, es decir, todos. Si las tuviese- cion + empleo. Pero viene alguien y de romper esa asimetria si no se apoya
mos desarrolladas, nos veriamos refle- simplemente fotocopia o digitaliza y efectivamente la propiedad intelectual.
jados en ellas y sabriamos reconocer- reproduce miles de copias sin pagarle Hacer que el consumidor apueste por
nos como integrantes de un colectivo un sol a nadie. Las empresas formales la cultura peruana al comprar y apovar
y seguramente temas como el de la au- y los creadores tributan, los piratas no. un original es algo que estamos empe-

toestima podrian trabajarse mejor. Las Al apropiarse de ese esfuerzo ajeno zando a percibir.
industrias culturales en el Peru no solo estan evitando que esta revista o cual-
tienen el grave problema de la infor- quier producto artfstico llegue a ^Han sido efectivas las medidas
malidad sino el de la pirateria, que es manos del publico; finalmente provo- que se han tornado para combatir
la apropiacion ilicita del contenido de can la eliminacion del producto, de la la pirateria?
esas industrias culturales. En buena obra y, por lo tanto, el colapso de la Creo que el problema todavia nos esta

cuenta, lo que permite el desarrollo de industria cultural. Es lo que paso en la adelantando. Es un problema grave.

avance de la pirateria?
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grafico

Lo hemos empezado a tomar en serio inmovilizadas, y ya hay denuncias a H-
desde hace unos cuatro anos. La tec- deres de la provision de insumos.
nologfa estaba permitiendo ya mayor Ahora estamos requiriendo que el
rapidez en la reproduction y, adicio- Poder Judicial cree un juzgado espe-

nalmente, percibiamos una peligrosa cializado en propiedad intelectual, de
tolerancia de parte del ciudadano manera tal que los procesos no se dis-
comun de que esto no era una activi- persen por todo el pais. Hemos inte-

dad delictiva. Mucha impunidad y grado tambien a los alcaldes en nuestra
ningun pirata procesado. Ahora con- lucha a traves de una alianza con todos
tamos con campanas de difusion por los distritos que pasan por la avenida
radio, TV y se introdujo el tema de Javier Prado, y hay ya seguimientos
que la pirateria es delito. El resultado con video y mucho material incautado.
senalaba que un 60% de la poblacion Otro de los logros ha sido la creation
entendia que si se afectaba a los crea- de la Comision Nacional de Lucha
dores, incluso apoyaba la realization Contra la Pirateria y Contrabando.
de operativos. Pero no todo ese 60%
rechazaba la pirateria con su negativa ,;Indecopi y los municipios se
de compra. Atendiendo al problema reunen con representantes de cen-
del precio, se ha trabajado mecanis- tros comerciales populares?
mos de oferta para acercar el producto Ha habido reuniones del gobierno lo-

a las expectativas del consumidor: dia cal de Surco con la asamblea de Polvos
del cine, del libro, el software Univer- Rosados. No todos los comerciantes

son piratas, hay unos cien que no lo
son. En El Hueco hay 1.500 comer-

ronograhcas, que se
Trescientos establecimientos de venta
de musica en soporte cerraron en un
ano y hav un dano de 300 millones de
dolares en manos de la pirateria, es
decir, el 98% del lnercado en manos
de piratas y solo un 2 % en manos de
formales.

ueron

Los discursos punitivos contra la
pirateria fonografica, audiovisual y
de software son diferentes.
Es cierto. La estrategia de combatir la
pirateria audiovisual deberia ser similar
a la manera de combatir la pirateria
musical, porque son productos muv
relacionados, donde el consumidor
principal es el consumidor final. Am-
bos utilizan los mismos soportes y la
estrategia tiene que pasar por el com-

bate a la distribution de'insumos. En
cambio, la industria de softyvare es dis-
tinta, pues su publico mas importantesia, etcetera.

• r •

es el consumidor empresarial. Por eso
Indecopi trabaja de la mano con la in-

dustria de software: nuestras inspec-

ciones a las empresas nos han permiti-
do reducir de un 80% a un 54% el

jHa habido falta de un marco legal
adecuado?
Ya no. Peru ya tiene el marco legal mas
drastico de la region contra la pirateria.
Ya es posible perseguir a los piratas
penalmente, demandarles indemniza-

ciones civiles. Las penas son las mas
altas de la region: elevamos la pena
minima a cuatro anos, segun la ley
sancionada por el Congreso hace ano
y medio. Ya hay procesados, como es
el caso de un pirata famoso de la in-
dustria editorial, con cuatro imprentas

ciantes de los que solo 500 son piratas
y 1.000 no. Estamos tratando de que el
control de las organizaciones expulse a
las mafias enquistadas y se ha avanza-

do mucho en aislarlos. De hecho vo y consumo ilegal de software. En el Peru
se ha llegado a la situation que inclusotoda mi oficina estamos denunciados

penalmente por las organizaciones a
las que estamos persiguiendo.

la clase mas pudiente tambien con-

sume pirateria. El principio de que uno
consume pirateria por escasez de re-
cursos no tiene sustento. En verano,
por ejemplo, los veraneantes de las
playas del sur son grandes consumi-

(fCual es la industria cultural mas
golpeada?
La industria musical es la mas golpea-
da, sobretodo las casas productoras dores de pirateria.^
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LA £TICA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES

De la explotacion
la exploracion televisivaa

Gerardo Arias Carbajal
Coordinador de la especialidad de TV y Video de la Universidad de Lima

Construir una etica de las comunicaciones,en este caso una vinculada al tema de
la television,es condicion urgente para el desarrollo de una industria cultural
realmente nacional, firme y saludable.

fundamentales para la formation de
una etica ciudadana, entendida como
una sociedad pluralista de ciudadanos
autonomos que, pese a sus diferencias,
comparten un conjunto de valores.

Como es evidente, estas minimas
condiciones de explotacion son trans-
gredidas cuando se denigra o estigma-
tiza a las minorias; cuando se relativi-
za el derecho a la imagen y la
intimidad de las personas; y cuando la
information requerida por el ciudada-
no es escamoteada, tergiversada o pre-

sentada desde un solo angulo. Velar
por el cumplimiento de estas condi-
ciones se torna dificil no solo por el
refugio de la libertad de expresion en
que se amparan los canales de televi-
sion sino tambien por la falta de unos
instrumentos de medicion apropiados.

o Y es que seria necesario construir indi-
'ug cadores que permitan medir el real
hj cumplimiento del respeto a los dere-
! chos humanos y los principios que

< busca preservar la sociedad, de modo
de poder exhibit los estandares eticos
que alcanza cada estacion televisiva.
Estandares que, ademas de ser usados
con fines de la evaluation del cumpli-
miento legal, pueden ser un instru-
ment de evaluation comercial y de
fidelizacion con el publico. Tarea que
podria acometer la academia y el fla-
mante Consejo Consultivo de Radio y
Television.

Claro esta que pueden haber otras
condiciones de explotacion que se im-
pongan a las estaciones de television,
entre otras, por ejemplo, unos indica-
dores sobre el nivel educativo y cultu-

ue el espectro radioelectrico sobre el
que operan los canales de television de
senal abierta es un recurso iimitado no
cabe duda. Que somos conscientes de
esa caracterfstica es por lo menos dis-
cutible. Tal vez por este motivo el tra-
tamiento que han recibido los canales
tie senal abierta no ha corrido la mis-
ma suerte que otros recursos naturales
cuyas regulaciones han buscado su
mejor utilization y preservation.

En el campo televisivo, la constitu-
tion y las leves apenas esbozan mini-
mas condiciones de explotacion,
como son el respeto a los derechos
humanos, la contribution a la educa-
cion y la cultura, la pluralidad infor-
mativa, etcetera. Aspects todos ellos

zamaras de TV,llegadas en 1958,marcan el origen
de lo que fue una novedad tecnologica y luego

prospera industria cultural: la televisidn.

ral de sus contenidos, pero ganariamos
mucho como sociedad si tan solo se
cumpiieran las que permiten construir
una sociedad de ciudadanos.

Si son poco exigentes y escasa-
mente evaluadas las condiciones de
explotacion, las condiciones de ex-

ploracion son inexistentes en el cam-

po televisivo. Y si algo requiere ex-

plorar la television peruana son
nuevas formas de hacer television;
nuevos enfoques y puntos de vista; in-

novations narrativas; irrupciones en
nuevos campos tematicos; estrategias
narrativas que hagan entretenido lo
cultural y lo educativo y que tornen
educativo y cultural los contenidos de
entretenimiento; nuevos tratamientos
periodisticos que amplfen el horizonte
informadvo de los ciudadanos antes que
reducirselo a simples lugares comunes.

Una condicion fundamental para
que puedan hacerse efecdvas estas
condiciones de exploracion es propi-
ciar que en la programacion tengan
cabida diversos productores de conte-

nido, en su mas amplia pluralidad y
procedencia, que compitan entre si
para desarrollar espacios de television
en la busqueda de mejorar la oferta
televisiva. De este modo, los canales
de television podrian concentrarse en
su core competence, esto es en general-
valor agregado a esos contenidos a
traves de labores de package, progra-

macion y promotion televisiva en aras
de construir unas audiencias sobre la
base de atender, en primera instancia,
al ciudadano que esta detras de cada
uno de los puntos de sintonia.^

Las primeras



LA RADIO

Motor cultural de la pluralidad

^ Rosa Maria Alfaro
Asociacion de Comunicadores Sociales Calandria

A pesar de su antiguedad,la radio es el medio
que mejor ha sabido reciclarse al paso de los

tiempos y el embate de la modernidad,
acogiendo aun la diversidad musical de nuestro
pais tanto en su expresion culta como popular.

