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alerfas, galeristas, museos y espacios contemporaneos. El
artista, el creador, su formacion y su experiencia.Todo se
mezcla en esta Gaceta Cultural del Peru que nos ofrece

una mirada a la plastica peruana para revisar su evolucion y sus
actores,pero tambien el entorno que genero la produccion de los
ultimos cincuenta anos.Desde el Indigenismo hasta las tendencias
mas innovadoras se mezclan en esta vision que hurga tambien en
los espacios de exposicion.
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El RETO DE LA TRADICION:
Entrevista a Luis Repetto

El recorrido por la plastica peruana reciente lo hacemos de la
mano del crftico de arte Jorge Villacorta,quien nos ofrece su par-
ticular perspectiva del desarrollo y la produccion pictorica ultima,
asi como de las tendencias que los artistas van tomando en el de-
venir de su obra.El analista hace una revision de la formacion artis-
tica y de como esta puede marcar al pintor.

Gaceta N° 30
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ArcangelSan Miguel
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El espacio expositivo tambien fue tornado en cuenta y en esta
seleccion decidimos considerar experiencias como la de Claudia
Polar desde Forum y la de Lucia de la Puente,en Barranco.Decidi-
mos tambien mostrar lo que nos ofrece un proyecto largamente
esperado:el Museo de Arte Contemporaneo en Lima, que espera
abrir sus puertas hacia mediados de ano.Tampoco pudimos dejar
de lado exitosas experiencias en la creacion de museos contempo-
raneos como son el Museo de Arte Contemporaneo de Arequipa y
el Museo de Arte de Gerardo Chavez enTrujillo.

Siguiendo con los espacios, revisamos dos importantes colec-
ciones de arte contemporaneo como son la del Museo de Arte de
Lima y la del Banco Central de Reserva del Peru.

La GacetaCultural del Peru
es una publicacion

del Instituto Nacional de Cultura.
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Desde Cajamarca, recogemos la experiencia del "ultimo" in-
digenista, y nos adentramos en sus recuerdos de los momentos
vividos junto a Jose Sabogal y Julia Codesido, entre otros. Hace-
mos tambien un recorrido por las principals escuelas de arte del
interior del pais.

La revista no se solidariza necesariamente
con las opiniones vertidas en su contenido.

Av.Javier Prado Este 2465 San Borja - Lima 41.
Telefono:476-9888

Pagina web:www.inc.gob.pe
Correo:comunicaciones@inc.gob.pe

Los premios siempre han sido un aliciente y,a veces,una moti-
vacion para el artista.Conscientes de ello,hacemos un recuento de
los principales premios que -con mayor o menor continuidad- se
han dado y se dan en nuestro pais,ofreciendo,en algunos casos,la
posibilidad al artista ganador de una beca de formacion artistica
en el extranjero.

Gaceta N° 31, Febrero del 2008
Lima - Peru

Hecho el Deposito Legal en la Biblioteca
Nacional del Peru N°2004-1045

Finalmente damos una mirada a la vida y obra de doce artis-

tas de diferentes generaciones como una forma de decir que en
el Peru la produccion plastica tiene una larga data y actualmente
goza de buena salud.
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UN MILLON DE EUROS PARA LA CULTURA
GRACIAS A ESPANA
El pasado 22 de enero,el Gobierno Espanol hizo entrega oficial al INC del aporte de un
millon de euros para impulsar diversos programas de desarrollo cultural. La ceremonia
estuvo presidida por el director general de Relaciones Culturales y Cientfficas de la
Agencia Espanola de Cooperacion Internacional,Alfons Martinell,y la directora del INC,
Cecilia Bakula,quien destaco que la mitad de ese dinero se destinara a la reconstruccion

\ del museo de sitio de Paracas (lea),que en menos de dos anos lucira una moderna
H infraestructura y museografi'a.La segunda parte del monto se destinara a dos fines:asistir

al INC para definir el marco de desarrollo de las politicas culturales y definir y planificar
experiencias piloto en la costa, sierra y selva.

Alfons Martinell entrego al INC la importante subvencion.

REENCUENTRO CON ROSE
Una velada donde se fusionaron la poesia, la musica y los gratos recuerdos.Asf se

puede describir la presentacion de Obra Poetica de Juan Gonzalo Rose,realizada el
ultimo 10 de enero en el Museo de la Nacion.El libro,reeditado por el INC dentro

de la serie Generacion del 50,reune importantes poemarios del autor,como Cantos
desde lejos,Simple cancion y Las comarcas.Los comentarios estuvieron a cargo de los

escritores y periodistas Cesar Levano y Enrique Sanchez Hernani.Muy emotiva fue
tambien la participacion de Francisco Rose,Maria Teresa RoseyGryzel Matallana,

hermanos y sobrina del poeta respectivamente.
Gryzel Matallana,sobrina de Rose,conmovio al auditorio con su interpretacion.

| Despues de siete anos,el historico teatro
|Dos de Mayo de Chiclayo reabrio sus
1 puertas el pasado 19 de enero para

convertirse en el principal centro de la
cultura y el arte del departamento de
Lambayeque.En el teatro se monto la
obra La casa de Bernarda Alva,del poeta y
dramaturgo espanol Federico Garcia Lorca,
obra que fue presentada por un grupo
teatral de la Direccion Regional del INC.El
obispo de Chiclayo,Jesus Moline,estuvo a
cargo de la ceremonia de bendicion.

TEATRO
DOS DE MAYQ

REABRIO
sus PUERTAS

El renovado auditorio albergara las mejores puestas en escena.

EL PERU ANTIGUO EN ELMJSIS 1

El Museo de la Nacion viene presentando la muestra Descubriendo el Peru
precolombino.Expresiones cotidianasy rituales de los antiguos peruanos,

exposicion temporal que coloca al visitante frente a las costumbres y creencias
de nuestros ancestros a traves de su legado material. La muestra se articula a

traves de una serie tematica,donde destaca el desarrollo de la caza y la pesca,la
evolucion de la tradicion arquitectonica andina,

la domesticacion y la cosmovision religiosa.
La muestra puede ser visitada de martes a

;'w domingo de 9 a.m.a 6 p.m.en el cuarto piso del
museo (Av.Javier Prado Este 2465,San Borja).
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El Museo Nacional de la Cultura Peruana (MNCP) viene realizando diversos talleres para grandes
y chicos,que buscan incentivar el interes por nuestra rica tradicion cultural.Asf,en el Taller de
Historieta y Arte Popular se propone la creacion de historietas que tomen referentes del arte
popular peruano.En tanto,se dictan tres propuestas en torno al arte textil tradicionahTintes
Naturales de Sierra,Tintes Naturales de la Amazonia y Telar de Cintura,para el publico interesado
en la recuperacion y difusion cfe antiguas tecnicas de coloracion y tejido.
Informes: Av. Alfonso Ugarte 650, Lima.Telefono:423-5892.
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>Por segundo ano consecutivo,el INC reservo un ambiente del Buque Armada
Peruana (BAP) Mollendo para exponer al mundo las riquezas de nuestro pais.

La muestra acompana el viaje de instruccion que iniciaron en enero los cadetes
de la Escuela Naval y que concluira el 25 de abril.En un recorrido de 108 dias,el
BAP Mollendo visitara los puertos de Papeete (Tahiti-Polinesia Francesa),Hong

Kong,Shanghai (China),Busan (Corea del Sur),Vladivostok (Rusia),Yokohama
(Japon),Hawai,Seattle y San Diego (Estados Unidos).En cada puerto se mostrara

gratuitamente una exposicion de trabajos artesanales y arqueologicos,asi como de
atractivos turfsticos,detallo la directora del

INC,Cecilia Bakula.

2

La muestra que viaja por el mundo incluye replicas de nuestros
principales atractivos.

A MENDIVIL
Al cumplirse 30 anos de su muerte,el Instituto Nacional de Cultura (INC) rinde homenaje
a quien fuera un ‘tesoro humano vivo’ e iniciador y simbolo de una importante tradicion
familiar en el arte popular peruano.Se trata de Hilario Mendivil,quien elaboro la imagineria
denominada /o/n/ca,caracterizada por la representacion de personajes con cuellos largos.
Su trabajo tiene como eje central la religiosidad,y es la representacion del Corpus Christi
una de las mas bellas expresiones de su arte.Del 31 de enero al 22 de abril,en el Museo de
Artes yTradiciones Populares del Instituto Riva-Aguero.Direccion:Jiron Camana 459,Centro
Historico de Lima.De lunes a sabado de 10:00 a.m.a 1:00 p.m.y de 2:00 a 7:00 p.m.

IEl maestro cusqueno hizo de cada pieza
una obra maestra. £

QJ

PROTEGEN CENTRO HISTORICO DE
CAJAMARCA Y SITIOS ARQUEOLOGICOS
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La implementacion del Plan de Gestion del Centro Historico de Cajamarca,que comprendera el
levantamiento de un diagnostico de su situacion y la elaboracion de planes para su mejoria,sera
una de las tareas primordiales para la Municipalidad Provincial de Cajamarca,despues de la firma

de tres convenios con la Direccion Regional del INC. Segun un comunicado de la entidad municipal,
otro de los acuerdos solicita la evaluacion arqueologica del sector Huacaloma y la redelimitacion
del area intangible,asi como la recuperacion del Camino Inca,uno de los elementos importantes

del Proyecto Qhapaq Nan.

||PERU RECUPERA
/ALIOSOS LIENZOS DEL SIGLO XVIII

Diagnosticaran situacion del Centro
Historico para su pronta recuperacion.

La directora del INC,Cecilia Bakula,recibio del ministro de Relaciones Exteriores,Jose
A.Garcia Belaunde,tres importantes piezas que fueron incautadas por autoridades
colombianas en las ciudades de Cali y Bogota,en diciembre ultimo.Se trata de dos
lienzos del siglo XVIII,titulados Cristo y Santi'simaTrinidad o Coronacion de la Virgen, asi
como el fragmento de un textil Chancay. En ceremonia realizada el ultimo 15 de febrero,
la doctora Bakula agradecio el trabajo eficaz de la Cancilleria,asi como el apoyo de la
Embajada de Colombia,y anuncio que por lo menos uno de estos bienes sera expuesto
en el Museo de la Nacion,sede de la V Cumbre ALC-UE.

Los lienzos fueron recuperados gracias al esfuerzo de la
Cancilleria y la Embajada de Colombia.

LANZAN IMPORTANTE COMPENDIO
SOBRE PATRIMONIO CULTURAL

Un instrumento completo para uso y consulta de los involucrados en el tema cultural y la
defensa de nuestro patrimonio.Asi se puede definir el libro Documentos Fundamentales

para el Patrimonio Cultural,un compendio de los documentos internacionales referidos a
la defensa, gestion y repatriacion del Patrimonio Cultural de la Nacion.La publicacion fue
presentada el pasado 18 de febrero en el Museo Nacional de Arqueologia,Antropologia e
Historia del Peru por la directora del INC,Cecilia Bakula,y la representante de UNESCO en
el Peru,Katherine Muller, quien sostuvo que se trata de un paso adelante en los esfuerzos

del INC por preservar,conservar y restaurar los bienes culturales del pais.
La publicacion sera una herramienta para la gestion
eficiente de los bienes cuturales,destacaron la
representante de UNESCO y la directora del INC.
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BLIP!
ROBOTICA DE RECICLAJE

Jorge Villacorta ensaya propuestas para modernizar la formacion de los nuevos artistas,entre ellas incorporar perspectivas de lo tecnologico.En la foto,junto a la muestra
BLIP! Robotico de reciclaje, en el Centro Fundacion Telefonica,de la cual fue curador.(Seleccion de robots del Laboratorio de Proyectos Electronicos de la PUCP,1992-2007).

ENTREVISTA A JORGE VILLACORTA

"Se necesita actlializar
la ensenanza.

artes visuales"en
Jorge Villacorta Chavez es un destacado critico de arte y curador independiente,
quiza uno de los mas importantes de la escena local. Este polifacetico
investigador, quien ademas es titulado en genetica de la Universidad de York
(Gran Bretaha) y trabaja en el Banco de Tejidos del Instituto de Salud del Nino,
ha desarrollado paralelamente a su actividad cientifica un fuerte interes por la
investigacion del arte contemporaneo en el Peru. En esta entrevista, reflexiona
acerca del panorama de las artes visuales actuates.

fc- AzucenaTin
Periodista INC
Fotos:Carlos Diaz

que este realmente al dia conceptual
o ideologicamente, basicamente los
artistas tienen que afinar su formacion
por su cuenta y son los que generan las
aperturas.Afortunadamente,hoy en dia
hay mucho movimiento y los creadores
jovenes salen a distintos sitios, a Brasil,
Mexico,Barcelona,Londres,Paris,donde
adquieren nuevas perspectivas.

gicoapartirdelosnuevosmedios.Tanto las
bienales como los festivales de videoarte
o electronica fueron foros donde los
artistas pudieron presentar aquellas cosas
que habian ido desarrollando a partir de
investigaciones y busquedas personales.

Que cambios o evoluciones cree
que sehandado enlasartes visua-

les peruanas en los ultimos anos?
Especialmente en la ultima decada, el
panorama ha cambiado dramaticamente.
Considero que los anos de bisagra son
1997 y 1998, cuando se realizaron las
primeras bienales en Lima, que permi-
tieron ampliar los horizontes de las artes
visuales y poner en evidencia los focos
regionales donde se estaba haciendo
arte contemporaneo en Cusco, Arequipa,
Trujillo o Iquitos.Otro aspecto interesante
fue que las obras en nuevos medios, es
decir videoarte y arte electronico,comen-

zaron a tener una presencia fuerte. Es
como si en esos anos se hubiera dado un
gran vuelco hacia unas artes visuales que
incorporaban perspectivas de lo tecnolo-

L

^Actualmente se dan espacios para
que los nuevos creadores fomenten
dichas busquedas personales?
Bueno,pofun lado es una lastima que
no se realicen mas bienales en Lima. En
segundo lugar, se necesita actualizar la
ensenanza en artes visuales,ya que creo
que tanto las instituciones publicas
como privadas no estan a la altura de lo
que se ha venido desarrollando en los
ultimos anos a nivel internacional. En
ninguna de las regiones hay una escuela

En ese sentido, £cuales deberian ser
los lineamientos para mantener la
vigencia de las escuelas de arte?
Tendria que convocarse un congreso o
conferencia nacional de ensenanza del
arte contemporaneo,quizas por parte del
propio Ministerio de Educacion,donde se
discuta que es pedagogia. Por ejemplo,
hay un elemento clave en la formacion

4
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de las artes visuales actuales referido al
trabajo enequipo,el cual no es propiciado.
El asunto es que el artista contemporaneo
ya no trabaja solo, pero aqui persiste la
idea del creador solitario en el taller.Otro
aspecto que se debe fomentar es que
el artista desarrolle sus ideas en nuevos
sentidos,ya que persiste una falsa tension
entre lo que es nuestro -descrito como
nativo o autoctono- y lo que es foraneo,
en una situacion que no contempla
que las cosas cambien con el tiempo. La
dicotomia o tension entre lo nacional y lo
extranjero me parece exagerada.

tas a partir de las ventas, pero no hay lo que se refiere a la incorporacion de
galenas comerciales en provincial solo nuevas piezas dentro de una tradicion
institucionales.Entonces,para ser franco, tal cual se conserva en una institucion
el acceso a las galenas es esencialmente tipo museo. El director de la galena no
limeno, es decir, un artista limeno de necesariamente tiene tiempo de explo-
clase media alta o alta tiene mas opcion rar sus propios intereses, mientras que
de llegar a esas galenas comerciales que el curador que no explora sus propios
alguien que recien llega y nadie conoce. intereses va muerto.

iComo se manifiesta esa dicotomia?
Es como si hubiese la insistencia,sobre
todo a nivel de regiones,de que se tiene
que afirmar la identidad nacional en el
arte visual contemporaneo de la misma
manera en que unTorito de Pucara o una
vasija shipiba afirman identidad.Pero el
objeto artistico artesanal habla en un
registro, el de la experiencia nacional,
mientras que el arte visual habla en otro.
Asi, si yo quiero dirigirme a la experien-
cia contemporanea,no necesariamente
mi mejor eleccion seria el textil enten-

dido en la forma tradicional; se tiene
que pensar que este material se puede
utilizar de otras maneras,que no tienen
que ver necesariamente con un manto.

