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HAY MUCHAS COSAS que deben cambiar en Cultura,
pero si hay una politica publica que debe mantenerse es la de la
exhibicion temporal del patrimonio cultural peruano en el exterior.
No solo es difusion cultural e imagen para el pais, ni la posibili-
dad de despertar en miles de personas el interes de investigar, es-
tudiar y conocer el Peru. Son, sobretodo, los beneficios concretos
que se pueden obtener tanto para la conservacion y restauracion
de las colecciones peruanas como para nuestra insertion en las re-
des profesionales de los principales centros de cultura del mundo.

Hasta hace apenas 10 anos eran muy escasas las exposiciones
que se organizaban en el exterior y lo que es peor, salvo por la di-
fusion y algunos pocos ejemplares de los catalogos, no habia bene-
ficio alguno para el Estado o para el museo prestatario. Esto, evi-
dentemente, contrastaba con los ingresos economicos que
lograban los organizadores.

En los ultimos anos, y en especial los ultimos cuatro, se ha in-
crementando considerablemente el numero de exposiciones de
bienes culturales peruanos en el exterior y los beneficios
economicos percibidos. Los paises suelen competir por salas y
tiempos de exposition en los museos mas prestigiosos del mun-
do y en algunos casos, deben esperar anos para entrar en sus
programaciones. No es el caso del Peru, que ha sido invitado a
exponer su patrimonio cultural en el Museo Nacional de China,
el Museo Nacional de la Ciencia de Tokio, el Museo Arqueologico
de Alicante, el Petit Palais, el Louvre, el Quai Branly de Paris, entre
otros. Tambien hemos expuesto en Alemania, Italia, Korea, Brasil,
Mexico y Estados Unidos.

Estas exposiciones, excelentes vitrinas para el pais, han benefi-
ciado a varios museos peruanos en materia de conservacion, im-
plementation de laboratories, y condiciones adecuadas de almace-
naje. La salida responsable de piezas permite el rescate de
colecciones que de otra manera podrian perderse en los sotanos
de los museos publicos peruanos. Exponer implica tambien, recibir
atencion y cuidado. Guardar, muchas veces, asegura el deterioro.

Nadie pone en duda que la salida de piezas que forman parte
de nuestro patrimonio debe realizarse en las mejores condiciones
y buscando los mayores beneficios para el pais. Las corrientes de
opinion que, con gran desconocimiento del tema, cuestionan y exi-
gen que no vuelva a exhibirse patrimonio peruano en el exterior,
demuestran, una vez mas, la desconfianza hacia la labor que el
Estado es capaz de realizar. Se desconfia de su capacidad de ne-
gotiation, de las garantias que puede ofrecer o lograr para su sali-
da y hasta de la seriedad profesional de los comisarios responsables
de las colecciones. Evidentemente tambien se pone en tela de jui-
cio a las entidades culturales que nos invitan y a los profesionales
de primer nivel que alii laboran.

Debemos combatir entonces, la tentacion de caer en soluciones
simplistas: si se desconfia del trabajo que se realiza, exijamosle al
Estado, no la prohibition de difundir nuestro patrimonio, sino
mas bien, la seguridad y la calidad que dicho trabajo amerita.

Gaceta N° 19,mayo de 2006.
Fotografia:Carlos Diaz

Director Nacional
del Instituto Nacional de Cultura
Luis Guillermo Lumbreras Salcedo

Comite Editorial
Edwin Benavente
Maria Elena Cordova
Carlos Del Aguila
Alejandro Falconi
Alejandra Figueroa
Diana Guerra
Ana Maria Hoyle
Guadalupe Martinez
Alvaro Roca Rey
Gladys Roquez
Bertha Vargas

Direccion
Diana Guerra

Edicion
Enrique Hulerig

Coordinacion
Jos6 Carlos Picon

Redaction
Enrique Hulerig
Evelyn Nunez
Jose Carlos Picon

Diseno y diagramacion
Carolina Fung

Fotografia
Carlos Diaz

llustraciones
Fredy Vivar

Agradecimientos
Municipalidad de San Isidro, Municipalidad de Villa El
Salvador, Fondo editorial Universidad Mayor de San
Marcos, Fondo editorial Universidad San Martin, Ricardo
Silva Santisteban, Enrique Sanchez Hernani, Hermann
Schwarz, Centro Cultural de la Pontificia Universidad
Catolica, Centro Cultural Jose Maria Arguedas CAFAE,
Centro Cultural de Espaha

La Gaceta Cultural del Peru es producida por la Direccion General de
Promotion y Difusion Cultural del INC

Av. Javier Prado 2465 San Borja - Lima 41. Telefono: 476-9888
Pagina web: www.inc.gob.pe Correo: comunicaciones@inc.gob.pe

Junio de 2006. Lima - Peru.
"Ano de la Consolidation Democratica"

2
Impresion: Grafica Tecnica S.R.L.
Deposito Legal: 2004-1045



sumano
CGestionar la cultura en el Peru

Extenso informe monografico sobre uno de los temas
cruciales de nuestro desarrollo futuro: la gestion cultural. 36

De visita a los centros culturales
El CC de la Universidad Catolica y el CC CAFAE-SE se han
convertido en poderosos ejemplos de gestion cultural. 17

cLa cultura sequn los municipios
Visitamos tres distritos para conocer los modelos de gestion
de sus representantes. 20

;<3RM

Tierra de promision
La cantidad de proyectos de gestion cultural en municipios y
asociaciones de Amazonas sorprende a todos. Aqui un breve
informe.

Mi 24
MM

La ruta cultural de Espana
En gestion del turismo y tradiciones culturales Espana parece
estar a la vanguardia. Entrevistamos a Ricardo Ramon para
conocer el detalle.

25coV La gestion de los fondos
Los libros de San Marcos, Catolica y San Martin llegan a la
Gaceta. Tres de los mejores fondos editoriales universitarios
nos dan audiencia. 26

En busca del digue
Grupo de arqueologos vinculados al INC se arroja a nuestros
fondos marinos en busca de la famosa estructura hundida en
1860 frente a isla San Lorenzo.

30

La fiesta interminable
Su furor ha disminuido pero continua atrayendo cientos de
visitantes. Un reportaje grafico a la mayor fiesta del Oriente
peruano, la Fiesta de San Juan.

33

ue bueno,mejorIVI3
Uno de los escritores olvidados de la Generacion del 50,
Leoncio Bueno, presta poemas a la Gaceta, dos de ellos
ineditos.Su estilo whitmaniano irrumpe en nuestra tradicion.

36

(



I INC PUBLICA MANUSCRITOS
S'

' DE OSWALDO REYNOSO
Como parte del homenaje a los escritores de la Generacion del 50, el
Fondo Editorial del INC publico los manuscritos mejor guardados del
escritor Oswaldo Reynoso, en el volumen Las Tres Estaciones. Los
textos, que pertenecen a las epocas del militarismo y los golpes de
Estado, fueron corregidos por el propio autor antes de la publicacion.
La presentacion del libro conto con los valiosos comentarios de Doris
Moromisato y Ricardo Gonzalez Vigil, quienes se dieron cita el pasado
martes 20 de junio en el Museo Nacional de Arqueologia, Antropologia
e Historia del Pern, junto a muchos fieles seguidores de Reynoso.Concurrida ceremonia en la presentacibn del libro

de Oswaldo Reynoso la noche del ultimo 20 de junio.

PARA ENTENDER CHAVIN
Cerca de cincuenta profesores de los
niveles primaria, secundaria e inicial
participaron en el taller Nuestro
patrimonio arqueologico -Y'ortaleciendo
nuestra identidad con la cultura Chavln, el
cual tuvo lugar en el Callejon de
Conchucos, Ancash. Durante cinco
dfas, los profesores recibieron charlas
sobre la cultura Chavln y la necesidad

de su difusion. Uno de los principals
objetivos fue la elaboracion de un
manual didactico, el cual sera emitido al
INC y a la Direccion Regional del
Ministerio de Educacion. El taller,
organizado por el Institute de Desarrollo
Regional Chavin Peru (Inderchap), se
realizo del 12 al 16 junio y conto con la
presencia de arqueologos profesionales. Uno de los talleres de actualizacibn docente sobre Chavin.

INFORMACION VIRTUAL
LLEGO AL MUSEO

g La interactividad llego al
| Museo Nacional de

Arqueologia, Antropologia e
Historia del Peril. Mediante
un convenio firmado con el
Ministerio de Educacion e
IBM se instalo una Sala
Virtual con dos modulos del
programa Kid Smart y un
kiosko denominado Try
Science, el cual contiene
computadoras cuya
informacion esta relacionada
a las ciencias. Este moderno

sistema que cuenta con
acceso a Internet mediante
el Proyecto Huascaran hace
posible que los menores
visitantes del museo puedan
comunicarse con personas
en museos de otros paises.
Hay que senalar que este
esfuerzo demando una
inversion de 30 mil dolares.

~ X
Pequenos visitantes cuentan con nueva tecnologla.

uzDE REGRESO AL
<

Luego de cuatro anos, regreso
a Puno el retablo de
Challapampa, bien cultural
sustraido de la comunidad del junio a las autoridades punenas
mismo nombre y vendido por en una ceremonia publica en la
traficantes de patrimonio a los Catedral de Puno. La obra, de
Estados Unidos. Luego de
pasar por un proceso de
conservacion y ser expuesto

en la muestra Tesoros
rescatados en el Museo de la
Nacion, fue devuelta el 26 de

atribuida al famoso artista
italiano Bernardo Bitti. Como se
recuerda, la pieza retorno al
Pern gracias a las sucesivas
coordinaciones entre el INC, el
Ministerio de Relaciones
Exteriores y diversas
instituciones del gobierno de
Estados Unidos.

450 kilos, es una reliquia
colonial de inestimable valor,
cultural, artistico y religioso,

El altar es esperado en su iglesia original.En la foto,autoridades de Puno junto
a director Luis Lumbreras y representante de la embajada norteamericana.4
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APRENDEN RESTAURACION
La renovation del acuerdo firmado entre el INC y la Agenda
Espanola de Cooperation Internacional (AECI) hizo posible que
jovenes entre 16 a 25 anos reciban formation como tecnicos en
restauracion de monumentos historicos. Las clases se realizaron en
Escuela Taller de lima, ente que imparte instruction gratuitamente a
personas de escasos recursos. Como parte de la practica, restauraron
la capilla Santa Barbara, ubicada en el ex cuartel Santa Catalina. El
taller cuenta con cinco especialidades: carpinteria, construction civil,
forja en metales, canterfa y jardineria, carreras tecnicas que son
aprendidas entre uno a dos anos.

La capilla Santa Barbara fue restaurada a modo
de prSctica durante los dfas que dur6 la Escuela Taller de Lima.

BALLET PATRIOTICO
Para no perderselo. El Ballet National, dirigido por la
maestra Olga Shimasaki, presentara su temporada Fiestas
Patrias 2006, que empieza el 14 de julio y continua los dfas
15, 16, 21, 22 y 23 de julio. El espectaculo incluye musica de
Tchaikowsky, Mozart, Gottschalk, entre otros. El evento,
considerado desde ya como de gran nivel, tendra lugar en el
Auditorio Los Inkas del Museo de la Nation, los viernes y
sabados a las siete y media de la noche y los domingos a las
cinco y media de la tarde. Las entradas estan a la venta en
Teleticket de las tiendas Wong y Metro. Temporada de Fiestas Patrias promete.

A PEDIR DE BOCA
:2

Las filas de comensales eran interminables y el aroma corria por las
salas del Museo de la Nation. Durante cuatro dfas, los mejores
chefs del medio participaron en la Segunda Bienal Gastronomica
Peruana, evento organizado por el INC y el Grupo Millenium. El
programa conto con doce clases magistrales de alta cocina, una
exposition cultural, talleres de tallados de fruta y de chocolateria,
entre otros. Asimismo, se realizo el Segundo Concurso de Cocina
Novo Andina de Leguminosas y Maiz Amilaceo, el cual fue
organizado junto al Ministerio de Agricultura.

z
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2
IE

La sazon peruana en pleno se dio cita durante una semana
en el patio principal del Museo de la Nacidn.

taller se realizo en el marco de El
Mundo de la Lectura II, evento
que se llevo a cabo en la
Estation de Desamparados y
que fue impulsado por el
reconotido escritorJorge Eslava.

los docentes recibieron
expositiones teoricas, talleres de
lectura critica, de creation
literaria y de edition de textos,
con la finalidad de fortalecer la
metodologia pedagogica. El

MAESTROS APRENDIERON COMO CHICOS
el Seminario Taller Lectura de
chicos, cosa de grandes, dirigido
a profesores de primaria y
secundaria. Durante diez dfas,

<;Es facil para un docente
motivar a sus alumnos a leer?
Pensando en mejorar el rol de
los maestros, el INC organizo
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LA CULTURA EN SU HORA DECISIVA

Hacia una gestion cultural
mas eficiente e innovadora

Diana Guerra Chirinos
Directora General de Promocion y Difusion Cultural

Creemos que el gestor cultural, si
bien debe especializarse, mas que un
experto en patrimonio cultural o en in-

dustrias culturales, debe ser un media-

dor, un intermediario, un conductor de
procesos culturales cualquiera sea su
naturaleza. Debe conocer v analizar su

j

realidad, saber lo que requiere, proponer
intervenciones y llevarlas a cabo.

En esa linea, el gestor cultural no
solo debe tener habilidades para la ges-
tion y la planificacion, sino que debe
tener una base teorica humanfstica, que
le permita comprender las dimensiones
y alcances de la cultura y su relacion
con otras disciplinas. En ese sentido, si
el gestor cultural no es capaz de proponer
"politicas culturales que involucren a los
ciudadanos en la construction de una
nueva imagen de si mismos, movilizan-

dolos hacia mayores cambios so-

ciales"(4), o no es capaz de comprender
que "una polftica cultural debe aspirar

a gestion cultural se define como "aquel
conjunto de acciones que potencian, via-

bilizan, despiertan, germinan y compleji-
zan los procesos culturales"(i ). Es,
ademas, el medio por el que la cultura
y las artes aseguran su "necesaria do-

mestication, su mejor presentation y
su aceptacion en sociedad'A). Tambien
se puede entender como el proceso de
"institucionalizar" al sector cultural.
No entraremos en la discusion de las
contradicciones naturales que surgen al
unir lo tangible de la gestion v lo intan-

gible de la cultura, pues estamos con-
vencidos de que la gestion cultural
tiene mas que ver con hacer posible el
acceso a la cultura —la democratization
cultural- y satisfacer eficientemente las
necesidades culturales de la poblacion,

y menos que ver con intervenir en la
libertad creadora de los artistas o con-

vertirla en una mera mercancia.
Un gestor cultural esta preparado

para sacar adelante un fondo editorial,
para coordinar la exposition de obras
de un artista determinado, para dirigir
la gestion de un museo o de un sitio
patrimonial especifico, para conducir la
production de una pelicula y para
disenar y organizar un festival artfstico
de rango internacional. Esta amplitud
de posibilidades laborales requiere, asi-
mismo, de una amplitud de habilidades
y conocimientos. Cabe preguntarse en-

tonces 'Va quien corresponde la tarea del
gestor cultural? genios o a diletantes
que tienen un mar de conocimientos y
un centimetro de profundidad?"(3).

(1) BAYARDO, Rubens. Cultura, Artes y Gestion. La Profesionalizacibn de la Gestion Cultural, pag. 2.
(2) BAYARDO, Rubens. Cultura, Artes y Gestion. La Profesionalizacibn de la Gestion Cultural, pag. 1.
(3) ZUBIRIA, Sergio de e Ignacio ABELLO, Formacibn en Administracion v Gestion Cultural. Sexta entrega. Organizacion de Esta-
dos Iberoamericanos. pag. 27.
(4) VICH, Victor. Gestionar riesgos, Agenda v mamobra en la politica cultural. (IEP-INC, en prensa)
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mente a las preguntas antes planteadas.
Aquf compartimos, sucintamente, al-
gunos de los resultados:

En el campo laboral acdvo de la ges-
don cultural tendriamos tres genera-
ciones de gestores culturales actuando:
un grupo mavoritario se ubica entre
los 20 y 30 anos (557%), un 28% entre

31 y 40 anos v 15% de mas*de 50 anos.
Las mujeres superan largamente el
numero de hombres que se de-
sempenan en esta acuvidad. La mayor
parte de los entrevistados denen for-
macion universitaria superior y el grue-
so del porcentaje procede de Letras y
Ciencias Humanas, seguido por Artes
y luego por Ciencias de la Comunica-

cion. En su mayoria ocupan cargos in-

termedios y realizan labores de asis-
tentes, particularmente los mas
jovenes. Los rangos de remuneracion
oscilan entre 450 y 2.500 nuevos soles
mensuales, y si bien la mayoria de los
entrevistados espera mejores condi-
ciones salariales y ascender dentro de
su misma institucion, aseguran no de-
jarian de trabajar en el sector cultural,
lo que denotaria el nivel de compromi-
se con la cultura. Un alto porcentaje
reconoce la necesidad de capacitarse
en temas de gesdon, especialmente en
el diseno de provectos culturales, a
traves de la realizacion de cursos cor-
tos y seminarios.

Entre las habilidades necesarias para
tener un buen desempeno en gestion
cultural, los entrevistados consideran
de suma importancia el interes por la
cultura y las artes y, en segundo lugar,
el trabajo en equipo. Las encuestas

confirman que es un hecho que los
gestores culturales de Lima realizan
otras aedvidades para poder subsisdr:
en primer lugar figuro el trabajo acto-
ral y, en segundo termino, aedvidades
relacionadas con la musica.

Finalmente, siempre se cree que los
gestores culturales son los mayores
consumidores de cultura en su dempo
libre. En efecto, 99% de los entrevista-
dos respondio que realiza aedvidades
culturales y una gran parte de ellos se-

a transformar y a constituir nuevos
vinculos entre las personas'Vs), estamos
hablando entonces de un profesional
unicamente con habilidades propias de
un administrador.

En eso reside la diferencia entre los
gestores culturales v los administra-
dores y promotores culturales: no se trata

solo de aplicar criterios empresariales
-muy necesarios- en la busqueda de
una administration mas eficiente de la
cultura; tampoco se trata solamente de
organizar eventos culturales o artisd-
cos: el gestor cultural del siglo XXI
debe conocer y comprender la dinami-
ca cultural, debe proponer y llevar a
cabo provectos que realicen cambios
sustanciales en beneficio de la sociedad
y debe saber medir el impacto de sus
intervenciones. La tarea mas dificil,
por tanto, que enfrenta el gestor cultu-
ral, es la de pensar v hacer al mismo
dempO{6).

cQue esta pasando en el Peru con
los gestores culturales? ;Se estan ade-
cuando a las expectativas y defini-
ciones teoricas que hemos recogido?