En riesgo.La industria cultural con mayores problemas es,sin duda,la musical. Su escenario
se entremezcla con el de otra industria cultural no menos golpeada,la radio.Solo unidas podrfan
mantenerse a flote.En la foto,Miki Gonzalez en su estudio de grabacion.

nerse en ese mismo medio como
memoria de lo que somos, en conexion
con lo nuevo. Las propias formas de
presentacion de programas televisivos
o de conciertos gigantescos han defi-
nido un modo radial de hablar que
busca la multitud, urilizando broma,
entusiasmo y formalidad al mismo
tiempo. Los locutores recorren estos
caminos interconectandolos. Y aun

Ta radio fue el primer medio masivo en musicales populares, generando inter-
g] Perjj/ en la medida que periodicos y cambios y procesos de hibridacion en-

revistas se dirigieron a limitados sec- tre producciones etnicas locales y sec-
tores "educados". Constituyo asi un ar-

J

quetipo predecesor de lo que fueron
otros medios que trascendieron la lec-
tura, pasando del lenguaje oral al au-
diovisual, sin que medie lo escrito. En
esa linea, desde musica y palabra defi-
nieron a los peruanos como publicos
de posibles industrias culturales masi-
vas que recorrerian el pais, matrix que
luego influyo en una definicion particu-

lar de ciudadania sociocultural, mas que
politica. Tuvo asi un rol incluyente que
otros paises no asumieron. Fue tambien
pionera en iniciar segmentaciones de
publicos diferenciando a unos y otros,
siendo lo cultural una nocion intuitiva
mas que racional que cuestiono la ho-
mogenizacion que configuraba antes a
un publico medio, sintesis de diferen-
cias. Esta fue retomada por la televi-
sion solo por edades, sector social y
genero. La pluralidad sin grandes
anuncios ingresa por la radio generan-
do circuitos de produccion, circulacion
y consumo. Hoy tenemos alrededor de
dos mil emisoras como correas de circu-

lacion cultural diferenciada v dialogante.
Este medio, tratado como minusvali-

do hoy, fue y es en la historia del siglo
XX un espacio cultural de recupera-
cion y modernizacion de expresiones

toriales que circulan en ambitos
restringidos y amplios, incluso entre
paises. La musica folclorica nacional
pudo mantenerse viva y renovada gra-

cias a programas radiales dedicados a
ella, tratando de recuperar a paisanos
de las grandes ciudades como su publi-
co preferencial(t ). Tradicion que luego hoy la radio, que fue el primer paso de
fue expropiada por radios provincianas todo cantante o compositor, sigue
grandes y pequehas para cultivar lo pro- siendo una aliada permanente de
pio, generando intercambios provincia- musicas populares varias. /VI legitimar
nos entre culturas andinas diferentes(2). la pluralidad cultural antes que cualquier
Fue asi adquiriendo un nuevo rol politica de Estado o de organismo in-

como correa de transmision cultural ternacional, se convierte en un signifi-
en el Peru, admitiendo el derecho a re- cativo simbolo de la misma.
novar. El tango, la ranchera(3), la salsa y
la cumbia circularon en todos los sen- fluir la palabra espontanea y popular,
tidos, sin eliminaciones mutuas aunque no facilito el desarrollo de una cultura
con reverencias y mezclas. El huayno de Mconversation”. Si bien la radiono-
asi pudo sobrevivir y mantenerse go- vela fue un acercamiento, al migrar a la
zando con alegria de esta nueva masi- television se quedo sin ella. El noticiero
vidad plural, siendo propiedad de mu- formal se asento castrando el dialogo
chos. La radio se configuro asi como desde monologos duros que enaltecian al
un medio comprensivo y tolerante con locutor. Una simbologia vertical, que
innovaciones que muchos "cultos” de- luego fue ablandada esteticamente por
testan, pues al parecer la creatividad es espectaculos mercantiles, sin carisma
de su exclusividad. Ha oficiado como de interlocution. Por ello, nunca pro-
estrategia de initiation indispensable movio la gestation del "nosotros" que
para nuevas industrias comerciales que sabe deliberar, gozar y escuchar, reco-
empezaron por la radio v la fiesta, el nociendo a los diferentes. Mas bien los
concierto \r el disco, para luego mante- excluvo. Tampoco posibilito la forma-

cion de identidades, deseos y acuerdos
de caracter publico e intercultural. A

Contradictoriamente, esta no dejo

(1) ALFARO M. Rosa Maria. "Modelos Radiales y Procesos de Popularizacion de la Radio Limeria" en "Cultura de Masas v Cultura
Popular en la Radio Peruana". A.C.S. Calandria y Tarea. Lima 1990.
(2) ALFARO M. Rosa Maria. "Investigacidn sobre el Potcncial de la Radiodifusion Sonora para la Alfabetizacion: I n Hnfoque en cl
Contexto de la Cultura Andina". Universidad de Lima 1985;

(3) Promovidos tambien por el cine



EL LADO EDITORIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICAClON
Los diarios impresos se han
convertido en canal importante
para la difusion de material
cultural,lo que fortalece una de
nuestras industrias culturales
menos desarrolladas,la editorial.
Desde hace mas de diez anos los
medios ingresaron al mundo de
laminas,diccionarios y
enciclopedias,y hoy continuan
llenos de proyectos.Aqui las
experiencias editoriales de tres
importantes casas periodisticas, la
Empresa Editora El Comercio,el
Grupo La Republica y la Empresa
Periodistica Nacional (Epensa).

Periodica
biblioteca

Evelyn Nunez
Periodista INC

*as muchos piensen que los periodi-
cos no aportan cultura, sin embargo,
oe^de hace casi quince anos lo hacen a
traves de sus 'valores agregados'. Las
laminas, los diccionarios, las enciclo-
pedias visuales y las recetas de cocina
han conseguido un espacio importante
en el consumidor, que ha llenado vacios
culturales gracias a la oferta de los me-
dios. De ahi que el editor de Produc-
tos, Publicaciones y Multimedios de El
Comercio, Raul Castro, senale que en
|el 2004 vendieron cinco millones de

o diarios, en parte gracias a los produc-
J tos que ofrecian. Castro, que tambien

es antropologo, explica cual fue el
proceso que intervino para que los
medios impresos decidan lanzar nue-
vos articulos. MEn los sesenta, la televi-
sion hace que la oferta de los diarios
se vea ensombrecida. Los medios im-

presos buscan alternativas para com-
petir con los noticieros y aparecen el
analisis y la ampliacion reflexiva de los
hechos. Es asi como la funcion educa-
tiva adquiere fuerza y los periodicos
denen una nueva forma de ingresar al
hogar, ya no la informadva, sino la
formativa". En el Peru desde hace mas
de diez anos los principales diarios de
Lima se sumaron a la busqueda de

nuevas propuestas, logrando afianzar
la funcion educadva.

Silvia Velarde, gestora de opera-
ciones de La Republica, refiere que
empezaron con los Valores agregados*

alia por 1992. Publicaban Periolibros,
una seleccion de obras literarias en
formato de suplemento. Velarde re-
cuerda que la primera entrega contenia
los Poemas Humanos de Cesar Vallejo
en 40 paginas, mostrando en la porta-
da ilustraciones nada menos que de
Guayasamin. "Fue un producto que
duro dos anos. La gente se acos-
tumbro a recibirlos mensualmente",
afirma Velarde. Con los anos, los pro-
ductos de La Republica fueron de la
mano con la tecnologia. En 1996 dis-
tribuyeron CD's con diferentes ritmos:
la primera de esas colecciones se de-
nomino Grandes Leyendas de la
Musica y duro —intercalando inter-
pretes peruanos y extranjeros- cerca
de tres anos. Ese, considera Velarde,
fue el mayor exito. "Segun las estadis-
ticas, los discos se agotaban en horas".
Posteriormente publicaron fasdculos
de aprendizaje del ingles, recetarios de
cocina y enciclopedias.

Pasados diez anos de esa experien-
cia, La Republica es capaz de crear sus

Raul Tito'Castro,junto a Bernardo Roca-Rey,
encabezan el area de Publicaciones del diario El Comercio.



propios productos. Algunos ejemplos
son los albumes de fechas civicas, de
medicina natural y de cocina regional.
"Ya estamos aportando a la industria
editorial peruana. En algunos casos
hemos vendido nuestros derechos a
otros pafses y ahora nos concentra-
mos en disenar estrategias para posi-
cionarnos fuera", finaliza Velarde.

