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EN LA PRESENTE entrega de la Gaceta Cultural del
Peru se abordan algunas de las necesidades y desafios que
implica una nueva institucionalidad para la cultura en el
pais. La discusion no se agota en definir que tipo de es-
tructura publica tendra esta nueva forma de gestion, sino
en reflexionar sobre el rol del Estado frente a la cultura.
Pero, sobretodo, en establecer prioridades para garanti-
zar y atender los derechos y necesidades culturales de los
ciudadanos, partiendo de un diagnostico sobre la reali-
dad del sector cultural.

Esta obligada reflexion debe culminar en el diseno de
un aparato administrativo eficiente y capaz de atender y
promover nuevas dinamicas culturales. Sus areas tecnicas,
numero y perfil de profesionales deben ser disenados y
establecidos precisamente sobre las prioridades identifica-
das y sobre el conocimiento certero de lo que acontece y
necesita el sector cultural.

Gaceta N°20,junio de 2006.
Fotografia:Carlos Diaz

El reto de la proxima administracion a cargo del INC o
del nuevo ente publico que lo reemplace es, ademas, for-
talecer el conocimiento y las capacidades acumuladas a lo
largo de todos estos anos; asimismo, evaluar objetivamen-
te los proyectos y acciones que se han ejecutado. Porque
proponer una nueva institucionalidad cultural no signifi-
ca hacer borron y cuenta nueva sino aprender de los erro-
res y aciertos.

Director Nacional
del Instituto Nacional de Cultura

Comite Editorial

Entregamos, pues, el numero 21 de la Gaceta Cultural
del Peru -ultima edicion de nuestra gestion- con la espe-
ranza de haber aportado, con las paginas producidas des-
de su aparicion, a la reflexion de los distintos temas que
involucran a la cultura en el pais y en especial, a la difu-
sion de las diversas expresiones de nuestro rico patrimo-
nio cultural. Usted ha sido testigo de su evolucion. Espe-
remos que siga creciendo y que la nueva administracion,
supere los resultados obtenidos hasta hoy dia.Direccion
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La cineasta y miembro de Conacine, Judith Velez, nos cuenta
sobre la Cinemateca.

Desnudando el archivo Valcarcel
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UNESCO RECONOCE
ARTE TEXTIL DE TAQUILE
Taquile era una fiesta. El pasado 25 de junio representantes del
Ministerio de Relaciones Exteriores sede Puno, entregaron el diploma
de la UNESCO que proclama a Taquile y su arte textil como Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Gonzalo
Yucra Huata, alcalde del centro poblado, recibio este reconocimiento
que tiene gran significado para los habitantes de esta isla. Rolando
Paredes, director del INC Puno, explico que a partir de esa fecha
ninguna persona podra copiar la textileria de Taquile, pero ademas esta
referido "al compromiso que tienen las instituciones para apoyar a la
comunidad". Paredes agrego que, en la actualidad, varones y mujeres se
dedican a este arte milenario, el caracterizado por llevar un calendario
en una de sus prendas.

TejedorasTaquile pueden ahora trabajarcon respaldo.

GENERACION REVELADA
Pd jueves 20 de julio se presento en el
Museo Nacional de Arqueologi'a,
Antropologfa e Historia del Peru el
libro Narrationsperuanos de los 50.
I istudio y antoloyla del escritor Carlos
Eduardo Xavaleta, tambicn miembro
de esta ilustre generacion de escritores,
quien en esta ocasidn hace las veces de
compilador y estudioso. La
presentacion conto con los
comentarios de los cnticos Carlos
Garcia Bedoya y Americo Mudarra.
Zavaleta diserto sobre el trabajo de sus

congeneres, recordo las anecdotas
alrededor del proceso de este
voluminoso trabajo y enfatizo la
importancia de los estudios literarios en
un pais como el nuestro, poseedor de un
vasto patrimonio intelectual. El trabajo
dado a conocer, revela a muchos lectores
los relatos de autores poco conocidos e
incluso olvidados. Cabe recordar que el
libro fue publicado por el Fondo
Editorial del INC en coedicion al Centro
de Estudios Literarios Antonio Cornejo
Polar.

Autor representative del 50 dedica su pluma a estudiar su generacion.

La Orquesta Sinfomca tuvo lugar en el atrio de la
Catedral de Lima; el
maestro Wilfredo Tarazona
dirigio a los casi 90 musicos
en escena. Hay que resaltar
que esta fue la segunda
edicion que se realiza en
nuestro pal's y la quinta a
nivel internacional.

Nacional Juvenil e Infantil
inicio oficialmente las
actividades de 1M Semana de
Arte de Uma 2006, la cual
congrego museos, galenas y
centros culturales de San
Isidro, Barranco, Miraflores
y Lima. La presentacionSinfdnica Juvenil se lucio en la Catedral.

MUSICO PERUANO GANA PREMIO ALTAZOR 2006
Gracias al disco
Garcia/Padilla el director de
orquesta peruano Abraham
Padilla v el compositor
chileno Fernando Garcia
fueron reconocidos con el

premio Alta^or 2006. El
galardon se brinda a los artistas
de gran trayectoria en merito a
las producciones realizadas
durante el ano inmediato
anterior al premio. El

mencionado disco tiene
composiciones de Garcia, las
cuales han sido interpretadas en
vivo por diversas orquestas,
entre ellas la Sinfonica Nacional
del Peru.Abraham Padilla en pleno

derroche de facultades.4



PRESENTAN DOCUMENTO
QHAPAQ NAN
Autoridades del INC, UNESCO y cl Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) presentaron a la prensa el documento HlQhapaq
Nan Camino Principal Andino. El volumen, de 292 paginas, contiene
informacion sobre arqueologia, turismo sostenible, etnograffa y
estadfsticas de los pueblos que se ubican en los alrededores del
Camino Inca, que se extiende por Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile,
Argentina y Peru. "Se trata de la elaboracion de un Plan de Accion
Regional que nos permite trabajar conjuntamente, en una serie de
proyectos destinados a poner en valor el Camino Principal Andino",
senalo el Director Nacional del INC, Luis G. Lumbreras.LfRMO

RA

Director Luis Lumbreras y Patricia Uribe de UNESCO mostrando el libro.

VALLE SAGRADO
\ ES PATRIMONIOv

Mediante una Resolucion Directoral Nacional, el Instituto
Nacional de Cultura declaro como Patrimonio Cultural al Valle

• - j/ :Sagrado de los Incas, ubicado entre las provincias de Urubamba,
Calca, Paucartambo, Anta y Quispicanchis, en la region del
Cusco. El turistico lugar ha merecido este rcconocimicnto
gracias a la gran cantidad de vestigios de la civilization inca,
ademas de los tres parques arqueologicos que contiene: Pisac,
Chinchero y Ollantaytambo. Otra de las consideraciones que se
ha tornado en cuenta se halla relacionada al vasto patrimonio
cultural inmaterial de esta zona, recreado de generacion en
generacion en funcion de su entorno. Por fin se le hace justicia al corredor m^s extenso del Cusco,

el Valle Sagrado.

NUEVA IMAGEN
DEL MUSEO DE LA CULTURA PERUANA

Las filas de comensales eran interminables y el aroma corria por las
salas del Museo de la Nation. Durante cuatro dias, 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.

n
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Museo de la Cultura Peruana luce renovado esplendor.

La edition anterior de la Gaceta Cultural del Pern
(N° 20) presento un especial sobre Gestion
Cultural en el que se incluyo, una entrevista a
Alicia Morales, Directora Ejecutiva del Centro
Cultural de la Pontificia Universidad Catolica.
Vemos necesario senalar que como cargo suyo,
consignamos el de Director General del
mencionado recinto, funcion desempenada con
mucho acierto por el senor Edgar Saba.

CULTURA NOCTURNA
dieron en el marco del
programa El Museo abre de
noche, en cl cual el ingreso de
los visitantes es gratuito en el
horario de 5 pm a 10 pm.

visitantes no solo recorrieron
las salas y galenas sino que
disfrutaron de un espectaculo
de danzas peruanas y un recital
de musica. Estas acmidades se

El pasado viernes 21 de julio
el Museo Nacional de
Arqueologia, Antropologia e
Historia del Peru abrio sus
puertas de noche. Los
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MINISTERS DECULTURA

Hacia una nueva institucionalidad
cultural publica Direccion General

de Promodon y Difusion Cultural

Hasta hoy el edificio que alberga alMuseo de la Nation y al INC ha servido de escenario no solo para la conduction
de la culture en el pais sino para el diseho de propuestas de polftica cultural que buscan la integracibn de formas culturales diversas.

gunas Hneas para la reflexion sobre los
ambitos de accion y desafios que imponen
los procesos mundiales, regionales y locales
al Estado en esta materia.

a institucionalidad cultural publica, en-

tendida en sentido restringido como el
con junto de organismos gubernamen-

tales (a nivel nacional, regional y local)
que cumplen funciones en el ambito de
la cultura, y que en su sentido mas
amplio comprende las politicas cultura-

les publicas, los organismos que defi-
nen tales politicas y que las aplican, el
personal a cargo de la gestion de esos
organismos, los presupuestos publicos
de estos, y las disposiciones legales y
normativas que les dan soporte, actual-
mente se enfrenta a los desafios im-
puestos por una renovada concepcion
de la cultura como factor fundamental
en el desarrollo y a la responsabilidad
de promover y garantizar la diversidad
cultural y los derechos que ella implican.

En el Peru la participacion del Esta-
do en el desarrollo cultural del pais y,
por lo tanto, de la institucionalidad cul-
tural publica, ha tenido una historia
propia, en la que en los ultimos anos
se ha notado una progresiva disminu-
cion de su presencia en la actividad
cultural y la no inclusion de la cultura
en la agenda de las decisiones
economicas y politicas, debido, entre
otras razones, a que no se ha reconoci-

do el papel que desempena en nuestro
desarrollo.

Es por ello que urge abrir espacios
de debate, reflexion, investigation e in-

tercambio de experiencias en el campo
de la gestion y administracion cultural
del Estado. Requerimos aprender de la
experiencia ajena, al mismo tiempo
que recoger la experiencia propia, con
el objetivo de disponer de referentes y
elementos de juicio que permitan dis-

cernir, seleccionar, crear y adoptar
lineas de accion, formas de trabajo y
de organization que ayuden a construir
una nueva institucionalidad cultural
publica, fuerte, estructurada y articula-
da, donde los esfuerzos y recursos sean
dirigidos hacia un mismo horizonte,
sobre la base de una vision y objetivos
compartidos, eliminando las posicio-
nes fragmentadas, sectorializadas e in-
comunicadas entre si.

Con el objetivo de aportar al debate, en
este numero de la Gaceta Cultural les pre-
sentamos las opiniones de diversos sectores
sobre el rol de Estado en el desarrollo cultu-
ral del pais, la experiencia de algunos paises
de la region, una aproximacion a los mode-
los que han marcado la pauta en la adminis-
tracion e intervention estatal en cultura y al-

Derechos y deberes
Habria que comenzar recordando que
la Constitution Polftica del Peru consa-
gra los derechos de todos los peruanos
a la libetiad de creacion intekctual, artistica, tec-
nicay cientijica, asl como a la pcopiedad sobre
dichas creacionesy a suproducto, ademas de su
identidad etnicay cultural Al mismo tiempo
que establece que el Estadopropicia el acceso
a la culturay fomenta su desarrolloy difusiony
reconocey protege la pluralidad etnicay cultural
de la Nacion(\).

Es asi que lo mismo que ocurre con la
educacion o con la salud, el Estado ga-
rantiza los derechos de todos los perua-
nos a su participacion en la vida cultural
y tiene deberes con la cultura. Bajo estas
premisas, el Estado es responsable de la
creacion y mantenimiento de las condi-
ciones para que el arte, el patrimonio cul-
tural y la participacion ciudadana con fi-
nes culturales puedan desarrollarse en
todas sus ricas y variadas expresiones. De
ahi que, el objetivo que debena perseguir
la institucionalidad cultural publica del
pais es impulsar un mayor desarrollo cul-
tural, a nivel nacional, regional y local,(1) Constitution Polftica del Peru. Ti'tulo I "De la Persona y la Sociedad", Capitulo I "Derechos Fundamentales de la Persona", Articu-

lo 2, numerales 8 y 19.
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puesto que dicho desarrollo es indis-
pensable para la mejora de la calidad de
vida de los peruanos, mejora que no solo
implica aspirar a sadsfacer las necesida-
des materiales basicas.

el PBI, pago de derechos de autor, pro-

duccion, ventas, exportaciones, importa-
ciones, empleo y pirateria. Asimismo, re-
sulta indispensable conocer mejor la
estructura de la oferta y la demanda de
bienes y servicios culturales, identificar la
estructura de los diferentes mercados
culturales, asf como reconocer las particu-
laridades que definen y diferencian al em-

pleo cultural de otros sectores. La in'for-
macion obtenida en muchos paises ha
servido para demostrar que la cultura no
es una actividad insolvente sino que, por
el contrario, puede representar un pro-

yecto economico sostenible, a la vez que
ha permitido jusdficar una intervention
estatal mas decidida en el sector de la
cultura y en aquellas actividades cultura-
les que si bien no rinden beneficios
economicos si sociales.

La cultura como factor de desarrollo
Hace mas de dos decadas se introdujo
en el debate internacional un profundo
cuestionamiento de lo que hasta enton-
ces se entendia como "desarrollo”. La
Conferencia Mundial sobre las Politicas
Culturales (MONDIACULT), concluyo
que la cultura constituye una dimension funda-
mental del proceso de desarrollo y contribuye a
fortalecer la independent, la soberama y la
identidad de las nacionesy que solo puede asegu-
rarse un desarrollo equilibrado mediante la inte-

gration de los factores culturales en las estrategias
para alcan^arlo®.

De ahf la incidencia que los Estados, a
traves de su institucionalidad cultural, in-
corporen a la cultura como componente
clave de las estrategias de desarrollo y vin-

culen las politicas, estrategias y acciones
culturales a las otras politicas y planes gu-
bernamentales. En esa logica, la lineas
que deberian guiar la actuacion de orga-

nismos publicos con competencias en
material cultural son las de promover el
dialogo intercultural, estimular la creativi-
dad y la participacion de los ciudadanos
en la vida cultural sin distinciones ni ex-
clusiones, reforzar las medidas para pre-
server el patrimonio cultural y estimular la
industria cultural, propiciando el fortaleci-
miento de las capacidades de los individuos
y grupos para lograr su participacion en
la gestion de su desarrollo cultural.

La cultura en la construccion de
ciudadania
La cultura no es una nocion abstracta si-
no un conjunto vivo, un signo de perte-
nencia porque es un medio a traves del
cual socializamos, nos educamos y for-
mamos, dando asi sentido a nuestra vida
en sociedad y orientando las relaciones
con los otros. Es por eso que la cultura
forma parte y atraviesa todos los ambitos
de la vida y, por tanto, no puede hablarse
de economia, politica o modernizacion,
sin tener en cuenta su relacion con la cul-
tura. Mas todavia si llegamos a entender
a la cultura como espacio de participa-

cion ciudadana, resulta que no es un ele-
mento secundario ni menos un orna-

mento del desarrollo que un pais intenta
construir, sino componente esencial de el.

Actualmente el gran reto implica pa-
sar de la idealista vision de la multicul-
turalidad a la construccion de la inter-
culturalidad, de manera que, al mismo
tiempo que se estimule el reconoci-
miento de las diferencias, se reafirmen
las posibilidades de reciprocidad, soli-

NftKfl
Una de las lineas a seguir por los organismos publicos con competencias
en material cultural es la de reforzar las medidas para preservar el patrimonio.

daridad y convivencia, en donde que-
pan las culturas tradicionales y las nue-
vas modalidades de creatividad
expresion cultural^).

y

La cultura en la globalizacion
En un mundo que se globaliza, el desa-
rrollo cultural a nivel nacional cobra
aun mayor importancia, puesto que pa-
ra que la globalizacion no se transfor-
me en hegemonia cultural, es preciso
que todos los paises cuenten con las
condiciones para la creacion, produc-
cion y acceso a sus contenidos y bienes
culturales. Solo sociedades con un ple-
no y libre desarrollo cultural podran
actuar como interlocutores en un
mundo que se globaliza y no ser meros
receptores y consumidores pasivos de
los productos culturales que proven-
gan de otras latitudes.

Elio supone el fortalecimiento de las
capacidades y el fomento de la compe-

titividad de los creadores, artistas, pro-

ductores y empresarios del sector cul-
tural, al mismo tiempo que incidir en la
formacion de lectores, espectadores de
teatro y cine, televidentes y usuarios
creativos de los recursos informaticos.^

La cultura como sector economico
No hay duda que la cultura contribuye al
crecimiento economico y a la generacion
de empleo. La creciente importancia
economica del sector cultural ha motiva-
do la necesidad de medir su impacto a
traves de variables como: incidencia en

No hay duda que la cultura
contribuye al crecimiento
economico y a la generacibn
de empleo.

(2) Declaration de Mexico. Conferencia Mundial sobre Politicas Culturales. 1982
(3) Martin Barbero, Jesus. Politicas culturales de nation en tiempos de globalizacion. Discurso de inauguration de la Cate-
dra de Politicas Culturales del Ministerio de Cultura de Colombia. Bogota, julio del 2001.
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UNA MIRADA A LAS POLlTICAS CULTUHALESBftiTANICAS
\

in r mmiHdebate confirma el protagonismo britanico en el tema de las relaciones entre cultura y EstadoM
ura, close y comercio

Pablo Rosselib
King's College London

grupo de estudiosos -bel
xismo de Adorno, de la h
darner y de la teoria pos
association de la cultura con las demas esferas
de la sotiedad. Sus estudios restablecen los

(bs Medi-
as, las casas de subasta, los iriversionLstas tipo
Saatchi que "crean" grandes arti
do expectativas de demanda). \

Este es el contexto de la poKtica cultural

delbicado en un punto medio entre estatismo
fiances y liberallsmo norceamericano, el mode-

lugar

mento de las artes tradicionales. El Arts
Council adquiere la irnagen de instrumento
de la clase alta britanica para subsidiar sus
hobbies (opera, Shakespeare) con los im-
puestos de toda la nation.