LA CURADURIA
Hablemos un poco de su experiencia
profesional. £Cual viene a ser el rol
primordial de un curador?
Yo creo que este rol se vincula a la inves-

tigacion y la vision critica de la realidad,
el hecho de que lo que no existe en texto
respecto a la historia del arte contempo-

raneo se pueda poner en el espacio de
una galena. Sin embargo, en el Peru un
curador no tiene como formarse, en nin-

guna escuela se aprende como hacer una
exposicion. Tal vez se puede aprender
como hacer un montaje,pero no como se
prepara conceptualmente una muestra o
como se articula una investigacion que
eventualmente pueda convertirse en una
exposicion. Deberia permitirse dentro de
las facultades que se den experiencias en
las que los propios estudiantes trabajen
el tema de montar una exposicion, invi-
tando a artistas destacados, para propi-
ciar asi el acercamiento academico entre
el estudiante y el artista consagrado.

tQue exposicion le ha resultado mas
complicada?
Con Julia Pesce y Augusto del Valle
formamos una asociacion, Espocios sin
Margenes,yen 1999 realizamos un ciclo
de cinco exposiciones que se llamo
El laberinto de la choledad, tomando
el nombre del ensayo de Guillermo
Nugent. Esas exposiciones fueron para
mi las mas dificiles de montar, porque
las organizamos siguiendo tematicas,
como por ejemplo la mirada hacia el
factor religioso,desde lo que produce el
miembro de la etnia bora hasta lo que
produce Enrique Polanco cuando pinta
a Sarita Colonia,o en otro rubro,la auto-
representacion y la representacion del
cuerpo, incluyendo todas las miradas
posibles desde el arte contemporaneo.
Fue muy dificil sostener la misma calidad
en cada una de las cinco instancias,pero
a la vez muy interesante.

iQue limitaciones enfrenta el artista
plastico en la actualidad?
Para el artista plastico peruano hay un
problema muy grande respecto a la
carencia de fondos si quiere financiar o
solventar un proyecto, ya que no tene-

mos una fundacion que pueda discernir
entre proyectos, tipo el Concytec pero
a nivel de las artes. No hay un estimulo
a la creacion, porque se piensa que el
arte contemporaneo es un fetichismo,
algo superfluo. No se tiene la vision
de que, mas bien, el arte es un acerca-
miento a que es un pais en termino de
sus problematical que puede expresar
reflexiones de grupos humanos acerca
de una serie de cosas:la condicion de la
mujer,el medio ambiente,la educacion,
el matrimonio,el paisaje,los cambios en
las ciudades.Lo que plantea el arte con-

temporaneo muchas veces es reeducar
a los individuos en una sociedad a partir
de propuestas que son artisticas.

£Cual es la exposicion que le gustaria
curar?
Me gustaria hacer un proyecto grande
de arte electronico peruano.Esta es una
idea que ya hemos estado trabajando
con Jose Carlos Mariategui, fundador
de la asociacion civil ATA (Alta Tecno-
logia Andina), a la que pertenezco.Nos
parece que en el area del arte y de los
nuevos medios puede ser que se este
cocinando una vanguardia.Un proyecto
asi demora tiempo, ademas como son
nuevos medios y las tecnologias cam-
bian, no se trata de hacer cosas hiper-
sofisticadas tecnologicamente. En ter-
minos locales, las ideas y los conceptos
creo que son lo mas importante. <4

iCuales son las diferencias entre los
roles y responsabilidades de un cura-
dor,un conservador y el propio direc-
tor de un museo o galena?
Yo diria que el trabajo del curador abarca
diversos aspectos que hacen de su labor
casi una creacion. El curador responde
a sus deseos de ver lo investigado por
otros y llegar al termino de un plantea-
miento que implica una presentacion en
el espacio,una hipotesis de que cosa es
una tradicion de arte reciente.El conser-
vador vela mas por el mantenimiento y
el buen estado de las piezas, tiene una
idea de lo que es valioso y lo anticipa en

tConsidera que el circuito de Lima
esta integrado al de provincias?
No,el artista de provincia tiene que venir
a Lima. Las galenas de la capital son las
que permiten la subsistencia de los artis-
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TRES PROMESAS
DE LA PINTURA

NACIONAL QUE SE
ABREN ESPACIO CON

UNA PROPUESTA
REBOSANTE DE

COLOR "Si hablamos de oportunidades,hay infinidad afuera.Me gustaria demostrar que yo puedo" dice Roci'o.

Oleo
NOVEL

Obtuvieron el primer puesto al egresar de
sus instituciones, pero eso no los distrae de
hacer buen arte. Conversamos con los ultimos
ganadores de la Medalla de Oro en Corriente
Alterna, la Escuela Nacional de Bellas Artes y la
Facultad de Arte de la PUCP. El mundo fuera de la
universidad no asusta a estos jovenes graduados.

Carolina Arbaiza
Periodista INC confianza. Para creer en su arte, para defender

su tecnica, para no crear pensando en el
gusto de los otros. Roci'o Zerpa tiene 23 anos

y las ideas claras. Aunque no siempre tuvo la misma
determinacion, empezo a dar indicios
a los 17, cuando fue a tocar las puertas
|de Corriente Alterna consciente de
|que no podria financiar esa formacion.

Un corto periodo de prueba la llevo a
descubrir el oleo por primera vez. Le
terminaron dando beca completa.
“Quiero demostrarles que valio la
pena”, nos dice. “Aqui aprendi a
desenvolvgrme, a confiar en mi, a
disciplinarme para desarrollar mis
temas”, explica. Es tal vez por eso que
aunque ve el futuro con optimismo, los
sentimientos encontrados de todo estu-
diante a punto de egresar no le fueron
ajenos.
La serie de lienzos que le valieron la
Medalla de Oro asi lo evidencian.
En uno de ellos, *se representa a si
misma en el liquido fetal, inmejorable
ambiente de calidez y seguridad: es
la vida estudiantil, la proteccion de la
escuela, la familia, los amigos.
En el segundo cuadro, de mayor

extension, coloca esos ambitos de su vida en
burbujas cuya extincion es inevitable, y a los que
ella hace frente.

Finalmente, se imagina en el movimiento de la calle,
un mundo en el que todos siguen su propio camino
sin detenerse a mirar a los otros.
Hoy, ya fuera de las aulas y superado el natural
temor, Roci'o proyecta dar un salto afuera. Su obra,
un drama en el que privilegia las sensaciones, es,
segun nos dice, una mezcla de clasicismo, surrea-
lismo y expresionismo, que ha llamado la atencion
de compradores desde antes de terminar la carrera.
Ella, sin embargo, sabe que la medalla podria faci-
litate la obtencion de una beca internacional. Hacia
eso va: sus ojos sinceran fascinacion por el medio
europeo, con su cantidad de espacios y conocedores.
Una vez mas, pretende demostrar que puede.

Barroco ilustre
“Yo era dibujante, no pintor”, es lo primero que nos
cuenta Jose Luis Carranza, como pidiendole explica-
ciones a la vida que tambien lo disuadio de ser cien-
tifico. Confiesa que detestaba el color, pero tambien
se describe como un tipo de decisiones “automati-
cas”. Asi que cuando entendio que la pintura era lo
suyo, no dio marcha atras.
Y digamos que mal no le ha ido. Antes de egresar de
Bellas Artes, en diciembre de 2006, ya tenia en su
haber una individual en la galeria Moll de Miraflo-
res, espacio en el que antes solo se comercializaban
lienzos de artistas como Revilla, Szyszlo o Chavez.
Obtuvo la Medalla de Oro de su promocion, aunque
asegura que el suyo fue un grupo fuera de lo comi'in

(“Habian unos diez que son macanudos, yo se que

La medalla de oro ha sido un reconocimiento justo
a cinco anos de arduo trabajo en Corriente Alterna.

6
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van a hacer cosas poderosas”),
y que cualquiera pudo haberse
llevado el galardon.
El ano que paso, por lo demas,
fue ajetreado: no solo estuvo
convocado a una muestra en su
alma mater que reunia a mas
de 40 egresados ganadores del
primer puesto en distintas gene-
raciones, sino que participo
de una colectiva en el Robert
Morris College de Chicago
sobre Arte Latinoamericano.
Hoy, con nuevos proyectos en
ciernes, Jose Luis hace una
rapida revision de los siete anos
vividos en Bellas Artes- uno
mas por la toma de la institu-
cion- y recuerda lo aprendido
de sus companeros, asi como
el estrecho contacto con la realidad al que estaban
sujetos. “La escuela no es mas un mundo poetico”,
asegura.
Damos un vistazo a su obra. “Me interesa la imagen
plena, la imagen libre y la imagen que apabulla”. La
fragmentation de realidades, sin pianos definidos,
pretendc reflejar el momento que vivimos. De ello
las alusiones a la agresividad y al caos.
Jose Luis se considera un creador de imagenes
antes que pintor, con todo. “En este momento me
siento mas a gusto con la pintura, pero tal vez mas
adelante me dedique a la fotografia o al dibujo
mismo”, refiere.
Y, aunque asegura no ser de aquellos que buscan
mcjorar la sociedad, dice que si en algo contribuye
a ella es fomentando la libertad de pensamiento.
“La persona que no tiene libertad de pensamiento
es la persona que no vuela”, finaliza.

cia. Reconoce en su
obra influencia del
surrealismo, expresio-
nismo y futurismo en
sus cuestiones teem-
cas. Nos sorprende
con la dimension de
algunos cuadros, y
explica que el formato
ha ido creciendo de la mano con su sensacion de
libertad.
Hoy Giancarlo Leon tiene 28 anos, y con la emocion
de verse al fin fuera del campus empezara a desa-
rrollar el tema de tesis que le permita conseguir el
titulo, y trabajar o aplicar a una beca en el exterior,
pero siempre con la idea de volver al pais.
En tiempos en los que abunda el realismo y la figu-
racion, el tiene fe que lo suyo podria plantear algo
diferente. “Quiero mostrar que para mi existir en
este mundo no tendria sentido si no me puedo alejar
de el”, anade. Con su pintura el procura arrancarse
de la realidad y buscar ese nuevo espacio. Por el
bien del publico convendra, sin embargo, que nunca
se olvide de volver. A

Para Jose Luis,los artistas son
decodifkadores de la realidad,por

eso su pintura tiene referencias a
la agresividad y al caos.

Izquierda:El descubrimiento del
fuego,de Jose Luis Carranza.

El taller de las maquinarias celestiales
Giancarlo terminaba el tercer ano de Ingenieria
Electronica en la PUCP, cuando entendio que no
podria hacer su vida de esa profesion. Abandono
la universidad, sin imaginar que seria para volver.
Un par de anos despues, vencido por su
vocacion, se interno en la Facultad de
Arte.
Hasta antes de eso, nunca nadie le
enseno como valerse del oleo, todo lo
habia descubierto por si mismo. El afan
de experimentacion es lo que menos
ha perdido, y al que le debe que hoy se
sienta cada vez mas a gusto con su obra.
“Estas imagenes son fruto de la experien-
cia, de enfrentarme al lienzo una y otra
vez, y gastar mucha tela y mucho oleo”,
nos dice. En las manchas que provoca
con el “alejarse, ir, golpear, rasgar, no
usar brochas, y probar todo”, el nos narra
algo de su historia y describe su interior.
Y cuenta cosas como que le gusta el
paisaje verde y la soledad, o rescata las
maquinas espaciales del cine de la infan-

Giancarlo Leon asegura que el arte refleja el momento por el que atraviesa la sociedad y servira de registro
para las generaciones venideras.
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Evelyn Nunez
Periodista INC
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GALERIAS EN MIRAFLORES Y BARRANCO

Vitrina del ARTE
La galena Forum empezo hace 35 aiios con la premisa de apoyar al artista joven, muchos de ellos ahora son reconocidos.

Las galenas son los
lugares donde se
puede encontrar
obras de artistas

tanto noveles como
de aquellos con

mayor trayectoria.
Aqu\, un repaso

por dos de ellas:
Forum, con 35

ahos de actividad y
Lucia de la Puente,
con tan solo trece.

Conozcamos sus
inicios y como se

mantienen vigentes
en el mundo de la

cultura limeha.

4 4 Parece ayer cuando conversaba con amigos
pintores sobre la poca oportunidad que tenia un
artista joven,de obtener una sala para exponer

decia Claudia Polar, directora de la galena
Forum, haciendo una comparacion entre 1972 y
la Lima actual. Sus palabras han quedado regis-
tradas en un informe que contiene las ‘memorias’
de las actividades que desarrollo Forum entre
los ochenta y noventa. En esas hojas aparece un
Ramiro Llona con el cabello mas oscuro y una
Claudia Polar orgullosa, porque sus deseos para
Forum se estaban cumpliendo.
Polar, como historiadora de arte, vio la necesidad
de agrupar las obras de distintos pintores -inex-
pertos todavia-, para insertarlos en un mercado
que no invertia en arte contemporaneo. Hablamos
de hace 35 anos, cuando se inicia en el proyecto de
montar una galena, a pesar de que las condiciones

economicas y educativas de la sociedad, no eran
las mejores.
Los cinco primeros anos se instalo en la avenida
Benavides, en Miraflores. Durante ese tiempo
otorgo becas y convoco a concursos, que empezaron
a cambiar la tendencia estatica de este tipo de arte.
“Asumimos mucha
responsabilidad
frente a la sociedad,
pero luego fuimos
dejando la posta a
otras instituciones
que empezaron a
dictar cursos y otor-
gar reconocimien-
tos. Sentimos que
esa ya no era nues-
tra labor”, recuerda.
Paralelamente aesos
cambios, Forum se
mudo a un nuevo
local, ubicado esta
vez en la cuadra
once de la avenida
Larco, lugar donde
se establecio.

Durante los primeros anos,Forum otorgo becas y convoco a concursos dirigidos a los maestros de arte
contemporaneo.

Para Claudia Polar,las galenas cubren
el vaci'o de la falta de un Museo de Arte

Contemporaneo.

Exponentes
‘Ensayo de memoria’ es el titulo de la muestra
pictorica de Gonzalo Garcia, que ocupo las dos
salas de la galena, en enero pasado. A decir de
Polar, Forum exhibe el trabajo de doce artistas al
ano y reconoce que si bien empezo con la premisa
de apoyar al artista joven, “aquellos jovenes de
hace 35 anos ahora son artistas reconocidos”.

8
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Recorriendo las salas, se puede observar a
grupos de turistas y estudiantes que van a
ver que se expone en Lucia de la Puente. Ese
dinamismo se lo deben -segun la directora-
a que Barranco ya tiene un circuito artistico
formado por galenas y tiendas de artesania y
diseno. Pero el plus es -sin duda- la fusion
de la casona con el arte modemo. como
aparecio la idea?
Lucia de la Puente se ubico primero en la
avenida Grau de Barranco, pero en aquella
epoca compartia espacio con
una tienda de pisos, una floreria

y dos oficinas. Es decir, una mezcla
de negocios que no permitia que se
desarrolle como un lugar exclusivo
de arte. Es por eso que emprendio
la mudanza y en el nuevo lugar, de
Saenz Pena, habilito una cafeteria,
una tienda de objetos utilitarios, una
sala de fotografia y dos salas princi-
pales de exposicion. Este esfuerzo le
valio a De la Puente recibir el Premio
Creatividad Empresarial en el 2003.
De este modo se convertia en una
galeria completa, que redondeaba el
concepto de arte y negocio.

Lucia de la Puente gano el premio Creatividad Empresarial en el aiio 2003.

Algunos continuan exponiendo aqui y son, mas
bien, los de menor experiencia quienes se disputan
la galeria para exhibir sus obras. El riesgo esta en
que algunas obras no se venden, asi que se auto-
financian, como la mayoria de galerias, con el
stock que tienen en el deposito. A pesar de esas
aventuras economicas, Polar asegura que las
galerias son necesarias en todos los distritos, sobre
todo, porque cubren un gran vacio: la falta de un
Museo de Arte Contemporaneo.

Historia y modernidad
Uno de los pocos lugares que ha mezclado de
manera imperceptible la monumentalidad repu-
blicana con el estilo contemporaneo, es la galeria
Lucia de la Puente. Este espacio barranquino, que
lleva el nombre de su directora, se situa en una
casona declarada monumento historico en 1987 por
el Ministerio de Educacion.
El inmueble no solo ha sido restaurado, sino que en
sus 650 m2 se han hecho cambios segun los estanda-
res intemacionales. “Yo queria ciertas caracteristicas
para que los artistas desarrollen sus proyectos en un
ambiente atractivo. Pero tambien buscaba que se
dijera en el extranjero que en Lima habia un lugar
donde valia la pena exponer”, dice la galerista.
La galeria Lucia de la Puente tiene 13 anos. Ahora quiere posicionarse en el exterior del pais.

