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G A C E T A L PATRIMONIO CON EL QUE CUENTA nuestro
pais ha sido siempre valorado a nivel mundial y ha sido
tema de reuniones y encuentros para debatir sobre la for-
ma de preservarlo y gestionarlo de manera responsable.
La gestion es una profesion que recien ha sido tomada en
cuenta en nuestro pais, prueba de ello es la preocupacion
de las universidades locales por abrir cursos de postgra-
do para la preparacion de los profesionales que buscan
afianzar y desarrollar sus conocimientos en esta area.

Pero basicamente el enfasis de los estudios esta
centrado en el patrimonio material. ^Que ocurre en-
tonces con el patrimonio inmaterial, con los usos,
costumbres, danzas, musica y artes ancestrales
como el tejido o el hilado, ademas de la tradicion
oral que se traslada, como todo lo mencionado an-
teriormente, de generacion en generacion?

Como una necesidad de proteger el patrimonio
inmaterial surge el Centro Regional para la Sal-
vaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de
America Latina (CRESPIAL), creado por iniciativa
del gobierno peruano y de la UNESCO con el objeti-
vo de contribuir a la formulacion de politicas publi-
cas en los paises de la region que hasta el momento
se han adherido: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador
y Peru, ademas de Argentina y Chile, que estan en
proceso de adhesion.

Para quienes tuvimos la suerte de participar en
la inauguracion de Crespial, que tiene como sede
un hermoso edificio que ha sufrido ocupaciones de
diversa indole y que ahora resurge en toda su belle-
za, el patrimonio inmaterial ha cobrado un nuevo
sentido y nunca mas veremos una danza tradicio-
nal o veremos hilar a alguien sin la seguridad de
que ese saber milenario tambien podra ser conocido
y admirado por nuestros hijos en la misma forma en
que lo vimos nosotros anos atras.
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ELIGEN AL PRIMER DIRECTOR DEL
CRESPIAL
El Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de America Latina (CRESPIAL) ya
tiene director. Se trata del reconocido antropologoJaime
Urrutia, quien fue elegido el pasado 23 de noviembre, en
una ceremonia donde estuvo presente la Directora Nacional
del INC Cecilia Bakula. Trascendio, asimismo, que Urrutia
ocupara su cargo a partir de enero del 2007 hasta el ano 2011.
La eleccion fue realizada por los miembros del Consejo de
Administracion del CRESPIAL, representado por miembros
de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Pern
y la UNESCO. Este ente sera el encargado de coordinar
acciones de salvaguarda y proteccion del patrimonio cultural
inmaterial en Latinoamerica.

Directora Nacional Cecilia Bakula se dirige al publico cusqueno en el
Cusco.A su izquierda flamante director del CRESPIAL Jaime Urrutia.

MADERA Y PIEDRA DE CONCHUCOS
5

jovenes originarios del Callejon deo En presencia del primer mandatario
? del pais se inauguro en el Salon Los
|Inkas del Museo de la Nacion la

expoventa Arte en Madera y Piedra,
dedicada a mostrar el trabajo de la
Asociacion de Artesanos Don Bosco,
expertos fabricantes de muebles
hechos a mano y esculturas en piedra.
Segun afirmaron sus representantes,
la institucion tiene como fin que los

Conchucos no migren de su lugar de
origen en busca de mejores destinos,
sino que obtengan sustento gracias a la
venta de sus muebles. La ceremonia se
inicio con las palabras de la Directora
Nacional del INC, Cecilia Bakula,
del Director del Museo de la Nacion,
Alvaro Roca-Rey, y del padre Ugo de
Censi, representante de Don Bosco.

. •

Padre De Censi,director de Don Bosco,acompanado del
primer mandatario,pasan revista de las piezas.

EN UN MES INICIAN OBRAS DE MUSEO CHAVIN
Una importante donacion de dinero de parte del gobierno del Japon permitira que
en enero proximo el INC empiece la construccion del Museo Nacional de Chavrn.
El proyecto incluye un diseno moderno que permitira contar con un area expositiva
y otra de servicio. Hay que destacar, por otro lado, que la viabilidad del museo

• responde a una calificacion otorgada por la Direction General de Programacion
Multianual del Sector Publico del Ministerio de Economia y Finanzas, es decir,
no vulnera las areas intangibles ni el medio ambiente. Sin duda, este museo, que
empezara su fiincionamiento en el 2008, servira para incrementar la identidad a
traves del conocimiento de su cultura.

Conservacion y Restauracion (CIICR) del Museo Nacional
Chavin,segun su arquitecto,Jorge Draxl Arce.

acumulada en los alrededores.
Marcelo Saco, subdirector del
Museo de Sitio de Pachacamac,
dio las pautas a los jovenes
para no causar deterioro en el
santuario.

Jovenes pertenecientes al li'mite de la zona arqueologica
con el Asentamiento Humano
Julio G Tello, y de alii a lo largo
de la avenida Lima. Como
resultado, se llenaron 560
bolsas de basura que suele ser

Programa Defensores del
Patrimonio cogieron las escobas
y lampas para dejar limpio el
Santuario de Pachacamac. La
jornada se llevo a cabo en el

Una dura faena le esperd a las decenas de estudiantes que
se hicieron presentes en la jornada de limpieza.
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Entre mayo y junio del 2007 una replica del Senor de Sipan se exhibira
en el Museo Nacional de Colombia. Asi lo dio a conocer la ministra
de Cultura de Colombia, Elvira Cuervo, tras firmar, el ultimo 15 de
noviembre, una carta de intendon con la Directora Nacional del INC,
Cecilia Bakula. El importante acuerdo permitira crear proyectos de
cooperacion para preservar y defender nuestro patrimonio historico a
nivel internacional.

Ministra de Cultura de Colombia visitb exhibiciones permanentes del
Museo de la Nacidn en companfa de Directora Nacional Cecilia Bakula.

127° FERIA DEL LIBRO
Con la presencia de la Directora
Nacional del INC, Cecilia Bakula,
el viceministro de Educacion, Idel
Vexler, y la presidenta de la Camara
Peruana del Libro, Gladys Diaz,
se inauguro la 27 edicion de la ya
legendaria Feria del Libro Ricardo
Palma, como siempre, en su conocido
recinto del Parque Kennedy de

Miraflores. La Feria, se dijo, contara
con diversas atracciones, como talleres
de creacion y descuentos especiales,
ademas de la oferta habitual de mas
de cien expositores entre los que
se encuentra el INC, con un stand
mucho mas nutrido que el del ano
pasado, ya que nuestra produccion
editorial, felizmente, fiie copiosa.

Palabrasde la historiadora Cecilia Bakula,Directora del INC,en companfa
de viceministro de Educacidn y presidenta de la CPL.

T ’ ANTA WAWAS DE TODO EL PAIS
Que mejor jurado que el paladar. El X Concurso Nacional de Tanta Wawas
2006 reunio a los mejores panaderos de Lima y provincias, con el suculento
objetivo de premiar a los mejores hacedores de este dulce y tradicional pan.
En el Museo de la Cultura Peruana se distinguio a panaderos de Amazonas,
Huancavelica y Arequipa, quienes ocuparon el primer, segundo y tercer puesto
respectivamente. Elios recibieron el incentivo de tres mil soles, cantidad que fiie
dividida entre todos los ganadores. Luego, el publico tuvo la oportunidad de
probar cada una de las T’anta Wawas en una exposicion-venta.

Concurso dio a conocer el laborioso trabajo de cientos de
panaderos y reposteros de todo el Peru.

Pajaros, peces, flores y personajes
de opera decoraron los techos de
la Sala B del primer recinto de
la cultura del pais. Una singular
exhibicion, sin duda, cuyo motivo
fue el 35 aniversario de las relaciones
diplomaticas entre el Pern y China.

Hasta el 12 de noviembre fueron
expuestas en el Museo de la Nacion
las cometas de Weifang, colorida
muestra que a traves de estilî ados
disenos narraba el origen mismo de
las cometas chinas hace 2000 afios.

CAMBIO DE GUARDIA EN LA OEI
Alvaro Marchesi, quien
sustituira por un periodo de
ocho anos, a Francisco Pinon,
quien se aleja tras encomiable
labor. Marchesi, quien asume

La X Asamblea General de la
OEI eligio, por unanimidad,
a su nuevo Secretario General
para el periodo 2007-2010. Se
trata del catedratico espanol

funciones el 1 de enero, se
desempena como profesor
de Psicologia Evolutiva en la
Universidad Complutense.
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1 CANON MINERO Y MALA GESTION MUNICIPAL

Nocion del
patrimonio
monumental
por los suelos

do dilapidado en el interior del pais.
La frivolidad, la falta de coordinacion
entre la sociedad civil y el Estado, ade-

mas de una equivoca idea de moderni-
dad, parecen ser caracterisdca comun
de ambos procesos. Prosperidad falaz,
como decia Basadre.

Lo concreto es que las aberracio-
nes y deterioros urbanos que se perpe-
tran con el dinero del canon nos pres-
tan motivo para ingresar al “territorio
comanche” de la mala gestion muni-
cipal, no precisamente para auditarlo,
que no es nuestra intencion ni mucho
menos, sino para identificar los pro-

blemas de mayor escala que atraviesan
nuestras ciudades, entre ellos la falta
de una planificacion urbana acorde al
crecimiento demografico y la movili-
zacion vertiginosa de las poblaciones.
Y es que, en efecto, no solo el canon
es culpable de la destruccion de nues-
tros entornos monumentales, tambien
lo son la falta de asesoramiento y la
indiferencia por la historia.

De la mano de reconocidos urba-

nistas, y dentro de un enfoque sensible
al patrimonio monumental e historico,
que es el tema del INC, exploraremos
en este numero de la Gaceta las posi-
bilidades urbanas de Lima y nuestras
principales ciudades —muchas de
ellas a punto de convertirse en metro-
polis segun un informe del PNUD—,
tratando de obtener respuestas pero
tambien soluciones imaginadvas y
verdaderamente factibles. Una sus-

picaz galeria fotografica acompanara
nuestra lectura. (Enrique Hulerig) A

Delirante obelisco de casi
50 metros de altura en
Puerto Maldonado.

nas, placitas tradicionales o adoquina-
dos coloniales, reemplazados por una
idea parroquial de modernidad que se
ha venido traduciendo en edulcorados
monumentos a la maca, a la pelota de
futbol, al choclo, al dranosaurio, a las
ojotas, a los patos o, a ver quien lo
cree, a la muela, ademas, en suma, de
enormes obeliscos, coliseos, estadios
sin pasto ni tribunas, piscinas heladas
a 4.000 metros de altitud y, para va-
riar, lujosisimos palacios municipales,
ya tan comunes que parecen haberse
vuelto parte protagonica de la esceno-

grafia urbana nacional.
Bien se dice que nuestro pais es

proclive a tropezar varias veces con la
misma piedra. Y es que volver a co-

meter errores de inversion es un tema

na de las ensenanzas de la historia es
que toda discusion sobre temas de ges-

tion de la cultura pasa necesariamente
por la economia. Y viceversa. O, al
menos, deberia. Eso lo saben bien las
actuales administraciones municipa-

les y regionales, que desde hace cinco
anos vienen haciendo uso y abuso de
un ingreso inedito para sus areas, el
canon minero, cuya norma legal, difu-
sa y demasiado general, le permite a
ciertos alcaldes, muchos de ellos con-

vertidos en una suerte de frqpeticos
caudillos, interpretar a su manera el
termino “gastos en infraestructura”,
que es el detalle de la ley que enmar-
ca al canon, para tomar decisiones de
inversion que ponen en serio riesgo el
patrimonio monumental e historico
de sus localidades.

No comprendido su mandato en
la Ley del canon ni en la Ley organi-
ca de municipalidades, al INC no le
queda sino proponer alternadvas, a la
vez que tambien alertar a la opinion
publica sobre el peligro de que nues-
tros monumentos sean destruidos,
como sucede con casonas republica-

bastante conocido entre nosotros, que
ya hemos experimentado prosperi-
dades repentinas, como la del guano,
en el siglo XIX, que quebro al Estado

anos antes de laperuano muy pocos
Guerra con Chile. Si el dinero del gua
no fue dilapidado en Lima, hoy, gra-

cias a la descentralizacion, podemos
decir que el dinero del canon esta sien-

6
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Extraha estructura en Plaza de Armas de Cochabamba,provincia de Chota,Cajamarca.INVERSION PUBLICA SOCIAL

Una alternativa para las
ciudades Arq.Edwin Benavente Garcia

Director de Patrimonio Historico Colonial y Republicano INC
Fotografias: Archivo Qhapaq Nan - INC

L ^wiOS paises lfderes en temas de go-

bernabilidad y transparencia, que lo-
graron combadr la corrupcion, han
alcanzado altos niveles de seguridad
ciudadana y excelencia en educacion
y salud. Su estrategia ha sido, entre
otros factores, tomar en cuenta un
comun denominador: la igualdad.
Igualdad que se manifiesta en la re-
distribucion equitativa de recursos y
oportunidades, en la inclusion y parti-
cipacion acdva de la poblacion en las
decisiones de gobierno, en el respeto
por la diversidad cultural y las rela-

ciones de genero. Esta forma de go-

bierno debe considerar una relacion
indesligable entre todos los actores
de una sociedad.

(jComo hacer para que la sociedad
civil logre una asociacion estrecha con
el gobierno en la formulation y puesta
en marcha de politicas culturales que
se ardculen e integren en las estrate-
gias del desarrollo?1 Primero, entender
el verdadero concepto de desarrollo.
Para algunos gobernantes elevar la ca-
lidad de vida de los habitantes de de-
terminada poblacion es construir pis-
cinas en la puna o coliseos y estadios
en poblaciones que apenas alcanzan
centenares de habitantes y que tienen
como principal acdvidad la agricultura.
Nada mas falso y lleno de empirismo.
Estamos siendo tesdgos de un proce-

so de desconcierto que es apremiante
corregir. En segundo termino, nece-

sitamos que el gobierno, la sociedad
civil, los medios de comunicacion y la
empresa privada se asocien y ejecuten
acciones que converjan hacia puntos
comunes.

La decada pasada ha servido para
que los que tengan el poder de deci-
sion e invesdgadores en ciencias so-
ciales analicen el tema, reflexionen y
tomen conciencia de que la calidad de
vida en una region no se mide exclu-
sivamente en base a criterios econo-
micos. La salud publica, los resultados
del sistema educadvo, la calidad del
funcionamiento democradco depen-
den tambien de un conjunto de fac-
tores agrupados bajo el termino de
capital social2. Existe una suerte de re-
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integral, humano y profesional de los
tecnicos y gobernantes encargados
de la gestion publica. Es prioritario
disenar y poner en marcha un plan
nacional de capacitacion en valores
eticos y formacion de habilidades, a
la vez que promover acuerdos eticos
entre la sociedad civil, alcaldes y pre-
sidentes regionales para garantizar
mayor transparencia y eficiencia en
la administracion publica. Resulta in-

comprensible como algunos gobier-
nos locales, que conocen de las res-
tricciones legales y normativas en las
diferentes ciudades que poseen zonas
monumentales, se mantengan impa-

sibles y miren con indiferencia como
las paredes de las casas, los postes de
alumbrado y cuanto espacio vacio se
encuentre, esten cubiertos de propa-

ganda electoral, fomentando el caos,
desorden, y una pesima presentacion
de la imagen urbana de la ciudad, obs-
taculizando las visuales que no permi-
ten apreciar los monumentos histori-
cos integrantes del area urbana.

Estos acuerdos eticos o pactos
de la sociedad no solo deben orien-
tarse a mantener limpia la ciudad sino
a respetar la posicion de los vecinos
a traves de propuestas que se incor-
poren en los presupuestos participa-
tivos, pero de aquellos que de mane-
ra Integra defienden y promueven el
beneficio colectivo, sin ningun interes
personal ni politico. Recordemos que
la indiferencia ciudadana en el control
social de la gestion del Estado favore-

ce y hace que se incrementen los ac-

los planes se cumplan a cabalidad y se
tenga capacidad de formular proyectos
que beneficien a la poblacion, apos-

tando por la inversion publica social
en lugar de remodelar las mismas pla-

zas o plazuelas por enesima vez. Los
espacios publicos han sido usados de
manera incontrolada y las plazas, dise-
nadas y ejecutadas siglos atras, se han
visto transformadas, desapsireciendo
muchas de ellas por el afan de algu-
nos alcaldes de “mostrar obras” en el
espacio mas importante de la ciudad.
Esta manera de actuar promueve la
utilization improductiva de recursos
economicos.

Estas intervenciones en las ciuda-
des deben cambiar sustancialmente.
Los valores eticos de los profesiona-

les, empresarios y gobernantes deben
recoger los principios esenciales y per-
durables de una organization social,
que son de caracter irrenunciable. La
integridad, honestidad, transparencia,
responsabilidad, disciplina, perseve-

rancia, solo para mencionar algunos
ejemplos, deben ser una expresion y
no una exception del quehacer coti-
diano. De esta forma se garantizara
que el capital social peruano se mues-
tre competitivo frente a otras socieda-
des, con avances significativos que le
permitan salir del subdesarrollo hacia
una sociedad con alta identidad, inco-

rrupta, donde se practique la igualdad
y la justicia social. El servicio publico
debe reorientarse con estrategias que
fortalezcan los principios y valores
eticos, y se promueva el desarrollo

Piscina oh'mpica (no temperada) en las alturas de Cangallo,Ayacucho.

lacion directa: mas capital social, mas
crecimiento economico a largo plazo,
y, en consecuencia, diminution de los
vicios de la sociedad. El capital social
articula varias dimensiones: las redes
de las relaciones sociales, la confianza
mutua que en ellas se construye y las
normas de cooperation que surgen de
estas relaciones. Este engranaje contri-
buira al desarrollo productivo, siempre
y cuando la honestidad, el progreso
tecnologico y la inclusion social se im-
pongan a la ganancia facil, a la corrup-
tion, y a la falta de escrupulos3.

