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EDITORIAL
Los hilos de la historia se hilvanan magistralmente en manos de los he-
rederos de una ancestral tradicion textil. Son las manos encallecidas de
hombres y mujeres que no dejaron en el olvido la sabiduria de su linaje y
produjeron tantas tecnicas textiles como regiones tiene el pais.
Lana de oveja,alpaca o fimsima fibra de vicuna;tenidas a fuego lento con
cochinilla o molle;hiladas y luego entrelazadas en una intrincada y magis-

tral mixtura;para terminar mostrando,como un poema colorido,sus cos-
tumbresja naturaleza,el horizontey la libertad,pero tambien la melanco-
li'a,el abandono y el terrible dolor de una herida que nunca cicatriza.
El Instituto Nacional de Cultura trabaja con los artesanos textiles en un
esfuerzo conjunto para revalorar y preservar su tradicion arti'stica,porque
en la originalidad de sus disenos y en la humildad de su tecnica radica
su riqueza, y porque son expresion ineludible de la historia, identidad y
dignidad de sus creadores.
Esta edicion de la Gaceta Cultural del Peru esta dedicada a ellos, que con
ardiente paciencia juntan las hebras de las fibras que les ofrece la natu-
raleza, con el conocimiento ganado a pulso por abuelos, padres, hijos y
nietos,gracias a quienes esta sabiduria no se ha diluido en las aguas tur-

bias del olvido.
Exploramos el arte textil precolombino,para entender que las finas obras
de arte no son fruto del azar,sino del legado milenario que sigue sorpren-
diendo al mundo con la avanzada tecnica y meticulosa perfeccion con
que trabajaron cada detalle.
Mujeres que se alejan en el ocaso, con sus trenzas tristes en la espalda,
en una procesion silenciosa,anonima;son la expresion mas autentica de
la desesperanza.Mujeres todas ellas, solas, sin esposos ni hijos,condena-
das al desarraigo para sobrevivir. Una familia entera capto estas escenas
imborrables y las plasmo con inigualable franqueza en los textiles de los
Oncebay.
Y asi,continuamos con el simbolismo hecho prenda: las fajas Sara y Pata,
caracteristicas innatas de una comunidad libertena;el optimismo conta-
giante deTiodoro Pacco que ha hecho de su arte y empeno una forma de
progresar conservando su tradicion;y el arte textil deTaquile,patrimonio
inmaterial de la humanidad.
Los panones de leche, armados nudo a nudo por tenaces tejedoras caja-
marquinas; los trajes festivos de la nacion Chopcca;la iconografia prehis-

panica de los Japu y la nacion Q'ero;y el arte utilitario de los awajun,son
algunas de las manifestaciones que descubrimos en este numero.
Nos deleitaremos con las wawas que revelan la conmovedora historia de
Damasino Ancco; aprenderemos algo de las ensenanzas de don Abilio
que se plasman en lasfimsimas esculturas de Los Gonzales,y nos deslum-
braremos con el brillante trabajo en plata de Juan Cardenas y Agripino
Huaman.
Estas son las pequenas grandes muestras que nos hacen sentir orgullosos
de nuestra cultura y que plantean el reto de continuar hilvanando nuestra
historia.
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SUMARIO

Panos de leche
Un recorrido por los lugares donde se elaboran los
panones de leche nos permite conocer mas a este
bello producto con identidad territorial.

Tejido familiar
Poco antes que el gallo cante,la familia Oncebay inicia
un ritual indispensable para empezar un nuevo dia
de trabajo.Gracias a ello,han logrado que sus t£jidos
atraviesen fronteras.CALENDARIO INCA.Colorido trabajo de los Oncebay.

Riqueza textil
La Asociacion de ArtesanosTextiles de la Cuenca Carash demuestra que la conjuncion de
voluntades puede lograr mejoras en la actividad artesanal.

Fajas multicolor
Un profuso trabajo de investigacion nos introduce al mundo de la textileria en San
Ignacio de Loyola,La Libertad.

Tejiendo suenos
Tiodoro Pacco, el tejedor de las altura de Palca (Puno) nos cuenta como la tradicion
puede trascender en un mundo industrializado.

Nacion Chopcca
A pesar de haber conocido algunos cambios en sus elementos,la textileria Chopcca no
ha perdido su integridad.

Isla bonita
En Taquile sus miembros aprenden a tejer desde temprana edad, solo mirando a los
integrantes mayores de la familia.

Los Q'ero
El aislamiento voluntario de las comunidades
campesinas de la Nacion Q’ero les ha permitido
conservar manifestaciones artisticas y culturales
precolombinas.

Filosofia awajun
Para los aguarunas el arte es una forma de vivir en
perfecta armonia y en un completo equilibrio con la
naturaleza.

Super pan
El nino de pan o t’anta wawa es una expresion
cultural que viene envuelta en increibles historias que
bordean y a veces cruzan la Ifnea que nos traza la vida
y la muerte.

Fascinacion por la artesama peruana.
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NUEVO MUSEO DE PARACAS SERA UNA REALIDAD
Con gran entusiasmo la Directora Nacional del Instituto Nacional de Cultura
(INC), Cecilia Bakula; y el Director del Centro Cultural de Espana, Ricardo
Ramon; anunciaron el pasado 7 de agosto, el otorgamiento de la Buena
Pro para la realizacion del Proyecto Integral "Construccion, Ampliacion y
Equipamiento del Museo de Sitio Julio C.Tello de Paracas"
El aspecto referido a las obras de reconstruccion del Museo de Paracas
(Pisco), danado a raiz del terremoto que azoto el Peru el 15 de agosto del
ano pasado,tiene porfinalidad la mejora y actualizacion deeste espacio de
presentacion e interpretacion del patrimonio.

TUMBA IMPERIAL WARI EN LA HUACA PUCLLANA
Un importante hallazgo de una tumba que contiene tres fardos funerarios de
individuos adultos, asi como los restos de un nino sacrificado, acompanados
de instrumental, textil, ceramicas y abundantes mates, permitio corroborar la
presencia del imperio Wari en la Huaca Pucllana.Los trabajos arqueologicos que
se efectuan como parte de un convenio entre el Instituto Nacional de Cultura
y la Municipalidad de Miraflores, permitieron hallar esta tumba intacta en una
de las plataformas de la Gran Piramide de Pucllana. Los fardos estan intactos
y dos de ellos poseen mascaras funerarias. Una de las mascaras se encuentra
admirablemente conservada, y parece pertenecer a un personaje femenino al
que se le ha denominado la "Dama de la Mascara'.'

CHILE Y PERU, ESFUERZO CONJUNTOFOMENtO DE LA CULTURA
S

o

POREL
La Directora Nacional del INC,Cecilia Bakula;y la Ministra Presidenta del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes deChile,Paulina Urrutia;suscribieron el 24de julio
en la Sala Paracas del Museo de la Nacion, un Memorandum de Entendimiento
entre ambas instituciones.
La finalidad del documento es la cooperacion reciproca entre ambos paises en
diferentes ambitos de las artes y la cultura,como son el area audiovisual, literatura,
teatro, danza y musica. El acuerdo tambien contempla, entre otros puntos, el
intercambio de experiencias en torno al diseno de politicas publicas de cultura.

LA CENICIENTA EN ZAPATILLAS DE BALLET
El Ballet Nacional, dirigido por la maestra Olga Shimasaki, sorprendio a los
amantes de los clasicos infantiles con su Temporada de Primavera 2008.Y es
que la presentacion de La Ceniciento inspirada en el cuento homonimo de
Charles Perrault, encanto a grandes y pequenos que llenaron durante toda la
temporada el auditorio Los Incas en el Museo de la Nacion.
La reposicion del ballet que narra la historia de Cenicienta,muchacha humilde
obligada a vivir al servicio de su malvada madrastra y hermanastras, se
caracterizo por presentar una renovada y vistosa produccion.

f
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MAMITA
COCHARCAS,
PEREGRINA DE LOS ANDES
En el Museo de la Nacion, el Instituto Nacional de Cultura recibio con jubilo,el pasado 25 de
julio, la visita de la Reina Grande, replica de la Virgen de Cocharcas, que se encontraba de
peregrinacion en Lima.
Ese dia se presento MamitoCocharcas,peregrina de los Andes. El contenido de este documental,
produccion del INC, registra imagenes reveladoras de una larga peregrinacion que se realiza
con una replica de la Virgen de Cocharcas y los momentos mas significativos de la fiesta
patronal que se Neva a cabo cada 8 de septiembre.



INC RINDE HOMENAJE A ARTURO JIMENEZ BORJA
ArturoJimenez Borja,uno vido iluminodo,es el nombre de la exposicion que el INC
realizo al cumplirse el centenario del nacimiento de este infatigable estudioso
de nuestra cultura. Esta importante muestra, homenaje al ilustre investigador
peruano,reune fotografias, textos y diversos materiales sobre su vida y obra.
La exposicion,que tiene caracter itinerante, inicio su exhibicion en el Museo de
Sitio Arturo Jimenez Borja - Puruchuco, (Carretera Central Km. 4.5 Distrito de
Ate). Posteriormente, se presentara en el Museo de la Nacion (Av. Javier Prado
Este 2465 San Borja), en el Museo de Sitio Pachacamac y en Tacna,ciudad que
vio nacer a este destacado e insigne compatriota.

ACTIVIDADES POR EL DIA DEL NINO
Los ninos celebraron su dia en los diferentes museos del INC que abrieron
sus puertas para el ingreso libre de la pcblacion con motivo de celebrarse
fecha tan especial (17 de agosto).
Por ello la red de museos del INC preparo una serie de actividades y
talleres libres. El Museo de Sitio "Arturo Jimenez Borja" - Puruchuco, por
ejemplo, realizo el taller jHogomos juntos un quipu! y el Museo de Sitio
Pachacamac llevo a cabo el curso iQuieres hocer un rebono?. Ademas de
participar de los talleres, los visitantes tambien pudieron recorrer los
distintos museos y apreciar sus colecciones,acercandose al conocimiento
de nuestro patrimonio.
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NUEVA SALA EN EL MNAAHP
La sala de exposicion permanente"Sala Borbonica,Siglo XVIII"y la sala de exposicion temporal
"La Papa,pan del Mundo Andino"fueron inauguradas por el Museo Nacional de Arqueologia,
Antropologia e Historia del Peru (MNAAHP) a fin de transmitir nuevos conocimientos sobre
nuestro patrimonio cultural. Estas dos nuevas salas que se vienen incluyendo dentro del
recorrido turistico, estaran abiertas al publico en general en el horario de atencion habitual
del Museo. La ceremonia de inauguracion se realizo el pasado 2 de septiembre en el auditorio
del MNAAHP,y estuvo a cargo de la Directora Nacional del Instituto Nacional de Cultura,Dra.
Cecilia Bakula.

VOLANDO UNA
ESTRELLA
El concurso de cometas "Vuela una estrella" organizado por el INC en
coordinacion con el Ministerio de Educacion, causo revuelo en los centros
educativos de Lima que participaron con mucho entusiasmo en la primera
etapa de la colorida competencia que tuvo como fin fomentar en ninos y
adolescentes su creatividad, habilidades manuales y conocimientos de las
leyes fisicas.
En la ultima etapa, los trabajos finalistas participaron en el Museo de Sitio de
Pachacamac (Km. 31 de la antigua Panamericana Sur). Del 13 de octubre al
30 de noviembre de este ano, los ganadores y los 20 finalistas exhibiran sus
cometas en el Museo de la Nacion.

ORQUESTA SINFONICA DE
TRUJILLO CELEBRO 50 ANOS

En agosto, las Bodas de Oro de la Orquesta Sinfonica de Trujillo (OST)
se celebraron ademas con una informacion que emociono al elenco en
pleno. La Directora Nacional del INC, Cecilia Bakula, anuncio en dicha
oportunidad la apertura de diez plazas para musicos a fin que se integren
a la OSTy que dicha orquesta se incremente con gente nueva.Los origenes
de la OST se remontan a la decada del 50 cuando estuvo bajo la direccion
del Maestro Francesco Russo, quien le imprimio un caracter original al
conjunto gracias a su elegante direccion.
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MANTO PARACAS.Desde la antiguedad los tejidos han ido evolucionando hasta alcanzar niveles de perfeccion tecnica y estetica.

precolombino ^ Cecilia Bakula
Directora National INC

a textileria de hebras que forman una
estructura, es la mas antigua de las acti-
vidades artesanales que se desarrollaron
en nuestro territorio. Desde periodos

bastante tempranos, se puso de manifiesto la
habilidad de los pobladores por lograr el dominio
de las fibras vegetales y animales, combinando
disenos y colores, para crear tejidos que ademas
de satisfacer sus necesidades inmediatas, fueron
evolucionando hasta alcanzar niveles de perfec-
cion tecnica y estetica que hasta hoy en dia nos
deslumbran.
Cada pueblo uso aquellos elementos que le eran
propios, por ejemplo, la lana en las zonas andinas
y el algodon en las zonas costenas, e imprimio a
sus tejidos la huella de su impronta cultural.
Mas alia del puro *sentido utilitario que hoy
podriamos asignar a los tejidos, en el mundo
antiguo ellos cumplieron diversas funciones y
su importancia se comprueba en lo social, lo
economico y lo religioso. De acuerdo a su calidad,
tecnica de elaboracion y decoracion,ellos pueden
determinar el rango jerarquico de una persona y
pueden, a su vez, significar prosperidad y riqueza
para un pueblo. Hoy en dia, los tejidos preco-
lombinos elaborados por lo? antiguos peruanos
son una fuente aun no agotada de informacion
y conocimiento gracias al aporte de las ciencias
auxiliares de la arqueologia y la historia que
otorgan nuevos elementos de juicio y analisis.
La funcion de los textiles fue amplia y variada, y
si bien podria haber alguna pequena diferencia
entre los pueblos y grupos humanos, podemos
senalar funciones generales de indole: religioso

(dada a los textiles asociados a las actividades
rituales, ceremonias y uso por parte de persona-
jes vinculados al culto), economica (entendidos
como fuente importante de riqueza, intercambio
y pago de tributos) y social (de acuerdo a la ca-
lidad, material y decoracion se puede establecer
tanto el usuario al que estaba destinado como la
funcion a la que Servian los tejidos que, ademas,
sirvieron como un claro elemento de diferencia-
cion social).
Tambien se puede indicar funciones especificas,
como la economica (en el caso de redes, cestas,
bolsas), domestica (para la vestimenta, tapices,
calzado y decoracion), ceremonial (se aprecia
en tapices, paneles, arte plumario, banderas o
estandartes) y funeraria (como se aprecia en telas,
mortajas y fardos).
El proceso
La manufactura de los textiles debe entenderse
como el proceso que toma en consideracion
tres elementos principales: la fibra, el hilado y el
tenido. Cada uno de ellos responde igualmente
a patrones culturales y a necesidades de funcion
del tejido final.
La fibra proviene tanto de animales como de
origen vegetal, y las mas difundidas fueron el
algodon (bianco nativo, gris, marron y de tonos
rosaceos), la lana de camelidos (alpaca y vicuna
para los tejidos finos y llama para los mas burdos)
y la fibra silvestre (totora, cactaceas, agabe, hojas
y maguey).
El algodon y la lana debian ser lavados, cardados
y desgrasados como paso inicial y necesario antes
de iniciarse el hilado, que es una de las etapas

