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Bo;deando el siglo XXI, aun cuando los medios moder-
nos de comunicacion sean los futuros protagonistas, no sera
posible suprimir el libro ni las publicaciones periodisticas como
nuestra revista.

Siempre es real, en nuestras manos es mas eficiente que
lo virtual, es por ello que nos encontramos afanados en dejar
con impresos las ideas, reflexiones y proyectos en algo tangi-
ble.

El Institute Nacional de Cultura-Ancash, fiel a su com-
promise manifestado en el N° 35- “Segunda Epoca”, sera siem-
pre “Queymi” solamente uno de los vehiculos para recepcionar
las inquietudes y rescatar los valores materiales y espirituales
olvidados. Es la premisa que nos impulsa a este neo-romanti-
cismo cultural.

A1 dar cuenta de las realizaciones efectuadas en nuestra
gestion podemos apreciar el impulso que ha tornado esta Insti-
tution que puso un puente efectivo despues del sismo de 1970,
comprobando la eficacia de este tipo de instituciones que care-
ciamos antes del sismo, dejando solamente la iniciativa a los
grupos culturales que existian.
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Esto no quiere decir que el INC-A, trate de dirigir o en-
causar las ideas, sino es el receptaculo de todo lo que viene del
pueblo, que lo podemos apreciar en el sinnumero de activida-
des realizadas en el bienio 1997-1998.

Esperamos siempre la buena acogida y critica para supe-
rar nuestro empeno y la imprescindible colaboracion de los in-
telectuales y artistas de esta generacion.

Con nuestros mejores augurios dejamos el N° 38 en ma-
nos de nuestros futuros lectores que seguramente llegaran al
esperado siglo XXI.

La Direccion
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CORRESPONSALES ANCASHINOS DEL
ESCRITOR RICARDO PALMA

Dr. Manuel S. Reyna Loli

Dentro de las Tradiciones Peruanas encontramos trece ambientadas en nuestro departa-
mento. Los temas fueron recogidos personalmente por Palma o le fueron comunicados
por su gran amigo el caracino Celso V. Torres. En este artlculo no queremos hacer el
estudio de las fuentes que utilizo Palma para escribirsus tradiciones ambientadas en En-
cash sino que como un modesto homenaje queremos divulgar algunas de las cartas que le
escribieron eminentes intelectuales ancashinos. As/ incluiremos: Carta de Teresa Gonzales
de Fanning, Aurelio Arnao, Cesar A. E. Del Rio y Celso V. Torres.

Dra. TERESA GONZALES DE FANNING AURELIO ARNAO

Chorrillos Junio 13 de 1893 Junio 27 1903

Sor. D. Ricardo Palma (Lima)
Senor y mi amigo:

Recibi los 52 ejemplares de Lucesitas
(1) que me envio V.; gracias. La lectura del
prologo, que a mi ver tiene algo asi como de
confite de dia de inocentes, me sugerido la idea
de escribirle a dona Emiliana (2) la carta que
va adjuntada a esta, siempre que, con su buen
criterio, le pongo el visto bueno.

Senor Ricardo Palma

Mi distinguido y respetado maestro:
Mi proximo 28 de Julio la Municipalidad cele-
brara un concurso de las revistas ilustradas
que se editan en esta capital y premiara el
mejor articulo que en ellas aparezca. Yo me
voy a presentar a ese concurso con un articu-
lo impresionista, que he empezado ya a escri-
bir, sobre Usted y sus tradiciones. No es una
critica de las que hoy se estilan; es puramente
como acabo de decirlo, un articulo de mi im-
presion intima sobre el unico literato nacional
y su mejor obra. Me salvara el tema, estoy
seguro de ello. Para hacerlo mas completo mi
trabajito, necesito tener a la vista y releer sus
tradiciones, se las solicito, pues, Maestro, con
la libertad que me dan mis propositos yo le
leere mis articulos antes de darle a la prensa
y Usted me dara su ilustrada opinion como si
se tratara de asunto ajeno.

Si mi salud, siempre deficiente lo per-
mite, estare en casa de V. el Jueves de tres a
cuatro para conocer su opinion y de darle un
nuevo abrazo a nuestra Angelica (3).

Saluda afectuosamente a Cristina y
V. su reconocida amiga.

Teresa G. de Fanning

CD
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Mis ocupaciones no me dan tiempo para ha-
blar personaimente con Ud.; pero ya tendre el
gusto, un dia de estos de ir a saludarlo.

oficial alguna de sus obras; y habrian queda-
do dispersas en periodicos, si, editores extran-
jeros, haciendo merecido aprecio de ellas no
las hubieran solicitado para publicarlas en lu-
josas ediciones, que han obtenido fuerte de-
manda.

Soy su admirador y amigo.

Aurelio Arnao (5)
No cejare en mi proposito;

se que habra dificultades que veneer, pero mi
tenacidad sabra disiparlas. Deseo solo que Ud.
prestigie mi proyecto con sus amigos y le rue-
go se sirva, a la vez que indicarme las obras
ineditas de autores nacionales, que en manus-
critos conserva Ud. en la Biblioteca, de las que
hare merito en el debate, remitirme una rela-
tion de la Academia en el Peru correspondien-
te de la Espanola. A ella y no al Consejo Su-
perior de Instruction deseo que se encargue
de la designation de las producciones que me-
rezean el hnor de ser publicadas, con caracter

* oficial.

CESAR A. E. DEL RIO

Lima, Setiembre 28 de 1903

Senor D. Ricardo Palma
Muy Senor mio y amigo:

Respondo con todo
agrado a su muy apreciable de 25 del que rige,
en la que sirve felicitarme como autor de un
proyecto de ley disponiendo la publicacion por
cuenta del Estado de las obras ineditas de im-
portancia de autores nacionales,

Le saluda muy atentamente y se ofre-
ce a sus ordenes, su amigo y servidor affmo.

Cesar A. E. del Rio (6)La carencia de re-
cursos de la mayor parte de nuestras eminen-
cias cientificas y literarias es motivo para que
no obtenga la debida publicidad obras que
enriquecerian nuestras bibliotecas y que da-
rian a conocer no solo el crecido desarrollo
intelectual del pais, sino tambien las valiosas
riquezas de nuestro privilegiado suelo. Hay
entre otras producciones de innegable valor
las del modesto sabio peruano Dr. Barranca,
sobre geologia, paleontologia, flora y fauna
peruana, todas las que existen en borradores
a causa de la escaces de fondos del autor para
darlas a luz con las numerosas ilustraciones y
brabados que requieren.

CELSO V. TORRES

Caras, Setiembre 6 de 1898.

Senor D. Ricardo Palma
Lima.

Estimado senor y amigo:
Con su apreciable 1° del actual he recibido dos
pruebas de “La Vieja Bolivar”, cuya redaction
es obra maestra y acabada, y no deja nada
que desear (7); solo al cajista se le ha ido la
mano, quien en vez de haber puesto la h en la
u de deshauciar, ha antepuesto a la a
(deshauciar). Estas indicaciones no la creo de
mas; pero siempre con la venia de Ud.

Ud. mismo, senor Palma, a
quien me honro en reconocer como gloria de
las letras nacionales, no ha merecido tampo-
co que el gobierno haya hecho publicacion

m .



INCuZ

QUEYM1A
DNI

Ayer y hoy he estado ausente de esta
ciudad; de modo que este correo me pesca de
improviso para ir robando a Ud. su precioso
tiempo con datos encorrogosos. La valija casi
ya se cierra.

ba del brazo.

Pocos dias duro este matrimonio, que
la casa matrimonial quedo convertida en lupa-
nar.

Refrancillo caracino (a vuelta pluma)

^quien toca el harpa? - Juan Saenz.
Este dicho que en si encierra no una morale-
ja, sino una locucion, bien se deja entender
que se refiere a aquel que se lleva toda una
responsabilidad de honor, muchas veces ig-
norandolo; y es algo parecido a decide a uno
“cornudo”.

Desde esta fecha (1880) cuando al-
guno es ofendido en su honor y lo ignora, se
le dice “Juan Saenz” y los tunos se dicen: “si
tal cosa ha sucedido asi ^quien carga el arpa?.

Sin mas, soy su aftmo. amigo y ss.

Celso V. Torres (9)
En 1894 murio en esta un vetusto lla-

mado Juan Manuel Saenz, musico que trina-
ba su arpa con maestra ejecucion.

Caraz, Agosto 18 de 1900
Habiendo quedado viudo de prime-

ras nupcias y algun dinerito, se dio a la beo-
dez. La familia para encarrilarlo al orden y
morallo caso con una linda muchacha Zoila
Vega, de Pueblo Libre (a) rompe-canilla).

Senor doctor don Ricardo Palma
Lima.
Muy estimado y recordado senor y amigo:

Rompecanilla es el apodo de Zoila
Vega a causa de que a su enamorado Jose
Duran le rompio la canilla de una pedrada, solo
por haberle dicho a los oidos “te amo”. Ella y
su hermana Marcelina Vega son del mismo
tenor. El hecho de que Zoila Vega tenia al
marido como editor responsable, hizo que to-
dos sus adoradores de antano le hicieran la
rueda con toda libertad, so pretexto de que Don
Juan tocaba su arpa para Zoilita y para todos.
Asi pues, mientras este arrancaba a su arpa
algunos acordes, la esposa estaba en acuer-
dos y arrancaba realejos.

Crei en la moraleja de que muerto el ahijado
se acaba el compadrazgo. Falso; pues que ha-
biendo U. puesto entera en sus tradiciones
habia puesto tambien remate a toda corres-
pondencia conmigo; y para colmo de felicidad
y para poner cortapisa a la moraleja, he recibi-
do por este correo un manojito de tradiciones
autografas de U., de exquisito sabor pornogra-
fico o de prominente punta, cuya lectura la he
devorado una y cien veces, a mi entera satis-
faccion; y francamente, no se que preferencia
dar una sobre las otras; pues todas ellas son
preciosas.

Don Juan encarinado por su instru-
ment musical, cuando lo llevaban a dar un
borrego, el mismo cargaba su arpa y algun
amigo a la esposa, que por supuesto la lleva-

De desear seria que a su coleccion
pornografica o de punta agregara U. las que,
bajo el titulo de Mama Shipi y de Anselo
Alvarez ,le remiti en anos anteriores. Le felici-
to por la nueva conception y mejor parto de

( 10 )
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sus tradiciones.

Para distraer su tiempo, y por via de
retorno le incluyo una composicion mia, bus-
cando en U. el mejor padrino para su bautis-

Nota de Palma .- La coleccion a que se refiere
don Celso Victor Torres es una de veinticinco
tradicioncitas pornograficas tituladas “Tradicio-
nes en Salsa Verde”. Hice sacar de ellas dos
copias, con encargo de que no consientan en
que se impriman ni saquen copia de ellas. Son
solo para ser leidas en la intimidad y en ratos
de buen humor.

mo.

Siempre con las consideraciones de
verdadero aprecio y deseando no enmudezca
por siempre las cadenciosas notas de su pe-
nola, me repito una vez mas, su affmo. amigo
y ss.

Celso V. Torres.

Notas:

1. Lucesitas, novela de la escritora santena Da. Tereza Gonzales de Fanning.
2. Da. Emilia Pardo Bazan, eminente novelista espanola del siglo pasado.
3. Angelica Palma, hija del Tradicionista y notable escritora peruana.
4. Teresa Gonzales de Fanning, nacio en Santa y murio en Lima, escritora y educadora.
5. Aurelio Arnao Loli, escritor huaracino de amplia produccion literaria, pertenecio a la genera-

cion de Chocano. Autor de “Cuentos peruanos” y “Cronicones Noveiados”.
6. Periodista y politico huaracino. Fundo el semanario “El Pueblo”.
7. Tradiciones de D. Ricardo Palma, ambientada en Caras. Tiene como fuente la informacion

proporcionada por el escritor caracino.
8. Figura en las “Tradiciones Peruanas” con el tftulo de “IQuien Toca el Arpa?” (Historia de un

refran).
9. Celso Victor Torres, tradicionalista caracino. En nuestro concepto el que mejor ha captado el

estilo de D. Ricardo Palma. El investigador social Prof. Augusto Alba Herrera ha publicado la
obra de este.

O
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HUARMEY: RELATOS HISTORICOS

VISITANTES ILUSTRES EN HUARMEY

Heber Ocaha Granados
Director Provincial del INC-Huarmey

Por todo ello, nos permite presentaries como
un verdadero documento de primera mano, los
escritos de aquellos hombres, donde dan sus
impresiones, analisis y conclusiones del pa-
sado de los pueblos, que hoy sirve para el
conocimiento y esclarecimiento de su pasado
e historia.
El cronista Espanol, Pedro Cieza de Leon;
narra en “Cronicas del Peru”, que en Huarmey,
se “cria gran cantidad de ganado de puercos,
vacas y yeguas”, y que “en lo pasado tuvo
mucha gente”, decadas mas tarde, Fray
Reginaldo escribe que en Huarmey, “es mejor
valle y de mas indios, con puertos no muy se-
guro por la mar ..., tiene mucho pescado, mu-
cha arboleda, algarrobos que se llevan los
Reyes”.
Del mismo modo el Judio - Portugues, nos
dice que de Casma a Huarmey, “son doce le-
guas de arenales sin agua” y que en “las mon-
tanas hay buenas estancias donde se crian
valientes caballos y mulas que la algarroba los
hace muy fuertes y se cria ganado de cerdos;
pescase por toda la costa mucho y buen pes-
cado”, y que a principios del siglo XVII tenia
“su puerto donde venian fragatas a cargar los
frutos de la tierra, toda para la ciudad de los
Reyes”.
El cronista Ingles Robert Proctor, en su libro
NAVARRETE OF JOURNEY ACROSS THE

Muchos Virreyes, cronistas, expedicionarios,
viajeros y sabios pasaron por Huarmey; su vi-
sita les sirvio para que conocieran la tierra de
la exquisita chicha y observaran su clima, sus
costumbres, su production agricola y hasta
sus leyendas de los tesoros enterrados.

Estos ilustres personajes, muchas veces tu-
vieron que pernoctar en algunas chozas de
algun parroquiano hospitalario, que se sentia
a gusto con las visitas de estos hombres ilus-
tres; porque “Huarmey era como albergue que
permitia tomar aliento al caminante del arenal
costeno”.
Entre los ilustres visitantes, podemos desta-
car a los siguientes:
El virrey Andres Hurtado de Mendoza (1556),
Fray Reginaldo de Lizarraga (1580), el cronis-

ta Pedro Cieza de Leon (....), el viajero Ingles
Robert Proctor (1823), el sabio Alejandro Von
Humbolt (1802), el judio Portugues (....), el
sabio Antonio Raimondi (1859), el arqueologo
Luis Alayza y Paz Soldan, Julio Cesar Tello y
Aurelio Miro Quesada.
La zona de Huarmey, por su ubicacion en la
costa peruana, a sido uno de los tantos pue-
blos visitados por viajeros y un lugar preferen-
te para ocupar las paginas de los DIARIOS DE
VIAJE de los cronistas, expedicionarios, via-
jeros y sabios de diferentes epocas.

12 )
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ANDES; nos cuenta una breve experiencia a
su paso por Huarmey, donde dice que, unos
hombres se apoderaron de sus alforjas tratan-
do de que se apartasen, los bribones estaban
armados y sin duda solo el miedo les impidio
robarnos, mi guia indio, casi no se atrevia a
respirar mientras los sujetos nos acompana-
ron, hallo exclamacion diciendo: “Picarones
Ladrones”.
El sabio Antonio Raimondi, expresa que ha
Huarmey se le “puede considerar como un
oasis en medio del desierto puesto que se halla
separado tanto del node como del sur por ex-
tensos arenales», tambien se refiere a la cele-
bre chicha huarmeyana: «Huarmey tiene
una especialidad que lo ha hecho celebre, es
la elaboracion de su chicha, que es muy esti-
mada y muchas veces se manda de regalo a
la capital».
El sabio Alejandro Von Humbolt, tambien es-
tuvo en las costas Ancashinas; en su viaje de
Cajamarca a Lima en Octubre de 1802.
El 16 de Octubre Mega a Culebras y prepara
algunos esquemas de estudio a la zona y el
17 observa la inclinacion magnetica en
Huarmey.
Por su parte Aurelio Miro Quesada, tambien
escribio sus impresiones acerca de Huarmey,
en su libro: COSTA, SIERRA Y MONTANA,
que fueran publicadas en 1947, en el que nos
dice, que “cuando el automovil torciendo a la
izquierda, entro por la calle principal del pue-

blo tranquilo de Huarmey. Solo nos detuvimos
un momento; lo suficiente para recordar los
tesoros sonados y las leyendas del Cerro
Maltino, que algunas veces, para aparecer mas
tentadoras, se envuelven en los efluvios de una
chicha que aqui tiene virtudes y resonancias
singulares”.

“Los mochicas como cultura se extendieron
desde Piura hasta la zona de Huarmey”.
Estas son las conclusiones del Dr. Walter Alva,
Arqueologo Peruano de fama internacional,
quien fuera el descubridor del Senor de Sipan.

