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. 
INTRODUCCION 

La nanativa hispanoamericana conte~, llena de logros y desaci4! 

tos, es un objeto de estudio particularmente interesante por la riqueza humana que 

enciena. Estudiar la obra de ~ualquier narrador hispanoamericano de nuestro siglo 

es adentrane a un mundo muchas veces insospechado. 

Hace algunos anos lermos una de las novelas m6s ponderadas de .Jas6 ~ 

.rra Arguedas: Los rros profundos. Su lectura nos dej6 una iq,reel6n inolvidable. 

Coq,rendimos en aquel momento que Arguedas no era siq,lemente un escritor m6s 

entre todos los que encaminaron sus inquietudes y sus esfuerzos a crear literatura ~ 

bre el indio. Arguedas escrlbra, sr, sobre el indio; pero lo incorporaba con gran 

sentido est6tfco y humano a la I iteratura peruana y a la literatura hispanoamerica

na. Fue, entonces, tan grande nilastro entusiasmo que elaboramos una investfgacf6n 

parcial sobre Los rros profundos. 

Nuestro fnter6s por la I iteratura de Arguedas no I leg6 a su t6rmino con la 

preparaci6n de ese trabafo. La lectura posterior de las obres restantes acrecent6 

ese fnter6s; a traws de ella conoboramos nuestra lntuicl6n inicial: Arguedas hacra 

justicia a quienes por siglos habran sido objeto de explotacf6n econ6mfca, social y 

literaria. Ahora, por lo menos, el indio no era objeto y causa de un lsmo m6s. 

La presencia Integral del indio en la narrativa de Arguedas sobrepasaba el siq,le 

indigenismo sectario y doctrinal; Arguedas salvaba asr al indio de una de sus tl'U9! 

dias, y lo instalaba definitivamente en la dimensi6n humana que le es propia. 
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Frente al conjunto de obras de este escritor, sentimos la urgente necesi

dad de conocerlas, de hacerlas objeto de una investigaci6n. Y decidimos empren

der I a tarea • 

El tema surgi6 en una convenaci6n con el Maestro José Luis Gonz6lez, 

en el Seminario de lnvestigaci6n y Tesis que dicta en esta Univenidad. Como Ar

guedas sitúa al indio en su contexto social y lo coloca dentro de una red de rela

ciones con otros g~ humanos, que lo explican y le dan validez y realismo, P8!!. 

samos que serra provechoso tratar de adentramos en esas relaciones y tratar de des

entraftar todo lo que ellas significan. 

En el primer apartado de este trabajo nos dedicaremos a observar la fig_!! 

ra del indio dentro de su mundo; y en los restantes, nos detendremos en sus relaci~ 

nes con los grupos m6s representativos del univeno arguediano; siempre tratando de 

recoger los matices, los murmullos m6s rec6nditos, los elementos más significativos 

que contribuyen no s6lo a formar la verdadera penonalidad del indio, sino también 

una narrativa de incalculable valor. 

A pesar del gran entusiasmo que sentimos por la obra literaria de José~ 

rra Arguedas, trataremos de despojamos de todo apasionamiento para realizar esta i!!, 

vestigación con la mayor objetividad posible. Iniciaremos el an61isis del tema ªP! 

g6ndonos a los textos del autor, aunque muchas veces tengamos que acudir a la h~ 
1 

toria y a los hechos sociales, para poder explicamos muchos fenómenos; porque Ar-

. guedas es ante todo un escritor realista hispanoamericano en cuya obra destaca po

derosamente el complejo de la sociedad de su tiempo. 
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Naturalmente, en la reallzaci6n de este trabajo se nos escapan muchos<! 

pectos, y nuestra visi6n puede ser limitada --sobre todo, porque nos hemos dedica

do al es_tudio de uno de los muchos temas de sus obras-, pero tenemos el prop6si

to de llevarlo a caba por el mejor camino, dedic6ndole todo nuestro esfuerzo y c"!!, 

dado. 

Deseamos que la labor que hoy realizamos deje la inquietud de conocer la 

obra de Jos6 Maña Arguedas, en aquellos que aún no se hCl'I asomado a ella; y sir 

va de estrmulo p«a futuras investigaciones sobre la obra de este autor. 



CAPfTULO 1 

LA RELACIÓN DEL INDIO CON EL INDIO 

El indio ha sido el personaje natural de Am6rica. Seflor de valles, ~ 

tonas, selvas y llanos, fue despojado y reducido a la servidumbre por el conquista• 

dor espal'lol. Largos anos ha resistida al embate de la impra mano del hombre. Se 

ha mantenida terco en sobrevivir, con una terquedad que asombra. Por tal motivo, 

encontramos en pleno siglo veinte una poblaci6n indrgena que es muy significativa 

y que num6ricamente es mayor en aquellos países donde florecieron grandes culturas. 

La conquista espanola escindf6 el mundo indígena. La cultura que flore

ci6, dirigida por los grandes imperios, fue repentinamente aplastada con la llegada 

del invasor espanol • Pero la conquista no s61o determin6 este hecho, sino que ta'!! 

bi6n trajo a Hispanoam6rica un nuevo tipo racial, el blanco, que termin6 por mez• 

ciarse y dar lugar a la aparici6n del mestizo. Posteriormente aparecieron otros ti• 

pos raciales en nuestros suelos que vinieron a transformar el panorama humano, no 

s61o en el aspecto racial, sino tambi6n en el cultural. 

La sociedad hispanoamericana es multiforme y compleja. En nuestro siglo 

ha atraído la atenci6n de polrtieos, soci61ogos, psie61ogos y de los I iterotos., que 

han tratado de estudiarla en una urgente necesidad de encontrar la respuesta a tan

tas interrogantes, la soluci6n de tantos conflictos y males existentes. 

La sociedad peruana contemporánea se define a través de una serie de c~ 
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racterfsticas v61idas para toda Hispanoam6rica y a trav6s de otras rooy particulares. 

Los escritores peruanos, unos con mayor acierto que otros, han tratodo de descu

brir, de. sondear el alma misma de esa sociedad; han hecho análisis cri'ticos de las 

peculiaridades nacionales, de las relaciones entre las clases, tratando de conocer 

y de expresar la verdadera identidad nacional. 

El Perú no es espal'lol,. ni indio ni mestizo y, sin embargo, es todo esto. 

El criollo o blanco vive en la costa, ése es su asiento geogr6fico tradicional. 

Mariátegui nos dice que el conquistador lleg6 a la sierra s61o por excepci6n (pa

ra extraer metales de las montaflas); prefiri6 quedarse en la costa y la conquist6 

f6cilmente. (1) No pudo hacer lo mismo con la sierra, que se convirtió en el '! 

fugio de los indios. Esto nos explica, a grandes rasgos, ~-r qué se habla de una 

dualidad cultural y 6tnica en el Perú. El indio se congregó en la sierra, guar

dando aquellas reminiscencias de su pasado; el espanol se mezcló con otras castas, 

y predominó en la costa la población blanca o mestiza, con una cultura criolla. 

Actualmente esta dualidad existe y resalta poderosamente; pero al analizarla con 

detenimiento, se observa una pluralidad cultural y 6tnica, la cual diluye el es

quema simple de la sociedad peruana que salta a primera vista. La sierra es in

dia, la costa es blanca, y, sin embargo, hay blancos y mestizos en la sierra; y en 

la costa viven un número significativo de serranos, influy6ndose mutuamente. Es

to contribuye a producir en el peruano cambios de actitudes ante la vida, cambios 

en la sociedad y en la historia; todos ellos constantes y profundos. Pero el con

flicto esencial consiste en el enfrentamiento de dos culturas que se prolongan en 

el alma peruana de manera intensa, y que mantienen una división negativa para 

la integración de una verdadera nacionalidad. Roberto E. Rfos al hablar de este 
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problema nos dice: 

"Por una parte está el indio, estrechamente vinculado a su tie
rra, con su panteísta amor por las cosas, su profunda nostalgia 
que le viene de siglos. 

Por otra parte, está el europeo, heredero del espaflol del siglo 
XVI que llegara 'lleno de soberbia, religiosidad carnicera, dina 
mismo sin limite, pasi6n sin critica, actitud individualista' o del 
inmigrante del siglo X IX, socialmente descrraigado, e111>rendedor, 
progresista, religiosamente indiferente e individualista. En cier
to sentido, la tensi6n es la que existe entre el interior y la cos 
ta, ya que la colonización europea rara vez penetro las regio:' 
nes rurales. Es la tensión entre el campo y la ciudad, entre dis 
tintos planos de relaci6n con la tierra: más cerca, trabajándola 
con las propias manos, el indígena/ más lejos, en la atmósfera ca 
da vez más artificial de la ciudad modema, el europeo. Entii 
ambos extremos, el mestizo. 0 (2) 

Jos6 María Arguedas, comprendiendo tada la co111>lejidad de la estruct.!:!_ 

ra social del Perú, y en su prop6sito de ahondar en la problemática de su país, 

inquiere sobre la situación de ~a cultura indígena en la sociedad peruana y los me• 

dios posibles para que pueda contribuir a la formaci6n de una cultura nacional ve.!. 

daderamente progresista y justa; en este camino revela,a través de sus.novelas, las 

co111>licadas relaciones que existen entre los diversos estratos sociales con tados 

sus matices diferenciales. Habla del indio, porque como afirma Antonio Urello, 

Arguedas tuvo como propósito primero presentar la verdadera cara del indio y de

sechar los falsos y perif6ricos acercamientos. El mismo Urello transcribe un p6~ 

fo significativo, tomado de una correspondencia de autor anónimo, que explica lo 

que Arguedas intentaba: 

" ••• purificar algo la cabeza y el corazón de Lima, la ciu
dad que negaba, que no conocía bien a su madre y a su madre; 
(abrir) los propios ojos de nuestro pueblo • • • para que nos 
vean mejor. Y en los pueblos que llaman extranjeros; ••• le 
vantar nuestra imagen veidadel'Q, su valer verdadero • , • alto y 
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con luz suficiente para que nos estimen, para que sepan y pue
dan esperar nuestra coff1)Clflía y fuerza; para que no se apiaden 
de nosotros como del más hu6rfano de los hu6rfanos; para que, no 
sienta vergl.ienza de nosotros, nadie." (3) 

Por eso habla del indio; por eso tambl6n necesita hablar del blanco y no 

s61o del blanco y del indio (los dos estratos enfrentados tradicionalmente y que 

aparecen en las noveles clásicas del indigenismo anterior a Arguedas) sino de ~ 

dos los tipos de indios, de blancos y de tadas las otras capas sociales. Para Án 

gel Rama esto sig,ifica una contribu,ti6n de Arguedas a la lrteratura indigenista, 

un peso de avance en el indigenismo l lterario que s61o habfa contemplado de ma

nera esquem6tica y siq,lista Gnicamente dos sectores e11fre11tacl01, los dos como ti

pos fijos. (4) 

A.- Los distintos niveles de la comunidad indfgena: 

Se ha repetido, con sobrada insistencia, que Argueclas tuvo del indio 

una visi6n muy coq,leta, que sus experiencias de nino y de adolescentes ligadas al 

indio le han permitido hablar de 61 ·desde adentra•. Antonio Urello afirma que: 

"Su conocimiento del orbe andino es de primera mano, aliterado, 
amasado en sus propias vivencias, fundido en su alegría y en su 
dolor penonales. Tal tesoro lo ha recogido en la pristinidad de 
la lengua nativa, Ninguno de los escritores Indigenistas, ni aún 
aquellos de intuici6n más penetrante, poseen esa perspectiva pri 
vilegiada, que fue la fortuna de Argueclas, porque el proceso cíe 
acercamiento de aqu61 los ha sido sieq,re mediato, a traws de 
instrumentos intermediarios, testimoniales o I ibrescos, todos me
dios de aproximaci6n elaborados por quienes, a su vez, se ha
llan distanciados de la esencia india." (5) 

Reconocemos la trascendencia de este hecho en la vida del hombre y 
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del escritor Arguedas, aunque no podemos dejar de aceptar lo que atinadamente S.!, 

flala Mario Vargos Llosa: 

"Su vinculación honda y penonal, con la realidad que evocan sus 
libros de nada servirfa literariamente hablando, si Arguedas no 
fuera un gran creador, uno de los m6s puros y originales que han 
nacido en América." (6) 

A ese conocimiento intenso y co~leto de la realidad andina se unen 

sus dotes de gran narrador; y asr, el indio en sus narraciones no es el indio, si

no muchos indios; pero no en sentido nurn6rico, sino en un sentido social, a ni

vel de relaciones humanas. Claramente se perciben las variantes en este grupo~ 

cial y se diría que .la existencia de los diversos estratos de indios est6 marcada 

por su posición en la sociedad. 

El gran personaje de la obra literaria de Arguedas, el que hace su apa

rición desde "Agua", es la comunidad indfgena, el ayltu; esa comunidad que ex

hibe su espíritu totalmente colectivista, unitario. La existencia de estas comuni

dades est6 condicionada por la voluntad de los mistis, y las variantes que existen 

entre una y otra comunidad se establecen por su resistencia y su grado de oposi

ción al gamonal • Asr, entre los comuneros tinkis y los sanjuakunas de "Agua" 

existe un nivel diferencial, aunque ese cuento, como indica Ángel Rama, exprese 

"una realidad si~le y dicotómica, la que regia en las 'aldeas' de la sierra." (7) 

Las dos comunidades se ven explotadas por el terrateniente, pero los tinkis cons8! 

van la dignidad y la calidad de hombres en mayor medida que los sanjuanes, so

bre tado por su actitud ante el misti: 

"Don Vilkas despreciaba a los tinkis; al verlos en la plaza, levan 
tó la cabeza, jactancioso, pero los siguió con la mirada hasta que 
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llegaron al corredor; les tenfa miedo, porque eran unidos y por
que su Varayok', cabo licenciado, no respetaba nu:ho a los mis 
tis. • (8) -

En la unidad y en su oposici6n al blanco que los explota es donde res.!, 

de esa cierta dl(P'lldad de los tinlcis. A lo lcrgo de este cuaito se alude repeti• 

des veces a la hombrfa de estos c011UMt10S, los que dejan entrewr el odio hacia 

el blanco y una chispa de rebeldía. 

La diferencia entre les dos comunidades de •Agua• nos es transmitida 

tambi6n por una descripci6n ob¡etiva que sale de boca del ncnador, un nino cu

ya sinceridod es tal que nos hace sentir que nada es falso en esta imagen del I? 

dio. El autor, a tra>As de este nino, merca alpes diferencias entre dos comun.!, 

dodes Indígenas peruanas con sobriedcxl, sin desbordarse, fiel a su concepcl6n del 

arte: 

•Al poco rato los escoleros y el músico nos vimos rodeados de los 
tlnfcls. Yo m1r6 una a una la cata de los comuneros; todos eran 
feos, sus ojos eran amarillos, su piel sucia y quemada por el 
frfo, el cabello lcrgo y sudoso; cesi todos estabon rotosos,· sus 
lok'os (sombreros) dejaban ver los pelos de la coronilla y las ofo 
tas de la mayorfa estaban hueces por la planta, s61o el correaje 
y los ribetes eran lanudos. Pero tenfan mefor expresl6n que los 
sanf uanes, no parecfan muy abatidos, conversaban en voz alta 
con Pantale6n y se reían.• (9) 

La miseria de los tlnkis está descrita a trav6s de im6genes sensoriales, a 

trav6s de su cspecto y de. sus prendes de vestir; pero su condici6n es superior a la 

de los sanjuanes, por cuanto no se han dejodo vencer moralmente por la explota

cl6n y la miseria y aGn pueden reír y hablcr sin temor. Los otros, los sanjuanes, 

est6n al borde de la animalidad: 



10 

"Los sanjuanes eran como gal lo forastero, como vizcacha de la ~ 
na; cuando el principal gritaba, cuando ajeaba fuerte y revem'! 
ba su balita en la plaza, los sanjua,es no había, por todas ~ 
tes escapaban como chanchos cerriles." (1 O) 

La situación de estos indios, reducidos por la opresión a los limites de 

la animalidad, es bastante denigrante. Arguedas describe la índole de estas in• 

dios y hace resaltcr su cobardía, además de que utiliza aquí,con toda propiedad, 

símiles extraídas del reino animal para subrayar más la condici6n de los sanjuc:ns. 

A pesar de la existencia de estas conu,idades que ~ala COff1)0-

sión, el indio comunero es el que resalta como un personaf e wleroso, no domest..!, 

cado y con decisión suficiente para enfrentcne al blanco expl~, porque tam

bién hay en la sierra perua,a comunidades que están situadas en un nivel superior, 

como la que presenta Arguedas en •Aguaª: 

"los comuneros de Ut~'pampa son mejores que los sanjuanes y los 
tinkis de la puna. lndict- lisos y propietarios, les hacían correr 
a Don Braulto. Cuando troía soldados de Puquio no más, el prin 
cipal se hacía el honmre en Utek', atropellaba a los comuneni 
y hacía matar a los animales de la pampa, para escarmiento. 

Sólo en la plaza de San Juan era valiente Don Braulio, pero lle 
gando a Utek' se acababa su rabia y parecía buen principal." (10 

Se podría afirmar que Arguedas no idealiza al indio a la manwa de los 

románticos, no obstante, algunas veces se deja llewr por ese •amor• al Indio que 

61 mismo seflaló; sublimizando, por tanto, algunos elementos del mundo aborigen. 

Esto se ve muy claro en la descripción de la comunidad de Utek', la que repre

senta el ideal de la comunidad, el paraíso anhelado: 
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•Nunca la pa~ de Utek' es triste; lejos del cielo vive: aunque 
haya neblina negra, aunque el aguacero haga bulla sobre la tie
rra, Utek'pa111>a es alegre. 

Cucnlo los maizales est6n verdes todavra, el viento juega con 
los sembrros; mirada desde lejos, la paq,a despierta cariflo en el 
coraz6n de los forasteros. Cucnlo el marz está para cosecharse, 
todos los comuneros hacen chozas en la cabecera de sus cha
cras.G • ~ • (12) 

La descripción es larga y con ella Arguedas reconstruye la comunidad ª!!. 

cestral,que para 61 es una realidad vivida. Toda la armonra del vivir se encuen

tra en esta cona,nldad y el hombre necesita retomar a ella, pues allr las fuerzas 

destructoras no lo afectan. En esta cona,nidad se encuentran las esencias espiritu~ 

les del pueblo quechua. No creemos que Arguedas vuelva sus ojos.hacia atr6s y 

reconstruya la comunidad sagrada para proponer un retorno a ella. Lo.hace P.Jra ev_!, 

denciar la existencia de esta comunidad, aunque en menor escala, pues hay un 

sinnúmero de comunidades que aún conservan en buena medida sus esencias espiri

tuales. Y como afirma Antonio Urello, Argueclas: 

•e, • ~ no persigue si111>lemente mostrar un vestigio del pasado, 
sino presentar una visión que corrif a o compense el desbalance 
injusto del presente.• (13) 

Así queda justificada la relativa idealizaci6n de Utek'. 

Más cercana a la comunidad de Utek' están los ayllus de Yawar fiesta, 

a pesar de que han sido afectados por la mena del cambio social • Estas comur!!, 

dades sufrieron el despojo y sufren el influjo funesto de la insaciable sed de riq"!, 

zas del blanco, pero conservan cierta resistencia que les permiti6 incluso humillar 

al blanco, pese a los castigos y a las balas: 
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"Pero el agua no soltaron los ayllus. 
Igual que en otros tiempos, los varayok's reparten los turnos de 
riego, cada cual en su ayll u • , 
Por eso, al amanecer, los días de reparto, los mistis de Puquio 
entran a los ayl lus a pedir agua para regor sus sementeras. Tii:!, 
tanda, todavía con el frío, ocultando la quijada en las bufan
das, los principales se entrapa, con los indios del barrio, y gri
tan levantando el brazo: 
- ¡Don Gregorio'. ¡Para mi maicito'." (14) 

También ellos, los comuneros de Puquio, todos los anos se enfrentan a 

los toros en una corrida sangrienta, mostrando todo su coraje y su superioridad ª.!! 

te el blanco, su inmenso valer. Sara Castro Klaren· dice que los indios de los 

ayllu: 

"Conocen la brutalidad implacable de la represalia del misti, pe
ro al mismo tiempo no pueden olvidar su orgullo, su antigua y 
férrea adhesi6n a ciertas costumbres y derechos que se han reser 
vado a costa de tanto insistir y luchar •11 (15) 

Los comuneros de Puq4ip luchan por sus derechos sin violencia, de ma--~ 
nera tranquila. No tienen la timidez de los tinkis y poseen pleno conocimiento 

de su capacidad como hombres; aunque parezca imposible, tienen suficiente con

fianza en sí mismos para realizar las actividades que se imponen. Ellos pueden 

hacer lo que es irrealizable para el misti: 

"Nu'hay empusible para ayllu, tatay. Capaz cerro grande tam
bién cargando hasta la mar k'ocha. 
- 1 Nu'hay para ayllu'. 
- Como a chascha puniento vamos a arrear a Mlsitu." (16) 

No son s61o palabras, el acto se realiza gracias a esa confianza que en 

gran parte reside en el poderío de la sociedad cona,nal, en la indudable unidad 

que experimentan. 
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Las indios de lm co11U1idades, eapec:mca,.•• los de las ayllus de P_! 

quio, Yml 11ul1ca,dc, su alma, su di1pddad y ., poder al exhiblr,tambiá'I, lo posi!!_ 

w del trabafo colectlw, el cual realiZD'I como w, acto de afil'IIIIICi6n de su ~ 

rltu, aflrmacl6n de ., alta condlcl6n. Por asc,,no podemos defar de notar un ni!. 

tiz de orgullo en las palabras del comunero alcalde cucnlo concluye el trabafo 

que la canu1idad realiz6 en s61o wintiocho días: 

•- YCllt6 camino, taytakw,a, werdc'ochakuna~ Aquist6 cami6n. 
Ayllu c.....,le palalira. 1Co..u1ero • mando, ....... ~ • (17) 

En estos ayllus, no hay en ningún lllOl•do sena! del indio como w i!!, 

ferlor del que la humcaüdad no puede espe.ai' su contribuci6n, al contrario, este 

Indio tiene brl'o y t.611, a pesar de los muchos ataques y alxms de que• obfe

to. Mmltiene w,tda su fuerza y trabafa con la solemnidad y la entrega que exi

ge un ritual • 

En distinto niwl se encuentran otros indios, los colonos, pues vhien Frs.! 

camante mm cerca del blanco, son mm explotadas por 6ste y est6n miis lefos de 

las .encias espiritual• de sus a1l91Jcaados. Ernesto, el niflo r..a,ador de Las ñas 

profundos, los describe así: 

"Tenía la misma apariencia que el pongo del Vie¡o. 
Un sudor negro chorreaba de a,s cabezas a sus cuellos; pero aun 
aún mm sucios, apenas lewntados sobre el suelo polwriento del 
caserío y de la fábrica, entre las nubes de mosquitos y de avis
pas que 'VOiaban entre los restos de cella. Todos llewban som
breros de ICl'IO, apelmazados de ·wcsa por el largo uso.• (18) 

Aquí loa indios est6n actua,do totalmente dentro del marco de la servi 

dumbre; n,estran su pat6tica niseria. Aav,eclas jamás podrá describirlos de otra 
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manera que de ésta tan oscura y negativa. Son personajes-masa, pero encadena

dos; la tragedia de estos habitantes, de su rra,mdo, está plasmado en es~ descrip

ción. Estos indios han perdido la oportunidad de vivir como seres humanos y, en 

gran medida, de ser honi,res. Las palabras de Ernesto lo reañrman: 

"Ya no escuchaban ni el lenguaje de los ayllus; les habían hecho 
perder la memoria; porque yo les hablé con las palabras y el to 
no de los comuneros, y me desconocieron.• (19) 

Los colonos viven de una manera degradada y han perdido hasta la me

moria, lo que equivale, en la obra de Arguedas, a perder de manera total el ser, 

la identidad. En ellos se han ensaftado por siglos el gamonal y el cura con su 

labor mitiñcadora. Pera aún estos indios dejan entrever la existencia de una po

sibilidad de recuperar su naturaleza, a través de la lucha por recobrar su lugcr en 

el mundo. Por eso Arguedas los presenta en un momento de rebeli6n,.aunque 6sta 

obedezca a un orden de caráct!I( mágico, y el personafe principal de la nove

la diga: 

n_ Irán en triunfo, Padre, así como vienen ahora subiendo la mon 
tafia. ¡Yo no los veré'. Oiré desde aquí el rezo." (20) -

Estos indios,a quienes se les castiga como a niftos y a quienes se les ha 

reducido a un estado infrahumano, tadavía pueden llegar a triunfar, según Ar-

guedas. 

En la presentaci6n de este mundo co111>lejo del indio se conte111>la la 

existencia de otro tipo de colonos, no tan degradado como los de Patibamba, y 

más cercano a los comuneros, pues están organizados, poseen un cabecilla, gozan 

de paz y de ciertos derechos dentro de la servidumbre que soportan; 6stos son los 
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colonos de Don Bruno en Todas las sangres; ca,nque tambi6n est6n rebajados por la 

posesi6n absoluta que tiene sobre ellos el amo, el cual les recuerda crudamente su 

situaci6n: 

"Todo es _de mi pertenencia. ¿Qui"1 te dio licaicia para ir a 
Paraybamba? ¿No sabes que tu alma es tambi"1 de rrú, que yo 
respondo por ella es1te Dios, nuestro Senor?" {21) 

En este estado el indio no puede ni siquiera hablar directamente al ga

monal; carece de libertad plena, su trabajo es para el amo y 6ste lo na,eja a su 
' 
antojo; pero estos colonos aún conservmi sus valores tradicionales, sien.,_. la mú

sica y aman y respetan a la naturaleza. En el trabajo conu,al tanmi• dena,as

tra, sus fuerzas al lado de los comuneros de Lahuaymcrcas: 

"Los 'colonos' y tres lahuaymarcas arrastraban, s,itando, los pe
quenos coches cargados de piedra y tierra. '¡Vuela, gavilán, 
carajo! ¡Vuela, perro; vuela, viejo caballo~' exclamaba, en 
quechua. Y se reres1. • {22) 

La dignidad de estos colonos va pareja con la descripci6n f('sica que de 

ellos hace Arguedas: 

"Como todo colono, ibesl descalzos; con su traje de faena, de 
bayeta azul muy destenida y sombrero de lana, hechos por ellos 
mismos. Los sombreros redondos mostraban una fuerte mancha s,a 
sienta alrededor del cord6n que reemplazaba a la cinta. No * 
tían chamarra, sino camisas de bayeta, remendadas, pero lini= 
pias." (23) 

Hay 1X1a diferencia notable en la apari9!1cia de estos colonos y los de 

Los ríos profundos; y una diferencia más trascendente aún por cuanto 6stos no nos 

dejan ver su interioridad, sólo sabemos de su tem:w y ele su olvido, mientras que 
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los de la hacienda de Don Bruno disfrutan de su trabajo, de su unidad, a la par 

de esos comuneros de Lahuayrnarca (comunidad a la que pertenece Rendqn Wilka) 

que est6n en el mismo nivel de aquellos de los ayllus de Puquio en Yawar fiesta. 

Los colonos de Todas las sangres son conscientes de su situoci6n en el mundo: 

''Yo • , • colono - dijo en quechua-. No tengo mi casa, no 
tengo mi tierra, no tengo mi perrito. Todo, todo, de Don Bru 
no." (24) -

Se sienten huérfanos y lloran su tragedia. Reconocen también su dife

rencia con el comunero libre; pero sienten que éstos, en última instancia, también 

est6n sin armas en el 1111ndo: 

11-- Indio comunero, sin sombra también-- respondi6 el colono, 
y se fue, ya sin llorar, tambaleándose." (25) 

De la misma condici6n de los colonos es el pongo, aunque su figura ªP! 
~I 

rece mil veces más ultrajada; él es~ más cerca del misti y más lejos de la tierra 

que lo pudiera definir; vive en la casa del gamonal como su sirviente más humil-

de y es motivo frecuente de su crueldad: 

''Y asr, todos los dras, el patr6n hacía rewlcarse a su 
pongo, delante de la servidumbre. Lo obligaba a reírse, 
gir llanto. Lo entreg6 a la mofa de sus iguales, los 
nos. 11 (26) 

Arguedas describe a uno de el los así: 

nuew 
a fin 
cola:' 

"Era pequel'lo, de cuerpo miserable, de 6nimo débil, todo lamen 
table; sus ropas, viejas," (27) 

Éste es el pongo que aparece en uno de sus cuentos, quien no guarda 
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diferencia si"1ificativa con el de Las rros profundos: 

''Tenra un poncho rardo, muy corto. Se inclin6 y pidi6 llcen -
cia para ine. Se inclf n6 como un gusano que pudiera ser apl«!, 
tado.· (28) 

La descripci6n del pongo revela la existencia del e,cplotado,y en su "'! 

timenta est6 manifiesta su pequeflez. Las palabras de la cocinera en •e1 suel'lo 

del pongo• expresan su cruda realidad: 

• 1Hu6rfano de hu6rfanos; hlfo del viento, de la luna debe ser el 
frro de sus ojos, el coraz6n pura tristeza'.• (29) 

El pongo sufre una orfandad extrema. S61o es un Instrumentos en ma- _.\-

nos del gamonal y obf eto de c~i6n de sus semejantes. Con todo, Arguedas 

pone una nota valiosa en la penonalidad del pongo, el que en una de sus nove-

les exclama: 

•1 Ninito, ya te vas; ya te estás yendo'. rYa te estás yendo~• (30) 

Con estcs palabras Arguedas nos sitúa frente a la ternura del lndrgena. 

Este pongo conserva, en medio de su abandono, uno de los valores sustanciales 

del indio: la Inmensa ternura por sus semejantes. 

tJcJchas son les cleses de indios que aparecen en les narraciones de Ar

guedes, pero hcsta los más individualizados, corno Rendón Wilka, pertenecen a un 

grupo. El pongo es el pongo, Rendón es comunero, Adri6n K'oto es colono, MCJt. 

wa es comunero. Algunos son peones de hacienda, sin ermargo, no dejan de ser 

comuneros. Y aunque parezca contradictorio, no todos los indios actúan sierq>re 

-Jt,l 
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de manera homogénea ante el blanco: 

"Cada ano morían reses en el corral de Don Ciprián. Los colTll
neros, no todos le respetaban igual; por aquí, por allá, había 
uno que otro indio valeroso que se paraba de hambre y le con
testaba fuerte al principal; no pagaba el darlo." (31) 

Así, existe el indio Vilkas que es vergüenza de su pueblo,parque ha 

vendido su dignidad por un pedazo de pan. 

"El tayta Vilka era un indio viejo, amiguero de los misti pnnc,
pales. Vivía con su mujer en una cueva grande, a dos leguas 
del pueblo. Don Braulio, el rico de San Juan, dueno de la 
cueva, 1 e daba terrenitos para sembrar papas y maíz.• (32) 

Los nlnos consideran a este penonaje como su enemigo. Este indio ac

túa no como grupo sino individual mente dentro del marco del servil isno. Está más 

solo que el pongo, porque adem6s del repudio velado de su gente, sufre también 

la agresividad del misti. ., 

Como contrapunto a este personaje, surge en Todas las sangres la figura 

de Rendón Wilka, quien representa el prototipo del indio, del que dice Antonio 

Urello: 

"En él vienen a rematar los otros personajes indios que, desde Pan 
taleocha de 11Agua 11 han venido enfrentándose al pacler ilimitado 
del senar feudal. El es una síntesis de todos ellos, pero m6s re 
finado y apto para la lucha; en una posición de igualdad co~ 
los pacieres que por siglos han regido su ITllndo.• (33) 

Rendón no se desligo jamás de su comunidad ni de su mundo y cu1Tple 

hasta la muerte con lo que ella exige. La comunidad lo designa para cu1Tplir un 

alto destino, que est6 expresado en este canto de despedida: 



"No has de olvldar, hlfo mfo 
icnn6a has de olvidarte: 
vas en busca de la sangre, 
has de volver para la sangre, 
fortalecldo1 
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como el gavll6n que todo lo mira 
y cuyo vuelo nadie alcCl'lza.• (34) 

Rend6n vuelve y cu~le con •e prop&lto luchando y creando entre 101 

auyae concl.,cla ele su pader para transfornlCI' el ~ ele oprwl6n en .., mundo 

ele fwtlcla. Su muerte y la rutrte ele 101 Indios que ~laten hasta lo Gltlmo 101 

embattl';cle 101 allad01 ele los gamonal• ......,.1a, dlal'=tlcarnente, el triunfo 

del pueblo Indio tn el que faná def6 ele creer .Jos6 Marra Arguecb. 

El 111.1ndo del lndfgena • sumamente c~efo en todos 101 capectal, y 

el grado de valentfa y ele pader del Indio • distinto; wrf'a ele comunidad a co

munidad, de grupo o grupo y de !*lona a l*IOIIG, ,1...,.. ele acuenlo c:on 

el grado ele cerc:Cl'lfa o ele lefCl'lfa que 61 ~arde con aquel Ideal conunltcrlo, ele 

acuerdo con el nlwl de conservacl6n ele las •enclas mm puras del mundo del 

Inca. 

B.. La ,.lac16n entre el Indio y la naturaleza. 

El medio ambiente en el cual se mueve el hombre, en donde realiza u 

actividad• y se real Iza a sr mismo, tiene una 1.,tCl'lcla Indudable cuando• h! 

ta de reconstruir o ,.flef ar estftlcamente el nu,do. El escritor hl1pC1110C1merlcCl'IO 

oo evade esta tendencia general de recoger en sus obras el medio amblne; lncl! 

so lo hace con mayor detenimiento, d•crlblendo lea peculiaridad• y la lnfluen• 

cla que ese medio ambiente tiene en la vida de los hombres. 
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En Hispan1>am6rica lo naturaleza tiene una importancia fundamental, so

bre todo en el medio rural , Es por esta razón que el escritor, cuyo temática est6 

referida directamente ol campo, tiene la enorme necesidad de recrear la naturale

za, de describirla en el detalle, ñelmente y de reproducir est6ticamente sus ocul 

tos designios, 

En las obias de la literatura peruana que estamos estudiando est6 incor

porado el medio geográñco del Perú, pues no es posible hablar del honmre perua

no, de sus conflictos y de sus anhelos si no se alude a su 6mbito geogr6ñco, 

Se hace necesario revisar, entonces, algunas características de la geo

grafía peruana y ver las particularidades que ha imprimido en sus habitantes, an

tes de adentramos en esa naturaleza plasmoda en la obra narrativa de este es

critor peruano. 

La presencia de la coildiU..era de los Andes le da una fisonomía pecu

liar ol suelo peruano. Au~to Tamayo Vargas nos dice: 

"Lo cordillera de los Andes ha dividido hondamente al suelo. Las 
tres regiones cl6sicas de Costa, Sierra y Montana, pueden y de 
ben ser subdivididas, pero forman en verdad tres paisajes, tm 
modalidades, tres acentuaciones diversas de nuestra realidad." (35) 

En efecto, existen en el Perú por lo menos tres regiones rooy diferenci~ 

das: la costa, la sierra y la selva. 

La costa es una pequefta franjo situado a lo largo del Perú, en el Oc~ 

no Pacffico y lo Cordillera Central. Es una regi6n más bien des6rtica, calurosa, 

salpicado de algunos valles pequeftos, No hay en lo costa del Perú tormentas ni 
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vientas borrascosos, sino un ambiente de languidez. La sierra se localiza en el 

mapa peruano entre la Cordillera Central y la Oriental. Pasee una lof>Os,afi'a V! 

riada, difrcil, paisafes i~entes que van desde las a~lias llanuras a los wlles, 

desde las montanas gigantescas hasta las quebradas profundas, nutna.do insonda

bles abismos, lagunas y nieves entre cuyas expansiones se encuentran las rfgidas 

punas. Tan accidentado y agreste es el terreno de la sierra que sorprende ver e! 
1110 el hombre ha los,ado sobrevivir en 858 medio y c6mo lucha pór salir de su a!!_ 

!amiento. La selva es el declive de la sierra a la hoya amaz6nica. Es ...a re

gi6n inhóspita, húmeda y sombrra, pero con grandes posibilidades para ser explO'! 

da clentmcarnente. 

Se han emitido ciertos conceptos .en torno al carác:t• de los hombres 

que moran en estas regiones, basados en la Influencia del medio. Asr,Luis Alber 

to Sánchez, por eje~lo, dice lo siguiente: 

ªUna regl6n como la costa, donde no cae la lluvia, se vuelve por 
fuerza i~revlsora y sus hombres ignorar6n tambi6n la previsi~ y 
no podr6n garantizar el porvenir." (36) 

Por un lada, no se deja de añrmar que la falta de esprrltu decidido y 

fuerte de los costeftos se debe al car6cter de su meclto, mientras que la sierra el? 

termina el tipo de car6cter recio de sus hombres, sie~re adustos, laboriCIIOS, con 

una rebeldra y ansias creadoras que provienen del mismo medio, de la dureza de 

sus rnontal'las • 

Una naturaleza como la del Perú difrcilmente puede dejarse a un lado a 

la hora de escribir sobre el Perú. Los escritores indigenistas, desde Clorinda Ma-



22 

tto de Tumer hasta José María Arguedas, trabajaron con la sustancia de su tiel'TCI, 

incorporaron a sus narraciones los paisajes de la costa, de la sierra y de la selva; 

pero se centraron, sobre todo, en esos parajes donde la explotaci6n minera o agri 

cola acosa al indio, y es que la sierra es el asiertto del indio desde la coloniza

ci6n espanola. La costa es criolla y la sierra es india. 

Augusto Tamayo Vargas nos revela la insistencia de los escritores perua

nos en reflejar el medio sel'TClno y dice: 

''Y la misma cordillera, a través de los siglos asoma en César Va 
llefo en toda su trascendencia, en toda su proyecci6n metafl'sica 
y repercute despu6s en las generaciones actuales de poetas serra 
nos que tienen las notas cl6sicm de gravedad y ternura, de ri= 
beli6n y de dulce resignacl6n ca~ina. De la alegría del 
huayno, en las polleras de colores, en les caras rosadcs y en 
los maizales asoleados; de tristeza en las notas tt6mulas de la 
quena, en la miseria de las aldecs cardas sobre los rros desde las 
altas piedras. De canto en el sol, drama en el c6ndor y en la 
tormenta, en la helada y en el desbordarse gigantesco de les la 
gunas y de los ríos. -Motas que enmarcan, mimismo, la novela 
de Ciro Alegría dentro di"la tragedia ya claramente humana de 
las comunidades; y que sirve también para la cruzada espiritual 
de los cuentos de José Maña Arguedas.• (37) 

En el mismo ambiente que al blanco i111>one temor, el indio ha podido 

conservcr casi intactas las esencias de su pasado; ha podido seguir creyendo fi""! 

mente en la existencia de los seres sobrenaturales que cmiman montes, cerros, ríos, 

piedras, etc.; ha podido seguir sintiéndose parte integrcmte de la naturaleza que 

lo circunda y lo penetra, porque la naturaleza no ha perdido pata él su cmtigua 

eficacia. La acci6n del hombre no ha logrado desterrar por completo las creen

cias ni destruir lo mágico de la mentalidad indígena. Por tcmto, siendo el inca 

un pueblo eminentemente agrario, la naturaleza tiene que representar un papel fu_!! 
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damental en su-· vida... Esto es lo que tratan de demostrar los narradores que, con 

mayor o menor eficacia, hablan sobre el indio. Pero es justamente Jos6 Marra A_! 

guedas el que en su af6n por recuperar, a trav6s de sus vivencias y de sus dotes 

de gra, narrador, el mundo indrgena, logra damos dimensiones insospechadas en 4!. 

ta relaci6n hombre-naturaleza. 

Como tratarnos de estudicr la naturaleza e~ funci6n del_ indio, es decir, 

ver c6mo se conjugan Indio y naturaleza, no pocas veces tendremos que recurrir a 

andllzar no s61o pasa(es donde esta relac16n es directa, sino tambi6n ejemplos d°'! 

de el narrador está ante el la, pues indio y narrador son s61o dos facetas del indf 

geno, su vis16n es la misma. 

La nahraleza en las p6ginas de Arguedas bulle de manera intensa; su 

presencia es constante, y, m6s que un simple marco esc6nlco,es un personaje que 

participa directa o indirectamente en las acciones de los honmres. ¿C6mo expli

car su presencia tan constante en la obra de Arguedas? [_Ella surge como una ~ 

gencia, pues es i~ible explicar al Indio, es l~lble entenderlo sin que sur

ja de inmédiato la presencia de la naturaleza manteniendo un lazo indisoluble, 

ftatemal con el indio. Así, Argueclas necesita describir la naturaleza, descubrir 

sus relaciones con el indio y sus ~!tiples significados en el mundo indígena no ~ 

lo por amor, sino por la esencia misma del mundo que trata~ 

[. Es frecuente que cuando Arguedas hace entrar en escena a los persona

jes, recurra de inmediato a introducir descripciones de la naturaleza, encaj6ndo

las perfectamente y logrando con ello demostrar la fusi6n de uno y otro elementot".:). 
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"Con el primer rayo del sol, al dra siguiente, ingresaron al inme~ 
so patio de la hacienda los quinientos jefes de familia, siervos 
de don Bruno. Entraron en orden, Llegaba el sol, recreánd~e 
sobre las flores del gran pisonay solitario del patio. Un mucha
cho, como de diecisiete al'los, tocaba el pututu del ayllu K'uy
chi, cabeza de los siervos; enseguida, veintinueve mozos de las 
otras estancias hicieron gemir sus pututos. La wz oscura de los 
caracoles repercutía en las montanas, alcanzaba al sol y hacía 
vibrar las ramas del pisonay, que hizo caer al suelo ya enrofec.!, 
do, varias de sus flores, pesadas, color sangre." (38) 

Los ejemplos se multiplican no s6lo en esta novela sino en sus otras 

obras narrativas, para ponernos ante la evidencia de que,.en el mundo serrano, 

hombre y naturaleza encuentran una perfecta identificac i6n. 

Resulta muy notorio el deleite que Arguedas experimenta cuando va in

troduci6ndose en el mundo de la naturaleza, recogiendo los matices m6s imperc9.e 

tibies y transmiti6ndonos su oculta verdad. No pocas páginas de Los ríos profun-

dos lo confirman, como se aprecia a continuaci6n: .. ... 
"El arrayán, los lambras, el sauce, el eucalipto, el capulr, la ta 
ra, son árboles de madera limpia, cuyas ramas y hojas se recor:" 
tan I ibremente, El honmre los contempla desde lejos; quien bus 
ca sombra se acerca a el los y reposa baf o un árbol que canta so 
lo, con una voz profundor en que los cielos, el agua y la tie'.:' 
rra se confunden." (39) 

Inmediatamente después de una descripci6r, detallada y objetiva surge la 

otra realidad de la naturaleza, la realidad intensa y m6gica. Arguedas nos ~ 

tra el alma de esa naturaleza, "° a sus entraflas y surge con la arrnonra m6s re"!_ 

ladera de ese cosmos, que es parte de su propio ser. Así,en ese pasaje que tl"CII! 

cribimos, es el alma del árbol lo que realmente importa, lográndose asr un todo ª..!. 

monioso y trascendente. Por eso resulta imposible hacer una divisi6n tajante en-
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tre la aproximacl6n del indio a la naturaleza y la aproximaci6n del narrador a la 

misma, tal como lo habramos indicado anterionnente, Desde los primeros cuentos 

de A~as el narrador es muchas veces el que da una visi6n netamente Indígena 

de la naturaleza: 

"Las montanas están una frente a otra, separadas ~ el río Vise
ca, El riachuelo Ak'ola quiebra al Kanrara por un costado, por 
el otro se levanta casi de repente despu6s de una lomada larga 
y baja, Mirando de lejos, el tayta Kannra tiene una expresi6n 
molesta.• (40) 

Este texto es muy Ilustrativo, quien describe es un narrador que no deja 

de serlo por dar una consideraci6n tan emotiva en relaci6n al cerro; allr est6 el 

indio en el nanador,(EI narrador frecuentemente es un nino-1.roe, el que por 

sus partfcvlares características ha sido sellalado como la voz del propio Arguedas, 

Y este narrador, sea un nino, sea un nanador omisciente,si8ff1>re se acercar6 a 

la naturaleza penetr6ndose de sul ~!'"cias m6gicas y extrayendo lo maravill010 de 

su existir, por lo que la narraci6n toma un indudable tono po6tico, El matiz Po! 

tico se logra, adem6s, por la utilizaci6n de numerosas met6foras, prosopopeyas y 

símiles, necesarios para lograr la dimensi6n deseada_;/ El narrador se solaza ante 

esa naturaleza serrana, ante su m6glco y profundo existir: 

•se sent6 el criado en el poyo del corredor, frente a fa montana, 
El viento de agosto sacudía los arblMDI.. Sobre el arnaril lo de 
las yerbas muertas y lo negruzco de los pequenos 6rboles resecos, 
las flores de los k'antus resplandecran en lo alto de la montana, 
Es la única flor del invierno; abre sus ca~illas que tienen no 
s61o el color sino el brillo de la sangre, precisamente cuando la 
superficie de la tierra parece muerta, 
Al mediodra durcinte los meses de invierno, el sol encendía las 
quebradas y las pampas, Las piedras de los campos, las piedras 
porosas y rajadas y las que tuvieron yerbas en el ti8111)0 de llu
vias, quedan como atontadas; el viento carga los tallos secos, 
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los arranca y desparrama. Las piedras lustrosas de los ríos brillan, 
despiden a distancia el fuego del sol. En el n.,ndo así quema
do, les manches de flor del k'antu aparecen como el pozo o la
go de sangre del que hablan los hhmos de las corridas de toros, 
pozos de sangre al que se lanzan pora ahogarse los cóndores d9.!. 
enganados. 8 (41) 

No se puede dudar de la existencia viva de los elementos de la natu~ 

leza que allí aparecen, ni se puede dudar de la conjunci6n tan perfecta que se 

produce entre unos y otros elementos para lograr el sorgimiento dé un cosmos per

fectamente organizado, pues si por un lado el tiempo determina la carencia de v_!, 

da, por otro lado no hay una ausencia absoluta de ella, ya que las flores se en

cargan de poner la nota vivificante. Aquí, y a lo largo de la obra arguediana, 

la naturaleza cobra tado su esplendor y su sentido a través de les descripciones de 

un narrador que tambi6n participa de ella con su emotividad. Por eso, podemos 

~ pensar que el narrador completa la visión que el indio tiene de su naturaleza y 

subraya la relaci6n indio-naturaleza. 

1 .- El indio y lci tierra. 

El indio serrano, como se desprende de nuestras afirmaciones anteriores, 

tiene por suelo la sierra del Perú; allí ha aprendido ci amar, a odiar y a sobre-

vivir. 

El indio es un ser socialmente desamparado y, consciente o no de ello, 

busca siempre afianzarse y extraer las fuerzas necesarias de la naturaleza, encon

trando en los cerros, las aves, las flores, el río, etc., el amor, la protección y 

el valor necesarios para encarar la vida. 



7J 

En "Diamantes y pedernales" encontramos subrayada la idea de que la 

naturaleza da al hombre su ser y su sentido: 

"Mariano tocaba recordando su valle, su pueblo nativo, adonde el 
sol se hundra, caldeando lm piedras, mezcl6ndose con el polvo, 
haciendo brillar las flores, las plumas de los pequeflos potos del 
rro, el vientre de los pejerreyes que cruzaban como agujas los 
remansos • " (42) 

El recuerdo lleva al penonaje a tocar una música triste que comunica 

el dolor ante la lejanra de su tierra, de los porajes donde nació y se crió. Ma

riano ha perdido su verdadera, identidad y se ha convertido en un foi astero triste, 

pues le falta su tierra, su madre. El indio es en la medida en que est6 en el 

suelo materno. 

La evidencia de que el indio siente a la tierra como si fuera su madre 

se pone de relieve cuando un indio desposeído canta su desgracia desde la c6rcel: 

"I Qu6 es pues esta vida'. 
Dónde voy a ir, 
sin padre, sin madre, 
todo se ha acabado~ 11 (,13) 

Arguedas proporciona la síntesis perfecta de la soledad y el desa~Cl'O 

del indio tomcnlo colllD recuno la música,. tal vez para patetfzar m6s el momento, 

para hacer m6s intenso el sentimiento de tristeza del indio cuando se le arranca 

su tierra. 

{Js necesario manifestar que el alma del indio no sólo ve en la tiena la 

madre fecunda que abre sus entronas para brindarle sus frutos; la tierra tiene reso

nó~i_as ,sagradas, es una entidad divina a la cual hay que encomendane sle~re 
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antes de realizar un acontecimiento importante¡ Y así lo hacen los indios antes 

de proceder a la captura del Misitu (en Yawar fiesta): 

•El varayok' Alcalde de K'ayau encomend6 su ayllu al auki K'ar 
warasu•. (44) 

Los cerros grandes, las montaPlas son pera el indio sus dioses tutelares. 

Las palabras de Abraham Arias Larreta nos ayudan a co~render esta aproximac:i6n 

m6gica a la naturaleza y a conocer desde cuándo el indio conserva este especial 

s~tldo por la naturaleza: 

11EI hombre del iq,erio incaico, adem6s, se movl'a en un mundo 
físico poblado de espíritus en acci6n: espíritus de los 1111ertos y 
espíritus de la naturaleza. Mientras la religi6n oficial dialoga
ba con los dioses e interpretaba sus deslgtios, por baca de sus 
amautas, el hombre común vivía la religi6n populcw que lo co1111 
nicaba con centenares de númenes que poblaban su Kay-Pacha, -
el mundo de aquí. Esta sagrada poblaci6n de númenes estaba 
presidida por Pachamama, la tierra-madre, matriz de toda forma 
de vida y sepultura de todo lo que muere. Sobre ella se er
guían los númenes tutelares, los Apus y Auquis (cumbres nevadas 
y cerros menores); estaban las madres sagradas (agua de las fuen 
tes, lagunas, ríos y cascadas) • • • • (45) -

Las ma,ifestaciones substanciales de esta religi6n popular y antiquísima, 

no .se han podido perder con el paso de los siglos, porque es el pueblo quien c~ 

serva con fuerza sus creenclcs, La religión oficial dej6 lugar a la religi6n traída 

por el colonizador, y 6sta convive con lo que ha perdurado de aquella antigua'! 

ligi6n del pueblo que ahora encontramos en el mundo de la narrativa de Argueclas 

revel6ndose con una verdadera eficacia ante los ojos del indio que aún cree en la 

"sagrada poblaci6n de númenes", Al ahondar en una situaci6n hist6rica que per

siste y en una dimensi6n cultural que incide en la misma condici6n del hombre, 
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Arguedas nos permite ver con toda clarldod la experiencia del hormre peruano en 

su mundo. 

La vida en el nu,do indTgena se rige por un orden estricto de costum

bres y rituales, tal como lo senala Sara Castro Klaren en su magnmco estudio ~ 

bre la obra de Arguedas. (46) Estos rituales son más bien de orden religioso-indl 

gena, puesto que si bien es cierto que ~ indio celebra los ritos de la religi6n ~ 

t611ca, 6stos se toman frTos porque el indio es llevado a ellos por obllgac16n., no 

porque sienta verdaderamente necesidad de efectuarlos. Los ritos dedicados a los 

dioses indígenas son frecuentes en toda la obra de Arguedas. Mencioncnmos sólo 

unos cUCSltos: 

En ªDiamantes y Pedernalesª Antolrn, el hermano.del Upa Marim,o, ho

ce un ofrecimiento a la naturaleza para no despertar su odio: 

_, 
"Antol rn rezó en quechua t ofreci6 un poco de caflazo al abra y 
a la pampa ~mfble que empezaba, cerca, al ple de los neva 
dos." (47) 

En el cuento "El aylaª, los sacerdotes todos llevan sus ofrendas al Ara

yá', un cerro ante el cual se quejan y al cual hacen requerimientos a trav6s de 

un intermediario: 

"Con los rostros weltos hacia la gran montana sobre cuya nieve 
nadie pudo clavar una cruz, cantaron largo rato. Era la última 
ceremonia de la pascua antigua con la que celebraban la conclu 
si6n de la faena de la limpieza de los acueductos. El Auld NG 
yor habra degollado un ccmero y una llama junto al ojo del ~ 
nantial, en las faldas del Aray6; habfa lanzada sobre el ap 
que hacra brotar del fondo de la tierra arena de calores, el ca 
raz6n aún vivo del carnero y de la llama; luego, habfa hablado 
con el picaflor que vivra en una pequena capilla hecha de pie-
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dras 111011taraces, n,y cerca del mm,antial. El picaflor lin11a
ba en la oscuridm de la capilla. El A.i Mayar le l,wwilió 
las quejes y los encCS"gOS de los conu,erus y sali6 feliz, aga
ch6ndose rrucho en la puerta del pequello .....,ao. • (,48) 

En esta ceremonia que se ofrece al ceno antes de realizar el CICio de la 

·fecundaci6n (el más i~ de sus vidas), la conida, el ceno y la ••aewisla 

son pa.te de un ritual. En Yawor fiesta los Kallmlis afrecen a su d".as, el A.1 

chi, papel rojo, trigo y maíz, para que pratefa al Misitu, Ion> iillftico. Pe.a lea 

K'ayaus se encomiendan a su dios, el auki K'a.wGa1U, para que las pnite¡a y les 

permita captUl'G' al toro y llevarlo al pueblo. 

Los dioses indígenas trasmiten a los indios todo su smflr, las fNalege.,, 

les comunican valor y les proporcionan la ses.,ridad de lrimiar. Y pcnce que 

los indios viven pendiente de esas divinidades hclaudo si....- de --••.arles CD!! 

tentas. En cuanto a la naturaleza de eslcs dioses indígenas, Sa.a Cmlio Klcnm 

dice que: 

ªEl auki no es omniscente ni omnipotente como el Dias de las .;.._ 
tianos. Ta111JOCO es un Dios ca,hopomarf'o a la na.era de Crislo-: 
Es una divinidad distante, que sin,116nea.,a•e paaticipa e is,D
ra la vida de sus protegidos. Es poderoso en la medida de su 
belleza o su tamoflo. • (49) 

Claramente se percibe el pod• de las cenas en relacilin can su tmmllo, 

pues la montana grande es la que determina que los indias pueden- c:ciphnr a aira 

deidad, el Misitu, por encima de las ofrendas llevadas al atro cena liiÍII pequallo, 

.cuyo poder qued6 anulado de inmediato. En cuanto a la cansideracián del ~ 

ter de estas divinidades, en relación con la distmcia en que se colacan ,e.pecio. 

del indio, las obras de Arguedas tanmién ihatran esta situación. En "l.m escale-
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rasª dos niflos entablan 1m di61ogo muy revelador: 

ª- El ·tayta Ak'chi es patr6n de Ak1ola, cuida a los comuneros, 
a las vacas, a los becerritos, a todos los animales: todos somos 
hijos del tayta Ak'chi. 

t Mentira~ Nadie es padre de los conuneros; nadie, solos, co
mo la paja de las punas son. ¿El corazón de qui6n llora cuan 
do a los coninercs nos desuella Don Clpri6n con sus mayordomci, 
con sus capataces? 