Para todos los publicos
La necesidad de conocimiento parece
ser la causa de que los Valores agrega-
dos* no se hayan enfocado en una
clase de lectores. A1 contrario, solo
para mencionar un ejemplo, el diario
Trome, que tambien pertenece al Gru-
po El Comercio, vendio, a precios
muy comodos, entre el 2005 y el 2006,
la coleccion Clasicos Universales
ademas de otra denominada Peruanos
imprescindibles; ambas derrumbaron
el mito de que el lector de periodicos
populares no es consumidor de cul-
tura. "Ese es un prejuicio social. El
problema pasa por un tema de pre-
cios. Las industrias editoriales no estan
desarrolladas en nuestro medio por-
que tenemos la imagen de que el
publico consumidor de cultura es el
que esta en Lima Metropolitana. Es
mas, culturalmente interesa llegar solo
a ese publico y se descarta uno nuevo
que acaba de llegar a la capital. Hubo
un etnocentrismo que, afortunada-
mente, el peso demografico y cultural
de los limenos recientes, esta haciendo
que cambie", puntualiza Raul Castro.
Basandose en esta idea del bajo precio es
que un ejemplar de Clasicos Universales
podia obtenerse a solo cinco nuevos
soles. Es decir, se adquiria la coleccion
completa por el mismo valor de un buen
ejemplar en una libreria.

Los libros de La Republics han buscado posicionarse de un publico
m^s estudiantil,gracias a sus productos de bajo costo.Esta idea de llegar a la masa se grafi-

ca tambien con los casos de la Empresa
Periodistica Nacional S.A. (Epensa), la
cual agrupa a cuatro diarios, todos, de
un precio economico: Correo, Ojo,
Aja y El Bocon. Arturo Postigo, jefe
de marketing entre 1997 y el 2000,
comenta que su mayor exito se dio en
1999 con el Diccionario Ingles/Espanol-
Espanol/Ingles, aquel que quedo en el
recuerdo televisivo como 'Yungay\ Es
mas, la publicidad de ese volumen los
hizo merecedores del premio Gran Effie
Peru 2000 otorgado por la American
Marketing Association. Despues del dic-
cionario vendrian los coleccionables de
programas de computacion, laminas
de Ciencias de la Naturaleza, la His-
toria del Peru antiguo y moderno y
hasta la Biblia para nirios. "Es una for-
ma de llevar cultura a las grandes
mayorias", opina Postigo. Con este
tipo de publicaciones, los medios im-

presos se consdtuyen como un nuevo
canal para la difusion de la industria
editorial. No obstante, hay que con-
siderar que el peor enemigo de estos
gestores es la pirateria, un problema
que reduce sus ventas aun cuando los
precios de su produccion resultan ac-
cesibles a casi todas las clases so-
ciales. ^ cOJOUl'a&m

Silvia Velarde, de La Republlca,una de las ejecutlvas que dlrlgen
•Inovedoso proyecto de publicaciones de ese diario.

Arturo Postigo muestr* algunas de sus publicaciones,Epensa tambien ha tratado
de estar en el grupo que lldera la edlclbn de libros desde los medios.

25



IV LABORATORIO DE CONTRIBUCION SOCIAL DE LA CULTURA

Encuentro de altura
Entre el 4 y 6 de mayo se realizo en el Cusco el IV Laboratorio de Contribucion Social
de la Cultura organizado por el Convenio Andres Bello,un encuentro entre gestores
culturales de diversos paises de America Latina en el que se discutio,entre otras
cosas,las posibilidades de interaccion de los pueblos y sociedades latinoamericanas
con sus respectivas industrias culturales. del consumo cultural en nuestros paises,

2 entre las que se encuentran la mediatiza-
|cion de la cultura con el rol predomi-

3 nante de la television y la radio, las di-
ferencias sociales presentes en el
acceso a las nuevas tecnologias, donde
se expresan fuertes indices de inequidad
cultural y la gran importancia de la musica
en el consumo cultural de la region.

Por otro lado, se exploro la demanda
cultural a partir de la construccion de la
interrelation entre relaciones sociales,
distribution territorial y equipamientos
culturales que viene realizando el Insti-
tute Distrital de Cultura y Turismo de
Bogota. Dicha exploration tiene en
cuenta la situation social de la ciudad y
su heterogeneidad, e introduce el con-

cepto de "calidad de vida cultural”, en-

tendido como el grado en que una po-

blacion satisface sus necesidades
materiales y espirituales (satisfaction de
las necesidades de la vida cultural).

Asimismo, se intento avizorar las im-
plicaciones sociales de las decisiones so-
bre cultura en los tratados de libre com-

ercio que en los ultimos meses se han
llevado a cabo en la region. En el mis-
mo escenario, se produjo un acerca-
miento a las realidades de la diversidad
etnica de nuestros paises, a las relaciones
entre cultura y desarrollo local y a las
potencialidades de la cultura en el
panorama social y politico que viven
los paises de la region.

El IV Laboratorio, como espacio de
intercambio de ideas y experiencias,
tuvo como resultado mas resaltante
aportar nuevas lineas y entradas para
analizar la contribucion social de la cul-
tura en el marco de las preocupaciones,
avances y desafios que los contextos so-

ciopoliticos de nuestros paises y el en-

torno internacional le imponen a la cul-
tura. (Guillermo Cortes Carcelen).^

Especialistas procedentes de diversos paises de America Latina
se dieron cita en el Cusco para discutir gravitantes temas de cultura.

La reflexion a lo largo del encuentro
tuvo un desarrollo complejo y variado.
Se atravesaron los campos de la medi-
cion cuantitativa con el objetivo de ana-
lizar la diversidad cultural en las indus-
trias culturales. La hoja de ruta la trazo
la investigation desarrollada para el
sector cinematografico por el Obser-

vatorio de Industrias Culturales de
Buenos Aires, estudio que parte de la
premisa que comprender la diversidad
cultural implica comprender las varia-
das interfases que unen a la cultura
con la economia, la politica, la vida so-
cial o las tecnologias.

Se reconocieron tendencias del con-

sumo cultural a partir del analisis com-
parativo de los estudios nacionales reali-
zados en seis paises de America latina,
que, ademas de las convergencias y di-
ferencias en la estructuracion de los ins-
trumentos de recoleccion de la informa-

cion, demuestran las grandes similitudes

la primera semana de mayo se
Hevo a cabo en la ciudad del Cusco el
IV Laboratorio de Contribucion Social
de la Cultura convocado por el Conve-
nio Andres Bello (CAB) y el INC. A la
reunion asistieron representantes de Bo-

livia, Colombia, Chile, Cuba, Mexico,
Peru, del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, ademas de expertos del
CAB. El encuentro, desarrolladb en di-
versos escenarios de la ciudad imperial,
es continuation de las experiencias de
"Laboratorio” ya realizadas en Caracas,
Bogota y Santiago de Chile, promovi-
dos por el CAB en el marco del Proyec-
to de Economia y Cultura, cuyo objeti-
vo es tomarle el pulso a la contribucion
de la cultura en todas sus manifesta-
ciones creativas a la vida social, asi
como implementar un espacio de discu-

sion y estudio en tomo a la pregunta de
como valorar y medir la gestion de las politi-
cas culturales y su impacto en la comunidad.

ur;



EL AUSPICIO DE LAM

interes privadoDescubriend
en la cultura

Roberto Del Aguila
Gerente de Relaciones Publicas de Claro.4

Las relaciones entre la empresa privada y los sectores productore
culturales son complejas y no tan fluidas como debieran.Desarrollar nuelTW®^industrias culturales no depende solo de la buena o mala disposicion del capita^privado sino de que nuestras expresiones culturales puedan satisfacer el ojo
empresarial de manera creativa y novedosa.Sirva el caso de la musica de ejempl
para conocer mas de este necesario contacto.

expresiones

saje a mucha gente, en diferentes seg-

mented y somos testigos de las multiples
formas de interaction social y oportuni-
dades de negocio que tdenen como eje a
la musica y la tecnologia (descargas, to-

nos de llamadas, entre otros).
Obviamente, las empresas privadas

buscaran involucrarse con aquellas ini-
ciadvas que esten mas cerca de sus
publicos objetivo, y, lamentablemente,
en muchas ocasiones la produccion in-

dependiente o innovadora no calza con
estas necesidades. Pese a que se dan al-
gunos casos aislados de apoyo a la pro-

duccion musical independiente, por las
caracterfsticas de nuestra economia, no
hemos visto en el Peru iniciativas
como algunas que se dan en el Brasil,
donde toda la imagen institucional de
una gran empresa de telecomunica-

ciones gira alrededor de la musica.
Las posibilidades de desarrollo de

« una industria musical fuerte en el Perue
3 pasan por un esfuerzo conjunto. Los
JJ

|musicos, productores y artistas ya
5 estan haciendo su trabajo, incluso en-

frentando obstaculos muy complica-
dos como la piraterfa y la indiferencia.
El Estado y las empresas privadas tam-

bien hacen lo que pueden, encontran-

dose con dificultades como la falta de
presupuesto o prioridades diferentes.

Ahora hay que buscar generar un
mercado creciente, formal, con costos
y precios justos, y propuestas que, sin
interferir en la creation artistica, con-

templen las necesidades de la empresa
privada que puede ayudar a financiar
los proyectos. Por otro lado, serfa in-

teresante una vision que incorpore a la
musica como un elemento i

entrMde la gran cantidad de solici-
tudes de auspicio que reciben a diario
hfirempresas privadas, un porcentaje
significativo esta relacionado con acti-
vidades musicales. Recitales masivos o
pequenos, artistas nacionales o figuras
extranjeras, produccion de discos o
temporadas completas: en muchas y
variadas formas, la musica siempre
esta presente dentro de los proyectos
que buscan patrocinio.

Y es que la musica es muy impor-
tante, no solo para musicos, produc-

tores y publico, sino tambien para las
mismas empresas patrocinadoras. La
musica es un elemento socializador
por excelencia, democratizador, esti-
mula la identidad y promueve la perte-

nencia a un grupo social. Ademas, con
la musica se puede transmitir un men-

Los conciertos son el escenario donde suelen darse la mano
las expresiones culturales y la empresa privada.