El capital social en nuestro pais
Peru ha alcanzado a la fecha una sig-
nificativa posicion, manifiesta en su
estabilidad economica. Los flamantes
gobernantes de las regiones y muni-
cipios tendran una oportunidad unica
e irrepetible para utilizar los recursos
asignados, interviniendo con respon-

sabilidad y de manera coherente en
sus respectivos poblados. Rodearse de
tecnicos y profesionales con suficiente
capacidad y valores eticos y morales
es una decision prioritaria para que

Futbol y gloria al mariscal.Monumento a Ramon Castilla.
Huancavelica

Jefe Chanca Anqo Wayllo,demasiado rigido protector del
poblado de Kishuara,provincia de Andahuaylas,Apurimac.Pequeno y robusto Julio C.Tello se luce en San Andres

deTupicocha,provincia de Huarochiri.



provinciales y distritales, es decir, mi-
les de autoridades que tendran la gran
responsabilidad de conducir a los pue-

blos del Peru hacia un mejor desdno
en los proximos cuatro anos.

Reflexionemos sobre los ultimos
calculos economicos del Banco de Pro-

yectos del MEF. Los 4.593 proyectos
de inversion publica de Ids gobiernos
regionales declarados viables por el
Sistema Nacional de Inversion Publica
—SNIP desde el ano 2005 a la fecha—
han alcanzado un monto de inversion
de 3.623.303,501 millones de nuevos
soles. De ese total, se ha ejecutado el
11%, restando por ejecutar el 89 %,yale
decir, el equivalente a 3.221.228,741 mi-
llones de nuevos soles.

^En que pueden inverdr las nuevas
autoridades?
•En programas educadvos que permi-
tan el fortalecimiento de capacidades
de las autoridades y tecnicos orienta-

das a la eficiencia y transparency en la
gestion y en valores eticos.
• En el fortalecimiento de la relacion
gobierno-ciudadania, ampliando los
conocimientos de la poblacion para
que presenten propuestas coherentes
que se incorporen en formulacion de
los presupuestos participadvos.
•En la construccion de valores y com-
portamientos ciudadanos orientados a
education vial, civica, seguridad ciuda-

dana, historia, turismo y ecologfa.
• En la identification permanente y
actualizada de los recursos naturales,
expresiones y manifestaciones cultu-

rales, promoviendo la investigation y
registro arqueologico, arquitectonico y
etnografico.
• En programas de capacitacion para
que los ciudadanos comprendan la ne-

cesidad de proteger, mantener y respe-

tar los tesdmonios historicos que po-

see el distrito, provincia o region.
•El Peru posee 43 lenguas originarias,
trece de las cuales estan en peligro de
exdncion. Revalorarlas significa for-

talecer nuestra idenddad. Esta tarea
puede ser asumida mediante cursos de
capacitacion en las diferentes regiones
del ambito nacional.
• En planes de manejo con metodolo-

gfa que enfadce la participation ciuda-

dana y en cimentar, sobre esta base, la
construccion del senddo de pertenen-

cia. En esta etapa se puede disdnguir
con mayor claridad los proyectos via-
bles que son de necesidad colecdva.
• Proyectar espacios culturales para
que se exprese la creadvidad de la ciu-
dadanfa, lengua, ritos, creencias, obras
de arte, literatura, poesfa, canto, danza
y otras manifestaciones que surjan del
alma popular con el fin de elevar la au-

toestima y el senddo de orgullo y per-
tenencia. Estos espacios pueden ser
ocupados en monumentos historicos
o espacios publicos acondicionados,
respetando la imagen, la historia y el
urbanismo de la ciudad.
• Apostar por la revaloracion de los
sidos arqueologicos y monumentos
historicos con pardcipacion de la ciu-

dadanfa que acompane desde el inicio
del proceso.
• Priorizar la dotation de agua, instala-
cion de desague, manejo de residuos,
y energia electrica, evitando la instala-

cion de cables aereos o transformado-

res que perturben las visuales.
Estas propuestas requieren de

voluntad politica. Que tomen con-

ciencia y erradiquen de sus planes la
construccion de obras improductivas
o edificaciones que se superponen
a otras recientes y construyan, mas
bien, una base social que considere
la pardcipacion ciudadana como un
factor importante que acompane los
planes y proyectos de inversion que
se disenen en el gobierno. La inver-
sion publica, al asociar el desarrollo
economico al contexto humano y cul-
tural5, hace que la gestion sea viable,
rentable y sostenible.^

Multifacetico estadio de Huancarama en Andahuaylas.
Plaza de toros y futbol.

tos de corrupcion en la administration
publica.

En consecuencia, la integration
de las redes de las relaciones sociales
que se entrelacen en espacios donde
se fomente el dialogo, la confianza y
se establezcan normas que favorezcan
y beneficien, de manera igualitaria, a
todos los integrantes de la sociedad, es
un proyecto que abre esperanzas ha-

cia un futuro mejor, el cual dependera
unicamente del esfuerzo del Estado y
la sociedad civil.

Inversion publica social
Algunas entidades gubernamentales
calificadas con capacidad de gasto han
udlizado sus recursos economicos
con eficiencia, cuidando de utilizar los
fondos asignados de manera correcta
y con la conciencia de que los bienes
publicos nos pertenecen a todos4. El
ejercicio de actuar para el beneficio
colectivo en contraposition a favore-

cer a grupos o personas nos conduce
hacia un escenario de calidad y pro-
ducdvidad. Para ello debemos contar
con un capital social calificado, con
valores morales y eticos en el Estado
y en la sociedad civil, entre los gober-
nantes y la ciudadanfa. Ambos grupos,
al compartir una vision unica, podran
edificar su futuro sin inconvenientes.

^Que hace falta? Establecer priorida-

des en la gestion publica: salud, edu-

cacion y cultura —que tambien es una
necesidad basica— deben ser asuntos
que copen las agendas de los actuales
gobernantes: 25 presidentes regiona-

les, 1.832 alcaldes y 10.358 regidores

1 Conferencia Intergubernamental sobre Poh'ticas Culturales para el Desarrollo. Estocolmo, 1998.
2 Jean Houard, Marc Jacquemain. Capital social et dynamique regionale. De Boeck Universite2005
3 Bernardo Kliksberg. Mas Etica, Mas Desarrollo. Temas Grupo Editorial, Junio 2004.
4 En Colombia una de las estrategias para la lucha contra la corrupcion fue el lanzamiento de la campana “Los bienes publicos son sagrados y nos pertenecen a
todos” se logro un incremento de 40% de denuncias y en consecuencia el fortalecimiento del control y vigilancia ciudadana.
5 La Comision Mundial de Cultura y Desarrollo. Nuestra Diversidad Creativa, 1995.
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CUATRO EXPERTOS OPINAN

El INC y los municipios: la
cultura vista desde el burgo

Juan Ossio Acuna
Antropologo
1. Si, la cultura municipal es muy baja y
desgraciadamente los alcaldes gastan el
dinero en proyectos improductivos. Por
ejemplo, tratar de embellecer jardines y
reestructurar parques, que al final termi-
nan siendo de muy mal gusto. Recuer-
do algunos casos en los departamentos
de Cajamarca y Ancash, en los que no
se ha invertido bien el dinero. No hay
un desarrollo sustentable, ni una buena
inversion en el ornato publico.
2. Creo que si. El INC podria asesorar
a los burgomaestres si es que tienen
intencion de mejorar el ornato, de esta
forma, las obras civiles guardarian co-
rrespondence con los patrones arqui-
tectonicos que existen en la zona. Hay
pueblos con tejas y estilo uniforme y
tradicional, y de repente construyen
un municipio desproporcionado que
altera un conjunto arquitectonico.
3. Primero, hay que capacitar a los
alcaldes porque son ellos los que asu-

Los despilfarros del canon minero en el interior
ponen sobre el tapete el rol que le cabe a la cultura

en el escenario municipal.^Puede el INC,a pesar de lo
generico —y hasta gaseoso— de sus normas,tener

una participacion en la gestion local en lo referido al
patrimonio historico y monumental? Consultamos a cuatro

especialistas para conocer su opinion sobre el divorcio
entre el INC y las administraciones urbanas.

Para antropologo Juan Ossio,no hay idea de desarrollo sustentable.

A
. (fHay en nuestro pais una pobre

• ^cultura municipal que no aprovecha
optimamente los recursos del canon
minero en materia de patrimonio mo-
numental y desarrollo urbanistico?
2. <;E1 INC podria tener una mayor
participacion en los gastos del mane-
jo del canon minero o al menos en la

g gestion municipal?
|3. (fQue soluciones podria usted alcanzar?

CD
N



men la responsabilidad. Ahora que
ya contamos con nuevas autoridades
municipales, se les podrfa dar cursillos
sobre el manejo del tema del ornato.
Tambien es necesario cambiar la le-
gislacion para que se favorezcan del
canon las instituciones que mas lo ne-

cesitan, es decir repardr el dinero de
una forma proporcionada. La mayor
cantidad debe ir a las localidades mas
cercanas al proyecto minero, porque
son ellas las que hacen de anfitrionas
antes las empresas mineras, y al mis-

mo tiempo, son las mas perjudicadas.

conjunto de monumentos adefesieros,
como el monumento a la ojota o a la
maca. Hay una suerte de dilapidacion
de recursos y ausencia de una gestion
oportuna. En Madrid o Barcelona los
entes que conducen la ciudad tienen
conciencia de lo que vigilan, no este
rol de arbitro que tiene el INC, que
solo saca tarjetas rojas y ^marillas.
3. El canon deberfa generar desarro-

llo y no gasto. Tendrfa que haber una
inversion adecuada. Por ejemplo, en
Cajamarca, habrfa que buscar un equi-
librio entre ciudad y paisaje, reacdvar
el centro historico. En Trujillo, mas
bien, hay que repoblarlo. Las actnyda-

des patrimoniales deben estar claras y
el canon debe dirigirse a actividades
estrategicas. Que la modernidad no
sea reflejo de lo que se esta haciendo
ultimamente en lima.

Sena ideal que el INC tenga participacion en los gobiernos locales,
senala Alberto Adrianzen.

te por ejemplo con la de Quito, que a
pesar de ser una ciudad mas pequena
dene una^ctividad cultural acdva. Si es
asi en Lima, que se puede esperar del
ambito provincial. Aca tenemos la cos-
tumbre de creer que la cultura es hacer
monumentos y plazas. jNo se toma
en cuenta el entorno! Menos aun en
el interior del pais, donde piensan que
lo nuevo es lo mejor, cuando lo mejor
puede ser restaurar lo que ya se tiene.
2. Creo que el gobierno deberfa tener,
en principio, una polftica cultural. Aquf
no hay un concepto de cultura nacio-

nal sino de folclor nacional. El proble-
ma es como se promociona una cultu-

ra nacional. Creo que el INC deberfa
ser una especie de futuro Ministerio de
Cultura y sobre esa base plantear me-

didas a corto y largo plazo. Serfa ideal
que el INC tenga participacion en todo
lo que conforma los gobiernos locales.
No digo que los vigile pero sf que este
al costado para ayudarlos a construir
una imagen de cultura nacional.
3. Hace falta una opinion informada,
que podrfa ser la del INC. Por ejemplo,
deberfa controlarse el exceso de publi-
cidad en carteles que hay en Lima, que
es tierra de nadie. jAquf pueden poner
postes con luces de neon y nadie dice
nada! Eso dene que ver con el ornato
de la ciudad. ^Que ciudad queremos
presentar ante el mundo? El INC ten-

drfa un amplio cambio de accion si
exisdesen coordinaciones con el
bierno municipal. jY es que algunos
monumentos resultan surrealistas!^
Juan Gunther:"Las regiones deben dar una partida al INC"

Augusto Ortiz de Zevallos
Arquitecto
1. Sf, sobretodo si comparamos con
pafses vecinos. Hay un mal manejo
de la infraestructura. Aquf los alcaldes
fueron nombrados a dedo y recien
en 1963 se hace una eleccion. No ha
habido nocion de gobierno local y
las regiones son recientes. Si a eso le
sumamos que las propias leyes son
confusas, podemos entender la poca
tradicion que existe para organizar re-

cursos. No ha habido una reestructu-

racion del sistema y, por lo tanto, no
hay prioridad en las tareas.
2. Yo creo que sf, pero sugerirfa que el
INC amplfe la vision de sf mismo. Que
promueva gestores y no solo vigilantes,
porque vigilar deterioros acumulativos
los convierte en una entidad que llega
tarde, y es que el proceso ya ocurrio.
Yo creo que el nuevo INC, que creo es
la vision de la nueva directora, Cecilia
Bakula, deberfa promover un patrimo-

nio gesdonable asociado al turismo.
El INC, junto al Ministerio de Turis-
mo, y quizas el de Vivienda, debieran
tener parddas para el manejo de par-
ques, tener sistemas tradicionales de
pavimentacion, y ayudar a erradicar el

Juan Gunther
Arquitecto
1. Sf, desgraciadamente vivimos en un
pafs del tercer mundo, con una for-
macion educativa que de acuerdo a
informes de la UNESCO es la peor
de America Latina. Que se puede es-
perar, esa es nuestra realidad.
2. Sf, si fuera posible. El INC necesita
mucho mas fondos para cumplir con
su labor de restauracion y de cuidado
del patrimonio. Las regiones son las
que reciben el canon minero y ellas
son las que debieran otorgar una cier-
ta partida al INC.
3. Esa es una pregunta muy diffcil. De-
pendedelosalcaldes,desusconocimien-

tos y sensibilidades. Estan destruyendo
todas las plazas del Pern. Nuevamente
dirfa que es un problema cultural, basi-
camente. Resulta complicado pedirle a
un alcalde que sea un buen juez para las
obras que proyecta para su region. Re-

cuerdo lo que hizo Estrada en el Cusco:
Q malogro el diseno de la ciudad. Los bur-
£ gomaestres tienen un ideal de progreso
K que al final resulta destructivo.

go-

Arquitecto Ortiz de Zevallos:"Las leyes son confusas"

Alberto Adrianzen
Analista politico
1. Sf, claro. En general los gobiernos
locales no le prestan atencion a las po-

lfticas culturales a diferencia de otros
pafses. Esto se puede ver, incluso, en
la Municipalidad de Lima, en contras-
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"No somos,por herencia y recurrencia,una sociedad hecha para convivir
con grandes vacios y silencios urbanos'.'senala arquitecto Ludeha.

M1SERIA DE LA ETICA Y ESTETICA EN TIEMPOS DE PROSPERIDAD

Ornato publico
y corrupcion estetica

h Wiley Ludena Urquizo
Doctor en Urbanismo,Director Revista Ur{b}es

Ta ciudad en todas sus dimensiones de existencia no solo
refleja a la sociedad que la produce, sino que tambien pro-
duce a esta sociedad. Es escenografia que representa, pero
al mismo tiempo escenario y teatro que contiene lo repre-
sentado. La cuestion alude al hecho de saber que queremos
que se represente y de que manera.

En este caso, desafortunadamente, la ausencia de una
cohesion estable entre los dominios de la sociedad y la ciu-
dad, la preeminencia de los intereses individuales sobre los
colectivos, asi como la ausencia de practicas democraticas
en la toma de decisiones de orden proyectual, ha converti-
do a la ciudad y sus espacios en tierra de nadie, donde pue-
de perpetrarse de todo sin consultar ni responder a nadie.
En estas condiciones —v esta es la historia de la ciudad

J

desde que a mediados del siglo pasado la ideologia d l̂ “or-
nato publico” de rafz haussmanniana dejara de imponerse
como cannon— cada individuo o familia, parddo politico,
alcalde o gobierno ha convertido a la ciudad en una exten-

sion natural de sus intereses privados (culturales, esteticos y
economicos) hasta transformarla en un espacio domestico
individualizado para honrar sus particulares fobias, filias,
traumas o aspiraciones de autorepresentacion, como si es-
tas lo fueran del conjunto de la sociedad.

La ciudad del siglo XX, mas que un escenario de refe-
rencias estables, se ha convertido en un autentico campo de
batalla para galvanizar las multiples demandas de represen-

tacion y simbolizacion provenientes de los diferentes grupos
de presion social, economicos y politicos. Desde la decada
de los veinte del siglo pasado, si bien la vocacion militarista
no dejaria de estar vigente como motivo de representacion
publica, la Iglesia, los nuevos discursos politicos, como los
del APRA y el PC, asi como las demandas de identidad cul-
tural etnica, entre otros nuevos actores, plantearon sus pro-
pias estrategias de representacion y simbolizacion publica.
Desde entonces, las necesidades de simbolizacion urbana
se desprendieron de las oposiciones entre militarismo y ci-
vilidad, entre nacionalismo y universalidad, entre lo urbano
y lo andino, entre lo religioso y lo laico, entre la civilidad
conservadora y la civilidad popular y obrera. Cada cual con
sus propios heroes y hechos que hacer memoria.