- Deja, Bankucha; el tayta Ak'chi es upa, no oye; zonzo es co 
1110 el torito de las quebradas. Vamos a alcanzar m6s bien a 
Te6t'ca,es; con la 'Gringa' est6 subiendo por el camino.ª (50) 

Y en Todas las sangres el cabecilla de kuychi (cabecilla de los colonos 

de Don Bruno) va a la montana para saber lo que se hablará en el cabildo en '! 

laci6n con su destino, pero la gran montana se mantiene en silené:lo, alefada de 

este indio, el que entonces exclama: 

ªNo puedo saber tu vol~. Eso quiere decir que el Dios de 
lq -lgle,ie--está disponiendo. 1J -8St6 lejos; no sabemos d6nde. 
Nos hablar6 por la boca de don Bruno o de don Nemecto. Pe
ro no hay mal presagio. f No abcnlones a tus hijos\!' (51) 

Pareciera como si el poder de estos dioses se atenuara ante la presencia 

del blanco. La C8'ffl01'1Ía del cosmos se destruye cuando Ingresa el blanco al me

dio, todo se altera y los dioses se alejan de sus protegidos. Los dioses indios son 

sordos porque ya no son verdaderas padres, pues est6n tambl6n sometidos al yuga 

del blanco; su poder disminuye, aunque no se cancele definitivamente; de allí que 

el indio siga q,egado a ellos. 

Una aspiraci6n colectiva brota de los labios de un nifto al ver destruido 

toda la vida idnica que imagina existi6 y pudiera volver a existir si se acabara 
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con la figura del mal, que es el terrateniente: 

"Algún dra en Ak'ola se morirá el principal y los cona.meros v1v! 
rán tranquilos, arando sus chacras, cantando y bailando en las 
cosechas, sin llorar nunca por culpa de los mayordomos, de los 
capataces. Querr6n libremente a sus animales, con todo el co
raz:ón, como Teofacha quiere a su 'Gringa'. Ya nadie har6 re
ventar tiros y matar6 de lejos a las vaquitas hambrientas; porque 
todas las quebradas y las pall1)CIS que mira el tayta Ak'chi ser6n 
de los comuneros. Yo también me quedar6 con los 1endios1, ~r 
que mi carifto es para ellos; stri un buen mak'ta ak'ola. ¡Ja; 
caraya'. 11 (52) 

El galTl)nal es quien con su perversidod altera toda la armonra y el or

den en el cosmos, 

El conflicto del indio es más intenso en la medida en que no logra C<Jf 

tar el verdadero sentido de la religi6n cat61ica, Sabe que existe un Dios superior 

a sus deidades, pero éste pertenece al hombre blanco y es i~ible que lo pueda 

salvar de la existencia desventurada que arrastra. Pese al conocimiento de que 

sus dioses ostentan todo el poder en su mundo, porque el hombre blanco es el du,! 

flo, el indio sigue manifestando veneración, respeto, y sigue creyendo firmemente 

que las montaflas son sus verdaderos padres. También queda bien afirmada la idea 

de, que esos dioses son más eficaces que el Dios metafísico de los cristianos; y que 

ellos, los indios, aparentemente los más humillados, obtienen mayor grandeza que 

el blanco en cuanto cuentan con sus dioses de manera real. Así lo siente el in

dio Adrián, comunero que es personaje de Todas las sangres, y lo expresa: 

"Ellos mueren, parece, sin consuelo. No saben, ni sus podres, 
ni sus hijos, ni el cura grande y el cura pequeflo, adónde van, 
despu& que el aliento se acorta. El Padre 'Pukasira' va a es-
tar en el cabildo. El recoge a cada hijo suyo, muerto o vivo." (53) 
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Esta certeza subraya una diferencia social entre los habitantes de la si!, 

rra y nos explica, en gran medida,por que el alma sencilla del indio sigt.HJ aferrada 

a sus dioses. 

'(La adoraci6n de los Indios por las montanas se resuelve en una relac16n 

mítico-religiosa. La solemnidad y la seriedad son b6slcas en esta relac16n, la 

cual se establece a traws de un intennediarlo que est6 revestido de autoridad y 

de respeto: el varayok'. 

El pantefsmo no s61o lleva al indio a la adoraci6n de los cerros, sino 

tanml6n a la adoraci6n de otros elementos de la naturaleza, como el sol (tayta ~ 
• 

ti), los ños, las a,,., las piedras y los animal•. Y • ~c:omo afirma Gladys 

C. Mañn: 

ºEl universo todo • sagrado y se vive ese sentimiento dentro de 
la particular zona donde se habita ya que la tiemi concreta, ma 
terlal, es la que ata al indio." (540 -

La presencia de los dioses, tan concretos, lo lleva a ofrecer ritos y a 

tenerlos presentes en todo momento de su vida, por eso cada acto que se realiza 

en la comunidad se reviste de signos sagrados. No hay una manlfastaci6n l~r

tante de la vida comunitaria que no se real ice sin previo y posterior acto de ca

racterísticas sacras, porque. la mentalidad del indio se ubica donde lo absolutame.!?, 

te real es sagrado. (55) Asr aparece en las obras de Arguedas. Allr encontra

mos al indio lleno de fe, de respeto, de un sentimiento de sumlsl6n ante sus dios•. 

Las deidades, sobre todo las montanas y los ríos, se presentan en las ~ 

velas y cuento de Arguedos como los elementos de donde el indio extrae su fuer-
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za para seguir existiendo en el mundo hostil en que le ha tocado vivi~. 

El espíritu de las montanas es inmortal y puede entrar de lleno en el 

cuer¡,o de los hombres para convertir al escogido en un ser distinto y superior, en 

un danzante, Rasu~iti es un extraordinario danzante porque: 

atfbu-~lti' era hijo de un Wamani, grande, de una montana con 
nieve eterna, !1, a esa hora, le había enviado ya su 'espíritu': 
un c6ndor .gris cuya espalda blanca estaba ·vibrmdo. • (56) · 

La funci6n de la montana cobra en estos momentos una dirnensi6n mucho 

más trascendente, ya que de ella sale el genio de la danza, inmortal e i~e

dero como la misma tielTCI, Por eso el cuer¡,o del danzante muere, pero el espí~ 

tu de la danza permanece y se traslada a otro cuer¡,o. Sorpreude la fe tan s,an

de de estos indios, al grado de que todo lo que acaece en el cuento se realiza 

para ellos con la verdad más absoluto. 

Con la presencia de los elementos míticos, sagrados o religiosos, en las 

novelas y cuentos, Arguedas nos lleva a las fuentes mítico-sagradas dé la cultura 

Incaica, Buena parte de la grandeza de Arguedm reside en rescatar, de una man.! 

ra na,y suya, todas estas concepciones y creencias que anidan en lo más hondo de 

una población aún no aniquilada, 

2,- El indio y los animales, 

En la sierra del Perú el indio comparte con los animales su vida, su 

amor y sus desventuras, 

Los animales m6s frecuentemente mencionados en la obra de Arguedas 
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son: los cóndores, el gavil6n, la calandria, la culebra, el toro, los caballos y 

las vacas. 

El indio se acerca a los animales con un carino muy grande; ellos le 

brindan campaflfa, como lo hace el cemrcalo (en 11Dial'IICl'ltes y Pedernales•) con 

el Upa Mariano. Cemrcalo e indio pennanecen juntos hasta la muerte de '5te, 

estableciéndose siempre entre ellos una corriente de simpatra y de carlno: 

ºEl 'Upa' sólo bailar graciosamente delante del 1Jovfn1, y él se 
ergufa y agachaba, como suelen moverse ciertas aves hechas al 
hombre.• (57) 

Asr vive el Indio con sus animales; de ellos se sirve de manera pr6cti

ca, como es natural, pero la relación indio-animal tiene una significaci6n que va 

más allá de lo pragmático. Los animales dan al indio la plenitud vital y van in

tegr6nclose a su existir, participando en su mundo con carac:terfsticas racionales • 
• 11 

La conducta de Hijo Solo, el pelTO i!al indio Slngu, no defa lugar a dudas: 

ºQuiz6s los perros conocen mejor al hombre que nosotros a ellos. 
'Hijo Solo' comprendió cu61 era la condicl6n de sus dueftos. 
No salió durante días y semanas del cuarto. 11 (58) 

Este perro est6 revestido de Inteligencia suficiente para conocer sv can• 

dición y revelar un co~miento adecuado a su poslci6n, que es la de su amo. 

Como un recurso muy válido de acuerdo con el car6cter del mundo indígena, Ar

guedas establece un paralelo entre los indios y sus animales. En •Hifo Solo•, por 

ejemplo, Singu y el perro tienen las mismas caracteñsticas: los dos est6n desvali

dos, los dos son seres socialmente marginadas, los dos sufren el adio del blanco y, 

finalmente,los dos se vuelven uno solo. Así, la felicidad que experimenta Slngu 
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al ser aceptada en la hacienda la presencia del perro, no la de111Jestra 61 sino el 

perro mismo; pero esa alegrfa pertenece a los des: 

•Movi6 el rabo. Miró al dueflo, con alegrfa. Sus ojcs amari
llos tenfan la placidez de la luz, no del crepúsculo sino del sol 
declinante que se posaba sobre las cumbres ya sin ardor, dulce
mente, mientras las calandrias cantaban desde los grandes árbo
les de la huerta." (59) 

El regocijo del perro es el del indio, pero. tari>i6n de ese regocijo pa.! 

ticipan los dem6s elementos de la naturaleza.haci6ndose un todo perfecto. Este 

eje1T9lo es sumamente revelador de la t6cnica arguediana de utilizar imágenes vi

vas, llenas de color~perfec:tamente relacionadas con los estados de 6nimo de los 

' personajes, y, por otro ladQ, hacer entrar a 1.a naturaleza de lleno en las acciones, 

como un personaje m6s. La naturaleza en no pocas p6ginas de la· obra de Ar

guedas participa y sirve para expresar el estado de ánimo de los personajes, para 

anunciar a veces un conflicto próximo a surgir; pero no hay una consciente toma 

de postura romántica, sino que esto se hace una necesidad para expresar la parti

cipación intensa de la naturaleza en el mundo del indio. 

En este cuento, "Hijo Solo", se presenta la relación tan estrecha entre 

el indio y los animales. El am:,r tan sincero que le profesa el indio Singu a su 

perro le es suficiente para encontrar la fortaleza necesaria y la razón para aban

donar el mundo de violencia del blanco, donde estaba obligado a vivir; en ese 

mundo el amor no tiene cabida y, por ello,perro y amo se alejan de 61, no sin 

antes mostrar, el indio, la voluntad de destruirlo. En estos momentos, Arguedas 

nos hace ver la potencialidad que hay en el indio para preservarse 'de la maldad 

que crea y mantiene el blanco. El indio Singu abandona el lugar sangrienta don 



de tantas fechorías se cometen y marcha junto con su perro, unidos por el amor, 

por la temura; elementos donde reside, fustamente, la salvaci6n de los ,hombres. 

En "Diamantes y Pedernales" aparece un perro, Kaisercho, que es el P! 

rro del amo, un perro con características distintas a los de la sierra. Hay que 

ver cómo hasta en la existencia de los perros se percibe esa división de clmes en 

la sierra peruana que pone ante nosotros Jos6 María Arguedm. La dualidad cos

ta-sierra, indio -blanco se encuentra ya en el matiz diferencial del perro del 

blanco y del perro del indio. Y mí, el perro del blanco,como sucede con sud"! 

no, no puede penetrar en los secretos de n,ndo indígena; por eso Francisco, un 

indio en "los escoleros" dice, refiri6ndose al perro del amor que fue traído de la 

costa: 

"-- No, Kaisercha es upo, el 6nlma de estos pueblos no puede 
ver; por eso es silencioso sleffl)re; anda enfermo. Seguro el al-
ma de Kaisercha se ~ quedado en 'extranguero', por eso al os 
curecer llora por su almcJ~le llama con voz gruesa. tPobre G 
sercha'. .Su 6nima estará d6nde todavía; a veinte, a treinta, a . 
cien días de Ak'ola; nunca ya seguro va a encontrar su alma.• (60) 

Este perro es extranjero como su amo. Surge de inmediato la .creencia 

indígena ya anotada anteriormente; la p6rdida de la esencia del hombre cuando se 

aleja de la tierra donde nació. El sentimiento del Indio por los anlmcales es tan 

intenso, que lo lleva a equipararlo con el hombre y a creer que, como todo fo

rastero, el perro costeflo es un ser susceptible de conmiseración. 

El indio posee el don de amcr Incluso a este perro extranjero que se s~ 

ma de inmediato a su querencia, pues es un ser desvalido. Es slgnificatlYO que 

sea una mujer la que intervenga para dar la idea de protección y amor a un ser 
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necesitado de ella. No podemos menos que recordar el amor que recibi6 el pro

pio Arguedas, a pesar de no ser indio, pues 61 necesitaba de ese ccrino como fo

rastero y como ser sufrido; asr el narrador dice: 

•Dona Cayetana tenra coraz6n dulce; en su hablar habra sieq,re 
carino; querra al gato, al Kaisercha, a las gallinas y más que 
a todos, a los escoleros de otras partes, a esos que se iban los 
s6bados por la mafla'lita." (61) 

Animales y hambres se confunden en el mundo del indio y son suscepti

bles da afecto. Tal vez, por esa relaci6n afectiva,.el matar animales sea para ellos 

un acto profundamente criminal • Ernesto, en Los rros profundos, describe esta ~ 

ci6n dolorosa, pero la sitúa en un pueblo hostil, lleno de maldad, patetizando 

rn6s esci1 situaci6n,.por cuanto son los ninos quienes matan animales: 

•En el pueblo del que hablo, tados los ninos estaban armados con 
hondas de jebe; cazaban a los p&jaros como a enemigos de gue
na; reunran los cad6veres a la sal ida de la huerta, en al cami
no, y los contaban: veinte tuyas, cuarenta chihuacos, diez viu 
da-plsk'os. • (62) 

En "'Harma Kuyay• aparece el odio del indio que encuentra cauce en 

otro acto deplorable, el de matar becerros. Directamente la acci6n se produce 

como venganza ante los ·ultrajes del gamonal, pero el acto en sr es doloroso y el 
,· 

indio deja de serlo verdaderamente en la medida en que está destrozando y p~ 

nando a la naturaleza, la que es parte de su vida. Por destruir á la naturaleza 

el indio se destruye a sr mismo y tiene que huir de su comunidad, es decir, tiene 

que convertirse en un forastero por traicionar a su mundo. Por eso Ernesto ex

clama: 
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·-- ¡Asesino tarrmién eres, Kutu'. Un becerrito es C0ffl0 una cria 
tura. ¡Ya en Viseca no sirves, indio'." (63) -

Ernesto siente repugnancia por este indio que pone la nota discordante 

en su madio; y se acerca al becerro herido, con dulzura, queriendo borrar con su 

sa,gre la vil acci6n: 

•Me abrac6 a su cuello; la bes6 mll veces en su boca con olor a 
leche fresca, en sus ofas negros y eradli•. 
- 1 Ninacha, perd6name'. 1 Perd6name mamaya~ 
Junte mis níanos y, de rodillas, me humlll6 ante ella. 
- ¡Ese perdido ha sido, hermanita, yo no~ ¡Ese Kutu canalla, 
indio peno~ 
La sal de las 16grimas slgul6 amarg(n:lome durante largo rato. 
ªZarinacha• me miraba serla, con su mirada humllde, dulce. 
- ¡Yo te quiero, ninacha, yo te quiera~ 
Y una ternura sin Igual, pura, dulce, como la luz en esa que-
brada madre, alumbr6 mi vida.• •(64) · 

Pocas p6ginas en la literatura indigenista cobran la altura de esta esce

na, donde el dolor, el arrepentJrlento y la ternura se unen para demastl'ar lo flJ!! .. 
damental que es la vida en el mundo del Indio y el lugc:r que ocupa un animal en 

su sentimiento. 

Con frecuencia Arguedas introduce escenas donde se percibe la relaci6n 

afectiva entre el indio y los animales. En "Los escoteros• aparece una vaca, la 

ªGringachaª, co1110 la imagen de la madre: 

-La viuda era buena y adoraba a Te6fanes; y cada vez por las ma 
nanas, muchas escoleros f01asteros tomaban la leche de la ªGrlñ 
ga•, y tarrmién porque era muy mansa, . y en su boca de labios -
abultados, en sus ojos legaflosos y azules, en sus orefas peque
ftas, encontrábamos una expresi6n de bondad, ¡ •Gringacha•~ 
Lo que es yo la quería co1110 a una madre de verdad.• {65) 

La relación afectiva se establece no s61o porque la vaca les proporclo-



na alimento, sino por la dulzura que encuentran en ella; es una relaci6n recípro

ca, los niftos le ofrecen amor y ella tambi6n lo prodiga. El cuento concluye con 

la n,erte de la vaca a manos del ambicioso gamonal, para demostrarnos que los 

animales tambi6n sufren los efectos de la violencia ocasionada por la mezquindad 

del hombre bl aneo. Con I a fflJ8rte de esta vaca se da a conocer una vez m6s 

de qué manera el Indio y su n,ndo es ultrajado por el blanco. Al indio se le 

despoja de todo, incluso se le deja sin ªsu madre•, ·1a que en todo caso está re 

presentada en la imagen de la Grlngacha. 

El caballo aparece con menos frecuencia y casi sle~ como parte in

tegrante del mundo blanco. En •La muerte de los Arango• surge como símbolo 

del mal, portador de la peste. Entra de llena al n,ndo indígena con esa signifi

caci6n y con un carácter estrictamente m6gico, porque,.adem6s, vuelve a ser un 

caballo, ei tia uno de los hermanos Arango, el que aleja, con su muerte, la PI! 

te y la maldad • 

La presencia de las aves cantoras ilumina el mundo del indio y pone la 

nota más armoniosa en el paisaje. 

De las aves, la calandria es una de las que con más insistencia toma 

un lugar en la obra de Arguedas. Se presenta como un ave inmensamente delic~ 

da, propia del mundo indígena. Est6 al lado de los indi01 y 6stos sienten que 

los preserw, que los defiende de la ira de los blancos. 

Las aves poseen el don de alegrar el n,ndo con sus cantos, de dulcifi

car el ambiente. Participon de los sublimes y dolorosos momentos por los que~ 
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viesa el indígena. Arguedas se vale de las aves, entre atros, para mostrar cuan 

emotiva es la relaci6n entre los animales y el indio: 

··NI el agua de los manartiales crlstalinos, ni el lucero del ama
necer que alcanza con su luz el coraz6n de la gerte, consuela 
tarto, ahonda la armonía en el ser conturbado o atento del hom 
bre. La calandrla wela y carta no en el pisonay sino en el ~ 
cho ensangrertado de Carhuamayo, acariciándolo: en la frente fñ 
sondable del patr6n que repentinamerte se estremece, en lli' 
ojos de los colO!lQ! que miran a Don Nemecio con serenidad fir
me y triste. l" • ~ " (66) 

Toda esta relaci6n adquiere una connotaci6n delicada, íntima; y es ex

tensiva a todos los serranos, incluso al blanco, pero a un tipo de blanco cuya "! 

turaleza es tal que puede captar el sis,,ificado trascenderte de la presencia y del 

canto de la calandria en los momentos más tensos. Gracias a ella, la tormenta 

desencadenada por una alteraci6n en el orden, alteraci6n que llevan a cabo los i_!! 

dios movidos por su inmensa caridad hacia el prójimo, con violenta reacci6n del ~· 
patrón, se disipa y la calma retomct·al semblante de todos. 

Además de la calandria aparecen el gavil6n, el cemTcalo, e1 c6ndor, y 

sobre todo este último, participa del ccrácter divino que ya habíamos subrayado 

como característico de los cerros. El c6ndor es unas veces quien concretiza el 8.! 

píritu de los cerros, así q,arece en "La agonía de Rasu-Fhti~, lo mismo que el ·92. 

vilán en ''Todas las sangres-;; como para satisfacer la necesidad del Indio de ha

cer tangible todo lo divino. Por eso se apurta: 

• 4 Sie~re ha de vol ar un gavil6n cuando hay cabildo~, pens6 la 
senora, conte~lando el vuelo lerto de un ave negra que pare
cía vigilar los tristes 6rboles de la plaza. "-Dicen los indios 
que es el espíritu y el cuerpo del Apukirtu •• • "il n (67) 
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En la dimensi6n de lo sagrado entra en la obra de Arguedas, tal vez no 

con mucha persistencia, la culebra. 

La culebra se identifica tanto en Yawar fiesta, como en Todas las san

gres y en "Orovllca• 1 COfflC) un srmbolo del mal o 

blancos: 

En Yatlf/l fiesta aparece caracterizando el 6mbito donde se nueven los 

•M6s all6 de la plaza de armas ya no hay pueblo, en la plaza 
remata el glr6n Bolívar. 

Por eso, el glr6n Bolívar es como culebra que parte en dos al 
pueblo; la plaza de Armas es como cabeza de culebra, allr es
t6n las dientes, los 'ojos', la cabeza, la lengua - c6rcel, co
so, Subprefecto, Juzgado -; el cuerpo de la culebra es el gi
ffll lolfwr. • (68) 

La culebra divide, destruye, tiene poderes malignos, tal como se presen 
. -

ta en este magnffico paralelo, pues posee los mismos poderes que el blanco en la 

tierra del indio. 

En Todas las sangres la serpiente adquiere la dimensi6n mítica y el sen

tido total, para el indio, de poder del mal: 

•«La serpiente amaru es lo que más temen los indios, sean colo
nos o co1111neras, -- habra dicho Cabrejos -- • El Amaru es pa
ra ellos la laguna que se encrespa cuando se enfurece;- el Ama
ru dispone la sequía o las lluvias que malogran la tierra. Y di 
cen que vive en el fondo de los lagos o en las cuevas hondas,
donde gotea agua; el agua de todo el cuerpo de los cerros, que 
ellos, los indios, pues, adoran. (• • .r (69) 

La creencia es absoluta y de orden mágico, antigua como el mismo in

dio. Pero hay otras creencias de este tipo que el indio construye y propaga, que 
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no son de orden tan arliguo {como el mito del Misitu en Yawar fiesta); lo que 

por un lado sil'Y8 para indicamos que la mente del Indio • crecxlora de, mitos, y 

por el otro, para sellalamos que la fuerza del indio • tal.que • capaz de en• 

frentcne cuerpo a cuerpo con un toro que no • un anlmal conún. 

No podemos dejar de hacer referencia a la presencia del mundo animal 

como recurso para d,rayar el car6cter de una persona. Con frecuencia,el Indio 

extrae n.aMoras del reino animal, c~lones, para concretizar lo que pudie

ra ser abstracto; con ello se logra,en gran medlda,dar un aliento po6tico a la P'! 

sa. Anotaremos s61o un ejeq,lo de los muchos que pueden encontrane: 

•- ¡Cmago'. ¡Mlstis son como tigre~ 
- ¡Comuneros son para morir como perro~• (70) 

3.- Otros elementos inportmtes: ríos, agua, elementos vegetales • 

.,.. 
Estos elementas de la naturaleza, en todm las culturas, son portadores 

de vida, y esa sis,aificaci6n la conservan en el mundo indígena; · mundo en el cual 

I• enc.onhamos, paralelamente, otras iq,licacio!!85. 

El ño es .., elemento de gran iq>Ortancia en la naturaleza americana. 

En el nu,do semn, esa iq,ortancia • tan gn:nle que por ao le dedica Arguedas 

buena parte de atenci6n en u narraciones. 

Algmca yec:es el ño aparece para subrayar lo maravllloso de su relaci6n 

con el indio. El semn, manifiesta la capacidad de ver más all6 de la superficie 

del río y de gozar de su magia; 6ste le transmite su plenitud y su poder. 



El río, además, es portador de calor y de companra. Por eso, Emesto, 

el infante protagonista de Los rros profundos, sufre, cuando ya contaminado del mal 

que reina en el namdo cenado de su intemaclo, no puede salir a buscar el con

tacto de un ente purificador como el rro. Es justamente el río quien hace vivir 

al niflo la plenitud de una vida limpia, lejos del mal. El rro ro111>e la soledad 

de este personaje, y con él comparte su existencia individual: 

"Yo no sabra si amaba más al puente o al río. Pero alNlOS des
pejaban mi alma, la inundaban de fortaleza y de heroicos sue
nos. Se borraban en mi mente tadas las imágenes planideras, las 
dudas y los malos recuerdos.• (71) 

[ Antonio Cornejo Polar advierte que el camino hacia el Pachachaca per

mite ~rie en contacto con el 1111ndo de la naturaleza al protagonista, rompien

do su encierro y su soledad, encontrando en el rro un sentidor liberador. (72) Es 

evidente que la soledad y el aislamiento se diluyen, porque Emesto puede sentir 

al rro como lo hace el indio, y participar de la libertad que el río posee. J Por 

otra parte, se manifiesta la voluntad de ser naturaleza pora no sufrir las agonras 

en un 1111ndo cenado e infusto, por eso exclama: 

"-- ¡Como tú, río Pachachaca'. --11 (73) 

Otras veces el río adquiere connotaciones sagradas; se erige como un 

dios, más que como un hombre: 

" [• • ;, Pero en medio de la corriente asusta más; el rfo me 
jor dicho, allr parece un demonio. No es ese Seflor que figu'=' 
ra cuando lo contemplas. Es un demonio, en su fuerza te aga
rran tocios los espíritus que miran de lo alto de los precipicios, 
de las cuevas, de los socavones, de la salvajina que cuelga de 
los árboles, meciéndose con el viento. , , , Yo, pues, soy 
como su hilo. 11 (7 4) 
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[Aqur el rro es toda una deidad a la que se debe respeto por todo el m,!! 

terio que encierra y por todo lo terrible que puede llegar a ser en un ,momento. 

Así, entramos de lleno en una concepción m6gico• indígena, dada por el carácter 

de los mismos ríos que existen en la sierra del Perú. 

A lo largo de la novela Los ríos profundos y de las otras obras de Ar

guedad, el río adquiere otras significaciones. Puede ser el elemento salvador que 

destruye el foco maligno de la tifus y que arrastra al honre infame (el Lleras) a 

una región donde no puede causar daflo. 

LQ imagen de fuerza y de poder del río, su natural fluir, sobre todo 8! 

ta imagen de permanenc:ia, de un algo indestructible, est6 maravfllosamente plasffl,2 

da a través de las polabras de Ernesto, quien aspira a ser como el río, eterno e 

inquebrantable: 

' .'11 
"¡Sr'. Había que ser como4loese río ilJ1)8ftubable y cristalino, co-

mo sus -aguas vencedo.as. ¡Cómo tú, río Pachachaca~ ¡Hermo
so cabal lo de crin brillante, indetenible y permanente, que mcr 
cha por el más profundo camino terrestre~ 11 (75~ 

El agua es otro elemento importante. En el cuento que se titula "Agua•, 

y en Yawar fiesta, la falta o el acaporamlento de este líquido por parte del ga~ 

nal da origen a un conflicto social. Se ahondan las diferencias entre indios y 

blancos. En "Agua•, los indios se encuentran totalmente sometidos al blanc:o,y ~ 

te los ha despojado arbitrarla y violentamente del preciado líquido. Mientras que 

en Yawar fiesta la situación es un tanto diferente, ya que aun cuando los indios 

han sufrido la acometida del blanco~ " I'! • ;i el agua no soltaron los ayllus. • 

(76), con lo cual estamos ante un sometimiento del blanco al Indio. 



El agua es el I iquido vital y su ausencia es signo de desolación, de s~ 

!edad y de muerte en el ámbito donde se mueve el indio. Por eso,en "Aguaª, la 

descripción de la plaza del pueblo de SC1'1 Juan tiene todos los signos de muerte: 

•cuando yo y Pantaleoncha llegamos a la plaza, los corredores es 
taban todavía desiertos, todas las puertas cerradas, las esquinas; 
de Don Eustaquio y Don Ramón sin gente. El pueblo silencioso, 
rodeado de cerros inmensos, en esa hora fria de la ma nana, pa
recía triste. 
- SC1'1 Juan se est6 muriendo -- dijo el cornetero -- • la plaza 
es el corazón para el pueblo. Mira nomás nuestra plaza, es 
peor que puna. 0 (77) 

En esa plaza sin vida se reflejan todos los problemas de la mayor parte 

de sus habitantes, que son los, indios. La naturaleza muestra aquí los signos de 

destrucción que manifiestan los indios. 

En cuanto a los elementos del mundo vegetal, persiste la descripción de 

las floras y de algunos árboles, especialmente del eucalipto. 

El eucalipto, el cedrón y el sauce, son árboles ejes que aparecen sign_! 

ficativamente en el centro de una plaza o de un patio. Gladys C. Marin, refi 

riéndose al cuento "La muerte de los Arangoª, dice: 

ªLos conceptos sobre el sentido del árbol, de este axis mundi, co 
bra en este cuento toda su fuerza y no deja lugar a dudas sobre 
el alcance sagrado. El árbol es aquello que funda un espacio sa 
grado alrededor del cual se instala el hombre religioso." (78) -

Esta dimensión sagrada del árbol surge en este cuento cuando el eucali,e, 

to asume una actitud sorprendente, pues percibe el dolor humano y llora como una 

madre la pérdida de sus hijos. Es ante su presencia que los indios real izan actos 
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sagrados como el de cca,tar, e inmediatamente el espíritu de ese árbol se incorpo

ra y participa del rito de la 1111erte. 

· •1.as indias lloraban a torrentes, los hombres se paraban casi en 
círculo con los sombreros en la mm,o; y el eucalipto recibía a 
lo largo de todo su tronco, en sus ramas elevadas, el canto fu
nerario. Despu6s, cUCl'ldo el cortefo se alejaba y desaparecía 
tras la esquina, nos parecí~ que de la cima del árbol caíca, lá
grimas, y brotaba en viento triste que ascendía al centro del cie 
lo.• {79) -

En Los ños profundos, el árbol, siendo portador de vida, dador de paz, 

no puede perdurcr en un ambiente s6rdido; por esto Ernesto no concibe que el c! 

dr6n vive en el patio de la casa del gamonal sin sufrir. Pero el 6rbol cuq,le la 

mlsi6n de dulcificar el ambiente malip: 

·El patio olía mal, a orines, a •as podridas. Pero el más des 
dichado de todos los que vivían allí debía ser el árbol de ci= 
di&,. 'Si se 1111riera, si se secara, el patio parecería un infier 
no', dije en voz bajQ.,. 'Sin embargo, lo han de matar, lo d. 
casccrin.' • (80) ·•• -

Argueclas logra, al insertar estos significados en relaci6n con la natura

leza, extraer con su manera particular el trasfondo mágico de esa naturaleza que 

para nosotros es fría y obfetiva, pera que para el indio est6 llena de sis,'lificados. 

Así, el autor llena de magia sus descripciones,que adquieren gran aliento po6tico. 

Algunas veces los árboles sirven de manera práctica al hombre, propor

cionándole sombra; pero, inmediatamente,se subraya el otro sentido, que 1111estra 

que la relaci6n hombre-naturaleza no se queda en el siq,le nivel de lo pragmá

tico. Esos árboles transmiten al hombre serrano su canto1y en ellos se realiza la 

un16n de toda la vida: cielo, agua, tierra. 



Otro de los elementos del mundo vegetal que aparece con frecuencia 

son lm f1ores; ellm ponen la nota amable, delicada y alegre. En ese 111.1ndo in

dTgena la f1or posee vida propia. Arguedm presenta en ellm inteligencia y pe~ 

nalidad humanas. Ellm participan del ambiente. Entre lm f1ores m6s menciona

dm est6 la del pisonay, la que resalta entre todas, tal vez por su color que re

cuerda la sani,e y la vida. El pisonay adopta ante el amo que advierte y recla

ma, una actitud henn6tica y de temor,como lo hace el indio; se cienai, las f1o

res, se quedan sin vida y cuando el gamonal termina de hablar welven a adquirir 

su esplendor: 

ºDon Bruno concluyó de hablcr. El pisonay, entonces, abrió sus 
f1ores que se habTan opacado mientrm 61 amenazaba. Pero, en 
cambio, el gran patio, los huertos y toda la quebrada quedcron 
en silencio. Los ojos de Don Bruno brillaban cristalinarnante. 
Don Adrián K'oto y tocios los indios lo conteq,laron, como si de 
veras, en cada uno de ellos no hubiera alma que vibrara, sino 
nada más que un trozo de barro seco. e- • 3 • (81 ) 

Lo desagradable le afecta a estm flores, a tocia la naturaleza que,como 

el indio, pierde ante el poder del terrateniente el al rna, la propia y natural exis 

tencia. 

4.- El indio y los objetos. 

(!sí como los elementos de la naturaleza viva cobran características 

humanas y divinm, los objetos muchas veces tambi6n adquieren esta dimensión en 

el mundo de Arguedas, vale decir, en el 111.1ndo del indio. 

El 111.1ro incaico, la ca....,ana •María Angola•_ (en Los ríos profundos) 
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surgen en la narraci6n con esas ccracteñstic~ a que nos hemos referido, a través 

del sentido de percepci6n de Ernesto, el nino-narrador. Asr, en el muro hecho 

por el inca late la vicio. La vicio contenida emerge con fuerza de esos nurcs, 

que podrían perfectamente ser las Y81'1gadores de la maldad e infusticla que sufren 

quienes lo construyeron con su sangre. De esta manera lo percibe Emesto y dice: 

• ~ • ;J ¿Por qu6 no lo devora, si el dueflo es ava"O? Este 
muro puede ·caminar; podría elevarse a las cielos o awnzcr ha
cia el fin del nuncio y volver. ¿No temen quienes viven aden 
tro? • (82) 

El nuro Incaico pervive sobre el indio que le dio v.ida y suarda ante 

los ojos del pequeflo Ernesto toda la potencia del mismo indio, toda su vitalidad 

pera realizar proezas. 

La presencia de la Maria Angola en un ambiente como el Cuzco es t"!_ 

candente en la medida en que 8!t lugcr es considerado por el indio como el cen

tro mismo del mundo. Esta caq,ana se convierte en un penonaf e que, desde ese 

centro,llora la desventura de todas los que sufren. Ernesto lo seftala muy bien: 

•oespu&s, cuando mi poc1 .. me rescató y vagu6 con 61 por los ~ 
bias, encontri que en todas pertas la gente sufría. La 1María 
Angola' lloraba, quiz6s, por todos ellas, desde el Cuzco.• (83) 

La Maña Angola se •ige en la madre de todos los que padecen y co

bra la significaci6n de una realidad maravillosa. El sonido que emite es,para Er

nesto,una música que lo conduce al recuerdo de los indios a quienes m6s ama. Y 

lleva al pequeflo a 19flexiones que se refiesen a mitos lndígenm, integiáidolm 

perfectamente con la música grandiosa de la campana. Las referencias mftlcm a 
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que nos remite Emesto, estrechamente unidas a la presencia poderosa del ccnto de 

la campana, tienen su justificación' cuando el padre del nino e,cplica que la mat!, 

ria de que est6 hecha es el oro de los incas, el oro de sus templos. Representa, 

entonces, la amalgama indio -blanco que no se ha logrado en el terreno de lo h~ 

mano. 

Un último objeto al que haremos referencia, el que conse~ también 

ciertos signos sapos, o por lo menos parece tener ciertas implicaciones sagradas, 

es el zumbayllu, un trompo. Ya en su descrlpci6n pone Arguedas un esmero que 

lo lleva a jugar con los sonidos de la palabra, lo cual nos anuncia la importan

cia de ese objeto. Es el indio Palacitos (personaje de Los ríos profundos) quien 

se interesa desde el primer momento por él, pues parece conocer el misterioso ~ 

der del juguete. El influjo del objeto es tan grande que trcnsforma positivamente, 

con el canto que emite, al ser más vil, como sucede con el Anuco: 

ªEl propio 'Anuco', el engreído, el arrugado y p61ido 'Anuco', 
miraba a Antero desde un extreino del grupo; en su cara amari
lla, en su rostro agrio, erguido sobre el cuello delgado, de ner-· 
vios tan fluidos y tensos, había w,a especie de tierna ansiedad. 
Parecía un 6ngel nuevo, recién convertido.• (84) 

El trompo es el único elemento salvador en el colegio, el que hace que 

los alurmos olviden, cuando est6n jugando con 61 en el patio, lo desagradable 

del ambiente donde permanecen cercados por las inquietudes sexuales mal encami

nadas y por las violencias que surgen entre ellos. Ernesto da énfasis con sus pal! 

bras al significado de ese trompo que parece portar las esencias más grandiosas del 

mundo indígena: 
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"Para mí era un ser nuevo, una aparici6n en el mundo hostil, un 
lazo que me unía a ese patio- odiado, a ese valle doliente, al 
Colegio." (85) 

En Abancay, el tro~, corno el río, son los elementos del bien que c~ 

tribuyen a calmar la inquietud existencial de Emestof pero el juguete les transmi

te a los ninos la paz, con esa música que parece salir de lo más profundo del 

na,ndo serrano, de sus valles insondables. Es un obfeto que cautiva a los niflos, 

que los hace permanecer en el círculo infantil de la inocencia y de la alegrfa. 

La naturaleza, a lo largo de la narrativa de Arguedas, perdura con su a.! 

monía, con su magia. Surge vivificada, divinizada en la mente del indio, rnos

trcnlo su encanto, su esplendor, todo su poder. La presencia de ·la naturaleza es 

necesaria en este na,ndo triste del indio; es una fuerza diviria, poderosa y perdlll'! 

ble, a la que el indio tiene que asine para fortalecene, y no extinguine; por eso 

frecuentemente lo encontrarnos emat~la. 

La naturaleza serrana es todo un penonafe vivo que pertenece íntegra

mente al na,ndo indfgena. Las aves, los ríos, las flores, los animales son seres 

que parecen aceptar su posici6n idéntica a la del Indio. De este modo, sufre con 

él su desventura y ofrece de una manera generosa su oculto poder para ayudarlo 

contra la maldad. La naturaleza que aparece en los libros de Arguedas no es vi~ 

lenta, no destruye, tiene todas las características de sus hijos o sus hermanos, los 

indios.J 
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C. La música en el mundo del indio. 

La música es una de las manifestaciones artrsticas de la expresión hu~ 

na de indudable eficacia en el mundo que reconstruye José Marra Arguedas. He 

mos incluido su estudio en un punto aparte, separado del análisis de la lengua del 

indio, para poder detenemos un poco más en las in,,licaciones que tiene en la n~ 

rrativa de Arguedas. Por otra parte, la música, siendo comunicación (y corno c~ 

secuencia vida, en su sentido más trascendente) tal parece que trasciende la sim

ple co1111nicación, o, por lo menos, en las obras de este escritor peruano llega a 

expresar lo que las palabras por sr solas no alcanzan a hacer. Vemos, odemás, 

cierta individualidod o entidad en la música, dentro de las formas expresivas de 

la narrativa que hoy nos ocupa. 

Al recorrer las p6ginas de las obras de Argueclas, resalta poderosamente 

su insistencia en la música. Desde •Agua• hasta "El zorro de arriba y el zorro 

de abajoª, la música se mantiene, pervive, •vive", tal corno en la realidad lo 

hacen aquellos elementos que revelan las esencias más puras del pueblo andino; y 

vive siempre cun,,liendo un cometido. La explicación de la presencia de la mús.!, 

ca en la narrativa de José María Arguedas nos la brindó él mismo: 

"No tuve más ad>ición que la de volcar en la corriente de lasa 
biduría y el arte del Perú criollo el caudal del arte y la sabicÍu 
ría de un pueblo al que se consideraba degenerado, debilitado o 
'extraflo' e 'in,,enetrable' pero que, en realidad, no era sino lo 
que llega a ser un gran pueblo, oprimido por el desprecio so
cial, la dominación pollHca, y la explotación económica en el 
propio suelo donde realizó hazaflas por las que la historia lo con 
sideró un gran pueblo: se había convertido en una nación acona 
lada, aislada para ser mejor y más f6cilmente administrada y so 
bre la cual sólo los acorraladores hablan mirándola a distancia y 
con repugnancia o curiosidad. Pero los muros aislantes y opres~ 
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res no apagan la luz de la raz6n humana y mucho menas si ella 
ha tenido siglos de ejercicio; ni apagan, por tanto, las fuentes 
del amor de donde brota el arte. Dentro del muro aislante. y 
opresor, el pueblo quechua, bastante arcaizado y defendiéndose 
con el disimulo, segura concibiendo ideas, creando cantos y mi
tos.ª (86) 

De esta manera,Argueclas sobrepasa el simple interés, natural en cual

quier folklorista, al intercalcr rnjsica y cantos en sus obras y muestra la parte vi

va del indio, su grandeza no liquidada por completo bajo el efecto teffible de la 

explotación y la miseria. Arguedas hace que la núsica forme parte entranable de 

su obra; la música clcrifica, da sentido, no pacas veces, a la narrac:16n; se yer

gue con un valor sustancial y se llena de multitud de significaciones. 

AAtmio Comejo Polar, al referirse al sentido de la música en El sexta, 

destaca el valor de este elemento en toda la obra crguediana: 

•La música, que dent~~e la axiotogra de El sexto y de todas 
las obras de Arguedas tin el más trascendental valor, el senti
do más puro, termina también enviscada y pervertido.• (87) 

La música que aparece en las p6ginas de Arguedas es la andina, la se

lT'CDIOJ de el la es que emana la pureza que Cornejo Polar advierte, y de el la se 

habla en la última novela de Arguedas en los siguientes .términos: 

110igan, Don Cecil io, yo le he contado a usted; balanceaba su 
cabeza lentamente, la madre KlrBley cuando me ora tocar, de lz 
quierda a derecha y de adelante hacia atr6s. M9 dijo que esa 
música llegaba a comunlccr la esencia de almas puras e indoma
bles. 'Esta música ha domado -le contest6, recuerdo bien-. 
Esta música ha resistido invasiones y menosprecios más de cuatro 
cientos anos•. ª (87) 

Son significativas estas palabras que salen de baca de hombres que no 
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son peruanos, pero que han llegado a descubrir el valor del indio y de lo suyo, 

como una de esas grandes paradojas que se dan en el mundo. 

El peNano criollo no alcanza aún a ver esta grandeza y a dar un lu 

gar a la ~sica del indio, par ello había que mostrarle, y mostrarle tambi6n al 

mundo todo cuanto la música serrana es y significa. 

1.- El sentido de pureza de la música. 

La música es una de las formas elevadas de la expresi6n humana; como 

arte que es, posee una serie de valores. Estos valores existen en la música que 

se crea en los Andes peruanos, en la sierra; y el indio sabe captarlos y sentirlos 

con toda profundidad • 

La música en· 1a obra de Arguedas participa de una pureza que emana 

del hombre y,al mismo tien.,o, le sirve para atenuar la maldad y el dolor, para 

depurar el mundo pemicioso en que le ho tocado vivir. Por esta razón, los músi

cos aparecen como seres excepcionales, inocentes, incontaminados, como el Upa 

Mariano en "Diamantesy pedernales", Pantaleocha en "Agua", el maestro Oblitas 

en Los rros profundos o como Mafwa en Yawar fiesta. Todos ellos conservan un 

lugar privilegiado en su mundo. A Mariano se le da el tratamienta de don; Mar 

wa vive en un sitio preferencial desde el punto de vista religioso·, en la plaza, 

lo que equivale a decir en el centro del mundo. 

Los indios ven a todos los músicos como a Mariano (personaje de "Dia 

mantes y pedernales"), del cual se expresan en los siguientes t&minos: 
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"- ¡Quiz6s San Gabriel, quiz6s cual 6ngel toca'. ¡El 'Upa' no 
será'. 1 El Mariano es inocente~ -- comentaban los indios, en 
quechua. N (89) 

La música, la capacidad o el poder de efecutarla con maestría es lo 

que proporciona al mJsico un sitio de gran consideraci6n en el mundo indTgena. 

El mico muchas veces trasciende su condici6n de si111>le humano, para participar 

de lo divino, La pureza y la inocencia son las caracterTsticas más relevantes que 

poseen los músicos en estas obras. 

Romero es el pequeflo músico de Los ríos profundos y sus ejecuciones 

neutralizan los efectos nocivos de la vida del intemado. El niflo narrador de la 

novela lo describe como un muchacho ingenuo, fuerte y creyente. No hay mal

dad en este nlflo como no la puede haber en los otros músiCC11, pues s61o sus ele

vadas cualidades les permiten interpretar una música que surge de ese gran fondo 

espiritual que poseen. La músicd, ~onces, es el alma misma de los pueblos o 

del hombre que la ejecuta, y corno él, est6 dotado- de fos m6s--altos dones-. 

El indio y el serrano sienten un entusiasmo natural, casi mesiánico por 

la música, pues saben perfectamente cu61 es el fondo de donde brota y de qué c~ 

lidad elemental está dotada: 

11-- Su espíritu no más está tocando -- dijo cierta noche un mesti 
zo de mala vida, guitarrista, y dedicado a corromper muf eres ca 
sacias. -
-- ¡Su espTrltu no más'. A ver si me li111>ia mi alma; pura mu
jer no más quiero. ¡ Mucho hey maldecido , , • ', • (90) 

Allí est6 lo que .queda de indio en el alma de este mestizo, la fe en la 

calidad trascendente e intangible de la mica, la fe en su poder divino, en su 
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don de destruir la maldad interior. 

La música, al emanar del alto espíritu de un nílsico, tiene grandes po

deres en los que el indio cree, y a ella se conña; por eso aparece como uno de 

los cimientos sobre el cual está construido el 111.1ndo mágico del indio. 

{!n Los ríos profundos, novela teflida toda de espíritu musical, Ernesto 

busca desesperadamente la música como un medio para hacer a un lado la vida tr_!! 

te que lleva en el colegio y en Abancay, y recuperar, a trav6s del recuerdo, em 

ex_lstencia más feliz a que aspira y que había conocido ya entre los indios: 

11Despu6s, cuando me convencía de que los 'colonos' no llegaban 
al pueblo, iba a las chicherras, por oír la música, y a recordar. 
Ac~aflando en voz baja la melodía de las canciones, me acor 
daba de los ca~ y las piedras, de las plazas y los te~los;
de los pequeflos ríos adonde fui feliz." (91) 

Así como Ernesto evade por la magia de la música tantos momentos de 

angustia y recupera su felicidad al contacto con ella, muchos otros penonajes en 

la obra de Arguedas cantan u oyen música para entrar a una dimensión feliz o ~ 

ra disminuir los efectos del mal que sufren~ Sienten la necesidad de hacer lle

gar la música hasta lo más profundo de la maldad para exterminarla. En El sexto 

se presenta esta necesidad vital para los personajes más llenos de ideales, los se

rranos de la obra, Cámac y Gabriel: 

" -- El hombre, pues, sufre, pero lucha. Va adelante. ¿ Qu6 es 
más grande, dices, el afán de los gringos y de sus coll'4)Cldres ptt 
ruanos para enriquecene hasta los infiernos o el sufrimiento de
nosotros que acera nuestro cuerpo? ¿Qui6n va a ganar al fin? 
¿El tercero o el primer piso de Sexto? 
Se puso de pie; se acercó a un cajón que nos servía para sentCI_! 
nos. 
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- De esto voy a hacer una guitarra y una mesa - dif o -- • 
¡Cantcremos en el Sexto'.• (92) 

En la prisión el Sexto, la música es la única arma que poseen el indio 

C6mac y el serrano Gabriel contra tanta degradaci6n y miseria; pero C6mac ja

nás llega a terminar la guitarra, y aunque algunas veces se entonen cantos para 

alejar la crueldad y el dolor humano, la violencia se mcl1tiene en el Sexto. 

[.Por otra parte, la vida asfixiante de luchas y crueldades en el colegio 

de Abancay exige tani>i6n un elemento con la capacidad suficiente como para ~ 

cer sentir a los ninos que el n1ndo no es totalmente cruel y que sí es posible ser 

feliz en 61; por ese está allí-el-,-quano rríisico Romero y su rondín, como~ b6l 

samo, introduciendo ªla inocencia de la música• precisamente en el degradado ~ 

tio. Los alumnos van penetrando en ese hilo invisible y m6gico de la meladía, 

la que logro cambiar la faz negativa del mundo: 

ºRomero alzaba la cara, como para que la música alcanzara las 
cumbres heladas donde sería removida por los violentos; mientras 
nosotros sentíamos que a traws de la núica el n1ndo se nos 
acercaba de nuevo, otra vez feliz." (93) 

Antonio Comefo Polar advierte que la música en el 6mblto del colegio 

tiene para los muchachos ªvalor de exon:ismo• y que: 
' 

"La núica vuelve a ligar al honi>re con el n1ndo y · reconstruye 
la unidad primero. Hace posible la vida verdadera, a veces la 
felicidad.• (94) 

La música es el medio que conduce a la armonía entre los """-; la 

unión y la confratemización se logra a tra"'5 de ella en la obra de ArguedasiJ 
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cuando esa confraternización es indispensable para poder perdurar. Arguedas pi~ 

tea esta potencialidad vital de la música desde "Agua", En este cuento, la mús.!, 

ca que sale de la cometa de Pantaleoncha cambia la faz: de un pueblo que sufre 

hondos problemas sociales, los que mantienen a la mayor parte de la población c~ 

rente de alma, de vida, cumo simples t~eres sumisos y sin voluntad. La música 

de Pantaleoncha es la que les dewelve a esta gente su identidad, su ser: 

"la cometa de Pantaleoncha y nuestro canto reunieron a la gente 
de San Juan. Todos los indios del pueblo nos rodearon. Algu
nos empezaron a repetiref:huayno en voz baja, Muchas mujeres 
levantaron la voz y formaron un coro, Al poco rato, la plaz:a 
de San Juan estuvo de fiesta. 
En las caras sucias y flacas de los comuneros se encendió la ale 
grra, sus ojos amarillos chispearon de contento. n (95) -

/ El indio responde así al llamado de la música, se hunde y se introduce 

en ella para extraer los valores que le permiten ser él mismo, que lo conducen o 

pueden llevarlo a tomar su verdadero lugar en el mundo. 

La música que posee el hombre serrano, en la obra de Arguedas, es uno 

de los valores incontaminados en su esencia, La música serrana se presenta rica 

en matices, pero toda ella está compuesta de una materia que tiene relaci6n con 

lo intangible, con la parte m6s delicada y purificada del mundo y del hombre; 4! 

tá hecha de una materia sutil y de una poderosa fuerza. Así la ve el indio, que 

es quien la compone, la ejecuta, la oye y hasta la impone, po; cuanto la cali

dad que pervive en ella es capaz: de transportarlo a una dimensión donde el dolor, 

la humillación y la miseria no encuentran cabida/ 
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2.- El indio, la roosica y la naturaleza. 

~n dos los elementos fundamentales que le sirven al indio como "anna 

contra el pecado" en su mundo: la roosica y la naturaleza. Estos elementos están 

entraflablemente unidos al indio y le penniten mostrar su particular concepci6n del 

mundo. El amor del indio par la música y su acercamiento a la naturaleza son pa.! 

te de su sensibilidad hacia todos los aspectos de la creaci6n. 

En la narrativa de Arguedas, la música y la naturaleza se funden, se 

confunden y esta última muchas veces determina el origen de lm melodras. Las 

canciones serranas están llenas de un lenguaje simb61ico que alude a los ños, a 

los animales, a los cerros, a cada uno de los elementos de la naturaleza, con 

los cuales se enriquece: 

• Oh mi jiltluero, jilguero manoso. 
Tú robas en mis campol de habas, 
jilguero. ·"'-
Tú robas en mis ca~ de maíz, 
jilguero. 
S{mi,lando robar en mis ca~ de habas, 
Jilguero. 
Simulando robar en mis caq,os de maíz, 
jilguero, 
mi pequeno coraz6n robaste, 
jilguero. n (96) 

Este solo ejeq,lo muestra la tendencia que hay de ,ecoger en la músi

ca la presencia viva de la naturaleza que el indio tiene ante sí, en su vivir cot_!, 

diano. Y no s6lo el jilguero, sino tambi6n el gavil6n, el c6ndor, el pisonay, el 

marz, el toro, el cerro, etc. est6n allí conviviendo con 61 en su ternura. El 

amor que el indio siente por la naturaleza se conwnica con estas canciones, y el 
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sentimiento hacia los animales est6 plenamente expresado en ellas.'; 
,.; 

La naturaleza establece vínculos estrechos y constantes con la 111Jsica, 

en la misma medida en que esa naturaleza influye en el honi>re y determina el 

que surja la 111JSica de su espíritu, la cual conserva su identidad en cada pueblo 

y revela la fisonomía de los mismos. 

La naturaleza imprime sus particulcridades en las coq:,osiciones, por ello 

al mejor músico se le escapa el matiz verdadero de la música que pertenece a un 

pueblo que no es el suyo: 

"Pero ocurría, a veces, que el parroquiano venía de tierras muy 
lejanas y distint~; de Huaraz, de Cajamarca, de Huancavelina 
o de las provincias del Collao, y pedía que tocaran un hayno 
completamente desconocido, Entonces los ojos del arpista brilla 
ban de alegría; llamaba al forastero y le pedía que cantera eñ 
voz baja, Una sola vez era suficiente, El violinista lo apren
día y tocaba; el arpa acornpaftaba, Casi siempre el forastero rec 
tlficaba varias veces: ' 1 No; no es asr, 1 No es así su genio~, 
Y cantaba en voz alta, tratando de imponer la verdadera melo
día, 1! • ~ " (97) 

Cada pueblo da a su música un estilo muy ¡>Qrticular y éste existe por 

i~fluencia de la naturaleza, La 111JSica de las regiones fértiles es alegre; la ITIJ,!? 

ca de las punas, fría y triste como la puna misma; y en las regiones de abismos 

insondables y de rros profundos, la canciones tienen una intensa dulzura, como lo 

explica Ernesto, el narrador de Los ríos profundos: 

11Quiz6 porque en esas rocas, flores pequeflas, tiemísimas, juegan 
con el aire, y porque la corriente atronadora del gran río va en 
tre flores y enredaderas donde los p6jaros son alegres y dichosci:, 
más que en ninguna otra regi6n del mundo.• (98) 
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La música recoge, como lo hace Ernesto, el misterio que existe en la n~ 

turaleza, el sutil palpitar de ella; y no s6lo reproduce el tono especial ,e rntimo 

de la naturaleza de cada pueblo, sino que lleva al indio a evocar esos pueblos I! 

janos a los que 61, de algún modo, perteneció. 

A través de la música se llega al recuerdo y por medio de 6ste a la 

captáe:lón de lo propio, del terrullo que está distante. En cierta medida, la or

fandad se diluye. Asr, por ejeq,lo, Emesto1 al recordar los pueblos gracias a la 

música, vuelve a vivir libre del sentimiento de orfandad; tanmi6n Mcriano, el upa, 

pierde momentáneamente su condición de hu6rfano al tocar la mjsica de su pueblo: 

"Mcriano tocaba recordando su valle, su pueblo nativo, .adonde 
el sol se hundra, caldeando lea piedras, mezcl6ndose con el poi 
vo, haciendo brillar las flores, lm plumas de los-,,equeftos patci 
del rro, el vientre de los peferreyes que cruzaban como agujas 
los remansos • " (99) 

En estos instantes Mariand""éstá volviendo a vivir en su pueblo, está te

niendo ante sr la imagen insustituible de su lugar de origen. Para el indio dejar 

su tierra significa quedar coq,letamente hu6rfano, pero la música posee el don de 

hacerle recordar el suelo natcil y por esa vía consigue recobrarlo nuevamente. 

Quizás por esta razón, ni en las ciudades el indio deja de cantar sus huaynos y, 

tal vez, allr los cante con más fuerza, para recuperar su tierra lefana, que equi

vale a decir su identidad. El canto, la música, la danza son patrimonios superi~ 

res del indio, son instrumentos de salvación. 