•vador
para desarrollar otros sectores. Un
buen ejemplo son las recientel presen-
taciones de los Rolling Stones en Rio
de Janeiro y Buenos Aires, ciudades a
las que viajo una gran cantidad de
gente desde otros paises para v<

recitales. Y mientras duro su
estos
tadia,

esos visitantes se alojaron en hoteles,
consumieron en restaurantes, utilizaron

letransporte, visitaron museos; en
dieron un fuerte impulso a la industria
turistica local.

Ya sabemos que traer a ese tipo de
artistas al Peru es dificil, pero bien se
podrfa pensar en actividades menos
costosas, sin dejar de ser atractivas.
Tomando en cuenta el reconocimienlo
del Peru como un pais ideal para M
turismo mistico, <mo serfa factible u®
festival internacional de musica Nevl
Age? O, dada la diversidad cultural de]
nuestro pais, ^acaso no serfa el esce-
nario ideal para un encuentro mundial
de World Music? {Y si hacemos en la
selva un gran recital con grupos com-

prometidos con la ecologia? ^E1 Cusco
no es perfecto para acoger a los idolos
de la nueva trova y la musica latinoa-
mericana?

Ideas no van a faltar, lo que se necesi-
ta son politicas claras, capacidad de eje-
cucion y una vision compartida. Y, por
supuesto, que las relaciones entre el Es-

tado, las empresas que apoyan y los pro-
ductores musicales sean de mutuo bene-
ficio: donde todas las partes invierten,
arriesgan y ganan.^
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Superposicibn.Tras la conquista espanola, los templos cristianos
se asentaron sobre las edificaciones religiosas incas.

Vilcashuaman no fue ajena a esta polftica.PROYECTO PHOTO VILCASHUAMAN-PUMAQOCHA

Dos comple os incas
en Ayacucho

\ Hernan Carrillo,Rocio Coras
Arqueologos del INC

del ano 2003 el Proyecto Qhapaq Nan viene realizan-
a serie de trabajos de investigacion y acciones encami-

nadas al rescate de la gran Red Vial Andina y los asenta-

mientos relacionados. En el marco de este megaproyecto,
que compromete a varios pafses latinoamericanos, se viene
ejecutando el Proyecto de Investigacion y Puesta en Valor
Vilcashuaman-Pumaqocha, que involucra dos complejos ar-
queologicos, sin lugar a dudas los mas importantes de la
region, y el Camino Inca que une estos asentamientos. Los
complejos arqueologicos de Vilcashuaman y Pumaqocha se
encuentran ubicados en el departamento de Ayacucho,
provincia de Vilcashuaman, distritos de Vilcashuaman y
Vischongo, respectivamente; ambos se comunican por la
troncal del Camino Inca a una distancia de 14 kilometros.

Los trabajos de investigacion se realizaron, de manera
continua, como parte de una propuesta de desarrollo sus-
tentable para el departamento de Ayacucho en las tempora-
das 2004 y 2005, teniendo como objetivo fundamental po-
ner de manifiesto labores que buscan la revalorizacion de
los asentamientos arqueologicos como medios para el de-
sarrollo educativo y economico de las poblaciones locales,

El legado inca es inagotable.
Asf lo prueban los dos
asentamientos que
arqueologos del INC vienen
investigando cerca de
Vilcashuaman,en la provincia
de Cangallo,Ayacucho.Si bien
los trabajos de investigacion y
excavacion son recientes, la
importancia de estos sitios
para la arqueologia peruana
es enorme.
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Vastedad.Enoimes muros de contencion
se acaban de descubrir recientemente en Vilcashuaman.

Banos del Inca. La construccion de sofisticadas estructuras
sanitarias fue comun en Vilcashuaman y en Pumaqocha.Templo.El Acllahuasi del sitio de Pumaqocha,

11 Km al norte de Vilcashuaman,cerca de Vischongo,es una
impresionante construccion con estilo arquitectonico impecable.

Puerta de acceso.Los ushnus eran edificaciones que representaban el paso al mundo interior.Piedras termales.En uno de los baiios del complejo arqueologico de
El ushnu de Vilcashuaman fue el mas importante de todo el imperio.Pumaqocha se puede encontrar una piedra de 17 angulos.

fomentando en el futuro, asimismo, el uso racional del
patrimonio cultural y el conocimiento de nuestra identidad
historica a traves de programas conjuntos de promocion y
protection, lo que por supuesto incluye la participacion de
autoridades, poblaciones locales y centros educativos, todo
orientado hacia el desarrollo de capacidades de gestion
sostenible.

El objetivo es generar la documentation tecnica
necesaria para proteger y conservar el sitio, asi como tam-

bien generar una busqueda complementaria de information
para entender su participacion dentro de la Red Vial Inca, y,
finalmente, elaborar con ello una propuesta de acondicio-
namiento para la puesta en valor de ambos complejos, Vil-
cashuaman-Pumaqocha, asi como del Camino Inca, tenien-

do en cuenta un circuito de visitas, areas restringidas, de
reserva y de servicios para los visitantes y, en general, todas
las actividades que se puedan llevar a cabo como resultado
de su investigation, proyeccion e integration a la comuni-
dad, y que, asimismo, le sirva como un medio economico al
propiciar infraestructura y servicios vinculados al desarrollo
turfstico de la region.

En estas dos temporadas se ha logrado identificar una
serie de conjuntos arquitectonicos en el caso del Complejo
Arqueologico de Vilcashuaman, lo que sugiere una ocupa-
cion inca mas temprana de la que hasta hace poco maneja-
bamos, y que observamos a espaldas del ushnu, donde es
posible apreciar los cimientos de una kallanka con un apare-
jo bastante rustico que se asocia a fragmentos de ceramica
inca temprana, como qotaqalli y posiblemente killke. En
este mismo sector ha sido posible detectar restos de una pc-

Mirador.En el sitio de Pumaqocha existen miradores
asentados en impresionantes muros de contencion,

Crecimiento desmesurado. [ a ciudadde Vilcashuaman ha crecido descontroladarnente,
al punto que las casas penetran muchas veces los terraplenes o plataformas.



1 «

4

1 •\

;V..'

T - %
Piedra sobre piedra.Vista de la construction principal del sitio arqueologico desde la plaza

de Vilcashuaman.La ciudad entera de Vilcashuaman se construyo sobre la antigua ciudad inca. Otros tiempos. Imagen de parte lateral de la iglesia principal en 1965.

quena estructura semicircular de caracter rustico asociada a
un piso con restos de material organico calcinado con pre-
sencia de restos de fragmenteria de ceramica perteneciente
al Horizonte Medio (Wari).

A espaldas del ushnu y en la periferia del viejo cemen-

En el Complejo Arqueologico de Pumaqocha, que cree-

mos se trata de un centra construido especialmente para la
elite imperial y el culto al agua, los trabajos se han cir-
cunscrito a las terrazas uno, cinco y seis de los sectores de-
nominados Palacio Inca y Akllawasi. Como resultado de es-
tos trabajos se han descubierto estructuras de puro estilo
inca imperial, como un muro con hornacinas grandes y pe-

terio de la ciudad de Vilcashuaman en direcciones norte,
oeste y sureste, se ha podido identificar una serie de terrazas
y un muro perimetrico que contiene espacios habitacionales, querias dispuestas de manera alterna y de corte trapezoidal,
con accesos, pisos empedrados y otros elementos arqui- presentando un aparejo del dpo almohadillado, determinan-
tectonicos orientados hacia el interior del cementerio, que
hacen suponer la presencia de una gran kancha que a su vez
estaria en relacion a la plaza principal del complejo. Por otro
lado se han identificado una serie de canales que se interco-
nectan entre si, las mismas que aparecen en la parte alta de
la ciudad de Vilcashuaman y se dirigen hacia la plaza princi-
pal y luego van en direccion al viejo cementerio. Uno de los

do un espacio arquitectonico que, en su parte posterior y
hacia el interior, presenta un aparejo de tipo celular con blo-
ques de piedra cuidadosamente canteados. Al interior de
este espacio se han descubierto, hasta el momento, tres es-
tructuras igualmente construidas con piedra canteada,
ademas de muros semicirculares asociados a una piedra
megalitica con presencia de pasadizos angostos v un acceso
de triple jamba, mientras que, asociada a la primera terraza,
se ha identificado una estructura de corte rectangular que

hallazgos que merece la pena resaltar es el de un bano inca
ubicado en el barrio de Alto Peru, especificamente en el
Centro de Educacion Inicial N° 030, que ya ha sido restau-

rado parcialmente, asi como el de un canal finamente acaba-

do con piedra tallada que se ubica en el barrio de Cinco Es-

quinas; todos ellos formando parte de la traza urbana de la piedra megalitica y a su vez a un bano inca. A
ciudad inca de Vilcashuaman.

encierra cuatro recintos que se comumcan entre si por un
corredor con forma de cruz, presentando, tanto al interior
como al exterior, hornacinas trapezoidales asociadas a otra

Camino al Uku Pacha.Pobladores retiraron sus muertos
cuando se les comunico que las excavaciones

probablemente incluirian el cementerio.