L
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las urdimbres, que son elementos verticales, y las
tramas, que son horizontales. A partir de ellos, se
puede producir una gran variedad de texturas y
tipos de tejido, como por ejemplo la denominada
tela liana, entendida como el tejido mas simple y
basico compuesto por los dos elementos, trama
y urdimbre, que son siempre visibles y estan en
proporciones iguales en toda la tela.
Tecnicas
E-xiste una tecnica singular denominada Reps a
la que se le llama tambien tejido con elemento
escondido, ya que uno de los elementos, la trama
o la urdimbre, es integramente cubierto por el
otro.
Los reticulares son tejidos en los que los hilos de
la urdimbre y|a trama se encuentran bastante
espaciados y en intervalos regulares de manera
que adquieren el aspecto de una red. Pueden ser
de dos tipos: tejido reticular simple, en el que las
urdimbres, siempre paralelas, corren por pares, o
tejido reticular con diseno, en el que los disenos de
tipo geometrico son elaborados posteriormente y
aplicados con una puntada de bordado conocida
como "pata de grillo".
En el denominado Reps, tapiz ranurado o kelin,
la caracteristica esta dada por la separacion de
colores que se da mediante aberturas u ojales.
Estos cumplen tambien propositos decorativos.
Tan importantescomo las tecnicas "base",resultan
los trabajos post telar, en la que los antiguos
peruanos fueron reales maestros. Las aplicacio-
nes mas comunes de decoracion estan dadas por
el bordado, como se aprecia en los mantos de
Paracas, en los que los disenos y elementos de
decoracion eran bordados sobre una tela liana.
Existe tambien decoracion hecha a partir del
pintado,el estampado y la aplicacion de adornos,
entre los que sobresale el uso de plumas.
En el mundo inca, segun la calidad del tejido,
estos se clasificaban en: Cos/ (telas burdas, de
tramas y urdimbres muy anchas. De este tipo son
las mantas y frazadas. Se tejia con fibras poco
elaboradas y se trabajaba en telares horizon-
tales), Auasca (textil simple y de uso ordinario,
elaborado en el ambito domestico y usado para
las prendas del vestir diario. De este tipo era el
que se elaboraba para mandar a los depositos o
colcas y servia para vestir al ejercito.Por lo general
era un textil de cara de urdimbre con disenos de
tipo geometrico que se elaboraba en telares de
cintura) y Cumbi (textil fino y decorado elaborado
en el acllahuasi o casa de las mujeres. Era usado
solo por el Inca, sus familiares y los sacerdotes. Las
piezas mas finas podian ademas llevar adornos de
plumas y laminas de metal).
De todas estas tradiciones y habilidades es de
las que se nutre la hermosa y variada produccion
textil del Peru antiguo, y con ellas se enriquece
la creatividad de hombres y mujeres que en la
actualidad son tejedores eximios, continuadores
de una herencia milenaria.4

fundamentales de la manufactura textil.Consiste
en hacer que las fibras adquieran la unidad y
consistencia necesarias; ello se logra enrollando
la materia prima en una varita de madera,de unos
20 cms, llamada huso o pushca, con dos cabos o
topes en los extremos, hechos de madera, hueso
o ceramica. Estos cabos se conocen como piruros
o torteros.
En el proceso de hilado, la vara es tomada con la
mano izquierda, con la derecha se va jalando la
fibra,mientras el huso gira y cuelga en el aire o re-

posa en un plato de ceramica. El hilo adelgazado
se va enrollando ordenadamente en el huso.Esta
labor,antigua y tradicional, sigue siendo utilizada
por los habitantes de las regiones andinas; entre
ellos, las mujeres lucen orgullosas su habilidad
para hilar con la destreza adquirida de generacion
en generacion; ellas llevan a cabo este trabajo sin
haber variado ni sus instrumentos, ni el procedi-
miento al que aplican el mismo ritmo y cadencia,
como si el tiempo se hubiera detenido en manos
de las hilanderas.
El hilado permite adelgazar la fibra y darle dife-
rentes grados de grosor y torsion que va desde el
suelto hasta el muy apretado. De ello dependera
luego el tipo de tela que se obtiene y el uso que
tendra. La torsion que se obtiene puede tener
dos direcciones: de izquierda a derecha (Z) o de
derecha a izquierda (S).
Si bien la variedad natural de colores del algodon
y de la lana fue aprovechada por los antiguos
peruanos con fines decorativos, ellos tuvieron
un gran conocimiento de las tecnicas para el
tenido, aplicandolas segun el tipo de las fibras
y los colores que se deseaba obtener. Usaron
elementos organicos e inorganicos y con ellos
lograron colores muy definidos y duraderos.
El telar
Una mencion aparte merece el telar, en tanto ha
permanecido casi intacto a traves de los siglos,
siendo utilizado aun hoy en dia por los tejedores
artesanales. Son tres los tipos mas comunes:
el telar horizontal (compuesto por dos listones
paralelos, sujetos al suelo por cuatro estacas. Se
uso principalmente para elaborar tejidos grandes
y burdos), el vertical (similar al horizontal, pero
sujeto a una pared. El tejedor trabaja parado. Su
uso se difundio mucho durante la epoca Inca,para
la elaboracion de las telas mas finas) ye/de cintura
(estructura compuesta por dos ejes, superior e
inferior, que se va enrollando segun la longitud
del textil. Entre estos ejes, se dispone la urdimbre
vertical. El telar es amarrado a un poste y sujetado
en las caderas o cintura del tejedor).
Conocidos estos elementos, vale la pena analizar
la estructura misma de los tejidos para compren-

der la complejidad de los trabajos que desde
tiempos antiguos el hombre peruano fue capaz
de elaborar y que hoy en dia, artistas populares
preservan como una hermosa herencia cultural.
Las telas propiamente dichas y que suponen el

„ uso del telar, son aquellas compuestas por dos
grupos de elementos principales que se enlazan:

> K£v
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PUNTO EXACTO. Actualmente la gran produccion de panones se ha concentrado enTacabamba,distrito de la provincia de Chota (Cajamarca).

El paho de leche es un chal rectangular que se utiliza para cargar a los nihos
en la espalda, portar la leha y para abrigarse. Se teje con disehos que son
generalmente flores y plantas. El siguiente es un interesante recorrido por

los lugares donde se desarrolla esta singular tradicion text/7.

guild del valle andino / que partes aI
Ecuador / en tu pico vas llevando / el paho
sanmiguelino. Este verso suelen repetirlo
las tejedoras de San Miguel (Cajamarca)

como dona Barbarita Mendoza, que en la actualidad
tiene 73 anos. Sus manos son agiles como su mente.
Aprendio a tejer en la callua (telar de cintura de
origen prehispanico) a los 10 anos. Aun recuerda
cuando su abuelita "amarraba los panones" para
venderlos, j«nto con otras tejedoras, en las ciudades
de la costa norte del Peru y en Ecuador.
Ella nos cuenta con vivacidad como aquellas abuelas
intrepidas no solamente bajaban a Trujillo y Chiclayo
con sus obras, sino que se aventuraban hasta Piura,
cruzaban la frontera; casi imperceptible en aquellas

epocas, y se instalaban.en la feria de Nuestra Se-
nora del Cisne en Loja (Ecuador). AIK inter-

cambiaban sus productos con los co-
merciantes de Cuenca. Camino

que tambien hacian
los recolectores

• comercian-
tes interme-
diaries de los
panones.

Barbarita recibio en el ano 2003 el premio "Grandes
maestros artesanos del Peru".
El paho es un chal rectangular que consta del cuerpo
(parte tenida y tejida), las bandas y el fleco en los
extremos. Mide regularmente 1.50 m. de largo por
unos 60 cm. de ancho. Esta tradicion textil ha sido
documentada por algunos estudiosos que buscaban
conocer como es que los panones confeccionados
con la misma tecnica denominada "amarrado",
se encuentran desde Cajamarca hasta Cuenca, en
Ecuador. En Cajamarca, la mas antigua descripcion
del tenido amarrado la encontramos en un relato
del sabio Antonio Raimondi quien, en uno de sus
viajes por la region (1874), quedo impresionado por
la indumentaria femenina, particularmente de los
disehos de sus panos en hilo bianco y azul,haciendo
una minuciosa descripcion de la tecnica del tenido:

"Toman hacecillosdehilosy los amarrandoblandolos
varias veces,de manera que tinendolos de hilos y los
quedan trechos azules y trechos blancos. Despues
disponen en el telar el hilo de estos hacecillos de un
modo que alternan las partes tenidas y no tenidas
de azul, tejiendolos enseguida, variando los dibujos
de un modo admirable. Las extremidades de estos
panos son rematadas por una franja blanca. Es en

A
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Contumaza donde se fabrica en un mayor numero
que en Cascas, valiendo los panos en el lugar que son
manufacturados 4 o 5 pesos y se venden en Trujillo a 6 y
8 pesos,segun la finura del hilo".

En la fiesta patronal del Senor de la Misericordia, que
celebran el 14 de setiembre, las tejedoras tacabambinas
participan en una gran feria artesanal ofreciendo sus
panones a los comerciantes de la region.Como el pano
es parte del atuendo que usan las mujeres para bailar
la marinera, se comercializa en toda la costa norte del
pais. En la actualidad estas artesanas de Tacabamba,
son las unicas que mantienen esta tradicion textil.

El etnografo aleman Hans Heinrich Bruning fotografio
en Moche y Laredo (La Libertad), escenas costumbristas
de mujeres vestidas con panones hacia fines del siglo
XIX (1895). Posteriormente, el investigador del arte
popular peruano Arturo Jimenez Borja no solo vio que JRefiriendonos al concepto sobre Identidad territorial del
los usaban en la costa norte hasta Piura en 1950, sino Observatorio Europeo Leader se senala que:
que tambien colecciono una muestra extraordinaria de "... La identidad de un territorio es el conjunto de las

percepciones colectivas que tienen sus habitantes con
relacion a su pasado, sus tradiciones y sus competen-
cias, su estructura productiva, su patrimonio cultural,
sus recursos materiales, su futuro, etc. Los intercam-
bios, las articulaciones y la cooperacion entre los dife-
rentes territorios se pueden intensificar, facilitando la
busqueda de complementariedades, de transferencia
de conocimientos, de aprovechamiento a escala de
los servicios de asistencia tecnica y capacitacion, en la
puesta en valor de recursos arqueologicos o paisajisti-
cos, en la valoracion de los activos de un territorio local
y se pongan en valor, en funcion de las caracteristicas de
su propia identidad".
El hecho que en Cuenca, mediante el CIDAP, se haya
retomado esta tecnica, incentivando a las ultimas
artesanas que la practican, para relanzar disenos de
prendas modernas, es un ejemplo para promover este
arte.

panones.
Motivada por estos especialistas, decidi seguir el
camino de las abuelas intrepidas de San Miguel; la ruta
de los panones, en busqueda de su identidad territorial.
En este caso, la tecnica de tenido de textiles conocida
universalmente como lkot. ]

Asi baje desde Cajamarca hasta Chiclayo, continue por
Piura y Tumbes,cruce la frontera con el Ecuador,pasepor
Loja y finalmente llegue a Cuenca.Me habian informado
que en el CIDAP (Centro Iberoamericano de Artesania y
Artes Populares) se habian hecho investigaciones sobre
los panones,no solo para identifkarlos territorialmente,
sino para reproducir y confeccionar con esa tecnica
nuevos productos a tono con las necesidades y la moda
actual.
El manto del vestido tradicional de la "chola" cuencana
es hecho al igual que el de las abuelas de San Miguel
y de Tacabamba (Chota), con telar de cintura, y tenido
con la tecnica ya mencionada del ikot, tal como la
describe Raimondi. Las blondas tienen variantes y
se vuelven muy complejas cuando sobre el campo
anudado, las bordan con disenos que son general-
mente flores y plantas con hilo de seda o algodon
mercerizado. Otro procedimiento es aquel en el que
sobre un campo de nudos atados en forma de malla
se rellena a mano, mediante aguja e hilo, los disenos
que desee, como es el caso de los panos que encontre
en Chordelej, distrito del canton de Gualaceo, vecino
a Cuenca.
Sin embargo, lo notable es que alii en Gualaceo hay un
tipo de amarrado del pano al que se denomina "estilo
peruano", cuyos elementos decorativos son rosas,
pajarosy flores.
En Cajamarca, actualmente la gran produccion de
panones se ha concentrado en Tacabamba, distrito de
la provincia de Chota. Son conocidos tambien como
"panos de leche" porque se utilizan para cargar a los
ninos en las espaldas, y tambien para portar la lena y
para abrigarse. Para el tenido usan el anil con la tecnica
del amarrado ( ikot) logrando hermosos disenos con
fondos blancos, azules y celestes. Estos panones se
terminan con delicadas blondas en los extremos,hechas
con nudos representando escudos, frases amorosas,
flores, pajaros, grecas, de acuerdo a antiguos modelos
establecidos y la creatividad de las artesanas.
Tambien son habiles en el tejido de colchas, alfombras,
alforjas, fajas, ponchos asi como en el tejido de prendas
a crochet.

El norte del Peru y el sur del Ecuador estan unidos
por una continuidad territorial y cultural. La prueba
contundente de este intercambio esta en los antiguos
panos de Cajamarca: las tejedoras anudaban en sus
blondas el escudo del Ecuador para venderlos alla.^

1 Ikot es una palabra derivada del termino malayo mengikat que etimologicamen-
te signifka "amarrar". La extension geografica de esta tecnica textil es bastante
amplia. Se ha encontrado en Indonesia,Turquia, Persia,Afganistan,Japon, India y
otras zonas de Asia. En America se ha conservado en Mexico,Guatemala,Ecuador,
Peru,Bolivia,Chile y Argentina.



DE ESPALDAS A LA REALIDAD.El cuadro de las mamochas o cholitos de la familia Oncebay fue creado en la epoca mas dificil que atraveso Ayacucho.

Sol Dificil determinar cuando germina el arte textii
en el arbol genealogico de la familia Oncebay.
Sin embargo, en 1898, con el nacimiento del
maestro Dario Oncebay, se registra una nueva
etapa en esta antiquisima tradicion.
Ciento diez anos despues, Honorato Oncebay
continua transmitiendo sabiduria y ensehando
como a traves de un tejido, se le puede dar
incluso, color a esta vida.

epido
UNO

uy de manana, en el barrio de
Santa Ana, en Ayacucho, la fami-
lia Oncebay acostumbra chocchor
nostalgias, tejer historias y ofren-

dar a la Pachamama y al Sol por todo lo que
ellos buenamente saben ofrecer. Honorato On-
cebay, con la boca un tanto adormecida, algo
amargo el paladar, pero con la fuerza que le

ofrece una hoja verde,esencial con un poquito
de cal, agradece a la madre tierra y al astro in-
candescente, antes de empezar un nuevo dia
de trabajo.
Lo acompanan en el masticable ritual,su esposa
Silvia Pariona, sus hijos Saturnino, Alejandrina,
Sofia, Vilma, Manuel, Alfredo, Jhonny y sus
pequenos nietos. Dispuestos todos a extraer

M^ Roberto Ramirez
Periodista INC
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lentamente el calcio, el hierro y la vitamina que
puedan hallar en aquella pequena hojita, simbolo
de resistencia de los pueblos andinos.
Se levantan muy de manana mostrando su
gratitud con cada gota de chicha vertida sobre la
tierra, con cada expresion, con cada sonrisa color
esperanza en medio de sus dientes que suelen
coger con frecuencia el tono de los algarrobos.
Son artistas desde hace mucho, por conviction,
por raigambre, porque desde fines del siglo XIX,
los Oncebay han venido absorbiendo tecnicas
preincas,alii, en el corazon de Huamanga.
Las remembranzas de la familia se remontan a
1898, cuando nace Dario Oncebay. Sin embargo,
la tradition pertenece a tiempos inmemoriales,
a espacios remotos, ya que por lo general los
pobladoressolo recuerdan,connombreyapellido,
a las tres o cuatro ultimas generaciones. Se cuenta
que las frazadas y mantas de lana, tejidas por
Dario Oncebay, en telar a pedales e impregnadas
de interminables matices eran comercializadas
por arrieros en las principales ciudades del Peru,
Bolivia y Argentina.
Prosiguio la costumbre su hijo Hipolito (1920)
y luego su nieto Honorato (1936), especialista
en el tenido de sus tejidos con tintes naturales
y en el chocchodo como actividad filosofica.
La esposa de Honorato, Silvia Pariona, es la
encargada de producir los finos hilos de lana que
teje su familia. Sus hijos Saturnino, Alejandrina,
Sofia y Vilma se han especializado en el diseno
y bordado. Manuel, Alfredo y Jhonny son
destacados tejedores de esta familia que vive,
pese a los momentos duros que sufrieron en
pleno desangre de Ayacucho, muy unida y feliz.
Por eso cada manana, muy temprano, antes del
desayuno incluso, cuando el gallo empieza a
cantar,don Honorato agradece a la vida por todo
lo que buenamente el, su familia y sus ancestros
han recibido.

Cuando nos
encerrabamos para no
morir, surgio el cuadro

de las cholitas (...)
Para no morir,
repite Vilma.

Don Honorato* Oncebay, el hombre que sabe
sacar colores para sus tejidos, hasta de la pepa de
una palta, tendria seguramente sus motivos para
hacer lo que hizo.
Asi lo penso Saturnino en aquel entonces. Pero
el tiempo pasaba y no hailaba un argumento
que lo confortara. Saturnino, pese al incidente,
continuo con su labor. Seleccionando la lana de
la oveja, hilando, lavando, tinendo y tejiendo. En
ese orden.
Sentia que aprendia cada vez mas y que los mas
de ochenta matices intensos que su padre sacaba
de la cochinilla,el molle, la tara,el nogal, las raices

de masocopa que dan hasta ocho tonos de rojo,
la pepita de airampo que ofrece el azul del cielo
serrano, de las plantas y demas hierbas y por
supuesto de la pepa de la palta, se imponian en
todo Huamanga.
Junto a sus hermanos,Saturnino se acostumbro a
levantarse temprano,dar gracias a la Pachamama
y al Sol, beber chichita de jora, y asi; previo
desayuno con chaplas y caldo de mondongo,
empezar a trabajar.