Cronistas y viajeros dan cuenta de la existen-
ce del Valle de Culebras, desde tiempos
inmemoriales; llegandose a encontrar entierros
de restos fosiles, algunos restos de aldeas y
piedras grabadas por los indios antiguos. An-
tonio Raimondi, habla sobre estas piedras, y
dice que estas se hallan en “Los cerros inme-
diatos al lugar denominado Janca, y que tiene
mucha analogia con las que se notan en el
alto de la caldera, a poca distancia de
Arequipa”.
En el Valle de Huarmey, existen zonas donde
todavia permanecen algunas piedras graba-
das, como el de Cong-Cong; y esto nos Neva a
la conclusion que, tanto el Valle de Culebras
como el de Huarmey, han sido lugares habita-
dos desde hace miles de anos, porque desde
la epoca de la conquista, en diversas partes
del Peru ha sido hallada pictografia o inscrip-
ciones jeroglificas lapidarias.
Las piedras labradas de Janca y los de Cong-
Cong, esperan con calma a los ocasionales
visitantes, para que sean escudrinados y ad-
mirados, porque en el fondo estas piedras,
encierran miles de historias y sucesos por con-
tar.
Cuando en 1859, Antonio Raimondi realiza sus
viajes por la costa peruana, desde Lima a Tru-
jillo, encuentra en culebras, un inmenso de-

sierto verde y “no habia ni siquiera una choza
para sombrearse”, pero cuando vuelve a fines
de 1967, (ocho anos despues) esta vez, ha-
ciendo su ingreso por el molino, despues de
recorrer los pueblos de las vertientes, encuen-
tra a Culebras todo cambiado, y se quedo
maravillado al ver una hermosa casa de ma-
dera de dos pisos que se elevaba y a poca

FORMACION Y POBLACION DEL
VALLE DE CULEBRAS

( 13 )
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distancia una maquina para despepitar algo-
don, un molino de trigo y una sierra circular,
que eran puestos en movimiento por la pode-
rosa fuerza del vapor.
Por otro lado, ya se habia construido un pe-
queno muelle con rieles de fierro, un laborato-
rio para ensayos de minerales y fotografias,
varias carretas, utiles de agricultura y diver-
sas cosas que le daban la prestancia de de-
sarrollo y empuje al pequeno lugar de verde
vegetacion.
Toda esta transformacion, en un lapso de
poquisimos ocho anos, esta patentado por la
presencia de un hombre emprendedor. Aquel
hombre era el Dr. Tomas Going, venido de los
Estados Unidos, luego que fuera declarada la
guerra de secesion, en los anos de 1860.
La llegada de Tomas Going al Valle de Cule-
bras, hace que la zona sea la atraccion de los
pobladores de Villa Huarmey, con la finalidad
de emplearse en los trabajos del cultivo de al-
godon, que Mister Going habia emprendido,
pero que no pudo ver realizados sus suenos
de extender la zona de cultivo algodonero, por
la suma escasez de agua en la quebrada y

por su pronta desaparicion fisica.
Cuando Antonio Raimondi, visita el Valle de
Culebras entre el ano de 1867, bajando de la
zona alta del valle y volviendo por ella, des-
pues de realizar estudios a las producciones
vegetales, la formation geologica y los nume-
rosos restos de los antiguos habitantes del lu-
gar; Mister Going le acompano en todas sus
excursiones, hasta llegar al pueblo de
Huanchay. De ahi Tomas camino de regreso
y Antonio Raimondi siguio su camino al pue-
blo de Aija.
Tomas Going, es la persona que dio la trans-
formacion de lugar desertico verdoso, a una
gran empresa y prospero centro algodonero,
el que hoy vendria a ser el distrito de Cule-
bras.
Toda esta transformacion se dio entre los anos
1866-1870, mientras que Manuel Uchita
Shidoma, hizo su aparicion entre los anos de
1935-1936; despues de un margen de 70 anos,
por lo que podemos decir, que Tomas Going,
es el posible forjador de toda la zona denomi-
nada “Valle de Culebras”, conjuntamente con
la parte costa y su litoral.

O
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ARQUE0L06IA

TELLO Y SU PROYECCION EN LA ARQUEOLOGIA ANDINA

Por HERNAN AMAT OLAZABAL

Julio Cesar Tello, sobresaliente
Arqueologo Peruano, nacio el 11 de Abril de
1880, bajo humildes circunstancias en el pue-
blo de Huarochiri, Departamento de Lima.
Murio el 3 de Junio de 1947 en la ciudad de
Lima y fue enterrado con la pompa y la
majestuosidad conferida a un Ministro de ES7

tado. Tello era de sangre india pura, de lo cual
el estaba orgulloso. Su padre Julian Tello, era
evidentemente un hombre de importancia lo-
cal, puesto que llego a ser Alcalde, pero sin
embargo la familia era pobre y los primeros
recuerdo de Julio Tello eran los de haber ju-
gado en un piso de adobe. Su madre fue Ma-
ria Asuncion Rojas de Tello, descendiente del
ultimo Inca Curaca, quien goberno Huarochiri.
Durante su ninez, el padre de Julio hizo viajes
periodicos a la costa donde visitaba a sus pa-
rientes en los pequenos pueblos pesqueros al
sur de Lima. El siempre llevaba a su hijo en
estos viajes.

una apropiada educacion. Sus padres despues
de una seria conversacion con el tio Belisario,
decidieron enviarlo y toda la plata de la fami-
lia, escondida debajo del trigo fue desenterra-
da y vendida para poder financiar el viaje.

Al llegar a Lima a la edad de doce
anos, Tello se hospedo con un peluquero, a
quien le pagaba seis soles mensuales. El fue
tratado como criado y en los ultimos anos, se
quejo de que el tenia que hacer todo el lado
familiar. Despues obtuvo un puesto como ter-
cer mayordomo en la casa de un medico prin-
cipal de Lima, donde sus obligaciones le per-
mitieron a el asistir al Colegio. Este fue un gol-
pe afortunado. porque pudo estudiar en el
Colegio de Osma, donde obtuvo becas y guio
su interes al campo de la medicina.

En 1901, Tello ingreso a la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, la institu-
tion mas antigua del saber en el Nuevo Mun-
do, donde el obtuvo grados sucesivos de Cien-
cia y Medicina. Se sostenia asi mismo traba-
jando en el Museo Raimondi, la Biblioteca
Nacional y el Hospital. Su teesis de Doctor so-
bre “Antiguedad de la Sifilis en el Peru”, fue
aceptada por aclamacion en 1907. Esta fue
publicada por la Facultad de Medicina con una
dedication a Ricardo Palma, escritor notable,

Cuando Tello, contaba con 11 anos
de edad un acontecimiento tuvo lugar, el cual
lo initio en su camera futura. Su tia Maria, quien
habia trabajado para la familia Pardo en Lima
y que luego fue empleada como dama de ca-
mara en el Palacio Presidencial, visito
Huarochiri y pidio con urgencia de que el jo-
ven sea enviado a Lima donde podria tener
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quien ayudo grandemente a Tello en sus ini-
cios.

Cheeseman, qpien estaba estudiando en la
Universidad'de Londres. Con una esposa a
quien mantener,decidio retomar al Peru y con-
seguir un empleo. Sus fondos, sin embargo
se agotaron y tuvo que pedir prestado dinero
al catedratico Putman de Harvard para su re-
greso al Peru.

En esta etapa de su carrera, Tello fue
uno de un grupo de brillantes jovenes doctos,
muchos de los cuales han logrado fama. Po-
demos mencionar a Victor Andres Belaunde;
Antonio, Luis y Oscar Miro Quesada; Juan Bau-
tista de Lavalle; Pedro Oliveira; Jose Galvez,
Francisco Garcia Calderon; y Manuel Vicente
Villaran. Luego la habilidad de Tello le hizo
ganar una beca para estudiar en el extranjero.
Primero se inclino por Francia, pero se deci-
dio por la Universidad de Harvard cuando se
le ofrecio que no pagaria pension.

Al llegar a Lima, Tello fue nombrado
Director del Departamento de Arqueologia en
el Museo Historico Nacional y de esta manera
estuvo en posicion de iniciar una larga serie
de viajes de campo y excavaciones los cuales
le dieron a el un profundo conocimiento de la
Arqueologia Peruana.

La atencion de Tello se dirigio prime-
ramente hacia los antiguos habitantes del Peru,
esto fue cuando apenas contaba con solamen-
te siete u ocho anos de edad. En esa epoca
un hermano mayor habia sido comisionado de
recolectar calaveras para el Dr. Manuel A.
Muniz. Anos mas tarde su interes se fue
incrementando por Muniz y el estudio de Me
Gee acerca de trepanacion, este texto el no
pudo leerlo. De tal manera que en Harvard
tomo el estudio de Antropologia en vez de me-
dicina.

En 1913 Tello acompano al difunto
Dr. Alex Hrdlicka en un viaje de campo el cual
resulto en una gran coleccion de material es-
queletico en la U.S. Museo Nacional. En este
viaje Tello visito Huarochiri’ donde se le rindio
un homenaje a traves de un festival que duro
tres dias. Otras expediciones bajo los auspi-
cios del Dr. Javier Prado a Nazca, Cuzco, An-
cash, Huari y Chavin, fueron llevados a cabo
en los anos de 1915 al 1919.

En 1921, Tello publico su primera es-
timation general del desarrollo de la cultura
peruana, un pequeno panfleto titulado “Intro-
duction a la Historia Antigua del Peru”. Este
panfleto manifiesta la novel pero ahora comun
idea de que el desarrollo basico de la alta cul-
tura tuvo lugar en las montanas y de ahi se
extendio hasta la costa, donde ocurrieron de-
sarrollos locales especiales. De esta manera
la importancia de Chavin como cultura basica
fue reconocida por primera vez. Muchos de
los ultimos trabajos de Tello con explicacio-
nes de estas ideas a la luz de nuevos hechos.

Tello, por un tiempo se sintio bloquea-
do por Harvard, por su ignorancia del ingles.
El difunto catedratico Roland B. Dixon, le sir-
vio de consejero por las noches, una bondad
de la cual Tello siempre hablaba con gratitud.
Como resultado de esto, pronto pudo seguir
las conferencias inteligentemente y en su de-
bida oportunidad recibir el Grado de Maestro
de Artes.

Como resultado de su exito Tello, tuvo
otra beca la cual lo llevo a Europa en 1912.
Visito Inglaterra, Francia y Alemania y asistio
al Congreso de Americanistas en Londres. Alii
conoc io y se caso con la senorita Olive

La habilidad y el conocimiento de
Tello fue reconocido en 1023, al ser nombra-
do Director del Museo Arqueologico en la Uni-
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de Leguia hubieron cinco gobiernos provisio-
nales: Sanchez Cerro habia sido elegido Pre-
sidente y asesinado; Benavides habia sido
nombrado Presidente por el Congreso y habia
reprimido una revuelta aprista con una mano
de hierro. Durante este periodo Tello, vivio en
la oscuridad y pobreza. Nunca mas entro en
politica y se dedico solamente a la Arqueolo-
gia. Fue socorrido por un grupo de ayudantes
leales quienes habian trabajado con el por
anos y se mantuvieron con el cuando los tiem-
pos fueron malos.

versidad de San Marcos. En 1924, tambien fue
hecho Director del Museo Arqueologico Na-
tional. A ambos Museos los reclasifico y los
reorganizo. En 1919, Tello comenzo a dar con-
ferences en la Universidad de San Marcos y
en 1923 se le encargo una catedra. En 1924,
dio su primer curso completo de Antropologia.
Muchos de los ahora figuras sobresalientes en
la economia y politica fueron sus alumnos y
llegaron a ser amigos.

En 1925 y 1926, el Dr. A. L. Kroeber
vino al Peru en busca de datos de campo ne-
cesario para la publication de las colecciones
de Uhle en la Universidad de California. El y
Tello condujeron excavaciones juntos. En
1925, Tello hizo un corto viaje de campo con
el escritor, el cual resulto en el descubrimien-
to de los sitios de Paracas, los cuales Tello
excavo mas tarde.

En 1935, el Sr. Nelson Rockefeller
visito al Peru y le pidio a Tello que le mostrara
el arte textil de Paracas. Tambien este sefior
vio los envoltorios abiertos de las momias, las
cuales se estaban deteriorando a causa de un
almacenaje debido. Como resultado de esto
el Sr. Rockefeller otorgo a Tello una gran do-
nation.

A la edad de los 50 afios, aparente-
mente Tello se establecio en su vida tranquila
y rutinaria. El tenia su catedra en la Universi-
dad y era Director de dos Museos. Tenia tam-
bien fondos para la investigation. Sin embar-
go, los problemas comenzaron a aparecer. En
1917, Tello habia sido elegido Diputado al
Congreso para representar a su nativa
Huarochiri. Nunca se opuso o competia para
su election durante los once anos que sirvio,
pero durante este periodo estuvo sujeto a ata-
ques amargos por sus enemigos personales.
En Octubre de 1930, el asi llamado ONCENO,
la dictadura de once anos del Presidente
Leguia, llego a un violento fin. Tello habia sido
amigo de Leguia y lo habia apoyado en el Con-
greso. De tal manera, cuando sus enemigos
llegaron al poder, Tello se encontro sin ningun
empleo.

Al poco tiempo de esto el Presidente
Benavides visito inesperadamente a Tello y
paso algunas horas con el, inspeccionando las
colecciones. Remarcando que lo que era bue-
no para Rockefeller tambien lo era para el Peru,
Benavides ordeno a Tello construir un nuevo
Museo para colocar toda la coleccion de
Paracas y le prometio que le entregaria fon-
dos y toda la libertad de actuar sobre la cons-
truction del Museo.

De esta manera fue fundado el Mu-
seo de Antropologia, ocupando parte de la
hacienda en Magdalena Nueva, donde Boli-
var habia vivido durante su estudio en el Peru.
El edificio era viejo y no apropiado para un
museo, pero Tello tuvo dinero y ayuda del go-
bierno y un extraordinario material para exhi-
bit De esta manera pudo instalar grandes ex-
hibiciones y de gran belleza y crear un gran
personal tecnio jra trabajar en la reparation

Los siguientes 5 anos fueron dificiles
para el Peru y para Tello. Despues de la caida

t 17 )



INCuZ Z QUEYM1ft
DNI

y la preservation de todo este material. grandes charcos de piedra alimentados por
acueductos subterraneos, a traves del cual el
agua fluia nuevamente de una fuente desco-
nocida. La restauracion de este edificio com-
plejo conocido como la Mamacona guio al des-
cubrimiento del proceso antiguo del adobe im-
permeable, al cual probo ser de gran impor-
tancia industrial.

En 1936, Tello llego a E.E.U.U para
visitar Museos y de asegurar ayuda y coope-
ration tecnica. Como una consecuencia y des-
pues de una serie de conferencias y con el
apoyo de la Sra. Truxton Beale y el honorable
Robert Woods Bliss, fue fundado el Instituto
de Investigation Andina , el cual ha
promocionado un gran conjunto de trabajos de
campo y publication en america latina, parti-
cularmente en Peru.

El trabajo en Pachacamac fue inte-
rrumpido a veces por otros viajes de campo.
En 1941 Tello. visito Chavin por tercera vez.
Durante el ano siguiente y con ayuda del fon-
do vikingo hizo un largo viaje por tierra el cual
resulto en descubrimientos importantes en la
vecindad de Ayacucho y Winay Wayna, cerca
de Macchupicchu. En 1933 en un sitio de tipo
Paracas en Ocucaje. En 1944, el descubri-
miento de tumbas estratificadas en
Cajamarquilla sus ultimos grandes descubri-
mientos fueron en clasico sitio Chavin cerca
de Cajamarca al norte del Peru y vastos ce-
menterios de fecha temprana bajo la ciudad
de Ancon cerca de Lima.

Al regresar al Peru, Tello entro en un
gran periodo de actividad. El continuo con su
trabajo en el Museo. Hizo muchos viajes de
campo importantes: a Batan Grande, cerca de
Lambayeque, a Cerro Sechin, cerca a Casma,
a Nepena y al Maranon. Esto dio como resul-
tado grandes colecciones para el Museo y de
nuevas visitas del pasado peruano.

En 1939, el Congreso Americanista
se reunieron en dos secciones, uno en Mexi-
co, al cual Tello asistio y el otro en el Peru, en
la cual el tomo parte activa en la organization.
La apertura formal del nuevo Museo tuvo lu-
gar en esta epoca en una ceremonia nocturna
con Indios brillantemente vestidos, estos In-
dios eran de Huarochiri y bailaron sobre la
enorme republica del Altar Nepena el cual ha-
bia levantado en el patio de afuera. En Mayo
del siguiente ano Tello empezo con las
excavaciones y reconstrucciones de las famo-
sas ruinas de Pachacamac; las cuales las con-
tinuo hasta su muerte. Aunque Uhle, habia su-
puestamente hecho en exhaustivo estudio del
sitio, Tello pronto hallo debajo de las construc-
ciones una antigua ciudad construida de pie-
dras. Mas abajo yacia una tercera ciudad, a
veinte metros debajo de la superficie. Aqui
habia hermosa albanileria del tipo conocido
como inca en las montanas, un descubrimien-
to que aun falta valorar. Este nivel contenia

Poco tiempo, antes de su muerte, to-
dos los Museos Arqueologicos del Peru fue-
ron unificados y Tello fue colocado como en-
cargado. Esto signified que los tres grandes
museos de Lima llegaran a ser una.

Evaiuar a Tello y su trabajo no es fa-
cil. A el le gustaba hablar de si mismo como a
un indio humilde, pero aunque su vida y gus-
tos eran simples, el fue un individuo muy com-
plejo. Kroeber lo llamo el dinamo humano. El
escritor concuerda de que el vigor era una de
sus caracteristicas sobresalientes.

%

No era facil discutir de teoria arqueo-
logica con el pues el mantenia sus propias
ideas tenazmente y siempre podria producir
un fantastico fondo de hechos. Por otro lado si
se le pedia una opinion o un hecho el lo daba
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aguda de la tierra y una profunda devocion por
sus habitantes. Para el su pals fue esencial-
mente indio y su deseo fue mejorar la forma
de vida indlgena. Esto lo condujo primero al
campo de la medicina, la cual el nunca practi-
co activamente, pero que nunca perdio el inte-
res por esta. En el Congreso el estaba en fa-
vor de la construccion de carreteras, la cons-
truccion del sistema de irrigaciones y la legis-
lation social, la cual no paso en su tiempo,
pero muchas de las cuales sean convertido
en leyes.

con gran generosidad. En los viajes de campo
era un companero muy considerado.

En conversaciones de Indole gene-
ral era muy divertido y muy bien informado.
Su personal en el Museo era flel a el y trabaja-
ban con una lealtad que era casi una religion.

Francamente, todas las publicaciones
de Tello no son lo que uno quisiera que fue-
ran, a el le disgustaba escribir y a menudo
manifestaba de que el querla dejar sus apun-
tes y colecciones tan ordenados para que otros
pudieran publicarlas. Escribio pocas
monograflas y muy rara vez publico detalles
de sus excavaciones. Gran numero de sus tra-
bajos aparecieron en periodicos locales, los
cuales por razones economicas, eran su sali-
da. Esto es desafortunado pues el material es
importante pero diflcil de encontrar. La Univer-
sidad de San Marcos, a la cual el lego sus
apuntes y su invalorable Biblioteca, tiene la
esperanza de publicar su material no publica-
do en una serie de trece volumenes. Es de
esperarse de que los artlculos de los periodi-
cos sean incorporados en un solo volumen.

