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''i\li"f ••• vence el yawar mayu 
(rlo de sangre) andino y ven 
ce bien. Es mi propia victo':' 
ria." 

José Marta Arguedas. 

La novela To"d·as ra·s· san"g"r·es es un r!o caudaloso en e~ 

yo lecho se junian todas :las sangres de indios· y bl~ncos 

que se esfuerzan por sobrevivir en un complicado mestizaje 

a lo largo de la vieja lucha de-clases. Cada grupo social 

habri de ser e1·anico encargado de decidir, a lo largo de 

cada capitulo, las determinantes de su vivir y, por lo tan 

to, seri tambifn responsable de sus actuaciones e ideolo-

gia ante la sociedad a la que pertenece. 

José Maria Arguedas ha realizado, al exponer con toda 

su profundidad las ideas de un.José Carlos Mari4te¡ui y de 

un Haya de la Torre, pristlsimos peruanos, idfologos lati

noamericanos, una obra de dimensiones inigualables,al al-

canee de cualquier individuo. 

El trabajo desarrollado por José Harta Arguedas en e!. 

ta obra implica una responsabilidad no solo del quehacer -

literario, sino tambi!n del hist6rico que responde a la•! 

nera de pensar actual de muchos revolucionarios que· desean 
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un cambio·· social-. 

L·a iaagen que comunmente se tiene de las tareas del e!, 

tudioso de la literatura, podria decirse que la principal, 

es la de anaiizador e int~rprete de la palabra de un texto,. 

sin embargo, una novela exige ser examinada de tiempo en

tiempo .))ajo un nuevo sistema de id~as, lo que la hace vigen 

te. Cad~ lector puede tener una perspectiva distinta y una 

interpretaci6n·diferente, pero si la obra resiste m4s de 

una lectura estad en condiciones de.convertirse en obra 

maestra. 

Es probable que Todas las sangres ofrezca, entre 

otras la posibilidad de alcanzar la identifieaci6n del lec

tor con su realidad circundante, .o b_ien, de crear concien-

cia en El de situaciones politicas que lo involucren en de

terminado momento éon el contexto social. Estas circunstan

cias bastan para hacerla valedera en tiempo y espacio • 

. 
El inter6s por el análisis de Todas las sangres se 

acrecent6 por varias razones: la lectura comentada por el -

profesor Fernando Diez de Urdanivia; el haber conocido y 

escuchado personalmente, en junio de 1980 al Dr. Antonio -
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Cornejo Polar, autor de la mejor disertaci6n sobre JosE -

Maria Arguedas y por la docta orientaci6n y el atinado e~

tímulo del aaestro Ignacio Dtaz Ruiz, sin cuyas observaci!!_ 

nes este trabajo no se hubiera enriquecido, ni hubiera vis 

to su conclusi6n. 



IN T RO D U C C I 0-N 



En la obra de Jos6 Ma. Arguedas ( 1911-1969) exis

te una linea muy clara de profundizaci6n ante el problema •• 
social del Per6 actual, uno de los palses de HispanoamEr! 

ca con .. ún mayor nwnero de movimientos sociales. Su obra, 

que· v~. de 1933 a 1969, expresa la intenci6n de presentar 

las crisis sociales tomadas de la realidad al .trav6s de· 

textos crlticios. Su primer cuento, escrito a los veinti

"dd's años de edad, refleja su inter6s por el indigenismo, 

al que le sigue la obra entera, estructurada con plantea

mientos sociol6gicos, determinados por los mecanismos de 

la realidad hist6rico-pol_itica que no ha impedido que la 

exposid~_n de su narraci6n quede! inscrita ·e¡i.·e] hedx, ~ia,. 

La preocupaci6n·por lo indtgena surgi6 en las prim! 

ras d6cadas del siglo XX, 'Epoca de inquietudes políticas: 

los obreros se agruparon en sind'icatos, las universidades 

intensificaron movimientos reformistas y los partidos po

liticos existentes se radicalizaron, c!eando un ambiente 

de contradicciones que proponian cambios sociales urgen-

tes. "José Ma. Arguedas representa una evoluci6n de la C! 

rriente indigenista en el Pe_r6; sin abandonar el aliento 

de milita,ncia ideológica y denuncia polltica, crea una, 

obra profundamente humana y literaria"1 como parte de esa 

8 
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corriente poU.tico-nacionalista, debido a la notable in-

fluencia de JosE Carlos Mariiitegui ( 1891-1930 )-"el pr_!: 
• 

cursor, el anticipador, el susci·tador''-quien se dio a co-

nocer a travEs de la Revista Amauta y dej6 un análi~is -

h1st6rico de suma importancia en Siete ensayos de la rea

fidad peruana y el pensamiento de Haya de la Torre, crea

.lar ·de la Aliañza Popular Revolucionaria ( APRA ) • 

Todas las sangres ( 1964) es uno de sus 61timos -

trabajos·, en el que evoluciona del aparente indigenismo de 

sus escritos anteriores a la creación de una novela tam-

bién reaiista, con un sentido sociologizante más intenio. 

Es. la novela que más destaca en el conjunto ar

guediano por su interpretaci6n de la realidad, distin---

gui6ndose de su primera etapa meramente descriptiva de -

usos. creencias, supersti~iones y distintos tipos de fie! 

tas, a un nivel inmediato y verificable con sesgo de ri-. 
guroso etn6logo debido a que·siempre estuvo muy presente 

en él su vocaci6n por la etnologia; pero en una segunda -

etapa de madurez literaria, se retirari de este enfoque, 

para concebir novelas en las que este mundo mitico indig! 

na sé muestre con toda la fuerza presente en 1~ lucha 

de clases, mostrando su impotencia ante la opresi6n, en -

"""· 
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el juego.de la realidad dialéctica que esti por evolucig_ 

nar, por desaparecer·, sufrir cambios, como se anuncia en 

la novela Todas las sangres. 

A Toda·s· 1a:s S'a'ltgres se le consi4era la mejor lo-

·grada de toda la produccilSn literaria de José María Argue-

das* y por esta raz6n,objeto del p~esente estudio. Novela 

extensa, por su temática de conflicto social circunscrita 

entre las novelas socio16gicas, que muestra de manera des 

criptiva y con profunda crítica la opresi6n en la que vi

ve la inmensa mayoría de los peruanos, a l~s que sólo les 

resta el camino de la rebeli6n a través de la lucha orga

nizada. Escrita en 1964 su texto mantiene la vigencia de 

la novela social de anticipaci6n, como lo es Hombres de -

a caballo de David Viñas. 

Las poblaciones indígenas marginadas de Latinoamari 

ca ya no son presentadas en la novela como grupos ·aisla· -

dos; sino como parte de una clase: mineros, campesinos, -

artesanos, empleados, cuya lucha en el futuro podri tener 

éxito como grupo organizado, como personaje colectivo que 

posee la razón y que podri tener la capacidad real para 

* En lo sucesivo, se utilizar! las iniciales JMA para re-
ferirse a Jos, Mafia Arguedas "'"' 



- 11 -

cambiar el orden actual. 

JosE Maria Arguedas, como de legado de las c;aras - -. 

ideas· de_ Mariltegui y· de Haya de la Torre, produjo ·a. su -

~ez, una novela no ya en el sentido indigenista s~no en 

el nacionalista. Entre dualidades polttfcas y raciales -

prennta al mestizo como el· único eiemento capaz de iden

tificarse con la peruanidad. Arguedas se compromete a-·-. 

plasmar el idea~}o polttico heredado en ·1a novela Todas -

las sangres. 

Presentar pormenorizadamente en Todas las sangres 
-

.los planteamientos poltticos de dos ide6logos dispares .;.. 

como lo fueron Jo~E Carlos Mariátegui y Victor Raúl Haya 

de la Torre* es indudablemente· una tarea dificil; pues -

''Mientras Haya de la Torre formul6 la orientaci6n nacio

nalista revolucionaria, Mariitegui sent6 fundamentos te6~ 

ricos y la organ~zaci6n para el desarrollo del socialismo. 

en el Pert1112 - asi, argumentaciones di versas se mezclan -

a diferentes niveles sociales en el pueblo arguediano de 

novela-, sobre todo porque en realidad ninguna tipologia, 

• JosE Carlos Mariátegui fundador del Partido Socialista 
en el Perú, Victor Raúl Haya de la Torre fundador de 
la Alianza Para la Revoluci6n Americana APRA. 

'""' 
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de las clasificadas por l9s te6ricos, se encuentran en -

estado puro, sino que están "contaminadas" por las diver

sas ~ircunstancias y deberán obedecer a una trama; por --
-

ello, los modelos que 4escribe la novela son tan reales -

y precisos y a la vez tan distintos de los otros, que por 

st solos objetivizan, en una muestra verdadera, las teo-

rtas y anilisis ~ue se han hecho sobre aquella 6poca. 

Si bien es cierto que JMA no utiliza nombres reales, 

las personas y los lugares son verdaderos como los hechos 

que se vuelven hist6ricos al ser narrados por 61. El asU! 

to principal de la novela se fundamenta en el problema 

agrario, problema que domina todos los conflictos de 

una sociedad en la que el latifundismo, que impide el 

desarrollo de la pequeña propiedad y la producci6n agrk!!_ 

la, coaligado con la explot_aci6n de los recursos natura:-

les, desencadenan un incipiente capitalismo nacional que, 

al no poder hacer frente a una economía propia, cae en~

poder de capitales extranjeros. Estas apreciaciones dift

ciles de comprender en abstracto, son claras en la nov.e-

la; todos estos elementos son el asunto del ensayo argue

diano que fur.damenta la obra, urdimbre ideol6gica que -

parte de las descripciones de una economta semifeudal del 
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que:es modelo vivo Bruno Arag6n. Arguedas muestra con e,!_ 

te personaje, que no es posible prosperar· con institucio-

nes democriticas y liberales en el pais, pues en lá nove

la los Aragón son la gran-propiedad y el capital extran-

jero, arist6cratas que conservan su predominio poUtico -

y asumen las funciones de una clase burguesa que desea. -

mantener sus antiguos ideales coloniales: " - ¿Creés :que 

tenemos a6n derecho a poseer siervos? ¿crees que los sie!. 

vos constituyen un bien·productivo? Son un peso muerto. 

Ahora les necesito ••• 'y· los expiotaré misericordiosamente 

y a fondo ••• " (t.I.p.88)* Dice Fermin Arag~n a su esposa. 

Arguedas s~ dio a la tarea del didactismo literario 

al llevar a cabo ei ensayo.político a trav6s de la novela. 

En la argumentaci6n y discusi6n entreverada en la lucha -

de clases, como ~ar los Fuentes la realiza en La muerte de 

Artemio Cruz o,JosE Revueltas en Los errores y Mario Var

gas Llosa en ,Conversaci6n en la catedral, Arguedas deseó· 

mostrar a los mismos p_ersonaje~ la·imagen de s_t mismos --
. 

para ·que cobraran conciencia de su vinculaci6n"·~n, __ 1,t: si~,_:· 

tuaci6n social de su pats. 

* Siempre que se cite un fragmento de la novela, se pon-
drá enseguida el tomo y la página. 
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La novela Todas_ las sangres _esti llena de recuer-

dos preconscientes que a travSs de su lectura llevarán al 

lector a situarse en la zona. afectiva al enfrentarse a 

las situaciones cotidianas de los habitantes de la sierra. 

pero tambi!n le van a hacer conciencia de su acti ~el hacia~ 

esa poltlaci6n india ., marginada no s6lo por su idioma, y - .•. 

excTÚida del imbito peruan~, a reconocerla en su aut~nti-

ca dimensión y existencia palpable como prueba verdadera. 

y element.D import_ante del mes,tizaje que integra la socie

dad del fer(i. 

En Todas las sangres el mestizaje es el sedimento 

vivencia! del que Jos6 Ma. Arguedas ha heredado la recept,! 

bilidad y sensibilidad a flor de pi~l y el que en un doble 

juego de creación y recreaci6n va a dar una flor 6nica: 

"las flores rojas del pisonay" de ·1a literatura americana. 

El manejo de estos habitantes, personajes individu! 

les rep!esentanteS" de las clases sociales empeftadas en un . 
movimiento revolucionario se enfrentan en la novela en un 

conglomerado de distinta indole: mestizos, indios y blan

cos, todos con el problema de la comunicaci6n entre el 

cspaftol y el quechua. El mestizaje cultural, consolidán

dose apenas, no sólo resulta apasionante, sino de un vivo 
""" 
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interEs al que se agrega dentro del mismo rengl6n la in··· 

tervencl6n de la naturaleza, quien se erige en personaje, 

en dialogante o corifeo y que con su propio lenguaje se 

comunica y participa con los seres humanos que establecen 

una relaci6n de dependencia, explotaci6n o swaisi6n hacia 
1 . 

ella·, seg6n los diferentes grupos ... 

Para·realizar el anilisis de esta novela se tomarin 

en cuenta las recomendaci~nes que Lucien Goldman hace en 

el ensayo: "La sociologia y 1a literatura: situaci6n ac-

tual y problemas de mEtodo113,1 en su libro, Para una socio

logía de la novela, 4 con lo que se prodri llegar a una 

explicaci6n a través del anilisis, separando las hip6te-

sis interpretarivas inmanentes de la obra y las hipótesis 

explicativas trascendentes a Esta, por lo que se tratari 

de seguir por uno de los caminos esenciales que se ofre.- -

cen actualmente a la sociología que " ••• se basa en amplias 
-

concepciones filosófico-hist6ricas, aplica los principios 

de la inducción y de la deducción en la investigaci6n y -
'• 

escoge y trata los hechos de función de estos principios, 

( ••. ) para conducirnos finalmente a una solución construf 

tiva de los problemas planteados ••• "- 5, como propone G".N. 

Pospelov en su articulo "Literatura y Sociolog.f.a". 
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El objetivo del anilisis de la novela Todas las!!!" 

gres se sit.úa en el estudio de los elementos narrativos -

que la integran. El anilisis pretende realizarse bajo el 

enfoque sociológico, raque la finalidad de este traba-

jo consistiri en determinar el sentido, la estructura y -

la organización de los elementos narrativos en el proce-

so de producción literaria que Arguedas desarrolló. en.es

ta novela, elementos constituidos por el conjunto de 

ideas, imágenes y representaciones sociales a través del 

relato. Se consideran como elementos especificas: él arg! 

mento, el factor tiempo y espacio, el narrador, el diUo

go, la estructura y los personajes, estableciendo la dif! 

rencia y congruencia entre personajes .individuales, con -

los que está poblada ~oda la novelistica, y personajes c~ 

lectivos, como estratos totalnente identificados con su -

clase social, su relación plena dentro de un espacio so-

ciocultural y un argumento no biográfico. Las observacio

nes que se harán a estos elementos o.bedecerin a los linea 

mientos de la critica literaria, tratando de mantener la 

relación natural con la sociologia, aplicando sus concep

tos, para subrayar con toda claridad el valor literario 

que los elementos narrativos han adquirido en Todas las -
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sangres, asi como su~bjeto y trascendencia en.la litera

tura latinoamericana. 



NOTAS AJ.A INTRODUCCION 

1 Diaz Ruh, Ignacio. Siglo XX: Sod·edadf Pens·a11iento y Literatu
ra. La novela y ·e1 cuento. Mexico, ANO ES, 1976.p. 78 

2 

3 Cfr. Goldman Lucien, et. al. so·ciologia de la creaci6n litera-
ria. "La sociologia yla ITteratura: s1tuac1ón actual y proble
mas de mEtodo". Argentina, Ediciones Nuev~ Visi6n, 1971. 
p.11-43 

4 Cfr. Goldman, Lucien. Para una sociologia de la novela. 2a. Ed., 
Madrid, Edítorial Ayuso, 197S. 

s 
Goldman Lucien, et. al: Sociologia de la creaci6n literaria •• ~, 
p.S1 
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C A P I T U L O I 

EL ARGUftENTO Y EL NARRADOR 



La novela Todas las sangres carece propiamente de 

un·narrador protagonista en primera persona, en ella no -

existe ese ángulo personal; es el lector-espectador el 

que todo lo ve y todo lo oye, onmiprese~te, presto a par

ticipar, compartiendo el deseo del autor de salvar, recu

perar y rescatar.las realidades que van a morir; ese paS,! 

do inmediato que va a cambiar; las tradiciones, las cos-

tumbres, los mitos prehispinicos que sucumbirin ante el -

progreso, la máquina, la evoluci6n econ6aica. 

JMA presenta una stntesis compleja: la crisis de-· 

los valores sociales ante el cambio de la estructura eco

n6mica del colonialismo, atin vigente en patses dependien

tes y subdesarrollados, atrapado entre el_pasado inmedia

to y el momento actual. 