DOS
Saturnino Oncebay tenia ocho anos, cuando don
Honorato,su padre,leencomendohacer su primer
telar. Semanas de esmero y dedication le tomo
cumplir el encargo. "Era mi primer trabajo y lo
habia producido con carino". Don Honorato miro
con detenimiento la obra de su hijo, la envolvio,
se la puso bajo el brazo y empezo a caminar
por los senderos empinados que caracterizan el
llamado Rincon de los muertos. "Era febrero, lo
recuerdo clarito". Saturnino iba de la mano de su
padre hasta que llegaron, extenuados, al borde
de un rio. Alii don Honorato, sin mediar palabras,
avento el tejido a la corriente del rio, y ante el
desconcierto del nino observo como el trabajo se
iba, para nunca mas volver.

^Por que hiciste eso papa?, pregunto Saturnino
para sus adentros. Su duda se aferraba a esos
espacios que retumban unicamente en el interior
de la conciencia, sin atreverse a cuestionar a viva
voz, la decision del padre.

MIGRACION.El rojo y el verde contrastan en las obras de los Oncebay.



TRES DE LOS ONCEBAY.Don Honorato Oncebay junto a sus hijos Saturnino y Vilma ha creado toda una escuela textil.

Tal vez esta perseverancia, ese rigor metodico,
ademas de la calidad, hizo que el trabajo de la
familia haya llegado a exponerse hasta en Suiza,
Chile, Italia, Espana, Estados Unidos y Francia, asf
como en diferentes museos y galenas del Peru.
SaturninoOncebay tieneahora 48anos.Junto a sus
hermanos -la cuarta generacion- ha desarrollado
gracias a esta transmision generacional y a sus
aportes contemporaneos, una originalidad en el
diseno y una gran calidad del tejido que permite
que hoy en dia se pueda hablar incluso de una
escuela textil Oncebay.
Saturnino habla en quechua. Le gusta expresarse
en la lengua madre. Pero lo hace tambien en
castellano y en ingles. Es el que mas habla en la
familia. Sera por eso que cuando cumplio los
once anos no pudo callar una pregunta que lo
venia atormentando desde que tenia ocho: ^Por
que papa, por que aventaste mi tejido al rfo?.
Saturnino habia esperado tres anos, mas de mil
dias con sus respectivas noches, para soltar una
pregunta que no resistia un minuto mas atrapada
en su alma infantil.
Don Honorato, triturando el tiempo entre sus
dientes, le acaricio la cabeza con carino. Lo hice
pora que tejieras como lo corriente del agua, por eso
le ofrecf tu trabajo alrio, le respondio con sabiduria
en aquel momento."Desde aquel dia no he parado
para nada".

Entonces Saturnino diseno unas cholitas de tren-

zas largas, todas de espaldas, con sombreros de
Uchuraccay, inmersas en un fondo oscuro, prefi-
riendo darle la espalda a esa realidad tenebrosa,
salpicada de sangre e intentando mirar a otro la-
do, al futuro quiza.
"Por un lado estaba Sendero y por el otro los
militares. No podiamos salir a la calle", cuenta
Vilma;luego guarda silencio.
Ese cuadro -donde el rojo y el verde predominan
pero se contraponen- ha sido copiado innumera-
bles veces y es muy conocido,muchas personas de
seguro lo han visto en alguna parte; sin embargo,
pocos saben en que circunstancias fue creado.
Pocos saben que fueron los Oncebay los autores
de esta obra nacida en medio del estruendo de los
cochebombas, alia por 1984.
"El rojo refleja al terrorismo y el verde a los
militares", explica Saturnino y anade que en el
cuadro aparecen cholitas y no cholitos porque las
mujeres eran las que mas sobrevivian en aquel
tiempo. "Los hombres morian mas".
Otro cuadro aborda la migracion: se trata de una
obra donde aparecen cholitas en perspectiva. En
degrade,con el Sol en medio. "Iban del campo a la
ciudad y de la ciudad a la capital",anade Saturnino
frente a este cuadro en que el rojo y el verde
tambien se oponen, se alejan, se distancian.
El calendario inca -con todas sus figuras y
diferentes colores como el marron, el guinda y
el azul- aparece en otra de sus obras. Saturnino
explica el significado de cada simbolo, Vilma
skjue en silencio y don Honorato mira a sus hijos,
orgulloso, con los ojos llenos de esa sabiduria que
supo transmitirles mientras regaba la chicha como
ofrenda a la Pachamama y al Sol y mientras les
ensenaba a sus hijos que habia que trabajar con
felicidad, dando gracias por el milagro de la vida,
por esta vida que debemos aprender a colorear
y por una familia unida en torno a una labor que
fluye, como la corriente de un rfo, a traves del
tiempo. M

TRES
"Cuando nos encerrabamos para no morir, surgio
el cuadro de las cholitas". Vilma Oncebay prefiere
no hablar mucho. Sus expresiones son laconicas,
breves, tfmidas, desconfiadas. "Para no morir",
repite Vilma como repensando sus palabras. Sus
frases denotan la experiencia de aquella epoca
en que Ayacucho veia con estupor como sus hijos
morian irremediablemente, como se mataban
entre si, con fusiles y con machetes, con balas y
con piedras.Entre bombas y metrallas.
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n el valle del rio Carash, que desem-
boca en el poblado de San Marcos, se
encuentra Carash. Alii, en medio de
bucolicos escenarios, se puede apre-

ciar el trabajo de los campesinos dedicados al
milenario arte del tejido en telar.
Se puede ubicar tambien a la Asociacion de
Artesanos Textiles Cuenca Carash, represen-
tantes de nuestra riqueza textil.
Riqueza que ha resistido la disminucion del
precio de la fibra ante una cadena interme-
diaria acopiadora y un oligopolio exportador
de fibras, asi como a la falta de competitivi-
dad ante los precios de los productos textiles
traidos de Europa.
Ha sobrevivido ademas a la revolucion indus-
trial y actualmente resiste los embates de la
globalizacion.
Sin embargo, poseedor de una cultura
profunda, el pueblo ha preservado la artesama
textil como parte importante de su tradicion y
su cosmografia.
Hoy, luego de realizar diferentes experiencias,
los artesanos de la Cuenca Carash intentan
rescatar el textil tradicional y la iconografia
de la zona, elaborando disenos tradicionales,
artisticos y utilitarios de gran aceptacion en el
mercado. Uno de sus mas destacados repre-
sentantes es Agripino Guerra, artesano textil
que se nutre de la naturaleza para darle color a
sus obras. Don Agripino es un guardian de los
saberes textiles del Callejon de Conchucos. Su
hogar es su taller y sus teiidos, su vida. (R.R.)



Diversas entrevistas, conversaciones y
encuestas realizadas tanto a mujeres
como a hombres de la comunidad de

San Ignacio de Loyola, en La Libertad,
hicieron posible este articulo que nos

introduce al mundo de la textilerla y nos
describe con singularidad la vestimenta

de este pueblo antiguo y de siempre.

^ Arabel Fernandez Lopez
Centro de Investigacion Textil Chuguay

espues de casi cinco siglos de
la conquista espanola y supe-

rando una serie de imposicio-

nes, prohibiciones y contac-
tos, en San Ignacio de Loyola (Sinsicap
- Otuzco) -una comunidad de la Sierra
Libertena- permanecen latentes varias
tradiciones y costumbres que nos trans-
portan al pasado.
Estas coexisten con las nuevas formas de
vestir y nuevas creaciones textiles surgi-
das a raiz de la innovacion que se viene
dando en la textileria tradicional de esta
comunidad.
El universo textil creado por las tejedo-

ras de San Ignacio de Loyola es una de
las expresiones culturales mas ricas y
variadas de la region, la cual -ademas-
establece la identidad cultural de este
pueblo.
Es posible encontrar a las mujeres hilan-

do cuando se dirigen con sus rebanos a
sus estoncios (chacras), cuando por un
momento se detienen en sus activida-
des domesticas para parlor con sus veci-
nas,cuando caminan por sus estrechas y
empinadas calles.
Ninas, jovenes, adultas y ancianas no
paran de girar el huso que baila al son
del piruro,y que va enrollando la fibra ya
transformada en hilo.
Los hilos de lana de guacho (ovejas) son
destinados a la produccion de una diver-
sidad de tejidos, algunos de los cuales
forman parte de su vestimenta,mientras
otros son de caracter utilitario.

Aunque el tenido con plantas o insectos
se practica muy poco, ellas aun recuer-
dan este ancestral oficio.
Tenir con chullchucho, zarzellejo y aliso
para los tonos verdes; el chinchango, la
barba de piedra y el nogal para el ma-

rron; la taya para el negro y la cochinilla
para el morado y rojo, eran los recursos
tintoreos que ellas solian utilizar para
embellecer y enaltecer los tejidos.
Hoy en dia la incorporacion de hilos in-

dustriales viene ganando terreno, sin
embargo sus tejidos continuan colori-
dos como las flores silvestres que rebro-

tan en cada estacion de lluvias.
El telar con lizos es una de las herramien-

tas mas simples que el hombre puede
haber creado; aunque humilde en su
constitucion y confeccion, sin embargo
a traves de su habil manejo ha dado lu-
gar tanto a tejidos simples como a teji-
dos de compleja elaboracion.
Las mujeres de San Ignacio de Loyola
no han quedado exentas del uso de este
ancestral instrumento, llegando a domi-
nar varias tecnicas.
Sus llikllas (mantas), costales, rebozos,
anakus (falda envolvente), ponchos,
frazadas, cenidores (fajas masculinas) y
fajas pata, estan hechos en tela liana, la
estructura mas simple y comun que el
telar de cintura puede ofrecer.
Hay que hacer la diferencia entre la fa-
ja pata que exhiben las ninas que usan
vestidos modernos, de aquella faja pata
que era usada por las ninas que vestian

D anaku, la diferencia reside tanto en la
tecnica como en el ligamento,aunque el
diseno final es similar en ambas, tal vez
por esto ellas continuan denominandola
como faja pata.
Otra tecnica por ellas empleada es la del
sareado (escoger hilos), que consiste en
seleccionar las urdimbres que formaran
las labores,cada vez que se pasan los hi-
los de trama; bajo este sistema se tejen
las saras (listas de disenos) de las alforjas,
los bolsicos (alforja con abertura central)
y las talegas.
Tambien existe la tecnica del chuguaya-
do, para la cual es necesario trabajar con
un par de hilos de colores contrastantes.
Alii se escoge previamente las urdimbres
que conformaran el diseno.
Primero quedan apartadas (separadas)
por unos palitos, luego cuando ya esta
logrado el diseno estos palitos o apar-
tadores son reemplazados por los chu-
guays (lizos que sostienen los hilos de la
labor). Finalmente, los disenos se van te-
jiendo tras los movimientos alternados
de los chuguays, los inguisadores o entre-
veradotes (lizos que mantienen el cruce
de los hilos) y el paso de las tramas.
En este sistema de seleccion de hilos la
tejedora debe ser una gran conocedo-
ra de la tecnica, para que seleccione de
manera coherente los hilos que daran
lugar al diseno.
Son las fajas sara, pata y las cinturas (fa-
jas que van cosidas al anaku) las que es-
tan hechas con este sistema.
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jeres que visten anaku y que otrora fuera la ves-sara el diseno corresponde a
timenta oficial de la mujer durante el imperioun rombo cuatripartito, el cual ademas simboli

za el imperio incaico, divido en sus cuatro suyos; incaico.
en la faja pata el diseno corresponde a pequenos El anoku se usa junto con la llikllo y las fajas
cuadrados; mientras que en las cinturas, los dise- sara (escoger,mai'z) y pata (anden), que
nos son variados: china con cholo, arma de la pa- fueron heredadas cuando las huestes
tria, dalia, clavel, china montada en burro, palma, incas llegaron a esta region de la sierra
payaso,medalla, china con palma,entre otros. libertena conquistando el curacazgo

de Guamachuco d'Huamachuco.Cabe destacar que en estos accesorios los disenos
son vistos en ambas caras del tejido, aunque con El anaku, que originalmente fue
una inversion de colores. una prenda mas grande, lle-

gando a cubrir el cuerpoPor esta cualidad y por su fineza, fueron denomi
de la mujer desde el pe-nados por los Incas como tejidos chumbi.
cho hasta los tobillos, fueUna ultima tecnica en telar de cintura correspon-
modificado en sus di-de a la de las fajas que son usadas por las mujeres
mensiones, tal vezque visten vestido de confeccion industrial; y los
por imposicioncenidores empleados para fajar a los bebes y a los
de los mismosninos.
espanoles.

Las fajas de las mujeres son multicolores,mientras
De esta maneraque los cenidores son bicromos.
paso a formar una

En estos tejidos los hilos de urdimbre flotan de especie de falda
manera alternada, en diagonal; y dan lugar a dise- envolvente, totalmen-
nos en forma de rombo concentricos (coco) o en te plisada.
zig-zag (quengo).

El torso quedo entonces
Pero en San Ignacio de Loyola no solo se teje con cubierto por una camisa
instrumentos, las chalqueras han desarrollado la que Neva grecas y moti
habilidad de realizar tejidos usando solamente sus vos bordados.
dedos, que rapidamente se mueven cruzando los

Debajo del anaku llevanhilos de un lado a otro para dar lugar a bellos tren
un fustan de puntas,zados.
igualmente bordadas.

Se trenzan las terminaciones de las fajas y cintu
Las acuarelas dejadasras.
por el obispo Martinez Com-

Los cordones usados para sostener sus copos de panon, que datan de fines del
lana en las ruecas y los cordones que sostienen siglo XVIII, nos ilustran clara
sus sortijas, Haves, piruros o patas de zorro que mente como fue la vestimenta
cuelgan de sus fajas; son fruto de esta ingeniosa de las mujeres del Obispado
tecnica de entrecruzar los hilos. de Trujillo durante este tiem-

Se forman distintos disenos que son conocidos po y que corresponde a la
como:curguis, curcash, panate y flor de haba. descrita lineas arriba.
A traves de los anos se han incorporado nuevos A pesar de las imposiciones
instrumentos, tales como el crochet y el palillo, y modificaciones en la vesti-
que son empleados para tejer los gorros o chullos menta original de las mujeres
multicolores, chalinas, morrales (bolsas) y ropa de de la region,algo que no se dejo
bebes. de tejer y usar, y que ha pervivido

hasta nuestros dias son: la faja sara yEl bordado o marcado representa otra de las des-
la faja pata.trezas de la mujer de San Ignacio de Loyola.
Ambas constituyen accesorios de granDisenos de vivos colores son bordados en telas
simbolismo, fueron prendas usadasmuy finas y tupidas, que son usadas como panue
por las coyas (reinas) durante las ce-los, manteles, camisas o accesorios ceremoniales,
remonias vinculadas al cultivo delcomo el capelo que lucen las chullcas (las hijas me-

maiz, el grano sagrado de los incas.nores) en la Fiesta del Patron Ignacio.
Dejan constancia de esto lasLos panuelos tambien les sirven como muestrarios,
cronicas escritas por el padrecopiando de estds las labores para los chullos.
mercedario fray Martin deA pesar de los cambios e influencias foraneas, la
Murua y el mestizo Guamanvestimenta que portan los pobladores de San Ig-
Poma de Ayala.nacio de Loyola continua siendo su segunda piel,

su piel social.