La música se revela como producto de la parte más recóndita y mlsterl~ 

sa de la naturaleza; sus elementos le transmiten al indio los secretos que le pe"'!!, 
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ten crear una· música extraordinaria. La naturaleza se constituye en fue~e inspi

radora del hori>re. En "Diamantes y pedernales" los indios creen que Mariano t~ 

ca magistralmente: 

11-- Porque pasa el día con los p6jaros cantores será que así dul
ce toca - decran los viejos y las lft.ljeres.• (100) 

Y los famosos músicos del pueblo encuenma:i motivo de _inspiración en 

los secretos de la sonoridad del río: 

• La noche del 23 de junio esos arpistas descendían por el cauce 
de los riachuelos que caen en torrentes al río profundo, al río 
principal que lleva su caudal a la costa. Allí, bajo las gra,
des cataratas que sobre roca negra forman los torrentes, los ar
pistas 'oían'. 1 Sólo esa noche el agua crea melodías nuevas al 
caer sobre la roca y rodando en su lustroso cauce'. Cada maes
tiv arpista tiene su pak'cha secreta. Se echa, de pecho, escon 
dido bajo los penachos de las sacuaras; algunos se cuelgan de lci 
troncos de molle, sobre el abismo en que el torrente se precipi
ta y llora. Al día siguiente, y durante todas las fiestas del ano, 
cada arpista toca melodías nunca oídas, directamente al corazón; 
el río les .dicta música nueva.• (101) 

Toda esta información sobre el origen de las nuevas co~iciones es un 

trozo narrativo profundamente matizado del espíritu indígena. Est6 allí plasmado 

el· mito del origen de las melodías. La música nueva surge del espíritu de las 

aguas, para adentrarse directamente en el corazón de los hombres. La ceremonia 

se realiza en uno fecha clave y se repite cada afio; la 1T1JSica,entonces,es resul~ 

do del misterio, de la magia, por eso conserva poderes y valores sumamente ele~ 

dos. En este fragmento de Los ríos pivfundos que hemos transcrito, el norrador ~ 

ce muy suyas las creencias indígenas y vive plenamente la realidad maravillosa del 

indio haciéndonosla vivir a todos. Nos encontramos ante un mundo mágico y ace_e 
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tamos de buen grado lo que allr se cree. Gladys C. Marín afirma: 

•ta música es una realidad tan henda, tan profunda, que el hom 
bre peruano no sabe de d6nde le vl•e, la si•te, se e,cpresa por 
ella y puede, por eso mismo, reproducir el canto de los p6jaros. 
Tal vez la .,andió de ellos.• (102) 

El Indio .,ande a cantar, a interpretar y a hacer m,sica inspir6ndose 

en la naturaleza, cuando llega a una c:ompe11etraci6n total y absoluta con ella. 

Pero si el semn, extrae la música de la mat•ia oculta de la naturaleza, 6sta, a 

su vez, se ve alterada de alguna manera por la música: 

-En el silencio de la mariana la voz de la corneta son6 fuerte y 
alegre, se espació por encima del pueblecito y lo anlm6. A me 
dida que Pantacha tocaba, San Juan me parecra cada yez rrás -
un verdadero pueblo: esperaba que de un momento a otro apare
cieran mak'tillos, pasflas y comuneros por las cuatro esquinas de 
la plaza. 
Alegremente el Sol llegó al tejado de las casitas del pueblo. 
las copas altas de los sauces y de los eucaliptos se animaron; el 
blanqueo de la torre x.de la fachada de la iglesia, reflejaron 
hacia la plaza una luz fderte y hennasa. • (103) 

la naturaleza despierta de su letargo, vuelve a ser paderosa y brillante 

al contacto con la música, la que le comunica tado su aliento vital. Es una CO!!!, 

paietración secreta y hermosa la que se produce y de la que surge la alegría, el 

reg_ocijo de vivir. 

En la narrativa de Arguedas la música algunas veces no brota directa~ 

te del honae, sino de la naturaleza, y el Indio tamb16n está capacitado para d!!, 

frutar de ella con gran intensidad, porque ha llegado a penetrar en el fondo mis

mo de su encanto: 
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ªLas calandrias C(l'ltaban cerca de los árboles próximos. A ratos, 
desde el fondo del bosque, llegaba la voz tibia de las palomas. 
Creía Singu que de ese c(l'lto invisible brotaba la noche; porque 
el canto de la calandria ilumina como la luz, vibra como ella, 
como el rayo de un espejo.• (104) 

Lo maravilloso de esta fusión de hombre y naturaleza y lo maravilloso 

de las creencias que surgen en la mente sencilla del indio son producto de su es

trecha relación con los elementos de su medio ambiente. Por consiguiente, se ~ 

tablece una corriente poderosa, mágica, misteriosa entre la música, la naturaleza 

y el indio. 

Los árboles, el río, las aves C(l'ltan para expresar toda la armonía que 

existe y ha existida siempre en el. na,ndo indígena; así lo percibe Gabriel Osbor

no (en El Sexto) a través de la poderosa luz del ojo de un serrano, de Cámac. 

El sentido de puréza de Cámac está reflejado a través de su único ojo sano¿ allí 

ve Gabriel el anhelo de justicia de este indio para con sus hermca,os; advierte su 

cristalino sentir que recuerda de inmediato el canto de los pájaros y la belleza v_!! 

ginal de la naturaleza, todo lo cual permite al indio vivir más allá de las · injus-

ticias, 

La música en las narraciones de Arguedas sirve para exprescr la natura

leza serrana, para reproducir sus elementos y su relación con el hombre, en fin, 

pera hacer patente la grandeza del hombre serrano, del hombre peruano. Así lo 

siente y lo manifiesta el serrano Gabriel: 

"Los ños, las montaflas, los pájaros hermosos de nuestra tierra, la 
inmensa cordillera pelada o cubierta de bosques misteriosos, se re 
flejan en esos cantos y danzas, Es el poder de nuestro espíritu : 11 (105) 
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3 .- La música · como expresi6n indfgena. 

La música en el mundo andino surge del fondo de la naturaleza y llega 

al ~ como un don divino, como sucede con la danza. Pero tambl6n • ci9! 

to que el indio marca en la núsica su personalidad y le transnite sus propias vi

vencias. La música, en buena medida, es reveladora del sentir y actucr del in

dio en su na,ndo. 

Ya en •Agua•, primer ejercicio literario de Arguedas, se percibe la~ 

sica como un elemento de enlace entre los hombres, como un instrumento que P8! 

mite la existencia de una profunda con&at....izaci6n entre los indios. Los nillOs 

de •Agua• son los que primero se reúnen y coi..,art•, un moma,to de solaz: 

"Todos nos rodearon; de sus ceritas rebosaba la alegria; al oír to 
car a Pantacha se regocijaban; en todos ellos se notaba el deseo 
de bailar la hierra." (106) 

Más tarde, los indios mayores se congregan y, pese a su miswia, diffi! 

tan de la rúica. Despu6s, en Los rros profundos "91"811101 tami6n c6mo la míis..!, 

ca logra reunir a los disímiles j6venes del colegio. 

El indio es capaz de respondw al llamado de la núsica por su inconl'IIBI_! 

surw,le sensibilidad, al punto de olvidarse del dolor y la miseria cuando la escu

cha. Arguedas ha podido ver la grandeza de estas seres en u c:cntos y en su~ 

sica y así lo expresa en una carta que escribi6 a un amigo: 

"Pero nadie ha siclo m6s feliz que yo. Nadie, ni tú. ¿Te acuer 
das cua,do al oír la quena 6sa y la danza de coro de hombrea, -
quena y wankar, que oímos en tu pina de la uni'V81'Sklad, tuvi
mos la evidencia de que los creadores de esa música eran algo 
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más gl'Cl'ICle que todo lo que habíamos oído hasta entonces? Pasé 
mi ninez siguiendo a bailcrines y músicos de esas danzas, si
guiéndolos de noche, imitándolos • • • • (HJ7) 

Pero si los creadores de la música para Arguedas son excepcionales, 

tambi6n lo son los indios que la escuchan y responden a su magia de una manera 

absoluta, los que en buena medida participan de esa singulcrldad. Especmca~ 

te en Yawar fiesta es donde podemos ver más clcramente cómo el indio, al escu

char la música, va adquiriendo o reafirmando su poder y su fuerza para enfrentar

se a una deidad como el Misitu: 

"Y soplaba con furia. Su cara se hinchaba todavía; pero como 
voz de toro lloraba el wakawak'ra; temblando salia el llorar de 
baca redonda; sacudía hondo, bien dentro, el alma de los k'a
yaus; entonces sus ojos ardían, su corazón desesperaba. 
-- 1 Maypim chay Misitu carago~ (Dónde est6 ese Misitu) -- gri 
taban. • (108) -

la música del wakawak'ra aco~ tada la ceremonia de la caza del 

toro infundiendo ánimo a los indios, quienes se muestran extremadamente valerosos 

y logran reducir al animal. El indio se convierte en un ser potente; la música le 

hace despertar su fuerza para I levar a cabo los actos heroicos como 4¡11 de desafiar 

a ,la muerte y el de afirmarse como hombre, aun a costa de su propia vida, ante 

quienes lo tratan miserablemente, como a un animal • Casi se puede decir que la 

músictl abre y cierra esta novela, permaneciendo en ella para imponerse a tados 

los hombres de tocias las clases sociales. Y mantiene al indio en una situación de 

superioridad ante el blanco; aqu61 cobra fuerza, adquiere una vitalidad total y '! 

cobra su condición humana. 

la música sirve para mantener el ánimo enardecido, como en el caso de 
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la corrida de toros en Yawar fiesta o como en el de las chicheras en Los rros p~ 

fundos, cuya sublevación es acompal'lada con cantos. 

La música en las narraciones de Arguedas presenta 111.1chas variantes. 

Hay huaynos alegres y tristesJ canciones o wankas que sirven para acoq>cllar las 

labores agrrcolas, las que se efec:túc:wt con gran solermidad ritual; los harawis de 

despedida, donde se expresa el esprñtu religioso ceremonial; los harawis fúnebres; 

canciones con las que el indio comunica el dolor ante crudas realidades, como el 

desamparo o el despojo; las canciones que entona pera levantar su 6nimo. Hay 

núica y cantos de distintas tonalidades donde el indio registra expresivamente '! 

da la gama del sentimiento humano que experimenta: el dolor, la quefa, la ale

grra, el sentimiento religioso, la ternura por los suyos y por los animales, y tan-

tos otros. 

Los instrumentos music:1!11es .también son variados. Se utiliza la quena, 

el arpa, el violín, el pink'yllu, el wmc'rapuku, el charanga. Pero de todos ellos, 

el pink'yl lu y el wmc'rapuku son los que emiten la música que transforma al indio 

en un ser poderoso. La música del wak'rapuku invade de manera total el 111.1ndo 

de Yawar fiesta, y toma a Puquio para afirmar en 61 al indio; '/ la música que 

brota de ese instrumento es la que prepora el estado anímico del indio hasta lle

varlo a ponerse delante del toro para celebrar el rito anual, por encima de las 

oposiciones de los grandes senores y de las autoridades del pueblo. 

No se concibe esa fiesta sangrienta sin la presencia de la música de los 

wak'rapukus, música de ese instrumento indígena que no tiene seriales de occiden

te, como no las tiene la fiesta de toros que ya es netamente indígena. 
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{En Los rios profundos también se establece una relación maravillosa, to

talmente mágica entre la música de esos instrumentos ya mencionados -- el wak'ra 

puku y el pinkuyllu -- y el indio que la escucha: 

•Durante las fiestas religiosas no se oye el pinkuyllu ni el wak'ra 
puku. ¿Prohibirían los misioneros que los indios tocaran en los 
te~los, en los atrios o junto a los tronos de les procesiones ca 
tólices estos instrumentos de voz tan graw y extrafla? Tocan el 
pinkuyllu y el wak'rapuku en el octo de renovación de las au~ 
ridades de la comunidad; en les feroces luchas de los Jóvenes, 
durante los días de ccmaval; para la hierra del ganado; en las 
corridas de toros. La voz del pinkuyllu o del wak'rapuku los 
ofusca, las exalta, desata sus fuerzas; desafían a la 1111erte mien 
tras la oyen. Van contra los toros salvaJes, cantando y maldi= 
ciendo; abren caminos extensos o túneles en las rocas; danzan sin 
descanso, sin percibir el cambio de la luz ni del tie~. El 
pinkuyllu y el wak'rapuku marcCl'I el ritmo; los hurga y alimenta; 
ninguna música, ningún elemento I lega más hondo en el corazón 
humano. n (109) 

Estos instrumentos están en la línea de lo netamente indigena y por es

te motivo, la música interpretada con ellos conmemora los momentos más sobresa

lientes de la vida del indio: sus ceremonias religiosas, en las que nada tiene que 

ver la religión católica que se le i~uso. Esta música es la que significativame!! 

te lo transporta a una dimensión única, jamás concebida por el blanco. Y el 

blanco no puede llegar a sentirla de esa manera tan acabada y misteriosa, no pu! 

de llegar a ese grado de identificación con ella, porque le falta esa sensibilidad 

tan particular que posee el indígena, le falta sentir el 1111ndo como lo siente el 

indio.] 

En los cuentos y en las novelas de Arguedas la música se hace presente 

en todos los momentos trascendentales de la vida del indio, en las fiestas oficia

les, en las ceremonias fúnebres, en las faenas diarias. Y como todos esos momen 
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tos tienen caracteres religiosos, es fácil. percibir la música como parte de la 8XPf! 

si6n religiosa del indio. 

· Sabemos, y Arguedas nos lo hace sentir, que el indio sólo adoptó de la 

religi6n cat61ica lo externo y aparatoso; se hizo cat61ico en apariencia, pero en 

realidad siguió adorando a sus dioses antiguos: alAcis, Pachamama, Tayta lnti. Y 

sigui6 siendo panteísta. Su espíri~ rel lgloso lo conduce a rendirle ceremonias a 

esos .dioses tangibles y padercsos que tiene ante sí. La música forma parte del ~ 

tual en el fervorcso culto a la tierra, en la ceremonia de la fecundaci6n, en lo 

celebración de la sienmra, etc. 

En el cuento ºEl ayta•, donde el sexo se manifiesta en. el indfgena co

mo algo natural, en contraposición a como aparece en el mundo blanco, la cere

monia de la fecundaci6n se realiza de manera soleme y trascendente, en c~ 

nra de la música, la cual contriw,ye a la sublimaci6n del acto mismo de la fe-
...... 

cundaci6n de la mufer indígena: 

"Cuando el coro repitió la última estrofa, los jóvenes solteros que 
escuchaban el himo, de pie, junto a un muro que se perdía de 
vista en la quebrada y en las cumbres, se agarraron de la mano 
y formaron una cadena. Las mujeres atr6s, los hombres adelan
te. Todos estaban vestidos con sus trafes de fi~. Al cerrane 
el coro, el campo qued6 en silencio. Y las muchachas eq,ezci 
ron a cantar el ritmo dlffcil, decían los forasteros que 'endiabla 
do', del ayla." (110) -

En esta ceremonia, la música, el canto y la danza se integran en un ~ 

do armonioso, con la grandeza de una manifestaci6n vital del indio, muy suya, de 

lo cual excluye al blanco, porque éste vive en el engaflo, a espaldas del sentido 

verdadero del sexo y de la vida. 
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F'ILC>eOPIA 
En ese mismo cuento, la ceremonia religiosa se inicia con el canto de 

Y l....,..Aehimnos antiguos. Los sacerdotes intentan la comunicaci6n con los dioses por me-

dio del canto, expresión que est6 a la altura del tipo de ceremonia que se rea

liza. 

Otras veces, la música es porte de un ritual diferente, es parte del ri

to de despedida. El indio despide solemnemente a los que se van con harawis, 

cantos sumamente emotivos, profundamente líricos que entonan las mujeres de la 

comunidad. Son cantos de la madre, llenos de dolor y esperanza, con los que se 

invoca la protecci6n de los seres que se alejan de la cOINfflidad. Estos cantos 

son, en cierta medida, elementos de exorcismo del mal, y un medio eficaz para 

asegurar un viaje sin contratiempo y un regreso seguro al seno de la comunidad. 

En "Diamantes y pedernales•, los indios aseguran el amparo del indio 

que tiene que salir de su ti91TQr,con los cantos de las mamakunas. Antolín, el el! 

gido de su comunidad para la realizaci6n de cierta tarea que reporta beneficio a 

su pueblo, es despedido con cantos cuando tiene que partir a realizar sus activi

dades; los indios aseguran así, con un acto sagrado, la vida y el triunfo de Anto 

lrn. El nanador de este cuento nos dice, por tal raz6n, que Mariano: 

" (• • ~ veía que el harawi había hecho detenerse al mundo ~ 
ra que sólo el fuerte y alegre Antolín viviera, caminara, resalta 
ra en la honda quebrada.• (111) -

Esta fe mcravillosa de Mariano es co~ida por todos los indios; ello 

permite que padamos afirmar que la música en el mundo del indio es un instru~ 

to que posibilita la continuac:i6n de la existencia. En este mundo la música ja-
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más deja de ser un instrumento del bien. 

En la obra de Arguedas, las mujeres son las que entonan los cantos de 

despedida; ellas ponen en sus voces menuditas el inmenso caudal del sentimiento 

maternal • Ese sentimiento se desborda y lo minimiza todo, para aseSJJrar la pro

tecci6n del hijo, lo que equivale a decir, la protecci6n de cualquier miembro de 

la comunidad indígena. 

en Los ñOS profundos aparece el más hermoso de los harawis de despee!_!, 

da; se le canta a un niflo blanco con coraz6n de indio. El indígena que no d!! 

tingue razas, sino sentimientos, hizo suyo el coraz6n de ese nil'lo y 6ste, a su vez, 

hizo propios los sentimientos más aut6nticos del indio;) Lm muje.res entona, deli• 

cadamente el canto que trm,scrlbimos: 

" 1 No te olvides, mi pequeflo, 
no te olvides~ 
Cerro blanco, 
hazlo volver; 
ªSJJª de la montano, manantial de la pampa 
que nunca muera de sed • 
Halc6n, cárgalo en tus alas 
y hazlo vol ver. 
Inmensa nieve, padre de la nieve 
no lo hieras en el camino. 
Mal viento, 
no lo toques • 
Lluvia de tormenta, 
no lo alcances. 
1 No, precipicio, atroz precipicio, 
no lo sorprendas ~ 
Hijo mío, 
has de vol ver, 
has de volver'." (112) 

Por el sentido de poder, de divinidad que los indígenas ven en la natu 
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raleza, le encomiendan a el la, a cada uno de sus elementos, la vida de este ni

flo, y le asegura el retomo a través de los versos sentidos, prelladas de tristeza y 

de esperanza. Dice Gladys C. Mañn: 

\:El harahui es una plegaria para que el niflo que se marcha no o! 
vide y regrese y para que la naturaleza no lo dalle, pesa que lo 
proteja, para que tadas las formas destn,ctoras se transformen en 
benignas. Asr prueba el amor y la ternura del mundo indio pa
ra con este niflo forastero. 0 (113) 

Y Emesto no olvidar6, vivir6 con su recuerdo y con esa ternura que ~ 

contró en el ayllu; en cieito sentido permanece siempre en el nutdo indio, ya que 

no puede desligarse de 61. Lo implorado a través del canto de las mamakunas se 

hace realidad de un modo eficaz. Es así como se funde la magia y la realidad, 

fusión que da a la obra de Arguedas un cariz muy palticularJ 

En Todas las sans,es,se canta otra harawi tambi6n pesa gcrantizcr el re 

torno de un indio, esta vez el de Rendón Wilka,que va a la ciudad en busca de 

armas para luchar y transformar su nu,do. Rendón, tal como lo pide el canto, 

vuelve a la comunidad, a los suyos, y lucha por ellos; algunos versas dicen: 

"vas en busca de la sangre, 
has de volver para la sangre, 
fortalecido; • (114) 

y Rendón no sólo regresa para luchar por los de su raza, sino que welve con to

do el af6n de construir un mundo m6s justo, aunque pesa ello tenga que ofrendcr 

su sangre. 

El sentimiento de tristeza ante la separación es sumamente intenso en el 
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i..tlo; esa intensidcxl se cxlivina desde el momento en que utiliza el canto para ~ 

...- el dolor. En YtNtar fiesta aparece toda la emotividcxl que weloa el indio 

•ucJa11os: 

"En el silencio, en lo tranquilo del cielo, el canto hizo temblcr 
el coraz6n de los varayolc's. La voz delgadlta de las mufeNil 
pasaba como aguja par los cM'OI. Pera tennlncr el ccmo, le
"°'llaban m6s alto el tono, m6s alto, hasta que se quebraba en 
la garganta. Y era peor, más triste, que Íf hubl_,111.onm.:• (115) 

Los indiol se despiden despu6s que han estado f untas en una labor co

mún, la de la canstrucc:lcSn de la carretera; hay que ilpClane y encamlnane cada 

r,upo a su conutidcxl, pen, sufren la separaclcSn y lo expresan ele un mcxlo más 

erectivo;.de manera m6s lnhna, con el ccmo. 

LCII harawl de despedida no se cantan s61o cuando el 1111110 tiene que 

pallir, sino tan>i6n pera despedir a los animal•. La tanura, la relaclcSn estre

cha e lnlenla entre el Indio y los animal• se manifiesta tamblm a trcMs del ~ 

ta, de la música. Las punarunas,en Yawar flesta,despid• a ICII padrillos con sus 

cenas: 

"&tone• wnfa la pena grande. La familia se furlaba en la~ 
ta de la chuklla, para cantarl• la despedida-a los padrUIC11 que
• iban. El más viejo tocaba el plnkullo, sus hlfCII los walca
walc'ras y una de las muf- la tlnya: 

Vacallay wca 
turul lay turu 
wcachallaya 
turuchal laya 

Ccdci,an a gritos los punarunas; mfentnls los arreadores, radea
ban, a zurriago limpio, al allk'a, al pilllco • • • • Iban alef6n 
dme de la estaK:ia.• (116) -
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Todos las instrumentos nuical• son -.1eai1as para esta despedida que 

no tiene el sabor del triunfo del res,eso, porque lm punan,nas semen que iam&s -

animal• retomaián a sus querencias; entone• el dolor• talal y definitivo. 

La despedido es todo un culto a las animales, de la misma nnera que 

en otras partes de la narrativa de Jasé Mcría Ars,,edas aparece el culto a las plan 

tas, a las flores. El tema de inspiración, panteísta y bucólico predomina en es

tm ncmJCiones como una na,estra del sentimiento indígena. 

Relacionados tambi6n con la religión indígena está, las harawis dedica

dos a los muertos. La conmidad indígena rinde homenaje a sus muertes tairbiál, 

con los cantos agudos de las na,¡ .. , C0111> se "9 en Todm lea..,,.. En esta 

novela los indios despiden al amo blanco, Don Andr6s, coa, a uno ele las suycis y 

hablan del perrito que guía el alma de las indios por las caminos del más allá. 

El almb de1 indio es 1an grande que acepta C0111> suycis las ..tas blancm cuan

do así se requiere; y, de esa manera, lesC158SJ11'C11, su sitio en el nundo indio de 

la etemidad,con las ceremonias que celebra-.; Las cantos de despedida a losf!U!' 

tas, además de expresar el dolor del indio ante la p6rdido, mespan, en elata ~ 

dida, el buen trlnito en los cmninos del más allá. 

De todas los cantos que el indio entana, quizás las más si111ificd'iws 

sean aquellos donde expresa su orfandad y su desa~. f Antonio Urello afirma 

que la introducción del canto y de la música se consti~ en un recurso nanati

w eficaz para novelar el nundo indio; y dice, adem&s: 

"Otra manera de aflodir mayor alcance a lo narra:lo es el uso per 
sistente de la núica y de las cantos quechuas. En la mayoría-
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de los casas, este recuno permite inundar de gozo el ambiente, 
pero en otras ocasiones sirve para apuntar hacia un estado de de 
solación y desamparo.1(117) · -

En Yawar fiesta.esa sensación y esa realidad de estar solo la exp.-a de 

manera íntegra el despojado indio,que al tratar de rec~ lo suyo es encarcel? 

do, para co~letar el cuadro de injusticias. Este indio en la c6rcel llora cantan 

do estos versos: 

11Qu6 solo me veo, 
sin nadle ni nadie 
como flor de la puna 
no tengo sino mi sombra triste.• (118) 

Y en Todas las sc:a,gres, el frro y la soledad producidos por una situa

ci6n social lnf usta hoce exclamcr al indio: 

"Ork'opi k'asapi cóndor puraschallay . 
(En las cunaes, en lal ~' c6ndor, solito) 
k'apa k'esayldpichu 
(en tu nido, quizá) 
mamay wachal lowarka 
(mi madre me parió) 
taytay churiallowark'a 
(me hizo mi padre) 

K'anpa K'esaykipifla 
(asr, aunque en tu nido, pues) 
mamay wachallawaptinpas 
(mi madre me habría parido) 
mamach6 kayna nerak'ta 
(ni por eso así, tanto, tanto) 
wak'aymanchu ksalc'a 
(hubiese llorado) 
Hakiymanchu kark'a 
(hubiese sufrido). • (119) 

El indio co~rende su IJ'CII' soledod y comprende que le ha tocado SOfJC!, 
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tar el sufrimiento más grande que el que soporta cualquier otro ser de la creación. 

Pero,de inmediato, un nuevo tipo de canto viene a ilustrar otra condición del in• 

dio, su potencialidad para acabar con esa dolorosa situaci6n, porque en 61 hay el 

vigor, la energía del hombre: 

"(Mi came es came de pum. 
sirena del rro; 
mi sangre, sangre de puma, 
sirena del mar.) 

Replicó el coro de Rend6n. Entonces Justo gritó, levantando los 
brazos: 

-1Ro•, ro•~ 
- 1 Ro•, ro•~ - gritaron todos. 

Y se lanzaron unos contra todos; a golpes de cuerpo, con los bra 
zos cruzados, trataron de empujc:ne, una fila a la otra.• (120)-

&ta es una demostración clara de lo que hay detrás del sufrimiento del 

indio, .de.jo~-4! 1IUClftla-1fentro de sí, y del conocimiento que tiene de su po

der. Su came es carne de puma, inacable, fuerte, i~erec:edera, dispuesta a la 

lucha por la sangre misma. 

El indio lanza su queja al nu,do en sus cantos, en su núsica; esa queja 

llega a los animales, como en el caso de la Wikuftitay en "los eseoleras•, y el 

nudo queda quieto, Impasible. El indio sabe cu61 es su situación en el mundo 

en que vive, pero ni la orfandad, ni los golpes son capaces de borrar su espíritu 

alegre, su jocosidad y su ingenio; y eso aparece allr, en sus cantas: 

,.orito de la quebrada, bullicioso, 
lorito, amigo de los solteros. 
Sffbale, sflbale fuerte, 
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despi6rtala, que ya • nuy tarde; 
s,,'We; gñtale, que ya es nuy farde.• (121) 

La melodía Ugera, clara, llana de júbilo brota como el alma misma del 

indio, arpo1116nea, natural y viva • 

._,Ita evidente que la música y el canto son valores supremos que nos 

cleaculirat la autenticidad del indígena. Toda la gama de sentlmift'OI ..,..._ 

en ella y su actitud ante la núlca nos ponen fra,fe a un Indio totalnnte distin

to ele aquel que vive comiendo piofos, atontado por la mlMl'fa y la axplotoclcSn de 

dlDI, quien tena compasi6n nos caus6. Este Indio de Arguedas sufre y • deben 

en m cad,iente lnúso, pero viw. palpitando en 1111 cantos, vfw 11K1111w.do su C! 

pa;idad y., fuerza ilimitada pwa destruir el círculo •llr,x, Cll:'9 lo •welw • ... 
Ese Indio que cierra 101 ofos pesa Interpretar sus melodíos y encuentra en la~ 

nilem lea r•o11anci01 exquisitas para crear música, a pescr de todo, no es el 1!!, 

dio IUlllilo, aninalado; • un homliNi excepcional • 

La núsica en el nuncio del Indio • C011D la naturaleza, un elemento 

que surge ele na,y adentro del pueblo; es parte de cada homln, de cada conu,I• 

dad, algi, t1•1wsr.lble y único, cOIID • w en la obra de A,guedca. 

La IIIÍllica indígena tuvo un FI" wlor cultural en el Imperio, ~ un 

cxa&Ja ..- o profano de acuerdo con lea cln:unatanclas o necesldaÑII .ea 

llliidca ca11Nna hoy el valor cultural que · 11.....- ha IW'lldcr, y no ha pnfdo ni su 

cxa&le. ni su •widaa. Como lo ha visto un gringo nwy eapeclal, Mawell, ~ 

mnaf• ele El :mrro de arriba y el zorro de abalo, mantl.,.. la fuarm y la valun

lall de persistir que es propia del indio y ,...11a lo •• ,....,.......,. wlbo ... .....,. 
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Tal parece que al hablar del Perú, del indio, hay que considerar de un 

modo singular la naisica, y que al tratar de ir a las enhdlas de ese país, al h! 

tar de I legar al fondo de su acontecer, de algún modo hay que tener en cuenta la 

música. Y si no, ¿c6mo es posible que un personaje como Maxwell, en ~ 

de arriba y el zorro de abajo, al escuchar la música de las localidades serranas, 

pueda llegar a descubrir la índole de los pueblos, el CC>ff1)1ejo del país, y llegue 

a hacerlo suyo? ti es capaz, entonces, de exclamar· emcionado: 

"En seis meses vi treinta danzas distintas, en música, trajes y co 
reografía, distintas; y un 'agua de fondo, un espejo de azague -
común que refle¡ a cada cosa como diferente pero con lo que en 
sus naturalezas tienen de vibramiento, de salvaci6n y nacimiento 
común' -y desde la palabra 'agua' hasta 'común' el tinilire de 
la voz de Maxwell sonó de un modo nuy especial, COIID la de 
un animal entusiasmado.• (122) 

Desde el momento en que este personaje siente e intapela la naturale

za tan particular de la música andina, YG a adentrarse en el país hasta lo más~ 

fundo; ésta ha sido la que le seftaló el camino. Y porqu6 no pensar que para A! 

guedas la música, siendo uno de los elementos más antiguos y wliosos con que aún 

cuenta el indio, puede contñbuir a marcar el itinerario de ingreso a nuestn. P"! 

bias, a la C0"1Jl'8115iÓl1 de los mismos y a SU posasión, casas tan u1heladas PJI' ~ 

dos los que buscamos la identidad del hombre ameriCCWIO y d•emu que exishl la 

verdadera fratemidad humana. 

CH. El lenguaje del indio. 

Hemos afirmado con anterioridad que el Pení es un país dividido, com

puesto por distintas comunidades que se mantienen casi totalmente aisladas. Esta 
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división es más aguda entre el grupo indígena y el criollo; y el proceso de inte

gración, más lento. La escisión tiene un fundamento principalmente da ccrácter 

económi~o. El sistema que se originó durante la Colonia no ha variado sustancia.! 

mente en todos estos aflos de vida republicana, por lo que el grupo minoritcrio ~ 

gue ostentando el poder político y económico, centrando en sí mismo tadas las fu,! 

rcs y privilegios; al mismo tiempo que el grupo indígena se mantiene sin poder~ 

mir sus derechos, siempre marginados, desposeídas y explotados. La incorporación 

de los indígenas a la vida oficial es lenta y nada significativa. La gran masa se 

mantiene all6, despreciada, debati6ndose en un mundo con caracteres propios en 

donde se han incrustado no pocos males de la vida occidental, y sin que sus pro

pios elementos positivos sean justamente valorados y ap10vechados. 

El cambio en el sistema opeNrie se impone, para qWt la mtmllaci6n de 

estos grupos sea efectiva. Sólo cuando esa integración sea un hecho se podrá ~ 
-~ 

blar de una nacionalidad peruana. ""El mismo caso tiene lugar en la literatura. 

La literatura que recoge la problemática de un sector social, pretendiendo así fu~ 

dar una literatura nacional, no lograr6 hacerlo siguiendo este camino. Vargas LI~ 

sa nos dice: 

ªla integración no se ha producido ni puede producirse dentro del 
sistema vigente. Por lo tanto, resulta una pretensión irreal que /' 
rer fundar una literatura pervana, exclusivamente en función de 
una de las comunidades culturales, renegando de las otras.• (123) 

\;n buena medida, el fracaso de la literatura solre el Indio se debió a 

esa pretensión de centrarse únicamente en la clme Indígena, sin prestar mucha 

atención a las demás clases. Sabemos que esta falla la superá Josi Mcría Argue-
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das en su narrativa. Así lo confirman las palabras de Mario Vargz, llosa: 

•Lo que más debemos agradecerle es seguramente que haya sabido 
expresar al indio como es en realidad: un ser múltiple." (124) 

Más adelante el mismo Vargas llosa dirá,refiri6ndose a Yawar fiesta, 

aunque se puede hacer extensivo a tada la obra de Arguedas: 

•AIIT aparece el indio visto desde tados los· mt1,JJlos: el indio en
tre los indios, frente al blanco, frerte al mestizo." (125) J 

Así como los indianistas e indigenistas se refirieron casi exclusivamente 

al sector social indígena, desconociendo los otros sectores, y ya conocemos los '! 

sultados, asf utilizaron un solo lenguaje, pero no el del indio (claro, muy pocos 

lo conocfan). Utilizaron la lengua del criollo, la rica y flexible lengua castell~ 

na, que no fue apta por sí sola para reconstruir o reflejcr el mundo indígena. 

Surgi6·. entonces una oposici6n, y no podía ser de otra manera, entre lo que se d! 

seaba representar y la lengua que se utilizaba. los indigenistas, que fueron qui!_ 

nes se acercaron más a la reconstrucci6n auténtica del mundo aborigen, por este 

camino falsearon tambi6n su imagen; ellos utilizaron técnicas muy variadas, pero 

su acercamiento al indfgena fue, al fin y al cabo, el acercamiento del hombre 

blanco. ¡_ leonidas T. Morales nos dice: 
,_ 

•Los autores que escribfan sobre el indio eran hombres que a lo 
más llegaron a un conocimiento indirecto de éste, a una identifi 
caci6n moral o a una solidaridad social programática, reivindica 
tiva. las relaciones se dieron desde una orilla y no desde adeñ 
tro: se dieron desde un IIUldo de valores, el de los blancos, aje 
no al indio. Aun cuando escribieron con la mejor buena fe-; 

~ • ,;¡ , no pudieron superar jamás la diferencia que les es-
camoteaba el verdadero mecanismo psicol6gico del indio, su vi
vencia m6gica de la naturaleza y los objetos." (126) 
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La lengua utilizada en la creación de estas obras indigenistas fue tam

bi6n la del blanco, aunque inundadas de palabras aborígenes que apcnc:tan como 

algo su~mente postizo, superpuesto; este recuno no solucionó el problema. Leo

nldas T. Morales se refiere a lo que signific6 la utilización regular del espaftol, 

en los siguientes t6nninos: 

•Aunque no lo quisieran ast sus autores, el c:astellc:riO I itercrio 
que utilizaron esos indigenistas significó IA'ICI confirmación de la 
diferencia y la distancia con respecto al Indio, puesto que no se 
le cuestion6 en cucs,to lengua que, siendo la de uno solo de los 
dos pueblos en pugna, pretendta, dcr cuenta de un nu,do que le 
era e>Ctraflo. Fue un instrumento de crrtica, pero no una forma 
crrtica ella misma. A veces, para reforzar el poder de suges
tión y de verdad del lengua¡e, el autor recurría a un procedi
miento mec6nico que encubrta y disina,laba la falla estructural: 
el de lntraducir ciertos quechuismas que frecuentemente debía, 
ser glosados al final de la obra, prueba 6sta de su car6cter in
org6nico y de su condlci6n prescindible. La leflgUG quechua y 
el pueblo que la hablaba venían a ser algo accesorio y exte
rior.. º {127) 

La utilización de pal~ de las lenguas aborígenes indica cierta con

ciencia de que en el lenguafe residía el problema central, pero el camino de los 

glosarios no era el adecuadc,i el indígena seguía in6dito, en la oscuridad. Jea, 

fl"G'ICo,reflexionando sobre todo el problema. sel'lala que: 

"Mientras la mente del indio fuera interpretada por personas que 
no eran indias mediante un lenguafe y formas literarias de otra 
cultura, s61o podíon ob;fenene una d6bil aproxlmacl6n.• (128) 

/ 

Visto desde este 6ngulo, el gran problema de la literatura sobre el indl 

gena es, ante todo, un problema lingUl'stico; así lo intuyeron los escritores hispa

noamericonos, de allr la incorporación de expresiones pintorescas en el habla de 

los personajes indios; pero nadie resolvi6 el problema hasta que un escritor con ~ 
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cho de indfgena escribe su propia obra, hasta que Arguedas comienza a crear dE!, 

de una perspectiva co~etamente indfgena .] 

A Arguedas le intffllSÓ escribir sobre el enfrentamiento de las dos gran

des culturas de su tiena que concretamente tiene lugcr en la pugna entre indios 

y blancos, los que en su posición abismal no poseen ni siquiera un puente linatW! 
tico que los una. Arguedas conoce la situaci6n, la sia,te hondamente y por ello, 

en su recreación de la problemática peruana, existe la necesidcd de un riguroso 

verismo; y vierte tanmién de manera intensa el gran mhelo de integración que ~ 

terminará el surgimiento de una labor lingüi'stica extraordinariamente valiosa. Al · 

re.pecto., Sebasti6n Salazar Bondy. dijo: 

•Arguedas es el únic,o que, cualro sigl01 despu6s del Inca Garci
laso de la Vega {quien escribió 'para dar a conocer al Uni-,o 
nueslTa patria, gente y naci6n'), se ofrece como Intermediario 
para aproximar ese nu,do rico e inc6s,,ito al otro, al de quie
nes por gravitaci6n hist6rica, por deber humanfstico o, en últi
ma instcmcia, por sin.,le sentimiento de patria, est6n obligcdos a 
integ.&,selo, reconoci6ndolo en sus distinciones, adoptándolo co 
mo un hecho aplastante que es ridfculo escamotear con discursci, 
programas y leyes que nacen, como la interesada voluntad que 
los engendra, moribundos. Y el esfuerzo de Arguedas no es de 
fndole polftica; igual que el de Garcilaso, es un esfuerzo ver
bal. • {129) 

Arguedas construye un instrumento de co1111nicación, un puente lingUrst.! 

co que contiene elementos de las dos lenguas que portan los dos estratos sociales 

antagónicos, el cual constituye una realidcd de integración y al nismo tienp, un 

sírilolo de lo que 61 esperó que se obtuviera en el terreno social, pues sie.,e 

tuvo fe en el hombre peruano, en el Perú. Esta confianza proviene no sólo de su 

conocimiento del Indio y del serrano, sino tanmién de cierta orientación mcn:ista 
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que guiaba a intelectuales de su época, como Jos6 Carlos Mariátegui, los que 

creían que la justicia social estaba 111.1y cerca. El mismo Arguedas, en un colo

quio d~ escritores, se refiere a esta toma de poslci6n Ideológica en la que tan i'? 

portante papel jugó "Amauta•, la revista dirigida par Mariátegui: 

-Vo encontraba en la revista una orientación doctrinaria llena de 
fe inquebrantable sobre el hombre y sobre al Perú, a través da 
esa fa en al porvenir del homre, fa que no se ha destruido ni 
se destrulr6 jamás en quienes vivi11101, entonces, es qua en.,aza
mos a cs,alizar nuestras propias vfyenclas y a dar cuno a nuestra 
fa en el pueblo con el qua habíamos vivido.• (130) 

La infcn:ia quechua de A,v,adas lo sall6 para siempre y el marxismo 

que panatr6 en la Ideología da los Intelectuales de avanzada • su 6poc:a, le alu!!! 

bró el camino; aunque 61 nunca pudo ser un verdadero marxista. LPor eso no as 

axtrafto qua se vea asta labor suya dentro del terreno lingUístico coma la ·supera

ci6n da uno de los antagonismos peruanos, sino tambl6n como una posibilidad de 

superacl6n -da todos los -Gntagonlsrils 1¡ua existan en el Perú J 

1.- La problam6tica lingüística que enfrentó Arguedas. 

Arguadas manifestó un sinnúmero de vacas las dificultadas qua se la P'! 

sentaron en el terreno de la creaci6n, las qua se centraron en el terreno lingüís

tico, par cuanta el tema, la visi6n del mundo qua quería !'lasmar exigían al au

tor la búsqueda de un estilo que había de penaguir durante toda su vida. Los P'! 

blemas surgieron al adquirir Arguedas conciencia da que la lengua aspallola no ~ 

día jamás par sr solo expresar sus viyencic:a como escrltor, y mucho menos al si¡ 

nificodo del quechua que hablaban los indios. Él, mejor qua nadie, lo explico: 
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•Escribf el primer relato en el castellano más correcto y 'litera
rio' de que podía disponer. Leí despu6s el cuento a alguno de 
mis amigos escritores de I a Capital, y lo elogiaron. Pero yo de 
testaba cada vez más aquellas páginas, t No, no eran así ni e1 
honae, ni el pueblo, ni el paisaje que yo quería describir, ca 
si se podría decir, denuncicr', Balo un falso lenguaje se moma 
ba un mundo como inventado, sin médula y sin sangre; un típico 
mundo 'literario', en que la palabra ha consumido a la obra, 
Mientras en la memoria, en mi interior, el verdadero tema se
guía ardiente, intocado, • (131) 

El problema era de gra, magnitud, el tema era el de su propia vida, el 

de su gente; había que eliminar la incompatibilidad del lenguaje manejado por los 

Indigenistas anteriores, había que realizar una crdua tcrea; y se realiz6, con re

sultados positivos. 

Arguedas plante6 elatas intem>gm1tes claves: 

"¿En qu6 idioma se debía hacer hablar a los indios en la I iteratu 
ra? Para el bilingÜe, para quien aprendi6 a hablcr en quechua-; 
resulta imposible, de pronto, hacerlos hablar en castellano; en 
cambio quien no los conoce a trav6s de la niftez, de la expe
riencia profunda, puede quizá concebirlos expresándose en caste 
llano,• (132) -

Arguedas, por propia experiencia, sabía que los indios hablan en que

chua --6sa fue su lengua madre--, pero sabía también que pma sus prop6sitos no 

era posible ponerlos a hablcr exclusivamente en esa lengua. Leonidas Morales T. 

piensa que Arguedas tenia clara conciencia de que la exigencia. fundamental que 

se presenta a toda obra literaria es la universalidad, y que 6sta no podía ser sa

crificada haciendo hablar a los personales indios únicamente en quechua, porque ~ 

tonces la universalidad del mensaje que debía comunicar habría quedado enredada 

y frustrada en el localismo folklórico. (133) 
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Las dificultades se fueron resolviendo de la siguiente manera, según las 

palabras del propio Arguedas: 

· •La primera soluc16n fue la de crearles un lengua¡e sobre el fun
damento de las palabras castel lanas Incorporadas al quechua y el 
elemental castellano que alcanzan a saber algunos indios en sus 
propias aldeas. La novela realista, al parecer, no tenra otro ca 
mino.• (134) -

Antonio Cornejo Polar a este respecto afirma: 

•Al aceptcr la realidad como único parámetro wlldo, Arguedas en 
tiende la prol,lern6tica del lenguaje en thinos tambl6n realfs-
tas. Su realismo lingüístico disefla una disyuntiva tafante: el len 
guaje ser6 revelador de la realidad o no ser6 nada. En este ,; 
den de cOICII el esfuerzo de Arguedas tiene, pues, una direccl6ñ 
clara: celllr la palabra al referente, hacerla Instrumental - en 
el mejor de los sentidos-. Tal no importa, por cierto, que se 
postule un lenguaje directo como única opci6n estllrstlca, un 
lenguafe descamado, denotatlw. Se postula una funci6n de re
velaci6n, no una retórica,· cualquiera que 6sta fuere. Y la fun 
c16n del lenguafe es, en el fondo, la de la obra literaria... t= 
ta tanmi6n será revelcw,ra de la realidad, o no será ~.· (135) 

-., 

La lengua castel lana se convierte en sus manos en un Instrumento de I! 

giHma conu,icac16n de un nulClo que en cierta manera no le correspondra. Ar

guedas parte de ella, altera su sintaxis, la disloca, la retuerce, la carga de esp.! 

rltu quechua para que, finalmente enriquecida, sea el aparato deseado, sin que 11!, 

ya perdido su esencia de lengua espallola. Y es que 61 sabra que: 

• & • •l ya no se trata de atiborrar textos con palabras y giras 
regionciles sino de organizar toda la novela a partir de estructu-
ras lfngUístlcas coherentes con el l'lllndo representado; que la vf-
si6n no surja de un comentario distante del namxlor, sino de la 
configuraci6n estructurada de un lenguafe de por sr IIIDlh'atiw.• (136) 

Todas estas alteraciones, este trabafo fecundo de Arguedas no surge de 
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mcnera caprichosa; como lo aclara Leonidas. Morales T., tiene su fundamento en 

la realidad social peruana: 

ªEl principio que orient6 la creac:16n del nuevo lenguaje Argueclas 
lo halló operando en la realidad misma del Perú. En efecto: lo 
adlvln6 en el 'desgarro' que sufrían en el proceso de incorpora
ci6n a la lengua quechua las escasas palabras castel lanas que los 
indios alcanzaban a aprender en sus propias aldeas, En estos des 
garros, que son todo un proceso de absorciones y eliminaciones; 
de integraciones selectivas, est6 en estado de germen, como la
tencia o virtualidad, el fen6meno de simbiosis lingüístico-cultu
ral que representa el estilo de Arguedas.• (137) 

El arte de Arguedas es, sin lugar a duda, un arte de palabras. Rompl6 

con el lenguafe convencional de los indigenistas anteriores, creó un lenguafe que 

sigue siendo espanol y ha logrado - a pesar de todas las dificultades que pueda 

encontrarse un lector poco enterado del quechua y de la realidad social indígena 

peruana - transmitir su intención y su mensaje, su particular visi6n de una reali

dad que jamás podrá ssnos indiferente o a¡ena. Y más aún, con esta manera de 
1 

abordar los problemas de su obra como problemas lingüisticos, se sitúa dentro de 

las tendencim nuevm de la literatura hispanoamericana, aunque su caso sea ""!Y 

singular, como lo ve Sebasti&-. Salazar Bondy: 

•Entre Arguedas y las palabras hay una muy original relac16n que 
se cumple fundamentalmente en una invencl6n de orden lingüi'sti 
co sin paralelo en la novela latinoamericana contemporánea. rs 
ta no es fruto de una sabia preconcepci6n, como en Cortázar o 
Guimaraes Rosa, ni se Inserta en un inteligente esquema previo, 
como en Fuentes, Vargas Llosa o Carpentier, Su génesis es na
tural, como la respiracl6n, • (138) 

Arguedas concibi6 la búsqueda de su estilo como algo muy espontáneo, 

surgido de la misma naturaleza de lo que se proponía hacer, no tuvo una conci912. 
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(lo que 61 niega rotundamente) o no haya existido, lo ci.,..o • que su aporte a la 

nmratlva_ latlnoanslcana poaee un fundamento concreto. 

2.- El lenguafe serrano. 

No tene11101 la ln181Cl6n de hac• 1#1 estudio co...,Seto de loa fen6"*10S 

lingiJlitlcos de la obra de Arguedas, semefante tarea debe • obf eto de un estu

dio rru¡ detallado y culdadoao, que no se puede realizar aquí por falta de cono

cimientos de lengua quechua y por los lfmltes que nos iiq,one Ja misma .mlwale

m de este trabafo; sin eniliargo, debemas entrclr a esclarec• clerkll aspectos que 

nos ayudar<si a peMllna ., el conocimiento de las penonaj• '! de las relaciones 

que entre ellas se establecen en el mundo que Arguedas presenta en 1U1 obras. 

Partf11101 del hecho ~ en la mayor parte de su narrativa Arguedas ,. 
se centra principalmente en el ámbito llffllllO. En este mello la lengua m6s utl~ 

zado • el quechua y casi toda la poblacl6n blanca habla quechua. S. nas pre

sentan entone• das fe116ia101 que dan lugca" principalmente a la conflgwact6n de 

das lengua!• saTCS101 distintos. El Indio poaee su lengua y una pcatlcular vl1l6n 

del mundo. Las blanc:as, mistl1, etc., portan otftl vlsl6n y otftl lenguafe; pero el 

alslamlento y la fuerza de 1#1 mundo COIID el quechua han determinado- cl.-ta "!. 

dlflcaci6n en la concepc16n del mundo original del blanco y, por c0111lgulente, la 

lengua ta•I• se ho visto lnffulda. Así te.a•- en la narrativa de Arguedas, 

por una parte, 1#1 lenguafe utlllzado por el Indio que suple al quechua hasta el• - ,,.. 
to pido; el que según Sara Castro Klaren: 
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"Es la traducci6n casi literal del cp,clua haYCllo par las indias 
y por algunos cholos.• (139) 

Este espaflol creado por el cuor pcn sm ind"NII, coa, afina la lllisaa 

autora, es casi Ininteligible, pero c:onaricatiw. Cualquier e¡9111p1o es bueno P! 

ra ilustrarlo; tomamos uno de Yawa, fiesta. 

•- 1 MI ojo premero sacar6~ ¡ConD b11incho (c:eml'calo) laiWn, 
mi ojo premero comer6~ CUIIUI yalcul iaia,11~ • (1.40) · 

Cómo no percibir la detenninaci6n íitiaa de las ~ e&., ID wr 

la troscenclencia de sus actas en estas palabras. Las puquial pallan la fuam .. 

emana de su esprritu y, a trav6s de es:m palabras, nas llega .... -..:Ñin de su 

pod• y de su fe en sr mismas. Las palabras ..-huas, que poco a poco il6 _.;. 

t81Tando Arguedas .ª lo largo de su obra, sirven aqul' pcn da • r..za a la CIII!. 

trucción, de ninguna manaa las utiliza par pi~ inGh1•. 

Por otra parte, nos euca•1m1m con wi l....,a¡e llisti, .. que __., 

castellano contiene ciertos aspectos anrmicos del inlr'1g111111. Es • espÍllol ._., 

do tad,i6n en su estructwa y pe.11111,ado de palabras queclm. Ésle • el cmle

llano Indio al que se alude en Yawa, fiesta, el que U1G1 las llislis. ct..la dan 

Braulio en •Agua• hasta don Bna,o en Todas las sarp. 

En el castellano indio el esprritu quechua ha pe.iill,adu. lu..te .. , ~ 

1110 ha penetrado en el mismo esprñtu del blanco serrano, par ea» 11D • --..., 

que don Bruno belame, en Todas las sarp, cuando enlrega a • aadre auala 

a la comunidad: 
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• - Alcalde Maywa, alcalde capataz Rend6n, cabecilla K'oto: da 
na Roscrio lturbide de Arag6n P.-alta ya no es, desde este ins= 
tante, gran seftor; es hija de comun.-os, conuiera nuerta, ~I 
ayllu de Lahuaymarca; ustedes la han enterrado; se la han lleva 
do.• (141) -

Hay cierta solemidad y una atm6sfera Indígena en sus palabras, una 

creencia absoluta en lo que el indio siente como verdad; la forma misma de COf! 

trulr las oraciones da esa sensac:i6n, pues no es una construcción normal del cast! 

llano. 

Estos la,guafes, a los cuales hemos hecho una breve referencia, retra

tan vivamente a los grupos, a los honmres que aparecen en las obras narrativas de 

Arguedas. No son los únicos lenguafes, pero sr los fundamental•. 

3 .- El lengua(e del indio con el indio • 

.. 
Arguedas quiso ponernos a.,.,. la presencia viva de los penonafes andi-

nos y lo logr6, en gran medida, a trav6s del v.-bo. Asr queda resuelto el pro

blema de la con.,osición de los personafes. -Por lo tanto, el Indio con su 18nf1U! 

fe, un lengua¡e inventado por Arguedas, es presencia viva, palpitante. 

Llosa lo ha visto clcram.-ite: 

8En sus novelas y cuentos, Jos6 Maña A~ consigue - el 
primero en Am6rica Latina - reeq,lazar los lndioa abatractos y 
subf etlws que crearon mod.-nistas e Indigenistas, por personafes 
reales, es decir, seres concretos, obfetlY01, situados social e hls 
t6ricamente. • (142) -

Vargas 

Al situar socialmente en el tleq,o al Indígena, Arguedas tiene que P'!. 
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sentarlo no sólo en su relaci6n con el blanco o con el mestizo, sino tambi6n en 

su diario existir dentro de la comunidad indígena. Es allí donde encontramos cie! 

tos rasgos que contribuyen a configurar su faz verdadera, puesto que es un hecho 

que el indio ante los que están fuera de su núcleo, ante los que no siente como 

suyos, se enmascara, esconde su verdad, justamente para sobrevivir a la agresi6n 

y a la injusticia que está constantemente sufriendo. Ernesto, el nillo narrador de 

ªLos escoleros•, explica esta posición adoptada por el indfgena ante un ser que lo 

ama y no los agrede, y ante el misti que los explota: 

ªLos comuneros no eran disimulados con ella, no eran callados y 
zonzos como delante del principal; su verdadero corazón le mos
traban a ella, su verdadero corazón sencillo, tierno y a11101'010. 
Acaso el Crisucha que bailaba esa noche con tanta pl'OICI, leva, 
tando airoso la cabeza y dando weltas a Margacha como un ~ 
llo fino a sus gallinas, era igual al otro Crlsucha, a ese que sa 
hidaba humilde al patr6n, encorvándose, peg611dose a la pareil' 
como un chasca frente al Kaisercha?• (143) 

Tendremos que busccr en el lenguaje que el indio utiliza ante los suyos, 

los elementos que nos ayudarán a reconstruir su ser concreto e integral. 

a) La temura y dulzura. 

De' la armonía que rige las relaciones entre los indígenas surge cierta 

ternura que se patentiza en el lenguaje; en este lenguaje del indfgena en la na

rrativa de Arguedm se hace presente tambi6n la dulzura extraoldinaria de la que 

tanto se ha hablado refiriéndose al quechua. 

El indígena que aparece en los cuentos y novelas de Arguedas al hablCD" 

manifiesta en cada palabra un muy especial sentimiento amoroso: hacia cada uno 
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de los elementos de la creación. Así, tenemos el amor a sus hermanos, a los '"'! 

tizos, a los blancos hu6rfanos y marginados, a la naturaleza, a los anl¡nales. 

En Todas les sangres, Rend6n Wllka, indio conu,ero, expresa ese espe

cial afecto hacia otros Indios no s61o seflalándoles el camino de su redención, si

no f(ffl)i6n poniendo en sus palabras una especial temura, que se expresa perfec

tamente a trav6s del diminutivo. Rendón dice a un cornun«o cabecilla estas pa

labrca que le alumbra, el nu,do: 

•No hay nada de malo • las minas, 1610 el agua que gotea de 
la b6veda. Yo VOf a entrar con tus hermanos, padrecito don 
Adri6n. Todo clGIO adentro; la 16q,cn alumbra - dlfo Rend6n.• {144) 

Unas veces el tratamiento afectuoso surge de la canvicci6n de que ex!! 

te una verdadera fraternidad. Los punarunas despofados en v~ flesto llegan 

donde está, los co111.1neros de Puquio y les basta con sólo decirles: 

·- ¡Aquí estamm, papaclto'. Aqur, pues, hMnanito~· (145) 

Pareja a la ternura del tratamiento, dada sabre todo a trav6s del uso 

del diminutivo, aparece la sensación de desaq,aro. El Indio nos defa la certeza 

de que posee una conciencia clara de su orfandad, y esa orfandad la manifiesto a 

los puquios con su presencia y su lenguafe. Por eso se afirma con tanta raz6n 

que el lenguafe del Indio es sensorial • Va,p Llosa ha dicho: 

•cuando hablan, los Indios de Arguedas expresan ante todo sensa 
ciones y de ellas derivan los conceptos.• (146) -

En las palabras de un pongo que mira alefane a un niflo blanco que si~ 
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te como 61, suena esa ternura con matices de dolor a través del dimunitivo, del 

ritmo logrado por el uso de la reiteraci6n y del mismo gerundio que alarga más la 

acci6n por la cual ese pongo sufre: 

• 1¡Niftito, ya te vas; ya te est6s yendo~ ¡Ya te est6s yenc:lo~' n (U7) 

Cuando Rend6n Wllka se dirige al indio Anto descubre su entusiasmo de 

la manera más afectuosa; 6ste es i., nuevo matiz que encontramos en esa relac16n 

del Indio con el indio, a traws del lenguaje: 

" - 1 Papay Anto, papay Anto'. - le difo sin tener en cuenta la 
respuesta de don Bruno.• (148) 

La alewra de volver a ver a su amigo no podra exprescne de mejor ~ 

do, de manera más delicada y sincera. 