El modelo entra en crisis cuando entran
en escena propuestas de izquierda que bus-
can democratizar ya no el acceso sino la defi-
nition de cultura misma. De esto se des-
prendia la propuesta para descentralizar los
recursos culturales fuera de la capital El mo

La relation entre Estado y cultura en vimiento de artistas comunitarios amplfa la no
Gran Bretana tiene una estructura relativa- don restringida de cultura, toda vez que ctiti-
mente similar a la del Peru. La institution ca su caracter de ideologia conducente al
encaigada de fomentar la cultura (d Arts mantenimiento de la exclusion social. La
Council) funtiona, al igual que el INC, co-
mo un organismo publico descentralizado
con autonomia administrativa y tecnica,
aunque trabajando dentro de la jurisdiction
de un Ministerio (d DCMSo)). El Parla-
mento decide, cada aho, el presupuesto, y d
Arts Council se encarga, a traves de sus
areas espedalizadas, de distribuirlo entre los
aplicantesQ. A diferencia del Pern, d cuida-
do del pathmonio corre por cuenta de or-
ganismos independientes dd Arts Council solo asume la respoasabilidad dd patrimonio,

que lidian directamente con d DCMS. Asg con loqueseobliga a las iastitudones culturales
el Arts Council se desentiende de temas de (museos, centros culturales) a femiliarizarse con

eutica de Ga-
na- rescata lab politico-cultural britanico ocupa

privilegjado en d desarrollo de los enfoques
sobre la reladon entre cultura y Estado Y es
que preasamente por hallarse fuera de todo
extremism:), la poKtica cultural bntanica se ha
permitido ser una arena de experimentation
en d tema, tanto en tdminos de implementa-
tion practica de poKticas como en tdminos de
debates en tomo a la teoria de la cultura.

un

vinculos del artista con su

generan-

actual del Partido Laborista. La ideologia de
las industrias culturales parte del reconod-
miento social y economico de la cultura pa-
ra buscar su promotion en esa direction.
Ademas, la revalonzacion teotica de la so-
cializacion artistica tiene su contraparte
empfhca en la efidenda econorpi
cultura: los Creative Industries Man

poKtica cultural britanica se reorienta hada
un modelo estetico y cultural participative)
que pmilegia la creation y no la reception
como expenenaa cultural primordial.

Dada la desotganization del movimiento
comunitano y el fiacaso de los intentos regio-

nalistas, la oleada coaservadora de los aoos
ochenta desplaza d credo comunitaria Con
Margaret Thatcher a la cabeza, los referentes
dd estado de bienestar desaparecen. El Estado

de la
ing Do-

cuments de 1998 y 2001 determi
en promedio, el sector cultural genera
£112.5 billones al aho, ademas de 1,322,000
puestos de trabajo, y £10,253 millones en
exportaciones. El Arts Council entiende
desde entonces los subsidios como

que,

"inversiones en el sector cultural". La idea
no es hacerse de institudones culturales\ine-
fidentes, sino dotar de dinero a las mas pro-
metedoras, con el fin de promover su auto-

abastedmiento. De ahf la importanda de los
empresanos culturales en este fenomeno. Por
otro lado, la retotica del marketing y las tec-
nicas adminlstrativas continuan su institu\

educadon y patrimonio, encargandose uni- herramientas de la administradon privada
camente de la promodon de la cultura actual. (marketing, planificaaon) para ser economica-

Hasta 1940, cultura y Estado eran anate-
mas. Cualquier incursion del Estado en el
tema era vista como imitadon de modelos

mente efiaentes. La direcdon de la cultura pasa
de manos dd Estado a manos dd consumidor,
sobre cuvos intereses se determinan los pro- donalizadon dentro de los orgamsmos dd
yectos culturales En bs museos aparecen las cultura, alterando su estructura y manejo

(reduedon de la planilla, consultorias, hiring-
outs,, etcetera).

Por ultimo, parece alterarse tambien la na-
La situadon desencadena dlscusiones teori- turaleza del objeto cultural mismo. La nuev’a

poKtica favoreceria la supervivencia de la cul-

totaKtanstas La promodon de la cultura se
entencKa como cuestion ph\Tada, subordina- dendas de souvenirs, las exposidones blockbus-
da al Kbre fomento de la burguesfa industrial ter al esdlo norteamericano (retrospectivas de
y comerdal. Esto cambia tras la II Guerra, Monet,van Gogh),etcetera,

cuando el Estado crea el Arts Coundl co-
mo institudon que prolonga la cas en tomo a la naturaleza autentica de la cul-
"democradzaaon" y el acceso a la cultura tura y su reladon con d mercado, con lo que turn en el mercado antes que la superviven-

cia de la cultura en su dimension ctitica.que se habian inidado con las asodadones se prepara d terreno para la actual ideologia
de cultura durante la guerra<3>. Bajo la direc- sobre las industnas culturales Aparecen, den-

don de Lord Maynard Keynes, el Arts trode la gestion cultural y la economia cultural
I Council promuevre un ideal democratizador
de la cultura que, sin embargo, repite ideales

I atistocraticos de antano: Londres termina cepdon romantica dd arte como esfera aisla-
I concentrando bs recursos tributatios para da, sob autentica en tanto alejada dd comer-
lla cultura, cuyo uso se destina solo al fo- do y la sodedad. Contra estos, un nuevo

Otorgar al consumidor poderes dedsotios,
<:no acarreana la perdida de cakdad dd pro-
duao y con ello la perdida de decision del
artista? X3 pecamos acaso de patemaKstas,
subestimando las capaddades dd consumi-
dor para escoger y educar su gasto?̂

debates sobre d rol dd arte en la sodedad. Por
un lado, bs conservadores defienden la con-

1) Departmento de Cultura, Prensa y Deportes.
2) De este monto se exrae siempre, y libre de competencia, una suma para subsidiar a las Compafuas Nacionales de Cultura (Royal Opera House de Londres, English National Opera, Royal Ballet, National
rheatre. Royal Shakespeare Companies). Que dichas compahias (la mayoria de acceso solo para los londineses de clases media alta y alta), acaparen en promedio mas del 30% de dicho presupuesto, ha susci-
ado infmitas polemicas a lo largo de la existencia del Arts Council.
13) El CliMA (Council for the Encouragement of Music and the Arts) y el ENSA (Entertainment National Service Association). Ambas fueron disenadas para fon
pnta la Guerra, levantando el animo de los pueblos y de las tropas.8
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;QU£ ESY COMO SEHACE?

La bolitica cultural francesa
£
I*

aConcebirla cultura como un
servicio publico es una de la
claves de la politico cultural

francesa. Un acercamiento a
sus fuentes nos permitira

entender la verdadera
situacion de la administracion

de la cultura en nuestro pals.

w

Alejandro Cdrdova
Gestor Cultural

a polftica cultural francesa es, primero,
una concepcion particular de la relation
c m re el Estado y la creatividad humana, bros espedficos del sector cultural (libro y
y luego, una organization compleja y
dcscentralizada que busca plasmar los lengua, museos, entrc otras) este Ministerio
objedvos que se deriven de esa concep-
tion, canalizando rccursos tecnicos y fi-
ll a ncieros. El Estado frances concibe la

Ademas de contar con mas de diez di-
recciones abocadas a cada uno de los ru-

culturales; la educacion artistica y cultu-
ral, para cuyo fomento las DRACs
otorgan ayudas anuales a las escuelas de
arte y promueven la educacion artfstica y
cultural en los medios escolar y univer-
sitario; y, finalmente, la estructuracion
de la economia cultural a traves de ser-
vices de consultoria y de asesoramien-
to a las empresas culturales, del apoyo al
mecenazgo cultural, de la supervision
de las acciones de formation y de la
calificacion de los actores culturales y
de la difusion de information relativa a
la legislation social aplicable al empleo
en cultura.

El modelo frances de administracion
cultural, del que hemos descrito solo
una parte, es, como puede notarse,
complejo, propio de un Estado con un
presupuesto grande fruto de una solida
recaudacion impositiva. En los ultimos
anos, este modelo esta en el origen de
grandes debates sociales, ya que, debido
a su alto costo, existen corrientes potiti-
cas que consideran necesaria una refor-
ma profunda. A estas corrientes se
oponen la mayoria de profesionales de
la cultura, que se verfan afectados en su
estatus laboral.

En suma, voluntad politica, presu-
puesto y organization en la base de un
trabajo del Estado, que ha sido muy
beneficioso para el posicionamiento del
pais como destino cultural mundial y
para la creation y el consumo de arte en
sus mas diversas formas. ^

lectura, artes plasdcas, artes escenicas, cine,

cuenta con una Direction Administrativa
General y con mas de 25 Directiones Re-
gionales de Asuntos Culturales, las DRACs,
estamentos pilares de la organization.

La Direction Administrativa General
cultura como un servicio publico, en
tanto considera que no es solo una
fuente de florecimiento personal sino se encarga de tres tipos de misiones prin-
un medio privilegiado para reforzar la cipales: gcstion de recursos humanos,
cohesion social. Asimismo, al considerar materiales, inmobiliarios, informaticos y

financieros del Ministerio; la coordina-a la creation como el lugar privilegiado
de 1a expresion de la libertad humana,
se atribuye la responsabilidad de impul-
sarla y de preservar su diversidad, espe-
cialmente en un mundo que tiende a
uniformizarse bajo la presion de intereses
economicos. Por ello considera que la
cultura no puede someterse exclusiva-
mente a las leyes de la economia de
mercado y, mas bien, necesita protec-
cion y fomento.

El proposito fundamental de la politi-
ca cultural francesa actual es velar por el
patrimonio arquitectonico y artistico de
los franceses, y hacerselo accesible a la
mayor cantidad de personas en las me-
jores conditiones. El principal ente esta-
tal responsable de llevar a cabo esta
mision es el Ministerio de Cultura y de
Comunication, creado en 1959 por ini-
ciativa del escritor Andre Malraux, a
quien le fue confiada la institucion hasta
1969.

cion juridica, presupuestaria y fiscal entre
el Ministerio y sus establecimientos piibli-
cos, las DRACs y los ottos ministerios; y
la investigation academica sobre aspectos
cientificos, tecnologicos, sociologicos y
economicos del campo cultural.

Por su parte, las Directiones Regio-
nales, agentes fundamentales del caracter
descentralizado de la administration cul-
tural francesa, son representantes de to-
dos los servicios del Ministerio, y se en-
cargan de implementar poLiticas
espetificas y prioridades definidas por la
administration central, adaptandolas al con-
texto regonal. Estas prioridades corre-
sponden a tres lineas de action princi-
pales: la renovation territorial y el
crecimiento de los publicos, cuyos obje-
tivos son completar una red de inffaes-
tructura cultural, favorecer el surgi-
miento de centros culturales locales, y
generar asociaciones entre instituciones
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En Bolivia la institucion publica de la cultura acaba de ser reorientada,bajo la tutela
del Ministerio de Educacion y Culturas con el nombre deViceministerio de Desarrollo de las Culturas. Diana Guerra Chirinos

Directora General de Promocion
y Difusion Cultural del INCEL ESTADO DE LA CUESTlON

Sobre la institucionalidad cultural
en America Latina

un modelo a otro con cada cambio de gobierno; y otros, en medio
de un debate muy pobre y limitado pero que denota cierta concien-

da de la necesidad de una reforma, mantienen un esquema tradido-
nal a la espera de que el proximo presidente haga el gran cambio.

Los mas pesimistas podrian incluir al Pern en el tercer grupo:
los espacios de reflexion han sido muy pocos, el interes del
publico, mas bien pobre, y las discusiones se han limitado a
opinar a favor o en contra de un ministerio de cultura. ^Por que
nos detenemos en el nombre del edificio que vamos a construir
en lugar de escoger los materiales, preparar el diseno, y trabajar
en la estructura interna que queremos?

La reflexion en torno a una nueva institucionalidad cultural debe
darse en el contexto de un proceso democradco que signifique la
mas amplia participacion ciudadana y el compromiso de largo pla-
20. Debe implicar, entonces, la definicion del papel que queremos
que cumpla la cultura en nuestra sociedad, el rol que tiene el Esta-

do frente a la cultura y su diversidad, el diseno de politicas publicas
culturales, las phohdades que deben atenderse en el campo cultural
en base a un diagnostico previo, las acciones concretas que deben
desarrollarse y el como las vamos a desarrollar.

En este punto debemos agregar la importancia de insertar el pro-

ceso de construir una nueva institucionalidad cultural en un contex-
to mas global, conociendo lo que sucede a nuestro alrededor. La
mayona de los pafses latinoamericanos se han venido hadendo las

a institucionalidad de la cultura en America Latina, a decir de Juan
Luis Mejfa(i), se encuentra en una encrucijada. Y es que la implan-

tacion del liberalismo economico ha supuesto la "disminucion y
adelgazamiento del Estado en nombre de la libertad de mercado, a
traves de las privatizaciones de las empresas y servicios publicos".
Es decir, mientras la diversidad cultural y los derechos culturales de
las poblaciones se convirtieron en temas centrales en las constitu-

ciones de los pafses latinoamericanos desde inicios de los 90, el Es-
tado que debe garandzarlos, pierde fuerza.

Los pafses latinoamericanos, que incluyen la institucionalidad de
la cultura en sus reformas estatales de los anos 60 bajo el esquema
frances y el propuesto por UNESCO-formalizarido y agrupando
a las grandes instituciones culturales que existfan desde el siglo
XVIII-, han empezado a aplicar el modelo anglosajon que su-

pone una mayor intervencion de la empresa privada. Segun Mejfa,
"resulta dificil pensar en un desarrollo humano sin una garantia -
por parte del Estado-de los derechos humanos y culturalesM(2).

El debate, entonces, de una nueva institucionalidad para la cultura
en la region latinoamericana no solo esta vigente, sino que.plantea
retos pendientes que merecen, ademas de mayor reflexion, respues-
tas claras. La manera como los pafses de la region lo han abordado
es multiple: algunos esperan los resultados de haber repensado, con-
sensuado y aplicado una nueva institucionalidad cultural de largo
plazo; otros, han optado por experimentar en la practica, pasando de

(1) Ex ministro de Cultura de Colombia y uno de los mas reconocidos academicos internacionales en el campo de la gestion y las polidcas culturales.
(2) MEJIA, Juan Luis, jDerechos sin Estado? Tres mementos de /a institucionalidad cultural en America Latina. En: Pensar Iberoamerica, Organizacion de Estados Iberoamericanos.
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En su estructura interna, credo a 29 instandas, entre direcdones,
coordinadones y unidades, durante la polemica administradon de
Sari Bermudezoo. Tambien credo el presupuesto: de 4,920 millones
de pesos, cantidad que se destinaba al CONACULTA al inido del
sexenio, a 6,489.5 millones de pesos, es dear, aproximadamente el
0.075% del PIB mexicano^). Se dice que un 80% del presupuesto se
desdna para mantener a una burocrada que se mantiene durante
aiios en el poder. Felipe Calderon ha prometido que al final de su
administradon "se habra duplicado el presupuesto destinado al de-
sarrollo cultural".*

Fox llego a ofrecer la creacion de una Secretaria de Cultura
durante la campaha electoral. El escritor Carlos Monsivais re-
sume asf la decepcion que el sector de artistas, creadores y ges-
tores culturales mexicanos han sentido en estos anos al no ver
cumplidas muchas de las promesas: "El Presidente Fox, en su
magnlfico inventario de lo que vd a ocurnr, le dedico a la cultura el
ampltsimo espacio que suele dark: la sola mencion de la palabra. Esto
no me decepciono en lo mas mlnimo porque no esperaba nada en rela-
cion a la cultura".

Lo cierto es que un organismo tan grande y complejo con el
CONACULTA no parecio mejorar en su eficiencia y agilidad
de la gestion administrativa. Las prioridades de Fox estuvieron
en la descentralizacion cultural^; el programa "Hacia un pafs de
Lectores" y la implementacion de mas de mil salas de lectura(io);
la conservation del patrimonio cultural; la construction de nue-
va infraestructura cultural; y el impulso a la investigation en cul-
tura; todas ellas prioridades sustentadas en el documento del
Programa Nacional de Cultura 2001-2006(H).

Las expectativas de futuro de la cultura en Mexico estan cen-

mismas preguntas que nos venimos haciendo en el Pern en los ulti-
mos meses: como atender mejor a la cultura desde el Estado, en que
se debe y en que no se debe intervenir, y que estructura publica es la
mas efidente y adecuada. Solo basta navegar por Internet para dar-
nos cuenta de que el camino esta sembrado de dudas y experimen-
tos. Asf, en Latinoamerica han existido y existen institutos nacionales
de cultura dependientes de los ministerios de educacion -esquema
que, por derto, ya ha sido superado en la mayoria de los pafses-,
consejos nacionales de cultura con cierta independencia y au-

tonomfa, ministerios de cultura y, ministerios que asodan la cultura a
la education y los deportes, a la denda y tecnologfa, al turismo, y a las
comunicadones.

El caso mexicano puede aportar datos importantes para el
proceso peruano, pues si bien las dimensiones del aparato publi-
co de la cultura, del territorio que debe atender y del presupues-
to que se le asigna es mucho mayor, encontramos algunas simili-
tudes en cuanto a su manera de operar y a la manera como se ha
planteado el debate sobre la insdtucionalidad cultural. En 1988
se crea el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, el famoso
CONACULTA, que reemplazo a la Subsecretarfa de Cultura de
la Secretariat) de Educacion Publica (SEP)(4). El CONACULTA
sigue perteneciendo a la SEP pero con mayor autonomfa, otor-

gada durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). El presi-
dente electo Felipe Calderon, ganador de las ultimas elecciones
mexicanas, ha propuesto que el Consejo "funcione como un
cuerpo colegiado, con representantes del INAH, de la UNAM,
del Colegio de Mexico, de Cancilleria, como un autentico Con-
sejo Federal Promotor y facilitador de cultural).

El CONACULTA esta integrado por 40 instituciones culturales^.

La cultura es medular
en las poh'ticas
del gobierno chileno.

(3) En Mexico, sc les llama "Secretarias" a los Ministerios.
(4) OEI. Desarro/lo bistorico tie lapolitica culturalguberiuwieutalu/exicaua.
(5) Documento "Cultura. Para que vivamos mejor". http://www.felipe-calderon.org/.
(6) El Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el Insdtuto Nacional de Bellas Artes, el Canal 22, Radio Educacion, las Librcrias Educal, la Biblioteca de Mexico, la Cincteca Nacional, el Insti-
tuto Mexicano de Cine, el Centro Cultural Helenico, el Festival Intcrnacional Cervandno, el Centro Nacional de las artes, entre otros.
(7) Presidenta del CONACULTA durante el sexenio de Fox, su labor frente a dicho organismo publico ha sido muy criticada en Mexico a raiz de su sorpresivo nombramiento -el Presidente Fox habia prome-
tido que la persona que dirigiria cl CONACULTA seria escogido por artistas y personalidades de la cultura mexicana-, por su cercana amistad con Martha Sahagun (esposa del Presidente) y porque una de
sus primeras acciones fue publicar la biografia de Martha Sahagun.
(8) CERVANTES, Cecilia (2005). Politica tie cowuuicaciouypolitica culturaleu Mexico (2001-2005). En: V ENLEPICC, Salvador de Bahia, Brasil.
(9) Trabajada desde la Direccion General de Vinculacion Cultural y Ciudadanizacidn y la Direccion General de Culturas Populates e Indigenas. Siendo prioridad, ambas Direcciones recibieron menos del 1%

del presupuesto de toda la institucion, por lo que los fondos no pudieron atender a los mas 2400 municipios.
(10) Este plan incluyo la conexion a internet de miles de colegios mexicanos, similar al plan Huascaran peruano. La diferencia se centra en cl apoyo que logro Fox: 20 millones de dolares de la Fundacion Bill
Gates frente a un millon de dolares que otorgo la misma Fundacion al Presidente Toledo.
(11) www.cnca.gob.mx
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un peso alll donde no exista un plan de gestion", fue el marco explicito
que delimito el Presidente. Entre el 2000 y el 2003 se invirtieron
3 mil 564 millones de pesos en 20 edificios"(i3).