Nuevos horizontes
Ahora, en el 2008, quiza sea menos
dificil implementar una galeria que
hace diez o cuarenta anos. Hoy en
dia existe un mercado mas exigente,
que ha permitido incrementar la
oferta de obras de arte en Lima y el
interior del pais. Y ello tambien se ha convertido
en un reto para los galeristas, pues deben ofrecer
ambientes adecuados y agradables al visitante de
aqui y afuera. 4

De la Puente: "Hemos creado
el concepto de la galeria para

quedarse.Los visitantes pueden
ver una muestra,comprar un

regalo o tomar un cafe"
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Imprescindible para la cultura local,
el Museo de Arte Contemporaneo de
Lima es una iniciativa de larga data
que enfrenta diversos tropiezos, que
esperamos, por el bien de la cultura
nacional, se soluclonen pronto.
La comunidad artlstica espera con
ansias la materializacion de este sueno.
MUSEO CONTEMPORANEO PARA LA CIUDAD

Se espera la inauguracion del MAC-Lima para noviembre,coincidiendo con
la cumbre APEC.MAC-Lima

Proyecto por CRISTALIZARSE
Un espacio que albergue lo mas representative)

de la obra de artistas peruanos e internacio-
nales desde la segunda mitad del siglo XX

hasta la actualidad, y que sirva ademas como vitrina
para la presentation de nuevostalentosydeexposicio-
nes itinerantes mundiales. Asi es concebido el Museo
de Arte Contemporaneo de Lima (MAC-Lima),
iniciativa promovida desde hace varios anos por el
Instituto de Arte Contemporaneo (IAC). Su presi-
dente, George Gruenberg Schneider, comenta que
la construction del MAC-Lima sigue en marcha y
se espera su inauguracion para noviembre proximo,
coincidiendo con la realization de la Cumbre de
Jefes de Estado de Asia - Pacifico (APEC).
Cabe precisar que el IAC es una asociacion civil
que se fundo en 1955 con la intention de promover
y difundir las nuevas obras de arte, en un entorno

local que aun no consumia la no-figuracion. Entre
sus promotores estuvieron tanto artistas como
empresarios interesados por promover el arte en
el Peril. Las exposiciones promovidas por el IAC
se realizaban primero en la Galena de Lima, en
diversos espacios de la capital y, posteriormente
-en los anos setenta-, en el Museo de Arte Italiano.
“En las siguientes decadas comenzaron a aparecer
diversas galenas privadas en Lima, pero se carecia
de un museo contemporaneo. Es asi que el IAC
comienza una campana para promover la imple-
mentation de un museo contemporaneo en la
capital”, recuerda Gruenberg.
La iniciativa recibio un primer impulso en 1999,
cuando se realizo una gran subasta de arte con el fin
de financiar parte del museo. Unos anos mas tarde,
en el 2002, el municipio de Barranco ofrecio al IAC

^ Azucena Tin
Periodista INC
Fotos:Carlos Diaz

"Lima es la ultima ciudad
de America Latina que no
tiene un Museo de Arte
Contemporaneo,que es por
excelencia una vitrina para
mostrar el quehacer artistico
y tambien un legado para
las generaciones futuras"
asegura Gruenberg.



En el espacio exterior
destacan el Espejo de Agua
y el Jardin de las Esculturas.
Pueden ser visitados por el

publico libremente.

la concesion del parque “Manuel Beltroy” (ubicado
en la cuadra 15 de la Av. Grau) para la construccion
del recinto. Pero poco despues el proyecto se volvio
polemico, a partir de un juicio entablado por un
grupo de vecinos opuestos a la obra. Finalmente, la
disputa legal concluyo en el 2006 con una sentcncia
a favor del IAC.
Gruenberg comenta que hasta el momento se ha
invertido casi un millon de dolares en la implementa-
cion del museo. “El dinero ha sido recaudado gracias
a la donacion de obras por parte de artistas y al apoyo
de instituciones y personas. Ahora estamos abocados
en recaudar los fondos para terminal- la construccion
del MAC, que ascienden a otro millon de dolares.
El MAC-Lima parte de tres objetivos: convertirse en
un espacio para la adquisicion y promocion del arte
contemporaneo, acercarlo a los distintos sectores
sociales y ser una institucion de referencia sobre las
tendencias del arte contemporaneo”, afirma.

de cursos de extension cultural, biblioteca y
cafeteria. En cuanto al espacio exterior, destaca
el Parque de las Esculturas y el inmenso Espejo
de Agua. Gruenberg resalta que actualmente el
publico puede visitar ambos atractivos de manera
libre. “Solo se cobrara una entrada para visitar las
salas del museo”, precisa.
Asimismo, uno de los principales atractivos del
futuro museo sera la importante coleccion perma-
nente constituida por obras donadas por pintores
peruanos e intemacionales al Instituto de Arte Con-
temporaneo a traves de los anos. La historia de esta
valiosa pinacoteca comienza en la decada del 50,
cuando el IAC se plan-
ted como un espacio
abierto para incentivar
el arte abstracto a par-
tir de la presentacion
de artistas con diversas
influences. A cambio,
cada expositor tenia
que donar una obra a
esa institucion.
Actualmente, el IAC
posee una coleccion de
152 obras, represen-
tantes de las tenden-
cias artisticas latinoa-
mericanas de 1950, 1960 y 1970. “La coleccion se
ira incrementando con miras a alcanzar una compi-
lacion significativa del arte peruano y latinoameri-
cano contemporaneo. Se buscara contar con obras
representativas de distintos periodos bajo criterios
curatoriales de seleccion que tomen en cuenta que
una de las finalidades del museo es crear ejes de
referencia para el arte contemporaneo”, afirma el
presidente del IAC. 4
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Museo para todos
El proyecto museografico del MAC-Lima es un
completo documento titulado “Hacia la culmina-
cion de un museo para todos” y ha sido elaborado
por Giuliana Borea y Sergio Villegas. Segun se
detalla, el MAC-Lima contara con una sala de mil
metros cuadrados que servira para acoger diversas
exposiciones temporales. “El proyecto arquitecto-
nico y las estructuras existentes han sido incorpora-
das al proyecto museologico integral. Este espacio
contara con la tecnologia requerida en cuanto
a niveles de temperatura y seguridad. Elio nos
permitira acoger muestras intemacionales itineran-
tes que solicitan dichas condiciones para permane-
cer en un pais”.
A dichos espacios se sumaran una sala de videoarte
y conferencias, aulas para la realizacion de talleres

JLi ii l l i » iJ
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"Segun un reciente convenio,
el MAC-Lima cofinanciara

con la Embajada de Francia
el concurso de artes visuales

Pasaporte porn un artista",
destaca George Gruenberg.
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Adelantandose a la capital, las ciudades de
Arequipa y Trujillo ya cuentan con un Museo
de Arte Contemporaneo. Las iniciativas de
algunos visionarios, unidas al esfuerzo conjunto
de la ciudadanla, resultan en dos de los mas
importantes bastiones de la plastica de nuestro
tiempo, y con ello, de nuestra identidad.

Evelyn Nunez

*
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EL MUSEO DE ARTE
CONTEMPORANEO DE AREQUIPA

se han desarrollado en el Peru modemo, a la vez
que ofrecen un panorama de lo que acontece en el
arte contemporaneo.
Las salas de exposition temporal dinamizan el
museo mostrando la riqueza y variedad del arte,
asi como incentivando a jovenes artistas. En la
actualidad, se cuenta con una sala exclusiva para
las fotografias de los hermanos Vargas, los “Sumos
Pontifices de la Luz”, tal como los denominaba
Abraham Valdelomar.

Cultura para
todos

A1 frente de la antigua estacion de trenes
del ferrocarril, se encuentra el Museo de
Arte Contemporaneo de Arequipa. El 28

de mayo de 2003, en una casona de estilo ingles
-que data de principios del siglo XX-, el museo
abrio sus puertas a la ciudad. Sus elegantes salas
y salones, que una vez sirvieron de residencia a los
gerentes del ferrocarril, albergan hoy las obras de
varios connotados artistas peruanos.
Gracias a la iniciativa de un grupo de personas
interesadas en la promotion del arte en esta ciudad,
en diciembre de 1993 se fundo el “Patronato del
Museo de Arte Contemporaneo de Arequipa”,
legalmente constituido como una asociacion civil
sin fines de lucro. Pasaron los anos y las empresas
Peru Rail S.A. y Fetrans cedieron al Patronato el
uso de la “Casa de la Gerencia” de los Ferrocarri-
les del Sur, mediante un convenio de cesion que se
extendera por treinta anos.
La idea de hacer un Museo de Arte Contemporaneo
que se diferenciara de los demas museos de la ciudad,
empezo con gran entusiasmo y conviction. Inicial-
mente se formo un equipo de trabajo; de esta manera,
el presidente, directivos y miembros del patronato
empezaron las tareas para organizar y ejecutar las
gestiones. Una de las acciones fue fomentar que cada
participante hiciera de este proyecto su proyecto,
unir fuerzas para el desarrollo de la ciudad sin buscar
ni pretender protagonismos personales.
El MAC de Arequipa fue concebido como una
institution principalmente educativa al servicio de
su sociedad y su desarrollo. Ademas, tuvo como
fin fortalecer el sector cultural debido al impor-
tante papel que este cumple en temas de desarrollo
regional y nacional. Desde un inicio, se planted la
creacion de alianzas estrategicas entre el sector
empresarial, las instituciones culturales y las
universidades, y se extendieron los lazos comuni-
cativos para dar a conocer la creacion del museo,
convocando a la prensa escrita, televisiva y radial a
nivel regional y nacional.
Uno de los compromisos era velar por la conserva-
cion y restauracion de la casona. Respetar su indu-
dable estilo neoclasico, con su fachada adomada
por ventanas y balcones tallados de hierro, fue fun-
damental. La tarea se hizo convocando a profesio-
nales, quienes motivados por el desarrollo cultural
de la region, pusieron manos a la obra, rescatando
del olvido una de las mas destacadas casonas que
naciera del antiguo barrio obrero de la ciudad.
El museo alberga mas de trescientas obras.
Pinturas, esculturas, caricaturas y fotografias de
diversos artistas nacionales, y algunos extranjeros,
que datan desde 1900 hasta la actualidad, permiten
apreciar las diferentes tecnicas, estilos y temas que

El MAC Arequipa
esta al servicio
de la sociedad
arequipena, la
misma que lo
hizo realidad.

Mas de 300 obras
alberga el recinto.

Archivo INC

El MAC Arequipa tiene
lienzos que incluso

datan del 1900.Sin bien es cierto los esfuerzos por lograr un Museo
de Arte Contemporaneo no son inalcanzables, la
tarea requirio de una buena dosis de sentido comun
y de empeno colectivo.
Arequipa cuenta ahora con un MAC que propicia
el discurso actual del arte y que nacio gracias a
los buenos deseos, la ilusion y la capacidad de sus
gestores y de la participation ciudadana. (Roxana
Chirinos, INC).
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EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE
TRUJILLO

extranjeros, como Macedonio La Torre y Alberto
Davila; y en la tercera seccion -que ocupa casi
la mitad de todo el inmueble-, el visitante puede
apreciar las obras de grandes formatos del propio
Chavez, series que han sido realizadas entre los
anos 1987 y 1989 en la ciudad de Paris.
La amplitud de las salas permite la posibilidad
de apreciar las obras desde distintos angulos o,
incluso, colocarse a metros de distancia para verlas
en toda su magnitud.
Hoy, el museo no es el mismo de hace ano y medio.
No solo se ha ampliado, pues cuenta con servicios
de cafeteria, guiado, estacionamientos y tienda de
souvenirs, sino que alista nuevos proyectos por
ejecutar. Los miembros de la fundacion Gerardo
Chavez, encargada de la administracion, planean

El aporte de
Chavez
Fue un jueves de noviembre del 2006 cuando
el Museo de Arte Moderno del pintor Gerardo
Chavez abria sus puertas en la ciudad de Trujillo.
Una escultura imponente y atemorizante daba la
bienvenida al recinto. Luego, un espectaculo hacia
un recuento del desarrollo cultural de los trujilla-
nos, desde los Moche hasta hoy.
Cuando el museo era todavia un proyecto, muy
pocas entidades quisieron darle la mano al artista.
La remodelacion del recinto y la puesta museo-
grafica se logro gracias al dinero recaudado con la
venta de sus cuadros y al apoyo de dos personas que
colaboraron con el en todo momento: la promotora
Beatriz Doig y el arquitecto Guillermo Morales.
Luego de un ano continuo de trabajo, en la urba-
nizacion El Bosque se alzaba una imponente casa,
propiedad de Chavez, que habia sido transformada
con la finalidad de albergar las mejores obras de
arte moderno a nivel latinoamericano. El inmueble
cuenta con 1.7 hectareas, de las cuales 654 m2 perte-
necen a las salas de exhibicion. Es por ello que ir
a su museo es tambien encontrarse con jardines y
areas de exhibicion al aire libre.
El area expositiva esta compuesta por tres
ambientes. En el primero, Chavez rinde homenaje
a su fallecido hermano Angel, y exhibe parte de su
obra, que data de 1970. En la segunda parte estan
ubicadas las pinturas de los artistas nacionales y

m
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Gerardo Chavez y su hijo
Amador en el dia de la
inauguracion.
Abajo:El guardian,escultura
hecha por Gerardo Chavez
entre el 2005 y el 2006.

El Museo de Arte Moderno exhibe obras del artista,su
hermano fallecido Angel y de autores extranjeros.

construir en una segunda etapa, un espacio
dedicado a las colecciones itinerantes, asi como
tfn complejo cultural compuesto por un auditorio
y una biblioteca. El plan comprende tambien la
publicacion de una revista internacional en la que
se analizaran las obras de los grandes pintores
peruanos y extranjeros, se informara sobre los
derroteros que sigue la pintura contemporanea y se
impulsara el desarrollo de una critica de arte que
siga de cerca el movimiento de la plastica latinoa-
mericana. (Evelyn Nunez, periodista INC). M



La presente es tan solo una libre
seleccion que de ninguna forma
hace justicia a todos aquellos
artistas plasticos que se ban
abierto paso en base al esmero
y confianza en si mismos. Se
trata de un grupo heterogeneo,
con representantes de cada
generacion. Un grupo destacado,
porque el reconocimiento
obtenido fuera y dentro del pais
no es producto del azar.
Lo invitamos a conocer un poco
mas de la vida y obra de estos

personajes.

ppe

FotosrCortesia diario El Comercio
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Carlos Revilla
(Clermont-Ferrand, Francia, 1940)

la Municipalidad de Miraflores
en 1986. Tambien ha expuesto
en el Museo Estatal de Amster-
dam, Holanda y en la galena
A.F. Petit de Paris. Su obra se
cuenta entre las colecciones de
los museos de Arte Moderno, el
de Utrecht y el de Ostende de
Bruselas, asi como en el Museo
de Arte de Lima. Revilla refor-
mula el surrealismo historico
para crear un neofigurativismo
donde el elemento narrativo
es quiza la clave de su obra.
De tendencia eminentemente
europea, aunque enriquecida
por sus lazos con el Peru, trata
de racionalizar el azar para
preguntarse acerca de las rela-
ciones entre arte y tecnologia,
arte y erotismo, arte y futuras
conductas humanas.

De nacionalidad peruana, sus
anos de formacion transcu-
rren entre Europa y America.
Estudia en la Real Academia
de Bellas Artes de Amster-
dam, Holanda. Junto con Tilsa
Tsuchiya, Alberto Quintanilla
y Gerardo Chavez, Revilla fue
parte del grupo de pintores que
recrearon el surrealismo en su
obra durante los anos 70. Elio
comenzo un regreso a la figu-
ration en la pintura peruana
que sugeria conexiones con
los antiguos maestros euro-
peos. Por ello, se situo entre los
artistas latinoamericanos que
llevaron el realismo a extremos
para crear pinturas perfeccio-
nistas. Participo en la Bienal de
Venecia en 1968 y presento su
trabajo en el Centro Cultural de

I
£
o
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Entre 1990 y 1997 estudio
en la Facultad de Arte en la

Sandra Gamarra Pontificia Universidad Cato-
(Lima, 1972) lica del Peru, graduandose en

la especialidad de pintura. En el
2003 realizo estudios de Docto-
rado en la Facultad de Arte de
Cuenca, Espana. Ha realizado

exposiciones individuales y
colectivas en Lima, Madrid,
Estados Unidos, entre otros.
Entre los premios y distincio-
nes que ha recibido se pueden
destacar: Mencion Honrosa
en Pintura. Premio Pontificia
Universidad Catolica del Peru
(1996); Segunda Mencion
Honrosa. Premio Galena 2V s
(1997); Doble Primer Premio.
IV Concurso Nuevos Artis-
tas. Banco de Credito del Peru
(1997); Finalista II Concurso
Artes Plasticas Patronato de
Telefonica (1998); Mencion
Honrosa Concurso Pasaporte
para un artista. Embajada
de Francia (2000); Mencion
Honrosa V Concurso Artes
Plasticas Patronato de Telefo-
nica (2001); Beca de Creadon.
Fundacion Carolina. Madrid,
Espana (2002); Beca de Crea-
cion Artistica. MUSAC. Casti-
lla y Leon, Espana (2003); Beca
de Proyectos. Marcelino Botin.
Santander, Espana (2004).
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Estudio en la Escuela de Artes
Plasticas de la Pontificia Univer-
sidad Catolica del Peru. En
1990 recibe el Segundo Premio
de la II Bienal de Mascaras de
la revista Caretas y el Primer
Premio del Primer Concurso
Nacional de Dibujo Mitchell &
Cia., Arequipa. En 1996, se hizo
acreedora al Premio del Publico
al Mejor Artista Extranjero en el
Cuarto Salon de Dibujo Arawak,
en Santo Domingo, Repulica
Dominicana. Tambien fue gana-

dora de la Segunda Bienal de
Lima con el proyecto “Peru por
nacer”. Ha participado en impor-
tantes ferias internacionales,
entre ellas la Feria Iberoame-
ricana de Arte, FIA, Caracas,
Venezuela; Art Cologne Inter-
nationaler Kunstmarkt, Colonia,
Alemania y Art Miami 2001.
Ha realizado numerosas expo-
siciones en el Peru y el extran-
jero, entre las que destacan el
XVII Festival Internacional de
la Peinture, Chateau, Musee
de Cagnes- Sur- Mer, Francia;
la Quinta Bienal de Pintura de
Cuenca, Ecuador; el homenaje
a Juan Acha en el Museo Jose
Luis Cuevas; la muestra indivi-
dual “Dando Vueltas" en la Sala
Luis Miro Quesada Garland de
la Municipalidad de Miraflo-
res; una muestra bipersonal con
Eduardo Tokeshi en la Galena
Arteconsult de Panama y la
muestra “Obra reciente" en el
Museo de Arte Contemporaneo
de Panama.