La ciudad peruana actual se ha hecho una realidad in-

forme, desprovista de modelos coherentes a seguir, profun-
damente fragmentada y saturada de multiples intenciones,
cada una desconectada de la otra. Es una ciudad en ebu-
llition, sin normas que respetar, sujeta a una dinamica de
cambios inestables que se dirigen en diversas direcciones,
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incapaz, ademas, de producir hitos unificadores de referen-

da colectiva. En lugar de constituirse en ciudad cohesiona-

dora, registra los vicios de una incuesdonable tribalizacion
urbana con sus propios medios de autorepresentacion.

a la papa, a las pelotas de futbol y a los sombreros huan-

cai'nos, junto a los monumentos de escala cada vez mas li-
liputienses dedicados a heroes militares, religiosos v civiles.

La ciudad no es la casa del alcalde
Lo que esta claro es que solo las sociedades abrumadas por el
peso de una historia no digerida adecuadamente son las que
tienen mas apremio no solo de “representar” algo con fines
de compensar o sublimar carencias, sino tambien de hacerlo
como producto de aquella omnipresente sensibilidad barro-
ca tan ligada a las sociedades portadoras de miedos atavicos
y traumas historicos. Aquf horror vacue y la profusa decoracion
religiosa constituven los fundamentos eticos y esteticos del
por que buscamos siempre “representar” algo y “llenar” con
todo lo que sea posible los

^
espacios vacios de la ciudad.

Desafortunadamente, los espacios publicos y la ciudad
peruana en su conjunto no son aun espacios de construc-

cion legitimada de la esfera de lo publico como sinonimo
de ciudadama solidaria v segura de si misma, sino espacios
de fuga y de desfogue via la mediacion publica. La vida co-
tidiana privada se ha trasladado, casi sin mediacion, a la vida
cotidiana publica. Ahi estan los espacios publicos en tanto
realidades de esteticas irresueltas, precarias y estridentes en
los que la sociedad peruana resuelve su propio desarrollo
y conflictos. Cuando vicios privados no van de la mano
de virtudes publicas, tenemos lo que tenemos en el Peru.
Los espacios publicos pueden convertirse en una especie
de glorificacion de estos vicios. Y al reves.

La solucion a este complejo problema de actitudes y
valores defectivos no resulta tan sencilla, sobretodo cuan-
do la responsabilidad recae en todos aquellos que directa
e indirectamente nos encontramos comprometidos con la
construccion cotidiana de nuestras ciudades y el paisaje pe-

ruano. Tal vez frente a esta situation convenga emprender,
entre muchas otras medidas, una gran campana nacional de
alfabetizacion estetica, junto a una necesaria democratiza-
tion de las decisiones de orden proyectual en la ciudad. La
ciudad no es la casa del alcalde.

En una ciudad donde cada quien hace de su fachada lo
que le venga en gana, no debe olvidarse que las fachadas de
una casa son las paredes internas de la ciudad. Del mismo
modo: los parques y plazas no son la sala de la casa familiar
del alcalde: estos espacios son la sala de una casa colectiva
que es la ciudad o el barrio donde todos somos los propie-
tarios, incluyendo a la visita ocasional. A

Hermosas plazuelas tradicionales han dado paso a espacios renidos con el entorno.Plaza de
Armas de Arancay,provincia de Huamalies,Huanuco.

Chicha hoy
No somos, por herencia y recurrencia, una sociedad hecha
para convivir con grandes vacios y silencios urbanos. Pare-

ciera que estuvieramos hechos solo para producir filigra-
nas, pasecitos cortos, utilizar diminutivos y hacer jardines
hipersaturados de desatendida vegetation. Este es el horror
vacui barroco que encarna nuestra cultura. Y se expresa de
manera elocuente en esa apuesta obsesiva por arquitecturi^ar
toda plaza, parque o alguna forma de vacio urbano. Eludir
grandes formatos hasta reducirlos a miniaturas manipula-

bles: he ahi la historia y el imaginario estetico del pais y su
gente. De ahi entre nosotros el reino del fulbito sobre el
futbol o la preeminencia del cuento sobre la novela, del
cortometraje sobre el largometraje, asi como el dominio de
la casa sobre el bloque o de la jardineria sobre el parque.

Una de las principales manifestaciones que encarnan esta
vision es aquella serie casi interminable de plazas, alamedas,
malecones y otros espacios remodelados en cuanta ciudad
grande o pequena. Se trata de un conjunto de obras que
intentan ser lo que no son y no pueden ser, con citas rim-
bombantes y pretenciosamente cultas a los hitos de la cultura
occidental, regional o local. Son obras donde la imitation sin
mediaciones, la mezcla ilimitada de objetos, materiales, colo-
res y temas representan su propia esencialidad. Son espacios
donde la impostacion cultural, la fusion de componentes des-

proporcionados y sin escala, asi como la mala factura cons-

tructiva y la falsa ostentation, son rasgos caracteristicos.
Con todo, no existen dudas de que la estetica y etica

chicha en sus distintas versiones dominan el diseno y el
nuevo lenguaje de los espacios y monumentos publicos. Y
no solo eso: este lenguaje pareciera ya haberse transforma-

do en una especie de imagen oficial del pais, a juzgar por las
imagenes-simbolo que del Pern se fabrica en la actualidad
en el mundo del negocio turistico.

La ciudad surgida de la reestructuracion neoliberal y
neopopulista de Fujimori, al acentuar esta tendencia y esta-

do de cosas, ha terminado por convertir la miseria etica en
miseria estetica. La desestructuracion social ha terminado
por avalar el imperio del mas desembozado populismo ur-
banistico de referencias kitsch con citas a un vacuo nacio-

nalismo, cuando no adicta a las luces de esa estetica de casi-
no y Disneylandia de carton. Esta es la ciudad del imperio
del laisserfaire y laisse^ passe neoliberal como parametros del
diseno del paisaje. El resultado: corruption del paisaje y
paisaje corrupto en gran escala.

En esta ciudad neoliberal la escultura de marmol se ha
transformado en una escultura de cemento a la que se le
caen los dedos o brazos cada cierto tiempo. La unica ciudad
modelo es la que la rodea en su mas absoluta precariedad.

^Que se representa en esta ciudad que no sea la exaltation
a los simbolos de una alienada cotidianeidad? Ahi estan los
parques dedicados a honrar, con monumentos al choclo,



Dos de las siete piletas ornamentales del distrito de Echarati,en la convencion.
Se ven hermosas pero parte del pueblo no tiene agua ni desague.

LAS LEYES DEL CANON Y DE LA CULTURA

Legislar la cultura,
no el absurdo — Guillermo Rebaza

Asesor Legal INC

1~nla apacible comunidad campesina de
Huayre, en medio de la inhospita Me-

seta del Bombon, parece que el fan-
tasma de Freud ha hecho de las suyas.
Con un proyecto de inversion publica
que lleva el pomposo nombre de Cons-
truction de equipan/iento urbano para even-
tos tivicos, sotiales, recreation pasiva, cultura
j turlstica de Huayre, las autoridades mu-
nicipals del lugar han construido un
monumento ciertamente disparatado:
se trata de un falo que emerge de un
entorno que semeja una vagina y, mas
alia, la replica de una inmensa maca
incrustada en la cupula de un edificio,
completa esta obra cuyo monto supe-
ro los S/. 600.000 nuevos soles. Nada
menos. En un centro poblado de casi
dos mil habitantes, que no dene des-

ague, y cuyas gentes apenas reciben un

poco de agua potable, que duda cabe

de que estamos ante un despilfarro de
recursos absolutamente inadmisible
(Vease portada).

Desde 1996 al 2005, es decir, en
casi diez anos, los ingresos por el ca-
non minero que percibe el Estado se
han incrementado en 1.115%, al pasar
de 172,8 millones a 2.100 millones de
soles, segun estadfsticas de la Socie-
dad Nacional de Minerfa, Petroleo y
Energfa. Esto ha generado una dispo-

nibilidad de recursos en determinados
gobiernos locales y regionales, que,
lamentablemente, no son usados con
el mejor criterio, salvo honrosas y en-

comiables excepciones.
Contribuyen en gran medida a este

preocupante escenario ciertos vacfos
de nuestra legislation. Es el caso de
la Ley N° 27506, Ley del Canon, cuya
definition, objeto, ambito de aplica-

La reciente bonanza
economica de los pueblos

del interior por obra y gracia
del ingreso por canon minero

ha devuelto a la actualidad
el viejo debate sobre un uso

mas racional,etico y moral
del dinero de los peruanos.

Contrastar y mejorar los
dispositivos que norman las

relaciones entre los gobiernos
locales y regionales frente a

los organismos encargados de
preservar la cultura en nuestro

pais es tarea urgente.
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cion y demas disposiciones generales
carecen de las mmimas consideracio-
nes de orden social, publico o etico,
que, asumidas desde el Estado, prote-
jan los intereses del pais. Basta revisar,
como muestra, el Articulo 6, referido
a la udlizacion de canon (numeral 6.2,
modificado por el Articulo 4 de la Ley
N° 28077): Los recursos que los gobiernos
regionalesy gobiernos locales reciban por con-

cepto de canon serdn uti/igados exclusivamen-
te para el financiamiento o cofinanciamiento
de proyectos u obras de infraestructura de
impacto regionaly local.

Cabe preguntarse, a tono con la
laxitud de la norma, que impide en-

tonces concebir a un proyecto cultural
como proyecto de infraestructura, si,
por ejemplo, la puesta en valor de un
complejo arqueologico o de un monu-
mento historico fortalece los atracti-
vos de un circuito turistico y dinamiza
con ello la acdvidad socioeconomica
de la region. ^No incide acaso en el
desarrollo de una determinada zona?

Por su parte, el compromiso con el
patrimonio cultural de la Nacion que
refleja la Ley N° 27972, Ley Organi-
ca de Municipalidades, alcanza su cota
maxima en una suerte de declaracion
de principios, al senalar que las muni-
cipalidades (Articulo 82°, numeral 12)
colaboran con los organismos, regionales j
nacionales cotnpetentes para su identificacion,
registro, control\ conservacion j restauracion.
Hilando fino para no colisionar con la
autonomia municipal nos preguntamos
si no serfa aconsejable introducir mejo-

ras en este cuerpo legal, a fin de senalar,
expresamente, la necesidad de orientar
parte de los recursos que manejan las
municipalidades, particularmente los
que ingresan por concepto de canon,
en proyectos culturales cuya diversi-
dad, desde luego, puede ser materia de
innumerables enfoques especializados.

Adicionalmente, para generar al-
gunos cambios en esta ley habria que
Poblado de Echarati muestra gran inclinacion por recursos del

canon.En la vista construccion de enorme Palacio Municipal
contrasta con la pobreza de la localidad.

Monumento a la sirena,en la avenida Larco,enTrujillo. No fue producto del canon sino de una estetica deplorable.

perfeccionar, entre otros aspectos, los
mecanismos de formulacion del pre-
supuesto municipal. Si bien el Articulo
53° establece que las municipalidades
se rigen por presupuestos participa-
dvos anuales como instrumentos de
administracion y gesdon, sabemos
que, en la pracdca, la planificacion del
desarrollo local —muy especialmente
cuando se trata de municipalidades
pequenas y, ademas, distantes de los
centros de poder— esta de manos del
alcalde y sus allegados. Y aun en mu-

nicipalidades de mayor envergadura,
para nadie es un secreto que en el uso
de recursos para dotacion de infraes-
tructura se esconden grandes trapace-
rias que, lamentablemente, se siguen
perpetrando pese a nuevos mecanis-

mos de control como el Sistema Na-
cional de Inversion Publica, creado
precisamente para optimizar el uso de
los recursos publicos destinados a la
inversion.

No resulta muy diferente lo que
ocurre en los gobiernos regionales. El
inciso I) del Articulo 47 (funciones en
materia de educacion, cultura, ciencia,
tecnologia, deporte y recreacion) de
la Ley 27902, Ley Organica de Go-
biernos Regionales senala como una
de las funciones especificas del Go-

h bierno Regional Protegerj conservar, en
^ coordinacion con los Gobiernos locales y los

no reconocidos que se encuentren en la region;
anodina declaracion que, como es fa-
cil advertir, tampoco alienta de modo
eficaz la proteccion y difusion del pa-
trimonio cultural de la Nacion.

Existen infinidad de proyectos
que se pueden llevar adelante con la
participation activa de las municipali-
dades y los gobiernos regionales, ha-

bida cuenta la escasez de recursos de
los organismos competentes del Es-
tado, vale decir, el Institute Nacional
de Cultura, la Biblioteca Nacional y el
Archivo General de la Nacion. Acaso
este sea uno de los pasos previos para
fortalecer la perspectiva de una nueva
entidad estatal que, de hacerse realidad
en un futuro no muy lejano, desarrolle
una politica cultural organica a lo largo
y ancho del territorio nacional.

Considerando la importancia que
dene (o que debiera tener) la cultura en
un pais como el nuestro, la inconmen-
surable riqueza de nuestro patrimonio
cultural, el peso del factor cultural, que
se expande como nunca antes en es-
pacios tan diversos como la economia,
la planificacion y la gesdon publica, y
la evidencia de que la cultura adquiere
un peso gravitante en el crecimiento
de las economias mundiales, es dempo
de plantear una suerte de reingenieria
en la legislacion nacional, que permita
encauzar recursos publicos en proyec-



mas de ocho millones de habitantes, divididos en 48 distri-
tos, iricluido El Callao, y con un ritmo de crecimiento de
160 mil habitantes por ano, es decir, 100 familias diarias.
Todas ellas con necesidad de vivienda, servicios basicos,
espacios publicos y educacion, solo por nombrar algunos.
Es coherente entonces pensar que la ciudad no da mas.

Creciendo hacia los extremos, es decir, sobre el desier-
to, la ciudad se ha construido a punta de necesidad y no
de planeamiento. Este crecimiento desmesurado, unido a la
falta de recursos que afecta a todo el pais y a la cultura de
informalidad que nos aqueja, ha resultado en un monstruo
arquitectonico. En una ciudad disfuncional, plagada de con-
trastes entre ricos y pobres y sin la mas minima conciencia
estetica.

Los distritos con dinero invaden sus parques con fuen-
tes de agua coloreada, ponen tachos de luz debajo de cada
arbol en su jurisdiction y sus modernas viviendas son ni-
veos edificios bianco- manicomio, que cual vision futurista
japonesa, nos obliga a pensar que la casa moderna viene
en forma de cubo de 50 metros cuadrados, de pisos dpo
madera y techos bajisimos. Mientras tanto, cerquita, los
distritos mas pobres los imitan. Con menos presupuesto
(tanto para construccion como para diseno), el resultado
es cercano a la tragedia.

Plazas a todo concreto, gigantes monumentos que van
desde parejas potonas besandose, pasando por amenazan-

tes dinosaurios, hasta torres de departamentos despojados
de toda personalidad, blancos o cremas, como si esta ciu-
dad no tuviera derra suficiente como para volverlos plo-
mos al cabo de un ano.

Siendo cada uno de estos 48 distritos autonomos e in-

dependientes, casi pequenas ciudades, sus construcciones,
por lo menos en lo que espacios publicos se refiere, de-

penden del humor y educacion del burgomaestre de tur-
no. Es asi que el dinero de la municipalidad se puede usar
en construir ciclovias para favorecer el uso de transporte
alternadvo o puede udlizarse en la construccion de una
nueva fuente con un delfin que escupe agua.

Es asi querido lector que tanto usted como nosotros
nos preguntamos que puede hacer el Insdtuto Nacional de
Cultura para evitar estos graves ejemplos de desperdicio
de dinero. En busca de una respuesta, hablamos con el ar-
quitecto Edwin Benavente, Director de Registro y Estudio
del Patrimonio Historico del INC, quien basicamente nos

explica que no existe capaci-
dad profesional para orientar
a la gente.

Y es que el INC solo de-
ne facultad sobre los monu-

mentos historicos. Una plaza
central o la plaza de armas de
un pueblo o distrito, le per-
tenece al pueblo o al distrito.
“Podemos tratar de asesorar al
alcalde, incluso sugerir arqui-

pOBRt CUNA
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MARCO LEGAL ES CALLEJON SIN SALIDA PARA EL

Lima siaue
siendo
horrible

Si la Lima de Sebastian Salazar Bondy era
horrible,que podria decir el escritor de la de
hoy,cuarenta y dos anos despues:Lima es
horrible y peor.

Andrea Bettocchi
Periodista INC

tectos que puedan hacerse cargo de una remodelacion o de
la creation de un bloque de viviendas, pero dependemos
de la aprobacion del alcalde. No nos podemos imponer”,
indica Benavente.

Hay casos emblematicos de aberraciones arquitectonicas
en la ciudad, pero poco bien haria explayarnos sobre eso en
esta cronica, que no dene intention de senalar con el dedo.
Sin embargo, amigo lector, abra bien los ojos en su proximo
viaje en combi o automovil, mire alrededor, y sorprendase.