En agosto del 2003 el Parlamento chileno aprueba la crea-

cion del nuevo Consejo Nacional de la Cultura y las Artes(i4). La
Direccion Superior esta a cargo de un Directorio integrado por
el Presidente del Consejo, quien dene rango de Ministro de Es-
tado y es el jefe superior del servicio; el Ministro de Educacion;
el Ministro de Relaciones Exteriores; tres personalidades de la
cultura, sean artistas, creadores o gestores culturales, designados
por el Presidente de la Republica a propuesta de las organiza-
ciones culturales; dos personalidades de la cultura designadas
por el Senado; y dos academicos designados uno, por el Conse-
jo de Rectores de las universidades chilenas y otro, por los Rec-
tores de las universidades privadas de Chile(is).

Desde su creacion hasta la actualidad, el Consejo ha priorizado
el financiamiento a la cultura: ha creado el FONDART, que man-

tiene y otorga fondos concursables en distintas Kneas(i6). Asimis-
mo, desarroUa una Knea importante en la formacion y en la inser-
cion de gestores culturales en la administracion publica de la
cultura: el Consejo ha incorporado a 200 gestores culturales que
fueron seleccionados mediante la consulta y participacion de 517
organizaciones culturales a nivel nacional. De igual forma, dos
gestores culturales forman parte del Directorio Nacional; ocho de
los 13 Directores Regionales son gestores culturales y el Comite
Consultivo Nacional tiene, por Ley, un representante del gremio
de los gestores culturales. Todas estas instancias del Consejo par-
dciparon en la elaboracion del Documento de Polfticas Culturales
2005-2010, "Chile quiere mas cultura".

Este formato ha generado buenas expectativas en el sector cul-
tural chileno, sin embargo, es muy pronto para evaluar resultados.
El impulso que le ha dado el Consejo, especialmente a la creacion
joven mediante los fondos concursables y la respuesta positiva de
estos —sobre todo en la creacion audiovisual—, esta permitiendo la
diversificacion de programas de calidad, que van desde la investi-

El desarrollo humano
del pais,en su sentido
mas amplio,se vincula
con el desarrollo de
una politica cultural
inclusiva.

tradas en las palabras de Calderon: "Trataremos de iniciar una
politica cultural de Estado, mas que un programa de gobierno
sexenal". El camino esta serialado.

Hay dos pafses que llevan la delantera en cuanto a replantear
y reformar la institucionalidad cultural desde una optica mas
moderna pero sin debilitar la presencia estatal: Chile y Colom-

bia. Si bien representan modelos distintos han logrado transfor-
mar y dinamizar sus procesos culturales y creativos en pocos
arios. Veamos el caso chileno: la nueva institucionalidad cultural
tiene muy poco tdempo y fue reformada en el lapso de cuatro
arios, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Lagos, en sus dis-
cursos iniciales, dejo claro que la cultura seria medular en su go-

bierno: "El desarrollo humano de! pals, en su sentido mas amplio, se
vincula con el desarrollo de una politica cultural inclusiva, amplia,
generosa, libre j abierta a la crltica; hemos puesto a la cultura en el
centro de nnestraspreocupaciones'\\2).

Ya desde el inicio de su mandato tomo decisiones importantes
en materia cultural. Segun Arturo'TMavarro, "el 5 de abril del ario
2000, crea la Comision Presidencial de Infraestructura Cultural,
en la que participaban cinco ministerios y una Secretaria Ejecutiva
formada por 6 profesionales de la gestion cultural, quienes reci-
bieron la instruccion de incorporar planes de gestion como con-

dicion previa a la asignacion de fondos publicos: "No pondremos

-4.
(12) Discurso del Presidente de Chile Ricardo Lagos, en mayo del 2000.
(13) NAVARRO, Arturo (2005). Estado actual de /a gestion cultural en Chile. En: Encuentro de gestores
culturales de Peru y Chile, diciembre del 2005 en el Centro Cultural Mapocho de Sandago.
(14) www.consejodelacultura.cl
(15) NAVARRO, Arturo (2005). Estado actual de la gestion cultural en Chile. En: Encuentro de gestores
culturales de Pern y Chile, diciembre del 2005 en el Centro Cultural Mapocho de Santiago.
(16) Becas y Pasantias para la formacion de gestores culturales chilenos, Infraestructura Cultural -
asumiendo la funcion que cumplio la Comision Presidencial de Infraestructura Cultural-, el Fondo
de Desarrollo Regional, las Industrias Culturales y la Restauracion del Patrimonio, el Fondo para el
Libro y la Ixctura, el Fondo para la Musica y el Audiovisual, entre otras.
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gacion en cultura(i7) hasta la formacion de escuelas de rock. Los
retos pendientes en el caso chileno pasan por mejorar los niveles
de la gestion cultural municipal, resolver los impedimentos que ha
generado los cambios dados a la Ley de Donaciones Culturales y
resolver el debate sobre la necesidad de incorporar el manejo del
patrimonio cultural chileno al Consejo(is).

No analizaremos el caso colombiano en este informe: en pri-
mer lugar porque el proceso, que se inicia en 1997, de pasar de
COLCULTURA al Ministerio de Cultura, merecerfa un estudio
aparte y, en segundo lugar, porque es el modelo mas conocido y
mentado por artistas y gestores peruanos(i9).

Venezuela es, probablemente, algo mas desconocido en nues-
tro medio y desde nuestra perspectiva, semejante al modelo cu-

bano. Cuenta con un Ministerio de Cultura creado recien el 10
de febrero del 2005. La intencion del gobierno de Chavez ha
sido "refundar la instdtucionalidad cultural del pais" bajo el lema
El Pueblo es la Cultura. El Ministerio ha enfocado sus acciones
en tres estrategias: la desconcentracion, la democratizacion y la
masificacion de la accion cultural. Su estructura interna es muy
especial: se han creado ocho plataformas, las mismas que agru-
pan disdntas areas del sector cultural y dirigen, hacen seguimien-

to y orientan las polfticas culturales trazadas para cada uno de los
sectores. Asimismo, administran el Plan de Financiamiento Cul-
tural, labor que antes realizaba el Consejo Nacional de Cultural).

Las plataformas son: Cine y Audiovisual, una de las que mayor
presupuesto y apoyo recibe; Politica Editorial, integrada por 8 institu-

dones que han editado 27 millones de libros en los ultimos meses,
encargandose de todo el proceso de production editorial, comercia-

lizadon y distribution; el Consejo Nacional de la Cultura (CONAQ
paso a convertirse en una plataforma dedicada a la municipalization
de la action cultural; Patrimonio; Red de Bibliotecas; Artes Escenicas
y Musicales; Artes de la Imagen y el Espado-compuesta por cinco
institudones vinculadas al diseno, la fotografia, la artesama, la escul-
tura, la pintura y la arquitectura—; y, finalmente, la Plataforma Mision
Cultura, creada con la intendon de fortalecer la identidad cultural

Los gestores y creadores
peruanos tienen

la tarea de profundizar
en el conocimiento

de los procesos
que se han dacio

en otros pafses
para adaptarlo a

nuestra diversidad.

venezolana, pero que en realidad consiste en la distribucion por todo
el territorio venezolano de 20 mil "acttvadores" que difunden un dis-
curso fuertemente ideologico,de apoyo al gobierno de Chavez.

Bolivia es un caso aparte: creo un Ministerio de Cultura en
1965. Cuando desaparece, decide reorientarlo hacia un Ministerio
de Education y Cultura, mientras que los demas paises optaban
por subordinar la cultura a la educacion. En 1975 se crea el Institu-
to Boliviano de Cultura y en 1993 esta entidad se convierte en la
Secretarfa Nacional de Cultura (SENACULT), bajo la tutela del
nuevo Ministerio de Desarrollo Humano. En 1997, el Viceminis-
terio de Cultura reemplaza al SENACULT. Actualmente, la insti-
tution publica de la cultura acaba de ser reorientada por el gobier-
no de Evo Morales, bajo la tutela del Ministerio de Educacion y
Cultura y con el nombre de Viceministerio de Desarrollo de las
Culturas(2 i ). En Bolivia los recursos son pocos y el enfoque es mas
bien tradicional, lo que lo asemeja al modelo peruano: gran parte
de sus esfuerzos se centran en la conservacion del patrimonio ar-
queologico y en el mantenimiento de elencos nacionales(22).

Sena interesante, pues, que en este momento clave, gestores y
creadores peruanos profundicemos en el conocimiento de los
procesos que se han dado en otros paises; y que por razones de
espacio, no hemos podido resenar aqui. Es la unica manera de
asegurar un diagnostico mas acertado, una propuesta mas viable
y una construction mas solida de cimientos para una nueva insti-
tucionalidad cultural en el Pern. No dejemos que la tarea recaiga
unicamente en el proximo gobierno.^

El caso mexicano puede
aportar datos importantes
para el proceso peruano,
pues encontramos algunas
similitudes en cuanto a su
manera de operar y a la
manera como se ha
planteado el debate sobre
la institucionalidad cultural.

(17) Programs "Haz Tu Tesis en Cultura" y la elaboration por parte del Consejo de estudios sobre el em-
pleo cultural, el consumo cultural, las industries culturales, la cartografia cultural, etc.
(18) El Consejo de Monumentos de Chile y el DIBAM, instancia dedicada a los museos y bibliotecas, de-
penden directamente del Ministerio de Educacion.
(19) En una mesa redonda sobre el Ministerio de Cultura realizado durante la Semana del Arte en Lima,
en julio del 2006, Elida Roman detallo largamente el caso colombiano. Por cierto, tambien se presento el
caso argentino.
(20) www.ministeriodelacultura.gob.ve/
(21) www.desarrollo.gov.bo/cultura/
(22) Su estructura interna esta compuesta por dos grandes direcciones: la Direccion General de Patrimo-
nio Cultural, integrada por la Unidad Nacional de Patrimonio Ardsdco v Monumental, la Unidad Nacio-
nal de Arqueologi'a, la Unidad Nacional de Antropologfa y los Centros Nacionales de Conservacion y
Restauracion; y por la Direccion General de Promotion Cultural, que dene a su cargo la Academia Nacio-
nal de Bellas Artes, el Conservatorio de Musica, y los elencos nacionales (Ballet Nacional, Orquesta
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SINESIO LOPEZ,DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

"Sector Educacion no entiende
el problema de la Cultura

Importarites precisiones sobre el futuro
de bibliotecas y de archivos en un
escenario con Ministerio deCultura.

Usted cree en la pertinencia de un
Ministerio de Cultura?
Si, porque el sector Educacion no en-
tiende el problema de la cultura. No ha
hecho del libro, y esto me preocupa
como director de la Biblioteca Nacio-
nal, una herramicnta fundamental de la
Educacion, salvo en una de sus ultimas
medidas, que creo es la mejor que se ha
tornado: el Plan Ixrctor, que seriala que
cada alumno debe tener como meta la
lectura de doce libros. Pcro, en general,
el sector Educacion no promueve el li-
bro, pese a que la \ jcy del Libro le da
una funcidn importante. Yo dirfa que lo
importante del Ministerio de Cultura es
que la cultura tenga una voz que la de-
fienda, que pueda, institucionalmente,
llcvar la cultura al espacio de las deci-
siones.

LOpez:"Lo que viene hacia el futuro es el Sistema Nacional de Bibliotecas".

mientras que los libros y los documen-
ts de la Biblioteca son la memoria de
la sociedad y del pais, no del Estado.

bros. Entonces se podrian tener todas
las bibliotecas actualizadas para que
todo el mundo vaya. Y es que la gente
no va a las bibliotecas no porque no les

,;Que balance podria hacer sobre el guste leer, sino porque no encuentra li-
desarrollo de la BN en los ultimos bros actualizados. Yo diria que en 1ima

faltan por lo menos cuatro grandes bib-
liotecas publicas en los conos, como su-

cede en Bogota. Esperemos que el nue-

vo gobierno tenga una perspective
aguda sobre este tema. Si se coloca una
biblioteca en cada cono podemos llegar
a tener 18 mil lectores diarios en vez de

anos?
Se ha avanzado con la construccion del
nuevo local y lo que viene hacia el fu-
turo es el Sistema Nacional de Bibliote-
cas, que es llevar el libro al ciudadano.
En esa direccion se han hecho dos co-
sas importantes: un catalogo unico na-
cional del contenido de todas las biblio-
tecas de las capitales departamentales
mas la BN; ahora todas saben los libros
que tienen las demas, estan conectadas.
It que falta es la sostenibilidad de la
bibiioteca publica. Eso lo hemos sugeri-
do en un proyecto de ley al Ministerio
de Educacion, lo mandamos hace mas
de seis meses, pero nunca lo tomaron
en cuenta. Felizmente, la congresista
Mercedes Cabanillas ha tornado el
proyecto y parece que lo van a aprobar,
si no en esta legislatura, en la siguiente.
El proyecto consiste en donar el 1% de
los gastos del canon para comprar li-
bros a todas las bibliotecas. Eso hace
mas o menos 12 millones de dolares al
ano. Es como si se construyera una
biblioteca como la nueva de San Borja,
que valio 15 millones, pero solo para li-

;Deberia crearse una entidad que
administre los fondos documentales
del Peru?
Todo lo que es memoria historica tiene
que estar junto, como sucede en Chile.
No se puede separar el Archivo General
de la Nacion de la BN, porque forma
parte del reservorio de information
que produce un pais, constituye su
memoria historica y es el espiritu de la
Nacion. Todo eso debe estar articulado
en una sola instancia. En el caso chile-
no va mas alia porque integra tambien a
los museos.

los 2.500 que tenemos ahora y que va
mos a subir a 5 mil con la nueva sede.
En el caso de la lectura el problema no
es de demanda sino de oferta.

<:Esas bibliotecas entrarian en la juris-
diction de la BN?
Claro. O tambien pueden ser adminis-
tradas por los mismos municipios de
los conos o por el municipio central.
Pero no he encontrado en el municipio
actual de lima comprension sobre lo
que es la biblioteca publica. Al contra-
rio, han cerrado su biblioteca publica.
Lima es el unico sitio donde el munici-
pio no tiene biblioteca publica. Por eso
nosotros nos hemos visto obligados a
administrar la biblioteca publica cuan-
do, por ley, le corresponde al municipio.
(Enrique Hulerig).^

<-Que modelo de gestion cree que
debe aplicarse?
Creo que se podria mantener las OPD,
pero en el caso de los archivos y biblio-
tecas deberian estar en uno solo; y es
que son elementos componentes de la
memoria de un pais, la unica peculiari-
dad es que los archivos son la memoria
del Estado, de instituciones estatales,
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BALDO KRESAUA

"El Ministerio de Culture tiene
que ver con la sociedad"
Esta de acuerdo en la creacion de
un Ministerio de Cultura? <;0 cree
que la transicion a esta entidad
deba ser un Viceministerio de Edu-
cacion v Cultura?
El Ministerio de Educacion tiene una
labor que realizar en el ambito de la es-
cuela publica y al mismo tiempo en la
implementacion de un sistema de acre-
ditacion a nivel de educacion superior.
La latfor de un Ministerio de Cultura es
complementaria a la cartera de Educa-
cion y a otras; trasciende el problema
de la escuela, ya que dene que ver con
la sociedad toda. Un Ministerio de Cul-
tura en un pais como el Peru, poseedor
de una gran riqueza cultural e historica,
localizado en un lugar geopoliticamente
privilegiado y en el que, sin embargo, se
deja de lado la labor de promocion y
direccion de las actividades arristicas y
cientificas, es sumamente necesario, de-
bido a que asf lo exigen nuestra diversi-
dad, las transformaciones sociologicas,
el crecimiento de nuestras ciudades y la
conexion con las nuevas tecnologias.
Un ministerio de estas caracteristicas
po solamente seria promotor de la pin-
t/ura, de la musica, de las industrias cul-
turales en general -cine, teatro, libro-,
sino tambien debe serlo en el campo de
a investigacion. Su rol debe extenderse,
ademas, a la regulacion, promocion y
coordinacion de las iniciativas munici-
pales, regionales y populares.