La fina terneza del indio envuelta en su afectuoso y lírico lenguafe CW! 

te los que considera como suyos, da calor a sus palabras; 6stas se toman más pe

netrantes, más llenas de sentido, hasta envolver todo con verdadero amor no sólo 

-a los de su raza, sino Incluso a una mestiza, la de •DiClfflCl'ltes y ped.-nales•, 

que ha quedado desamparada. El indio na,estra por ella, de inmediato, un afecto 

y una temura especiales que. lo llevan a protegerla: 

nNina. Hemos sabido que tú sola eres su 'familia' del· finado. 
Has llorado con nosotros, con tu ayllu, has velado tanmi6n, sen 
toda en el suelo. Don Mariano es hilo de Alk'amare ya; cruz 
de Alk'amare hemos clavado sobre su tunma. Vamos a levantar 
casa para ti en el barrio; con su corral, con su arbolito de mo
lle; su patio tanmi6n lo haremos. Alk'amare es grande. En dos 
meses, toa será terminado. Hcris costura, monillos, chalecos, 
para tu ayllu ••• Estarás llorando un tie~.ª (149) 
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Con estas palabras sutiles y profundas dentro de la sencilla concre

ci6n del indio, el Varayok' a~ara a lnna, la mestiza de otro pueblo que se hi

zo amante del terrateniente y luego es abandonada por 61, a raíz de la muerte 

del músico don Mariano. 

Un giro muy distinto, en cuanto a significación, toman las construccio

nes lingürsticas de los indrgenas cuando hablan al misti. Los indios de la puna 

hablan de esta manera al patr6n: 

11 - 1Aqui estarnos pupituy'. 1Taytituy~ 
Como chascas enfermos se a11ashaban en la puerta de la chuklla. 
- 1Papituy~ 1Patroncito1• 

Se estrujaban las manos .y daban vueltas alrededor del patrón; llo 
riqueando. Mostraban la tropa de ovejas, de vacas y de cabo= 
llos chuscos y decían: . 
- Ahr está tus ovejitas, ahr está tus vacas. Todo esto, co~I.! 
to, taytay. 0 (150) 

El uso del diminutivo,.,que en este caso adopta varias formas y se sien

te más pequeflo, no implica ternura, ni puede de ninguna manera significarla. 

Aquí está el Indio expresándose con temor, con miedo atroz hacia el verdugo, con 

cierto servilismo dado por su situación inferior. No hay ternura, lo que hay es 

un terror a la crueldad, y más all6 de eso, un odio no revelado. Suena muy d!!_ 

tinto el lenguaje de estos indios cuando el patr6n ya no está, pues sólo entonces 

el odio hacia el d'5pota puede desbordarse sin peligro: 

11 - ¡Ya seflor~ ¡Patrón~ - decran cuando el sonmrero blaico 
del ganadero se perdía en el filo de la lomada o tras de los 
k'eftwales. ª (151) 

En esos momentos, el rencor emerge con fuerza y el patrón no es tayt_! 
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tuy ni patroncito, sino patrón o seflor, un ser poderoso y detestable. 

Además del miedo que está pintado en el lenguaje del indio ante el 

blanco, en otros momentos lo que se patentiza es el respeto al orden social que 

no lo rebaja, que no mengua su digiidad. En los col'IU'leros de K'ayau, el len

guaje ante el blanco conserva cierto decoro y, por momentos, se siente que est6n 

hablando a un ser hunmo que no está por encima de ellos: 

11 - tTaytay, por tu Misitu tomarás copita! - le dijo a don Ju
llán.• (152) 

En estos instcries hay un reconocimiento de la autoridad del misti, pero 

sin que el indio se sienta rebajado. 

Algunas veces, el lenguaje del indio ante el potr6n es desaficsite. Es

to sucede, sobre todo, cucn:lo est6 a punto de rebelarse, cuando llega al borde 

de la lucha por su libertad. Sólo entonces se atreve a exclamcr: 

11- tDon Braulio, k'ocha agua es para necesitodos~ 
- 1 No hay dueno para agua~ - gritó Pantacha • 
- tComunkuna es primero~ - habl6 Don Wallpa.• (153) 

los sentimientos dulces que despliega el indio en el lenguaje que le s!! 

ve pora dirigirse a lossuyos suyos se van perdiendo en su acercamiento al blca,co, 

sobre todo al blanco opresor; y entonces el Indio llega, ya penetrado por el af6n 

de lib«tad y por el amor a sus hermanos sufridos, al insulto, al uso de expresio

nes ofensivas contra el gamonal • Pantacha es quien habla de esa manera inusita

da para el blanco, que lo conduce inevitablemente a la muerte: 
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11-- 1Carago~ 1Sua~ (¡Ladr6n~) - gritó el mak'ta - Mata no 
m6s, en mi pecho, en mi cabeza.• (154) 

El indio no podr6 jamás dar rienda suelta a sus verdad.as sentimientos 

mientras siga existiendo este orden que los mantiene en el lugcr Inferior de la ~ 

cala social, porque el gamonal se encargará de llquldcrlo sin ningún remordimlen 

to, como lo hace don Braulio con Pantacha en •Agua•. 

b.- El valar, l.a ru.., la ...-nldad y otros elementos. 

El lenguafe que el indio utiltza ante el mlsti • sumamente i~I. 

La misma situaci6n de siervos lo explica: 

ªEl hacendado se puso de ple. 
- 1 Indios~ - dijo - • Yo tanmi6n digo que Demetrlo Rend6n 
Wilka será mando de .usted• en la mina. Su wz • 11"1)ia co
mo el viento de la madNgacla. 
- 1Añ, papay1• - dijo don Adrl6n K'oto. 
- 1Arr, papay~ - repitl6 en coro la masa de siervas, sin re-
flejcr entusiasmo pero con firmeza. l• estaba prohibido opinar 
aun con el tono de la wz.• (155) 

Las reglas iq,uestas por la tradicional sufeci6n y por el temor, han 11!, 

vado al indígena a adoptcr un lenguaf e que llega muchas vec• a poseer matlc• 

de IKI servilismo que es m6s bien aparente ante el blanco. El mismo Rend6n W!! 

ka, con toda su grandeza, en Todas las saryes, ante sus sel'lores se IIIU8ltra f9SP!, 

tuoso, medido; aunque sabemos que su respeto • forzado, del que espera que to

do termine pronto. Algunas veces sus palabras se sienten como pinceladas de ad~ 

laci6n y llega a extemar ciertos pensamientos que guardan para sí los otros Indios; 

s61o 61 dice: 
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•- Mi sel'lonl IJ'Clllde feliz, c:om árbol regmlo donde canta la P! 
loma, donde el picaftor juega. Tíi rezm, .-nin; tú llana tri,

te. Tu potro está bn11cnlo en la luz. No - 'Caín' ni aal
decido. Perd6n le pides a Nuestro Sellar Dios. Las pdlaa• 
s,andes, sienten m6s su cene que el indio. Par _, tienm ca
pilla; por..,, COIII) est6s cerca del Sellar, suhn .r.. .....
den por mm. Patrón cbl Bnno, palr6n dan ,._, ya can la 
cruz de mi va.a halilo, poaque • Clllllnm: el in&emo 11116 m 
cerca del palr6n • • • • (156) 

Rend6n puede hablar así dada • candici&. ......, ... • ..-; pllO 

Argueclm can ello nas lilU8llra c6nD el indio ... •..., puale ......., .-lilll::la 

menle, a ~ purw que, y no cA:alw•• todas la liaiha.ia.•, el inllliD .... m-

gua¡. de Rend6n ti- aqur una iclenlidad ...... ,·-= cialD ,.._, '*!. 

to ..., a poesía que proyi- de lea COliflGICICíana la f*W ,. • j L , 

la tendencia a lo caaelo que trae al 1.....- ,..._ da la udlftllem ,._.. 

(picaAor, sum, eucalipto, etc.)1 hay hmlién al..- altwaciana, caa> .r _, 

caprichCllo de cnrculos '/ alpn11 IIIIICDI (mb a WC8I • ewilma O • ..... ,, .. 

nos da la idea de cierto ilagicisnD exisl••• en el 1.....- pñailho, ..... e-

to l'IO disminuye la proÑldidad del pmsCIIIIÍedo vertido. B ........ ID la f!_ 

talo cen:a de los indios, que no d,e quechua ID puale, a wces, CWfi • ~ 

do el 11...r....du de lm palalns del indígena, no d,e incha .,. aisle - lnll

fando. En ... ej-.,lo el ind"ao halila ene un ahti can - 1-.,aie .. le • 

cu .. 1.rmco, pen, que al es1ar f.wde al Ycn:o • nacaib ele la .thla:cia .. 

....... a uno y otro ll".»GI• 

Frmte a este languaie lrnncianal .... _. .. -6 el a11o, .. • 

delpliegue de intes,'idad hunrm, dande la pcaividml da¡a ,._ .. ......_: 



"Cuando los varayok's aparecieron en K'oro ladera, los indios se 
revolvieron. M6s de mil eran. Se hablaban unos a otros, en 
voz alta. 
- 1Campu, campu~ 1Carago1• 

- 1Campu'. 1Carago1• (157) 

El calor que imprimen a cada palabra y su misma seguridad los hac• ut.!, 

tizar expresiones que jam6s dirán ante un misti. En ese f carago~ ponen su vida 

cargada de fortaleza y en ese hablar en voz alta, su energía y la convicci6n de 

que el mundo tari>ién es suyo. Jam6s encontraremos al indígena hablando calla

damente en su cOfflJl'lldad; allí todo es limpio, claro, vigoroso. Se guapean en sus 

faenas colTU'IGles, se contagian su entusiasmo: 

"los colonos y tres lahuaymarcas amahaban, gritando., los pe
quel'los coches ccrgados de piedra y tierra. 1 Vuela, gavll6n, ca 
raf o~ 1 Vuela, perra; vuela, viejo caballo'. 1 uclamaban en que 
chua. Y se reían.• (158) -

Arguedas, con mucha frecuencia, aclara que los Indios hablan en que

chua; no quiere que perdamos de vista que este lenguafe creado por 61 es s61o una 

aproximaci6n y que, en última instancia, es el quechua el que transmite complet~ 

mente el fondo esencial del indio. La camaradería surge paralela a la competen

cia y esta última genera una increlble energía para el trabafo. Todo se encuen

tra plantodo en el terreno de una alegría abierta de la que s6lo ellos son partici

pes, en una nüua complicidad. La personalidad de estos Indios no tiene nada de 

endeble. Las reiteraciones V<l'I produciendo la Idea de una_ fuerte emotividad que 

reside en lo m6s profundo del Indio; a trav6s de ella 6ste reafirma el entusiasmo, 

el goce del trabafo mismo y la promesa de lo que se logrará con la faena. 

Las voces indígenas anónimas en Yawar Resta expresan tari>i6n esa ~ 
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rielad que el indio siente en su círculo humano: 

• - JCarago'. tPichk'achuri va juirme'. Siempre afto tras afto, 
Pichk'achuri ganando enjalma, defando viuda en plaza grande 
- hablan los COIIU'l8r0So 
- K'ayau dice va traer Misitu de K'ol'lcmi pampa. Se han jura 
mentado, dice vm-ayok'alcaldes para Misitu. -
- 1Cojodices1• Con diablo es Misitu. Cuándo carago trayendo 
Misitu. Nu'hay k'ari (honae) para Misitu de K'oflani. 
- Aunque moriendo cuáitos tambi6n, K'ayau dice va a soltar 
Misitu en 28. 
- ¿Acov:, Pichlc'achuri sonso para creer? l<'ayau son inaulas. 
¿Cu6ndo ganando en turuplAcllay? Abuelos tarmi6n no ha visto 
K'ayau dejando viuda en vintiuchu. tCojodices~ 
- Sigoro. Ahora tarmi6n Pichk'achuri va a ser hormre en turu 
pukl lay o• (159) 

Los di61ogas se desarrollan permiti6ndonos ver claramente, a pesar de 

los desórdenes y cambios estructurales, el desarrollo racional del pensamiento ind,! 

gena, la franqueza de coda juicio y la libertad con que se comunican sus dudas, 

sus creencias y el af6n de demostrar que sus ideas son fundodas. Esto es contra

rio a la norma del lenguaje del indio ante el misti, que es frecuentemente corta

do y de gran economía expresiva. El diálogo entre el indio Mariano y el terrat! 

niente don Aparicio, en ªDiamantes y pedernales", lo confirma: 

•¿Qui6n -? - le preguntó con voz tonante. 
El músico se volvi6 hacia el joven y sus ojos temblaron. 
- Aquí estoy, patr6n - contest6 rápidamente-. 1Yo, arpista~• 
(160) 

Todo está explicodo con la presencia del indio y con su oficio, lo de

más carece de importancia, ccrece de sentido para el blanco, por eso Mariano no 

agrega nada mfis. El indio ante el blanco, según Arguedas, no se explaya, no da 

grandes explicaciones; tiene que reprimir su odio, su dolor y cada una de sus e~ 
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ciones, lo que le da al blanco la idea de encontrarse ante un ser sin coraz6n o 

sin alma. La alegrra se trasluce en Interjecciones netamente quechuas, El upa 

Mariano. ante la posibilidad de que lrma se corívl.-ta en esposa de don Apcrlcio, 

en •01amant• y ped.-nales•, 8>CIClama: 

•- ¡MI patrona! ¡Ser6 mi patrona'. ¡Afafay, kilincho~ ¡Afa
fay, kllincho~ • (161) 

Igualmente, los nlnos, con la música que interpreta Panlaleonchá en 

•Agua•, rememoran los tiempos de ñesta y dan rienda suelta a su regoclfo; el ni

no Emesto, contagiada de .a alegrra, expresa su fGbllo asr: 

•Salti a la plaza, atacada de repente por la alegña. 
- 1 Mak'tillos, zapatea, ndc'tillos~ 
- ¡Vaque~ ¡Vaque~ª (162) 

Lm Interjecciones son las que dan la sensaci6n vívida de esa alegrra, 

nucho m6s creíble que si el autor se pusiera a describirla; y el tono de autentic.! 

dad está m6s mercada por la misma naturaleza de la lnterfecci6n, que es eminen

temente indrgena, quechua. 

A veces, la al.-ra del lndrgena que se manifiesta en el l~e defa 

pmo a la serenidad, a la templanza de 6nlmo. Lo· podena 'Yllr ., v.,,,_ fiesta 

en el momento en que los indias de K'ayau h'ahsl de convencer a los k'oflanls de 

la autoridad que tienen para llevtne al toro: 

•- Tataykuna, vamos a llewr Mlsitucha, ·pera vlntluchu. Don 
Jo116n manda. 
El vaquero mayordomo de K'oflani seftal6 con su dedo al tayta 
Ak'chl que brlllaba con el sol, ahr c~a, al final de la paq,a. 
- .Jatún a.Ati molestar6, tayta Alcalde. ¿Acaso? Mlsltu es su 
criahra, su animal. 
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-- 1 Nu taytitu~ Auku K'arwarasu mandando, ahistá layk'a de 
Chipau. Tayta K'arwarasu es mando. 
Los k'ol'lanis pestal'learon. 
-- Ahistá layk'a. 
El layk'a se acercó al vaquero. 
-- Cierto, tayta - dijo -, Jatún auki K'arwarasu manda, para 
K'ayau es Misitu, dice. Desde su cunae, dice, va ver yawar 
fiesta de Pichk'achuri; para él va a jugar Misitu. De Torlcok'o 
cha va levantar otro sall 'ka, más grande, más fiera, color hurm, 
k'osfli, para su gente de K'oflani, en lugar del Misitu. Hasta 
Negromayo, él mismo, jatun K'arwarasu va arrear con honda de 
oro. Va visitar a su gente de K'oflani. 
El vaquero se tranquilizó. Quiz6s era cierto. Quizás el auki 
grande, el K'arwarasu, vendrfa a K'oflani. ª (163) 

En ningún momento la violencia se apodera de esas voces k'oflanis, °"!! 

que sr se percibe cierto malestar por lo que consideran una intromisi6n en el or

den sagrado, y lo expresan sellalando a la deidad,el ceno; pero no brota de ellos 

ni una frase alterada o de mal gusto. Asimismo, los k'ayaus se nuestra, serenos, 

no esgrimen más que sencill.os argumentos de los que están convencidos plenamen

te, y saben, además, que tienen una base para convencer. Esta actitud que se'! 

fleja tan bien en el lenguaje indfgena tal vez sea un poco herencia de la actitud 

que los incas •umfan durante el Imperio, cuando primeramente trataban de some

ter a las otras tribus a base de razonamiento y no por la f~. 

En última instancia, podemos pensar que este rasgo del carácter del i!!, 

dfgena pudo haber perdurado a trav6s de los siglos y que los indios actuales sien

ten, como sintieron sus mayores, que la violencia es el último camino para lograr 

sus aspiraciones; por eso Arguedas no perdió las esperanzas de que algún día estos 

indios peruanos hicieran uso de ese último recurso para salir de su actual estado. 

La lengua indfgena es para este grupo humano un instrumento muy efi-
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caz para sobrevivir y un arma que muchos ven con temor porque saben que pose

y6ndola el indio se encuentra en posibilidad. de rebelarse. En Tadas Jas sangres 

un personaje que, significativamente, es un costeno dice: 

"V hay que quitarles esa lengua antigua en que tan bien, tan ful 
mlnantemente, se comunican, se enardecen, confabulan. 0 ¡ Qui 
distintos esos puneftos y andahuayllnos errantes, lanzados de sus 
pueblos por la miseria'. Ya na quieren hablar el quechua; mira
ban con desprecio a los 'colonos'; y del castellana s61o saben 
unca trescientas palabras que los est6n haciendo retroceder a las 
cavernas. No se meten ni con los obreros ni con los indios. 
~ solamente, y larnperos necesitamos por centena de mi
les.• (164) 

Cabrefos ha retratado la realidad que 61 ha vivido en el corto tie...,a 

que ha estado en la sierra y ve cómo la lengua es un Instrumento tan fuerte que 

hace aparecer al indio tambi6n como un hombre de potencialidades; mientras que 

el otro, el que reniega del quechua y de sus raíces, es mucho más f6cil de ma"! 

jar o de manipular, porque con esa lengua prestada y mal aprendida va perdiendo 

humanidad e identidad. 

La lengua quechua es uno de los valores que pone de relieve Arguedas 

en su narrativa y, al igual que la música, constituye uno de los elementos que 

hay que revalorar. 

El camino recorrido por Arguedas en la literatura peruana fue fecundo, 

su arte lo llev6 a realizar un trabajo lingOístico que fue s61o un medio para sus 

verdaderos prop&ltos. Así lo ha visto Antonio Comefo Polar: 

ºSu realismo lingUístico disena una disyuntiva tafante: el lenguafe 
ser6 revelador de la realidad o no será nada.• (165) 
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Tambi6n Sebastlán Solazar Bondy lo ha manifestado: 

"Esa creaci6n con palabras no se resigna, además, a ser sólo c~ 
ci6n para sf, perfecci6n que existe satisfecha consigo misma, si
no que aspira a cu~lir, trascendi6ndose, un papel social o, di 
cho con más propiedad, nacional, pero no sacrifica su índole IT 
teraria al efecto extraliterario mencionado.• (166) 

Arguedm cift6 la palabra a un prop6slto, nunca se abandon6 a la bús

queda de una determinada ret6rica para adomane o Jugar con eUa. Luch6 por ~ 

contrar un estilo que cu~liera la función última de su en.,resa en el can,,o de 

la narrativa, la que siendo peruana llega a trascender esos límites, es profunda

mente humana. 

D.- El indio ante los de su misma raza y condici6n. 

1.- Fundamento de una conducta. 

José Mcría Arguedas intentó, desde todos los puntos de vista, dar una 

imagen del indio que contuviera tada su verdad. lnsisti6 en presentarlo corno 

miembro de una cultura grandiosa en donde el hombre se realiza de manera total 

y plena, como se ven en Yawar fiesta. Una faceta de su ser se encuentra allí, 

en su acercamiento cotidiano con los de su raza o con los que participan corno 61 

de una existencia condicionada por la injusticia. Esta intensa relación marca al 

aborigen en un sentido c~letamente humano. ¿C6mo siente y trata el indígena 

a sus Iguales? LNo podemos creer que sus relaciones sean idénticas a las que es

tablece con otros grupos sociales. Ellos se conocen, poseen la misma visión del 
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nudo, presentan las mismas concepciones m6gico-religiosas, son herederos de una 

misma cultura y e,cperimentCl'l idénticos problemas socioecon6mlcos; lo q~ les per

mita, configurar un nuw:lo de inconfundible Identidad. Asr, se nos presenta, co

rno una unidad, y la unidad de un grupo está basada casi sieq,re en el respeto, 

• la fraternidad y en otros sentimientos; todos ellos se los atribuye Arguedas al 

grupo indígena en sus narraciones, por lo que las relaciones entre los indios y los 

que sienten como tal está, basados en dichas actitudes y sentimientos.] 

Es nohl'al que en los llbros de Arguedas la relaci6n m6s a~lla e insis

tente es la que se establece entre el indio y el blC11co, por la misma natwale:m 

del conflicto que se viw; pero tambl6n existen las relaciones indio-Indio, lo que 

nos permite aq,llcr nuestro panorama en el conocimiento de este grupo humano. 

2.- Las relaciones familiares. 

La obra de Arguedas, indudablemente, no es la aventura de un individuo 

en particular; representa m6s bien, corno lo hemos Indicado anteriormente, la re

construcci6n del Ideal CO!ftlnal de una sociedad desaparecida en lo que le queda de 

vfw y de aut6ntico, de tal manera que el escritor se hunde en las fuentes esplritlJ! 

les del Indio en su acen:amlento al na,ndo lndrgena. Tal vez por ello no se 8""! 

na en sus obras las descripciones costumbristas de la vida famlllar lndrgena, la pi!!. 

tura prenada de detalles sobre la existencia del aborigen. No sabemos nunca qu6 

comen los indígenas, qu6 enseres utiltzan, cu61es son sus vestidos o c6rno funcio

na una familia indrgena. S61o algunas veces alude a la existencia familtcr. 
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"La familia se juntaba en la puerta de la chuklla, para cantarles 
la despedida a los padrillos que se iban. 0 (167) 

La familia aqur funciona como una unidad, sus miembros se reunen para 

realizar un acto trascendente; pero en ningún momento se nos proporcionan pince• 

ladas pintorescas de sus vidas, ya que Arguedas no está preocupado por la plas~ 

ci6n de lo folklórico, sino por darnos una imagen más auténtica del indio, el que 

ha sido tan injustamente minimizado. 

3.- Las relaciones en el ayllu. 

El mundo indrgena, mundo puro, natural, como aparece en las narraci!?_ 

nes de Arguedas, tiene su fundamento real, concreto en el ayllu. En esta organ,! 

zaci6n es donde vamos a encontrar al indio frente a sr mismo de la manera más 

franca, revelando en gran medida su alma. El ayllu es la organizaci6n que man

tiene una cultura viviente, lo que valora Arguedas. Tanto 61, como Mariátegui, 

como Hildebrando Castro Pozo y otros pensadores inspirados en el socialismo, los 

cuales establecieron una defensa organizada de la comunidad indrgena, la conci

bieron como "Una instituci6n econ6mica y jurrdica que salvaguardaba en parte el 

esprritu y la materia de su antigua civilización." (168) 

Arguedas logra describir al indio integrante de las comunidades y revela 

su sentido y fwicionamiento. Las comunidades indrgenas, como aparecen en las 

obras de Arguedas, están formadas por varias familias; cada jefe de familia tiene 

su importancia en el ayllu, pero en la lrnea de autoridad comunal existen los C,!! 

becillas, los varayok's o alcaldes,. cuya autoridad es de naturaleza legal y reli-

giosa. 
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El varayok' es el representante del indio, el escogido por la c0111.1nldad 

por su sensatez, Inteligencia e iq,arcialidad; es el gobemante poseedoll de todas 

las vlrhl!les y ejeq,lo vivo para los suyas. Este alcalde es el Intermediario entre 

la conmidad y los blancos; representa el anhelo, el deseo y el ccr6cter mismo 

del indrgena. El indio acata de manera absoluta la voluntad del varayok', poro 

que en buena medida esa voluntad es la suya. En Todas las sangres, el alcalde 

de la COlllll'lidad de Layhuamcrcai representa el prototipo del alcalde conuiero: 

"El padre de Rend6n Wilka fue elegido alcalde mayor por los In
dios y cuq,116 sus obligaciones como todos, con dignidad y su
mlsl6n. • (169) 

Esta dignidad del varayok' es extenslw a todos los lndb. La sumlsl6n 

no lo rebafa sino que lo elew¡ porque no significa venta, 'sino sometimiento a lo 

ya establecido, lo cual le garantiza seguir una lrnea de conducta sin asom::, de tl, 

ranra. 

El respeto, la obediencia y la fe absolutas en sus autoridades son Ñlcl! 

mentales en las relaciones entre los lndrgenas; esas actitudes los conducen a la~ 

maci6n de c0111.1nidades reales con lazos estrechos. Adrl6n, un c:omünero ., !.2"' 
das las sangres, goza del respeto de sus h.-rnanos, 61 es · la autcrldad máxima y u 

palabras son acatadas por todos. Cuando le dice' a los otros comuneros que no ~ 

gan miedo por lo que se acuerde en el cabildo convocado por el amo, pues CUII,! 

tan con sus d~, ellos IIU9Stran la fe en sus polabraa con un acto .-.clllo, P! 

ro solemne: 

"Besaron tocios la vara de don Adr16n y se fueron.• (170) 
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Otras autoridades rigen tari>i6n los destinos conu,ales: los sacesdotes, 

que ofrecen sus ritos para alcanzar dones y, sobre tado, el cabildo, que es donde 

se toman los acuerdos i~antes: 

•A indios de Lahuaymarca manda cabildo.• (171) 

Las comunidades I ibres se rigen por las 6rdenes, por los acuerdos toma

dos en los cabildos; en ellos se toman las decisiones que el conút debe respela' y 

acatar estrictamente. 

En la organizaci6n de la conu,idad indrgena, las relaciones entre los 

indios están marcadas por fuertes la:ma fraternales. La familia pequena da lugar 

a la gran familia: 

0 - S16ntense,_ hermanos'. - ordenó K'oto. Los colonos se no
vieron en orden.• (172) 

La palabra hermano no es dicha por el c:abec:Hla al az111, es la ..,.

si6n que evidencia la relaci6n rntima y calUl'0SG entre los suyos. En 6ltina ins

tancia, la unl6n y hermandad no s61o residen en el ayllu, sino en todo el grupo 

tndrgena. Los ayllus de distintas penes son portadores de excelentes relacionas. 

En Yawar fiesta, por eje~lo, se invita a distintas conunidades de la proyincia a 

participar en la construccl6n del camino canetero y todos acuden a trabajar en P!' 

fecta armonía. No hay nada fuera de lup, ni un incidente 111>lesta en el tiem

po en que estos indrgenas reallzan sus faenas; en cambio, se percibe en el relato 

la honda tristeza de los indios al tener que sepcrarse. Toda la ceremonia de ~ 

pedida lo confirma, lo mismo que el momento en que los alcaldes se reunen pma 
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realizar ese acto religioso que los unir6 definitivamente: 

"En la cumbre, a esa hora, los varayok 1s chakcharon su coca; bau 
tizando la tierra, cada uno con su fiambre de canazo, se convi= 
daron por última vez en esa faena.• (173) 

No hay conflictos, los vi'nculos fraternales se reafirman en el trabajo, 

en los actos sagrados, en cada acto o mantfestaci6n de la existencia del aborigen. 

El sentimiento frat....al lo conduce a luchar por el bienestar de todos los suyos, 

como en el caso de Rend6n Wtlka en Todas las sangres; lo lleva a socorrer al que 

está en desgracia, como se ve en Yawar fiesta cuando los punarunas despojados 

son acogidos por su c011M1idad: 

"El varayok', alcalde de ayllu, los reclbfa en su casa. Despu6s 
llamaban a la faena, y los COIIU*0S del barrio levantaban una 
casa nueva en siete y ocho dfas para el punaruna. • (174) 

4.- Colonos y conu,eros. 

No hacen menos los colonos de don Bruno, en Tocias las sangres, cuan

do sus hermanos de Paraybanma sufren hambre. Ellos, los colonos, se enfrentan al 

gamonal para pedirle la s,acia de poder ayudar a sus hermanos: 

•pero conc6denos la bondad de tu coraz6n y danos IJcencla para 
vender algo de nuestros animales a nuestros hermanos comuneros 
de Paraybanma. Ellos no son colonos, pero hay 16grlmas de ni• 
nos y mujeres en sus calles, en su iglesia; ya no les al·canza el 
alimento; la tierra se ha ~uenecldo. • (175) 

Los comuneros no pertenecen propiamente a su grupo y lo recalcCl"I; P.! 

ro de todos modos son sus hermanos y sufren, por lo que se exponen hasta a des-
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pertar la ira del gamonal con tal de remediar en lo posible esa situaci6n. El in 

dio, aunque colono y por consiguiente un ser sin libertad, no puede permanece i.!!, 

diferente ante la tragedia que envuelve a otros indios. Conserva el sentimiento 

de caridad, tan pondsado por el cristianismo, con la diferencia de que en 61 exis 

te por su tradicional herencia, por su propia naturaleza, m6s que por las pÑdicas 

cristianas. 

5 .- Algunos sentimientos caracterizadores del 91'\fº indígena. 

El amor con ternura • la norma más profunda que rige las relaciones ~ 

tre los indios, sean 6stos nirios o adultos, hombres o mujeres. Ese amor se 8>Cp'!, 

sa incluso en IA'ICI mirada: 

•Pantacha nos miró uno a uno; en sus ojos aluriiraba el carifto. • (176) 

Se pone en evidencia con las denmtraciones de fuerza de los indios, 

en las bromas de los adultos, en los cantos y bailes de j6venes, en las palabras 

de Rend6n Wilka: 

•Comunero fuerte. No quiere muerte, seftora. Alimento para 
todo Indio. 1 Nada, nada~ Que no hayga indio parido en nido 
frío, sin padre, sin madre.• (177) 

Otra manifestaci6n de amor ilimitado se encuentra en fo madre indíge

na. La madre en el mundo del indio es madre de todos los que necesiten su ca

lor y protecci6n. El sentimiento maternal es más grande en el indio por cuanto 

la madre es madre universal. Así, dona Cayetana sufre y llora la desgracia de ~ 

nesto y lo atiende amorosamente cuando apcrece herido: 
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ºDona Cayetana me frotó las manos con unto, mientras sus dulces 
ojos lloraban. 11 (178) 

Este sentimiento maternal es el que coloca en un sitio especial a la ~ 

jer indígena. Arguedas no dice nunca con detalles qu6 papel ocupa la mufer en 

la con,nidad, pero lo sugiere, tal como 61 sabe dcr a conocer las cosas, de la 

manera más ñna y poética que su sensibilidad puede dibujarlas. Únicamente la co 

loca al lado de los viejos y los ninos, separada del hombre. 

Las narraciones de Arguedas son más de indios, pero las indias hacen su 

apcrtción en los momentos más dellcad01, en los momentos de mayor emotividad. 

Cantan en las ceremonias que realizan para enterrar a sus nuertos, en las despe

didas; cantan y lloran con voces agudas, expresando intensamente no s6lo sus sen• 

timientos, sino tambi6n los de tados los indios de la comunidad, los de cada gru

pa. La n,Jer aparece sometida al hombre, pero su sometimiento no la rebafa; 

ella tiene su sitio pre'-encial en la coninldad. 

No hay rabia, no hay odio en el CC111110S habitado por el indígena. Las 

c011'f191'encias que entablan resultan de su forma particular de entregarse al trabafo 

colectivo. No es la lucha por la lucha, sino una forma de engrandecerse y en

grandecer a los demás, A nuestros oJos aparece como algo extrano la falto de i!! 

dividualfsmo; pero cuando este sentimiento surge entonces desaparece el indio ~ 

piarnente dicho, desaparece con 61 el hondo caudal de ternura por sus semejantes, 

como sucede con don Vilkas en •Agua•, 

ªDon Vilkas no es carirloso con los mak'tlllos; su cara es como de 
toro peleador; así serio es,• (179) 
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El indio que se despoja de todos los atributos propios de su grupo llega 

hasta enfrenta~e incluso a quienes debe respeto. 

ªDon Vilkas se paró, desafiante, mirando de frente al Varayok' de 
Tinkl. • (180) 

El indio nunca desafía a los suyos, y menos a la autoridad. Don Vilkas 

está definitivamente fuera del roondo indTgena y es repudiado por lo suyos, por su 

actitud de entrega incondicional al amo. En la misma ITnea se encuentra Antolín, 

el hermano del upa Mariano, en •Diamantes y pedernales•, pues egoístamente ob[ 

ga al hermano a marcharse fuera del hogar, lejos de su suelo materno. Sin e!llbar 

go, a Antolín lo salva su honestidad, el trabajo que realiza en beneficio de to

dos. En la actitud de Antolín se encuentra el sentimiento fraternal dado de un 

modo dialéctico; ello nos lleva a pensar en la necesidad de Arguedas de subrayar 

todo aquello que lo hace amar al Indio y tocio lo que lo hace odiarlo también: su 

parte buena y su parte mala. Hay una contraposición entre este AntolTn digno de 

confianza que trabaja en bien de los suyos: 

ªLa mayor parte de los corooneros le encomendaban a él la venta 
de su fruta. Se la entregaban bien cargada, en buenos asnos 
que habían descansado medio ario.• (181) 

Y el otro Antolín merecedor de todo reproche: 

"Antes del amanecer, en el tiempo de la sequía y de la heloda, 
Antolín obligó a levantarse a su hermano para marchor hacia el 
grande y lejano pueblo donde residían 'los todopoderosos'.• (182) 

Sólo en contados casos el indio pierde ese sentimiento de solidaridad h~ 

mana que lo hace fuerte. Lo relevante es su sentido de unidad y las actitudes 
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que como grupo asume, las que son sie"1)re dignas de elogk>. Por ello, un mesti 

zo que dice conocer bien al indígena, exclama: 

•- Tenemas que aprender de ellos - afirm6 con tranquila convic 
ción Portales - • 1 Qu6 mansa de trabafar organizadamente~ -
¡Qu6 forma de obedecer a sus jeFes1• No por temor; por sl"1)0-
tfa, por sujeción consciente, ¡carafo~ Estoy admirado. Cuan-
do 6stos se levmrten, pueden llevamos la delantera, empufarnos.• (183) 

El indio se conduce de esta manera, y lo hace conscientemente, d~ 

trando su vitalidad y su sentido especial de existir; porque aunque nos parezca '! 

ro, el indígena vive plenamente esa existencia colectiva que apa,Mtemente lo su 

me en el anonimato y le resta libertad. Va lo ha dicho Marl6tegui: 

• ~ • ~ el indio no se ha sentido menos l lbre que cuando se 
ha sentido solo.• (184) , 

Para 61, la forma de vivir plena está ~ur donde--e,dsten los vínculos .de 

patrimonio y de trabajo colectivo. 

El indígena, como todo hombre, no est6 lll1)0llbllltado para sentir el 

amor que lo lleva a formar una familla; y aunque Arguedas ~ desarrolle a"1)1ia

mente este tema, percibl111C11 el hecho de que este sentimiento taml6n es experi

mentado de manera Intensa por el Indio. V es 6ste, y no el Instinto, la base de 

sus uniones sentimentales. Algunas veces Arguedas nos defa ver cierta aire gal~ 

te en los indios: 

"Porque el achanlc'aray y el phalcha florecen sobre la ti.-ra hela 
da, bafo los pedregales en que comienza la nieve. Respll"Cl"I lo 
zanas en las silentes reglones adonde no llegan ni las graml'neca 
ni las aves pequeftas, ni lm vlcuflal. El coraz6n humm,o se en 
clende al encontrcrlas. Quien las descubre f unto a los desl.-tci 
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cegadores de nieve, vibra dulcemente y se arrodilla. los jóve
nes indios amantes la cortan en las noches de carnaval; y un lí
quido cristalino brota de su tallo roto. 11 (185) 

los jóvenes se dirigen a regiones inhóspitas, arTiesgan sus vidas trepan

do los picachos para llegar adonde existen esas flores, para cortarlas y llevarlas a 

su amada. Pero las relaciones amorosas no se quedan en manifestaciones de este 

tipo; Arguedas escribe un cuento donde reproduce las relaciones sexuales entre los 

indígenas en un ambiente de pureza, conulgando con lo sagrado. ºEl ayla• es la 

narración más co~leta de las relaciones sexuales entre los indígenas y del senti

do que ellos les otorgan. Tado forma parte de una ceremonia, el acto es sagra

do, la fecundaci6n se realiza, la madre tierra es pródiga y el hombre asegura su 

permm,encia en la tierra. De esta manera, se establece una verdad que para Ar 

guedas es absoluta: el indio, a diferencia del blanco, vive sin dar la espalda al 

verdadero sentido de la vida. No existe la malicia ni la perversión en este tipo 

de relaciones, por eso Ernesto, el nino que abrió los ofos al sexo en el nundo del 

blanco, al observar tado el desenvolvimiento de la ceremonia de la fecundaci6n 

entre los indígenas, c9~e el sentido auténtico, real, de las relaciones sexu~ 

les, y sólo entonces se siente liberado: 

"Se me ha ido el mal olor, creo, peso menos, creo,ª (186) 

No encontramos notas discordCl'ltes ni falsedad en las relaciones entre los 

indígenas. Ellos rechazan a quienes no son fieles a sus tradiciones, a quienes no 

. respetan lo suyo y a quienes abusan de sus fuerzas. Desprecian a los que se han 

dejado rebajcr extremadamente. las grandes y pequeflas proezas las realizan sie!!! 

pre con un entusiasmo colectivo, Sufren intensamente los infortunios de los demás 
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y tratan de remediarlos. Viven estableciendo sieq,re entre ellos relaciones armóni 

cas, fundamentadas sobre tado en su infinita capacidad para amar. Tod~ esto c~ 

tribuye a configurar una narrativa con un tono de ternura, de dulzura e inocencia 

en medio de una realidad cruel y desagradable. 

Estas formas de conducta ilustran la grandeza del alma del indio y exp!.!, 

can la fe de Arguedas por sus indios, los que para el Ernesto de ªLos escol81'05• 

son asr: 

º- Los indios son buenos. Se ayudan entre ellos y se quieren. 
Todos miran con ojos dulces a los animales de todos; ,e alegran 
cuando en las chacritas de los conuieros se mece, verdecitos y 
fuertes, los trigales y los maizales.• (187) 

La fraternidad coninal, la_ fuerza de ~, su ~ohesi6n, dan al indio 

la oportunidad de pervivir con un aliento de dignidad en un mundo circundado por 

la opresión. Por eso, no resulta extral'lo que Arguedm subraye a lo largo de sus 

relatos estm relaciones, y que sus obras sean testimonio de esta grandeza indrge

na hasta entonces inédita, y testimonio de lo que pudo hacer en el terreno lite~ 

rio un escritor que logró pmar de un costumbrismo soso a una elaboraci6n fina de 

las auténticm tradiciones indígenas; todo ello como un acta de amor y de !ustlcia. 
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CAPITULO 11 

LA RELACION DEL INDIO CON EL BLANCO 

En la coq,lefidad humana, cultural, econ6mica y social, al lado de la 

clase indígena se destaca poderosamente la clase blanca o criolla. 

La palabra criollo no debe entenderse propiamente, como un tsmlno ra

cial, sino m6s bien cultural. Como la cultura occidental fue, desde la conquis

ta, la cultura dominante, la cultura de la clase social que tom6 en sus manos el 

poder poUHco y econ6mlco, de Inmediato se csocla a criollo podw y dominio. El 

grupo criollo • minoritario num6rlcamente hablando. Su representaci6n mayor es• 

t6 en la costa, aunque en la sierra existen pequeftos núcleos considerados como 

criollos. A ~ de constituir un grupo muy reducido en el panorama nacional, 

su lnftuio • intenso y determinante ., todos los 6rde~. 

Jos6 María Arguedcs con un af6n de totalizar la realidad peruana, In

corpora .to clase social a sus narraciones. No s61o la enfrenta a .a otra clase 

poderosa, que • la clase indígena, sino que la integra en sus obras como un el! 

ma,to de suma iq,ortancia en el devenir hlst6rlco del i»erú. ~ nos coloca 

frente a un nu,do criollo en estrecha relac16n con el mundo Indígena - sin que 

esto excluya la existencia de relaciones con otras clases social•, a trcrAs de mi'!!, 

tipl• personal•. 
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A.- Los elementos humanos del mundo criollo. 

Al leer las narraciones de Argueclas, lo primero que cxlvertimos es que 

los personales blancos que allí aparecen no se c~an siguiendo un patrón úni

co. Indudablemente, conservan algunas caracterrsticas que los definen como mie!!! 

bros de una clase social, pero hay muchos matices diferenciales entre unos y otros. 

Algunos poseen un grcxlo de complejidad muy s,ande, otros son más simples; pero 

jamás son id6ntlcos. Esos penonajes, con sus diferencias, sus complejidades y sus 

aparentes contradicciones, constituyen la muestra más viva de que Arguedas logró 

superar la simple esquematlzaci6n que el indigenista hacía de la figura del blanco. 

1 .- Los criollos serranos. 

El elemento humano que predomina en la sierra es el indígena. Sin e!!!. 

bargo, existen grupos blancos, los mlstis, que son los que en buena medida, pre

servan las costumbres, actitudes y posturas considercxlas como propias del hombre 

de cultura occidental. Arguedas indica que: 

•El descendiente de antiguas familias espanolas y de algunos inmi 
grantes, muy raros, que han cuidcxlo con infatigable constancia 
la pureza de sus costumbres, de sus normas de conducta que lo 
identifican por entero con la cultura occidental, es un ejemplar 
de excepci6n en las pequeflas ciudcxles y en las aldeas de la sie 
1TO peruana. 0 (1) -

Es preciso seflalar, en todo caso, como se deduce de la lectura de las 

obras de Arguedas, que lo que caracteriza al criollo serrano es la constante mod.!. 

ficaci6n de sus normas occidentales por el inffujo de las costurmres indígenas. En 

muchas ocasiones, la homogeneidad del grupo blanco se ve afectcxla por una ten-
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dencia a adherirse a las costumbres indígenas y rechazar ªlo civilizadoº. En !2,.

war fiesta, esta tendencia se manifiesta claramente en la posici6n adoptada por los 

"menos principales". 

El mundo criollo serrano es pc:rcialmente homog6neo. Por efeq,lo, en

contramos sien.,re divisiones basadas en el aspecto econ6mico; prueba de ello es la 

existencia de los 11rn6s principales•, los •menos principales•, los grandes seflores y 

los seflores eff1)0brec:idos. Pero esas divisiones tambi6n son indicadoras de la ma

yor o menor posesi6n de cultura occidental de u miembros. Los •rntis principa

les• de Yawar fiesta, por ef-.,lo, se sienten menos '116rbarosª que los •menos 

principales•; ellos van a la costa con m6s frecuencia y busca, un lugar dentro de 

la clase a que creen pertenecr, no se inclina, a ac~ tal cual son, preten

den borrar lo que hayan padido adquirir en su convivencia con el mundo indígena. 

Pero aun dentra de esas -:lasificaciones habr6 sien.,re algún blanco que se salga 

-ilel-e,quema trazado, comc,sucede con don Juli6n en Yawor fiesta, quien siendo 

el miembro más iq,orta,te entre los ºrn6s principalesª, rechaza y obfeta el com

portamiento de 6stos. 

Por encima de las diferencias que encontramos en los distintos persona

jes blancos, notarnos que todos ellos tienen en común la tendencia a construir y 

habitar un mundo lleno de violencia. No conoc• la piedad, ni constituyen una 

coninidad fraternal • Lo único que los mima es el afán de destruirse y de reba

jcne los unos a los otros, para preservar su sltuacl6n soclal y sus riquuas. Ac

túan movidos por su individualismo, por sus intereses personales. 

Este es el grupo blanco que Arguedas presenta ., sus obras, aunque en 
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muchos casos matiza su conducta y los hace aparecer menos egoístm, más humanos. 

a.- Las terratenientes. 

La ffgura del gamonal se destaca en la narrativa de Arguedas, sobre ~ 

do, en las narraciones que tienen como escenario la siena peruana. 

La presencia del gamonal en las obras de Arguedas responde a una rea

lidad viva e inmediata, a la existencia, en la sierra, del latifundio con ccracte

res feudales. La república no ha podido borrar este rigimen; aún más, en ocmi~ 

nes ha contribuido a robustecerlo; aunque en nuestra 6poca ,tiende a resquebrajarse 

por su caducidad. 

-El terrateniente, con su actitud feudal ante el trabajador, ha sido uno 

de los instrumentos de opresión más inhumanos en la historia perum,a. La lit~ 

ra Indigenista lo ha presentado de un modo unilat.-al, con los atributos más som

bríos. Arguedas inicia la presentaci6n del clásico terrateniente en •Agua• y la 

pintura que allí hace no puede estar más cercana a la que hicieron los narradores 

indigenistas anteriores a 61: Don Braulio F61ix es el ambicioso, d6spota, irascible 

y arbitrarlo terrateniente que asesina y humilla sin piedad y sin remordimientos de 

conciencia. Es el amo absoluto cuya voluntad tiene que ser acatada por todos. 

En este gamonal no hay ni un solo rasgo de humanidad. La certeza de su maldad 

está reforzada por la presencia de un niflo que denuncia sus bajos actos. En ese 

. cuento, la figura del gamonal está vista desde la perspectiva india y, por lo mis 

mo, su presentación no puede ser más nefasta. Ernesto, el nlflo nanador, lo ret'! 

ta así: 
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"Don Braulio parecía chcn:ho pensativo; miraba el suelo con las 
fflCl'IOS atrás; curvo, me mostraba su cogote rojo, lleno de pelos 
rubios • " (2) 

· Pantaleoncha, el indio cometero, lo deflne de esta manera: 

"Don Braulio es como zorro y como perro.• (3) 

Pantaleoncha alude a la astucia maligna y a la ferocidad del gcnmnal, 

mientras que Ernesto lo caracteriza como un ser sucio y vil • 

Tad01 los gamonales de los tres cuaitos incluidos en ~ están daitro 

de la misma línea de caracterizaci6n. Todos están vistos desde la penpec:tlw In

dígena; un nino Indígena los ve y 101 sopesa. Desde esta perspectiva se logra 

acentucr el egaísmo, los vicios y la ambici6n desmedida de -les gamonales. 

dice: 

Antonio Comefo Polar, al referirse al terrateniente que aparece en~' 

•El gamonal es todavía un ser poderoso, invencible, monolrtica
mente pervertido, que domina sin trabas en un universo que secu 
larmente le pertenece.• (4) -

Arguedas denuncl6 y repudt6 la actitud de los gamonales en~ y en 

sus restantes obras; pero tambl6n supe> ver ciertos rasgas nobles en elfos. Renun

ci6 paulatinamente a presentcl' al gamonal como un penanaf e estltico y esterioti

pado. Coirprenc116 que el aporte del espaftol no fue coirpletamente negatlw y 

que la realidad es m6s compleja de lo que a primera vista parece. Los procesos 

hlst6ricos traen cambios, y Arguedas lo entencll6 airpllamente. Por tal motivo, 

nos encontramos con ciertos gamonales que adoptan actitudes desconcertantes, co-
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mo don Juli6n en Yawar fiesta, don Aparicio en ºDiamantes y pedernalesº y, co 

mo culminación de todos ellos, don Bruno en Todas las sans,es. 

En Yawar fiesta, don Julián, uno de los terratenientes más poderosos, 

abandona la posici6n servil y abierta a lo for6neo adoptada par todos los terrate

nientes que son considerados como los m6s principales, y se niega a colaborar con 

las autoridades para l~lr la realizaci6n de la corrida de toros al estilo indrge

na. Por otra parte, existe una diferencia que lo singulariza: es la conciencia de 

su malsana actitud frente a los indios y el haber percibido los sentimientos ocul

tos del indígena ante esa actitud. Este gamonal no s6lo ha intuida lo que el In

dígena siente, sino que comprende esos sentimientos, aunque, por otra parte, est6 

muy consciente de que su papel es el de hac• el mal • Así lo vemos en ese di6 

logo que entabla en la c6n:el con don Pancho: 

11- [! • ~ Yo, pues, a veces, los he acogotado feo. En su 
adentro me maldicen. Es, pues, de raz6n. Yo, como a penos 
no m6s los arreo. Ya usted sabe, don Pancho, muchos indios 
hey fregado. Asr, es, pues. Dios me ha puesto en Puquio. pa
raque los aguante. (Caray'. Y en la puna, los hey hecho gri 
tar bien, desde las altt.l'US de Coracora hasta Chalhuanca, de -
Pampachire a Chipao. Como a potro mafioso los he amansado, 
asr, a puro golpe, hasta que han arrodillcxlo en el suelo. Usted 
es, pues, de otra manera, otro cora:z6n tiene usted. Y es de 
raz6n." (5) 

La confesión de este gamonal se extiende un poco más; en ella justifica 

su vil actitud, como lo har6i, otros gomonales. Pero no se deja de sentir el~ 

amargura en 61 cuando repasa lo que ha hecho con los indrgenas, y hay tambl6n 

amargura al saber que volver6 a hoc•lo Irremediablemente, porque es algo que 8-!. 

t6 en su condición de seflor. Aunque don Julián presenta algún rasgo de honesti-



129 

dad y un cierto aire patemalista, no deja en ningún momento de ser un personafe 

demoníaco y funesto. 

Don Juli6n es, sin lugcr a dudas, wia presencia viva, cuya fisonomía 

est6 llena de matices que hacen de 61 un personaje co~lefo. Don Aparicio es 

ya un verdadero ser humano. Este tMdeniente, penonafe central en •Dlamcries 

y pedsnales•, sigue siendo un terrible opresor, pero Arguedas lo retrata con pro

fundidad y nos deja ver toda la anptia existencial que experimenta. Don Apar,! 

cio, lleno de sensuallsmo, no se sacia con nada. Vive confundido, lleno de de

sasosiego. Esta misma situaci6n conflictlva lo lleva a identificarse con la núica 

indígena, pues es el único recurso que le permite sofocar en buena medida su si!!, 

raz6n. 

Don Bnmo está en la misma línea de estos gamonales y es quizá el más 

co~lef o de todos. Es descendiente de una familla de terratwilentes; pero conh! 

rlamente a su hermano, don Fennl'n, se aferra a lca vlefca costumbres y lucha por 

mantener un otden, dentro de wia sociedad que ..se •qoebrafa. Bru,o, ses.in A!!, 

tonio Cornejo Polar, representa la viefa sociedad senana (6). Como don Juli6n, 

es un automarginado de la clase senorfal andina. Actúa siempre como un gra, 5!. 

flor, como el terrateniente de noble estirpe que vive preocupado por la salvaci6n 

de sus Indios. Su religiosidad es radical y su moral bastante contradictoria. J'! 

tlfica sus actos de opresor con el esfuerzo pennanente de preservar la "pureza del 

alma de sus Indios•. Este personafe, que inicialmente se presenta como un vlol!_ 

dor sin escrúpulos, termina por ceder parte de sus tierras a los Indios en un esf!JI! 

zo supremo por mantener un orden que ya no tiene raz6n de ser. Bruno se va hu 
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manizando a cada paso y se va inclinando m6s hacia los indios, hacia la clase ~ 

cial que explota. Antonio Urello ve en este penonaje rasgos positivos, tanto del 

indígena como del criollo, por eso dice: 

ºSu presencia en la obra es el último recorrido del sef'lor feudal 
que, con todos los valores positivos del espd'IOI, se amalgama en 
el rostro permanente de la regi6n. Su configuraci6n de un vio
lento quijotismo andino, y de un fuerte matiz panteísta hace de 
esta figura una de las m6s ricas y mejores descritas en su g6-
nero. • (7) 

Tan real es el Bruno que manda a castigar con azotes a sus hombres, c~ 

mo el que se estremece al oír el canto de la calandriQI y tan auténtico es el ~ 

no que brinda ayuda a los indígenas de Paraybamba como el que mata a don tucas. 

Para subrayar la realidad del cambio social, Arguedas presenta un tipa 

de terrateniente disciplinado, pr6ctico, de una mentalidad capitalista, busguesa y 

nacionalista. Su línea de acci6n se orienta hacia la conversi6n del sistema agrí-

, cola feudal ~un sistema capitalista. Los propósitos de Femún (ladas las sangres) 

de modernizar el agro, no excluye la desaparici6n de la explotaci6n del hombre 

por el hombre. Su nacionalismo es el clásico nacionalismo del empresario nativo 

que lucho por conseguir el desarrollo de riquezas y que se ve afectado, de algu

na manera, por Fu.zas más poderosas, como el imperialismo. Se ha visto en la 

extrema lucidez de este penonaf e un error de composici6n. Don Fermín razona 

constantemente, est6 muy consciente de sus actos, no es un penonaf e complejo; P! 

ro, con todo,creernos que Arguedas logra captar el espíritu de este nuevo terrate

niente, nuevo por sus ideas y por sus anhelos. Y, sobre todo, logra mostrarnos 

que no se puede hablar del terrateniente en general, porque los hay de muchas 

clases. 
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Todos los terratenientes en las obras de Arguedas se sitúan en la cúspi

de de la astratificaci6n social de la sierra; son los mistis más poderosos de sus re

giones, Algunos, como los de ascendencia espanola - los viejos terratenientes -

están más inclinados al patemalismo, a respetcr las costumbres que rigen en la si! 

rra, que los terratenientes nuevos; éstos son m6s crueles y grotescos, Asr, funto a 

la flgura de don Bruno, Cisneros (Todas las sangres) es un pasonaje pobre y vil. 

b,- Otros personales mistis, 

En el arda, social andino los mistls ocupan un lugar prlvfleglado. Po

seen tifflGI, alcurnia y •buenas costunmres•, No cultivan la tierra ni realizan la 

bores artesanales • 

Muchas de las autoridades serranas pertenecen a la clase mlsti y ast6n 

al servicio del gamonal. En general, los mlstis, a pesar de autodeffnlne como 5!!. 

periores al indígena y al mestizo, están tm avasallados como ellos, por los gran

des terratenientes, y son también blanco de su mofa y de sus caprichos. Don Brau 

llo, en "Aguaª, por ef eff\)lo, los tiene a sus pies: 

"Los domingos, Don Braullo se desayunaba con agucwdierle en la 
tienda de Don Heraclio: la tlendecita de Don Heracllo está en 
la misma calle del principal, Como loco Don Braullo hacía ta
mar caflazo a uno y a otro, se rara de los mistis sanf uanes, les 
hacía emborrachar y les mandaba a cantar huaynos sucios, Has 
ta media calle salía Don Braulia, rl6ndose a gritos:• (8) 

En Yawar fiesta la situaci6n es menos sencilla; pero allí los mlstis no d! 

jan de respetar la autoridad indiscutible de don Jull6n y sienten temor al aponer

se a su vol untad , 
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Arguedas plantea tambi6n la situación del mlsti e~ecido, sobre todo 

en Todas las sangres. Estos mistis sin poder y sin riqueza conservan hasta el úl~ 

mo momento sus actitudes básicas, su orgullo clasista. La miseria los hace actuar 

con vlolencla. Pierden •el respeto• de los indígenas, pero siguen afemxlos a su 

seftorío, a sus viejas tradiciones hisp6nicas, sin poder adecuarse al nuevo orden, 

por lo que terminan por emigrar. 