La fuente china del Parque de la Reserva:espacio que vale la pena preservar.
El INC solo puede actuar en monumentos historicos,

afirma aquitecto Edwin Benavente,del INC.



el caos en el que esta inmer-
sa la ciudad mucho dene que
ver con la distribucion po-
Ktica de los distritos. “Para
llegar a mi trabajo, todos los
dfas, tengo que cruzar cin-
co distritos, cinco pequenas
ciudades, cada una con sus
autriridades, sus placitas y por supuesto sus pardculares es-
tilos. Esto es desde cualquier punto de vista, inmanejable”,
asegura Gunther.

Salvando las distancias, el arquitecto compara Lima
con Nueva York. La Gran Manzana dene tambien ocho
millones de personas y, sin embargo, solo dene cuatro
distritos, lo cual, segun adrma, no solo facilita el trabajo
del alcalde qpoyorquino sino que puede hacer posible una
uniformizacion de esdlos y un crecimiento coherente de
la ciudad. Nosotros, en cambio, tenemos mas de cuarenta
alcaldes y mientras Nueva York dene menos de 8 mil tra-

bajadores municipales, nosotros, siendo obviamente mas
pobres, tenemos mas de 30 mil.

Para el arquitecto JuanGunther el problema esta en la
distribucion poli'tica de los distritos.

<;Que nos pasa?
Ambos especialistas coincidieron en senalar que la prin-

cipal causa de este caos era la falta de educacion. La falta
de educacion de los gobernantes y la falta de educacion
de nosotros, los ciudadanos. “Mientras no exista una iden-
ddad, una nocion de herencia cultural, de respeto por el
pasado, nunca podremos aspirar a crecer con armonia. Las
municipalidades necesitan arquitectos que apliquen planes
de crecimiento, que endendan que debe exisdr una cond-
nuidad en la arquitectura”, sosdene Benavente.

“Es un tema de educacion. Mientras nuestra educacion
sea de las mas bajas de Ladnoamerica no podemos darnos
el lujo de exigir nada”, finaliza Gunther. Lo cierto es que
Lima sigue creciendo, y hoy que usted recibe esta croni-
ca, 100 nuevas familias se unen a nuestra gran ciudad. Es
dempo de volver a mirarnos y de exigir que la creacion de
los espacios para estas nuevas familias se parezca un poco
mas a la Lima bonita y no tanto a la horrible en la que
vivimos hoy.^

Nueva pileta Ricardo Palma en el Parque de la Reserva,un ejemplo de que
aun existen proyectos imaginativos en la ciudad.

Lima era linda
Lima fue fundada el 18 de enero de enero de 1535 por
Francisco Pizarro como la Ciudad de Los Reyes y su prin-
cipal caracterisdca era la elegancia, el orden y la fastuosi-
dad de sus construcciones. Estan sus monumentos para
probarlo.

En la epoca del Virreinato del Peru las entradas a la
ciudad de los nuevos virreyes eran especialmente fastuo-
sas. Cuentan las cronicas que para la ocasion se adoqui-
naban las calles con barras de plata desde las puertas de la
ciudad de Lima hasta el Palacio del Virrey.

En el Centro de Lima aun se mantienen en pie algu-
nas de estas impresionantes edificaciones y las muestras de
opulencia todavfa se pueden sen-

dr. Pero nada de ese pasado de
gloria arquitectonica parece ha-

berse heredado en este flamante
siglo 21. Muy por el contrario,
somos una ciudad donde los esd-
los extranjeros han sido trafdos y
muchas veces impuestos en nues-

tras fachadas, sin ningun respeto
por el esdlo que caracterizaba la
zona.

Polemica
escultura

dedicada a
la familia.Por

las noches
el agua la

cubre.

Y es que el planeamiento ur-
bano, funcional o estedco, parece
no ser una prioridad en esta ciu-
dad de ocho millones de gentes.
Para el arquitecto Juan Gunther



MANUEL DAMMERT,EXPERTO EN TEMAS DE REGIONALIZACION:

"El canon
puede reforzar
la identidad y

el desarrollo
local"

Lewis Mejia Prada
Periodista

Considerado uno de los analistas
mas destacados en materia de

regionalizacion y descentralizacion,
consultamos al reconocido sociologo

Manuel Dammert Egoaguirre a fin
de conocer el impacto real del canon

minero no solo en el desarrollo
economico de las regiones sino

tambien en la destruccion del entorno
monumental,urbanfstico e historico de

muchas ciudades del interior.
Dammert:"Las autoridades no deben olvidar que el canon es un ingreso
circunstancial que algun di'a se va a terminar"

egun la norma, los gobiernos lo-
cales y regionales deberian utilizar
el canon minero mayormente en
obras viales o en ampliar servicios
de agua potable. En algunos casos,
sin embargo, se han construido
plazas publicas renidas con el con-
texto historico de la localidad. <;Es
posible evitar este dano al patrimo-
nio monumental?
Es indudable que hay un crecimiento
de ingresos por razon del canon mi-
nero, gasffero y pesquero, que ha sor-
prendido a los gobiernos locales en-

contrandolos sin proyectos ni politicas
publicas. Pero existen muchas posibili-
dades de que exista una concordancia

entre la defensa del patrimonio cultural
y la inversion en mejoras para la comu-

nidad. Solo hay que buscar los meca-

nismos para hacer viable esa relacion.

comunidad, mientras otros creen que
incluso puede servir para afirmar la
identidad de un pueblo.

^Tenemos ejemplos de la segunda
posicion?
Hemos avanzado en los planes de Ma-

chupicchu y de Caral, en el concepto de
desarrollo compartido. Antes habia ac-

tividades propias de la competencia del
INC y otras propias de los gobiernos
locales, como proteger y poner en va-
lor el patrimonio, pero ahora, la red de
parques arqueologicos que se esta di-
senando para el Cusco, que atraerfa en
torno a cada uno de los monumentos
arqueologicos las inversiones locales y

,;En el marco legal actual existen
estos mecanismos?
En parte existen, pero mucho depen-

de de las polfticas publicas. Todos los
municipios fienen que hacer planes de
desarrollo, y en ellos un aspecto fun-

damental debiera ser la polltica cultu-

ral y la defensa del patrimonio histori-
co. Creo que el tema ya esta entrando
a nivel de municipios y regiones, pero
con diversas opticas: algunos piensan
utilizarlo para generar ingresos a la
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gobiernos regionales y municipa-
les en enero proximo?
No deben derrochar el dinero en obras
sin impacto en el desarrollo. Mas bien
deben pensar que el pueblo requiere
afirmar sus capacidades e idenddad y
orientar sus esfuerzos en ese senddo.
Las autoridades deben aprovechar es-
tos recursos del canon y la oportuni-
dad que se les presenta para dark con-
dnuidad y sustentabilidad al propio
gobierno local. No deben olvidar que
el canon es un ingreso circunstancial y
que algun dfa se va a terminar.

IY que debe hacerse cuando es la
propia poblacion la que exige una
piscina olimpica en plena puna o
un estadio techado para quince mil
personas cuando en el pueblo ape-
nas hay 600 habitantes?
La autoridad dene que educar a la po-
blacion. Y debe abrir un dialogo. No ol-
videmos que la construction de criterios
de polftica cultural es un tema de todos.
Por otro lado, una polftica nacional en
ese senddo tendra luego un impacto
regional y municipal. En esto tambien
denen algo que decir las empresas mine-

ras, que deben integrarse a las dinamicas
locales, esdmulando la production cul-
tural y generando una idenddad y au-
toestima entre los pobladores. A

regionales para fortalecer los circuitos
turfsdcos, puede permidrnos compati-
bilizar el desarrollo de los pueblos con
la responsabilidad del INC.

tietnica, que incorpore la condicion
diversa a la idenddad nacional. En
general, dirfa que hay esfuerzos pero
tambien situaciones absurdas. Todo
esto se grafica en Machupicchu: unos
quieren convertirlo en un icono des-
contextualizado, dpo Disneylandia an-
dina, mientras otros buscan afirmarlo
como una forma de acceso a la civili-
zation andina, y hacerlo asf un factor
de desarrollo.

Pero, <;el INC estaria facultado a
actuar paraevitar se perpetren des-
propositosen los monumentos his-
toricos en comunidades alejadas?
Existen dos conceptos que deben
manejarse coordinadamente: el de
rectorfa cultural y el de tutela cultural.
El INC dene competencias exclusi-
vas sobre temas de patrimonio, y, al
mismo dempo, dene la responsabili-
dad legal de promover la defensa del
patrimonio. En el caso de los planes
regionales y locales esa dimension
debe ser incorporada. El INC dene
una gran labor para coordinar con los
gobiernos locales y regionales las po-

lfticas respecdvas. Se puede reorientar
el uso del canon para una mejor in-

version. De ese modo, los municipios
percibirfan que a traves de un mane jo
integrado el beneficio es mayor.

<:Que les diria a las autoridades que
construyeron palacios de cemento
y vidrio para reemplazar su edificio
municipal o destruyen la plaza tra-
dicional?
Les dirfa que asuman que la dimension
cultural es una condicion del desarro-
llo, y que reconozcan las diversidades
etnicas en nuestro pafs. Nosotros va-
mos a poder desarrollarnos no en la
medida en que repitamos modelos
euroestadounidenses, sino cuando
afirmemos nuestras propias rafces y
mantengamos, a la vez, una position
de integration y apertura al mundo.
Quien asuma esa idea va a lograr una
mejor inversion para el desarrollo de
su pueblo.

<;Pero estos temas interesan real-
mente a los responsables de la ad-
ministration regionalomunicipal?
Creo que el concepto de identidad ya
se ha convertido en factor de desa-

rrollo, solo que hay varias maneras
de entenderlo. Entre el monumento
“posmoderno” al choclo o a una tra-

dition cultural de una determinada
localidad hay varios enfoques. Debe-

mos construir un consenso que per-
mita hacer de esa busqueda de iden-

ddad un factor positivo y beneficioso
para la poblacion.

iY donde no deben invertir las nue-
vas autoridades que asumiran los
"Unos quieren convertir a Macchupichu en un icono descontextualizado,tipo Disneylandia,mientras otros buscan afirmarlo
como una forma de acceso a la civilizacion andina"afirma Dammert.

<;Que balance estableceria sobre lo
actuado en las comunidades bene-
ficiadas por el canon?
Es muy diffcil generalizar. En los ca-
sos de Cusco y de Puno, por ejemplo,
existe la conviction de que la idend-
dad es un factor de desarrollo. Y hay
una busqueda para integrar los valo-
res patrimoniales a este proceso. Pero
en otras zonas, como los valles de la
costa norte o en la sierra de Arequipa
y Moquegua, se cree que progreso es
repedr los patrones artfsdcos de Oc- „
cidente. Esto puede variar si se cons-|
truye una polfdca intensamente mul- <3
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Jorge A.Ruiz de Somocurcio Hidalgo
Arquitecto UrbanistaSegun informes del PNUD varias de nuestras

ciudades estan a punto de convertirse en
metropolis,es decir,imanes de inversion con
una carga demografica que probablemente

las hara colapsar.Desarrollar planes urgentes
para proyectar estas ciudades sera la mejor

manera de promover la defensa de su
patrimonio monumental,hoy en riesgo a

causa de malas decisicgnes municipales.

caba de concluir el proceso electoral en el Pern con dos
mensajes muy claros: 1) En el caso de la capital, el 48%
ha optado por reelegir al Alcalde Castaneda pero a su vez
un 52% le ha negado su aprobacion llevando otras fuerzas
politicas al Concejo Metropolitano, con las que el Alcalde
debera concertar y compartir una vision de ciudad. 2) En
el pais, casi el 90% de Regiones han elegido a dirigentes
provenientes de movimientos locales, dejando de lado a los
partidos politicos nacionales.

Esto abre una agenda muy rica de reivindicaciones loca-

les a las que el Gobierno Central puede dotar de una vision
mas amplia e intersectorial de desarrollo, que podria ser el
germen para la formacion de las macrorregiones.

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano del
PNUD, ocho ciudades del Peru caminan a convertirse en
metropolis los proximos anos y ser por lo tanto cabezas de
desarrollo regional que podran movilizar el crecimiento de
areas de influencia con una adecuada integracion en infra-
estructura, potenciando circuitos y corredores economicos
y conformando sistemas urbanos que en buena cuenta son
la base de territorios exitosos que generan oportunidades
de inversion.
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blico a los gobiernos subnacionales, esdmandose adicional-
mente un shock de inversiones de 4.500 millones de soles.
Si sumamos los ingresos provenientes del canon minero,
estamos ante un nuevo mapa de inversiones en el Peru.

El grave problema es que la mayoria de municipios y re-
giones no tienen proyectos que esten debidamente integra-
dos a planes de desarrollo. El reciente estudio del PNUD
sobre descentralizacion asi como el catalogo de oportuni-
dadeŝ de inversion, confirman que uno de los elementos
claves en el nuevo desarrollo descentralizado es el orde-

Esta puede ser la base de una nueva agenda del Gobier-
no Central que deberfa poner en marcha el Centro Nacional
de Planeamiento Estrategico como el organo que trace los
grandes ejes maestros de desarrollo nacional. Esta hoja de
ruta es la que debiera ser la guia del CND y posiblemente el
mejor camino sea seleccionar en el norte, oriente, centro y
sur del pais algunas Regiones piloto, considerando de todas
maneras el caso dc Lima-Callao como una de ellas.

En lo que se refiere a Lima, que es una de las 20 metro-
polis mas pobladas del planeta; mas grande que 60 paises en
el mundo, en el 2021 pasara de los diez millones de habitan-
tes. Sin embargo, dista mucho de ser una Ciudad-Estado,
como si lo son otras megaciudades que se han conectado
a las corrientes de desarrollo del mundo global atrayendo
inversion estrategica privada, promoviendo mercados labo-
rales y explotando sus ventajas competitivas.

Lima ha decaido en todos los indicadores claves: hay
mas inseguridad, peor transporte, mayor contaminacion y
menos servicios que hace cuatro anos. Y un cuadro de de-
mandas inexorable, mas alia de la voluntad de cualquier Al-
calde: 50.000 nuevos empleos y 60.000 nuevas viviendas por
ano; 1.6 m3/seg. de agua adicionales, mas de 2.000 Has. de
areas verdes, y equipamientos de salud, educacion, recrea-
cion y cultura. Para los vecinos de Lima las demandas mas
agudas siguen siendo la limpieza, la inseguridad, el trans-
porte, el desorden urbano, los servicios de agua, desagiie y
vivienda (aparte del empleo y la pobreza, que estan conec-
tados a politicas de Estado), que aunque parezca mendra ya
no existen como problemas en otras metropolis.

Paradojicamente, el proximo gobierno metropolitano
dene ante si un conjunto de condiciones que envidiaria
cualquier estadista: polidcas nacionales que priorizan la in-
clusion social con las cuales concertar; cabeza de un pais en
crecimiento economico y en proceso de descentralizacion;
ubicacion geopolidca privilegiada en la Cuenca del Pacifi-
co; una poblacion innovadora, creadva, emprendedora; un
territorio amigable con frente maritimo, creditos interna-
cionales y, adicionalmente, competencias como Gobierno
Regional y 42 congresistas que podrian dotar a Lima de una
estructura legal ad-hoc.

La capital dene un deficit de inversiones de casi 4.000
millones de dolares que no existen en las areas municipales
y solo queda aprender del camino exitoso que han segui-
do otras ciudades del condnente, asumiendo un autendco
liderazgo en el gobierno de la metropoli, apoyado en las
fuerzas vivas, integrando un solo Plan de desarrollo urbano
con todas las fuerzas polidcas del Concejo y los Alcaldes
distritales, disenando alianzas intersectoriales con el Go-
bierno Central, formulando proyectos de inversion publi-
co-privado y admiuendo el espacio de las organizaciones
sociales en el Presupuesto Pardcipadvo.

namiento del territorio consdtuido por sistemas urbanos
actualmente en proceso de formacion pero que no denen
polidcas de promotion. En esa perspeedva la recuperation
del patrimonio y su puesta en valor puede constituir una
pieza fundamental para la constitution y/o mejoramiento
de ejes de desarrollo como por ejemplo Arequipa-Cusco-
Puno o Tumbes-Piura (bosques naturales) o Chiclayo-Tru-

jillo (patrimonio). En este aspecto el INC puede tener un
papel clave en la generation de polidcas nacionales que lue-
go cada region y/o municipio pueda trasladar a sus propios
planes.

El eje turisdeo puede movilizar decisiones de inversion
en infraestructura vial, aeropuertos, hoteles, alojamientos,
circuitos no tradicionales, infraestructura domestica, etce-
tera, que pueden dotar de una gran plusvalia a los ambitos
en los que se localiza. Para esto seria clave elaborar planes
maestros regionales o interregionales que permitan identi-
ficar metas, prioridades, programas y proyectos de inver-
sion.