Luz Letts
(Lima, 1961)

:1 * ^ M ^

Eduardo Tokeshi
(Lima, 1960)

Tokeshi estudio arquitectura y
urbanismo en la Universidad
Nacional Federico Villarreal,
pero su vocacion por la pintura
hizo que en 1992 ingresara a la
Facultad de Arte de la Pontificia
Universidad Catolica del Peru,
donde exploro los aspectos
pictoricos y plasticos, que mas
adelante mezclaria con el arte
popular peruano.
La busqueda de la identidad es
un patron que suele repetirse
en las instalaciones de Eduardo
Tokeshi. Se recuerdan sus astas
y banderas peruanas o sacos
de un ‘hombre (in)visible’, en
los que incluye sangre, pelos,
dientes y huellas. Quizas por
eso logra conmover -aunque en
distintos sentidos-, a los segui-
dores de su arte.
Pero el artista plastico no se siente
el unico hacedor de su obra. Sabe
que el publico tiene varias expli-
caciones y cuando las escucha,
se crea un nuevo concepto. “El

espectador va haciendo la obra
conmigo”, senalo en una entre-
vista en mayo de 2001.
Eduardo Tokeshi asegura que
puede recibir influencias. Una
de ellas fue la pasion por la
pintura de su esposa, Luz Letts,
pero ademas estan elementos del
contexto social, como la violen-
cia, la cual ha sido protagonista
en distintos montajes.
Sus obras se encuentran en distin-
tas colecciones de museos en el
mundo. Entre sus individuales
destaca ‘Jardin interior’, que ha
formado parte de la 23a Bienal de
Sao Paulo y la Bienal de Lyon.
Tiene como hobbies tocar piano,
guitarra y guitarra electrica.
Segun su esposa, cada uno de los
instrumentos tiene su momento,
pues el artista plastico los toma
segun su estado de animo. Se
regala un tiempo para estas
aficiones, pero tambien para
disenar portadas de libros y de
algunas revistas nacionales.
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El Szyszlo de nuestros dias pinta
con la luz del dia y practica ejerci-
cios. Remontamos a su formacion
como pintor es un tanto arries-
gado. Y es que si bien en 1944
ingresa a la Escuela de Artes Plas-
ticas de la Universidad Catolica,

dos anos despues la abandona,

Fernando de Szyszlo para continuar su education de
(Lima, 1925) manera autodidacta.

En 1947 realiza su primera expo-
sition con influences cubistas.
Sin embargo, asegura haber
descubierto el sentido latino-

americano de la pintura en Paris,
a los 24 anos. Tres anos mas
tarde, Szyszlo expone en Estados
Unidos y Europa, exposiciones
que empezaron a ser numerosas
con las series Apu Inca Atawall-
paman ( 1963) y Paisaje (1969).
Entre los 70 y 80 lleva a cabo
nuevas series pictoricas dentro
de una tendencia expresionista y
abstracta. Aqui destacan Interio-
res (1972), Waman Wasi (1975)
y Anabase (1982).
En palabras de Elida Roman,

aparecidas en un articulo en El

Comercio (2003), “Szyszlo ha
llegado a una economia en los
elementos principales de sus
pinturas. La mes para el sacrifi-
cio que tambien invoca el lecho
protector, el totem hombre/
mujer, el cuchillo afilado o las
cavidades insinuadasqueremiten
al sexo y su poder, el brochazo
ancho y gestual aunque contro-
lado que se asimila al viento o el

espiritu invocado, el piano divi-
dido insinuando un horizonte
que separa la tierra empastada
del cielo negro omnimodo, la
gran bola que aflora como un sol
oculto, las tres lineas que definen
un recinto indefinido, los trazos
claros que cortan y se superpo-
nen aludiendo a la luz esquiva,
la alusion al adentro y afuera de
signos y fragmentos”.

una creacion con su firma va
mas alia de un cuadro, tal como
sucedio en Instante, muestra
compuesta por seis ensamblajes
de madera, metal, vidrio y tela.
Tenia, ademas, tres vitrales, 24
dibujos, 15 cuademos persona-
les, un CD musical de inspira-
tion propia, un triptico en oleo
sobre tela, retratos de escri-
tores, poetas, musicos; y una
animation hecha por Casandra,
su hija. Aquella creacion se
presento en el 2006 en la galena
Lucia de la Puente.
Entre los reconocimientos
obtenidos estan la Bienal Tekno-
quimica (Lima, 1998) y el primer
premio de pintura en la Segunda
Bienal de La Habana, Cuba
(1986); ademas, ha publicado
Una historia para un guerrero,
libro que algunos han clasifi-
cado como cuento para ninos y
otros como genero indetermi-
nado. Tola represento al Peru
en la 21a Bienal de Sao Paulo,
Brasil (1989), en La Habana,

Cuba (1989), donde fue invitado
de honor, y en Cuenca, Ecuador
(1997). En 1995, el Museo de la
Nation le dedico una exposition
retrospectiva.
Su obra fonna parte de nume-
rosas colecciones privadas y de
instituciones como el Museo
de Arte de Lima, la Pinacoteca
del Banco Central de Reserva
del Peru, el Museo de Arte
Moderno de Mexico, el Museo
de Arte Carrillo Gil, (Mexico
D.F.), la Universidad Autonoma
de Mexico y el Banco Mundial
(Washington D.C.).

Jose Tola
(Lima, 1943)

A los 20 anos initio sus estudios
en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Madrid
(Espana), de donde egreso como
profesor de dibujo y pintura.
Poco a poco, sus trazos lo convir-
tieron en uno de los pintores mas
polemicos y cotizados. Pinta
demonios que ocupan todo el
lienzo. Lo llena de color. Pero
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Christian
Bendayan

(Iquitos, 1973)

Pintor autodidacta, inspirado en
lo “tropical” de la selva peruana
y en temas de cultura suburbana.
El joven artista iquiteiio es dueno
de una particular sensibilidad
frente a una realidad marginal,
ya que los protagonistas de sus
obras surgen de cantinas y disco-

tecas de la amazonia. Sus cuadros
inmortalizan a desenfrenados
adolescentes, travestis, peluque-
ros excentricos y reos que, de
manera caricaturizada o exage-
rada en medio de una explosion
de colores, muestran el lado duro
de la realidad tropical.
Su creacion inspirada tambien
en el recuerdo de su infancia y
adolescencia, nace de la union
de dos tecnicas: una realista
que resalta volumenes, y otra

de pintura plana, que a veces
confunde al observador pero que
finalmente lo envuelve.
Bendayan ha realizado seis
muestras individuales desde
1997, de las que re ’ *•

como Centro de Estetica (1998),
Mi madre y yo (\999), F/orero
(1999), Recuerdo de tu hijo
(2000), Sarita en la Selva (2002),
Yo reinare (2004), entre otros.
Ha participado en la II Bienal
Nacional de Lima, obtuvo el
reconocimiento de la Aceptacion
del Publico en el IV Concurso de
Artes Plasticas de la Fundacion
Telefonica y el primer premio en
el III Concurso de Artes Visua-
les "Pasaporte para un Artista",
organizado por la Embajada de
Francia.

Es uno de los artistas plasticos
peruanos cuyo talento trasciende
en el mundo gracias a la origi-
nalidad de su estilo basado en
el surrealismo distintivo. Desde
muy joven, Shinki descubre el
gusto por la pintura a traves de
la fotografia, por ello decide
ingresar al mundo de las artes

plasticas en 1954 postulando a
la Escuela Nacional de Bellas
Artes, donde destaca rapida-
mente. La obra de Shinki recoge
las tradiciones europeas, orien-
tales y andinas que entremez-
clan temas recurrentes del arte
clasico occidental y oriental, en
un estilo unico apreciado por

la critica extranjera. Sus nume-
rosos viajes al extranjero le
permitieron finalmente apreciar
sus raices latinoamericanas y
encontrar un estilo propio que
resulta de una tecnica depurada
y una renovada figuration que
expresa un universo descono-
cido e intrigante.
Desde 1963 Shinki realiza innu-
merables exposiciones indivi-
duales y colectivas en el Peru
y el extranjero y se ha hecho
merecedor de diversos premios y
reconocimientos como el premio
“Servulo Gutierrez”, otorgado
por su alma mater, en 1962. Ha
participado en la VII y XXII
Bienal de Sao Paulo, Brasil; la
II Bienal de Arte Americano,
Argentina; la I y II Bienal de
La Habana, Cuba y la Bienal en
Quito, Ecuador, entre otras. En
1999, ano del centenario de la
inmigracion japonesa al Peru,
fue invitado a exponer en el
Museo del Hombre en Nagoya,
Japon. Sus trabajos mas recien-

| tes se apreciaron en la XXXIV
| Semana Cultural del Japon, en

> noviembre de 2006, en Lima.

Venancio Shinki
Huaman
(Supe, 1932)
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otras ambiguas, que revelan lo
fantastico; un universo que el
publico debe interpretar, pues
sus obras no llevan titulo.
Las obras de Maricruz se reali-
zan con elementos distintos a
los clasicos; sus pinturas las
elabora utilizando tierras de
color mezcladas con una goma
de origen animal; las espon-
jas, cepillos y lapices tambien
forman parte de su obra, apor-
tando a esa originalidad.
En toda su trayectoria artistica,
Arribas ha realizado mas de
veinte exposiciones colectivas
y once individuales; desde sus
inicios obtuvo diversos premios
y distinciones como el de Checa
Solari en 1989, el segundo
premio Johnnie Walker en 1998
y una mencion honrosa en el
Concurso Latinoamericano de
pintura Enersis de Chile en el
ano 2001, entre otros. Actual-
mente, muchos de sus cuadros
se lucen en casas particulares,
museos y bancos de Lima y del
extranjero.

Maricruz Arribas
(Piura, 1954)

limpia que se adhieren al azar
formando manchas que final-
mente encuentran un sentido.
De esta forma, se crean imagenes
muy originates, algunas recono-
cibles, imagenes de lo real, y

Destacada representante de la
pintura contemporanea, resalta
por su estilo personal, denomi-
nado “el liberado del pined”,
que consiste en la aplicacion de
pigmentos diluidos sobre una tela

Estudio en la Facultad de Arte
de la PUCP. Al egresar, obtuvo
una beca de especializacion
en la Escuela de Bellas Artes
de Paris. Desde 1967 trabaja
como docente en su alma
mater, donde actualmente es
profesora principal. Desde alii
ha participado activamente en la
formacion de numerosas promo-
ciones de artistas plasticos.
En febrero de 2003 obtuvo
el Premio Bienal de Pintura
“Teknoquimica” 2002-2004. Ha
participado como miembro del
jurado en premios nacionales
e intemacionales, tales como
el ‘Unesco' otorgado en las
bienales de Venecia, Shanghai,
y La Habana.
En el Peru, ha montado antolo-
gicas de su obra en el ICPNA
y en el C.C. de la Municipali-
dad de Miraflores, e individua-
les en galerias como Forum,
Trapecio y Lucia de la Puente.
En el extranjero, sus pinturas
han visitado ciudades como San

Salvador, Santiago de
Chile, Quito, Ottawa y
Londres.
Navarrete tambien ha
representado al Peru
en bienales internacio-
nales y exhibiciones de
pintores peruanos en el
mundo. Actualmente
sus obras se ubican
en distintas coleccio-
nes publicas como
la del Museo de Arte
Moderno de Latino-
america,en Washington
D.C., o la University of
Essex, en Inglaterra.
La maestra, con todo,

esta convencida de que
este tipo de actividad
no hace mas impor-
tante a la obra ni al ser humano.
“Aprender a vivir en una actitud
real de profundidad y preocupa-
cion por lo que uno quiere decir
a traves de su trabajo, eso es
lo que puede hacer que la obra
permanezea”, explica.

Julia Navarrete
( Lima, 1938)

A Julia nunca le intereso la
figuration. En la abstraction,
en cambio, encontro la forma
mas adecuada de expresarse, un
mensaje que "siempre se vincula
con la esencia del ser humano,
las emociones y la experiencia
de vida".
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nales en la galena Forum entre
1998 y el 2002. Ha participado
en numerosas colectivas, que no
podriamos terminarde enumerar.
Entre las mas recientes figuran
las montadas en la Feria Ibero-
americana de Arte en Caracas,
en el Museo de Arte Contempo-
raneo de Arequipa y en la galeria
Forum, con las presentaciones
de Full Art Peru, la I Carpeta de
Grabado Intervenido, y Un dia
en el taller del artista.
Se trata de una artista integral
que tambien registra interven-
ciones en espacios publicos,
como en el diseno de las escul-
turas del Paseo de los Poetas,
en, San Isidro, y un mosaico
que luce el vestibulo del edificio
Targa, en ese mismo distrito.
Su obra se encuentra en colec-
ciones y lugares publicos, como
la pinacoteca del Banco Central
de Reserva, El Museo de Arte
Contemporaneo de Arequipa, y
el Banco Sudamericano.
La pintura de Mulanovich lleva
todo el humor e ironia que carac-

terizan a su autora. “Hay cosas
que hago solo por tomarme el
pelo”, dice. “Me gusta que la
pintura sea viva y que se sienta a
la persona que la hace'\
Su proxima individual se inau-
gura el proximo 9 de abril en
la Galeria Forum, para lo que
ha preparado una serie de 17

•cuadros inspirados en el poema-
rio Cosas del cuerpo, de Jose
Watanabe.

§
s?

Denise Mulanovich
(Lima, 1964)
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Alguna vez se definio como
una carpintera frustrada, pero lo
cierto es que ha podido desarro-
llarse en la pintura y escultura
paralelamente, con gran exito.
Denise se formo en la PUCP,
donde se dedicaria a la docen-
cia anos despues. Incluso ha
hecho trabajos de escenografia
y vestuario para el grupo de
danza modema en esa casa de
estudios.
Tiene en su haber dos exposicio-
nes individuates y dos biperso-

Carlos Enrique Polanco
(Lima, 1953)

fuertemente. “Me enseno mucho
a nivel de dibujo, de linea (...)
Asimile algo importantisimo en
el arte chino, el silencio”, dice.
Ya en nuestro pais, su obra se ha
dedicado a cuestionar la reali-
dad, explorando el tema de la
ciudad y sus facetas. Gran parte
de su produccion se situa en las
plazas, monumentos y barrios
populares limenos.
Polanco se define como un
expresionista de pies a cabeza.
Ha participado en multiples
colectivas e individuates dentro
y fuera del pais, como en el
Festival de Pintura de Cagnes-
sur-Mer, en Francia, en la
Primera Bienal Iberoamericana,
con sede en Lima, el Palacio
de Bellas Artes de Beijing, en
China; y en la Odon Wagner
Gallery de Canada.

Polanco es uno de los mayores
exponentes de la pintura peruana.
Estudio en la Escuela Nacional
de Bellas Artes, donde conocio
al maestro Victor Humareda,
quien le contagio su profundo
amor por la tecnica.
Algunos anos despues, obtuvo
una beca de postgrado en China,
donde permanecio tres anos. La
experiencia en ese pais le marco

&
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LA SALA LUIS MIRO QUESADA DE MIRAFLORES Quien transite por el
centro de Miraflores
siempre encontrara a su
paso por la Avenida Larco
una reja abierta y una
invitacion para apreciar
arte contemporaneo. Mas
de uno hemos aceptado
esta invitacion a lo largo
de los anos, teniendo
siempre la certeza de que
lo que encontrarfamos
seria algo nuevo. Este
espacio esta a cargo
ahora de Miguel Molinari,
director del Centro Cultural
Ricardo Palma y con el,
un equipo de jovenes
curadores, liderado por
Rodrigo Quijano. Juntos
buscan darle nuevo lustre
a un espacio que por anos
ha sido emblematico en la
vida cultural de Lima.

ESPACIO
emblematico

fc- Carina Moreno
Periodista INC
Fotos:Carlos Diaz

La Galena Miro Quesada es una galena
emblematica porque esta abierta a
todo el mundo y cuenta con un publico
variado, que va entre 8 mil y 15 mil
personas por mes, a veces mas. Es, sin
duda, uno de los espacios mas "garan-

tizados" en terminos de espacios de
arte contemporaneo, no solo de Lima
si no de varios otros paises. Esto lo
hace absolutamente apreciado, pero
tambien muy peleado y muy criticado

Como fueron sus inicios en la
administracion de la galena?
MM:Cuando nosotros ingresamos,

encontramoselespaciobastantedescui-
dado y teniamos que hacer cambios.
El alcalde estuvo inmediatamente de
acuerdo con el proyecto, que involu-

craba hacer una nueva galena aqui (en
el Centro Cultural Ricardo Palma)-la sala
Porras Barrenechea- y la recuperacion
del auditorio con nuevo equipamiento.
En la galena Miro Quesada decidimos
que era importante volver al espacio
original que habia sido recortado para
hacer una oficina.Tuvimos que buscar
el espacio para ubicar a esa gente y
recuperar una cantidad importante de
metros lineales de exposicion. Tambien
se tuvo que cambiar el piso e incluir un
nuevo sistema de paneles y un deposito.
Todo este trabajo tomo unos meses.