TIODORO PACCO

En las alturas de Palca
(Puno) las asociaciones

de artesanos que se
dedican a la textileria

producto de la fibra
de alpaca aprenden

a organizarse y a
comprender que el

valor de la calidad no
dene precio. Tras ellos
esta Tiodoro Pacco, un
llder que ha entendido

la importancia de la
innovacion.

tejedor
suenos ^ Carolina Arbaiza

Periodista INC
Fotos: Walter Hupiu

Conversar con Tiodoro Pacco implica
compartir el proyecto de un hombre
que ha elegido la calidad como
principal distintivo de su trabajo. No

siempre es facil,en un mundo industrializado,
de producciones masivas y competencias
desleales. Pero el no parece tener la menor
intencion de cambiar de parecer, ni de
quedarse solo en su proposito: sus metas
personales parecen ir de la mano con lo que
desea para los suyos.
Por eso, cuando uno visita la asociacion de
artesanos de Palca, en Lampa, es frecuente
encontrarlo congregando iniciativas, sugi-
riendo nuevas formas de mejorar el acabado
de los productos, velando por el bienestar de
sus miembros.
"Con un producto de calidad la gente paga
el precio que se le pide, pero un producto
de mala calidad no tiene precio. Por eso creo
en la importancia de innovarse en forma
constante" dice, mientras observamos las
prendas que confecciona y nos preguntamos
que secretos ancestrales traera entre manos.
La innovacion de la que habla Tiodoro pasa
tanto por el diseno de sus articulos como
por detalles que tal vez solo un conocedor
podria reconocer. Por ejemplo, la apreciacion
de la fibra de alpaca, materia prima de sus
productos.
Nuestro experto conoce toda la transforma-
cion de esta hebra, y ficha al ojo cuando se
le mezcla con fibra de oveja o de llama. Nos
explica con detalle que la misma alpaca se
divide segun su delicadeza: "Mucha gente
conoce solo por lo que es baby alpaca,no por
la situacion tecnica de acuerdo a la finura. Por
mas cria que sea la alpaca, no tiene una fibra
uniforme:solo en una parte del cuerpo esta la
fina", apunta.
De alii la diferencia entre los precios que se
ofrecen, segun el filamento semifino, fino
o extrafino. Para el artesano, es algo que el
publico deberia aprender a distinguir. De
igual forma sucede con el tiempo que se

MAESTRO.Tiodoro Pacco elabora,con destreza,diversas piezas como mantas,frazadas y ponchos.



invierte para elaborar ciertas piezas. "Por ejemplo,
los tejidos de cuatro estacas (telar de cintura)
implican meses de trabajo".
Nos interesa saber que mas diferencia a su oferta,
y el defiende su preferencia por los precios
justos. "Nosotros somos los verdaderos artesanos
productores, no los comerciales", subraya.
La destreza la heredo de sus padres. De Vila
Vila (Lampa), conserva fresco el recuerdo de los
telares de papa, de la forma en que trenzaba las
sogas y armaba las hondas. Su trabajo no era
comercial, sino para el trueque por alimentos, ya
que Vila Vila es una zona netamente alpaquera
-no agricola- y para poder intercambiar la alpaca,
esta se debe transformar. Su madre, en cambio,
destacaba en el telar de cintura, con el que tejia
chuspas (pequenas bolsas) para el trueque y el
uso familiar, asi como bolsos y frazadas.
Tiodoro termino la secundaria en el colegio de
Palca, alii formo una familia e instalo su taller.
Sus hijos, de 15 y 17 anos, ya confeccionan. “Elios
cooperan.Todo lo que yo hago se los he ensenado
a ellos",comenta.
No solo a ellos. Preocupado porque la principal
actividad en la zona se estuviera perdiendo, de-
bido a la migracion y el interes por el trabajo mi-
nero, formo una asociacion, que ya ha firmado
distintos convenios con instituciones y el munici-
pio. En tanto, su espfritu emprendedor lo ha lle-
vado a participar en talleres y capacitaciones que
le han permitido aprender tecnicas mas acabadas
para la confeccion o el tejido de punto a mano,
entre otros.
“Para llevar un proceso de calidad tipo industrial,
con los mismos implementos que la industria
utiliza -tanto en los tenidos como en el lavado e
hilado-, hay que prepararse bastante", confiesa.
Se muestra seguro al senalar que un artesano
debe estar igual de capacitado que las industrias
para competir. “No sera en el precio, pero si en el
acabado y en la calidad del producto".
Comenta que hace un par de anos le hizo un
regalo a un ejecutivo de la Agencia Espanola de

ENTRE MANOS.La innovacion pasa tanto por el diseno como por los detalles de estos productos.

Cooperacion Internacionaf que se encafgaba de
un proyecto que asiste a los ninos de Palca. El
hombre se intereso en su trabajo y poco despues
le consiguio una beca para un taller en Colombia
de dos semanas. La experiencia lo preparo en la
confeccion de productos utilitarios, y al volver,
se siguio entrenando en masa de confeccion.“En
15 di'as algo se aprende, pero con la practica se
perfecciona".
Sin duda,Tiodoro ha sido una de las revelaciones
de la ultima edicion de la exposicion-venta
Ruraq Maki. La respuesta del publico rebaso sus
expectativas y, con los contactos entablados,
incluso piensa llevar trabajo a su asociacion y a
otras organizaciones similares de Palca. Despues
de todo, empenado esta en que sus vecinos
se organicen. Y buenas ideas no le faltan. “Los
alpaqueros, por ejemplo, venden solo en fibra;
pero si la vendieran como hilo, habria mas
utilidades",comenta.
Asi es la vision de este puneno, que esta conven-
cido de que sus hijos tendran que llegar mas alia
de lo que el llegue. En el se han acendrado fuerte-

mente las nociones de asociacion, representativi-
dad y bien comun, y apuesta por ello tanto como
por el animo de superacion. Nosotros tambien
apostamos por el.4

Los suenos de Pacco.

"Los alpaqueros,
por ejemplo,

venden solo en
fibra;pero si la

vendieran como
hilo, habria mas

utilidades"

El escudo nacional presente en la
obra de Tiodoro Pacco.
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RELATO DE UNA AWAQ WARMI1

Cuando

mismo color de los chalecos que las ajustan con
preciosos chumpis tejidos por ellas mismas.
Esta feria no solo permite buenos aynis o
trueques, sino que hace posible los encuentros,
las miradas con futuro y las oportunidades de
conversar con jovenes de otras comunidades.
Rie Marcosa cuando recuerda como Fermin, su
esposo proveniente de otra comunidad, en mas
de una ocasion la miraba fijamente sin atreverse
a hacerle conversacion, mientras ella caminaba
muy oronda por el campo ferial luciendo los
lindos chumpis que era capaz de tejer.
Tambien recuerda que para obtener la aprobacion
y el carino de su suegra, al igual que cualquier
doncella de su region, debio ir al matrimonio
sabiendo tejer lindos polloys3 y hacer que sus
chumpis hablen de su linaje,de sus parajes y todas
las artes que le habian ensenado sus abuelas y su
mama.
"Para ser una buena esposa en Las Bambas no solo
habia que pasar la prueba de pelar una papa llena
de ojos dejandola con su forma original,sino saber
tejer chumpisTiko Poliana,que sonIoschumpis que
se regalan en momentos especiales y en los que
no se repite ningun motivo o pallay: para matri-
monio, para el bautizo de un nino, cuando hay
mudanza, en fin cualquier acontecimiento que lo
merezca. Los chumpis son la prenda ornamental
del vestuario de los pobladores de Las Bambas
quiza con mayor trascendencia: un poblador de
Las Bambas nace y lo primero con que lo visten
es con un chumpi muy fino de oveja que sirve
para sujetar y proteger el cordon umbilical. Ninos
y ninitas siempre visten un chumpi apropiado a
su tamano. (...) Desde que nacemos nos amarran,
recien nacidos nos fajaban,cuando (un nino) esta
fajado sus huesos se maduran, tambien para que
no se saiga el pechito".

QUE SEPA TEJER .Para ser una buena esposa en Las Bambas hay que tener arte.

uien ha tenido la oportunidad de
visitar la feria dominical del distrito
de Challhuahuacho, en la provincia de
Acobamba, Apurimac, ha podido ser

testigcf c!el encuentro de dos mundos: jovenes,
doncellas y adultos desfilan orgullosos con sus
prendastradicionaleselaboradasporellosmismos
al encuentro de los productos del campo con las
novedades y artefactos de las ciudades. Todos
dicen que van a la feria y aunque no lo declaran,
los jovenes no van a presenciar operaciones
de trueque y comercio, van

^
a lucirse y suscitar

admiracion.Los hombres visten de gala:pantalon
bianco y chaleco negro de bayeta, impecables,
pese a lo accidentado y polvoriento del camino
yseengalanancon botones, huoracos, chumpis2,
chullos tejidos con rayo de bicicleta, de los que
pende un chullo en miniatura.
Las chicas de gruesas y lustrosas trenzas lucen
chalecos oscuros tachonados de botones acom-
panados con no menos de cuatro polleras del

^ Victoria Bedoya
Economisto Rurol

Como hemos visto, lucir un lindo chumpi es
un codigo de identidad, habilidad, nobleza,
prolijidad. Pero los chumpis son altamente
funcionales para los pobladores del campo, pues
permiten una excelentepostura y preven lesiones
en la columna cuando se carga peso.
Eso es lo que nos relata Marcosa Huillca Paniura,
natural de la comunidad campesina de Ccassa del
distrito de Challhuauhuacho,quien representa en
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tejido pero tambien es cosechar. Tiko Pollono o el chumpi mas
hermoso, quiere decir tambien "cosecha de flores". Toda Tiko
Pollono se construye con 50 pares (masa) o 100 hilos. En el
concepto de masa se tiene presente el Yonontin o Mosontin,
que es la union de contrarios; son parejas, yono y yuroc (en
el tejido esto se organiza con yurac (bianco) y yono (negro)).
"Para cosechar hay que unir lo femenino y lo masculino". jPero
cien tambien en runosimi es Pacha, y Pacho se interpreta como
tiempo y espacio,100 es todo, es el Universo!
Una Tiko Pollono es masa, es Pochoq. Siento que toda esa
cosmovision, tan fuertemente urdida con el entorno, se recrea
como poesfa en sus tejidos, en sus prendas, pero tambien es
filosoffa.
Mientras conversaba con Marcosa de los tejidos y nos
compenetrabamos con los mensajes de los chumpis, ambas
asfamos un chumpi Tiko Pollono, que una de sus amigas tejio
para regalar a su novio. En e%te chumpi hay mas de 210 polloys.
Es maravilloso ver como esta recreado en este chumpi todo lo
que ve, le ensenaron y lo que anhela una joven doncella de
Apurfmac. Pero igualmente me acuerdo de Will Burns y su
interpretacion de los tocopus, y creo que todos debemos hacer
un esfuerzo para que no se pierda esta cultura maravillosa,
para que los chumpis de Las Bambas siempre hablen y Marcosa
pueda instruir a muchas jovencitas del campo y la ciudad.

esta oportunidad a las tejedoras de la Region de Las Bambas
en el Congreso de la Mujer Minera en Trujillo.
Mientras tendfa su tejido para iniciar el desarrollo de un
challhuo o pez, aproveche para conversar con ella sobre el
sentido y significado del tejer para una mujer andina, en este
caso de una diestra owoq wormi de Apurfmac.
Nos relata Marcosa como a los ocho anos ella empezo a tejer
e hilar bien, es decir, poder confeccionar por si sola su primer
golon4 siempre bajo la direccion de su mama. Los golones se
tejen solo con Ifneas paralelas,en su zona predomina el rojo. El
golon tiene aproximadamente tres centfmetros de ancho.
Luego de haber aprendido bien el arte de tejer golones empezo
a tejer cintas con figuras mas complicadas que las llaman
chollalles y allpus. En estas figuras se intercalan dibujos de
pequenos triangulos con un pequeno detalle interno o Ifneas
ondeadas. Estos patrones se convertiran en el borde de los
chumpis. Los chollalles y los allpus: ohallollpu (pequeno llollpu)
yllallpu, segun Marcosa,son las "mamas" de los polloys.
Llegar a tener todos los implementos de una owoq wormi
y saber tejer es parte de ser mujer adulta; una mujer que no
sabe tejer es llamada huoloqo o inutil. En el caso de Marcosa,
parte de sus utensilios son regalos tan apreciados que siempre
recordara quien se lo trajo o hizo: su ccollwo5 se la dio su tfo
que vive en el Cusco; uno de sus teccches (soporte de dos
extremos, que regula y da alma al alwido y de uno estos
teccches penden los hilos organizados de una forma especial
que permite anclarlos al terreno) es heredado de su mama.
Tambien recuerda que Fermfn le regalo un juego nuevo de
herramientas por un aniversario de matrimonio.Con nostalgia
Marcosa dice que antes todos los utensilios para tejer se hacfan
de madera de chachacomo y ademas estaban finamente
labrados. Su abuelito sabfa labrar la madera y engalanarla con
lindos dibujos alusivos al arte de tejer, pero a ella ya no le toco
contar con ese tipo de joyas. La madera de chachacomo tiene
para los pobladores andinos un uso ritual, lamentablemente
el chachacomo es un arbol que en la zona, es muy diffcil de
encontrar.
Marcosa,como todas las owoq wormis de Las Bambas,antes de
iniciar el urdido de un chumpi, se encomienda a la Virgen de
Aparea,patrona mftica de las tejedoras.La Virgen de Aparea,en
la comunidad de Ccasa de donde proviene Marcosa, es un Apu
femenino que esta coronado por una canchita donde existen
piedras muy redondas que asemejan a una mujer en actitud de
tejer, rodeada de madejas;una formacion rocosa de la falda del
cerro a distancia Simula ser las lanas del dlwido. Encomendarse
a la Virgencita de Aparea se hace con coquita llipto6, tinkasko7

y oraciones propias de las tejedoras. (...) "La tinkasko antes se
hacfa con aguardiente producido en las quebradas, ahora se
hace hasta con gaseosa".
Y con gracia nos empieza a contar por que ella es conocida
entre las awoq wormi de Las Bambas: "Yo siempre me invento
polloys y los comparto, viene la Santosa o Ingracia y me pide
mi chumpi para aprender los nuevos polloys que me imagino
y he creado. (...) Este condor es mi diseno, asf como esta s/s/
(hormiga). La vaca tambien es mfa, como este gato o michi,
todos los he creado y los comparto con quien me pide ayuda".
Inmediatamente, recuerdo que las mujeres del campo y aun
las migrantes de segunda generacion aprenden mirando pues
su inteligencia es espacial y no se desenvuelven bien con
informacion aplanada o Nevada a un piano.
Mientras escucho a Marcosa se aclara en mi mente como la
cultura andina esta urdida con la tierra: polloy es motivo del

1 Mujer tejedora que domina el telar de cintura.
2 Faja que se cine a la cintura.
3 Cosecha o dibujo de las fajas.
4 Cinta sencilla con la que ajustan el borde interno de la balleta a manera de

sesgo de la pollera y que nunca es visible en las prendas femeninas, el borde
visible se ribetea con una cinta llamada puito, mucho mas trabajada que el
golon.

5 Pieza principal del telar de cintura que permite desarrollar los pallays y dar la
tension adecuada al tejido. ,

6 Es una mezcla de ceniza de quinua que se agrega a las hojas de coca para
aumentar su efecto.

7 Pago de chicha o trago que se hace en honor a la madre tierra.

Q-

!
i

Jovenes tejedores de Las Bambas estuvieron en Ruroq Maki 2008.
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LA ARTESANIA TEXTIL CHOPCCA
El Instituto Nacional de Cultura
esta desarrollando una profusa
investigation sobre la cultura
de la nation Chopcca. Como
parte de las actividades de
promotion que se desprenden de
esta investigation, la asociacion
artesanal Allin Ruracc, participo
en la segunda edition de la
exposicion-venta Ruraq Maki.