Abogado de reconocida
trayectoria,Baldo Kresalja

posee uno de los mas
lucidos acercamientos al

tema de la cultura.Sus
precisiones acerca de la

creacion de una entidad
ministerial dedicada a la

cultura seran de gran
utilidad. Kresalja:"El rol del Ministerio de Cultura no solo seria promover la pintura,

la musica,las industrias culturales en general,sino tambien la investigation".

como la de promover la produccion
cinematografica, otorgar premios a
nuestras investigaciones, coordinar un
sistema de becas en diversas especiali-
dades, fomentar el estudio de la pintura,
de la musica, las ciencias. Todas estas

tareas, deben realizarse como parte de
un programa de un ente coordinador;
como una manifestacion del Estado
que gerencia el bien comun y el interes
publico -que en el ambito de la cultura
jamas debe ser contrario a la produc-
cion individual. El futuro ministerio
tendra el reto de crear un ambiente so-
cial en el cual tengan reconocimiento
los creadores e investigadores, y que
logren su acceso a remuneraciones en
instituciones publicas o privadas. Asi-
mismo, protegera sus derechos y brin-
dara facilidades en su trabajo, otorgan-
doles acceso a bibliotecas publicas,
hemerotecas, museos, fondos bibliogra-
ficos y musicales -no necesariamente
estatales, sino tambien universitarios.

chos de exclusividad, que la legislacion
internacional por lo menos, reconoce.
Una pelicula tiene derechos intelec-
tuales al igual que el guion, la fotografia
o la partitura musical. Hay multiples es-
pecialidades juridicas que tratan sobre
estos derechos. El tercer aspecto tiene
que ver con la importancia politica e
ideologica de las industrias culturales;
en tanto representan un fenomeno de
masas, ejercen, muchas veces, una ma-
nipulacion politica, transmiten mensajes
antidemocraticos e impiden el acceso a
determinada informacion. En el Peru
tenemos muchos de estos casos. Una
industria como El Comercio o el Mu-
seo de Arte, por ejemplo, no son sola-
mente un periodico o un museo en el
sentido tradicional. Una industria cultu-
ral implica propositos consensuados, y
en ese sentido une la creacion artistica.
Este es un fenomeno que un Ministerio
de Cultura deberia comprender, apre-

ciar y calificar como nadie lo hace. Los
paises desarrollados son conscientes de
la influencia que tienen sus industrias
culturales. En Norteamerica, estas van
unidas a los sistemas de distribution
comercial y en consecuencia eso es lo
que nos dan; por ello, aqui no tenemos
option a una variedad de ofertas. Las
industrias culturales, en nuestro pais, no
tienen apoyo del Estado, sino que son
apovadas por iniciativas privadas. Los
politicos, en sus discursos, no tocan el
tema. (Enrique Hulerig).^

Hay varias posiciones, una de ellas
es que el Ministerio de Cultura seria
integrado por el INC, CONCYTEC,
entre otras entidades.
Debemos ser ambiciosos pero cautos,
en el sentido de evitar que el ministerio
se convierta en un ente burocratico y,
cumpla, mas bien, una labor de promo-
cion y coordinacion de iniciativas. De-
ben ser incorporadas entidades como el
INC y el CONCYTEC -union que
podria representar el germen del ente

ministerial-; asimismo, deben aunarse
instancias que cumplan labores tales

,:Que rol cumplira el ministerio en
el tema de las Industrias culturales?
Sobre industrias culturales son impor-
tantes tres aspectos: primero, implican
una forma de creacion organizada, es
decir, equipos que trabajan en conjun-

tos multidisciplinarios. En ese sentido
se puede hablar de una obra colectdva.
En segundo lugar, la importancia
economica, porque en torno a las in-
dustrias culturales, hay una serie de dere-
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LUIS REPETTO m

Esta de acuerdo con la creacion de
Ministerio de Cultura?

Es nccesario tener un Ministerio de
Cultura para el pal's y entender la cul-
tura mas alia de la perspecdva de las in-
dustrias culturales -teatro, cine, Bellas
artes, musica, dan^a, Lndustria editorial.
Esta l'ntimamente ligada al desarrollo
humano y social. La nueva cartera debe
tener presencia en el gabinete al punto
de decide al Ministerio de Transposes
que no puede existir una carretera que
atraviese las Lineas de Nasca, que no se
pueden entregar titulaciones de tierras
al Ministerio de Agricultura. En mi
opinion, primero es Cultura, y luego
educacion -ya que esta ultima tiene que

Claro. Deberia relormularse la estruc-Latina (Crespial) con sede en Cusco -ver con los procesos cognoscitivos y la
tura del Estado y la sociedad, para in-por un acuerdo con la UNESCO-, yprimera con los procesos sociales. Para

cllo debe existir voluntad politica. El me parece importante. Sin embargo, corporar instancias dentro del Minis-

hay mucho por hacer. Si este centro terio. Por ejemplo, tomar partido porPeru dene un lugar privilegiado en el
hubiera estado en Avacucho se hubieramundo. Por ello tenemos que promo- el tema lingiustico, la interculturalidad,

cionar nuestro patrimonio inmaterial, la podido desarrollar el proceso de repara- la medicina tradicional necesitaria de
dones de esta region que tepresenta un ki-rn usica, la danza, gastronomia, cl pisco, organismos distintos. No podemos se-
gar para entender el Peru. guir tapandonos los ojos, la gentela artesanfa, porque son expresiones co-

tidianas de nuestros pueblos. acude al curandero, al chaman. En el
<:Que otros aspectos de la cultura interior del pais tenemos conocimien-
piensa que estan desatendidos?,;Vivimos de espaldas a nuestro tos ancestrales en total vigencia; posee-

mos una farmacopea que necesitamospatrimonio inmaterial? Lo que mas se promueve y promociona
son los eventos "culturales” y estos noI d 50% del territorio es amazonico y proteger. El tema es tan grande que no
constituyen la propuesta cultural de la podemos abordarlo desde el insdtuto.no hay ningun vinculo de las comuni-
nacion. Por ejemplo, en las ferias arte-dades que viven en el con la cultura. Hay que darse cuenta de las propor-

Hs cierto que ha habido esfuerzos. Se sanales no se toma en cuenta a los arte- ciones de lo que significa dar el paso:
sanos sino a los intermediarios quienes madurez, compromiso social y preo-han abierto espacios de expresidn para
son mayormente los beneficiados. Por cupacion por el desarrollo. La genterepresentantes de comunidades huito-
otro lado, dos cosas me parecen cen- no ve la cultura como un elementoto, y otras. Tambien se viene investi
trales: la descentralizacion, es decir una que promueva el desarrollo. Los dere-gando en torno a los cantos magicos
politica concertada con los gobiernos chos culturales y la participacion ciu-aguajun -recientemente grabados en

un disco. Sin embargo, pienso que hay regionales, locales y las instituciones y dadana son importantes. Muy pocos
dependencies del eventual Ministerio de saben que el tema se inscribe en elun acercamiento tibio a nuestra ama-
Cultura. El otro tema desatendido es la marco de los derechos humanos. Sinzoru'a. Es cierto que el tema del patri-
juventud y sus manifestaciones: rock, embargo, las municipalidades, lamen-monio inmaterial ha cobrado una im-
graffiti, net art -arte para Internet. tablemente, no apoyan este proceso,portancia en los ultimos cinco afios.

no fomentan la capacidad masiva ySe ha suscrito convenciones y declara-
^Atender estos aspectos de la cul- comunitaria de exigir deberes y dere-ciones para protegerlo, se ha creado el

Centro Regional para la Salvaguarda tura en el Pern implica un cambio chos. (Jose Carlos Picon ) .A
del Patrimonio Inmaterial de America en la concepcion de la sociedad?
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ANTROPOLOGO JUAN OSSIO

"La poblacion indigena que conserva
su identidad representa el 30%"

Consultamos con el prestigioso
antropologo Juan Ossio,experto

en temas de proteccion del
patrimonio inmaterial,los posibles
alcances que tendri'a un hipotetico

Ministerio de Cultura en el
desarrollo de los pueblos

# ancestrales del Peru,sean estos
andinos o amazonicos.

Es necesario un Ministerio de Cul-
tWa para promover la cultura de los
pueblos originarios? <;Ha habido en
el Peru esfuerzos organizados por
promover las culturas milenarias?
La creacion de un Ministerio de Cultura
puede servir para promover y proteger
el patrimonio cultural, sea material o in-
material, desarrollado por nuestras po-

blaciones rurales andinas o amazonicas
de raigambre autoctona, y que necesi-
tan un reconocimiento por parte del
Estado. Hemos tenido instituciones
como el lnstituto Indigenista Peruano,
creado en el seno del Ministerio de Tra-
bajo, antes llamado Ministerio de Tra-

bajo y Asuntos Indigenas. La preocupa-
cion de esta institution era velar por los
derechos de los pueblos originarios; de
hecho busco generar una jurispruden-
cia que pudiese ampararlos frente a
personas que podian aprovecharse de la
falta de legislacion nacional para perju-

dicarlos. A la par de velar por el reco-
nocimiento de la personeria juridica de
estas poblaciones, el lnstituto tambien
velo por la promotion de su desarroDo.
Es asi como se implementaron un con-
junto de proyectos para hacerlos participes
de una mejor educacion y de salud
publica. El lnstituto se mantuvo firme
hasta los anos 80, cuando se decidio su
paso al Ministerio de Agricultura, aun-
que despues, durante el gobierno de
Fujimori, quien no tuvo mayor interes
en la culmra, esta area fue arrinconada
al ultimo sitio del Ministerio de la Mujer,

Ossio:"No veo por qu£ no pueden estar juntos el INDEPA y el INRENA:
las poblaciones indigenas son aledartas a las areas que queremos preservar".

donde se le rescato gracias al empuje
que le dio Eliane Karp, quien tuvo la
iniciativa de reorganizar la CONAPA,
que a su vez ha dado lugar a una nueva
entidad, el INDEPA (lnstituto Nacio-
nal de Desarrollo de los Pueblos Andi-
nos, Amazonicos y Afroperuanos). La
idea era tener un espacio de dialogo
donde los indigenas pudiesen confron-
tar su punto de vista con el de los repre-
sentantes de distintos sectores del Esta-
do, en consonancia con el espiritu de la
legislacion internacional a favor de los
pueblos indigenas promovida por la
OIT (Convenios 107 y 169). Esta enti-
dad no solo podria ingresar en un Minis-
terio de Cultura, sino quizas debiera ser
un viceministerio, porque los pobla-
dores indigenas en nuestro pais que
conservan su identidad y su vinculacion
con el pasado milenario, representan al-
rededor del 30%, y si a eso le sumamos
a los que han migrado, podriamos pen-
sar que mas del 50% de la poblacion.

ciones indigenas son aledanas a las
areas que queremos preservar. Tampo-
co podemos dejar de lado al INC, que
desde la epoca de Jose Maria Arguedas
es otro de los espacios que se ha preo-

cupado por la creatividad de los pue-
blos originarios. Son tres instancias que
pueden integrarse en un Ministerio de
Cultura, asi como el CONCYTEC, que
es una entidad complementaria. De lo
que se trata es de unir esfuerzos.

De hecho hay temas comunes, el de
la medicina tradicional por ejemplo.
Absolutamente. Existia dentro del Minis-
terio de Salud Publica un area dedicada
a la medicina alternativa y habia un mu-
seo de medicina tradicional que lo tuvo
el doctor Fernando Cabieses, quien se
preocupo por integrar la medicina alter-
nativa y la academica. Por otro lado, es
fundamental, que nuestro aparato edu-
cativo marche en consonancia con la
naturaleza pluricultural y bilingue de
nuestro pais, tema que tendria que estar
muy vinculado con un Ministerio de
Cultura, aunque dentro de la jurisdic-
tion del Ministerio de Educacion. No
hablo de un Ministerio de Cultura vJ
Educacion, solo digo que la educacion
y la cultura son temas complementarios.
(Enrique Hulerig).^

<;Que entidades, vinculadas o no al
patrimonio inmaterial, deberian de-
sarrollar un trabajo integrado en un
hipotetico Ministerio de Cultura?
Creo que un Ministerio de Cultura no
debe crear nuevas dependencias. No
veo por que no pueden estar juntos el
INDEPA y el INRENA: las pobla-
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CULTURA Y PATRIMONIO

Elias Mujica
Arqueologo.ex Director del INC

Un probable Ministerio de Cultura en el
Peru tendra por dificil mision integrar una

variedad de voluntadps y objetivos,hoy
lamentablemente dispersos en distintos

sectores y dependencias.Hasta hoy el INC
ha tenido por compleja tarea no solo

preservar nuestro patrimonio historico sino
promover la cultura viva. Es convenience,

de cara al futuro,que el INC o un ente
ministerial continuen con esa doble labor?

as reflexiones que siguen, tal vez utopicas, se basan en la con-
viccion que tengo en "un futuro diferente", parafraseando el
tftulo del libro de nuestro electo Presidente. Me refiero a la
construccion de un Estado moderno y descentralizado, con
personal capacitado, promotor y concertador con los distin-
tos sectores de la sociedad, impulsor de la iniciativa privada y
de la comunidad organizada, pero sobre todo con una vision
y una estrategia para un futuro mejor. Un Estado que se pro-

ponga metas claras al mediano y largo plazo y que disene y
ejecute las polfticas mas adecuadas para lograrlo, sobre la base
de una concertacion politica y programatica de largo aliento.

Sin duda, tener un Ministerio de Cultura en el Pern, dentro
de este contexto, es imprescindible, no solo porque la cultura
es el fundamento de nuestra identidad como pais y por la ex-

traordinaria riqueza cultural que tenemos, sino principalmente
porque considero que es la unica forma en que la Cultura se
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convierta en un asunto de Estado, al tener una cabeza polfdca
visible y participe de las decisiones al nivel mas alto del Ejecu-

tivo. No solo para el beneficio del sector Cultura en particu-

lar, sino para el pais en general, en la medida en que una de
las carencias mas notorias del Estado Peruano es la ausencia
del diseno y ejecucion de polfdcas integradas que lleven de la
mano los aspectos sociales, economicos y culturales.

Darle al sector Cultura el rango de viceministerio, dentro de
un Ministerio de Educacion y Cultura, no resuelve el problema.
Por un lado, porque la problematica de la Educacion por si
misma es de tal magnitud que su responsable politico no
puede diversificar su atencion a un sector con problemas tam-
bien apremiantes. Por el otro, porque nuevamente el sector
Cultura quedaria marginado a ser un segundon, sin voz ni
voto en la mesa de la toma de decisiones politicas, como es el
Consejo de Ministros a nivel nacional, o en los foros ministeriales
a nivel internacional.

Tampoco se trata simplemente cambiar el rango del INC, y
convertirlo tal cual en un Ministerio. De ninguna manera. Por
un lado el INC, creese o no un Ministerio de Cultura, debe de
ser reformulado. Por el otro, hay otros organismos hoy en dia
fuera del ambito del INC que deberian integrar un futuro
Ministerio de Cultura, moderno, que sea mucho mas que una
especie de macro museo en el sentido obsoleto del termino:
conservador de nuestra historia sin vision de futuro.

Sobre lo primero, mi impresion -y, hasta cierto punto, in-

cluso mi experiencia como Jefe del INC- es que uno de los
problemas estructurales del INC es que bajo un mismo techo
se pretende promover dos tipos de actividades que dificil-
mente van juntas en terminos de planificacion, especializa-

cion, manejo y gerenciamiento: la conservacion del patrimo-

nio cultural historico y arqueologico, por un lado; y la
promocion de las industrias culturales y el fomento de la cul-
tura viva por el otro. Para lo primero se requiere de un Insti-
tute Nacional de Patrimonio Cultural; para lo segundo seria
mas conveniente una suerte de Fondo de Promocion de la
Cultura y las Artes, como sucede en Chile y Mexico para citar
dos ejemplos cercanos. Son dos aspectos de la cultura comple-
mentarios, pero que, en la practica, requieren de estrategias di-
ferentes* para abordar problematicas completamente disimiles.

Sobre lo segundo, desde mi punto de vista, lo aconsejable
seria crear un Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnologia. Un
ministerio que de la cobertura polftica adecuada y el marco
normativo y ejecutivo a organismos que si tienen mas en
comun, como el INC, la Biblioteca Nacional, el Archivo Na-
cional, conjuntamente con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia (CONCYTEC). Bn suma, un ministerio que con-

serve nuestro patrimonio cultural en sus diversas manifesta-

ciones, que promueva nuestra cultura viva, y que estimule y
potencie el componente cientifico y tecnologico fundamental
para el desarrollo de nuestro pais. Es un compromiso con las
futuras generaciones.^

iarv

Direccion de Sitios de Patrimonio de la Humanidad*

Identification de sitios peruanos a ser declarados
monumentos nacionales; ejecucion de planes de manejo de los
sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO -
Chavin, Chan Chan, Machupicchu, Lineas de Nasca; se
establecieron los lineamientos para implementar el Plan de
Manejo de Pachacamac (que ya se encuentra en la Lista
Indicativa del Patrimonio Mundial); por ultimo, la nomination
a la Lista de Patrimonio Mundial del Qhapaq Nan -en rubro
Paisaje Cultural-, en el tramo binacional Cusco - La Paz, es
motivo de reuniones de trabajo.

Direccion de Patrimonio Historico Colonial y
Republicano*

Trabajo conjunto con municipalidades locales para la
conservacion y puesta en valor de monumentos historicos;
implementation y puesta en marcha de los proyectos pilotos
en centros historicos: Contumaza (Centro Historico de Lima),
Yilcashuaman (Avacucho) y Maras (Cusco), el objetivo:
mejora de calidad de vida de la poblacion mediante la
activation de las zonas urbano monumentales gracias a su
puesta en valor. Tambien se sistematizo el archivo de
expedientes -inmuebles historicos- para el usuario.

Direccion de Arqueologia*
* Actualization del inventario nacional de sitios arqueologicos

gracias al Programa Qhapaq Nan: 25.406 sitios, de los cuales
2.092 no se conocian; se han realizado diagnosticos en Tacna,
Huanucopampa v se estan llevando a cabo acciones de
evaluation, excavation y puesta en valor en Garagay (Lima) y
Wari (Ayacucho); se realizaron convenios y trabajos
transversales con los sectores Transporte, Economia, Energia
y Minas, entre otros; investigation en Huaca Pucllana y Huaca
Santa Cruz; trabajo con municipios para la recuperation de
patrimonio: Huaca Huantille en Magdalena y Mateo Salado en
Lima -aqui ya se levanto un cerco perimetrico.