"El viejo subi6 a tientas las gradas d~ piedra ••• "· 
-

Don Andr6s Aragón de Peralta antiguo duefto y seftor poder~ 

so del lugar, San P~dro de Lahuaymarca. El viejo borracho 

llegó hasta las campanas y desde la- torre de la iglesia -

esperó a que la comunidad saliera de misa para maldecir, 

ante el pueblo allt reunido, a sus hijos Bruno y Fenatn, 

"'"' 

20 
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.. --'1,~ 
quienes lo despojaron ele sus pósesiones; les llama caines 

y anuncia pública y solemnemente su muerte expresando sú 

voluntad de heredar sus bienes personales a los indios y 

a los caballeros pobres que asilo deseen. Despu!s, el 

anciano regresa a su casa y se envenena con cianuro. Asi 
inicia JHA.fa novela. El proceso desintegrador de la cla

se se inicia con el suicidio del viejo, las maldiciones a 

los hijos desnaturalizados y con la incitación a la ven-

ganza. La imagen de este deterioro y descomposición de la 

casta doainante se completa con la muerte de la esposa de 

don Andrés, borracha empedernida, que al m9rir es enterr! 

da con el ritual indigena, como si fuera una personalidad 

india. 

Los dos hermanos, largo tiempo separados, se unen -

y se-prometen ayuda: don Bruno prestar§ a su hermano mayor 

los hoabres que necesita para explotar la mina, y Fermin, 

animado por una desmedida ambición-la mano de obra gra-

tuita, consecuencia del sistema feudal en el que todavía 

viven- promete a Bruno que mantendri con ellos la rela- -

ción paternalista ativica y cuidari de la inocencia y pu

reza en la que se los entrega. Don Bruno, pecador arrepe! 

tido, maneja a los indios a su antojo y se cree responsa-



ble ante Dios de todos ellos. Don Fermín, respaldado por 

su mujer en la búsqueda de1··poder econ6mico, ha realiza-

do una s~rie de combinaciones que tienen al borde de la -

quiebra a los ricos del lugar, quienes lo odian y le te-

men, sin saber que a Feriain A~agan se le ha aaotado el C!, 

pital, seudohered~do, en la búsqueda de una veta de plata 

que ponga en funci6n nuevame~te la mina que perteneci~·a 

su padre y que fue abandonada por falta de recursos. En 

tanto que.el ingeniero Cabrejos Seminario, boicotea el -

trabajo en la mina para que 6sta pase a mroa ele un CXXlSOlCto 

transnacional para el cual trabaja. 

La trama de la novela se va integrando con la acti

vidad de grupos humanos que se unen, se agreden y luchan 

entre si o se mezclan al perseguir los mismos objetivos 

o parecidos fines. Los distintos grupos sociales actúan, 

por medio de sus lidere·s, . mandos o cabecillas, en una in

trincada lucha de clases: los terratenientes pobres de -

San Pedro, los comuneros libres de los alrededores de la 

villa, los mineros de Apark'ora y los indios pertenecien-

tes a las haciendas como la de Bruno Arag6n de Peralta. 



:·Ast, la an6cdota deriva esencialmente en la. con ti.e!!. 

da de grupos sociales por obtener el producto de la mina 

-compaftla trasnacional e imperialista frente a la socie-

dad terrafeuiente local- o el cultivo de la tierra-terr.! 

tenientes tradicionales-frente a la aparici6n de otra·- -

fuerza, un grupo social en ascenso. 

Las intrigas generadas por el afin de los terrate-

nientes al seguir explotando· a los comuneros-quienes tr,! 

bajan la tierra del patr6n y cultivan para cubrir sus ne

cesidades la tierra comunal, que paso a paso va menguan-

do, mientras que las. posesiones de los hacendados se -

agrandan-, se traducen en acciones de castigo a los alcal 

des del com6n, que son colg·ados de la barra, al solicitar 

mejor pago por cultivar la tierra de los caballeros pro-

pietarios. 

Los terratenientes, a su vez, han tenido que vender 

parte de- sus tierras de cultivo al representante del con

sorcio interesado en la mina para cubrir sus deudas orig! 

nadas por mala administraci6n y planeaci6n en siembras y 

cosechas. Las fricciones internas dentro del grupo, los 

llevan a un desgaste econ6mico primero-y luego a la p6rd! 
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da de las propiedades. Se describe la quiebra de las fami

lias más prominentes y el deterioro político que sufren -

al perder cada vez más la obediencia de los indios y peo

nes- a su servicio. Ante el desequilibrio de la situaci6n 

social, los comerciantes resultan ser el grupo beneficia

do al mediar entre vendedores y compradores. 

Esta trabaz6n crujiente se rompe en definitiva con 

la alianza de mineros y comuneros - la clase_ explotada- - -

que al desaparecer los poderes locales se enfrentad. -al., 

nuevo enemigo, el imperialismo~ 

Es claro que el proceso narrativo de la novela no 

es propiam•.mte un esqi1ema de acont,-cimientos lineales que 

desembocarán en un fin previsto; no, Arguedas muestra el 

mural· de grandes dimension~s en donde un mundo derruid~ 

con su consecuente desplome se explican dialEcticamente. 

En la última parte de la novela, se producen gran·-· 

des cambios cualitativos en Bruno Arag6n de Per~lta, de-

clarado seftor feudal; enardecido por un misticismo muy -

personal y hermanado con los indios es acusado de soli·- - -

viantarlos al concederles tierras de cultivo en propiedad 
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y pe~iso para comerciar libremente con sus vecinos. Su -

distorsionado fervor cristiano lo convierte en el ingel -

vengador cuya ardiente espada cobra victimas a su alrede

dor castigando y dando muerte a sus iguales, los seftores 

hacendados, por su comportaaiento impto y despiadado ha-

cia sus ciervos; todo esto coao acc~ones de Justicia y P.! 

rala salvaci6n de su al.Jlla. Inspirado por la divina ·prov! 

dencia nombra administrador de la hacienda a Rendón Wilka. 

Este indio instruido fuera de su comunidad, que vivi6 en 

la ciudad y alli aprendi6 ciertas teorías políticas, for

ma una comunidad libre y reparte la tierra.entre los in-

dios. El ha sido quien ha organizado a las comunidades 

indigenas y a los indios que trabajan en la aina para pr.2, 

piciar un cambio social; asimismo ha.preparado a todos 

los pukasiras, indios de su comunidad y de la comarca, -

para llevar a cabo una revolución. No es desconocido que 

de 1930 a 1933.en el Per6 hubo una sucesi6n de levanta--

aientos militares y de insurrecciones populares que hici! 

ran patente la c·risis del orden ·establecido y que, al re

petirse el proceso similar de 1900 a 1930 de concentra-

ci6~ de la propiedad del imperialismo-no s61o mayor, si-

no mis diferenciado, abarc6 a la industria que comen--

zaba el procesamiento inicial de materias primas en 1950 
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y 1968-, nuevamente surgi6 un poderoso movimiento campes! 

no dispuesto a terminar definitivamente y para siempre -

con las formas aft:aicas,.afin supervivientes de expJ.eta--

ci6n social en las minas y en el campo. 

Rend6n Wilka es perseguido por sus actividades rev!!_ 

lucronarias. Mientras dirige la faena de trabajo colecti

vo un pequefio destacamento lo encuentra-y determina fusi

larlo. Ante el pelót6n de fusilamiento Rend6n Wilka excl,! 

ma: "Los fusiles no van a. apagar el sol, ni a secar los 

rios ( ••• } El oficial lo hizo matar. Pero 61, como los~

otros guardias, escuch6 un sonido de grandes torrentes 

que sacud1an el subsuelo •.• " (t.II,p.259}. Con estas 1ilt! 

mas frcses, la novel~ deja al lector en el terreno de la -

imaginaci6n la posibilidad de ~ue se inicie un cambio to

tal y para ello da algunos indicios: en la mina los in-·-

dios y· los obreros se han declarad'o en.huelga y en Lima,

el "zar", presid~nte del consorcio, planea la rej>resi6n 

que pretended aeabar con el levantamiento.-

Hasta antes de JMA la novela peruana babia tratado 

de expresar la problemática andina con narraciones en --

las que al distorsionar la sintaxis del espaftol se imita-
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b~ el habla.;.~8:· lps ,·personajes que pueblan la novela indi

genista con resultados artificiosos, producto de la inco

municaci6n entre el novelista y la materia narrativa. De 

esta manera se hacia sentir al lector la distancia cultu

ral del JWL~rador, pues la narraci6n erudita·y correcta -

pertenecia indudablemente al escritor, quie~ hacia un· va

cio literario entre 6ste y sus personajes. 

JMA tiene el m6rito de abolir esta falsa imagen, -.

tanto la del narr~dor que desconoce el mundo que descri-

be, como lo que alli se dice y la manera de c6mo se dice, 

ya sea bl~co, mestizo o indigena ~1 que se expresa en el 

relato. 

Como parte de su personalidad perteneciente al mun

do quechua JMA guard6 en lo más intimo los acontecimien-

tos sociales del ambiente en que transcurri6 su niftez y 

parte de su adolescencia, y vudo, mis tarde, gracias a.

este profundo conocimiento, encontrar una acertada solu-

ci6n que le llevar~a a crear la narrativa arguediana que 

se distingue por el manejo acertado del lenguaje que rom

pe con la sintaxis espaftola. Es indudable que se da una 

ruptura al intercalar vocablos indigenas; aGn asi, 6stos 
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no cambian.el ritmo ni el sentido de la frase (por SU!, 

tituci6n de las categorias gramaticales equivalentes -

de los dos sistemas lingÜ1sticos). 

Al plasmar las experiencias en palabras no es fi

cil captar la realidad, a pesar del man.ejo del lengua

je, pues muchas veces sucede que aquéllas mueren apre

s.adas por la dcnica si no descansan sobre una acepci6n 

de· la realida'd po·s'ible, cuya posibilidad esti fundada 

en el mundo existente1 , asi, cuando un escritor rea~

lista como JMA desea ser fiel al expresar el imbito de 

la realidad en la que 61 ha estado inmerso, cuenta con 

la posibilidad de manejar experiencias y'valerse de t!!_ 

das las posibilidades del quehacer literario paramos

trarlas llenas de vida, aut6nomas e independientes del 

ser que las crea·, diildoles existencia propia. 

Las experiencias no s6lo son individuales, sino -

de la.sociedad, del grupo al. que se pertenece social e 

hi"st6ricamente; estas vivencias colectivas, heredadas 

genéticamente estin presentes en la obra como. tentati

vas de recuperaci6n y de exorcismo de ciertas experie! 

cías localizadas entre la linea de lo objetivo y lo -

subjetivo, es decir el sentido pantetsta expresado en 
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:..el animi~mo y el pensamiento m4¡ico- como si- las nove

las surgieran, parafraseando a Mario Vargas Llosa a fin 

de recuperar, de salvar de la nada, esas realidades que 

van a morir, que van a desaparecer. 2 

Es por esto que JMA hace un inventario. ainucioso -

del pasado inmediato, del mundo semi-actual, que se -es

f!!_iga y por esta. raz6n se recrea en la descripci6n del~

paisaje peruano, reconociéndolo con los nombres incas, 

dlndóle, cUmensi6n con las antiguas canciones quechuas,

que aún sobreviven con la presentaci6n brutal de las -

condicio~es de vida de este mundo indigena a punto de -

desaparecer. Tod.as las sangres no s6lo narra los acon-

tecimientos de una comunidad indigena que habita en los 

Andes con todos los elementos del folklor peruano, ra-

z6n por -la cual se le ha considerado como escritor indi 

genista, -sino que nos encontramos ante una narrativa -

que se extiende en la descripci6n y análisis del congl!!_ 

merado que vive de la explotaci6n de la tierra, delco

mercio, y de los servicios burocr4ticos, en el momento 

trascendental en.que la sociedad es arrastrada hacia la 

decadencia econ6mica. 
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La intervenci6n ex~ranj~ra habilita la expiotacl6a 

de un· slstema·de producció~ colectivo ya en desuso, como 

era el ayllu, para explotar la.mina, sistema similar, 

empleado en 1~ época de la colonia. Estas circunstancias 

fueron generales en Latinoamérica y· de manera particular 

en la historia de los Andes colonizados por los europeos, 

quienes Utilizaron para su beneficio la experiencia indt

gena del aprovechamiento comunal de la tierra y de todo 

trabajo de producción como es el de la mina. De esta man,! 

rase comprende que la novela~e JMA narra ~o solo lo po

sible sino lo existente. 

Se ha mencionado que el ayllu es la forma tradicio

nal de la organizaci6n igualitaria del clan de los pue--

blos andinos, que en la Epoca dé la colonia ya s6lo era -

una reminiscencia formal del comunismo-primi~.ivo, median

te el cual se realizaba el proceso de explotaci6n de la -

gran masa de la población como un .privilegio de la clase 

dominante. La figura empirica de esta relación de cxplo--
,-
tación difiere respecto a las formas conocidas de la his-

toria europea occidental. El ayllu es una forma particu

lar en tanto que la relación de explotación se constitu

ye entre el Estado y la Comunidad entera y se realiza 

""" 
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-conservando el sistema del clan, sin alterar sus estruct!!_· 

ras tradicionales, por ejemplo: la posesión colectiva de 

la tierra, el sistema colectivo del trabajo o su caricter 

ceremonial. "Los indios apreciaban el trabajo comunal co

mo algo solemne ••• Esto valla para el trabajo en las mi-

nas ••• y sob·~·~O para la labranza en la tierra y las -

coslféhas."3 

Se dejarla asentado que la narrativa arguediana de!_ 

cribe una sociedad sumamente compleja y plu:ral, en donde 

las clases, al nivel mis-general, se presentan como dos 

clases antagónicas integradas en un sistema s_ocial asim6-

trico, entre las cuales se establecen relaciones de expl~ 

tación, dependencia y subordinaci6n que se distrib~yen a 

lo largo-de estratificaciones, cuyos polos opuestos estin 

c0nstituid_os .. por opr;i.midos y opresores que desarrollan -

ideologlas propias y que se deberlan distinguir entre st, 

básicamente, por el lugar que ocupan, su relación con los 

medios de producci6n, distribución o forma de adquirir la 

parte de la -riqueza social que poseen, pero que en ·1a no

vela se confunden muchas -veces por la estructura dial6ct! 

ca de la que emergen expresindose con un mestizaje lingÜÍ! 

tico, por lo que es dificil distinguir la distribución 

""" 



32 

desigual de privilegios y discriminaciones-de cada grupo. 

Esta sociedad tiene como sostEn econ6mico de la pi~ 

rámide, .tanto a ind1genas como a mestizos que labran la -

tierra o trabajan en la mina. 

En este trabajo se intenta calificar de sociol6gi~a 

la narrativa de Arguedas, relacionando las estructuras -

sociales como limitantes de las acciones, actitudes y he

chos contenidos en la novela. La recreaci6n del aspecto -

inmediato de la realidad social y de la conciencia colec

tiva ti"ene como objeto el de reproducir a Estas, cuidando 

de no incorporar intencionalmente su experiencia personal 

y destacar la interacci6n de los grupos en un todo cohe-

rente, en donde la participaci6n individual es minima. 

El narrador ·de Todas las sangres. es un n_arrador 

~mnis~_iente que describe los acontecimientos distantes 

uno de otro, por tiempo y espacio, desde los distintos 

ángulos de la multitud que puebla la novela; un narrador 

grupal, no importa quE personaje pertenezca a qu6 grupo,· 

se expresa como grupo y se distingue por lo que dice y· c6 
- -

molo dice. Por ejemplo, el diálogo an6mino, con voces 

""" 
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del pueblo que se levanta en el momento en que Bruno Ara

g6n se vio obligado a presentarse en la capital de la pro 

·vincia y al recorrer las calles: 

"Oy6 que hablaban de El, cuando pasaba, en todas -

partes, 

-El gamonal! ;El come indios! 

(Exclama, tal vez, .una mestiza adosada a la pared, de 

las que trabajan de sirvientas, en algunas casas -

de las orillas de la ciudad). 

-¡El gran seftor de la Providencia! 

(Es posible que se trate de algGn comerciante que -

esti··enterado de que Bruno es duefto de una de las 

haciendas mls ricas y productivas,) 

-IEl maldito! 

(Seguramente alg6n anciano que ha conocido a la fa

milia "Arag6n de Peralta y sabe de la maldici6n que 



don Andr6s Arag6n lanz6 a su hijo). 

-¡Qué terno tan antiguo, qut bast6n tan rtdiculo! 

(Alguna mujer que forma parte del grupo en ascenso 

econ6mic~, y que.parece estar al dia en cuesti6n de 

modas masculinas • ). 

-Pero tiene aire de grande ••• 

- De novela. 

-su hermano parece mis joven. 

-Y es como su patr6n. 