Como un arqueologo, Tello cree que
los peruanos de todas las clases deben darse
cuenta con orgullo de que su pals contiene las
semillas de grandeza, como se demuestra por
una serie de brillantes civilizaciones
autoctonas, las cuales pueden ser compara-
dos favorablemente con culturas contempora-
neos de cualquier parte del mundo. Y el ha ido
mas lejos hasta la realization de este fin: al
levantar el Museo Arqueologico mas fino en
Sudamerica, entreno un competente y versatil
personal. Es en verdad de gran inspiration de
que un indio de Huarochirl fuera enterrado con
los honores de estado y con salvas de artille-
rla y de que sus paisanos lo igualen en la his-
toria con Garcilazo de la Vega y Tupac Amaru.

La clave real del caracter de Tello
yace en su amor al Peru. El desarrollo no un
patriotismo nacionalista, sino una comprension

O
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CERAMICA CHAVIN, SU PRODUCCION Y DISTRIBUCION

Isabel C. Drue, PH. D.

nia por objetivo de 1) Comprobar la existencia
de intercambios de ceramica, 2) Identificar la
produccion local de las ceramicas exogenas,
3) Investigar si la ceramica de estilo Chavin
era el fruto de un taller especial que despues
distribuya sus productos, y 4) Cual era la par-
ticipation de Chavin de Huantar en este pro-
ceso de produccion y distribucion de cerami-
cas.

Universite de Montreal.

(Presente afiliacion: Yale University)

Todos saben que Chavin de Huantar
fue un gran centro ceremonial en el primer
milenio antes de Cristo. Segun se cree, Chavin
atraia a muchos visitantes, un poco como un
centro de oraculos e influencio de su estilo e
ideologia a gran parte del Peru. Sin embargo
se conoce poco de la vida cotidiana en ei tiem-
po de Chavin. Situado en un cruce de cami-
nos entre la selv .

norte y sur, Chavin tambien era un centro eco-
nomico donde se juntaban productos selvati-
cos, marinos y serranos, como obsidiana del
Andahuaylas, spondylus y conchas de las
aguas ecuatorianas y ceramica exogena
(Burger, 1984; Lumbreras, 1989).

En efecto, hasta el presente estudio
no se sabia donde y como era producida la
ceramica Chavin, si era producida en talleres
especiales, cuanto porcentaje era local y no
local, de donde venia la ceramica exogena.
Los resultados del presente estudio traen mu-
chas respuestas a estas preguntas. Pero para
lograr respuestas se necesita utilizar una me-
todologia y metodos de analisis adecuados.
La mejor “arma” para estudios de procedencia
y de tecnologia ceramica.es la caracterizacion
o sea el estudio de la composition mineral o
quimica de un objeto, sus caracteristicas in-
trinsecas que lo identifican de los otros obje-
tos. Esta caracterizacion se logra mediante
distintos metodos fisico-quimicos, como la ac-
tivation neutronica o, en este caso la fluores-
cencia de rayos X y estudios minerales. Los
estudios minerales de cortes fines (laminas del-
gadas de 0. 03 mm de ceramica), hechos con
microscopio petrografico (Fig.1), llevan infor-
maciones sobre los minerales no plasticos (los
fragmentos de rocas, de cuarzos y otros mi-
nerales) que contribuye parte de la pasta. Nos

la costa, entre los Andes

Tambien, la influencia de Chavin se
nota en la presencia de ceramica de estilo
Chavin en casi todos los sitios en un area muy
grande. Este ultimo punto fue la causa de un
importante estudio de procedencia de la cera-
mica investigado con metodos fisico-quimicos
y analisis minerales (Drue, 1997). Los resulta-
dos de dicho estudio se presentan aqui. Lie-
van muy interesantes informaciones sobre la
produccion y la distribucion de la ceramica en
el tiempo de Chavin de Huantar, en la zona
del sitio ceremonial como en el Callejon de
Huaylas, los valles de Casma y Nepena y An-
con, en la costa centro-norte. Este estudio te-

( 20 )
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indica el origen geologico de los suelos (arci-
llas y temperantes) utilizados, ayudando con
la interpretacion de los datos quimicos y
tambien informa sobre tecnologia mirando a
la abundancia y al tamano de los granos mi-
nerals. Se puede ver si la pasta fue bien tra-
bajada, si los constituyentes fueron bien moli-
dos o no. Los estudios quimicos, al contrario,
llevan informaciones sobre la procedencia de
las ceramicas, por lo tanto que se pueda com-
parar con muestras de suelos o ceramicas de
conocida procedencia. Ademas, estas informa-
ciones, deben ser trianguladas con otros da-
tos, tanto arqueologicos como geologicos y
etnograficos.

cas minerales y quimicas, como una firma que
distingue una ceramica de un sitio del otro. Eso
se ve en la figura 4, que clasifica a los sitios
segun los elementos quimicos que se encon-
traron en las pastas ceramicas.

De los fragmentos no locales, varios
pudieron ser identificados como producidos en
uno de los sitios estudiados o en sus alrede-
dores. Asi, se encontraron en Chavin de
Huantar fragmentos que vienen de Huaricoto,
Pallka y de la costa Centro-Norte. Tambien se
encuentra ceramica en Pallka que venia de
Huaricoto y del valle de Nepena. Estos resul-
tados llevan la prueba que hubo contactos
interregionales, intercambios entre estos sitios
en el tiempo de Chavin de Huantar. Las cera-
micas intercambiadas son cuencos finos (bols)
y botellas, pero existen tambien intercambios
con ollas y ceramica mas gruesa, por las cua-
les, hasta ahora, no se pudo determinar la pro-
cedencia. Se necesitaria muestras de muchos
otros sitios para esto. En cuanto a la existen-
ce de un taller centralizado que producia ce-
ramica con estilo Chavin y despues la distri-
buia, el estudio muestra que no fue asi. Las
pastas de ceramica con estilo Chavin, en los
distintos sitios investigados tienen composicio-
nes distintas. Por lo tanto, se muestra que hubo
una difusion del estilo, mas bien que de las
vasijas. Finalmente, la participacion de Chavin
de Huantar en la produccion ceramica parece
poco. Se encuentra en Chavin, ceramica pro-
ducida en otros sitios, pero no se encuentra
ceramica de Chavin (con una composition mi-
neral o fisico-quimica del sitio) en los otros si-
tios estudiados. Eso quiere decir que la gente
venia a Chavin para consultar al templo o para
intercambio de productos locales y exoticos,
pero no especialmente para adquirir cerami-
ca. No hay buenas fuentes de arcilla y el frio y
la humedad durante gran parte del ano
desfavorece la produccion, al contrario del

Para investigar la cuestion de los in-
tercambios interregionales de ceramica, se
necesitaba tener un corpus de fragmentos,
importante y de distintos sitios arqueologicos.
Los sitios elegidos para este estudio son si-
tios en distintos valles. Se habla de los cen-
tros ceremoniales de Chavin de Huantar, de
Huaricoto y de Pallka, dos sitios domesticos
en el valle medio de Nepena y el sitio costeno
de Ancon (Fig. 2).

Los resultados demuestran que en
todos estos sitios, la mayoria de la ceramica
es local, hecha en varios talleres. Existe una
variabilidad de pasta de ceramica que varia
segun el sitio. En Chavin deHuantar, por ejem-
plo, hay varios grupos de pasta, con composi-
ciones minerales muy diferentes (Fig. 3) y 30%
de la ceramica es exogena, hecha en otras
regiones. En Huaricoto, en el Callejon de Huayias,
al contrario, la produccion es muy homogenea
y solamente el 5% de la produccion suele ser
no local. Asimismo con Ancon, en la Costa.
Pallka y Nepena, tienen mas variabilidad mi-
neral en sus pastas ceramicas, pero una simi-
litud global, ya que la geologia de estos dos
valles paralelos es muy similar. Asimismo, la
ceramica de cada sitio tiene sus caracteristi-
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Callejon de Huaylas que sigue siendo un lu-
gar de alta produccion ceramica.

Canada.

Lumbreras, L.G. 1989. Chavin de Huantar en
el movimiento de la Civilizacion Andina. Insti-
tute Andino de Estudios Arqueologicos.

En resumen, el presente estudio Ne-
va informaciones nuevas y hasta ahora uni-
cas para entender mejor la produccion y la
distribucion de ceramica en el tiempo de
Chavin de Huantar. Se comprueba que hubo
intercambio puntual de ceramica (sin organi-
zacion centralizada) y contactos
interregionales. Ademas, la produccion se ha-
da en varios talleres y era mayormente local.
Por fin, Chavin de Huantar ha sido un centro
ceremonial de mucha importancia, que ha te-
nido influencia estilistica muy grande, ya que
se encuentra imitaciones del estilo Chavin en
la ceramica en pequenos pueblos, hasta en el
valle de Nepefia.

Figura 1 : Microscopio petrografico

Figura 2 : Mapa de ubicacion de los sitios es-
tudiados. 1 Chavin de Huantar, 2 Huaricoto, 3
Pallka, 4 PV31-312 y PV31-330, 5 Ancon.

Figura 3 : Ejemplos de pasta de ceramica en-
contrada en Chavin de Huantar. a pasta con
fragmentos minerales metamorficos, b-c pas-
ta fina de botella, d pasta arenosa. a y c de
origen no local.

Figura 4 : Clasificacion de la ceramica de los
sitios de estudio segun la composicion quimica.
Analisis de componentes principales, repre-
sentacion de las dos primeras funciones.
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MANIFESTO PARA CHAVIN
DE HUANTAR

Tiene que imaginarse 2,000 anos
atras. Cuando el Centro Ceremonial de Chavin
era en plena expansion era un famoso centro
religioso, de oraculos segun algunos
arqueologos. Se puede comparar al templo y
culto mas tardio de Pachacamac, con filiales
en todo el Peru e importantes cantidades de
obsequios mandados al templo principal. Alii
sejuntaba gente, productos y ofrendas de to-
dos lados, de la costa, de la selva y de los
Andes. La cultura Chavin, y mas que todo, el
templo de Chavin de Huantar, con su arqui-
tectura unica y sus esculturas liticas no tiene
igual en el mundo. Es patrimonio nacional al
mismo titulo que Macchupicchu. No por nada
fue nombrada la cultura Chavin como la cultu-
ra Matriz de todas las culturas andinas
subsecuentes. Influencio a gran parte del Peru,
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por su estilo y su ideologia religiosa. Muchos
arqueologos han trabajado en Chavin de
Huantar y se ha escrito mucho sobre este tem-
plo. Los estudios siguen, llevando siempre mas
informaciones acerca de los habitantes, de la
vida en esta epoca. Asi se comprobo intercam-
bios con la region del Cusco para obtener
obsidiana.

que Chavin de Huantar no fue un centro de
alta production ceramica, pues no hay buena
arcilla alrededor del sitio y las condiciones
climaticas no son favorables. Ademas, no se
encuentra ceramica hecha en Chavin en los
otros sitios investigados. Mas bien, Chavin de
Huantar era un centro que atraia a personas,
llevando de repente unos ceramios al templo
y en retorno que influencio de su estilo e ideo-
logia a gran parte del Peru.Un reciente estudio nuestro, permitio

comprobar intercambios de ceramica, de
cuencos finos y botellas, entre Chavin de
Huantar y valles andinos y de la costa. Estos
intercambios pueden entenderse como true-
ques, como ahora sigue siendo el caso,
intercambiando un producto para otro, una
vasija contra trigo por ejemplo. Estudios fisi-
co-quimicos y minerales nos aprendio que en
Chavin de Huantar, la diversidad ceramica era
muy grande, no soiamente estilisticamente,
sino tambien en su pasta, cual composition
es caracteristica del lugarde procedencia (don-
de fue producida la ceramica). Esa da testi-
monio de la presencia de talleres locales dis-
tintos y de ceramica que venia de otras par-
tes, domestica y fina. Estos estudios sugieren

Para estudiar estas epocas antiguas,
estas culturas y la gente que forman las rai-
ces culturales y humanas del Peru, es nece-
sario conservar y proteger a los monumentos,
a los objetos y a todo testimonio que nos pue-
da brindar mas informaciones sobre la vida en
esas epocas. Tambien nos indica cuanto in-
genio se encuentra en las culturas peruanas,
de la planificacion de sus monumentos a las
artesanias y los modos de vivir. Todos estos
estudios permiten valorar la cultura peruana
actual.

Dra. Isabel C. Drue
Universidad de Montreal, Quebec, Canada.

O
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EN DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL

Lie. Aral.Cesar Serna Lamas
Director INC - Ancash

En una reunion de mucha cordialidad y amis-
tad, pero tambien de un importante trabajo
grupal, en la ciudad de Cuzco los Directores
Departamentales y el Director Nacional del
INC, conjuntamente con integrantes de la
UNESCO, INRENA y del PPREED-Cuzco y
otras instituciones locales y nacionales, com-
partimos inquietudes, deseos, compromises y
proyecciones con el pais y su cultura, de tal
manera que todo ello devino en la elaboracion
de un Plan de Accion Articulado; pero lo mas
importante de este evento y que merece ser
resaltado es el interes puesto de manifesto
de la UNESCO por concentrar, concertar y
aunar esfuerzos en la defensa y proteccion del
Patrimonio Cultural y Natural de nuestro pais.

zacion del INC y otras instituciones compro-
metidas en esta tarea para lograr profundizar
y desarrollar un real y objetivo trabajo cultural.

Existen muchas tradiciones que se estan per-
diendo o desvirtuando, por lo que es funda-
mental planificar una labor educativa y de for-
macion que apunte fundamentalmente a la ni-
nez y juventud de nuestro pais, puesto que
debemos lograr que la futura generation tome
conciencia del valor que tiene nuestro Patri-
monio Nacional y que ello va a permitirnos con-
figurar nuestra Identidad Cultural Nacional y
Regional, esto es una de las tareas importan-
tes a desarrollar.

Esta reunion llega a conclusiones que van a
permitirnos planificar acciones y uno de ellos
es la Convocatoria a un evento nacional de
todos los Directores Departamentales donde
vamos a difundir y definir la politica cultural
del gobierno.

Y ello lo sugiere a nuestros gobernantes tener
que asumir con firmeza una politica para pro-
teger y defender nuestro Patrimonio Cultural y
Natural, lo que va a implicar revisar y modifi-
car la ley de Amparo al Patrimonio N 24047, la
ley de turismo y otros dispositivos legales que
realmente desamparan al Patrimonio Nacio- Estas son las conclusiones:
nal.

Los resultados del trabajo de los tres
grupos, muestran coincidencias y
complementariedades, que sirven de base
para la creation de dos elementos convergen-
tes: Un sistema de Factores Clave y un Plan

Por todo ello es menester realizar un trabajo
efectivo y colectivo aunando esfuerzos con
toda la poblacion si fuera posible; de alii que
es necesario un real y adecuada descentrali-

m
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de Accion Articulado. cer sus funciones.

1. SISTEMA DE FACTORES CLAVE 2. PLAN DE ACCION ARTICULADO

Al categorizar las propuestas citadas por los
tres grupos, es posible definir un Sistema de
siete (7) categories constituidas por facto-
res clave convergentes , que concentra la
opinion de los miembros de los tres grupos.

Al analizar los tres planes de accion propues-
tos, se encuentran siete (7) lineas de accion
convergentes, las que podrian constituir la
base de un Plan de Accion Articulado, sobre
cuya realizacion existiria un buen consenso.
Estas siete lineas de accion son las siguien-

Este Sistema esta compuesto por las siguien-
tes siete categorias de factores:

tes.

Educacion, capacitacion y difu-
Educacion y Capacitacion: Educa-

cion y capacitacion para la proteccion del
patrimonio cultural y natural; Conocimien-
to del patrimonio por parte de la poblacion;
Educacion adecuada del poblador; Capa-
citacion tecnica especializada del patrimo-
nio; Educacion.

Conciencia, Identidad Cultural y
Calidad de Vida: Identidad cultural; Con-
ciencia e identidad cultural; Mejoramiento
de la calidad de vida del poblador.

Planificacion, Organizacion y
Concertacion: Proyectos integrales; Pla-
nificacion concertada y participativa; Pla-
nes maestros; Inventario y catastro ;
Concertacion.

Politicas: Politica cultural del Esta-
do; Voluntad y decision politica; Voluntad
politica; Descentralizacion.

Aspectos Economico-Financiero:
Apoyo e incentivos; factor economico-finan-
ciero (estrategia de financiamiento).

Normatividad: Sistema legal adecua-
do y moderno;Normatividad acorde con las
necesidades de proteccion del Patrimonio;
Normatividad.

Fortalecimiento Institucional: For-
talecimiento de las instituciones para ejer-

sion.

Incluye la realizacion de un diagnostico inter-
no para conocer necesidades y establecer un
programa de capacitacion; la inclusion de te-
mas del patrimonio cultural y natural en los pla-
nes de estudio a diversos niveles; las accio-
nes de difusion para sensibilizar a la opinion
publica con un buen uso de los medios de co-
municacion, etc.

• Modernlzacion de la estructura y
gestion institucionales

Se comprende aqui las acciones orientadas
al logro de una gestion eficiente, modernizan-
do la estructura institucional, orientando los
procesos con enfoque sistemico, asi como de
tipo gerencial y descentralizado.

• Politicas
Se incluye el debate publico sobre politicas
culturales, hacia la definition de una politica
cultural del Estado y con miras a la creation
de un posible Ministerio de Cultura.

• Planificacion
3e cita la importancia de realizar un Plan Na-
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citadas lineas de accion puede construirse un
Plan de Corto y Mediano Plazos, que reunira
los intereses y necesidades mas sentidos en-
tre quienes trabajan en la proteccion del patri-
monio cultural y natural del Peru.
Se trata de siete lineas mtimamente relacio-
nadas entre si y de acciones de realizacion
posible, siempre y cuando se cuente con la
voluntad y la decision de quienes hoy orientan
el proceso.
Es de esperar que el esfuerzo realizado para
llegar a estos planteamientos, por parte de los
40 representantes de los Institutos Naciona-
les de Cultura- del INRENA y de otros respon-
sables culturales participantes, sea la base de
una accion concetada, hacia el mejoramiento
de la gestion cultural, con miras a una mejor
proteccion del Patrimonio Cultural y Natural del
Peru.
Estos resultados y conclusiones fueron posi-
bles gracias al esfuerzo conjunto de la
UNESCO, del INC y del PPRED, asi como de
todos los participantes quienes demostraron
una gran voluntad de trabajo y un espiritu de
colaboracion encomiables. Gracias a todos
ellos.

cional articulado como parte de un proceso,
asi como la necesidad de elaborar previos re-
gistros e inventarios, asi como Planes de Ma-
nejo.