Debe cerrarse el capitulo de la obra faraonica e inutil
del municipio nuevo rico y reemplazarlo por proyectos que
se deben corresponder con un plan de desarrollo, aprobado
en los Concejos Municipales y Regionales con participation
de la sociedad civil y un SNIP debidamente descentraliza-
do. Solo asi los centros historicos, las areas patrimoniales,
las reservas naturales se converuran, como en otros paises
con menor riqueza en el Peru en fuente de idenudad y de
crecimiento sostenible. Uma, 30 de Nomewbre del 2006 A

Los Municipios y las Regiones frente al Patrimonio
El Gobierno Central ha privilegiado el proceso de descen-
tralizacion como una de las mas importantes reformas del
Estado. Se ha ofrecido trasladar hasta el 50% del gasto pu-



lgunas esculturas cuidan el descanso de sus muertos. Otras
sufren por la perdida. Estan en el piso, a los pies de una
tumba, tapando su pena con un manto; o en el aire, abraza-
dos al busto de algun amado ausente. El arte mortuorio es
bello, y especialmente bello lo es en los cementerios de ini-
cios del siglo XIX, unicos en su epoca en Lima y el Callao.
Albergan a condes, presidentes, inmigrantes, bebes que se
morfan a las horas de nacidos, escritores y heroes de im-
portantes guerras. Parte de nuestros personajes historicos
estan alii, cuatro metros bajo derra, pero el patrimonio ma-
terial esta a la vista de todos, en ese conjunto monumental
que, con urgencia, necesita sobrevivir.

En la ex avenida Colonial de El Callao, el cementerio
Baquijano y Carrillo conserva los mausoleos mas elegantes
y costosos de la provincia consdtucional. Fue inaugurado
el 1 de enero de 1862 y en el yacen 120 mil personas. Se
sabe que aun hay capacidad para 2 mil 536, pero tambien se
calcula que en dos anos no habra espacio para mas.

De la mano de Augusto Valdivia, uno de los ex traba-

jadores que mas conoce el cementerio, pasamos por esos
rincones que guardan la historia de los andguos habitantes
de Lima y el Callao. Por ejemplo, el mausoleo de los heroes
chalacos, aquellos que cayeron en la Guerra del Pacifico.
Esta hecho en marmol, como la mayoria, pero por dentro
la humedad esta despellejando el techo. A unos metros, una
escultura de Cristo yacente le recuerda a Valdivia que en un
lugar seguro e iluminado podrfa lucir mejor.

Entre el descuido y una mezcla diversa de esdlos que
combinan las pagodas con modelos egipcios, godcos y mo-

Las esculturas de mujeres dolientes llaman la atencion por su realismo.

LSI :

El Presbitero Maestro,el Baquijano y el
Britanico son tres ejemplos de que morir no

siempre es una mala noticia.Convertidos5j

con los anos en enormes ciudades-museo,
la riqueza escultorica de estos camposantos

nos invita a reflexionar sobre el valioso
patrimonio que aun alberga.

Esculturas que cuidan el descanso eterno. Uno de los pasos principales del Presbitero Maestro.
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se puede hacer una visita festiva, con musica, cantos y baile
—a la manera provinciana—, a menos que la Beneficencia
de la autorizacion.

La cultura del cementerio
El Presbftero Marias Maestro es uno de los camposantos
mas antiguos de la capital. La orden para su construccion
la dio el virrey Abascal y fue inaugurado en 1808 con el
nomine de Cementerio General de Lima. A la muerte del
presbftero, su'proyectista, tomo su nombre.

A simple vista parece una ciudad mortuoria. Compren-
de avenidas, cuarteles y edificios, obedeciendo a un modelo
europeo. Segun los especialistas, se podrfa calificar, por su
distribucion, como un panoptico, porque desde una parte
central, se tiene un control visual de todo.

Este camposanto tiene restos de 220 mil personas
y tanto en sus lapidas como en sus mausoleos aparecen
sfmbolos que permiten conocer el estatus del individuo y
los gustos mortuorios de sus familiares. La tumba de Juan
Mariano de Goyeneche, por ejemplo, quien participo por
el ejercito realista en tiempos de la Independencia, tiene
cuatro esculturas de mujeres. Una tiene una balanza de la
justicia; otra un compas de la ciencia; la tercera coge un
garrote de la firmeza y la ultima tiene una plato con agua
|como sfmil de transparencia. Pero si se trata de representar
|el dolor, este camposanto incluye a hombres y mujeres de
1: marmol de Carrara o de bronce, sufriendo por la falta del

ser querido. El mas impactante es la de un hombre desnudo
abrazando la tumba de su esposa.

Como todo cementerio que depende de la Beneficen-
cia, el Presbftero tiene sus problemas. Segun Jorge Veyan,
director general de Cementerios y Servicios Funerarios,
el poco mantenimiento tiene que ver con el escaso pre-

I

Presbftero Maestro,un cementerio rumbo a convertirse en un centro cultural.

Evelyn Nunez
Periodista INC

dernos, una sola tumba parece congregar toda la esperanza.
Es la de Sarita Colonia, que tiene una guardiana ‘de sangre’,
rodeada de velas y estampitas. Se llama Esther, dice que es
su hermana, y para probarlo vive cargando una bolsa con el
retrato de toda su familia. Hasta ese espacio de dos niveles
llegan fieles de todo el pafs. Le rezan, le imploran e introdu-

cen cartas en una de las vitrinas de la ‘santa’ popular.
Despues de conocer este tesoro monumental, consul-

tamos a Oscar Ibarcena, presidente de la Sociedad de Be-
neficencia Publica del Callao para saber como preservan
el camposanto. Ibarcena menciona que los ingresos pro-
vienen de la venta de nichos y los alquileres de sus propie-
dades, un escaso dinero que sirve de argumento para decir
que no tienen proyectos. Por ahora se concentran en darle
una mejor imagen al camposanto: pronto instalaran un pa-
radero a unos metros de la entrada para acabar con el aglu-

tinamiento de personas en la puerta de ingreso. Ademas,
hay una sugerencia que le hacen a los familiares de los di-
funtos: emplear un solo estilo para decorar los nichos, con
losetas grises, para guardar un diseno conservador. Gracias
a que esta recomendacion es reciente, aun se pueden ver
los nichos ‘camuflados’ de los valientes combatientes del
Cenepa. Llevan el escudo de La Marina y unas flores arti-
ficiales que forman la bandera del Peru. Y es que en el Ba-
qufjano —a diferencia de los cementerios perifericos—, no

Casi por lo
general,son

mujeres las que
representan

el dolor por el
ausente.Aqufla

version contraria.
Presbftero

Maestro.



Cementerio Britanico,un escenario de paz y tranquilidad en el Callao.

el 2008. “Para entonces debemos tener un plan de manejo
integral, recuperar las areas verdes, senalizar las calles y pla-

zas y generar circuitos turfsticos”. Este proyecto apunta,
senala Repetto, a la trasformacion de espacios funerarios en
espacios culturales, objedvo principal de la red, tal como ya
sucede en camposantos de Chile y Espana.

Repetto estuvo a cargo del programa Adopte una escul-
tura en el 2000, consiguiendo 20 padrinos para recuperar 20
de los 400 mausoleos. Apadrinaron las universidades Cato-
lica, Ricardo Palma, Cayetano Heredia, la embajada ecua-

toriana, el CC de Espana y hasta el Ejercito. “El quid del
asunto esta en la seleccion de los mausoleos. Para relanzar
el programa tendrfamos que buscar presidentes de bancos,
de fundaciones, ex mandatarios, para que las insdtuciones
se animen”, senala. La finalidad es que el programa perdure
tal como los paseos de Noche de Luna Llena, aun vigente
los ultimos jueves de cada mes desde hace tres anos.

El compromiso con la red impulsa a Repetto a pensar
en una serie de acdvidades para el 2008: Un festival de cine

supuesto y el olvido de los familiares. A ello se debe que
algunos mausoleos esten abiertos y que no pocas esculturas
esten quinadas, sucias y se hayan desprendido de su sido.
Para mencionar un caso, en el despacho de Veyan reposa
un angel del Presbftero cuyo origen exacto se desconoce,
y que ahora hace las veces de adorno de oficina. “Nadie
ha venido a reclamarlo y no sabemos a que difunto perte-

nece”, dice. Mas tarde, Veyan enfilarfa su baterfa contra el
INC, pues asegura que desde su declaratoria como museo,
en el 2003, no se ha conseguido nada.

Contrariamente a esta version, el historiador Luis Re-

petto se presenta con una serie de planes bajo el brazo.
El es presidente del Consejo Internacional de Museos
(ICOM) para Ladnoamerica, y hace 15 dfas llego del Seti-
mo Encuentro de la Red Iberoamericana, enJ3uenos Aires.
A su regreso se ha dado cuentk de las necesidades del ce-

menterio, la primera de ellas relacionada al bicentenario, en

La serenidad caracteriza al Cementerio Britanico,detalle que puede notarse en sus esculturas.

Bellas esculturas y un bosque frondoso en el Cementerio Britanico.



La viuda blanca y la viuda negra,esculturas bautizadas asi por los trabajadores delCada lugar del Baquijano encierra multiples historias.
cementerio.La primera esta hecha en marmol y la segunda en bronce.

funerario, la produccion de un CD de valses vinculados a
la muerte y un festival gastronomico de comidas tipicas re-
lacionadas al tema. Algo tan innovador como las funciones
de Don Juan Tenorio, cuyo escenario en el Presbftero es
una apuesta del Centro Cultural de Espana que ha conse-

guido gran aceptacion. Habrfa que preguntarse por que no
se puede aplicar la misma estrategia en otros camposantos.

Ilustres ocultos
Al final de la avenida Zarumilla, en Bellavista, esta el Ce-

menterio Britanico, inaugurado en 1835, casi por la misma
epoca del Baquijano y el Presbftero, pero cuya distribucion
y estetica, sin embargo, no guarda similitud con las de esos
camposantos. Es un jardfn de dos hectareas, totalmente
verde, con pocas esculturas pero sf buena cantidad de cru-
ces. Todos estan bajo tierra, formando hileras a lo ancho
del cementerio. Si hablamos de personajes tradicionales, Combatientes del Cenepa nan encontrado un lugar en los mchos del Baquijano.

aquf han desaparecido los vendedores de flores. Tampoco
hay rezadores que ofrezcan un responso a cambio de mo
nedas. Los encargados son los miembros de la Asociacion

* mBritanica, la Embajada del Reino Unido y la iglesia del Buen
Pastor, instituciones que se han ocupado de que el lugar
luzca imperturbable.

Segun la administradora, Liliana Bairo, muy pocas per-
E &sonas saben que aquf se concentran los extranjeros que vi-

vieron en nuestro pafs y que ocuparon cargos importantes 0 p
en la sociedad limena: los Backus, los Giampietri, los Lin

c f--dley, los Oeschle, y tambien aquellos que tuvieron parti-
cipacion en procesos historicos: el Mariscal Miller, cuyos E
restos se trasladaron al panteon de los proceres; Samuel
MacMahon, maquinista del Huascar; o Enrique Meiggs, in I
versionista del Ferrocarril Central.

Lamentablemente se ha olvidado que este espacio tam-
bien podrfa incluir visitas guiadas, otorgandosele funciones
de museo. Ante la propuesta, Bairo menciona que la mu-
nicipalidad de Bellavista declaro el cementerio patrimonio
cultural del distrito, cuestion incomprensible pues, asegura,
las autoridades ediles casi no apoyan el camposanto: no
solo hay problemas de seguridad, sino tambien de recojo
de maleza, finaliza.

Los cementerios son un espacio cultural; en ellos se
mezclan costumbres, ritos, arte escultorico y vivencias de

Tumba de Sarita Colonia en el cementerio Baquijano atrae decenas de visitantes a diario.

personajes aun vigentes. Que no se pierda nuestro pasa-

do, que no queden historias por descubrir. Tras este rapido
recorrido, la propuesta es solo una: que las instituciones
nacionales y extranjeras se sumen en la lucha por conservar
este patrimonio. ^Acaso es tan diffcil?^
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EL'TACHADISMO" O

Tendencias)
que]

degradarV
ciudades
historicas

El desarrollo saludable de una urbe
se ve muchas veces interrumpido por

criterios municipales sobresaltados
e inoportunos,cuestion que puede

ocurrir asi en Europa como en
Latinoamerica.Tarea enorme le cabe

al INC,asi como a otros organismos
competentes en materia urbana,para
poner freno o,al menos,alertar sobre

el asalto al patrimonio historico y
monumental de nuestras ciudades._

,
Pared delantera de antiguo colegio de La Recoleta, convertido hoy en una concurrida galena comercial

^ Arq.Edwin Benavente Garcia~ Director de Patrimonio Historico
Colonial y Republicano - INC

p* significa disrmnuir progresivamente las caracteristicas
dades de algo. De hecho, las ciudades historicas que

contienen valores artisticos, arquitectonicos, tradicionales,
tecnologicos y sociales pueden verse degradadas si estos
valores son afectados por determinados impactos ocasio-
nados por el hombre o la naturaleza. El manejo de una
ciudad, por lo tanto, es un tema de alta responsabilidad. Las
normas que se emitan para su conservacion y protection
deben mantener neutralidad politica y respeto a los planes
de manejo formulados de manera consensuada. Los inver-
sionistas que de igual forma son actores en el proceso de
urbanization deben considerar como parametro ineiudible
el patrimonio edificado existente, adecuar sus propuestas,
respetar las normas tecnicas, y coadyuvar en la preserva-
tion de areas e inmuebles de valor monumental.

La forma y el aspecto que presentan los edificios histori-
cos, en su interior y exterior, se definen a traves de su estruc-
tura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoration1,

c|ue son valores que los identifican como autenticos y son
una suerte de eslabones que articulan las ciudades historicas,
entes vivos que se deben conservar al igual que el tejido social
que contienen. Para ello es imprescindible la participation y
el compromiso de los habitantes que actuen antes y durante
el proceso de implementacion de los planes de manejo, ya
sea en talleres de capacitacion y estimulacion o programas de
educacion v difusion orientados a todas las edades.

J

Entonces, la salvaguarda de la forma de los edificios
con todos sus componentes y la preservacion del tejido
social son compromises comparddos entre la autoridad y
la poblacion; el primero velara porque los planes y normas
no afecten la traza y la morfologia urbana, ni provoquen la
migracion, ni el cambio de uso repentino; y el segundo hara
respetar los planes y mantendra sus edificaciones en buen
estado de conservacion.

Este panorama es ideal. Sin embargo, somos testigos de
que las ciudades historicas se degradan por la aplicacion de

1. CARTA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE CIUDADES HISTORICAS Y AREAS URBANAS HISTO-
RICAS (Carta De Washington - 1987) Adoptada en la Asamblea General del ICOMOS en Washington D.C, en octubre de 1987.
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conceptos errados que son acogidos indistintamente por
las autoridades ediles y por profesionales que pretenden in-
sertar nuevos patrones y tecnologias que no se adaptan a las
expresiones tradicionales de la ciudad.

Una de estas aplicaciones es la tendencia a dejar la fa-
chada como unico testimonio fisico de un inmueble histo-

En consecuencia, el “fachadismo” resulta el peor ata-
que que pueda recibir una ciudad historica. Todo intento
por aplicar esta tendencia debe ser rechazado no solo por
la ciudadania sino por los organismos tutelares y los co-
legios profesionales. Los tres centros historicos peruanos,
Arequipa, Lima y Cusco, declarados Patrimonio de la Hu-

rico, una suerte de paramento escenografico que pretende manidad, requieren de mucho cuidado y dedication. Los
simular algo que no existe, o acomodar una propuesta ar- ultimos atentados ocurridos en ciudades historicas como
quitectonica que conviene al inversionista y que se aleja de Trujillo, Ayacucho y Chiclayo3 deben ser sancionados con
los intereses del colectivo social y de la armorna urbana.

Conocida como ‘fachadismo’, esta tendencia ha sido
severidad, siendo menester formular iniciadvas legislativas
para modificar, precisar o derogar leyes a fin de estimular
la inversion en areas historicas, eliminar todo intento que
impulse y apane la especulacion de tierras, evitar la diversi-
fication de usos no compatibles, y eliminar la impunidad de
determinados sectores del Estado.

aplicada en varias ciudades de Latinoamerica y Europa,
teniendo resultados que no han sido alentadores. Su apli-
cacion, ademas, ha generado el rechazo de intelectuales,
arquitectos y organismos internacionales.

Las consecuencias de aplicar esta tendencia no son de Se suma a esta demanda la inaction y apatia de algunos
orden estetico sino etico: “Sus resultados son la desaparicion segmentos de la ciudadania, que ven con indiferencia como se
absoluta de la identidadflsica (fachadismo arquitectonico), paisajlsti- pierde gradualmente parte de nuestra riqueza social, expresa-
ca (fatua transformacion de los espacios publicos)y cultural (ridlcula da de manera fisica y espiritual en nuestras ciudades, reservas
triviali^acion de la herencia historica) de los lugares historicos; de los de historia y tradition, con una densidad patrimonial y una
que desaparece la vida ciudadana,y lasfunciones quedan reducidas a ventaja comparativa en relation a ciudades de pafses vecinos,
una mera escetiificacion ’e. pero una desventaja real frente a ellos en cuanto al respeto

Recurrir a conservar la fachada o la primera crujia es una por las normas y el reconocimiento de los valores culturales.
action parecida. Indica empirismo y una falta de recursos tec- Los centros, ciudades y poblados historicos —que se en-
nologicos y cientificos para atender la salvaguarda de la mate-
ria y la forma del edificio historico. Tiene mas validez propo-
ner francamente la insertion de una arquitectura que denote
una creation arquitectonica contemporanea —descartando el
pastiche— y logre, de manera prudente, integrarse por afini-
dad o contraste al conjunto urbano. Sin embargo, esta tarea
exige calidades en el diseno arquitectonico y urbano.

cuentran en todo el territorio nacional— requieren de un mane-
jo responsable. El proceso electoral recientemente culminado
debe servir de reflexion para aquellos candidatos que resulta-
ron vencedores e integraran los gobiernos locales y regiona-
les, y que tienen la responsabilidad de conservar el patrimonio
historico, cultural y paisaji'stico de las ciudades, acogiendose a
las leyes y reglamentos4 que protegen el patrimonio, priori-
zando en sus programas de inversion los proyectos referidos
a la identification, registro y conservacion de los monumen-
tos y sitios que se encuentran en su jurisdiction. Esta acertada
decision generara puestos de trabajo, reactivara la economia

Fomentarla y permitir su aplicacion produce un precipitado local y redundara en beneficio directo de la ciudadania que
cambio de uso, vacia la ciudad y la hace languidecer hasta requiere, de manera impostergable, elevar su calidad de vida,
transformarla en un “hibrido urbano”; es un metodo des- exigiendo que los organismos locales contribuyan a fortalecer
tructivo de la autenticidad, que hace que la ciudad, en su la identidad cultural de los pueblos del Peru. A
conjunto, pierda paulatinamente su originalidad.