Antes de la reconstruction.Poderosa imagen captada en 1965 con el ushno en estado calamitoso.
Los pobladores usaban las piedras para hacer casas.
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omo es conocido por los historia- entre las mas recurrentes las ollas de
dores, Vilcashuaman (conjuntamente labio corto casi adherido al hombro,
con Pomaqocha) son identificados a con asas oblicuas y base conica, como
pardr de las construcciones monu- tambien utensilios domesticos; los
mentales incas. Aun dentro de los esti- disenos que predominan son los cursi-
los incaicos, en cuanto a la ceramica,
se ha identificado rasgos locales que
expresan la dicotomfa entre una cul-
tura impositiva y aquella que resume
estos estilos incorporados. Serfan los
tankiwas, segun los cronistas, quienes
habrfan sido los habitantes originarios
de esta region . Entonces deberfamos hubo artesanos locales y no todo se tra
preguntarnos, ^fueron los tankiwas jo del exterior,

productores de ceramica aun adaptan-
dose a influences externas? Existen una tecnologfa local, seria interesante
diferentes presencias en esta region, poner atencion a la memoria historica.
que traen consigo toda una riqueza de Las investigaciones etnograficas han
produccion alfarera. Si consideramos registrado un posible centro alfarero
como real la existencia material desde en el lugar denominado Pukaraqay (7
el Formativo (Campana Rumi o Piedra km al norte de Vilcashuaman), que,
de las Campanas), pasando por Wari segun los lugarenos, estuvo habitado
(Aspiqasa), chancas (Cerro Pilluchu) e por "los mojos" hasta la llegada de los
incas (Vilcashuaman-Pomaqocha), la incas, para luego migrar y asentarse en
ceramica tendrfa influencias de todas la actual zona de Cangallo, mantenien-
estas culturas.

La recuperacion de los fragmentos
realizados en los anos 2004-2005 indi-
ca que la densidad del grupo ceramico ma", aunque esta informacion seria in-

local es aproximadamente el 75%. teresante comprobarla con inves-
Este alfar agrupa diferentes formas, tigacion arqueologica.A

*
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vos de color negro sobre un fondo
marron, escisiones y muescas. En todo
este material, la tecnologfa posee fuertes
influencias externas, no obstante, una
mirada rapida a los componentes de la
ceramica nos indica que al menos el
material es local, lo cual significa que

» L ii ' pi
- 41 ' 5 vV -’*A ' ML

r .
t V

Al aire.La seriede television 'Eva delEden'
se grabo en los espacios del sitio de Vilcashuaman.

Aquf la actriz Monica Sanchez en la portada principal.

Como complemento a la idea de

do una tradicion alfarera que pervive
hasta la actualidad, y que hoy son cono-

cidos como "los olleros de Huancaruc-

Imponente.Imagen del portico antes
de los trabajos de reconstruccibn.
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VikasRaymi.Uno de los mementos culminantes de la fiesta,cuando el Inca es rodeado por loswillaqumu y las coyas.
La iglesia.en tanto,reposa cubierta por una banderola que representa al sol y a la luna.

Notese al costado derecho la invasion deviviendas en la zona arqueologica.

LA VISION ETNOGRAFICA

Vilcashuaman: espacio ritual
Ladislao Landa Vasquez,Alexey Carrasco Escarcena
Investigadores Proyecto Qhapaq Nan - INC

Los complejos arqueologicos de Vilcashuaman,asi como el de Pomaqocha,
once kilometros al norte,ambos de filiacion inca,estan enclavados en un
espacio territorial pleno de continuidades y permanencias culturales.Como en
casi todo lugar de los Andes,el asentamiento colonial se superpuso al inca y
Vilcashuaman quedo en medio de una multiple y sincretica historia.

postar por la cultura o hacerse el desentendido? Entre Gua-
man Poma de Ayala, el escritor indio de Andamarca, describe
en su Nueva Coronica y Buen <jobierno una ceremonia reali-
zada en 1572 en Vilcashuaman. Nos refiere que en esa oca-
sion el dignatario principal de los espanoles, don Francisco
de Toledo —organizador del sistema colonial—, subio al Ush-

nu a recibir el saludo de los diferentes representantes locales
y "mando subir al mas biejo y principal al usno a don alonso
naccha uarcaya del pueblo de san pedro de queca de la provin-

cia de los lucanas andamarcas soras" (Guaman Pofha, fol,
447). Asimismo, en plena epoca colonial, en 1592, se reali-
zaban actividades semejantes al Warachikuy (pruebas de
proeza), donde un sacerdote indfgena ordenaba que sus
"fieles trepasen un cerro cercano a las ruinas de la ciudad.
Debian hacerlo subiendo por una soga 'llevando en la boca
lo que habfan de ofrecer no sin grande peligro de su vida"'

(Millones 1999: 31-32). A finales del periodo inca una cere-
monia mas apoteosica habria sido la celebracion del Qapaq
Raymi, organizada por el inca Guaina Capac cuando ya habfa
sido construido el ushnu, segun refiere otro escritor indige-

na, Santa Cruz Pachacuti (Millones, 1999:31).
Estas son posiblemente las primeras noticias escritas sobre

rituales realizados en este pueblo historico de Vilcashuaman.
Como es sabido, Vilcashuaman fue una plaza importante,
una "cabeza de provincia" y una sede central del "imperio
incaico". Se trataba del centro geografico del Tawantinsuyo
por su ubicacion equidistante entre los confines de Chile y
Ecuador, y, ademas, parte de la troncal principal del gran
Qapaq Nan. Es probable que, en epocas incaicas, se hayan
realizado ceremonias mucho mas grandes -como tambien en
la cercana Pomaqocha, posible lugar de descanso y culto de la
nobleza—, tanto de comitivas que transitaban permanente-
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mente el Camino Inca, asi como tambien celebraciones de la
nobleza que habitaba alii. Segun cronistas como Pedro Cieza
de Leon, la plaza de Vilcashuaman albergaba hasta 30 mil
hombres de armas. No en vano las construcciones monumen-

tales (Ushnu, Kallanka, Templo del Sol, las de las Akllas en Po-

maqocha) obligan a pensar sobre el sentido de tales edificios.
No dudamos cuan interesante seria conocer la ritualidad de

aquellos tiempos, sin embargo, en esta ocasion, nos interesa
conocer, mas bien, los rituales contemporaneos a partir de una
mirada etnografica desde dos disciplinas (arquitectura y antro-

pologia) que intentan complementar sus visiones y experiendas.
Debemos afirmar que aun cuando se trata de rituales represen-

tados en el siglo XXI, la historia y la memoria real o mitica de
este espacio esta cargada del pasado.

En un contexto rural como el poblado de Vilcashuaman,
el espacio urbano adquiere una connotacion distinta a la co-

ddiana, logrando transfermar al individuo, para converter a
su espacio condguo en un signo del ritual. Dentro de los
rituales tenemos aquellos que son propios de las festivi-
dades, actividades civiles y los tradicionales que se transmiten
por generaciones. En Vilcashuaman, acaso por su condicion
de permanencia y constancia durante un largo periodo, las
personas logran idendficar a traves de objetos o lugares, es-
pacios simbolicos que los idendfican. Estas vivencias con-
vierten a sus experiendas en sensaciones generadas por la
danza, musica, iconografia y comida; sensaciones compro-
meddas con una dinamica colecdva en el espacio generado
tambien por las edificaciones contiguas.

Si pudieramos explicar graficamente los procesos rituales
mas importantes en el casco urbano de Vilcashuaman,
tendrfamos que considerar, en prioridad, la Fiesta de la Vir-
gen del Carmen, seguido del Vilcas Raymi(i) y algunas activi-
dades relacionados con la agricultura, como son la siembra y
el traslado de la cosecha. La Fiesta de la Virgen del Carmen
es un ritual religioso cuya acdvidad central es la procesion;
Vilcas Raimi, en cambio, es una representacion rmtico
historica de la guerra chanca-inca, con el objetivo de atraer
turistas a este poblado. Por otro lado, las actividades agrico-

las tambien estan relacionadas con ciertos recorridos rituales,
por ejemplo, la siembra en la cofradfa de la Virgen del Car-
men implica un ceremonial donde parricipan varias per-
sonas que ayudan al mayordomo, quienes recorren la plaza
antes de dirigirse al campo. El dempo de la cosecha implica
tambien el traslado de maiz y Chala que se transita por la
plaza central. Hemos graficado el recorrido de estas diferentes
actividades para comprender algunas logicas subyacentes en
los desplazamientos de los vilquinos.

Una afirmacion que se desprende de estos graficos es el
simbolismo expresado en el uso del espacio. Hallamos que la
Plaza Central (o Chinchaysuyo) es el centro hacia donde con-
fluyen las actividades rituales y cotidianas; en ella estan mez-
cladas las imagenes del pasado (restos arqueologicos) con ac-

*»

Procesion.La Virgen del Carmen se pasea sobresusandas
a travesde las calles deVilcashuaman.

tos religiosos de caracter sincretico, asi como actividades
sociales modernas o contemporaneas. Es interesante obser-

var que la mayoria de los desplazamientos rituales se realizan
en el contorno de la plaza pero en sentido contrario a las
agujas del reloj, donde las personas se movilizan de izquierda a
derecha (procesion, recorrido de los donantes, desfiles civi-
cos). La excepcion a esta regia es el desfile del Vilcas Raymi,
cuyo recorrido es de derecha a izquierda y cubre la mitad de
la plaza, trasladandose del Templo del Sol al Ushnu, donde
se realiza el Warachikuy con los estudiantes de secundaria.