^Quienes son, que hacen v como lle-
garon a dedicarse al campo de la ges-
tion cultural? <fCuanto ganan y que tan

comprometidos estan con esta nueva
disciplina? Un estudio —aun en
marcha- sobre el Perfil del Gestor
Cultural Limenoo, responde parcial-

La tarea mas dificil que enfrenta
el gestor cultural es la de pensar y hacer al mismo tiempo.

t los tiuclacisnos en !-a cor.struccldn
de una nueva imagen de si mismos.

manalmente. Entre las aedvidades que
realizan destacan, mas que las visitas
relacionadas a sitios del patrimonio
cultural, la asistencia a galenas de arte

y a espectaculos de musica, danza, tea-
tro y cine.

Estos primeros datos v las lineas
que se presentan en el informe sobre
gesdon cultural que hemos preparado
en este numero de la Gaceta Cultural
del Peru, nos daran algunas luces de lo
que esta pasando en el campo de la
gesdon cultural en el Peru, pero sobre-
todo, tendremos muchas interrogantes
por resolver. Necesitamos saber mas
sobre estos profesionales, el perfil que
se requiere, el empleo cultural y las
tendencias futuras para la disciplina. El
campo debe abrirse a la investigation:
solo asi podremos disenar un futuro
mejor para nuestro sector cultural.

En las proximas paginas usted
podra encontrar un recorrido por la
oferta formadva en gestion cultural en
Iberoamerica y en el Peru, testimonies
personales de gestores culturales perua-
nos y latinoamericanos que nos cuen-
tan como llegaron a la gesdon cultural
y que posibilidades laborales les ofrece
el mercado, y, finalmente, la activa ges-
tion cultural que realizan algunas mu-
nicipalidades de la ciudad, ejemplo que
ojala contagie a las demas, incluvendo
a los gobiernos regionales.^

(5) VICH, Victor. Gestionar riesgos. Agencia y maniobra cn la polttica cultural. (IEP-INC.cn prensa)
(6) BAYARDO, Rubens. Cultura, Artes y Gestion. La Profesionalizacion de la Gestion Cultural. Pag. 4.
(7) Estudio que viene siendo realizado por Diana Guerra y Javier Prado mediante la aplicacion de 150 encuestas entre los meses de fe-
brero y mayo del 2006. I .os encuestados son gestores culturales que al momento de realizarse la encuesta se encontraban laborando en

los centros y organizaciones culturales mas importantes de Lima. El estudio se encuentra en su primera etapa.
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o cabe duda que los profesionales de la
cultura se enfrentan, al dfa de hoy, a un
sector cultural cambiante, dinamico y
complejo, inmerso en la logica de una
sociedad que experimenta los efectos
de la globalizacion( i). Para estar a la al-
tura de las circunstancias y de los retos
del siglo XXI se requiere formar una
nueva generacion de gestores culturales,
sin dejar de lado la incorporacion de los
gestores de antano, que durante anos se
formaron en la practica y desarrollaron
provectos con buenas intenciones aun-

que poca planificacion. <;Estan los cursos
en gestion y/o administracion cultural
que ofrecen los pafses latinoamericanos,
preparados para afinar y desarrollar las
habilidades que se requieren en los nue-

vos profesionales de la cultura?
Creemos que antes de responder esta

pregunta es necesario que cada pais realice
diagnosticos que establezcan el grado de
desarrollo y necesidades de su sector cul-

tural, revelen el perfil de los profesionales
que se desempenan como gestores cul-
turales en la pracdca y evaluen la forma-

cion que dichos profesionales vienen re-

cibiendo. Luego de ello se podra saber
que tipo de gestores culturales se requiere
y que tipo de formacion necesitan recibir.
Esta informacion debe incidir en los
contenidos, los enfoques, la cantidad y la
calidad de los cursos que se ofrecen.

La oferta formativa en gestion cul-
tural se inicia un lustro despues que
comienza a utilizarse el termino en los
circulos culturales y en el ambito de la
gestion publica a mediados de los anos
ochenta(2). En un principio, la oferta se
centro en lo que Crisdan Antoine lla-

ma la "formacion no reglada", consis-

tente en breves cursos, charlas v semi-
narios sobre gestion cultural®.

El inicio de la formacion postuniver-
sitaria en gestion cultural en Iberoameri-
ca data de 1989, cuando la Universidad

de Barcelona (UB) ofrece su primer
Master en Gestion Cultural®. Desde
esa fecha, la UB ha formado genera-

ciones de profesionales de la cultura,
europeos y latinoamericanos, que luego
han conducido los mas importantes
proyectos culturales o han iniciado la
formacion en gestion y administracion
cultural en sus respectivos paises.

La formacion de gestores culturales
nacio orientada hacia una vision mas
bien economica: el rol de los gestores
culturales en la generacion del empleo
cultural, en el aporte de la cultura al PBI
nacional y en el desarrollo economico
local. Es por ello que la Facultad de la
UB que inicia esta nueva linea de forma-
cion para los profesionales de la cultura
fue —y se mantiene asi- la Facultad de
Economfa. Paralelo a ello surge la preo-
cupacion por entregarle a los gestores
culturales herramientas para una mejor
administracion de empresas, un mejor

(1) MARTINELL, Alfons (2002-2003). "Nuevas competencias en la formacion de gestores culturales ante el reto de la internacionali-
zacion". En: Pensar Iberoamerica, Revista digital de la OEI.
(2) Organizacion de Estados Iberoamericanos (1998). Formacion en Administracion y Gestion Cultural. Tercera entrega.
(3) Cristian Antoine, catedratico de la Universidad Santo Tomas de Chile, llama formacion no reglada a la oferta de cursos breves, charlas
v semxnarios. Por formacion reglada cntiende los cursos que conducen a la obtencion de un titulo profesional habilitante (pregrado,
maestria, doctorado).
(4) www.ub.es/cultural
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uso de recursos economicos y una ade-

cuada conduccion de grupos humanos.
En la actualidad, y en especial en Espana
y Chile, los cursos en gestion cultural tie-
nen un enfoque social. Sin descuidar las
habilidades admimstradvas, centran su
preocupacion en converdr al gestor cul-
tural en un mediador social v en un con-
ductor de las dinamicas locales. Las ten-
dencias y los enfoques en la formacion
se plasman en la diversidad de facultades
que a veces, incluso, dentro de una mis-
ma universidad, se han interesado en la
formacion de gestores culturales.

Dieciocho arios despues de la iniciati-
va catalana, Espana lidera la canddad de
cursos que ofrecen titulos postuniversi-
tarios en gestion y administracion cultu-

ral(5): cerca de veinte licenciaturas, post-
grados y maestrias, en formato virtual y
presencial. En segundo lugar figura Chile
y Portugal con una decena de cursos, Ar-
gentina con siete y Peru con cuatro. En
total, existen mas de 60 cursos sobre di-
cha tematica en todo Iberoamericaw. En
cuanto a sus contenidos, en pafses en los
que ya ha madurado esta disciplina, se ha
iniciado el camino de la diversificacion y
especializacion dentro del mismo campo
de la gesdon cultural. Asi, la UB viene
ofreciendo diplomados y maestrias en
gesdon y politicas culturales, cooperacion
y gesdon cultural internacional, produc-
cion y gesdon de espectaculos, v turismo
cultural^).

El caso chileno es interesante de
analizar pues es el primer pais latinoa-
mericano que ofrece formacion postu-

niversitaria "reglada" en gesdon cultu-

ral. La Facultad de Arte en conjunto
con la Facultad de Ciencias Economi-
cas y Administradvas de la Universidad
de Chile inicia en 1995 un Posdtulo en
Gesdon y Administracion Cultural en
Artes Visuales que mantiene ininterrum-
pidamente desde entonces. Los organi-
zadores eran ex-alumnos de la Univer-
sidad de Barcelona. La Universidad de
Chile ha creado otros cursos desde di-
ferentes Facultades: un Postitulo en
Gesdon y Administracion Cultural en

Musica (199"7), un Diplomado en Ges-
don Cultural Escolar dictado en con-
junto con el Ministerio de Educacion
(2002) y un Diplomado en Gesdon Cul-
tural ofrecido desde el Departamento de
Gobierno v Gesdon Publica del Institu-
to de Asuntos Publicos (2003).

Actualmente, en Chile, los cursos pos-
tuniversitarios en gesdon cultural son
ofrecidos por distintas universidades, en-
tre publicas y privadas, en varias ciudades
del pais, lo que evidencia la creciente de-
manda chilena y el proceso de madura-
cion que alcanza dicha disciplina. Incluso
el Estado, a traves de la entidad publica a
cargo de la cultura, el Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, ofrece un Diplo-
ma virtual en Gesdon Cultural en coordi-
nacion con la Universidad de Chile y diri-
gido a gestores culturales municipaleS(S).

Los paises que siguieron el camino
trazado por Barcelona y Chile e iniciaron
la formacion postuniversitaria en ges-
don cultural hacia el ano 2000 fueron
Mexico, Colombia, Argentina y Peru.
En dichos paises, en especial en Mexi-
co v Colombia, la oferta formativa se
ha caracterizado por su corta vida y
por la dificultad de ofrecer provectos
sostenibles. Segun datos del Portal
Iberoamericano en Gesdon Cultural,
actualmente solo existiria en Mexico
un Postgrado Virtual en Politicas Cul-
turales y Gesdon Cultural, ofrecido por
la Organizacion de Estados Iberoameri-
canos, la Universidad Autbnoma Metropo-

litana-Iztapalapa y el CONACULTA.
En Colombia no se registra ninguno,
aunque las Universidades de Manizales,
Antioquia y la del Rosario ofrecen cur-
sos de especializacion en la materia
que no conducen a la obtencion de un
titulo profesional.

Por otro lado, Argentina ofrece actual-
mente 30 cursos de formacion en ges-
don cultural, de los cuales solo siete son
maestrias v postgrados universitarios. Al-
gunos de los cursos han alcanzado re-
nombre internacional y son ofrecidos
por instituciones de presdgio: Funda-
cion Ortega y Gasset Argentina,

FLACSO Argentina, MERCOSUR en
conjunto con la Catedra UNESCO, la
Universidad Nacional de Buenos /Vires
v la Universidad Nacional de SanJ

Martin. Asi, Argentina ha iniciado el
camino de convertirse en centro de
formacion en gesdon cultural para los
profesionales sudamericanos. En Bra-
sil, pais que ameritaria mayor analisis, se
registran 21 cursos, pero solo dos con-
ducentes a un postgrado universitarios).

En los casos de Ecuador y de Boli-
via el tema es muy reciente y numeri-
camente escaso en cuanto a cursos. En
Ecuador, a pesar de haber exisddo al-
gunos esfuerzos, al dia de hoy no se
registran programas activos de forma-

cion postuniversitaria en gesdon cultu-

ral. En Bolivia, en la ciudad de Sucre,
existe una Maestria en Gesdon Cultu-
ral ofrecida desde el ano 2005 por la
Universidad Andina Simon Bolivar.
Ademas de la insipiencia del tema en el
area andina, vemos que los contenidos
de los pocos cursos que se dictan no
necesariamente estan enfocados en el
conocimiento de la realidad local y en
la formacion de gestores culturales an-
dinos, sino que replican los contenidos
de las maestrias europeas v echan
mano de docentes extranjeros ante la
dificultad de encontrar una plana do-
cente nacional de calidad.

Un sector cultural dinamico y trans-
formador requiere de gestores culturales
altamente capacitados. Por lo tanto es
imprescindible que revisemos los con-

tenidos v enfoques de los cursos que
se ofrecen actualmente y ampliemos la
oferta formativa en gesdon cultural.
Asi como la creacion de un ministerio
de cultura, a decir de Alfons Marti-
nell(io), es un hito importante en el gra-
do de concientizacion de una sociedad
con respecto a su sector cultural, asi-
mismo la calidad y canddad de cursos
de formacion en gesdon cultural mide
el grado de preocupacion por atender,
de manera eficiente, las necesidades
sociales y culturales de las sociedades
contemporaneas. A

(5) No estamos considerando postgrados o maestrias sobre Museologi'a, Conscrvacibn del Parrimonio Cultural o F.studios Culturales. Consideramos
unicamente los relaciortados dtrcctamcntc a la gestion de la cultura o a la gesdon de algiin aspecto especifico de la misma.Tampoco estamos consideran
do cursos de especializacion sino unicamente los conducentes a la obtencion de un titulo profesional (licenciatura, postgrado, maestria, doctorado).
(6) Fuente: Portal Iberoamericano de Gesdon Cultural (www.gestioncultural.org)
(7) www.ub.es/cultural
(8) ANTOINE, Cristian (2005).Quince aiios de formacion en gestion y administracion cultural en Chile. Santiago dc Chile, l niversidad Santo Tomas.
(9) Fuente: Portal Iberoamericano dc Gesdon Cultural (www.gestioncultural.org)
(10) MARTIN ELI .. Alfons (2001). I M relacioues entre. las politicas culturalesy las politicas ednea/iras: una reflexion entre la necesidad r la dificultad. Barcelona: Public-
acio de l'Associacio de Professionals dc la Gestio Cultural de Catalunya, Fundacio Interarts, num. 11 , p. 99-115.
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LA OFERTA FORMATIVA EN GESTION CULTURAL EN EL PERU

De las aulas a la gestion
los contenidos academicos que ofrece
su institucion en gestion cultural?
3. <;Que oportunidades de desarrollo
professional tiene un graduado en ges-
tion cultural en el Peru?
4. Segun entiende su institucion <jcual

es el rol que cumplen y los retos que
enfrentan los gestores culturales en
nuestro pais?
5. Universidad de Piura. Comparando
con el resto de la oferta en el Peru y en
otras partes del mundo, la oferta de la
Universidad de Piura es unica en tanto
ofrece una licenciatura en historia y
gestion cultural. <;Que los llevo a reali-
zar esta apuesta?
5. MALI. <:Cual ha sido la motivacion
del Museo de Arte para decidir ofrecer
una especializacion en esta tematica?

El MALI viene formando gestores culturales con sensibihdad y eficacia.

n nuestro pais esta lejos aun el dfa en quiere la sociedad peruana. Pero la for-
que? ejicontremos en la seccion de Em- macion no es solo responsabilidad de
plee» de los diarios el aviso de una em-
presa solicitando gestores culturales.
La profesion no esta reconocida mas
alia de pequenos drculos profesio-
nales. A diferencia de otros palses lati-
noamericanos, en el Peru se inicia la
"formacion no reglada" casi al mismo
tiempo que la "reglada"(i). En el ano
2000 la Universidad San Martin de

las universidades, el Estado tambien
debe intervenir, tanto en la profesiona-
lizacion del sector como en la realiza-

Carolina Ortiz Fernandez
Coordinadora de la Maestria en Ges-
ti6n del Patrimonio Cultural de la
Unidad de Postgrado de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UNMSM
1. La maestria en Gestion del Patrimo-
nio Cultural que ofrece la Unidad de
Postgrado de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Mayor de
San Marcos esta dirigida a graduados
en arqueologia, antropologia, sociologia,
economfa, turismo, historia, adminis-
tracion y a todo aquel profesional que
acredite experiencia practica en el cam-
po de la gestion cultural o el patrimo-
nio cultural.
2. Las lineas tematicas de nuestro pro-
grama se orientan, en primer lugar, a
reconocer en el gran patrimonio cultu-

cion de dicho diagnostico.
Si una de nuestras mayores deficien-

cias es el nivel de desarrollo de la ges-
tion cultural publica, <fhasta que punto
los cursos en GC estan formando pro-
fesionales mas eficientes en la esfera

Porres abre la primera version de la publica? Si nos faltan leyes que fo-
Maestria en Gestion Cultural, Patrimo- menten el desarrollo de la cultura,
nio y Turismo, introduciendo el tema ^cuantos abogados se estan especiali-
en el pais. En el 2001 el Centro Cultu- zando en legislacion cultural? Si nues-
ral de la Pontiflcia Universidad tras industrias culturales son pobres,

^cuantos economistas se estan forman-
do en el campo de la cultura? Si nues-
tros gestores no saben disenar proyec-
tos culturales y desconocen las
posibilidades de cooperacion interna-
cional, ^estamos ofreciendo cursos so-

La diversidad de enfoques de los bre disefio de proyectos acordes a los
cursos que ofrecen las distintas univer- formatos de la cooperacion cultural in-
sidades e instituciones en el Peru de- ternacional? Los invitamos a buscar las
nota preocupacion por el tema. Tam- respuestas en las entrevistas que hemos
bien pueden ser sintoma de una mayor realizado a cinco instituciones educativas.
demanda o, en su defecto, indicio de la 1. A quienes esta dirigida su oferta
ausencia de un diagnostico acertado formativa en gestion cultural?
del perfil del gestor cultural que re- 2. ^Cuales son las lineas tematicas de

Catolica(2) empieza a ofrecer cursos so-
bre GC, al igual que el Centro de Artes
Escenicas de la Municipalidad de
Lima, con gran exito. La formacion en
gestion cultural llegaba al Pern con un
atraso de casi una decada.