L

La galena Luis Miro Quesada fue desde sus inicios un espacio abierto a las nuevas tendencias.

tCuanto tiempo se demoraron?
MM:Los trabajos comenzaron en marzo
y concluyeron en mayo. Inauguramos
la galena en julio porque hubo unos
ajustes que hacer a ultimo momento.
Se corrio rapidisimo y tuvimos la suerte
de inaugurarla con una muestra que fue
compartida en ambas galenas -la galena
nueva del centro cultural y la galena
Miro Quesada-,la de Judith Westphalen.
Y bueno, nos sentimos contentos del
resultado, Rodrigo te puede comentar
un poco mas de la parte plastica....
RQ: La sala estuvo un poco a la deriva
en los ultimos cuatro o cinco anos. La
verdad yo he trabajado previamente en
esta galena,en la sala de ArteContempo-

raneo,en la epoca en que estaba Jorge
Villacorta.Esofueen el 2001 y hasta ese
momento la historia de la galena habia
tenido un trabajo muy profesional.Creo
que lo que hizo la administracion deVill-
acorta fue organizar aun mas el trabajo
a nivel de espacio, a nivel curatorial y a
nivel de investigacion, que son cosas
que estan muy poco aseguradas en una
galena,y menos si es galena publica.
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bastante contemporaneas, multidis-
ciplinarias... ^siguen en ese proceso?
RQ: De hecho, lo que hay ahora es una
escena mucho mas interesante de la
que hubo en mucho tiempo. Desde
aproximadamente los anos 98-99 se
viene consolidando una nueva escena
plastica y contemporanea que se ha
forjado ante la ausencia dejnstituciones
legales,politicas,ante la ausencia del rol
del Estado que, como todos sabemos,
es ausente y contraproducente muchas
veces, de implementar politicas cultu-
rales realmente efkaces. Entonces es
una escena que se ha hecho un poco
de manera autonoma,y es ese perfil de
autonoma, la que le ha dado la calidad
que tiene, y que ahora es fundamental
y conocida no solo a nivel local, si no
sobretodo,internacional.Esa es la escena
que nos gustaria difundir, consolidar y
apoyar, y que nos gustaria mostrar al
gran publico del Peru o de Lima que no
necesariamente esta al tanto del proceso
cultural que estamos viviendo.

cineclub tambien estamos trabajando
convenios con algunas embajadas
para hacer ciclos de cine especializado,
y tambien convenios para ingresar
propuestas de tipo cultural o concursos,
que no podemos adelantar todavia,pero
estamos seguros,llamaran la atencion.
Como municipalidad estamos muy
contentos de contar con un equipo
encabezado por Rodrigo Quijano, por la
experiencia que tiene, por el bagaje,por
la inteligencia de su trabajo, y tambien
por la vision y la valentia de incursionar
en estas galenas con propuestas que
antes no se han visto,con la amplitud y la
libertad que ahora se esta desarrollando.
RQ: hTay una nueva expectativa y nuevos
artistas que convocan otro tipo de ideas,
otro tipo de publico, y es importante
consolidarlo.

En el Centro Cultural Ricardo Palma se ha abierto la sala
Porras Barrenechea,que junto a la Miro Quesada muestran
las nuevas propuestas del arte contemporaneo.

cada vez que se hace una cosa que no
vaya con del gusto de todo el mundo.
Se ha hecho una remodelacion que
permite el uso de una paneleria suma-
mente practica en terminos de movi-
lidad, de plantear otro tipo de espacios.
Ahora se puede contar con la mayor
cantidad de metros lineales, alrededor
de unos 60 aproximadamente. Es una
galena intermedia, un servicio publico
que esta al margen del mercado y de sus
condicionamientos, pero tambien eso
implica que tiene un compromiso con
el publico que lo acerca a una funcion
casi museal, que no es exactamente el
de una galena que tiene una programa-
cion. Considerando este enfoque, hay
que jugar con un tipo de acercamiento
al publico que sea lo menos elitista y
abierto posible, lo cual tampoco quiere
decir que se va a dejar de lado cualquier
tipopropuestaexperimental,alcontrario.
Sobre todo en la Miro Quesada.Este es
un lugar que tiene tanto publico, tanta
pegada y tanta apertura,que tu puedes
poner una piedra y la gente va a entrar
a mirarla.Va a haber publico siempre y
precisamente porque hay publico, hay
que cuidar las propuestas.
Miraflores tiene tambien otro espacio
que es la sala Raul Porras Barrenechea,
que esta aqui en el C.C.Ricardo Palma,la
que todavia no cuenta con el grueso de
publico,pero creo que se va a consolidar
poco a poco.Tiene las mismas caracte-

risticas de techos altos y espacios, de
alguna manera, mas elegantes y mas
limpios. Es un espacio muy interesante
para hacer una serie de propuestas de
arte contemporaneo.

£Lacantidaddevisitantesqueacuden
a la galena Miro Quesada tiene que
ver con su ubicacion?
MM: Es una galena que te invita desde
la calle.Tu estas a 30 metros y ya estas
viendo la exposicion. Esta la puerta
abierta, e ingresas sin ningun tipo de
presentacion o control.Mucha gente va
por la muestra,pero mucha gente pasa y
se entusiasma por lo que ve,por la curio-
sidad de lo que allf ocurre.Entonces eso
la convierte en una galena muy especial.
Por ejemplo, en agosto pasado, a la
muestra de Christian Bendayan llegaron
casi 17 mil personas.
RQ: Miro Quesada tiene un publico ase-

gurado, lo que queremos es consolidar
el publico nuevo que asista a la galena
Porras Barrenechea, que es bastante
grande,es un espacio interesante,y sobre
todo consolidar un nuevo tipo de publico
para el centro cultural, con nuevas pro-

gramaciones en el auditorio,etc.
MM: Nos interesa atraer a un publico
joven, que no viene mucho a la actividad.
Parece que este centro cultural ha
estado muy identificado -y todavia lo
sigue estando en parte de su programa-

cion- con el adulto mayor, porque hay
una demanda muy fuerte de quienes
consumen la actividad en el auditorio,
pero estamos haciendo una serie de
gestiones en cuanto a contacto con
grupos y promotores, para ofrecer una
programacion que atraiga gente joven,
como la que viene a las galenas. Para el

Miguel Molinari es el director del Centro Cultural Ricardo
Palma,quien desde el primer momento busca darle cabida
al buen arte en Miraflores

£Que se viene? £Que van a exponer
en estos meses?
RQ: Hay una programacion bastante
nutrida, tenemos la antologica de Victor
Delfin, que acaba de cumplir 80 anos,
e hizo una muestra medianamente
retrospectiva en Villa El Salvador. Es
una propuesta que surge por interes
del propio Delfin, que es una figura
historica que hay que considerar, y que
sin duda tendra algun tipo de discurso
que compartir con el gran publico, y
como maestro, se le estan abriendo las
puertas para hacer una mirada antolo-
gica de buena parte de su trabajo.Va a
ser en la sala Miro Quesada. Y mientras
tanto vamos a hacer unas refacciones
aprovechando el inicio del ano en la sala
Raul Porras Barrenechea. Tenemos una
programacion que mas adelante vamos
a dar a conocer porque tenemos muchas
cosas por confirmar, tanto de caracter
local, colectivas, antologicas, y tambien
estamos tratando de contar con figuras
peruanas en circuito internacional. <4

Desde que se inicio,esta ha sido una
galena que ha tenido apertura a
nuevas tendencias.He visto muestras
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No podemos
hacer una

revision del
panorama

plastico sin
referirnos

a tres salas
limehas cuyo
esfuerzo por

conservar
el legado

pictorico, a
la vez que

auspiciar
propuestas

mas recientes,
es meritorio

y -sin ser
adivinos-

trascendente
en el tiempo.
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Los singulares ambientes de la otrora sede del BCR albergart los cuadros de artistas de altisima talla.

de colecciones ni a las exposiciones temporales que pueda desarro-
llar, el MALI cuenta con una exquisita coleccion de pintura repu-
blicana, adquirida por donation, compra, legado y otras formas
de tenencia. Es sin duda una visita obligada para quienes desean
acercarse al descubrimiento de la pintura peruana y entender como
nuestros artistas inician la vida independiente dejando de lado los
trazos del Virreinato y dejandose encandilar por las propuestas del
academismo parisino. De esa etapa, el MALI presenta dos obras
excepcionales de Jose Gil de Castro, la fascinante escena de La
Igualdad ante la Ley de Francisco Lazo, el imponente oleo de La
muerte de Atahualpa, asi como obras de buena factura de Baca
Flor, Del Campo, Lynch, Castillo y Hernandez, destacando Las
Perezosas y algunos retratos de singular calidad.

En el recorrido se puede apreciar la obra del grupo indigenista y,
sin duda, lo mas saltante son tres cuadros de Julia Codesido que
parecieran romper el hilo conductor que marcaba la direction
de Jose Sabogal, concluyendo con la obra menor de artistas
posteriores.
El MALI ha optado por privilegiar las exposiciones temporales
cuando estas se refieren a la produccion de artistas mas recientes
y comprometidos con la modernidad, la vanguardia y las tenden-
cias actuales. Asimismo, esta apostando por un proximo cambio
radical en sus espacios expositivos y estamos seguros que habra
mejoras sustantivas en el diseno museografico, la iluminacion,
la propuesta de recorrido y los niveles de information que por
ahora son reducidos.

o obstante la riqueza plastica del Peru contemporaneo
en lo que a pintura se refiere, son pocos los espacios
dedicados en Lima a su exposicion permanente. Si bien

es cierto que las galenas de arte han sido una option para la
difusion y movilidad de la plastica mas reciente y han sido el
mejor vehiculo para el conocimiento y promotion de artistas,
resulta evidente que en Lima no han abundado las ofertas de
salas con cierta pennanencia o permanentes para exhibir arte
republicano y contemporaneo. %

Cabe mencionar fundamentalmenfe tres experiencias positivas,
exitosas y de gran trascendencia. Me refiero al Museo de Arte
de Lima, a la Pinacoteca del Banco Central de Reserva del Peru
y, recientemente, a la apertura de la Pinacoteca Municipal, no
obstante su coleccion data ya de algunos anos. Junto a estos
espacios han habido intentos no continuados de atender a una
necesidad en el campo de la exposicion y difusion de la obra
pictorica peruana, sobre todo de la produccion compr^ndida
desde los inicios de la Republica y el ultimo tercio del siglo XX.

N

Mirando al futuro desde el pasado
El Museo de Arte de Lima (MALI) goza de una merecida buena
reputation y acogida, habiendo sabido explotar no solo el encanto
propio del edificio que ocupa, sino habiendose convertido en
promotor de una forma interesante de gestion equilibrada entre lo
publico y lo privado, al haber podido movilizar capitales, inversion
y novedosas propuestas. Sin hacer referencia a los diversos tipos
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Una elegante caja de sorpresas
La Pinacoteca del Banco Central
de Reserva del Pern se ubica en
los ambientes del museo insti-
tutional, en el local de estilo
afrancesado en donde funciono
por largas decadas el propio
Banco. Luego de una interven-
cion arquitectonica, el inmueble
quedo transformado en museo y
junto a las tradicionales colec-
ciones numismatica y arqueolo-
gica, la singularidad de la colec-
cion pictorica es evidente y ello
se refuerza por la magnitud del
espacio, la altura de los techos,
la solvencia ambiental y el aporte
de la propia arquitectura.
La propuesta museografica del
Museo del Banco Central debio
adecuarse, como en otros muchos
casos, a las limitaciones de las areas a utilizar y, sin duda, se ha
sacado gran provecho de todo ello. La visita a esta pinacoteca
resulta inmediatamente acogedora, es de facil lectura, se ha pri-
vilegiado un orden cronologico que propicia el acercamiento y
entendimiento entre el visitante y las obras.
Alii el publico puede deleitarse con una seleccion de acuarelas
de Pancho Fierro y con obras del periodo republicano inicial
como la Pascana de Lazo, que es una obra emblematica por la
romantica idea de los Andes y sus habitantes; lienzos de Merino,
Baca Flor junto a dos insuperables portentos como son la Capi-
tulation de Ayacucho y el Saludo al Presidente Legula de Daniel
Hernandez, siendo ambos un testimonio grafico que integra ya la
historia visual de nuestro pais.
Esa coleccion posee una nutrida representation de la obra del
grupo indigenista: junto a la obra de Jose Sabogal, su iniciador,
con cuadros como Plaza de Huancavelica, Hilandera y la serie
casi completa de sus xilografias, el espectador descubre la obra
de los seguidores del indigenismo. Alii esta el mas destacado
cuadro de Camilo Bias titulado Cuesta de Pumacurco, junto
a algunas obras de gran factura y significado como Indio del
Collao de Enrique Camino Brent, cuya fuerza impacta.
No obstante, la pieza estrella de la pinacoteca sigue siendo la
famosa Mariacha de Ricardo Florez; en ella el puntillismo llega
a niveles de excelencia que cautivan al observador. Expresio-
nes de los denominados “independientes”, como Ricardo Grau,
Servulo Gutierrez, Carlos Quizpez Asm y otros de su generacion,
van generando el cambio hacia propuestas de ruptura como fue
en su momento la obra de Fernando de Szyszlo, que introdujo la

El MALI cuenta con una nutrida coleccion de obras del periodo republicano y del movimiento indigenista,ademas de
expresiones propias del arte contemporaneo.

abstraccion como forma de
expresion.
La coleccion comprende
tambien obras de artistas
mas jovenes, incluye lienzos
de artistas vivos, de nuevos
valores y, dado el potencial
del acervo que el Banco
Central posee, hay cierta
rotation en la obra expuesta,
que resulta atractiva y motiva
el retorno del visitante.
Son varios los factores que
podrian explicar el exito
de este espacio expositivo.
Quiza la calidad arquitecto-
nica del inmueble, su vincu-
lacion al Banco Central, la variedad de su oferta museografica,
la gratuidad de sus servicios, asi como la labor educativa perma-
nente. Todo ello convierte a este museo en un espacio privile-
giado para acercarse a la plastica peruana contemporanea.

Q
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Al rescate de una herencia
Esfuerzos destacados realiza tambien la Municipalidad de Lima
al haber puesto en valor, restaurado y fomentado la exposicion
de gran parte de su riqueza pictorica. Obras emblematicas del
arte peruano como el Indio Alfarero de Sabogal y los mejores
lienzos de Lazo, Merino y Baca Flor se encuentran alii, compar-
tiendo junto al Varayoc de Chinchero de Sabogal, el extraordina-
ry espacio que constituye el Palacio Municipal de Lima.
Nuestra ciudad posee una variada oferta de espacios destina-

dos al arte contemporaneo, al que se unen esfuerzos algo mas
timidos realizados por instituciones bancarias y empresas que
han logrado conformar valiosos conjuntos de obra peruana
republicana, pero que no estan de manera habitual al acceso
del publico, al que hay que conquistar para que descubra en la
pintura republicana una forma de entender nuestra historia, los
procesos sociales, la evolucion de las formas y tendencias, la
creatividad y singular calidad de nuestros artistas. Un recorrido
por estos tres espacios, tan solo algunos de los que se podrian
descubrir, aportara elementos para el conocimiento, el deleite y la
comprension de la inagotable riqueza de los artistas peruanos. -4

La pinacoteca municipal busca ganar la preferencia de la ciudadania.
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^ Jorge Lombardi
INC Cajamarca
Texto y fotosANDRES ZEVALLOS DE LA PUENTE

EI ultimo
indigenistaLos escenarios de la vida rural son atrapados por Zevallos

con singular maestria.

Previamente habia contactado a Camilo Bias,
que era hijo de un amigo de mi papa. El habia
terminado la carrera de Derecho por la exigencia
de su madre,y luego adopto el nombre deCamilo.
Recuerdo que fui a conocerlo,y cuando me anun-
ciaron salio el y pregunto: jA quien busca?' Yo
le dije: 'Al doctor Alfonso Sanchez Arteaga.' -'^A
quien?'- 'Al pintor Camilo Bias...', respond!, y me
dijo:'Ese soy yo,el otro ya no existe'.

u formacion artistica fue muy cercana al
movimiento indigenista. £Que recuerda
de esa epoca?

Yo tuve noticia de los indigenistas cuando todavia
no habia decidido dedicarme a la pintura.Era un
muchacho que estaba en cuarto ano de media,
pero me gustaba estar enterado de los asuntos
culturales. En ese tiempo salio una publicacion
que se llamaba Palobro, que tenia una caratula
hecha por Sabogal... recuerdo que era una mano
que se abria como haciendo una invitacion, y
eso me impresiono. Cuando llegue al quinto de
media,a fines del 36,decidi hacerme pintor.Fui a
la escuela y me encontre con el mismo Sabogal.

Lo encontramos en su
taller de Cajamarca,

trabajando con
infatigable vitalidad.