^ Pedro Roel / Marleni Martinez / Juan Luis Godoy
Antropologos INCUna. .celebraciondeimundo

IDENTIDAD Y MUSICA. Al ritmo de la musica tradicional,la nacion Chopcca conserva sus tradiciones quechuas.Dionisio Raymundo Soto
(violin) y Julian Areche Palomino (bombo) acompahan la faena del chocmeo (preparacion de la tierra para el sembrfo).

a textileria huancavelicana aparecio en el ho-

rizonte del mercado' artesanal peruano como
uno de sus mas solidos valores. Estos textiles
se caracterizan por el contraste cromatico en-

tre fondos llanos de negro o bianco y disenos de co-

lores vivos que parecen saltar de las prendas, y por el
uso de sencillos disenos utilizados en diversas combi-
naciones de motivos geometricos, vegetales y anima-

les, con textos como otros motivos decorativos. Esta
particular artesania textil se origina en una poblacion
dispersa en 16 centros poblados de los distritos de
Yauli (Huancavelica) y Paucara (Acobamba), recono-

cidos como-una unidad etnica o nacion, conformada
a partir de una comunidad madre liberada del siste-
ma de hacienda con la reforma agraria. Este grupo es
reconocido y se reconoce a si mismo con el termino
Chopcca y es identificado facilmente por una vesti-
menta particular en la que se expresa esta creatividad
textil. El rapido renombre que ha cobrado esta arte-
sania ha hecho que sea retomada por centros pobla-
dos que no pertenecen originalmente a este nucleo,
como la capital distrital de Yauli, centros poblados co-
mo Acoria y tejedores que residen en la misma ciudad
de Huancavelica, ampliando el area de esta expresion

L
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artesanal de su espacio original al regional, hasta convertirse
actualmente en una insignia de la identidad huancavelicana.
La calidad de estas creaciones indica una labor especializada,
pero aun no se ha abierto lo suficientemente al publico como
para conformar organizaciones que velen por los intereses de
los productores.
Esta textileria conoce la mayor parte de modalidades de tejido
artesanal, segun el tipo de prenda que se fabrique: el telar de
dos, tres y cuatro pedales, hecho de madera de eucalipto, para
las bayetas y mantos; la callwo o telar de cintura, que permite
un mejor tensado de los hilos y un control mas minucioso del
proceso de tejido;los palillos de tejer para prendas menores de
trama suelta, como las bufandas; y actualmente la maquina de
coser mecanica para unir y decorar piezas. Los hilos deben ser
peinados, trenzados a partir de estacas (alwi) y tenidos antes
de ser tejidos. El colorido original de las prendas Chopcca se
ha obtenido tradicionalmente de diversos tintes vegetales:
madera de campeche, imiyoi, collca, esencia de alcaparrosa
(todos los cuales producen negro), eucalipto (verde oscuro,
que combinado con el espino llamado romoso daria verde),
checchera (amarillo), betarraga (rosado), romero (del amarillo
claro al bianco) y guinda (de la fruta del mismo nombre).
Sobre esta base tradicional, la textileria Chopcca ha conocido
algunos cambios en los elementos que no le han hecho perder
su integridad. La materia prima original de lana de alpaca,
aun vigente en muchos sitios, ha convivido tempranamente
con el uso de lana de oveja; pero ambas han cedido parte de
su dominio a la lana sintetica, que no necesita ser hilada. La
decoracion tradicional de los sombreros y partes de la ropa
con botones cosidos al fieltro o a la bayeta ha sido enriquecida
con la aplicacion de mostacillas o pines y lentejuelas de
todo tipo y forma, aplicaciones que dan a la vestimenta una
decoracion ciertamente barroca. Pero el que la materia prima
tradicional se haya visto parcialmente desplazada no es la
mera consecuencia de una busqueda de mayor comodidad
o la mercantilizacion: es el resultado colateral, en el marco
actual de las economias rurales andinas, de una recesion de la
ganaderia local, amenazada por la creciente sequedad de los
pastos,que ha reducido drasticamente la crianza de ovejas y,
en menor medida, la de camelidos.
El traje tradicional es el principal producto de esta artesania.
La vestimenta Chopcca es una de las mas reconocibles de la
region andina. La vestimenta del varon consta de camisa (ak-
su), saco (ollqaywolas ) con las mangas decoradas con botones,

y pantalon (warn) de bayeta, sujeto con un
cinturon (chumpi) en cuyo defecto puede
sustituir por la bufanda (wollka). En el caso
de la vestimenta masculina que consta de
los mako o manguitos, los chokitu o me-
dias de lana, las watono o mangas de lana
blanca para los tobillos, la wailko (bufan-

(

da) que es por hoy la prenda mas vendi- (
da en los mercados, el luqu (chullo) para •

la cab£za, la qoto o banda en forma de |
media luna que se amarra en la cabeza
sobre el luqu. La insignia de mando en
el varon es la woroka u honda, elabo-
radamente tejida con gran profusion
de colores. La prenda mas decorada
de la vestimenta masculina es el luykus
unku, pequeno poncho -similar a la un-
cucha prehisp4nica- de fon3o negro o
rojo y profusamente decorado con
cintas y disenos de tela cosida
de colores, flecos en el ori-
llo e incluso lentejuelas. ^La vestimenta femenina
se compone de blusa, ^chaleco {kutullo), saco o mo-
nillo, ambos muy decorados, y
falda de bayeta (wali ) adornada con cin
tas multicolores. Las mujeres usan tambien
el chumpi o cinturon de intrincados disenos geometricos. Se
distinguen tres tipos de manto: la llicllu o manto grande de po-

ca o ninguna decoracion, la bayeto pulla o manta cuadrada y
el woyto pulla, mas pequeno de lo que es usual en la region
central andina, generalmente sigue el diseno "encajonado" y
es muy decorada,con todo el espacio interior lleno de motivos
y orillos coloridos pero sin flecos, de uso en las fiestas. Las cin-

tas coloridas con que se decoran las trenzas son llamadas chop-

chasimpas. Ambos sexos usan el chuku o sombrero de fieltro,
que suele llevar levantada el ala frontal, decorando a esta y la
copa con multitud de motivos. Actualmente estos son disenos
de flores (en el caso de los solteros),y de la fauna y flora locales,
y en el ala frontal algun motivo significativo como el escudo
nacional o el nombre del usuario, compuestos con botones,
lentejuelas y mostacillas, decoradas al gusto del cliente. La de-
coracion mas comun en sombreros y cinturones son las borlas,
tecnica en que han desarrollado una inusual perfeccion.

MIRADA CHOPCCA.
El mundo de Marcos
Raymundo esta
lleno de un colorido
original.



no son tampoco los tipicos disenos andinos similares a
ideogramas que conocemos tan bien en la textileria del
altiplano,el valle del Mantaro o Cusco, aunque existe un
cierto numero de disenos geometricos con nombre pro-

pio pero cuyo significado no nos es del todo accesible.
Algunos de estos disenos son el orqococha o laguna del
cerro, la estrella, el nazca o peine, el omaru (serpiente) y
el moyuqenqo o meandro de rio, que suelen estar pre-
sentes en partes especificas de las prendas. Pero los po-
llay mas llamativos son disenos figurativos muy esque-
maticos que representan seres de la flora y fauna locales
(arana, el ave piciuso, perro, leon, gato, llama, taruca,
perdiz, mariposa, condor, pez, hormiga, grillo ullu ullu,
libelula o cachi cachi, ciguena, etc.), y seres humanos. A
ellos se han sumado disenos de inspiracion obviamente
externa: animales exoticos a la fauna local como elefan-
te, pavo real, tiburon o jirafa, y maquinarias como buses,
barcos y helicopteros, o algunos de los mas populares,
el escudo y la bandera nacional. Muchos de estos dise-
nos mantienen una signifkacion aparentemente direc-
ta. Por ejemplo, el pato esta asociado a la llegada de las
lluvias,como la serpiente a los rios (de hecho,el amaru o
serpiente era un diseno tradicional muy comun, que ha
sido esquematizado hasta convertirse en una S).
Lo mas conspicuo de esta decoracion es que los polloy
figurativos se acompanan de textos que ponen nombre
a cada diseno como si tratara de una cartilla de lectura:
las palabras taruca, leon, perro, estrella, etc. forman
parte asi de la decoracion,como mostrando la impronta
de la alfabetizacion. Esta profusion textual tambien
persigue un objetivo practico,pues se incluye el nombre
del usuario de la prenda para evitar su robo o perdida.
Esta decoracion es improvisada mientras se va tejiendo
la pieza, teniendo el tejedor la libertad de introducir
nuevos dibujos que luego los tejedores de lugares
vecinos iran adoptando. A su modo particular, el diseno
Chopcca representa e invoca al mundo conocido como
un universo animado, celebrando a la totalidad de seres
vivos que en el habitan, y que se va ampliando a medida
que incursionan en el mundo exterior a su region. La
constante recreacion del diseno habla de una sociedad
y una cultura capaces de adoptar elementos culturales
externos para integrarlos a su propia idiosincrasia.
La textileria tradicional Chopcca se ha hecho conocida
fuera de su region en epoca reciente. Siendo esencial-
mente una actividad para el mercado interno, que se
ha revelado lo suficientemente atractiva como para
ser explotada mas alia de sus fronteras originales, los
comuneros estan dando sus primeros pasos para orga-
nizarse en asociaciones de artesanos. Al demostrartener

> potencial en el mercado, las piezas y motivos propios de
| esta textileria estan empezando a ser explotados por
n otros sectores de la poblacion huancavelicana que se

estan haciendo conocidos como artesanos textiles antes
que la misma poblacion Chopcca. Los intentos de parte
de diversos investigadores y la investigacion realizada
por el Instituto Nacional de Cultura estan en la labor de
reconocer las verdaderas connotaciones y significado de
esta actividad artesanal,tanto en sus contenidos cultura-
les originales como en el potencial que tiene como carta
de presentacion de la nacion Chopcca ante la sociedad
nacional;grupo etnico y significados que aportan al gran
caudal del patrimonio cultural de nuestro pais.^

Lucia Sotacuro,comunera deTinquerccasa,en traje tradicional chopcca.

Existen prendas con poca o ninguna decoracion, usadas
exclusivamente para el abrigo, como los ponchos y
llicllas de tamano estandar y las frazadas para cama. El
desarrollo comercial de la textileria Chopcca ha hecho
muy populares las bufandas de uso masculino, con
disenos geometricos en ambos extremos, que rematan
en unas borlas espiraladas (chollpas); tambien son muy
populares losadmimculos deprofusa decoracion:makos,
luqus, chokitos y watonas se hacen con una trama muy
apretada de lana gruesa que les da consistencia; suelen
tener todo el espacio cubierto de pequenos disenos y
textos asociados, en todos los colores posibles.
Esta creacion artesanal consta casi invariablemente de
un fondo neutro,negro y a veces azul,rojo o bianco,en
el cual se tejen diversos motivos en colores vivos. Este
contraste cromatico, exacerbado con la entrada de las
anilinas y del estambre comercial, es una constante
en la textileria Chopcca; desde las bandas tejidas y los
manguitos hasta las woracas.
Otro elemento reconocible de la textileria Chopcca es el
diseno, que consta de pequenos motivos o polloy, pre-
sentados uno junto a otro en un patron usualmente no
repetitivo, ocupando todo el espacio de la prenda. Los
mismos artesanos^eclaran que no se dejan espacios en
bianco, considerando que una prenda sin disenos y de
pocos colores no es atractiva. Por su lado, los disenos

La textileria Chopcca tambien es conocida fuera de su region.
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En 2005 el arte textil de Taquile fue dedarado
por la UNESCO como "Obra maestra del
patrimonio oral e inmaterial de la humanidad",
reconocimiento al valor artlstico, cultural,
antropologico e historico de los tejidos de los
artesanos de este pueblo. Es tambien una
exhortacidn a la preservacion de esta singular
expresion del patrimonio intangible.

CONOCIMIENTO TEXTIL TRADICIONAL DE TAQUILE

Obra
maestra

patrimonio^ Jose Antonio Llorens
Antropologo INC

TAQUILENA.Para Maria Huatta cada prenda representa una historia,una idea y una percepcion del mundo y de la naturaleza.

nas mas importantes: Tiahuanaco e Inca. De ellas he-
redaron el conocimiento textil que hace que hoy en
dia sus tejidos sean apreciados en todo el mundo.
Los textiles taquilenos poseen un incalculable valor
artistico,cultural,historicoyantropologico.La mayoria
de ellos se elabora utilizando tecnicas prehispanicas
y su simbologia aun conserva reminiscencias de su
pasado precolombino.
A traves de sus simbolos, los textiles tradicionales de
Taquile expresan la relacion de los miembros de la

a isla de Taquile esta ubicada en el noroeste
del Lago Titicaca, en la meseta de los Andes
al sur de Peru, a una altura de 3,800 metros
sobre el nivel del mar. Taquile forma parte

de la provincia y de la region Puno. La isla tiene
aproximadamente 5.8 km de largo y 1.6 km en su
parte mas ancha. Se situa a 36 km del puerto de Puno,
a tres horas de viaje en lancha.
Taquile es un pueblo de agricultores quechuahablan-
tes descendientes de dos de las culturas precolombi-

L
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directas con algunos proveedores de
servicios locales, pasando por alto la
organizacion establecida por la comunidad.
Pocos son ya los turistas que llegan a la isla
mediante las lanchas de los pobladores y
que buscan alojamiento sin intervencion de
las agencias externas de turismo.
Estos procesos han tenido repercusiones
a nivel de la cultura y de la identidad de
los taquilenos. El manejo del turismo por
agencias externas, asi como el mal trato
que los guias dan a los taquilenos, esta
originando en ellos un sentimiento de
frustracion en relacion con su propia cultura
y portanto, debilitando su identidad.

Servicios basicos e infraestructura
La falta de servicios basicos (agua entuba-
da, desague, electricidad) en sus viviendas
es uno de los muchos problemas que en-
frentan los taquilenos. Tan solo un sector
cuenta con agua entubada (gracias al apo-

yo reciente de Green Peace) y solo algunas
de las viviendas cuentan con tanques de
cemento para almacenar agua durante la
epoca de lluvias.
Sin embargo,el agua que se almacena no es
suficiente para satisfacer las necesidades de
la poblacion y, pasada la epoca de lluvias,
hombres, mujeres y ninos cargan agua des-
de los pozos ubicados en las partes bajas de
la isla hasta sus viviendas, tarea que requie-

re de tiempo y un gran esfuerzo fisico.
Situacion educativa
Taquile cuenta con dos centros educativos:
la Escuela Primaria 70002,con 216 alumnos,
y el Colegio Artesanal, con un promedio
de 70 alumnos. En el nivel primario, la
proporcion de ninas matriculadas es casi
igual al de los ninos: 44% son mujeres
y 56% son varones. En cambio, en el
nivel secundario la proporcion de ninas
matriculadas se reduce a 26%.
Por otra parte,el indice de analfabetismo en
Taquile es bastante elevado. En el grupo de
personas mayores de cincuenta anos son
muy pocos los que asistieron a la escuela;y
quienes lo hicieron no llegaron a culminar
los estudios primarios.
Desde los padres de familia existen muchas
criticas hacia el sistema educativo. Las prin-

cipales son el incumplimiento de los maes-
tros con sus horas de trabajo y el retraso en
el avance de las materias: se preguntan de
que va a servir a sus hijos lo poco que apren-

den.

El arte textil
El arte textil de Taquile es un modo de
creacion que involucra a los habitantes de
todas lasedades.Los ninos y ninas aprenden
a tejer desde temprana edad observando a
los miembros mayores de la familia. .

comunidad con su entorno sociocultural,
sus actividades productivas y su sistema
cosmogonico.
Existen organizaciones de menor rango
creadas para responder a los nuevos retos
planteados por el turismo (asociacion de
transportistas, asociacion de restaurantes,
etc.). Entre ellas la de mayor importancia
es la Asociacion de Artesanos, creada en
1975 siguiendo la tradicion organizacional
comunal; su objetivo principal es la
comercializacion de los textiles elaborados
en la isla.
Su poblacion alcanza actualmente los 2
mil habitantes, agrupados en aproximada-
mente 500 familias.Las actividades de auto-

consumo mas importantes han sido y son la
agricultura, la crianza de algunos animales
domesticos y la pesca.
Sin embargo,desde finales de 1970, la venta
de textiles a turistas se ha convertido en la
principal fuente de ingresos economicos
de la mayoria de familias y, por tanto, la de
mayor importancia.
La poblacion taquilena, especialmente los
varones, registra un movimiento migratorio
temporal hacia las regiones de lea, Arequipa
y Tacna, siendo la principal actividad que
desempenan la de jornaleros en agricultura
y en granjas de polios.
Los motivos que impulsan esta migracion
estacional son principalmente economicos.
Problematica del turismo
Taquile se incorporo al circuito turistico en
la segunda mitad de la decada de 1970. El
sorpresivo exito que alcanzo el modelo
taquileno de turismo controlado por la
comunidad y cuyos beneficios se repartian
equitativamente, los llevo a convertirse en
ejemplo de turismo alternativo, vivencial y
sostenible.
Sin embargo, en la decada de 1990 este
modelo empezo a quebrarse y a inicios
del siglo XXI los taquilenos han perdido
el monOpolio comunal que tenian sobre
el turismo hacia la isla, en tanto agentes
foraneos (agencias de turismo y guias no
taquilenos) con una oferta de servicios mas
integrada al mercado nacional, dominaron
el espacio local.
Esta situacion ha tenido importantes conse-

cuencias- en el ambito economico y social.
En lo economic#, los ingresos por aloja-
miento, expendio de comida y venta de
tejidos han disminuido considerablemente.
Esto se debe principalmente a que, desde
que ingresaron las agencias de turismo, son
muy pocos los visitantes que se quedan a
pernoctar en la isla.
En lo social, la organizacion comunitaria
se ha visto debilitada en tanto las agencias
de turismo han establecido transacciones

Las imageries derivadas de las estructuras
prehispanicas siguen vivas en la poblacion andina.