(1) Crisdan Antoine, catedratico de la Universidad Santo Tomas dc Chile, llama formaddn no reglada a la oferta dc cursos breves, charlas
y seminarios. Por formacion reglada endende los cursos que conducen a la obtcncion de un tftulo profesional habilitante (pregrado,
maestria, doctorado).
(2) lnformacion otorgada por Alfredo Luna, actual Gcrcnte Administradvo del Centro Cultural dc la PUCP. Abel De La Torre Tejada
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estan en su ambito geografico, el rol
del gestor va a ser clave, en especial si
cuenta con formacion academica.
4. La GC es una corriente nueva. Se la
habfa relacionado solo con museos, exhibi-
ciones y cuidado de restos arqueologi-
cos, pero ya hay un proceso de madura-
cion que va a dar resultados en los
proximos anos. Se esta cambiando la
vision que se dene respecto al patrimo-
nio y su relacion con el turismo y con
la sociedad. La GC dene un rol clave
en esto. Creemos que la insercion de
gestores culturales en municipalidades
y regiones abre un nuevo espacio para
la actividad.

ral de la Facultad de Ciencias de la
Comunicacion, Turismo y Psicologia
de la Universidad Particular San
Martin de Porres
1. El objetivo de la maestria en Ges-
tion Cultural, Patrimonio y Turismo
que ofrece la Universidad San Martin
de Porres desde el ano 2000 es llenar
un vacio dentro de la actividad turistica
en relacion al uso sostenible del patri-
monio. Esta dirigida a especializar a
profesionales que se desempenen en
acdvidades de promocidn de la cultura,
a los museos, a las salas de arte, a pa-
tronatos e insdtucioncs orientadas al
manejo racional del patrimonio y a in-
volucrarlo dentro de la actividad turistica.
2. Buscamos formar gestores del patri-
monio que puedan involucrarse no
solo en la parte operativa sino tambien
en el diseno de proyectos que incorpo-
ren elementos del patrimonio a la acti-
vidad turistica. El patrimonio no es
solo la parte arqueologica sino tambien
la natural, y en ambas se busca una
vision de sostenibilidad en cuanto a
uso y programacion de acdvidades
para el turismo. Tenemos, ademas, una
secuencia de asignaturas que involucran
al estudiante en aspect/>s de economfa y
administracion, asi como enfatizamos
en el planeamiento cuantitativo de
proyectos y lineas de cooperacion in-
ternacional. Por otro lado, nuestra
maestria esta avalada por la certifica-
cion internacional TEDQUAL, otor-
gada por la Organization Mundial del
Turismo. En el pais somos la unica
universidad que la tiene.
3. Cuando estructuramos la maestria lo
hicimos de tal manera que el campo de
accion de los egresados no fuera solo
las instituciones publicas sino tambien
que formen su propia organizacion u
ONG. Uno de nuestros intereses es

Pilar Appiani Ojeda

ral del pais el punto de partida de la di-
versidad cultural; en segundo termino
a que los participantes tengan conoci-
mientos espedficos y transdisciplinarios
sobre lo que es un bien cultural y los
problemas de un acccso desigual a los
bienes culturales; tercero, a la investi-
gacion para la generacion de proyectos
que promuevan la democratizacion de
los derechos culturales desde una
vision intercultural. Por eso, nuestro

plan de estudios comprende talleres de
investigacion, historia del patrimonio
cultural; rcconocimiento de practicas e
industrias culturales; ejecucion de
planes maestros, formulacion de
proyectos y seminarios de gestion de
areas naturales protegidas, turismo; re-

lacion entre Estado, cultura, glolvaliza-

cion y desarrollo.
3. Esperamos que el egresado de la
maestria en Gestion del Patrimonio
Cultural logre un entrenamiento tecni-
co y cientifico para la accion en cultura y
politica, con las competencias necesarias
para la investigacion, la gestion de
proyectos para el desarrollo en institu-
ciones publicas como privadas.
4. Si la gestion implica generar, orien-
tar, dinamizar, transformar, adminis-
trar los recursos con capacidad em-
prendedora en un territorio, el gestor
cultural es un agente que, desde una
vision intercultural, vela por la democra-
tizadon de la production, distribution,
circulation y consumo de los bienes formar consultores. Cuando hablamos
culturales. Uno de los retos del gestor del sector publico no solo nos referi-
cultural es lograr la ejecucion de mos al INC sino a cualquier otra insti-
proyectos colectivos con una eficaz tucion, pues nuestros egresados estan
participation ciudadana, entendiendo preparados para la formulacion de politi-
que la gestion es una corresponsabili- cas publicas dirigidas a la GC. La parte
dad de todos los actores sociales. municipal y la de los gobiernos regio-

nales ya es preocupacion de la maestria:
al haber total independence de las re-
giones en el manejo de recursos que

Amalia Castelli
Diplomado de Gestion Cultural Pon-
tificia Universidad Catolica del Pern
1. El Diploma de Gestion Cultural de
la PUCP se creo con la meta de convo-
car gente involucrada en el tema de
gestion, no necesariamente bachilleres,
licenciados, doctores o magister que
querian hacer una segunda especialidad
o buscaban un diplomado, sino com-
prometer fundamentalmente a la gente
que actuaba en temas de GC. Esta es
una manera de acercarnos a la gente
que realmente maneja el tema de GC
en el pais, aunque no hubiesen tenido
la oportunidad de tener un estudio reglado.
2. Cuando disenamos el diploma lo hi-
cimos pensando en modelos que refle-
jen nuestra realidad, de alii que su inci-
dencia fundamental se enfoque en el
tema patrimonial, cuyos cursos tienen
un peso muy fuerte. Tenemos tambien
el curso de legislation, totalmente aso-
ciado al tema del patrimonio, asi como
los dedicados a mercadeo cultural e in-
dustrias culturales. Pensamos que
nuestros temas pueden cubrir algunas
de las tantas posibilidades de desarrollo
de la cultura en nuestro pais. Vamos a
enriquecer el diploma en determinados
aspectos: el tema de los derechos cul-
turales por ejemplo.
3. El gestor cultural es una persona
con una formacion que le permite lie-
gar a diferentes niveles, como no lo
consigue la antropologia, la historia u
otras disciplinas cientificas con un
marco teorico regular. El gestor cultu-

Abel De la Torre Tejada
Director Maestria de Gestitin Cultu-
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4. Contribuir al reforzamiento de su dales, investigacion, desarrollo de
proyectos, gestion empresarial, gestion
cultural y arte, tratando de cubrir las
areas necesarias para lograr buen de-
senvolvimiento profesional. Por ello
dene una duracion de tres semestres de
estudios.
3. Para el MALI es vital que un gestor
cultural favorezca la valoracion de
nuestro patrimonio cultural. Esta perspec-
tiva le dara a nuestros profesionales

gestion del patrimonio cultural y natu- una vision mas trascendente en sus ac-
ral en nuestro pafs es finalmente un tividades profesionales, no solo
motor de desarrollo integral que justi- ocupandose de la administracion y
flea ampliamente la organizacion es- production de eventos o gestionando
trategica del sector. recursos y espacios tun'sticos culturales,
5. Inicialmente buscabamos promover sino logrando que el publico empiece a
los estudios de historia en la Universi- dar valor a las diferentes expresiones
dad de Piura, presentandola mas atrac- artfsticas como medio de conocer
tiva que en su forma traditional, anadien- nuestra historia. Por ello, un egresado
dole para ello una capacitacion final en de nuestro Diploma de especializacion
GC que atraiga a la juventud a estos puede desempenarse en galerfas, mu-

nos seos, centros culturales, instituciones
ha llevado a encontrar la gran fortaleza educativas y empresas, generando tam-

identidad, la integration y movilizacion
social, a partir del conocimiento, pues-
ta en valor y difusion de su patrimonio
cultural y natural. Estan llamados a di-
namizar el medio en el que actuan. Los
retos que enfrentan son el ordena-
miento general de la accion cultural en
nuestro pais, su institutionalization, y
la participation mas decidida de la em-

Ernesto Mavila Ugarte

ral produce otro dpo de relaciones, presa privada. Demostrar que la buena
mas humanas y comunicativas, menos
esquematizadas, con mayor apertura.
Las oficinas de cooperation interna-
cional le ofrecen al gestor una posibili-
dad de desarrollo. Hoy, en pafses como
Chile o Colombia un gestor cultural
dene un campo de accion muy grande.
4. Los retos son multiples. Estos de-
penden del tipo de provecto hacia el
que nos estemos encausando, asf como
de la politica cultural que desarrolle
nuestro pais. Cuando haya una politica estudios. La fidelidad al proyecto
cultural clara, definida, veremos que
posibilidades tienen los gestores cul-
turales de trabajar no solo en Lima
sino a lo largo de todo el pais.

que tiene esa combination de elemen- bien proyectos y producciones multi-
tos, aparentemente tan disimiles para disciplinarias.
una licenciatura, como son la historia y 4. Buscamos ser un espacio para la
la GC. Hemos llegado a comprender generation de conocimientos, la for-
que la historia, especialmente para la macion artistica y cultural, y crear un
sensibilidad de las nuevas genera- sitio donde la sociedad descubre vias
ciones, puede ser tambien la base
solida de una actuation profesional
mas dinamica y emprendedora de GC.
Con la colaboracion de profesores ex-
perimentados de la Universidad de
Barcelona hemos podido elaborar un
Plan de Estudios muy completo.

Ernesto Mavila Ugarte
Decano Facultad de Ciencias y Hu-
manidades Universidad de Piura
1. A jovenes que con vocation humanfs-
tica aspiren a servir a la sociedad como
profesionales de la gestion cultural.
Jovenes que entiendan ese servicio a
partir del conocimiento profundo de la
historia, con mentalidad creativa y
abierta a las exigencias culturales del
mundo moderno.
2. Nuestro Plan de Estudios tiene cuatro

para la interpretation de su pasado,
para la creation contemporanea y un
terreno fertil para la difusion de la cul-
tura viva. Los promotores y gestores
tienen que asumir el reto de llevar a la
sociedad actividades culturales que valori-
cen nuestro patrimonio, utilizando es-
trategias de comunicacion interesantes,
creativas, entretenidas y educativas.Pilar Appiani Ojeda

Directora de Education del MALI
(Museo de Arte de Lima) 5. La actividad cultural del MALI tiene

mas de 50 anos, dentro de los cuales se
realizan intensas actividades culturales e
historicas con el fin de acercar el arte a
las personas. A traves de actividades
como cursos, talleres, concursos, mues-
tras, se ha logrado involucrar a diversos
segmentos de la pobladon en esta necesi-
dad de expresion mediante cualquiera de
nuestros talleres artisticos. Dentro de
ese marco se incluye la labor de GC,
siendo necesario capacitar a los profe-
sionales para que las actividades que reali-
cen no se conviertan en un evento mas,
sino tengan un valor agregado. A

grandes componentes: a) una formacion
humanfstica, b) una formacion historica, 1- Debido al impulso que se ha genera-

do en la actividad cultural, se hace necesarioc) un conocimiento en patrimonio cultu-
ral, y d) una capacitacion profesional en
GC. Prestamos especial atencion a la In-
terpretacion del Patrimonio, porque en-
tendemos que es el punto de partida para
un desarrollo sostenido.

capacitar profesionales vinculados a
este rubro en temas referidos a la ad-
ministracion de recursos y espacios
culturales, realization de producciones
artfsticas y eventos culturales. En con-
cordance con la mision del MALI, se
disena este Diploma de especializacion
en Promotion y Gestion Cultural diri-
gido a profesionales en areas de letras
o artes.

3. Pienso que muchfsimas. El potencial
es muy grande pues esta en juego la
transformacion del Peru y su desarrollo
permanente. Para eso hacen falta em-
prendedores que sepan convertir bienes
culturales en productos culturales,
economicamente rentables.

2. Nuestro programa de especializa-
cion trabaja contenidos en ciencias so-
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UNA VISION DESDE DENTRO

El Estado
y la gestion cultural
El rol que cumple el Estado en la
defensa de nuestro patrimonio e
infraestructura cultural es
fundamental.De cara al futuro,
sus tareas se multiplican pues
empieza a haber consenso en
pensar la cultura como un valor
que incorpora y resume toda
actividad humana.

^ Marfa I lerwi Cbrdova Burga
Diret < ion cl« * Gt*stl6n del INC

TAIn laiigenda publica dc las socicdades ac
MtudcsJa gestion cultural sc constituye cn

un tcma verdaderamentc relevant*:. Po
demos observar hoy, no solo cn cl Peru
sino tambicn en el mundo, distintas posi-
ciones que intentan explicar el rol que le
corresponde asumir al Estado en los
asuntos de la cultura, de alii que este par-
ticular asunto revista no solo actualidad e
interes, sino suma importancia. Para
podcr determinar cual dehiera ser la fun
cion del Kstado en la gestion cultural,
considero precise) examinar las condi
clones que se dan en el proccso mismo
de desarrollo de las socicdades.

Uno de los aspectos a tomar en cuenta
para definir el manejo y administration de
los biencs del patrimonio cultural y la ges
tion cultural, en genenil, es partir del prin-
cipio de que nunca la cultura es la misma.
Por el contrario, camhia con el tiempo y
en el espacio, precis;imentc por su natura
leza sensible, que tiene que ver con la pro
pia naturaleza humana individual ycolccti
va. Nada es mas lalso que intentar
congelar las formas culturates en nombre
de la preservation de las tmdiciones.

Esta alitmacion tiene su explicat ion en
la pmpia realidad, los pueblos cambian sus
formas tie sentir, pensar y actuar en fun

11 tr.th.ijo d« * l I st.ulo.il frontc <l<- l .i cultur.i f > fjocisivo.

en nombre de los valores nacionales se
mantiene a los dudadanos en la ignoranda
y en la miseria intelectuaL En todos los ca-
sos se apcla como justificadon a la "defensa
de la cultura". En todo este proceso el Ksta-
do esta presente a traves de la eduaidon y
las politicas alimentarias, de salud, etcetera.
I ;,s como se "adminLstra" la cultura.

A 'J Estado debe intervenir en La adminis-
tradbn de la vida y las costumbres de la
gente? I î administracibn cultural es un
area de gestion que involucra una serie de
sectores tradicionales de la intervendon
publica, como los servidos vinculados a la
eduaidon extraescolar o la protecdon del
patrimonio historico, junto con otros mas
recientes, principalmente los que denen
que ver con el tiempo libre o los medios de
comunicadbn y, en general, con las indus-
trias culturales. En este sentido, considero

don de las condidones histbricas a las que
se encuentrcn sometidos. Cabe preguntar -

nos ahora, cuando formamos parte de la
sodedad del siglo XXI y cuando todo el
planeta esta afcctado por un efccto glolxili-
ẑ u L >r, ,JCuaJ es el [rajx‘1 que juega esa global! -
zad( )n en los cambios que advertimos a
menudo en la cultura y cual es el rol que
boy le corresponde asumir al Estado?

Sabemos que, en esencia, los efcctos
inmediatos de la globalizadon en las
modificaciones culturales son la homoge-
nizacitm que se muestra cuando "las cub
turas" que tienen mayor presencia
econbmica en la sodedad imponen pa-
trones culturales ajenos a los otros y la
progresiva desaparidbn de las manifesta-
ciones culturales locales. En lo positivo,
estos cambios se advierten cuando las
nuevas tecnologias abren nuevos espa-
cios para difundir las manifestadones y
expresiones de las culturns locales.

I lay que destacar que la histc >ria se ha en- publica tiene una necesaria y legftima inter
caigado tie senalamos que cuando se dan
situadones tie ( )fx >sid( )n entre el progreso y
la preservadbn tie los valores culturales de
una determinada sodedad, el tema de la
cultura aparece en los debates politicos. En rural y el progreso de la cultura. Creo que
n< >mbre tlel progres< > se destruyen las len- en esa orientacion debe continuar. A

guas minoritarias, v hasta LLS mayoritarias, y

que en un Estado democratico y cie dere-
cho, la administradon o gestion cultural

vendbn del F̂ stado, la que se apreda como
un fin indeclinable en el reconodmiento y
protecdon de la lilxatad cultural, d plura-
lismo, la conservadon del patrimonio cul-
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ENCUESTA

posible la Gestion
Cuatro importantes gestores culturales del Peru,Espana,Chile y Bolivia
responden diversas interrogantes sobre una de las especialidades que
mayor desarrollo ha alcanzado en los ultimos anos.

A
(fCual es su formacion academica de
base? <fComo asi termina trabajando-*en efcampo de la gestion cultural?
2. ^Cuales fueron las razones para se-
guir una especializacion en GC? <;Cuan
necesario es formarse en GC para quien
desea trabajar en el ambito de la cultura?
3. ^Cuales son los espacios en que
puede desenvolverse un gestor cultural
independiente en su pal's?
4. (fComo es el mercado laboral para
los gestores culturales en su pais? ^Existe
un reconocimiento de la especialidad?
<;Se incentiva desde el Estado el trabajo
de los gestores culturales?
5. <;Cual es el principal aporte que
brindan los gestores culturales? <;C6mo
proyecta el panorama profesional de
los gestores culturales en su pais?

2. Me di cuenta de la necesidad de pro-
fundizar los conocimientos adquiridos
en la practica, asi como de contrastar
mis experiencias con otras realidades.
Realice un master en GC en la Univer-
sidad Internacional de Catalunya, con
un programa orientado a la practica y
profesores trabajando en grandes insti-
tuciones culturales, lo que me permitio
conocer las particularidades de cada
sector del quehacer cultural.
3. En el Peru un gestor cultural es un
emprendedor, dada la escasez de politi-
cas y marcos regulatorios que estimu-
len el desarrollo del ambito cultural.
La$ iniciativas de organizaciones cul-
turales que hemos visto en los ultimos
15 anos han sido producto de la volun-
tad de gestores que han sabido
"vender" sus ideas a consumidores y
auspiciadores, aunque aun quedan mu-

chos ambitos por explorar (turismo
cultural, sector editorial, audiovisual).
Un marco legal y tributario estimularia
el desarrollo del sector. Esto puede
tener un efecto exponencial de suma
importancia, no solo en la conforma-
cion de una identidad nacional cuestio-
nadora que permita entendernos como
pais, sino tambien en cuanto a genera-

cion de puestos de trabajo, contribu-
cion al PBI, etcetera.
4. El mercado es dificil, pues no se valora
la profesion por desconocimiento. La
ausencia de formacion academica genera
la sensacion de que cualquier persona
de buena voluntad puede desarrollar
esta labor. Una cosa es gestionar y otra
ser experto en historia, arqueologia o
lo que fuera. Asi como un gestor no
esta capacitado para desarrollar una
disertacion sobre ceramica preincaica,
tampoco lo esta un experto en ese
tema para gestionar procesos. Si bien
hay mucha gente que ha desarrollado
habilidades de gestion a traves de su
experiencia, una gestion preparada
para cumplir con productividad las la-
bores de una determinada organiza-
tion cultural, podria suponer una mas
eficiente presencia de dichas organiza-
ciones en la sociedad. El rol del Estado
como ente promotor de la tarea de los ges-
tores culturales es practicamente inexis-
tente. Pareciera que en el discurso ofi-
cial, el ambito cultural no existe, siendo
este un pais en el que los fenomenos
sociales solo pueden ser explicados por
factores culturales.
5. Mucha gente interesada en estos te-

Sergio Llusera (Peru)
Universidad del Pacifico
1. Estudie Administration en la Uni-
versidad del Pacifico y paralelamente
me forme como actor. Una vez con-

cluidos mis estudios como administra-

dor me interese en los procesos de
gestion de aquellas instituciones que
no denen solo fines de lucro, entre ellas
las organizaciones culturales.
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1.Sergio Llusera (Peru)
2.Maria Jos£ Egana (Chile)

3.Vanessa de Britto (Bolivia)
4.Soledad Liaho (Espana)

jm

Cultural independiente
de las carencias historicas, asi como del
derecho de todo ciudadano hacia la
cultura.
4. A medida que el pais ha ido valoran-
do la necesidad de la cultura en nues-
tras vidas, se ha dado mas cabida a la
figura del gestor cultural. Cada vez se
recurre con mas frecuencia a estos
profesionales para realizar estudios de
campo, planes directores o simple-
mente asegurarse un exito en cualquier
ambito cultural.
5. Un enfoque de la cultura mas profe-
sional, necesario para que siga evolu-
cionando y permita tomar conciencia
de su relevancia en aspectos como, por
ejemplo, la educacion. Estos profesio-

nales son claves a la hora de elaborar
estrategias culmrales exitosas, coherentes
e integras. Si se le otorga a la cultura
ese puesto esencial que merece, seran
necesarios mas gestores culturales que
avuden a estructurar lineas de accion.
No obstante, es determinate que se
perciba la GC como un sector impres-
cindible, como otras profesiones.