Zevallos tiene ya
92 ahos, pero nos
sorprende con su

memoria prodigiosa
y su profundo amor

por la patria, a la que
retrato en su esencia.

s
{Como se vivia el indigenismo en la escuela?
El indigenismohabia tornado impulsodesde1918,
cuando fue la primera exposicion de Sabogal.
Cuando llego Sabogal a la direccion de la escuela,
fue como la "instauracion" del indigenismo, una
fuerza casi oficial,y eso fue justamente lo que le
criticaron,porque decian que habia adoptado un
gesto oficial para imponer su teoria y sus ideas.El
estaba en pleno auge,pero de todas maneras fue
para mi un impacto, porque yo todavia pensaba
mucho en lo romantico, en los movimientos
europeos, en el renacimiento. Cuando llegue
alia encontre el indigenismo en pleno desarrollo
y me quede un poco anonadado. Comence a
reaccionar, e inmediatamente me di cuenta que
esto era algo trascendente, porque nos estaban
haciendo ver la realidad de nuestro pais, de
nuestra cultura... de inmediato me sent! muy
comprometido, asi que puedo decir que desde
ese momento empece a ser indigenista.

La influencia de maestros como
Camilo Bias yTeresa Carvallo aun
perdura en la obra de Zevallos.

^Quienes destacaban en ese movimiento?
Eran un grupo relativamente reducido: Sabogal,
Julia Codesido, Teresa Carvallo, Camilo Bias...
como escultor estaba Raul Pro y Enrique Camino
Brent. Ese era el nucleo de los indigenistas.

£Con quien tuvo cierta cercania?
A mi me interesaba mucho Velarde, bajo la
ensenanza de Camilo,a quien ya habia conocido.
Camilo me dijo que ingresara a la escuela, y si
tenia dificultades administrates,que le comuni-
case.No tuve ningun inconveniente,pero cuando
ya debiamos empezar clases me llamo la atencion
que yo no estaba en la lista de su taller, si no en
el de una senorita. Eso no me gusto y hable con
Camilo,pero me dijo que no me preocupara,que
fuera al taller de Teresa Carvallo y si despues de
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nuevo,un pais mestizo que nacio del encuentro
de estas dos culturas. Esto ha perdurado hasta
ahora en mi,pero podemos decir que el indige-
nismo aun esta vigente, digamos en su forma
pura, clasica, conforme lo practicaron y lo predi-
caron Sabogal,Blas,Camino Brent,Julia Codesido.
Yo y mis amigos que todavia viven ya somos
epigonos. Particularmente yo ya no me siento
tan involucrado, pues son casi 50 anos que han
pasado.Pero siempre esta en mi la idea,el senti-
miento nacionalista peruano, y la practica de la
pintura me induce a un cambio,eso es lo que he
sentido desde que he vuelto a tomar la paleta.
Como sabes, deje de pintar como 37 anos. Pero
nunca me esfume de la pintura y justamente
Camilo, Teresa y Julia Codesido me decian:
'Andres,Ud.esta muy bien dotado,esto es transi-
torio,en cualquier momento tiene que volver a la
pintura'.Cuando vi que habia empezado a tener
la vehemencia que queria para volver, renuncie
al Instituto Nacional de Cultura y me jubile como
profesor del colegio San Ramon.

Nuestro pueblo y su gente,oleo de 140 x 110 cm.

tres meses no se acostumbraba, el gestionaria
el cambio para su taller.Pasaron los tres meses y
me quede con Teresa, porque de inmediato ella
habia tornado mucho interes en mi formacion y
note que tenia mucha voluntad de ayudarme.

*Y como ve la pintura actual?
Yo tengo amigos que estan muy bien represen-
tados en este momento, como Pedro Azabache,
aunque se ha dejado veneer por los anos. Otros
han sobresalido, como Aquiles Ralli y Jorge
Segura. Hay otras personas y corrientes que
enfocan la labor pictorica y me parece bien,que
se renueve; lo que hay que considerar es que los
peruanos tenemos una obligacion con nuestro
pueblo, tenemos que expresar lo que es.No solo
lo que es indigena es peruano,eso es totalmente
falso, porque ya no somos indios ni espanoles,
somos algo aparte.
Un pintor que a mi me convence y no es nada
figurativo es Szyszlo, en sus pinturas yo veo una
esencia peruana. Es un hombre comprometido
con su pueblo, eso es lo que deben tener en
cuenta los jovenes. Hacer una cosa moderna,
pero siempre en funcion de su pueblo. -4

iQue recuerdos tiene de ella?
Era muy buena pintora,el asunto es que no hacia
exposiciones,porqueno tenia tiempo para prepa-
rarlas,ya que debia trabajar mucho... su madre y
otros familiares dependian de ella. Pero fue una
gran experiencia trabajar con ella y tenerla como
profesora, era una persona muy recta, que se
preocupaba portodo.

lY de Camilo Bias?
Siempre nos veiamos, yo frecuentaba su casa
porque en Lima me hice muy amigo de su primo
Mario Arteaga (hijo del famoso pintor), y con el
ibamos de la escuela a su casa con las pinturas
para que nos corrigiera. El, con muy buena
voluntad,nos ayudaba.

"Estoy pensando en un
proyecto un poco ambicioso

pero no se si voy a tener
agallas para hacerlo",comenta

Zevallos, lleno de misterio.

£Solia usted visitar Cajamarca?
Regrese a Cajamarca despues de dos anos en la
escuela,aqui hice mi primer trabajito, el de unas
mujeres desyerbando. Eso fue en 1940. Curiosa-

mente aqui ya habia Indigenismo, siempre he
considerado que este ha tenido mucha gravita-
cion en los cajamarquinos.Recuerdo haber visto
la obra de Bagate (Juan Villanueva Rodriguez),
era un buen indigenista. A Mario Urteaga lo vi
una vez en Belen con el cuadro de una natividad,
mientras vendia numeros para rifarlo... me
parecio un poco oscuro,porque estaba acostum-
brado a ver los cuadros de Bagate. Esas fueron
mis primeras impresiones del indigenismo, claro
que despues llego la sustentacion del movi-
miento con la propuesta de Sabogal.

Trilla.oleo de 171 x 135 cm.

iComo siente la influencia del movimiento en
su trabajo?
De la escuela sail convencido que el indigenismo
era algo inherente a nuestra condicion de pais
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creatividad

Refugio,de Jose Ignacio Lora Itarburu.Oleo sobre tela.Premio Adquisicion Ex aecquo - ICPNA. Peace is ourprofession,de Andres Chavez-Alcorta.Acrflico sobre lienzo.Primer Premio CerroVerde.

llos entendieron que su aporte seria impor-
tante, y pusieron manos a la obra. En las
ultimas decadas, diversas instituciones cultu-

rales, asociaciones, embajadas, y -cada vez mas- la
empresa privada, unieron esfuerzos para la organi-
zation de concursos de pintura a nivel nacional que,
vigentes o no hasta hoy, han sido claves para el desa-
rrollo de la actividad plastica en el pais.
Hagamos un repaso en el tiempo. Una de las
primeras instituciones dedicadas a la formacion
artistica de finales del siglo XIX, la Academia
Concha, fue pionera enimpulsar este tipo de reco-
nocimienlos, gracias a la decision de una dama,
Adelina Concha de Concha, que en 1890 creo
cuatro premios en memoria de su madre.
Los Anuales de Virtud, Escolar y Las Trienales
de Medicina y Arte -este ultimo realizado entre
1891 y 1917- fueron convocados cada trienio,
intercalandose en las -disciplinas de
pintura y escultura. Se trato quî as
del concurso con mayor difusion
en la epoca, que se encargo de
galardonar a pintores como
Luis Ugarte Ronceros.
En 1916 se formo la Sociedad
de Bellas Artes, asociacion
integrada por artistas y cono-
cedores que tuvo un impor-
tante papel en la actividad

Los concursos
nacionales
de pintura
son parte

importante
del desarrollo

de las artes
plasticas en el

Peru. Desde
sus inicios, a

finales del siglo
XIX, hasta
hoy, estos

certamenes
han estimulado

la creatividad
de los artistas
y permitido el

descubrimiento
de nuevos

talentos,
ademas de

ser el mejor
referente de
los estilos y

tendencias de
cada epoca.

artistica de la primera mitad del siglo XX en Lima.
En sus salones se realizaron las primeras individua-
ls de artistas como Vinatea Reinoso (1921) y se
premio a otros como Carlos Quizpes Asin (1951,
1953).
Por esos anos tambien se entregaba otro recono-
cimiento, el Premio Nacional de Pintura “Ignacio
Merino”, que entre los ’40 y ’60 condecorara a
maestros como Carlota Carvallo (1953). En tanto,
" Los Salones Nacionales de Artes Plasticas de
San Marcos” de la UNMSM, se convirtieron, en
1960 y 1970, en prestigiosos espacios que acogian
diversos estilos artisticos, desde el impresionismo
hasta el realismo politico social.

E

Premios que perduran
Ya en los ’60, cuando la pintura atravesaba por un

apogeo en el pais, el Instituto Cultural Peruano
Norteamericano (ICPNA) ideo la pri-

mera de sus iniciativas por impul-
sar la plastica contemporanea. A

partir de 1961, sus “Salones”
se convirtieron en espacios
promotores de la pintura,
escultura, grabado, acuarela y
dibujo. Con creciente interes,
el publico empezo a aproxi-
marse a las galenas para ente-
rarse de esta evolucion.

Ayery hoy ,Allin- Qampa. Oleo.
Tercer Premio Cerro Verde.
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Aunque el Salon de Pintura del ICPNA ha tenido
prolongadas interrupciones desde su creacion,
se ha convertido en una de las vitrinas de mayor
importancia para los artistas dedicados a esta
tecnica. Actualmente la coleccion incluye las obras
premiadas desde sus primeras ediciones (1961-65),
hasta la ultima del ano 2007, que tuvo como
ganadores a Jose Ignacio Lora y Joaquin Ramos.
Hacia el final del ano 1960, el Instituto Nacional Q

7
ode Arte Contemporaneo y Teknoquimica tambien g

se unieron a la promocion del arte y convocaron
a la primera "Bienal de Arquitectura y Pintura
Peruana prestigioso laurel que en su decimocuarta
version del 2006 fue otorgado al celebre Emilio
Rodriguez Larrain, quien se une a la lista de distin-
guidas personalidades como Fernando de Szyszlo
(1962), Alberto Davila (1964), Venancio Shinki
(1966), Ricardo Grau (1968), Tilsa Tsuchiya (1970),
Adolfo Wintemitz (1973), Carlos Quizpes (1982),
Sabino Springett (1990), David Herskowitz (1996),
Jose Tola (1998), Gerardo Chavez (2000) Julia
Navarrete (2002) y Jorge Eduardo Eielson (2004).

de 1986 a 1998, y la Sociedad Minera Cerro Verde,
a partir del 2004. Ambas corporaciones dotaron de
importantes alicientes a los participantes, desde su
primera edicion, cuyos premios ascendian a los
30 mil intis, hasta la ultima del 2007, donde los
ganadores se hicieron merecedores de cinco mil,
dos mil y mil dolares respectivamente.

i Arequipa tambien convoca y premia
Pero en la decada de los ’80 no solo instituciones
instaladas en Lima se encargaron de incentivar al
artista peruano. En 1981 nacio la primera version
del Concurso Nacional de Pintura Michell y Cia
S.A., convocado por esta empresa con el apoyo de
la Alianza Francesa de Arequipa.
Durante muchos anos, la competencia se realizo con
el fin de plasmar el paisaje peruano. Sin embargo,
en la ultima edicion (XXVII-2007) el tema fue
“Textiles del Peru”. Los ganadores se llevaron mas
de ocho mil dolares.
Otro ejemplo de la promocion descentralizada del
arte contemporaneo surgida por estos anos es el
Concurso Nacional de Artistas Jovenes- Premio
Cerro Verde, organizado por el Centro Cultural
Peruano Norteamericano de Arequipa. Este premio
se realiza de forma ininterrumpida desde 1986, y
constituye un registro clave para el entendimiento
de las artes plasticas en el Peru de finales del siglo
XX y comienzos del XXL
Desde su primera convocatoria, este certamen conto
con el auspicio de la empresa privada, Southern Peru,

Energta.de Harry Chavez.Collage.
Segundo premio Cerro Verde.

Abajo a la \zqu\erda:Resurgir.de Joaquin
Ramos Alarcon.Oleo sobre tela.

Premio Adquisicion Ex aecquo -
ICPNA.

Impulso a los artistas jovenes
En los ’90, concursos nacionales como el premio
Pasaporte para un Artista y el Concurso de Artes
Plasticas "Fundacion Telefonica" marcaron el
dinamismo de esta etapa, testigo del nacimiento de
nuevas tecnicas y estilos. Por el ano 1997 el Patronato
Telefonica (hoy Fundacion Telefonica) convoco por
primera vez, bajo el lema “Libertad de expresion”, a
representantes de las ultimas generaciones.
Un interesante grupo con figuras como Victor
Zuniga, Gabriel Tejada y Christian Bendayan, entre
otros, se hizo presente. Este premio, caracterizado
por su exigente jurado, integrado por criticos como
Jorge Villacorta, Elida Roman y Julia Navarrete,
entre otros, se consolido como uno de los esce-
narios mas prometedores en la promocion de los
jovenes creadores. Termino en su sexta edicion del
ano 2002.
De igual forma aparecen en los ’90 el Concurso de
Pintura Johnnie Walker, patrocinado por la destile-
ria del mismo nombre, y el Concurso Nacional de
Pintura Coca Cola-Trujillo, que tuvieron una gran
acogida pero corta duracion.
“Pasaporte para un Artista ” tuvo una suerte
diferente. Organizado por la Embajada de Francia,
cuenta con gran aceptacion por parte de artistas
provenientes de todas partes del pais, que encuen-
tran en este concurso la oportunidad de ganar una
beca de tres meses en Francia y asi complementar
su formacion artistica.
Actualmente, siendo tal vez el concurso nacional mas
reciente -su primera convocatoria fue a principios
del 2007-, el Alfa Romeo de Pintura se postula como
un evento prometedor para el joven artista peruano y
que es organizado por esa firma italiana de autos, la
Galena ARTCO y la Embajada de Italia en nuestro
pais, a traves de Instituto Italiano de Cultura. ^

1'
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Encuesta

Catedra
n

DEBATE

La ensehanza y perspectivas de las
escuelas y facultades de arte del pais
son analizadas con senddo critico por
sus autoridades academicas.
Luis Miguel Tokuda y Marco Aurelio
Ramos, director academico y director
de proyeccion social y cultural de la
Escuela Nacional de Bellas Artes, y
Alejandro Alayza, decano de la Facultad
de Arte de la PUCP, responden una
encuesta sobre el tema.La formation artistica en el Peru

7

Las facultades y escuelas de arte deben asumir un compromiso para que sus estudiantes sean justamente valorados en la sociedad,apuntan los directivos de la ENSABAP.

para que el alumno tenga una vision amplia de cada una de las
especialidades artisticas, y que, ademas, conozca las herramientas
de gestion y proyeccion en los diversos campos de accion de su
profesion. Estamos trabajando en replicar y generar un intercam-
bio y debate sobre este modelo de ensenanza en provincias. Por
ejemplo, hace poco vino una comision de la Escuela Diego Quispe
Tito del Cusco para firmar un convenio que posibilite la imple-
mentation de nuestra curricula en dicho centra superior.
MAR: En el caso de provincias, las demas escuelas estan mirando
a la ENSABAP, que es la institution matriz. La politica a futuro
es tratar de expandirnos y llevar nuestras experiencias y ejemplos
a provincias. Precisamente ahora estamos coordinando la imple-
mentation de sede en Jauja (Junin), a traves de un convenio con
la municipalidad local, y en Chachapoyas, mediante un acuerdo
con la region.

I Como ve el panorama de las escuelas y facultades de arte
tanto en Lima como en provincias?

•2. iCudles cree que son las diferencias entre las institucio-
nes privadas y publicas?
3.iConsidera que actualmente podemos hablar de una tradicion
academica propiamente peruana?
4. iCudles considera que deberian ser los lineamientos para
mantener la vigencia de una facultad/escuela de arte?

1

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTONOMY DE
BELLAS ARTES DEL PERU (ENSABAP)

Luis Miguel Tokuda. Director Academico
Marco Aurelio Ramos. Director de Proyeccion Socialy Cultural

1. LMT: En el caso de la ENSABAP, desde hace cinco anos
se vienen realizando esfuerzos por modemizar las asignaturas.
Concretamente, en el 2002 se creo una curricula estructurada

2. LMT: A1 ser ENSABAP una escuela publica, tenemos un
publico mas heterogeneo. Quizas a diferencia de las escuelas

30

1



V

privadas, nuestro enfoque es descentralizar la ensenanza. En ese
sentido, buscamos dar mas enfasis a la parte de planificacion,
para que las futuras generaciones tengan las herramientas para
desarrollar este tema.
MAR: En cuestion de education no creo que existan diferencias.
Creo que las principales escuelas de la capital coinciden en su
preocupacion por dar una informacion lo mas tecnica y profe-
sional posible.

rrollan. En este grupo se encuentran las escuelas de provincias,
con escasos recursos economicos y con poco respaldo verdadero
del medio social. En estas los medios didacticos -sean profeso-
res, espacios fisicos o tecnologias- son casi desconocidos. El
joven de provincias enfrenta una gran dificultad para agenciarse
de medios y comenzar a estudiar desde una situacion digna. En
general la estructura administrativa termina siendo mas impor-
tante que la misma formacion. Lo que se debe de hacer es
cambiar los pesos de las responsabilidades para que la formacion
y sus^ondiciones sean optimas.