Tamb16n pertenecen a la clase misti los sacerdotes, no importa su origen 

racial. La mayor parte de ellos son de procedencia indígena, pero sus patrones 

culturales y su actitud los hacen ingresar en esta clase y permanecer en ella. 

Por encima de los rasgos hull'ICln!)S que Argueclas pone en los individuos 

de la clase mlstl, resalta poderosamente su voluntad de destrucci6n. El mu,do 

criollo en contraste con el indígena es un infierno frente al paraíso. 

Gladys C. Marín nos dice: 

"Los mlstis son figuras semejantes entre sí. Constituyen un grupo, 
que si bien se individuolizan por sus noneres, se aglutinan par 
sus intereses, los odios, las miserias, las conveniencias persona
les." (9) 

2 .- Los criollos costeflos. 

El grupo criollo costefto aparece en la narrativa de Argueclas actuando 

. básicamente de dos maneras: desde afuera y desde adentro del mundo serrano. D~ 

de afuera act6a a travlls de órdenes gubernamentales dictadas desde Lima. Desde 

adentro lo hace por la presencia de emisarios costeflos como son ciertas autorida-
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des, los grupos militares y los comisionados de eq,resas extranjeras que gozan de 

apoyo gubernamental. Quizás la nota más peculiar de este grupo criollo sea su 

desconocimiento de la vida semma, lo que trae como consecúericfa el profundo 

desprecio que experimentan por lo serra,o. 

El Subprefecto de Yawar fiesta es un trpico cósteno y se refiere a los 

pueblos serranos utilizando los siguientes t6rrninos: 

"- ¡ Pueblos como de otro nmdo'. S61o la necesidad de plata, 
puede traerlo a uno a sufrir esta cochinada - exclam6 Subpre
fecto." (10) 

La superioridad del costefto sobre el serra,o se pone de rnanlnesto no 52 
lo en este •leq,lo, sino en todas las obras de Jos6 María Arguedas. Pero al la

do de ese menasprecio por lo andino, el criollo costefto experimenta el.to temor 

que proviene de la falta de conocimiento del indrgena y de lo indrgena. 

Los criollos costenos ejercen su dominio sobre la poblactón serrana aq>c1 . -
rados por la astucia, por la fu«za de las armm o por la autoridad que emana de 

los cargos que d~an. En general, el criollo costeflo se impone ante el se

rrano; aunque en Yawar fiesta triunfe evidentemente el orden indfgena. La ma

yor parte de los gamonales de Yawar fiesta se someten a las 6rdenes que tiene que 

hacer cuq,lir el Subprefecto. Y éste los hace blanco de su burla,al mismo ti•!!! 

po que se aprovecha del servilismo de estos gamonales para pedirles dinero, lo que 

constituye un duro golpe para tan awros seftores. El Subprefecto lo sabe muy 

bien; por eso dice con toda salla: 

"-- 1 Los he agarrado bien', - dijo el Subprefecto, mirando a los 
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tres vecinos principales, y volvió a su Despacho.ª (11) 

La presaicia en la sierra de un costeflo honesto, idealista, ávido de~ 

dlrse con la esencia de su pueblo, y anhelante de justicia social, como Jorge H,! 

dalgo (Todas las sa,gres), es significativa. Por un lada nos indica Arguedas que 

tampoco los criollos costeflos son individuos de una sola pieza y, por otra parte, 

nos deja ver claramente el autor, su gran fe en el hombre peruano, a pesar de t~ 

da la injusticia reinante. 

Jorge Hidalgo no desprecia al indio, por el contn:rlo, sufre porque su 

falta de conocimiento del quechua le iq,ide adentrcne en las profundidades del 

alma indígena. Representa con su pensamiento al nuevo criollo costeflo, el que 

es Imprescindible para ganar la batalla de la iusticia social. Hidalgo ve y siente 

como no lo hace . la generalidad de los costeflos. S6lo él es capaz de decir: 

ªMI apellido no puede darme derecho a sup•loridad ninguna. JSe 
ría anticristiano'. En cambio he encontrado aquf lo que no pude 
hallar en Lima: hombres superiores a mr, por la nobleza de. su 
espíritu, por la majestad de su alma. 1Don Bruno'. Sí; y Ren
dón Wilka tambi6n • ª (12) 

La sierra peruana ha recobrado su lugar a traws de las palabras del c~ 

teflo. La costa posee ciertamente una superioridad basada en el_ pod• y el grado 

de posesión de una cultura, que es patrimonio de los llamadas pueblos ªciviliza

dosª; pso la sierra se eleva por encima de esa superioridad, mostrando la suya, 

más autintica, más profunda y más v61ida. 

í)I misti serrano puede negar su condición, su ser y puede someterse a 

la autoridad y sup.-ioridad del costeflo, pues como lo advierte Antonio Comefo P~ 
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lar cuando analiza el fen6meno que se produce en Los rías profundos, con la lle-

gada de las soldadas: 

"El estrato blanco cede a los oficial• su lugar en la estructura 
del pader. No se trata s61o de que los sellores se sientan respe1I 
dados ahara por la fuerza del ej6rcito. Es nucho m6s: hay una 
real abdicaci6n del modo propio de ser, una enajenante senso
cl6n de inferioridad confesa.• (13) 

Pero • el Indio (ustamente quien redime al misti y reafirma la superior.!, 

dad serrana, haciendo que la superioridad costefla se dlluya.J Arguedas lo ITIJ8Strcl 

en nuchos momentos y de nuchas maneras: en la actitud serena y valiente de un 

Varayok' que dice a la autoridad que 61 s61o se anodilla ante el altar; en el ~ 

fo de los indios de Yawot fiesta frente a la cobardía del torero ltmeflo; y, sobre 

todo, en la sublime rebeldía de una madre indrgena en Todas las .... ,.. que di

ce a los soldados: 

·No VO'f. Mátame asr no más junto a mi hl(o. • (14) 

El criollo costeno constituye una fuerza violenta que aniquila a blancos 

e indias en el mundo serrano. Esta ~ sacude el orden serrano, lo trastorna, 

hace que surfan un cúmulo de t .. tones sociocultural• y de fen6menos que van 

descomponiendo la esencia de los persona(• serranos; pero, a pesar de ello, hay 

una resistencia en muchos de mes persona(• serranos, que no permite que se pro

duzca la enafenaci6n total y c~I~. Esta sls,,tfica que los valores y las men

cias fundamentales del indio no han sido arrasados; permanecen como todo lo au

t6ntlco y real mente poderoso. 
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B.- Emesto, un penonaje sin ubicación. 

Como consecuencia de la distancia entre el mundo criollo y el indfge

na, surge un penonaje singular desde todos los puntos de vista. Es el nlflo na~ 

dor y penonaje de algunos cuentos y de una de las novelas de Arguedas.t'5u c°'l 

f1 lcto nace del rechazo de su nu,do de origen y de su Nrrea voluntad de adher!! 

se al nuido indígena. Su conflicto consiste, justamente, en la imposibilidad de 

integrc:r al nuido escogido de una manera coq,leta;} 

1 .- El rechazo de su nuncio y 101 slp,s de su adhesi6n al del Indígena. 

Nos encontramos con la vigorosa presencia de Ernesto, desde las prime

ras p6ginas de •Agua", actuando ya dentro del crrculo indfgena, vi6ndolo y con

t6ndolo todo con objetividad, con esa objetividad que caracteriz;a sus relatos: 

"C~ yo y Pantaleoncha llegamos a la plaza, los corredores es 
taban todavra desiertos, todas las puertas c..-adas, las esquinas 
de Don Eustaquio y Don Ram6n sin gente. El pueblo silencioso, 
rodeado de cfflOS inmensos, en esa hora fria de la rnaflana, pa
recía triste.• (15) 

La presencia de Emesto, su ªyo• da calidad de certeza a lo narrado y 

nos inserta en un universo narrativo de un modo na,y eficaz. Ernesto es testigo y 

parte; su poslci6n ante la vida no es la de un niflo blanco. En -ese "yo• se c~ 

cretiza el personaje y se concretiza su mundo narrativo, y sieq,re al lado de un 

indio, del indio. Resulta, ad~m6s, si!J'llficativo que ese indio porte una concien 

cla social y un anhelo de justicia que lo conduce a promover una rebelión, aun

que 6sta sólo se realice a nivel personal. Como Pantaleoncha, Ernesto repudia al 
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blanco y se hace solidario del dolor y de la afrenta que sufre el indio. En este 

momento nos explicamos con claridad su posición inicial. Emesto se ncs presenta 
~ 

fisicame~e al lado de un indio, porque espiritualmente ya es W'I indio. El ha 

sentido la atmósfera asflxiante del mundo que han construido los de su ~ social 

y decide abandonarlo por lneflcaz y torturoso. Y no sólo eso; su anhelo llega 

más al 16, su voluntad es que sean destruidos todos los que causan dono, por eso 

ruega a una deidad lndfgena,de manera rooy vehemente: 

''Tayta: 1que se "'*°" los principales de todas partes'.• (ló) 

No podemos dejar de percatamos del gran acierto narrativo de Argue

das: Emesto nos habla de su persona y de su problem6tlca Individual; sin embar

go, esa problem6tlca lq,llca la existencia de otra, que es fo social. El enfoque 

de Emesto se ensancha hasta abarcar todos los conflictos y acontecimientos que se 

gestan en el medio donde se encuentra. Algunas veces se lq,one lo social sobre 

lo personal, como en Agua, donde hay un evidente-pn:¡p6sito de denuncia. Por 

ese motivo, en esos cuentos no se nos dan noticias del origen de Emesto. Lo ú'!!, 

co que sabemos es que se trata de un nifto blanco, cuando Pantacha en ºAguaª, 

el primer cuento, le dice nlnito. Asimismo, nos enteramos que culturamente es un 

indio y por mostrar ,.ciertas actitudes y sentimientos de Impronta quechua. De una 

u otra manera, lo personal y lo social que se revelan a trav6s de Emesto, se co!!! 

pletan para ofrecer al lector W'I mundo estructurado donde palpita la vido intensa 

y coff1)1efamente. 

Emesto nos defa entrever, muchas veces, c6mo surgi6 su volW'ltad de 

pertenecer al nuncio indígena. El carácter de la sociedad serrana y la poslc16n 
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que como hu6rfano y pobre ocupaba en ella, lo cm,¡aron a ese mundo que sinti6 

más leal y verdadero. Allí Ernesto aprendi6 a amar y recibi6 una ternura y una 

fortaleza que jamás vio entre los suyos. Al percatarse del contraste tan marcado 

entre los dos nuncios que tiene ente sr, elige el Indígena para integrarse a 61. 

Con ello Arguedas nas da la imagen más positiva y aut6ntica que autor alguno h,2 

ya ofrecido sobre el indio. No le bastaba a Argueclas decir que el Indio era b1J! 
no, puro, inocente, ccrente de malicia; tenía que hacer que un ·nlflo, precisa"*.! 

te, mostrara la gran veta que se esconde bajo la capa de miseria de esos hombres 

expoliados. Ernesto establece constantemente un contraste entre lo indio y lo blCII_! 

co y muestra su lncllnac16n por lo indígena. ~n Los ríos profundos, por ejeq,lo, 

se percata de la afrenta que el tro, un gamonal, quiso cometer con 61 y su pa

dre, y dk:e: 

"Yo no me sentía mal en aquella habitacl6n. Era muy parecida 
a la cocina en que me· obligcron a vivir en la infancia; al cucr 
to oacuro donde recibí los cuidados, la música, los cantos y el 
dulcíslmo hablar de las sirvientas indias y de los concertados. n (17) 

El VteJo, el gamonal, representa la clase criolla, sin lugar a dudas, y 

• 61 quien los trata d•pectivamente, los margina. Eso mismo harán los otros ~ 

monal• con los cual• vive Ernesto. Él recibe de los suyos sólo humillaci6n y 

desd6n. Sin ernbcl'go, de inmediato, como lo vemos en ese .;¡eq,lo, Ernesto se

nata que, a pesar de tado lo frío y tenebrcso de una existencia ·que soporta por la 

acci6n del blanco, lo alumbra la luz del mundo indígena, iq,uls6ndolo a vivir. 

La música, el amor, los cantos conquistan su alma y definen su ser. J 

Ernesto es un niflo que se enfrenta al nuncio coq,letamente solo. Sabe 
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que no puede contar con 101 suyos y se acerca a la esfera lndfgena para Instalar

se en ella. Antonio Cornejo Polar sellala los caminos que el nlno ha ,encontrado 

pera llegar al mundo indígena y dice al respecto: 

t'EI personafe-narrador, que corno se sabe es un niflo desamparado 
(•mi vida de huérfano, de f.wcalero sin padre ni mmre•, p.54), 
encuentra en la co11L1nlcaci6n con la naturaleza y en la frat.-ni 
dad musicalmente expresada, corno tanml6n en la partlcipac16t,
en el dolor de los explotados, que hace suyo, los caminos de in 
greso al universo indio~ Los cerros, los ríos, el viento lo ac:om 
pallan y puede dialogar con ellos; las rondas, 101 cantos colectT 
VOi le ofrecen la opción de la alegría, aunque fugaz, y del ca 
lor humano.~(18) -

Una vez más Arguedm senala, suglrl6ndolo delicadamente, el valioso c~ 

r6ctw del nu,do lndfgena. La poslcl6n que el Indio adopta ante la vida atrae al 

nlllo, que bwca. angiatlosamente evaillne del abismo tortuolo y lleno de pervenl

dad que el mundo blanco ha construido. Ernesto busca destruir la maldad que ~ 

rno blanco lleva dentro de su propio ser, busca acabar con todo lo que anterior

mente lo contamina y anhela destruir todo lo perveno que c:itoga a cuantos corno 

él sufren. (Sólo hay un camino: ver y sentir la vida como lo hace el Indio; ser 

Indio. De esta manera, el nillo comienza a recorrer heroicamente su camino. 

Capta la natural~, a trcJ"'5 de largas y detalladas descripciones; toma de ella la 

puNza y la fuerza que constantemente necesita para combatir el mal • Asr lo ha

ce en Los rfos profundos y él mismo nos dice: 

•por eso, los días domingos, salía preclpltadai•de del Colegio, 
a recorrer los ca~, a aturdirme con el fuego del valle. Bata 
ba por el camino de los caflaverales, buscando el gran río. -
Cuanto más descendía, el camino era más pol'«!rlento y ardoroso; 
los plsonayes formaban casi bosques; los molles se hacían altos y 
corpulentos. El molle, que en las mont°"°5 tibias era cristalino, 
de rojas uvas musicales que cantan como sonafca cuando sopla el 
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viento, aqur, en el fondo del valle ardiente, se convertra en un 
árbol coposo, alto, cubierto de tierras como abrumado por el sue 
110, sus frutos borrados por el polvo; sumergido como yo bajo eT 
aire denso y calcinado. •i (19) 

~ 

Ernesto sale del colegio a buscar refugio en la naturaleza y va descu

briéndonos su misterioso pal pitar, 

En la comunión nillo-naturaleza, Ernesto recibe y ofrece· amor. La pi! 

nltud que encuentra en el ser de la naturaleza lo robustece al tiell1)0 que lo in

troduce en el ámbito indrgena. En "Los esc:o18t'OS• el nillo conversa con un cerro 

que tiene nieve en la cumbre y dice después: 

"Confiado y val lente •taba yo esa rnaftana, Si Don Ciprl&I hu
biera paaado a cabal lo por el camino, seguro le hubiera abierto 
la calavera con un wikullo de piedra. El calor del sol de lama 
!lona, la altivez del tayta Ak'chi, la alegria de los potreros y 
los mont•, el volar orgulloso de los gavilanes y los kilinchos 
(cernícalos), me enardecían la sanp; y me volví atrevido,• (20) 

Ernesto ya siente aquT la naturaleza como la siente el indio y toma de 

ella las esencias que lo hacen extranamente poderoso. Percibe el alma de la na 

turaleza y de las cosas, la penetra y se sirve de ella para crecer ¡ enriquecerse 

mpiritual mente. 

Paralelo al sentimiento panteTsta, existe en Ernesto una ldentificoc16n 

con el indio, pero con el co111.1nero. Admira la hombría de estcis seres y expresa 

IU d•eo de ser como ellos: 

"Sentí que mi carillo por los co111.1neros se adentraba en mi vida, 
me parecía que yo tambi6n era tinki, que tenro corazón de co-
111.1nero, que había vivido sle~re en la puna, sobre las pampas 
de lschu. • (21) 
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De allí surge uno de los conflk.tos m6s importa'ltes de este niflo: el de 

estar casi convencido que es lo que realmente no puede llegar a ser. Pero, de

seamos i~icar aquí, el hecho de que este niflo jamás abandona su inclinación por 

el indígena. SI los tinkis en •Agua• llegan a defraudarlo, él se aferra a la ~ 

dencia de la existencia de otras comunidades más fuertes y diSJ1C15, y así no pier

de jam6s su concepto pcsltlvo del indio. Recuerda si8111J1'9 en los momentos de 

crisis a esas comunidades, y en el· momento en que su imagen del indio puede "! 

quebrajarse, se refugia en el recuerdo de otras indios m&s valiOIGI. De esta ma

nMI, sigue adherido al mundo Indígena y reconstruye, con su memoria, ..-a imagen 

digna de ese mundo. Nos hace saber que nu:has veces si el indio no se COf!IPO! 

ta eón, él espera que lo haga, es porque est6 sometido a ..-a serle de presiones 

que no lo defan ser él mismo. 

La Inclinación de este nlflo por el l!""io, el profundo ccrlflo que le p~ 

feaa, lo conducen a rebelarse, a atacar de frente at gamonal. Esa rebellón se ye 

clc:ramente en "Agua•, indirectamente en •Los escoteros•, cuando el niflo pateo 

la cabeza de piedra que simbolizo a Don Clprián y en Los ños profoodos, cuando 

sOltiene la mirada retadora del Viejo. En esta rebelión se advl.-te dial6ctic~ 

te · la naturalezo de Ernesto. Él ho ins,esado en el universo Indígena a trav6s del 

amor y la ternura que aprendió de los Indios, pero parte de su ser queda afuera 

por su desmedida capacidad de odiar. 

La música, el baile, el ca'lto, son otras de las vías que le permiten a 

este personaje Instalarse en el mundo de los Indios; y penetran en el alma del ni

flo con profundidad, al punto que se le hace necesario escuchar la música para o_!. 
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vldar los actos demoniacos que cometen los blancos. La música· lo sitúa en la d.!, 

mensl6n despreocupada y feliz, propia de su ninez y de su mundo de ensuenos y 

de magia. Juan, Ernesto, Santiago, son s6lo dlvenos nonaes que recibe un mis• 

mo nlno y ese nlno recupera el entusiasmo y la felicidad a trav6s de la najsica, 

como sucede con los lndrgenm. Juan, en •1.os escol.-osª dice: 

"Hicimos parar a la 'Gringa', y eq,hamos a ballar sobre la pCB1I 
pita de romazales. Me sentra 6gll, retoz6n, diestro en el baile 
indio. S1lb6bamos la danza del 'Untu', padre de tocb los dan
zantes de Lucanas; levant6bamos en alto la mano derecha, como 
si llevf,,amos las tlJeras de ac.-o. Y zapateábamos, olvld6ndo
nos de todo, como tres plchiuchas alet,es. • (22) 

Juan y los nin01 que lo aco~ olvidan sus preoc~iones y sus P! 

nas cuando se entregan al baile. S61o en esos instantes no sienten el peligro de 

que el blanco los despoJe de lo que m&s aman. 

2.- La mcqlnllidcxl;: 

Emesto permanece frecuentemente fuera del nindo lndfgena a pesar de 

su creciente inclinacl6n por integrarse y a pesar de su partlclpacl6n en actitudes 

y sentimientos que son propios del indio. Además de conservar su apariencia fi'! 

ca que lo define como un blanco, conserva ciertas actitudes violentas que lo rec~ 

peran para el mundo del blanco. Frecuentemente, Ernesto expresa su odio por el 

blanco, se propone librar una pelea en el internado y, desde el primer momento de 

su aparlci6n en el mundo I Iterarlo de Arguedas, golpea con una cometa al gamo

nal. Pero en alguno ocmi6n, como se ve en "Los escoleros", Ernesto experimen

ta un cierto sentimiento de felicidad al sentir que es un blanco, porque ello le P!!' 
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mite enfrentarse al gamonal sin temores: 

"JJajayllas~ 1Clpriancha'., yo no te respeto, yo soy wikullero, 
hif o de abogado, misti perdido'. • (23) 

Lo que queda de blanco en 61 le psmlte no rebajcne y eso lo siente 

con regocijo. La felfcidad de Ernesto proviene de la posibflrdad de acabcr con 

las cn,eldad•, y de la conciencja de saber que 61 posee para ello un doble re

cuno, las armas que le proporciona su posici6n de nlno blanco y lm que ha obte

nido de su acercamiento al indio. Ernesto •, entalces, un J*'IO"Clfe muy com

plefo y esa C0111)1ef idad proviene de su naturaleza dual. 

Arlel Dorfman nos aclcn, en buena medida, el sriido que tiene la 

~efldcxl de Emesto en las narraciones de Arguedas, en 'esto de la lucha por 
• 1 

destruir el. mundo de hiel, cuando nos dice: 

C.Lca guerras social• por un mundo mef or se ganan con seres com 
piejos, divididos, angustiados. S61o la cantaminaci6n interna -
puede explicar la predominancia del mal en el mundo. Cada 
honae redime a las dem6s. Estas ldeas_acercca, a Arguedas al 
.resto de sus c0fl1)dleros de _seneracl6n, de. las cual• se le ha 
tratado de separar.• (24) 

Emesto se debate, asr, en Los ños profundos y en algunos cuentos de 

Amor nuncio, para vencer el sentimiento oec:uro de una sexualidad que Intuye co

mo perveni6n; toma parte de la rebell6n de las chlc"-as en Los ños pl"Ofmb, y 

en todo momento est6 dispuesto a enfrentarse al gamonal • La pugna se produce 

fuera y dentro de su ser; y, como los indios de Yawar fiesta, se defJende bien. 

Resulta, entone•, que Emesto es el h6roe que representa la m6s viva esperanza 

de un Arguedc:s que vio toda la gran maldad de su mundo y no se dej6 vencer__¡] 
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El nino - cualquiera que sea el nombre que lleve en las narraciones -

con su concepción indígena (mágica) de la vida y con las peculiaridades que con 

serva del blanco, se debate entre dos mundos sin poder instalane definitivamente 

en ninguno. Su marglnilidad es doble. Est6 marginado del mundo que le perten.! 

ce por razón de su origen y lo est6 también del mundo indfgena. 

Quiz6 uno de los obst6culos que le impiden pertenecer al mundo del in

dio est6 constituido por sus rasgos raciales y su condición social. Pantacha, el i!!, 

dio de •Aguaª lo siente muy esca de 61; pero, con todo, lo h'ata con cierta di,!_ 

tanela que es indicadora de la imposibilidad de que ernesto llegue a ser un indio. 

En •El ayla•, una india, que suponemos sufre cierto desc:naigo porque vive en la 

coita, trata al nlno como a un Igual y penetra en el misterio de su personalidad, 

cuando le dice: 

•- Santiago no es sellorlto, no es mestizo. Su corazón estar6 
callado, su boca tamblfin estará callada. El padre Ara,6 sirve 
para jugar. No es padre. Es tlerrita grande. ¡Chao, adiós, 
Santiagulto • • • '. • (25) 

Esa india, mestizada en cierto po, es la que denuncia la fatal con

dición de este nino, el cual no puede integrarse totalmente al mundo indígena. 

En otros momentos, el mismo nino es quien alude angustiosamente a su 

condición marginal. Tiene una conciencia muy clcra de su situación en el mun

do, En los momentos cri'ticos que vive, cuando conviene a sus Intereses, grita su 

condición, como lo hace en ºLos escoleros" frente a un cerro: 

"- ¡Jatunrumi Tayta: yo no s,,y para ti hijo de blanco abugau; 
soy malc'tillo falsificado'. ¡ Mírame bien, Jatunrumi',, mi cabe-
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llo es como el pelo de las mazorcas, mi ojo .es azul; no sa,¡ ~ 
ra ti, JatUl'N'Umi Tayta. • (26) 

La creencia m6gica que co...,arte con los indios acerca del c.-ro es la 

que ante el temor lo hace esbozar ese retrato que lo define como un niflo de la 

clase social blanca. Sin enmargo, el niflo est6 p•ent6ndose, y lo hace constcn.1 

temente, como un individuo que culturalmente es un Indio. Sobre todo, no es un 

Indio neto, pero tGf1110CO es un mlsti. 

Ernesto es sumamente reflexivo y sensible. Su condlci6n de marglnafl

dad lo sumerge siempre en un laberinto endivo. Él mismo nos dice: 

-Vo no era un malc'tlllo despreacupado y alegre como el Banku. 
Hijo de mlstl, la cabe:m me dolra a veces, y pensaba siempre 
en mi destino, .en los cOIIIJl*°5, en mi padre ~ habfa muerto 
no sabfa d6nde; en los abusos de Don Clpri6n; y los odiaba m6s 
que Teofacha, m6s que todos los escolercs y los ak'olas. • (27) 

Esa marginalidad le produce una angustia ~rema, pues le f*'IIÚte ver 

y sentir como nadie lo que sucede dentro de sr y ~ su alrededor. La alegria y 

despreacupaci6n de sus amigos contrasta con su preacupacl6n personal y social. 

Sera Castro Klaren alude a la ventaja que iq,llca la condici6n marginal de El'nf! 

to cuando escribe: 

"La perspectiva de Emesto se esclarece en vista de su poslci6n so 
cial marginal • Expulsado de la saciedad, la examina en su tata 
lldad desde fuera.• (28) -

Realmente, Ernesto nos ofrece todo un cuadro socicpolrtico no s6lo obi! 

tiv6ndose o extray6nclose del tleq,o y del espacio, sino tambl6n reflexionando dfi! 

de dentro. Pero el niflo narrador vive emocionalmente confundida. Muchas ve-
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ces dirige confiado una plegaria a la montana y otrea veces niega su eficacia, so 

bre todo, cuando advierte que la montana se muestra indiferente, que no protege 

a los Indios del patr6n. Emesto no es un verdadero indio; lea deidades indígenas 

en lea que cree alivian su descaoslego, pero no lo curan. Esto lo atribuye 61 m!! 
mo a su situaci6n social marginal • En •La huerta• cuando el padre Arayá no ev,! 

ta que 61 vaya en busca de Man:elina para saciar sus apetites sexuales dice: 

" 'Será que me sucede esto porque no soy indio verdadero; porque 
soy un hijo extraviado de la Iglesia, como el cura me dice, ra
biando • • • 1 • (29) 

Al lado de esta conciencia marginal existe el hecho de sentine recha~ 

do directa y abiertamente por el Indio, como se ve cuando el nino intwda pcatic_!, 

par en la ceremonia del ayla, Los indios le muestran su lugar, que no es cierta

mente a su lado: 

•- ¡Animal raro, desconocido, alegre~ -- exclam6 en -quechua 
el mozo que guiaba el ayla .;__ 1Chau, adi6s', -- pronunci6 en 
castellano las últimas palabras, Y reinici6 la danza, 
- Pende¡o, caralo -- dijo, n,y claramente, otro de los jcSve
nes que iba encabezando la fila.• (30) 

En "Warma kuyay• tari>l6n se percibe de manera niHda el rechazo de 

los Indígenas, que contrasta con el violento rechazo que sufre por parte de los 

blancos. Los indios hacen una ronda, cantan y bailan alegremente, pero sin ha

cer participar al niflo, que queda fuera, triste: 

•se agam:ron de las manos y eq,ezaron a bailar en la ronda, con 
la muslquita de Julio el charanguero. Se volteaban a ratos, pa
ra mirarse, y reían. Yo me qued6 fu.a del círculo, avergonz2 
do, vencido para siempre.• (31) 
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La voluntad del nifto y sus rasgos cultwales quechuas na 9Cln suffclentes 

para alcanzar de manera completa el 1111ndo del Indígena. Ernesto queda inmerso 

en una confusi6n, en una amblguedad, sin lograr la sírnsis que aspira. Antonio 

Comefo Polcr l'IOI dice al respecto: 

' L-"Emesto-Juan real Iza efectivamente su vol~ de incorporane al 
mundo indio, pero esa reallzacl6n no • - no puede ser - ab
soluta. En un mundo dfyklido, cuyos COl'f1)Cllient• se oponen con 
fiereza, la voluntad del hombre no 1,.-a para borrar el sip orl 
91ncl'fo c1e cacta qu1.,. • <32D -

3.- El forast•ismo y la orfandad. 

[ Adem6s de su situaci6n marginal y casi como ~uencia de ella, Er

nesto se ve sometido a presiones desintes,adoras. Sufre de una terrible soledad, 

es un hu6rfano y un forastero. 

Para c~letar el cuadro de su doloroso existir, 61 mismo se revela co

mo un ser err6tlco, como un foiastero: 

•Mf padre no pudo encontrar nunca d6nde·:flfar su residencia; fue 
un abogado de provincias, lnestmle y ...ante. Con 61 conocí 
m6s de doscientos pueblos.• (33~ 

El forasterlsmo de Emesto, sin embargo, parece arrancar de una sltua

cl6n m6s complefa. No es el padre quien propiamente lo convierte en un forast!, 

ro, slna la misma sociedad. (!adre e hlfo están condenados a vagar por el mundo 

debido a la existencia de un orden social lnfusto. Esto se advierte, sobre todo, 

en Los ríos profundos, cuando los dos llegan al Cuzco con el prop6slto de Insta!«!_ 
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se allí definitivamente. La actitud hostil del terrateniente, del Viejo, los arroj~ 

r6 otra 'lez a la vida errante: 

"Ya prevenido, el Viejo eligió una forma de ofender a mi padre. 
1 Nos Iríamos a 1.a madrugada~ Por la paq,a de Anta. Estema 
previsto. Corrí. a ver el muro.• (34) 

El misti, por medio del Viejo les infiere una ofensa y les niega un lu

gar en el mundo. Ya con la certeza de una nueva nacha, el nino ~ a ver el 

muro incaico. Ese muro simboliza la eternidad y contiene toda la firmeza y la 

fortaleza que el nino necesita en su vida de forastero; a 61 tiene que asirse para 

no desfal I ecer;J 

Desde ªAgua• Ernesto aparece como un forastero. Llega a San Juan, 

pero sabemos que 6se no es su pueblo. Una y otra vez tendr6 que irse y, casi 

siempre, marcha huyendo de la maldad que percibe en el medio~( Cada pueblo es 

visto y descrito minuciosamente, COl*I para grabar en su mem,ria hasta lo más im

perceptible y oculto. Ernesto describe y ve la naturaleza, la gente, la situación 

social; nada se le escapa. Por ello se afirma que el forasterismo de Ernesto es 

tambl6n un recurso muy eficaz para revelar el mundo. Ernesto no es sólo un ob

servador muy capaz por ser forastero, es un personaje que por sufrir esa condición 

nos permite deducir la naturaleza de la sociedad en que se mueve. S61o una so

ciedad que sufre graves conflictos puede arrojar a la vagabundez a los individuos 

que anhelan realizarse. Ernesto es un forastero porque la sociedad lo ha hecha 

mí. No hay un lugar en el mundo apto para vivir feliz. El nifto encuentra mal 

dad y dolor en todos los pueblos y así lo confiesa: 
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"Yo tenra catorce anos; había pasado mi ninez en una casa aje-
na, vigilado siempre por crveles personas. El seflor de la casa, 
el padre, tenra ojos de p6rpados enrojecidos y cejas espesas;, le 
placra hacer sufrir a los que dependran de 61, sirvientes y ani
males. Despu6s, cuando mi padre me rescató y vagu6 con 61 
por los pueblos, encontré que en taclas partes la gente sufrra.• (35) 

Pero Emesto no desfallece, se ubica en el mundo a trav6s del recuer

do. Cuando la hostilidad lo asfixia, de inmediato recUIT8 al traer a su memoria 

lo bueno que ha vivido, para exórciscr el mal. Frecuentemente el recuerdo lo 11!, 

va al mundo indrgena, donde encontr6 protecci6n y amor J 

El mundo no es tan ta,ebroso para Ernesto cuando tia,e la c0fl1)Clftl'a de 

su padre, como no lo es para el indio cuando sus dioses lo escuchan. Pero cua!!. 

do se encuentra solo, completamente hu6rfano, sufre adem6s de la marginalidad 

una orfandad que a cada instante parece aniquilarlo. En estos momentos es que 

el mundo Indígena lo acoge con ternura y lo salva. Ernesto posee una concien

cia nl'tlda de su condlc16n de hu6rfano y busca sin cesar en el acercamiento al 1!!, 

dígena el calor de hogar. Lo encuentra muchas veces en el rezago de una madre 

indígena, "!n la dulzura de una india halla la paz ., medio de su pena. 

ªMe gustaba el hablar de Dona Cayetana, en su voz estaba siem 
pre la tristeza de una tierna tristeza que consolaba mi vldo cíe 
hu6rfano, de forastero sin padre ni madre.• (36) 

El apoyo de este nifto es siempre el lndigena,,CUlqu8 6ste sea ta, hu6r

fano como 61. En los primeros textos Ernesto aparece solo y por ello Antonio Uf! 

llo dice: 

"Hay algo de misterioso u oscuro en el origen de este narrador
testigo. Parece que verdaderamente no pertenece a ninguna fa-
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milia de la comunidad y que ha sido separado de su medio oriq! 
nal. La nota de orfCl'ldad y de abandono predominan en sus orl 
genes • N (37) 

Esa nota de orfcn:lad lo mareará sie~re, a trav6s de todos los relatos. 

Uno de los conflictos que sufre Ernesto, aunque no le es privativo, P'!. 

que lo sufren tambi6n los otros nlftos, es el que se reffere al despertar del sexo. 

Y constituye IA'I confficto,casualmente, por estar solo, huérfano. En ºEl horno vi! 

jo• y en ªLa huerta• vemos c6mo el· gamonal introduce al niflo de manera cruel 

en las exp«iencias sexuales. Queda, entonces, en el niflo la tendencia a aso

clcr sexo y mal. Percibe algo mal6wlo en el sexo y siente la necesidad de con 

serwr su pureza, de rechazar lo sucio. E1 resultado es la grm, batalla que se t!, 

bara en su interior y la búsqueda de la pureza en la naturaleza, en el agua, en 

los ríos, en todo lo que sea claro y transpcnnte. 

Ernesto descubre la sexualidad de na,era brutal, cuando no tiene cerca 

ni siquiera a su padre. En Los ríos profundos vuelven a plantearse 1~ dudas y los 

temores. LAllr el Lleras y el Aflueo ~lan las relaciones de los niflos con la 

"Opa•; ellos, que son los que representan la clase criolla, la violencia. Tanto 

en los cuentos como en la novela, los niflos est6n co~letamente solos, sin orien

tael6n. Sufren como consecuencia del desa~ro. No hay un ser en el mundo 

blanco que sea padre o madre, que sea un verdadero guía. Nuevamente vemos 

c6mo logra Arguedas llegar de lo particular a lo universal. La clase criolla rec

tora no cu~le honestamente con su papel y sella la vida humana con el estigma 

de la orfandad, lo que produce la angustia existencial ya desde las tiernas vidas 

de los infantes;) 



151 

La orfandad produce en el hombre ~ confusiones y temores. Emes

to los sufre doblemente en tanto tiene conciencia de lo que pasa denh:o de su ser. 

La orfandad se diluye ante una esperanza que surge de la existencia de la ternu

ra Jndrgena, ante la cristalina pinza de la núlca y de todos los elementos i~ 

c:ados de la naturaleza serrana. Una y otra vez Emesto busca los caminos, los '!_ 

pacios abi.tos, la luz, el agua, el aire, cuando se siente haslomado por su so

ledad de huarfcato: 

-en esos dras de confusi6n y desasosiego, recordaba el canto de 
despedida que me dedicm"On las nuf- en el última ayllu don-
de residí, como refugio, mientras mi padre wgaba perseguido.• (38) 

Ernen conM1M1 ,1...- su poslci6n conflictiva. Se debate entre la b{! 

queda de su ser, de un lugar que lo defina y la l..,srbffldad de encontrase y ~ 

contn:l'lo. Otclla dolorosamente entre un mundo que rechaza por lnfusto y un ~ 

do que admira y ama por sus grand• valores. La lntegracl6n • realiz.a en 61, 

pero de manera i"'*'9cta; no había olla sallda. Emesto no podía Jam6s conver

tirse en un indio. Arguedas nunca pens6 siquiera que los problemas del f*UGr10 

terminaran mediante su c011Y81116n teta! en lndrgena. Ése no era el camino. Su 

fe en el indio y la certeza de su valor lo llewron una y otra vez a senalar la 

nec•ldad de una asimllac16n de lo que el indígena conserva como extremadamen

te valioso, pero Jamás a una restauraci6n de un orden ya d81apG'8Cido. Ernesto, 

con toda su problem6tica a cuestas, es una YOZ de esperanza. 
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C.- Una dial6c:tica de la interrelación. 

La siel'TO, el Perú entero, presenta dos caras, una es la occidental y la 

otro la Indígena. Lo que equivale a decir que hay un l'll.lndo de crueldades y otro 

de humillación y ternura. La división, que es profunda, no niega la existencia 

de una interrelación que conduce principalmente al surgimiento de dos fen6menos, 

desde sie~re: la indiganización del blanco y la occldentalización del indio. E_!, 

tos dos fenómenos son de vital i111)01tancia para entender toda la gama de relaci~ 

nes que existen entre indios y blca,cos en los textos de Jos6 Maria Arguedas. 

1 .- La indigenización del blanco. 

Desde el momento que los espanoles llegm"On a nuestras tierras, la cul1!, 

ra occidental se penetT6 de elementos aborígenes. La lengua, la dieta, las cos

tumbres se modificaron notablemente, no únicamente en los espalloles que vivieron 

en Am6rica, sino tarnbi6n en los espafloles que jam6s emprendieron el viaje. Am!, 

rica dio a Europa no s61o motiYOS de especulación y de fantasía, sino tarnbi6n ~ 

chas palabras y cosas nuevas. (39) En nuestro continente la cultura europea ad

quiri6 desde aquella lejana 6poca un sello muy peculiar, entre otros cosas por la 

existencia de una cultura indígena bien desarrollada, de valiosos caracteres. Y 

desde hace muchos anos tratamos de definimos cultural mente, porque sabemos que 

no somos ni indios ni europeos, aunque hayamos recibido tanto de ambas culturas • 

. Nuestra cultura posee un fuerte sedimento indígena. La cultura europea y otros 

manifestaciones culturales que nos llegaron han sufrido el inffujo de la cultura in 

digena, la cual aún no se extingue. 
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En el P.G, el indio ha realizado una labor tuprema a trcMI de los 

anos. La cultua quechua, .,. toda su grc:ndeza, no s61o ha f*Ylvldo • lm d4! 

cendientes directos de los incas, sino tambl6n, de al~ manera, .,. lm otros 5! 

1TC11101 y en ea cOlteflol lef cn:is que no quieren saber nada del indio; .,. todos 

lm que se definen colllC) criollos. Y • que 1a lndigenizacl6n del blanco • un 

proceso natural e histórico, COffll) lo • la hitpanlzacl6n u accldentallzacl6n del 

indio; ni blancos ni indios pueden sustraerse a .. fen6,aic,. En el Perú, la ln

dlgenizaci6n del blanco no • s61o la acultwac16n del blanco IM'GIIO, sino tam

bl6n la sfflanlzacl6n de la casta. 

a.- Pen::epcl6n y vlwnc:ICII del nuxlo lndtpna. 

a.1) En el blanco ..-ano. 

Las historiadores senalan que el P.G est6 dividido .,. varim recept6cu

lm cultural• sepaiadoa, sobre todo, por el ahlamlento que suFñan las distintas '! 

giones. Y afil'IIIIS'I que no • sino lata 1920 cuando ...,iaa a Nlllllzane una I? 

tes,ac16n culhnl ., el pafs. 

En cada mo de ea estancoi geoculhnl• ugl6 una relac16n distinta 

te ma,or, model6 la cultura del blcn:o con mucha ru.m, aunque de una mane

TG sJlenclasa. Sen CClllro Klcnn ... halila de la aculturfzacl6n del lilcn:o ad': 

"El hecho mismo de que el holabre blanco • canvhtlaa • lllhtf 
• una evidencia de este PIOC8IO de acullulac16n. Lea Clllha
bres cultuftll• de los mistls 101'1, clerh••••, di,.._ de I• 
costumlns cultural• del criollo ele la costa, a pelC8' que ..._ 
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se consideran herederos de la cultura espanola. • (40) 

El misti existe, entonces, en función de una cultura no sólo europea,~ 

no tambi6n indígena. Es, gracias a la relación del blanco con el indio y esa '! 

!ación data de hace siglos. Arguedas nos deja ver en sus narraciones cómo se~ 

duce esa indigenización del blanco y la medida en que se produce, pues es una 

viva realidad en el Perú. 

El misti conserva un lugar privilegicdo en la sociedad .-rana, pero el 

criollo costeflo no lo considera su igual, lo coloca más bien al ledo del indio y 

desprecia a ambos por •incivilizados y salva¡es•. Por este solo detalle nas ~ 

tamos que el misti posee un modo indfgena de ver y sentir el nundo, que • 61 

lo indrgma pesa más que lo occidental • Sin ewrmgo, • nuchas casas • prod_!:! 

ce un fen6meno de rechazo de esa peste indígena para ser respetado por el orden 

costeno. Muchos mistis, sobre todo los que tienen más coutcx:lo con la casta, ~ 

mo don Demetrio en Yawar fiesta, llegan a conva,cene de un falso supuesto, de 

la superioridcxl de los valores costel'los; tratan de borrar los signas indtgenas de su 

ser y, no sólo eso, sino que intentan cambiar las costumbres del indio, pues si9!! 

ten que su atraso se debe al influjo que reciben de dichas costumbres. Pero en 

lo íntimo del ser de estos mistis la huella indígena no se borra jam6s. Así lo afir 

ma, sobre tcxlo, aquella actitud de entusiasmo de don Demetrio y los otras mistis 

cuando dan la orden de que los indios entren al ruedo para comenzar la fiesta de 

toros, porque el torero limel'lo ha fallcxlo. Después de múltiples dudas y tanteas, 

los mistis quedan finalmente recuperados pera el mundo indígena. Da la impresión 

de que lo costeno no funciona en la sierra, que todo lo que viene de afuera ne-
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cesita adecuarse sie"l)re a la naturaleza apta de esa parte del Perú. El ende

ble lbarito, en Yawar fiesta, lleno de elegancia y luces costeflas, queda ridiculi

zado, an.ulado Cl'lte la fiereza de un toro serrano y ante el arrojo del indio. El 

blanco serrano ha necesitado aculturane para sobrevivir; pero el fenómeno no es~ 

perficial. El 1111ndo indígena ha conquistado al blanco en nijltiples aspectos. 

La capacidad creadora del pueblo quechua ha contribuido a imdelar el 

espíritu del blanco, incluyendo a los todopodaosos gamonales. Don Julián, don 

Antenor, don Braulio, don Bruno, don Fermin, todos los terratenientes, siendo los 

más represenl'atiws de su clase no desmienten el hecho. Se l"l)N191'1Cln de lo qu! 

chua en mayor o menor medida. Rea,lta significativo, además, que los gamonales 

menos penetrados de cultll'a quechua, como don Demetrio o don Fermrn, está, P.'! 

sa,tes como los más mezquinos y detestables de su clase. En canmlo, don Juli6n 

y don Bruno hasta se redimen un poco frente a nosotros, se nos hacen agradables, 

Justamente por su aceptación de la parte quechua que les toca, por la aceptaci6n 

de su personalidad con todos los legados que han recibido. Estos últimos gamona

les, sin salirse del rol que su clase les ha asignado, se hacen menos falsos y m6s 

dignos. 

En Yawar fiesta, don Juli6n conserva WICI gran dignidad, pues no asume 

la actitud servil de los otros mistis ante la autoridad que quiere hacer cu.,..,trr una 

orden que afecta sus costumbres. Don Juli6n pone en evidencia a los mlstis y al 

mismo tiempo se enfrenta a la autoridad y se mofa de lo costeno, afirmando siem

pre su adhesi6n a lo indígena: 

"- Así es nuestro Alcalde, seflor. Wa bien le estoy ayudando 
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a conocer a los amigos. Ahora voy a decirle del Misitu. Lo he 
regalado a K'ayau, por motives que el Alcalde Antenor sabe me 
jor que yo. Porque al Misitu nadie lo saca de K'oftani. t t-ff 
yo, seflor'. En cuanto a reine, s61o de pensar que en Puquio va 
haber corrida con torero limefto me he reído. ¿Para que vea 
don Antenor con sus hijitos va a venir diestro de Lima? Como 
usted habr6 visto, yo no he firmado ese memorial. No entro en 
mujeradas, seftor. Ahora dígame su senoria, si en alga m6s pue 
do servfrle en su despacho.• (41) -

No podemos dejar de ver la tendencia que hay en Arguedas de presen

tar lo indígena y todo lo que participa de él, como alga excepcionalmente valio-

so. Esos ga1110nales tienen algo positivo porque tienen mucho de indígena. El 

mundo s..-ano está por encima del criollo, porque se ha e~ado de la sustancia 

indígena. Antonio Cornejo Polar nos dice al respecto: 

n (: • .J el altísimo valor que Arguedas otorga al mundo andi
no, cuya 'idealización' le fuera criticada con frecuencia, viene 
a ser el resultado directo de su indigenización. El mundo serra 
no es valioso en la medida en que está i~regnado por la cultü' 
ra quechua." (42) 

El mundo indígena es poderoso y Arguedas no puede dejar d.e seftalarlo. 

El espíritu indígena i~regna el alma de los "seflores" y se produce así la ruptura 

del aislamiento entre indios y blancos. Esa comunión con lo indígena origina, en 

buena medida, el resquebrajamiento del mundo misti. Esta descomposición del m~ 

do misti se ir6 produciendo paulatinamente hasta alcanzar su explicltaci6n a~lla 

en Todas las sans,es. En esta novela, la figl.f'G de don Bruno nos explica c6mo 

está transplantado lo indígena de manera permanente en un gamonal. Se nos da 

a entender, también, c6mo la indigenización es causa de la necesaria desapari

ción del ga1110nal cuyos únicos rasgos se refieren a sus actos llenos de bajeza. En 

•Agua", el gamonal, don Braulio, tiene todos los elementos que caracterizan a 
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los de su casta y domina en su roondo de una manera absoluta, pero aún en el ~ 

vertimos la marca del indfgena. Hay signos que nos dejan entrever que el leng~ 

je de este gamonal ha sufrido los efectos del quechua. Don Braul lo se expresa c~ 

mo un mistl, como un senano: 

• J Pascualcha, silencio'. -- gritó don Braulio. 11 (43) 

Con esta frase' y, en otro momento con el eq,leo de una palabra que

chua, advertimos el influjo indígena, aunque no se produzca sino de manera SUJ>4!!: 

ficlal en este cuento, y don Braulio permanezca c~letamente separado del in-

dio. Esta Incipiente indlgenlzaci6n y esta separaci6n de indio y gamonal en 

•Agua• contrastan con la indigenizacl6n que los gamonales sufren en Todas las san-

2!!.· 

En esta novela, don Andr6s, el gamonal padre de don Bruno y de don 

F.-mrn, desde la torre de la Iglesia del pueblo, maldice a sus hifos y al cura. 

Se llama indio y casi de inmediato se autodefine como un senor. Don Andr6s la.!! 

za su postrer discurso en castellano, pero lo abandona inconscientemente para se

guir hablcnlo en quechua. El narrador de la novela lo indica: 

•-- Pronunci6 la palabra quechua extendiendo el brazo hacia el 
extremo de la plaza. - . ¡Uyariychis, ordme'. 
Y ya no volvi6 a hablar en castellano.º (44) 

Este gamonal ha pasado del castellano al quechua como ha pasado del 

111.1ndo del blanco al 111.1ndo del indio. Muchos personajes blancos en la narrativa 

de Arguedas pasan inconscientemente del eq,leo del castellano al eq,leo del qu! 

chua; pero este hecho no se queda allr. El blanco serrano ha llegado a sentir el 
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quechua; se ha percatado de que ese mundo vivo de hechos y creencias que lo ~ 

dean y envuelven no es v61ido conmicarlo con un instTumento que ccnce de los 

efectos imprescindibles para ello. Eso es lo que nos sel'lala Arguedas tan insisten 

temente en sus obras. 

Para Bruno, penonaje central de Tadas las sangres, el quechua no es el 

instNmento que lo ayuda a oprimir a sus indios, es el elemento que le permite 

apreciar y sentir lo que ellos guardan dentro de sr. Por ello, le dice a un jo

ven costefto que sin.,atiza con la causa de los oprimidos: 

ªAprenda quechua • Y entonces descubrirá que algunos de estos 
Indios son profundos de alma; y no anhelan adiar, sino amcr.ª (45) 

S6lo un mlstl indianizado como don llnmo es capaz de revelar esa ver• 

dad,que cobra mayor validez que si hubiera salido de los labios de un indígena. 

Uno de los momentos que mayormente engrandecen la obra literaria de 

Arguedas est6 en relaci6n con el carácter viviente, humano de sus personajes. Y 

esa humanidad en los penonates criollos est6n en relaci6n directa con su adapta

ci6n al medio, a las costumbres y a la cultura indígena. Uno de los momentos 

más convincentes y de mayor validez estética lo constituye la revelación que ha

ce el propio personaje blanco de su confratemizaci6n cultural y psicológica con el 

indígena. 

Arguedas deja que sus penonajes sean los que nos muestren hasta qué 

punto lo indígena ha penetrado en ellos. Asr, en Yawar fiesta, los principales h~ 

blan de la corrida de toros con gran efusividad y entusiasmo. Ellos le dicen a la 
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autoridad procedente de Lima: 

•1va verá usted~ Diez, doce toros se lidiCl'I. La plaza es wan 
de. No hacen barreras especia!• para los capeadores; abren uñ 
chocl6n na m6s en el centro de la plaza. Los indios son m6s 
bravas que los toros, y entran, desafiando. Capean con sus PO!! 
chos; y cuando se asustan, corren, y se tiran al chocl6n, en la 
pelotera. El toro se queda a la orilla del hueco, resoplando 
con furia. Pero na todos los indios corren bien, y el toro al• 
canza a algunos, de la entrepierna los suspa,de, los retacea co 
mo a trapos ••• • (.46) -

Los mtstls na son s61o observadores entuslcamados, taiml6n cooperan pa• 

ra la realizaci6n esplendorosa de una fiesta sans,lenta. Asimismo, valoran las c~ 

lldades del danzante que bana incansablemente en la vrapera de la fiesta y dlWtl_! 

.. te ella; ellca, lea mistis, dicen: 

•- ¡Es un Clltlsta~ ¡Hay que llevaio a Lima~ - hablaban des 
de los balcones. 
-· ¡Ser6 un indio ••• , pero qu6 bien baila~ 
- ¡Es brutal, pistonudo~. (-47) 

Y sigua, moshcaido lo penetrados que está, del espfritu Indígena cuca,do 

hablan de la fiesta: 

•- Para el 28 no hay fflÍ!I que la corrida, el Tc:dcayllu y el pa
seo de antorcha de los escolares. 
- Pero la c:onida es lo fuerte. Lo dem6s es nagaza, ripio no 
más.- Sin el turupukllay, el 28 seña como cualqul• día.• (-48) 

Los elementos de la celebraci6n son m6s indfg111a1 que blancos y loa m!!, 

tls están satisfechos de esa manara de festef cr la magna fecha patr16tlca. 

Arguedas no se conforma con que los penonafes por sf solos nos rewlen 

su COfl1)1ejidad cultural, sino que reafirma la exlstaicla de esa c~lefidad desde 
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dentro y desde afuera. El personaje la derulcia, peto tienen que dauwciarla tal.! 

bi6n otros persona(es que no participan del Fai6nalo. Asr, en YflVIW fiesta cb 

costel'los: el juez y el capitán, como contrapunlo, dan su vasi6n de .- elemen 

tos que temo alaban los mistis: 

•- Ese Tankayllu es un indio sucio C011D todos, peto hace algu
nas piruetas y llama la atención. En CUlrio a la corrida ••• 
- Es una salwfada, tal cual usted la piensa. Y m&s • lo que 
uno asquea de lo que hacen astas ind"HII brim que lo que uno 
se distrae.• (49) 

El blanco no s61o da IIIJ8Slra de su indigenizaci6n cuando hace su,o el 

lengua¡e y las costumbres indrgenas. Tambim la pene de mcnifiesto, y lo hace 

tal vez de t11G1WG m6s acabada, cua,do revela el espl'ritu indígena a tnMII del 

sentimiento panteísta de la naturaleza. Ciertas gr:manales wn el alm de la 11111!, 

raleza, como la ven Emesto y todos los indígenas. Es par ello que ~ ~ 

truye en sus narraciones un universo vivo, y llá que _,, un univaso po61ico. 

Aunque algunas veces lo nieguen, los mistis ~ creencias mágicas en tamo a 

la naturaleza vibrante que los rodea. En las ncnaciones abundan lm ma.,a•m !,! 

ricos, sobre todo, por esa concepci6n mágica, pca•eúla que parecen pcmer todas 

loi serranos sin distinci6n de clase o de raza. Esa concepci6n es inhe.••• al P'! 

blo quechua, pero penetra en todas los estmccs sociales de la sierra. Par _, el 

lirismo se prolonga y es tan intenso. ¿C6mo no percibir la poesfa que ena.a de 

estas palabras que un misti dirige a una muier tambi6n misti? Son las palaliras 

que Bruno, en Todas las sangres, dice a Matilde: 

•- Hermana - le dijo -, jldo a mi c:caa hacienda, en el ño 
grande, hay unas piedras que los ~ quelinnr. no sé en qu6 
tiempo. Las caras que el rayo himen -. piedras parecen 1111_! 
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vas; no hcm sido bla, gastadas, ni por las lluvlas ni por las ere 
ci.,._. Allí, sobre esas superfici• que est6n, parece, nueYGS; 
no hcri sido bia, gastadas, ni por las lluvias ni por las crecien
tes. Allí, sobre esas superficl• que están, parece, nuevas, la 
luz de las cunh se ~, reposa. . ¡Yo la he visto, nu:ho~ 
Lo 6spero de la piedra retiene, pu., al sal agonizante. En sus 
gra101 vi\49, dulce, y tranquiltzando a todo carmán. Yo he lle 
gado a la m6s grande. Todo se enfrl'a y se apaga pronto menm 
esa piedra, que escucha, que sabe oír. Ser6 el canto de mis 
torcazas y de los lnsectcis que le transmiten lo tibio de su san• 
gre. Tw ofos del color de ai piedra, Matllde; casi, casi tie
nen .. aliento.• (50) 

Bn,no .. vela toda la intMsldad de su sentimiento ante la naturaleza. 

Pma 61 la luz descansa, la piedra escucha y, como un acto de magia, las torca

na y las lnseclal proporcionan el calor que aliraza y tranquiliza al mundo. E_!, 

la • 111 ~ • _._,. Bruno y su wrdad • la que lo purifica~ En estos lnston-

191 ... .._ cuenta c6mo el lirismo se conipeuetra hondc.lna,n ., la realidad de 

las pll9Cllllllf• de Arguedas. BNlo, que• un criollo, ,ep.-.enta de manera viw 

la ....a1c1m1 de la aculturac16n del blCIICO. 