Museo Nacional Reina Sofia de Madrid,

por lo que identificarme como gestora
cultural no serfa del todo adecuado.
2. Las multiples perspectivas que se
abren con estos estudios. La GC es un
campo que engloba muchas especiali-
dades y, por esta versatilidad, es aplica-
ble a cualquier ambito. En mi caso, al
arte contemporaneo, por lo que contar
con esta formacion me ha ayudado a
darle un sentido practico a esta linea
de estudios. Siempre es interesante re-
cibir una formacion especffica en GC,
por todas las prerrogativas que implica.
La perspectiva que nos aporta nos
puede resultar util para aplicarla a una
disciplina concreta o desempenar tra-

bajos que impliquen un control de multi-
ples campos integrantes. No obstante, soy
de la idea de que una buena experien-

ce laboral puede sustituir una forma-

cion teorica. Sea como fuere, la experien-
cia v la investigacion son absolutamente
necesarias.
3. En todos aquellos que implica la
cultura, dependiendo de las necesi-
dades, intereses y presupuestos. Desde
hace unos quince anos, Espana se ha
abierto a nuevas propuestas culturales,
mostrandose receptiva a ideas origi-
nales. Esta evolucion se consiguio gra-
cias a la valiosa labor de los gestores
que han permitido tomar conciencia

mas ha salido a formarse al exterior, a
traves de maestrias y diplomados. Pero
se ha comenzado a desarrollar una
oferta academica nacional cuyos nue-
vos profesionales iran generando nue-

vos espacios. Se abren nuevos centros
culturales, los ya existentes se consoli-
dan, se ha creado un mercado de con-

sumidores, el "discurso cultural" se
vuelve diverso v contemporaneo, sin
descuidar lo tradicional. Hay que reco-
nocer el esfuerzo pionero de algunas
instituciones privadas como el Museo
de Arte y el CC de la PUCP, por nom-

brar dos que sin el apoyo del Estado
han definido una praxis cultural. El
panorama es favorable desde la perspec-
tiva privada pero el rol promotor v regu-
lador del Estado es fundamental.

Soledad Liano (Espana)
Coordinadora de exposiciones en el
Museo Nacional Reina Sofia de Madrid
1. Me licencie en Historia del Arte por
la Universidad de Salamanca y en la
Universidad de Barcelona curse un
master en gestion cultural, un postgra-

do en turismo cultural y otro en Politi-
cas Culturales. En la Universidad Politec-

nica de Cataluna realice un postgrado
en montajes de exposiciones y arqui-
tectura efimera. En la actualidad soy
coordinadora de exposiciones en el

Maria Jose Egana (Chile)
Directora de Trinomio Gestion Cultural
1. Estudie penodismo en la Universi-
dad Catolica v me dedique algun tiem-

po a hacer produccion periodistica en
varios programas culturales de televi-
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sion. Desde alii me vincule con la in-

dustria audiovisual, el teatro y el sector
cultural en general.
2. Porque crei necesario introducirme
en el mundo de la administracion sin
perder de vista el sector cultural. Curse
el diplomado en Administracion Cul-
tural que dicta la Universidad Catolica
que, si bien fue productivo, tenia pro-

fesores provenientes del mundo de la
administracion sin vinculo con el sec-

tor cultural, razon por la que continue

mi formacion en el extranjero. Curse el
magister en GC de la Universitat de
Barcelona, el primer curso de postgra-
do especializado abierto en Europa.
Alii, ademas de contar con profesores
con experiencia en el mundo de la cul-
tura, existia una enorme cantidad de
bibliografia especializada. Trabaje en la
produccion de espectaculos de gran
formato y me familiarice con el fun-
cionamiento de las industrias culturales
espanolas. Pienso que la formacicin en
GC es fundamental para quienes de-

sean desempenarse profesionalmente
en el ambito de la cultura.
3. En Chile, un gestor cultural inde-

pendiente puede trabajar free-lance en
areas de RR.PP, Comunicaciones o
Marketing de empresas orientadas a la
cultura o gestionando proyectos cul-
turales o creando empresas propias.
En mi caso forme Trinomio Gestion
Cultural, especializada en la pre^tacion
de servicios culturales.
4. Si bien aun puede catalogarsele
como un mercado laboral precario,
presenta senales de desarrollo. A ello
han avudado la creacion del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, la
formacion de la Asociacion Gremial
de Gestores Culturales (ADCULTURA),
el numero de gestores culturales for-

mados en el extranjero y la aparicion
de cursos de postgrado. Desde el Esta-
do se han impulsado iniciativas de in-
centive al trabajo de los gestores cul-

turales, entre ellas la generacion de
infraestructura cultural, cuestion que
requirio del trabajo de gestores culturales.
Otras iniciativas impulsadas desde el
Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes es la realizacion de un diploma
virtual de GC para trabajadores del
sector cultural en regiones. El Estado
aun tiene tareas pendientes, entre ellas la
profesionalizacion de agentes culturales
en municipalidades, la perfeccion de la
Ley de Donaciones Culturales v la desig-

nacion de gestores culturales en las
agregadurias culturales.
5. La profesionalizacion de la gestion
de proyectos propios del quehacer cul-
tural, ademas de contribuir a una mayor
densidad en la elaboracion de ideas
acerca de la cultura, su eficiente ad-

ministracion, y su implementacion en
politicas culturales. Hoy los gestores
ofrecen una mirada distinta sobre lo
que significa un proyecto cultural y
constituyen el puente entre los crea-

dores v el publico.

el campo social o el creativo, empieza
a asimilar los logros. Los gestores de-
ben tener responsabilidad en sus deci-
siones, ya que pueden generar cam-

bios, formar piiblicos, ampliar la
relacion con las culturas vivas. La cul-
tura es un gran medio educativo, mas
en nuestro actual contexto historico.
3. Bolivia tiene todos los ambitos
abiertos para ser trabajados. No puedo
decir que son ambitos virgenes ya que
nuestra historia esta marcada de inten-

tos, acertados como fallidos. Sin em-

bargo, algo que parece necesario traba-

jar, de manera prioritaria, es el diseno
estrategico de Politicas Culturales que
delimiten campos de accion, necesi-
dades y prioridades, asi como una lfnea
y mecanismos de trabajo armonico y
de colaboracion entre el sector publico
y el privado.
4. El que desee hacer algo proactivo
en mi pais encuentra terreno fertil. Si
bien no hay una carrera oficialmente
reconocida, se inician con mayor fre-

cuencia los cursos de formacion en
GC (postgrados, cursos). Tanto en el
Estado como en la sociedad civil son
aun embrionales las iniciativas culturales
directas, aunque si tenemos un Estado
que apoya las labores en pro de la con-

servacion de nuestras culturas y patri-
monios, como en el caso de Sucre, Oruro
o la Chiquitanfa. En los ultimos anos
se estan fomentando festivales, bienales
y otras manifestaciones que engloban
varias acciones conjuntas, entre ellas,
una mayor "exportacion" de lo nuestro.
5. Los gestores en Bolivia estan reali-
zando un gran trabajo de revaloriza-
cion de nuestras culturas. Se estan con-
solidando interesantes grupos de trabajo
y ya se plantean y efectivizan proyectos
de intercambio con el interior asi
como con otros paises. Estan logrando
cjue Bolivia se posicione en el circuito
cultural internacional.^

Vanessa de Britto (Bolivia)
Directora de la Cinemateca
1. Estudie Marketing y Planificacion
Turistica en La Paz. Despues fui a ha-
cer una maestria en Gestion Cultural a
Madrid y un postgrado en Gestion y
Politicas Culturales a traves de un pro-
grama de la OEI y la UAM de Mexico.
A pesar de mis estudios, aprendi mu-
chos instrumentos en el area de mar-
keting con empresas privadas. En Boli-
via faltan aun herramientas, no asi
voluntades, para apoyar un desarrollo
de nuestras industrias culturales.
2. Hay que reconocer que en Lati-
noamenca la mayoria de gestores vie-
nen de una formacion "en el terreno".
Existen al menos dos generaciones
"no formales" de ellos, pioneros en
cultura, multiculturalidad e intercultura-
lidad. Una nueva generacion, con rela-
cion directa en las industrias culturales,
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GESTlON CULTURAL EN LA REGION PIURA

Proyectos
con norte

0 4

A

Las experiencias de gestion cultural en ciudades del
interior son todo un reto.Justamente,uno de los casos
de mayor proyeccion en labores de gestion de nuestro mimmm
patrimonio procede de la sede regional del INC Piura.
Aqui un breve muestrario de ello. El modelo de gestion del INC Piura busca integrar a la poblacion.

^ Luis Alberto Chaparro
Director INC Piura

estudio relacionado con la sostenibili-
dad del Centro Cultural. <:Como lograr
estas iniciatdvas? Tejiendo las relaciones
entre las instituciones y la comunidad,
sirviendo como enlace, identificando
necesidades, gestando proyectos, de-

mostrando la viabilidad de las propues-
tas y la sostenibilidad de los mismos.

Similar gestion de positivos resulta-

dos es la constitucion de la Orquesta
Sinfonica Municipal de Piura, cuyo fi-
nanciamiento se logra con las utili-
dades que genera la Caja de Ahorro y
Credito de Piura, siendo el Directorio
de la Fundacion Piura el que asume su
administracion, gerenciando un pro-

grama cultural que involucra a grupos
arti'sticos, pero con una nueva concep-
cion de lo que es potenciar el movi-
miento cultural que necesitan las diver-
sas colectividades de la region.

Existen otras exitosas experiencias
de gestion cultural, como la construc-

cion y funcionamiento de la Casa de la
Cultura de Morropon y la Casa del Al-
farero en Simbila, con financiamiento
de las municipalidades distritales de
esas jurisdicciones. Hay una nueva
concepcion de la cultura, involucran-

dola con la economia y considerandola
factor de desarrollo. Similar gestion se
esta iniciando con la propuesta del diario
El Tiempo (Piura), al habernos convo-

cado a instituciones y personas a organi-
zar la Primera Feria Nacional del Libro
en la ciudad de Piura, teniendo como es-
pacio la Plazuela Ignacio Merino y el
Centro Cultural Piura del INC. Estas
experiencias son signos de los nuevos
vientos que permiten la materializacion
de proyectos en favor de la colectividad.A

una preocupacion de sus colectividades.
Citamos el caso del denominado

nteiidiendo que la gestion cultural
alude a la profesionalizacion e institu-
cio»#izaci6n de la cultura, aunque Foro Cultural, convocado por la Muni-
mirandola con ojos empresariales, y sin cipalidad Provincial de Piura e integra-
que por ello pierda su naturaleza intan- do por cinco instituciones vinculadas a
gible, es entender que viabiliza la com- la educacion y la cultura. A esta inicia-
prension de los contenidos culturales tiva de gestion se le denomina Funda-
en una determinada comunidad, como cion Piura, la que desde sus origenes se
es el caso de la Region Piura, la segun- intereso en apoyar decididamente la re-
da con mayor poblacion luego de cuperacion de la Coleccion Oro de Fr-
Lima, ocupando un espacio geografico las. Similar gestion fue detener la de-
e historico con significativa presencia y molicion del historico inmueble del ex

aporte a la produccion y economia na- Colegio San Miguel para que se le en-
cional, y que se perfila como un estrategi- tregue en administracion al INC. En
co centro de desarrollo para si misma, estos momentos, este inmueble no

para la Macro Region Norte y el pais. solo es materia de estudios de prein-
Mas toda esa bonanza de recursos version, sino que ha sido incluido en la

materiales no va de la mano con el po- elaboration de un Anteproyecto de
tencial cultural en el que esta inmersa. Restauracion, Rehabilitacion y Adecua-
No por ello su poblacion esta imposibi- cion para constituirse en el Centro
litada de asumir el reto que se le pre- Cultural-Museo Nacional de Frontera
senta. A fmales del siglo XX y empe- Norte, hasta donde sabemos, unico en
zando el tercer milenio, han ocurrido su concepcion en el pais,

positdvas gesdones culturales, teniendo Materializar esta iniciativa ha mere-
como bandera la integracion. Surgen cido realizar gesdones ante el presi-
asi diversas iniciativas como parte de dente del Gobierno de la Region Piura

y ante la Direccion Nacional del INC,
propiciandose la suscripcion de conve-
nios de cooperacion interinstitucional,
considerando que el financiamiento de
los estudios y ejecucion de la obra sera
asumido integramente por el Gobierno
de la Region Piura. El INC esta respon-
sabilizado de brindar el soporte profe-
sional y tecnico a nivel arquitectonico y
museologico, asi como en el traslado
de los fondos museograficos del Mu-

§ seo Nacional de Antropologia, Ar-
queologia e Historia del Pern, el mate-

§ rial cultural que requiera la propuesta
| museologica, asi como realizar todo un

CL
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ALICIA MORALES DASSO.DIRECTORA EJECUTIVA CENTRO CULTURAL DE LA PUCP

Un puente entre la universidad
y la comunidad
Hace doce anos se creo el centro cultural de la Pontificia
Universidad Catolica y Alicia Morales ha estado a su cargo durante
casi todo ese tiempo. ^Cuales han sido los problemas y aciertos?
Ella los detalla en la siguiente entrevista.

I Por que desarrollar un Centro Cultural
iPtraves de una universidad?
Yo creo que la universidad sintio que tenia
un compromiso mas alia de la formacion
de profesionales, es decir, un compromi-
so con la propia comunidad: compartir lo
que es una experiencia cultural y academi-
ca con gente que puede o no haber acce-
dido a una universidad pero que dene in-

quietudes culturales y que puede
encontrar, en un espacio como este, lazos
que le permitan potenciarse en terminos
espirituales y personales.

<;Que potencialidades desarrollan
para diferenciarse de otros centros
culturales?
Fundamentalmente, haber asumido el reto
de ser una umdad de produccion, como
dice Edgar Saba. Tratamos de estar involu-
crados de manera activa en cada cosa que
presentamos en mayor o menor medida.

convocados. A1 comienzo hicimos una
campana en la que dijimos que la cultura
puede ser divertida, connatural al ser hu-
mano y que hay muchisimas cuestiones
que son cultura en tanto son produccion
creativa. Fue algo dificil, por ejemplo,
cuando en 1996 6 9” convocamos, por
primera vez en Lima, a los grupos locales
de rock para plantearles un nuevo forma-

to de trabajo que nos permita hacer los
conciertos Desenchufados, un producto
que empezo aqui en el Centro. Fuimos
ampliando la convocatoria a diversos
sectores, de manera que se entendiera
que la cultura no es una cosa de elites.

^Podria hacer una comparacion entre
los modelos de gestion de nuestros CC
y los de Latinoamerica?
Pertenecemos a una red que se llama Red
de centros culturales iberoamencanos,
donde estamos mas o menos bien conside-

rados. En el extranjero quizas nos aventa-

jen en infraestructura porque han habilitado
espacios especiales, como la Estacion Ma-
pocho, en Chile, con grandes exposiciones
o alquileres para ferias. Pero en terminos de
produccion, en el Pern vamos avanzando.
Por poner un ejemplo, en cuanto al tema de
la plastica, los paises con mayores recursos
tienen mejores exposiciones. Lo que si he-

mos intentado es compartir costos, de
manera que si traes una exposition de Italia
para un circuito Bogota-Quito-Lima, com-

partes los costos, con lo cual abaratas pre-
cios. Al gestionar un centro cultural, ademas
de dinero denes que tener mucha imagina-

tion, ganas de trabajar y voluntad para no
desalentarte.

Tras doce anos de actmdad, ^cual era
la propuesta inicial del Centro y como
este se ha ido adaptando a una gestion
cultural moderna?
El Centro empieza como un puente en-
tre la universidad y la comunidad. Lo que
se ha ampliado es la base de sectores

<-Por que cree usted que otras univer-
sidades no cuentan con un Centro
Cultural?
Hay tres etapas: inversion en infraestruc-
tura adecuada, un compromiso
economico y la gestion del proyecto. En
nuestro caso, el Centro trata de ser auto-
suficiente, aunque no lo hemos logramos
por completo: generamos nuestros re-
cursos en un ^0% pero hay un 30% dis-
puesto por la universidad. Cuando
asumes el reto de producir necesitas tus
propios espacios, con eso empiezas a
darle un perfU a tu Centro Cultural.

(fCaptan recursos privados?
Si. Tenemos patrocinios importantes de
empresas pmradas. Contamos con los aus-
picios del Banco Interamericano de Finan-
zas y de Cla*o, que apoyan nuestra gestion
de forma anual, con diversos enfasis segun
el interes que tengan. Por ejemplo, a Claro
le interesa mas el cine, mientras que el
Banco prefiere las exposiciones y el teatro.
IJO que hacemos con ellos es copresentar.

<;Considera que esa debe ser la actitud
de un gestor cultural?
Si. Creo que lo que hace la diferencia en los
proyectos que he vista, es el compromiso
de las personas a cargo de estos sitios: es
gente dedicada v creativa, que se inventa re-
cursos y formas para sacar adelante a su
centro cultural. (Evelyn Nunez), A

Morales:"Al gestionar un centro cultural,ademas de dinero
tienes que tener mucha imaginacion,ganas de trabajar y voluntad para no desalentarte".



CARLOS MENDOZA^IRECTOR DEL CENTRO CULTURAL JOSE MARIA ARGUEDAS (CAFAE-SE)

Gestion cultural
con acento humanista
Los moderpos centros culturales requieren de gran
creatividad para su manejo.CAFAE es uno de los mejores
ejemplos de una gestion cultural que ha sabido combinar la
formacion docente, su natural objetivo,con una labor
orientada a la comunidad.

f Cual es aporte que xecibe un centro
X> d̂tural al depended del Ministerio

de Educacion?
Este es el unico CAFAE que tiene Cen-
tro Cultural. Lo maximo que logran los
CAFAE son mutuales o bazares. Este,
en cambio, dene una vision empresarial
y la parte polftica es manejada por un
comite direcdvo. Ese componente le da
la pardcularidad de integrar el tema

economico a la politica cultural. En
lima hace tiempo que no aparecfa un
Centro Cultural que tenga relacion con
el Ministerio de Educacion. Es a traves

del propio sector Educacion que aparece
la propuesta de tener un Centro que no
solo atienda las necesidades del gremio,
sino a toda la ciudad. De este modo, se
va abriendo mucho mas el sentido de
responsabilidad social.

Mendoza:'Este es el unico CAFAE que tiene Centro Cultural’

dad. Es un concepto de intervencion de
un espacio fisico que puede ser aprove-
chado para una empatia con el publico
que nos visita.

y un taller de produccion para las activi-
dades artistico-escolares. Queremos
que conciban todas las actividades artis-
dcas como un programa politico de la
institucion. Que un determinado ano se
trabaje una region, un tema, una filo-
sofia, pero que sea un conjunto, no una
cosa fraccionada.