2. Basicamente son las escuelas que denomine mayores las que
dan los fundamentos. Existen muchas discusiones en referencia
al tema de la modernidad, pero estas escuelas generalmente dan
una formacion general basica no referida a un tema particular,
llamese pintura o escultura, sino formacion acerca de las grandes
lineas de desarrollo de la pl4stica y de sus diversas posibilida-
des. En la plastica, asi como hay una tecnologia universal que se
puede utilizar en mayor o menor grado, igualmente tenemos un
lenguaje basico en grandes temas: los conocimientos de espacio,
linea, forma plastica, claroscuro y color. Elios ahi estan y es
necesario ensenarlos como un alfabeto visual, una plataforma
minima para un inicio correcto. Cada sistema de ensenanza se
organiza segun criterios y opinion de los profesores, pero el
alumno debe tener esta informacion referida y organizada.

Ademas de la formacion estrictamente artistica,las autoridades de la Escuela
Nacional de Bellas Artes opinan que se debe capacitar a los estudiantes en
temas de gestion y planificacion.

3. LMT: No. El problema es que siempre hemos visto hacia
fuera y no hacia adentro, no hay una busqueda de identidad. Por
ejemplo, el artista que llega de provincia quiere acoplarse a lo que
es moderno y se olvida de su entorno. Para revertir esta situacion,
uno de los esfuerzos concretos de la ENSABAP ha sido la creation
de un instituto de investigation, que busca estimular al artista a
hacer su propia exploration y valoracion de su medio.
MAR: En el Peru no existe una historia del arte que se haya
construido ordenadamente. Las instituciones de formacion
artistica estamos en un proceso de adecuacion, de tratar de crear
ciertas bases para un desarrollo a futuro sostenido.

3. La peruanidad es una cosa que todos llevamos dentro. La
formacion en artes plasticas es un tema universal, no de nacio-
nalidades. Creo que paralelamente a su formacion plastica, el
estudiante debe recibir un conocimiento profundo y serio sobre
quienes somos y como somos, pero la formacion en artes plasticas
debe ser en artes plasticas. Nos tocara entender y particularizar
sobre nuestras propias raices.

4. LMT: Es necesario un compromiso de la institution para
que sus estudiantes ingresen a la sociedad y sean justamente
valorados. Tenemos el problema de que en nuestro medio el arte
siempre ha sido considerado parte decorativa y no se ha conside-
rado que es un vehiculo integrador.
MAR: Principalmente se debe procurar un estandar de calidad
en la ensenanza. Una escuela debe ser capaz de ofrecer la mayor
cantidad de asignaturas y que el alumno decida, en base a esas
opciones, en que campo del arte se quiere desarrollar profesio-

nalmente. Asimismo, en el Peru vivimos un proceso de insertion
economica y lo que nos toca es proyectarnos para que los nuevos
artistas salgan, es decir, que sean conocidos mas alia de nuestras
fronteras.

El decano de la Facultad de Arte de la PUCP advierte que hay una marcada
diferencia entre el nivel de las escuelas de Lima respecto a los centros de
provincias.

4. Debe haber un curriculo que considere una formacion
basica general (de dibujo a modelado, de claroscuro a color, de
elementos sintetizados a elementos naturales), complementada
con buena informacion de progresos y procesos historicos y
tambien en tecnologia de materiales. Algo asi como dos anos
basicos en los que el estudiante, a traves de la practica y la expe-
rimentation, descubra, conozca y consolide su vocation y la
particularidad de ella. Tambien es indispensable una infraestruc-
tura excelente y una planta de profesores que esten viviendo en
su propia option vocacional y participando activamente en el
entorno social. Los centros, buenos o malos, deberian trabajar
desde esta perspectiva. 4

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

Alejandro Alayza Mujica. Decano de la Facultad deArte

1. Actualmente hay tres escuelas, digamoslo asi, mayores, en
el sentido de que cuentan con varias especialidades constitui-
das y pertenecen al sistema universitario: La Escuela Nacional
de Bellas Artes, la Escuela Corriente Alterna y la Facultad de
Arte de la Pontificia Universidad Catolica. En segundo lugar
existen escuelas menores -donde hay mayores y menores-, no
por decision de ellas, sino por las circunstancias en que se desa-
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Detalle de la casona del
Marques deValieumbroso,sede
central de la Escuela Superior
Autonoma de Bellas Artes
'Diego QuispeTito'.

El deseo de
expresidn del
ser humano a
traves del arte es
el mismo desde
tiempos remotos,
por lo que siempre
seran necesarios
agentes de
ensenanza, difusion
yr conservation.
Este es un pequeno

„ recorrido por
|algunas de las

I escuelas del interior— s de nuestro pals.

Art© oKfimEMoM fc- Juan Herrera
Periodista INC

Escuelas de Bellas Artes en las regiones del pais

T'V espondiendo a necesidades educacionales, las escuelas
de Bellas Artes regionales cumplen un rol importante en

JL. XJa formacion de la juventud y, aunque dispersas a lo largo
de nuestro territorio, comparten los mismos objetivos: cultivar la
creatividad y fomentar el respeto a toda manifestation heredera
de nuestro acervo cultural.

fue remodelada por la Agenda Espanola de Cooperation Intemacio-
nal (AECI), para lo que sera el Centro Cultural Carlos Baca Flor.
A lo largo de su historia, reconocidos artistas coino Jose Luis
Pantigoso, Raid Vargas, Luis Palao, Roberto Vargas, entre otros,
han ensenado en sus aulas; de el los, destaca la obra de Carlos
Pozo de la Riva.
Esta escuela ha logrado consolidar a la acuarela arequipena como
unica en su genero, estilo y tecnica, llevandose la mayor parte
de los premios de acuarela a nivel nacional. Forma artistas profe-
sionales en artes visuales y profesores de educacion artistica,
ademas de ofrecer diplomados y cursos de capacitacion, como
los de iconografia andina y tecnicas del dorado, policromado y
veladura en la restauracion.

Legado Mochica
La historia de la Escuela Superior de Bellas Artes ‘Macedonio
de la Torre’ empezo en 1913, con la donation de la Escuela de
Artes y Oficios por parte del chileno Marcial Acharan y Smith.
A inicios de los ’60 nacio la Academia de Bellas Artes Jose
Sabogal, cuya denominacion cambio a Escuela en 1963; para que
en 1985 recibiera su nombre actual.
La institucion oferta dos carreras profesionales, la de Artista
Profesional con especialidad en pintura, escultura, grabado y
ceramica; y la de Profesor en Educacion Artistica.
Las actividades culturales no le son ajenas. Anualmente organizan el
Salon de Docentes, con trabajos dejinvestigation artistica; el Salon
de Mejores Alumnos, donde se hace entrega de la Medalla de Plata
Jose Sabogal; el Salon de Paisaje, la Exposition Anual de Egresados,
el Salon de Escultura y exposiciones Itinerantes en diversas institu-
ciones y municipios provinciales y
distritales de la region.

Arte de todos
En 1956 se creo la Escuela Regional de Bellas Artes de Piura,
superando diversas dificultades como la falta de docentes,
modelos, implementation, etc. Fueron los propios alumnos
quienes aportaron la infraestructura, action que fue imitada por
ciudadanos piuranos que se convirtieron en los “mecenas” de la
institucion.
Fueen 1961 seledioel nombre de ‘Ignacio Merino’, enhomenaje

al insigne pintor piurano. En el
2002 cambio su denominacion
de Instituto Superior por el de
Escuela Superior Publica de Arte
Tgnacio Merino’, ofreciendo
formacion profesional en artes
plasticas y docencia del arte.
La escuela ofrece talleres de expre-
sion plastica en pintura y grabado,
asi como cursos de musica, teatro,
ceramica, danza, y otros, convir-
tiendose en ejemplo de lo que el
amor al arte y la participation de
la comunidad pueden lograr.

El maestro arequipeno Carlos Pozo de la Riva cultivo el realismo social.

Acuarelas del Misti
La Escuela SuperiordeArte ‘Carlos
Baca Flor’ de Arequipa nacio en
1951 ante la solicitud de pintores
como Teodoro Nunez, Martinez
Malaga y Lopez Galvan, entre
otros. Posee tres locales, distribui-
dos segun la especialidad: Pintura,
Escultura y Educacion Artistica. La
sede principal, considerada Patri-
monio Historico de la Humanidad,
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Escuela Superior de Arte
Carlos Baca Flor (Arequipa)
Calle Sucre 111,Arequipa
Telefono:054-281291
Director:Ronal Sarmiento Chirinos

Escuela Superior Autonoma de Bellas
Artes Diego QuispeTito (Cusco)
Marquez 271,Cusco
Telefono:084-231491
info@bellasartescusco.edu.pe
www.bellasartescusco.edu.pe
Director:Lucio Gutierrez Mendoza

Escuela Superior Publica de Arte
Ignacio Merino (Piura)
Grau 742,Piura
Telefono:073-301735
Director:Ignacio Medina Marchena

Escuela Regional de Bellas Artes
Servulo Gutierrez (lea)
Tupac Amaru s/n, San Isidro - lea
Telefono:056-214416
Director:Luis Pena Perez

Escuela Regional de Bellas Artes
Victor Morey Pena (Loreto)
Sargento Lores 844,Maynas- Iquitos
Telefono:065-232021
Directora:Nancy Tanta Sivina

Escuela Superior de Bellas Artes Publica
Felipe Guaman Poma de Ayala (Ayacucho)
Jiron Mariano Melgar 398- Jesus Nazareno, '

Huamanga - Ayacucho
Telefono:066-312456 Telefax 066-312456
esbapayacucho@tmail.com
http://www.esbapayacucho.com
Director:Eleuterio Bustamante Guerra

Escuela Superior de Bellas Artes Publicas
Macedonio de la Torre (La Libertad)
Husares de Junin 1090,Urb.La Merced -Trujillo
Telefono:044-289549
Director:Francisco Condor Huaman

Escuela Naciona!Superior Autonoma de Bellas
Artes del Peru - Sede Amazonas/Chachapoyas
Jr.Ayacucho 675,Chachapoyas - Amazonas
Telefono:958-38118
http://www.bellasarteschachapoyas.net/
Coordinador General:Cesar Reina Santillana

Escuela Naciona!Superior Autonoma de Bellas
Artes del Peru - Sede Junin/Jauja
Barrio La Salud (entre la Esq de Sucre y Huascar),
Jauja - Junin
Telefono:064-362323
Coordinador General:Honorio Bautista Rua
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4.
Los colores del retablo
La Escuela Superior de BellasArtes Publica ‘Felipe Guaman Poma
de Ayala’de Ayacucho, se creo en 1952 inicialmente como Escuela
Regional, para luego ser designada como Escuela Superior, imple-

mentandose una nueva estructura curricular basica.
Este centro tuvo una perseverante lucha por contar con un local
propio. A1 tener una infraestructura que no ofrecia seguridad
alguna, en 1998 la Plaza Mayor de Ayacucho paso a convertirse

en sus aulas y talleres.
Dias despues el
ex penal Santiago
Apostol, fue tornado
por los alumnos y

> profesores, para final-
|mente conseguir que

$ el nuevo local sea una
S realidad a fines de
> 1999.
s Con una interesante
° gama de actividades

que incluyen expo-
siciones itinerantes,

cursos, talleres libres e intercambios culturales, la escuela otorga
el titulo de Artista Profesional con mencion en pintura, grabado o
escultura, y el de Profesor de Educacion Artistica. De esta forma
el arte ayacuchano se encuentra representado por esta escuela la
cual rescata la herencia cultural de su pueblo.

ENSABAP descentralizada
En una importante iniciativa, la Escuela Nacional Superior
Autonoma de Bellas Artes del Peru (ENSABAP) tambien ha
creado sedes descentralizadas que permiten llevar su nivel de
ensenanza mas alia de la capital. El plan estrategico considera
la participacion de entidades regionales en los sectores de
economia, turismo y cultura; asi como entes privados e inter-
nacionales.
En Jauja, Junin, se inauguro la primera sede descentralizada,
gracias a un convenio con la Municipalidad Provincial en el
2004. Ofrece el titulo de Artista Plastico con mencion en pintura
y escultura, y busca ser un polo de desarrollo artistico, asi como
gestionar y mantener las tradiciones propias de la region.
La segunda sede descentralizada se ubica en Chachapoyas,
Amazonas, en virtud del convenio celebrado con el gobierno
regional. Inicio su proceso de admision en el 2006 ofreciendo las
mismas especialidades que el anterior, y proximamente abrira la
especialidad de restauracion.
Asimismo, han elaborando proyectos como la creacion del
Museo de la Ceramica de Huancas y el Museo Etnico del depar-
tamento. Sin duda un gran primer paso ha sido la creacion, en
diciembre del aiio pasado, de su pinacoteca.

>
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Jornada Artistica de la Escuela Superior de Bellas Artes
Felipe Guaman Poma de Ayala,obras de arte de docentes
y alumnos.

Otros centros de ensenanza
No podemos dejar de mencionar a la Escuela Regional de Bellas
Artes ‘Servulo Gutierrez’ de lea, que desempena un importante
rol desarrollando las capacidades creativas y artisticas de los
jovenes; y a la Escuela Regional de Bellas Artes ‘Victor Morey
Pena’ de Iquitos, Loreto, que mantiene vivo el color y calor de
las artes plasticas en nuestra amazonia. M
Alumno delTaller de Arte de la Escuela Superior Autonoma de Bellas Artes sede
Chachapoyas.

Historia y arte en el ombligo del mundo
La casona del Marques de Valleumbroso, original del siglo XVI y
declarada Monumento Nacional, es la sede de la Escuela Superior
Autonoma de Bellas Artes ‘Diego Quispe Tito’. Se adquirio en
1978, durante la gestion del maestro Mariano Fuentes Lira.
Inspirada en principios eticos y valores esteticos, Quispe Tito
esta dedicada a la formation integral de la persona como artista
visual -con especialidades en dibujo, pintura, ceramica, escultura,
grabado, diseno grafico, conservation y restauracion de obras de
arte- o como docente de arte.
Su intensa actividad artistica y cultural incluye talleres libres
para toda la poblacion, cursos de vacaciones utiles, activida-
des culturales con exposiciones permanentes y la participacion
activa de sus alumnos y profesores en ferias de arte y desfiles por
el aniversario de la ciudad, etc.
Cuenta con dos filiales en las provincias de Calca y Checacupe,
donde continuan con su labor de ensenanza, estudio y puesta en
valor de su arte tradicional.
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PANORAMA
DE LA PINTURA NACIONAL

Aintmo
GLOBAL
Dos importantes criticos responden a

nuestras inquietudes sobre la realidad y
posibilidades de la pintura contemporanea.

El es director de Corriente Alterna y uno
de los principales impulsores de muestras

visuales. Ella es una de las mas reconocidas
columnistas y destacada curadora.

Con ustedes, Luis Lama y Elida Roman.

^ Carolina Arbaiza
Periodista INC

Luis Lama

Como percibe la situacion de la pintura contempo-
ranea en el pais?
LL: A diferencia de otras epocas en las que el pais estaba

aislado,sesigue la tendencia universal hacia la figuracion,cuyo
eje es el cuerpo humano. Eso demanda muchisimo al artista,
porque hay que ser muy buen dibujante y muy buen pintor
para trabajar la figura sin que el espectador se de cuenta de
los posibles errores. Es una tendencia muy demandante. Sin
embargo, y con todas las facilidades que tenemos para estar
informados, todavia el mercado limeno resulta conservador
y tiene tendencias muy precisas,que mantienen la figuracion
dentro de ciertos parametros.

iQue nuevas tendencias distingue en la production
plastica reciente?
LL:Lo que mas distingo es la tendencia figurativa y realista.Eso
puede se puede dar en pop,pintura plana, figuracion realista,
fotografica o con foto realismo,el hecho es que es figuracion.El
gran contenido de esas obras gira en torno al cuerpo humano.
Creo que es lo que predomina hoy.
Si vemos lo que pasa en otros paises,hay una tendencia muy
minimalista a eliminar cualquier cosa superflua,y si seguimos
esa trayectoria, pudiera darse un minimalismo o un post

conceptualismo que exceda
I las bases mismas de la

m pintura para dar los objetos.
1 Creo tambien que la foto-
5 grafia esta cobrando un auge

sin precedentes en el Peru,
similar a la gran acogida que
tiene internacionalmente.