Esto aculturac16n toca tanmi6n el sentimla,to .. 1tgioso. BNlo hace que 

las Indias conuneras enti.,... a su madre recl"1 fenecida, como una muerta India 

y halila can el alcalde COIIIUl*'O de eata IIDl8l'G: 

-U6wnse de una vez a mi mac1 .. al K'aropuna, que trabaf• allí, 
funlo con las illl8ltOI lahuaymarcas. Ella sabl'a cocinar, hacet 
rasqultas de azúcar. En el K'aropuna, ¿hay malos y buera, 
Mapa? 
- No, hermaio Bruno Al'llgOI* de Peralta. San nueltcll no m&s. 

Tralia(cm, pues. De noche ......... 
- ¿ Quf6n los manda? 
- Nuestro sellol' San Francisco.· (51) 

SI bi• don Bruno participa de las creencias rellgiolas del lndfgenm, y 
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es sincero, se deja entrever una distancia entre el wado de conocimiento religio

so del indígena y el de este blanco que va a1ha11do pcuatinamente al nanlo ind_! 

gena. Por eso don Bruno interroga, aunque 111919 a captar ritas y creencias. ~ 

no cree - no propiamente como el indio - pero sí está muy c:wca de esa mane

ra indígena de ver el mundo; quiz6 lo est6 m6s que cualqui• otro pssonaie de la 

novela. En alguna ocasión, Bruno se dirige a un cerro para enconmndarle a la 

kiwku, I.Wla sirvienta enana víctima de la lujwia de ·ambos: 

º1Te la devuelvo, seftor Apunkintu~ - exclam6 don Bluno, alivia 
do y doliente-. Con tus f1ores, tus pli¡Clftll, tus piedras y hi 
6guilm, la curarás o la matarán pronto. - luego se puso de 
pie. Se quitó el sombrero.• (52) 

Para Bruno el cerro no es tayta, como lo es para el ind"ao, pero • se

flor. Y la actitud de Bruno podría ser cormnlida con la actitud de cualquiera de 

los indios de su hacienda. Existe la misma "8n81'C1Ci6n, el miS1110 respeto y la llli_! 

ma concepción panteísta de la naturaleza. El ceno para Bluno es I.WIG deidad, 

aunque sabe o siente que esca deidad no es suya, que no le pertenece par com

pleto. 

No sólo Bruno siente la naturaleza de ese mado tan particular, así la 

sienten los seftores -.,obrecidos y, de cierta mm.era, don Fennín, CUlqU8 can "!, 

cuencia distintos personajes digan abiertamente que don Femin no pmee S81S1Dili

dad serrana ante la naturaleza. El hecho se desmiente en parte can estas pala

bras que el gamonal •civilizado" le dirige a Rendón Wilka: 

"- Bueno; dile a ese cóndor wamani que me proteja a ni. Yo 
tengo indios colonos de cinco hcx:iendm. • (53) 
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{Jn el convencimiento de que el alma indTgena porta algo desconocido, 

que las cosas inverosímiles de su mundo pueden tener alguna eficacia, fennín ar!!. 

ma su condici6n de serrano. Y en un plano más general, su condici6n de hispa~ 

americano. Pues el hombre hispanoamericano puede llegcr a ser muy occidentali

zado, pero no perderá jamás lo mágico. Y es que Hispanoam6rica, como lo ha 

visto Alejo Carpentier, está llena de la presencia de "lo real maravillaso•. El 

elemento indígena contribuye a crear esa realidad hispanoamericana, aunque no 

sea el único elemento que la conforma] 

Arguedas posee una habfl idad extraordinaria para expca,dir la atm6sfera 

anirnista y conciliar la creencia con la superstlcl6n, el conocimiento con la fant,2 

sía popular. Lo hace en cada uno de su, libros y cada uno de sus personajes lo 

reAejan claramente. 

La ind1genizaci6n del blanco se reproduce en un plano extraonllnarJo 

con los actos más concretos de los personajes, pero tambl"1 más significativas. 

Don Bruno nos da buen ejeq,lo de ello cuando llq,la la sangre que corre por la 

faz de un indio golpeado por un blanco y cuando reza al lado de un comunero. 

Esos actos al mismo tleq,o que lo hacen adquirir una estatura humana, qulz6s q~ 

jotesca, representan la gestaci6n de un estado anímico existencial que va marcan

do la liquidaci6n final de don Bruno. Este personaje de tanta relevancia en ~ 

das las sangres se va poco a poco automarginando de su mundo, porque ve que no 

mc;ircha como 61 lo desea. Entonces, lucha al lado de los Indios contra los exce

sos de injusticia de los gomonales, y contra lo nuevo que llego de la costa. para 

avasallar tambi6n. En esta lucha se va indigenizando cada vez más, pero al fi-
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nal, se pierde por su violencia y su af6n de destrucción. 

a .2) En el · blanco .costeflo . .,: . 

La distancia cultural entre el criollo y el criollo serrano est6 perfecta

mente marcada en las narraciones de Argueclas, por lo menos desde Yawar fiesta. 

El cCllteflo está bastante alejado de lo serrano, de lo indrgena, por circunstancias 

sociales, geow6ficas y culturales. La ignorancia de la realidad andina lo hace 

rechazar con asco y con desprecio todas las manifestaciones serranas y ver en ellas 

s61o atraso y primitivismo. No obstante, las fuerzas profundas del mundo indrge

na de alguna manera lo afecta y hasta lo cambia interiormente. 

Arguedas pasa de una concepción unilateral del costel'lo en YO!Nf/1 fies

!!!. a una apreciaci6n m6s co111>leta en Todas las sangres. En esta novela es don

de vemos, precisamente,c&Íllu,~ persaiqaie tea aegativamente plasmados como Cab'! 

jos, al estar inmerso en 1.a magia de la sierra, se abre ante lo indrgena: 

" ~¿He ganado alga, he avanzado? ¿S6 ahora lo que es el cho 
lo Demetrio?I) , iba pregunt6ndose mientras guiaba su jeep hacia 
el pueblo. ~ La lámpara lo hizo crecer cuando salía de mi 
dormitorio. ¿Habrá brujos entre estos c811'0S que aplostan? A 
ese <+indiof las montanas lo ayudan. No cabe duda. Crece 
mientras habla. O yo soy un mierda con quien la Whister se ha 
equivocado, o estoy borracho. O ese indio tiene algo maligno 
que estravra a la gente costena. 0 (54) 

El influjo de lo indrgena se deja sentir en Cabrejos. Él se cuestiona so 

bre la realidad, sobre lo extrano y contradictorio de ese mundo que lo desorienta. 

El mundo indígena actúa de modo distinto para el blanco costeno. Los elementos 

de la naturaleza purifican y robustecen el alma indígena, mientras que al coste-



165 

no lo confunden, lo trastornan. 

~ medida que el costeflo va co~enetrándose m6s y m6s con el indio a 

~ dé sus relaciones diarias, el nuncio indrgena lo conquista. Y entonces se 

pasa de un sentimiento de confusi6n y temor, a un sentimiento prenado de amor y 

de deseo de no abandonar ese mundo jam6s. Con ello, Arguedas vuelve a afir

mar con m6s fuerza y de manera más trabafada la superioridad del nu,do indrge"!:) 

La esposa de don Fsmrn, Matilde (Todas las sangres), que ha vivido en 

la sierra, cerca del Indio, que ha sentido c6mo la montana repite sus palpitacio

nes, que ha presenciado el dolor, el sufrimiento y la fuerza del indio, muy sensi 

ble ante el mundo indrgena exclama: 

11-- Fermrn, f Por Dios~ Cuanto m6s aut6ntica, la friwlidad est6 
contra Dios. Charlar, chismear, cometer adulterios, jugar con 
lo que m6s respeta y debe respetar la mujer, es cosa del ocio 
milloncrio. ¡Es contra Dios~ Ll6vame de nuevo donde los bru 
fos • Y todas las vacaciones har6 que mis hijos se contagia, 
de esa bruf erra ; porque he adwrtido srntomas peligrosos en 
ellos. 1 Ni la madre ser6 ya la madre si siguen por ese camino~ 
Prefiero que sean brujos analfabetos.• {55) 

Esa petición es indicadqra -de la absoluta sensibilidad del costel'lo ante 

lo indígena; de una costefla que si pudo ver algo de la grandeza indígena y, por 

tanto, su sensibilidad no puede aceptar ya el mtfflcio con el cual se vive en el 

mundo a que pertenece. tArguec1as revela así, c6mo a pesar de la tendencia del 

criollo a perma,ecer en su mundo, a conservar su cultura y a seguir desdeflando lo 

que debe considerar como propio, en algÚn momento lo indrgena lo conquista y ~ 

do se modifica. La modificación resulta ser m6s que nada un bien, un don,J 
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b.- La serranizaci6n de la costa. 

Arguedas muestra c6mo Íos blancos ya en la sierra van asimilando cier

tos valores de la cultura quechua y se van identificando con el indio. Pero tam

bi6n sugiere, aunque no ahonda en el tema, la existencia del fen6meno de serra

nizaci6n de la casta, a trav6s de algunos elementos. Los signos de una serraniZ! 

cl6n significativa de la casta est6n en germen. Anuncian más bien la posibilidad 

de una conquista que en el terreno cultural será paulatina, pero segura. 

La posibilidad del canmio en la costa, generado por los serranos se ini

cia con la construcci6n de los caminos y caneteras hechos por manos indígenas, 

como se seflala en Yawar fiesta. Por esos caminos se fuga una poblaci6n serrana 

bastante considerable, compuesta por individuos de tadas las clases sociales. Ellos 

buscan~a poblaci6n económicamente d6bil- un mejor nivel de vida en las ciuda

des casteflas. Los serranos invaden las ciudades y, generalmente se ubican en las 

perlferias. Las ciudades de la costa se ven afectadas en su constituci6n lfl>Ql'IÍst.!, 

ca por el surgimiento de barriadas miserables donde miles de serranos viven en con 

diciones infrahumanas. 

La primera alteraci6n de la casta por la sierra es más bien de car6cter 

ffslco, aunque todo ello i~lica la existencia de un conflicto social. Los barrios 

exigen un mínimo de servicios que no pueden prest6rseles. los costeflos no son c~ 

paces de atender a una pablaci6n que casi tenían olvidada y de repente se les ~ 

ne enfrente. A pesar de que Arguedas insiste en esta problem6tica, y con mucho 

detenimiento la analiza en El zorro de arriba y el zorro de abajo, importa mucho 

más el surgimiento de los clubes serranos, par su significado, en cuanto a la serra 
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nizacl6n de la cesta. De esos clubes dice Arguedas; a trav6s del narrador de~ 

das las san,:es: 

· •Pueblos y conu,ldad•, de los nuy e"1)0brecldos de tlMas, "! 
nían en Lima a la mayor parte de sus habitantes. Ellos ~ 
ron clubes fuertes que reunían en la capital dinero suficiente ~ 
ra construir escuelas, caminos, Instalar plantas el6ctricas en u 
pueblos y «tlfflCI natal:t • Se corwtltuían en núcleos coq,actol 
que dloraban el 4lcr nativo» y, en local• alquilados o pro
pios, slq,I• caq,os cacadol o r6stlcos edificios de las ~ barria 
das,> celebraban sus fiestas patronales, reproduciendo fielmente 
todas las costumbres, en danzas, comidas y procesiones.• (56) 

Esos clubes son las c61ulas pequeftíslrnas, pero vlgorcaas, portadoras de 

sustancias cultural• nativas que contagian a lea s,anclea y occldentallzadas c61u

las costeflca. Arguedas no da noticia de c6mo se reallza el proceao, Cwiicamente 

lo slt6a en su etapa Inicial; pero nosolrOI podemas deducir cuál Intensamente FIU!. 

de producirse el fen6meno de SfflC1nlzacl6n costana. 

El proceso de transculturaci6n se ha Iniciado; la brecha entre dos cult? 

ras se va cerrando. La sierra invade la costa y en esta etapa de debates, de~ 

1110daciones y de definiciones se plantea una lucha que durar6 al'lol, mientras se va 

f'onnando la cajtura y el ser peruano con que Arguedas sofl6. El peruano sin C0!!, 

tnxllcciones cultural•, sin experimentar la angustia del desarraigo y la naglnalt• 

ciad, puede surgir alg6n día. Un pcao nuy lq,ortalle se ha dado: la .-ranlza

ci&I de la costa. 

2.- La occldentalizaci6n del Indio. 

Es indudable que la conquista espanola no s61o dio origen al proceso de 



168 

indigenizaci6n del blanco, sino que ocasion6 tambiái el fen6meno contrario: la 

occidentalizaci6n o hispanizaci6n del indfgena. El fenómeno ha sido ....,n~ 
te estudiado. Pero se ha puesto sieq,re un énfasis en senalcr que s61o la cultura 

europea es capaz de contribuir al enriquecimiento de otras culN"CIS. Este ~ 

to es enteramente falso. Arguedas lo pone en predicamento en sus narraciara, 

pues a cada paso el autor seftala la capacidad de la cultura indfgena pera em

quecer otras culturas y, sobre todo, para contribuir al ens,a,deciiniento de la po

derosa cultura occidental. 

El indfgena, en los textos de Arguedas, sufre los efectas de la praen

cia del blanco en la siena del sur de Perú; pero, substcn:ialníenle, su vicia 91pi

ritual no parece haber sido modificada. Sera Castro Klcren se perc:cn de ello y 

nos dice: 

"La llegada de los mistis no parece haber can>iailo la esencia de 
la vida de indio en ningún grado.• (57) 

La cultura de los incas no fue una cultura da,il, por esta razíin la c:ul 

tura europea no pudo desplazarla ni borrarla. Taq,oco el blanco los,6 aniquile.

ar indio a pesar de la constante explotaci6n a que lo ha sometido. ND cansis,,i6 

hacerlo en las primeros momentos de la conquista y de la coloni:m:i6n, ni en""!! 

tra 6poca. 

Los indios han asimilado paulatinamente elementos de la cultura occicla.!, 

tal; pero todo parece indicCB' que en la sierra sw de Perú ese proc-, ha sido 1~ 

to y poco profundo. Se explica, entonces, que los indígenm haym pe.e.vado 

sus creencias y costumbres. Las costumbres occidental• han sido adaptadas desde 
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una posición perif6rica y, adern&s, con notable retraso. La evolución de las cos

tumbres occidentales no se produce al mismo ritmo de la costa o del exterior, por 

lo que observamos también que al lado de lo incaico sobreviven en la sierra los 

rasgos de una cultura occidental colonial. 

ª•': En las .costumlns~. 

En las obras de Jos6 Mcrfa Arguedas, las costumbres dominantes de la 

población indfgena son las que proceden de los antiguos incas. Con todo, Argutt 

das de¡a entrev,r el impacto de las costumbres hisp6nlcas en la sierra, en los in

dfgenas, y la manera en que _se presenta la hispanizaci6n en cuanto a costumbres. 

Uno de los aspectos que se refieren a esta hispan1zaci6n tiene un lugcr 

preponderante en Yawar fiesta. En esta novela vemos c6mo el indio se ha hispa

nizado. Esa hispanizaci6n, por lo menos en el nivel de las costumbres, •muy"! 

lativa. El .indio adopta una modalidad festiva tfpicamente espal'lola, pero la tra'!, 

fonna de raíz. No s61o elimina los toreros con trafes de luces, los toros de lidia, 

las verónicas, etc., sino que convierte la fiesta brava en un rito de afirmación. 

El simple goce que experimentan los asistentes (hombres de todas las clases socia

les de la sierra) queda trascendido por la satisfacción de los que son capaces de 

demostrar su extraordinario valor. 

La fiesta sangrienta de praceder)Cia hispana, que contrasta ta,to con el 

cc:ricter dulce y mesurodo del indígena, es acogida por 61, pero sólo en parte. 

la adopción se realiza parcialmente, pues se quitan y se aftaden muchos elemen

tos. La música indígena es uno de esos elementos nuevos que dan peculicrldad a 
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la fiesta de toros serrana. La forma y la significaci6n son totalmente indfgenas 

ya. Antonio Cornejo Polar afirma el sentido de la fiesta de toros en YaNGr fies

~ y dice: 

llfn 6sta el turupukllay, sin dejar de mcstrar su faz sangrienta, se 
constituye como un sfmbolo de la resistencia andina, del apego 
a las tradiciones aut6ctonas, frente a la alienante presi6n de la 
costa.• (58) 

A nivel de indfgena-blanco, el Yawar fiesta es afirmaci6n de la resl~ 

cia y del poder del indio; a nivel de sierra-costa,es resistencia y poder del 581'1! 

no. Pero, finalmente, todo rn.,estra la peculiar adopci6n del indio de las costum 

bres for&,eas. 

En la celebraci6n de las fiestas religiosas cristianas tambi6n se produce 

un cambio. Los indios celebran con c6nticos y danzas indfgenas de honda sensib,! 

lidod les acontecimientos marc:odos por la historia religiosa del blanco. El folkl~ 

re indfgena es una muestra del gra, poder de asimTlaci6n y de transformaci6n que 

posee el indio frente a elementos de otras culturas. Ese folklore que Arguedas '! 

coge en casi todas sus nanaciones se ha visto enriquecido con elementos hisp6ni

oos. S61o hay que notar que al lado de la quena se habla de la utilizaci6n del 

vlolfn, del crpa, etc. Aunque Arguedas no lo diga abiertamente, intuimos que 

esos instrvmentos deben poseer tantas peculiaridades serranas que pueden, incluso, 

ser motivo para que el blanco de afuera no pueda reconocerlos. 

Se ha dicho que una de las costumbres hispanas adoptadas m6s te~~ 

mente por el indrgena es la de ingerir bebidas alcoh61icas. No es nueva la afir

maci6n de que el indio es un borracho y que se gasta en alcohol lo único que 
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puede llevar al hogar. No carecen totalmente de fundamento los que así hablan; 

pero hay otras motivaciones que el los no han podido llegar a percibir cuando mi

ran ~ al indio. Arguedas nos seflala algunas de esas motivaciones: 

El indio bebe, nos dice Arguedas, pero lo hace como parte de un ri

tual. En casi todos los momentos en que el Indio de Arguedas bebe lo hace en'! 

lac16n con lo sagrado. Asr se odvierte, par efemplo, cuando los alcaldes de las 

comunldod'IS de la capital de provincia, en Todas las sangres, son invltodas por 

don Bruno a tomar una copa en su sal6n: 

"Los cinco comuneros derramaron unas gotas sobre la palma de sus 
manos para no mojar la alfombra, y soplaron las gotas de collac: 
esparc:16ndolas en el aire. De t!IS9 modo hacían participar en el 
brindis a los dioses de la montafla. • (59) 

La comuni6n emotiva indio-gamonal se ha conflnnodo en el acto de be

ber y los dioses tienen que participar en tan slmb6llco acto. 

Echamos de menos en las obras de Arguedas al indio que bebe hasta ~ 

tia! Izarse. Es cierto que en las fiestas parece que lo hacen en demasfa, pero no 

llegan jamás a vilipendiar su condici6n humana. Por eso su imagen no se deteri~ 

ra ni odquiere contomos brutales o miserables. Es lo que sucede con el alcalde 

que preside los funerales del indio Mariano en ªDiamantes y pedernales•. 

•El alcalde, ..de pie, con la cara hacia el poniente~ prestdfa el 
último rito. No le dijo una palabra al seflor de Lanmra. Ha
bía bebido toda la noche, su tez parecía enlucida; no podfa es 
tarse más derecho ni más severo; sus ojos miraban a todos y hi= 
do; tenía una especie d• embotamiento que parecfa necesario. 
Hizo un odemán con la cabeza; un cantor rez6 el 'Yayayku' y 
la multitud lo core6. Don Aparicio permanecl6 frenta al Alcal
de contemplando el codáver y p«"Clblendo la figura del Varayok' 
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indio en cuyo pecho la cruz de plata latía con opaca luz." (60) 

Ese alcalde así como se encuentra, no sólo dirige el acto de enterra

miento, sino que llega a dominar con su autoridad a todos los presentes, incluso 

al amo. ¿Hasta este punto llega Arguedas en su idealización del indio? Pensa

mos que, más que eso, aprovecha el momento para construir una imagen del ind,! 

geno desconocida para nosotros, para insistir en la condición hulllCl'ICI y digia de 

este ser, cuando otros han afirmado sólo su desintegración y su miseria. No cree 

mos que Arguedas idealice al indígena cuando lo ~enta como un hombre que ~ 

be por causas religiosas. Más aún, hay algunos indios que sí beben para olvidar 

sus miserias, como los punarunas de Yawar fiesta. Creemos que Arguedas hace s~ 

ya de manera muy artístico aquellas palabras que escribió Jos6 Escalante en la d! 

cada de los veintes, para imputar a los escritores costenos y, especmcamente a 

Enrique L6pez Albújar, su desconocimiento del indígena. Jos6 Escalante, ilustre 

cuzqueflo, en 1927 en un artículo titulado •Nosotros; los indios" entre otras co

sas, desmiente la afirmación de López Albúfar, quien en su an61isis psicológico del 

indio, se había referido a 61 como un borracho perdido. Escalante afirma: 

"El indio no es alcohólico. Bebe menos que el blanco y el miste. 
En las cantinas de la capital se bebe, en una maftana de invier 
no, entre once y una del día, más alcohol que en una festivi: 
dad de pueblo serrano o en una 'thinca' de ganado, en las es
tancias de la puna, donde se reúnen ciertos indígenas. ¿Qui6n 
será capaz de sostener lo contrario? 

El blanco y el miste beben todos los días, por hábito, por nece 
sidad orgánica o por exigencia social; el indio sólo bebe de tar 
de en tarde; los domingos, cuando descansa de las faenas rura"= 
les; en las festividades religiosas, provocadas por la sordidez del 
cura y las asociaciones pías; en las faenas agrícolas que se fes
tejan tradicionalmente desde los tiempos incaicos; al partir a un 
largo viaje, en las efusiones del 'cacharpari', que son como los 
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banquetes de despedida que estilan los hombres civilizados, o a 
la welta de sus largas peregrinaciones, celebrando el regreso al 
humilde hogar.• (61) · 

Arguedas, con tanto o más conocimiento del indígena que este autor y 

político peruano, afinna la condición real del indio y rescata artísticamente su 52. 

bria dignidad, su inmenso poder. Así, borra de una vez por todas la imagen del 

indio borracho e inconsciente. 

Las costurnbres que el indio ha adoptado y adopta del blanco sieq,re se 

verá, sometidas a un proceso de acomodo y surgirá, varladm, modiffcadm. Sobre 

todo, porque el indio sí ve la necesidad de hacer con lo extraflo lo que no hici! 

ron los escritores hispanoamericanos por nucho tleq,o: aprovechar lo for6neo, lo 

europeo, pero para ceflirlo a una realidad muy distinta, a wta realidad hispano-

americana. 

Constantemente Arguedas nos enfrenta con la religiosidad del Indígena, 

pues paro este ser cada acto de la vida est6 revestido de ese sentimiento. La '! 

ligiosidad posee un fuerte sedimento quechua. Casi podría declne que la religión 

del Indio en esos textos es la misma que practicaban los incas. Sin embargo, ~ 

tos siglos de actividad de sacerdotes, cl6rigos y misioneros ha delado honda hue

lla. Los Indios de Arguedas siguen adorando a sus antiguai deidades, aunque re

conozcan la existencia del Dios cristiano y rindan adoración tambl6n a muchos 'a.!? 

tos. Pero, en esencia, la religión católica no ha oc;upado un lugar definitivo en 

el sentimiento religioso del Indio. Y en incontables nDmentos esa religión cat6'.!, 

ca ha tenido que adecuarse al ambiente serrano. Muchos sacerdotes tienen que'! 

zar en quechua, los indios rezan en quechua el Padre Nuestro. 
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El panteísmo indígena y ciertos elementos del catolicismo colman la vi

da interior del indio. David, un indio, en Todas las sangres nos da noticia de 

esa dualidad religiosa, aunque los ejeq,los se multiplican no sólo en esta novela, 

sino en todos los textos narrativos de Arguedas. David, en el monólogo interior 

que aparece a continuación, reflexiona sobre la conducta de don Bruno, su patrón 

y duefto: 

"David pensaba en quechua: «Es hijo del dios Pukasira y del dios 
Nuestra Seftor Jesucristo>) • ¡Ahí está'. Juntos se ven en 61. 
La barba rubia, los ojos azules, ser mujeriego, tener caridad, es 
hechura de Nuestra Seftor Jesucristo, pero su decisi6n por defen 
der al colono, al indio; el haber abrazado al viejo alcalde y re 
zado junto con 61 arrodillado en la misma piedra, eso es obra 
del padre Pukasira. !1 lo ha hecho andar hasta Paraybamba; 61 
ha hecha resucitar la comunidad. 1EI rro ha cantado fuerte; el 
crepúsculo ha durado para que el Común haga su justicia en un 
mestizo que ya está más grande que mi seftor~ 0 (62) 

David cree firmemente en la existencia del Dios de los blancos, pero S? 

be que éste no es muy propicio al indio; en carmio, los "padresª indígenas pue

den llegar hasta cambiar el sentimiento del blanco para favorecer a sus hijos. 

Además, el texto es una muestra viva de la parcial y endeble occidentalizaci6n 

del índigena, y nos ayuda a pensar en las razones que determinan, en este caso, 

la falta de una unidad en cuanto a lo religioso. Es que el Indio soporta las P'! 

siones tan grandes de una sociedad que le predica una cosa y no respaÍda esa P'! 

dica con la acción. El cura habla, por ejeq,lo, de caridad cristiana, de liber

tad, pero jamás lucha para que el indio sienta que participa también de esa cari

dad y de esa libertad • 

En la obra narrativa de Argueclas se encuentran esparcidos muchos ele

mentos que muestran el efecto de la cultura occidental del indio. La reproduc-
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ci6n de una iglesia misti, la adopción de los trajes occidentales, las construccio

nes de casas, etc., son algunos de esos elementos; sin embargo, el autor no pone 

en relieve esos elementos, porque le interesa mostrar que, a pesar de la fuerza 

del blanco y de lo prácticas que pueden ser sus costumbres, la fuerza del indíge

na y lo que pudo conservar de sus ancestros est6n en un plCl'lo superior. El indio 

ha modificado su vida, incesantemente, en su relación con el blanco; pero no ha 

vcriado sllstanclalmente, todavía sigue siendo Indio. 

b •• En cuanto a Ideología. 

Muchos indígenas en la sie1TC1 han acatado la ideología mlsti respecto a 

la situación social, ante las ataduras que soporta, en tadm direcciones. Otros se 

rebelan contra las iniquidades y se mantienen inflexibles en sus det.-minaciones, 

efecutan ciertos mecanismos de defensa; pero, propiamente, no hay un líder capaz 

de conducirlos a la lucha. 

El contacto con la costo y, sobre tado, con las posiciones ldeol6gicas 

y políticas que adoptan los costeflos, permite al indio aclarar su perspectiva sobre 

el problema indígena. Pantaleoncha en •Agua• y Rend6n Wilka en Todas las son• 

e_ adquieren en la costo cierta disposición para lucha- y para mover a la lucha. 

El anmiente costeno es favorable para la preparación del serrano que necesita co

nocer todo el pensamiento de los criollos y toda su mec6nica, para poder vencer

los. Las izquierdas que surgen en la costa, casi siempre inspiradas en doctrinas 

extranjeras, rechazan y combaten la opresión y la Injusticia de la sociedad. Al

gunos indígenas se nutren de estas teorías, como lo hace Rendón Wilka, y las su-
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man a su capacidad de rebeli6n, para presentar IJ'la lucha arganizada, racional. 

Todo el aparato costeflo que el indígena hace suyo en la costa, no mi! 

forma su raíz. Al menos, no sucede con Rend6n Wllka, quien vivió en la costa 

muchos anos, consciente de la necesidad de nutrirse de lo criollo sin perder la 

esencia, con el propósito de redimir a sus hermcs\OS. Rendón posee, como Ernes

to, la ventaja de saber cómo opera el namdo criollo, pero no por esto menospre

cia las. creencias de sus mayores. Así lo defa ver cuando habla con Cabrejos, 

agente del consorcio: 

# 

•- Así es, patrón. Así mismo es. Para ti, patrón, no hay No
ma Pacha. Es, pues, seguro. Pero en mi adentro habla claro 
la cascada, pues; el río también, el manantial tomblén.• (63) 

El impacto de la costa se percibe en el pensamiento de Rend6n Wilka. 

El conoce los recursos que utiliza el sistema gubernamental para reprimir la acción 

revolucionaria de los ciudadanos. Por tal motivo, tiene sien.,re presente esa rea

lidad, para actuar tácticamente. Cuando don FermTn, el gamonal minero, le P'! 

gunta si sabe lo que es el comunismo, Rend6n contesta de manera práctica, sin "! 

velar el contenido de esa Ideología, pero denunciando claramente la actitud del 

gobierno cuando alguien puede afectar sus intereses. Por eso Rend6n no teme que 

digan que es un comunista. Sus palabras son de un in.,acto total: 

•- ¿Comunismo? Ahlstá, patrón: tú comunista si Rend6n mata in 
giniero; Rendón también comunista; seftores Orrantias, San Isidros 
nada comunista; hombres comiendo como chanchos en Montón , 
en toda barriada, cuando sale pedir, gritando, comidita ¡ahistá 
comunista'. Cuando hacer choza en arenales de nadies para en
contrar sombrita I ahiit6 comunista'. Yo andando, patrón barriada 
en barriada; yendo Huanc:ayo, ¡Allí bien, patrón', ¡Allí a in 
dio no carafea nadies', Es respeto, Patrón, yo, ningún huérfa:' 
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no, sabiendo claro de comunismo. lnginiero sabe. Con ·su bo
ca, con SU dedo dice: 1 COl!Mlista'. Y ahr no más, le meten 
golpe u·bala, segC..., El sabe. Yo • , • , patrón verdadero, 
comunero soy." (64) 

Las palabras de Rend6n permiten deducir hasta qu6 punto su conciencia 

ha despertado en la costa y hasta qu6 punto un indio entiende tado el complejo 

que origina un sistema para mantener a las clases oprimidas en el lugar que de

_sean. Rend6n, en su lenguaje indio, muestra su sensibilidad netamente indígena, 

Le duele, como le duele a Arguedas, el enfrentamiento y la oposici6n de los dis 
1 -

tintos partidos, aunque todos luchen por mejorar el orden social o cambiarlo total 

mente. Rend6n Wilka dice con tristeza: 

ªHey visto_ comunistC15, aprlstas, socialistas en Lima. Ningunos 
saben dél, indio. De otros pueblos sabr6n; como 'alacrán se qui
ta. Rabian por obrero triste, dicen, por campesino esclavo. Ra 
blan fuerte. Mueren peleando, de hanmre tanmi6n. Gobier'= 
nos los mete en cárcel donde honmre, dice, quiere hacer pa
rir a hombre, con pulla! en mano. 0 (65) 

Aquí se explicita a trav6s de un penonaje indio lo que Ars,.,edas quiso 

expresar en El sexto: toda esa lucha inútil por cuanto podña tomar otras propor

ciones si todos los peruanos lucharan unidos, sin distinciones partidarias, por la U, 

bertad humana. 

Rendón Wilka afirma la unidad necesaria en la 1.ucha a trav6s de la ac 
~ 

ci6n que se lleva a cabo con los comuneros en la sierra. El, con un entendimi~ 

to más extenso y firme de la marcha de los fen6menos sociales, con el conoclmle!!, 

to de c6mo operan los explotadores, con ese car6ct• firme del indígena, se en

frenta a la opresi6n y a la muerte por los suyos. Su fe en el indio es la misma 
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fe que tuvo Arguedas; y su idea de la muerte es la afirmación de la imposibilidacl 

de destruir al indio. Rendón vive erriquecido por su experiencia serrana y resur- · 

gir6 sie,.-e. 

Las ideologías que adoptan los costeflos no atraen a Rendón Wilka como 

para adherirse a una definida, Une en su ser lo positivo de cacla una de el las; 

lo que viene a significar de manera más general, la unidad deseacla en el mc:rco 

polrHco, En cambio, en El sexto, el indígena, representaclo en el personaje de 

Alejandro C6mac, est6 integrado al partido comunista. 

En el espacio cerrado que es El sexto se encuentran elementos de la "8! 

lidad peruana soportando una vida tan miserable como la que existe fuera de las 

paredes del penal, El indio se mantiene a una distancia considerable del coste

Plo, sea negro, chino o blanco; respecto al blanco la lejanía es menor, pues co'! 

porte con él sus Ideas, ciertos ideales relacianados con la justicia social, y port.!, 

cipo de sus movimientos. Sin embargo, física y espiritual mente, el indio C6mac 

está siempre junto a un serrano. Con un estudiante origincrio de la sierra, Ga

briel, C6mac comparte su celda, su angustia y sus pensamientos, Cuando Pedro, 

el ,dirigente comunista, pregunta a un cornpaflero aprista si hay diferencia entre él 

y C6mac, éste contesta: 

"- 1 Diferencia~ Como entre dios y el diablo, Piensan igual, 
sel'lor, pero no sienten igual, C6mac es indio,º (66) 

Este indio, sin perder su esencia, ha sido conquistaclo por una postura 

occidental como la comunista; pero, su nueva ideología no es intelectual sino in 

tuitiva, Su naturaleza indígena no le permite ser un comunista al estilo del crio 
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llo o del blanco. Él mismo lo afirma: 

"- Me han traicionado los mineras apristclS mucho - dijo C6mac-. 
Pero, odiar, odiar que se digQ a un obrero, será pues necesario, 
pero mi coraz6n no aprende. ¡Odio a los gri,ngos malditcs y~ 
rlr6 luchando contra ellos'. Pero a .un cabecilla obrero engafla
do, sólo en el momento de su traición; despu9 se me pasa. Los 
veo sufrir igual, igualito que yo; escupicb lo mismo por los grin 
gos y sus capataces." (67) -

En cista manera,C6mac es un antecedente de Rend6n Willca, pues ni 

la ideologra comunista ha podido borrar el gran sentimiento fraternal del Indio. Lo 

único que C6mac distingue en su interior es el sufrlmlaito de sus semejantes y sus 

grandes tragedlm, que los unifican. Y como afirma Cornejo Poi«, C6mac se 49"! 

de del v6rtlgo de odio que enwelve todo el unlY8f'SO pollHco del pai's, y se con.! 

tituye en un penonafe singular. (68) Esa singulcridad es posible gracias a su C0f! 

dicl6n de honmre andino. Como Rend6n Wllka, penonaje singular también, C6-

mac afirma la indestructibilldad del indio gracias al amor y al af6n de justicia. 

Por todo esto, le dice a Gabriel: 

•como a ese muchacho, peor, les soplones de la Oroya me ~ 
ron, me bancron, me colgaron hcma que petdi el sentido, Asl 
esta11101 • MI cuerpo había sido m6s fuerte que una piedra, si no 
¿c6mo vencería el hombre a .la iniuaticia? Aqu(, en mi pecho, 
est6 brfllando el amor a les obreros y a les pobrecitos oprimidos. 
¿Qui6n va a apagar eso? ¿La muerte? No,hay muerte, ,ami.,.. 
guito. S6belo; que eso te ·consuele como a mi. 1 No hay· muer 
te, sino para les que tiran para ah'6s•. 1 ~ nos f oden pero- .; 
t6n muriendo'. 1 Maftana empiezo a hacerte; una,, mesa y uria, gul 
tona'. 1 Nos entretendremos~ 1 pensaremc»\ 1 lre11101 adelcaa'. r 
(69) 

C6mac ha crecido con sus-Ideas de Jlbettad y,. como, Rend6n, tiene la 

firmeza de ánimo para ganar todas las batallas por ,un mundo mefor. 



180 

El pensamiento y la acción prel'lados de afán justiciero existen, en bue

na medida, debido a la occidentalización del indígena; pero no se puede perder 

de vista que tambi6n son producidos por el particulCI' sentir del indio, por su vi

sión particular del mundo. 

La occidentalización del indígena es una realidad total y completa. Por 

un lado, hay una enorme cantidad de indios analfabetos que no saben lo que hay 

más allá de sus pueblos o aldeas; por otro, los que han tenido contacto con lo ~ 

cidental, con lo costel'lo, no han variado radicalmente. Los indígenas han adGf>I! 

do lo costel'lo a su temple y han seguido siendo indios en lo íntimo de su ser, por 

mucho que hayan podido cambicr. Esto sucede, como diría Arguedas, pera fortu

na del Perú. 

CH.- El deseojo y la explotación. 

La literatura hispanoamericana, a paitir más o menos de la d6cada de 

los treintas - algunos afil'fflCl'I que de los cuarentas -,ha tomado nuevos derrote

ros; se ha renovado y engrandecido. En la narrativa se observa una fflCl'Cada ten

dencia a la reflexión de los problemas de la ciudad; a pescr de ello, no se ha 

abandonado el campo, que sigue mcrcdndole temas a los escritores. 

La narrativa de Arguedas es eminentemente rural y el problema del in

. dio es su punto central • 

Lfernando Alegría indica que la novela sobre el indio, a partir de 1930, 
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se ha desarrollado de la siguiente manera: 

' "La novela agraria ha debido enfrentarse, asimismo, al probl~ 
del indio y lo ha tratado basándose en los siguientes temas pri
mordiales: la propiedad indígena conu,al, el desarrollo del ca¡,i 
talismo agrario criollo, la explotaci6n del Indio, no como lndi: 
viduo racial, sino como trabajador del campo y de las minas; la 
maquinaria del gobierno centralista que destruye al indio para 
apoderarse de su propiedad o vend6rsela al extranjero; la influen 
cia polA-ica de la iglesia; y el papel de los intelectuales en las 
reformas poli'Hcas y econ6mlcas destinadas a reivindicar al in
dio." {70) 

Nada de eso se extrafta en las obras nam:tivas de Arguedas. La I Itera 

tura sobre el indio, que nace en el período con,u'8ndldo entre las dos guerras ~ 

diales, (71) la llamada literatura il'Mllgenlsta, adopta la defe..a de .. tipo hu

mano y trae a primer plano la explotacl6n y la opresl6n que sufreJ 

f:!016 Marra Arguedas asume rntegramente su realidad • En sus obras de-

nuncia la explotaci6n econ6mica y social del indio, pero su denuncia recorre 

otras caminos que no se ven en muchos autores indigenistas. Los narradores indi

genistas anteriores a él - hay que excluir de esta generalizaci6n a Ciro Alegría

se esforzaron en subrayar con trazos oscuros la acci6n criminal del blanco, para 

denunciar una realidad sangrante; y con ello peNGron sacudir nuestras conciencias. 

Sin enmargo, lo único que lograran fue incitar a la repu!Jlancia y a la compasión. 

Exagerar la nota de opresi6n y de miseria del indio, adem6s, no constltuy6 un '! 

curso literario felizJ 

José Enrique Adoun nos habla del fen6meno que se produce en la li~ 

tura de tema agrario en Hispanoam6rica: 
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•En el gra, continente agrícola surgió la tiranía del tema: el odio 
de clases en el campo, con personajes unidimensionales, agrupa
dos en dos bandos, víctimas de un determinismo literario que ha 
bría sido definitivo si no hubieran apcrecido Ciro Alegría y Josl 
María Arguedas. Y Asturias, y Graziliano Ramos. Después, 
Rulfo. En sus obras est6n dodas con mayor claridad las dimensio 
nes humanas del determinismo histórico, u (72) -

El indigenismo participa de esta tendencia. Pide justicia para el expl~ 

tado, pero para los escritores indigenistas el explotado es únicamente el indio, 

No se percataron de que en Am6rica el indio no es el único explotado y oprimi

do. Y no es sino hasta las últimas d6cadas de nuestro siglo cuando aparecen los 

movimientos de reivindicación que mantiene la tradición indigenista y, además, i_!! 

tegran su programa revolucionario con la reivindicación de otros grupos explota

dos. (73) 

En esta nueva posición se sitúa José María Arguedas, 

Ariel Dorfrnan explica claramente la actitud de los indigenistas que en 

su labor anteceden a Arguedas: 

[ "En,todas estas novelas, el interés principal es mostn:r la OPRE
SION. En esos pedazos de vida destrozados, anonadados, aplas 
tados, vejados, en esos indios ingenuos, engal'lados, inconscien': 
tes del mundo en que viven, se enfatiza la pasividad, la acumu 
lación de sufrimientos, la falta absoluta de control sobre los -
acontecimientos. Esta visión no sólo se debe a las condiciones 
históricas que prevalecían en esa época y que desafortunadamen
te aún persisten en parte en la nuestra, sino también a la in
fluencia del determinismo naturalista en la literatura, el hombre 
como un ser abofeteado por la fatalidad exterior (su medio am
biente, sus circunstancias históricas) e interior (su raza, sus ge-
nes)) [: • ~ " (74) 

Arguedas no deja de mostrar la opresión y la serie de vejaciones que 
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tienden a aplastar al indio. Pero no tocios sus indios son escorias humanas o en

tes cosificados; por el contrario, son m6s bien seres con inmensas posib~lidades P! 

ra acabar de una vez por tocias con la esclavitud que soportCl'I. 

Arguedas muestra la rebeli6n de los indios desde sus primeras narracio

nes. Y esa rebeli6n no es ciega, no es mec6nica, no es defensiva; sino total 1111112, 

te ofensiva, t6ctica, planeada. Se ataca y se descargan los golpes en el mo1111112, 

to justo. (75) Arguedas denuncia las condiciones brutales que vive el indio, pe

ro ante todo su intetis se dirige a la revelacf6n de su grandeza y de su poderosa 

resistencia. M6s que desnudar los vejámenes, le interesa evidenciar las potencia

lidades del indígena para arrasar las fnfustfcias. 

1 .- Los agentes. 

a) La trilogía explotadora: el cura, el terrateniente y la cúorfdad. 

El indio sufre, desde antaflo, el robo de sus tierras, los abusos del btG!! 

co. De inmediato, y como consecuencia de ello, cae ineludiblemente en las ga

rras de la servidumbre, El despojo y la explotoci6n hCl'I reinado en todas las 6!)! 

cas en Arn6rfca, En nuestro siglo, alUi en las reglones apartadas de la cfviliza

ci6n, la acci6n de robar y la tendencia a disfrutar del trabafo sin renuieraci6n 

del indígena, se efectGan bajo las mismas pautas de la 6poca colonial. La li~ 

tura que denuncia esas actividades tiene una larga tradici6n en Am6rlca, es tan 

vieja como la actividad misma, M)ntesinos, Las Casas, Huarnán Poma de Ayala, 

Tito Cusl Yupanqui, Clorinda Matto de Tumer, Alcfdes Arguedas, C6sar Vallejo, 
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Jorge lcaza, Gregorio López y Fuentes, son sólo unos cuantos nombres de una lis 

ta Interminable de autores que tamaron el tema del indio y denunciaron su holT8J2. 

da realidad. Pero, el primer peruano, indígena además, que denuncia el COffiPO.! 

tamlenta de los principales explotadores, lo que luego se llamaría la trilogía ex

plotadora - cura, gamonal y autoridades - es Huamán Poma de Ayala. Este es

critor se rebela contra el mal trata que se daba al indígena y deja constancia en 

su Primera nueva crónica y buen gobiemo, de la existencia de esa trilogía. 

Corresponde a Narciso Aréstegui la introducci6n de estos prototipos en 

la narrativa pwuana. Él se refiere a estos agentes explotadores en su novela El 

Padre Hor6n (1848). (76) Desde entonces, el cura, el tenateniente y el juez 

{puede sustituirlo cualquier autoridad civil), no han dejado de ser los personajes 

explotadores de todas las novelas indigenistas. Están en Aves sin nido (1889), de 

Clorinda Matto de Turner; en La trinidad del indio o costumbres del interior, (188.5) 

novela de José Torres y Lara, novelas perucs,as del siglo pasado. 

La narrativa de Arguedas muestra también figuras en plena actividad. El 

fen6meno no es caprichoso. Si aún se habla de los tradicionales explotadores es 

porque han logrado sobrevivir, como ha sobrevivido también la estructura econ6mi 

co-soclal que los engendr6. 

José Carlos Mariátegul en su planteamiento de bases econ6mlcas en los 

Siete ensayos de interpretaci6n de la realidad peruana afirma que en la siemi P! 

ruana subsiste con algunas modiñcaciones nada significativas, la más b6rbara y º!!!. 

nlpotente feudalidad. (77) Ese feudalismo es el de los gamonales. Mariátegui ~ 

plica, además, lo siguiente: 
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"El 'gamonalismo' invalida inevitablemente toda ley u ordenanza 
de protecci6n indrgena. El hacendado, el I atifundista, es un se 
nor feudal. Contra su autoridad, sufragada por el ambiente y. eT 
h6bito, es iq,otente la ley escrita. El trabajo gratuito está pro 
hibido por 1'.G. ley y II á Mlbargo, el trabaJo gratuito, y aun el ~ 
bajo forzado, sobreviven en el latifundio. El juez, el su~ 
fecto, el comisario, el maestro, el recaudador, están enfeudados 
a la i,ar, propiedad. La ley no puede prevalecer contra los ga 
monales. El funcionario que se obstinase en iq:,onerla, serra
abandonado y sacrificado por el poder central, caca del cual 
son sie...,.-e omnipotentes las influencias del gamonalismo, que ac 
tGan directamente o a trav6s del parlamento, por una u otra vfci 
con la misma eficacia.• (78) 

Los terratenientes, los curas y las autoridades pertenecen a la clase al• 

ta de la sociedad andina. Y, resulta difrcil que alguno de ellos evada el papel 

tradicional que su clase le ha asignado. Entonces, su conducta, determinada por 

normas al'lefas, se vuelve cfnlcamente e,cplotadora. 

( La protesta social que encontramos desde las primeras hasta las últimas 

p6ginas de las obras de Arguedas, emerge como producto de una situaci6n soclal 

nJy concreta. Los cuna católicos y las autoridades son personajes que dependen 

COll\)letamente de la voluntad del gamonal • Cuq,len los deseos de '5te, a1n1ue 

con ello contradigan los principios que deben privar en virtud de la naturaleza de 

los cargos que deseq,enan. 

f'rguedas critica duramente la poslci6n de estos penonafes que, por de

fender su seguridad econ6mica, se hacen c6q,lices de acciones inf ustas que d~ 

rran combatir. La denuncia y la crlHca de Arguedas emana, muchas veces, de la 

reflext6n de los personajes que viven esas situaciones. Las personales advierten, 

de l'IICfflMI nJy lúcida, la dura realidad y lo hacen experimentando odio y a~ 

ra.] Así, el narrador y personafe central de ~ escoleros•, con todo el candor 
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que encierra su alma de niflo dice: 

"El tayta cura también es concertado de Don Cipri6n; porque va 
de puerta en puerta, avisando a todos los comuneros que se ene 
llinen ante el principal • • (79) 

Para este niflo, como pera Ernesto en Los ríos profundos, el cura es un 

ser dual, aunque en otro plano. Es un explotador y un explotado. PCl"G Ernesto 

es 11'1 • pel'Y8ISO y dulce a la vez. Pero anm lo-ven como el explotador espl 
ritual del Indio. 

En el mismo cuento que hemos indicado, Arguedas pone en boca del nJ. 

flo las palabras finales. El remate está bien logrado y las palabras producen el 

~ deseado. El niflo se refiere a la lll*te del gamonal y a lo que hace el 

cura en esos momentos: 

"El tayta Cura cantó en su tumba, y lloró, porque fue su herma
no en la pillería y en las borracheras. Pero el odio si"1e hir
viendo con m6s fuerza en nuestros pechos y nuestra rabia se ha 
hecho más, grande, m6s grande • • • u (80) 

(. Cura y gamonal son dos elementos de ooa clase social que realiza ac

tos profundamente condenables. Su fratemidod, por llamcr de alguna manera a 

esos lazos de uni6n, se engendra y robustece en el ámbito del mal. Sin embargo, 

no son seres perennemente Invencibles; a trav6s de las últimas palabras del nil'lo 

se pronostica su derrota final. Arguedas,al lacio de la acci6n vil,pone la reac

ci6n positiva que se puede espercr del indio. Allí, s6lo en ese detalle vemos c~ 

mo este autor trata los materiales indigenistas y produce algo distinto de las cl6s_!, 

cas obras del indigenismo. 
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Arguedas no desaprovecha la oportunidad de presentar a cada momento 

las relaciones entre los coffl><)nentes de la trinidad explotadora. Utiliza para ello 

diversos .recursos; algunos son ""Y sutiles, pero sumameute eficaces. Por eje~lo, 

en Los ríos profundos, Emesto, el nlflo-h6roe, nos habla del momento en que el 

cura lo lleva a una habitaci6n y dice: 

•Me llev6 al sal6n de recibo. Se parecía al del Vlefo. Una al 
fonaa rof a cubría casi todo el piso. Había un piano; muebl• 
altos, tapizados. Me sentí repentinamente humillado, ahí den-
tro• t . :] n {81) · 

La semefanm de ese sal6n con el sal6n de recibo de la casa del Viejo, 

del gamonal, es suficiente para que el personafe infantil slt6e 81\ el mismo plano 

al cura y al t.-ratenlente. Ese detalle superficial lo lleva__ a advertir, incluso, la 

peligrosidad de uno y otro penonafes. Antonio Urello al comentar esta _,_nos 

dice, con tada raz6n: 

,.,_a fina percepci6n de la peligrosidad de ambas figuras no requie 
re explicaci6n doctrinaria; la presencia de tal comentario no ha 
ría sino malograr el efecto po6tico de la síntesis. La construc:: 
ción de esta escena obedece a un procedimiento constante en el 
autor. De ahí es que en su obra, el enérgico c~romiso que 
la alienta no malogra la rica c«ga po6tica. Al contrario, am
bos factores se refuerzan decididamente.• (82)Jl 

Urello senala como nota constante en Los ríos profundos la denuncia so

cial por medios muy finos, muy elaborados. Pero Arguedas no abandona esta "!! 

dencia en sus obras restantes, menos I fricas que Los ños ·profundos. En esas obras 

la denuncia aparece de un modo más evidente, es una denuncia abierta, con me

nos envoltura po6tica; pero jamás las obras se convierten en un alegato pol!Hco o 

en una si~le exposici6n ideológica. Hay que ver, por seflalar un efe~lo, la 
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distancia tan grande que existe entre las obras de Arguedas y El Tungsteno de C! 

sar Valle¡o. 

Es obvio que Arguedas prefiere poner ante nuestros ojos la acci6n de la 

trilogfa, sin comentcrios que puedan lleg« a malograr los efectos y la misma c~ 

posici6n literaria. En Yawar fiesta, por eje111>lo, el acto de despojo de los bie

nes del indio • la tierra - est6 presentado directamente; y adivinamos, de inmedi~ 

to, las consecuencias de ese despofo. Nuestro autor pone eme nuestros o(os el 

desenvolvimiento de esa acci6n: 

•Aprovechando la presencia de los indios, el Juez ordenaba la ce 
remonia de la posesi6n: el Juez entraba al pajonal seguido de
los vecinos y autoridades. Sobre el ischu, ante el silencio de 
los indios y mistis, leía un papel • Cuando el Juez terminaba 
de leer, uno de los mbtls, el nuevo duello, echaba tierra al ai 
re, botaba algunas piedras a cualquier parte, se revolcaba sobre 
el ischu. En seguida gritaban hombres y mujeres, tiraban pie
dras y reían. Los comuneros miraban todo desde lejos. 0 (83) 

La ceremonia se completo con la bendici6n que hace el cura a las nue 

vas posesiones. El despojo se convierte en un ritual, que indica por sí mismo, 

sin que Arguedas tenga que decirlo, su car6cter repetible. El despojo, en su fo! 

ma legal y formal llega a trascender la si111>le acci6n hasta adquirir un tono 509I! 

do. Arguedas lo eleva ir6nicamente a la condici6n de rito, para que contraste 

con el rito indrgena del yawar fiesta. Por ese camino de lo simbólico, de lo "! 

taf6rlco se revela de una forma más eficaz y artística la labor de los c~lices de 

la enajenaci6n y destrucci6n del mundo indígena. Ese ritual cñollo es más bien 

una aut6ntlca profanación; constituye la demostraci6n de cómo funciona el rru,do 

criollo, enmascar6ndolo todo, para el beneficio penonal, individual. 
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b) .-Otros agentes explotadores, 

El Perú no sólo soporta la existencia de una feudalidad de rÓíces colo

niales; Sóporta también el efecto del capitalismo, del ,Imperialismo, 

Perú es un país subdesarrollado, un país supeditado y enfeudado al cap..!, 

tal extraijero. La acun,laci6n del capital en unas cuantas mcs,os se ha venido 

produciendo desde hace n,cho ti~. Este fenómeno ha dado lugar al surgimi~ 

to de un grupo nacional: la oligarquía. Y esos llamados oligcrcas son los que d! 

ciden la orientación económica del país; lo hacen siguiendo sus propios intereses, 

los que coinciden con los del capital extranjero. Jorge Borricaud seflala la exis

tencia de cuarenta famil lm que ef ercen el control económico del. país y habla so

bre su poder bmado en el control de lm actividades econóioicas: 

"El poder de la oligarquía es mayor cucaido sin dirigirlas en for
ma directa, controla estrictamente las actividades esenciales del 
país, Desde este punto de vista, la oligarquía peNana nos ofre 
ce un ejemplo de pureza casi perfecta. El sector industrial pro 
piamente dicho está todavía en su infancia, y la oligarquía no 
lo anima, sino débilmente, pero lo sigue tm, de cerca como pa
ra que nada se haga sin su benepl6cito, Adem6s, se relaciona 
de manera tm, estrecha con los grandes intereses mineros extran
jercs que 6stos deben consultarla y a veces asociarla a su pro
pia poi l'tlca." (84) 

Ante esta situación económico-social~las grandes rnayorím del pueblo P! 

ruano son victimas de la miseria, de la insalubridad, del trabajo sin renuneración 

o mal remunerado, del analfabetismo, etc. La inmensa mayoría de peruanos sopo.! 

tan todos esos rnales sociales que sufren lm masm explotadas de todos los países 

dependientes. 
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La evoluci6n econ6mica y social generada en nuestros países a partir de 

la independencia poll'tica, viene a awavar el cuadro de la explotaci6n que rel~ 

ba Ignominiosamente desde los siglos coloniales. Pues resulta, entre otras cosas 

que, ahora además de aquellos agentes directos y antiguos de explotación en el 

agro peruano, encontramos otros más poderosos, más arbitrarios e inhumanos que los 

anteriores, que complican y ahondan en las relaciones que se basan en la expl01? 

ci6n. 

Los grandes oligarcas, los empresarios costeflos, las altas autoridades que 

le hacen el juego al imperialismo, aun el propio imperialismo, forfflCS'I esa cadena 

de opresores de reciente cuno. 

José María Arguedas, siempre sensible ante su realidad, en su ref1exi6n 

sobre la problemática del hombre peruano y del indígena en particular, vio al In• 

dio como víctima de aquellos agentes que lo oprlmíC11; y no s6lo ffj6 su atención 

en la trilogía, sino en todos los poderes y personajes que están bastante alejados 

de la sierra, pero que también explotan. Arguedas tuvo que presentar al indio c~ 

mo lo que era y es, un ser inmeno ano parte de una realidad nacional. Como tal, 

en ese marco nacional sufre las consecuencias de la acción destructora y c~ 

ra de las empresas ~ltlnacionales, tC11to en la costa como en la sierra. Pero esa 

acción no la sufre él, sólo como Individuo, la sufre como parte integrante de un 

proletariado que no tiene en sus manos el poder. 

El consorcio Imperialista que aparece en Todas las sangres para conse

guir sus prop6sitos se apoya en empresarios nacionales como el zar; y en las aut~ 

ridades nacionales de alta y baja jerarquía. Los nacionales que sirven al consor-
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cio, desde sus puestos claves, dictan órdenes a sus subalternos, los que se convi9! 

ten en expoliadores. Con sólo una orden aparecen agentes encargados ele cumplir 

los mand~, sin que exista un respeto a la vida humana. El Subprefecto; el 

agente Cabrejos en Todas las sangres; la mafia, en El zorro de arriba y el zorro 

de abajo, son sólo algunos de esos personales manejados por los grandes paderes. 