<;C6mo consiguen captar recursos
economicos?
Estamos orientandonos hacia la coopera-
cion intemacional. Hemos logrado un
convenio con la Organizacion de Esta-

dos Iberoamericanos (OEI) para una
figura de trabajo cooperativo. El diseno
dene que ver con el intercambio de ex-
pertos, es decir, que vengan al Peru es-

E1 18 de marzo del 2004 fue la rei-
nauguracion del Centro. <:Por que
creyeron conveniente relanzarlo?
Hubo dos intentos previos de direccion
de este Centro Cultural desde un con-
cepto administradvo. Inicialmente solo pecialistas ligados al tema educativo y
se brindaba capacitacion y no funciono. que tambien se permita la salida de los
Cuando ingrese me di cuenta que no nuestros. Otro convenio esta referido a
habia una estructura organizativa ni una que pasen a nuestra biblioteca las publica-
politica cultural orientada hacia la ciu- dones de la OEI vinculadas al tema edu-
dadania. Me costo mucho trabajo expli- cativo. Tenemos alianzas estrategicas con
car que la direccion de un Centro necesi- todas las embajadas, lo cual nos permite
taba de un equipo de profesionales en el la exoneration de pago de derechos de
tema de Gestion Cultural, lo cual resulto autor por las peliculas que pasamos. Por
un problema: primero, porque no hay eso las proyecciones son gratuitas.
especiaiistas, y segundo, porque las per-
sonas vinculadas a gestion no tienen
cartones o creditos que les permitan su
contratacion.

<;Cuales son los lineamientos de
gestion cultural?
Nuestro programa cultural tiene un
acento humanista. Esta compuesto de
una doble ruta de politica cultural: una
para atender a los trabajadores del sec-
tor Educacion, llamada Formacion de
Formadores, y la otra denominada Di-
fusion artistica, la cual establece el vin-
culo entre el Centro Cultural, la comu-
nidad docente, la comunidad de artistas
y el colectivo en general. Si trabajara-
mos una sola linea pedagogica seriamos
solo un centro de capacitacion.

<;Considera positivo que los otros

CAFAE desarrollen una propuesta
cultural?
La formula es interesante. Pero a diferen-
cia de los otros CAFAE's, tenemos la
ventaja de reunir 90 mil maestros en
Lima. El remanente que recibimos por
concepto de faltas injustificadas es un
monto importante. Ya que los otros

ministerios tienen poco personal, su re-

manente es mucho mas pequeno y los
limita. En nuestro caso me parece ad-

mirable como se ha manejado la economia:
ahora tenemos subCAFAE's a nivel natio-
nal que estan prolongando el mcxlelo
(Evelyn Nunez), A

Dentro de su paquete de ofertas cul-
turales, CAFAE tiene el proyecto
Galena No Galena. <;Que lugar ocu-
pa en su modelo de gestidn?
No tenemos las condiciones para hacer
un gran montaje, sin embargo hemos
considerado importante trabajar con el
sector emergente. En tanto otros cen-
tros culturales trabajan con Szyszlo o
Llona, nosotros no podemos hacerlo
por un tema de espacio. El nombre Ga-
lena no Galena es un juego con la reali-

(jQue clase de talleres se ofrece al
personal del sector Educacion?
Actividades que le permitan un mejor
ejercicio en su rol. Por ejemplo, hemos
hecho un taller de prensa en la escuela
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GESTION CULTURAL EN MUNICIPALIDADES

Galerfa de la Municipalidad de San Isidro en El Olivar.Muchos creen que los municipios son
organismos que solo deben dedicarse a
temas de ornato,sin embargo, cada uno
ellos cuenta con una oficina de gerencia
cultural. £A que se dedican estas
dependencias? ^Gestores culturales o
simples promotores de eventos
artisticos? Autoridades de San Isidro,Villa
El Salvador y El Callao,cuentan su
experiencia.

Evelyn Nunez
Periodista INC

uando asistimos a una obra de teatro en un centro cultural
municipal, ,;podemos decir que hubo una buena gestion
detras? Tal vez si. Sabemos que algunos distritos cuentan
con teatros, bibliotecas e incluso las llamadas Casa de la Cul-
tura, pero poco conocemos de los lineamientos que hay de-
bajo y del criterio que usan para elaborar una programacion
de eventos. ^Es que los municipios de nuestro pais denen en
claro hacia donde conducir el carro de la cultura?

Segun Tulio Hernandez, sociologo venezolano especialis-

ta en temas de cultura y comunicacion, es necesario tener in-
formacion sobre el comportamiento de los ciudadanos para
luego dirigir una propuesta de polidca cultural a nivel local.
Esta idea, que parece tan sencilla, implica una demanda de
recursos economicos para fines investigadvos, tal vez una de
las principales falencias de nuestras autoridades ediles, la cual
les impide realizar un diagnosdco de las caracterisucas de su
comunidad. A pesar de eso, cada una de las municipalidades
cuenta con un modelo de gesdon cultural, aunque muchas
veces depende de la persona que se encuentra en el cargo.

Yeamos el caso de la municipalidad de San Isidro. Cecilia
Gonzales es la gerente de cultura, deportes, educacion y turis-
mo. Ella ocupa ese puesto hace dos anos v tres meses, pero
esta vinculada a la cultura desde hace treinta. Luego de las
experiencias de sus dos galenas, Forum y la que lleva su
nombre, no le faltan ideas ni contactos para las acdvidades
culturales que realiza. Sin embargo, ahora esta a la busqueda

Gerente de cultura,deportes,educacion y turismo
Cecilia Gonzales ha hecho interesante labor en San Isidro
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de una unidad en su gestion: "No me interesa hacer especta-|
culos salpicados sino dar una imagen con la cual podamos «=
identificarnos como Centro Cultural".

Gonzales admite que muchos de los eventos son realiza-
dos de acuerdo a su criterio. Y es que durante su gestion ha
podido conocer que es lo mas atractivo para los moradores
de San Isidro. Esta formula se suele repetir en otros munici-
pios de la capital. Es la relativa novedad de los conceptos de
gestion cultural, la que implica que las actividades aparezcan
con naturalidad y no por un copioso estudio. "Las personas
que se dedicaron a la gestion cultural lo hicieron de manera
empfrica. Ahora va existen maestrias y diplomados en algu-
nas universidades de Lima", comenta Gonzales.

Lo cierto es que sus reconocimientos y meritos la llevaron
a un encuentro de gestores en Chile. En el tambien partici-
paron representantes de la Municipalidad de Miraflores, de
Claro, de Coca Cola, de Vichama (grupo de teatro de Villa
El Salvador) y de las universidades Catolica y San Marcos.
Despues de tres dias de reuniones, Gonzales hace un comen-
tario que, para ella, refleja las diferencias en gestion entre

ambos paises: "Mientras los peruanos estabamos de ida, los
chilenos va estaban de regreso", dice. Ella hace referenda al
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, que
tiene rango de Ministerio, y a la Ley Valdez, con la cual las
donaciones con fines culturales tienen una deduccion del
impuesto del 50%. "Necesitamos un Ministro de Cultura ca-
paz de negociar con el Ministro de Economia y Finanzas.
Que le diga: Senor, necesitamos un presupuesto para sacar ade-
lante la cultura. Si no lo hacemos, ^a donde vamos a ir? Debe-
mos crear una identidad a traves de lo que somos", menciona.

Y algo asi es lo que intenta hacer Pedro Mansilla, gerente
de cultura de la Municipalidad de Villa El Salvador. A diferen-
cia de San Isidro, esta oficina no se ubica en un olivar sino
en el estadio Juan Elias, y comparte el espacio con el Serenaz-
go del distrito. Mansilla menciona que su prioridad es forta-
lecer la identidad de quienes han crecido en Villa El Salva-
dor. Al parecer, las nuevas generaciones se han olvidado que

sus antecesores llegaron
de provincia, de alii que
uno de los programas
este referido a impulsar el
folclor.

La gerencia de cultura
conoce el numero de gru-
pos artisticos porque son
reconocidos a traves de
una Resolucion de Al-
caldia. La mayoria se ini-
cian en los colegios, pero
despues el pasatiempo se
convierte en un trabajo.
La importancia de este
documento esta en otor-
garles valor oficial y la
posibilidad de contar con
apoyo al presentarse en

Considerado un gran logro de la actual gesti6n,el teatro Municipal deEl Callao.

un concurso. El mas importante de Villa es el Festidanza.
"Con este tipo de evento reforzamos la identidad. Estamos
rescatando las costumbres de nuestros antepasados", indica
Mansilla. Pero tambien estan los festivales gastronomicos, que
aparecen como pretexto en cualquier actividad del distrito.

Sin embargo, uno de los programas que mas refuerza su
historia es la inclusion de una serie de lugares y personajes
dentro de un paquete de turismo social. Es conocido que
este distrito ha recibido cooperacion de diferentes entidades
extranjeras, vinculos que le han permitido incorporar esta

novedosa idea en ciertas agencias de viajes, ademas de los
programas de visitas guiadas que realizan los escolares. Algu-
nos "espacios turisticos" que ofrecen son el Parque Indus-
trial, el cual brinda 20 mil puestos de trabajo. "Hay que acor-
darnos que a este lugar llego el Papa Juan Pablo II y los
Reyes de Esparia", recuerda Mansilla. Otro lugar son las ala-
medas del distrito, que son regadas con aguas servidas y que
significan la transformation del arenal en areas verdes.
Ademas, visitan la tumba de Maria Elena Moyano, declarada
heroina del Estado Peruano por el Congreso de la Republica.

Este es el modelo de gestion cultural de Villa El Salvador,
uno que nada tiene que ver, como diria el sociologo Tulio
Hernandez, con las "ciudades artificiales, imaginadas, exis-

Pedro Mansilla,gerente de cultura en VES,
apuesta por la identidad del poblador. 21



Villa El Salvador.En la semana de aniversario,exposicion fotografica cuenta la historia del distrito.

de confiar en su intuicion mas que en especializadas investi-
gaciones de mercado. Aunque las estrategias existen, se
podrfa obtener quizas mejores resultado si observamos
como gestionan sus recursos municipales algunos pafses ve-
cinos. Encontrar una formula de caracter nacional sera el
reto para las autoridades ediles venideras.-i

tentes solo en la comodidad de los barrios bien, las zonas
rosa, o los centros historicos bien equipados culturalmente",
sino mas bien uno que intenta adecuarse a su realidad bus-
cando la afirmacion de su origen.

<;Cultura de masas?
Alfredo Ormeno es gerente de educacion, cultura y turismo
de la municipalidad del Callao. El y su equipo han preferido
una gestion cultural con enfasis en la recuperacion de la
zona monumental, ya que uno de sus objetivos es atraer una
gran cantidad de publico. Han restaurado el Canon del Pue-

blo, el submarino Abtao, la zona arqueologica Oquendo, asi
como la Pampa de los Perros.

Segun Ormeno la gerencia que tiene a cargo cuenta con
un presupuesto municipal de 500 mil soles para los rubros
de bienes y servicios. A pesar de la pequena cantidad, una de
sus principales obras ha sido el relanzamiento del Teatro
Municipal Alejandro Granda Relayza, el cual fue restaurado
por un monto de dos millones de dolares, en agosto del ano
pasado. Fue un trabajo con junto del Consorcio Callao, bajo
la supervision de la UNOPS y la Financiera Municipal de
ese distrito. Hoy se jactan, y como no, de realizar obras de
teatro, zarzuelas, conciertos con la Orquesta Sinfonica Na-

cional y con grupos folcloricos, logrando una asistencia
promedio de mil 500 personas mensualmente. Un logro,
pues ademas de llevar espectaculos a los chalacos, resulta
una importante obra para incrementar el turismo.

Como se ha visto, cada distrito intenta gestionar la cultura
a su manera, buscando el mejor metodo que se ajuste a sus
recursos economicos, de personal e infraestructura, tratando

j/rssp

La biblioteca rodante de VES Neva cultura a todo el distrito.

Hay que destacar, ademas, la labor que realiza la Municipali-
dad de Miraflores, con el Centro Cultural Ricardo Palma,
asi como el municipio de Magdalena, que tras una larga ne-

gociacion con las personas que habitaban la Huaca Huan-
tille, logro desalojarias en el mes de mayo. Luego de la re-
cuperacion por parte del INC, tienen previsto converter la
zona en un centro cultural.
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ENTREVISTA A ULLA HOLMQUIST,MUSE0LOGA

Publico
objetivo

La profesionalizacion
en el campo de los
museos y los aspectos
curatoriales,determinan
el nivel y la calidad de las
exhibiciones.La gestion
de los recintos tambien
debe consignar una
adecuada estrategia de
captacion defondos;ya que
esta experiencia va dirigida al
publico,principal objetivo de las
fortalezas de un museo.

Que modelo de gestion deberia
aplicarse en los museos peruanos
para conseguir un funcionamiento
mas eficiente? ,;Que papel deberia
cumplir el Estado y la empresa pri-
vada en relacion a este tema?
Creo que debe haber una gestion com-
binada. No comparto la idea de una ges-
tion totalmente estatista. Debe haber
una regulacion en el tema de patrimo-

nio, una suerte de superintendencia que
de reglas claras basadas en el manejo
tecnico de las colecciones. El Sistema
Nacional de Museos debe convertirse
en una red que promueva y fomente la
catalogacion y registro de bienes culturales,
la exhibition de objetos y experiencias
de valoraciones locales. Funciona como
un ente normativo, mas no potencia ni
realza las posibilidades de los museos.
Creo en la tigura de los patronatos para
el levantamiento de fondos, porque se
trata de gente que va a comprometerse.
Es notorio que la cultura, economica-

mente, no es una prioridad en el Peru.
Mucha gente piensa que la presencia de
un patronato implica una lfnea que
marque lo que se debe o no debe ha-
cerse. Quienes determinan eso son los
profesionales en museos. Tenemos una
riqueza cultural sorprendente para
mostrar de la mejor manera -conceptual
y tecnicamente— y desperdiciamos este
potencial. El nivel de profesionaliza-
cion permite llegar a estandares inter-
national, sin embargo, no hay una
adecuada formation en museologia.
Los museografos y curadores determi-
nan el nivel de las exposiciones. Pienso
que los museos privados tienen experien-

cias interesantes que pueden ser operati-
vizadas en los museos estatales.

Para Ulla Holmquist los maestros de escuela deben ser los principales gestores de la cultura.

su mejora en los estandares para man-

tener una imagen politica adecuada.
Muchas veces se mantiene personal no
capacitado que dificulta la entrega de
muestras profesionales.

pemos parametros por pensar que per-
demos autoridad. Sobre los servicios,
muchas veces es necesario comprarlos.
Por ello, el tema de la gratuidad no es
viable en muchos casos. Mas aun si se
elaboran planes para subvencionar pro-

gramas con escolares, por ejemplo. Son
importantisimos para captar visitantes
los servicios basicos, de information,
los audiovisuales, el hecho de combinar
las muestras con un poco de cultura
viva, los servicios de uso, areas recreati-
vas y de descanso. La idea es que los
usuarios salgan del museo sintiendo
una experiencia totalizadora, amena,
util y fructifera.

^Tenemos gestores culturales pre-

parados para hacerse cargo de los
museos? <;Que perfll deberian tener?
Los he visto mas en el ambito privado,
y creo que deberia recuperarse su
know-how para compartirlo en el ambi-
to publico. En cuanto al perfll, creo que
una combination de sensibilidad cultu-

ral y habilidades para las relaciones
publicas serian lo optimo. Ademas, tener
nociones de administration es esencial.

<;Que condiciones deben darse para la
creacion de nuevos museos en el pais,
especialmente, en las localidades?
Potenciar cosas que ya existen. Sigo
creyendo que las escuelas deberian ser
los centros culturales de las localidades.
Los maestros deben ser los principales
gestores. Las colecciones locales podrian
convertirse en pequenos museos. Esco-
lares de secundaria y profesores deberian
intervenir en el trabajo de registro, sien-
do capacitados, movilizando la infor-

macion adecuada. Por otro lado, en el
ambito regional se debe terminar con la
tendencia de querer implementar mu-

seos solo por verlos construidos. Este
es un tema que debe estar ligado al de-

sarrollo turfstico. (Jose Carlos Picon). A

En el Peru los museos han centrado
sus labores en la investigacion y
conservacion de sus colecciones. En
su opinion, <:que otro rol deberian
cumplir? Y dentro de ello, <;que tan
importantes son los servicios que
ofrecen los museos a los visitantes?
El tema de la difusion es capital. No se
conserva ni protege, sin antes hacer ac-
cesible para la nation, es decir todos, las
colecciones. El principal objetivo no es
la coleccion, es el publico. La coleccion
es un pretexto para generar identidad
afectiva de la gente con su patrimonio y
alii juega un rol importante el aspecto
curatorial. En el Peru los especialistas
somos muv tradicionalistas y no rom-

^Cuales son los retos que todo ges-
tor de museos debe plantearse?
Captar recursos para llevar a cabo sus
actividades y contar con profesionales
de nivel. Un gestor no debe hipotecar
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El nombre de Leymebam-
ba procede del termino que-
chua Raymipampa, probable
variacion del Inti Raymi cus-

va un mayor intercambio de sus pro-
motores con los del Museo de Leyme-
bamba.

En Huancas, la ceramica, se cree,
tiene influencia chimu e inca. Segun in-
vesdgaciones del Proyecto Kuelap, la
poblacion actual, dedicada a la produc-
tion de ollas, floreros, vasijas y platos,
habrfa seguido los mismos procedi-
mientos y tecnicas, obteniendo la arcilla
de las mismas canteras que sus antece-

sores. Por su parte, FONCODES im-

pulsa las mingas de artesanos olleros,
donde participan grupos de 3 6 4 arte-

sanas-vecinas o familiares- en la elabo-

racion de vasijas y cantaros con tecnicas
tradicionales como la cusana. Caritas
apoya, por otro lado, la conformacion
de la Asociacion de Artesanas y Cera-
mistas La Cusana, para mejorar la cali-
dad de los productos con el quemado
en horno electrico, y vendiendolos en
los mercados de Chachapoyas,JumbiUa,
Pedro Ruiz y Bagua.

En Duraznopampa la municipalidad
cuenta con un pequeno museo donde se
encuentran los restos de una momia halla-
da en Shevin, un craneo trepanado y teji-
dos antiguos. En Chuquibamba, asimis-
mo, se formo un minimuseo municipal
donde se exhiben, sin mayor protec-
cion, dos momias, vasijas, piedras talla-
das y restos liticos. Cuenta con fotografias
donadas por investigadores como Keith
Muscutt e Inge Schjellerup, en cuvas fotos,
tomadas hace veinte anos, se retratan mu-
jeres de diferentes edades. Para la proxima
fiesta patronal el museo viene organizan-
do una exhibicion de fotos historicas de
Chuquibamba.

El rescate del patrimonio material e
inmaterial requiere del INC y sus
proyectos asociados como mediadores
en los acuerdos para una mejor gestion.
Es necesario convocar a un trabajo
conjunto con organizaciones de artesa-
nos, lfderes, profesores, investigadores y
pobladores locales para de ese modo
articular los programas de las institu-
ciones relacionadas con el patrimonio
cultural y las iniciativas locales.^

queno. Su textileria prehispani-
ca, destacada p lorido y

el Mu-
or su co

variedad. se exhibe en
seo de Leymebamba, dirigido
por el Centro Mallqui. Alii en-
contramos, entre otros, tejidos
multicolores como los de la
Laguna de los Condores,
prueba no solo del arte y tec-

nologfa de la manufactura sino

de una original iconograffa.
Actualmente, la Asociacion de
Mujeres Artesanas de Levme-

bamba (AMAL) impulsa la venta de
prendas que las mujeres de la zona con-

feccionan con el uso del telar y el cro-

chet. Ellas promueven el uso de la tec-

nica tradicional y podrian formar parte
de las actividades del museo a traves de
demostraciones en vivo.