Todas las actividades textiles estan estrecha-

mente relacionadas con especificas tradiciones,
costumbres y cultura ancestral, de modo que
para salvaguardar el arte y conocimientos de la
produccion textil es necesario que en general las
practicas sociales y las expresiones culturales de
la comunidad se mantengan vigentes.
Complementariamente, la practica de su arte
ayuda a articular la organizacion interna de la
comunidad, proporcionando continuidad a su
tradicion historica, simbolica y social.
Los textiles de Taquile muestran como las ima-
genes derivadas de las estructuras prehispanicas
siguen vivas en la poblacion andina.
Los textiles preservan las caracteristicas de sus
imagenes antiguas. Sus simbolos muestran la
relacion entre los miembros de la comunidad
y su ambiente social y cultural, sus actividades
productivas y su sistema cosmogonico.
Cada prenda representa una historia, una idea
y una percepcion del mundo y de la naturaleza,
convirtiendola en una expresion viva de su iden-

tidad.
La actual presion sobre los tejedores de la isla de
Taquile, tanto por el lado del mercado como del
turismo, esta generando modificaciones en los
disenos e iconografia tradicionales, asi como de
las tecnologias y las practicas relacionadas con
el arte textil.
Este desarrollo incrementa el ingreso de los teje-

dores,pero porotro ladotambien causa cambios
sociales significativos dentro de la comunidad y
las familias.
Existe el riesgo de perdida gradual de la rica va-

riedad de expresiones culturales de Taquile, que
puede resultar en el debilitamiento del arte textil
y la identidad cultural de los islenos.
Proyecto INC - UNESCO
La Unesco y el Gobierno del Japon otorgaron en
el ano 2007 un fondo para realizar el proyecto
"Fortalecimiento de la transmision del conoci-
miento tradicional textil de Taquile".
En general, el proyecto busca establecer las ba-
ses para la salvaguardia sostenible del arte textil
de Taquile.
Se han formulado tres objetivos especfficos que
luego determinan los tres componentes del
proyecto. El primer objetivo pretende lograr
mejor documentacion sobre las habilidades y
los conocimientos del arte textil, asi como las
practicas sociales relacionadas a este. El primer
componente, por lo tanto, preve el desarrollo
de un inventario comunal local del arte textil de
Taquile.
Otro objetivo es fortalecer la transmision inter-
generacional e intercomunal de las tecnologias,
la estetica y las practicas culturales que implica
el arte textil. Esto debe lograrse reforzando las
instituciones educativas locales y mediante el in-
tercambio de conocimiento y habilidades entre
tejedores mayores y jovenes.

EXPRESION CULTURAL.Maria y Francisco Huatta en plena elaboracion de sus obras en Ruraq Maki 2008.

Y finalmente, tiene el proposito de promover las
expresiones culturales y artisticas taquilenas a
traves de la produccion de un video documental
y una publicacion que contenga informacion de
las experiencias de realizar un inventario y de las
actividades de transmision intergeneracional,asi
como los resultados del inventario realizado.
Busca tambien producir material educativo a ser
utilizado en las escuelas taquilenas para incre-
mentar el interes en las tradiciones culturales e
incrementar su conocimiento entre los estudian-
tes jovenes.
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NACION Q'ERO

arte
textiI

de los
JAPU

Carol Tello
Periodista INC

Ignacio Apasa Samata
ha dedicado tres cuartas

partes de su vida a
trasquilar, hilar y tejer.

Su madre de 86 ahos le
enseho, at igual que a
sus ocho hermanos, el

arte de los textiles a muy
temprana edad. En su

comunidad todos saben
tejer. Varones, mujeres,

nihos y ancianos plasman
en sus tejidos las

ensehanzas aprendidas
de sus antepasados. Aqul,

una muestra de por que
sus textiles son unicos.

Los textiles de la comunidad Japu son integramente procesados a mano.

on suchullo decarnavalesy sucontagiosa
sonrisa, Ignacio muestra los textiles que
trajo de la comunidad Japu, incluidos los
que tejio su esposa y una de sus cinco

hijos, Josefina. Ponchos, llikllas (mantas), chumpis
(correas o fajas),chullos (gorrqs) y chuspas (bolsas)
son algunas de las prendas que elabora con lana
pura de alpaca.
Japu es una de las cinco comunidades que con-

forman la nacion Q'ero en el distrito de Paucar-
tambo,en el Cusco. El idioma oficial es el quechua
ancestral.Esta comunidad de unos 300 habitantes
se caracteriza por la alta calidad artistica de sus te-
jidos y por conservar tecnicas y patrones textiles
que datan de tiempos prehispanicos.

c "Nosotros nos dedicamos a nuestros textiles de
la costumbre heredada de Noupo Chuncho (Inti o
Dios Sol)" senala Ignacio, el presidente de la na-
cion Q'ero. "Criamos alpacas, luego se trasquilan,
la fibra se hila y se aplican los colores". El proceso
de elaboracion de sus tejidos parece simple, pero
no lo es. Los Japu combinan su vida diaria entre
la chacra, el cuidado de sus animales y la elabo-
racion de sus textiles. En esto ultimo, la tarea es
dividida entre varones y mujeres; los primeros se
encargan de trasquilar la lana de alpaca -general-
mente en el mes noviembre- luego la hilan a ma-
no durante dos semanas y finalmente, la tuercen
de una a dos semanas mas. Repiten este proceso
para cada tipo de color de lana, es decir para el
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de wik'uho (marron claro), chompi (marron), corosa (plomo),
yono (negro),yoroq (bianco).
Ignacio cuenta que los variados colores de sus textiles se
adquieren gracias al empleo de tintes naturales, obtenidos
generalmente de plantas. El proceso de tenido empieza con
el cocimiento de determinadas hierbas como el cuchucuchu,
choplo, chiqche o el intisunka, que unido con la lana blanca
da paso a variados colores, por ejemplo: de la mezcla de la
choplo mas la cochinilla se obtiene el color rojo;o del chiqche
mas la cochinilla se obtiene el color amarillo, y asi sucesiva-
mente hasta obtener la gama de colores deseada. "Los colo-
res tambien tienen un significado, el amarillo representa el
oro; el rojo, la sangre",comenta Ignacio.
Una vez listos los hilos con los colores deseados, las mujeres
se encargan de tejer en telares tradicionales los bolsos,
ponchos, chalinas y mantas; y los varones tejen los chullos
de carnaval, chullos de diario y tuercen la soga que sirve
de asa en los bolsos. Los diversos textiles son trabajados
minuciosamente y su elaboracion en muchos casos les toma
largos periodos de tiempo: asi, la confeccion de un poncho
puede demorar un ano; un chullo, dos semanas; un chullo
carnavalesco, un mes;una manta, dos semanas; una chalina,
dos dias;un cintillo para sombrero, tres dias;etc.
La iconografia plasmada en las confecciones representa la
vida de sus pobladores, sus costumbres y creencias;en ella se
pueden observar principalmente: el Chuncho (Inca antiguo),
el Moyu (Rio), el Inti (Sol), el Towo cocho (cuatro lagunas) y el
Chojgro (Chacra). Sus tejidos estan hechos basicamente para
cubrir sus necesidades de vestido; los varones, por ejemplo,
se visten con el poncho diario, pantalon corto,ojotos y chullo
-se puede diferenciar a los hombres casados de los solteros
por el tipo de chullo que usan- las mujeres usan faldas,
chompas, llikllos, ojotos y sombrero.
En las celebraciones y fiestas importantes, su indumentaria
juega un rol importante.En Japu al ano se celebran tres fiestas

Las mujeres se encargan de tejer los bolsos,ponchos,chalinas y mantas

principales: el Carnaval (febrero), la Pascua (abril), el Corpus
(junio) y otras fiestas pequenas como el Festival de los animales
(agosto). Para estas celebraciones, los pobladores lucen sus mas
coloridos y vivaces trajes, tejidos con lana de alpaca, tenidos con
tintes naturales y trabajados con unos disenos admirables y una
creatividad inagotable.
Esta es la primera vez que los Japu, a traves de Ignacio y su
hermano menor Gregorio, participan en la expoventa Ruroq
Moki, que congrego a mas de cuarenta colectividades de artistas
populares de todo el pais en el Museo de la Nacion. Ignacio
senala que regresa a su tierra contento, no solo porque fue un
exito en ventas, sino porque pudo transmitirle a todo aquel
que tuvo el privilegio de apreciar sus tejidos, algunos secretos
milenarios de su elaboracion.Todo es hecho a mano. M

AISLAMIENTO
Las comunidades campesinas de la nacion Q'ero
han vivido en aislamiento relativo durante los
ultimos 500 anos. Este aislamiento voluntario ha
permitido conservar manifestaciones artisticas y
culturales prehispanicas. Se les considera el ulti-
mo ayllu inca y su cultura fue declarada Patrimo-
nio Cultural de la Nacion en 2007.

Los varones tejen los chullos de carnaval y los chullos de diario.
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COMUNIDADES FRONTERIZAS DE EL CENEPA

awajun
^ Tania Neira *

Periodista

IIFotos: Walter Hupiu Soy uno persona delicada que vengo
hacia ti, tratame bien, vengo a verte..."
es la traduccion libre del canto awajun
que el senor Marcos Quininto entona

dulcemente con el kitaj en su puesto de Ruraq
Maki.
El kitaj se toca como un violin para atraer
o comunicarse con la amada. Su ejecucion
esta restringida a ciertas horas del dia (aun
no es mediodia, el mensaje ha sido enviado
y ya empiezan a acercarse hechizados, los
visitantes).
Durante siglos, los awajun (aguarunas) han
vivido en perfecta armonia. Shin pujut es
vivir bien, en un equilibrio que les permite
convivir con la naturaleza. Sin embargo, siglos
de bienestar y armonia se ven amenazados,
hoy, por uno de los grandes problemas que
afrontan los awajun: la colonizacion.
"Nuestro territorio, que es la base de
nuestra vida como pueblo indigena, ha sido
constantemente recortado. Nuestros recursos
del bosque han sido y son permanentemente
codiciados (...) Se ha tratado de desvalorizar
nuestras normas de vida, conocimientos y
tradiciones. El daho ha sido grande para el
pueblo awajun, tanto que hasta nos estan
volviendo pobres", senala un representante de
este pueblo.
Para defenderse y preservar sus costumbres
han optado por agruparse. Organizandose
han logrado que se les reconozca la propiedad
sobre casi 800 mil hectareas. Organizandose
han logrado recuperar un estilo de vida que,
con el colonialismo, ya les estaba siendo
arrebatado.
El comercio de objetos de plastico corriente y
masivo ya estaba desplazando a sus vasijas de
ceramica, sus peinetas tradicionales,sus cestos
y, con ello, todo su conocimiento ancestral.
Al deslumbramiento inicial le siguio la mirada
critica: "el plastico se ralla, ahi queda como
sucio si no le lavas bien, (estan) hechos con
productos quimicos", se queja la senora Irma
Tuesta, awajun y promotora nutricional.
Pasar de la critica a la recuperacion del arte
utilitario tradicional era solo cuestion de
organizacion. Y en esas estan: rescatando las
tecnicas ancestrales, evitando que se pierdan
en el olvido. En cada objeto hay una lucha,
un desafio y sobre todo una filosofia: el vivir,
nuevamente, bien.

La poblacion awajun asciende a 47 mil
miembros* que habitan en mas de 200

comunidades asentadas en el nororiente del Peru
(Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martin). Los

representantes awajun nos demuestran que su arte
expresa ademas toda una filosofia de vida.

CINTAS.Kunku es una cinta colorida que se coloca en el brazo de la
mujer awajun y Akocho Kunku es la que se coloca en la cintura.



madura y tener una longitud apropiada (hasta 6
metros).
Tintes naturales
Los hermosos cabellos azabaches de las mujeres
awajun, aun las de avanzada edad, se deben a la
sowo, un fruto muy parecido al mamey. Rallan el
fruto y lo remojan en agua. Se aplica en la noche
y se deja en el cabello durante dos dias. Este
fruto sale solamente en el mes de febrero y si se
entierra dura un mes.Tambien se emplea para los
tatuajes temporales.
La textileria es un arte masculino.Lejanos estan ya
los dias en que los awajun desconocian los hilos
y se vestian con las cortezas del arbol Kamush
(llanchama),a manera de tunica.
Hoy confeccionan sus prendas con tela ya hecha
(cayo en desuso el telar vertical) y se|imitan
a tenirla. Asf hacen sus itipok y torch, trajes de
hombre y mujer respectivamente.
Para el color marron usan una corteza que es
enterrada, durante cuatro dias, en un barro
especial junto al hilo; para el negro emplean
la yukuha (rifarri) y para el guinda emplean el
yamakoy.
Lo que si se continua tejiendo son las cintas,
akachu. Tsemok es la cinta ancha con plumas
que se amarra en el pelo del hombre. Kunku es
una cinta colorida que se coloca en el brazo de
la mujer. Akocho Kunku es la cinta que se coloca
la mujer en la cintura. Y el tenten es la cinta con
plumas que se coloca, a manera de corona, en la
cabeza del hombre.
Algo que llamo la atencion de la senora Irma y el
senor Marcos es la acogida que han tenido sus
bolsitos en el publico femenino limeno, ya que
entre los awajun solo los hombres usan bolsos,
(boqtej), pues las mujeres usan canastas.
Los awajun hacen uso de un gran numero de
especies de maderas, algunas de ellas de gran
dureza, que no son conocidas por la industria
moderna. Ademas de sus casas de mas de 20
metros de largo y las canoas, elaboran bancos y
bateas.
Los bancos destinados al jefe del hogar se llaman
chimpui. El tion, tambien, es un asiento masculi-
no. El kutog un asiento alargado para las muje-
res y los demas miembros de la casa. Tambien
hacen bateas (shushun) y lanzas para defenderse
de los felinos.

La Organizacion de Comunidades Fronterizas de
ElCenepa-ODECOFROC,unadelasorganizaciones
indigenas que promueve y defiende los derechos
del pueblo awajun, tiene diversas lineas de
trabajo: programas en beneficio de la salud,
promocion de la mujer y educacion intercultural
bilingue.
En 1995 empiezanelproyectoyen1999vienenpor
primera vez a Lima a compartir su arte. Dieciseis
comunidades del rio Cenepa estan involucradas
en el proyecto. Al Ruraq Maki (2008) llegaron
las comunidades Mamayaque, Wawaim, Canga,
Cusu Pagata y Kusu Numpatkeim, representadas
por la senora Tuesta y el senor Quininto.
Un arte especializado
Cuenta la senora Tuesta que "en la comunidad
Mamayaque hay 600 habitantes, en el anexo
de Cocowashe hay 270 personas; de ellas, 23 se
especializan en algun aspecto del arte awajun",
y nos aclara que solo una o dos pueden hacer el
pining tsen tsegpoti.
El pining tsen tsegpoti es un recipiente sonoro para
tomar el masato. Tiene doble fondo y una bolita
de ceramica encerrada que hace que se produzca
un agradable sonido cada vez que se levanta la
vasija. Su elaboracion es tan compleja que se ha
convertido en un emblema de la cultura awajun.
La ceramica es el arte de las mujeres awajun. En
las vasijas (pining) invitan el masato. Decoran
sus vasijas pintandoles disenos con sus mismos
cabellos convertidos en pincel o usando plumas.
"Los disenos se los han dado sus abuelitas o
suenos, mas de suenos y lo que trepan bichitos,
con la tortuga, la caparazon de la tortuga o la
arana. Cuando comen algun animalito, ven
tambien las tripitas, como estan formaditas,
de todo eso" nos cuenta el senor Quininto,
refiriendose al origen de los patrones o disenos
que dibujan en sus ceramicas.
El rojo y el negro son sus colores predilectos.
Para lograr el color rojo se mezcla achiote con
lechicaspi, la leche de un arbol, lo que hara que
el color se adhiera a la ceramica.Para conseguir el
negro utilizan el carbon del pacae "ese carbon se
le muele bien,bien y se le mezcla con el lechicapi
y se pega, si." Cada tres meses lo vuelven a pintar,
porque con el uso se van los colores.

La ceramica es el arte de las mujeres awajun.

El tenten es
la cinta con

plumas que se
coloca, a manera

de corona,en
la cabeza del

hombre.
El yukun es una vasija de color negro y ceramica
impermeable pues sirve para que los hombres se
aseen por las mananas. Otras vasijas que hacen

son: el buits y el omomuk, para el masato y Despues de habernos presentado lo mejor del
arte awajun, la senora Tusta y el senor Quininto

el vichinok, para cocinar la yuca. esperan regresar pronto, pues lo que mas les
La cesteria es un arte masculino. ha gustado de Ruroq Maki es la experiencia de

Los hombres elaboran canas- conversar y difundir su arte. "Nos contamos lo
tas con un bejuco llamado que hacemos y ellos -el publico- tambien nos

kaop. La fibra debe estar cuentan lo que hacen".

* La cifra esta consignada en
la publicacion Arte Awuajun,
ODECOFROC-2000, de la Orga-
nizacion de las Comunidades
Fronterizas de El Cenepa.
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ROSTROS Y RASTROS DE LA IMAGINATION.Pedro y Javier son nietos de don Abilio Gonzales,gran imaginero de Santa Barbara de Aza,comunidad a cinco kilometros de Huancayo.