-Eso, no. Este tiene cara de Santo" (t,11,p.}9) 

(Es indudable que estos comentarios pertenecen a•! 

jeres de la clase media, as_omadas a los balcones de 

sus casas.) 

'""' 
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Los hechos de la novela presentan un desarrollo l! 

~eal en temporalidad, iniciándose con el suicidio del 

viejo Andrés Arag6n de Peralta, representante del grupo 

feudal en decadencia, ~uien llevar! a sus hijos a em---
.i 

,~·prender una enconada lucha por el pode_r en l_~: ,que. dia--

lécticamente las clases aritag6nicás sé enfrentan hasta 

desencadenar un final dramitico que en la novela no es 

concluyente. 

El proceso de interio"rizaci6n, perteneciente a la 

nominaci6n subjetiva, se_ levanta c"mo un. coro de voces 

con el que se expresa la naturaleza con los ojos anti

guos y, a trav6s de la mirada del indio, se comunica; 

es una aliada: los pijaros, los Arboles, las flores, 

las montaftas, actOan con las palabras con las que se -

juzgan las acciones, con los juicios con los que miden 

los hechos., pariicipando- de los mismos, ya·' adelantlnd!!, 

se a 6stos, ya reforzindolos. En las escenas de pesa-

,duabré hasta los. Arboles están triste~; otras veces, 

1a naturaleza es la interlocutora de los pensamientos 

de los personaje.s por medio del canto alegre de la ca

landria, el temeroso gorrión que se para en la rama -

mis alta, la débil luz de la ta·rde, las flores rojas -

que se encienden, influyen ea el lnimo del lector par

cializando su actitud hacia los personajes. Los 

seres de la naturaleza manifiestasn su animismo 
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actuando por s! solos, subrayando los valores que preten

den hacer vllidos a travEs de la novela. 

La narraci6n tiene siempre un ritmo dialEctico: ca

da grupo mantiene valores y juicios de verdad propios, y 

los utiliza con la misma vehemencia·co~ la que acepta y -

usa los giros de otro gru~o para reforzar los suyos, so-

bre todo aquellos juicios de critica. social o moral "Don 

Bruno es un fornicador" lo consideran· asi, tanto los babi 
. -
lante~, de San Pedro como su cufiada, la esposa del minero, 
:··, 

el-mismo Don Permín y hasta. el ingeniero Cabrejos. Este -

juicio proviene del grupo mestizo, pero es aceptado por -

todos. En otras ocasiones los juicios son tan semejantes, 

qu~ s61o se distingued por la carga emocional que llevan: 

·"Oro en quechua el patr6n, y el indio lo sigui.6, como si -

el rio hubiera hablado. (_Un subjetivismo tal, ante hecho 

tan ins61ito lleva al narrador, indudablemente del ~rupo 

indigena,a compar~r la acci6n del rio que habla con la 

del patr6n) ••• Un gran sefior, rezando en quechua, a su 1! 

do, al lado de un comunero que no era autoridad constitu! 

da y que no llevaba traje limpio ni ornamen- -

tado ••• "(t.II,p.30) ¿QuiEn describe esta escena? Don Bru

no es el Onico hombre blanco presente ante la comunidad -
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de Paraybamba, el subrayado denuncia un personaje narra-

dor perteneciente al grupo indigena, quien se conmueve a!_ 

te la acci6n del seftor hacendado, duefio de hombres 1 de -

tierras y termina c~ndoliEndose de la pobreza del anciano 

arrodillado con su camisa y su pantal6n remendado. Y el -

narrador no puede ser otro que la misma comunidad de Pa-~ 

raybamba quien contempla la escena; algunos renglones.--

despuEs este mismo narrador, al canto triunfal y victori.2, 

so y a los gritos quechuas de los comuneros: "JWifiiil! 

El puma, sudaba y se sentía más feliz que su jine-

te" (t.II,p.30), impone a la imagen, además del pensamien . . -
to migico existente,. el animismo, el puma es el caballo -

que monta el mozo de hacienda de Bruno Arag6n. 

En los capítulos iniciales 4e la nove~a, aparecen 

en letra bastardilla los primeros vocatilos en quechua, la 

nota de pie de pigina las explica o traduce. Estas prime

ras palabras, insertadas de manera timida parecen forzar 

la frase en espafiol. Don AndrEs de Peralta, dice a Anto: 

"-Echaris trigo al techo para darle mi recuerdo a ese pi-

chitanka*(.,,) Cuando mi mujer muera te llevaris a la -

* gorri6n 

""" 
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ICurku" * (t.I,p.18) pero a medida que la novela avanza y 
. "' • .. 

la a~ci6n se complica las voces•quechuas se suceden, se -

multiplican y s·e combinan, substituyendo por necesidad y 

enriqueciendo por elegancia, con su intromisi6n la fuer-

za de la sintaxis espafiola. Mati~de visita la choza de 

los comuneros que trabajan en la mina, uno de ellos se 

acerca a ella: "- Pumasonlc·'o yawar. Puaansok'o co11une-
' ro - ( ••• ) y le entreg6 un ramo pequeftito de s6lo tres -

campanillas de ICantuta.- ¿QuE ha dichof _,¡ p~egunt6 Ma

tilde. - Su apellido. PumansQk'o quiere decir: coraz6n -

de puma. "(t.I,p.19S). Contest6 Rend6n. 

Las notas ,explicativas llegan casi a desaparecer~

·en los capitulos posteriores y con este proceso se CWl--

ple la intenci6n didictica del autor, que utiliz6 la t6c

nica adecuada al ir acumulando cada vez mis voces y fra_-

ses mis largas en quechua; de tal manera que el lector -

encuentra natural la lectura de un· texto cuyas expresio-

nes bilingües se entrelazan para formar ún todo coheren-

te y hasta poEtico. "Y un c6ndor·enorme· descendi6 hasta -

rozar casi los arbustos con sus alas. Su cuello blanco, 

* jorobada 
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su collera nivea, il!min6 el cielo. Los tres regidores 

indios· lanzaron un 'alarido: - Auki dios, auki dios! 

Wamani dios, Wamani dios!" (t.II,p.159) " - ¡ Ama 

sipiychu, taytachallayta!"·(iNo mates; no mates a mi 

huérfano padre!) (t.II,p.77). Otro ejemplo cuya traduc- -

ci6n se hace imecesaria. es la de conocidas plegarias: 

" - Dios yaya, Dios Churi, Dios Espiri tu Santo -

sutinpi. •• '' _(t.II,p.85) y "Yayaku hanak, papachi JCak ••• " 

(Padre nuestro que estas en los cielos.) (t.I.p.46). 

·Es indudable que existi6 en JMA la intenci6n de es

cribir la novela originalmente en quechua, pero debido a 

sus "peleas con la lengua" de su primera época de escri-

tor, 6sta s6lo se manifiesta en el enunciado explicativo 

que acompafta a expresiones como: "¡Hermanito, Entiéndeme! 

repiti6 en quechua don Bruno ••• " (t.II,p.30). "Papacito -

varayok, agarra, dijo en quechua el nifto"(t.I,p.25). Esta 

consta~te se repite en multitud de· ocasiones, de manera -

que el lector se queda con- la impresi6n de haber leido y 

escuchado la mayor parte de la novela en quechua. 

Finalmente, sobre el aspecto narrativo de la obra -

es ·necesario agregar que uno de los valores literarios 
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del texto descansa en las observaciones· qu~ e~ ñarrador 

trasmite, al describir con cierta rigurosidad antropol! 

gica usos y costumbres, creencias, tradiciones, ritua-

les de diferentes tipos y fiestas de los habitantes de 

la sierra peruana. Es importante aftadir que la riguros! 

dad de investigador s~ extiende al terreno de la etno-

musicologia pues recoge canciones o fragmentos de can-

ciones que se han conservado a trav6s de la tradici6n -

oral y cuyas reminiscencias se remontan a la 6poca in-

caica. Las canciones presentadas en texto bilingüe co-

rresponden a los estudios que JMA realiz6 sobre lazo

na del pais en la que babia pasado una larga temporada 

de su infancia y adolescencia y ". • • .donde ·registra una 

temprana mestizaci6n que habla deparado la armoniosa -

evoluci6n de la cultura india por absorci6n del mensaje 

europeo en un plano de libertad". 4 
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Notas la Capitulo 1 

El argumento y el narrador. 

Cfr. Lultacst Georg. Teorla de la novela. Buenos Aires, 
Edicione~ Si¡lo ve~nte ,. 19 74. 

Z· Cfr. Vargas Llosa, Mario y Jos6 Ma. Arguedas. La nove
_.1a y el problema de la e:xpresi6n literaria en el Perfi. 
Argentina, Aíñlrica. Nuevat. 197·4. 

3 Cfr. Dieterich; Heinz. Relaciones de producci6n en Am6 
rica Latina. M6xico, Ediciones de Cultura Popular, 1978. 

4 Arguedas, Jos6 Ma. Formaci6n de 1,1na cultura nacional in 
doamericana. Selecci6n y Prólogo de Angel Rama. Mb.icot 
Siglo veintiuno editores, 1975. p.XXI. 
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,CAPITULO 2 

LOS PERSONAJES: FUNCIONES 
ACCiorES Y ATRIBUTOS 



2:1 PERSONAJE'S INDIVIDUALES 

·En rigor, en Todas las sangres no existen persona

jes individuales, la novela no_narra una vida limitada a 

una circunstancia, tampoco un he~ho re~erente a un grupo, 

sino las acciones de los hombres que pueblan la sierra, -

que viven en pequefios caserios o en aldeas indígenas en 

una constante lucha de clases. 

San Pedro de Lahuaymarca, la mina "Aparkora" y la 

hacienda "La Providencia" son las principales escenogra:-

fias donde " ••• se desarrolla la contienda de los hombres 

que quieren construir un mundo a imagen de sus ideales, 

de sus pasiones". 1 Estos seres se enfrentan al doble jue

go de la desmesurada explotaci6n: de la natu!ale;a_, con 
.~ 

la,qUE!."ademis se identifican·y del hombre por el hombre, . ..:, .· 

con-lo qúe acarrean el desequilibrio del habitat ec~l6¡1-

co y, en consencia,_ grandes trastornos a la vida de estos 

pueblos Para Antonio Cornejo Polar2 los personajes de -

la obra son factores de cambio que se afirman a si mismos 

en el relato¡ para este autor estos factores son cuatro: 
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.fermtn Arag61i, Br\11Ío. Arag6n, el conserclo internacional 

y Demetrio Rendón¡ en este estudio se considerari como -

personajes individuales a Fermin Aragón, Bruno Aragón y 

Rendón Wilka, personajes que, al mismo tiempo· que encar-

nan ·una individualidad, constituya 1llt'S·1mbolo de 1.!11ª Pª!: 

te de la coaunidad; así, Feraln sin dejar de ser un Ara-

ión de Peralta, hijo de Andr6s Aragón de Peralta, due~o y 

seftor de haciendas y siervos, descendientes de poderosos 

desde·el tiempo de la Rep6blica y a6n antes, desde la co

lonia, es al mismo tiempo el representante de una socie-

dad terrateniente,en ascenso,en b6squeda de.nuevas formas 

de ex_plotación y enriquecimiento. Por lo tanto, es impor

tante aclarar que se dejará fuera al consorcio internaci~ 

nal, ya que es un fantasma que se escurre por toda la no

vela y qu~ no se le puede seftalar con absoluta precisión, 

al que sólo se le conoce por el resultado de ciertas ac-

ciones·y no alcanza en ning6n momento a delinear U'1_ pers_!! 

naje individual. 

En la novela s~rgen como individuos que se presen-

tan en un primer plano tres personajes: Permln, Bruno - -

- los hermanos calnes y Rendón Wilka. Las potencias 

y el b6roe. Permin Aragón de Peralta, el hijo mayor de --
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don Andr:Es Arag6n dé Peralta,.el'viejo que se suicida al 

inicio de la novela,es un empresario de aproximadamente -

Cliarenta afios, quien posee una personalidad ~igna de su 

clase en pugna interna con los de su casta y con aquellos 

que pretenden-pertenecer a esa clase dirigente en busca -

del poder como el cholo Cisneros, Cabrej os Seminario·, el. 

curaJdel pueblo y aun su propio hermano Bruno Arag6n. 

DespuEs de increpar a sus hijos desde la torre de -

la iglesla, Don AndrEs Arag6n de Peralta· llama a Fermin 
* "ak_atank'a" : "tú Fermín, el peor, el priaogEnito, aqul, 

en los infiernos y en la porqueria." (t.I,p.13) pero es 

Fermín Arag6n el agente del cambio,.el que empuja las ªf. 

ciones de la novela y el que acelera el proceso.· Lo mue

ve la ambici6n desmedida de la posesi6n de los bienes· ma

teriales, por e~lo se enfrentó. a.su padre exigUndole ~

herencia, rob6 el ganado a su madre, a. trav6s de un docu:-· 

mento que le hizo firmar estando ella borracha¡ denunci6 

las minas abandonadas y compr6 las tierras a los sanpe- -. 
drinos, _a veces por la fuerza. Es un hombre calculador - -

que p_ertenece a la burguesía y que piensa que el progre

so de un pals consiste en acrecentar sus divisa~ y elevar 

* Empujador de excremento: el escarabajo • 

• 
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el interEs de su capita~. 

Todo está calculado.¿Ve 
esa pampa donde el maiz crece 
alegremente? Tiene unos cien 
to cincuenta dueftos, todos vi· 
cinos, seftores arruinados. MI 
hermano y yo poseemos una.sex 
ta parte ••• la planta elEctrI 
ca habrá que construirla bajo 
el lindo andEn que es la pam
pa ••• sus molinos tendrin que 
desaparecer y sus huertas. A 
los miserables vecinos los de 
salojaremos fácilmente. -
( t.I,p.47). 

Terrateniente pr6spero, Fermin Arag6n es un hombre 

de empresa, duefto de la mina de plata, act6a como un cln! 

co idealista que trat! de rehacer el antiguo esplendor de 

sus abuelos conquistadore~ dueftos y seftores de tierras y 

hombres " ••• seremos grandes con nuestros indios yo vence

r! el cerco que me tienden los capitalistas de- - - - - : •• , 

Lima" (t.I,p.24). Y con esta idea convence a Bruno para -

_que se le una y le preste·trescientos indios de su hacie_!l 

da para que trabajen en ~·!" mina por turnos; pero a Fermin 
-

no s6lo le intere.sa la úno de obra gratuita, sino tua·--: 

bi6n los terrenos de su hermano que rodean la mina, el 

agua del rfo que riega sembradtos y huertas y que tendd 

""" 
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que desaparecer para que alimente la planta el!ctrica que 

necesita ·1a mina. Con palabras demag6gicas convence a --

Bruno~ " ••• daremos.uqa planta elEctrica al pueblo. escue

las; futbol •.. negocios~ •• " (t. I .p.24). 

Duefio de la mina. utiliza todos los medios de con-

troí'"'a su al(:ance. sol;>or~a al jefe de correos. y pone;_a -

·Rend6n como capataz; a Perico. el hiju del platero Belli

do. lo presi~na para que trabaje como ayudante de conta-

dor. no sin antes crear un conflicto de c1ase al permitir 

que Rend6n pate_e al jovenzuelo con el prop6sito de que-

brantar su orgullo. Esta escena se realiza en la casa del 

platero Bellido que se da cuenta de.la actitud de FeJ1!1in;. 

Bellido dice para sus adentros: "i.Maldito! ¡Maldito sie! 

pr~~ ¡Sucio por dentro! "(t.I,p.53). Fermin ·logra su --
, ··.:. 
objetivo: el joven Bellido va a trabajar a la mina como -

un gesto ~aritátivo de don.Fermtn. 