• Sistema Legal.
Se senala la urgencia de trabajar hacia un sis-
tema legal coherente, hacia cuyo logro es ne-
cesario revisary modificar la Ley 24047 y ade-
cuar el Proyecto de Ley de Turismo, entre las
acciones actuales mas necesarias.

• Concertacion
Se destaca la necesidad de actuar de manera
concertada e interinstitucional, realizando pro-
yectos conjuntos y fortaleciendo convenios
locales, nacionales e internacionales.

Participacion
Se plantea la importancia de incorporar a las
comunidades e instituciones en las acciones
de manejo y proteccion del patrimonio cultural
y natural.
En estas siete lineas de accion, se encuen-
tran las prioridades de trabajo expresadas por
los participantes del Taller. Sin duda, sobre las

O
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EL ACHIQUE
Prof. : Francisco Gonzales G.

Version contada por mi madre Natividad
Gonzales en 1930.

cual le dio una canasta.Ella trataba de traer el
agua tapando las rendijas de la canasta con
hojas de chochocora y cuando ya estaba por
llegar, el agua se filtraba, regresando al rio y
en esto se demoraba.

Eran tiempos de hambruna y los pa-
dres no podian mantener a sus hijos, por lo
que una familia opto por abandonar a los su-
yos: dos hermanitos varon y mujer, los que
optaron por caminar en busca de un refugio
seguro, hasta que dieron con una choza don-
de vivia la Achique, que era una bruja muy
mala que se alimentaba con carne humana.

Como tanto se demoraba, Achique
estaba haciendo hervir en un pero a su her-
manito para comerselo y encargo a Pihuincha
que cuidara, a fin de ir ella misma por el agua.

Entre tanto la nina volvio y encontro
a Pihuincha cuidando el perol, se acerco y vio
en el fondo a su hermanito, a lo que llamo a
Pihuincha para que viera, empujandola den-
tro del perol. Inmediatamente saco a su her-
manito, se lo puso a la espalda envuelto en un
“jaku”, huyendo inmediatamente.

Los acogio carinosamente a fin de
que se quedaran y les dio papas que eran unas
piedras duras que no pudieron comer. Achique
vivia con su hija llamada Pihuincha.

Por la noche al acostarse, Achique
llamo al varoncito para que durmiera con ella.
En las altas horas de la noche, Achique con
las hojas del seg-seg (cortadera), comenzo a
cortarle el cuello y el nino lloraba. Su hermani-
ta se desperto y le dijo ^que tiene mi hermani-
to?, ella le dijo: este maricon llora porque le
estoy sacando piojos. Y asi toda la noche es-
tuvo quejandose.

Al volver la Achique sin encontrar a
su hija ni a la otra nina, inmediatamente se
puso a comer al muerto del perol en la creen-
cia que era el nino que lo habia matado en la
noche anterior y que en la manana lo habia
puesto a hervir. Despues, ya satisfecha, salio
a llamar a su hija Pihuincha.

Al amanecer, muy temprano le man-
do a su hermanita a traer agua del rio, para lo

Pihuincha...! Pihuinchaa..! y ella le
contesto de su estomago. Al darse cuenta que

GO
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habia comido a su propia hija comenzo a de-
cir “wawatuki”, “wawatuki” (vueive a hacerte mi
hija, vueive a hacerte mi hija) y totalmente en-
colerizada salio en persecucion de los herma-
nitos que huian por la quebrada, aguas arriba.

pericotes. Achique comenzo a subir y los rato-
nes iban royendo la soga a lo que ella les dijo:
“Imata mikuyanki wascata”? (^que estan co-
miendo mi soga?), ellos le respondieron: “rupa
simitatam mikikaya” (estamos comiendo nues-
tra semita tostada), y asi iban royendo y ro-
yendo a medida que subia. Estando a gran
altura el cordel se corto y Achique fue lanzada
al espacio. Al caer decia: “pampallaman,
cochallaman”, “pampallaman, cochallaman”, a
la pampa no mas, a la laguna no mas. No se
sabe a donde cayo. Se dice que sus huesos
llegaron a unos penascos llenos de abrojos.

Primero se encontro con un gallinazo
y le dijo: “tie wiskur, manaku rikarqonki juq
wambrata wawan apachicushkata. El le con-
testo: kechomi. Traducido quiere decir: Sr.
gallinazo, no ha visto pasar a una chica con
un nino a espaldas?, a lo que respondio, si,
aqui esta. Cuando se acerco le dio un fuerte
aletazo, permitiendo que siguieran huyendo los
ninos. Luego siguio la persecucion hasta en-
contrarse con el Condor. Se repitio la escena
y asi con el zorrillo y con la vaca. Entre tanto
los ninos llegaron a una pampa inmensa, don-
de la Virgen Maria con su nino se encontraba
lavando ropa. La nina pidio proteccion, la Vir-
gen resucito al nino y les dijo que pidieran a
San Pedro les envie una soga para que lle-
guen al cielo y se salven. En efecto, San Pe-
dro les arrojo dos cordeles y los ninos comen-
zaron a subir. La Achique llego a la pampa y
vio que los ninos subian al cielo. Inmediata-
mente pidio a San Pedro le mande una soga
para ella. Le mando un cordel con dos

Posibles interpretaciones del cuento:

1.- El hambre ha sido siempre el problema
andino y habia que trabajar bastante para
subsistir. ’ ‘

2.- La maldad de los acaparadores.
3.- La bondad de la madre tierra simbolizada

en la Virgen Maria.
Era conocida la frase “Achique, pitsana”, para
los hijos u hombres malos que maltrataban a
su madre, como una frase lapidadora de des-
precio.
Version de Francisco Gonzales, a traves del
recuerdo infantil

( 28 )
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CARNAVALES : BANDO CONSTITUCIONAL DE 1998

Asociacion Prolongation Belen

Yo, Rey Momo “TONKORON KORU RURU
SHIRIMPU LAKUAK REGIDOR”, de la “Aso-
ciacion Prolongacion Belen”, PARAISO DEL
CARNAVAL HUARACINO, en uso de mis fa-
cultades mentales, siquicas y atributos huma-
nos y reunidos con mis lacuas, ayayeros,
sobones, oportunistas, politiqueros baratos y
camaleones, la presencia de mis ya infaltables
concuvinas publicas y privadas y por que no
decir pitas y jugadoras, en algun lugar secre-
to, fuera del alcance del servicio de inteligen-
cia de Fredy Moreno y su comparsa.

tos rapados estan aqui, oye pues
choche.
Mando y ordeno que las tombitas que
de par en par se pasean por
Luzuriaga lo hagan con mini-faldas
mas sexis que a los choros se les iran
los ojos y hara menos robos, no ha-

Art. 3

gan caso a esos sonsos congresis-
tas.

Art. 4 Mando y ordeno que a esos periodis-
tas alarmistas de siempre y ya cono-
cidos les castren para que no tengan
hijos iguales a ellos que mucho dano
nos hacen, como la alarma del Mier-
coles por la radio y television.
Mando y ordeno que por estos dias
de carnaval se distribuyan 30 mil con-
dones reforzados, para que todos
tengan sexo seguro, sin hijos y sin
SIDA y gratis pues.
Mando y ordeno que los responsables
de Defensa Civil, sincojudearnos nos
indiquen las zonas de refugio en ca-
sos de desgracias, que nunca lo que-
remos, pero Dios que si.
Mando y ordeno que los desfiles can-
sados de los Domingos, utilizando a
los alumnos se cancelen. <j,A quien
benefician estos desfiles dominica-
ies?. Digan pues sin temor.
Mando y ordeno que los funcionarios
de la Region Chavin, tengan menos
queridas y concubinas, porque en

De acuerdo a nuestra constitution y al trabajo
calamitoso del Congreso de la Republica don-
de por acuerdo del chino Fujimori LOS PO-
BRES VAMOS A PERDER HASTA NUESTRA
POBREZA,ayudados por el fenomeno del nino
y los malos funcionarios actuales; se da el si-
guiente BANDO para su fiel cumplimiento y es

Art. 5

asi: Art. 6

Art. 1 Mando y ordeno que a las mujeres
que les han ligado la trompa, por or-
den expresa del gobierno se les in-
demnice con un pago de 8 mil dalares
por danos de gestation y que los fis-
cales ejecuten las ordenes de pago.
Mando y ordeno a todos los sacos
largos dominados por sus mujeres
que no se esten rapando el cabello
para disimular los adornos que ies
ponen sus mujeres, ojito, ojito, cuan-

Art. 7

Art. 2

Art. 8

( 29 )
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ellas se les va el poco dinero que ga-
nan, como dicen y no se estan enri-
queciendo como los vemos y sabe-
mos, compadritos.
Mando y ordeno que las chibolitas con
ombligo al aire, no se esten colgan-
do de los tombitos uniformados, tan-
to y tanto les gusta el verde y el palo
que llevan, oye pues.

Art. 10 Mando y ordeno que al regidor bar-
bon Jose Antonio, que se deje de
exhibicionismos amanados de salir
bailando en el pasacalle, otros traba-
jan y el se exhibe, que buena raza.

Art. 11 Mando y ordeno que mis concubinas

medio beso Nely, lapi qhichi Juana,
tullu siqui Dora, keru chanca Ana y
achachac chupi Teresa, mantengan
a mis entenadas pero sin permitir que
les liguen las trompas y las castren.
Ole.

Art. 12 Mando y ordeno que las dietas de 2
mil soles cada regidor y lo recauda-
do en el baile de coronacion sean
destinados para los damnificados por
el fenomeno del nino de lea, Piura y
Tumbes, asj nos solidarizamos con
nuestros hermanos en la desgracia.
Eso no se oye padre.

Art. 9

( 30 )
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NUESTRAS RAICES

Por: Huso Mamina Molina
Profesor de Filosofia y Cc. Ss. UNMSM

La cultura griega, denominada “clasica”, por
excelencia, se hizo merecedora a tal titulo por
haber valorado sus raices culturales, escudri-
nado la sabia de sus origenes, para elloToma-
ron en cuenta la totalidad de su estructura; por
supuesto, los aspectos trascendentales, pero
tambien aquellos a los cuales la mayoria con-
sidera insignificarites; y que no son tales; por-
que, son la raiz o el origen de las cosas.

En nuestra pequena Patria, Recuay, subsis-
ted pero no han sido tornados en cuenta por
una equivocada humildad.

Sin duda la mayoria de las personas y espe-
cialmente los mayores recuerdan narraciones
regionales, asi como lugares pintorescos y ri-
quezas naturales, que podrian pasar al olvido
a medida que sus depositaries vayan desapa-
reciendo.La explicacion de todo lo existente parte de

las concepciones populares, de los mitos y
leyendas, donde se entremezclan Hombres y
Dioses, aspecto magistralmente interpretado
por los Griegos, considerados los Paladines
de las Deidades porsu concepcion Panteista.

En etapas de nuestra infancia escuchabamos
por ejemplo relatos, como el de “La Campana
de Oro”, que cayo en el puente Bedoya, cuan-
do manos inescrupulosas intentaron llevarse-
lo o aquel otro que narraba como un alfange
degollaba personas en el puente de
ZIMERMAN o los que informaban del
Turmanye que encintaba a las doncellas que
iban a traer agua de los puquiales, o las com-
petencias sobre el inicio de la temporada in-
vernal entre Llipuco o Shinhuaco, patrones de
Recuay y Huaraz, o los tantos relacionados
con “SAN PATRICIO", “Toro Katina” y “Pueblo
Viejo”; que todavia pueden ser rescatados.

“Los Pueblos que no tienen Leyendas, estan
condenados a morir de frio, pero los pueblos
que carecen de mitos, ya estan muertos” dice
Herodoto subrayando la importancia de nues-
tras raices, por eso mismo y para evitar nues-
tro Deceso cultural, debemos emprender in-
mediatamente una Cruzada de rescate, per-
petuacion y difusion de los relatos, mitos y le-
yendas regionales y particularmente
Recuaynos.

Dentro de nuestras costumbres ancestrales
perduran “La Peregrinacion al Cerro Jerusa-
lem el primero de Marzo “el Rompecalles” que
daba inicio a las festividades del Senor de
Burgos, la segunda semana de Setiembre, con
sus famosos “Negritos”, que eran el terror de

En America y en cada rincon de nuestra Pa-
tria, existen elementos culturales, que mere-
cen ser tornados en cuenta, para que la hela-
da no seque sus raices, ni el oxido distorsione
su significado.

( 31 )
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los nifios y que alguien debe saber como se
instauro y popularizo en una tierra de mesti-
zos.

son nuestros, las galenas y camaras soterra-
das de Catac, las colinas artificiales de
Huarinaxa, el Castillo y las Cavernas funera-
rias de Huambo y Pampaschico, los mauso-
leos monumentales de Jecosh, Puca-hana y
Pila Pararin, las andenerias y el camino imperial
de los incas, las ruinas de Puca Huara, etc.
Lo mismo ocurre con nuestras riquezas natu-
rales como son los nevados de Pasto-ruri, las
puyas de Raymondi, las aguas termales de
Carpa, que sirven de beneficio a la capital del
departamento, soslayando su pertenencia e
identidad recuaina, asi como la Gruta de San
Patricio, los bosques de eucalipto del valle y
tantos parajes olvidados que recorrimos en
alguna oportunidad.

Los Gonzales, los Ramirez y los Molina por
ejemplo, podran corroborar la simpatica cos-
tumbre de repartir y compartir reciprocamente
chicharrones con todos los familiares y cono-
cidos, permitiendo degustartan sabroso pota-
je durante todo el ano y en las festividades de
Semana Santa y de todos los Santos, sabo-
rear la variedad de dulces, panecillos, bizco-
chos y bizcochuelos; asi como las singulares
visitas familiares, donde los chicos disfrutaban
de losjuegos, los jovenes de los paseos y los
mayores de las tertulias y el chocolate espe-
so.

Segun los datos estadisticos del Museo Re-
gional Ancashino, el 80% de los Turistas acu-
den al Callejon de Huaylas, fascinados por las
bondades de los Nevados de “Pastoruri”, sin
saber que son Patrimonio de un pueblo llama-
do Recuay.

Lo mismo ocurre con nuestras riquezas natu-
rales y restos arqueologicos tan minimizados
y olvidados, tal vez porfalta de difusion y con-
ciencia local, mayormente por culpa de todos,
porque no hemos ensenado a querer y valorar
lo nuestro, desde la casa y la escuela. Asi por
ejemplo no todos saben, como sostiene el
eminente historiador Luis Lumbreras que des-
cendemos de una de las culturas preincaicas
mas importantes de la Zona Andina Central y
cuya influencia se extendio por todo el Calle-
jon de Huaylas y la Cordillera Negra, sobresa-
liendo en Ceramica, arte litico y arquitectura,
pues, ademas de las ruinas de Pueblo Viejo,

Portal motivo es imperativo preparar un plan
turistico ecologico de nuestra provincia, que
comprometa a las autoridades y pobladores
lugarenos y capitalinos, que incluya cbarlas
culturales de concientizacion, afiches, fotogra-
fias, video grabaciones, publicaciones perio-
disticas y concursos folkloricos, historicos, li-
terarios y artisticos.

O
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FOLKLORE:
LOS APUS, LA MTNERTA Y EL PRESENTE

Lie. Antroy. Sonia Huemura de Serna
Docente UNASAM

El concepto Folklore fue establecido en 1846,
por Williams John Thoms para agrupar en el;
a un conjunto de elementos culturales de de-
terminadas sociedades, que por ser diferen-
tes a los elementos culturales de las socieda-
des occidentales carecian de un termino que
los conceptuara. El termino folklore entonces,
desde la perspectiva de la cultura occidental,
surgio para denominar “saber, conocimiento
o sabiduria del pueblo", a todas aquellas prac-
ticas, manifestaciones culturales y formas de
sentir, pensar y hacer, pertenecientes a anti-
guas culturas, anteriores a la occidental, pero
que sobreviven y estan vigentes aunque ya
no como expresiones puras, sino sincretizadas
con elementos de las culturas actuales.

Asi, la denomination de folklore no
alude al saber academico o cultivado, sino al
saber, conocimiento o sabiduria espontaneo
o natural, popular y anonimo y por lo general
no escrito; es decir, a un saber tradicional y
que se trasmite via la oralidad y la practica.
Tambien alude a un conjunto complejo, por-
que evidencia fusiones de elementos cultura-
les del pasado con elementos culturales del
presente y que por ello, muestra a veces arti-
culaciones contradictorias y mezclas aparen-

temente no logicas.
Segun Federico Schwas puede ha-

blarse solamente de folklore en pueblos cuya
cultura actual, es el resultado de un complica-
do proceso historico. Planteamos entonces,
que poseemos lo que se denomina folklore
porque fuimos conquistados y sufrimos la im-
posicion de una cultura diferente, y todo lo que
aun sobrevive de la cultura autonoma y an-
cestral es denominado folklore, como expre-
sion de un pasado que no pasa, como expre-
sion de una tradicion que no muere y que se
adapta y proyecta a las nuevas circunstancias,
expresando el dinamismo entre la continuidad
y el cambio de la cultura peruana. Si hubiese-
mos seguido un camino de desarrollo autono-
mo, hoy no llamariamos a nuestras manifes-
taciones culturales folklore, sino simplemente
cultura.

Vamos a desarrollar ahora un ejem-
plo del dinamismo cultural en nuestra region y
de la articulacion de elementos culturales
ancestrales con elementos de la cultura occi-
dental.

En el antiguo Peru segun lo registra
Luis E. Valcarcel, existio una leyenda rmtica
que se refiere a dos serpientes gigantes que
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salieron del mundo de adentro o Uku-pacha.
La primera llamada yacumama y la segunda
sachamama. Esta ultima era una culebra de
dos cabezas y caminaba verticalmente llevan-
do una arriba y la otra abajo. La narracion se-
nala que las dos serpientes, recorrieron el
mundo de aqui o Kaypacha y luego el mundo
de arriba o Hanaq'pacha; al llegar a este mun-
do la yacumama se convirtio en rayo (illapa) y
la sachamama se convirtio en arco iris (koichi
o turmanye). Sabemos que el arco iris en la
cosmovision andina, fue una deidad que
fecundizaba la tierra y los seres vivos ya que
daba color a las plantas y seres en general, es
decir, daba vida y ademas era el nexo entre
los tres mundos, partiendo siempre del Uku-
pacha desde donde emerge.