Arguedas no hace ninguna concesi6n al trazar los rasgos de estos perso

najes, ni a los principales esclavi:ziadores, ni a sus lacayos. Tanto Bnlsc:hi, el e!!! 

presario de origen oscuro de El zorro • • • como el frío y calculador Zcr de k 

das las sangres son entes convptos. Ning1110 de los dos posee alma. Son seres 

incapaces de sentir afecto por sus semejantes; tado en ellos es c61culo y cerebro, 

no posea, cator humano. Su único valor es el dinero, pues p«a ellos no hay ~ 

tria, ni hermanos. No vemos en ellos ni un solo rasgo que los salve. Es cierto 

que se les considera como a dioses, pero es s61o por su omnipot*1c:ia para engen

dnr y mantener el mal. De tada la corrupc16n que los modela y define se cCW! 

gian aquellos personafes que, como Cabrejos, pcrticipan en el juego sangriento. 

Pero, con tado, Arguedas no ccricaturlza ni a 6stos ni a los otros e,cplotadores 

- cosa lftly frecuente entre los indigenistas-, más que ridlculizcrlos los sopesa, los 

mide. Además, seflala sus grandes fallas, sus egoísmos, sus ambiciones; pero los 

presenta n,y robustecidos. Y ese robustecimiento proviene no s61o de su pader, 

sino tambi6n de su astucia y de su inteligencia. Los e,cplotadores son seres suma

lllll"lte peligrosos, n,y paderosos, no son peleles que actúan por lrwtlnto; constitu

yen una fuerza casi indestructible, ante la que parece Imposible o poco práctico 

todo acto de rebeli6n. Con la grandeza de estos opresores est6 subrayada la ~ 

deza del Indígena, pues es 61, quien se les enfrenta de alguna manera. 
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2 .- La explotación económica y social • 

En ese efervescente mundo narrativo de Argueclas, las relaciones entre i!!, 

dios y blancos tienen un fundamento económico bastante fuerte. Los blancos ejer

cen su poder sobre el indio pc:l'CI mantener y aumentar sus riquezas. En la sierra 

roban sus tierras, usufructúan su trabajo, le niegan el agua y lo reducen a un es

tado de serviduri>re. En la costa lo aprovechan como mano de obra barata y lo 

despojan del fruto de su trábajo fomeutaudo el alcoholismo y la prostitución. Y 

de esto resulta que en la sierra el indio es colono huérfano o comu'*O pobre, y 

en la costa es el habitante de la barriada miserable. 

El indio está aprisionado en un ámbito de desolación. Así se encuen

tran los sanjuakunas de "Agua•, los colonos de Los ríos profundos y los indios em_! 

grados de El zorro • • • La· visión del indio explotado en las haciendas, en las 

minas, en las ciudades es una constante en las novelas y cuentos de Arguedas. Y 

pareciera que no hay solución para salir de ese estado de postración y de miseria. 

Sin embargo, este narrador seflala desde "Agua" una posibilidad, la cual se hace 

más evidente y realizable en Todas las sangres. 

La toma de conciencia de la realidad social in.,ele al indio a la lucha 

y lo prepara para cuff\)lir con su destino. 

En "Agua" Arguedas denuncia la existencia de una situación injusta que 

se vive en una aldea serrana. Allr el gamonal distribuye el agua a su antojo y 

en su provecho, sin importarle la suerte de los indios. Y éstos están situados en 

un ámbito de muerte que se muestra en la miseria del pueblo, en la desolación de 
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la plaza y en sus rostros tristes y sucios. Pero, Arguedas Introduce un personaje 

sumamente i~, se trata de Pantaleón. Este indio ha viajado, se ha movi 

lizado pc>r otros ámbitos y revela esta tremenda verdad: 

•como en todas partes en Nazca tambi6n los principales abusan 
de los jornaleros - siguió Pantaleoncha -. Se roban de hombre 
el trabajo de los con,neros que van de los pueblos: San Juan, 
Chipau, Santiago, Wallawa. Seis, ocho meses, le amarran en 
las haciendas, le retienen sus Jornales; temblando con terciana le 
meten en los caflaverales, a los algodonales. [• •• J • (85) 

Arguedas, a través de Pantaleoncha pone en evidencia que la situaci6n 

que se produce en la aldea no es privativa de ésta, pues es una sltuacl6n que se 

vive en pueblos, capitales de provincia y hasta en las mismas ciudades. En sus 

obras restantes Arguedas nKJestra esta verdad de manera más directa. Cada reali

dad de los ambientes que recoge en sus obras va a ser una realidad asfixiante, 

cercada por la opresión y la maldad. Así aparece Puquio en Yawar fiesta, ~ 

cay_ en Los ños profundos1 la cárcel en El sexto y Chlmbote en El ZOl'T0 • • • , 

sin dejar de lado el pueblo de Todas las sangres y todos los pueblos y ciudades a 

que se alude en esta novela. En ningún lugar del Perú el honmre peruano despo

seído encuentra un lugar donde ubicarse, un lugar apto para vivir; en todos lados 

el orden injusto ahoga y desintegra al individuo. Y ante esa situación lo que "! 

sulta necesario es la lucha. Arguedas la plantea como una posibilldad para des

truir al mundo opresor. Sus personafes indios, mestizos y muchos blancos están en 

desacuerdo con el universo social donde se n,even y muestran claramente los sig

nos de su Insatisfacción. 

Creemos que a Arguedas no le interesa únicamente la denuncia del ~ 
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do de cosas que existe en Perú, sobre todo en la sierra sur. Le interesa mucho 

más damos a conocer c6mo va despertando la conciencia de los explotados, cómo 

el indio va abriendo los ojos por sí mismo y va teniendo conciencia de sus muchas 

posibilidades para cambiar un orden radicalmente injusto, 

Tanto Pantaleoncha en 11Agua11 como Rendón Wilka en Todas lm sangres, 

son indios que mueven y aleccionan a otros indios; los preparan para una rebelión. 

Pero mientras Pantaleoncha cmi ruega para que el indio se enfrente al gamonal, 

Rendón les muestra a los suyos c6mo sobrevivir y c6mo encauzar la acción vali~ 

dose inclusive del conocimiento del mecanismo intemo del mundo criollo. Panta

leoncha exige una acción inmediata, sin preparación previa; Rendón Wilka dirige 

la suya sin ~uramientos. Esto nos muestra de qu6 manera el mundo arguedlano 

es un mundo cambiante. La rebelión del indio que se anuncia en ºAgua" (la cual 

se produce aisladamente, a nivel personal), en Todas las sang¡es se produce a lo 

largo de la novela casi ocultamente y la lleva a cabo toda una comunidad, Los 

comuneros de layhuamarcas están preparados para resistir, están convencidos de 

que la muerte es sólo "la pequefta muerteº, Indudablemente se ha modificado la 

perspectiva de la lucha desde 11Agua11 a Todas las sangres. La fogocidad en 

•Agua 11 ha sido reemplazada por la mesura en Todas las sanp. El escritor Ar

guedas ha ganado en profundidad al comprender que la lucha había que prepararla 

cuidadosamente, así lo hacen esos comuneros Layhuamarcas; y dan un carácter de 

perennidad e indestructibllldad a w lucha. 

(Arguedas no participa de la parcialidad o ingenuidad de sus anteceso

res, los narradores indigenistas, Para 6stos el indio es sólo el individuo animali

zado, cosificado, atemorizado, abatido y miserable; para Arguedas en algunos 
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momentos es eso, pero casi sie~re es m6s que eso; es el hombre capaz de ejer

cer conscientemente su capac:idad humana de enfrentamiento. En las ~ de ~ 

guedas hay indios sucios, miserables, i..-ibles ante el sufrimiento y sin fuerzas 

para la acci6n. S61o nos basta detenemos en el cuadro existencial que presentan 

los colonos en Los ños profundos, para megurarnos de que Arguedm no niega el 

efecto devastador de la explotacl6n; muy por el contrario, nos pone insistentemen 

te al ta,to de todas las formas de abuso utilizadas contra el indio. Por momen

tos, algunas escenas de sus obras nos acercan a la pintura de honores a la mane

ra Indigenista, llevada a sus extremos por el novelista ecuatoriano Jorge lcaza. 

Et caso que pone ante nuestros ofos el narrador de Los rros profundos es muy efe!!! 

pllftcador; el nlno, espantado, narra lo que ve: 

fl.t, 
• t:Junto al fog6n de la choza, una chica como de doce anos, hur 

gaba con una agufa larga en el cuerpo de otra nlfla m6s peque=' 
na; le hurgaba la nalga. La nil'la pataleaba sin llorar; tenía el 
cuerpo desnudo. Ambas estaban muy cerca del fog6n. La ma
yor leyant6 la aguja hacia la luz. Mir6 fuerte, y pude ver en 
la punta de la aguf a un nido de piques, un nido grande, qui:z6 
un cúlft.llo ;J El la se hizo a un lado para arrof cr al fuego el cú
lft.llo de nidos. Vi entonces el ano de la nina, y su sexo pe
queflito, cubierto de bolsea blancas, de granos enormes de pi
ques; las balsas blancas colgaban como en el trasero de los chan 
ches, de los más asquercsos y abandonados de ese valle meloso7 
Apoy6 mi cabeza en el suelo; sentr el mal olor que salía de la 
choza, y esper6 allí que mi coraz6n se detuviera, que la luz 
del sol se apagara, que cayeran ton•,les de lluvia y crrasan:ri 

la tierra. La h-.nana mayor eq,ezó a afllc:r un cuchillo.• (86) 

El efecto es sumamente intenso, porque son los nlflos los que d.te su 

pasici6n de sl.-vos sufren las monstruosidades que engendran los opresores. La 8! 

cena es cruda, naturalista; pero en ella pademos ver c6mo Arguedas Introduce la 

nota lírica que, a la par de hacemos ver lo terrible de una situac:16n y conmo""! 
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nos, le da un sesgo artístico. Así, nuestro autor, sin dejar de lograr el efecto 

deseado por los indigenistas (conmover o sacudir al lector), recupera todo el mate 

rial indigenista para la gran literatura] 

Con sus armas de gran escritor Arguedas 111.1estra a las clases dominantes 

la situación enajencxla en que mantienen a los grupos sujetos; con la efervescen

cia revolucionaria que anima a cada ser explotcxlo, y sobre tcxlo con la actitud 

del indio, les seftala tambi6n la inminente destrucción de tcxlo el orden que sosti! 

nen y defienden • 

Los gamonales fren«i la producción agrícola del indio y no le permiten 

desarrollar su economía, para mantenerlo en una estatus inferior y para obligarlo a 

que les entregue el trabajo gratuito o mal pogcxlo. En YtMGr fiesta el indio hu6! 

fca,o, despojcxlo, tiene que recurrir al gamonal y cae ineludiblemente en sus ga

rras para siempre. Pero en Todas las sangres el indio adopta otra actitud, en 8! 

ta novela los comuneros se resisten a trabajar como peones--por--vn-sal«io --mfimcr, 

prefieren el castigo duro antes que ceder. Serenos, solemnes, sin asomo de vio

lencia se imponen ante los seflores: 

n_ Caballero alcalde, seflores cabildos - contest6 el varayok' 
con tranquilidcxl -. La barra no importa. Los comuneros no 
han de venir por menos de dos soles, adelantados. Acuerdo de 
cabildo del común. Con tranquilidad iremos a la barra. Pero, 
creo, hay dos no más en tu c6rcel, padrecito alcalde~" (87) 

t La explotación que sufre el indio adquiere varias formas en las obras de 

Arguedas. Se advierte en el despojo, en la posesión absoluta y brutal que se ej9! 

ce sobre la vida y hacienda del indio, en el atropello a las rrujeres indígenas, en 
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la i~ici6n de labores cuyos frutos jamás ve el indio, en la reducci6n al ham

bre y a la miseria, en los castigos corporales tan inhumanos, en la ~ión que 

el amo hace a su condición humana. Todos esos aspectos son constantes en las 112, 

rraciones Indigenistas. Pero Arguedas no se solaza con la narración o descripción 

de dichas situaciones, no se centra únicamente en ellas, ni deja de profundizar 

en las causas y motivaciones que las determinan. Arguedas analiza, va más allá 

de la si1111le descripción y presentación de una cadena de hechas monstruosos, y 

nos deja impresa de modo indeleble su exquisita sensibilidad traducida en arte~ 

Hay toda una co1111lejidad profunda que mueve a 1~ explotadores y determina su 

conducta. Los mistis, por efe1111lo, han venido creyendo por afias que su proce

der con los indios es 111a ley divina, inviolable. Algunas veces_ parecen tener 

conciencia de que están haciendo mal, pero acallan su ~lencia de una manera 

muy cómoda. Todos, hasta los curas'->contribuyen a conformar la actitud del mlstl 

ante el indio. Don Lucas en este monólogo nos defa ver muy claro los motivos 

que. los conducen a explotar al indio: 

• ¿Quién convirtió a los indios en los brutos que ahora son? 
¿Quién? ¿Quién dejó crecer árboles salvajes en esos andenes 
que seguramente lucían como huertcs? ¡ Nuestros abuelos'. Con 
virtieron en brutos a los Indios para que reln6ramos nosotros. y¡¡ 
vieron que dejar que se perdieran esos andenes porque costaba 
mucho cuidado y vigilancia mantenerlos, y los indios tenían que 
ser arreados a la altura a comer papa amarga y mashua que les 
conservaba la fuerza y les apagaba la luz de la razón. Sin ellos, 
ahí abajo, los andenes volvieron a la madre naturaleza; y queda 
mos nosotros reinando tranquilos. El cepo y el azote ya se SO: 
be que son necesarios para los indios, aunque no delincan. De 
vez en vez han de oírse sus quefas, el llanto de sus henmras y 
criaturas; '5e es el aire en que deben crecer, trabajar y ·morir. 
1 Dios, tú lo dispusiste~ • (88) 

Creemos que no hay muchos páginas Indigenistas que presenten la cara 



198 

del explotador y sus razones para seguir lucrando de su situación de esta IIICl"lera 

tan directa y a la vez tan fina que utiliza Arguedas. Allr la ironía, la inocen

cia culpable, la ferocidad se coq>lementan para dar forma a una confesión que 

muestra la fndole de la explotación serraia. 

A la axplotaci6n feudal en la sierra Arguedm aflade la explotación ca

pitalista. El Indio sigue siendo entonces un obfeto m6s de explotación. El cap,! 

talismo destruye tocio lo que se opone al logro de sus Intereses, y convierte al i!!_ 

dio en víctima de su af&, de lucro; con una orden hace que se cuq,la el destino 

final del indio. En Todas las sanp, el capitalismo manefando h6bllmente tadas 

los conductas de represión y de muerte dispone y hace cuq,llr a los soldadas la 

orden de asesinar a Rendón Wilka, de arrasar a las indios. La muerte que ocasi~ 

na el capitalismo, en este caso, en el plano simbólico sis,iiflca la vida perenne 

para la lucha contra tocio sistema opresor. 

3 .- La explotación moral o espiritual. 

A la acción brutal ejercida por las autoridades y gamonales a trav6s de 

siglos, se suma la labor no menos indigna de los curas católicos. Las balas, la 

barra y el 16tigo que utilizan son justamente los sermones y las pr6dicas piadosas. 

El Indio sufre el yugo del blanco, que le es i~uesta por la fuerza; 

una de esas fuerzas es la resignación y el amor que les predican sin descanso. 

El papel del cura est6 patente en su polarización hacia el IIIJndo de los blancas, 

la cual se percibe en las palabras de uno de esos curas, el de Puquio en YCNtar 
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fiesta, cuando condena la fiesta de toros de la cual tanto disfrvt6 afio tras afio: 

"- Seftor Alcalde, senores vecinos: ustedes pues smen que he si 
do indio Karwanlc:'a. El santo Obispo de Ayacucho me recogil 
por caridad y me llev6 al S-lnario. Pero en mi coraz6n sigo 
queriendo a los Indios, como si fueran hamanos. Las corridas 
de Pinchk'achuri sieiq,re han sido, pues, una ofensa al Senor. 
Los senores vecinos, con su perd6n sea dicho, gozaban de una 
fiesta de Satc:sá. ¿D6nde se ha visto que hagan entrar a in
dios borrachos contra toros braws? Aqur, en nuestros pueblos, 
se ha vivido ofendla,do a nuestro Senor, al Nlno Jesús, patr6n 
del pueblo, de esa man.a. Por eso la prohlbici6n del Gobi.
no es santa.• (89) 

El cura se encarga de minimizar en lo posible la rebell6n de los indios, 

pero todo est6 dispuesto para burlar sus Intenciones y la de todos los que piensan 

como 61; porque m6s all6 de toda pr6dlca todavl'a queda el brille;, de la personali

dad del Indio, y eso es lo que le interesa a Arguedas enfatl~. 

'Q.n Los ríos profundos Arguedas vuelve a ponernos frente a la actividad 

de un cura a quien se le tiene por santo. El Padre Director del colegio donde 

estudia Emesto. cuiq,le su parte en la alianza t6cita con los gamonales y llega al 

sitio donde viven los colonos a el imlnar cualquier corpúsculo de sublevac:i6n que 

pueda haber entre tan degradados indios. Su pr6dica es casi risible porque no hay 

necesidad de ella, lo único que hace es patentizar m6s la miseria indígena y dar 

contarnos m6s perversos a su figura: 

• 'El robo es la maldlci6n del alma; el que roba o recll,e lo roba 
do en condenado se convierte; en condenado que no encuentra -
reposo, que arrastra cadenas, cayendo de las cumbres nevadas a 
los abismos, subiendo como asno maldito de los barrancos a las 
cordlll.as • • • Hijitas, hermanitas de Patlbamba, felizmente 
ustedes devolvieron la sal que las chicheras borrachas robaron de 
la Saltn.a. Ahora, ahora mismo, recibirán m6s, m6s sal, que 
el patrón ha hecho traer para sus criaturas, sus pabrecltas hlfos, 
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los runas de la hacienda.' " (90) 

Tados los curas hablan de amor fraternal y lo ponen como un escudo en 

su labor mistificadora. Utilizan la dulzura de la polabra bien matizada y perfec

tamente escogida para dcr la sensaci6n de calor y de cariflo que necesitan para 

conquistar el alma y la voluntad del indio. Su labor es tan sutil y efectiva co

mo sus palabras. 

El punto culminante que muestra la efectividad de la labor de los sac8! 

dotes ocune en el cuento "El sueno del pongo". Sin decirlo, nos damos cuenta 

de lo que el cura hace can el indio. Está tan h6bilmente trabajado este cuento 

que no hay necesidad de explicar cómo opera el sacerdote ante el indio. El des 

a,lace del cuento es revelador, la propia doctlidad del pongo tambi6n es defini!!, 

w. El pongo en ese cuento suefla y por medio de lo que dice de ese suefto '! 

vela todo lo que se le ha inculcado a trav6s de lea pl6ticca religiosca. Los sace.! 

dotes no da¡.an de predicarle que la humildad que .presenten .en la .tie= f.endrá .su 

recompensa ., el cielo. Los explotados de ac6 recibir6n su premio ali~. Todo el 

final del cuento es una gran ironra. Arguedca se burla de estos postulados y se

ftala que a través de la religión no ser6 redimible el indio jamás. 

4.- El temor y el desprecio mutuo,. 

Blancos e indios viven bojo los efectos de un temor y un desprecio que 

experimentan unos por otros, por causca diversca. El blanco ve al indio como a 

un inferior, como a un animal de trabojo; pero, interiormente, percibe la fuerza 
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del indígena y esto lo conduce al temor. El indio, por su parte, manifiesta de.!! 

tro de su comunidad, ente los suyos, un menosprec:io por el blanco que, proviene, 

sobre todo, de una clara conciencia de lo que es y lo que vale corno hombre. 

Los conmeros de Puquio, por efemplo, lo expresan de manaa na,y lúcida: 

"¿Acaso misti sabe regar? ¿Acaso misti sabe levantcr cerco? 
¿Acaso misti- sabe deshierbar los trigales? ¿Acaso mlstl arregla 
camino, hace tefas, cxlobes, degUella camero? ¿Quiá, pues, 
levantaría las tomas de CV,Ja, quiá, abriña las acequias, quiá, 
remendcrfa las· relofes, quiá, arreglaña las co~, cuando 
las repuntes de enero y febrero, cuando las avenidas que bajan 
de todas los cerros tumbaran las acequias y llenaran de piedras, 
de chall1)Cl y arenas las tomas?• (91) 

Esa certeza del valor que como personas tienen en su mundo los condu

ce a oponer cierta resistencia a los desmanes de las blancos. El indio conu,ero 
. ' . 

de Todas lás sangres tambiá, tiene esa conciencia de su superioridad y la manifi4!_ 

ta no acatando la voluntad de las seftores que exigen trabaje por un salcrio risible. 

El indio conunero pone en evidencia su menosprecio por el blanco de 

una manera positiva, sin crranques violentas; lo hace soportando dures castigos, 

realizando hazanas que el blanco no podrfa ejecutcr, resisti6ndose a sus 6rc:lenes o 

simplemente proclamando a grandes voces (cuando est6 ante los otros indios) su ~ 

gullo. 

El temor del indio ante el blanco tiene plena justiflcaci6n por las abu

sos y crímenes que sufre, sin poder encontrar apoyo ante sus d81dichas. Ese te

mor es lo que lo hace lloriquear, lo hace vivir soportando mansamente lm humi• 

Ilaciones y lo hace ser humilde ante el patr6n. A eso reduce el indio la con

ciencia de su total desampCl"O, a un ser cosiffcádo, o a un ser que espera el 1110 



202 

mento propicio para su liberaci6n. Porque es muy claro que el odio bulle de ma 

nera intensa en todos esos indios humillados y desposefdos. Su rencor no puede 

lftlehas veces canalizane por el camino claro y directo y es entonces que llega, 

contrariando su propia naturaleza, a acciones penosas. Pero esas acciones, que 

están m6s cerca de las que sieq,re cometen los blancos, lo sacan de algún modo 

de su mundo y lo condenan a la enabwldez. Son acciones que traicionan de al

guna manera al na,ndo indfgena sereno y afectuoso. .El caso m6s .evidente se da 

en "Wanna kuyay• en donde u,, indio, para vengar la afrenta que le Infiere el amo, 

mata becerritos. 

La relaci6n entre Indios y mlstis es m6s bien negativa. Sara Castro Kla 

ren dice~ 

•El miedo, la desconfianza y el desprecio mutuo impiden toda co 
municaci6n real." (92) -

Cada (J'UP0 social del mundo que Arguedas crea en s .. narraciones qu! 

da reducido a su sitio, a su mundo, por falta de confianza entre unos· y otros. 

De esta manera, el blanco se queda sin comprender la esencia del mundo indi~ 

na, sin comprender los anhelos ni la personalidad del indio; sigue v16ndolo como 

hlp6crita, abúlico y ocioso. 

En las relaciones entre indios y blancos se advierte la .imposici6n del ~ 

monal. El terrateniente ejecuta una orden y hay que cumplirla ciegamente; pe

. ro hay momentos en que es el indio quien impone. Esto sucede, sobre todo, cua!!. 

do el blanco trata de introducirse en el allbiente indígena. Lo vemos muy bien 

en "Diamantes y pedernales" cuando don Aparicio, el gamonal, asiste al entierro 
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indlode su músico el Upa Mariano. Allí, el alcalde de la collU'lldad le ordena 

al joven que inicie el rito del enterramiento: 

''Terminó la orac16n y el Varayok' miró al Joven, como si el fe
fe del ayl lu se dirigiera a 61 et.fe un mundo brumoso y distan
te. -- 1Tú, primero'. -- le orden6 en quechua. 
Un indio le alcanz6 la pala a Don Aparicio. 

• • • Se arrodllló, levantó muy poca tierra con la pala y 
la ech6 sobre el cad6ver; na en el rostro, a 101 pi• d-,udos. 
- ¡Ya est6~ - oyó la voz autoritaria del VOM'fdi<' que allr, 
con su aspecto y sus ofos lndetermlnabl•, era el dueflo, el se
nor." (93) 

En estos momentos el mundo blanco ha sido subordinado al del indio. 

La ·vtolencia del gamonal y su arrogancia cescst ante la fuerza interna que perci

be en el indio. Es que 101 terratenientes, por encima de sus arbitrariedad•, ~ 

tienen un respeto ante el orden indígena; dan su lugc:r a las autorfdada, se ~ 

tienen solemnes ante sus ritos y acatan sus costunmres sagradas. Existe un cierto 

temor de algo oculto y misterioso en todo lo indígena que no alcanzan a descifrar 

101 mistis. Ante aa realidad sus desma.-s no son menos terribles, pero 101 más 

cercCl'IOI al IIU1do indrgena se hacen más respetuosas de las costumbres del indio. 

Entre el Indio y el blC11CO parece existir un choque etano que lo des

troza todo. La vlolencla y la crueldad del mundo blanco afectan enormemente la 

cnnonra del mundo Indígena, aunque no logra extsmlnarla de manera total • Y a 

la agresl6n, a la explotacl6n y a otras forna ta, negatlws y aniquiladoras que 

surgen en la relaci6n entre estos dos nuwdos, el Indio responde con llanto, con d,! 

simulo; pero, sobre todo, con una rebeldía interior o manifiesta. Los Intentos de 

levantamiento, la resistencia, el acatamiento serenos y, la actitud de arrofo ante 

el peligro y la muerte son algunas de las formas con que el Indio de Argueclas se 
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enfrenta a lea diversas situaciones hostiles generadea por la ambici6n y la inhuma

nidad del blanco. A la violencia del blanco es posible contestar con la violen

cia del indio, aunque esta violencia Jamás tenga lea implicaciones brutales de 

aqu611a; s61o es un modo de defensa, pero no un modo de vivir. 
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CAPITULO 111 

1A REIACION DEL INDIO CON EL MESTIZO 

A. El mestizo en la sociedad peruana contanprinea. 

En la sociedad del P.-ú se destaca un s,upo humano de indudable i~ 

tanela en la vida del país, • el wupo mestiZD. 

Hasta hace alg1n11 anos se habl6 del mestizo desde una posici6n nuy 

c6moda; se habl6 de 61 ·con desprecio. Pesa un notable indigenista comc, Luis VaJ. 

c6rc:el, el mestizo • s61o un elemento borroso de la clase media, un ser marginal 

y desarraigado, desertor de su coroonidad. Los estudios realizados, sobre todo a 

partir de 1950 se han encargado de desmentir hasta ciato punto lm afirmaciones 

de Valc6rcel. Se ha llegado a la conclusi6n de que en la siena peruana hay ~ 

n,nidades como la de Huayopar11>G, que son totalmente IMStizm y han_ logrado i!!, 

creíble progresos. En otros pueblos la estructura tradicional se ha mantenido m6s 

o menos rígida y en ellos los llllltizos constituyen un wupo minoritario con todas 

lm desventajas que su posici6n constituyen un ~o minoritario con tadas las d~ 

ventaias que su posicl6n intsmedla Implica; aunque su problem6tica es tan com

plefa que es difícil hablar de ellos como los cl6sicos decastados·. 
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1 .- La !)0Sici6n Intermedia del mestizo. 

FWl'ICl'Klo Fuenzalida y otros estudtosos de la realidad l*Uana ubican 

el estrato mestizo entre el estrato blanco y el lndrgena. El mestizo es ná bien 

un mediador entre los dos estratos polarizados. Fuenzallda lo define de la sigui~ 

te man.a: 

ªCualquiera que haya sido la acepci6n original de estas palabras, 
el 1mlstl1 o el mestizo no es primariamente el que mezcla dos ra 
zas o culturas y no es reconocido como parte t5lena de ninguno 
de dos grupos m6s o menas puros y bien delimitados. Es m6s 
adecuado a la realidad el def"1nirlo como 1aqu6I que est6 en el 
medio'. Es, ná que un naglnal, un intermedlCl'lo, un medla
cb en una escala de pod• e lnformacl6n.ª (1) 

A prfmera vista pareciera que s61o hay tres clases sociales en el Perú, 
' 

pero eso no es cierto. La sociedad pervana, a la que hemos caracterizado por su 

COlll)lefklad, se conp,ne de un nGmero plural de grupos humanos, los cuales est6n 

sltuad01 entre el grupo blanco y el grupo lndrgena. El estrato mestizo est6 iust,2 

mente colocado entre estos dos grandes estndol. 

Por otra parte, creefflOI que es necesario no perd• de vista que en el 

Paú, un individuo puede ss constdsado como blanco en una comunidad y en otra 

como un mastizo o cholo. El fen6meno puede resultar a la Inversa tanal6n. N,2 

da es est6tlco ni fijo en la sociedad pen,ana. Hay múltiples divergencias en e~ 

to a la clasificaci6n de los grupos humanos según el lugcr, pueblo o comunidad 

de que se trate; y existe, hasta cierto punto, la confusl6n que trae siempre el ca.!!I 

bio hist6rico. No es diñcil que el indio de hay sea el mestizo del mal'lala. 

El proceso de mestizaje en el Perú es muy lento, peao se est6 ~ 
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do. Se realiza a t'°'* de múltiples conductos como son: el idioma, la religi6n, 

los caminos ccmeteros, el servicio militar y otros. 

El mestizo es un mediador por origen. La cultura indígena ha ido asi• 

mllando a lo largo de los siglos múltiples elementos foráneos, pero se ha monte'!!, 

do distinta de la cultura occidental. Estas dos culturas, por su reacci6n mutua, 

han producido un grupo humano que presenta una cultura o subcultura propia, la 

del mestizo. 

Jos6 María Argueclas prest6 mucha atenci6n cil mestizo en sus ensayosª!! 

tropol6glcos y llegó a comprender, finalmente, el papel fundamental que juega 4! 

te personaje en la conservaci6n de los valores 6ticos y ñlos6ficos de la tradici6n 

indígena. Además, advirtió que sólo por la vi'a del mestizaje se podría hacer fre.!! 

te a los cambios que marca la historia, sin perder en esencia el precioso legado 
~ 

del indígena. Unicarnente así, el indio podría civilizarse o incorporane al mun-

do moderno sin perder su identidad, 

Al mestizo se le define desde diferentes ángulos, Se habla de un mest.!, 

zo tradicional que es frecuentemente artesano de formaci6n tradicional, comerciCI,!! 

te relativamente acomodado, carnicero, etc, Se le distingue del cholo porque a 

6ste se le atribuye una gran movilidad ocupacional y geográfica; aunque, para a_! 

gunos peruanos, el cholo es el que amestizándose rebasa su propi"a clase, Con to 

do, se tiende a considerar cholo y mestizo como una misma cosa, Y puesto que 

· es casi imposible precisar dónde termina lo indio y comienza lo mestizo, quiz6 sea 

más adecuado tener en cuenta lo que ha escrito Femando Fuenzalida, quien ha 

visto de un modo muy claro lo que sucede con el mestizo en la sociedad rural P! 
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"Para quienes se encuentran en el extremo superior, la cualidcxl 
que priva en los estratos inferiores es la presencia de lo 'indíge 
na', la existencia de mayor o menos mezcla: el que se ubica pci 
debajo es un 'indígena' y si 6ste se niega a aceptar ser definido 
como tal, entonces es 'mestizo' • Para quienes se encuentran en 
el extremo inferior, los rasgos que resaltan son, en cambio, los 
de la mayor modemidcxl y pe, de urbanizaci6n; de ahí que se 
confunda, a todos los que los co~, con el nombre de 'mis 
tis'. Los verdcxleros 'mistis' o 'mestizos' - lo que hemos Indica 
do ya - son reluctantes a identificcne como tales: asuman para 
percibirse la penpectiva del 'indígena' y J)Nlfleren vene como no 
difwenciables del grupo 'más decente'. Este, por su parte, los 
rechaza y se esfuerza por asimilcrlos al estrato bafo, a veces em 
pi~ despectivamente las pa_labras 'Indio' y 'cholo'; a vec•; 
ante la resistencia del grupo intermedio, hablando sl•emente 
de 1mesti:zcs1 • • (2) 

El mestizo aparece como un ser marginal, pero hay que tener cuidcxlo 

con esta consideraci6n, pues ceda uno de los estratos de la sociedad peruana está 

margincxla por el estrato inmediatamente superior. La marginalldcxl se produce en 

una larga cadena. 

2.- El mestizo en la narrativa Indigenista peruana. 

(La literatura Indigenista del Perú se centr6 en las figuras del indio y de 

sus opresores, en su urgencia por reivindicar al indio. Lo hizo, cxlem6s, por su 

falta de conocimiento profundo del indio y de los otros grupos hum:11101 que con

viven con 61 • Los narradores Indigenistas peruanos no prestaron debida atencl6n 

al mestizo como tampoco vieron las diferencias que existían entre las distintas el! 

ses enfrentadas. Así surgió el indigenismo !Iterarlo bajo la orlentaci6n de Jos6 

Carlos Mcri6tegui. Pero, posteriormente, el Indigenismo se reelabora y toma otros 
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. 
d•,otercs. Angel Rama se refiere a esta nueva orientaci6n que se le da al indi 

genlsmo peruano de la siguiente manera: 

•El tercer período del indigenismD, el que es posterior a Mcrilite
gul y a Valc6rcel y tendría comD principales narradores a Ciro 
Ales,:ía y Jos6 Maña Arguedas, se. dlstin9,1lña por su esfuerzo 
para subsanar las c:arencim anotadas. Al tiell1)0 de conserva
las demandas sociales, económicas y pollicas del indigenismo de 
los Siete tratados, procurar6 perfeccionarlo con un mefor conoci 
miento de la realidad y una Clft1)1iaci6n del enfoque sobre la,,;:, 
cledad perucsKI, nacida de una documentaci6n más firme. Este 
tercer indigenismo t«ldr6, por lo tanto, una dominante nota 'cul 
turalista' y ya no rotar6 exc:lusiwmerte sabre el indio, con lo 
cual su misma denorntnaci6n -.,ezar6 a ser cuestionable, al P'l!I 
to que esta apeltura hubiera podido presentarse como la wrdade 
ra fwdaci6n del período nacional, peruano, de la cultura ~ 
pars, el antecedente de las proMClas modificaciones poln-icas y 
sociales que pronto habrían de introducine. • (3) 

los escritores de este momento, cuyas figuras centrales son Ciro Ales,ía 

y José Maña Arguedas, sin abandonar la defensa del indio y de lo indígena Cipo! 

tan el descubrimiento del mestizo y lo han visto como parte de una realtdc:d to

tal, pero sin dejcr de ledo su problemátic~ 

/ Tanto a .Jos6 Mcria Arguedas comD a Ciro Alegri'a • les debe la exis• 

tencia de una literatura que enfoca al indio dentro de una reaiidod vasta y nuy 

co111>leta, dentro de una realidc:d que es muy suya. Sin embargo, los cn"ticos no 

han sido justos con Alegrf'a. Han dicho -- naturalmente que hay sus excepciones 

-- que su visi6n del indio no es tan acabada como la de Arguedas, y que es '5,

te quien descubre por primara vez al indio. Arguedas se encarg6 de desmentirlos 

111<plicando que la realidad del indio que describe Alegría es distinto a la del in

dio que describe 61, pues Alegría escribe sobre la realidad de la sierra norte y 

allí el indio ha perdido muchos elementos culturales de sus antepasados, cosa que 



215 

no sucede con los indios de la sierra sur, que son los que aparecen en sus narra

ciones. (4) Se trata de dos visiones igualmente v6lidas, hechas las ti desde 

adentro;.distintas sr, porque sus autores han respondido a sus respectivos medios, a 

sus respectivas realidades-:/ 

Drt,ueclas posey6 un ~lfo conocimiento de la cultura indígena -- cul 

tura indígena de la sierra sur - no sólo por su experiencia arana, sino tmmi"1 

por los estudios criropo16gicos que realiz6. Le interesó el indígena, anhel6 ver

lo reivindicado y reafirmó aq,liamente sus valores; pero sus preocupaciones no f"!, 

ron limitadas. Quiso, desde tado punto de vista, revelar la complefldail humana 

del PeÑ de su ti-.,o. Y sobiepasó las intenciones inmediatas de los indigenis

tas anteriores a 61. Creo que su indigenismo • m6s bien ee,ucnfsmo, nacionalis

mo en el mefor sentido. El mismo Argueclas defini6 la narrativa indigenista como 

la concibi6 y '9Clliz6: 

ªEsta narrativa describe al indio en funci6n del sel'lor, • decir, 
del criollo que tiene el dominio de la economía y ocupa el más 
alto Hus social, y del mestizo, individuo social y culturalmen 
te lntsmedlo que casi sieq,re est6 al servicio del sellor, pero al 
gunas veces aliado a la -.a indigena. Finalmente, la ncnati
va peruana intenta, sobre las experiencias anteriores, abarcar to 
do el nuncio huna,o del poís, en sus conf11ctoa y tenlloi• inle 
riores, tan coq,lefos como su estructura social y el de sus vlncu 
lociones det.-mlnantes, en gra, medida, de tales conf1ictos, coñ 
las lq,lacables y poderosas fuerzas externas de los imperfallsnm 
que tratan de modelar la conducta de sus habltanles a tra,As del 
control de su economía y de tadas las agencias de difusi6n cultu 
ral y de dominio polfHco _¿) (5) -

Las polabras de Arguedas nos muestran, adem6s, hasta qu6 punta es Im

portante, entre otras casas, el estudio del mestizo y sus relaciones con el Indio, 

para coq,render su labor dentro del Indigenismo p.-uano. 
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B.- Los distintos tipas de mestizos. 

El mestizo aparece por primera vez en la obra literaria de Arguedas en 

su novela YfMfll fiesta. En los cuentos de ~ se interas6 m6s en enfocar el 

enfrentamiento de dos clases sociales -- blanca e indígena-, para mostrarnos 

cuan pocleroaannte se oponían. Pero, a partir de Va,,ar fiesta a...,tra su persp~ 

tiw y enriquece su nu,do social y gllC96flco. Así, incluye las múltiples tenslo 

nas que viven tamb16n los mestizos. 

Es curioso ver que el lugar que ocupm, los mestlZIOS en los textos narro

tfvw de Arguedas est6 en relaci6n directa con su posici6n socia!. Ellos son per

sonajes m6s bien -secundcrlos,. rep,esenta,tes de una clase que en la sociedad pe

ruana no tiene mucho poder. Son nuy pocos los mestlZIOS que adquieren contorno 

de personajes, pues la mayor peste de ellos no tienen consistencia. Sin embargo, 

hay algunos bastante logrados como don Pancho en Ya,,ar fiesta, Cisneros en .!2-

das las sangres y los mestizos emigrados, que cu~len una p, f1n:ión. l.::on t~ 

do, la mayor parte de los mestizos actúa más bien en masa, y m6s aún, cuando '!! 

ta masa actúa lo hace representando la fuerza que subyace en el fondo del pue

blo peruano sojuzgado (v6ase, por e¡e~lo, la actuaci6n de las chicheras en Los 

ríos profundos o la de las mestizas en Todas las sanr>..J 

Distintos tipos de mestizos se m.,even en el universo narrativo de Arg"! 

das. AlglA"los se distinguen como dice Cornejo Polar, con un criterio más bien 6t.!, 

co que socioecon6mico, entre los que "hacen amistad con los ayllus• y los k'an

ras, que son los servidores obsecuentes de los principales.ª (6) Otros se diferen

cian por sus ocupociones - los mestizos artesanos, los nuevos terratenientes--; ya_! 
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9\n>S por su mcwilidad geográfica • los semstOS que no han viajado y los ssra

nos emigrados-. Cada uno de ellos representa una cera angustiada del Perú. 

Analizaremos las actitudes básicas de estos mestizos y sus conflictos, a 

medida que nos adentremos en el estudio de sus relaciones con el Indio, porque 

esas relaciones nos seflalcri sus motivaciones profundas y sus caracterrsticas m6s re 

levantes. 

C.- La co11Fratemlzacl6n entre indio y mestizo. 

El mestizo posee nu:has lazos que lo wien al indio. En el pleno eco

n6mtco, sufre como los Indios la explotact6n de la clase ª'!O· El el plano cul9! 

ral, el mestizo se identifica m6s con la cultura lndrgena que con la criolla, a~ 

que tienda a adoptar ciertas maneras occidentales, las que inciden m6s en lo -ex• 

teriar que en su Interioridad. En el plano social, tambim se w marginado par el 

blanco, el cual sólo le permite ser un simple espectador en el nu,da criollo y lo 

utiliza m6s como un objeto que como un sufeto. En Yawor fiesta el narrador nos 

habla sobre la posici6n del mestizo respecto del blanco: 

•por las noches, los mestizos se reúnen a la puerta del billar y 
de las cantinas, para ver lo que juegan y lo que toman los mis 
tis. A veces entran a las tiendas, se paran apoylincbe en la -
pared, para no estorbar y miran. u (7) 

Es notorio que el mestizo anhela fervientemsd'e ocupar un lugar en el 

mundo misti y por eso le sirve incondicionalmente al blanco. A pescr de ello, el 

mestizo tiende a identificarse no pocas veces con el indrgena, gracias a los mu

chos puntos de contacto que existen entre ellos. Esa identificaci6n sis,iifica la 
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aceptacl6n de la parte indfgena y la aceptación de la propia penonalidad, ade

más de que le permite l'IIOSha' un sentimiento fraternal que lo engrandece (~ 

dad que se expresa cuando aconsefa o defiende al Indio) y lo conduce a rebelar

se contra el criollo y contra los ~ que aprimen al Indio y a sr mismo. El 

mestizo que asr se c0f11)01'ta es el que posee la faz m6s positiva. 

1.- ~no del mestizo serrano. 

Cuando el narrador de Yt:Nlal fiesta brinda su an61isls po6tico de la so

ciedad de Puquio, l'ICII da noticia de la actitud ambivalente del mestizo: 

"Los 'chalos', según su 1'""5, unas veces se ill'llca, con los ve
cinos, otras veces con los ayllus.• (8) 

Más adelante sigue dici6ndonos: 

ªPero algunos mestizos son trabajadores; hacen negocio con los 
pueblos de la costa, llevando quesos, cameros, trigo, y trayen
do cal'lam de c:.011habando, velas, jabones. 

Muchos de estos mestizos hacen amistad con los ayllus y hablan 
a fawr de los colft.lneros. En los ayllus les IICDCS'I don Norber
to, don Leandro, don Aniceto ••• 

Les hablan con respeto. Pero en las fiestas bailan con ellos, 
de igual a igual; y cuando hay apuro, el mestizo aconseja bien, 
defiende a los ayllus. • (9) 

Parece que quienes se inclinan a sostener una relaci6n estrecha y post!!, 

va con el Indio son esos mestizos que est6n dentro de la clase trabajado.a, que 

IClltienen sus vidas con sus esfuerzos sin tener que ver con el patrón terrateniente. 

Podemos pensar que Arguedas se parcializa a favor del indio cuando nos remite a 

estas consideraciones, f*'O no hay que olvidcr que el narrador es 1m puquiano que 
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nos habla con nu:ha objetividad; y lo que i~, en última instancia, es saber 

que hay cierta relac'i6n afectiva entre indio y mestizo, aunque esa reldci6n en

grandezca tanto a uno como a otro. 

El indio acepta la mnistad del mestizo y co...,.-ende todo el sl"'ificado 

que enc:i81Ta. Por esta raz6n, el respeto que el indio se tiene a sí mismo lo ha

ce extensivo al mestizo. Mestlzc;, e Indio se colocan en un pleno superior con el 

profundo respeto por sus semefantes y con esa !Jfti6n conmovedora que los anima, 

cosa excepcional en el mundo hostil donde est&, obligados a existir. 

t_En otras momentos la relaci6n fraternal se establece entre Indio y mest,! 

zo, por iniciativa de aqu61. Sucede, sobre todo cuando el mestizo ha caído en 

desgracia• En 8S01 momentos el indio lo acoge en 1U nu,do, en SU COIIUlfdad ~ 

mo a uno de los suyos, sin rebajarf o; al contrario, le brinda el calor humcs,o, la 

ayuda necesaria para vivir en este nuncio o 8!'I el del m6s al16J Así sucede en 

"Dlamc:mes y pedemalesª, cuando lrma, la mestiza que es amcl'lte del gamonal, 

se ve rechazada por '5te, quedando M la m6s ~leta horfG.lad. Entonces el 

indio le ofrece el hogar y la vida. En Todas las sca,gres, el Indio con sus cantos 

y sus ceremonias evita que a Gregario, el mestizo que tanto lo odi6, sea ~ 

do como un objeto; le brinda un entiMO con elemental indígenas y lo recupaa 

para su nutdo del más all6. 

Mestizos e indios se Integran en 111JChas ocasiones, s,acias a la p1 C! 

pacldad de amar que caracteriza a los hombres del nanlo lndrgena. 
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a.- La aceptación de la identidad. 

Las concepciones indígenas tan dadas a lo mcravilloso constituyen un fu~ 

te sustrato sobre el que se apoya y se estructwa la visión de lll.lndo del mestizo. 

Por tal motivo, al llegar a negcr la parte indígena se llega a negcr a sí mismos. 

Arguedas nuestra su sl~atra por ese mestizo que reafirma su condición ante todos 

los hombres, sin i~e los reproches o el ridículo. No est6 contra el mesti

zo que se asimila a la cultura occidental adquiriendo h6bitos y concepciones de 

esta cultura; veta al mestizo y se aw,guenza del legado indígena que le corres-

pande. 

Arguedas coloca al mestizo en el plano del honae humtl lado por los 

procesos hist6ricos. [_En Los rfos pl'OM1Clos lo sitúa en un barrio pestilente, lo cual 

es indicador de .su situación socioecon6mica en la ciudad de Abancay. -Pero aun 

en ese lugcr sucio y misermle, que no guarda mucha diferencia con el sitio don

de viven los colonos, subsiste lffl elemento que borra de tajo la expresión opaca 

que hay en el ambiente, se trata de la alegría. Esa alegría del mestizo est6 en 

estrecha relación con la música indígena y también con la aceptaci6n plena de sí 

mismo.) 

CJn las chicherias del barrio mestizo de Abancay, indios y mestizos co!!! 

parten armoniosamente los momentos que pueden robarle a su existencia de hom

bres pisoteados por el orden social. Allí disfrutan de la música serrana, se sien

ten plenos. En Los rfos profundos, el barrio, a pesar de su apariencia exterior, 

se llega a convertir en el único lugar que supera el cerco de la explotaci6n cri~ 

lla en Abancay. Y para hacemos más patente la idea de que hay algo valioso 
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que subyace en el ambiente mestizo - y eso tiene alguna relaci6n con el indio o 

lo indio ;J Ernesto, el nino-namxlor de Los rros profundos, denuncia el prop&ito 

que lo !_leva a visitar las chicheñm del barrio nmtlzo, cuando le resulta 1,..i

ble comunicane con los indios: 

"Despu6s, cuando me con\'8'1Cf de que los 'colonos' no llegaban 
al pueblo, Iba a lm chicherfm pa'O orr música, y a recordar.• (1 O) 

[En ci.ta medida, Ernesto encuentra al lndfgena que busca en el mesti

zo que concurre a lm chicharrea. En ase cm,lente vital, en la ales,ía del mes

tizo está presente el Indio; lo est6 a, les cCl'ltos senaa que entona, en la gran 

fraternidad que lo Cl'lima, El barrio nmtlzo con sus chich•rm tambl"1 se convl4! 

te en un refugio contra el mal. Allr indios y mestf::ms se aceptan plenamente; no 
' 

se siente que haya un solo hombre desarraigado y huérfcno, porque hasta les '°"! 

teros encuentran el calor matemo en virtud de la música que los hace c:ons.-wr el 

recuerdo del suelo natal. Con todo, los mesti::ms no son inconscientes, saben que 

son mcrginados por los criollos, y por eso 9111 un 1T1011••0 dado llegan a rebelarsa:J 

Muy pocos son los mestizos que reniegan de su cc:rga Indígena en lm ~ 

velas y cuentos de Arguedas; la tendencia genmal • aceptarla. Quiz6 el ef em

plo m6s revelador est6 en la personalidad de don PCl'ICho en Yawor fiesta, aunque 

tambi6n se nota en el herrero Bellido de Todas 101 scayes, penonafe tranquilo que 

se ha granjeado el respeto de indios y de senores. Uno y otro entablCl'I relacio

nes cordiales con el indio, pao en don PCl'ICho se percibe de IIICl'l8l'CI m6s clara c!, 

mo el mestizo se funde en el alma de su regl6n y c6mo NllpOnde posltfYGnaite a 

los problemas que se refieren a Identidad, aun a costa de que lo consideren un 



222 

"Wirbaro•. Por eso con orgullo le dice don PCl'lcho al Sliiprefecto: 

"Yo SO'/ puquio, seftor, vecino nacido en Chaupf, para su mandar." 
(11) 

Se ClltOdefine como un vecino que ha nacido en el barrio mestizo que 

corresponde al ayllu de Chaupt; y acepta sin conf1icto esa claslficaci6n de mesti

zo de Chaupl. Pero no s61o eso, sino que para 61, para don PCl'ICho, el indfge

na y lo lnd1'gena son realmente quienes definen a su pueblo. Asr, el Subprerec• 

to le hace una pregunla y 61 contesta c01110 buen mastizo. El di61ogo se d9SCl'I! 

lla de esta manera: 

•- ¿No le friegan esas cometca de los Indios? 
- 1Ese es pukllay, seflor~ Ni e1d•1Cl'ldo el pueblo con todos 

los cerros haña usted callar a los wakawak'ras. Yo no SO'/ 
adulete, como don Demetrlo y don Atenor. Usted me ha hon 
rao haci6ndome traer a su Despacho; yo no he venido a ¡; 
derlo con mis adulaciones y chlsmerfas, como los sel'lores veci 
nos ali menados. f Puquio es turupulcllay~ Aca,,() es gir6n Bo 
lívaro é e •1 D (12) -

Don Pancho establece la diferencia que hay entre el mestizo y el blan

co con su actitud, y es el mestizo quien alcanza dignidad en virtud de su adhe

si6n a lo indígena, a lo serrano. Así, por la inclinaci6n hacia el indígena, por 

su visi6n profunda del significado del indio en la sierra, la figura de don PC11Cho 

resulta sumamente amable, llena de dignidad y de decoro; y por eso sigue vivien

do más allá de la lectura de Ya,,ar fiesta. Arguedas no disimula su entusiasmo 

por este personaje, y por ello pone en boca de dos costeftos, el Subprefecto y el 

Sargento, las palabras que reafil'IIICl'I de manera definitiva su hombría. 

•-- Sálo don Pancho ~im6nez es guapo. Y tarmi6n, ese animal 
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de Aranguena. 
-- ¡Ah, cierto'. ¡El Pancho Jim6nez'. No s6 que hacer con 
ese bruto. ~ • ~ • (13) 

No hay ya duda del valor que tiene don Pancho, y menos aún cuando 

se le pone en el mismo plano que don Jull&,, el único terrateniente que asume su 

penonalidad desde su condición de serrano neto. 

La deuda del mestizo con el indTgena queda saldada desde el momento 

en que acepta tado el caudal cultural indigena, el cual es en mayor o en menor 

medida un poco suyo. Sólo de esta manera • pasible toda conunicaci6n humana. 

2.- Los mestizos emis,adas y su defensa del indfgena, 
. ' 

Debido a la falta de opol'Nlidad para surgir d.-.tro del naco feudal de 

la sl.-ra, mestizos e indios emigran a las ciudodes c:oateflas. Asr, cambian una~ 

da social marginal por una vida social y psicol6gica profuncbnmde conflictiva. 

!n sus obtas Arguedas reflexiona sobre el fen6meno de las migraciones 

de los serranos hacia la costa, y descubre la dolorosa realidod que viven en ese 

medio, No creernos que Arguedas haya estado en desacu.do con dichas mig,aci.e_ 

nes, odem6s eso no es lo importante; Interesa sobre todo, ver de qu6 manera Ar

guedas se hundl6 en la problem6tica de los serranos emigrados y descubri6 una '! 

rie de conflictos que se suman al problema de la marglnalldad social (problema 

que experimentaban en la sierra y siguen sufriendo en la costa), 

Los mestizos que residen en Lima no rompen el cord6n unmlllcal que los 
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ata a su ti.-ra; y la relact6n que siguen sastenlendo con la gente que se ha que

dado en ella, sobre todo con los Indios, nos descubre una faceta de su personali

dad, la cual • distinta de la de los mastiZGI que han permanecido en la sierra. 

a.- El descnatgo. 

El "*"Izo, co111> el indio que abandona su pueblo, e,cperlmenta en tie

rm aJena IKI agudo sentimiento de clesaq»aro, de soledad. COIIII) deferwa busca 

la coq,allía de otros 58fflWICIS. Esa wil6n lo fortalece, pues le pwmite sopamw 

la orfandad y la hostilidad que encuentra • .. medio que le • afeno. Af9U!. 

das nc1 INl9Sh'a, además, c6mo el mestizo no ha perdido el sentimiento fraternal 

(sentimiento que el autor sellala CGffll) c:cnct.-i'stico del nuncio indígena) en las 

ciudad• modernas e individualistas. 

La realidad del "*"izo en las ciudades es triste porque, entre otras ~ 

sas, sus sentimientos y su vida interior est&i allá en el lugar donde vino al mun

do; por eso frecuentemente tiene que NIClffir de alguna manera a los elementos 

que pueden ayudarlo a menguar su soledad, su vida de huirfano, y '5tos son de 

impronta indígena: 

• l: . ~ Y la amistad comenzaba ahí mismo. Al~ de los dos 
convidaba una lcola, un heladito; conversaban largo rato, y des
pu6s se ibca, a andcr por cualqui• parte. Algún doniingo, uno 
de ellos llewba al otro a su cuarto; hablabca, de sus pueblos, de 
sus cholas, de las fiestas grandes, de sus querencias; se alegra
bca, rápida, hasta una ªmulitaª de pisco tomaban entre los dos. 
Uno de ellos tocaba la guitarra, cantaban, despacio, los huaynos 
que eres, preferidos; más rato, hasta lloraban, recordcnlo sus pue 
bias y diciendo que eres, "hu6rfanosª en ese pueblo tan grande;
donde caminaban solitas. Calculando que ya era la hora en que 
llegabm, los patrones, se despedían." (14) 
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La música indígena, la fratemtdcxl, el recuen:lo del pueblo natal y de 

su gente sigue viviendo en el mestizo a pesar de la le¡ania. Esto es lo que su

cede e~ los mestizos emigrados en Yawar fiesta. En Todas las sanp Arguedas 

muestra una realidcxl m6s coq,lefa, ya que a pesar de que la confraternizact6n 

persiste entre los mestizos, gran parte de ellas desean mostrar que han perdido to 

do vfnculo con la cultura Sfflana. El fen6meno es verdcxlero y tiene 1m funda

mento en la necesidcxl de aculturane para no ser rechazados en la casto. 

El proceso de asimtlact6n de la cultura costefla se produce m6s rápida

mente de lo que se producfa en las afias de Yawar fiesta. Con todo, el fen6me

no de descnalgo que sufren los mestizos emls,ados en Todas las sangres subsiste 

CM1que traten de enmascararlo: 

• i: • ;J Era evidente que muchas de las parejas no se diver
tían, sino que simulaban; padecían tratando de retorcerse, de se 
guir el co~ endiablado o nuy lento de los bailes afro-cuba 
nos o afro-yanquis. En sus músculos seguía aún rlglMdo la 
pescxlez del habitante andino, duro de ~, por la práctica 
de subir y bajar Inmensas cuestas y respirar el aire de las gran
des alturas. 
¡Por fin', Como despedida de la fiesta se tocaban huayno o pc1 
sacalles. Entonces se lanzaban a bailCB", como presos reci6n li= 
berados, nuchas parefas, y gozaban; otras, especialmente por~ 
te de las muchachas, bailaban como d8ICll'llmcxlas, porque procu:' 
roban demoshar que ya estaban totalmente ªdeserranizadosª y que 
habían olvldcxlo el huayno, y no faltaban hombres y muf eres que 
no salían a bailar las danzas de sus pueblos, declarando en voz 
alta que se habían olvidado de ellas. Y de verdad, muchos de 
estos j6venes no las podían danzar; la verguenza los estorbaba; 
eran los mismos que se negaban a hablar el quechua y que pade 
cían mientras intentaban bailar con la mayor ªdestrezaª los bai= 
les extranjeros,• (15) 

El 1118Stizo que intenta ocupar un lugar en tierra extrafla, negando su 

trcxllci6n cultural y negándose a sí mismo, queda, en la obra de Arguedas, como 
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una figura grotesca y deshonesta. 