Duefio de cosas y hombres, duefto de lo mejor de la -
. . 

comarca. del ganado. de la hacienda de alfalfa y de las -

minas. este personaje -elemento de cambio- creador de sitU,! 

clones tensas. de conflictos sociales y de. traiciones ecg 

n6micas, .. es un personaje que no evoluciona conforme el --
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avance del relato; su actitud no cambia, su deseo de man~ 

do y su afán de dominio no lo distraen, su objetivo es -

siempre el mismo; sus reacciones ante variadas circunst8!!, 

cias so~·pensadas, calculadas, previstas. No tiene rostro, 

no pQsee una cara, no hay gestos íntimos en 61, estl va-

c!o. Argu~das- lo ha _presentado tal cual es: "Don Fermln -

es peorcito,·-es sord~,_su cuerpo es como cuero -

seco. "(t. I ,p.·3Sr:'· 

Pemtn Arag6n de Peralta mueve los hilos invisibles 

del poder haciendo que todos .trabajen _para- 61, todo el -

pueblo, si es necesario: 0 "JPueblo viejo no destruirlo, -

hacerlo trabaja-z: para mt. Resucitarlo par~· ----

mí!" (t.I,p.78) y los·hab~tantes de San Pedro, conoci6nd!!, 

lo, lo culpan de s1:1 actuai situaci6n. "El Fermin nos ha -

traído el desbarajuste, enardeci6 primero a los indios -

para que construyeran la carretera. Los emborrachaba con 

arengas y can.azo ••• Luego la mina"(t. I.p.228) .• Matilde, 

su ·esposa·, inteligente y con intuici6n para juzgar a los 

colaboradores de Fermín, la ha hecho sentirse indispens! 

ble confiindole sus planes, al grado que Matilde cree que 

Fermin depende de ella: "con los demás es desconfiado,· •• 

astuto ••• pero no acierta siempre y es entonces que mis 
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pUpitos le auxilian" (t.I,p,83). Antes de cas·arse, Mati! 

de perteneci6 a ~na familia de fortuna que decay6 hasta -

llegar a la quiebra por la falta de perspicacia para rea

lizar los negocios, por esta raz6n "Dios obsequi6 a don 

Fermtn una esposa que El necesitaba para llevar a cabo -

sus ¡randes prayectos."(t.l,p.83) Matilde cree estar con!. 

ciente, con esa seguridad y cinismo propios de su cla~e, 

de ser la esposa de un hombre de empresa y por eso lo --

atiende, lo cuida y lo previene,_ porque sabe que no puede:f:· 

exig't-~ ni honradez ni lealtad a ningúno de ios que cola-.; 

boran con su marido en esta clase de lucha. 

Feratn Arag6n de Peralta es un personaje vigente, 

Arguedas lo ha retratado en sus exactas dimensiones: 

corrupto, explotador de los dem4s; todos lo maldicen: su 

padre, su hermano y los que lo éonocen; s6lo para Cabre-

jos S~inario, .. resulta ser una persona admirable porque -

.es ambicioso y sabe mandar. Sin embargo, siendo el perso-

naje mb destestable de la novela, posee una línea posit! 

va en la descripci6n de su ca6tica y destructiva trayect!!_ 

ria: no es un traidor a la patria, ostenta sentimientos -

de un vago na~ionalismo producto de su ambiente.Ferm!n A. 

"""'· 
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de Peralta, gamonal del pueblo, caballero de cuno antiguo, 

con ·1a pistola sobre el lado derecho del vientre, stmbolo 

del poder, de la represi~n y la violencia, fracasa en su 

eapresa ante un rival mis poderoso: el consorcio trasna-

cional que acaba_por devorarlo • 

. 
-J El personaje Jlls complejo de · la novela es. Bl'}lno Ara 

g6n, ambiguo, cambiante, fluye como un río impetuoso, 

transido siempre de un sentimiento religioso; an~itesis -

de Fermln, encarna como individuo el autocastigo y la 

reivin~icaci6n; arr~stra a lo largo de la novela un de-

seo insatisfecho debido a su sexualidad primitiva y su C!, 

ricter lujurioso. La personalidad de Bruno Arag6n de Pe-

ralta sufre la aetamorfosis que corresponde a esa parte -

de la sociedad fundamentada en la iglesia ca~61ica mesti

za:- mezcla de dioses y ritos paganos. Bruno tiene una con· 
"\ -

ducta puramente emocional_que·poco a p~co va adquiriendo 

una débil conciencia de su deber ante los indios, a tal -

punto que su carácter de seftor feudal se transforma y se 

torna impersonal cdmo Rend6n Wilka. 

Bruno de Arag6n de Peralta "Encarna por un lado la. 

pura tradici6n esp.aflola. reiine en sl todas las virtudes -
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y defectos del caballero conquistador, del hidalgo, y al 

mismo tiempo, se acerca a la realidad del mundo indio al 
. 3 

que atribuye verdad y pureza" es el señor de abolengo --

que va gradual y paulatinamente tomando conciencia de su 

conducta social hasta convertirse en el adalid que hace -

" justicia por su propia mano al dar muerte a don Lucas r i'.-
hacendado de su misma casta, considerado el mis cruel de 

todos los terratenientes, que viven con el prop6sito de 

sostener·y medrar su fortuna a costa de sus sirvientes; 

al "cumplir un acto de justicia lo transforma a los ojos 

de los indios en el Arcin.gel Miguel, aqu61 que luch6 y -

venci6 al demonio ..... se superponen, en la percepci6n in-

dia, creencias y tradiciones que obran en 61 un sincreti!, 

mo religioso11 • 4 

En el gesto quijotesco de Don Bruno hay un prop6si

to de castigar al culpable, asi como de reivindicar a i 

los indios. SegGn Antonio Cornejo Polar y Gladys C. Ma--

rin, la actitud.de este personaje esti encaminada a buscar 

su propia reiYindi~aci6n y purificaci6n. A trav6s del -

castigo a los demb se castiga a si mismo, a su .Parte in

fame, a su pasado comGn - su pasado hist6rico - ; porque 

Don Bruno representa el aestizaje en los sustratos de la 

"'"' 
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obra, como en el lingti!stico que es muy patente en 61,·

más que en cualquier otro person~je, ya que la mitad de~ 

las veces habla quechua. ~runo no s6lo es el nieto de -

·aqu~llos conquistadores de armadura y litigo, de espada 

·usada COll9 hierro de aarcar indios, sino tambi6n de aque

~los otros antepasados suyos: los frailes misioneros o -

·••padreci tos protectores" del indio que aceptaron que dio

ses indigenas compartieran el cielo cristiano para lograr 

la conversi6n. 

Las acciones de Bruno Arag6n de Pera~ta son reflejo 

de una educaci6n cristiana y de su conducta de pecador l!! 

jurioso; el arrepentimiento da comienzo en el momento en 

que el padre lo acusa públicamente y el hermano lo enfre! 

ta a sus hechos pasados: "¿QuUn, bestia, qu6 cerdo viol6 
_::l'> 

a esa criatura infel~z que mi madre protegía? ¿A qui6n lo 

encontraron con bestias y hasta con criaturas ~in la edad 

del juicio?" (t.I.p.23) y los ojos de Bruno se llenan de 

lágrimas, concede la raz6n a Fermin y le manda a los in-

dios de su hacienda para que trabajen en la mina cual si 

los enviara a una cruzada o emprendiera una guerra santa: 
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Mis mandones y cabeci-· 
llas llevan orden de que este 
trabajo se convierta en una -
demostraci6n de lo que valen 
los colonos cuyas almas depe!!. 
den de la. mla; que sufre y res 
peta a Dios. ¿Son pobres? Ya -
no. Les he dado licencia para 
que ne~ocien con los parayba!! 
bas , ¡No deben ser ricos j am4s ! 
¡No deben aprender la ambici6n 
que los convierta en cernfca-
los. ¡Nada de ambici6n! ¡La~ 
humildad y obediencia de·Je-· 
s(is! ¡Su pureza!"(t,.l,_p~.127). 

Se convierte en predicador, proyecta la imagen del 

conquistador y mi'sionero: "yo prefiero la muerte de mis -

indios antes que se contaminen"·(t.I,p.127), capitaliza el 

alma de "sus indios", les niega la libertad suprema del -: 

uso de la raz6n, del albedrfo. La.dependencia espiritual 

acentda la econ6mica. El hacendado es un demonio que per

ten,c, a la realidad latinoamericana, transita por las n2, 

velas indigeni,tas como el personaje a•asallador! cat6li

co, que sufre e impone la creenci• de una vida mejor des

pues de la muerte. En la novela de Arguedas se muestra -. 
como el m4s daftino, símbolo de la religi6n utilizada para 

enajenar a los humildes; m4s negativo que Fermln, Palalo, 

o el Zar. En el estado de gracia en el que se encuentra 

confunde los conceptos, y.si tiene aciertos, 6stos sed!, 
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ben a que la ciscunstaaéia escapa -ele sus manos y las ac-

ciones de los grupos en conflicto son mis ripidas que sus 
... 

i1uminadas participaciones; cuando concede permiso a sus 

colonos para que negocien con los paraybaabas, ellos ya· 

lo han hecho. Los mandones de su hacienda, Adriin X'oto y 

Nemecio Carhuamayo, declaran de rodillas y ensangrentados 

por los azotes que Bruno ha ordenado, debido a su desobe· 

diencia: ''Mujeres de Paraybamba han pasado el rfo. Cho--

rreando agua llegaron a mi casa. Pidieron aisericordia. 

Esdn matando a sus hijos reciEn nacidos~··"(t.I.p~44) 

En consecuencia Bruno establece un inusitado catecismo: 

- ¿Sufren mb los paraf 
bambas que nuestro Seftor Cruc 
ficado? -

- Mis, caballero gran· 
de. ¿Ha tenido hijo de su san 
gre el Seftor? -

- ¿Sufren mis que la -
Santfsima Virgen? 

- ¡Mis! ¿Ella ha mata
do.a su hijo recUn nacido, -
padrecito don Bruno?(t.I.p.45) 

y don Bruno aprende de esa mezcla de religiones, un nuevo 

misticismo y empieza a hacer justicia. Castiga al cholo· 
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Cisneros y Este .lo acusa de ser un comunista adiestrado -

en Praga. 

Bruno se present .. ~.t. la capital de la provincia pa

ra rendir dec.laraciones ante el subprefecto 11:1 que confi!, 

sa haber dado licencia a sus indios para que negocien por 

cueñta propia; haberles cedido, en arrendamiento barato, 

sus tierras baldías de Tobosway'ko, abandonadas desde el 

tiempo cie los incas;· ·haberles tambUn prometido seaillas 

y maiz para que·coaieran hasta que pudieran cosechar y -

haberlos organizado en cabildos con autoridades ind!genas. 

"-¿Sabe lo que ha hecho usted, sefior Arag6n de Peralta?•· 

le pregunta el subprefecto. A lo que Bruno responde que~ 

todo lo que ha hecho ha sido 'en ~ombre de la Santa Igle

sia Cat61ica y Nuestro· Sefior Jesucristo', pero el subpre

fecto concluye:. 'Usted lo &a hecho porque se ha convertido 
' 

al comunismo; Rend6n ~i:l~a 10 ha convertido a - - - - ·- -

usted." (t. II ,p. 62}. 

En su ascendente carrera de libertador adquiere CO!!, 

ciencia de la justicia social, sintiendo en carne propia 

la impotencia ante el desconocimiento de clase que le ha

cen los eapleados del gobierno con las calumnias de que -
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es objeto y sobre todo al saber que sus intentos persona

les de realizar cambios:" ••• voy a darles semillas y maíz 

para que coman hasta que puedan cosechar. Y, para todos -

estos arregl.os, la comunidad necesitaba tener sus autori

dades. Yo no- las eleg1 sino el cabildo" (t.II,p:62). han. 

traído como respues.ta, la violencia en. todas sus formas: 

han azotado a los indios ancianos, han pateado a los j.6V!, 

nes de la comunidad indígena, los han despojado de sus bi!. 

nes, los han acribillado· a balazos; es por esto que Bruno 

evoluciona m4s rápido y trata de entender los conflictos. 

~n su vida personal, Bruno Arag6n habla sido el fo~ 

nicador, pero despub de dar muerte a su última amante P!. 

ra defender la vida de Vicenta, se siente libre de pecado. 

Vicenta lo redime de toda su lujuri9:.y con ella encuentra 

el amor verdadero y·el hijo que 61 esU dispuesto a reco

nocer como legítimo. 

En un estado de exaltaci6n liberadora, Bruno Arag6n 

desea·escapar de sus culpas, pues se acusa de haber desa

fiado a Dios y haberle dado sus indios a Fermin, y aswae 

tambi6n la responsabilidad de que las máquinas est6n con

virtiendo en polvo la tierra de mah bendecida por todas 
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las vt.rgenes, "Y'o he hecho desaparecer en el aire -el cue!. 

pode Anto, que fue padre de mi padre, cuando él estaba -

loco, por causa mfa, de mis culpas!" (t.II,p.234) Con el 

do de sangre que Vicenta ve crecer en sus ojos se dirige a la 

hacienda.de Don Lucas y "con un certero balazo en el pe-

cho, lo tumba," (t. 11, p. 239] . La tercera victima de .. ta· jus

tic1á de Bruno es su propio hermano, al que en un intento 

'fallido s6lo le ~iere en l~s piernas y en ese momento Fe!. 

J11fn Arag6n, como Lucas, "d~scubriCS que en la expresi6n de 
··.· . ~~ 

su hermano habla algo implacaile, un rfo de san--- -

g're." (t. II ,p. 242). 

Con estas tres acciones Bruno.se propuso eliminar -

las fuerzas ocultas que atan a los_ peruanos; este gran -

seftor de poncho, azote y rev6lver, de profundos ojos azu· 

les, de barbas cortas y muy rubias que le daban aire de 

4ngel indignado, enviado de los cielos; él tan rubio, de 

ojos tan.apacibles es encarcelado, acusado de comunista, 

asesino y fratricida. Ast se cierra el ciclo liberador -

que en un P.roceso dot6 a bruno Arag6n de una vi~icSn cosa!!_ 

g8nico-m!tica que estallaría para revolucionar el orden -

establecido, desquiciándolo. 
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El tercer personaje simb6lico reune, en un solo in

dividuo de origen indígena, al campesino.y al trabajador 

asalariado. Ar¡uedas da·(iia a este personaje con la ima

gen del indio aculturado que posee todas las caracter!sti 

cas de un socialista nato sih pertene~er a nin¡dn parti-

do. 

En el funeral de Andrb Arag6n de Peralta hace'su -

aparici6n Demetrio Rend6n Wilka, un hombre joven, -vesti.-

do a la usanza de 1~ ciudad:· "Rend6n estaba vestido a la 

americana, con un traje grueso de lana azul."(t.I,p.34), 

esU de vuelta en su comunidad despub de una ausencia -

de siete aftos, procedente de Huancayo, una barriada de -

Liaa, Regresa ~on el desplante del retador disfrazado, 

con un rictus de osadía en su sonrisa y deseo de querer -

ser i¡ual. Las actitudes que muestra Rend6n en el fune-

ral del padre ~e los Arag6n sen de bdsqueda e identifica

ci6n de un lugar en el status social; hay en El una cie~ 

ta inseguridad, ios AragcSn lo interrogan sobre su parade

ro, y titubeante, responde: "A las minas, pues. A los mo

linos no ser4 bueno. Ahora estarE de ayudante, pues del 

padrecito Anto."(t.I,p.35),ante su actitud Bruno y Perm~n 

reaccionan de diferente modo; el primero no quiere "nada 

""" 
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con los que vienen de esos pueblos en que el infierno se 

asienta: "No vayas a ir a mis molinos Rend6n. Te haría -

: echar a los perros" (t.I,p,S3) • el segundo, en cambio, 
J.; • L 

lo incita con cierto entusiasmo: "¡Te llevaré a la mina! 
. . .._ 

• 
Serb capataz o.f Me servir'5'' [t. I ,P. 35), pero Rend6n ha 

-· 
~cultado.sus verdade!as intenciones, las cuales apenas 
. . · . 

. lnshi1ia a ~o, el huErfano de Don AndrEs "templar al pu!, 

blo y a _Don Fendn, hacer sufrir a Don Bruno" afirma al -

olclo deAnto. "A eso he vend.do"(t.I,p.35). 

Ante el cacl4ver del padre, Rend6n Wilka hace razo-

nar al criado Anto:_ "El gran seftor te pate_a y le quieres: 

si t4 pateas al ¡Tan seftor, el seftor hijo te cuelga de 1~ 

barra, ·hasta que tu ojo reviente en sangre" (t.I,p.36); 

no obstant~ sus palabr~s han sido demasiado violentas y -

Anto lo detiene en su "desvarío", lo llama a la cordura -

y _le p"ide que se vista como indio que es, pues: "¿con 

quifn va, a anclar? Por el comunero,_por el se~-~- - -

flor?" (t.I,p.36}". A- lo que. Rend6n conte~ta: "Yo,comunero 

leido; siempre, pues, comunero"(t.I.p.36); sin embargo, 

•4s tarde se encuentra como capataz de la mina, y acompa

ftando a Fermln en la visita al Platero Bellido, en donde 

su hijo Perico increpa a Rend6n: "Adul6n Wilka! ¡Ya te 
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le pegaste al gamonal!"(t.J.p.SO) Wilka r~acciona como -

un guarda-espaldas cualquiera, como un golpeador al serv! 

cio de un "jefe" gansteril, y aunque José Ma •. Arguedas no 

lo ha aostrado totalmente, las intenciones de este perso

naje, su agre~i6n, lo presenta falto de iniciativa, pres

to a los deseos de su seftor. Para.el viejo platero, Deae

trio Rend6n es un "indio traidor" un mal trajeado cholo. 