Direccion de Estudios sobre Paisaje Cultural*
* Desarrollo del Programa Qhapaq Nan y culmination de

metas trazadas. Implementation del Provecto Piloto
Vilcashuaman. Elaboration del Adas Ambiental de Lima con
el apovo de Holanda: el eje fue la evolution historica de la
ciudad v su concentration de patrimonio.
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LUIS GUILLERMO LUMBRERAS,DIRECTOR NACIONAL DEL INC

"La cultura cruza todos
los procesos de production -'

Conversamos con el Director Nacional del INC para conocer
de cerca su opinion acerca de la probable creacibn de un
Ministerio de la Cultura en los prbximos aiios.Sea propicio
momento a la vez para efectuar somero repaso a los
principales logros alcanzados por su gestion al frente del

L ;

-ris laposibilidad de tener en el Consejo de Ministros, que es el mas fundon de que cosa la gente escoge comer es que se decide que
M olt-r -. adir] de decisiones del Estado, a una persona que permita in- cosa producir y que importar. Nosotros, aunque no seamos pro-

corporar en el debate sobre el funcionamiento del pais todo el es- ductores de trigo, lo importamos, y tenemos gran parte de nues-
pacio que ocupa la cultura -y en ese aspecto la comprensidn de la tros campos, que no son habiles para trigo, produdendolo, porque
cultura va mas alia del espectaculo, del arte, y tiene que ver, mas nos hemos habituado a consumir gran canddad de trigo, en forma
bien, con una conception mas grave de la creadvidad de la gente, de pan. Todo esto no es mas que un habito cultural introduddo
de su partidpadon en las actividades sociales. Pienso que la cultura comercialmente en el Peru alrededor del siglo XVIII y XIX fiinda-
cruza todo proceso de production hasta el conjunto de condido- mentalmente por la migration italiana, que introduce el pan y la
nes dentro de las cuales la gente desarrolla ideas. Por ejemplo la produccion de pastas. Antes de eso los espanoles introdujeron el
produccion alimentaria esta integramente determinada por las cos- pan de trigo o acimo, consumido en algunos lugares de la sierra,
tumbres y para mi la cultura es una teoria de las costumbres. En aunque la comida fundamental seguia siendo la papa, el maiz, co-
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mo grano o como choclo, y esto era lo que acompanaba las comi-
das fundamentales. Es decdr, por cuestiones estrictamente de orden
cultural es que nuestra produccion alimentaria tiene que ver con el
trigo. Asf mismo sucede con la cebada y con la carne. En la costa ^estamos habituados a comer carne de res porque hay una moda
fundamentalmente francesa en los siglos XVII y XVIII que co-

*
Pii£yu£. mru.

sup
mienza a generar, como un consumo elegante, el consumo de la
carne de reses. En la sierra todavia se consume carne de cordero,
de algun modo remplazando la carne de llama y alpaca que se con-

surma antes. En Francia y Espana se come carne de caballo. En
Espana se toma leche no solo de cabra sino de oveja. Nosotros no El INCgraciasal programa QhapaqNanha registrado m&s de35milmonumentos.

tenemos ni idea de eso. Hoy tratamos de producir cantidades im-

presionantes de polio, pero eso tiene 40 arios, no mas.Todo esto es
cultural y nuestra produccion va ligada a ello. En el espacio de la
alimentacion y de la produccion agraria, el factor cultural tiene una
incidencia muy fuerte. Un Ministerio de Cultura tiene que llamar la
atendon sobre las decisiones de polftica alimentaria y de polftica
agricola. En otros campos tambien tenemos habitos concretos. El
reemplazar techos de paja por techos de teja, y luego por calamina,
y luego por cemento, todo eso cultural. Haber convertido el valle
de lima en cemento es cultural tambien. Cuando pienso en un Mi-
nisterio de Cultura estoy pensando en una instancia en el nivel mas
alto de Estado porque hay actos culturales no en el sentido tradi-
donal sino en la medida en que estan ligados a costumbres y a la
forma como las sodedades se relacionan entre ellas y con su me-
dio. Desde luego todo eso esta asodado, ademas, a lo que son los
productos de la cultura, y los productos de la cultura tienen que ver
con el arte, con la creadon literaria, con las manifestaciones plasti-
cas, escenicas, etcetera.Si uno se da cuenta de todas las implicancias
economicas que hay detras del espacio de la pintura, va a enterarse

problema muy vasto, que va desde, llamemosle asf, una teoria
de los habitos cotidianos y permanentes hasta una teoria de los
mecanismos de expresion que tiene la gente sobre su existencia.
Desde esa perspectiva es interesante un Ministerio de Cultura,
pero si se piensa, como ya han expresado algunas personas, que
se debe crear un Ministerio para dar premios de cultura, enton-
ces no vale la pena, eso lo puede hacer la sociedad civil con o

sin Ministerio de Cultura.

<;Que entidades debieran integrarse al Ministerio de Cultura
en un escenario donde la cultura es reconocida como un es-
pacio multitematico?
I J2L idea del Ministerio de Cultura tiene que ser parte de una nocion
estructural de reforma del Estado. Tiene que vincularse con otros

ministerios, como el de la Produccion, el de Educacion, el deJusti-
cia, el de Salud, en donde los factores de cultura estan ahf fuerte-
mente incorporados. No veo que simplemente cambiandole el
nombre al INC con el de Ministerio de Cultura se logre mas. Creo
que debe integrarse dentro de este Ministerio, ademas del INC, a lapor ejemplo de que no se pinta al oleo cuando no hay oleo y eso

tiene que ver con los habitos de los pintores y con la naturaleza del Biblioteca Nacional, al Archivo Nacional, al Instituto de Radio y
Television del Peru (IRTP), al CONCYTEC, todo el sistema queconsumo de la pintura. En Sarhua se pintaba con la tierra directa-

mente obtenida del campo y se lograba cuadros hermosos. Ahora
han comenzado a introducir pintura con materials sinteticos:
cambia el estilo y cambian los habitos. Todo esto es parte de un

tiene que ver con investigacion cientifica y tecnologica; tambien
debieran estar las escuelas de formacion artistica, en conexion con
Educacion, desde luego.

La defensa delpatrimonio deberia tener unaparato muy solido en lasprovincias.



rio sino de un organismo equivalente, con su poder y su capacidad.

^Por que no un Viceministerio de Cultura dentro de Educa-
cion? Porque seria presentado como un apendice del proceso
educatdvo y no lo es. No solo no lo es sino que restaria la auto-

nomfa que en este momento ya dene el INC en su manejo fi-
nanciero.

Pasando a temas propios del INC. <:Cuales son los logros
mas importantes de la gestion que culmina?
Vamos a tratar de sintetizarlos. El primero es el proceso de
desconcentracion del manejo de la institucion, aun incomple-
ta porque dene que ir pareja al proceso de regionalizacion del
pais, que no se ha dado. ^Cual es el logro? Haber logrado que
en determinados lugares se retina un grupo de personas de la
localidad y propongan y elijan a sus directores regionales para
hacerse cargo de la polftica especifica cultural en la region.
Esto es un avance en la medida en que anteriormente los di-
rectores de los institutes de cultura de las regiones eran desig-
nados a gusto del director, en funcion de cosas personales,
no siempre de la voluntad regional. Hemos hecho un ensayo
en el Cusco sobre autonomia regional y si bien aun hay debili-
dades, se ha avanzado. Una de las cosas positivas que observe en
el Cusco es la capacidad de convocatoria que dene el INC:
cuando el INC convoca a la poblacion a se que movilice en
determinado tipo de demanda, la poblacion acude, y eso para
mi es un logro. He notado que algo similar ocurre en Caja-
marca y en Piura. En Ancash tenemos un exito notable: el
haber logrado que en cada provincia por lo menos haya una
Casa de la Cultura promocionada por el INC. En La Liber-
tad, de otro lado, el INC ha logrado movilizar muchos secto-

res en torno al patrimonio.

i

Para el director nacional
es fundamental que un
Ministerio deCultura
trabaje transversalmente
con otras carteras:
Produccidn,Educacion,
Justicia y Salud.

<;Que inconvenientes historicos y estructurales le ve a la crea-
cion del Ministerio?
Creo que las posibilidades de creacion de un Ministerio de Cultura
pasan por tres problemas pdndpales. Uno es resolver la estructura
de caracter macrorregional, a fin de disenar estrategias de apoyo
cultural diversificado en cada una de las regiones, que luego podr-
l'amos trasladar al campo de la educacion, de la salud, de la agricul-
tura, del medio ambiente. Un segundo punto es disenar una defini-
don de cuales son los espados dentro de los cuales vamos a
concebir el manejo y la intervendon del Estado sobre el compor-
tamiento de aquello que llamamos cultura, es decir, en que medida
el Estado debe o no intervenir, por ejemplo, en la creadon artistica
y, finalmente, en que medida el Estado puede o no intervenir en
los procesos culturales. <fQue cosa hace el Estado en el espado ru-
ral? Envia ingenieros agronomos formados en universidades don-

de la capadtadon es para que se haga el aporque tal como se hace
en Suiza y vienen y ensenan en Chulucanas o en Huancayo las tec-

nicas del aporque a la manera suiza. Los resultados de este tipo
de critica de la cultura nos dan productos como Gallito ciego, a la
que nos opusimos los antropologos, uno de ellos de forma radical,
Pepe SabogaL, cuyo argumento era que si los incas o los chimties
no lo hideron por que lo ibamos a hacer nosotros.

La actual gestion del INC ha iniciado uno de los proyectos
de mayor significado para nuestro patrimonio material, in-
material y natural: el Programa Qhapaq Nan o Camino In-
ca, que involucra ademas del nuestro a cinco paises de la re-
gion.
El programa Qhapaq Nan es un programa que le ha dado fuerza
a esta institucion. El INC no tenia muchos de los recursos huma-

nos que le permitieran salir de la simple presencia burocratica en
la soludon de los problemas de patrimonio que se producen, y
uno de los primeros temas era saber que cosa es lo que tenemos
que proteger, cuantos monumentos existen, que no lo sabiamos.
Yo recuerdo que creiamos que habia alrededor de tres mil monu-

mentos arqueologicos en el Pern. Ahora,gradas al Programa Qha-

paq Nan, tenemos registrados por encima de 35 mil monumentos

El Estado habia abandonado desde hace 40 6 50 anos la investigacion etnografica y geografica.

Hay posiciones que plantean un Viceministerio de Cultura
en el Ministerio de Educacion.
Yo no estoy de acuerdo. Me opuse ya antes. Este viceministerio me
fue propuesto en el ano 2001 por Nicolas Lynch y entonces me pi-
dieron que cambiara mi propuesta, que era crear un organismo
equivalente al Ministerio de Cultura. Ojo que no hable del Ministe-
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y calculamos que esa rifra es el 30% del total de monumentos. Es- corresponde legalmente hacerlo, el patrimonio llevado por Hi-
tamos hablando de que en el Pern podria haber unos cien mil mo- ram Bingham a la Universidad de Yale, sino tambien las miles
numentos. Dentro del Programa QN hay un proyecto ambicioso, de piezas que hay decomisadas en Argentina o las que se en-

que, ademas, dene financiamiento a traves del QN: la idea es mon- cuentran en Estados Unidos y en Europa, que debemos tratar
tar una red nacional de museos que comienza con los museos na- de que se reintegren al pais porque fueron robadas aquf.
cionales de frontera y luego los museos de distintos niveles de
complejidad. La idea es tener un museo por lo menos por provin- <;Cual seria su balance final al frente de la institucion rectora
cia y la expectativa es ademas cubrir el espectro de los museos co- de la cultura en nuestro pais?
mo centro de investigation, donde los arqueologos y antropologos Estamos dejando una institucion en azul. Esto es muy importante.
del futuro encuentren un espacio de trabajo. En segundo lugar, Estamos dejando una institucion sin los problemas que tenia en el
un espacio para la conservation, la puesta en valor, el patri- aspecto financiero y economico. La estamos dejando saneada, con
monio historico y arqueologico. Y luego un espacio para po- el 60% del presupuesto sin usar, para que la administration que
3er desplazar a la poblacion en actividades de defensa de su venga pueda trabajar con ese 60%, estamos dejando una institu-

patrimonio, de conocimiento, porque no se defiende lo que cion en la que no hay deudas, hemos cubierto las que habfa y he-
no se conoce. Todo esto esta articulado dentro de un proyec- mos logrado eliminar la mayor parte de las observadones que habfa
to que se hace posible gracias a que tenemos un Programa hecho la Contralorfa General de la Republica a las cuestiones
QN que tiene financiamiento asegurado. Gracias al Programa anteriores a nuestra gestion, asf como hemos resuelto el
el INC puede colocar mas de 40 6 60 arqueologos en todo el 100% de las observaciones que se hicieron durante nuestra
pais, alrededor de 12 6 14 etnologos que viajan a estudiar las gestion. A pesar de los multiples problemas que puedan ge-
costumbres de las comunidades campesinas ademas de otros nerarse, estamos dejando una institucion consolidada y sana.
investigadores enfocados en el paisaje cultural; y ya hay una (Enrique Hulerig & Jose Carlos Picon), A
serie de libros que se estan publicando en relation a eso. Con
el Programa QN vamos a tener un mapa de los monumentos
arqueologicos, para que cada alcalde sepa que cosa hay en su
provincia o su distrito y que es lo que tiene que cuidar. El se-
gundo aspecto es generar entidades o museos a partir de las
cuales se tenga presencia de investigadores, al mismo tempo
que lograr la recaptura de la investigacion etnografica y
geografica por parte del Estado, lo que habfa sido abandona-
do desde hace 40 6 50 anos. Todo esto, ademas, se liga a otro
elemento importante del QN y es que podemos articular to-

do este proyecto nacional con un proyecto regional que in-
corpora a Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina.

Lumbreras:"Un Ministerio de Cultura tiene que llamar la atencion
sobre las decisiones de polftica alimentaria y de polftica agri'cola'.'

La creation de una Direction de Defensa del Patrimonio es,
sin duda, otro punto importante en la lucha por proteger
nuestro patrimonio en riesgo.
Hemos creado una instancia que no existfa. El INC tenfa sus ar-
queologos y sus funcionarios convertidos en gendarmes y juristas
ocupados en la defensa del patrimonio. Creo que eso no es correc-
to. Un arqueologo se forma para hacer investigaciones, no para
perseguir huaqueros. Para eso creamos una Direccion de Defensa
del Patrimonio que es muy pequena todavfa, con 4 6 5 funciona-
rios. Tiene que tener un aparato muy solido en provincias, espe-

cialmente en el espacio de participacion ciudadana, porque la
polftica nuestra va dirigida a eso, la defensa la debe hacer el ciuda-
dano de cada lugar del pafs. Algo se esta comenzando en este
asunto de participacion ciudadana, que es de prevention del delito
contra el patrimonio. El segundo aspecto tiene que ver con el cam-
po judicial y la aplicacion de la norma a quienes atentan contra el
patrimonio. Y la tercera parte es la que tiene que ver con la recu-

peration del patrimonio que lamentablemente ha sido depreda-

do y sigue siendo depredado de manera tremenda. Para ello hay
una nueva division que estamos creando, de recuperation. Hay
miles de objetos fuera, no solo se trata de rescatar, porque nos
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El libro
en la encrucijada tantes de varios subsectores. Estos de-

beran demostrar un real conocimiento
de los temas de discusion y una amplia
capacidad de consenso. La comision,
obviamente, debera estar presidida por
el (Vice) Ministro de Cultura, para que
los acuerdos tornados sean de facil im-
plementacion.

La relacion de un eventual Ministerio de Cultura con las
entidades encargadas de promover al libro y la lectura en
el pais es una tarea que concierne a todos.Echemos un
vistazo a las posibles proyecciones del sector.

Revisar y aprobar el Plan Nacional
del Libro y la Lectura
La Secretaria Ejecudva de Promolibro
dedico el ultimo semestre del 2005 y el
primer trimestre del 2006 a redactar y
mejorar un Plan Nacional del Libro y la
Lectura (PNLL) para los proximos 15-
20 anos. Se recogieron las experiencias
de otros planes nacionales, el aporte de
casi un centenar de participantes a las
mesas de concertacion y se intercam-
biaron comentarios con diversos
agentes del sector. La discusion, revi-
sion y aprobacion del PNLL debera ser
una de sus primeras tareas.

Dante Antonioli Delucchi
Economista

esde «28 de julio del 2005, cuando el
Pres^ente Toledo anuncio su creacion, y
mas recientemente, a partir de la eleccion
de Alan Garda, en cuyo plan de go-
bierno se incluye la creacion del minis-
terio en dos etapas, la discusion sobre
la necesidad de un Ministerio de Cul-
tura se ha intensificado. A fin de contri-
buir con la discusion, proponemos algu-
nos temas centrales vinculados al sector
editorial que, consideramos, deberia
atender el (Vice) Ministerio de Cultura
desde su creacion.

para Todos. Por otro lado, el Consejo
ha sesionado una sola vez y varios inte-
grates jamas se incorporaron. Ademas,
debido a la renovacion de directivos, el
Colegio de Bibliotecologos y la Camara
Peruana del Libro, por ejemplo, tendrian
que ratificar a sus representantes. Asimis-
mo, debe establecerse un mecanismo al-
ternative para designar al representante
de los autores. Finalmente, antes de la
transferencia de funciones, se deben
evaluar los resultados de los dos anos de
gestion de su actual Secretaria Ejecutiva.

Otras tareas
Sustentar otras propuestas requiere de
mayor detalle; sin embargo, dejaremos
sentadas las bases para una discusion
posterior: a) fomento a los fondos edi-
toriales del Estado y, en particular,
apoyo a iniciativas editoriales no con-
vencionales, las que podrian incluir
creacion de colecciones o una red de
fondos editoriales; b) fortalecimiento de
la Red Nacional de Librerias del Institu-
te Nacional del Cultura, incorporando
a las universidades nacionales que no
forman parte del circuito de distribu-

cion de LIBUN, y estableciendo un
convenio con esta para integrarlos a la
Red; c) declarar a la Feria Internacional
del Libro de Lima evento oficial del Es-
tado peruano y establecer vinculos de
cooperacion con la Camara Peruana del
Libro para converter a esta FIL en una
de las mas importantes de Latinoameri-
ca. Hay otras tareas importantes por re-
alizar, ademas de incorporar temas de
fomento de la lectura y de fortaleci-
miento de las bibliotecas publicas. Aquf
hemos querido dar los primeros pasos.̂

Integrar el Consejo Nacional de
Democratizacion del Libro y de Fo-
mento de la Lectura (Promolibro) al
(Vice) Ministerio de Cultura y reno-
var a sus miembros.
Desde su creacion, Promolibro no ha
tenido presupuesto propio ni se ha
creado una partida especifica para su
operacion en el Ministerio de Educa-
tion (MED). En el portal de Transparen-

cy encontramos que un gran numero de
sus adquisiciones y contrataciones han
sido asignadas a la Unidad Ejecutora
026, Programa de Education Basica

Conformar una Comision Revisora de
la Ley del Libro y de su Reglamento
Desde su promulgation, la Ley del Li-
bro y su Reglamento han sido objeto de
crfticas. En distintas instancias se ha
comentado la necesidad de resolver al-
gunos temas pendientes de reglamentar
y del analisis y solution de las inconsis-
tencias existentes. Es fundamental revi-
sar el contenido de ambos cuerpos le-
gales y, tal como se acordo en una de
las mesas de concertacion para la elabo-
ration del Plan Nacional del Libro y la
Lectura, deben participar represen-

El fomento de los fondos
editoriales del Estado
es una de las tareas
que quedan pendientes.



CONSTANT NO CARVALLO

En el Peru la educacion y la
cultura han mantenido una

relacion poco fluida no solo a
nivel historico sino tambien en

el terreno administrativo.
Reformular esta relacion es

tarea de todos los peruanos,no
solo de un eventual Ministerio

de Cultura.

Para el educador existe la necesidad de motivar las manifestaciones culturales
de todos los rincones del Peru.

INC sea autonomo y que cuente con los
recursos para conservar, difundir y es-
timular la multiformc cultura del pais.
Quizas el Ministerio mas importante
para la cultura sea el de Economia ya que
si no la valora, nunca habra la inversion
necesaria para estimularla.