Maria, en Luya, es un poblado cami-
no de Kuelap. Alii la Asociacion de Ar-
tesanas Maria, con el apoyo del proyec-
to PROMARTUC, decidio disminuir el
uso de anilinas en el teriido de sus tex-

tiles y retornar a los insumos naturales,
que cada socias es responsable de con-
seguir. Su articulacion con los progra-
mas educadvos del proyecto Kuelap y
del Museo de Leymebamba orientaria, a
su vez, la transmision de las tecnicas e
iconograffa tradicionales.

Tambien la texdleria de la Jalca
Grande se ha desarrollado mediante el
hilado, utilizando la rueca para el proce-
samiento de la lana de oveja y el uso del
telar de cintura para la confeccion de
textiles. La asociacion que transmite sus
tecnicas es Pacha Maituna. Alii, ademas,
con el apoyo del profesor Tulio Cullqui
se ha construido un museo de sitio para
piezas ceramicas, textileria y objetos ar-
queologicos financiado por el Fondo
Italo Peruano a traves de Caritas. Para
la sostenibilidad del proyecto se ha for-
mado un comite de administracion,
pero es necesario que el INC promue-

Recorrimos localidades asociadas
al ramal principal del gran Camino
Inca,en la ruta de Chachapoyas,
Luya y Bongara,y descubrimos un
circuito de mas de quince
localidades donde se revaloran e
impulsan varios proyectos
relacionados a la gestion del
patrimonio cultural. A continuacion
una apretada sintesis del desarrollo
de estas iniciativas locales.

Fabiola Yeckting Vilela (i)

Antropologa. lnvestigadora del Programa Qhapaq Nan

n—Jinguna parte como en Amazonas
existen iniciativas que muestran como
la ggflte se siente duena de su patrimo-
nio y responsable de su gestion. Mien-

tras en otros lugares se espera la llegada
del Estado o de la inversion privada
para iniciar una puesta en valor, en
Amazonas destaca la iniciativa de
miembros de la comunidad o autori-
dades locales para promover el patri-
monio cultural a traves del impulso de
un conjunto de manifestaciones
-artesania, textileria, ceramica v otras
costumbres- como parte de su identi-
dad y de un potencial de desarrollo.
(1) Con la colaboracion de los anrropologos Renzo Pugliesi vjhonny Huaraquispc.
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RICARDO RAMON.DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE ESPANA

En Espana la cultura tiene gran
biportancia economica"
En 41 numero 16 de la Gaceta Cultural entrevistamos a
j||ardo Ramon,uno de los gestores culturales mas
dinamicos que hay en nuestro pais.Parte de ese saldo
tiene que ver con la forma como Espana enfrenta los
temas de Gestion Cultural de la cooperacion
internacional,en este caso con nuestro pais.

Ramon:"Potenciar la diversidad como elemento diferenciador y generador
de una imagen cultural internacional es muy positivo".

e dice que la gestion de la cultura la zona del Pirineo aragones, una region
en Espana pasa por decisiones no- con riqueza patrimonial y ecologica
vedosas muchas veces procedentes enorme, donde la gente, al ver que sus
de la propia poblacion. pueblos desaparecian, se planted el
En Espana, el trabajo con la cultura, a ni- tema de recuperar y aprovechar sus re- mana Religiosa de Cuenca, etcetera. En
vel de financiacion y production, responde cursos para generar rutas culturales. Asi Espana no hay problemas interinstitu-
a un concepto mixto entre lo que podria surgieron las casas rurales, que contaron cionales, la cohesion es clave y evidente.
ser la Knea norteamericana, en que con cofinanciacion inmediata del Esta-

solo las empresas privadas promocio-
nan cultura, y una linea mas europea,
clasica, en la que el Estado tiene un in-
terns por la difusion de la cultura de sus
paises. Este concepto mixto creo que
es la position mas adecuada: el Estado
tiene que velar por la cultura y las em-
presas privadas tienen que consagrar
una parte de sus beneficios a la cultura,
ya que, ademas, eso los beneficia en su
imagen externa. Por ponerte un ejem-
plo, en Espana hay conciencia de que
aunque todos los bancos ofrezcan un
beneficio parecido se prefiere poner el
dinero en un banco con presencia cul-
tural y social. En Espana el 'ocio cultu-
ral' es muy importante, genera muchos dades se inventan la ruta de la plata, se
ingresos y es condition de que seamos fomenta el camino de Santiago, etcete-
potencia turistica de primer nivel. Eso ra. Nunca desligo el tema cultural con
se debe, independientemente de las el turismo, la industria, la economia y la
grandes zonas playeras, al enorme patri- education, todo es un compendio que
monio generado por la actividad cultu- hace que la cultura sea rentable,

ral que se desarrolla en el pais, no solo
desde la parte civil sino tambien desde <fQu£ papel le toca al Ministerio de
la religiosa. En Espana la cultura tiene Cultura?
una gran importancia economica. Este Cada comunidad autonoma tiene su
interes pasa de lo macro a lo minirno y propia competencia, su propio presu-
aparece un fenomeno muy interesante: puesto y su propia action. Sin embargo,
el turismo rural y cultural, generado en el Ministerio de Cultura y las comuni-

dades autonomas colaboran en proyec-
tos grandes, como la rehabilitation de la
Catedral de Burgos, la organization del
Festival de Musica de Santander, la Se-

A1 ser, ademas, suma de culturas (feni-
cios, romanos, cartagineses, vandalos,
fberos, arabes) se ha generado una
suma historica a partir de las regiones,
cada una con su propia identidad. Eso,
en vez de ser un valor delimitador, re-

fuerza y amplifica nuestra cultura. Po-
tenciar la diversidad como elemento di-

do. Se construyeron rutas culturales de
las iglesias romanicas, del mozarabe, de
los arabes, en fin, esto ha posibilitado el
sostenimiento economico de los pue-
blos y, al mismo tiempo, un manteni-
miento de las tradiciones, que se esta-
ban perdiendo. Espana, que es pionera
en este aspecto, puede ayudar a trans-
plantar esa experiencia al Peru, que con
las maravillas que tiene en su paisaje y
su patrimonio conseguiria establecer
una red de turismo rural muy benefi-
ciosa para descongestionar las rutas
mas publicitadas. Esto genera, ademas,
competencia: si Andalucia se inventa la
ruta de los arabes, pues otras comuni-

ferenciador y generador de una imagen
cultural internacional es muy positivo.

<;QuemoddodegestiondesarrollaelCC?
Las lineas de trabajo de la cultura hacia
el exterior no solo responden a la difu-
sion de la cultura espanola sino a la la-
bor de la cooperacion cultural. El 80%
de las actividades del Centro Cultural
son netamente peruanas: ya se nos con-

sidera una infraestructura cultural mas
del pais. Fomentamos el dialogo iberoa-

mericano, ya que en Ecuador o Argen-

tina no se conoce que se hace en Peru.
Con nuestro festival internacional de
musica contemporanea hemos dado,
por ejemplo, un paso muy importante
en el reconocimiento de la musica perua-
na. En el Centro ponemos nuestro
grano de arena para la difusion de la
cultura peruana en el exterior. (Enri-
que Hulerig). ^
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FONDOS EDITORIALES DE LAS UNIVERSIDADES

Facultad de papel Jose Carlos Picon
Periodista INC

Las universidades afrontan el reto de la difusion de escritores,especialistas e investigadores de
diversas disciplinas,a traves de las publicaciones producidas por sus fondos editoriales.Una
larga lista de casas de estudio,entre ellas, las universidades de Lima,del Pacifico,Ricardo Palma,
de Ciencias Aplicadas,Catolica, San Marcos,San Martin, Sedes Sapientae,entre otras,demuestran
su compromiso con el conocimiento.Aqui un acercamiento a tres de estas experiencias.

ya mencionados: detalles como el uso
de un papel que no sea bianco -para
facilitar la lectura- o la utilizacion de
disenos sobrios, son medidas que de-
bemos acatar", continua. "Uno de
nuestros principales objedvos, ademas
de llegar a las comunidades academi-
cas y ciendficas del extranjero, es mos-
trar en que ha contribuido San Marcos
a la cultura nacional". Y vaya que lo
han logrado. Da fe de ello, los numero-

sos volumenes editados y reeditados
con sumo profesionalismo e impecabi-
lidad. Clasicos de arqueologfa e historia:
Julio C. Tello, Max Uhle, Antonio Rai-
mondi. Literatura, ciencias, politica y
estudios de diversas disciplinas.

En cuanto al financiamiento, al
Fondo Editorial de la Universidad San
Marcos no se le asigna parte de los
fondos publicos. En un primer mo-
mento, recibio un importe con el que
iniciaron el proyecto. Luego tuvo que
encaminarse solo. "La Fundacion San

Nuevas lectures

Desde el Fondo Editorial de la Universidad San Marcos Jos6 Carlos Ballon apuesta
por el rescate de los clasicos de la

experiencia: "Mucha de la produccion
cientifica, creativa y artistica de San
Marcos, o estaba destinada a ser ali-
mento de las polillas o aparecia en
publicaciones extranjeras, arbitradas,
especializadas y de poca difusion. Por
ello convenimos en basarnos en una
afirmacion: quien no publica no existe",
anota. "Uno de nuestros planteamien-

tos.fue asumir un proceso de acredita-

cion. Es decir, la universidad, por su
cuenta, se obliga a producir en base a
estandares internacionales. Con respec-
to a esto se han dado pasos impor-
tantfsimos", sostiene Ballon. "Hay dos
vetas en nuestro trabajo editorial: las
publicaciones que tienen relevancia
publica, como por ejemplo los temas

de educacion u obras literarias; y las
que pertenecen a las diversas areas de
investigacion; de hecho, cada escuela
tiene un organo que agrupa a los espe-
cialistas. Estas son muy simples pero
se editan de acuerdo a los estandares

cienttfcaon v b

a universidad mide su excelencia no
solo por los grados y titulos que otor-
ga* por la calidad de conocimientos
impartidos o por sus insignes catedra-
ticos. Sin duda alguna, como morada
del saber y depositaria de una milenaria
tradicion, la universidad extiende sus
objedvos a la difusion del conocimien-

to. Fieles a esta premisa, las casas de
estudios desarrollan una politica edito-
rial que tiene por eje y directrix la si-
guiente frase: "la universidad es lo que
publica". La gestion de empresas tan
importantes se cine no solo a las exi-
gences economicas -insoslayables-,
sino tambien a una eficaz estrategia de
produccion y distribucion que con-
cluye finalmente en la excelencia y
posicionamiento del producto.

Marcos —entidad privada— capta y pro-
duce fondos para la universidad y tam-
bien contribuye al sostenimiento de
nuestro proyecto editorial. En ese sen-
tido, el Fondo Editorial viene a ser un
centro de produccion con cierta inde-
pendence de la casa de estudios", ex-
plica Ballon. "Basicamente, difundi-

nuestrospromovemos
productos a traves de la Fundacion del
Libro Universitario, LIBUN, institu-
cion que busca poner al alcance de do-
centes y estudiantes libros y estudios
publicados. Buscamos tambien coedi-
ciones y convenios -tenemos uno im-
portante con COFIDE. Nos hemos
asociado, ademas, con instituciones
academicas, culturales, universitarias y
fundaciones. Por supuesto, tambien
tenemos presencia en las librerias

mos y

Dccano lcgado
Jose Carlos Ballon, director del Fondo
Editorial de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, nos cuenta su
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GUILLAUME APOLLINAIRE

OBRAS ESENCIALES
I

proyecto es sostenible. Editamos, publica-

mos y retribuimos a los prologuistas y
responsables, a las embajadas y editoriales
con un numero determinado de libros.
No estamos supeditados a la comercia-
lizacion, no buscamos utilidades".
Cabe recordar que las Ediciones del
Rectorado comprenden las Obras
Esenciales —antologfas de escritores en
las que se incluyen ineditos, material
poco difundido e imagenes—, el Manan-
tdal Oculto —serie de poesfa, escritos fi-
losoficos y religiosos de rarfsima divul-
gation— las Ediciones Especiales -en
torno a valiosos poetas y narradores—,
las Obras Completas y las Antologfas
Generales —de teatro peruano, por
ejemplo. Textos de Moro, Vallejo, So-
loguren, Belli, Ciro Alegrfa, Apolli-
naire, Saint John Perse, Mallarme, el
Tao Te King, los Upanishads, es decir,
inmortales escritos por los cuales, en
realidad, estamos muy agradecidos.

comerciales", refiere Ballon, y recuerda
que, Internet es un canal que benefi-
ciara mucho la difusion y comercializa-

cion de sus productos editoriales. "Mi
ideal es formar una especie de consor-
cio —como la editorial universitaria
EUDEBA de Buenos Aires—, que capi-
talice las labores de una gran editorial
universitaria peruana", finaliza.

RICARDO Pt.NA B ARRENEOIRA

OBRA POETICA
COMPLETA

POS'llFK IA l NHTRSUIAIM AlOlIC

hiVninUlNRtBMIHIII’A|i Mil \ HU. I'.Kli

Manantial rector
Desde el Rectorado de la Pontificia
Universidad Catolica (PUCP), en tarea
iniciada por la administration de Salomon
Lerner Febres, y continuada por el ac-
tual rector, Luis Guzman Barron, se
viene desarrollando una poco habitual,
y, sin embargo, loable y desinteresada
labor editorial. Ricardo Silva Santiste-

ban, catedratico de la Escuela de Litera-

tura y encargado de las Ediciones del
Rectorado de la PUCP, comenta:
"Nuestra polftica se centra en rescatar

obras de autores que nadie reedita o
publica. Es muy comiin que se piense
en las regalias, en las ventas. No tengo
nada en contra de eso, pero el objetivo
de las ediciones que elaboramos es dar
a conocer las grandes obras literarias
peruanas v universales poco conocidas,
y ademas, llenar un vacfo —por falta de
editoras como Gallimard (Francia) o
Alianza (Espana)-, presentando libros
utiles a los lectores y academicos". Sin
duda, aportes, que ademas de absorber
la mayor cantidad del tiempo de Silva
Santisteban, son presentados impeca-

blemente y producidos con meticulosi-
dad y caririo. Cabe resaltar que el uso de
facsimilares, reproducciones e iconografia,
dan un valor agregado que eleva la cali-
dad simbolica
volumenes.

"Las Ediciones del Rectorado son
elaboradas gracias a una partida que la
universidad nos brinda —fondo que se
renueva cada cierto tiempo. En cuanto
a los derechos de autor —de escritores
contemporaneos—, acudimos a los
familiares —en el caso de los perua-

nos—, embajadas y casas editoriales ex-

tranjeras que tienen las patentes de las
obras, si se trata de autores de otras
nacionalidades. Con algunos tftulos
concebidos antes de 1942, por norma,
no hay mayor problema", cuenta. "El

Nairativa,poesta mistica en autores y obras de escritores peruanos
y universales de todos los tiempos en!a oferta de las Ediciones
de!Rectorado de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

normas editoriales e implementado
una estrategia editorial".

La base de la polftica editorial de la
USMP es, por un lado, epistemologica
en relacion a cada disciplina, y, por el
otro, pedagogica, sostiene De la
Puente. "Nuestros textos intentan pro-

fundizar en el conocimiento de las es-
pecialidades pero tambien tienen fines
didacticos". En su labor, la casa de es-
tudios tambien se preocupa por desarrollar
dos series: los Cuadernos de Investiga-
cion y las Publicaciones del Rectorado
-compilation de las constituciones del
Peru en dos tomos.

"Percibo un progreso en los fondos
editoriales de las universidades, aunque
tenemos serios problemas de distribu-

tion e intercambio. El mercado es muy
pequeno, el alumno no adquiere y eso
nos obliga a caminar hacia formas in-

novadoras de relacionarlos con el libro.
En nuestro caso, el 2008 iniciaremos el
Proyecto Libro Personal, que permitira
cubrir con las pensiones, a muy bajo
costo, la entrega de manuales y libros a
los estudiantes", finaliza De la Puente
con los ojos puestos en el horizonte.A

Santa editorial
"Nos hemos conducido a traves de un
Consejo Editorial aunque la dinamica
respondfa fundamentalmente al impul-
so de las facultades. La Facultad de
Ciencias de la Comunicacion, Turismo
y Hotelerfa, por ejemplo, dirigida por
el doctor Johan Leuridan Huys, en los
ultimos anos se ha convertido en un
referente editorial universitario. La idea
basica es dark a cada facultad la potes-

tad de proponer las investigaciones",
cuenta Juan Francisco De La Puente
Mejia, director del Fondo Editorial de
la Universidad San Martin de Porres
(USMP). "Por nuestra parte, con
apoyo del Rectorado, hemos llevado a
cabo acciones preparatorias para con-
stituir el Fondo. Hemos acatado las

material de losy
J
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En busca
de la descentralizacion cultural

f t TALLER PARA PAlSES ANDINOS
GESTION Y D1SCENTRALIZACI0N CULTURAL

Con la participacion de
prestigiosos invitados del exterior
el INC,la OEI y AECI realizaron
entre el 17 y 19 de mayo ultimo el
esperado Taller de
Descentralizacion Cultural,cita a
la que tambien se hicieron
presentes representantes
regionales de nuestra institucion.

O I
c

Lima, 17, jrtde 2006MU
IVI f

a JOSE IGNACIO
LOPEZ SORIA

r U i '. r .i m 1 1 R M O
UMItUI MASARANZAZU BANON

El taller conto con la participacibn de expertos de Venezuela,Colombia, Ecuador, Bolivia y Espana

os pafses andinos tienen una vida cultural especialmente in- quien presento una ponencia sobre la descentralizacion cul-
tegdi, diversa y rica. En los ultimos anos se han intensiticado tural desde la perspectiva de los actores y beneficiarios en el
las dinamicas culturales regionales, lo que nos enfrentan al contexto del territorio, y 1uigar Bolivar, del Consejo Nacio-
reto de formar gestores culturales y hacedores de polfticas nal de Cultura, quien presento una caracterizacibn del sector
publicas concientes de la importancia de fortalecer los pro- cultural colombiano, los planes de desarrollo regional de su
cesos de descentralizacion cultural. institucion y la Encuesta Nacional de Cultura de Colombia.