Renddn Wilka ~i6 en Lahuayaarca, cuando era un 

Wayna*, su padre babia decidido enviarlo a la escuela p4-

blica de San Pedro, fue el primer indio que se matricul6 

en la es·cuela de los vecinos, allí aprendi6 el castellano 

1 las primeras letras¡ aunque su presencia en la escuela 

lo hace víctima de un°conflicto racial, consecuencia de -

la lucha de clases. Azuzados por sus respectivos padres, 

los niños Braftes y Pancorvo lo agreden, ~tr~s niftos def~!!, 

di6ndolo toman partido y llueven los pufletazos y los in-

sultos entre los alumnos de la escuela, al .grado que ac!!. 

den el alcalde, el gobernador, el varayok** y un mestizo 

llamado·Martlnez, quien, por orden del alcalde, azota al 

* mozo, joven 

** cargo indígena 

"'"' 
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joven indio hasta hacerlo sangrar. Desde esa ocasidn, Wi! 

ka no vólvid a la escuela. "Después de que los vecinos -

lo expulsaron, él sigui6 deletreando en su librito escolar 

y no dej6 de escribir'las mismas frases y aún logr6 agre

gar otras palabras" (t.I,p.65). Al describir este aomento 

perteneciente a la· a~olescencia del joven Wilka, Arguedas 

extrema la circunstancia especial en la que Wilka asi~-

ti6 a ia escuela y a pesar de la expulsi6n, aprendi6 por 

st mismo, revelando, adem4s de constancia, una intelige!. 

cia superior. Bl caricter de llder se manifiesta desde -

muy joven, asl como su capacidad organizadora: "ya mayor, 
: 

desempeft6 cargos re1igios~s menores y obtuvo el derecho -

a ser quinto regidor. Era e~ mozo que dirigí~ los traba-

jos comunales de la juventud". (t.I,p.65) Es en esta épo

ca cuando decide viajar a Lima, Rend6n Wilka termina los 

estudios primarios en una escuela nocturna y desempeft~ -
. 

diferentes trabajos de obrero textil y. de construcciones. 

Esta etapa de la vida personal de Wilka s6lo se describe 

en breves actuaciones; es esta, tal vez, la parte de la 

novela que m·4s se ie dificult6 a Arguedas, el titubeo e!! 

tre mostrar un personaje ~epresentativo de la clase ex-

plotada que pudiera, en uno, aglutinar al obrero, campes! 

~º• minero y subeapleado; un individuo con el cual se ---
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identificara la mayor parte de la poblaci6n-. C~esti6n ·muy 

dificil para un solo personaje¡por esta raz6n, Rend6n Wil 

ka desempefi6 brevemente estos trabajos sin que el autor -

se-detenga a pormenorizar sus actividades; asi, Wilta ex

periment6 el trabajo asalariado en la ciudad y sobre todo 

aprendi6 lecciones políticas de comunistas y apristas sin 

afiliarse a ninguno de los·partidos. En este breve lap-

so, el joven campesino aprende conceptos politicos que 

aplicari· a su regreso a la sierra: "convoc6 a los Vara--

yok' y a los cabecillas de -la comunidad en casa de su pa

dre( ••• ) Habl6 mis de·cinco horas con las autoridades y 

sabi_os de Lahuaymarca ( ••• ) visit6 a los Varayok' de los 

ayllus. Comunidades del gran pueblo ••• " (t.l,p.72) Ariel 

Dorfman, al analizar el proceso de la r.ebeli6n integrada 

a la novela, sefiala: "Rend6n Wilka, stmbolo del pueblo, 

figura prometeica, sabe perfectamente qu6 hacer. 115 

Al inicio de la novela la personalidad de Rend6n 

és nebulosa, no se define como verdadero revolucionario, 

ni su coapromiso·con la lucha es claro; su primera acci6n 

directa es la de golpeador, a reserva de que todas estas 

aparentes imágenes de Rend6n sean áut6nticas, la partici-
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paci6n da Rend~n se intensifica con el desarrollo de la -

novela, su inflµencia en la comunidad se siente cada vez 

más, imponiendo con sus acciones los valores de una nue-

va estructura social. 

Como personaje individual, Demetrio Rend6n Wilka 

desarrolla un proceso evolutivo paralelo a la trama ae la 

novela, su ·actitud·subversiva es encubierta por la comuni 

dad indigena. Wil~a influye en las principales acciones y 

como Alberto Escobar afirma: "Rend6n Wilka crece ·en la n2, 

vela y se instala en ella con la valentia ibigarrada de -

su car4cter individual y su conducta contextual, como una 

aventura singular, pero sometida al reajust~ con todos 

los planos por los que discurre la realidad de la nové--

la,116 De manera clandestina es un guía disimulado que con 

duce a su grupo por el camino del auténtico cambio. Su P2. 

der es hasta cierto punto desconocido para quienes perte~ 

necen a otros grupos; este _poder y liderazgo se muestra -

en el entierrQ de dofia Rosario, madre de los Arag6n de -

Peralta: Bruno entrega la pala a Felipe Wayma Ayalark'a~ 

- alcalde mayor-, y él, a su vez, se la pasa a Rend6n 

Wilka; con este gesto queda reconocido por la comunidad y 

ante los patrones como el segundo en importancia. Aunque 
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Wilka no posee ningdn cargo, esta dtstinci6n la respalda 

Fermln Arag6n quien le dice: "Pon la cruz. Eres el je---

fe" (_t, I ,p. 246) y el liderato de Rend6n Wilka se completa 

al improvisar un discurso con el que impresiona a todos -

los presentes incluyendo al platero Bellido, quie11•a1· in,! 

cio de la novela lo llam6 indio traidor y ahora le .tiene 

con!ianza y dice para sí "yo soy viejo, no veré nada. 

Rend6n ved y hará" (t.I,p.259], refirUndose a la empr! 

5a de reivindicaci6n social que Wilka ha iniciado en fa

for de las comunidades indígenas. 

El carácter s·iab61ico de Rend6n Wilka, así como su 

trayectoria ascendente, quedan manifestados en los moae~ 

tos· claves del lib"ro en los que actúa como agente de cua . -
bi:o y desencadenador de conflrctos sociales como en el 

·funeral de Andrds Arag6n de Peralta, con el que parece -

enterrarse también la hegemonla de la antigua clase dom! 

nante. Es en ese momento, en el que Rend6n Wilka infonaa 

a Anto que ha venido a templar al pueblo y hacer sufrir -. 
a los Arag6n de Peralta. Más tarde, en rituales como el 

funeral de la seftora Rosario y en el entierro de los res· 

tos del maestro Gregorio, la importancia de Rend6n Wilka 

es relevante, al grado de que increpa y acusa, ante los 
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mineros y el duefio de la mina, al enemigo y autor del cr! 

aen con las siguientes palabras: "Lo han matado por asus

tar a comuneros, a indios, a ob:eros tambi6n. A .don Br1,mo 

para que quede en vergÜenza."(t.I,p.165) con lo que el 

boicot del descubrimiento de la veta recae sobre el inge

niero Cabrejos. 

La·animadversi6n entre el ingeniero Cabrejos y Ren

d6n Wilka, capataz de la mina, se establece debido a que 

Wilka no acepta las corruptelas de Cabrejos, ya que El 

entiende que Cabrejos es un enemigo.· 

Cuando llegan por fin a la veta de plata, ante los 

ojos deslwnbrados de 1os mineros, Rend6n Wilka se encue!!. 

t'ra en primera fila dialogando con los obreros, apristas 

y comunistas¡ ensalzando el nacionalismo: "Ahí está me-.

tal, patr6n. Nosotros estamos enteros·, para .la patria; P! 

ra Wisther no habrá 4nimo. El cuerpo sin ftnimo lo come -

~ronto la mina, el tristez~, el borrachera."(t.II,p.SS). 

Desde este momento la acci6n de la novela corre por un -

lecho tumultuoso en donde Rend6n Wilka apenas sobresale, 

se pierde entre las dem4s-~oces, encubierto en los movi-

aientos de masas que empiez~ a generar: Gllvez, abogado -
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de F~l'Jllf~ ~rag6n, &néar1ado de negociar la venta. de las 
·.,. 

. ' 
·acciones de ,-la mina dice: 1'Rend6n ama a su comunida~, es 

m4s zorro que el zorro'' (t. I ,P. 71). 

Nuevaaente entre los campesinos, Bruno Arag6n de -

·Peralta nombra a Demetrio Rend6n administrador de su ha

cienda. Se han suscitado acciones justicieras en las ~a

ciendas cercanas a la de aon Bruno y un pelot6n amado vie

ne en busca de los culpables. Así Rend6n pide a David -

K'o.to se ·entr~gue a los guardias que lo ·buscan por habe.r 

matado a la mula que montaba el cholo Cisn~ros; Wilka da 

instrucciones a David, le dice que en la cárcel se apren

de mucho, que alll ya a aprender a leer. En la hacienda -

de don Bruno, y por 6rdenes de Este, Wilka a su vez, est!!, 

dia en la biblioteca, lee desde la historia sagrada hasta 

la historia de Francia, Bruno lo interroga sobre las lec-
. 

turas y dialoga con fl. _Lo nombra albacea de su hijo por 

escritura'pGblica porque don Bruno se ha identificado pl!. 

namente con Rend6n Wilka, "ha sentido la conciencia de 

Demetrio, ha mirado los ojos del indio como un remanso a 

cuyas orillas "Parquifta" va destruy6ndose: ¡Ese remanso~ 

donde las golondrinas y los peces juegan? Porque todo el-. 

curso del rlo bravo, inspira temor o furia, conta¡ia su·-
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endemoniada fuerza. No refleja las montañas, las agi~a, 

golpea .sus cimientos," (t.II,p.84}-. 

Por todo esto, Cabrejos Seminario,.estando en Lima 

con Palalo - quien se harf cargo ·de la mina por orden -

del Consorcio Internacional-, describe a Rend6n como un 

hombre de astucia e inteligencia diab61ica, lfder de los 

sfervos e indios en una alianza aparentemente absurda con 

Bruno Arag6n. 

Ante los violentos acontecimientos en San Pedro de 

Lahuaymar~a que culmina con la escena de la iglesia ince!! 

diada, el cura del pueblo llama a, Rend6n "cholo comunista',' . 
en contraste con el tratamiento que le da el sacristfn, 

quien dice de U: "Don Demetrio tiene ojos, tiene pecho, 

tiene boca para levantar Snimo, como el sol, como frbol 

cuando la tierra calienta, solito. Asl nomds. Su ojó es -

de ~guila. Mir~ el coraz6n, aviva, Aqul ha venido. Habla 

con sus IC'o.llanas." (t.Il,p.209) Rend6n es para unos un 

indio muy listo, co.mo un zorro; para otros, es un hombre 

astuto y para otros m4s, es don Demetrio. De esta manera 

se pone de manifiesto que con su conduéta ha borrado las 

11:lieas que Jeparan las diferentes clases -sociales, U re-
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cibe todos los tratamientos. Se desplaza verticalaente -

entre los diferentes grupos agitando, haciendo concien-

cia, incitando al cambio¡ sin embargo no actda solo, son 

61· y sus treinta k'ollanas quienes, entre otras acciones, 

han ajusticiado a don Lucas. 

En la dltima parte de la novela surge un personaje 

simb61ico que continuar& las acciones posteriores y se -

unirá a la lucha: Jorge Hidalgo, quien al interrogar a -

Wilka le da él tratamiento de usted:"- ¿Cree usted en 

Dios, Rend6n Wilka?" (t.U,p.217). Hidalgo se habla det!, 

nido cerca del r!o y escuchaba a Demetrio: 

He visto comunistas, apristas, 
socialistas en Lima. Nin¡unos 
saben de indio. De otr.os· pue
blos sabr~·. Rabian por obre
ro ·triste, dicen, por campesi 
no esclavo •. Rabian fuerte~ --
Mueren pd~ando, de hambre -
tambi6n·. · "Gobiernos" los mete 
en c4rcel·donde ho11bres, di-
ce, quieren hacer parir boa-
bre con puftal en - - - - - -
mano. (t.ll,p.217). 

Jorge Hidalgo ante ese r!o que es Wilka, exclama: 

"No lo sabes, Demetrio, pero eres comunista."(t.11.p.217). 
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Después de que Rendón Wilka y su co~unidad, en to· 

tal acuerdo ha repartido la tierra para que los indios -

la trabajen; la represión se inicia en la mina, se ha -

declarado .la huelga y el ejército llega hasta la hacienda 

de don Bruno. Es el momento final para Demetrio, quien 

pone de manifiesto sus sentimientos mis íntimos, lo que -

siente un ser ante la muerte cuando sabe que.sus acciones 

le sobrevivirán: "Si quieres, si te provoca dame la muer

tecita, la.pequefta muerte, capiUn"(t.II,p.2S9), no sin -

antes escuchar con regocijo las palabras de una de las 

mujeres de la comunidad: "¿Rendón Wilka? ¿Su gente? No -

tiene gente de él. Somos comuneros; estamos en toda la -_, 

hacienda, en cualquier parte"(t._II,p.2S8) y Demetrio pie.!!_ 

sa" "¡Ya pueden fusilarme~" 

"De el terror d,e una muerte sin signififaci6n ••• na

ce la idea de la posibil.idad·, para cada hombre, de vencer 

la vida colectiva de los desgraciados, de alcanzar esta. 

vida particular individual, que consideran confusamente -

como el bien más preciado de los ricos". 7 En Rend6n Wil·· 

ka este bien no tiene importancia, es una pequeftez, una -

muertecita; su muerte no significa nada, la colectividad 

h.a adquirido conciencia social, de grupo: somos la gente, 

/ 
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estamos en cualquier parte, resisti_remos, lucharemos, han 

dicho todas esas voces que Rend6n Wilka simboliza. 

Rend6n Wilka como elemento activo y sintetizador de 

la novela trasci~nde la acci6n de 6sta y se emancipa de -

sus condiciones inmediatas: sociedad explotadora y lucha 

de clases, por una determinaci6n humana. Esta determina-

ci6n no es otra que la libertad. 

Sfmbolo de la clase oprimi·da, Wilka se eleva hasta 

tensar la acci~rr de la novela, no sin una tendencia trf

gica, en un choque ideol6gico total, ante la imposibili-

dad absoluta de un·a realizaci6n objetiva en la realidad 

social de nuestro tie~po. Es un h6roe diferente, que se -

ya deshaciendo de sus rasgos individuales; no toma deci-

siones personales, es su grupo el que ·ejerciendo· la"'deao-. . . 
cracia actda con fl. 

Rend6n Wilka como modelo representativo de la sube! 

tructura polftica de Latinoamdrica, refleja el enfrenta-

miento ante los intereses, la situaci6n y las contradic-

ciones- de la sociedad en la que vive y la etapa hist6ri

ca actual de pafses subdesarrollados y dependientes. 



2,2 PERSONAJES COLECTIVOS 

En. la novela Todas las sangres los personajes que -

se destacan como indivi~uos, seftalados al inicio de este~ 

capitulo no lo son en t~rminos absolutos, poseen un valor 

relativo de representantes de clase, grupos, estratos.Y C! 

pas sociales que actuando bajo breves y convenientes alian 

zas realizan la acci6n de la novela, como los h6roes de la 

epopeya que representan "una aspiraci6n colectiva y que no 

son solamente la expresi6n o la materializaci6n de la ·co-

lectividad sino tambi6n el-deseo y las aspiraciones de to

da la c;olectividad."8 Cada uno de los individuos de la no

vela, identificado con el grupo social que lo aglutina y -

la clase social a la que pertenece, se expresa a trav6s de 

esquemas mentales que.lo ligan lntimamente con el nivel 

econ6mic:o, poUtico y social, de ahl que sus acciones de ·• 

grupo le marqueq un destino colectivo. 

La sociedad latinoamericana actual está clarament, d! 

vidida en opresores y opimidos, entre los que existe una -

71 
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rel~ci6n tal que el enriquecimiento de unos significa el 

empobrecimieato de los otros. En la novela las relacio-

nes entre las clases fundamentales: siervos-seftores están 

a punto de sufrir cambios cualitativos determinantes por 

el surgimiento de una revoluci6n que destruirá el modo -

de producci6n feudal que parece sobrevivir en el· Perfi a~ 

tual. 

En la narración,el conflicto central que se desarl'! 

lla es de carácter eminentemente social: los colonos, 

siervos de las haciendas, en alianza con los comuneros, 

peones libres, amenazan con destruir y acabar para sieJ!l

pre con el antiguo sistema feudal. 