En su opinion, <:que efectos generaria
una mayor vinculacion entre el sector

Cultura y el sector Educacion?
May un desprecio de muchos peruanos
por lo que significa nuestra herencia
cultural y por las tradiciones de cul-
turas diferentes a la occidental; despre-

cio que se manifiesta, por ejemplo, en
las motos que atraviesan las lineas de
Nasca borrando un patrimonio que
ennoblece a nuestra patria, o en esas
palabras recientes de un conocido
congresista refiriendose a los habi-
tantes de la sierra como llamas y
vicunas. No creo que un contacto en-

tre educacion y cultura sirva para que
los estudiantes aprueben un examen
sobre la cultura Chimu, sino para que
unos abandonen ese centralismo que
los hace creer que tienen una cultura
superior y los otros pierdan la inseguri-
dad y rcscaten la diversa herencia cul -

tural viva que enriquece al Peru. I ,a
cultura es un modo de vida que nos
permitc crear relaciones, con nosotros,
con los otros y con la naturaleza,
donde predominan los lados mas no-
bles de nuestra humanidad. Ser culto,
decia Marti, es el unico modo de ser li-
bre. Libre, tambien, de nuestros odios,
soberbia e incapacidad de respetar a
los demas. Es una libertad que da raices
y que invita a la creation.^

Cual deberia ser la actuacion del
EStado en torno a la relacion cul-
tura y educacion?
Hay una relacion muy estrecha entre
cultura y educacion. Por un lado, la
educacion tiene como mision central la
transmision de la cultura y, por el otro,
la construccion de ciudadanos capaces
de enriquecer creativamente esta misma
cultura. En el caso del Peru hay,
ademas, dada nuestra fragmentation, la
necesidad de for jar, a traves de la es-
cuela, una idenddad nacional que con-
tribuya a fortalecer la Nacion Peruana.

j

<;Que ejes debe reforzarse entre edu-
cacion y cultura?
Id eje fundamental es la lucha contra la
exclusion que ha vivido desde la con-
quista la gran diversidad de culturas so-
cietarias que tiene nuestra patria. Es
necesario permitir una construccion
autonoma de parte del currtculo, de
modo que las instituciones educativas
puedan incluir su propia cultura dando
pertinencia a la educacion. Tenemos el
cnorme desafio dc mantener la unidad
en la diversidad, de fomentar la conser-
vation y estudio de las culturas locales
al misrno tiempo que se construye una
cultura nacional integradora de esas cul-
turas. Debemos luchar contra ese afan
homogeni/ador que propone una cul-
tura dominante para imponer su autori-
dad, pero, al mismo tiempo, hay que
impedir el desmembramiento de la
fragil Nacion Peruana. El otro eje es
alentar la innovacion, la creation y ex-
hibition de las manifestaciones de todo
tipo de la cultura de los ninos y jovenes
en todos los rincones del Peru.

<:Que lineas de trabajo debera de-
sarrollar un eventual Ministerio de
Cultura en relacion a la educacion?
No estoy de acuerdo con ese Ministerio.
La cultura tendria que ser un objetivo
transversal que da sentido a la accidn del
Gobierno. La cultura esta en relacion
con la educacion, pero tambien con la-

bores propias del INC —como la conser-
vacion—, con el turismo, con la exporta-
cion, con la proteccion de nuestro
ambiente, con la innovacion tecnologica,
con la paz. No son solo los escolares
quienes deben formarse como reccp
tores y creadores de cultura sino los ciu
dadanos del pais. Pasar Cultura a un
Yiceministerio del sector Educacion es
una subordination reduccionista. V crear
un Ministerio es un despilfarro. Que el
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RELACIONES NECESARIAS

Sociedad civil
y Ministerio de Cultura

Pensar en un probable Ministerio
de Cultura implica integrar
sectores que,por obvios,a veces
quedan de lado en los
organigramas.En otras
experiencias regionales son los
representantes de la Sociedad
Civil quienes prestan ojos y oi'dos
y establecen pautas para el mejor
desarrollo de una gestion cultural
proactiva al frente de un ente .

ministerial.
Delffn:"EI desarrollo de una poh'tica cultural debe incluira la sociedad civil".

^ Mauricio Delfin
Director de Realidad Virtual

una estrategia voluntaria de parte del
INC sino mas bien el reflejo de la situa-
cion cultural en el Peru, donde recien

manas recientes hemos escuchado existencia o no de una institucion de ran-
i^iniones de diversas personas que go ministerial, sin prestar mayor atencion

se han referido al tema de la creacion a la polfdca bajo la cual esta institucion
de un Ministerio de Cultura en el Peru. debe funcionar, y sobre la cual un Minis-
Las personas y grupos a favor de la terio deberfa o no ser construido. Peor
creacion de dicha institucion ven clara aun, el debate se ha centrado en algunas
la necesidad de dar al sector cultural en personalidades y funcionarios del Estado,
nuestro pafs mayores insumos y una es-
tructura mas fuerte para un trabajo re-
lacionado a la promocion de la cultura
y la defensa de la diversidad cultural.
Aquellos en contra de la propuesta enfa-
tizan el riesgo de generar mayor burocra-

cia en el Estado, generando una suerte
de mega-INC donde sus carencias e ine-
ficiencias podrfan verse magnificadas.

Ambas visiones -a favor y en contra
de la creacion de un Ministerio- suelen debe incluir a la sociedad civil. Si bien la
dejar de lado un tema quizas aun mas im- nueva definicion de objetivos del INC
portante y desde el cual realmente podre- (2003) pone enfasis en la participacion
mos definir si necesitamos un Ministerio ciudadana y la democratizacion de la
o no, que tipo de Ministerio y como tra- cultura para favorecer la diversidad cul-
bajar hacia su construccion. Se trata del tural, nos damos cuenta de que estos
trabajo pendiente relacionado a la con- lineamientos aun no se ven reflejados
solidacion de una poKtica cultural en el en las acciones mas importantes que
Peru, establecida con la necesaria y con- conciernen al instituto, como su posible
tinua participacion de la sociedad civil. transformacion o substitucion por un

El debate actual se ha centrado en la Ministerio. Esto, sin embargo, no es

empezamos a tomar en cuenta a la socie-
dad civil, invocandola, pero aun siendo
incapaces de establecer un dialogo claro
y continuo entre esta y el Estado.

sin haber llegado con suficiente fuerza a Es cierto que la creacion de dicho
las bases culturales de nuestro pafs; insti- Ministerio tendra que ver, sobretodo,
tuciones, organizaciones, asociaciones, con voluntades y decisiones polfticas
grupos, gestores y agentes culturales cuya del siguiente gobierno; sin embargo, la
experiencia y vision de futuro debe ser oportunidad de que este tema garantice
tomada en cuenta y considerada dentro un acercamiento entre la sociedad civil
del proceso de evolucion del INC, uno involucrada con la cultura y el Estado
que va mas alia del debate sobre Minis- no debe desaprovecharse. De este dialo-
terio sf o Ministerio no. go podrfan surgir lineamientos mas es-

E1 desarrollo de una politica cultural pecfficos, respaldados por diversos sec-
tores, y a partir de los cuales podrfamos
trabajar en el siguiente gobierno, logran-
do asf -y si esto se decide- un Ministerio
realmente coherente que responda a
necesidades reales y apremiantes, una
institucion formada a partir de per-
sonas y no unicamente a partir de per-
sonalidades polfticas que, si bien tienen
un rol importante que cumplir, de-
beran, mas que nada, facilitar un dialo-
go aun pendiente. Estamos a tiempo.^

26

* d



VIOLETA CACERES,DIRECTORA DELTEATRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CAT6LICA (TUC)

Promover las artes escenicas
El fomento a las artes escenicas

es basico en cualquier politica
cultural que se precie.No solo
al nivel de promover hacia el

mundo el trabajo de nuestros
elencos artisticos y teatrales
sino en el piano local,con la

dacion de mecanismos legales
eficientes que protejan el

trabajo del artista y relancen las
artes escenicas en el pais.

Cciceres:"Se debe restituir las exoneraciones tributarias a las empresas que aporten a manera de donacion
o auspicio a la realizacion de un espectaculo artistico".

^̂ kial debiera ser la actuacion del Es-
tado en relacion a las artes escenicas?
El concepto moderno de partidpadon
del Estado en la actividad cultural, en lo
relacionado al campo de las artes esceni-
cas, ha perdido el rol paternalista que se
le querfa atribuir hace unos anos. Ahora
su rol principal debe ser el de la pro-
mocion y fomento de las mismas, a fin
de que los artistas cuenten con las con-

diciones apropiadas para el desarrollo
de la creacion artfsdca en esta area es-

pecffica -las artes escenicas- y cumplan
su principal objetivo, que es llevarlas al
publico y hacer que este pueda apreciar
la produccion de espectaculos que fe-
lizmente dia a dfa se incrementan a pe-
sar de las dificultades para su realiza-

cion, como es el caso del teatro, la
danza, la musica.

no solo estamos igual, sino peor que
antes. Basta recordar que la Direccion
de Teatro Nacional, que funciono efi-
cientemente durante seis anos, al renun-
ciar su Directora General, sencillamente
se desactivo, dejo de existir.

artistico. El Ejecutivo deberia enviar al
Legislative un proyecto de ley en ese
sentido. Solo asi empezaria el nuevo go-
bierno con una carta de credibilidad
ante la comunidad artistica.

Desde su perspectiva, <fque tineas
de trabajo deberia desarrollar un hi-
potetico Ministerio de Cultura en
torno a las artes escenicas?

<;Que efecto tendria una participa-
cion mas activa del Estado en la
promocion de las artes escenicas?
El arte es un elemento esencial en las

sociedades: sensibiliza a los individuos,
desarrolla capacidades, genera senti-
mientos elevados. Es un vehiculo a

Si hablamos de un ente gubernamental
con categoria de Ministerio, lo que se
debe esperar de el es: desde la elabora-
cion de una politica cultural coherente y
realista, hasta el desarrollo de tineas de traves del cual se puede acceder a otras

trabajo que promuevan la formacion, la ramas del conocimiento, por lo que el
difusion, la capacitacion y el fortaleci- gobierno que se ocupe un poco mas de
miento de las artes escenicas. Personal- esta area habra hecho un gran avance

que redundara no solo en forma directa
en la actividad artistica sino en otros

mente me causa malestar reconocer que
gobiernos que no han sido democrati-
cos hayan hecho una mejor labor en
pro de la cultura que aquellos otros de
los que se esperaba mucho, como suce-
dio al inicio de este gobierno que cul-
mina, en el que hubo mucha expectati-
va ante la anunciada Politica Cultural,
para la cual se nombraron comisiones,
se presentaron proyectos, se hicieron
declaraciones publicas. Al final consta-
tamos que, al termino de esta gestion,

campos. En un pais en el que tenemos
un alto indice de pobreza, es de urgente
necesidad que como parte de las politi-
cas para superar la pobreza se promue-
van acciones vinculadas a la creacion
artistica dirigidas especialmente a ninos
y jovenes, lo que no demanda mucho
gasto publico. Unicamente se necesita
buena voluntad y capacidad para crear
estos espacios (DGPDC).^

<:Que acciones a corto plazo deberia
llevar a cabo un Estado para pro-
mover las artes escenicas?
Una accion inmediata que podria hacer el
nuevo gobierno es restituir las exonera-
ciones tributarias a las empresas que de
una u otra manera aporten a manera de
donacion, auspicio o como quiera llamar-
sele, a la realizacion de un espectaculo
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MODESTO MONTOYA,PRESIDENTE DEL INSTITUTO PERUANO DE ENERGlA NUCLEAR (IPEN)

Un ministerio
de Ciencia y Tecnologia

IBuscamos a Modesto
i Montoya, una de las

personalidades mas
respetadas y conocidas
en el mundo de la
ciencia, para consultar
su opinion sobre la
creacion de nuevas
entidades ministeriales.
Aqui sus precisiones.

una identidad al pais. Entonces, si se
juntan con los cientificos, ya no van a
hacer cultura.

<;Tal vez bajo la figura de un Vicemi-
nisterio mantendrian una autonomia?
Probablemente. En el IPEN hacemos
trabajos de arqueologia porque las tecni-
cas son siempre de laboratorio, alii por
ejemplo no habria problema, pero si seria
problematic© juntar cientificos con los
pintores y los hombres de teatro.

Montoya:"Lo que no se puede es tener una serie de instituciones pequertas,
cada una con su aparato burocr^tico,su gasto individual". Pero el INC tambien esta integrado

por arqueologos, arquitectos, gente
que promueve el patrimonio material
e inmaterial.
Todo depende de la dimension del
Ministerio. Lo que no se puede tener es
una serie de instituciones pequenas,
cada una con su aparato burocratico,
con un gasto individual. Nosotros esta-
mos copiando los modelos del Hemisferio
norte. Si ellos tienen un Instituto Fisico,
yo tambien. Si tienen un centro
atomico, yo tambien. Pero alia hay 40

En el escenario de un Ministerio de <JQU£ relacidn deberia tener con el
Cultura seria importante que haya mundo acad£mico una entidad dedi-
una entidad dedicada a la ciencia y cada a la Ciencia y a la Tecnologia?

Un Ministerio de Ciencia y Tecnologia
Nosotros hemos propuesto un Minis- tendria empleados con perfil cientifico
terio de Ciencia y Tecnologia. Si nos y tecnologico, y cultural, si es que se
parece que es necesaria una racionaliza- une con este sector. Un docente univer-

tecnologia?

cion, que haya un ministerio para que sitario podria ser empleado por este

hacer compras corporativas, que, de ese Ministerio, de esa manera existiria un
modo, serian mucho mas baratas y, vinculo con el mundo academico. Si el
ademas, requeririan menos personal. Ministerio toma la decision politica de personas en cada entidad y noso

Claro que no se trata de despedir gente, desarrollar el mejoramiento genetico de tros ^penas 200.
en una eventual reestructuracion del la alpaca, podriamos contratar a un pro-
Estado la gente puede ser reasignada fesor universitario especializado en ese
segun sus habilidades. A partir de su tema como empleado, alii mismo desde
creacion tambien se podrian evitar descoor- su oficina en la universidad. Es un me-

<:Que balance haria sobre el trabajo
hecho en Ciencia y Tecnologia?
Cada instituto ha tenido su avance en

forma dispersa respondiendo a sus fun-
ciones y a su ley organica. En el IPEN
nuestra ley nos dice que tenemos que
aplicar la ciencia y la tecnologia nuclear
en beneficio de todos los sectores del

dinadones. Por ejemplo, el IMARPE, todo usado en paises desarrollados.
SENAMHI y el IGP hacen investiga-
ciones sobre el Fenomeno de El Nino. podria hablar de temores en la
Si es que pertenecieran a un Ministerio comunidad cientifica de integrarse
se repartirian los recursos y los esfiterzos. en un Ministerio de la Cultura?

Lo que pasa es que hay una competen-
cia de prioridades. Un cientifico piensa

pais. Por ejemplo, nosotros dimos
cuenta de que habia un problema con la
fibra de alpaca, el algodon y la kiwicha,
asi que les hicimos un mejoramiento
genetico. Tambien hemos aplicado las

Un solo bloque logistico.
que el comercio esta regido por pro-
ductos tecnologicos que salen de los
laboratorios, entonces para el lo priori-
tario es el desarrollo de la ciencia y la tecnicas nucleares para controlar la situa-

cion de la contaminacion minera. Para

Claro. Eso es muy importante porque
asi ahorras dinero. Ya no habria tantos
jefes de personal, tantos contadores, en
tanto la gente que queda puede ser di-
reccionada a otros ministerios. Con el tecnologica. Si lo van a juntar con cul-

tura, ya no va a ser prioritario. Las per-
sonas que hacen cultura, tambien dicen
lo mismo: para ellos tiene valor darle

hacer eso no hemos necesitado ser ge-
nios, solo hemos mirado alrededor.
(Enrique Hulerig & Evelyn Nunez), A

dinero restante se podrian contratar
nuevos cientificos o tambien puede ha-
cerse museos.
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BENJAMIN MARTICORENA,PRESIDENTE DEL CONCYTEC

Por un Ministerio de Culture,
Ciencia y Tecnologfa

En el Peru las relaciones entre
cultura, ciencia y tecnologfa

nunca salieron del terreno de
ciendficos y artistas ha sido casi inexis- Las demandas estan presentadas en el
tente. No se conocen entre si y es indis- Plan Nacional de Ciencia, Tecnologfa e

IdS buenas intGncion6S,del pensable revertir esa situation, creando Innovation para la Competitividad y el
marcos institucionales y normativos que Desarrollo Humano 2006-2021, que es un
incentiven el vinculo. De esa crisis somos documento ofidal, mandatario para el sec-
responsables todos, pero de manera es- tor publico y referenda! para el privado.
pedal, ella es consecuencia del empobre- Por primera vez, desde enero de este ano,

homenaje, de la cronica
periodfstica. Sin ir muy lejos, en

diversos pafses de la region el
dialogo 6Dtr6 ciencia y dmiento de los contenidos de los medios el pais tiene un plan estrategico para apoyar

, . .. de information mas conspicuos: la TV, la la economfa, los servidos y el desarrollohumamsmo es amplio y
enriquecedor y reposa en

radio y las publicaciones escritas. La cul- cultural. En el ultimo quinquenio se ha
tura y la ciencia en el Peru necesitan de dado normatividad indispensable y se ha
un gran desagravio, no ceremonial sino aprobado la susetdpeion de un contrato de
efectivo, de trabajo por la construction prestamo con el BID por 25 millones de
de una sociedad en que el pensamiento dolares para finandar proyectos de ciencia
critico, la sensibilidad y la responsabilidad orientados a la competitividad productiva y

SOCiolog13, estddisticd. Sea social tengan un lugar preeminente. El para la formation de capacidades humanas
piles la reflexion sobreel Museo Interactive) de Cienda y Tecnologfa para produdr nuevos conocimientos que la

requiere de decision polftica. El nuestro ha permitan. Con todo, ha sido insufidente el
avance en el ultimo quinquenio. El lideraz-
go de la denda y la tecnologfa en el esce-
nario de la globalization, debe ser ejerddo
por la mas alta autoridad del pafs. Se trata
de recuperar el tiempo perdido y eso re-

(fCual es su opinion sobre un Minis- quiere de una decision polftica muy fuerte. A
terio de Cultura y la posible integra-
tion del CONCYTEC a ese sector?
Estare de acuerdo si el Ministerio se de- 3
nomina "de Cultura, Ciencia y Tecno §
logfa", ya que la cultura todavfa se per- y
cibe como exclusivamente artfstica. El “

espacios mutuos como etica,
filosoffa, comunicaciones,

arquitectura, economfa,

Ministerio de Cultura motivo sido el primer pafs de America l^atina en
para relanzar el tema. tener uno, que fue cerrado por el gobierno

rComo entiende las relaciones entre
CTtncia, tecnologfa y cultura?
Esa relacion es el mas importante tema
del siglo XXI. Federico Mayor enfatizo la
idea escribiendo que la Have del siglo es "la
reunion de ciencia y cultura hasta el punto
de fusion". La desconexion artificiosa en-

tre estos dos conceptos solo favorece a
quienes, por intereses excluyentes, desean
mantener la vigencia de una globalization
que se expanda unicamente de la mano de
la tecnologfa, sin considerar los valores
que hacen no solo grata sino duradera la
convivencia humana.

de Fujimori, caracterizado por su desafec-
to por la cultura y la ciencia.