^ Tania Neira
Periodista INC
Fotos: Walter Hupiu

Muchos conocen a la imagineria como "escultura
en maguey", pero poco le importaba al gran artista

popular Abilio Gonzales las diversas calificaciones que
le daban a su obra: "imagineria", "estatuilla", "escultura

policromada". El solo se dedicaba a crear y recrear
„ bellas imagenes del repertorio catolico y de nuestro rico

imaginario magico religioso. En esta nota conversamos
con la nueva generacion Gonzales.

edro y Javier son nietos de don
Abilio Gonzales, Gran Maestro
de la Artesama Peruana 1996,
(Premia Nacional). Ambos tienen

sus talleres en Santa Barbara de Aza, co-
munidad a cinco kilometros de Huancayo.
Cada uno cuenta con cuatro colaborado-
res a los que transmiten los secretos de la
imagineria.
Remontarse a los ancestros de estos
hermanos es llegar a los lejanos tiempos
de la Colonia,pues esta familia,de manera
ininterrumpida, ha consagrado su vida al

arte y al maguey: el papa de don Abilio
fue el maestro Gregorio Gonzales y a este
le enseno el tio Berna Gonzales. Si bien la
memoria ya no les alcanza a Pedro y Javier
en su viaje a la semilla; sus manos, que
poseen la sabiduria de todas las manos
Gonzales, van revelando en cada pieza, el
legado familiar.
Actualmente, Pedro y Javier son los uni-
cos que hacen las Cruces de Mayo en el
valle del Mantaro, y tienen una caracteris-
tica particular: estas poseen 33 pasiones,
lo que las diferencia de las cruces de cual-

En la obra de los Gonzales destacan los temas de la
vida campesina andina,social y mi'tica.



con esta madera y sabi'an que era la idonea (los
espanoles usaban el duro y escasisimo roble).
"Sabogal decia una cosa interesante: el alma
de la imaginerfa era el maguey, porque estaba
dentro de la escultura. Entonces nosotros
hemos tratado de descubrirla, sacar el alma
hacia fuera, tratamos de mostrar el material".
De vez en cuando no recubren sus trabajos,
dejando a la vista lo qye debiera estar oculto:
la madera. ^Por que hacen esq? Tal vez como
homenaje al arbol que sostiene a toda su
genealogia.
Hablar de imaginerfa "es hablar de tecnica
mixta: tela, maguey, yeso, color, modelado,
drapeado. En el taller se hace de todo: borda-
do, tallado, pintado y restauracion. Antes ha-

bfa incluso un adornante, quien era la person̂
encargada de decorar en las
procesiones", dice Pedro.
En las fiestas, por ejem
plo, son muy requeri-
das sus mascaras para
las danzas: shopish,
wakon, avelinas, ou-
quish, jononoy, ou-
killos, etc. Tambien
destacan sus figu-
ras con temas de
la vida campesi-
na andina, social y
mftica:en una obra
titulada Disciplinei,
Javier hace que

quierotra region del pafs.Treinta y tres, la edad
de la muerte de Cristo en el Calvario; treinta y
tres, el conjunto de elementos, sagrados o
profanos, que adornan la cruz. Observando
las cruces se puede notar que hay elementos
constantes como el Sol y la Luna en posicion
fija;y la paloma, siempre arriba.Esta la presen-

cia del gallo, al medio; tambien se observa el
caliz, el corazon, las monedas y el latigo.
En las Cruces de mayo se puede apreciar
el sincretismo religioso, pues pese a que
se esta representando la crucificcion del
Senor y debiera transmitir congoja; la cruz
es celebratoria, porque asf el hombre andino
agradece a la tierra por sus frutos.Al 3 de mayo
cristiano -que celebra el hallazgo del madero
donde se crucifico a Jesus- se le superpone la
festividad andina que celebraba la cosecha del
mafz.
Otra de las cruces que elaboran es la "Cruz de
padrinos para la zafa casa" que se coloca en lo
alto de la casa cuando se termina de construir,
"las hacemos recientemente, porque son tra-
dicionales, pero no eran hechas por nuestra
familia. Nosotros hemos hecho un inventario
de estas cruces, con nombre, anos, anotando
al padrino; (las estamos) recreando, pues hay
un monton; y les estamos aplicando remaches
como se hacia antes, pues en 1940 no existfan
soldaduras", refiere Javier, quien desea seguir
fiel a la tradicion.

Hablar de
imaginerfa es

hablar de tecnica
mixta: tela,

maguey, yeso,
color,modelado,

drapeado."Es interesante porque en la cima del techo la
acompana una escoba que sirve para limpiar

un cura, un juez ylos malos espfritus y tambien algunas veces se
un poliefa recibanponen unos toros de ceramica para que den
latigazos de unresistencia a la casa".
personaje de

En las casas rusticas de adobe y tapias se su inven-
colocan adentro. Es una cruz muy colorida cion.Otro
hecha a la usanza del siglo XIX. Como los trabajo,
tiempos obligan muchas veces a cambiar que le ha
las costumbres, "ahora se ven casas con diez dado mu-
cruces por Viques, San Jeronimo...porque las chas satisfacciones, es un toro devorando a un
casas ya no tienen solo un padrino;un padrino pishtoco; para esta obra se baso en un cuento
dona las ventanas, otro las puertas, otro los popular. Los hermanos Gonzales senalan que
ladrillos, y asf...", manifiesta sonriendo Javier, las obras de su familia se encuentran en colec-
consciente de la economfa actual. ciones y museos de Alemania, Suiza, Austria,
Maestros imagineros, escultores dedicados a Holanda, EE.UU, Ecuador, Brasil. En el Museum
la representacion plastica de temas religiosos of International Folk Art de Santa Fe, Nuevo
y populares, los Gonzales no pueden evitar Mexico, se encuentran algunas obras de don
mencionar al maguey, base de muchas de Abilio. "Al parecer, hace 40 anos un coleccio-

nista las compro y ahora estan alia", refiere Pesus obras: "El maguey en el antiguo Peru era
dro. Los hermanos Gonzales han participadoun arbol sagrado; un arbol sagrado -andino
en varias muestras colectivas organizadas poren las imagenes sagradas -occidentales-, ahf
ese museo,difundiendo su arte,el nuestro,porse da el sincretismo", afirma Pedro. Hay que
todo el mundo.^recordarque los peruanosya tallaban mascaras



Lunaaeplata
^ Carolina Arbaiza

Periodisto INC
Fotos: Walter Hupiu

Con la brillantez que solo un experimentado
maestro de la plata puede adquirir, Juan
Cardenas (Cusco) y Agripino Huaman
(Ayacucho) moldean el metal precioso para
crear figuras de inevitable contemplacion.

Agripino Huaman senala que toda su vida se dedico a la plateria.

30

}



demanda por plateri'a del tipo comercial
-principalmente joyeria- llamo su atencion.
"Entonces le pedi a mi sobrino que me ensenara
solo a soldar", relata el maestro.
A partir de alii Cardenas se adentro en las
posibilidades de la plata, y las decadas que ya
lleva dedicandole le han permitido experimentar
y poner a prueba su destreza en algunas
manifestaciones que el ha hecho sus favoritas.
Una de ellas tiene que ver con su religiosidad, una
dimension que lo compromete personalmente,
porque alii esta su corazon.
"Siempre he estado cerca de la Iglesia. Si usted
nota, en las misas hay ademanes, gestos,
hermosos canticos como el Apuyayo Jesucristo,
oraciones... pero sin el caliz no habria misa", dice
con un orgullo modesto, casi imperceptible. La
copa es una de sus piezas mas queridas, al que no
ha vacilado en introducirle elementos andinos: en
ella no hallamos repujada la uva,sino el capuli.

en el que, por acuerdo, cada
artesano se dedica a una sola
tecnica, la que prefiera,en una
competencia muy leal.
Ramilletes de oro bianco
No menos de cuarenta anos
son los que Agripino Huaman
(62) ha otorgado a la filigrana,

4ina distinguida forma de hacer
plateria. y en la que algunos
ayacuchanos, como el, han
alcanzado singular maestria. En
su taller de Barrio Calvario brilla
con esta otra forma de textileria,
donde los hilos son de plata
las agujas unos dedos cuya suma
paciencia va urdiendo formas que
a cualcfuier objeto de plata haran
inmortal.

Nino vestido de plata

"Toda mi vida la he dedicado a esto", senala
Algo similar sucede con el inciensero que porta con su voz baja. Sus alumnos del centro artesanal
el sacerdote para la procesion del Senor de los Joaquin Lopez Antay buscan ahora asimilar
Temblores, o las navetas que cargan los acolitos.
La satisfaccion de que estas piezas son hechura de
sus manos es muy personal."Una persona siempre haciendo.
debe estar unida a la fe. No solo la fe religiosa: la
fe es creer en algo.Pero si tenemos algo mas puro,
como la religion, por que no hacerlo".

algo de tanta destreza, aunque el sea el primer
convencido de que lo principal se aprende

A esa misma escuela donde hoy ejerce la
docencia llego hace varias decadas, con la
juventud y la necesidad de hallar un oficio con
que ganarse el sustento. Las cosas para el
maestro Huaman no han sido faciles; los

El barroco, estilo predominante de los altares
cusquenos, ha calado hondo en la memoria de
Juan Cardenas, de donde extrae el diseno que da anos de violencia y varios momentos de la
forma a lo que dicta su imaginacion. Sucede en
los repujados, que cubren, sin dejar un solo vacio,
el vestido del Nino, los angeles, los copones, las

recesion economica pusieron mas de una
vez su esperanza a prueba.
Y aunque mejores tiempos han llegado, el
sigue igual de laborioso y constante. "En las
ferias siempre hay algun beneficio, no solo
en las ventas,sino en la motivacion.Uno siente
que todavia es capaz de trabajar, y espera poder
estar en otros eventos y mejorar la produccion",
senala.

coronas.
La poca salida de este tipo de trabajos, sin
embargo, hizo que el maestro Cardenas pusiera
a considerar su retiro de esta labor. "Me iba a
dedicar mas a lo comercial. En lo otro, en cambio,
hay inspiracion",dice con una pizca de melancolia.
El ha decidido seguir adelante, tal vez alentado
por el reconocimiento y demanda de publico.
En diciembre pasado, salio elegido entre los casi
seis mil artistas y artesanos que participaron en
un concurso por el Santuranticuy, hermosa feria
que puebla la Plaza de Armas de Cusco cada 24
de diciembre.

Sus objetos son mayormente utilitario- personales,
decorativos o religiosos. Pasar frente a ellos y no
detenerse a observarlos con encanto es muy diffcii.
Mas alia de su avanzada edad, Agripino Huaman
se anticipa al futuro. "Proyecto ponerme a nivel
de la innovacion tecnologica, que mucho. esta
avanzando en la joyeria. Me pongo al dia y estoy

"Esto es lo que mas he llegado a dominar. Aquello atento a las innovaciones, con la confianza
(la joyeria y plateria utilitaria) es mas sencillo, y de siempre seguir adelante".
esto, mas complicado. Pero he llegado a soldar
en el cuerpo al mismo nino, sin hacerle dano",
comenta, al tiempo que comparte la satisfaccion
que le produce que un museo o coleccion le
compre piezas, aunque esto es esporadico. Cabe
indicar que el INC ha adquirido un imponente nino
vestido de plata que ahora es parte de la coleccion
del Museo Nacional de la Cultura Peruana.

Asi es la senda que vienen
marcando estos orfe-
bres con su alta pla
teria. Su experien-
ce vale mas que
enormes cantida-

des de plata que
el mundo pueda
comprar. Quiera
el publico que
siempre exista el
ojo atento a apre-

ciar y distinguir tan
fina maravilla.^

Condecorado por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo por su trabajo incesante en
pro de la artesania -es presidente del Barrio de
San Bias y ha sido presidente de la orden de los
artesanos- Juan Cardenas abandera un gremio en
el que el apoyo de sus miembros es reciproco y



AL PAN,PAN."El nino de pan"es acogido y cobijado en diversos pueblos del Ande como una tradicion que perdura en el tiempo.

El pan es sagrado, si cae al suelo hay que
besarlo antes de meterselo en la boca.^ Roberto Ramirez

Periodisto INC
(Ferrari Adria)

nuestro 4
ntes, poco antes que empezara a llorar,
e! zumbido de una mosca llamo su
atencion. Con la mirada siguio el vuelo
del insecto alrededor de aquella mesa

que aun retenia el marchito olor de la muerte.
Al cerrar los ojos, el recuerdo de su abuela,
Francisca Champi, ensenandole el arte de hacer
esos panes en forma de bebes, empezo a fluir.
Si hasta le parecia que podia sentir el aroma de
aquellos bizcochos que destacaban ademas por
sus caretas de yeso de todas las formas y colores
que los ninos de Ichupampa,en el Valle del Colca,
acostumbraban juntar como si fueran las figuritas
de un album.

A
Sea pequeho, mediano o grande, el "nino de pan"
siempre viene envuelto en historias increibles.
Historias llenas de dulzura que muchas veces
atraviesan la delgada y casi inadvertida iinea
entre la vida y la muerte. Historias que el maestro
panadero Damasino Ancco Condo, nacido at
pie del Canon del Colca, ha sabido amasar y
conservar a traves del tiempo.
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pan (t'anta) y bebe (wawa),"pan con forma
de bebe" o "nino de pan".
En la region andina, apuntan lo;

investigadores, se encuentra la mayor
concentracion de cereales, tuberculos
y granos autoctonos, cuyo uso en la
preparacion de los panes, se indica,
fue constante desde su introduccion
con la llegada de los espanoles, hasta
nuestros dia£
El Dia de los Muertos; las wawas .
suelen ser llevadas a los ce- m
menterios de muchos pueblos
para ser dejadas como ofrendas
a los difuntos, aunque una vez ter-
minada la compama (se dice que la
palabra "companero" etimologica^mente significa "aquol con el que se
comparte el pan") estas son con-
sumidas en nombre del fallecido,
matandose de paso el hambre.
Pero esta wawa, sabrosa expresion
de nuestro patrimonio inmaterial, se con-
sume ademas en la fiesta de la Virgen de
la Candelaria, para celebrar el Domingo
de Resurreccion en Semana Santa o en
los carnavales, donde se suscitan ademas
simbolicos "compadrazgos" en torno a una
wawa de harina que incluso es bendecida
alegoricamente. Durante estas celebracio-

nes carnavalescas suelen producirse dis-
cretos enamoramientos que en ciertas oca-

siones terminan en la concepcion de otras
"wawas", de aquellas que amamantan, Ho-

ran y se contentan con un simple sonajero
de plastico.
Se desconoce cuando y como se inicia esta
tradicion de elaborar panes con forma de
bebe, sin embargo, los cronistas senalan
que las papilas gustativas de los antiguos
peruanos disfrutaron tambien de una
especie de pan.
El Inca Garcilaso de la Vega, en el capitulo a
XXIV de Los Comentorios Reales, indica que |
"para los sacrifices solemnes, hacian pan 3

de maiz,que llaman zancu,y para su comer,
no de ordinario, sino de cuando en cuando
por via de regalo,hacian el mismo pan,que
llaman huminta. (...) T'anta (pronunciada
la primera silaba en el paladar) es el pan
comun".
Diego Gonzalez Holguin (1609) define el
"£anccu" (Zancu) como una "massa de
mayz cozido o bollo". Los cronistas senalan
que existfa una variedad de sankhu,
denominadayawarsankhu que era unbollo
salpicado con sangre de llamas blancas.
Andres Ugaz Cruz en el libro Panes del Peru
indica que si bien los espanoles trajeron
el trigo, tuvo que pasar algun tiempo
para que pudieran preparar el pan al que
estaban acostumbrados. "Tuvieron que
comer entonces los panes nativos, no

jTu nos ganas porque tu abuela te engrie!,
le decian sus amigos, porque el,Damasino
Ancco Condo, poseia la coleccion de
caretas mas envidiada de todo el pueblo.
Aprendio el oficio mientras su abuela le
contaba historias de muertos y aparecidos.
Eran relatos que cruzaban siempre, al son
de nostalgicos huaynos,la invisible frontera
entre la vida y la muerte.
Entendio entonces que la costumbre de
"retribuir" a las almas benditas de los di-
funtos era una forma de solicitar amparo
y agradecer a los seres queridos que, tal y
como aseguraba la abuela, podfan retornar
en cualquier momento.
Los muertitos no se van para siempre, le
repet(a cada vez que molia el maiz en batan
y cocinaba la masa directamente sobre las
piedras calientes,en ollas de barro.
Algunas veces le pedia que dejara las
wawas sobre la mesa.
Estas son para tu abuelito que va a venir en
forma de mosquito, le advertia.
A la manana siguiente las wawas ya no
estaban sobre la mesa.
"Hambre habra tenido el abuelo", pensa-
ba.
Otras veces le daba una bolsa llena de panes
para que se la ofreciera a sus parientes.
Su corazon de nino latfa acelerado de
tanto correr por las empinadas calles de
Ichupampa, pero a pesar de eso, o quiza
por eso mismo, se sentia realmente vivo
en aquel pueblo que, ciertas noches, solfa
esperar, con ansias, a sus muertos.
Tal vez porque el era el unico que
acompanaba a la abuela, ya que sus siete
hermanos vivian en la casa de sus padres,
es que se resistia a creer que ella se habia
ido.
Sera por eso que cuando abrio los ojos
penso que de repente la iba a encontrar alii
de nuevo, con las manos en la masa o con
las wawas en la mesa. Pero no. Francisca
Champi no estaba mas.
Solo la mosca cansada de dar tantas
vueltas, se poso delante de el haciendo que
el zumbido cesara de golpe. Un profundo
silencio invadio el ambiente. Damasino
entonces la miro con detenimiento y no
pudo evitar la emocion. ^Eres tu, abuela?,
le pregunto, una y otra vez, hasta que no
pudo contenerse mas y empezo a llorar.
Ella hizo un movimiento leve, recogio una
pequena,casi imperceptible miga de pan y
se echo a volar.