La sociedad arguediana eS.SUJl8!8ente compleja; 

ella se reconocen dos clases antag6nicas: explotados y -

explotadores, clases qúe a su vez están constitufdas por 

grandes grupos de personas que integran un sistema asim! 

trico en el que se establecen relaciones de explotaci~n, 

dependencia y/o subordinaci6n. Así, un sistema feudal 

ag6nico representado por don Andr6s Arag6n de Peralta, 

dofta Rosario Iturbide de Arag6n de Peralta, dofta Griman!. 

ra Irrigori de Monteagudo,. don Lucas y el cholo Cisn·eros 
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s.on presionados por una incipiente burguesia nacional .~n

c~bezada .. por don Fermin y algunos otros industriales de -

la costa que se asocian o se enfrentan al consorcio 

transnacional. 

El texto ·trata de acontecimientos que en.un cierto -

momen.to adquieren un sentido mitico, no en balde el ins-

·trumento de los colonos es el propio do_n Bruno, iniciador 

de los cambios de orden econ6mico que le acarrean el re-

chazo y la agresi6n de su grupo. Bruno ha cedido tierras 

a los comuneros de Paraybamba a raz6n de diez por uno y a 

sus colonos les ha permitido negociar con la_ comunidad li 

bre: "¿Son pobres? Ya no. Les he.aumentado sus tierTas y 

les he dado licencia para que negocien con los paraybam-

bas." (t.I,p.127). 

Alrededor de ciento cincuenta voces que integran la 

novela desarroilan formas propias de ideología que les 

distinguen entre ·sr por el lugar que ocupan; la relaci6n 

con los medios de p;roducci6n y distribuci6n; por la forma 

de adquirir la parte de la riqueza-que poseen y la rela-

ci6n que mantienen con el sistema, instituciones de po--

der, 6rganos de cohesi6n y control socioecon6mico, que no 
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son mis que la expresi6n politic~ de la manera en que se 

expresa el feudalismo y el capitalismo peruano. 

La sociedad arguediana recrea literariamente y·de -

una manera exhaustiva a todos los individuos de la soci!, 

dad peruana, ·y por lo tanto, muestra "el grave divorcio 

social de un pais escindido, donde es posible hallar una,,· 

división maniquea de la sociedad que Franz Fanon adver_:,-·' 

tia en el dgimen colo))ial africano. Y ningtln libro 

cientHico-1 ningtin ensayo ~ investigación ha Jllostr_ado 

tan grave· divorcio social como la extensa novela de José 

Ma. Arguedas que a juicio de la critica, es la mis ambi

ciosa y lograda creaci6n del novelista peruano. 119 

Recuérdese que la nov~la se inicia con el suicido -

de un viejo sefior feudal que ha sido despojado de sus 

bienes con engaftos y presiones de sus hijos y que antes 

de morir-deja las tlltimas pertenencias a los indios li-

bres y a los caballeros pobres: "Dejo mi casa y todo lo 

que hay en las despensas, salas, dormitorios y corredo-

res, a los indios y-caballeros pobres. Los caballeros p~ 

bres no querrán ir al reparto; que manden a sus hi----

jos" (T.I,p.13),. se capta asl el momento actual del Per6 
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en el que conviven en un pueblo serrano, cabecera de dis

trito, indios libres y un grupo minoritario de.parásitos, 

constituido con despojos de la aristocracia y burgueses -

arruinados•, los cuales se mantienen gracias a la manipu

laci6n de intereses y viejas amistades y a la realizaci6n 

de negocios deshonestos; este grupo est, integrado por el 

alcalde Ricardo de la Torre y su familia, Fabricio "el g! 

lico", la familia Brafies, la familia Garcia, Froilán Ga-

llegos y dofia Adelaida Vda. de- Saña, entre otros. Argue-

das los llama saapedrinos "••· no son indigenas sino ve-

cinos, es decir ~lancos empobrecidos, descendientes de an 

tiguos mineros españoles." (t.II,p.114) Uni parte de 

ellos ha emigrado a la ciudad y habita en barrios populo-

sos. 

El empobrecimiento de esta burguesía feudal se ini-·, 

ci6 cuando las minas de San Pedro se agotaron y los·veci

nos tuvieron que dedicarse a la agricultura en una encar

nizada pelea por tierras y aguas de riego que dio como r! 

sultado que los más débiles perdieran sus tierras vendif!!, 

dolas a bajo precio al viejo Arag6n de Peralta, quien asl 

se hizo poderoso • 

.---
Lumpcnburguesfa. 



76 

San Pedro posee una organizaci6n civil representati

va a la que llaman "cabildo" formado po:r un alcalde y un 

teniente alcalde, un juez de paz, los vecinos y cinco re

presentantes de 1~ comunidad india a los que tambi6n se· 

les llama alcaldes. 

Los indios que viven en las· orillas .de San Pedro OC!! 1 

pan las tierras altas y frías donde han sido empujados por 

los "vecinos" al ocupar Estos las tierras bajas de la pl! 

nicie. Los indios poseen una organizaci6n interna jer4r-

quica con cargos: alcaldes, regidores, cabecillas, campos, 

quienes tienen la obligaci6n de bajar, por·turnos, a tra

bajar en las tierras de los blancos coao "peones" por un 

jornal meramente simb6lico. Antes d~ la muerte de don·An

drés Arag6n de Peralta, los indios se n~garon a trabajar 

si no se les pagaba dos soles diarios de jornal y por ad!.. 

lantado, lo cual·caus6 que dos de los alcaldes indios fue 
• 

ran castigados, colgindolos de la barra. Posteriormente, 

el jornal fue establecido en las condiciones solicitadas 

gracias a la intervenci6n y apoyo de don Fermln A. de Pe

ralta. 

Este primer enfrentamiento de dos grupos antag6nicos 
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hace que uno de ellos, los dueftos de la tierra, se debil! 

ten y los campesinos se fortalezcan. Los te·rratenientes 

actúan como individuos llevados por el deseo de mantener 

su posición socioecon~mica. Los peones actúan buscando la 

igualdad económica con otros pueblos donde el jornal es. 

de tres, cuatro y hasta cinco soles. El acuerdo tomado -

por,..P,l "común" y expuesto en el cabildo lo respetan todos 

los indios negándose a trabaj•r en las tierras de los se

f'iores que no paguen el jornal. acordado. 

En Todas las sangres, la lucha de clases se expresa 

mis o menos clara y abiertamente, s6loal final de 1a· no

vela se convierte en motór de la·transformaci6n social, 

de una manera activa, pr,ctica y consciente. 

' Las etapas de esta lucha clandestina se inician en -

'el plano econ6mico con el. enfrentamiento que se produce -

cuándo la comunidad'india demanda mejores condiciones de 
... 

trabajo. Bruno, ,on un sentido de "caridad cristiana" ha 

aligerado el pago de tributos a los colonos de su hacien

da y ha· intercedido en el mejorami~nto econ6mico de la ~o 
' -

munidad_. libre de Paraybamba, arrend4ndole sus tierras al ., 
diez por uno, c~n esto facilit6 una respuesta or¡aniz!. 
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da de los paraybambinos para librarse de la presi6n econ~ 

mica del cholo Cisneros. Más tardt, B1·u~o liberad tam--

biEn a los colonos de la hacienda de don Lucas que viven 

bajo un rEgimen·esclavista, al dar muerte a don Lucas. T~ 

das esas actitudes y actividades que Bruno realiza están 
.. i 

restringidas ·en un óbito de lucha personal, una batalla 

interior que libra en su alma de ~eñor feudal, téligioso, 

creyente, que act6a al margen de·una realidad social sin 

objetivo preciso y que s6Io obedece los dictados desuco 

raz6n. 

Al prestar sus indios a Fermin, Bruno ha permitido -

inconscientemente que esta comunidad india que ha ido a -

trabajar a la mina, es~ablezca relaci6n con los míneros a 

pesar de don Bruno, que teme el° contagio y quiere prote-

ger la pureza de sus indios. Los mineros, en alianza con 

los indios, ~on la fuerza productiva de trabajo de la clase 

social explotada que a lo largo de la novela protagoniza 

una contienda de transici6n en la lucha revolucionaria. 

La mina agrupa a una poblaci6n flotante integrada 

por comU11eros sin tierras, siervos hu!dos de sus hacien-

das, indios traídos de diversas provincias, hombres y mu-



• 

79 

jeres, elementos desclasados, estratos oprimidos en las 

ciudades; en fin, una masa heterog6nea que vive en pEsi-

mas condiciones en baNacas inmundas en las que· conviven 

con trabajadores de d~versas ideologias politicas: apris

tas, comunistas, socialcristianos, socialistas y otros; 

quienes en un· intento de organizaci6n han comenzado por -

fo~~r un sindicato clandestino. Rendón escucha noticias 

provenientes de su informador acerca de lo que pasa en la 

mina: "la gente va a levantarse de repente ••• espera la -

seftal" (t.II,p.23). 

El grupo de pQder internacional influye a travEs de 

sus representantes locales como Cabrejos Seminario; con-

trola además, los ~ecanismos represivos: el ej6rcito y la 

poUcia y tambHn se sirve de los·medios burocráticos gu

bernamentales como son los prefectos y los subprefectos; 

interviene en la expropiaci6n de tierras a favor de la 

compaftia Aparcora, en el encarcelamiento de Bruno y.de 

los Sampedrinos que se reunen en el club. Es responsable, 

en fin, de. t_oda actitud represiva en contra de los traba

jadores. Su actuaci6n es impersonal, pero funciona a tra

vEs· de las instancias de tramitación, investigaci6n y deci 

si6n con sus representanteJ que trabajan para controlar -

FJLOSOF!A 
Y LETRAS 
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el poder y vigilar sus intereses econ6micos. 

En el extenso relato,. los g~pos antagonistas se dete . 
rioran y degradan -Bruno Arag6n, seftor feudal, se convíe!, 

te en asesino y Asunta de la Torre también-, el subprefe!:_ 

to y el jefe del correo se prestan al soborno, los sanpe

driaos queman su iglesia y abandonan sus tierras. Estos -

personajes colectivos carecen de organizaci6n y de objet!. 

vo_s propios; a pesar de su coincidencia social forman un 

conglomerado heterogEneo; carentes de visi6n polltica .Y -

como individuos cuyos intereses personales est4n en jue-

go, se dispersan y no actúan cpmo grupo pues sus decisio

nes son individuales. En cambio, los grupos oprimidos ad

quieren conciencia de clase, act6an y deciden en común, 

recurren a la organizaci6n para actuar en bien de.la ••Y2 

ria, saben qué hacer; por ejemplo, han formado decenas· y 

cada una tiene un IC'ollana que tiene e~ mando, pero todos 

son iguales. Escuchan a su representante· Rend6n Wilka y -

saben que cuando él muera, otro bablar4, tal vez I'oyowa

si, el segun·do en U mando, y despuh de 61 otro cualqui!. 

ra. Este grupo protagonista de la novela logra obtener•!. 

joras econ6micas:trabajar las tierras al diez por uno. 

Las haciendas se han levantado y est4n en pie de lucha: 
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··i.a Providencta", "~arqui1\a", "L-arkam,rka", "Condorama" y 

"Picos". Los comuneros. de a1gunos pueblos han logrado •e· 

jores jornales y los de otros han recuperado las tierras 

que pertenecieron a sus ancestros. Los colonos han dejado 

de ser siervos. La comunidad de Pukasira ha sido el grupo 

Hder de la hacienda ''La Providencia". El objetivo que e! 

tos grupos se plantearon al inicio de la novela fue el.de 

convertir a los colonos en collUlleros libres. 

Al final de la obra, cuando el grupo socioecon6mica

mente más oprimido se unifica y asciende ha~ia su reden-

ci6n, los mineros se identifican con los comuneros y como 

-clase explotada se prepara, en espera de la seftal, para -

levantarse y ejercer a su vez violencia y quizl tomar el 

poder. En los 6ltimos párrafos de la novela se escucha -

"un sonido de grandes tórrentes que sacud1an el subsuelo, 

como si las montaftas empezaran a caminar (t.II,p.259). 
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Los elementos que conforman la realidad ffsica del Perd 

y que encarnan el mundo circundante de la·novela Todas las -

sangres, revelan el perfil geogr4fico de los Andes: la sie-

rra abrupta, altísima a m4s de tres mil quinientos metros 

sobre el nivel del mar, abigarrado conjunto de elevados pi-

cos, dg_atados y profundos valles, con caudalosos ríos que -

corren por las escarpadas laderas, con un aire cortante y 

fr!o de montaña, y escasa vegetaci6n a sus pies: la puna, el 

gran vacío en el que las cosas est4n rígidas y llenas de re

beÜdil, mudas y participantes a la vez. Toda la puna esta 

llena de magia inquietante y viva; en ella est4n las mejores 

tierras de sembradío, los pueblos de los señores, caballeros 

que se han ido empobreciendo durante m4s de un siglo; anti-

guos dueños de las minas, ahora en cohStante pugna por el -

agua de riego y por las tierras que colindan con las de los 

hacendados y con las de comunidades de indios libres. 

Las haciendas ocupan valles y quebradas en las que los 

hacendados como Bruno.,Arag6n, Aclalberto Cisneros, Monteagu--

do, cosechan caña, maíz, t,, cacao y trigo. Moyas y punas 

, .... 
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est4n·arrendadas a medias a cholos a los cuales se les 

obliga,adem&s,a vender su parte de cosecha al dueño a me-

nor precio que en el mercado. 

La hacienda es un espacio alejado en el tiempo, cuyo -

contexto histtSrico se remonta a la·. dpoca de la coloni.a y 

que ha desaparecido en el presente bajo las condiciones 

socioectQntSmicas del estado actual del Perd. Bn la novela se 

conjunta en el mismo estadio espacio-tempor~l la-hacienda, 

tal como se presentaba a principios de siglo,. con el momen

to contempor4neo de •1a lucha por la tierra• y el descanten 

to de los campesinos en toda Latinoamdrica, proceso que,~ 

mo tal, se encuentra en estructuracitSn y desarrollo al do-

ble nivel de la teoría y la acc16n. 

Las haciendas est4n situadas en el campo, lpgar de lu

chas antiguas, en valles fdrtiles a las faldas de la monta-~ 

ña, ·All! donde los Incas construyeron andenes (pues) las -

buenas tierras fueron usurpadas por los señores. Las comuni 

dades recibieron tierras secas, b4rbaras.· •• • (t.I,p.38). JMA, 

con acotaciones que parecen recientes, nos lleva a los lin

deros temporales de la conquista y de la colonia, la situa

cidn descrita y presentada como antecedente inmediato com--

I ••. 
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~rQJllete al lecto~ a se~ t~st~go principal acercSndose al he

cho-hist6rico que corresponde al proceso que tuvo su momento 

mas intenso hacia la segunda mitad del s~glo XVI. Aqudl en -

que los pueblos indios fueron reducidos_g~?gr4ficamente a -

•zonas ecol6gicamente marginales•, pues las tierras fdrtiles 

del imperio incaico habtan sido ocupadas durante la conquis

ta por ios españoles: 
Sin embargo, debido al desarro 
llo econ6mico y demográfico de 
la sociedad hispanoamericana -
durante el transcurso del pro
ceso de colonizaci6n, se aumen 
taba tambi,n el valor de ,stai' 
tierras originalmente margina
les o remotas, por lo que pron 
to se vio sometida la propie-= 
dad comunal indígena a una ere 
ciente presi6n y agresi6n por
parte de los terratenientes -
particulares españoles y crio
llos, quienes frecuentemente -
consiguieron apropiarse de las 
tierras de los indios comuna-
rios mediante el fraude, la -
usurpaci6n violenta y el sobor 
no d! las autoridades colonia= 
les. 

As!, el pasado remoto, se convierte en un proceso inint! 

rrwnpido de despojo en el que el espacio vital, el espacio -

abierto, en lucha constante contra la naturaleza de r!os to

rrenciales y escasas lluvias en las zonas ecol~gicamente lla!, 

ginales, se conforma en ambas connotaciones de realidad e -

irrealidad. El espacio mítico en la novela es el ambiente m! 
gico que completa e1-,paisaje donde a cada acci6n correspon

de un rito: A la costumbre milenaria, ia descripci6n actual 

hondamente creativa, pero que puede ser verificada en cada -

I ••• 
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_momento. En- est.a escen2_graffa las acciones posifivas. o ne&! 

tivas son; impulsadas por los sentidos o desatadas por la -

violencia emocional o el hálito mtstico; estimuladas por el 

paisaje brusco., montads o paradistaco como el de la quebr,! 

da de las tierras de Bruno, donde estl enclavada su hacien

da en la que canta la paloma, la torcaza y la calandrra 

" ••• que limpia el pecho,de toda angustia o la ahonda total• 

mente, cuando se pone a-cantar para el mundo desde la mis• 

alta rama de los lticumus y de los pisonayes." (t.I,p.203). 