En esta leyenda las dos sierpes
miticas son deidades del agua y la fecundi-
dad, y el Uku-pacha de donde salen es conce-
bido como lugar de origen, de afloro, de sali-
da. De alii salio la vida, pues de ella salieron
tambien los primeros hombres segun otras le-
yendas como la deManco Capac y Mama Ocllo
o como la de los hermanos Ayar. El mismo
Dios Wiracocha emergio de dentro del mar y
luego hizo salir de sus respectivas pacarinas
(pacarecan en el quechua ancashino significa
esta escondido), al hombre, a las plantas y a
los animales, asi, el origen y la simiente vie-
nen de adentro; de allf surgio el maiz y tam-
bien de all! salieron las esposas del Inca: el
oro y la plata segun el mito de Inkarry, y estos
minerales fueron usados por eso de manera
ritual.

ces de una planta que luego saldra a la super-
ficie.

La leyenda mftica de la sachamama
se sigue recreando ahora, a rafz de la explo-
tacion minera en Huaras, pues se han empe-
zado a transmitir oralmente varias narraciones,
dentro de las cuales la mas popular es la si-
guiente: A los mineros y a los pobladores de
Jangas (lugar donde se ubica la mina) se les
esta apareciendo en. suehos una serpiente,
precisamente de dos cabezas; que les pide la
vida de doscientas cincuenta a trescientas
personas, de lo contrario, no va a dejar sacar
las riquezas y ademas va a producir acciden-
tes y calamidades a los mineros y a la pobla-
cion. En esta narracion podemos leer, la
sobrevivencia en el inconsciente colectivo, del
caracter sagrado del Uku-pacha asi como una
alusion al ser rmtico de la sachamama o ser-
piente bicefala, sinonimo de fertilidad y en este
caso de riqueza, pero que necesita para que
esta pueda ser obtenida que se le reciproque,
es decir, que se le de algo y ese algo es una
ofrenda o pago. La reciprocidad fue en el mun-
do andino un principio de organizacion de la
vida en el piano social y natural, y en esta na-
rracion tambien esta presente.

En otras versiones, se dice que las
gentes escuchan hablar a dos lagunas de
Jangas, una grande y una chica. La grande le
dice a la chica ^porque dejas que te saquen
tus cosas, tus riquezas?, y la chica responde
“yo no les regalo asi nomas, si es que ellos no
me pagan con corderos, (volvemos a la nece-
sidad de la reciprocidad, de dar para recibir) y
la laguna grande le replica "si a mi me sacan
mis cosas, yo hago desaparecer todo el pue-
blo de Jangas”. Aqui podemos leer tambien la
vigencia de la nocion animista de la religiosi-
dad andina, a traves de la cual todas las co-
sas poseen vida y espiritu y por ello , pueden
conversar entre si y pueden dar y recibir.

Otras versiones nos dicen que es el
diablo convertido en Inca, toro o vaquero el

Pacha significa vientre, barriga y el
Uku-pacha viene a ser el vientre mas impor-
tante y el que no se ve, de el salen los seres y
a el vuelven, pues en el se entierran sus muer-
tos y las semillas para que germinen y crez-
can. En el mito del Inkarry se hace alusion pre-
cisamente a la tierra como vientre, pues dice
que la cabeza del Inca ha sido enterrada y esta
creciendo hacia adentro como crecen las raf-
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que se aparece a los duenos de la mina y les
pide el pago con vidas humanas de ninos y
jovenes. En este caso encontramos un
sincretismo cultural, ya que la nocion de de-
monio y toro no existieron en la cosmovision
andina y son parte de la cultura hispano occi-
dental, por lo tanto esta version nos remite tam-
bien a la serpiente que al igual que el demonio
se ubica en el Uku-pacha, asimismo toro y
serpiente son sinonimos de fuerza y vitalidad
positiva o negativa y en el folklore, el toro pri-
mero reemplazo al felino de oro y ahora a la
serpiente. Tambien existen versiones, en las
que quien pide el pago es la propia mina y que
las cabezas son para ofrecerlas a una laguna
que ha aparecido repentinamente dentro de
ella. Como sabemos la laguna es una oque-
dad, un desfogue del Uku-pacha de donde
emergio la sachamama, asi la relacion serpien-
te- arco iris y agua se presenta mtidamente en
estas versiones.

samente en los cerros de la Cordillera Negra
que con respecto a los de la Cordillera Blanca
son cerros menores (^laguna grande y lagu-
na chica de una de las versiones?), por lo cual
en esta ultima narracion tambien estarfa pre-
sente el culto a los Auquis o cerros menores,
a los cuales se les ofrece la vida y la sangre.

La Mita minera elimino a miles de in-
dios en la colonia, y en el inconsciente colec-
tivo posiblemente esto se considero algo ex-
traordinary por las muertes masivas y hoy, al
presentarse una mega-explotacion minera en
Huaras, podemos pensar que este inconscien-
te colectivo les remite tambien a los ritos del
pasado. La Mita minera fue acaso el primer
“pishtaco” que les quitaba el aliento y la vida a
las gentes y la presencia de la Pierina, resulta
ser una suerte de segunda conquista a la que
se responde como antes: con las propias for-
mas de ver el mundo, con los propios valores
y costumbres, pero insertados en el tiempo y
circunstancias presentes.En el Incario se dieron las capacochas

o sacrificios de ninos, en ocasiones solemnes
o extraordinarias como podria ser por ejem-
plo, una epidemia y cuya sangre se derrama-
ba a los cerros altos o bajos considerados sa-
grados. El culto a los Apus, Yayas o Taytas
como espiritus de los cerros mas altos y ge-
neralmente con nieve, fue parte de la cultura
milenaria en el Peru, pero tambien existio el
culto a los Auquis (viejo, sabio o experimenta-
do en el quechua huaracino), y segun Luis E.
Valcarcel en su libro Historia del Peru, “eran
cerros menores que estan formando como una
guarnicion defensiva del pueblo, la cual impe-
dira que sufra danos como el de un asalto, una
epidemia, etc”. La mina Pierina se ubica preci-

El valor del folklore como hecho so-
cial en paises como el nuestro, radica preci-
samente en que cumple funciones dentro de
un grupo o comunidad, pues a traves de el se
resuelven o afrontan las esperanzas y frustra-
ciones, las necesidades y las alegrias, es de-
cir, la vida misma.

Nota: Algunas de las versiones orales fueron
recogidas por mis alumnos del Curso de An-
tropologfa cultural de la especialidad de Edu-
cacion de la UNASAM.

O
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UNA APROXIMACION A LAS FIESTAS POPULARES

Lie Marcos Yauri Montero

Una fiesta popular no es solamente un home-
naje a los santos cristianos, conmemoracion
de un acontecimiento, celebracion de un cam-
bio en la vida individual o colectiva o expre-
sion del deseo de alcanzar beneficios en la
produccion agrfcola y la proliferacion del ga-
nado. Una fiesta popular, sea cual fuere su
contenido y naturaleza, es una convocatoria
de variadas manifestaciones culturales: musi-
ca, danza, actos rituales, preparacion de co-
midas y bebidas tfpicas, mostracion de cos-
tumbres y vestidos que
cotidianamente, etc. Todas estas manifesta-
ciones presentan variantes, y cada variante tra-
duce algun aspecto de la vida o del pensa-
miento popular, esta complejidad que respon-
de a la heterogeneidad de la realidad perua-
na, dificulta la tarea de comprender a profun-
didad una fiesta.

Son semejantes en cuanto:

a) Disponer de espacios abiertos: la plaza de
armas o el atrio y la plazuela de la iglesia.
Las fiestas rurales, a veces se desarrollan
inclusive en terrenos de cultivo que han que-
dado libres luega de las cosechas, o en zo-
nas de pastoreo. *

b) Realizar bailes de recorrido con o sin itine-
rario, desde la casa de los funcionarios o
encargados de la realizacion de la fiesta;
hasta la iglesia y viceversa. En las fiestas
campesinas el recorrido es mucho mas lar-
go, maximo si los funcionarios viven en es-
tancias distintas.

c) Realizar espectaculos tradicionales: quema
de fuegos artificiales, ejecucion de danzas
folkoricas por conjuntos y/o corridas de to-
ros. Hay casos en que algunas fiestas reli-
giosas urbanas, se escenifican hechos his-
toricos, por ejemplo la muerte de Atahualpa
(Lima, Huanuco, Ancash) o la conquista de
Mexico (Piura, Ancash) o se reaiizan dan-
zas trafdas por los primeros evangeliza-
dores, por ejemplo la Danza de Moros y
Cristianos, llamada tambien de los Doce Pa-
res de Francia (La Libertad).

no se usan

El acercamiento a las festividades
populares de nuestro pais, nos descubre fies-
tas que se celebran en caserfos, pueblos y ciu-
dades, y otras en el interior de las comunida-
des campesinas o en areas rurales de campe-
sinos independientes. Entre las fiestas urba-
nas y campesinas hay semejanzas y diferen-
cias.

( )
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Son diferentes en cuanto a:
Por otra parte, algunas fiestas tienen en su
estructura elementos culturales nativos y cris-
tianos occidentales, que se manifiestan en la
musica, danza, costumbres o incorporacion de
plantas y animates foraneos. Esto induce a
pensar que en ellas es visible un proceso de
variados matices, desde la aculturacion, la
disyuncion o la smcresis. En uno y otro caso,
las fiestas han elaborado y siguen elaborando
un lenguaje nuevo. Nos sera ilustrativa una
brevisima mostracion de algunas fiestas:

a) Las fiestas campesinas estan vinculadas al
ciclo de la naturaleza, a las labores agrico-
las o ganaderas y a las actividades huma-
nas. Inclusive las del calendario cristiano,
en el fondo dependen de esos factores. Las
fiestas urbanas tienden a fracturar esa vin-
culacion.

b) Las festividades campesinas, en especial
las de las comunidades, se caracterizan por
su alto grado de participacion colectiva, so-
bre todo si se trata de aquellas relaciona-
das con la produccion agrfcola y ganadera
(champeria, herranza), en tanto que en las
fiestas urbanas se advierte el predominio
de los intereses de las clases sociales.

c) En las fiestas campesinas se manifiestan
costumbres, ritos y actos tradicionales que
expresan el espiritu de la comunidad. Las
fiestas urbanas tienden a convertir dichas
manifestaciones en espectaculos. Esta ten-
dencia responde a un proceso de desesta-
bilizacion que estan sufriendo las estructu-
ras socio-culturales tradicionales, ante el im-
pacto de la ampliacion del mercado inter-
no, el retorno de los migrantes que en Lima
u otras ciudades grandes, han sufrido el
deslumbramiento de la modernidad, el de-
seo de lucro de los comerciantes que con-
vierten a las fiestas en motivo de negocio,
y la presencia de turistas. Actualmente en
muchas fiestas urbanas hay alteraciones en
las ceremonias antiguas, en la decoracion,
en las danzas folkloricas; se instaura diver-
siones ajenas al caracter de la fiesta: com-
petencias deportivas, rifas, bailes sociales,
etc; se vende mercaderia diversificada en
ambientes improvisados: ropa, artefactos
electricos, objetos suntuarios, etc., y comi-
das y bebidas cuya preparacion y presen-
tacion han sufrido alteracion con la finali-
dad de hacerlas atractivas a los ojos del vi-
sitante y del turista.

1) El carnaval huaracino, que se celebra de
acuerdo al calendario cristiano (febrero o
marzo), tanto en el campo como en la ciu-
dad, es un homenaje a las cruces, las cua-
les son llevadas a las iglesias donde la misa
y la bendicion las sacraliza nuevamente y
luego son devueltas a sus sitios respecti-
vos: las salidas de la ciudad, cima de de-
terminadas colinas o casas de sus propie-
tarios o mayordomos; y alii seguiran cum-
pliendo sus funciones de protector de ciu-
dades, viajeros, animales, sementeras y ha-
bitantes diseminados en determinado lugar.
Y por otra parte, es juego con talco, agua,
serpentinas y fiesta del cortamonte.

2) La Semana Santa, en sus distintos dfastie-
ne mezclados elementos cristianos y
andinos:

a) El dia de Domingo de Ramos, en Abancay
(Apurimac) y Huancayo (Jumn) la gente que
acude a la iglesia no porta palmas, como
es lo tradicional, sino matas de trigo maiz,
que deberan recibir la bendicion para una
mejorfructificacion.

b) El Lunes Santo, en Paucartambo (Cusco)
los ninos arrojan flores nativas-nuctchu- y
sueltan pajaros con cintas.

c) El domingo de Resurreccion, en Yunguyo
(Puno) se realiza la fiesta de Pascupascu.
Ese dfa ingresan al pueblo 12 6 15 parejas:
varon y mujer, danzando portando mano-
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nete de una casa es regado con la sangre
del cordero desollado para la fiesta y en el
interior se quema incienso para evitar des-
gracias.

jos de habas arrancadas de raiz con frutos
tiernos, que los ninos pretenden arrebatar-
las.

En la comunidad de Qero (Cusco) terminada
la procesion se hace un banquete. Las autori-
dades sentadas a mesas largas en la plazue-
la del templo, son atendidas con especial es-
mero. Igualmente en Catacaos (Piura) se rea-
lizan festines compuestos de hasta siete po-
tajes y en la iglesia se instala la mesa de la
ultima cena; se escenifica ademas,
Montozuma o la conquista de Mexico.

A la compleja estructura de las fiestas popula-
res peruanas, hay que anadir el hecho de que
algunas imagenes de santos o santas erigi-
dos en patrones o patronas de pueblos, tie-
nen un vestuario al que han sido incorporados
formas, adornos o elementos nativos. San Isi-
dro, en numerosas estancias ancashinas apa-
rece con poncho, lazo y "pijsha" bolsa para la
coca. En la iglesia de San Francisco de Hua-
raz (antes del sismo de 1970) San Joaquin y
Santa Ana estaban tocados con sombreros
indigenas.

3) La fiesta de la cruz en Pallasca (Ancash) se
relaciona con el pastoreo y las sementeras.
Intervienen danzantes que representan a
los pastores, al patron y a los toreros; las
pallas portan en la espalda trozos de cana
de azucar y bailan alrededor de la cruz.

4) Corpus Christi en algunos lugares tiene sin-
gular relieve. En la comunidad de Qero se
Ilevan a cabo dos peregrinaciones; una al
Senorde Qoyllur riti y a Mamacha Carmen,
al primero se le pide salud, suerte y bienes-
tar para la familia y en cierto modo para los
animales. En otros lugares -Huaraz por
ejemplo— es una fiesta urbana de pequena
significacion, de modo tal que hasta pasa
desapercibida.

5) La fiesta de San Juan, comun a la Costa y a
la Sierra, no solo es homenaje a dicho san-
to, sinotambien realizacion de ritos para leer
la suerte y el destino de las personas, ya
sea en naipes, en cera y plomo derretidos,
coca, cigarros, etc y luego de fogatas noc-
turnas en las visperas.

6) Muchas fiestas familiares tienen contenido
ritual, segun los lugares. Por ejemplo, la ter-
minacion de la construccion de una casa,
en algunas zonas no despierta mas que una
alegrfa normal que motiva un almuerzo o
cena con musica y baile. Pero en otras, es
motivo de ritos: en Yunguyo (Puno) el moji-

El lenguaje nuevo que se ha elaborado y con-
tinua elaborandose en las fiestas es diverso y
con variantes, acorde a la realidad de nuestro
pais, que fisicamente es extenso y cultural-
mente multiple. Por eso, toda generalizacion
es peligrosa, porque niega su diversidad otor-
gandole una falsa homogeneidad y al mismo
tiempo lo hace estatico, crea, pues, un mundo
estereotipado a cuya imagen corresponden ex-
presiones que por estilo comienzan: "En la
Sierra...(se hace o dice tal o cual cosa)”. La
alusion a la Sierra, asi, de manera general, no
descubre el lugar y la epoca, elementos estos
que no deben ser desapercibidos, porque con-
tribuyen a encontrar las diferencias y evaluar
los cambios.

La cultura andina, pesea las contingencias de
dominacion y colonizacion en que ha vivido,
ha mantenido su continuidad. Si sus formas
han variado o han sido alteradas y modifica-
das, su contenido e ideologia han permaneci-
do. En el caso de las fiestas, la desaparicion
de muchas, o la adopcion o incorporacion de
elementos nuevos extranos, estan demostran-
do su dinamismo.
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dice cultural, que van desde la medianfa
hasta la mediocridad, porcuanto proceden
de zonas rurales o deprimidas, y en la ma-
yoria de los casos representan a una mo-
desta clase media en formacion, pero agre-
siva y ambiciosa. Esas agrupaciones llevan
a cabo la celebracion de las fiestas patro-
nales de sus pueblos o caserios nativos,
con meticulosidad, tanto que hasta son mas
pomposas y mas tradicionales. Estas acti-
vidades que se han desplazado de las pro-
vincias a Lima, conllevan alteraciones en
el universo de la cultura popular andina.
Primero, las provincias quedan devaluadas,
por cuanto el aparato cultural popular se
aleja con el alejamiento de sus cultores,
quienes en la mayoria de los casos no de-
jan discfpulos en el suelo natal; segundo,
en el nuevo ambito (Lima) las celebracio-
nes en su desarrollo presentan alteracio-
nes en el ritual, en las danzas, en las cos-
tumbres, etc. debido a que ya no disponen
de los amplios espacios abiertos, ni detiem-
po, ni de la paz campesina; los actos que-
dan condicionados por el ritmo de la vida
urbana, tales como el transporte, el bulli-
cio, el trabajo, etc; tercero, plantear la pre-
ocupacion de que hasta cuando podra du-
rar el entusiasmo por los aspectos tradicio-
nales, los que mientras vivan sus legitimos
herederos tendran un contenido andino. El
peligro que se vislumbra es que los des-
cendientes de los migrantes iran debilitan-
do las costumbres, los ritos, los gestos, etc.
de dichas fiestas, asimismo introduciran otra
estructura y un nuevo aparato, detal modo
que lo andino setornara irreconocible o ira
desapareciendo lentamente.