Tratando de ubicar las construcciones arquitectonicas, pode-

mos senalar tres ejes principales a donde convergen los diferentes
rituales: la municipalidad, la iglesia y el Ushnu. Son construc-
ciones tanto historicas como contemporaneas y cada una de ellas
tiene su funcion de acuerdo a determinados rituales. En la fiesta
patronal la Iglesia se convierte en el centro, mientras que en el
Vilcas Raymi es simultaneamente el Templo del Sol (donde esta
la iglesia catolica), el Ushnu, el colegio secundario y la municipali-
dad, los que se convierten en los ejes, por tanto el ritual civico y
turistico es mas amplio. Esto nos indica que la relacion entre los
habitantes y el entorno monumental esta mediado por la irnpor-
tancia que le dan a sus edificios.

Una paradoja contemporanea es que la Iglesia/Templo
del Sol y la municipalidad son espacios urbanos, en cambio,
el Ushnu y la Kallanka se representan como un espacio ex-
terno y practicamente rural, a pesar de estar ubicados a es- .-
casos metros de la Plaza Central. El Ushnu corresponde alp
inicio del espacio rural, el campo hacia donde salen los lu-
garenos, sobretodo los jovenes, a estudiar y hacer sus tareas
escolares, y las mujeres a realizar sus reuniones formales e in-
fermales.A

Referencias bibliograficas
Cil'AMAN ROMA DE AYALA, Felipe (1615?). Nueva Coronica y Buen Ciobierao. Li
de Cultura Econnmica, edicion y prologo de Franklin Pease G.Y. , Tomo II, 1993.
MILLONF.S, Luis. "Eogros y azares de la crisdanizacion colonial: El obispado de f
Nlillones, Tomoeda y Fuji (edit), Historia, religion y ritual de los pueblos ayacochaJJtfi
seum of Ethnology, Osaka, 1988, pp. 29-49.

(1) Segun Ley No. 27425 (15/02/01) entre otros festivales a ruvel nacional, "La escemficacion del
Vilcas Raymi en el complejo arqueologico de Vilcashuaman en Avacucho, con motivo de las fiestas
patrias, en el complejo de Pumaqocha, en el anexo de Urpiray" esta reconocido por el Estado.
Vease: http:/ /www2.congrcso.gob.pe/ccd/leyes/cronos/2001 /ley27425.htm (28/04/06)
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ARCHIVOS MUSICALES PERUANOS EN EL EXTRANJERO

El registro musical de Bruning
^ Chalena Vasquez

Musicoioga5
5
<

Conocida es la labor de
registro etnografico
realizada porel aleman
Heinrich Bruning en diversos
poblados de los Andes del
Peru.De hecho sus
investigaciones inician una
tradicion de estudios sobre
cultura tradicional en la que
ningun campo queda fuera
de la pesquisa.En este texto
revisamos la profusa faceta
musicologica del
investigador germano.Hombre con camara en la localidad de Huambos (1903).

a preocupacion y la responsabilidad que El Archivo Fonograflco de Berlin
le atane a organismos estatales, como el (Berlin Phonogramm Archive)
INC, el Archivo General de la Nacion, la Con el entusiasmo propio de quien
Biblioteca Nacional, el IRTP Institute de tiene en sus manos uno de los tesoros
Radio y Television del Peru, las Universi- del mundo, la musicoioga alemana cilindros fue enviada a Leningrado
dades Nacionales, el Sisterna Nacional de Susana Ziegler, nos mostro (en 1998) (actual San Petersburgo); pero luego

en el Museo Etnografico de Berlin, los de un largo periplo, regresa a Berlin y
Por un lado, crear conciencia en la cilindros de cera que contienen graba- desde 1991 se encuentran en el Museo

poblacion respecto a la importancia ciones de muchos lugares del mundo, Etnografico. Para conservar mejor
cultural e historica, y el valor que en la realizadas entte1893y1943. La coleccion, esta coleccion, los cilindros de cera
vida contemporanea tienen los docu- que consta de 30.000 cilindros, la inicio fueron copiados en cilindros galvani-
mentos -discos, cintas, videos, etcete- Karl Stumpf en 1900, siendo muy inten- zados, de tal manera que se puedan es-
ra- referidos al Patrimonio Cultural sa la recopilacion en el periodo en el que

Erich von Hornbostel dirigio el archivo
entre 1900 y 1933.

La distribucion geografica del registro nuestro pais es de gran amplitud: registra
abarca Africa (42.7%), Asia (18.4%), diversos aspectos de la cultura del pueblo
Oceania (14.6 %), Europa (12.6%) y
America (11.7%). Una de las mas anti-
guas es la coleccion de Franz Boas, he-

cha en 1893. Entre las grabaciones se en- muestra su interes por la arqueologia, an-
cuentran las que Carl Stumpf y George tropologia, ecologia, agricultura, arte,
Schuneman realizaron en los campos de lingiiistica. No sabemos cuantos cilin-
prisioneros durante la Primera Guerra dros grabo Bruning; el estaba interesado
Mundial. Alii se encuentran las canciones en el registro de la lengua nativa, el Mu-
de la tradicion popular europea. Este chik, y segun expresaba no era nada facil
material fue grabado en discos que nun- hacer hablar o conversar a la gente de-

ca fueron publicados. lante del fonografo.

En 1944, los cilindros y otras colecciones
del museo durante la guerra fueron evacua-
das de Berlin. Dividida Alemania y bajo
el dominio sovietico, la coleccion de

Museos, es doble:

cuchar, sin dariar los originales, en el
sistema fonograflco de Edison.

El trabajo etnografico de Bruning en
Intangible de la Nacion.

Y en segundo lugar, trabajai en fa-
vor de la creacion y mantenimiento de
archivos (de audio, video, fotograffa,
cine, textos ineditos, otros) como
parte de los Centros Documentales
de la Cultura Peruana, que deberian
implementarse en todas las regiones
de nuestro pais, ya sea como parte de
las bibliotecas de los museos, Casas de
la Cultura, etcetera, o como centros
documentales especificos cuya fun-

cion debiera ser la compilacion en di-
versos soportes que contienen la
musica peruana en todas sus vertientes.

Muchik. El archivo fotografico, las notas
de campo, los articulos publicados, asi
como su Diccionario Folclorico, nos
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Viajero.EI registro etnografico que realizo
el peruanista aleman Heinrich Bruning
a comienzos del siglo XX (aqui lo vemos
en una de sus varias visitas a la sierra
de Piura) incluyo la pesquisa musical,

S- la cual registro a traves de partituras
y grabaciones.

10 Triste. Tres quenas, tocadas por tres
mendigos ciegos en Catacaos. Lam-

bayeque, 12 de junio de 1911.
11 Serranita. Eten, 14 mayo de 1910 -

Flauta y Tambor.
12 Cajita y flauta. Francisco Angeles.
Danza " Los pemtos" . Flauta y tambor.
13 Flauta doble. Tocada en Lambaye-
que el 25 de mayo de 1924, por Jose
Albfteres Leon, provincia de Contu-

maza, en el tiempo que estaba en la
guarnicion. Melodia y canto: Yo soy como
las palomas (yarahui). Estas melodias en
las montanas son conocidas con el
nombre de Yarahui.
14 Ya me voy a tienras lejanas.
15 Un voluntano que se va a las fi/as del ejerdto.
16 Flores Negras - Tondero en gaita, 9
de agosto de 1923. Interpretada por
don Jenofonte Paredes de San Marcos,
Departamento de Cajamarca.
17 Cachaspari incaico.Sonst wie oben.
18 Triste huancabambino.Sonst wie oben.

El Museo Etnografico de Berlin ha
hecho ya una edicion y multicopiado de
estas piezas grabadas por Bruning en un
disco compacto con su respectivo folleto
explicativo. Toca ahora al Peru, por me-

dio de sus organismos especializados,
hacer una edicion para el pueblo perua-
no y que se conozca este legado. A

Relacion de piezas y algunas ano-
taciones de campo que hiciera
Bruning
1 Marcha de Procesion - Clarinete, chirimia
y caja. Tocado por Francisco Cumpa y
Francisco Angeles.

tilo y caracter de los textos y la musica 2 El algarrobito - Marinera en flauta y
sera posible cuando comparemos las tambor.
piezas grabadas con las que continuan 3 Serranita - Flauta y tambor - 4 de
vigentes en la tradicion oral contemporanea. mayo, 1910 (Eten).

En la relacion de 21 piezas cabe desta- 4 Ea Concheperla - Flauta y tambor.
car la Danya Chimu, pieza que fue tambi- 5 Danya Chimu - Grabada en Lam-

en registrada en laminas y partitura por bayeque el 5 de Mayo de 1924. Tocada
Martinez de Companon y que se man- por don Jose Albiteres Leon de Silacot
tiene vigente en la Lambayeque en la ac- (provincia de Contumaza), carpintero,
tualidad. Esta pieza podria haber tenido en el tiempo en que estaba en la guar-
una fuerte presencia emblematica.

Ea Concheperla es una marinera clasi-
ca en el repertorio costeho. Sobre la
estructura formal aun se discute su afi- Musica de danza llamada "Huainu".
nidad con el tondero. Reconocemos en 6 Para Jugar a la Gloria - Canto solo,
esta pieza, ejecutada con una flauta y masculino.
percusion, la misma melodia que la Con- 7 Masika que aurapauja apastores en las (Pa-
cheperla difundida hasta la actualidad. swas) pascuas de Navidad - Flauta y tambor.

