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Seminario 

- “Nuestro objetivo es promocionar la 
valoracién del patrimonio cultural, 

| reforzando la tarea educativa del do- 
| cente en los estudios sobre el arte 

ular y asi contribuir a consolidar 
- la identidad nacional”, nos dice Sara 

Acevedo Basurto, directora del Mu- 
se0 Nacional de la Cultura Peruana. 
Se refiere al seminario sobre ‘Arte 
Popular y Educacién’, que esta se- 
mana se desarrolla en dicha institu- 
cion. 

Los peruanos de hoy gapreciamos 
nuestro cultural? 

Hoy en dfa estamos imbuidos en 
contenidos extraculturales que di- 
funden los medios de comunicacién 
de manera desproporcionada, en re- 
lacion al poco espacio que se da a la 
difusion de nuestra cultura. Est4 
bien que se den a conocer las cul- 
turas de otros paises, pues no po- 
demgs vivir _ deli resto del 
mundo, pero también es importante 
saber quiénes somos, de lo contrario 

emos identidad cultural. En 
ima, por ejemplo, el turista muchas 

veces conoce més de los tesoros cul- 
}pral:s y de la histeria que el propio 
imefio. 

ciones participemos en dar a co- 
nocer la historia de nuestro pafs, en 
ensefiar a nifios y jévenes a amar lo 
nuestro, y ellos lo sentirdn. Ahora, 
por ejemplo, sucede que conocen 
més de grupos musicales y de ‘can- 

| tantes. Somos un pafs pluricultural, 
 con manifestaciones diversas de un 

lugar a otro, pero es importante va- 

busca revalorar 
nuestro patrimonio cultural 

lorar cada uno en su real dimensién. 
Espero que el curso pueda, por lo 
menos, lograr este objetivo, 

PATRIMONIO CULTURAL ¥ & CACION 
Inés del Aguila, directora del Museo 
de Arqueologia de la Universidad 
Catélica fue la primera expositora 
de este seminario. Trat6 el tema ‘Pa- 
trimonio cultural y educacién’. Con 
ella dialogamos. 

Qué abarca precisamente el tema? 
filosofia del patrimonio cultu- 

- ral, la definicién de memoria colec- 
tiva; contrasta con un hecho filosé- 
fico que es el concepto de memoria: 
el hombre es lo que es, si recuerda, 
de lo contrario se desliga...Por alli 
empezamos, por la valoracién de lo 
que es el pasado, la herencia histé- 

ca. En esta linea conectamos el 
tema de la educacion, en la medida 
en que puede constituirse en el me- 
dio eficaz para la conservacién del 
patrimonio. Luego, nos trasladamos 
al instrumento fundamental que 
constituye la forma mas adecuada 
de transmitir los valores: los mu- 
seos, que tienen la responsabilidad 
de conservar los bienes materiales y 
espirituales. : 

¢{Qué plantea para revalorar los restos 
arqueoldgicos existentes? 

En el caso.de Lima, v aun en el de 
provincias, se va frenando la gran di- 
cotomia entre el campo y la ciudad y 
el hecho de que las ciudades crez- 
can, afectan los lugares donde estdn 
ubicados los restos y los complejos 
arqueologicos. Planteo que conocer 
el pasado es un derecho civico, in- 
volucrado dentro de las responsabi- 
lidades del ciudadano. El caso de 
Maranga, en Lima, por haber estado 
protegido con la adjudicacién del 
parque (de Las Leyendas), es el que 

Sara Acevedo, dimmddMumNofiiopddolaCuliumPcmonapoménfmhm 
la valoracion de nvestro patrimonio cultural. 

‘mejor muestra lo que pudo haber 
sido la sede de su curacazgo y el re- 
ducto arqueolégico mejor conser- 
vado de Lima, si lo comparamos con 
complejos como Armatambo y Pu- 
g&na que fueron muy deteriorados. 
erfa conveniente definir ya una po- 

litica de conservacién, de lo contra- 
rio s6lo quedaran huacas aisladas. El 
objetivo es unir esfuerzos... 

$Qué papel desempefia el maesiro en 
todo esto? 

Este es uno de los puntos funda- 
mentales. El maestro es un elemento 
primordial dentro de la tarea de la 
defensa y conservacién del patri- 
monio cultural; de su perspectiva y 
experiencia educativa podemos re- 
coger valiosos métodos y estrategias 
adecuadas. Entonces que sean los 
maestros quienes planteen las ofer- 
tas gedagégicas y metodoldgicas y 
lag discutan con los principios mu- 
seologicos. Estamos ante dos puntos 
importantes que son la educacién y 
la defensa del patrimonio como un 
reto que debe incluirse en la progra- 
macion de la estructura curricular 
de los colegios. 
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