Las ciudades son archivos abiertos y, lamentablemente,
muchas paginas han desaparecido por el afan de renovar sus
inmuebles y dejar la fachada como unico testimonio fisico
para hacer rentable, y a cualquier precio, el patrimonio edi-
ficado. Esta situation desvirtua la conception tradicional de
la ciudad; de alii que se recomiende que el planeamiento, las
adecuaciones a nuevo uso y el mantenimiento de los edifi-
cios historicos que la componen deban ser confiados a espe-
cialistas que aborden el tema de manera interdisciplinaria.

Ataque contra las ciudades historicas
Los centros historicos de Granada, Burgos y Valladolid, en
Espana, han sufrido las consecuencias de esta tendencia.

Cartagena de Indias es un caso emblem^tico de fachadismo,con un uso de interiores refiido con
el entorno exterior del inmueble.

2. Seminario International dc Ciudades Historicas Jberoamericanas ICOMOS CAMBIO DE USO Y CRISIS DE LOS CENTROS HISTORICOS (Toledo, 2001)
3. Las transformaciones urbanas ocurridas en estas ciudades han sido motivadas por: el desconocimiento de las normas tecnico-legales , el afan protagdnico de las
autoridades que han actuado a favor del “fachadismo” y el vandalismo de sus pobladores.
4. La Ley N° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.
Ley C )rganica de Gobiernos Regionales, N° 27867 EN EL “Articulo 47° INCISO 1 dispone como competencia de los Gobiernos Regionales Proteger y conservar, en
coordinacion con los Gobiernos Ixicales y los organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la region, as!como promover la declaracidn
por los organismos correspondientes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la region.
Los articulos 73°, 82°, 91° y 96° de la I ^y Organica de Municipalidades, I,ey N° 27972 otorgan competencia a las municipalidades en materia de conservacion del patri-
monio historico, cultural y paisaji'stico, y el articulo 8° del nuevo Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por el Decreto Supremo
N° 027-2003-VIVIENDA dispone que los planes de Desarrollo L'rbano deben establecer la preservacibn de las areas e inmuebles de valor historico monumental y la
programacion de acciones para la protection y conservation ambicntal.
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ARQUITECTOS UBALDO GARCIATORRENTEY CARLOS NUNEZ G RO

Las ciudades
como entes vivos

Garcia Torrente y Nunez Guerrero:"Una ciudad es un ente vivo que tiene muchas partes,todas imprescindibles.
No podemos decir que hay una parte historica y una parte moderna, la ciudad es solamente contempor^nea"

encargada de proteger el patrimo-
nio historico?
CNG.— El Estado, desde Madrid,
a traves de la Direction General de
Bellas Artes, se encarga solo de pro-
teger dos casos: el patrimonio que le
corresponde al propio Estado, vale
decir, edificios ministeriales que ten-

gan caracter historico, y el patrimonio
nacional, que son aquellos bienes que
un dfa pertenecieron a la Corona o a
la Republica. La monarquia en Espana
no tiene bienes propios, afuera si.

Cual es el estatus de los centros
historicos en Andalucia?
Carlos Nunez Guerrero.— Desde

traves de la ayuda directa o a modo de
deducciones en la declaracion de im-

puestos. En la gran mayoria de inmue-

la Junta de Andalucia se crean planes bles que no hayan sido catalogados A
especiales para la defensa de los Cen- 6 B es el propietario quien tiene que
tros Historicos. En el caso de Sevilla pagar por su propiedad, independien-

esto ha tenido que hacerse por fases, temente de las subvenciones, ademas
<;Cada comunidad autonoma po-
see su propio marco legal en lo que

porque Sevilla es tan grande que se ha de que tiene que pagar a un arquitecto, respecta al patrimonio?
dividido en planes especiales por ba- e incluso a un arqueologo, cuya pre-
rrios. Dentro del enfoque municipal sencia es obligatoria en cuanto se des-
esta la declaracion de bienes de interes ciende 40 cm del nivel de la casa. Uno

CNG.— Existe la ley del patrimonio
historico espanol y la ley del patrimo-
nio historico andaluz, como tambien

tiene que aportar todo el dinero por- la ley del patrimonio historico Catalan
que, mas alia de ser un monumento, el
bien es un negocio privado. Al mismo
tiempo, la obra pasa por una comision

cultural, lo cual responde a un trata-
miento integral en el que los inmuebles
reciben una determinada catalogacion
ya sea por parte de la Autonomia o las
municipalidades.
Ubaldo Garcia Torrente.— A partir
de eso, monumentos como la Catedral
pueden ser catalogados como bienes
de interes cultural, obteniendo finan-

ciamiento de varios lugares, fundamen-
talmente de instituciones privadas, a

o la ley del patrimonio historico galle-

go, cada una con su nombre. El mo-

mento en que una Autonomia realiza
su propia ley del patrimonio transtiere
la tutela de los bienes culturales.

de patrimonio que decide si esta o no
de acuerdo con el proyecto. Todas las
casas del Centro Historico tienen su UGT.— En las autonomias estan trans-

feridas practicamente todas las compe-
tencias en materia de sanidad, de educa-
tion, de cultura, en obras publicas.

ficha, con fotograffas y pianos.

Junto a los gobiernos autonomi-
es, <;existe alguna entidad estatal
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<;Y cual es la relacion de la Auto-
nomia con los grandes edificios
historicos andaluces?
CNG.— Los grandes edificios de An-
dalucfa, la Alhambra, Medina Azahara,
son tutela directa de la Junta. Las cate-

drales, en cambio, son propiedad de la
Iglesia, como la Mezquita de Cordoba,
la Catedral de Granada, el Sepulcro de
los Reyes Catolicos. La Alhambra de
Granada, Medina Azahara, el Alcazar
de Malaga, el Alcazar de Sevilla
que este es municipal—, esos grandes
edificios tienen su propia polftica, con
un director que actua como un virrey
dentro de cada uno, pero bajo el man-
date de un patronato.
UGT.— Se le ha transferido todas

de pagar la obra, pero la Iglesia a cam-
bio tiene que permitir tantas horas de
visita a la semana para que cualquier
visitante ingrese.
CNG.— La Iglesia dene que dar una
contrapartida: abrir el museo a las vi-
sitas escolares, a un concierto. No solo
eso sino que hay conventos de monjas
historicos, del siglo XVI, XVII, XVIII,
que estan siendo abandonados por las ademas que le dieron facilidades a los
congregaciones, como los cuatro con- mejores restaurantes y hoteles para

-aun- ventos de clarisas en Sevilla, dos de ellos que tuvieran sede allf.
en tutela de la Comunidad Autonoma
gracias a un convenio con la Iglesia. El <:Se debe hacer una lectura histori-
Palacio Presidencial era un antiguo se- ca de las ciudades?
minario que ha sido transferido a cam- UGT.— Una ciudad es un ente vivo
bio de intervenciones de restauracion. que tiene muchas partes, todas im-

prescindibles. No podemos decir que

^En que momento se retoma el in- hay una parte historica y una parte
teres por promover los centros his- moderna, la ciudad es solamente con-

toricos y su entorno patrimonial? temporanea, y esta viva a pesar de que
UGT.— Hemos tenido un momen- pueda estar tugurizada. Por otro lado,
to de abandono de todos los centros los centros historicos, para proyectarse
historicos, ya que eran lugares degra- hacia el futuro, requieren de polfticas,
dados, humedos. En los anos 60 la como, quizas, pagar una renta o un ca-

ingreso de dinero. La Alhambra, el clase alta los abandono y se marcho a non por el tiempo que uno pasa allf, o
edificio mas visitado de Espana, se lugares perifericos, y solo quedo una a lo mejor retirar el traflco del Centro
autoabastece y abastece a Hacienda. poblacion que no podia irse, que habi- y poder andar en bicicleta o peatonali-

taba corrales de vecinos, tugurizados, zar. Hacer distinciones entre parte his-
<;De que manera se relacionan las y los comercios. Creo que desde Aldo torica y moderna es peligroso porque
Comunidades y la Iglesia? Rossi y las tendencias italianas en la lo que hace es crear ghettos indepen-
CNG.— Existe una serie de convenios arquitectura de los anos setenta se em- dientes cuando lo que hay que tener es

piezan a poner de nuevo en valor los una vision de conjunto. No olvidemos
centros historicos, fundamentalmente que las ciudades son de este momen-
en Italia y luego en Espana. Arquitec- to, no podemos mirarlas con ojos del
tos y artistas empiezan a habitar esos siglo XVII o XVIII porque entonces
espacios por sus precios bajisimos y estamos acabados.
ademas se dan cuenta de sus cualida- CNG.— Todos los centros historicos
des espaciales. No es lo mismo vivir en de las ciudades andaluzas tienen un
una casa donde la altura es de 5 metros marcado caracter aglutinador, y es que
que habitar un departamento con 2 a la gente le gusta ir al Centro,

metros 60 de altura, donde si se te cae
un vaso hace cling mientras que en la ^Cual es la relacion que tiene el

habitante andaluz con su entorno
monumental?

otra casa hace clong. Recuerdo que en
Sevilla se mudaron Jose Ramon Sierra,
Alberto Corazon, ademas de arquitec-
tos y pintores. Hoy el Centro Historico
es el lugar mas caro de la ciudad (seis
mil dolares el metro cuadrado). En
Mexico, asimismo, aplicaron polfticas
interesantes, como regalarle a Maria
Felix una casa en el Centro Historico,

las competencias a los patronatos,
que no son otra cosa que comites de
expertos. Como tienen ingresos enor-
mes por turismo, se autofinancian. La
politica de la Junta es actuar en los
edificios y monumentos con deficit,

o sin posibilidad de administrar ningun

entre la Autonomia y la Iglesia para
mantener las catedrales. Lo que pasa es
que las catedrales e iglesias tienen tam-
bien ingresos turisticos bastante fuer-
tes. De hecho, la catedral de Sevilla es
uno de los monumentos mas visitados
de Andalucia, y se autofinancia.
UGT.— Los convenios con la Iglesia
se hacen “a cambio de”. La Autono-
mia puede pagar a los tecnicos, a los
arqueologos, a los restauradores, pue-

En Andalucia
existen muchas
asociaciones UGT.— Orgullo, excesivo orgullo.de caracter
ciudadano para CNG.— En Andalucia existen mu-
la defensa del
patrimonio,
afirman

chas asociaciones de caracter ciudada-
no para la defensa del patrimonio. Enarquitectos

Nunez Guerrero Sevilla tenemos dos muy activas: una
y Garda de defensa de parques y jardines y otra

de defensa del medio ambiente.
Torrente.

UGT.— Incluso hay un periodico
solo del Centro. Hay uno que se llama
Casco Historico, que es diario y gra-
tuito y cuyas unicas noticias son sobre
temas del Centro Historico (Enrique
Hulerig & Jose Carlos Picon)̂
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Llamado Shicras debido a un tipo de cuerda original de la zona,el asentamiento arqueologico ubicado en Aucallama,
Huaral,podri'a representar una nueva fuente de informacion sobre el preceramico tardi'o. Alejandra Pelaez

Arqueologa INCLa costa central continua revelando sus
secretos.Recientes actos de huaqueo
han dejado al descubierto un nuevo

asentamiento,tan antiguo como Caral,en
la zona denominada Pisquillo,cerca de

Huaral.Se le ha venido a llamar los Shicras,
en alusion a un tipo de cuerdas propias del

norte chico.Arqueologa del INC,tras visitar el
lugar de manera oficial,nos ofrece el primer

alcance especializado sobre este nuevo
espacio para la reflexion arqueologica.

1
n e|distrito de Aucallama, provincia de Huaral, afincado en
el vaiie del rio Chancay, 120 kilometros al norte de Lima,
nos encontramos con uno de los vestigios mas maravillosos
y antiguos de la civilizacion andina: Shicras. Si bien Hor-
kheimer, en 1974, ademas de Agurto Calvo y Sandoval, en
1962, realizan los primeros trabajos en la zona y establecen
un registro parcial del sitio arqueologico de Shicras, no be-
gan a identificar plenamente sus ocupaciones mas antiguas.
La historia del hallazgo del sitio arqueologico de Shicras se
remonta al ano 2002, cuando el arqueologo Walter Tosso,
en un trabajo de prospeccion y registro de sitios arqueolo-
gicos de Palpa y de la quebrada de Orcon, auspiciado por
el Museo Amano, detecta una serie de excavaciones clan-

destinas en un area de la zona denominada Pisquillo. Un
ano despues, en colaboracion con la Universidad Libre de
Berlin, el mencionado investigador realiza la prospeccion
de la quebrada de Orcon y asigna al sitio arqueologico de
Shicras el codigo PV 44-22.

Posteriormente, en el ano 2005, se suscribe un conve-
nio de cooperacion interinstitucional entre la Municipali-
dad Provincial de Huaral y el Institute Nacional de Cultu-
ra, en el que se prioriza la defensa del patrimonio cultural.
Gracias a esto, y a la colaboracion del Museo Amano, se
realiza una intervention de emergencia en el area afecta-

da por el “huaqueo”, que ya habfa destruido una serie de
estructuras, dejando al descubierto pequenos muros de

S adobes plano-convexos del periodo formativo. Asimismo,
s se podia observar un recinto conformado por varios ele-

Detras de cada estructura destaca la presencia de shicras de todo tamaiio.
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mentos adosados y remodelaciones, las cuales consdtuirfan
la superposition de fases arquitectonicas correspondientes
a diferentes periodos. En este mismo recinto, los muros
interiores presentan revoque y nichos cubiertos por relle-

nos de tierra, ademas de la presencia de bolsas de vegetal
(shicras) con piedras canteadas, todo lo cual demostrarfa el
largo periodo de ocupacion cultural desarrollado en este
sitio a traves del tiempo. Es frente a esta situation que se
solicita la ‘intervention de emergencia’ ya mencionada, la
misma que estuvo a cargo del arqueologo Walter Tosso, y
que conto, ademas, con la colaboracion de los arqueologos
de la Subdireccion de Conservation y Gestion del Patrimo-

nio Arqueologico del Instituto Nacional de Cultura.
El tamano de la habitacion donde se realizan los primeros trabajos es bastante amplio.
Notese los adobitos en la parte baja.

Modelo de cooperation
Segun sus propias palabras, Tosso refiere que el trabajo
efectuado en Shicras es producto de una Action de Emer-
gencia Arqueologica, que buscaba, en primera instancia,
salvaguardar la integridad del sitio, y, de paso, constituirse
en un modelo de proyecto de cooperation interinstitucio-

nal entre el Instituto Nacional de Cultura, la Municipalidad
de Huaral y el Museo Amano. No se debe perder de vista,
sin embargo, que el estudio de Shicras es parte de una pro-

puesta integral dirigida a demostrar la importancia de este
valle y la red de vfnculos que mantuvo durante el periodo
preceramico tardfo con los valles costeros cercanos.

El trabajo de emergencia realizado como medida de mi-
tigation de los danos ocasionados por el “huaqueo” arro-

jo una serie de evidencias concretas que brindaron nuevas
luces para el estudio de los periodos mas tempranos de la
civilization andina. Los fechados radiocarbonicos obteni-
dos durante la investigation arrojan para Shicras una an-
tigiiedad que va de los 2900 a los 2500 anos a.C. (precera-

mico tardfo), estableciendose asf uno de los fechados mas
antiguos obtenidos hasta el momento para este periodo del
desarrollo andino.

La temporada de campo 2006 en el sitio arqueologico de
Shicras, realizada por el investigador Walter Tosso y el equi-
po conformado por los arqueologos Yaneth Vasquez, Ma-
rio Ramos v Carlos Hidalgo, busca ampliar la information
que se desprende del trabajo preliminar de emergencia.

Nuevas perspectivas
Con el descubrimiento cientffico de Shicras estamos ante
una nueva perspecdva de estudio del periodo preceramico
en el Peru, pues se nos ofrece un nuevo elemento de com-

paracion y asociacion con los sitios mas tempranos de los
valles costenos aledanos, como Caral, Chupacigarro, Mi-
raya, y Bandurria, por ejemplo. Es posible entonces que
estemos ante una red social interconectada que funciono
durante el periodo preceramico tardfo en la costa central
del Peru y que tuvo como protagonistas a grupos u or-
ganizations sociales sumamente complejas en constante
contacto e intercambio cultural.