Arguedas no se ocupó reahnente de ahandar en la problemática del ""! 

tizo que olvida a las suyas y se cwerguenza de ellos. Le interesó nucha más la 

descripción de las centros que funda en las localidad• castel'las, y el papel que 

esos centros dmeff1)8flan cono canservadores de la cultura indígena. Insistió en 

paner de relieve el PI sentimiento fratemal que lo anima y que lo recupera, en 

PI medida, pa'G el mundo indígena. 

El mestizo emls,ado axperimenta el grave problema del desanaigo y 9! 

neralmente se queda en el wcío. Cuando sale de Lima y retoma a su pueblo 

tan.,aco puede vivir en 61, porque ha perdido el sentido de la vida que tienen 

los de su COIIUlidad. 

La función que como personaje tiene Perico Bellidos en ,odas las san

gres, es la de ilustramos sobre la dolorosa realidad del mestizo que res,esa al P"! 

blo dmpués de haber vivido en una ciudad costefla. Perico trae de 1~ costa no~ 

lo costumbres que lo ridiculizan en $U lugar de origen, sino que trae tarnbi6n la 

idea de que hay que despojarse de todo lo indígena pera ser aceptado tanto en la 

costa como en el estrato más elevado de la sociedad serrana. En el di61ogo que 

tiene con Asunta, una seflorita de la clase misti, este penonafe dice: 

"·· No te vayas -- le dijo -- , Que se vaya el Perico, 
-- Usted me desprecia porque say Bellido, mestizo , • , 
-- Nadie desprecia a tu podre -- le contest6 Asunta - , Tú no 

sirves ya para San Pedro. Te ves en el espejo y crees que 
te vamos a recibir como a un extranjero elegante , Qui
zá ser6s elegante para las limeftas, aquí o se rfen de ti o te 
curiosean," (16) 
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Indudablemente, Perico ya no encaja en su pueblo; y asume una actitud 

rebelde, pero la suya es una rebeldía oscura, que no construye; y eso rebeldía~ 

ge, so~ todo, cuando adquiere conciencia clara de su doble desarraigo. Frente 

al rechazo de los costeftos y el rechazo de los senanos, subsiste en Perico su únl, 

co rasgo, que no es precisamente el m6s positivo del hombre blanco: la agresivi

dad inconsciente y danina. 

b.- Los mestizos emis,ados y el indígena. 

Según se ha afirmado, el mestizo que vive en la costa conserva un YÍn 

culo con su pueblo; aunque s .. pautas culturales han variado sustCl'IClalmente, ~ 

to que no puede evadir el desarrollo tan vertiginoso del mecanismo· cultural y so

cial que se experimenta en la costa. 

En general, el mestizo sigue soportando la tragedia social y econ6mica, 

aunque no ya en virtud del sistema feudal, sino del sistema pre-capitalista. Pero 

aun dentro de su propia situación marginal, se une para defender a los que cree 

más desvalidos que él: los explotados de I a sierra. 

El mestizo emigrado ocupa en la sociedad costefla más bien un lugar d8_!? 

tro de las clases bajas; pero se siente fortalecido por el grado de aculturación que 

" ho logrado, ro cual lo conduce a la necesidad de hacer participor al Indígena y 

al serrano marginado en los fundamentos de esa cultura foránea, que ha asimilado 

hasta cierto punto. 

En Yawar fiesta, Arguedas nos muestra que la Ideología sociallsta(la so.!. 
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tenida por Marl6tegui y sus seguidores) es, justamente, la que lo orienta. No es 

ocioso el hecho de que el retrato de Mcri6tegul presida las reuniones del Centro 

Uni6n Luccs,as. En una de ellas, el estudiante Escobcr pronuncia fervorosamente, 

frente al retrato de Mari6tegul, estdS palabras que constituyen una sentida oracl6n: 

•- Te gustm'6 werak'ocha lo que vamos a hacer. No has ha
blado por gusto, nosotros vamos a cu""lir lo que has dicho. No 
tengas cuidado, tayta: nosotros no vamos a morir antes de haber 
visto la justicia que has pedido. Aqur está Rodrrguez, c01111ne
ro de Chacralla, aqur estamos los cholos C6rdova, Va,gas, Mar
trnez, Escorbacha; estamos en Lima; hemos venido a saber desde 
dónde apoyan a los gamonales, a los terratenientes; hemos veni
do a medir su fuerza.• (17) 

No se puede dudar de la caitenticidad con que el mestizo intenta adoe 

tar la defensa del indígena. Pero ya se est6 anunciando muy sutilmente que la 

perspectiva no es la adecuada. Mari6tegul y los indigenistas estaban animados por 

una auténtica voluntad de reivindicación del indio; sin embargo, les falto el co

nocimiento profundo de la sierra y de los serranos. Y el mestizo emigrado ha oJ. 

vidado las entraflas de la tierra y de sus honaes; ha perdido la perspectiva que 

le hubiera permitido ver la problem6tica desde adentro. 

mo ésta: 

El mestizo, a pesar de su formación ideológica, cae en ingenuidades c~ 

•-- ¡El Centro garantizará la circular del Director de .Gobierno~ 
1 El Centro ir6 a Puquio', ¡ Nunca más morirán indios en la pla
za de Pinchk'achuri para el placer de esos chanchos~ Este tele 
grama del Alcalde es una adulación. Pero esta vez están frega 
dos, tenernos al Gobierno de nuestra parte. ¡Algún dra•, • (18Y 

Su defensa del indrgena es auténtica pero muy constrenida. Piensa que 

destruyendo a los gamonales se acabará con todos los males que sufre el indígena. 
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Y piaisa con candOl'Osidad que el gobierno ha adoptado una actitud que lo hace 

coincidir en el anhelo reivindicador del indígena, que a él lo anima. · No ha~ 

diclo .,._ desde su propia situación existencial que la naturaleza del sistema es tal, 

que su obfetiw es distinto del objetivo que penlgue el gobierno al prohibir la co 

rricla de toros. 

En cuanto a esta notable coincidencia entre el mestizo y el gobierno, 

Sara Cmtro Klaren expresa lo siguiente: 

"Es curioso notar que entre los cholos emigrados a Lima, ya semi 
estudiantes o trcmaf adores, los más politizados son los que para
dójicamente se encuentran en el campo ideol6gico del gobierno 
al coincidir en una retórica común de •satvar• al Indio. Ml•
tras que la circular del gobierno, reflejo del pe...amlento de una 
clase dominante, se apoya en la convicción de que el Indio es 
inferior intelectual y moralmente, la ideología efe los cholos es 
confusa y al fin parece obedecer a un deseo de venganza y no 
al enunciado altruista de •satvar• al indioª. (19) 

No estamos de acuerdo con la autora cuando dice que la posición del 

mestizo no obedece al deseo altruista de salvar al indio. Creemos que el mesti

zo emigrado, al menos el del Centro Unión Lucanas sí está movido por el deseo 

sincero de sacar al indio de su actual estado, por encima de su adio al gamonal. 

El mestizo que se ve animado únicamente por el deseo de venganza contra el te

rrateniente, no adopta jamás la defensa del Indígena. ~ste es el caso de Perico 

Bellidos en Todas las sangres cuyo resentimiento sólo lo conduce a robarle al te

rrat•iente, a actuar contra él en su propio ben.§ficio material • 

Aceptamos plenall8lte la afirmación de Sara Castro Klaren cuando se '! 

fiere a que la ideología del mestizo emigrado es confusa. Esa confusl6n est6 ma

gistral mente expresada por Arguedas en el momento en que nos aleja al mestizo 
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del indio, haciéndolo coindir con el propósito del gobierno respecto a la fiesta de 

toros; y nos lo acen:a en los instantes en que comprende o capta el hondo signi~ 

cado que encierra la captura del Misitu. Este juego tiene lugar en muchos mo

mentos en Yawar fiesta. El mismo estudiante cholo Escobar, despu6s de hablar con 

el Subprefecto y alabarlo por su extraordinario inter6s en hacer cumplir la orden 

del gobierno, despu6s de mostrarse de acuerdo con la posici6n de la mayor parte 

de los gamonales, oye la música de los wakawak'ras,. sabe que los indios han ca.e, 

turado al toro y exclama: 

ª- Cuando supe que K'oyau iría por el Misitu, tuve pena y ra 
bia. Sería un degolladero de indios. Pero ahora que vamos eñ 
alcance del ayllu, quisiera gritar de alegría. ¿Saben, herma
nos, lo que significa que los k'ayaus se hayan atrevido a entrar 
a Negromayo? ¿Que hayan laceado al Misitu y que lo arras
tren por toda la puna hasta la plaza Pichk'achuri? Ellos lo han 
hecho por orgullo, pera que tado el mundo vea la fuerza que 
tienen, la fuerza del ayllu cuando quiere. Así abrieron la ca
rretera a Nazca; por eso, ¡ 150 kil6metros en 28 días'. Como en 
tiempos del Imperio. Algunos estudiantes decían en lima: " 1 In 
dios estúpidos, trabajan para que sus explotadores se beneficien;:-• 
1 Mentira'. ¿Por d6nde fuimos a lima nosotros? ¿Por dónde he 
mos venido ahora? ¿Por qué puedo yo con esta conciencia que 
tengo? Yo en'contré la forma de iluminar mi espíritu para servir 
la causa de ellos, de los ayllus, llegando a lima, por el cami
no que ellos abrieron. • • • " (20) 

los mestizos emigrados COll1)renden aparentemente las causas del yawar 

fiesta; sin embargo, despu6s, tratan de evitar esta festividad sin entender su car6~ 

ter simbólico y religioso. Cornejo Polar, por su parte, nos dice. que: 

ªlos miembros del Centro aman de verdad a su pueblo y a su gen 
te, participan de sus preocupaciones, no son 'descastados', pero 
no pueden comunicane ya con los suyos. Tienen algo así como 
un espíritu misional y desconocen la manera como pueden hacer 
que su mensaje sea escuchado. f: • ~ " (21) 
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La imposibilidad de transmitir su mensa( e tiene su base en el procesa de 

aculturación que ocurre en la costa; porque si bien este proceso, al cuaJ est6n ~ 

metidos los cholos en YfMflr fiesta (chalas que viven en Lima), no alcanza a di! 

truir los lazos entre mestizos e indios, esos mestizos no pueden interpretar y ver 

el fondo de lc:1 realidad andina como lo hace el Indio. 

Al mestizo emigrado no le falta la fu.za, el valor ni el entusiasmo P! 

ra defender a los indios. La escena que reproduciremos más adelante nos rewla el 

grado de adh•ión del mestizo al indígena, y nos da a conocer tambi6n que los 

lazos fraternal•, el a111>r que Ilumina el 1111nda indígena no se han borrado el ~ 

do del alma mestiza, Arguedas escoge a los mestizos emigrados para Ilustrar el 

momento culminante en el que brota ·toda la fraternidad que conduce a la unión 

de indios y mestizos; se trata del encuentro entre los comisionados del Centro Lu

canas y los co1111neros de K'ayau: 

•- 1Escorbacha soy, Alcalde~ 
Martlnizcha, k'ollana. 
Guzrn&,, chaupi. 
Rodriguez, chacra! la • 

El estudiante abrazó al varayok' Alcalde. 
- ¡Está bien tayta~ 1K 1ayau • ayllu grande, sempre~ 
Los otros mestizos abrazaron a los C011U191"01, sin escoger. A 
Martfnez le tocó el Raura, Se reconocieron. 
-- 1Taytay Martínez', 
Y se abrazaron largo rato,• (22) 

No habrá otro momento tan emotivo y tan revelador de los efectos que 

se tienen indios y mestizos, Aquí, ellos se encuentran, se comper,et,an y se co

munican con la fuerza interior del sentimiento espantáneo y slncen> de unos y 

otros, Pero casi de inmediato queda d.trulda •ta comunicación inicial, los mes 



232 

tizos vuelven a tofflCI' distancia; el narrador nos lo da a conocer con estas pala-

bras: 

•Leva,taban polvo ., el camino. Todos hablabcsl. Los del C~ 
tro 'Lucanas' twi.-on que eq,lear mafia para que los comuneros 
no ~ por c1on Julián. G • ~ • (23) 

Esa actitud • parte del plan para mantener a los K'ayaus alefados de 

su fiesta. Con el disinulo se pierde la verdadera conunicación. 

Por un momento creímos que los comisionados mestizos habían olvicblo 

los propósitos que los llewron a Puquio, conquistados por el .,cadecimiento, por 

la alegría y el entusiasmo arrollador del indígena, por esa realidad maravillOSCl 

que existe ., su nundo. Pues los mestizos llegan incluso a participar en la acti

vidad de Gl'NIClr al toro; entran de lleno ., una tarea sinmólica del indio y lo 

hac., sinti6ndolo de la misma manera que los comunenis k'ayau, con el mismo º.! 

gullo y el mismo entusiasmo. Pero, finalmente, nos damos cuenta de que pel'Sis

ten en cuq,lir con la tarea que se impusieron desde Lima y,al insistir .en ello, lo 

único que consiguen es quedar aislados, solos, fuera de todo el ambien indígena 

que creían suyo. Sucede que estos mestizos ya no alcanzan a comprender que el 

indio nec•ita, aun a costa de su propia muerte, mostrar su resist-,cia. La fiesta 

de toros es una ceremonia vital para el indio. 

El mestizo serrano adopta la defensa del indígena, pero ya ha perdido 

la verdadera visión de la realidad serrana; su óptica no es correcta y, por tal ~ 

tivo, falla con toda y su buena intención de reivindicar. 

Con la pres-,cia del mestizo emigrado en su narrativa, Arguedas nos d~ 
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cubre el conflicto doloroso de éste y nos coloca, una vez más, ante la evidencia 

de que es el propio indio quien debe "salwrse•. 

3 .- Las rebeliones de los mestizos en los pueblos serranos. 

Los mestizos emigrados na,estran abiertamente su repudio a los gamonales, 

en quienes ven la causa de la situaci6n injusta que vive la mayor parte de la ~ 

blaci6n serrana; y, en consecuencia, manifiestan su rebeldra. Pero la rebeli6n en 

ellos se efectúa de manera Indirecta Oos del Centro Lucanas tratan de evitcr la c.! 

lebración del yawar fiesta y Perico Bellidos roba el dinero de la caja de la mina 

de don Fennfn). A veces la rebeli6n es personal, como la de Perico Bellldos, y 

en ocasiones es una rebelión masiva y pensada, aunque slri' una penpectiva id6nea, 

como la de los mestizos del Centro Lucanas. 

El indígena que w a ~a -costa y -regresa, tad,i6n se rebela; trata de ~ 

mover una lucha inmediata y violenta, como Pantacha en "Agua•. Pero más tar

de, en Todas las sangres, lci rebeli6n toma oh9 camino. La ofensiva que prollll! 

ve Rendón Wilka, en esta novela, es racional y serena; la lucha parece gestarse 

""Y profundamente y permanece oculta, como las corrientes subterráneas que en un 

momento inesperado emergen arrolladoras en la superficie del planeta. 

La primera lucha del indígena (la de •Agua•) se orienta a la destruc

ción del gamonal, don Braulio, el representante del sistema en la aldea; y pare

ce pronta a surgir a11ashc11Clo momentos sangrientos. Aquí vemos la efusividad del 

joven Arguedas, la impetuosidad de la primera obra donde plasma los par.amientos 
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más inmediatos y entusiastas con rmpecto a la reqlidad peruana. 

El autor, ya maduro en Todas las sangres, con más profundidad en su 

an61isis del Perú, no aba,dona la idea de la necmidad de una rebelión indígena, 

para que el indio logre ocupar su verdadero lugar y cu~lir su auténtico destino. 

Sin embargo, en esta obra, Arguedas comprende y da a conocer que esa rebelión 

no puede efectuarse sin un plan y sin una preparación. El indfgena en Todas las 

~ está sentando las bas• de la rebelión con gran cautela. Está, pues, en 

el camino. 

La octitud de rebelión la enconhe111os no sólo en el indio y el mestizo 

emigrado. Tambi6n la Y8ffl0S en el mestizo que ,vive en la sierra. Ello • pro

ducto. de '° misma situación social tan extrema en ocontecerm denigrantes que P'! 

slste en la si..-a peruana. 

Es curioso notar que A~edas no abandona en ninguna de sus obras la 

tendencia a mostrar la resistencia de los explotados, Cuando el indio no puede 

asumirla por su extrema situación de sojuzgado (como es el caso de los colonos en 

Los rfos. profundos), lo hace con grcrt fuerza el mestizo. Y es que Arguedas ve 

que el pueblo serrano mcrginodo es uno solo, aunque se hable de indios y de mi! 

tizos, Ese pueblo representa el gran aliento vital que se percibe en su resisten

cia, la que no debe decaer en ningún momento, Podrá sumergirse, atenuarse, P'! 

sentarse latente o con violencia; pero nunca desaparecer, 

Los indios conservan el decoro en la lucha y la serenidad callada, mi9!! 

tras que los mestizos asumen una actitud violenta en ella, Este hecho tiene un 
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fundamento social • . Los mestizos poseen m6s llbertad, son menos dependientes del 

gamonal y, sobre todo, su misma naturaleza los hace actuar así. Sara• Castro KI~ 

ren ha ~icho que la rebeldía del mestizo es m6s que nada una imitación de la '! 

baldía del criollo. (24) Estamos de acuerdo con la caJtora, pero hay que sel'lalar 

que esa imitación hace estremecer el orden social serrano y, con ella se asume la 

defensa del indio. 

En la lucha del mestizo, b6slcamente en la rebelión de ka chfcheras en 

Los ríos profundos y en el .. frentamlento de las mestizas con los soldadas en To

das las sangres, Arguedas descubre los resortes de la rebeli6n del mestizo, su ín

dole existencial; y sobre todo, . mon I flast:a la relación armoniosa, la adhesión y 

confraternización del mestizo y el indio. 

Tanto en Los ríos profundos como en Todas las sangres, los mestizos son 

los que se enfrenton violentamente a los grandes poc1.,. serranos (gamonal, curo y 

soldados), 

Desde Los ños profundos la nufer ocupa un lugar iq,ortante en la lu

cha social. En la obra de Arguedas la n,fer Indígena no cuenta m6s que como 

una madre dulce; en cambio, la nufer mestiza, sin dejar de ser carinosa, posee un 

fmpetu arrollador, una valentía y un arrojo sin límites que la hacen apta para la 

lucha contra los poderes opresores. El mestizo es más bl .. pasivo; ellas son las 

que dominan en su n,nc1o. 

En Los ríos profundos, Arguedas presenta a las mestizas como seres CIIIICII_! 

tes de la música indígena, y ésta las guía en la rebelión. Todo parece indicar 
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que la fuerza de las chicheras y el resorte que las mueve a realizar un motín tie 

nen nax:ho que ver con la música indígena; adem6s, su triunfo lo acoq,aflan con 

canciones serra,as. Cuando el motín queda disuelto por la intervenci6n de los so! 

dados, las mestizas den-...tran a travfis de las cancio~ indígenas que la rebelión 

no ha sido cancelada, que la lucha se mantiene y que ellas siguen siendo las que 

dominan, pese a la represi6n. 

Creemos que Arguedas ha sabido escoger muy bien estos personales para 

ilustrar la rebeli6n del pueblo serrano, como una marcha hacia la recuperaci6n de 

los derechos y hacia el triunfo sobre los poderosos. Las mestizas, siendo mu¡ .. , 

poseen una sensibilidad especial que las acerca al Indígena y las identifica de '"! 

nera más acabada con los humildes, que el mestizo varón.. Por .ta misma raz6n, 

las chicheras no dejan de pensar en los colonos de Patibamba y llegan hasta el l.!!_ 

gar donde viven las muieres indígenas, para hacerlas disfrutar de lo que han ohl?, 

nido con su gesta. El acercamiento está guiado por vn -acto de amor y un anhelo 

de justicia, la entrevista entre mestizas e indias se desarrolla entre ,.,1vas por 

parte de aquéllas: 

•-- 1 Salid a recibir; madrecitas~ -- grit6 entonces en quechua una 
de las mujeres de Patibamba, 
Se abrieron las puertas, a lo largo de la calle¡ uela melosa, po
blada de avispas; y vinieron las ll'Ujeres, dudando aún, caminan 
do muy despacio, ' -
En ese momento la chlchera levant6 un gran trozo de sal blanca 
y lo dej6 caer sobre la falda de la india de Patibamba que lla
mó a las otras, le orden6 que sostuviera bien su falda y le ech6 
varios trozos de sal , Dio media welta y se lanz6 a la carrera, 
hacia su choza, la siguieron sus criaturas; y cuando todos estuvie 
ron adentro cerró la puerta • " (25) -

las indias, que nunca respondieron al llamado lleno de calor de Emes-
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to, se atreven a salir de sus chozas, para recibir la sal que les ofrecen las chi

cheras; y, con ello, el homenaje fraternal del mestizo, Pero no hay . comunica

ci6n entre ellas, debido a que ésta se ro111>9 en el momento mismo en que parece 

iniciane, con la vuelta de las indias hacia el cautiverio. 

En Todas las sangres, el movimiento de ofensiva de las mestizas revela 

un origen que tiene una base m6s sólida en el sentimiento fraternal que une a in

dios y mestizos; sin embargo, este hecho no desmiente que existe una razón sUl'fl!. 

da de las contradicciones sociales, para que se produzca el enfrentamiento entre 

10$ mestizas y los soldados, En las palabras del narrador de esta novela se vislu~ 

bra todo el conf1icto: 

•- ¡Teniente maric6n~ -- gritó una verdadera mestiza, de traje 
corto, de seda brillante, 
El teniente oyó el insulto. Los hombres escapmon por las boca
calles aterrorizados. No se recordaba que en esa pequefla ciu
dad alegre, de paredes blancas y techos rojos, se hubiera herida 
a la gente a sablazos, nada m6s que por acompal'lar a unos po 
bres indios presos , Los hombres escaparon en silencio. Los aT 
caldes marchaban ya muy alejados de la multitud de mujeres que 
avanzaban vociferando contra los guardias y cada vez a paso más 

• ligero. G_ • ., • (26) 

las mestizas desafían la muerte, porque para ellm, como para el indio, 

la muerte es sólo la pequena muerte, 

El incidente de las mestizas muestra la índole de la sensibilidad del mes 

tizo ante las injusticias que se cometen con el indio, Pero tambi6n nos permite 

conocer abiertamente lo que el mestizo significa para el blanco. El di61ogo en

tre el subprefecto criollo y el teniente es muy revelador: 
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11-- Sí, senor teniente, El ojo de un oficial vale más que una~ 
dia 111.1erta y cinco heridas, 
-- Mestiza, 
-- 1Ah~ Pero '5as aquí, casi todas son prostitutas, Es menos 

s,ave el caso, e . !7 " (27) 

Ante la actitud del blanco y ante su propia situación en la sociedad S,! 

rrana, el mestizo no puede ser indiferente; asume su compromiso social confratem..!, 

z6ndose con el indígena y enfrent6ndose a los criollos, 

CH.- la agresividad y el rechazo, 

Como se desprende de nuestras afirmaciones anteriores, Arguedas Ilustra. 

perfectamente los momentos en que indios y mestizos forman una unidad, y desen

trana los fenómenos sociales que determinan esa confraternización en una medida o 

en otra, Pero Arguedas no se engana, sabe 111.1y bien que la conducta del mesti

zo tambl6n responde, en algunos momentos, a ese concepto tan difundido por los 

criollos, El autor sabe que el mestizo, como el indio aculturado, aprovecha la 

ventaja que su condición le otorga, para explotar a los indios, Por tal ramn, 4! 

tfil tipo de mestizo tambi6n aparece en sus narraciones; y aunque Arguedas llega a 

la conclusión de que esa conducta es motivada por la necesidad de situarse en el 

mundo criollo, donde sea posible vivir sin ser vejado, no puede dejcr de presen

tarlo sin rasgos duros y sombríos, 

Ya sea voluntariamente, o presionado por el orden social, el mestizo, en 

111JChas ocasiones, se pierde para el mundo indígena, Es entonces cuando se esta 

blece una corriente de repudio entre mestizo e indio que empafla la armonía en-
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tre las dos clases que debieran de permcs,ecer unidm. 

1 .- La explatación y la traición frente a una búsqueda, 

El mestizo explatador es el penonaje m6s feroz y mezquino de toda la 

galería de penonaf es arguedlanos. 

Cisneros, el mestizo gamonal, representa la aspiración máxima de su SI'! 

pa. Esa aspiración se traduce en el deseo de ocupar un lugar en el mundo misti, 

en el deseo de ser un mlsti , 

Como el mestizo adolece de una serie de elementos que lo puedan lle

var a una aceptación por los miembros de la clase misti, como por ejemplo la ~ 

bleza de cuna, entonces trata de suplir esas carencias adoptando el comportamlfll!. 

to característico del misti. Así, para demostrar que es un misti verdadero,. el ""! 

tizo enriquecido, el que se ha hecho terrateniente, lleva la explotación y aniqu.!, 

loción económica del indio hasta sus últimm consecuencias; y lo hace con la os

tentación que es tan característica del mistl, 

Los mestizos que tratan de ascender la escala social pisoteando a los ~ 

yos, no tienen una tradición ni un mundo cultural propios; son seres que no cono

cen la piedad. Así aparece el cholo Cisneros y, en cierto sentido, Perico Belll

dos. Los dos se sienten despreciados y desprecian a todos, Y Cisneros llega a '1 

diculizar más su figura cuando a cada instante se llama a sí mismo, sel'lor, Con 

todo, Cisneros presenta algún rasgo positivo, es astuto y se le reconoce su empufe 

y su corafe, 
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Arguedas utiliza el recurso de caracterizar a los personajes a travis de 

su propio comportamiento y de los di61ogos; pero reafirma los conceptos tari>i6n a 

travis de la visi6n de otros personajes, quienes son muy objetivos en sus aprecia

ciones, De esta manera, Pedraza y Bruno, dos personajes de Todas las sangres, 

definen a Cisneros en este di61ogo: 

"-- No tiene religión, no respeta sino la fuerza y ari>iciona el 
mando para fregar a i,ancles y chicos, Oiga usted, don Bruno, 
Cisneros goza de veras sólo cuando come y se acuesta con indias 
jovencitas. Creo que cuando patea a los indios, cuando los cuel 
ga de los árboles para hacerles flagelar, y cuando humilla a un
mestizo, y más todavra, cuando le aprieta las clavijas a un ve
cino pobre, no goza; suda frfo, ¿Qu6 será? Pero dfgame; y 
t6mese ese coftaccito, 
¡Salud', Dfgame, ¿no es pior nuestro subprefecto? Yo no ten 
go hablar de caballero, por eso le digo que con ese home qÜe 
nu'es hori>re, me dan ganas de limpiarme el ano, cuando queda 
sucio, ¡Subprefecto', 
- El seflor hambriento, amigo, es peor que Cisneros; porque Cis 
neros anda en busca de un alma y el vecino hari>riento perdi6 
la que tenra. • (28) 

Aun cuando Cisneros sea uno de los personajes serranos más negativos no 

llego a alcanzar el nivel de ferocidad de las autoridades criollas, los mismos P8! 

sonajas serranos de esta novela penetran en la profundidad del conflicto y co~ 

den la actitud mezquina de Cisneros, la cual deja de serlo en cuanto se compren

de que es una víctima más de todo El SISTEMA. 

Cisneros está en busca de su identidad, de su ser, Su comportamiento 

no deja de ser repudiable, pero al menos posee un fundamento hasta cierto punto 

válido, A pesar de todo, Cisneros y los indígenas no sostienen relaciones amisto

sas, están en pugna, Este mestizo agrede al indfgena constantemente, lo despoja 

y desea reducirlo a su capricho; pero éste se le resiste, lo hace de mil maneras y 
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en diversos momentos, incluso con una mirada indiferente, preftada de desprecio 

como la de aquel varayok' a quien azot6 en el camino. 

Cisneros es un terrateniente nuevo y como tal, no comprende que ya no 

es f6cil despoj<1r al indio. Por eso quita sus tierras a los comuneros y trata de 

cercarlos para que tada la comunidad hambrienta caiga en sus manos. En esos ~ 

mantos, los comuneros encuentran un aliado en don Bruno, el gamonal por tradi

ci6n, y a 61 le confiesan el sentimiento que experimentan hacia el mestizo e,cpl~ 

tador: 

• G • J ¿Le tienen miedo todavía ustedes, comuneros, hijos de 
Paraybamba, a don Adalberto Clsneros? 
-- 1 Nada de miedo~ -- conest6 el alcalde. 
- Contesten, regidores. 
- Rencor; odio • No miedo • • (29) 

Por primera vez en toda la obra de Arguedas, el indio denuncia a un 

gamonal el sentimlento quei>ütle dentro de -su ser 1'0I' -les .heatla,es -que lo hacen 

víctima de tantos males. La posicl6n indígena se define; desde este momento el 

indio se coloca en su puesto de lucha. Con la declaraci6n del odio se declara 

tambi6n la decisión firme e irrevocable de hacer frente a las injusticias de este 

mestizo adinerado. En ese Instante se condena a Cisneros, quien no encontrar6 

salvación. Los indios, no el autor, lo eliminan del cuadro social de la sierra, 

por su infame actitud. Cisneros recibe el Justo castigo a la manera indígena. 

Gladys C. Mcrfn nos dice al respecto: 

" I!. • :i Cisneros es la figura, dentro del 6mblto de la siena, ~ 
talmente despreciable. No posee ningún signo que pueda redi
mirlo, rescatarlo para el futuro, De allí que el castigo que se 
le influge sda desnudarlo y mandcrlo a las altas cumbres para 
que se le enfríe el alma, pora que no sirva.• (30) 
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Arguedas tenía que hacer desaparecer de su novela a este personajes, 

para mostrar hasta qué punto es necesaria su eliminaci6n en el panorama social del 

Perú. La eliminación de Cisneros, que se produce a la manera indígena, resulta 

más eficaz que la propia muerte, pues la muerte para el indio no significa la ca!!. 

celación total del hodn. Y las palabras de Cisneros revelan hasta qué punto ha 

sido destruido por aquel los a quienes tanto explotó: 

11 - ¿.Estoy desnudo? -- preguntó--. Me han enfrrado esos in
dios Gmaestrados por el Rendón. Creo que me han enfriado pa
ra siempre.• (31) 

Con estas palabras Arguedas da término a su novela y a su análisis de 

la confrortaci6n de todas las sangres. 

En Todas las sangres aparece un tipo de mestizo traidor distinto a Cisn! 

ros, personificado en las figuras de Carhuamayo y del músico Gregoño. Estos 1118! 

tizos más que mantener una distancia entre su posición social y la del indígena, 

lo que hacen es negar a éste su fraternidad y su respeto. Desprecian.al indíge

na, sienten repulsión por 61; pero, a su vez, el indígena comprende sus motiva

ciones y no los llega a odiar sino a coq,adecer. Una mestiza nos ilustra clara

mente la actitud que los mestizos odoptan algunas veces y las consecuencias de 

esa actitud: 

11-- Los mestizos, a veces, traicionan -- continuó hablando Vicen 
ta--. Don Carhuamayo ya no est6 vivo, está muriendo. A doñ 
Policarpo no lo conocemos. Ahora ya est6 limpio el cabildo ••• " 
(32) 

Ni Carhuamayo ni Gregorio logran perjudicar a los indios con su mez-
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quino proceder; los indios saben, además, que no pueden ser daflados por ellos, 

Por eso no hay desprecio sino una lástima profunda, pues los perjudiccx!os son los 

mestizos odiadores ya que lo que consiguen únicamente es su destrucción. 

Arguedas sitúa inicialmente al mestizo Carhuamayo en una relación bas 

tante estrecha y feliz con el indio. Pero el personaje, siendo un mandón del t! 

rrateniente, al ver que peligra su situación hasta cierto punto privilegiada, como 

parte de un sistema, abandona la relación positiva con el indio y llega hasta P'! 

dicarle falsedades, evitando una inminente rebelión por parte de 61 • Este mestizo 

termina por morir completamente enajenado frente a un cambio social que no de

seaba ~ 

Arguedas logra remitimos a lo negativo de la actitud adoptada por Car

huamayo frente al indio: lo sitúa en el mismo pierio del cura cat61ico en el mo

mento en que da un sermón, como un arranque desesperado para tratar de frencr to . -
da la marcha de la .historia, Es entonces cuando Carhuamayo se opone al indíge

na y se separa de él para, finalmente, perder su puesto, su alma, su vida y el 

respeto que antes mereció del indígena. 

Gregorio, por su parte, aspira a ser correspondido por Asunta, una se

florita criolla y cree pader lograrlo con dinero, Por eso ayuda a Cabrejos contra 
\ 

don Fermín, Su papel consiste en hacer que el indígena sienta temor y no siga 

trabajando en la mina, con el fin de que don Fermin fracase como minero y el 

consorcio imperialista se apadere mucho m6s r6pido de la mina, En toda su ac

tuación se advierte la existencia de un hondo desprecio hacia el indio, 
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El individualismo, la ambición personal, muy claras en Gregorio, en 

Cisneros y en Carhuamayo, son actitudes totalmente opuestas a las del indígena; 

conducen al rompimiento de la armonía entre mestizos e indios y, por último, a 

la destrucción del mestizo. 

Gregorio, el mestizo que posee alma musical -- la que le permite her

manarse con el indígena y recibir de él respeto y cariflo --, llega también a P8! 

der esa alma. Su muerte es una muerte inútil. El indio, a quien tanto despre

ció, le ganó la batalla; y como una de esas grandes paradojas que encienan un 

enorme significado, de él recibe el último homenaje. Todos los acontecimientos 

que desencc:dena su ambición sirven,en última instancia, para mostrar la suprema

cía indígena sobre los hombres de las otras clases sociales. 

Después de la muerte de Gregorio, Rendón Wilka se pone a reflexionar 

sobre lo ocurrido; en esas reflexiones manifiesta la gran calidc:d humana del indio, 

su dignidc:d y su profunda compasión ante los que cae!" como verdaderas victimas: 

"(<De otro modo ha oído al caballo; su mal pensamiento se ha 
desatado por eso. Me está desconfiando; el azote le est6 dolien 
do, siempre, pues; como a mí. El cantar del animal alegre le 
ha agarrado; a él también le ha hecho cantar, sucio, ¡ Ccrhua
mayo; pobre'.,. Reflexionaba en quechua Demetrio, mientras en 
traba a la capilla, intranquilo. 4La capilla, pues, lo va a sal 
var; el Dios lo va a salvar al ingeniero, seguro, Odiabas, creo, 
a los co111.1neros, maestro Gregocio Juscamaita; a los vecinos tam 
bién adiabas. Pero en tu charanguito llor6bamos, papciy, indios-; 
comuneros, mestizos, vecinos hambrientos; todo, todo; los pajari 
tos y alma de losperros también llorábamos, y el ingeniero te 
ha matado en falso. ¡Adiós maestro'. E • , (33) 

Rendón da a conocer el sincero pesar que el indio siente por todo lo que 

significa el odio del mestizo. En esas palabras se nos descubre que ese sentimien-
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to destructor del mestizo es repetible, pues no se acaba con la muerte del perso

naje. El odio se encarna en otro mestizo, en Carhuamayo. De esta mnera, se 

volverá ~ producir el fenómeno hasta que dejen de existir los grandes abismos que 

separan a los distintos grupos humanos del Perú. 

La relaci6n entre el indígena y el mestizo no es simple, A aquel des

precio del indio ante el mestizo que sigue como perro al principal; encerrado en 

un solo término, 'k'anra', del cual nos habla el narrador de Yawar fiesta, se al'la

de la p,ofunda comprensi6n del indio ante la problem6tica existencial del mestizo 

en Todas las sangres. 

2.- La violencia eor la presi6n de uno de los grandes pacieres. 

El ej6rcito es uno de los vehículos de amestizaci6n de gran importancia 

en el Perú. El indio durante su servicio militar viaja, aprende a leer y cambia 

sus maneras. Deja de ser un indio socialmente, pero cultural mente sigue sintien

do y afirmando su calidod de indio. 

e El ejército est6 formado de una gran masa de poblaci6n mestiza. Ar-

guedas descubre en Los ríos profundos el doloraso papel del mestizo soldodo, el 

cual es utilizado por los blancos para frenar los conatos de rebeli6n de indios y 

de mestizos. Desde su condici6n de sojuzgado, el soldado mestizo se convierte 

en un ser extrafto para el indio, en el momento mismo del choque violento. Pe

ro este tipo de mestizo no se pierde para el n,ndo indígena de una manera to

tal. Las presiones a que lo someten no han podido borrar rntegramente sus senti-
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tad la co!l'llnicaci6n con los suyosJ 

(!n Los ri'os profundos los soldados que llegan a Abancay para reprimir la 

acci6n de las chicheras, sienten la necesidad de sofocar su angustia con la ale

grTa que reina en los establecimientos mestizos, donde se baila y se toca música 

indígena, En las chicherias, estos mestizos son atraídos nuevamente al circulo o!! 

ginal; allf uno de ellos se lanza repentinanaite, como tocado por la magia de su 

mundo, y fundiéndose con 61, a bailcr al compás de una melodía cuya letra ex

presa el triunfo de las chicheras. Recupera el alma musical del hombre de su pu! 

blo, vuelve a ser en ese instante lo que era: 

"- ¡Guapo~ ¡Caray, guapo', - exclamó el cantor, don Jesús, 
Sus ojos tenfan, otra vez, esa luz clara y profunda, insondable, 
Comprendí que yo no existía ya para 61 en ese momento, Mira 
ba al soldado como si fuera no el soldado quien danzaba, sino -

-su,m,pia alma desprendida, la del cantor de 1a Virgen de e~ 
charcas, 
-- tK'atiy', -- le gritó al soldado--. ¡K'atiy'. 
El soldado giraba en el aire, caía con las p iemas abiertas, y vol 
vía a saltar; zapateaba luego, con pasos complicados, cambian:' 
do las piemas; ••• • (34) 

El sentimiento de confusi6n desaparece en el soldado para dejar paso al 

entusiasmo del hombre que recobra su identidad, que vuelve a ser el danzante c! 

paz de transportarse y transporta a quienes lo ven bailar, a una dimensi6n mcravl, 

llosa, única y trascendente. El soldado mestizo vuelve a su rramdo momentánea

mente, haciendo que todos (indios y mestizos) se fundan por la magia de su danza) 

El momento de la co!l'llni6n del soldado con su mundo y con los suyos 

es destruido por la intervenci6n de otro elemento humano enajenado: el guardia 
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civil. Repentinamente se saca al soldado mestizo del mundo maravilloso y se le 

obliga a entrar al círculo donde se le mantiene para reprimir y matar. 

El indio sabe con certeza que el soldado mestizo es un ser enajenado, 

que está obligado a sentir odio por 61. Rendón Wilka reconoce ese odio en la O: 

titud cn,el e irracional de un sargento, y dice a otro indio: 

• & • j Seguro el sargento es mestizo odiador. & • ~ " (35) 

El odio de este tipo de mestizo es alimentado por los blancos. Los sol 

dados son adiestrados para que cuq,lan un papel que tiene que ver frecuentemen

te con la reducción y el asesinato del pueblo peruano. 

Por tadas las presiones a que se ve sometido el soldado, ya sea mestizo 

o indio, forma la antítesis de ese pueblo peruano admirable en la lucha, formado 

...sobre tado por indios y mestizos. Antonio Cornejo Polar se refiere a_ esta situa

ci6n concreta del mestizo soldado con estas palabras: 

C!iNo se trata, pues, del viejo tópico indigenista de los 'descasta 
dos'. En Los ríos ndos se trata de un fen6meno visto con -
innegable sut, eza, a tra b6sicamente de la cruel alienaci6n 
del soldado-indio, personaje que resulta 111.JCho m6s digno de com 
pasión -- contra 61 se ha movilizado todo el sistema social - -
que de repudio. El soldado-indio y el colono son los que sopor 
tan, dentro de la visión de la realidad que postula la novela, -
las m6s agudas aristas del conflicto múltiple y constante de la 
sociedad representada en la obra.• (36) -' 

Cuando Arguedas presenta al soldado indio o mestizo va m6s 0116 de una 

siq,le o¡eada al problema, por eso este personaje no puede ser un descastado; m6s 

que victimario es una víctima de la sociedad~ 
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El mestizo-soldado welve a aparecer en Todas las sangres; allí lo vemos 

animado por la agresividad y el odio que le han inculcado, un poco desequilibra

do, ansioso de matar para cu111>lir de manera acabada con una orden del gobierno 

y extralimitándose en el cu111>limiento de un deber que le quita la posibilidad de 

ser él mismo, El indio lo ve com:> encamación del poder que representa y lo S? 

luda de esta manera: 

•-- Nos días, seflor Cobiemos sargento -- saludó el viejo y, co
mo 61, los cuatro regidores se quitaron el sombrero,• (37) 

Con estas palabras el indio define al mestizo soldado y sabe que de 61 

no puede esperar más que odio y mucho dal'lo, 

(todos los mestizos que son desgajados de su mundo se ven obligados a 

representar el papel de enemigos de los suyos; son víctimas que sangran en lo más 

íntimo de su ser; son hombres enajenados, quebrantadas, en cuyo interior se libra 

la más amarga y devastadora lucha: la lucha entre lo indígena y lo criollo, 

Arguedas nos legó una obra en la cual mostró hasta qué punto las con

tradicciones sociales arrojan al hombre a una pugna fatal, y en qué medida el ho21 

bre es llevado a la enajenación, a la vejación y a la aniquilación del hombre, 

Pero, sobre todo,, nos mostró -- con esa obra aparentemente localista, cuyo perso

naje más i111>0rtante es el indio de la sierra sur del Perú -- donde reside la gran

deza humana, A ello hay que al'iadir que José María Argueclas supo verter en 

cada palabra, en cada frase, en cada una de sus obras, teda la sensibilidad y el 

esfuerzo y la labor que conducen al escritor a crear una literatura valiosa e im-

perecedera _:1 
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CO NCLUS 10 NES 

José María Arguedas es uno de los excelentes narradores de nuestra lit! 

ratura hispanoamericana conteq,or6nea y uno de los m6s pides escritores perua

nos. Sus dotes de narrador, el conocimiento pleno del material que maneja y el 

pensamiento tan unido a las inquietudes contempar6neas, son elementos que en él 

se conjugan para ofrecemos un caudal de obras tan significativas y vitales. 

Al iniciar en la d6c:ada de los treintas su producci6n literaria con un ~ 

p6sito manifiesto - revelar la verdadera personalidad del indio -, Arguedas cm0!. 

d6 una tarea de búsqueda, de rescate y de reveloci6n de una •lidad viva en ~ 

da hlspanoam6rica. Contó para ello con una experiencia vitalfsima - experiencia 

serrana de todos conocida--, con una conciencia IGcida de su popel de escritor 

realista y con una capacidad extraotdinaria que surgi6 de su propio espíritu rico y 

valioso. 

Esta opción primera que condujo a Argueclas al terreno de la creación [ 

teraria, no representó un obstáculo para que lograra hocer una de las reflexiones 

más profundas y completas sobre la realidad peruana. Por el contrario, al cenh'a_!:, 

se en la vida indígena con una perspectiva de búsqueda de la verdad en el arte, 

tuvo que desembocar inevitablemente en el tratamiento crtístfco de todos los gru

pos humanos del Perú dentro de una red de relociones que los define y les da ~ 

tido. Así, presentando al indio en su diario existir con distintos tipos de blancos 

y de mestizos, descubre su auténtico ser, a la vez que plantea los conflictos vi

tales que experimentan cada uno de ellos. 
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Arguedas logra captar una buena parte de la realidad social peruca,a en 

sus obras, en las cuales amplía cada vez más su ánmito geogr6fico; y si bien es 

cierto que en ellas predomina la sierra corno localidad donde se tiende a centrar 

la problemática social, económica y cultural que desarrolla, tambi6n ha volcado 

su experiencia del naindo urbano. Es claro, por otra parte, que el autor maneja 

mucho mejor el material serrano que el costefto, y sus obras de ambiente rural son, 

por lo mismo, las más logradas. 

Partiendo de un hecho hist6rico comprobado: la escisi6n de la sociedad 

peruana en clases sociales que se mantienen separadas de una manera abismal, Ar 

guedas plasma esta situaci6n en sus ncmx:iones; pero tambi6n nuestra la otra, la 

profunda: las conflagraciones humanas, los desajustes y ambiguedades sociales y c~ 

turales que soporta el hombre peruano; y de los marginados, esencialmente, las ~ 

tuaciones angustiosas, la orfandad, la soledad existencial. Y de esos seres, los 

indios y los que aceptan su raigambre indígena son los que niestran su pader de 

resistencia y fortaleza para hacer frente a la dram6tica vida peruana.. No hay d_!! 

da, desde esta perspectiva, y desde todas las penpec:tivas, Arguedas mca,ifiesta su 

voto incondicional a favor del indio. 

la problemática social y humca,a es vista por nuestro autor con "°" 58!! 

tido y penetraci6n. Sus obras no son simples acunilaciones de datos, pues en 

ellas ahonda en temas humanos trascendentes y se ve al hombre en su profundidad. 

Temas como el despertar del sexo - de indudable interés humano - perfectamen

te manejado por el autor en Los ríos profundos, nos permite conocer c6rno Argue

das logra expresar una crítica social (en este caso, cri'tica a un sector tradicional 
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de la población se1T<Jna, a los sacerdotes católicos) sin necesidad de palabras alt_!. 

sonantes o demagógicas, al mismo tiempo que logra la universalización ~e lo local. 

Desde su condición de escritor serrano, Arguedas reconstruye paso a ~ 

so una personalidad indígena hasta entonces desconocida en la literatura. Ro~ió 

con el esquematismo cl6sico de los namxlores indigenistas y presentó desde pongos 

y colonos hasta comuneros libres, fundamentando la conducta de cada uno de ellos 

de acuerdo a su situación social y cultural muy concreta. Rescató, sobre tado al 

comunero -- gran personaje de sus narraciones -- y lo instaló definitivamente en 

una dimensión humana; sin dejar de entrever que en la conciencia adormecida por 

golpes, miseria y sermones de los más rebajados, existe tambi6n un germen de ho'! 

bría.. 

La personalidad del indio arguediano pone en predicamento la figura de 

este personaje -- causa y motivo del indigenismo -- que habían trazado los narra

dores indigenistas anteriores a 61 y pone en predicamento tambi6n al indigenismo 

peruano sectario y esquemático. La obra narrativa de Arguedas carece de tado 

rigor program6tico y es confesión íntima, búsqueda, hallazgo, agonía de traduci

dos en pal abras; es vida y no programa. 

Uno de sus logros más evidentes y de mucha trascendencia no sólo en la 

nalT<Jtiva peruona, sino tambi6n en la hispanoamericana lo constituye la &Stl'Uctuf! 

ción de un universo narratiYO basado en un lenguafe que sin dejar de ser espaflol, 

traduce todo el caudal anímico del indio y del serrano y permite verlos de una 

manera integral • En el esfuerzo lingüístico de Arguedas se percibe no sólo el 

compromiso del autor con la realidad social peruona y con la literatura, sino tam 



254 

bién su gran anhelo de perfección humana y su más caro afán: la integración del 

hombre peruano • 

La experiencia única de José Mcría Arguedas nos permite conocer la i~ 

timidad milenaria de los indios quechuas - que tan celosamente han sabido res

guardar - y nos pone frente a una tradición relegada: la vida y la poesía de los 

pueblos indígenas del sur del Perú. 

A través de la extraordinaria frmemidad humana, de la gran sensibil i

dad musical, del hondo sentimiento hacia la naturaleza, del entusiasmo en el t"!_ 

bajo colectivo, de la perfecta unidad humana, de mitos y creencias -- aspectos 

que se destacan como supervivencias indígenas que han perdll'CXlo, gracias a la 

fuerza del indio y a la fuerza de su cultura milenaria-, Arguedas logra poner

nos ante un mundo indígena lleno de armonía (crmonía que sólo es alterada por la 

intromisión del blanco) y de valores que es necesario rescatar, 

La música y la naturaleza en la obra de Arguedas no sólo c.onstituyen 

un recurso eficaz pora patentizar la personalidad del indio o pora ubicarlo de la 

mejor manera en su mundo, sino que se erigen en personajes que polpitan pora for . -
talecer mágicamente a quienes logran sentirlos; son personajes actuantes y no si'.!!, 

ples personajes paramentales. Estos dos elementos además de dar a la narración 

un sabor de realidad maravillosa -- porque Arguedas es fiel al rrii'tico y tradicio

nal animismo indígena y lo asume en sus obras--, sirven, fundamentalmente, pa

ra exorcisar el mal; son pilares a los que tienen que asirse los personajes afrenta

dos, para no sucumbir, 
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El sentimiento particular de la naturaleza, tan bien logrado, y la inh! 

calaci6n oportuna de cantos quechuas, exenta de todo pintoresquismo, contribuyen 

a fortal~er los tonos líricos de la obra arguediana; y se logran, justamente, por 

la tendencia del autor a poner en cada palabra tado el nuncio interior y m6gico 

del indio, mundo del cual no pudo nunca desligarse. Por ese motivo tambi6n ~ 

demos afirmar que no hay en estas obras un límite muy preciso entre lo real y lo 

maravilloso, sobre todo cuando se habla del mundo indígena. Hay sentimientos de 

ternura en los penonajes y en el relato mismo, hay comuni6n universal con los 

animales y con todos los elementos de la creaci6n; pero las obras, sin def ar de ser 

claras, desafían el simple racionalismo para abrine como una afluencia po6tica de 

lo real. 

Los penonajes no indios que tan estrechamente conviven con el indíge

na adquieren peculiaridades diversas en las obras de Arguedas. Y 6ste, sin dejar 

de presentar la pervenidad y la violencia del mundo blanco, sin defar de recha

zar el individualismo característico de los hombres de cultura occidental, sin Clf>CJ! 

tane de la critica social, pone rasgos humanos en los explotadores, aunque quie

nes lo manifiesten con mayor 6nfasis sean aquel los cuyos sentimientos ante lo indl 

gena los acerquen a ese mundo. Adem6s, su crítica a los explotadores no es di

recta ni declamatoria; es una cn"tica finamente trabajada que subyace en cada P! 

labra de sus penonajes, en cada gesto y en codo situaci6n que viven. Y, sobre 

tad, es una crítica concreta no propiamente dirigida a el los, sino a tado un sl51! 

ma. Inclusive, puede decine que en nuc:hos momentos, Arguedas ve al blanco 

tambi6n como víctima de una sociedad individualista, insana, subdesarrollada y 5! 

peditada, donde se impone m6s la supervivencia que la convivencia humana, don 
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de se imposibilita tocia colft.lnicaci6n entre los grupos sociales. 

El blanco, personaje poderoso y violento, cuyo poder omnipotente sirve 

para subrayar la grandeza del indio, posee rasgos de humanidad, lo que, entre 

otras cosas, permite mantener la narraci6n dentro de una línea de auténtico senti 

do humano. 

El mestizo, recuperado aquí para la narraci6n indigenista con tocios sus 

problemas, expresa tambi6n en su lejanía o acercamiento al indio, en su negación 

o aceptación del legado indígena sus motivaciones y conflictos mm reveladores, 

que contribuyen a impregnar la obra de una gran fuerza vital • 

la explotación del indio, punto central de1 indi_genismo literario, no pi!! 

de fuerza en la obra de José María Arguedas, al controrio, se robustece, aunque 

éste es s6lo uno de los grandes temas que trata. Pero la explotación no se refie

re exclusivamente al indio. Arguedas denuncia la explotación del hombre de las 

minas (mestizos e indios), la del hombre que labora en las grandes empresas capi

talistas, la del humilde sirviente. La denuncia de la explotación adquiere nuevas 

tonalidodes y se logra, en una gran medida, por la vfa del arte y de la palabra 

trabajada, además de que se evidencia la superioridad y la indestructible dignidad 

del pueblo peruano y particularmente de los indios. 

Arguedas, contrariando la posición de los narradores indigenistas, no i!!_ 

curre en el error de acentuar los efectos de la explotación que sufre el indio P'! 

sentando seres bestializados o personas lacras; sin dejar de decimos (con persona

jes como colonos o pongos) hasta qué punto la explotación puede despojar al ho~ 



bre de sus esenciales atributos, presenta más bien a los indios en una posición de 

lucha, en una actitud de franca resistencia, haciendo estallCI' toda la pcsividad 

de raíz indígena, en un esfuerzo supremo realizado por el indio, para ingrescr al 

destino social que la propia condición del Perú le niega. 

Arguedas plasma todos los conflictos sociales de un país en proceso de 

cambio. Habla de la indigenización del blanco y de la hispanización del indio 

y encuentra, en cada fen6meno cultural que viva, los gn,pos hunDIOS por su in

terrelación, que la conservación de los valores humanos y culturales, seftalados c~ 

mo propios del indio, salvan al hombre peruano - sin distinción de raza o clase 

social - de su cancelación como individuo. Este escritor, sin dejar de profundi

zar en el análisis del indio eñfocado en su circunsta,cia social, ahonda mucho 

más en su significación cultural; este aspecto particulariza y define, en buena ~ 

dida, la literatura de Arguedas. 

Jos6 María Arguedas posee una fuerte inclinación a idealizar al indio, 

por la necesidad de afirmar en cada acta frente al honmre y frente a todos los el! 

mantos del mundo, la indestructibilidad del indio, su ternura, su fuerza y su po

der. Esta idealización - la llamamos así para nonaarla de alguna manera -- no 

tiene nada que ver con la idealización de los escritores indianistas. Arguedas SIJ! 
raya las peculiaridades más positivas del indígena por su gran fe, por su inmenso 

anor y por su conocimiento total del mundo del indio, para ofrecer una imagen 

grandiosa que no desmiente nunca la existencia de esa cara que sus antecesores i!?_ 

sistleron en presentar siempre. 

La visión del mundo de Arguedas es la visión de un hombre desganado y 
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al mismo tie~ fortalecido por las contradicciones sociales peruanas, cuyo suei'lo 

más ferviente es la construcci6n de una entidad humana que a partir de sus pro

pios wlores obtenga su historia. Su mundo narrativo es un mundo prel'lado de ~ 

lor y de agonía, es un largo debate entre la rebeli6n y la desesperanza, entre la 

al'ioranza, la fe y la magia. El mundo arguediano es un mundo complejo que na 

ce del dolor, del amor y del af6n de justicia social. 

Su obra vale por la riqueza temática, por la originalidad con que ela

bora y plasma sus ternas, por su visi6n del mundo sarano y del indio y por la ~ 

secuci6n de una forma lingUística que, a la vez que rescata las efectos y senti

mientos del indio y la complejidad y ritmos de una tradici6n oral, representa si':!!, 

b6licamente el ideal de Arguedas: la integraci6n entre los das mundas más distan

ciados del Perú, en todos los terrenas de la actividad humana. 

La obra literaria de Arguedas con esa visi6n desde adentro contribuye a 

un mejor y más amplio conocimiento del indio, de tocios los sectores de la vida 5! 

rrana y de buena parte de la costana. La vida en el Perú est6 contenida en sus 

páginas, las que constituyen m6s que una literatura indigenista, una literatwa na 

cional peruana de profundo sentido humano y univenal. 
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