En sus estancias, los hacendados poseen siervos o co• 

lonos que viven en cho~as agrupadas cerca de los manantia-

les o arroyos que bajan de las ~umbres nevadi-s. Los siervos 

que perte~ecen al pasado del Peru, en calidad de escla!os -

" ••• la tierra del siervo es la hacienda por lo tanto el 

siervo es de la hacienda a vida o muerte. En tiempos del-· 

rey espaftol, la tierra era del rey espaftol y tambiEn la vi· 

da, al menos e~ los escritos. Desde la Reptiblica, cada ha-

cendado es un rey español". (t.I,p.38). Los indios sobrevi• 

vieron en condiciones similares a las de la colonia ya muy 

entrada la etapa de la Reptiblica aristocrltica. En la nove~ 

la esta condici6n se extiende a la Epoca reciente del ini-

cio del Tercer Militarismo (1930-1956), cuando se produce_• 

la crisis de 1929, anterior ,1 derrocamiento del preside~\e 

Leguta, hasta el primer Gobierno IJt~titucional de la Fuerza 

Armada (1962-1963) y el llamado: REgimen de la Renovaci6n • 

( 1963-1968) .• 

, ... 
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~ obra muestra una referencia a la !poca de Legula cua! 

Jo eÍ.hijo del platero Bellido visita por dltima veta la--

señorita Asunta vestido estrafalariamente con una gorra roja 

y un·1íoncho de vicuña: "-El poncho ús fino, el mb lindo de 

la provincia-di~o-. Tu mad~e, dicen, c¡ue·era la mejor tejedi 

ra del departamento. Ei senador. -le mandCS_ tejer ~o para Le--

gula." (t.I,p.202).JMA ha conjuntado en un mismo marco liter! 

rio el proceso hist6rico del Pera, que va de la Epoca de la 

colonia hasta mediados del siglo XX, con diversos elementos 

sociales: los -siervos o colonos, los comuneros, los señores 

terratenientes empobrecldos, los mineros y dueños de minas; 

todos ellos representantes de diferentes !pocas en auge y -

descenso que han originado cambios en el país hasta la Epoca 

expansionista condicionada por un~ economía mixta. El conso!. 

cio y Bruno Arag6n de Peralta,hombre de negocio~ expresan -

las características ideol6gicas dominante~_en el periodo que 

va de 1930 a 1956, en las ideas de nacio~alismo, que se man! 

fiestan hast~.en personajes negativos como Cabrejos Semina--

rio: "yo debo impedir que se entienda eón algdn consorcio 

norteamericano( ••• ) En eso soy nadonalista". (t.I,p.79) 

Ideas que corresponden al nacionalismo peruano de la genera• . 
ci6n del centenario (Mari4tegui, Haya de la Torre, cesar Va

llejo, entre otros) portadora de esa inquietud nacionalis-•• 

ta•revolucionaria. 

El aspecto cronol6gico de la ~Qvela informa, mediant~ 

una epopeya vivida por los distintos grupos sociales, de la 
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·verdJdera lucha.de clases, sintetizada en un tiempo físico 

de poco 111ás o menos diez meses que·abarca los do.s tomos·de 

la novela. La epopeya se gesta a lo largo de varios años; 

para ejemplo basten.los datos biográficos de Rend6n Wilka, 

su niftez y a11arga~experiencia e1*a escuela del pueblo de 

San Pedro, su juventud y estancia en Lima por más de siete 

aftos, su regreso a la comunidad de Lahuaymarca y su prese! 

iaci6n en el pueblo el día del suicidio de don Andr6s Ara

g6n, con el que se inicia el texto. En el tiempo real de -

los hechos de la narraci6n, los eslabones de la historia -

se confunden. Se abrevia para dar paso a los sucesos socia 

les, violentando los cambios emociqnales de los personajes 

representativos. Dos Uneas cronol6gicas son claras_: una, 

la _de la vida individual del personaje, y la otra, la de 

los grupos sociales y sociedad en general. 

La primera parte de la obra sucede en un tiempo flsi

co de dos meses que da lugar a cambios sociales significa

tivos, a violentas escenas y a desenlaces parciales. La S!, 

gunda parte se sitfia despuEs del capitulo VI, de los XIV 

de que consta el libro, se d.esarrolla con la misma intens!_ 

dad que los capitulos anteriores, pero eliminando la cron~ 

logia necesaria, que eQ los primeros capítulos fue riguro

sa, "Se pierde ep los. hechos ·co.le~tivos; que es verificable 

apenas en"las situaciones ind~vid~ales.-
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Es sorprende~te como JMA, cuidando las circunstancias -

que rodean a las figuras ejes como Bruno, .Wilka, Fermfn~ 

detiene el tiempo y Este transcurre lento en sus vidas, de 

manera tal que les da cierta perspectiva de inmortalidad, 

ya que no envejecen. Se cree que JMA les dio a estos pers!!_ 

najes no s6lo la responsabilidad de elementos modificado-

res, sino ademfs dos dimensiones espacio-temporales, una, 

la que corre a travEs de la novela en un desarrollo lineal 

de los. hechos y la otra, en la que el tiempo se queda sus

pendido en la circunstancia· individual del personaje; ad, 

por ejemplo, la mestiza Vicenta en el capitulo VI espera 

un hijo; el niño reciEn nacido aparece en el capitulo XII, 

lapso en apariencia breve, pero que es uJl' compfs muy 8!!, 

plio para los acontecimientos sociales de la novela: Fer-

mln Arag6n ha llegado a la veta de plata, ha sostenido una 

guerra fria con el consorcio y ha perdido el 80\ de la mi

na; Cabrejos estf a cargo de ella y ocupa la residencia¡ -

la comunidad de Paraybamba ha nombrado alcaldes, ha venci

do al cholo Cisneros, ha construido un puente y nuevos an

denes además de establecer relaciones comerciales con 

otras comunidades; los vecinos de San Pedro, descendientes 

de antiguos dueños de minas, han perdido sus tierras des-

puEs de un proceso de empobrecimiento; la mayorla ha emi-

grado a Lima despu~s de quemar la iglesia del pueblo. Han 

llegado a formar parte del cabildo Asunta y Anto, pues 

sus condiciones socio1econ6micas han cambiado; Anto ha 
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~onstruido una casa, tiene esposa, ha sembrado y osechado -

varias veces en tierras de "la Esmeralda" y el co sorcio ha 

destruido todo esto. Asunta de la Torre ha dado m erte a Ca• 

brejos y, por 6ltimo, Don Bruno estl en la clrcel despuEs de 

haber asesinado a Don Lucas. 

Todos los acontecimientos de la tercera parte de la n~ 

vela, cuya simbologta social es evidente, no pueden haberse 

realizado en escasos doce meses, sino en un tiempo flsico e 

hist6rico, mb amplio. Entre el suicidio 'de Andrh Arag15n y 

la ocupaci6n de las tierras por los desposéldos, ademis de· 

la huelga en la mina -con lo que se comprende la organiza••• 

ci6n sindical-, actividades que son violentamente reprimidas 

al final de la novela, han transcurrido por lo menos treinta 

aflos. 

Estos cambios coinciden con el proceso peruano que 

va de la caída de Legu!a en 1930, hasta e~ Tercer Militaris• 

mo de 1956. ~se ha advertido la sutileza de Arguedas para·· 

percibir los cambios que el tiempo produce en la realidad y 

su corolario de interpretaciones fluyentes, interpretaciones 

que siguen el ritmo de esos cambios. 

Los fen6menos socio-políticos que se han producido en El 

Pera durante la Epoca mencionada, de trascendental importan• 

cia en el orden real dl la historia peruana, son: "la crisis 

del sector agrario, la movilizaci6n demogrlfica de la sierra 
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·• la costa, la explosi6n urbana, el desarrollo de la Indus-

tria ••• " 2 

El pueblo de San Pedro de Lahuayaarca, llaaado asl por 

JMA, es el lugar en el que·se inicia la novela. Sitiado por 

las al.tas montaftas y las fajas de tierra ·fértil de los va-

lles y punas que lo rodean, San Pedro posee una iglesia, -

construida tres generaciones antes, con un campanario y un 

amplia atrio con gradas, seguramente para albergar en El a 

la extensa comunidad indígena. La iglesia tiene una casa cy_ 

·ral y la rodea un huerto que anteriormente sirvi6 de pan--• 

te6n de notables. La plaza ~s amplia .y esti apenas poblada 

por unos pequeños arbµstos "unos sauces negruscos y varios 

alisos endebles" (t.1,p.14). Frente la iglesia est4 el edi 

ficio del cabildo, donde los ·vecinos se reunen los domin• 

gos para tratar los asuntos del pueblo con el alcalde del• 

lugar y los del comGn. 

Rodean la plaza las casas de los principales vecinos, -

fabricadas de adobe, con fachadas de piedra y. cantera.labra

da; la mayoria de las casas estln en ruinas, en proporci&n 

directa con la situaci6n econ6mica de sus dueftos. En la pl,! 

.. a estl la escuela, junto al cabildo, que es un aaplio co•• 

,redor abierto con arcos y columnas de piedra. Los coaer•-• 

dos se encuentran cerca de la plaza, como la tf..enda de -

,sunta de la Torre en,la "calle de la Amargura" o alejados 
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del centro·co110 la herreria. del platero E. Bellido, que se -

sit6a al oeste del pueblo, alli donde se ve el Anden de las 

despedidas y la carretera. En la misma dirección oeste, a -

unas calles de la Iglesia se localiza la casa seftorial de la 

familia Arag6n de P-eralta sed cedida y acondicionada para ·

escuela de indios y seftores por los hermanos Aragón de Pera! 

ta, despu6s de la muerte de su madre, la sefiora Rosario Itur 

bide de A. de Peralta. 

El pueblo tiene dos direcciones y niveles topogrlficos: 

hacia el noroeste está la cima de la cuesta, la parte m4s a! 

ta de la villa, y hacia el sureste, la parte baja; en esta -

dirección se encuentra la casa de Bruno, y más abajo, cerca

no a los limites del pueblo, el panteón. 

Al norte de la lglesia 1 presidi~ndo con ella todos los 

acontecimientos trascendentales de indole espiritual, está -

el cerro·protector tlApukintu" y en esa misma dirección, la 

comunidad de Lahuaymarca de la q_ue procede Rendón Wilka 1 pu! 

blo de indios, comunidad progresista y trabajadora que vive 

de la siembra y del trabajo por turnos desempeftados en las -

tierras de los sanpedrinos. De aqul mismo, treinta comuneros 

irin a trabajar a la mina y aprenderin los oficios de enmad! 

radores y perforistas. 

El pueblo de San Pedro es el escenario de los aconteci---

11icntos m&s relevantes y de tcnsi~ dramática, de las accio-
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nes ;rupales y las decisiones colectivas, como la de quemar 

la i~lesia y abandonar el pueblo; sirve de e6Cenario tdei.

co a la muerte heroica del platero Bellido. 

Los pueblos colindantes con el de San Pedro, Lahuaymar

ca, Parayba111b1r, Santa _Cruz, Maraypata, Paukaray. Sokosbamba, 

son pueblos miserables que carecen de industria y comercio 7 

que dependen de la economía de las haciendas: "La Esperan--

za", de Fermín Arag6n; "La Providencia", de Bruno Arag6n; 

"Parqutfia" y "Osk'o", de Aquiles Monteagudo; el fundo "Puman 

tika", de Adalberto Cisneros; "El Triunfo" y dos haciendas -

más de Lucas, y otras haciendas que se mencionan ~n la obra 

como "Larkamorka" "Condorama" "Picos" y "Lucero" pertenecie!!_ 

tes a hacendados que no sé mencionan más de una vez como -

Don Aparicio. 

Los espacios principales donde. se desarrollan los acon

tecimientos trascendentales de la novela 'por el significado 

hist6rico que representan son: la hacienda de Bruno Arag~n, 

la min- de Fermín y la P.laza del pueblo. 

En la hacienda de Bruno Arag6n se conjuntan en un solo

espacio físico, momentos muy alejados en el tiempo, que se 

remontan a la !poca de la colonia; "fue don Francisco de To 

ledo, virrey del Per6, quien cre6 en el afio 1574-1S7S una 

nueva instituci6n destinada al reclutamiento forzado de la 

mano de obra india, la mita ••• 113 Don Brunos~ dirige a 
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los cab~cillas de sus treinta Ayllus "-Hombres de mi pert! 

nencia- comenz6 a hablar en quechua( ••• ) Hombres de mis -

tierras( ••• ) Habrá mita. Iréis por turnos de doscientos 

cincuenta a trabajar en las minas de mi hermano" (t.I,p.41). 

Acambio de este servicio los colonos recibirán, al te~i

nar la primer jornada, un pequeño bulto, que encontrarán 

en su lugar, con maiz, azGcar, jab6n y papas. Este pago d! 
fiere·apenas con el que se pagaba a los indios en la época 

de la colonia, pero la relación con los otros salarios es 

la misma: "deberán de ser remunerados con un salario ( ••• ) 
. 

pero que en todo caso deberla mantenerse por debajo del 

salario de la mano de obra libremente contratada114 A los 

mineros se les aumentará el sueldo al doble, como estimulo 

para llegar pronto a la veta. 

Las condiciones hist6ricas de los indios que trabaja

ban en los yacimientos de plata, indudablemente provenian 

de la etapa incaica, pero con marcadas diferencias al sis

tema de explotaci6n de la época de la colonia; aqui, Arguedas evoca -

nuevamente el espiritu de otro tiempo.cuando los colonos de Bnmo tr! 

bajan alegremente en el venero, "-¡Por nada! J Entiende eso! s6lo 

por el trabajo mismo, por competir en el trabajo mismo, 

cuando es para ellos" (t.I,p.120) que indudablemente est4 

relacionada con el sistema juridico incaico de la respons! 

bilidad colectiva, pero que no se puede admitir más que~c~ 

mo una utopía, tratindose de una sociedad,clasista como lo 

era la incaica. Ar~uc1as reGne en la mina, además de la si 
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tuaci6n anterior, las conaiciones que. sobrevivie_ron a la co-

lonia, a la Rep6blica y ~i"- Inicio de·1; Terce~ Mi~~tarismo, 

presentando las variables consensuales éle trab'ajo en· la mi--
. "·,. 

na: indios enganchados de manera obligada.y sin salario.;~tra 
.>• ~~;lt-

bajadores con medi~ paga: colonos de Lahuayaarca; indi°os!->q;é 

ocupan el nivel de peones, procedentes1 de la puna, y los 

aridahuaylinos que habitan la sección de la barriada en el p~ 

blado de la mina y que reciben doble jornal. 

La mina, no muy lejos del pueblo, a un dia de camino de 

la hacienda de Bruno -tal vez a cincuenta kilómetros por ca

mino montañoso de carretera que atraviesa la sierra, las tie 

rras de "La.Esmeralda" y la hacienda de alfalfa de Fermtn 

Aragón, es una mina que en otra 6poca alcanz6 auge y esplen

dor, pero que fue abandonada cuando se agot6. En el texto no , ,. 

hay claros antecedentes de ~ómo Fermtn A. hered6 una mina --

abandonada, siendo primoginito, y de ~ómo 6sta promete ser -

inagotable. Más de cien bocaminas con sus lenguas de escoria 

tendidas en la falda de la montaña, describe Arguedas, a6n -

abiertas pero abandonadas, señorean el caserio a escasos dos 

kilómetros de la entnda principal de la mina. "San Juan de 

Aparkora'~ se llama el poblado que inicialmente era un campa

mento, y que ahora es un conglomerado ·dividido por una calle 

angos.ta con cantinas, prosttbulos y comercios a los lados, 

una capilla y casas de~adobe con techos de cala~ina. 

La distribución haTi~acional que tiene la mina corres-
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ponde a la estructura socio-econ6mica piramidal, qµe no debe 

rá entenderse mecánicamente, ]Ues la jornada de trabajo den

tro de la ·mina reclasificará a los trabajadores y a1ln más, 

:les dar,~·oportun~dad de un ascenso social como en el caso de 

los comuneros de Lahuaymarca que no s6lo trabajarán de.peo-

nes y lamperos, sino que apren~erán un oficio de perforistas 

o enmaderado res. 

·El caserío· de la mina es el espacio más actualizado, 

hist6ricamente; ··en él viven o_breros calificados: arequipe--

fios, mestizos cusquefios y parinacochanos con diferentes fi~

l1aciones políticas. Al lugar que habitan se le llama: casas 

residenciales. 

Frente al caserío, y arriba, ocupando una hendidura del 

filo de la montaí\a, est4·construída la residencia de Fer-

mín A., de dos pisos y con terraza desde la que se puede do~-
-

minar y vigilar el campamento, la villa y el camino a la cap! 

tal de la provincia. 

Ocupando la quebrada de la montafta se encuentra "la ba-
rriada": chozas con paredes de barro y piedras y techos de --

paja levantadas en sitios donde crecen arbustos de molle lcon 

el fruto se hace chicha de molle) con un cerco en forma de.-co

rral, donde los peones y sus familias cuidan aves de corral y 

chivos. Los peones son puneftos y andahuaylinos. 