Walter Tosso senala que el fin principal del proyecto
es entender el proceso de cambio de las sociedades de je-
faturas a sociedades complejas. Nos dice tambien que los
paralelos realizados con los estudios de la Dra. Ruth Shady
sobre los sitios del valle de Supe indicarfan que se “habrfa
generado una intensa interaction cultural entre los valles
de la costa central durante el preceramico tardfo”, lo cual
podrfa sustentarse en el hecho de que los diferentes sitios
arqueologicos estuvieron vinculados por las acdvidades
realizadas en los centros ceremoniales de cada zona o valle.
De aquf resulta que las investigations concentradas en un
centro ceremonial dan las mejores pautas para conocer si
tales acdvidades estarfan vinculadas a algun centro princi-
pal o si eran simplemente el resultado de la organization
local.

Los trabajos realizados hasta el momento en el asenta-

miento arqueologico consdtuyen el preambulo de un lar-
go y sostenido trabajo de investigation proyectado hacia
futuro por Tosso y su equipo de investigadores, teniendo,
como proposito final, determinar las relaciones sociales
que tuvieron lugar durante el preceramico tardfo y el inicio
de las sociedades complejas en los Andes, objedvos que
consolidaran aun mas el conocimiento cientffico de nuestra
identidad.^

1.Arqueologo Tosso desciende hasta la camara.
2.Forado abierto por huaqueros.
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Presidentes y vicepresidentes de diversos paises de America Latina se dieron cita en la ultima Cumbre de Jefes de Estado de
Montevideo.En la foto aparece la mayoria de ellos.incluido nuestro Canciller,en centro historico de la ciudad oriental.

CARTA CULTURAL IBEROAMERICANA

La cultura
y las

Cumbres

Un paso adelante en la construccion de una
solida identidad multiple y diversa se ha
dado en Montevideo,Uruguay,con ocasion
de la reciente cumbre de jefes de Estado
los dias 3,4 y 5 de noviembre.Presentes
los mandatarios mas representatives del
continente,por el Peru asistio nuestro
canciller,Jose Antonio Garcia Belaunde.

Jose Ignacio Lopez Soria
Director Regional y Representante Permanente
Organization de Estados Iberoamericanos para la Education,la Ciencia y la Cultura (OEI)

1
1tema del encuentro/desencuentro, en

relation con la cultura y las expresio-

nes culturales, viene estando presente
desde antiguo en el debate iberoame-
ricano. En esos debates se ha insistido
tanto en lo que nos vincula como en lo
que nos separa y nos diferencia. Has-
ta no hace mucho, el afincamiento en
alguno de los polos orientaba las re-
flexiones y propuestas por las vias de
la uniformidad y, consiguientemente,
impedfa ver la diversidad que nos en-

riquece como colectivo humano. Ul-
timamente, sin embargo, las miradas

estan cada vez mas atentas a la posibi-
lidad de construir espacios de encuen-

tro respetuosos de las diversidades y
dispuestos a gozar de las diferencias.

El mundo oficial no podia ser aje-

no a estos procesos y ha conseguido,
despues de tener el asunto en agenda
durante varios lustros, aprobar la Car-
ta Cultural Tberoamericana1 en la ultima
Cumbre de Jefes de Estado y de Go-
bierno (Montevideo, nov. 2006).Como
cualquier otro documento de las Cum-
bres, la Carta no es estrictamente vin-

culante pero marca un derrotero que

puede facilitar el entendimiento y el
enriquecimiento de nuestros propios
procesos culturales.

Anima a la Carta el proposito de
“promover la construccion de una cultura de
pa% basada en el intercambio, el didlogo in-
terculturaly la concertacion y la cooperacion
entre nuestros pueblos”. Cimentada en un
acervo cultural comun y en la riqueza
y pluralidad de los origenes y expre-

siones culturales del mundo ibero-

americano, la Carta quiere contribuir
“a la construccion de un espacio multietnico,
pluriculturaly multilingue de cooperacion y

Ver la Declaracion de Montevideo y la Carta Cultural Iberoamericana en:
http://www.oei.es/xvicumbre.htm
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bres de Jefes de Estado y de Gobierno
de nuestros pafses no se constituyen
en compromisos estrictamente vincu-
lantes. Le queda despues a cada pais
la libertad de atenerse a toda o solo a
parte de la declaracion para el diseno,
desarrollo y fortalecimiento de sus po-

lfticas culturales. Pero, en una dinamica
de construccion de espacios macrorre-

gionales, no deja de ser un avance de
trascendencia historica el hecho de que
la diversidad cultural, relegada antes
oficialmente a los margenes y frecuen-

temente considerada como desventaja,
vaya adquiriendo carta de ciudadanfa
en las e^feras gubernamentales.

Los viejos afanes coercitivamente
homogeneizadores, tan propios de los
Estados-Nacion de aquf y de aculla,
van perdiendo legidmidad frente a la
toma de la palabra por las diversidades
y la voluntad manifiesta de los pueblos
de encontrarse sin dejar de respetarse
y reconocerse como diversos. El ence-

rramiento en lo propio y la intolerancia
del otro fueron convirtiendose en tole-
rancia o soportamiento del otro. Hoy
la tolerancia resulta tambien insuficien-
te. Es necesario seguir avanzando para
aprender no solo a reconocer y respetar
lo diverso sino a converdrlo en fuente
de enriquecimiento y de gozo. A

proteccion y la difusion de nuestras
expresiones culturales.

Despues de la enunciacion de los
principios generales a los que se atiene
(participacion, solidaridad, equidad, et-
cetera), la Carta se centra en los ambi-
tos de aplicacion: derechos humanos,
tradiciones culturales, creacion artfsti-
ca y literaria, industrias culturales, de-
rechos de autor, patrimonio cultural,
educacion, medio ambiente, ciencia y
tecnologia, comunicaciones, economfa
solidaria y turismo. En cada uno de es-
tos ambitos idendfica un conjunto de
necesidades a las que habrfa que aten-
der, y senala lfneas de accion que pue-
den servirnos a todos, especialmente a
los gobiernos, para orientar, disenar y
fortalecer las polfticas culturales bajo
la reiterada perspectiva de la gozosa
convivencia de diversidades.

La Carta termina refiriendose al
“Espacio Cultural Iberoamericano”,
que es entendido como un “espacio cul-
tural dindmico y singular” de encuentro
dialogico, en el que caben la pluralidad
de orfgenes, la rica variedad de mani-
festaciones culturales y la multiplicidad
de voces que nos enriquecen como co-
lecdvo humano.

Es cierto, como he dicho arriba,
que las “declaraciones” de las Cum-
Preparativos del viaje.Allan Wagner y Jose Antonio Garcia Belaunde durante conferencia
de prensa en sede de la Cancilleria.

concertacion, como un paso hacia el reconoci-
miento de la cultnra como factor de integra-
cion de nuestro espacio iberoamericano.”

El lema “unidad en la diversidad”,
que caracteriza a la Carta, quiere reco-
ger esa voluntad de encuentro desde
las diversidades que nos enriquecen.
Para ello, el Preambulo del documen-
to aprobado idendfica un conjunto de
convencimientos compartidos, entre
los que destacan: la consideracion de
la cultura como derecho fundamental
de las personas y los pueblos; la ca-
pacidad de la cultura para desarrollar
ciudadanfa y fortalecer vinculaciones
sociales; la ineludible necesidad del
intercambio y el dialogo intercultural
para construir formas de convivencia
libres de violencia; el reconocimiento
de la diversidad cultural como fuente
gozo y condicion fundamental para la
existencia humana; la manifestation
de la diversidad cultural en identi-
dades organizadoras del territorio,
creadoras de mundos simbolicos y
gestoras de la relacion con el entor-
no natural; la afirmacion explfcita del
“principio de ignal dignidad de todas las cn!-
turas'\ el derecho de las comunidades
locales y poblaciones indfgenas so-
bre sus conocimientos, tecnologfas y
creaciones culturales; la dignificacion
de los pueblos indfgenas a traves del
uso, recuperacion y preservacion de
sus lenguas; el reconocimiento de la g
presencia de culturas emergentes que 5
resultan de fenomenos como los des- o

plazamientos internos, la emigracion,|
las dinamicas urbanas y el desarrollo
de nuevas tecnologfas. La cultura es
tambien vista en el Preambulo como
contribucion importante al desarrollo
economico y social sustentable de la
region.

Como fines, la Carta persigue
afirmar el valor central de la cultura
para el desarrollo integral; promover
y proteger la diversidad cultural y la
multiplicidad de identidades, lenguas
y tradiciones que nos enriquecen;
consolidar el espacio cultural ibero-
americano, basado en el respeto mu-
tuo, la solidaridad y el intercambio;
facilitar e incendvar la cooperacion
cultural; alentar el dialogo intercultu-
ral con otros pueblos; y fomentar la
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26° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE SANTIAGO

I La cultura
estuvo de fiesta

May Rivas de la Vega
Fondo Editorial del INC

•3

O

Entre el 24 de octubre y el
5 de noviembre cuarenta

editoriales peruanas
tomaron por asalto la capital

chilena en un evento que
congrego la atencion de

toda una ciudad: la 26°
FILSA.Masde 1.500 titulos,

entre los que se encontraba
la produccion del INC,

exposiciones,peh'culas,
cortos y documentales

asi como diversas
presentaciones musicales,

fueron rostra del Peru en el
escenario del CC Estacion
Mapocho.Representante

del INC en la Comision
Organizadora Peruana

cuenta detalles de la
inauguracion en breve pera

completa cronica.

Canciller Garda Belaunde hace entrega de valioso obsequio bibliografico a la presidenta Bachelet

frio nos da el encuentro y, de golpe, el
aroma de Santiago nos envuelve. Des-

de el automovil que nos recoge del ae-

ropuerto, rumbo al hotel, veo un cielo
estrellado en azul oscuro: luces, arboles,
muchos arboles; la ciudad aun suena.

Ya por la manana enrumbamos
hacia el local de la Feria, el Centro
Cultural Estacion Mapocho, antigua
estacion de ferrocarriles hoy converti-
da en activo punto de encuentro para
la mas variada gama de expresiones
culturales. Lo que se ofrece a los ojos
es un enjambre de gente ocupada en
montar adecuadamente el espacio que
les ha sido asignado. En el Pabellon de
Pern el encuentro con caras conocidas
nos es muy grato: los companeros de
la Comision Nacional Organizadora en
pleno. Acto seguido, manos a la obra,
mestto md\t^ tommdo fottaa. N CO-

4

lor. Simultaneamente, trabajamos en
el montaje de las exposiciones perma-

un tengo la sensacion del aire helado de
Santiago, de sus amplias calles pobladas
de arboles, del susurro constante de sus
hojas semejando enaguas en movimien-

to. Como no recordar la voz de Pablo
Milanes,“yo pisare las calles nuevamen-

te, de lo que fue Santiago ensangrenta-

da”. Las estaba mirando, sintiendo, esta
vez sin sangre, sin dolor, esta vez con
libros, con la fiesta del libro.

Parte importante en este reino de
titulos, escritores, historias, encuentros
V asombros, fueron los libros del INC
—los que salen de estas canteras y que
ya son parti? de la piel de quienes los
trabajamos—, presentes en la 26° Fe-
ria Internacional del Libro de Santiago,
siendo ademas este ano pais invitado de
honor, el Pern.

Acompanada de una de las escri-

2 dos de la manana del 24 de octubre,
" medianoche en nuestro pais. Un viento

Stand del Peru en 27°FILSA
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nentes, asi como en la librerfa. Todo
dene que hacerse deprisa, y es que en
la inauguracion, programada para las
ocho en punto de ese mismo dia, estara

presente nada menos que la presidenta
Michelle Bachelet, ademas de nuestro
Canciller Jose Antonio Garda Belaun-
de e importantes funcionarios de Esta-
do de ambos paises.

objetos de ceramica, retablos, imagine-
ria, pinturas populares, mates burilados,
juguetes de madera y hojalateria; y final-
mente “Peru en Imagenes”, importante
muestra grafica compuesta por seis te-
mas dedicados a nuestra biodiversidad,
patrimonio, multiculturalidad, poesia
peruana del siglo XX, gastronomia,
ademas de la figura y obra del Inca
Garcilaso”.

criticos literarios, los que pardciparon
en diversas mesas redondas, conver-
satorios, recitales y presentaciones de
libros. Entre ellos estuvieron Rocio
Silva Santisteban, Jose Miguel Oviedo,
Carmen Olle, Fernando Iwasaki, Doris
Moromisato, Carlos Lopez Degregori,
Arturo Corcuera, Oswaldo Reynoso,
Santiago Roncagliolo, Antonio Cisne-
ros y Alonso Cueto. El infaltable tema
de la exquisita gastronomia peruana
se hizo presente con Isabel Alvarez,
Raul Vargas yJorge Salazar.Junto a los
peruanos, la feria conto con la presen-

cia del poeta y sacerdote nicaraguense
Ernesto Cardenal, el escritor espanol
Premio Internacional Plaza & Janes,
Juan Jose Armas Marcelo, y la ganado-

ra del Premio Seix Barral, la espanola
Luisa Castro.

Asimismo, el publico chileno pudo
deleitarse con un interesante ciclo de
cine peruano “Una Nueva Genera-
cion”: ocho peliculas y once cortos
en formato DVD de nuestros mejo-

res realizadores. Las artes plasticas, la
fotografia y el arte popular tuvieron
tambien su espacio a traves de cuatro
exposiciones: “Peru Libro de Artista”,
donde 16 destacados artistas plasticos
peruanos ofrecieron una vision perso-

nal de lo que es un libro, cada uno en
una reflexion sin ataduras de estilos o
modas; “Peru, Patrimonio del Mun-
do”, excepcional exhibicion fotografi-
ca compuesta por 102 paneles en for-
mato mediano, en la que se plasmo la
mirada de importantes fotografos pe-

ruanos sobre los diez sitios de nuestro
pais inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO; “Arte Popu-
lar del Peru: Coleccion Elvira Luza”,
que se presento de manera parcial: 84
piezas de fina artesania, integrada por

Un discurso memorable
Ocho y diez de la noche. Camino a
zancadas y me abro paso entre la gente,
acercandome hasta el estrado instalado
en el frontis del edificio. Veo un rostro
afable:es la presidenta Bachelet.“Elano
pasado recorrieron estos pasillos mas
de 240 mil personas y se vendieron mas
de 380 mil ejemplares. Eso demuestra
que el pais quiere leer, tener acceso a la
palabra escrita, y abrir nuevos mundos
a traves de ella”, afirmo la mandataria,
quien enseguida se ocuparia de un tema
sumamente importante: la necesidad
de la lectura como factor de inclusion
social. “La lectura es tambien un factor
de democratizacion, desarrollo e iden-
tidad, a la vez que la literatura y la poe-
sia pueden ser los mejores embajadores
de un pais”, finalizo.

A1 termino del discurso, hizo su
aparicion la agrupacion Teatro del Mi-
lenio, regalando magistralmente un mix
de ocho danzas peruanas. Color, magia,
sonrisas, aplausos y el corazon henchi-
do de emocion. El broche de oro lo
puso una marinera nortena practica-
mente bailada en el aire. El publico chi-
leno pudo disfrutar una semana entera
de nuestras danzas.

Aparte de la delegacion musi-
cal, la participacion de nuestro pais
se materialize a traves de una nutrida
delegacion de escritores, academicos y

El mayor aporte, el peruano
La prensa chilena ha destacado de for-
ma muv positiva las diferentes manifes-
taciones de la cultura peruana expuestas
en Santiago, en tanto que las autorida-

des de la FIL-Santiago expresaron que
la participacion del Peru constituvo
todo un exito, opinion ratificada por las
preferencias del publico y las opiniones
de los diferentes escritores, intelectuales
y artistas chilenos participantes en la fe-

ria. Caben destacar las declaraciones del
Presidente de la Camara Chilena del Li-
bro, Eduardo Castillo, al diario El Mer-
curio, en su edicion del 5 de noviembre,
cuando, interrogado sobre la participa-

cion de nuestro pais, senalo que “hasta
ahora el mayor aporte de un pals invitado a la
Feria delElbro fue el de Peru”.

No fue de extranar que los titulos
mas solicitados en nuestro stand ha-

yan sido los de gastronomia e histo-

ria. Tambien los libros sobre temas de
patrimonio, ciencias sociales, poesia y
narrativa. En el caso de los libros del
INC los que pronto abandonaron su
lugar en las estanterias fueron: Resumen
de historia del Peru de Carlos Wiesse; His-

toria de la medicina peruana de Hermilio
Valdizan; Los ultimos Incas del Cu^co de
Franklin Pease; Alimentationy obtencion de
atimentos en el Peru prehispdnico de Hans
Horkheimer; La religion en el antiguo Peru
y El culto al agua en el antiguo Peru, ambos
de Rebeca Carrion Cachot. En poesia,
El libro de barroy otros poe/nas de Blan-
ca Varela y Versos reunidos 1970-1982 de
Carlos German Belli.