Hoy en dia estamos asistiendo a un fenome-
no de alteracion en el mundo andino:

1) Hay un proceso de transicion que se esta
dando en estos terminos: lo rural tiende a
convertirse en urbano, y lo tradicional ya sea
rural o urbano tiende a modernizarse. Den-
tro de esta realidad, las fiestas han introdu-
cido y siguen introduciendo a sus corpus
una serie de alteraciones formales. Expre-
san asi los cambios que se operan en los
pueblos o comunidades. Pero mientras
cumplan funciones especificas, tales como
preservar el orden social o natural, vigori-
zar las relaciones comunales, impetrarfa-
vores a los dioses del panteon cristiano o
native, indispensable para la vida de la co-
munidad, estaran manifestando su continui-
dad y capacidad para adecuarse a los cam-
bios de los nuevos tiempos.

2) El desplazamiento de numerosos grupos
andinos a Lima, significa tambien el de las
manifestaciones culturales populares a la
capital del pais. Este movimiento que se va
acentuando por muchas causas, entre ellas
la pobreza extremada en las zonas campe-
sinas minifundistas o independientes, y los
desastres naturales (inundaciones, aluvio-
nes, terremotos) no en todos los casos es
un fenomeno de insercion entre campo y
ciudad. Sucede que los provincianos, en
Lima, reproducen el esquema social de su
lugar de procedencia a traves de clubes o
asociaciones, jerarquizados en clubes de-
partamentales donde se encuentran los gru-
pos con poder economico y prestigio social,
cuyos integrantes han pertenecido o des-
cienden de las viejas familias senoriales de
las capitales de departamento o de ciuda-
des relativamente desarrolladas; y en clu-
bes provinciales y distritales, cuyos com-
ponentes ostentan variado poder economi-
co y prestigio social, asi como desigual in-

No es facil hacer una clasificacion de las fies-
tas populares del Peru. Hay varios factores
determinantes: el religioso, las tradiciones co-
munales y las actividades relacionadas con la
agricultura y el pastoreo. El elemento religio-
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descendientes de dichas fiestas saben por re-
ferences, o las ignoran completamente.

so es preeminente tanto en las fiestas urba-
nas como rurales; en las primeras, las fiestas
significa un homenaje a las santas y santos
patrones; en el area rural, las fiestas agrfcolas
y del ganado son doblemente religiosas, por
el “paralelismo” religioso que late en el espfri-
tu de sus habitantes: en efecto, estan dedica-
dos a determinado santo o santa cristianos y
al mismo tiempo sus ceremonias constituyen
una relacion del hombre con el cosmos por la
intermediacion de deidades prehispanicas.
Este es el caso de las fiestas del agua
(champerfa, limpiacequia) y del ganado (San-
tiago, herranza); estas ultimas, por ejemplo,
estan relacionadas con los Apus: deidades del
panteon nativo, y con los santos del panteon
cristiano: San Marcos, San Juan Bautista, San
Lucas, San Antonio, Santa Ines, cada uno de
los que es patron de determinada especie: de
las vacas, de las ovejas, del toro, de las bes-
tias de carga y de las cabras, respectivamen-

Hoy en dfa, algunos estudios aseveran que
las fiestas de los andes, incluyendo las cristia-
nas, por corresponder al ciclo de la naturale-
za, de las labores agrfcolas y humanas, ex-
presa la realidad de un pueblo agrfcola, y que
portanto todas son de naturaleza nativa. Con-
cepcion valida, pero que pasa por alto la pre-
sence de elementos cristiano-occidentales,
cuya vigencia demuestra mas bien la capaci-
dad del mundo andino para adoptar o asimilar
elementos culturales foraneos de naturaleza
diversa (tecnologfa, lengua, religion, costum-
bres) que le interesan y la de elaborar un nue-
vo lenguaje.
Partiendo de las diferencias que delimitan a
las fiestas urbanas y rurales y de las funcio-
nes que despliegan, creemos que podrfa
ordenarseles en: a) Fiestas patronales, b) Fies-
tas comunales, y c) Fiestas familiares.te.

Las dos primeras se explicitan a lo largo de
esta sfntesis. En cuanto a las fiestas familia-
res, es necesario hacer constar, que aquellas
cuyas estructuras contienen elementos signi-
ficativos, son las que se celebran en el seno
de las comunidades campesinas. Durante ellas
se realizan actos rituales que connotan un tran-
sito o cambio en la vida individual o colectiva.

Es el caso de la fiesta de los entierros de di-
funtos, que significan la ruptura del individuo
con su comunidad social y su espacio cosmi-
co; la fiesta del corte de pelo de bebes o de
ninos y la del matrimonio, que significan el paso
de una edad a otra y de un estado a otro, edad
y estado a partir de los cuales los individuos
asumen otro papel, determinadas responsa-
bilidades y adquieren otra jerarqufa dentro del
tejido socio-cultural de su grupo.
(Trabajo presentado en el VII-CPHCA)

Nos atreverfamos a pensar que para una cla-
sificacion de las fiestas, es preciso incidir en
las diferencias entre las que se celebran en la
urbe y el campo, asf como en las funciones
que cumplen. Ya sabemos que las festivida-
des urbanas, en su organization y celebracion
no comprometen la participation colectiva;
quienes la organizan y celebran son personas
ricas, clubes o asociaciones, que desempe-
nan los cargos (mayordomo, alferado). En tan-
to que en el campo, por estar vinculados a los
ciclos de production agrfcola o a la fertilidad y
proliferation del ganado, son expresiones de
una organization comunal y cumplen funcio-
nes especfficas. En las zonas donde las co-
munidades han desaparecido, los campesinos
independientes no celebran, por ejemplo, las
fiestas del agua o de Santiago, y sus jovenes
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MADRE

Prof. Rosa Cerna Guardig

)

Madre, siempre te comparo con el agua
En movimiento,
O en calma; serena y docil,
Llena en el vaso de mi alma.

Agua azul recogida en mi infancia
De rocio en rocfo, de sueno en sueno,
De alba en alba,
Y vuelta no en mis trajines.

Agua quezumba con el viento
En la espesura de los bosques
O que baja liquida, precipitada
Montana abajo,
Cantando como un nino.

Tu en la lluvia menudita y fragil,
En el aguacero que reconforta,
En la tempestad, necesaria,
O en el arroyo diamantino que refleja
El cielo dia y noche,
De extremo a extremo
Y que no pierde en el mar
Su transparencia.

Pero siempre agua:
En mis afanes,
En mi sed de transeunte,
En mi cansancio y mis fatigas,
En mi alegrfa y mis temores
Hasta en mis lagrimas.

Agua de perdon, agua de gracia, agua natu-
ral,
Agua de colonias verdaderas,
Agua fuerte, agua dulce, agua marina,
Agua de rosas, agua de lavanda, agua alma
Agua de sementeras y barbechos,
Agua de molinos,
Agua siempre,
Agua en movimiento, en paz o en torrentera,
Fresca o reposada; pero contenida
En las tres cuartas partes de mi misma

Agua viva en tu imagen, tu presencia
y tus palabras;
agua secreta si te azota alguna pena,
agua bautismal de pajaros y flores;
voz de agua, fruta de agua, melodia de agua;
agua santa que revive, refresca, recre,
lava y sana,
y vela todo lo que nacio conmigo.

De “Palabra Continuada” (Inedito).
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H O M B R E

Dra. Nidia Laguna Villavicencio
Licenciada en Derecho Hudnuco-Peru

Hombre, genesis de vida,
hombre que trajistes ai mundo
la primera luz,
hombre, principio y fin del ser
eterno creador de ideales
eterno sembrador de sabias semillas
eterno maestro de generaciones
eterno buscador de felicidad
eterna luz de verdad.

mujer-hija, que venera el credo del hombre-
padre,
mujer-hermana, que comparte tu fe fraterna,
mujer-amiga, que camina bajo tu misma ban-
dera,
mujer-esposa, que ama y acompana al hom-
bre
en el dolor y en la aiegria,
en la pobreza y en la riqueza,
dandote el fruto de sus entrahas,
elevandote hasta la inmortalidad,
proyectandote hacia la eternidad
a traves de tus hijos...

Eres hijo de Jupiter y Venus afrodita
y las diosas Minerva y Atenea parthenos
te han unido generosas con sus siete dones,
por eso, eres la fuerza que mueve al mundo
el eje que sostiene la vida,
el motor que impulsa a los pueblos
hacia la meta de sus ideales
del bien comun y la justicia social
desde el origen remoto de los clanes y tribus
hasta los magnos imperios...

Hombre, tesis de mil interrogantes,
hombre, hipotesis de doctrinas y filosofias mi!
hombre, antitesis de paradojas mil,
hombre, sintesis de placer y bien.

Hombre, eres razon, fe, espiritu y materia,
eres el eterno idealista desde las profundas
raices ontoiogicas de tu ser,
hombre, que audaz buscas ignotos y nuevos
mundos
en el Espacio Sideral,
hombre que te proyectas hacia el infinito...
hombre, Alfa y Omega de magnas culturas y
civilizaciones

Hombre, viril, fuerte y generoso,
paternal inteligente y sohador...
recibe el justo homenaje
en este vertiginoso siglo veinte
de una mujer, que sabiendote hombre en toda
tu grandeza
se siente mas mujer y te valora con justicia.

Hombre, que el hacerme sentir mas mujer
recibes de mi, mis mil facetas femeninas,
el de mujer madre, que cuida al hombre-niho,
mujer-amante, que da calor al hombre ama-

Hombre, genesis de vida,
hombre, simbolo divino,
hombre tu representas a Dios.

do
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LOS POETAS, CON CESAR VALLEJO
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Quince de Abril de mil novecientos treinta y
ocho

vivir entre los hombres, tu a quien tanto nece-
sitabamos. Como es posible que no podamos
verte, que no podamos abrazarte, darte calor,
consolarte de tantos malos tratos, invitarte a
cafe y charlar un rato. Como nos ha podido
acaecer este desastre, este absurdo suceso
de perderte, esta desolacion de abrir un libro y
que no estes a nuestro lado. Semejante cala-
midad no hemos merecido. Porque, Cesar,
maestro interminable, si te hubieses queda-
do, si no te hubieras ido, seguro, segurisimo
que te habriamos seguido como un perro, que
nada nos hubiera separado de ti, que tu dolor

Yo tenia ocho anos. Estabamos en
guerra, pero la primavera estallaba en las Ram-
blas catalanas. Aferrada a mis trenzas, con-
templaba el horror a traves de las flores. Mira-
ba y no entendia. En aquel tiempo el mundo
era solo un relato sin final. El Peru no existia,
nada sabia de el y menos aun de ti que te aca-
babas dandomelo todo. Y mas tarde dijeron
que habias muerto.

Como es posible que te hayas muer-
to para siempre, tu que estabas tan hecho para

( 43 )
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habria sido el nuestro, tu perdida y tu soledad
tambien. Ay Cesar y Vallejo y Peruano univer-
sal, ay cholo, que infortunio, como es posible
que el tiempo criminal nos haya golpeado de
este modo, que le hicimos nosotros que era-
mos ninos cuando te nos fuiste y nada le po-
diamos haber robado a nadie, que le hicimos
para semejante injusticia.

Estabamos creciendo en la terrible
Espana y te necesitabamos y te hubieramos
dado todo cuanto quisieras, y ya temamos dis-
puesta para tf una cena infinita, una cena con
sol, con pan crujiente y un iTimenso mantel,
un mantel en donde cupieran todos tus nos,
tus todavias y ese llanto terrible y generoso
que nos ha hecho germinar hacia la vida. Pa-
dre y maestro magico, pua audaz de una eter-
na vihuela subterranea, no puedo consolarme
de tu ausencia y escarbo entre ruinas de mi
infancia, entre los estertores de una guerra que
descansa por fin encuadernada, y desentierro
mis muertos mas queridos, esos que convul-
sionan mi pobre corazon y todo esto lo hago,

remontando mis ruinas venideras, tan solo por
hallarte, tan solo por escuchartu voz que nun-
ca ol y que amo tanto.

Quiero creer que en algun sitio, ama-
do ser, amado estar, oiras mi quebranto, es-
cucharas la llamada de la nina aquella y sa-
bras de que manera, milagrosa y organica, has
sido el desayuno inacabable de mi vida, el prin-
cipio hecho luz y llanto y dolorosa compasion
de aquella triste infancia desgarrada que aun
arrastro. Lates sobre mi corazon mas que la
sangre y no quiero dejarte en tu morada oscu-
ra. No vuelvas a morirte, no nos dejes. Valor,
vuelve a la vida. Y mientras tu regresas, muerto
inmortal, seguiremos llorando tu abandono y
nunca acabaremos de creer que te nos hayas
muerto para siempre, ^lo oyes, Cesar?.

Francisca Aguirre
De Cuadernos Hispanoamericanos N° 456-57-
Junio-Julio de 1988 - Madrid. Homenaje a Ce-
sar Vallejo - Tomo II.

O
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PERIODISMO CULTURAL EN LA REGION CHAVIN

Prof. Francisco Gonzales

En esta oportunidad nos ocuparemos
del periodismo en el genero estrictamente cul-
tural, no de la noticia inmediata que como flor
de un dfa se nos ofrece en los diarios o sema-
narios, sino del hecho cultural que es actual y
actuante y que de hecho se da en la Revista,
que constituye un archivo historico de la na-
cion. En general todo deviene en cultura, el
periodismo puro es tambien un vehiculo de
cultura y no puede ser de otro modo, es por
ello que grandes escritores como Ricardo Pal-
ma ayer y Luis Alberto Sanchez, ahora han
colaborado en revistas y periodicos con el sin
par y nunca olvidado Jose Carlos Mariategui,
que con sus articulos periodisticos reunio su
libro "7 Ensayos de la Realidad Peruana”, que
ha pasado de sesenta ediciones y es un libro
actual transcurridos mas de sesenta anos y
es que el periodismo cultural tiene esa vigen-
cia. Sin ir muy lejos, si leemos una editorial de
la revista VESPERAL de los anos 20, denun-
cia hechos politicos que son semejantes aho-
ra; esto es, tratandose de una revista
huaracina. Al azartomando el N° 25- Ano II,
del 6 de Enero de 1910, de la Revista cultural
ILUSTRACION PERUANA, en su editorial dice:
“La memoria del finado ano 1909, no nos deja
por cierto gratos recuerdos. Fue un ano de de-
presion, de revuelta y de crisis. La agitacion
politica comenzo en el, llegando a extremos
raramente alcanzados y postrando al pais en
un desacierto tal que hasta sus mas claros

ideales parecieron amenguarse". Hace 80
anos y vemos que vivimos un epoca parecida.
Un siglo en la vida de la historia no es nada,
un soplo.

Es asi que este vehiculo de comunicacion
existio desde los pueblos antiguos.

En Grecia, en los portico de lostemplos y
las Academias eran centros de informacion cul-
tural diaria y entre el 55 y 132 anos de nuestra
era, segun el historiador Cayo Tacito se publi-
caba el "Acta diurna populi romani” en Roma

4 se colocaba en los sitios mas concurridos en
una tabla blanca llamada "Album”, precursor
de nuestros periodicos murales que hemos
visto todavia en los portales del Honorable
Concejo Provincial de Huaras los anos pasa-
dos.

El tiempo transcurre y como hemos dicho,
mil anos no es nada en la historia de las eda-
des.

En la Edad Media, la Republica de Venecia
fue el centro de informacion por su grandeza
mantima y la muchedumbre avida de noticias
esperaba la llegada de los barcos de Indias
como llamaban al Oriente.

Estas notas culturales se escribian en pa-
peles y se pagaba por leer con una moneda
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de Moises Gonzales Moreno, quien ilustra la
revista con hermosas xilograficas.

de cobreJIamada “ Gazzeta" y que ha queda-
do como nombre de algunas revistas.

En 1947, con la llegada de un inquieto pro-
fesor Melanio Calderon Maradiegue, sale a la
luz una importante revista “ Inquietud
Magisterial” cuyo impulsor fue el profesor
Arnaldo Chavez Valenzuela con la colabora-
cion de insignes pedagogos y se dio la opor-
tunidad para que empiecen a producir escrito-
res de la talla de Rosa Cerna Guardia, ya que
era una publicacion abierta a todo el magiste-
rio de la provincia de Huaras.

Con la invencion de la imprenta en 1450
atribuida a los flamencos y alemanes, tuvo flo-
reciente desarrollo, llegando a la America en
1541, imprimiendose la primera hoja noticiosa
por Juan Pablos en Mexico. De esta ciudad
vino al Peru, Antonio Ricardo en 1584, publi-
co un primer libro. Sena largo enumerar las
publicaciones que desde el 4 de Mayo de 1839
con “El Comercio” se publicaron paralelamente
revistas culturales como: Mundial, Variedades,
Cultura Peruana y tantas otras de las que no
nos vamos a ocupar. En 1950, el escritor y tipografo Sr. Raul

Dacio Sanchez saca a luz una revista cultural
“PALABRA” quien anteriormente habia traba-
jado en la imprenta PERU LIBRE del periodis-
ta Leandro Barrionuevo, que desde 1936, ve-
nfa publicando su revista "Noticias" preocupan-
dose por la publicacion de dos libros sobre AN-
CASH en 1939 con motivo del centenario de
su nominacion, hecho que no fue celebrado.

Solamente de acuerdo al tema "Periodis-
mo Cultural en la Region Chavin”, nos ocupa-
remos brevemente de este aspecto circuns-
cribiendonos a Huaras que siempre ha polari-
zado las acciones culturales del Departamen-
to de Ancash con un eco de los residentes en
Lima. Es asi que rastreando este tipo de pe-
riodismo estrictamente cultural, en 1921, un
grupo de intelectuales huarasinos tales como
Abdon Maximo Pajuelo, Aurelio Arnao, Teofilo
V. Mendez, Alejandro Tafur y Agustin R. Loli,
fundaron la Asociacion Cultural “VESPERAL”
sacando a luz una Revista con el mismo nom-
bre, que es un hito cultural en la sociedad
huarasina, dicha revista estuvo bajo la direc-
cion del Dr. Abdon Maximo Pajuelo y edito
varios numeros.

En 1950 tambien sale a luz la revista "NUE-
VO ANCASH", bajo la direccion del Profesor
Daniel Ortiz Robles, colaboran Jose Obregon
Angeles, Jose Landauro, Gustavo Ramirez,
Lucio Tito Soria.

En 1956 un grupo de escritores bajo la ini-
ciativa del profesor Marcos Yauri Montero se
organiza el grupo “Piedra y Nieve”, primera re-
vista cultural especializada en poesfa, salen
varios numeros y su manifiesto es muy comen-
tado en los circulos literarios nacionales e in-
ternacionales.