Para fomentar las dinamicas regionales es necesario contar Desde Bolivia, Xavier Jordan Arandia, catedrauco de la
con responsables y profesionales de la cultura que sepan via- Universidad Catolica de Cochabamba, compartio con los
bilizar la descentralizacion de recursos financieros, fortalecer asistentes el proceso de descentralizacion cultural que se
las capacidades administrativas y tecnicas en cultura de los viene llevando a cabo en dicho pais andino. Y desde Ecua-
organismos locales, asi como disenar y asesorar la elabora- dor nos visitaron Maria Mercedes Jaramillo Salazar, Direc
cion de proyectos culturales regionales. Por ese motivo, el tora del Museo de la Ciudad, con la Experiencia del Museo
Instituto Nacional de Cultura, la Oficina Regional de Lima de la Ciudad v del Yaku Parque Museo del Agua; y Washing
de la Organization de Estados Iberoamericanos (OEI) v la ton Granja, asesor de la Subsecretaria de Cultura del Minis
Agenda Espanola de Cooperacion Internacional (AECI), en terio de Educacion, quien participb en la mesa redonda
el marco de su programa ACERCA, organizaron el Taller "Institucionalizacibn v descentralizacion cultural", l .apartici
para Paises Andinos "Gestion y Descentralizacion Cultural", pacion peruana en esta ultima mesa, estuvo a cargo de Diana
que se realizo entre el 17 y 19 de mayo del 2006 en uno de Guerra, Directora General de Promotion y Difusion Cultural,
los auditorios del Museo de la Nacion. Por el lado de Espana, 1 lector Sainz Olleto, profesor de la

Participaron en el evento doce de los veinticuatro direc- Universidad Complutense de Madrid y Consultor Old, ex
tores regionales con los que cuenta el INC a nivel nacional. plico como se realiza el diseno, elaboracibn y aplicadon de
Asimismo, asistderon unos veinte invitados espedales entre proyectos culturales en el contexto de la deseentralizaeion; \

docentes universitarios en gestion cultural y gestores de cen- Beatriz Marcos, de AE(T Peru, presento el Proyecto de
tros culturales y municipalidades. El taller conto con la par- Creacion e implementacion del ('entro Ciiltur.il de la Lni
tdcipacion de expertos de Venezuela, Colombia, Ecuador, versidad de Huamanga, como un ejemplo de descentraliza
Bolivia v Espana, quienes, ademas de realizar conferencias cion cooperacion cultural al desarrollo.
magistrates, tuvieron reuniones de trabajo con los directores Las conversaciones debates que se dicron durante el taller
regionales del INC, con la intencion de abordar los princi- fueron enriquecedoras y generaron un documento con con-

clusiones e intenciones de seguir abordando el tema en con
Desde Venezuela llego Tulio Hernandez, uno de los mas junto, con una mirada regional y fortaleciendo una red de

destacados expertos internacionales en polfticas y gestion comunicacion entre los parricipantes. i ya parece estar dan
cultural, quien compartio con los asistentes sus reflexiones do sus frutos: Colombia esta trabajando para replicar este
sobre un tema clave: la relacion entre la descentralizacion y esfuerzo andino con el apoyo de los organismos de coopera
la comunicacion cultural. Desde Colombia llegaron Alberto cion internacional que hicieron posible el taller en Peru.
Leon Gutierrez Tamayo, de la Universidad de Andoquia, (Direccibn General de Promocibn y Difusibn Cultural), A

pales problemas de la descentralizacion.
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Patrimonio vivo.
La tendencia de algi
de las OHIS singular-;:; fieaas

I andinas ha sido d
9 Eii es'a foto do la decada
m do 1940 vemos

as

registro
I fotogOfico de una antigua

fiesta ritual en el Cusco
I de la que ya no se tiene
I noticia.En nuestro pais el
1 riesgo de perder el patrimonio

I es alarsat

II REUNION DEL CENTRO REGIONAL PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE AMERICA LATINA (CRESPIAL)

Sabiduria ancestral
Lenguas,musica,folclor, tradiciones orales,rituales,costumbres,medicina tradicional,cocina,valores,
codigos eticos,o habilidades colectivas ancestrales,tales como la forma de construir una vivienda o
incluso comerciar, son algunos de los aspectos de aquello que constituye el Patrimonio Cultural
Inmaterial (PCI),cuya naturaleza efi'mera lo hace especialmente susceptible a la distorsion o
desaparicion.Por ello vienen apareciendo numerosas organizaciones que buscan salvaguardar este
legado trascendental,posiblemente sin el cual las raices culturales de cada nacion del mundo se
homogeneizarian convirtiendose en un rumor globalizado y univoco.

mento de la construction de ciudadania. Asimismo, recalcar-
on la importancia de impulsar la gestion participativa en las
acciones de salvaguardia y de propiciar el retorno a los posee-

dores del PCI de los beneficios que su patrimonio puede gen-
eral'. En esa logica, el CRESPIAL debera propiciar el caracter
multidisciplinario y transversal y el conocimiento y vision
comprensiva de los contextos socioambientales como funda-

mento en la selection y desarrollo de acciones de salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial en la region.

Los asistentes reafirmaron que sus paises tienen el
proposito de participar de las actividades del CRESPIAL, re-

saltando que este actuara como un espacio de reflexion y
action que contribuira a impulsar la formulation de polfticas
publicas en Latinoamerica a partir de la identification, valora-

cion y difusion del patrimonio cultural inmaterial de sus pue-

blos. Asimismo, acordaron alentar la pronta ratification de la
Convention para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural In-
material por los paises de la region.

De esta manera, el Centro Regional para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial de America Latina inicia
el proceso de convertirse en el primer espacio para la re-

flexion mujtinacional sobre la salvaguardia del patrimonio
inmaterial en el mundo. (Guillermo Cortes Carcelen). A

on el Acuerdo suscrito, en febrero de este ano, entre la
UNESCO y el Gobierno del Peru, se creo el Centro Regio-

nal para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de Ameri-
ca Latina, cuya sede estara en la ciudad del Cusco. EL
CRESPIAL sera una institution autonoma de caracter inter-

nacional al servicio de los Estados Miembros de la UNESCO,
que apoyara acciones de salvaguardia del patrimonio cultu-

ral inmaterial en la region y buscara sensibilizar a la pobla-
cion y a los gobernantes sobre el valor de este patrimonio,
de modo que estos esfuerzos redunden en el enriquecimien-

to de la diversidad cultural.
Con el objetivo de construir una agenda regional para la

salvaguardia del patrimonio inmaterial, entre los dias 16 y 19
de mayo se llevc3 a cabo, en la ciudad de Brasilia, la segunda
reunion del CRESPIAL, bajo los auspicios de la UNESCO y
de los gobiernos de Brasil y de Peru. Al encuentro asistieron
representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela.

Los paises acordaron que las acciones del CRESPIAL se
sustentaran en el fortalecimiento del dialogo intercultural, el
reconocimiento de la naturaleza dinamica de las expresiones
del patrimonio cultural inmaterial, respetando sus cambios y
persistencias, la reafirmacion de diversidad cultural y el fo-
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Nuestro pais resguarda tesoros de
incalculable valor no solo en el subsuelo
arqueologico sino tambien en el oceano.Un
equipo de tecnicos del INC se lanzo al fondo
del Mar de Grau,entre la isla San Lorenzo y el
Callao,en busqueda de vestigios del Dique
Flotante hundido el 9 de'octubre de 1860,en
plena ceremonia de inauguracion.

I*

ARQUEOLOGlA SUBACUATICA EN EL PERU

En busca
del Dique Flotante

Un miembro del equipo divisa el objetivo.

y Rolrn Acuna
Director de Administracion Documentaria - INC
Buzo Certificado - CMAS
Fotograffas
Carlos Diaz

0:30 de la mariana del 9 de octubre de 1860.
Ante un nutrido grupo de ministros, embajadores y otras

personalidades encabezadas por el Presidente Ramon Castilla,
que observaban desde el muelle de la Caleta Paraiso en la Isla
San Lorenzo, se procedia a la inauguracion del modernfsimo
Dique Flotante —el primero de Sudamerica— que albergaba al
navio Apurimac (rebautizado "Callao" por Castilla).

De pronto, se escucha un estruendo y toda la estructura co-

lapsa, hundiendose y llevandose consigo no solo al Apurimac,
sino a muchos marineros que daban los ultimos toques de
pintura a la obra, ante el asombro e impotencia de los ilustres
espectadores.

El hecho, que en su momento conmovio a la opinion
publica nacional y provocara una oleada de criticas y cuestio-

namientos al gobierno, fue eclipsado por hechos mas graves
en los anos siguientes: la Guerra con Espana y el combate del
2 de mayo de 1866 (en donde, reflotado, el navio Apurimac
participo) y luego la Guerra con Chile, quedando la tragedia
del Dique Flotante de la Isla San Lorenzo, relegada al olvido.

Dique flotante de la Pacific Steam NavigationjCompany,de caracteristicas similares
al Dique hundido en la Isla San Lorenzo,construido justarrtente a raiz de la perdida del anterior.

qcqcqo}< qc

Mar bravio. Miembro del equipo iniciando fac-nas.



Hoy, a casi 150 arios de esa tragedia, un equipo de ar-
queologos del INC, con apoyo de la Marina de Guerra del
Peru y de los buzos tecnicos del Instituto de Defensa del
Patrimonio Cultural Subacuatico (IDPCS), se encuentra de-
sarrollando el primer Proyecto de Investigation en Arqueo-

logia Subacuatica, para ubicar el lugar exacto del hundi-
miento del Dique y un registro de los bienes culturales
sumergidos en el area de la Isla San Lorenzo, que tanta im-
portancia ha tenido a lo largo de nuestra historia marftima.

<:Por que el Dique y no cualquier otro hundimiento?, le
preguntamos a los arqueologos: "Escogimos el Dique no
solo por su tragica historia y su cercanfa a la costa (lo que fa-
cilita las labores logisticas y de apoyo), sino, fundamental-
mente, porque su busqueda y posterior investigation y regis-
tro representa un trabajo netamente cientifico y academico.
No se trata de un barco pirata con tesoros y joyas para reco-

brar, o un galeon ostentoso; nosotros no buscamos lo espec-

tacular, sino hacer las cosas con seriedad y rigor academicos".
En efecto, a diferencia de otros pafses, la arqueologia

subacuatica esta muy poco difundida en nuestro pais, con-

siderandosele casi un "deporte de aventura". Esto da pie a
que inescrupulosos cazadores de tesoros y aventureros no
especializados pretendan depredar nuestro valioso patrimo-

nio cultural subacuatico con el pretexto de "salvar lo que se
pueda" de un naufragio, convirtiendose en verdaderos
"huaqueros del mar" que descontextualizan los "hallazgos".

Felizmente, el INC logro que se incluya en la Ley N°
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nation, y

en su Reglamento, recientemente aprobado por Decreto Su-
premo N° 011-2006-ED, todo lo concerniente al patrimo-
nio subacuatico -no solo al marftimo, sino tambien al lacus-

tre y al fluvial— considerandolo al mismo nivel de otras
expresiones de nuestro patrimonio cultural. Es decir, desde
la vigencia de estas normas, las investigaciones relacionadas
a patrimonio cultural subacuatico deben seguir los mismos
procedimientos y requisites que cualquier proyecto de ar-
queologia terrestre: deben estar dirigidos por arqueologos
profesionales colegiados, presentar su proyecto para la apro-

bacion del INC, contar con la opinion favorable de la Comi-
sion Nacional Tecnica de Arqueologia, entre otros requeri-
mientos, exactamente a como se hace en otros paises,
siendo considerados ilegales los famosos arreglos "mitad y
mitad", tipica propuesta de ]ps buscadores de tesoros en su
relation con el» Estado. No se puede negociar con el patri-
monio que pertenece a todos los peruanos.

En cuanto al Dique, a fines de mayo se realizaron las
primeras inmersiones (como parte del Proyecto de Invesd-

gacion autorizado por Resolution Directoral Nacional N°
740/INC del 17.05.06) en las que las fuertes mareas y la es-
casa visibilidad, dificultaron la labor de los buzos. Pese a ello,
a una profundidad de casi 20 metros, se logro ubicar ma-

deros largos —4,5 metros— con refuerzos de bronce y hierro
dispersos por la zona. ^Seran los restos del Dique? Solo un
registro y analisis riguroso y cientifico lo podra asegurar.
Mientras tanto, continuan los trabajos.^

No fue sencillo dar con cl espacio donde se asienta la estructura. Buzos del IDPCS y equipo del INC
Aqul los buzos buscan acercarse a un lugar propicio para iniciar la faena de sumergimiento. antes de la expedicion.Miembros del equipo aseguran tanques.

Para asegurar un buen descenso es preciso revisar cada parte del equipo.

Una de las dificultades es que el descenso muchas veces se realiza
con parte del equipo,que suele en algunos casos ser bastante pesado.



dades locales y regionales que el ripo de
movilidad social minera origina.

Desde la sociedad civil se reclaman
nuevas condiciones legales y medioam-
bientales para la actividad minera. Desde
el sector minero se invoca estabilidad juridi-
ca para garantizar las inversiones, y se
hace un esfuerzo, ojala que honesto y efi-
ciente, de una responsabilidad social em-
presarial, que introduzca un nuevo clima
de confianza en su relacion con la pobla-
cion y sus institudones.

Sin pretender que solo la actividad
minera resueiva la condidon de pobreza
y miseria en que se encuentran secular-
mente poblaciones directamente afecta-
das por esta actividad, la actitud, el com-
portamiento y el compromiso del sector
minero debe ser responsable. La preten-
dida nueva mineria no puede entenderse
sin un real compromiso por generar
mayores niveles de jusdda social, un
manejo sostenible y responsable de nues-
tros recursos naturales y un intercs honesto
por los procesos y temas culturales.

No se trata de hablar y promover, con
recursos de terceros, la actividad turistica
como futura monoactividad economica
de la region. Es relativamente facil pro-
mover la mejora del acceso a recursos
con potendalidad economica cuando hay
confluenda de intereses de actividad

UNA PALABRA MAS

Mineria, cultura y desarrollo
Importorites predsiones acerca del
tema minero y artlculo publicado
en Gaceta Cultural 17 Jorge Leon Zevallos

Director Regional INC Cajamarca

TIJn la coyuntura sociopoli'tica del pais el desapareciera por la actual condencia so-
M tema de la actividad minera, de las em- bre el tema medioambiental o los con-

presas y sociedades involucradas, del or- flictos sociales que genera,
den legal vigente, de aspectos tributarios,
es de enorme actualidad e importanda. dones, lideres, gremios, organizaciones y
No solo fue de los puntos mas presentes autoridades deben concertar y generar economica en la zona beneticiada y

cuando los recursos que se negodan pro-
un factor importante de desarrollo sos- vienen de hipotecar las obligadones tribu-
tenible y se garantice asi la calidad de tanas de la empresa minera.

Menos aun se necesita de grandes

El conjunto de la sodedad, sus institu-

en la campana electoral ultima, sino que espacios v compromisos para que haya
tambien lo sera durante los procesos
electorales municipal y regional proxi-
mos. Por lo tanto, no llama la atendon la vida, que es un derecho humano funda-
polemica que pueda generarse en tomo a
reflexiones como las vertidas por mi per-
sona en el articulo publicado en esta mis- de la actividad minera,son lugares comunes
ma revista, en el numero dedicado a la la busqueda por identificar los diversos mente cambiaran las reladones de las
Empresa ptivada y cultura, con el nivdes de "impacto" que esta actividad
erroneo titulo "Cerro Quilish: cumbres genera en su ambito de operadones. Con
borrascosas", y que fuera titulado otigi- razon, entonces, se investiga y certifica
nalmente "Mineria: nuevos desaflos a los los diversos rostros del impacto (ambien-
desarrollos regionales. Cajamarca, ^un caso tal, social, economico) de la mineria. Sin y culturales.
emblematico?". embargo, son pocos los estudios y el Una manera muy concreta de ejercer la

modo de comprender y tratar el tema del Responsabilidad Social Empresarial en la
"impacto cultural" que la actividad minera mineria seria considerar los costos ambien-
produce en las comunidades humanas tales, sodales y culturales de su actividad,

para, una vez calculados, entren a la con-
no estamos hablando solo de evalua- tabilidad y el retorno que las empresas

deben considerar a la sociedad afectada
por sus actividades. (forge G. Leon Zevallos.
Conjunto Monumental de Bele'n, Junto de
2006). A

mental. Cuando el investigador o el lider catedras academicas sobre Responsabili-
social se interesa por comprender el tema dad Social Empresarial, hoy un tema de

moda en pasillos empresariales. Dificil-

empresas mineras y las pobladones, si esta
responsabilidad social no es sinonimo de
cambio de mentalidad y actitud hacia
problematicas medioambientales, sociales

Hay afirmaciones que parecen funda-
mentales, como por ejemplo, Pern: pais
minero. Pocos dudaran de la importanda
que esta actividad ha tenido y tiene en afectadas por este tipo de actividades. Y
nuestra liistoiia economica y culairal.
Mas aun, no faltan escritos, pronuncia-

mientos y mensajes para hacer compren-
der todo lo que perderiamos los perua-
nos si esta actividad se rcdujera o

dones tecnicas concernientes a nuestro
patrimonio arqueologico e historico, sino
de los nuevos y complicados procesos
culturales y de configuradon de identi-
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TRADICIONAL FIESTA AMAZONICA EN IMAGENES

San Juan
c
3Nos sometimos a los delirantes y

afiebrados efluvios de una de las
fiestas mas tradicionalesy
sincreticas de nuestro diverso Peru.
Con sede,no solo en Iquitos,sino
en toda la Amazonia,la fiesta de
San Juan despierta la fe de devotos
feligreses pero tambien la sed de
propios y ajenos.Acompanenos
lector,por los humedos y calidos
parajes de esta colorida fiesta ,
religiosa y tropical,en la que
disfrutamos,de comida deliciosa,
espirituosas bebidas y bellas
mujeres.

Q

^ Jeremias Gamboa
Periodista
Fotografias:
Carlos Diaz
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Ferviente devocion.San Juan en andas

parten en dos el distrito de San Juan, en Iquitos, la noche
central de las celebraciones por el patrono pescador, el
sabado 24 de junio. Si los dias anteriores los zumbones mo-

totaxis y algunos agitados buses se abrian paso a duras pe-

nas a traves de la avenida entre una interminable sucesion
de fiestas, puestos de fritangas, restaurantes, bares, san-
gucherias, y comercios de las mas variadas especies, esta
noche de sabado la pista ha sido tomada por miles de per-
sonas que, como hormigas en procesion, caminan tro-
pezandose, esquivandose, evitandose, sin orden ni concier-
to, sin santo al cual rezar o por el cual sufrir, como una

Bailongo.Tony Rosado, enfrentado en feroz mano a manocaravana sin cabeza. con Privados,protagoniza la fiesta del colegio San Juan Bautista.
-La fiesta ya no es como era antes- dice Guillermina

Soto, una senora que sale de la Parroquia San Juan Bautista,
a donde un grupo de personas inversamente proporcional
al que se desparrama por las calles, guarda la memoria del
santo y le reza en una discreta muestra de fe. Ahora la
gente esta preocupada por otras cosas.