Ya me very a tienas lejanas es el verso con el 8 Chirimia y caja tocador, por Francis-
que se inicia un Triste, difundido como co Cumpa y Francisco Angeles.
Despedida. Llama la atencion el tema Flores Marcha de Paseo de calle, Chirimia y tam-
Negras, registrado como tondero. En la actua-

lidad es muy conocido un pasi/lo ecuatoriano
con el mismo nombre y la musica grabada
por Bruning corresponde al pasillo actual.

La coleccion musical que vimos
consta de 21 piezas. Es interesante ob-

servar las formas musicales registradas,
la mayoria de ellas tienen continuidad y
estan vigentes en la cultura musical del
norte. El estudio de las variantes,en es-

nicion de la quinta infanteria, de oficio
carpintero, tocada en una gaita que el
mismo ha confeccionado. Tanzmusic -

bor. (12 abril 1910)
9 Caelma, "Ea Pieva\ Carlos de la
Cour. Chinama. Piccolo - Flauta y
Tambor (12 de abril de 1910).
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El poeta nos ofrecio tres de sus ineditos, uno de ellos dedicados a
Javier Sologuren.He aquf nuestras impresiones.

compromiso a paliar algunas omisiones ( A la Madre Naturay
a Santa Cecilia, que es lapatrona de la musicd). Lejos de la queja,
Belli entona un discurso evocador, vitalista y entranable,
dando a la forma castiza, a su experimento latente con el
lenguaje, un color anejo, cercano a la crepuscular madurez
en que se ciernen estos textos magistrales.

El discurso amoroso y la concepcion de la muerte fluyen
ambos, como dos plasmas esenciales en un sistema armo-

nioso. El poeta no deja escapar la oportunidad de urdir una
anatomia del acto amatorio, auscultandolo, visando su po-
derosa condicion bivalente: sublime / pecaminoso, espiri-
tual / goloso (Cuando el amor es como lagula vora%). Asimismo,
revive, en rito laudatorio y en encendido recuerdo liberado
en el lenguaje, a un viejo companero de generacion, Javier So-

loguren, con quien compartio una fuerte amistad. La me-

moria supervive no solo entre la evocacion de ciertos ele-

mentos tangibles en torno del amigo, sino en la energfa de-

scargada de la poedca sologureniana, es decir, su luz, sobre
el poema homenaje (Javier Sologuren, entre sus ceni^asy sus obras
comp/etas). Belli vuelve, de esta manera, a etapas de su vida
con la intencion de signar para siempre, el pacto suscrito
con las fuerzas inseparables de la vida y la poesfa. (Jose
Carlos Picon ) . A

El texto que voy a leer es una suerte de mea culpa. Esta
dedicado a la Madre Natura y a Santa Cecilia, patrona de la
musica. Send que debia reivindicarme con dos elementos
que durante todo mi trabajo creativo estuvieron relegados",
dijo Carlos German Belli, en un momento de la ceremonia
celebrada en el auditorio del Museo Nacional de Arqueo-
logia, Antropologfa e Historia del Peru, sosteniendo un
grupo de hojas de papel, soporte material de los cantos que
esa noche obsequio al publico asistente.

La actitud de Belli es la del hombre multidimensional que
se da dempo para evaluar el senddo de sus acciones. Refle-
xiona y pasa momentos de soledad angusdosa recorriendo
el camino extenuante de una vida asaz llena de experiencias.
Sin embargo, esta lejos de encontrarse agotado. La creacion
poedca encarna una praxis que lo exime del asendmiento y
lo situa en un proceso constante de interpelacion deja reali-
dad. El metodo, sin duda, adviene en el senddo mismo de la
confrontacion con la historia —hecha de momentos— y su
prolongacion en la inmortalidad de la palabra. Es impor-
tante resaltar en su trabajo ultimo, en algunos de sus inedi-
tos, esta suerte de retorno a los espacios y tiempos, tenden-
cia al repaso de las circunstancias y de los transcursos, que
se asocia cercanamente a la demanda de sf mismo por el
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Como agradeyco por hallarme am
en este reino de los seres vivos,
y poder asi superarporfin
un par de imperdonables omisiones
desde la misma cuna perpetradas
no pensando en aquello que perdia;
pues de improviso ahora
den mil tesoros inimaginables
aqui entre los sentidos,
que justamente un buen momento es hoy
para aquilatar lo olvidado ayer.

X

wu Entre unas ligerisimas ceniyas
casi por extinguirse alia en los aires
y tus pdginas hasta en diey volumenes
incolumes en tanto dure el mundo,
que en ello ras con rasy de improviso
te has convertido hoy dia
porpropia voluntad,
al querer consumirte en puro fuego
para que de tu vida serial no haya,
salvo cada palabra por ti escrita.

tq
QS Cuan increlblemente es la verdad

aunque asi son las cosas que ocurrieron,
que un mortal en el mundo haya vivido
solo atisbando el alma suya siempre
y al unisono el buen sonarpesaba
de la palabra escrita por la pluma,
no perdbiendo, no,
que entre el deloy el suelo enteramente
esta Madre Natura,
y menos escuchando alguna vey
de Adan la dulce musica ideada.

Adan sublunar a mas no poder
besa como chupdndose los dedos
bajo la ley de la voracidad,
y su alma se aproxima muy resuelta
algran hambrey al ardoroso amor,
nadendo en ella una identidad nueva
cuando el ansioso humano
asume toda la avidey del vientre,
y entonces por elgusto se aceleran
los latidos del corayon puntuales.

En conclusion ni un minimo vestigio
de tu esqueletoy came terrenales
habra en las cercamas de esas flores
que ejemplarmente tu tanto admirabas
bien de viva voy bien de punoy letra,
y del humus recondito
si te alejas ahora,
optando por entrar a toda prisa
en el ignoto seno de la nada,
en ve% de estar manana en un jardin.

.«
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Comenfi) de improviso todo alia
en los mismos umbrales de la vida,
cuando la sublunar Madre Natura
palpita en cada cardinalparaje,
aunque nunca mas me percatare
de la tangible jurisdiccion maxima
por ser indiferente
como un fulano en hielo convertido,
y solo preferir
no las gratas de estalactitas claras,
mas si los antros de uno mismo oscuros.

o

Este brio que de muy dentro viene
y por ascender desde las honduras
resulta justo equipararlo ahora
con las ansias del comensal fell%
por las cuales el aire espiritual
en fuego inapagable se transmuta,
y consecuentemente
he aqui un homo en el cuerpo crepitando,
donde el corafim pasa a ser voray
o por las brasas o el supremo amor.

Mas desde cuando joven celebraste
la boda de la letra con la pluma,
aunque tu mente nunca codicid
triunfar en unajusta literaria,
o lagloria despues de la existencia,
y pese a ser esquivo
de estas humanas cosas,
alii esta finalmente tu legado
de earn al verdadero tiempo eterno,
al trocar en crisol la blanca pdgina.

o

u

Pero otro imperdonable gran olvido
por mi inconscientemente perpetrado
al hacer que uno y otro oido queden
muy lejos de la suma melopea,
que de Santa Cecilia los devotos
han creado en sus respectivos sesos,
sonido sacrosanto
intacto pese alpaso de los siglos,
y no obstante tal cosa
un mortal va al ocaso desde el alba
con orejas no del linaje humano.

Cada brio impulsado por la gala,
y por tal hecho el existir aca
se torna en comilona interminable
mas alia de manana, tardey noche,
y aun de cada estacion del ano jija,
que Addn sublunar con sus tantasganas,
como se banquetea
ya en la mesay la cama por igual,
ya ambas entremeycladas con firmeya
hasta alcanyar un acto indivisible.

Una vey mas ejemplo eres muy claro
de que el supremo fuego constituye
la inspiration que a/umbra unay otra arte,
segun lo prueba cada verso tuyo,
donde en vey de ceniyas hay palabras,
que esenbir solamente
con el fervor justisimo,
no obstante es una brasa inapagable,
conforme inmarchitables son tus flores,
pal rosa, tal cucarda asi por siempre!Es este un mea culpa inevitable

por haber omitido a cada rato
lo mejor de la vida terrenal,
como si desde feto los soberbios
sentidos embotados por entero
y desdeya secuaces del olvido;
que al fin, Madre Natura,
alfin, Santa Cecilia, estoy aqui,
y aunque muy vergonyoso
haHome fieliy sea como fuere,
porque vosotras sois la pura vida.

jAh! el alma pia ayer ahora cambia,
descubriendo porfin el infinito
sin apartarse del corporal feudo
y desde aliipartir hacia el Orion,
que asi las circunstancias se producen
cuando en goloso muda el amoroso,
aunque sin dejar nunca
el mismisimo ser espintual,
jque adorary comer tan ricamente
desentrana el misterio de la vida! 37



Estudio sobre los quipus— Carlos Radicati di Primeglio
Lima, Fondo Editorial de la Universidad
Mayor de San Marcos (Coleccion Clasicos
Sanmarquinos), COFIDE, Fundacion
Temple-Radicati, Estudio introductorio

^ de Gary Urton, Ira edicion, Abril 2006
I I I 408 pags.