En 1935, aparece una nueva revista cultu-
ral bajo la direccion del Dr. Justo Fernandez
Cuenca, nos referimos a NUEVA ERA con la
colaboracion de distinguidos escritores como
el Dr. Augusto Soriano Infante, Julio Ramirez
Jacome.

En 1957 bajo la direccion del suscrito se
publico la revista “MAGISTERIO” como orga-
no del Sindicato de Maestros Primarios del cual
era dirigente, con la colaboracion de los pro-
fesores de la Provincia.

En 1936, aparece otra revista cultural muy
importante: “RUMBO" bajo la direccion del Dr.

Federico Sal y Rosas y la direccion artistica
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En 1965, con motivo de la fundacion de la
Escuela Regional de Bellas Artes “Teofilo Cas-
tillo" aparecio la revista especializada de arte,
LIENZO.

En 1986, tuve la iniciativa de sacar una re-
vista "ASTERISCO”, de actualidad y cultura,
habiendo publicado cuatro numeros desde el
cero y dados los altos costos despues del
shock que fuera una nueva catrastofe a las
dos anteriores de Huaras del 13 de Diciembre
de 1941 y del 31 de Mayo de 1970, no se ha
podido seguir publicando. En cambio para no
interrumpirsetotalmente, estoy publicando edi-
ciones especiales que han salido hasta el nu-
mero diez, otras que podemos senalar son
“CORDILLERA”, director Segundo Castro y
“HERMANO SOL” director Abdon Dextre
Henostroza

Despues del sismo del 31 de Mayo de
1970, las instituciones culturales quedaron
desactivadas, alguna de ellas como la Asocia-
cion Ancashina de Escritores y Artistas que no
volvio a estructurarse, pues tambien esa insti-
tucion saco una revista.

Al crearse el Instituto Departmental de
Cultura, tuvo la responsabilidad del rescate y
difusion de nuestros valores culturales porque
la ciudad quedo reducida a escombros y lue-
go de la reconstruccion parecia que nacia una
nueva ciudad sin pasado. En estas circuns-
tancias se inicio la publicacion de los CUADER-
NOS DE DIFUSION que durante doce afios
ha mantenido su vigencia y en donde se ha
dado cabida a todos los escritores y se ha re-
valorado a cada una de las provincias del de-
partamento y es una fuente obligada de con-
sulta.

Paralelamente los ancashinos residentes
en Lima, dada la nostalgia que tienen por el
terruho, siempre se han preocupado por reali-
zar publicaciones en la capital, siendo los prin-
cipales: "ANCASH ILUSTRADO”, en 1918, en
excelente papel couche, “FORJANDO AN-
CASH", 1969, organo del Club Ancash, bajo
la direccion del Dr. Alberto Carrion Vergara,
han sido dos revistas de muchos numeros,
muy importante por el nivel de colaboraciones
y aportes historicos.

Asimismo en 1978 aparecio la revista
KANAN”, tambien publicacion del INC-filial
Ancash la que no pudo seguir saliendo porfalta
de colaboraciones altamente especializadas.
Tambien el mismo ano aparecio la revista
“QUEYMI” “TOMA", del INC-Ancash, otra pu-
blicacion paralela a cuadernos de Difusion con
articulos diversos, muy solicitada como fuen-
te de consulta, sobre actualidad ancashina. La
segunda Epoca de esta Revista se inicio en
1996, bajo la direccion del Lie. Cesar Serna
Lamas, el Cfrculo de Artistas de Huaras, en
1982 edito una Revista Especializada, que la-
mentablemente no siguio publicandose.

“EL LUZURIAGUINO", director Mauro
Godofredo Mendoza; “ANCASH", porotro gru-
po de ancashinos y a la fecha desde 1980 vie-
ne publicandose la revista “ PRENSA
ANCASHINA", cuyo director es el dinamico
periodista Lucio Pinedo Moreno, finalizando
con el periodico cultural “CHAVIN ACTUAL",
que dirige el infatigable profesor Cristobal Bus-
tos Chavez.

El balance general dada la situacion histo-
rica en este siglo, es positivo ya quetodas las
publicaciones culturales se han hecho median-
te la colaboracion e iniciativa de los escritores
en particular, sin ningun apoyo estatal sobre
todo de nuestra representacion parlamentaria
que ha sido nula en lo que a lo cultural se re-
fiere.

Por ultimo la Sociedad Bolivariana de Hua-
ras, ha sacado dos boletines en homenaje al
Libertador.
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De Dra. Patricia Uribe

Deseo en primer lugar, agradecerle al Lie.
Cesar Serna Lamas, Director del INC de An-
cash, la invitacion quese me ha formulado para
participar en esta Semana Cultural organiza-
da en el marco de la Conmemoracion de XXI
Aniversario de creacion de esta Regional.

Dos son las vertientes en las que se basa
la obra de la UNESCO, para la preservacion
del patrimonio cultural, la primera es de carac-
ter normativo y se traduce en instrumentos iu-
rfdicos, en las llamadas Convenciones y Re-
comendaciones. La segunda implica la forma-
cion y la difusion cientlfica ytecnica. la promo-
cion y cooperacion v el intercambio de espe-
cialistas , es decir, lo que se denomina: coope-
racion intelectual internacional.

Asisto no solo honrada y complacida por
compartir con ustedes este evento, sino satis-
fecha y esperanzada por lo que esta celebra-
cion significa e implica para el futuro de la ciu-
dad de Huaraz. Las Convenciones, una vez aceptadas por

los Estados Miembros, compartan compromi-
sos iurfdicos obliqatorios , en tanto que las re-
comendaciones son obligaciones de orden mo-

Quisiera aprovechar esta oportunidad para
referirme al mandato que ha recibido la
UNESCO, de sus Estados miembros. ral.

Dentro del mandato de la UNESCO, que
es la Organizacion de las Naciones Unidas es-
pecializada en la Educacion, la Ciencia y la
Comunicacion, esta el de la proteccion v con-
servation del patrimonio cultural, como memo-
ria del genero humano y base fundamental
para la construction del futuro. Su accion ha
sido constante a partir de su fundacion y la
tarea realizada se ha revertido en la salvaguar-
dia detesoros inapreciables de la humanidad
entera; esta accion no solo se ha centrado en
la conservation del patrimonio cultural, sino
en aquellas manifestaciones de caracter intan-
gible que perduran y vivifican la vida de los
pueblos.

Tres son las grandes Convenciones que
la UNESCO ha patrocinado para la proteccion
del patrimonio cultural:

1° La Conversion de La Haya que pro-
tege los Bienes Culturales en caso de con-
flicto armado y el Protocolo anexo, data de
1954 y entro en vigencia en 1956. Hasta hoy
87 Estados son parte de la Convention y 74
del Protocolo (No la han suscrito grandes po-
tencias como Estados Unidos, China, y el Rei-
no Unido).

Esta Convencion tiene sus origenes en los
principios proclamados en 1899 y 1907 y tam-
bien en el Pacto de Washington del 15 de Abril

CJO



INC
uZ zQUEYMIB ft

DNI

de 1935, sobretodo despues de las dolorosas
experiencias acaecidas durante la Segunda
Guerra Mundial, donde un patrimonio inmen-
so de bienes culturales fue arrasado, se per-
dio para siempre o fue objeto de pillaje y sa-
queo por parte de los paises en guerra.

neral de la UNESCO de 1970, entro en vigen-
cia en Abril de 1972.

Esta Convencion constituye uno de los ins-
truments internacionales mas importantes
destinados a contribuir al enriquecimiento de
los pueblos mediante el intercambio y conoci-
miento de sus bienes culturales y a favorecer
el respeto mutuo y la estima entre las nacio-
nes. Afirman que los bienes culturales son
parte esencial de la identidad de los pueblos y
solo tienen su verdadero valor cuando se co-
noce su origen, su historia y su medio. Exhor-
tan a los Estados a proteger su patrimonio

. contra los peligros de robos, excavaciones
clandestinas y exportacion ilicita y a crear una
conciencia de respeto hacia el patrimonio cul-
tural propio y el de las otras naciones. Subra-
ya el hecho de que las colecciones de museos,
bibliotecas, archivos e instituciones culturales
deben ser constituidos en base a principios
morales universalmente reconocidos. Consi-
dera que la importacion, exportacion y trans-
ference de propiedades ilicitas de bienes cul-
turales dificulta la comprension mutua entre las
naciones. En fin, afirman que para la protec-
cion del patrimonio cultural sea eficaz, deben
responder a una solida organizacion, tanto en
el plan nacional como internacional, lo que
exige una estrecha colaboracion entre los es-
tados.

El espiritu de la Convencion de la Haya esta
sintetizado en el segundo considerando de su
introduction cuando expresa que:

Las Altas Partes Contratatantes, ...

Convencidas de que los danos
Ocasionados a los bienes culturales
Pertenecientes a cualquier pueblo
Constituyen un menoscabo al patrimo-

nio cultural de toda la humanidad,
Puesto que cada pueblo aporta su con-

tribucion a la cultura mundial...

Disponen la proteccion, la salvaquardia v
el respeto de los bienes culturales.

Hermoso y veraz enunciado. Es por eso
que cuando se bombardea cualquier ciudad,
todos debemos sentirnos afectados y reaccio-
nar ante ello.

La Convencion sefiala que en caso de ocu-
pacion, el ocupante debe irrestricto respeto a
los bienes culturales y esta obliqado a prestar
apoyo a las autoridades competentes del te-
rritorio ocupado, a fin de asegurar la salvaguar-
dia y la conservacion de los bienes culturales.

La experiencia latinoamericana en este
campo, data de hace mucho tiempo, ya que
se dictaron leyes de proteccion; la mayor par-
te de nuestros paises suscribieron oportuna-
mente las convenciones internacionales y tam-
bien han celebrado algunos acuerdos bilate-
rales. Se ha avanzado mucho en lo que se
refiere a la proteccion fisica del patrimonio, con
la constitucion de museos e instituciones espe-
cificamente encargadas de su preservacion,
custodia y difusion. Se han creado centros para

El Peru suscribio esta convencion en 1989.

2° Convencion sobre las medidas que
deben adoptarse para prohibir e impedir la
importacion, la exportacion y la transferen-
ce de propiedad ilicitas de los bienes cul-
turales. Aprobada en la XVI Conferencia Ge-
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la informacion de especialistas en las discipli-
nas de la conservacion. Existen valiosas ex-
periencias en las que se ha conseguido la de-
volucion detesoros que habian sido exporta-
dos ilfcitamente, gracias a la accion tenaz del
estado y de personas que han dedicado sus
esfuerzos a la defensa de los bienes patrimo-
niales.

Convencion, la Conferencia General de la
UNESCO de 1978, creo un Comite Intergu-
bermental para promover el retorno de los bie-
nes culturales a sus paises de origen o de su
restitucion en caso de apropiacion ilegal. Este
Organismo esta encargado de favorecer las
negociaciones, estudiar los mecanismos y
buscar los medios entre los Estados interesa-
dos por la restitucion o retorno de los bienes
culturales. Cuenta con 20 miembros -el Peru
ha sido Miembro de esta Comision en dos oca-
siones-; participan sin derecho a voto la
INTERPOL, el Consejo de Europa, el Instituto
Internacional para la Unificacion del Derecho
Privado-UNIDROIT-

Sin embargo, corsideramos que el proble-
ma reviste caracteres dramaticos en Latinoa-
merica y en pueblos con una inmensa y varia-
da riqueza patrimonial como el Peru, especial-
mente debido a la llamada mundializacion que
ha traido consigo un acrecentamiento de la
demanda de los bienes culturales de los que
podriamos calificar como paises “victimas” del
expolio.

En 1995 se reunio en Roma, bajo el auspi-
cio de UNIDROIT, una Conferencia Diplomati-
ca para tratar sobre una Convencion para el
retorno internacional de los objetos culturales
robados. La aprobacion de esta Convencion
constituye un complemento importante a la de
la UNESCO de 1970, pues introduce concep-
ts esenciales para la debida proteccion de
los bienes culturales muebles, de que adole-
ce la de la UNESCO. Es por esto que, la ad-
hesion por parte de los paises, es necesaria.

El Estado, en su afan de reduccion, ha dis-
minuido su papel rector custodio y responsa-
ble de la puesta en funcion social del patrimo-
nio cultural, por ello se recomendo asumiera
la responsabilidad que le corresponde en re-
lacion con el robustecimiento de la identidad
cultural de los pueblos. Entre otras medidas
se requerfa la actualizacion de la legislacion
sobre el patrimonio cultural, mediante politi-
cas a largo plazo, que aseguren su seguimien-
to, propicien la creacion o continuacion de
inventarios y registros nacionales de los bie-
nes culturales de redes de informacion, y de
vinculacion de la sociedad civil con los proce-
sos de concientizacion y custodia del patrimo-
nio cultural.

El Peru acaba de ratificarla y esta pendiente
el deposit del Instrumento respectivo ante el
Gobierno Italigno.

3° La Convencion sobre el Patrimonio
Mundial Cultural y Natural , en una concep-
cion integral de lo que implica la conservacion
de los bienes culturales y de aquellos que po-
see la naturaleza de caracter excepcional, trata
de consagrarlos como patrimonio universal, en
1972. En 1982, el Peru la ratified.

La Convencion invita a los Estados firman-
tes a colaborar entre ellos para facilitar el re-
torno de los bienes que se encuentran en su
territorio, provenientes de la apropiacion ilicita,
a sus paises de origen. La Humanidad ha venido sufriendo perdi-

das fundamentals en relacion con expresio-
nes arquitectonicas y urbanas que guardabanPara facilitar la puesta en practica de la
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servacion y de la puesta en valor de dicho
patrimonio. Se encuentran en ellas principios
eticos, cientfficos y operacionales para afron-
tarla inmensa tarea.

valores esenciales de la cultura y que han
desaparecido irremediablemente debido a un
mal concebido progreso. La vertiginosa evo-
lucion del urbanismo y de la arquitectura, los
procesos de renovacion urbana y los intere-
ses economicos, han atentando e incluso arra-
sado conjuntos donde se arraigaba la memo-
ria colectiva.

Mediante la suscripcion a todas estas Re-
comendaciones, el Peru ha enriquecido su pro-
pio cuerpo legal y dispone de un importante
acervo para enfrentarse con la responsabili-
dad de conservar su patrimonio.Por otro lado, se ha empezado a constatar

la fragilidad de la naturaleza y las perdidas
enormes que han ocasionado fenomenos
como el de la polucion, el efecto invernadero,
el ensanchamiento del agujero en la capa de
ozono, que adquieren proporciones incontro-
lablesy que, anadidos a la explotacion irracio-
nal de la naturaleza, privan al hombre de un
patrimonio unico, que en definitiva no le perte-
nece y que ha sido concedido en prestamo.

El Peru posee una inmensa riqueza, tanto
desde el punto de vista natural como cultu-
ral. Su configuracion geografica le constituye
en dueno de los mas diversos climas y paisa-
jes. Su riqueza cultural incomparable, reune
los portes indfgenas, milenarios y plurales, a
los hispanicos, enriquecidos por diversas ver-
tientes, desde las africanas iniciales, hasta las
provenientes de otras latitudes, que les trans-
forman en un pais iUNO! Y MULTIPLE!. Su
acervo patrimonial se caracteriza por su belle-
za y diversidad: ciudades, pueblos, conjuntos,
incontables zonas arqueologicas, paisajes
culturales de imponente riqueza dentro de la
historia humana. En fin, un vastfsimo conjunto
de bienes muebles que data de varios milenios
antes de Cristo, hasta las destacadas expre-
siones de la cultura contemporanea.

Si concebimos la ciudad como la mayor
realizacion humana, se la conceptual como
un todo invisible, que marca el devenir de la
cultura. Es necesario entonces, conservar sus
centros historicos. De esta manera se busca
slavar la memoria colectiva y considerar la ciu-
dad como un ser vivo en contfnua evolucion,
integrada a los fenomenos sociales y econo-
micos contemporaneos. Uno de los requisitos
esenciales para su declaratoria como patrimo-
nio de la humanidad, es el de la autenticidad. El Peru tiene consagradas como patrimo-

nio de la humanidad: la Zona Arqueologica de
Chan Chan, el Parque Nacional del Huascaran,
el Sitio Arqueologico de Chavfn, el Centro His-
torico de Lima, el Santuario Historico de
Macchu Picchu, el Parque Nacional de Manu
y la Antigua Ciudad del Cusco, el Parque Na-
cional del Rio Abiseo, las Lfneas y Geoglifos
de Nazca y las Pampas de Jumana. Pocos
paises cuentan con una densidad tan grande
de expresiones culturales de caracter mundial.

Para afrontar las situaciones de emergen-
ce que soporten los bienes pertenecientes al
Patrimonio Mundial, se ha creado un fondo fi-
duciary constitufdo por los aportes obligato-
rios y voluntaries de los Estados Miembros y
donaciones o legados que pueda recibir.

Las Recomendaciones para la proteccion
del patrimonio cultural contemplan un
vastfsimo campo y son una fuente inagotable
para el estudio de la problematica de la con- Estamos, sin embargo, en una epoca au-
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roral en la que transformaciones sustanciales
nos estan forzando a pasar, muchas veces de
una epoca bucolica, del espacio campesino o
del barrio tradicional, al ciberespacio de dimen-
siones planetarias, en el que lo tangible ha de-
jado de ser la referenda. La violencia no sola-
mente se expresa por las tensiones sociales
por las migraciones masivas, por las crisis de
las ciudades, sho por una especie de
posposicion o abandono de aquellas esencias
mtimas que deberian constituir el fundamento
de nuestro destino. En muchos paises de
Latinoamerica la Cultura no constituye una
prioridad.

lamente legales, sino operacionales que ga-
ranticen ese desarrollo sostenible. El conjunto
social, el ciudadano, el hombre comun, debe
ser participe del progreso, debe contar con
incentivos para la efectiva posesion de los bie-
nes culturales, no unicamente en un afan de
lucro, sino por el contrario, como una realiza-
cion personal, una contribucion al manteni-
miento solidario de la nacion.