Once dias de intensa actividad. La
ciudad entera estuvo al tanto de lo que
ocurria en el Centro Cultural Estacion
Mapocho. Desde la hora en que abria
sus puertas hasta el fin de la jornada,
el publico no dejaba de entrar y salir
del recinto, cargando todos sus bolsas
de libros v comentando lo visto con su

J

caracteristico acento po!A

Decadas de historia
El edificio de la Estacion Mapocho, ideado por el
arquitecto chileno Emilio Jecquier, fue construido
como parte de las celebraciones del centenario de
la independencia de Chile, en 1910, con un diseno
basado en el acero, claramente influenciado por el

celebrc Gustav Eiffel, aunque no pudo ser inaugurado sino hasta 1913. En su mejor
epoca, la Estacion llego a ser la mas importante red ferroviaria del pais del sur, siendo
declarada monumento nacional en 1976, pero diez anos mas tarde seria clausurada
por su grave deterioro. En 1991 el entonces presidente, Patricio Aylwin, convoca a
un concurso nacional de arquitectura para rescatar la emblematica construccion y
convertirla asi en un gran centro cultural.
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La noticia de su muerte,el
pasado 2 de noviembre,aun
provoca escepticismo.Joven

por siempre,Pablo fue el
poeta mas original y vivaz

de la Generacion del 50 y el
primero,ademas,en atreverse a
incorporar el registro de Pound
y Eliot en nuestra tradicion.Para

hacerle una eficaz semblanza
invitamos a Hildebrando Perez

Grande,gran amigo suyo,
quien junto a Marco Martos y
al propio Pablo dirigio los ya
miticos talleres de poesia de

San Marcos.
PABLO GUEVARA (1930-2006)

Retorno
a la Creatura

De viaje por Europa a mediados de los anos 50,el pintor Espinoza Duenas,
Washington Delgado y Pablo Guevara.

Hildebrando Perez G.
Poeta,editor y catedratico

Z-X*de Retorno a la creatura (Madrid, 1957, Premio Nacio- poema-rio que fluye con versiculos de registro generoso y
/ naBde Poesia) a Hospital (Lima, edition postuma, 2006), variado, de caracter holistico, en la que el poeta registra, de

pasando por el memorable Hotel del Cuscoy otras provincias manera impecable, las miserias y bondades de la condition
del Peru (Lima, 1972) o el excepcional Ha colision (Lima, humana.
5 volumenes, Premio Cope de Poesia, 1999), el sistema Mention aparte merece el Titanic de Pablo Guevara,

poetico de Pablo Guevara Miraval (Lima, 1930-2006) se La fugacidad de la belleza y las galas y el glamour de la vida
constituye, por la altisima calidad lirica de sus textos, en moderna chocaran, como el mitico barco, de manera ines-
un aporte invalorable que enriquece el paisaje de la poesia perada, con la ardiente Realidad; es decir, esa imponente
hispanoamericana de todos los dempos, sin dejar de men- masa de hielo hundira al Titanic y, de manera alegorica, el
cionar la simpada arrolladora que irradiaba Pablo dando poeta nos dira, con resonancias elegiacas de Manrique y
lugar a una suerte de maestria entre los jovenes creadores con el amplio registro del viejo Ezra, que toda vana preten-
de nuestro pais. sion se hundira tambien irremediablemente. Todo se ira al

Mas alia de ser el feliz autor de un poema infaltable en
toda antologia que se respete, como es Mipadre, un ^apatero,
Guevara, como pocos poetas del siglo XX en el Pern, di-
seno y verbalizo todo un proyecto lirico en donde bien se
podria constatar la presencia de Terencio: nada de lo que
es humano me es ajeno. Su colosal Opera marltima es un

agua. Menos el lenguaje. Todo naufragara. Menos la poesia.
Y menos la poesia porque ella dara cuenta, y esa es su gracia
y desdicha final, de nuestras vidas que se van a la mar que
es el morir.

La poesia de Pablo Guevara es, como toda poesia, nues-
tra tabla de salvation.

Cariatides,Un iceberg
llamado
poesia,
1999 (1
Parte
de La
Colision).

En el A los
ataudes,
a los
ataudes,
1999 (111
Parte).

Hospital,
CARIATIDES 'wvbosque

de hielos,
1999 (11
Parte).

su
Parte).reciente

libro
postumo.

evarapab'o 6°
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H
AL OESTE DE UMAQUE ES EL ESTE
YEL OESTE SALAMANDRAS C/i

"aNo voy a pasarpor el Fuego los fuegos del fuego ni lo
intentare antique sea una ve%... pasar por el hueco y cerradura
nefasta
que es la realidad -la realidad es un punto de vista un ojo de
aguja
un dardo cada ve% que se hila...
donde meter un hilo como hacer punto junto a otros puntos con
otros
hilos es la realidad... las figurasy configuraciones son movimientos
en sucesiones de puntos diversos...

1. M. ]uan Bullita (1944-1990) o
En los bosques de calles de postes de cemento
que pasany pasan a los lados como puiialadas
vi cuerpos colgados de los postes
despues sus almas tras las alambradas
seguian alii... £es esto posiblei

3a
CD
l—H
3Perdidas almas entre las otras almas...

en la gran ciudad...
Ahora todo parece indicar que no se puede entrar vencido
/ desamparado / derrotado / perdido en los laberintos por no
se sabe bien que o quien... -jahhhh la hibride^hibride^es
carga demasiado pesaday grande superior a nuestra fuer^as
en nuestras espaldas! no somos mas que toallas sudarios
fra^adas banderas trapos blancos de rendicion sabanas
trapos de lavar trapos de secar miles de trajes nuevos
trajes viejos trajes de los hombres que envejecen
velo^mente antes que su piel... pasan de moda...
pesan tanto los trajes de losgrandes ados
que se ve la hibride% humana los disfraces
de los hombres las soledades -de las mujeres...

2
Pues layugular es la realidad
y la realidad no hace caso a nadie
salvo a la realidad

O
CD

lY tuy acaso te habias prometido ser
farmergranjero cattleman o ganadero o rancher
o ranchero?

0 ser solo el ojo del objetivo cinematografico
acercandosey alejandose dia a dla
y cambiando de encuadres...

Los fuegos de la salamandraya se estan apagando...
las piras enormes que fueran al espacio en medio del espacio
son rescoldos ahora en medio del mismo espacio donde hace tanto

3
Aliipodias ser bienhechor o malhechor...
no importaba... Claro que losjovenes
de lapelicula siempre eran los libuenos”
de la peliculay solo por error -por craso error-
colgaban de los avisos de las esquinas
para su capturay ahorcamiento
y seprometia recompetisa...

frio
sobre los fondos de inmetisas paredes de huesos incrustados
dando las mas extranas figuras que uno se pudiera imaginar
-y no son papel pintado imitando huesos son huesos en
sarcofagos de tan altosy tan bajos relieves - si quieres
atravesar las paredes apoyandote en ellas hasjo con sumo
cuidado son tantos los hombresy mujeres ahiguardados
todas esas lluvias de huesos pueden caer a cantaros...
lluvias de huesos toneladas caer porgrani^adas -
interminables - anda mira por la ventana
vas a ver un osario bianco de huesos...

Vivietido como vivias
en solitario
por los l 'alles de la Muerte muy lejos
Buscando el lesoro de Sierra Madre

4 Y siempre verbs lo mismo los proximos aiiosy no verbs otra cosa
distinta mbs que huesos... no verbs otra cosa mbs... nada mbs...
si tomas de la matio a un amigoy das la mano a un desconocido
serbn manos de huesos en tus manos casi descarnadas
y cuando sientes como todo se va, se va...

Fue el viento que se lo llevo todo...
una ve% cargados los mulos con el polvo de oro de la mina
vino una tormenta de arena del desierto
y se lo llevo todo...
solo quedaron las bolsas batiendo al viento
al igual que esas almas agitandose desesperadas
tras las alambradas... las enormes ciudades... Del libro Historias Extraordinarias del Tren

Bala (1985-2005)
Del libro Tragedia en el Rio Hablador
(1995)

EN TITAN
las superficies... no mbs de dos boras o menos qui^as diariamente
y el resto cada ve% mbs oscuridad desde las alturas... en un
mediodia de treinta minutos de duraciony en el tiempo restante
un entrary salir de las sombras breves amaneceres interminables
atardeceres sin puestas de sol casi sin sa/idas de soly demas
boras para ver lo diverso casi no duraremos asi en la oscuridad
con noches sempiternas oscutidades sinfin todas las boras...

Una sonda interestelar ha descendido lentamente de volar
ocho aiiosy tres meses por los espacios...-Titan es la luna
mbs grande que tiene Saturno con montanas de 13 kilometros
de altura (se sabe que en otros planetas del sistema solar
hay motitailas mucho mbs alias...)

Debe de ser terror/ fica verla debe ser terrible vivir en esos valles
en sombra casi siempre de! sol -dada las alturas de esas cumbres-
donde todo esta congelado... no hay sol-sol que caliente suficiente Del libro Historias Extraordinarias del Tren Bala

(1985-2005)
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PALACIO MUNICIPAL DE CHICLAYO.URGE RECONSTRUCCION

La historia
detras f

*

del
incendio Tr mm*En fecha reciente el Municipio

de Chiclayo quedo en medio
de los picores de dos exaltadas
turbamultas preelectorales que

lo percibian,ambas,como cobijo
oficial del bando enemigo.Tras su

incendio,una decision rapida de
las autoridades y el INC ha hecho

posible que el edificio pronto
pueda ser restaurado.

1 -ut I

Diseno del frontis del Palacio Municipal de Chiclayo,una de las mejores expresiones del
Beaux Arts en el Peru.

Cesar Coloma Porcari
Jefe del Fondo Bibliografico de la Cultura Peruana - INC

Ademas, en la obra Monografia del
Departamento de Lambayeque, de don Ri-
cardo A. Miranda (Chiclayo, Librerfa
e Imprenta Mendoza, 1927, pagina
XLVII), se indica que se habfa con-

tratado “los servicios del arquitecto
italiano Giraldino (sic), para la con-
feccion de pianos y presupuestos” del
nuevo edificio del Concejo Provincial
de Chiclayo que debia construirse en
la plaza mayor de la ciudad (llamada
all!“el parque”).

Jdgura tambien, en la obra mencio-

nada, que “Durante la alcaldfa del Sr.
Jose Francisco Cabrera, la obra del Pa-

lacio Municipal llego a su auge, pues se
procedio... a la construccion del edi-
ficio proyectado, modificando algunos
aspectos, en su orden arquitectonico,
del proyecto del sehor Giraldino, por
el ingenieriT nacional sehor Ladislao
U. Hidalgo”; asimismo, “los trabajos
se continuaron ininterrumpidamente
bajo la direccion tecnica del mismo
sehor Hidalgo”.

En la monografia se informa, por
otro lado, que “Se calcula que el valor
de la construccion del Palacio Muni-
cipal asciende a cerca de S/. 300,000,

habiendo concurrido a sufragar estos
gastos, una parte, el Supremo Go-
bierno y otra parte, el Municipio, de
sus propios fondos”. Se lee tambien
alii que “Los altos del Palacio estan
ocupados por todas las oficinas muni-
cipales, en donde funcionan con bas-

tante comodidad, estando ocupado el
departamento que da al parque, por su
hermoso salon de sesiones, decorado
vistosamente y arreglado por ricas y
lujosas aranas de focos electricos”.

Hace unos anos, con motivo del
arreglo de la avenida Balta, se conclu-

yo la construccion de la fachada lateral
del Palacio Municipal, reproduciendo,
con mucho acierto, los elementos
principales del fronds. Sin lugar a du-
das fue la solucion mas adecuada para
la ampliation del inmueble. De este
modo, el palacio gano mucho, resul-
tando un edificio imponente, en sus
dos frentes, y consdtuyendo asf uno
de los edificios mas vistosos de princi-
pios del siglo XX, en el norte del Peru.
Este monumento nacional debiera
recuperar todo su esplendor, asf que,
manos a la obra.^

unque parezca increible, el Palacio
Municipal de Chiclayo fue destruido
parcialmente por unos vandalos y urge
su reconstruccion y restauracion, ya
que es uno de los ejemplos mas im-
portantes del estilo Beaux Arts en el
Peru. Como se sabe, el inmueble fue
declarado monumento nacional por
Resolucion Ministerial N° 329-86-ED,
del 30 de junio de 1986, segun refiere
la Relation de monumentos histoncos del Pern
(Lima, Centro Nacional de Informa-

cion Cultural, 1999, pagina 48).
Es escasa la informacion qi*s exis-

te sobre este edificio, pero hemos en-

contrado que fue construido en 1923,
durante el gobierno de don Augusto
B. Leguia, habiendo sido disenado por
“el arquitecto italiano Giraldino” y el
peruano don Ladislao U. Hidalgo. En
la revista Mundial N° 179, de Lima,
del 19 de octubre de 1923 (sin pagina-

cion), se reproduce una fotograffa del
piano de la fachada del edificio, sena-

lando que es el “Palacio Municipal de
Chiclayo que acaba de ser terminado
y en cuya obra han colaborado el go-

bierno, la ciudad y la diligente cons-
tancia del alcalde sehor Cabrera”.
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a
Manual del defensor del
patrimonio cultural
Lima, Instituto Nacional
de Cultura, 2006
43 pags.

oGrau, Los hijos de los
libertadores,Vol.1.Grau,La
traicion y los heroes, Vol. 2.
Grau, Caudillo, la ley
Guillermo Thorndike
Losada
Lima, Fondo Editorial del
Congreso de la Republica,
2006
1.317 pags. en total

TO
Los bijos de
los Ubertadores

BMO IIIOMMHM
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*Grau
f . t II I I UMO IKCNMDIRIEl patrimonio cultural es

un valor en muchos casos
inasible constituido por todos
aquellos bienes materiales e
inmateriales que por su valor historico, arqueologico,
a'rtistico, arquitectonico, paleontologico, etnologico,
documental, bibliografico, cientffico o tecnico,
determinen la preservacion de la identidad de la nacion.
Para eficaz manejo del asunto, el INC ha elaborado un
manual destinado no solo a dar pautas sino a proponer
el desarrollo del programa de voluntaries ‘Defensores
del Patrimonio Cultural’, el cual seria ejecutado no solo
por el INC, municipalidades, asociaciones culturales,
educativas, e, incluso, la Iglesia, como una manera de
fomentar la incorporacion de los jovenes a las tareas de
proteccion del patrimonio cultural del pais.

La traicion y
los heroes

Caudillo ,
la Ley

A pesar de scr un gcncro mas
bien esporadico, el desarrollo
de la novela historica alcan /a en nuestro pais cierta
continuidad en el siglo XIX, pe.ro lo pierde, sin pena ni
gloria, ni bien comenzado el XX, ante al avance, primero,
del costumbrismo, y del indigenismo despues. Salteador
solitario de la historia reciente y remota, Guillermo
Thorndike se interna en la historia del personaje mas
interesantc de nuestras armas: Grau. A la manera de
los / ipisodios nacionales del canario Benito Perez Galdds,
Thorndike reconstruye, con diestro pulso narrativo, no
solo los desgarradores sucesos del 1 luascar sino tambien la
emocidn biografica del ilustre caballero de los mares.

Facto, tendenciosamente
nueva
Revista del Centro Cultural
de Espana
Lima, Ano I, Num. 3,
octubre 2006
64 pags.

Flistoria economica del Peru
Emilio Romero
Lima, Fondo Editorial de la
Universidad Mayor de San
Marcos, Ira reedicion, Setiembre
2006
434 pags.

Dicen de ella que es la revista
mas irreverente del medio. Lo cierto es que mas alia de
la formula dispar esta vez Facto trae un niimero mas
cuajado, manteniendo su singular estilo en diserio v a

fotografia. En este niimero reveladora entrevista a ex
: Huayco Francisco Mariotti, un texto sobre tendencias

en las artes electronicas, asi como reportajes a los
editores de Estruendomudo, Matalamanga, Central
Solar de Proyectos, al tecnopoeta Jose Aburto yr al
arquitecto de las casas de playajuan Carlos Doblado.

Publicada por primera vez en
1949, la Historia economica del Pern
de Romero continua siendo una de
las fuentes mas importantes del desarrollo material de
nuestro pais. Inaugurado con la escuela historiografica
indigenista clasica ( Monografia de Pnno, 1928), la obra
de Romero se nutre del legado de Heinrich Cunow,
Hermann Trimborn y Carl Troll, a quienes leyo en su
propia lengua. Se hace celebre cuando polemiza con
Louis Baudin y Mariategui sobre el supuesto comunismo
inca, tan comentado en el periodo de entreguerras,
discusion que zanja inobjetablemente. A la vista de
Romero la historia economica del Pern es la historia de
la encomienda, de la mineria, del guano y del salitre.

Qfe Voces
Revista Cultural de Lima

' yi Lima, Ano 7, Num. 26,
octubre 2006
80 pags.

m
b O O.

•gohmir Con un texto sobre los cincuenta anos del iVluseo de Arte, dibujos y pinturas de Pablo |imenez
Murillo, ('arlos Quispez Asin, Sharon Kopriva, Lourdes Correa, el Yarpanakunapaq de Armando
Villegas, asi como notas sobre la escritora mexicana Margo Glantz, Santiago Roncagliolo, un
homenaje al poeta arequipeno Jose Ruiz Rosas y los 80 anos de Amauta, aparece un niimero mas
de Voces, la revista cultural que cumple con buena salud sus primeros siete anos. *

ro

39