Marticorena:"EI liderazgo de la cienda y la tecnologfa en el escenario
de la globalizacidn,debe ser ejercido por la m3s alta autoridad del pafs".

arte, con su enorme importance es, sin

embargo, solo una parte de la cultura y
no toda ella. La ciencia discurre mas por
el camino de la racionalidad, el metodo
experimental y la logica, constituyendose
en un quehacer de enorme utilidad para
el desarrollo de la sociedad y el individ-
uo. Me refiero a las ciencias sociales y a
las ciencias naturales, como instrumen-
tos de interpretation y transformation
de la realidad economica y social.

dComo se han establecido, en la
practica, las relaciones entre los sec-
tores de la Cultura y de la Ciencia y la
Tecnologia? <;Que ha pasado con el
Museo Interactivo de Ciencia y Tec-
nologia, que el CONCYTEC y otros
organismos tenian pensado crear?
El Peru ha debilitado mucho su produc-
tion intelectual (cientffica, filosofica,
academica) desde fines de los anos 60.
La relacion entre las comunidades de

eCuales son las demandas de inves-
tigation cientifica y tecnologica en
el Peru? <:Cree usted que en el ulti-
mo quinquenio se cumplieron las
metas planteadas por su sector?



Jos6 Carlos Picbn
Periodista INC
Fotograffas:
Carlos DiazPI ara la mayorfa de peruanos quienes se dedican al quehacer

Aartfstico y a la invesdgacion ligada a este, no encajan en el
listado de lo que podriamos llamar trabajos convencionales.
Un abogado, un medico, un ingeniero, cumplen una funcion
"reconocida", pero un artista a veces se ve relegado a activi-
dades consideradas poco importantes o suntuarias. En ese
sentido, las escuelas de formacion artistica tienen una serie
de exigencias que de alguna manera se incorporan al debate
sobre la perdnencia de un Ministerio de Cultura. Y ello por-
que los ardstas plasticos, los musicos, los actores y docentes
de las disciplinas artisucas forjan, tambien, procesos cultura-
les y sociales.

Para Lydia Hung, directora del Conservatorio Nacional
de Musica, "a pesar de las controversias, es preferible que
exista un ministerio". Un ente ministerial, para Hung, debe
trabajar por la promocion de la cultura, y en ese trabajo es
necesario que converjan las instituciones ligadas al sector.
"Pero no basta con la creacion de esta enddad, tambien hace
falta una ley para incendvar la inversion privada; una ley de
mecenazgo, una ley de incentivos para la cultura, es decir, la
exoneracion de tributos para el sector privado que quiera in-
vertir. Nosotros, por ejemplo, trabajamos hace ya un buen
tiempo con un patronato". Por otro lado, la directora del
Conservatorio, refiere que siente que su institucion deberia
estar ligada a las carteras de Cultura -si se concretara su crea-
cion- o Educacion. "Si no se fomenta una formacion que

El debate'en torno a la creacion
de un Ministerio de Cultura
dispone sobre la mesa,una serie
de puntos de vista disimiles en
muchos casos.Lo cierto es que,el
Peru,pais pluricultural,necesita
una solida plataforma de
discusion,reflexion e
investigacion para promover y
desarrollar su cultura.Los
organismos que integren el
eventual ministerio,asi como las
instituciones que trabajen
transversalmente con el,encarnan
esa condicion diversa.Dentro de
este panorama,las escuelas de
formacion artistica,segun algunas
opiniones,deben ser un vector
importante dentro de la nueva
institucionalidad de la cultura.
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propicie en la ninez y la juventud el acercamiento, la sensibi-
lizacion a las disciplinas artisticas, no vamos a tener ni publi-
co ni interpretes ni creadores. Es un trabajo complementa-
ry)", sostuvo.

Arte de ensenanza
En la actualidad el Conservatorio, como otros centros de
ensenanza artistica, viene desarrollando sus actividades co-
mo organismo del Ministerio de Educacion, ya que, su obje-

tivo capital es la formacion. "Los profesores del Conserva-
torio hemos dialogado, y estamos de acuerdo en que nuestra

escuela debe tener rango universitario. Nuestro anhelo, es
una ley que apruebe el bachillerato v la licenciatura como en
otros pafses en Latinoamerica", acota Hung. En este punto,
tambien esta de acuerdo Jorge Sarmiento, director de la Es-
cuela Nacional Superior de Arte Dramatico (ENSAD): "Es
esencial complementar lo arusdco con lo academico. Asi-
mismo, la insercion de las escuelas en el ambito universitario
es capital. Incluso hay una propuesta de ley para integrarlas
a una Universidad de las Artes".

Sarmiento opina que en nuestro pais hay una posterga-
cion del proceso cultural en el desarrollo nacional. "Si un
ente ministerial trabaja con lineamientos y organizacion, y
contribuve a incorporar los agentes culturales a un progra-
ma o proyecto de pais, bienvenido sea", sosdene. "Hace falta
un plan estrategico sobre arte y cultura. Existe un vacio le-
gal. La implementacion de un ministerio permiuria, a su vez,
la canalizacion de informacion, la posibilidad de asisdr a
eventos culturales internacionales como, por ejemplo, el
Congreso Mundial del Insdtuto Internacional de Teatro de
la UNESCO", refiere. "Los organismos ligados a la cultura
en el Peru se encuentran desardculados. Las embajadas no
saben a quien dirigirse. Una base de datos comun podria ser
de gran ayuda".

Dos generaciones.Jovenes actores de la ENSAD,atentos al montaje de su obra,
esperan indicaciones de su maestro,Sergio Arrau.

Desde el punto de vista academico, seiiala Sarmiento, ha-
ce falta invesdgacion. "Nuestros estudiantes deben acceder a
una formacion integral: dan»as tradicionales, artes plasticas,
musica e incluso etnografia. El arte -en nuestro caso, el arte

dramadco- debe tener una dimension mas alia del espectacu-

lo, y por supuesto, debe servir de soporte a las exigencias ex-

presivas de la region en que se inscriben sus artistas".

Caminos a seguir
Por otro lado, la Escuela Nacional Superior Autonoma de
Bellas Artes (ENSABAP), dirigida por Leslie Lee Crosby -
quien hace poco inauguro una muestra de egresados de esta

escuela en el Museo de la Nacion-, y la Escuela Nacional Su-

perior de Folklore Jose Maria Arguedas (ENSF-JMA),

^ podrian, eventualmente, integrarse a la cartera de Cultura o
se mantendrian en Educacion? Como manifiesta Bertha
Leon Tazza, directora de la ENSF, este proceso pasa por co-
nocer si dicho ministerio contara con un area dedicada a la
formacion profesional de ardstas. En todo caso, los meca-

nismos de informacion del gobierno electo deberan dar a
conocer cuales son los objedvos, estructura y lineamientos
de la nueva insdtucion en el caso de tomar la decision de ser
implementada.

El consenso radica en que el Peru necesita un ente rector

de la cultura, que recoja todas las vetas que componen su
pluriculturalidad. Una de las principales tareas que dene el
Estado, sosdene Jorge Sarmiento, es la de "interpretar esta

diversidad y tomar en cuenta las necesidades de expresion
artistica de cada comunidad. Asimismo, debe afirmarse la
conviccion de que la cultura no es accesoria sino consustan-
cial a la vida. Y las politicas que un Ministerio de Cultura ha-
ga suyas, deban apostar por formacion de artistas integrales,
y por la promocion e invesdgacion en el ambito cultural".^

De cuerdas tomar.
Cultura y Educacion,
en trabajo transversal,
es la formula para
fomentar la sensibilidad
y el acercamiento,
de los ninos y jdvenes,
hacia las disciplinas
artfsticas.

Sarmiento:"Las politicas que un Ministerio Hung:"La naturaleza misma de la mCisica implica la difusibn de ella".
de Cultura haga suyas deben apostar por
la promocion e investigacion artfstica".
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HACIA LA CREAClON DE UNA CINEMATECA NACIONAL

El triste final K
de las peliculas peruanas
Memoria filmica nacional se
encuentra en riesgo de desaparecer
de no tomarse acciones concretas

Nelson Garcia Miranda
Cineasta

na ektadfstica aproximada arroja la
procjiccion de 130 largometrajes, mas
de 1.000 cortos y cerca de 500 noticia-
rios realizados a lo largo del siglo XX
en el Pern. Estas obras son un retrato
invalorable. Las peliculas, sin embargo,
denen un soporte quimico altamente
sensible y cada proyeccion las deterio-
ra. Los paises interesados en conservar
su cinematografia promulgan disposid-

vos que legalizan la entrega de copias
antes o despues de su exhibicion y se
esmeran en crear cinematecas que las
preserven del deterioro.

El 14 de abril de 1913 se estrena la
primera pelicula peruana de ficcion,
Negocio al agua. Han transcurrido 93
anos y el Estado no ha hecho ningun
esfuerzo por crear una Cinemateca
Nacional. Entre 1940 y 1990, por
ejemplo, ha habido vasta produccion
de noticiarios cinematograficos. Hasta
hace poco podia encontrarse archivos
completos de estos informativos. Pero
esta inmensa fuente documental, que
debiera ser declarada patrimonio na-

cional, esta siendo desmantelack. Em-

presas nacionales los han comprado en
parte y vienen armando cortos y largo-

metrajes a pardr de sus imagenes, des-

montandolas de sus originates, cuando
se debio trabajar con un nuevo copia-
do para evitar dano estructural irrepa-

rable. Se sabe que varias agendas inter-
nacionales de noticias, como
Univision, han ofrecido ingentes cand-
dades de dinero por la compra de estas
colecciones.

No todo son malas nodcias. Desde
1965 existe la Cinemateca Universita-
ria, dirigida hasta el 2005 por Miguel

"La Lunareja" (1946),adaptaci6n de una tradlcibn de Ricardo Palma,fue dirigida por Bernardo Roca-Rey
y protagonizada por la diva chilena Marfa Rivera y el primer actor Ricardo Roca Rey.Por aquellos anos
se crefa firmemente en el despegue del cine nacional.

Reynel, que rescato algunas joyas cine-

matograficas que hasta hoy se conser-

van en este archivo. En 1995 se funda
la Filmoteca de Lima, enddad privada
a cargo de Norma Rivera, la primera
en tener un archivo profesional de
conservacion y restauracion. En 1998
se funda el Archivo Peruano de Ima-

gen y Sonido, enddad privada dirigida
por Irela Nunez, especialista en con-

servacion y restauracion. En 1994, tras
enorme presion, se promulga la Ley de
Cinematografia 26370, que entre sus
objetivos senala: "Preserver el patri-
monio filmico del pais, fomentando el
establecimiento de filmotecas y otros
centros especializados para la conser-
vacion, restauracion, archivo y difu-
sion de obras cinematograficas". En el
Reglamento de la misma ley se lee que
es tarea del CONACINE "Promover
la creacion, mantenimiento y desarro-

llo de una Cinemateca Nacional, una

Videoteca Nacional y una Biblioteca
especializada en Cinematografia". Es
hora que nuestras peliculas tengan un
mejor final. A

El valor de la memoria filmica
<:Qu6 significa tener una Cinemateca
Nacional?
Primero, valorar la imagen en movimiento
como fuente de identidad. Tambien con-
servar y conocer nuestra cinematografia
como expresion artistica, industria y fuen-
te de conocimiento, y acercar al publico a
la cultura cinematografica.

<:Qu6 se requiere para crear la Cinema-
teca?
Darle una partida de nacimiento oficial,
dotarla de infraestructura, presupuesto,
personal especializado en labores de inves-
tigacion, recopilacion, archivo, cataloga-
cion y conservacion, asi como tener un lo-
cal que permita el archivo de peliculas y
materiales afines.

32 ^Que acciones se han tornado?
Hasta ahora las iniciativas surgidas del
CONACINE y los cineastas no han tenido



JUDITH VELEZ,DEL CONACINE,HABLA SOBRE LA CINEMATECA
...

A detener
el paso del tiempo

j Q u e importancia tiene desarrollar
>*ia Cinemateca Nacional?

La labor de recuperacion, preservacion
y difusion que toca hacer con peliculas
filmadas en nitrato de plata no se ha
llevado a cabo aun en el Peru, y por
ello va hemos perdido mas del 90% de
las peliculas, nodcieros y documentales
producidos en la primera mitad del si-
glo XX, y estamos a punto de perder la
produccion de la segunda mitad. La
creacion de la Cinemateca Nacional es
de suma importancia ya que nos permi-
tira detener el paso del dempo sobre
materiales tan sensibles y tan ricos en
historia y cultura.

trajes, 250 nodcieros y 890 cortos).
Existe la produccion en video de una
pulgada realizada por el Institute Na-
cional de Teleducacion (INTE) entre
1970 y 1996; la produccion de CINE-

PERU entre 1970 y 1976, y la produc-

cion de 40 anos de canal 7. Desde 199.7,
bajo el amparo de la Ley 26370 que nge
al CONACINE, se han producido mas
de 10 largometrajes y 30 cortos.

V6lez: El CONACINE es una entidad muy pequena
para las metas que tiene trazadas".

de produccion e insdtucionalidad y en
temas como preservacion, coproduc-

cion, comision filmica, difusion nacio-

nal, derechos de autor, etcetera. Esta-
mos atrasados en relacion a la region y
eso se debe a que el CONACINE aun
no ha logrado consdtuirse en solido
Institute de Cinematograffa. En estos
cinco anos los esfuerzos se centraron
en la lucha por condnuar siendo miem-

bros del Fondo Ibermedia, asi como
mantener los premios otorgados por el
CONACINE, que ha logrado premiar
16 largometrajes y 70 cortos, un nume-
ro si bien pequeno, muy importante
para mantener el entusiasmo de la nue-

va generacion de cineastas. Por otro la-

do, cabe destacar la aparicion de un ci-
ne emergente en Cusco, Ayacucho y
Huancavelica, con producciones de ba-
jo presupuesto que despiertan el habito
de la cinematograffa en regiones donde
el cine habfa desaparecido desde hace
tres generaciones. Ademas, la revalora-
cion de los gremios ha dado pie a la
conformacion de la Asociacion de
Productores Cinematograficos (APCP)
y la Sociedad Peruana de la Industria
Audiovisual (SPIA), importante paso
para insertarnos en la esfera interna-
cional pero tambien para el encuentro
y debate. (Juan Herrera).^

«;Que criterio maneja el CONACINE
respecto a la Cinemateca?
El CONACINE es una enddad muy
pequena para las metas que dene traza-

das. Consdtuida por un secretario y un
presidente, este minusculo nucleo no
ha logrado hacer realidad uno de sus
principales objetivos: la preservacion
del patrimonio audiovisual del pais. La
razon es la falta de presupuesto. Pese a
ello, en 1997 Violeta Nunez elaboro,
durante el dempo que formo parte del
Consejo Direcdvo, un "Documento de
trabajo para la creacion de una Cine-

mateca Nacional" y en 1999 Pancho
Adrianzen y Nelson Garcia elaboraron
el "Proyecto de Cinemateca Nacional".
El nuevo Consejo Direcdvo ha creado
este ano una Comision de trabajo, de la
cual formo parte junto a Mario Rivas y
Martin Moscoso, para lograr la aproba-

cion de un Decreto Supremo que per-
mita la creacion de la Cinemateca Na-
cional. Para ello contamos con el
apoyo del Director del INC Luis Lum-
breras y el interes del Ministro de Edu-
cacion Javier Sota Nodal. Esperamos
que antes del termino del presente re-

gimen podamos pensar que nuestra Rodajede "QoyllurRiti" (1957),premiado documental etnogrSfico.. . , . de Manuel Chambi,hijo del gran fotografo cusqueno.memona audiovisual aun tiene espe-

ranza de recuperarse.

,:Existen o existieron archivos que
hayan cubierto dicha labor?
Parte del material producido desde
1913 se ha perdido, pero existe aiin un
numero interesante de nodcieros que
cubre el periodo 1946-1956 guardado
en la Biblioteca Nacional. Tambien esta
la produccion que se realizo bajo el re-

gimen de la Ley de Cinematograffa
19327 entre 1972 y 1992 (60 largome-

respuesta oficial. Desde hace poco se viene
desarrollando un nuevo proyecto para la
creacion de una Cinemateca Nacional. Es-
peremos que haya una respuesta oficial del
Estado. Ano tras ano se van perdiendo do-
cumentales, cortos, medios y largometrajes
que formaron parte de nuestro imaginario.
No se quiere tener conciencia del dano que
se hace al postergar la creacion de la Cine-
mateca.

<:Cual es su balance del sector en los
ultimos anos?
La cinematograffa peruana se sosdene gra-

cias al empeno de unas cuantas personas
que creen importante expresarse a traves
del cine. Si no fuera por su labor estarfa-
mos, como en otros campos, entre las na~

ciones mas attasadas del planeta. Mientras
tanto, los gobernantes siguen prometiendo
apoyo al desarrollo cinematografico.
<;Algun dfa pasaran a los hechos?̂

<:Que balance tiene sobre la indus-
tria cinematografica nacional en los
ultimos anos?
Hay un progreso lento en los ambitos



ARCHIVOVALCARCEL

Tesoro documental en el INC
Uno de los archivos fotograficos mas

importantes de nuestro pais se encuentra en
el septimo piso del edificio del Museo de la
Nacion.Se trata de la coleccion del celebre

historiador y etnografo Luis E.Valcarcel,
infatigable rastreador de las mas remotas

permanencias del pasado en el mundo
andino de hoy.La coleccion,compuesta por

casi ocho mil fotografias registradas entre
1920 y 1950,da cuenta de personajes,fiestas

tradicionales,vida cotidiana y trabajos de
excavacion arqueologica en diversos

espacios del sur andino,aunque,muy en
particular,en el Cusco.

1.Valcarcel dirigio la restauracibn
de Machupicchu, Sacsayhua-
man,Tambomachay y Kenko.
2. Visita del rey Eduardo VIII de
Inglaterra.
3. Reunido con Jose Galvez y
Victor Andres Belaunde.
4.Fiesta en los andes.Personajes
y mascaras en tradicional cele-
bration.
5. En las alturas. Remando en el
lagoTiticaca.
6. En las fotos que guardo,
Valcarcel enfatiza su sentimiento
indigenista.
7. San Cosme, uno de los cerros
emblematicos de Lima.
8. Trabajadores del archivo
Valcarcel.