Salvar la riqueza patrimonial de la nacion
en esta epoca de la homoqenizacion. es in-
vertir en el recurso mas rentable para el futu-
ro. Del buen uso de los bienes culturales. de-
pended nuestra autorrealizacion presente y

America Latina esta obligada a entrar en
la modernidad, pues tiene esencales valores
para aportar al destino humano. Para ello tie-
ne que usar las herramientas de la tecnologia
contemporanea; utilizarlas en beneficio de su
propio ser, de esa nacion pluralista que
constituimos, en la que cada parte enriquece
el conjunto con sus propias peculiaridades y
manera de ser.

la del futuro de nuestros hijos .

La sociedad civil juega en estos momen-
ts un papel esencial en el mantenimiento de
los bienes culturales de la nacion, es la con-
traparte natural del estado, hoy robustecida y
con una ingente responsabilidad en relacion
con la Nacion. Su participacion imaginativa,
honesta y dinamica, garantizara la integridad
del patrimonio cultural, su mejor uso y puesta
en funcion social.

En hora buena.

Para adentrarnos en la modernidad, tene-
mos que encontrar soluciones creativas no so-

O

CUD



INCu
QUEYMIJi ft

3NI

“EL VERTIENTINO”

Dr. Federico Sal y Rosas

Solucion concentrada de andinismo. Recios
zapatos de becerrillo. Poncho multirrayado.
Panuelo al pescuezo. Y, sobre una barba hir-
suta, un “jipe” o “huachano" tumbon. He aquf
nuestro hombre.
Complemento: La cabeza hieraticamente

echada atras. Pasa por las calles de la ciudad
con la mirada al desgaire, cierto olor a lana,
un “longines tres estrellas y un expediente
sobre abigeato.

Todo a un mismo tiempo.
Y, cosa extrana, Raymundo J. Ilena tan com-
plicadas funciones sin cejar en su indolencia
y sin desmedro de su cocaismo ni de su olor a
oveja.

/

Diletanti de buena cepa, compone versos en
quechua “cabeceado” sobre los “milagros” de
tal “colegiala” o el cambio de la Junta de Nota-
bles del distrito, como puntea una vihuela reu-
matica con ejemplar disonancia./

Raymundo J. Aya-Kirpa (“con su jota, sino no
vale”), es un bravo especimen de la masculi-
nidad indo-vertientina.
Un paisaje de puna, eternamente ocre y llu-
vioso, ha sellado en su alma la solemnidad
agreste del picacho, que lo hace altanero, y la
monotonia verde-ceniza de los pastos, que lo
hace esceptico e indolente.
Pero si receloso y hermetico en la ciudad, alia,
en su villorrio de casas aplastadas y clima hos-
til, el vertientino da libre curso a una extrana
polimorfia dinamica.
Teniente gobernador.
Sfndico de gastos.
Agricultor-ganadero
Picapleitos.
Tocachin
Arriero....

/

Devoto del diccionario Campano llustrado, tie-
ne una demi-cultura tal que entre copas van y
copas vienen. Aya-Kirpa desgrana una lluvia
de vocablos poetico-cientifico, que muy injus-
tamente, Ilena de admiracion a parientes y
vecinos.
Con esto, y con algunas frases escolares de
su lejana estadia en Huaras, el vertientino pro-
nuncia luengos discursos el 28 de Julio, como
fabrica furibundas "actas” contra la precepto-

°ra del lugar o asienta una diligencia judicial
sobre robo de ganado.

/

Aya-Kirpa cultiva celosamente dos cosas: el
amor a su pueblo y la sonoridad (J) de su se-
gundo nombre de pila. En cuanto a lo primero,

CUD
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su pequeno pueblo natal.
Este rasgo sicologico se refleja en su vida fn-
tima, en que la mujerocupa un lugar muy sub-
alterno. Como consecuencia la vida social en
vertientes es miserable, casi primitiva, en abier-
to contraste con los pujos de refinamiento de
callejonenses y conchucanos , otros tipos
ancashinos, que describiremos despues.

nuestro hombre tiene un loable sentimiento de
orgullo por el terruno, al que subordina sus
afectos mas vivos, pues es muy raro que el
vertientino, casado en otros lugares, se radi-
que en ellos o pierda el extrano contorno espi-
ritual que estamos bosquejando.

Y en cuanto a lo segundo, Aya-Kirpa mira como
evidente hostilidad a su persona toda omision
o equivoco de la J. que se interpone entre sus
dos nombres principales. Se cuenta de
vertientinos escrupulosos, que han rechaza-
do indignados un temador puesto de “autori-
dad” que habian afanosamente solicitado, solo
porque en el oficio de nombramiento se habfa
omitido o cambiado una “h" o una “j".

/

Un rasgo mas. El viertentino, a despecho de
su vida aislada y ruda (y tal vez por eso), re-
presenta en potencia un fuerte valor intelec-
tual, cuya actualizacion ha dado a Ancash es-
pfritus eminentes. Tiene, por lo menos en su
juventud, verdadera fiebre intelectual, que el
trio de la puna logra muy diffcilmente extin-
guir. Y nada mas sorprendente para el viajero
que encontrarse en el camino con uno de es-
tos hombres de llanque y alforja multicolor,
arreando penosamente un asno cargado de
cereales, capaces detransformar un trivial dia-
logo sobre las lluvias en una discusion sobre
la ideologia del Marx o el misticismo de Platon.
En cada vertientino hay algo mas que un pon-
cho terciado y un huachano tumbon. Dentro
de su ruda corteza hay un cerebro con mu-
chos gramos defosforo en las neuronas. Fos-
foro de recia prosapia autoctona. Fosforo a
base de mote y queso

INemesio Gomero... no vengas con
bujonadas, caracho yo me llamo don Nemesio
F. Gomero!...
4,00 metros sobre el nivel del mar. Ozono. Frio.
Neblina.
El ambiente ha creado su habitante. Los feno-
menos meteorologicos han determinado un
tipo social de interesantes contornos. </,se pa-
rece el vertientino a nuestros dem-as hombres?
no.
Viviendo entre brumas, ha perdido tal vez el
habito de dirigir la mirada entorno suyo. No
mira el cielo, y es esceptico. No ve el campa-
nario de los pueblos vecinos y aun su calle
mas alia de tres pasos, y es solitario. Fla re-
concentrado su mirada en su yo. Se ha ence-
rrado automaticamente en si mismo y fruto de
este replegamiento espiritual es aquella ego-
latria con que por encima de la humildad de
su talento, nos han sorprendido mas de una
vez, hombres llenos de cicatrices utosas.
La egolatria es en el vertientino tan natural e
inevitable como su olor a oveja o su poncho
habano. De ella derivan su frialdad habitual
que le hacen parecer sombrio y aquel inocen-
te afan de localizar en el centro del universo

Nota :
De la revista LA SIERRA Organo de la Juven-
tud Renovadora Andina Numeros 16-11, Abril-
Mayo de 1928.

El Dr. Federico Sal y Rosas, medico y Siquia-
tra huaracino, era tambien un gran literato,
autor de “El Mito del Jani o susto de la Medici-
na indlgena del Peru'’, ponencia internacional,
fue ademas fundador de “EL RUMBO", Quin-
cenario de Cultura-Informacion-Cntica Social-
Folklore-Arte-Polemica, Huaras, ano de 1936
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA-ANCASH

ACTIVIDADES CULTURALES INSTITUTO
NACIONAL DE CULTURA-ANCASH ANO 1,997

Pictoricas:
1.- “Ill Salon de Pintores Jovenes Huaracinos
1997”.
2.- “II Salon de Integracion Plastica '97”.
3.- “Jovenes Artistas Plasticos Nacionales”
4.- “Individual de David Brito Mallqui".
5.- “Muestra Colectiva Egresados de la ESFA
1997”.
Otros:
1.- Vestimenta tipica. Folklorista: Jose Malca
Landavery-Llampa de Huaylas
3.- Presentacion Cantata “Senor de Sipan”. (II
Semana Cultural)

EXPOSICIONES:

Arqueologicas:
1.- Muestra Itinerante “Senor de Sipan". Abril
a Junio de 1997.
2.- Remodelacion del Museo Regional de
Casma “ Max Uhle”. Noviembre de 1997.
3.- Remodelacion y Ambientacion de ingreso
y Circuito Turistico al M.A.SECFIIN.
Fotograficas :
1 “C h a v i n: desde Tello hasta nuestros dias”
(II Semana Cultural).
2- “Sechin y otros monumentos arqueologicos
de la costa de Ancash” (II Semana Cultural).

CUD
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2,- Sabados de Velada Artistica. Gran Presen-
tacion de Maria Cirila Romero "Flor del
Santa" y el Conjunto “Sentimiento Andino de
Catac".

ENERO - SETIEMBRE 1998

Enero
1,- Presentacion deAsterisco N° 9. Homenaje
al Primer Centenario del Nacimiento Raul Po-
rras Barrenechea. Programa Especial.

2,- Presentacion del libro “Aija, sus facetas:
Arte, Folklore, La Fiesta de Santiago", del es-
critor Leoncio Maguina Morales.

•!»

Auspicios

Cursos, Seminarios, Conferencias

1 C u r s o de vacaciones utiles. (Decoracion el
globos, artes manuales, etc)
2.- Curso de Computacion. Vacaciones utiles
en Caraz.
3.- Ill Seminario sobre el problema de analfa-
betismo. Organizado por la Juventud
Campesina.
4.- Curso “Diseno, Programacion de Proyec-
tos y Elaboracion de Material Didactico".
Organizado por la Asociacion Cultural “Mano
a mano”.
5.- Conferencia Internacional “Aija, en el Um-
bral de Milenio”. Provincia de Aija.
6.- “Ill Congreso Internacional de Escritores
Huaras 98”. CEDES UMBRAL.
Musica y Danza
1.- Produccion del Programa folklorico
vernacular "Asi canta mi pueblo". Canal 7-
TELEMUN.
2.- Concierto Musical con Mensaje Religioso,
de don Vladimir Colonia Fitzcarrald.
3.- Festival de Integration Cultural, Asociacion
Cultural KOTSUY.
4.- “XXX Concurso Nacional de Marinera con
Fuga de Huayno". Organizado por la
Camara de Comercio y Produccion de la pro-
vincia del Santa.
5.- I Concurso de Saya y Tuntuna a nivel del
Callejon de Huaylas. Organizado por el
Comite Pro-Construccion del Alta Mayor del
Senor de La Soledad.
6.- Concierto Folklorico de Maria Alvarado Tru-
jillo "Pastorita Huaracina".
7.- Festival deTalentos 98. Chimbote.

Abril
1- Ciclo de Charlas sobre Ecologia y Socie-
dad (dia mundial de la tierra).

Mayo
1.- IV Concurso Regional de Shacshas. Orga-
nizado por el INC-Ancash Premio “Region
Chavin”.
2.- Homenaje a “Melodias Andinas”. Velada
Artistica.

Junio
1.- Conferencia: “Las plazas en el Peru”. Arql0.
Edna Izaguirre Morla- Presidenta del Colegio
de Arquitectos - Lima
2.- Curso de Actualizacion para docentes de
Educacion Inicial y Primaria. Editorial
ADYRSA.

Agosto
1.- Conferencia Especial: “Nuevas Evidencias
Arquitectonicas en Chavin". Arql0. R o s a m.

de Rick y Jhon Rick.
3.- Presentacion de Libro: “Poemas Perdidos”.
Escritor Manuel Cerna.
4.- Celebracion del Dia Internacional del Fo-
lklore. Programa Especial.
5.- Presentacion de “Asterisco" N° 10 “Poesia
Amorosa", de Francisco Gonzales.

Setiembre
1.- Concurso Nacional de Oratoria, organiza-
do por el Instituto Nacional de Cultura.
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Nino. Chavfn" Apoyo Financiero
UNESCO .

2.- “Proyecto Limpieza y Conservacion Monu-
mento Arqueologico de Huallac”, en
ejecucion.Convenio CTAR CHAVIN - INC-

Artes Plasticas, Teatro

1.- Concurso Ecologico de Dlbujo-Pintura y
Teatro EGENOR S.A. y ECOLOGIA.

A
CONFERENCIAS: (Aqosto 97 Julio 98)

PERFILES
1.- “La Ceramica Chavfn: Materiales y Proce-

sos”: Dra. Isabel Drue- Universidad de
Montreal, Quebec, Canada.

1.- Reconstruccion Albergue Turfstico
Chavfn.Apoyo Financiero CTAR CHAVIN.

2.- “La Lengua Culle de la Sierra Norte del
Peru”. Lie. Manuel Flores Reyna -
Maestrista

PROYECTO DE RESCATE:
UNMSM.

3.- “Los Ceramistas de la Region Chavfn: Tec-
nicas y Procesos Alcanzados". Dra.
Isabel Drue.

4.- "Diversas Conferencias en la II Semana
Cultural: Antropologfa, Arqueologia,
Historia, Pintura, Cultura, Literatura, Pe-
riodismo, Identidad, Ecologfa, Arquitec-
tura, Patrimonio.

5.- “ Las Plazas en el Peru” , Arq°. Edna
Izaguirre Morla, Presidenta del Colegio de
Arquitectos de Lima.

1.- Proyecto de Rescate Arqueologico “Que-
brada Ulta”.

UMC.
PROYECTO DE EMERGENCIA FENOMENO
DELNINO ELABORADOS -PRESENTADOS

1.- “Conservacion Sitio Arqueologico Pampa
Colorada”.

2.- “Conservacion Monumento Arqueologico
Moxeque”.

3.- “Proteccion y Conservacion del Sitio Ar-
queologico de Pahamarca”.

4.- “Conservacion Monumento Arqueologico
“Pampa deLLamas”.

5.- “Conservacion Monumento Arqueologico
Galgada”.

6.- “Conservacion Monumento Arqueologico
Fortaleza de Paramonga".

7.- “Conservacion del Monumento Arqueolo-
gico Chavfn”.

8.- “Conservacion del Monumento Arqueolo-
gico de Sechin”.

9.- “Conservacion y restauracion casa San-
tiago Antunez de Mayolo”.

10.- “Conservacion y Limpieza Pumakayan".
11.- “Conservacion y Limpieza Tumshucaico”.
12.- “Conservacion y Limpieza Pueblo Viejo".
13.- “Conservacion y Limpieza Cerro La Vir-

gen".

PUBLICACIONES:

1.- Revista "Queymi” Numero Especial de Ani-
versario- 36 - 37.

2.- Serie Danzas Rituales Religiosas: Los
Shacshas. Srta. Marfa Amez Marquez.

3.- Semblanza del Musico y Compositor Ale-
jandro Collas Paucar.

4.- Semblanza del Musico y Artesano Prof.
Maximiliano Rosario Shuan

5.- Libro “Pueblo Azul” Autor: Carlos Eduardo
Zavaleta .

PROYECTOS DE INVESTIGACION Y CON-
SERVACION

1.- “Proyecto de Emergencia - Fenomeno del
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4.- Conjunto Ancashino Atusparia, Conjunto

“Huascaran" y otros.
ENCUENTROS Y CONGRESOS:

1.- “I Encuentro Regional de Representantes
Distritales y Provinciales del INC - An-
cash”.

2.- “IlCongreso Nacional de Curanderismo y
MedicinaTradicional”

AUSPICIOS

Musicales:

1- Gran Festival de Musica y Danzas, invita-
dos “Los Kjarkas”. Huaras.

2.- Concierto de Musica Ancashina, 54 anos
de Pastorita Huaracina. Caraz.

3.- Concierto de Yawar “Desde el Huascaran
al Urubamba”. Huaras.

4.- Festival Internacional dela Cordillera Blan-
ca. Huaras.

5.- Agrupacion Folklorica Harwis “Un poema
hecho Canto". Huaras.

6.- Concierto duo “Gaitan Castro”. Huaras.
7.- Concierto de Cesar Torres Trujillo el “Huer-

fano de Yungay". Huari
8.- “VI Festicanto Escolar 1997”. Chimbote.
9.- Concierto de Musica Cristiana de la RCC.

Chimbote.

CONCURSOS Y OTROS:

1.- V Concurso Regional de Shacshas.
2,- Hilanderas (Comunidades)
3..- Roncadoras (Comunidades)
4.- De Alfombras con motivos culturales. (Es-

colares)

HOMENAJES:

1.- Misa Recital y Sorteo de presentes Home-
naje por el “Dia de la Madre”- INC - An-
cash-Parroquia San Martin de Porres.

2.- 1° Centenario del Nacimiento del Dr. Raul
Porras Barrenechea.

3.- Sechin 60 anos del descubrimiento del
Monumento Arqueologico. Danza

SEMANA CULTURAL: 1.- Jornada Cultural de Danzas Costumbristas.
2.- “XXIX Concurso Nacional de Marinera con

fuga de Huayno”. Chimbote.
3.- “Ill Concurso Nacional de Sayas, Capora-

les y Tuntunas”. Huaras.
4.- “ I Encuentro Nacional de Danzas

Folkloricas"- Chimbote.
5.- “VI Encuentro deDanzas Nacionales 1997”.

Chimbote.
6.- Espectaculo de Danzas “Boliviamsima".

Chimbote.

- II Semana Cultural 11 Alejandro Collas Paucar"
- XXI Aniversario del INC-Ancash.

del 6 al 14 de Diciembre de 1997.

MESA REDONDA:

1.- Sobre Folklore “II Semana Culltural”.

VELADAS ART1STICAS PUBL1CAS

1.- Presentacion: Grupo de Danzas Arguedas
y Grupo de Danzas Waras.

2.- Presentacion: INC-Yungay, INC-Huaylas-
TUSAM.

3.- Presentacion: Arte Katzua y Colegio La Li-

Teatro

1.- “X Festival Regional de Teatro Escolar.
Huaras.

2.- Presentacion obra “Edipo Rey”. Agrupacion
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Teatral “Kareta”. Chimbote.
3,- “Taller de Creatividad Integral de Teatro y

Musica”.

cias”.

Charlas

Cursos 1.- Charlas de Capacitacion Docente de Arti-
culaciones y Proyeccion de Video
Expositivo a Ninos Excepcionales.

2,- Celebracion “Dia Internacional de la Mu-
1.- Forum Educativo 1997. SUTEH.
2.- “I Curso deActualizacion e Innovacion para
Educacion Basica". SUTEH. jer”.

Seminarios Programas Radiales:

1.- II Seminario Sobre Educacion.
2.- Seminario de Periodismo- INC-Ancash-

SIETEL.
3.- “I Seminario Regional de Educacion y Cien-

1.- "Yawar, Canto Vivencial”. Radio Quasar.
2.- “Aprendamos a Vivir”- Radio Vision AM y

FM.
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