L

ER: En pintura las tecnicas, tradicionales y recientes, no son
definitorias. Nuestros artistas, en especial los mas jovenes,
estan cada vez mas influidos por la information mediatica, las
teorizaciones y propuestas que los recursos tecnologicos les
proporcionan y que les permiten conocer tendencias y modas
de los grandes centros de irradiation cultural.
En este sentido, la demandas por exito international -tan
ligado al marketing- es una meta mas apetecible que la
option por respuestas sociales locales. No obstante, tanto en
Lima como en el resto del pais, Fian surgido personalidades
interesantes,con una creatividad independiente y claridad en
los conceptos.
La ausencia de espacios de conocimiento y confrontation,
como ese inalcanzable museo de arte republicano, moderno
y contemporaneo que aun no tenemos,es un gran obstaculo
para que estas instancias puedan desarrollarse con mayor
amplitud.
En la ultima decada se ha avanzado algo en cuanto a la
reflexion y la mirada historica,pero en modo alguno responde
a lo requerido. La deficiencia que tambien se observa en
los centros de ensenanza, con programas que no se han
adecuado a los tiempos,con carencia de recursos materiales
y humanos en algunos casos,y de sentido plural y abierto en
otros,contribuye a la.facil absorcion de propuestas no origi-
narias ni originales.

ER:Ha cobrado fuerza y legi-
timidad la tendencia que
aglutina, fusiona y reinter-
preta las manifestaciones
visuales populares, que son
espontaneas, y por tanto,
ajenas a canones esteticos

academicos. Esto se aprecia en todo, desde la mirada que se
hace a las culturas amazonicas, tradicionales y urbanas, hasta
la apropiacion del kitsch y la publicidad cotidiana de eventos y
ferias,que terminan volcados en la grafica y el muralismo que
ahora se denomina graffiti.
Esta misma h'nea sirve a otra, la de las tendencias fuertes,que
sigue la senda marcada por la ideologia y conviction sobre su
mision de denuncia y testimonio.
En menorescala,se distingue la manifestation personal,intima,
relacionada con los modos de perception y la relatividad de
los mismos,para los que la memoria y el recuerdo son elemen-
tos a los que se recurre con frecuencia. 4

Elida Roman
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Juan Gonzalo ROSG,
in mzmovmm

“Sc los vates de lengua inglesa. Victimas de una desidia
de la cual hoy nos avergonzamos, mirabamos con
cierto desden a los poetas espanoles, reconocible
influencia de Juan Gonzalo, que fue compartida con
su generacion, la de los poetas del 50. Sin embargo,
en un acto de admision de la simple y liana belleza,
leiamos con pasion sus poemas y sabiamos que
cuando eso pasaba, llovia un rosal. El to habia
predispuesto asi: “Si ni tu piel, / ni yo, existieramos,
/ lloverian bandadas de rosas / en la placenta gris de
la ciudad”. Los versos pertenecen al libro “Panfleto
de la soledad”, escrito en 1966, pero que aparecio
editado luego como parte de su “Informe al Rey y
otros libros secretos”. El texto era un poema de amor
que concluia con otra de sus urgencias: “En tanto /
que te amo / y me amas / los asesinos ocupan sus
asientos / en el orden de los grandes banquetes”.

uando recien empece a leer poesia —de eso
ya hace muchos anos—, me tope con un
manojo de versos que me dejo alelado: “Hoy

me siento mejor. / Nuevamente mi cuerpo / se traga
tu recuerdo sin morirse, / como si devorase su propio
c o r a z o n.. E l senor que los habia creado se llamaba
Juan Gonzalo Rose y era una presencia escrita que
los poetas de mi generacion, en las tardes cegadas
por esa luz amarilla de las seis de la tarde que apaga
la ciudad de Lima todos los dias, leiamos a hurtadi-
llas en las bancas de los parques publicos y en los
cafetines universitarios. Entonces teniamos una sola
esperanza: que tras haberlos garabateado con prisa
en los cuademos de las muchachas que amabamos,
cumplieran el cometido para el cual los habiamos
delegado: despertar el amor de aquellas a las que no
podiamos conquistar con nuestros propios versos.

^ Enrique Sanchez Hernani

Juan Gonzalosiempre conservo un espasmo de tristeza
aun cuando escribia al amor. Como a ninguno otro
antes, ese oscuro rumor se le colaba en sus noches de

Por anos hicimos eso, a pesar de nuestro tozudo
interes por los poetas de las vanguardias y por el
habito apocaliptico de escribir manifestos donde
dimos muerte a casi todos los escritores previos a
nosotros. Pero a Juan Gonzalo no lo toco nadie, ni
con la tilde mal puesta de una palabrota, menos con
la pua alambrada de una irreverencia. Rose era el
alma portatil que todos cargabamos en la maleta,
prestos a usarla cuando el amor nos urgiera a ello o
cuando nuestras tardes, de lo puro timidas y mori-
bundas, se deshacian sobre los ficus o las jacaran-
das de las calles de nuestra fragil adolescencia.

La perdida de Rose fue un duro
golpe para los poetas del70.Su

recuerdo permanece imborrable.

El respeto que Juan Gonzalo nos causaba era tal
que muy pocos de mi generacion se atrevieron a
hablarle. Muchos, como yo, lo mirabamos de lejos
cuando abandonaba el viejo caseron del INC donde
por un tiempo laboro en los setenta. O fisgonea-
bamos con mucha cautela cuando estaba sentado
en los bares, dandole tema de conversation a sus
musas, trabandole la lengua a los fantasmas de las
torres de las iglesias limenas, o cegandolos con la
luz de sus versos que nosotros amabamos tanto en
secreto. No nos alcanzo el valor ni el tiempo para
decirle que lo queriamos tanto.

Cuando supimos que Juan Gonzalo habia muerto,
en un insoportable acceso de lucidez y melanco-
lia (^de alguna otra cosa puede morir un poeta?),
que el reloj de su corazon habia acabado descom-
puesto para siempre en su cama de moribundo, nos
negamos a admitir su desaparicion, la misma que
obstinadamente divulgaban los diarios de la epoca.

Los poetas que nacimos a los libros y la poesia en la
decada del 70 debiamos mas lectura y sensibilidad a



J^ OONZALOROSE
terrumpida evocation amorosa, y en “Informe
al Rey...” las estancias que se distraen en el
tema son varias. En “Hallazgos y extravios”,
la antologia poetica de Rose que le publicara
el Fondo de Cultura Economica de Mexico
alia en 1968, existe toda una section
dedicada a ello: “Zona de amor”. Posterior-
mente, en su libro “Peldanos sin escaleras”,
hay un texto que confunde adrede amor
con ironia, nueva sensibilidad esta ultima
que el poeta asume, seguramente por la
soledad cada vez mas inexpugnable que
tendia entonces sobre si. Aqui dice: “El
senor Dean Bronx vive en Kentucky; /
yo en tu piel / donde las tardes caen por
bandadas. / El senor Bronx cuando despierta / toca /
senas, proyectos y murallas; / yo toco tus cansancios,
mis pro, / tus cortas piernas largas”.

insomnio y, afiebrado por la luz de la creacion, garra-
pateaba sus versos donde daba cuenta de esa doble
lealtad que mantuvo como una constante a lo largo de
toda su poesia: el amor y su compromiso social. Que
sus nuevos lectores lo conozcan por una de aquellas
dos esquinas no es, por tanto, una impostura ni un acto
parcial; es extraer su ser mismo, el lado mas numinoso
de su creacion. En el tiempo, el amor ha trascendido
como un terco habito de los hombres; el compromiso
social es ahora, mas bien, una ifase que muchos han
gastado y pocos se atreven a pronunciar con honesti-
dad. Que diferente nuestro Juan Gonzalo, que la tomo
hasta hacerla pesar como dos grandes diamantes. Su
lealtad, repetimos, siempre fue con la belleza y con la
justicia, aunque el rol que se habia asignado, tal como
me lo confesara su hennana Maria Teresa, era el de ser
defensor de todas las causas y de todos los humilla-
dos. Su sentido de justicia no tenia limites. Mas Rose,
sin proponerselo a causa de su humildad intelectual,
gano tambien otra lid: la de ser uno de nuestros mas
importantes escritores, cuya palabra cenital hoy aun
nos conmueve.

Obra poetica

La segunda edicion de la
obra completa de Rose,

publicada por el INC,busca
rendir homenaje a quien

hubiera cumplido 80 anos en
enero pasado.

Centro de la pagina:Primera
edicion de Obra Poetica,

1974.

Demas esta mencionar el lado del compositor para
destacar este, su intenso lado amoroso y lirico.

Juan Gonzalo escribio la cancion
contemporanea que quiza sea el
himno popular mas notable en
tomo de la ausencia, que es otra
forma de sentir, o evocar, el
amor. Nos referimos al vals “Tu
voz”, que dejo inolvidablemente
sobre el acetato la inmortal
Lucha Reyes, cuando estaba
en la gloria de su vida. No la
ofendemos si anadimos que
esta cancion le agrego otro
motivo de popularidad a la
leyenda que en vida se forjo
como cantante.

Debo confesar que a mi generation
nos conquisto por el amor y sera
por el amor quiza que recogera a
sus nuevos lectores. Veamos. Desde
su libro primero, “Canto desde
lejos”, escrito en Mexico en 1955
pero publicado en 1957, Juan Gonzalo
establece la principal deuda de su
poesia. Si bien en el libro predomina
el tono social, aqui estan algunos de sus
poemas de amor mas memorables: “La
oration sencilla” (“Amiga / cuando estes
triste llora por los dos: / llorar me quita
tiempo para el acto. / (...) / (Pero si desfa-
llezco en mi batalla, / quiebra mi amor
en tu rodilla santa, / y llora un poco. ..”),
la celeberrima “Carta a Maria Teresa”
(“Para ti debo ser pequena hermana, / el
hombre malo que hace llorar a mama.”) y
sus hermosas “Las cartas secuestradas” (“Que me
escriba una carta quien me hizo / los ojos negros
y la letra gotica, / que me escriba una carta aquella
amiga / analfabeta de pasion cristiana...”).

ot>va
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Ahora que el INC publica
por segunda y definitiva
vez su obra completa (la

primera ocurrio en 1974), voy a dejarlos
con las palabras que el poeta expreso ante tal acon-
tecimiento aquella primera vez, en una entrevista
que le concediera a su amigo Mario Campos y que
halle en mi caja de recortes: “Leerme me causa la
impresion de haber vivido dos veces en un mismo
cuarto del cual me habia olvidado y tener la sorpre-
siva satisfaccion de que me he plagiado a mi mismo
y no solamente a Vallejo. Un libro propio es como
un espejo que retrata tan solo nuestras virtudes y
oculta nuestros vicios solitarios. Asimismo, este
libro me ha permitido conocer la satisfaccion de
conocer a Juan Gonzalo Rose, de quien habia oido
hablar mucho. Me sorprende la paciencia de los
cofnpaneros linotipistas, mucho mayor que la de los
criticos. Me agrada el comprobar que mis versos
tienen mas musica que mis canciones. Me enoja por
haber publicado antes, cuando no tenia nada nuevo
que decir”.

El amor, para el poeta, es una necesidad desbor-
dada de carino, mas alia de la material existencia
de alguna persona, objeto o sujeto de este; es su
natural manera de existir y por eso su poesia toma
esa tonalidad que la acerca al “color de los patios /
de las casas tranquilas en las tarde de enero / cuando
llega el verano...”, usando sus propios versos, y
que se confunde con la idea mas sencilla, y por ello
mas eficaz, que guardamos del amor. Hablamos del
amor y no de la pasion, que es un sentimiento de
otra intensidad, y que por su textura puede trasla-
darse hasta el sufrimiento. Rose es placidez aunque
tristeza, ternura aunque soledad.

Juan Gonzalo, aqui estamos otra vez contigo, y
como antes, desde lejos, sin hablar, no queremos
importunar tu paciencia. Gracias por tu poesia,
gracias por la vida que nos escribiste. 4

Los poemas de Juan Gonzalo que circundan o se
adentran en el amor son muchos. “Simple cancion”,
su segundo libro, publicado en 1960, es casi una inin-
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Nadie sabe mis cosas.
Refiexiones en torno a la poesia
de Blanca Varela.
Mariela Dreyfus/ Rocio Silva
Santisteban
Lima, Fondo Editorial del Congreso
del Peru, 2007. 551 pags.

Illapa
Revista del Instituto de Investigaciones Museologicas
y Artisticas de la Universidad Ricardo Palma, No.4,
diciembre 2007, 140 pags.
La publicacion del Instituto de Investigaciones
Museologicas y Artisticas de la Universidad Ricardo
Palma Mega a su cuarto ano
manteniendo la calidad que la
caracteriza. Elaborada por un comite
editorial encabezado por el historiador
y museologo Alfonso Castrillon, la
revista incluye colaboraciones de
especialistas tanto nacionales como
extranjeros.
Destacan en este numero los
homenajes a Sabrino Springett y
Gloria Gomez-Sanchez, asi como los
articulos que repasan el panorama
del arte peruano en los sesenta, la
iconografia del poder en el ocaso del
virreinato y el balance a cinco anos
de la desactivacion de la Bienal de Lima. Igualmente,
se hace una interesante resena de las exposiciones
que marcaron el 2007, entre otras vistas de interes.
(A.T./C.A)

..Siete anos les tomo a las poetas
Mariela Dreyfus y Rocio Silva
Santisteban dar forma al que
se inicio como un proyecto de
modestos alcances, y que hoy es,
seguramente, la mejor recopilacion que existe de las
lecturas criticas que ha suscitado la poesia de Blanca
Varela a lo largo de su vida. El impecable tomo, publicado
por el Congreso de la Republica, desglosa una produccion
que no se caracterizo precisamente por su continuidad, y
que, sin embargo, concito un interes creciente a traves de
los anos, desde que Octavio Paz hiciera el prologo de su
primer poemario, Ese puerto existe.
A la par que recoger las refiexiones sobre el universo
vareliano, Nadie sabe mis cosas nos entrega detalles
de coleccion al ahondar en la genealogia de la autora,
hurgar en sus afinidades con la plastica o retomar el
tema de Dios, el cuerpo, la maternidad y la muerte,
entre otras claves de la poetica de Varela. Incluso nos
sorprende con un archivo fotografico y un poema caligrafo
inedito, rescatado por Vicente de Szyszlo. Un ejemplo de
homenaje que se debe hacer en vida. (C.A)
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Grau. La Republica Canlbal
Guillermo Thorndike
Lima, Fondo Editorial del Congreso del Peru y Fondo
Editorial del Banco de Credito del Peru, 2007, 476
pags.La Narrativa de Lopez Albujar

Tomas G. Escajadillo
Lima, Universidad Ricardo Palma/
Editorial Universitaria, 2007. 338
pags.

Las biografias noveladas hallan en esta saga a un
logrado exponente del genero. Guillermo Thorndike,
periodista y escritor, dedico mas de
diez anos de su vida a una obra que no
se limita a retratar la figura del heroe,
sino que va mas alia, escrutando el
interior del Grau humano.
Con rigor academico, pero cautivando
con su estilo, Thorndike presenta esta
ultima encrucijada del protagonista,
ambientada en el primer gobierno civil
instalado por Manuel Pardo.
La Republica Canibai se convierte asi en
la ultima entrega de una serie dedicada
al Caballero de los Mares -siguiendo
la historia contada en Los hijos de los
iibertadores, La traicion y los heroes y
Caudiiio, la Ley- en la que el autor describe los periplos
de quien empezo haciendose marino a los siete anos de
edad para apoyar en la economia del hogar. (C.A)

GUII.LI RMO THORNDIKE

Tras sus aproximaciones a la
obra de Jose Diez Canseco, Ciro
Alegria y Jose Carlos Mariategui,
el investigador y critico literario
Tomas G. Escajadillo presenta
en esta nueva entrega tres
minuciosos estudios de Cuentos
Andinos, Nuevos Cuentos Andinos
y Matalache, libros medulares
para la vigencia del narrador Enrique Lopez Albujar. El libro,
ya en su segunda edicion, constituye sin duda una fuente
de consulta primordial para estudiantes e investigadores
que busquen aproximarse a la produccion del considerado
iniciador del indigenismo literario. Para los lectores, los tres
analisis pueden servir como un derrotero para comprender
cabalmente o bajo nuevas (A.T)

La Republica
canibai

Origen de la musica en los andes. Instrumentos musicales, objetos sonoros y
musicos de la Region Andina precolonial
Cesar Bolanos
Lima, Fondo Editorial del Congreso del Peru, 2007, 170 pags.
Musico de nacimiento, Cesar Bolanos dejo de explorar los matices de la electronica a finales
de los 70, cuando era inimaginable que alguien se pudiese dedicar a ese tipo de composicion
en nuestro pais. Hoy, a sus 77 anos, dificilmente se puede hallar a un arqueologo musical
con su conocimiento de los instrumentos musicales andinos y prehispanicos. Esas vueltas le
dio la vida. Con Origen de la musica en los Andes, Bolanos presenta un trabajo documental
que le demando viajar por todos los rincones del pais donde se puede entrar en contacto

con esta musica ancestral. Para ello, divide el area andina en Zona Norte, Intermedia y Surandina, con limites mucho mas
amplios que los del Peru actual. El completo estudio empieza repasando las teorias sobre el poblamiento del continente
americano y termina describiendo los instrumentos populares andinos del presente. Sin duda, un valioso referente para los
interesados. (C.A)
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5!s31 de enero al 22 de abril de 2008
MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES

INSTITUTO RIVA-AGUERO
Jiron Camana 459, Cercado de Lima - Peru

De lunes a sabado de 10:00 am. a 1 :00 pm. y de 2:00 a 7:00 pm.
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