Las tres estaciones
Oswaldo Reynoso
Lima, Fondo Editorial del
Instituto Nacional de Cultura,
Ira edicion, 2006
88 pags.

(

La condicion tribal de la ciudad y los rituales juveniles de las clases
populares, son temas de fondo en los libros de Oswaldo Reynoso,
uno de los narradores mas constantes de la generacion del 60, aunque
hava quienes lo consideren una suerte de coda de la generacion
anterior. Desde Los Inocentes (1961) hasta Las tres estaciones (2006),
todos los textos de Reynoso, con la salvedad de la novela de tema
oriental Los eunucos inmortales (1995), transitan una estetica y una
etica de la pobreza tan peculiares en su exposidon lingiiistica -un
discurso neorrealista si bien pleno de lirismo, provisto tambien de
sordidez-, que es complicado encontrar narrativas similares a la suya
en nuestra tradicion. Las tres estaciones, retablo de cuentos escritos en

El profesor Carlos Radicati fue el mas grande coleccionista de
quipus que haya vivido en el Peru. Su coleccion personal,
compuesta por piezas de diversos tipos y tamanos entre quipus,
yoipanas y quilcas, encontro cobijo en la Universidad Mayor de
San Marcos. De hecho, a su muerte, ocurrida en 1990, la
universidad decana de America adquiere, por sucesion, la
totalidad del material coleccionado pero recien dieciseis anos
mas tarde aparece por fin la tan esperada obra del profesor
Radicati, Estudio de los quipus, con el anadido de un valioso
texto introductorio realizado por Gary Urton, cabal sucesor del los anos cincuenta pero abandonados, restaura el aroma inicial de la
italiano en la monumental empresa de descifrar las formas de
comunicacion y contabilidad de los antiguos peruanos.

narrativa de Reynoso, a traves de intensas escenas tribales y barriales
muy en el tono de sus primeros libros.

Incas y espanoles en la conquista de los chachapoya
Inge R. Schjellerup
Lima, Pontificia Universidad Catolica del Peru &
Instituto Frances de Estudios Andinos, Ira edicion
castellana, Octubre 2006
641 pags.
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Historia mantima
del Peru. La
Republica, 1879 a
1883.
Meliton Carvajal
Pareja
Lima, Instituto de
Estudios Historico-

Maritimos del Peru, Tomo XI, Vol. 2, Ira edicion,
2006
868 pags.

Ill HISTORIA
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Originalmente sustentada como tesis doctoral en la Universidad de Gotemburgo,
hacia 1977, Incas y espanoles en la conquista de los chachapoya es el mas
complete estudio efectuado hasta hoy sobre la misteriosa nacion chachapoya
(siglos IX al XV), una de las expresiones mas atipicas del mundo prehispanico. El
estudio de Schjellerup, curadora del NationalMuseet de Dinamarca, aborda todos
los espacios de desarrollo de esta cultura nororiental, no solo a traves de
herramientas tradicionales como la emohistoria y la arqueologia sino de la
antropologia, la lingiiistica, la geografia, la demografia, la geologia, la hidrografia, la
medicina y algo tan novedoso como la etnobotanica. El trabajo pasa revista no
solo al periodo inca (Cochabamba) o los distintos sitios preincas (Papamarca,
Kuelap) sino tambien al impacto social de la conquista espanola en la region.

La historia mantima y naval del Pern es sorprendente,
pero puede que sea mas sorprendente aim la poca
atencion que recibe su expresion historiografica, en
particular esta monumental enciclopedia, no solo por
legos distraidos sino tambien, increiblemente, por
especialistas. Escrita con rigor y detalle, la Historia
mantima del Pern, coleccion que viene siendo
publicada desde hace varias decadas por el Instituto
de Estudios Historico-Mantimos de la Marina de
Guerra, nos muestra, sin ahorrarse nada, amen de sus
textos interpretativos, las fuentes historicas oficiales
de nuestra completa navegacion, y, en este tomo, las
de la Guerra del Pacifico: documentos, memorias,
cartas, mapas, inventarios, partes de guerra, diarios de
bitacora, relaciones de armamento, entre otros
valiosos materiales a traves de los cuales podremos
conocer aspectos no revelados de la Guerra del 79.

Vicios publicos. Poder y corrupcion
Oscar Ugarteche (compilador)
SUR Casa de Estudios del Socialismo
Fondo de Cultura Economica, 2005
368 pp.

\ I ( I O Nown ITOON
in m ic cvs

Oscar Ugarteche reune un grupo de
ensavos -de diversos autores y disciplinas-, que desbrozan extremidad por
extremidad, organulo por organulo, un fenomeno que en nuestro pais
suele ejercitarse en el mismo cesped que una disciplina deportiva: la
corrupcion. Los trabajos atraviesan esta patina viciosa y que de manera
alarmante asoma por nuestra cotidianidad. El poder es asediado como
plataforma que envilece y desarrolla en sociedad, muy cerca de nosotros.
Economia, antropologia, psicoanalisis, sociologia, estudios culturales y
politicos son las sondas de esta autopsia.
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de Chuco y Pillucho
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D
ollustracion:Fredy Vivar
Q

En un pueblo llamado Quillque, al noroeste de Vilcashuaman, hay un cerro llamado
Chuco. Es el jefe de los cerros y es el mas grande. Hace muchos anos tuvo un avni con el

cerro Pillucho, que esta al frente. El cerro Chuco era muy rico en todo, excepto en
cereales, y Pillucho tenia una deuda'con el cerro Anahuarqe, ubicado a su costado.

Entonces Pillucho le pide un avni a Chuco diciendole "Senor Chuco, quisiera que me
preste su dinero por favor". 'VPara que quieres dinero?", contesto Chuco. -Para pagar la

deuda que le debo a Anahuarqe, me dio solo tres dias y si no cumplo, sere arrestado,
trabajare duro para Anahuarqe, respondio Pillucho. "Ja, ja!, phenes deuda con Anahuarqe,
te has prestado de el? El nunca te deja en paz, es muy apurado, pero yo tengo suficiente y
no me presto de nadie. -Si, es muy apurado, afirmo Pillucho, para ya no prestarme nunca

de el quisiera que me prestes tu dinero. "Esta bien, pero me denes que dar algo como
prenda", dijo Chuco. -Esta bien, te dare mis cereales, esa es la unica riqueza que tengo

despues de mis animales". "Entonces ahora mismo te envio el dinero", dijo Chuco.
Chuco le mando todo su dinero en un caballo bianco que debia cruzar un puente que

habia entre Chuco y Pillucho. Cuando el caballo estaba a la mitad, el puente se rompio
y el caballo cayo al rio y perdio todo el dinero porque el rio se lo llevo. Chuco grito
con fuerza " jNooo! Perdi todo mi tesoro y todo por tu culpa Pillucho, me las vas a
pagar". -Basta, senor Chuco, ya que no llego el dinero que yo te pedi, quisiera que

me devuelvas mis cereales. "Esta bien, te devolvere, no quiero ser un
sinvergiienza, pero esto no se va a quedar asi, ya veras". Al dia siguiente llego

Anahuarqe donde Pillucho v le dijo "ya que tu denes bastantes cereales
quisiera la cuenta que me debes me lo devuelvas en cereales". -Bueno,

esta bien, si te doy mis cereales, todavia me quedan mis animales. Le
dio todos sus cereales y la cuenta fue solucionada.

Chuco perdio todo su dinero en el caballo que cruzaba el puente y
se cayo al rfo, que hasta hoy en dia sigue ese caballo converddo en

piedra y esta situado al borde del rio de Quillke. Chuco se quedo
con un poco de animales y como no se quedo conforme, comenzo

a robar animales de los disdntos cerros que se encuentran cerca.

^ Como prueba de que Chuco hasta hoy dene animales es que cuatro
personas de apellido Huamani pasaban por ese lugar y vieron que en

la pampita de Chuco habia ninos reuniendo las vacas, caballos y
ovejas con sus huaraquitas, cantando alegremente. Los ninos

escucharon a los extranos y del cerro se abrio una puerta tremenda
y alii se metieron animales y ninos rapidamente; pero por juntar

rapido los ninos, sobro una vaca. Y esos senores Huamani
capturaron esa vaca y le trajeron al pueblo y contaron lo que

sucedio; esa vaca dio muchas crias y aumento, por eso los
pobladores dicen que las vacas de los Huamanis es raza

mejorada.
Por eso la gente de Quillque dice que Chuco es ratero,

alcahuetero, porque cuando cualquier animal llega a la pampa de
Chuco es para que se pierda; cuando las personas envian sus

animales y lo dejan sin cuidado de nadie, el cerro los oculta, a pesar
que le dan "pagapu" para que cuide. Pero Chuco se convirtio en

ratero desde el dia en que perdio todo su dinero por culpa de
Pillucho. (Recopilado por Deysi Pariona Rojas, 4to ano A del

Colegio General Cordova de Vilcashuaman. Primer puesto en
el Concurso de Relatos organizado por los antropologos

Alberto Lopez Alarcon y Ladislao Landa Vasquez del PPV-
QN, julio 2005).

Q
DaLos relatos modelicos

caracten^an la literatura oral
andina. En ellos se recogen las
expectativasy ten/ores de la
sociedad no solo a traves de
metdforas con la naturale^a sino
tambien de duras ironlas. Como
parte de nuestro especial sobre
Vilcashuaman, aqul el cuento
ganador de un concurso escolar
sobre narraciones ora/es.

—— •
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