Desde las gradas de la iglesia, que se yergue en la parte
alta del distrito, se ve una multitud que parece marchar in-
diferente a las actividades de la iglesia. Solo unos puestos
mas alia, la bullanga de una congregacion religiosa evange

/lista, que celebra la fiesta del uanto con tecnocumbia, nos Isenala que los nuevos tiempos van por otro lado.
La fiesta de San Juan, en Iquitos, pone en evidencia las

tensiones culturales entre las culturas regionales -y los
acervos tradicionales que implican— y las nuevas fuerzas
culturales de productos ligados integramente a la gran in-
dustria cultural. I in la Asociacion de artesanos de San Juan,
entre puestos de artesanias d'picas de la region y sobre un
escenario algo chamuscado por las lluvias y el paso del
ticmpo, una serie de conjuntos folcloricos clasicos se p^-

scntaban -con boa incluida en el cucllo de una linda mu-

De la selva su candor.Las mujeres de la selva se parecen a las sirenas,afirma nuestro redactor.

chacha a rendir tributo a las danzas y la musica de la
region entre los aplausos de una numerosa audiencia y los
gritos de un animador que remarcaba el valor j^as raices
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culturales: "Aca nosotros no ofrecemos Explosion. No
ofrecemos tecnocumbia sino la cultura verdadera de nues-
tro pueblo", gritaba. A solo unos metros de ahi, en el Com-

plejo Internacional Murante, Sensacion y sonido 2000
rompia los timpanos de una nutrida concurrencia con la
musica tropical que rompe en las radios.

Nadie puede decir que la fiesta de San Juan, en Iquitos,
no es crisol de todas las manifestaciones culturales posibles.
Y eso es positivo. Pero de ese abigarramiento cultural, sin
guion claro, ha terminado por transfigurar la esencia de lo
que habra sido, en otros tiempos, esta fiesta cultural religio-
sa. Este sabado en la noche, dfa central, a traves de las cua-

dras que se suceden entre gente que camina a paso de pro-
cesion pero tras ningun santo, hemos visto de todo: en una
casa, la "Tigresa del Oriente", una dama de inestimable
cantidad de anos que cantaba y bailaba con los parroquia-

nos en el interior de una casa mustia; en un puesto coloca-
do en plena pista a algunos transeuntes que se sometfan a
los cuidados de estilistas al paso, en un agitado local a una
serie de simpatizantes de Robinson Saenz Ramirez, el Cho-

flo, que hacian campana -volantes y musica a discrecion-
para las proximas elecciones municipales; a un grupo de
adolescentes curiosos observando detenidamente a una
muchacha de la Luna Roja Night Club que bailaba promo-
cionando a las anfitrionas del lugar y que se tapaba el ros-
tro ante los flashes de un turista. En una esquina, al lado de
una feria de juegos mecanicos y un sinnumero de puestos
de comida y diversion, dos chicas en tanga se contorsiona-
ban sobre las altas ventanas de la discoteca Latin Lover.

Hay fiestas por todos lados. La mas grande, como no
podia ser de otra manera, se realiza en el colegio San Juan
Bautista N° 60024. Esta noche hay un duelo de titanes en-

tre Privados y Tony Rosado. Dentro de la escuela, en el enorme
patio central, cerca de cinco mil personas bailan al son de
Tony. La Iquitena corre a discrecion y a juzgar por la canti-
dad de policfas que hay en el interior del local, la noche no
va a ser nada santa. A

Santo patrono. A pesar de la fiesta interminable,Iquitos aun le reza a San Juan.

Cumbia underground.Sexagenaria Tigresa del Oriente la rompe
en vetusto local de las afueras de Iquitos.

Furor charapa. Alianza acaba de campeonar en Lima,el 25,
pero en Iquitos los fntimos festejan a todo dar por calles y plazas.

Atardecer en Bel6n.
La fiesta de San Juan
tambten tiene sus descansos.
(Izq.) Resaca.A la manana
siguiente la fiesta
de San Juan termina
de arrojar solitarios
caminantes a sus
calles vacfas.
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un excelente poeta. Sus manos, quemadas por el sol de La
Constancia, la hacienda norteria de La Libertad donde
nacio, no solo tuercen pernos o ajustan alicates; tambien
producen extraordinarios versos donde se anudan ese opti-
mismo proveniente de Walt Whitman y su confortada
vision del advenimiento de un socialismo liberador.

Bueno ha publicado cinco libros de poesfa: Alpie delyun-
qne (1966), Pastor de truenos (1968), Invasion Poderosa (1970),
Reb/npio propio (1976) y Pa giterra de /os rnnas (1980). Desde
entonces, su silencio literario ha sido roto solo con unas
ediciones artesanales que prepara el mismo autor, mecanogra-
fiando sus originales (hasta hoy guarda una vieja maquina de
escribir) o fotocopiando originales hechos en computadora,
que luego el cose, pega y empasta manualmente en tirajes
cortfsimos. Nosotros guardamos Pos ttltinios d/as de /a ira
(1991) y hemos podido ver otros mas en igual formato en
manos de los amigos.

Sin embargo, hay un hilo conductor en to.da la produc-

en tres aspectos: el elogio del trabajo, la sensualidad y el
canto a la vida.

Su escritura, acorde con su interes vital, es un festejo
donde aparecen giros del habla popular, jerga, proclamas a
favor del socialismo, metaforas celebratorias del cuerpo fe-
menino y pequenos destellos de su vida personal en los are-

nales donde vive el pueblo, que, lejos de ceder a una drama-
tizacion, ofrecen multiples y felices ironfas. La pobreza, para
Bueno, no es una condena sino un acicate para vivir.

Esto ultimo quiza sea el rasgo distintivo de su poesfa, en
terminos conceptuales: luchar y sobrevivir en medio de la
adversidad es un acto de celebracion, casi una epica feliz de
la cotidianeidad. Raro caso el suyo, donde otros de sus
congeneres (recordemos que Bueno integro al Grupo Inte-
lectual lro. de mayo, de tono socialrealista, ajeno a el) pre-
firieron la imprecation o el panfleto. Sin embargo, la de
Bueno resulta una poesfa para la vida, un canto a la ilusion
que es necesario rescatar.̂

Nit

leoncio bueno i
Invasion pode;al pie LAout in Hitt no

hi mini tl losRiiiuis LEONCIO
BUENOdel tiunque • sail

"LoS I'tllillh • \ tills tL
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Ainaon

En este mundo
Hay demasiada crne/dadpero el amor existe.
Todos los perros de Comas ladran y a lo lejos,
El amor nos toca invisiblemente el rabito.

1 MOUCIO Bueno recordando a sit padre.

Ml mama, que era una morena enrayaday bien polenta,
a veces desgranaba bistorias bien picantes sobre mi padre.

For ejemplo, qne era nn gifano de esas tierras,
un golondrino Huso que apareciay desaparecla por el valle
segnn las estaciones de sus arreeburas;

One le alocaban las buenas bestias, los relojes de plata
y las mnjeres piernonas, con los ojos deyegua;

One era nn sanmarqnino, es decir, de San Marcos, pneblito
de aparceros en las afueras de Cajamarca;

One a pesar de ser solo un peon corrienton, se luc/a los domingos
bien al terno, sombrero de palma a la pedrada,
jinete insoportable sobreyegua bien jateada;

Y que caracoleaba por Chocope, Ascope, Faijdny otros pagos;
One era un cbolo blancon, buen moyoy bien jijuna;
One en la fecha de mi nacimiento sabia que tenia 22 alios,

pero no cuantos hijos en la sierra o,
en las haciendas del entorno;

Tal ve^ porque en la tarde,
que es la bora del tramontoy la fatiga,
nuestros ojos se cierran a la presencia de los dioses.
Perd-todos los dtas, al tenderse la tarde en la campina
siento que baja el amor / o tal ve% asciende
desde la campina de Huaqui/lay.
Especialmente en verano
cuando el sol enormemente rojo,
se hunde en la gran laguna del Callao,
y subo a mi teebo a sorber con mis ojos
los nuevos ranebitos de esteraCrecien nacidos

*
en el cerro de enfrente,
yo siento que el amor existe,
solo que a veces estoy demasiado ocupado en captar
las obscenidades de la vida.

(Verano de 1968)Mas asiy todo, el me asento en el Kegistro;
Se presento en Chocope con otros palaneros, amigos suyos
que le sirvieron de testigos;

Dec/a mi mama que el serrano era cbancon, que se des/omaba
tirando sobretiempos en la hacienda Casa Blanca
basta qnedar medio mnerto de cansancio, quejdndose de co/icos
y con cara qne parecla una carcancba;

Cono Norte

Mis vecinos construyeron casas de material noble,
ellos pusieron graciosos acabados en sus interiores
pisos de losetas, adornos de a-yitlejos,
teebos capricbosos de dos aguas,
y en sus salones, muebles de cedro con ceramios mocbicas
y otras rareyas precolombinas

Oue era un gran damyarln, jaranistay guitarrero,
virtuoso espectacular de la mannera,
la misma que bai/aba como un trompo, con una botella

medio llena de ebieba sobre la cabeya;
Mis vecinos se sacrificaron aiio tras ano aborrando
como ascetas.
Kenunciando a distraccionesy a vestirse apropiadamente.
Tras veinte o treinta anos de esfueryosy abstinencias,
ellos llegaron a concretar el stieno de sus vidas:
construir la gloria de Comaspampa

Solo recuerdos, dcidos recnerdos y, muchos de ellos, para que,
bien francos;

Sin embargo,yo no lo tengo ayar a Don Wulmar de Eeoncio
Donasor Bueno Tello, que era asl el nombrecito
que se gastaba el buen senory en prueba de ello

le escribo esta leyendancia. Yo los mirabay admiraba sin poderlos imitar.
D/a tras dla meditaba en el destino
de esos bombres tan rudos, pero bermosos,
ese destino por el cual el que adora a su terruilo
se rompey se violenta a jin de real far,
o realf arse en su obra nacional

Edstima qne no llegue a conocerlo, pues cuando mi madre,
basta me estaba preparando un ternito, el se mum, tan joven,
a la edad de Cristo, durante los sietes sangrientos

de Trujillo en el 32;

jOjald qne el cbaldn este go-yando de Diosy de la Virgen,
con su bestia bien faite a la parada, su reloj "Hualton",
mujeres ojonas bien torneadas a su lado,y, tambien
cualqnier cantidad de milmaritos saltdndole en el cielol

Mientras tanto mi casa continnaba igua! que el primer d/a,
de modesto adobe, teebo siempre volcitil, con pajas
y maderos carcomidos.
\r es qneyo en esta tierra tenia como meta algo distinto,
Y con igual empelio,
h/cbey me esforce por alcanyarloy realfarme
en el verbo inspirado;
Es decir, esperaba, jque poca cosat,
edificar el tiempo con palabras.

Nota: Los tres poemas proceden de Los ulti/nos dtas de la ira (1990), una
edicion personal heeba con metodos artesana/es que atcanyaba a dnras penas
los 50 ejemplares. "Leoncio Bueno recordando a su padre" fue pubticado en
Documentos de Literatura l rol. 1 Iur Generation del Cincuenta, antologta
que preparo Marco Martos en 1993. Los ulti/nos dos poe/nas per/uanecen,
tecnica/uente, ineditos.

37



< Proyecto Qhapaq Nan
rV Informe de campana 2005

Institute) Nacional de Cultura
138 pags.

Antonio Raimondi R
El departamento de Ancachs y sus riquezas 1
minerales By
I ima, Fondo I Editorial de la Universidad Mayor |L
de San Marcos, Clasicos Sanmarquinos, 1: '

Coleccion Fstudios Geologicos y Mineros para la I
obra El Pern, Vol. II, introduccion de Luis F. Bb
Villacorta, lera edicion, Mayo 2006
591 pags. 4- Mapa de Ancash realizado por Raimondi

o
^ Desde que se creo, el ambicioso

Programa Qhapaq Nan no ha dejado de
mostrar su enorme alcance. Miles de
sitios arqueologicos reconocidos, el
registro pormenorizado de pueblos, centros historicos, paisajes e
innumerables manifestaciones de nuestro patrimonio inmaterial,
son saldo de esta empresa de importancia latinoamericana. En
este informe encontramos detallados todos estos asedios y
resultados, impecablemente ilustrados, en lo que corresponde al
ano 2005. \& gran ruta inca adquiere absoluta vigencia gracias a
la investigacion geografica, arqueologica y etnografica dispuesta
en ese gran soporte de la historia elaborado y concebido por
grandes hombres: el camino somos nosotros.

OS
Proyecto Qhapaq Nan
Informe de campana 2005

Publicado originalmente en 1873 gracias al patrocinio
del industrial ferrocarrilero norteamericano Henry
Meiggs, El departamento de Ancachs (no se piense en
error de tipeo) es uno de los textos de alcance mas
vasto de nuestra literatura cientifica. Junto a Humboldt
quizas sea Raimondi quien mejor haya condensado el
enorme paisaje del Peru, tanto que al revisar el volumen
llama de inmediato la atencion su impecable estilo, casi
cronistico, cuyas descripciones alcanzan el justo
estatuto de literatura de viajes. Esta memoria geografica
fue escrita a modo de estudio de factibilidad del
proyecto del ferrocarril Chimbote-Huaraz-Recuay, que
Meiggs buscaba impulsar. Ya desde su primer viaje por
la cordillera, en 1859, Raimondi queda prendado de la
proverbial naturaleza e historia del Callejon de Huaylas
y descubre, anonadado, no solo la puya sino la estela
chavin. Sea esta edicion merecido homenaje al
naturalista milanes.

Narrativa completa (tomos I y II)
Clemente Palma
Lima, Pontificia Universidad Catolica del
Peru, Coleccion Obras esenciales, Estudio
preliminar de Ricardo Sumalavia, 2006
476 y 448 pags.

Clemente Palma, reconocido no solo por ser periodista de acida
vision y ser hijo, ademas, de nuestro mas destacado tradicionista,
don Ricardo Palma, incursiono tambicn en la narrativa, dejando
un legado notable dentro de la tradicion modernista, que encarno
un momento crftico y de transition en la literatura peruana.
Recordado por el sobrecogedor cuento Los ojos de Lina,
antologado hasta el cansancio, fue una de las plumas mas
interesantes y originales de esta parte del mundo. Injustamente
relegado, Palma supo caminar entre la magia, el horror, el
exotismo y un colorido caracteristico de las letras europeas de
fines del siglo XIX, entre el modernismo y el decadentismo, que le
sirvio de plataforma para urdir un lenguaje experimental saludable
para nuestras letras. En este par de volumenes, el lector podra
encontrar ineditos recogidos de un sinnumero de publicaciones
periodicas, la edicion ampliada de los Cuentos malevolos, la
olvidada novela XYZ -impensado antecedente de la moderna
narrativa peruana-, abundante iconografia y fotos.

La soga de los muertos. El conocer
desconocido del ayahuasca
lima, Centro Cultural de la
Universidad San Marcos, 2006
97 pags.

El presente catalogo reune las obras de artistas que,
de una u otra manera, mantienen una relation
estigmatica con la Amazonia peruana. O son
nativos, como el caso del notable y joven pintor
huitoto Rember Yahuarcani -que usa tintes
naturales sobre fibras de llanchama-, o han
repasado desconocidos recodos de su psiquis
durante la cura de ayahuasca, o soga de los
muertos, como es el caso de Harry Chavez. Las
texturas mas sensibles de la selva, acuden en
servicio de necesidades expansivas y expresivas de
los artistas aqui reunidos, mediante diversas y
variadas tecnicas contemporaneas y tradicionales.
Bienvenidos al viaje.

Revista Andina
Publication semestral del Centro Bartolome de
I „as Casas
Cusco, Centro Bartolome de Las Casas, No. 42,
primer semestre del 2006
270 pags.

1 egendaria revista cusquena que consiguc alcanzar la veteranfa, cosa dificil en el mundo de las revistas, en aroma de sabiduna. Entre
otras importantes entregas la Revista Andina nos muestra un estudio de Imelda Vega-Centeno sobre los mensajes y cartas que los
fieles cusquenos introducen desde el siglo XVII I en la herida abierta en el costado de la imagen del Senor de los Temblores,
venerada representation morena de Cristo. Asimismo, estudios de Gary Urton sobre censos prehispanicos registrados en quipus;
Rodolfo (Perron Palomino sobre la lengua de la cultura Chibaya, de origen aymara; Fernando Santos Granero sobre la religion de los

38 arahuacos, entre otros valiosos textos de Wolfgang Lindner y Jean-Phillipe Husson.
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Solo en el mundo andino podemos encontrar decenas de variaclones de
un mismo cuento, cada una de ellas en relacion a la idiosincrasiay la
logica de cada poblado. El relato oral que les presentamos en esta
ocasion se narra en muchas comunidades de nuestro sur andino,
siempre con el %orro como protagonista central de una historia en
donde la vanidad se castiga con creces.
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llustraci6n:Fredy Vivar

4.
Estaba un dfa el zorro a orillas del lago cuando vio a una wallata mama (especie de ganso de pluma bicolor)
jugando con sus hermosas wallatitas, pintadas de bianco v negro, que acababan de nacer. El zorro se acerco
a la feliz madre y le pregunto: "Oye, <;c6mo es que tus hijos son tan bonitos, asf pintaditos de colores? Yo
quiero tener crias asf de bonitas. Dime, ^como haces?".

Entonces, la wallata, que era muy astuta, le respondio: "Debes juntar bastante lena y poner
adentro a tus crias y cuando sientas que la lena empieza a reventar debes saltar gritando
’wawa pinta, wawa pinta, wawa pinta’".

Asf que el zorro empezo a juntar lena y una vez que nacieron sus crias ha hecho
lo que la wallata le habfa aconsejado. Ha encendido una fogata, ha puesto sus crias
al medio y cuando ha sentido que la lena empezaba a reventar ha saltado
gritando "wawa pinta, wawa pinta, wawa pinta". Saltando ha estado el
zorro hasta que la fogata se ha extinguido, pero, para sorpresa
del zorro, cuando se ha acercado a ver a sus crias estas
eran ceniza.

Al ver esto, el zorro ha llamado a sus hermanos
zorros diciendo: "Zorros vengan, vengan zorros del
cerro y la pampa, vamos a comer a la wallata que me
ha engariado". Y los zorros han venido y se han
empezado a juntar a orillas del lago. Las wallatas,
al enterarse que esto estaba sucediendo, se han
ido a esconder a una isla diciendo: "Los zorros
no van a poder cogernos alia". Y tenfan
razon, los zorros no lograban alcanzarlas, no
encontraban como cruzar, y en eso que
andaban ideando formas de hacerlo, uno de
ellos ha propuesto tomarse el agua del lago
para secarlo y poder pasar a la isla. Y eso
han hecho, han comenzado a tomarse el
agua del lago, pero el agua ha sido tanta
que sus barrigas han empezado a
reventar. Y asf termina la historia.
(Narrado por Roger Calsin Quispe,
en el distrito de Huata. Recogido
por las antropologas Olinda Suana
Diaz y Angelina Huaman
Carhuaricra, investigadoras
asociadas al Proyecto Qhapaq
Nan y a la Direccion de
Registro y Estudio de la
Cultura en el Peru
Contemporaneo del INC).^
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