En las entranas del quechua se puede
encontrar el significado de t'anta wawa: NOSTALGICO.Damasino Ancco Condo.
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obstante su rechazo inicial. Y hasta llegaron a
reconocerles cualidades. (...) Aunque el pan de
maiz tuvo mayor reconocimiento que los panes
de camote, quinua y papa, nunca reemplazo al
pan de trigo en el gusto de los occidentales".
Asimismo, el autor manifiesta que existen
diferencias regionales en la elaboracion de las
wawas."En Ancash son de sabor salado adornada
con una masa ennegrecida de hollfn; las figuras
de ninos pequenos se obsequian a las mujeres,
mientras que las llamas y palomas corresponden
a los varones (...) En la zona sur los panes son
dulces con canela,clavo de olor,ani's e infusiones
de plantas aromaticas, y las figurillas son de
bebes,caballos, llamas y palomas".
El sociologo Henrique Urbano dice que
la costumbre de ofrendar wawas ha ido
debilitandose por las persistentes migraciones y
el esfuerzo por la "modernizacion".
Por ello, la tradicion oral,aquella que es impartida
de padres a hijos (o de abuelas a nietos) cobra
gran importancia porque intenta que costumbres
como esta,simplemente no mueran.

al lado, conocio a Olga, su "dulce andahuaylina"
con quien de inmediato hizo buenas migas.
Luego, irremediablemente, llego el amor.
"Contigo, a pan y cebolla", le habria dicho en un
momento de puro romanticismo. Ello pudo, mas
alia de la frugal metafora, tornarse en una frase
literal.
Sin embargo,Damasino entro a trabajar a una pa-

naderia en Santa Anita y demostro que era harina
de otro costal. Le resulto facil sobresalir y con el
sudor de su frente pudo ahorrar algo sin llegar
obviamente a amasar fortuna. Pero a pesar de
ello, la nostalgia crujia en su alma como un pan
cuando en la puerta del homo, a veces, se que-

Alli, en la
carpeta de al

lado,conocio a
Olga, su "dulce
andahuaylina"
con quien de

inmediato hizo
buenas migas.

ma.
Entendio entonces que la unica forma de digerir
la tristeza era volver a hacer wawas, con harina
de trigo y maiz, sin moldes, a puro pulso nomas,
como la abuela le habia ensenado. ^No dicen que
las penas con pan,son menos?
Fue durante una feria artesanal que el empre-

sario Maximo San Roman aprecio su trabajo y
encantado le dio una beca para que estudie y se
perfeccione en el rubro de la panificacion.
Floy, a sus 37 anos, trabaja en una panaderia, pe-

ro continua ademas con la tradicion, elaborando
wawas,porque es una forma -dice-de mantener
vivo el recuerdo de la abuela.
Suena con que en cada navidad,en vez de que se
ofrezcan panetones con tanta fruta y tanta pasa,
se celebre con t'anta wawa.
Este bizcocho, recuerda, era consumido tambien
por los rezatacos tatacos, personajes del pueblo
que visitaban las casas en las madrugadas, para
rezar por las animas de Ichupampa.
Los familiares de los fallecidos, en retribucion,
dejaban encima de la mesa algunas wawas y los
platos de comida que a los difuntos les gustaban
en vida. Los rezotacos se lo corman todo y luego
se iban,satisfechos,con rumbo desconocido.
"Cada vez que hago las wawas escucho mis
huaynitos y me acuerdo de mi abuela", dice. Su
companera Olga, vestida como las mujeres del
Valle del Colca en Arequipa, lo apoya siempre.
Con ella tuvo a Benjamin, sin duda su mejor
wawa,y al que ya le viene ensenando los secretos
de este ancestral arte.El es un hombre trabajador
y mas bueno que el pan,dice Olga riendo.
jBenjamin, ven!, grita Damasino, mientras el nino
con un pan a medio comer,corretea de un lugar a
otro.Corre con el germen de la libertad en el alma
y con el germen de trigo en el estomago. El padre
lo recibe con los brazos abiertos.Saca un panuelo
del bolsillo y le limpia aquel hilito viscoso que
resbala de su nariz. Tiene gripe, repite. La abuela,
este donde este, debe estar sonriendo orgullosa.
Muy orgullosa. ^No, abuela? 4

Un hilito viscoso resbala con lentitud de la
nariz de Benjamin. Tiene gripe, dice Damasino,
mientras cuenta que tras la muerte de dona
Francisca Champi, su adorada abuela, decidio
dejar Ichupampa y partir hacia la capital.
En Lima estudio en el colegio nacional Abraham
Valdelomar de Santa Anita. Alii, en la carpeta de

Damasino,Olga y Benjamin,su mejor wawa.



RETABLOS: ALFREDO LOPEZ MORALES
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Carolina Arbaiza
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a son dieciseis anos desde que donYJoaquin Lopez Antay desapareciera
dejando tras de si la leyenda de quien
revoluciono los estandares academicos

para darle al arte popular el lugar que se merece.
El retablo, tal como lo conocemos ahora, no es
sino el legado de este genial ayacuchano que con
cada pieza relataba una historia distinta. Hoy, sus
descendientes procuran continuar el genero con
la mayor fidelidad, entendiendo su papel como
retratistas de la sensibilidad popular.
Nieto del laureado Joaquin,Alfredo Lopez Morales
destaca el papel de los Cajones de San Marcos,
una de las especialidades de esta tradicion
familiar. Tal como el nos ilustra, el San Marcos
es una caja de dos espacios: en la parte superior
estan representados diversos santos patrones:
Marcos, del ganado vacuno; Juan Bautista, del
ganado ovino; Antonio de Padua y Cristobal, de
los viajeros; Ines, del ganado caprino y Lucas, de
los pumas. En algunos retablos tambien aparece
San Felipe, patron de los rayos.
En la parte inferior, en tanto, esta representado
el flagelo o castigo al abigeo. Es preciso que un
Cajon de San Marcos presida el rito de la marca
del ganado, que se realiza generalmente entre
julio y agosto, previo pago a la tierra. Finalizada
la ceremonia, se debe guardar para el ano
siguiente.

ESCENAS DEL ANDE. Alfredo Lopez Morales junto a coloridos retablos que muestran pasajes de la vida andina.

dina misma, y, ademas, respondia a los deseos
del solicitante: imagenes alusivas a la navidad, la
siembra, la Semana Santa y las procesiones eran
algunos de estos.
No es dificil imaginar la impresion que se produce
en el que recibe un retablo en obsequio.Un sinfin
de formas y tamanos, para todos los gustos, son
su principal carta, aunque Alfredo Lopez y los
suyos tambien son reconocidos por la confeccion
de sombreros, mascaras y las entranables pasta

"La gente del campo asigna esta actividad,
inverosimil para nosotros, pero para ellos
imprescindible", comenta Alfredo. "Aunque
parezca mentira, tras haber hecho el ritual con
el Cajon de San Marcos, el ganado empieza a
reproducirse, desde las alpacas hasta las gallinas.
Es algo que no tiene una explicacion, pero los que wawas, otrora regalo obligado para las ninas cada

no lo hacen realmente no aumentan su ganado", 1 de noviembre, navidad del nino huamanguino.
senala. Las cruces con sus inconfundibles trazos

multicolores, las repisas pintadas y los caballitos
son otros objetos de alta demanda. Alfredo Lopez
Morales es tambien un innovador, y como tal va

La herencia mas valiosa de don Joaquin, sin em-
bargo, seria la introduccion de escenas costum-
bristas al antiguo Cajon, que lo diversificaron has-
ta hacerlo cambiar de nombre. El nuevo retablo, adaptandolasnuevasdemandasalosretablosque

en su taller produce. Y asi, los va inmortalizando
en el tiempo.como lo bautizara Alicia Bustamante, contenia

manifestaciones tan coloridas como la vida an-

35



El talento de todos y cada uno de estos destacados representantes del folclor nacional merecio el homenaje del Instituto Nacional de Cultura.

C cocina. Vendio la pieza. Compro dos panes. Los
compartio con su familia. Desde entonces el arte
sigue esculpiendo su vida.
Angel Munoz, maestro en la composicion musical y
en la interpretacion del charango, aquel melodico
instrumento del que brotan las melodias mas dolidas
y nostalgicas, anuncio que cuando las palabras se au-
senten, vibraran las cuerdas de su pensamiento.
Un representante del Centro Qosqo de Arte Nativo,
primera institucion folclorica del Peru reconocida ofi-
cialmente desde su fundacion en 1924, recibio tam-
bien el tributo por ser epicentro de irradiacion de la
musica y danza del Cusco.
Al llegar al estrado, Carlos Hayre, ya habia repasado
la trayectoria de sus predecesores. Su voz se amplifi-
caba a traves de los parlantes. "Que les puedo decir,
solo muchas gracias. La verdad es que entre tantos
personajes ,me siento un intruso".
Luego del mas breve pero contundente de los discur-
sos, el maestro de la guitarra peruana, descendia del
proscenio con la humildadde siempre y con la premu-
ra que sus zapatillas -probablemente neoyorkinas- le
permitian.Estaba contento. Las flores postumas no se
pueden oler, dirfa despues.
El publico en tanto, dejo la placidez de sus asientos.
Como estimulado por un inadvertido alfiler, se puso
de pie. El maestro de ceremonias tenia que anunciar
el proximo numero artistico: el Condor pasa, en ver-
sion de fuga y quena a cargo del grupo Inkamerica.
Parecia una tarea imposible. La modulacion de su voz
era acallada por esos aplausos prolongados, mereci-
dos, interminables...M

on las luces apagadas las butacas se hacen
anonimas. Las miradas hurgan. Los reflecto-

res apuntan al escenario. Carlos Hayre inicia
su ascenso hacia el estrado invitado por el

circunspecto maestro de ceremonias. El publico, des-

de el contort de sus asientos, sigue cada detalle.
Gorrita, jeans y zapatillas. 76 anos. Las zapatillas quiza
se las compro,cuando estuvo por Nueva York,en don-
de encamino hasta al mas desorejado de sus alumnos
hacia los insondables senderos de la musica.
En el trayecto va pensando en los artistas que lo
precedieron. Distinguidos como Personalidodes Me-
ritorias de lo Cultura Peruana. Las hermanas Milly y
Adela Ahon, Jesus Vasquez, representada por su hija
Carmen Ormeno, los maestros Pablo Amaringo, Julio
Galvez, Angel Munoz y un integrante del Centro Qos-
qo de Arte Nativo, tem'an ya entre sus manos el diplo-

ma que,ese 22 de agosto,Dia Mundial del Folclore,el
Instituto Nacional de Cultura les habia otorgado en el
auditorio Los Incas del Museo de la Nacion.
Las notables bailarinas de marinera, Milly y Adela
Ahon, fueron destacadas por su incansable trabajo
de promocion y difusion de aquella expresion que
las damas ejecutan descalzas/resaltando,con garbo y
coqueteria, que no hay primera sin segunda.
Carmen Ormeno, la hija de la Reina de la Cancion
Criolla,Jesus Vasquez;agradecio el galardon en nom-

bre de su madre, entonando a capella un vals.
El artista plastico, maestro ademas de los misterios
del ayahuasca,Pablo Amaringo, fue reconocido como
estudioso de las culturas amazonicas.
Ju l io Galvez, recordo que a los siete anos de edad
su madre le dio una piedra de Huamanga. Le dijo
"levantate y trabaja". La tallo con un cuchillo de

^ Roberto Ramirez
Periodista INC
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Panes del Peru: el encuentro del maiz y del trigo
Andres Ugaz Cruz
Fondo Editorial USMP, 2008, 210 pags. Panes ^del Peru wsrPanes del Peru: el encuentro del maiz y del trigo, cuyo autor es el chef, investigador
de la Universidad de San Martin de Porres y Director del Instituto Peruano de
Gastronomia, Andres Ugaz Cruz, fue elegido por la Gourmand World Cookbook
como el Mejor Libro sobre panes en el mundo.
Se trata de una obra deliciosa que conjuga con acierto la investigacion con la
fantasia creadora, el dato historico preciso con el aroma sensual y calido que
representa "la cultura del pan".
Es un volumen que no solo reune recetas sino que entretiene, informa y ensena
contandonos, por ejemplo, como los habitantes del antiguo Peru, desde el siglo
XV y en adelante, fueron capaces de asimilar las gramineas que aportaba el
conquistador de Europa, pero no como pasiva donacion sino en trueque fecundo
y admirable para el consumo del mundo: dame tu trigo, toma mi maiz.

worn
Relacidn de las Fabulas
y Ritos de los Incas
Cristobal de Molina
Edicion, estudios y notas: Henrique Urbano y Julio Calvo
Fondo Editorial USMP, 2008, 279 pags.

Cristobal do Me >lina

RhLACION
Dl LAS FABULAS Y RITOS

DE LOS INCAS Relacidn de las Fabulas y Ritos de los Incas, considerada la obra mas completa que
se haya editado sobre el clerigo Cristobal de Molina, fue publicada recientemente
por el Fondo Editorial de la Universidad de San Martin de Porres.
En la obra editada por Henrique Urbano y Julio Calvo, se senala que Molina no es
cuzqueno ni mestizo, como algunos otros investigadores sostenfan durante varias
decadas.
Asimismo, se dan detalles de como en esa epoca se combinaba la tradicion incaica
y la teologia escolastica catolica del siglo XVI.
"Molina nos ha legado la mejor sintesis sobre la religion andina prehispanica de
corte cuzqueno. Aunque es dificil saber si los datos recogidos se refieren a un ritual
andino general, o a practicas ceremoniales incaicas, lo cierto es que constituye
la mejor guia para viajar por el enmaranado mundo de los gestos simbolicos
precolombinos", afirma Urbano.
Si se quiere conocer un poco mas sobre los mitos y ritos originarios de los antiguos
peruanos, dicha edicion es indispensable.

Julio Calvo Petr/
mrniUJckVdmcm
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El Rey de los Tabloides
Guillermo Thorndike
Grupo Planeta / Fondo Editorial USMP, 2008, 231 pags.

El Fondo Editorial de la Universidad de San Martin de Porres y el Grupo Planeta
presentaron el libro El Rey de los Tabloides. Esta obra escrita por el periodista
Guillermo Thorndike revela detalles importantes sobre la vida de Raul Villaran Pasquel,
el creador del estilo unico de Ultima Hora y otros tabloides importantes de la prensa
peruana. En sus paginas se dan encuentro personajes sombrios como Zenon Noriega
y el perseguidor Esparza Zanartu; y quienes desafiaban su opresion, jovenes que
eligieron el periodismo para librar una larga lucha por la verdad y la libertad, entre los
que destacaba Villaran.
En medio de la guerra entre las dos Coreas, en diciembre de 1950, aparecio en primera
plana de Ultima Hora un titular en replana que haria famoso a Villaran: "Chinos como
cancha en el paralelo 38", aludiendo a la frontera entre los dos paises. El titular genero
sonrisas, protestas y demas reacciones. Fue un exito sin precedentes. Villaran tenia
22 anos.

Mamita Cochareas, peregrina de los Andes
Instituto Nacional de Cultura, 2008 / DVD
Mamita Cocharcas, peregrina de los Andes, es un documental que muestra el traslado
de una de las replicas de la Virgen de Cocharcas y los momentos mas significativos de
la fiesta patronal que se realiza en su honor cada 8 de septiembre. Este video de 54
minutos de duracion, forma parte de las labores de investigacion etnografica, promocion
y difusion del Programa Qhapaq Nan, del Instituto Nacional del Cultura (INC).
Las historias de milagros, pruebas de fe y expresiones de veneracion alrededor de esta
Virgen se inician hace unos 400 anos en Cocharcas, provincia de Chincheros, region
Apurimac.
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