Evelyn Nunez
Periodista INC
Fotografias:
Archivo Valcarcel

hecho en pasta de yeso y cola, algunos libros y varios
iii^bias, forman parte del ingreso al llamado Archivo Valcar-
cel, que yace en un espacio reducido del Museo de la Nacion
y cuyo celoso guardian es el historiador Cesar Coloma Porcari,
director del Fondo Bibliografico de la Cultura Peruana.

La historia de este registro en el INC empieza en 1995,
cuando los tres hijos de Valcarcel -Frank, Ada y Margot- do-
naron la valiosa coleccion que tertian en casa a diferentes
instituciones: la Universidad Nacional del Cusco, la Bibliote-
ca Nacional y el INC. Justo aqui, ademas de algunos docu-
mentos, aterrizaron ocho mil fotografias tomadas entre las
decadas del cuarenta y el cincuenta. La mayoria pertenecen
al Cusco, el lugar que concito el mayor interes de Valcarcel.
"El nacio en Moquegua, pero era cusquerio de corazon", co-

menta Coloma. Una vez recibido el material, el INC con-
trato un equipo tecnico para organizar y catalogar la inmen-
sa coleccion por temas. El trabajo demoro dos anos y la
digitalizacion aun no termina.
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Enfocando el lente
Durante el segundo gobierno del presidente Oscar R. Bena-
vides, Valcarcel dirigio la restauracion de Machupicchu,
Tambomachay, Kenko y Sacsayhuaman, al mismo tiempo
que se desempenaba como Ministro de Educacion. En las
fotos, la espesura de la ceja de selva aun cubre algunos de
estos monumentos. Las piedras empiezan su asomo, para
que anos mas tarde se conviertan en la principal atraccion
turistica del Cusco. Sin embargo, este no es el unico valor de
las imagenes. Para Coloma, resulta interesante el periodo en
el que fueron tomadas, pues refleja una serie de cambios so-

ciales y economicos en nuestro pais. "Ahora, en tiempos del
Tratado de Libre Comercio, que se recrea la idea de un
'nuevo indio', moderno, con todos los servicios, tal vez las
ideas de Valcarcel empiecen a ponerse en vigencia", dice.

Y ese sentimiento indigenista es el mismo que aparece en
la fiesta de Ocongate, en el Choquela, en las marchas de
Ayarachis o en el Santiago, tradiciones que fueron rescatadas
y que Valcarcel conservo, en el papel fotografico, en su vi-
vienda de Miraflores. Trascendental tesoro documental, sin
duda, del que no hace falta hablar mucho, solo observar.^

El archivo Valcarcel esta abierto solo para investigadores.
Se necesita carta de presentation de la institucion a la que pertenece,

copia de DNI, 2 fotos t^mano carnet y el pago de S/. 5.00.
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A CAS! DOS ANOS DE SU PARTIDA

Recordando
a Washington
Delgado

Su obra,aim poco estudiada,pasa
a la historia de nuestra literatura

como una de las de sello mas
diestro.Invitamos a Jorge Eslava,

uno de sus mas entusiastas
comentaristas,a reseharla obra

deWashington Delgado.

Washington Delgado, poeta y maestro de posteriores generaUones, march un hito on nuestras leUas
Jorge Eslava Calvo
Escritor,editor y docente universitario

y vida en Washington Delgado fue un condnuo ma-
gisterio. Su obra poedca no es extensa y, ademas de su ver-
sadlidad, posee la hondura de los grandes pensadores exis-
tenciales. No hay alardes sino la palabra sencilla, tremula o
sentenciosa, que inquiere sobre las grandes interrogantes de
la condicion humana. Sus temas abordan principalmente la
reflexion lirica amorosa, el vacio del desarraigo y la infamia
de la injusdcia social.

Su production poedca se inicia con su primer poemario
Fomins de la ausencia (1955) y culmina transitoriamente con la
publication de Un mundo dividido (1970). La aparicion de Re-
union elegida (1988), tras un largo silencio anunciado por el au-

tor como un retiro de la poesia. Mas que una antologia per-

sonal, Reunion elegida fue la apertura de esa cerrazon poedca y
el retorno a la esplendida lucidez. En este volumen, el poeta
sumo uno de sus libros mas admirables: Historia de Artidoro.
Los dones de la vida -y de la muerte- de un individuo que
pasea por las calles de una ciudad que se desmorona, estan
en la balanza gris de unas paginas que se leen como a los
clasicos: estremecidos por un gesto o una palabra. Este es un
libro desgarrado y deliberadamente prosaico, inquietante
como las sombras de la belleza temblando sobre el polvo.

Poco dempo despues de su muerte, en una nueva serial
enjundiosa, Delgado publico en Barcelona Cuan impunemente
se esta uno muerto. Otra vez la conciencia critica y el espiritu
alerta a los danos sociales. Con esta coleccion de versos, no
hizo mas que corroborar que se trata del poeta de mayor
consistencia actual y el mas necesario para vivir con digni-
dad en los dempos de infortunio. A

WASHINGTON
DELGADO

UN MUNDO
DIVIDIDO

Washington Delgado
HISTORIA DE ARTIIXJRO

REUNION ELEGIDA
.•Vnr< >/i >gi:i jxrs< >n.il de

Washington Delgado

Ciiuhul de Lima, l'.>SS
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EA POESIA .liS UN PASTEL NO MUY DLl i CE’ l V

En el mundo hay problemas a millares
yfa/ta el combustible.
De codos en la mesa,
olvido las cuestiones del momento
y contemplo una mosca
posada en la ventana.
Primaverales dlas acabados:
Esta mosca es sin duda la pnmera
o, cuando mucho, la hija
de la primera mosca del verano.

Alla afuera esta el mundo
con sus die% milproblemas
y poco combustible (o demasiado,
no oculto mi ignorancia).
En la television, en lospenodicos,
en la radioy revistas ilustradas
se habla de una sangnenta
guerra lejana por no se que miles
de codiciados po^os de petroleo.
Tal ve^ los vencedores, los vencidos
tal ve% quemaron al final los po^os.

Wl I I S K Y I ;N I i L PAR/ } ISO
Una ve^ yo tenia trece anos
o catorce, tal ve% quince,
mi padre me aleaned un vaso
de whiskyy una sonnsa.
Tomalo, me dijo. Tomalo,
es muy bueno.
Nunca antes, mi padre
me diera de beber alcohol alguno
y esa ve^ puso en mi mano
un gran vaso de whisky
con chispeante soday un cristalino
pedacito de hielo.
Era en el carnpo, no recuerdo
la ocasion. Si la gente numerosa,
hombres mayores, pipas,
sombreros de paja, blancas camisas,
entre todos caminaba mi padre
con inedita alegrla
yyo me to??ie el whisky.
Lo tome despacio, con placer
y con temor despues
del primer sorbo, el sorbo

de la glona, la entrada
a un secreto paralso.
Sin penumbra bebi
elprecioso llquido dorado
que me llevo hasta los dngeles,
a punto de ver a dios
en el fondo del vaso
Nunca mas bebi un licor
colmado de tantas maravillas,
nunca mas me gusto el whisk)).
Han pasado los anos, he
bebido
blandas cerve^as, duros
aguardientes,
nunca llegue a la glona
como esa ve% del whisky
adolescente
que me alcan^o mi padre,
Yo tenia trece anos
o catorce, tal ve% quince,
la ocasion no recuerdo.

Buen comien-̂ o: un pastel
cubierto de una blanca crema dulce
y una mosca incansable
para espantar a los malos comensales
los delicados, ruborososy eticos.
Ea mosca es un animal interesante:
casi invisible, tenues, afelpadas,
la mosca tiene tres pares de patas,
cnatro alas vigorosas
y un labennto de ojos
en la enorme cabe-̂ a.

Ha llegado el momento
de imitar a las moscas
y buscar un pastel incombustible
como la poesla, por ejemplo:
ese pastel no demasiado dulce
que no se hace con tinta ni papeles
ni dinero, que se hace solamente
con amor e ironla.

Con cien ojos, la mosca
no percibe colores,
solo ve en biancoy negro,
como eran las pellculas de antano.
Muda ademds, es un perfecto slmil
del viejo cine de los alios veinte
que con sus vagabundos,
damiselas, vampirosy villanos
de bigotes en punta
era mas verdadero, mas poetico
que el cinema en colores de estos tiempos
con sus extraterrestres
de pldstico sop/ando,
mas tontos que las moscas.

; C A B A L J D LN I A CASA
Guardo un caballo en mi casa.
De dla patea el suelo
junto a la cocina;
de noche duerme alpie de mi cama.
Con su boliigay sus relinchos
hace incomoda la vida
en una casa pequena.
fiPero que otra cosa puedo hacer
mientras camino hacia la muerte
en un mundo al borde del abismo?
tQue otra cosa sino guardar este caballo
como pdlida sombra de los prados abiertos
bajo el aire libre?
En la ciudad muertay anonima,
entre los muertos sin nombre,yo camino
como un muerto mas.
Lasgentes me miran o no me miran,
tropie^an conmigoy se disculpan
o me maldiceny no saben
que guardo un caballo en mi casa.

En la noche acancio sus cnnes
y le doy un tro^o de a^ucar,
como en las pellculas.
El me mira blandamente,unas lagnmas
parecen a punto de caer de sus ojos redondos.
En el humo de la cocina o tal ve%
le desespera vivir en un patio
de veinte metros cuadrados
o dormir en una alcoba
con piso de madera.
A veces pienso
que debetla dejarlo irse libremente
en busca de su propia muetie.
fif los prados lejanos
sin los cualesyo no podria vivir?
Guardo un caballo en mi casa
desesperadamente encadenado
a mi sueno de libertad.

lAlguien dijo que son tontas las moscas?
Ea que contemplo ahora,
con singular astucia
eludio vigilanciay estropajos
de lasgentes de casa.
Ha revoloteado
por aquly por alia,
durante un buen momento se ha posado,
muy quietay selionta,
en un pulido espejo
y sin que me de cuenta
se cold en estos versos,
los versos de un poema no muy dulce
del que muchos lectores
ya no querrdn probar ni un pedacito.

Nota: Los poemas proceden del poco conocido libro "Cuan
impunemente se esta uno muerto", publicado en Madrid, en el
2003. A Lima Uegaron solo unos cuantos ejemplares.
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CARLOS EDUARDO ZAVALETAEl Qhapaq Nan, camino principal
andino. Plan de accion regional
para un proceso de integracion.
lima, UNESCO, BID,Junio 2006
292 pags.

Narradores peruanos de los
50's. Estudio y antologia
Carlos Eduardo Zavaleta
Lima, INC, Ira edicion,Julio 2006.
508 pags.

El gran Camino Inca nuevamente es
objeto de una importante publicacion.
En este caso se trata del Plan de Accion Regional, editado
por la UNESCO y el Banco Iberoamericano de Desarrollo.
Reune los programas de accion que cada pais involucrado en
la salvaguarda de la Red de Caminos Inca esta listo a ejecutar.
Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile y Pern, dan a
conocer, desde sus respectivas instancias responsables, la
planificacion en aras de un proceso de integracion y
cooperation fomentado por la maximization de las
potencialidades del Qhapaq Nan.

Carlos Eduardo Zavaleta, escritor y
miembro de la Generation del 50,
ha editado con el Fondo Editorial
del Instituto Nacional de Cultura -
en coedicion con el Centro de Estudios Literarios Antonio
Cornejo Polar- este volumen que agrupa no solo a aquellas
voces reconocidas como Julio Ramon Ribeyro y Mario
Vargas Llosa -tambien incluidos-, sino tambien a un grupo
numeroso de autores que trabajaron silenciosamente en el
relate) y la novela. Ed compilador acompana su selection de
un meticuloso estudio preliminar en el que coteja una serie
de opiniones sobre este grupo de talentosos escritores. De
esta manera, el autor de El Cristo Villenas no solo aporta un
documento valioso para entender uno de los momentos
claves de nuestra literatura, sino que revela la obra narrativa
de quienes hasta este momento eran completos
desconocidos o en todo caso, reconocidos por
desempenarse en otro tipo de expresion.

0~=

3 Optimization del Sistema Peruano
de Ciencia y Tecnologia. El reto
del desarrollo del Peru a partir de
la investigacion
Modesto Montoya
Lima, Fondo Editorial UNMSM, Ira
edicion, Eebrero 2006.
141 pags.

Optimizad6n del
Sistema Peruano de
Ciencia y Tecnologfa

»1 <M dFMmJo
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Machupicchu. Historia,
sacralidad e identidad
Jorge Pizarro Pacheco, editor
Cusco, INC, 2005
166 pags.

En este volumen, Modesto Montoya, director del
Instituto Peruano de Energia Nuclear (IPEN), hace
una panoramica de la investigacion cientifica del
Peru a traves de diversos articulos. Una de las
propuestas del autor es integral- de manera eficiente
a todas las instancias dedicadas a la indagacion en el
campo de las ciencias dentro de un Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnologfa, y asf fomentar el
desarrollo del pat's. Pocas veces una problematica
tan poco atendida es puesta sobre la mesa en un
soporte impecablc y al alcance del lector promedio.

A pesar de que la edicion no es en
exceso pulcra, vale por sus textos, su
material y las impresionantes fotograffas sobre nuestra ilustre
ciudadela. El INC Cusco presenta, en efecto, un volumen
dedicado a Machupicchu, cargado no solo de historia y etnograffa
sino de cronicas de viajes y proyectos vinculados al turismo como
industria cultural emergente. Autores de la talla de Luis G.
Lumbreras, Luis E. Valcarcel,Jorge Flores Ochoa yjohn H.
Rowe comparten espacio con reconocidos como Sonia Guillen,
Fernando Astete, Manuel Dammert, Yasmfn Lopez Lend o
Mariana Mould de Pease logran abordar al Santuario desde
diferentes puntos de vista, algunos de ellos referidos a la
separation dual y a las estructuras simbolicas del mundo andino.
Asimismo, el libro toca el tema vial, la arquitectura inca, los
centros ceremoniales, los contextos funerarios y la ciudad
imperial como producto cultural. La edicion se acompana de
mapas, cuadros y fotos que ayudan a entender mejor el desarrollo
de nuestro principal Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Interculturalidad y politica. Desafios y
posibilidades
Norma Fuller, editora.
Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias
Sociales en el Peru, 3ra edicion, Mayo 2005.
447 pags.

Dctiffei ) pc.
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El presente volumen recoge trabajos de especialistas que penetran en un debate capital en las ciencias sociales: la necesidad
de crear sistemas politicos que combinen el respeto de los ciudadanos con el reconocimiento de la diversidad cultural. Sin
duda, la interculturalidad es el tema de nuestros tiempos; una variable esencial en la comprension del otro como entidad
compleja y derechos insoslayables. Temas como el acceso a la education, a los procesos de production e incluso de
representation, son puntos a discutirse en nuestra region. Con los aportes reunidos aquf, se prolonga una polemica iniciada
hace ya algunos anos sobre los retos de la multiculturalidad en contextos de crisis democratica.
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QaLa leyenda de Alcaldeurco •o—— •O'llustracion:Fredy Vivar Z3
En contraste a lo que se cree en Lima, en los pueblos del interior la defensa del patrimonio
arqueologico es tomada muy en serio.En la ruta Rodriguez de Mendoza-Chuquibamba, uno de los
tantos caminos del Qhapaq Nan,se esconde Duraznopampa,capital del distrito de Mariscal
Castilla,en la provincia de Chachapoyas,Amazonas. Alii,una leyenda poco conocida nos muestra el
grado de preocupacion de los pobladores por la preservacion de su patrimonio arqueologico.

Los restos arqueologicos de Alcaldeurco se encuentran ubicados en la parte del anexo de Tacaj, comprension del distrito
Mariscal Castilla. Es un conjunto de construcciones circulares, decorados con frisos romboidales simples y en zigzag. Kstos
restos arqueologicos tienen una leyenda. Cuentan que en epocas muy antiguas, en la luna llena, aparecia en la cima de la
construccion mas alta que se ubica en la parte mas alta de todo el complejo, un personaje de vestimenta brillante que llcvaba
una vara en la mano. Segun la interpretacion de los pobladores, era el alcalde del cerro y de alii proviene su nombrc
Alcaldeurco. Urco en quechua significa cerro.

Entonces este alcalde era como un personaje protector de los restos arqueologicos y por esa razon cuando la genre se
acercaba a visitar los restos arqueologicos hacia Hover shirapa, y eso provocaba enfermedades a la piel a los que lo visitaban,
lo que se conoce como "lacrimonia". Entonces, la gente de Tacaj se propuso pagarle al Alcaldeurco para ablandarlo y
permitir que puedan acceder libremente a los restos arqueologicos. Con este
fin se reunio la comunidad en asamblea publica y acordaron fijar
un dia martes para ir y pagarle al Alcalde Urco.

El pago consistfa en llevar ofrendas de maiz bianco,
cuy bianco, y todo producto agricola que tenga esa
caracteristica. Coca, chicha, entonces los miembros de
la comunidad, en un dia fijado, se concentraron en el
cerro y comenzaron a realizar las ofrendas con
danzas, cantos y con la finalidad de lograr que
Alcalde Urco se convierta en un cerro benigno y
permita la llegada de los hombres a la zona.

Hecho esto, los hombres regresaron al pueblo y,
de manera misteriosa, Alcalde Urco habia aceptado
las ofrendas y habia permitido ya el ingreso de los
pobladores. Pero se entiende que como es un ser
sobrenatural, un ser mitico, sus poderes le permitian
determinar la intencion de sus visitantes. Entonces,
para aqueUos que iban a saquear los huacos en los
restos arqueologicos, siempre, al momento que iban
excavando, Alcalde Urco produda nuevamente la 11uvia,
que es como la shirapa, y esto provocaba enfermedades,
basicamente a la piel, o hinchazon en las partes del
cuerpo, y eso ha permitido que por muchos anos el
complejo arqueologico de Alcaldeurco este conservado.

Posteriormente, el ingreso de turistas con mitos, con
ritos, con nuevos pagos, porque los que van, van con
coca, con ofrendas con maiz, alcanfores, todo eso ha
hecho que Alcalde Urco pierda su poder de
protection. Y de esa manera Alcaldeurco ha sido
amenazado. Ahora cualquiera puede ingresar y los
fenomenos climaticos ya no se presentan. Y el
alcalde que cuidaba el cerro en nuestros dfas ya no
existe, ya no se le ve en las noches de luna llena en
la cima del cerro. (Informante: Profesor
Mariano Ollarce Rojas. Recogido por Jhonny
Huaraquispe Hipolito y Renzo Pugliese
Acevedo, con la coordination de Fabiola
Yeckting Vilela, todos investigadores del
Programa Qhapaq Nan), A
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