I • •• 
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Cerca de la barriada, ~os comuneros de Lahuaymarca han 

construido una choza comunal muy amplia, con un pat~o de tie 

rra en el que hacen una demostraci6n del rompe a Matilde, 

la esposa del minero, con motivo de su visita para escuchar 

las canciones del difunto Gregorio. 

Del galp6n de madera, que albergará a doscientos cin--

cuenta indios de Fermín, sube un camino, desde la ladera, 

hast~ la residencia, directamente. Cerca de ésta se locali-

zan también las oficinas de la mina y el departamento que 

ocupa el ingeniero Cabrejos, agente del Consorcio Wisther 

aqd Bozart. 

Fuera· de este entorno: el pueblo, la hacienda y la mi-

na, Arguedas hace un breve ·apunte de las barriadas de Lima a . ., 
través de un personaje que representa a los emigrados, quie

nes se organizan en clubes, seg6n la categorla y nivel so--

cial al que pertenec!an en sus pueblos de origen, convirtU!!, 

dose en benefactores de los mismos •. " ••• ast los clubes de 

los anexos eran principalmente de indios y mestizos;. los de la 

capital de provincia, de vecinos ricos y pobres y de "cholos 

pr6speros"; los de las .capitales de departamento, de seftores 

y de grandes seftores" (t.I,p.109}. 

La agrupaci6n d~ iguales en clubes, barriadas, case---

r{os, se da en la provincia como en la ciudad; la guerra de 

I ••• 
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contrarios se establece entre dueftos de los medios de produf 

ci6n y los asalariados por la búsqueda del espacio vital, 

del espacio personal que en la novela Todas las sangres se 

consolida en la búsqueda del espacio grupal. 

Como la novela se desarrolla en el espacio abierto de -

la sierra peruana, en todo momento se puede observar c~mo.el 

paisaje se integra a la actitud de la naturaleza humana, CO!!, 

trapunto de las acciones grupales que-en 61 se debaten, pla!!, 

teando una dualidad geogrlfico-social, acorde con el conflif 

to entre los grupos que luchan por el poder del espacio vi-

tal productivo: el suelo y ei subsuelo. 

La mina es uno de los dos puntos nodales, en el que CO!!, 

vergen realidades contemporáneas en todos los tipos de expl!!_ 

taci6n y la mezcla de orígenes socio-geogr4ficos diferentes: 

individuos llegados de todas partes del Pertf: mineros apri~-

tas, comunistas, dem6crata-cristianQs, liberales, indios es

clavizados, enganchados (semi-esclavizados), indios libres, 

mestizos e indios de la ciudad, de la sierra y de la costa, 

terratenientes pr6speros y arruinados, comerciantes, capit! 

listas, representantes de consorcios extranjeros educados -

fuera del pah, representantes de la clase media y represe!!. 

tantes de los sectores pQblicos: judicial y m~litar, 

I • •• 
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Todo ciudadano del mundo encuentra aqut su vocero, su 

lugar, su estratificaci6n; tiene un lugar exacto en.la pi· 

rámide econ6mico-social, un espacio original, Gnico en la 

mina, el espacio mis objetivo de la novela. 



Notas al Capitulo 3 
El ~spacio y el tiempo, 
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C A P I T U L O 4 
LA ESTR~CTURA 



··Jose Ma. Arguedas ha sido actor presencial de los cam-

bios que se han dado en el Perd. En el periodo de 1937 a 

1963, sv· deseo fue el de dar testimonio de la sociedad peru! 

na, sus contradicciones, la represi6n y la explotaci6n, pero 

sobre todo de la estructura política del Perd. 

José Ma. Arguedas ha est,ructurado esta novela como un -

inmenso coro dé voces en el que se cruzan los diálogos que -

expresan las correspondientes tesis ideol6gicas de cada una 
•··.·· 

de las clases sociales '·que ~n ella· se debaten y luchan por -

sobrevivir. 

La narraci6n de hechos y descripciones dan vida y emo-

ci6n a personajes colectivos,- entre los que se considera a 

la naturaleza, quien da la ambientaci6~ a esta obra; con_ 

ello, el autor ha buscado dar mayor imagen de verdad, cayen

do a veces en detallismos aparentemente innecesarios pero 

que reafinaan y explican reiteradamente el ser de la cúltura 
·\-

latinoamericana. 

El texto completo ha sido redactado de manera imperso-~ 

nal. Ariel Dorfman se~ala que el relato est4 estructurado, en 

tercera persona para subrayar lo objetivo de Todas· las' San•-

103 

, ... 



104 

~. obra aonumental que poc:· la heroicidad de sus personajes 

se-aproxima a la epopeya}~a luc~a entre dos fuerzas básica-

mente opuestas en la que cada una trata de imponerse sobre la 

otra dota a la obra de la te~sión dram,tica, y el conflicto, . . . 
como en la realidad latinoamericana, no se resuelve con el 

• 
desenlace, a pesar de la destrucción ffsié:a y mo;á.1 de los 

personajes principales~ No es frecuente la tensión dram4tica 

tan clara en obras narrativas como en esta novela. 

La obra posee una estructura que contiene la transición 

de un hecho histórico sin ser una crónica. Las anecdotas que 

forman parte de la trama est4n relacionadas con los acontec! 

nientos nacionales d.el Pero. Se destacan tres temporalidades 

narrativas: en la primera, se muestran los diferentes momen. 

tos y modos con los que los indlgenas han sido tratados en 

relación a la posesión de la tierra y su trabajo en ella 

(relaciones de dependencia y esclavitud): hasta la de inde-

pendencia y posesión legal de la tierra para aquel que la -

trabaja, en la concepción de nación y. politi~act6n, ae los 

grupos oprimidos, la importancia de la organización para fu• 

turas rebeliones que los baria independientes. La segunda 

que esU fntimamente u,ada con la anterior, es la situación 

de los trabajadores en la mina, los antecedentes económicos 

de la posesión de la mina y de la explotación de este recur

so natural, la rivalidad entre capitalistas nacionales y ex

tranjeros, el futuro de los mineros organizados para defen~· 
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der sus· intereses y los recursos naturales del pats que pla!!, 

tean otra de las tesis ideol6gico-estructurales de la nove-

la. A la Oltima unidad temporal pertenecen los grupos que 

fueron econ6aicamente productivos en una epoca inmediatamen

te anterior al lapso de la historia contada y que ahora se -

encuentran ·en franca decadencia,'pr6ximos a convertirse en -

emigrantes de las ciudades para ocupar el rengl6n de subn-

pleados o desempleados de las grandes metropolis Arguedas ana 

liza c6mo en el largo combate del siglo.XIX se han ido des----
gastando y empobrecien~o; c6mo los emigrados se pueden forta 

lecer por medio de la organizaci6n-y la fuerza, valores pos! 

ti vos que practican y los mismos por los __ que lograrán sobre

vivir en la gran urbe. 

La novela refiere los antecedentes de estos grupos y 

los,grandes cambios hist6ricos que los explican, a través de 

l_os fragmentos de las vidas personale.s de algunos de sus re

presentantes, tipificando los estratos sociales que en cons

tante oposici~n van configurando la lecci6n hist6rica que 

Arguedas ha coDtado en Todas las sangres.·Los desenlaces 

parciales, son pequeftas victorias de los grupos, acciones 

que prometen continuar hasta llegar a un fin que, a pesar 

del grado de tensi6n y cUmax de la n_ovela, no finiquitan de 

manera totalizadora la acci6n novellstica, .sino que queda en 

el instante puntual en que el lector deber4 comprometerse al 

establecer un final, extranovelístico. 
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Las unidades temporales anteriomente descritas, son un! 

dades narrativas que pos~en una clara armonia en cuanto a su 

presentaci6n, desarrollo y evoluci6n no concluyente, ya que 

esa es la intención dél autor. No tienen significación por -

si mismas, pues no corresponden a una novela puramente des-

criptiva, sino en la medida en que se relacionan en unidades 

de nivel superior, en relaciones distributivas e integrati-

vas siguiendo los aspectos de la narración: historia y dis-

curso. Y el discurso.va dando la sustentación "ideol6gica a -
la historia. 

Es muy claro el esquema que JMA ha utilizado. Primero -

resefta el antecedente con todos los datos que·se refieren al 

pasado inmediato de los personajes como individuos, por eje!! 

plo, Rend6n Wilka y Bruno Aragón, de los que informa sobre -

su niftez y adolescencia; o bien, antecedentes del personaje 

y su grupo: Fermin Arágón y su familia, Cabrejos Seminario y 

el consorcio, los vecinos de San Pedro y los antiguos mine-

ros y hacendados. Establecida la información necesaria, como 

~ntecedente, relata el momento presente en el que se desarr!!_ 

llan los acontecimientos; con este sistema, el lector posee 

un antecedente histórico que explica la conducta del person!. 

je, pudie~do prever el conflicto, analizarlo y comprender -

las consecuencias y los desenlaces parciales que apuntalarán 

los acontecimientos futuros. Asi Rendón Wilka, quien fue e.l 

primer indio en la escutla del pueblo, expulsado y humillado 
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por los vecinos, regresa despu6s·· de haber vivido siet~ aftos en 

Lima, en donde conoci6 y aprendi6 de los políticos; en el mo-

mento actual se le-describe en todos sus movimientos e inter-

venciones _políticas en las comunidades indígenas, en la mina .;. 

y en las haciendas, y muy poco o casi nada se sabe de su vida 

intima. 

El narrador omnisciente que es JMA, conoce intimamenté ··a.,.:

sus personajes y nos conduce· por entre los diUogos sin que -

en ellos medie la descripci6n o los juicios previos: el narr! 

doT se expresa como ~n augur seftalando, con el comportamiento 

de la naturaleza, el juicio de Esta ante las acciones huma---., 

nas, describiendo la respuesta parcializada de los p4jaros, 

el aire, los árboles y las flores, al aprobar o no, con su ªf 

titud las conductas de los hombres haciendo que el lector emi 

ta juicios, guiado por la reacci6n del ambiente natural. 

Asi, como testigo presencial, el lector se involucra con las 

hazafias de los personajes. ·un lector atento pued·e ir captando 

las predicciones, que en boca de algunos individuos anuncian 

el fin del personaje, Bruno, en.la discusi6n con su hermano 

Fermín, (cuando se encuentran en la casa colonial que los 

Arag6n de Peralta pos~ían en la capital de la provincia), 

dice a Fermín que cree que éste va a dejar pronto a su es~o-

sa .•• "Por ventaja tiene hijos. -Para entonces, ·quizás estés 

en la c4rcel, -Ahora lo creo posible. Pero, para mí, todo lu

gar es la morada de Dios, contestó Bruno". (t.II.,p.58). 

La rcalci6n entre personajes, espacio y acción ensamblan, 
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:on el sentido ~atu•~l de la organizaci6n social, una estruf 

tura compleja a partir del tema o historia que se narra; el 

escritor no ha dejado nada fuera de la novela para abundar -

en informaciones de variada !ndole t-ratando de captar a la -

sociedad en su conjunto, por lo que s6lo se entrevén actitu

des generales de la muchedumbre; por sus actuaciones masi--

vas, las figuras humanas son an6nimas, pero terriblemente e!. 

presivas, mucho mis de lo_que aparentemente son los sujetos --
desclasados: Asunta de la :Tor~~. Gregorio, Perico Bellido o 

el joven Hidalgo, un .Oltimo etemento que res~lta personaje -

concluyente de las tesis ideol6gicas de JMA, presentado como 

elemento conciliador entre el -comunismo y el catolicismo, ·c!!. 

yo origen burgués le impide particip~r naturalmente en la 1!!, 

cha de clases, uniéndose a quienes detentan el poder y per·t!. 

necen a una dase media, de situaci6n.eéon6mica desfavora---
··· 

ble. 

En cuanto al tiempo físico e individual de Bruno Arag6n 

y Fermtn no hay indicaciones claras, parecén ser ajenas al -

paso del tiempo, lo mismo que Rend6n. 

La novela estA concebida coao un gran mural, a la mane

ra de los muralistas mexicanos, El muralismo en México tuvo 

su apogeo en los afios treintas, obra cumbre de este pertodo 

so• la.s pinturas de Diego Rivera en la escali~ata principal 

del Palacio Nacional¡ Diego Rivera, como José Maria Argue--
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das, se distinguen por un estilo muy propio y personaUsimo, 

al plasmar los temas relacionados con la historia del pats 

a través del dibujo de las figuras principales a quienes -

r~trata segGn ,u..actividad política, ·como por· ejemplo; la 

imagen de un Hernán CortEs deforme y sifilítico en los mo-

mentos hist6ricos de la conquista de México. Hl.aural, como 

la novela Todas las sangres est_4 trazado con gran realismo, 

aparecen cientos de personajes de diferentes épocas y orlg! 

nes, sfn que los separe ni la más simple linea dividiendo -

al tiempo; asi, a es.casos metros, esti retratado an Bernal 

D!az y un Miguel Hidalgo, sin que se pierda la intenci6n -

globalizadora del autor.. Las relaciones entre los persona-

jes son muy claros, como.en la novela; la realidad es una -

continuidad de tiempos. Evocar el m~ral de Diego Rive!a pe!. 

mite comprender la estructura de la obra de Arguedas, pues ,.· 

no existe un tema central que no sea ~a sociedad misma como 

un todo; por esta raz6n, en la novela surgen personajes in!. 

cabados como el platero Bellido, o borrosos como los Bra--

fies, o incompletos como Matilde, de la que s6lo resaltan los 

ojos y la voz. 

Arguedas, como escritor testimonial,ha dejado retrata-

das con su pluma las escenas claves, el movimiento de masas, 

la injusticia social y la represi6n: indios atacados por so! 

dados, cholos golpeados por policlas, sampedrinos encarcela• 

dos por agentes del Zar, muchedumbre en escenas simult4neas, 
< 
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en· movimiento, no de individuos, sino de grupos, la epopeya 

silenciosa de los pueblos americanos en el que la danza de 

la muerte aparece co_mo una irtsignificanéia, como una salida 

más; algunas veces, como castigo, las m4s de ellas como pr~ 

aesa en acto de herolsmo cotidiano. En este mural la muerte 

es una figura amable, una bandera que se tremola, acaudi--

llando la lucha: "IMata pues?" "IMata, mierda! iMata pinch! 

sapo?" "IMata, no mas anticristo!" se escucha en la multi-

tud an6nima, hasta la voz m4s alta y clara, la de Rend6n 

Wilka que exclama: "dame la muertecita, la pequei'la muer---

te ••• " (t.II,p.259) ante el pelotón de fusilamiento. 

Adn as!, en el mural novel!stico se distinguen tres •4m 

hitos: el de la hacienda, el pueblo y la mina y las barria

das de Lima, en los momentos en que en los tres espacios se 

están realizando cambio~ socio-económicos importantes moti

vados por el movimiento de tres grupos humanos: los indlge

nas, los mineros y los vecinos del pueblo; entre ellos se-. 

destacan de cada grupo las figuras de relevancia correspon

dientes como personajes. individuales. La descripción de las 

actividades de los conglomerados sociales est4 descrita con 

mayor detenimiento en· lo que se refiere a las relaciones 

cGn el trabajo en la tierra y en la mina. 

Para estudiar con más claridad la estructura m~ralista 

de la novela Todas las sangres se pueden trazar diaRonales, 
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lineas ·vertiéales y horizontales, inyisibles en el gran mural• 

que mostrarán dos momentos secuenciales en la estructura ·de la 

narraci6n; una mostrará al personaje individual y sus accio--

nes, la otra presentar4 a los grupos que dan ~ustentacidn a -

los personajes individuales con los que se corresponden e in-

terrelacionan. Asl, Rend6n Wilka es presentado a distancia. P!!, 

co sabemos del trazo pormenorizado que pudo haber sido el de -

su flsico, s6lo se tienen las. im4genes de sus hechos, de la i• 
. -

portancia representativa y de liderazgo que posee en el grupo 

indlgena y las escenas e~ las que fue un adolescente que va a 

la escuela del pueblo, raz6n por la cual se desencadena un con 

flicto social, en el que est4 presente el elemento racista, 

por el que golpeado y humillado, abandona la escuela; m4s tar

de, Rend6n estudia como autodidacta, se destaca en el ·trabajo 

de la comunidad y esta lo env!a a Lima. Siete afios m4s tarde -

regresa; aqu! se inicia su pres·encia en la novela, vestido có

ao un cholo, con ropa de casimir, en el funeral del viejo Ara

g6n de Peralta, Rend6n Wilka trabaja como capataz en la mina -

y despues en la hacienda de Bruno Arag6n, quien lo nombra al-: 

bacea y administrador de sus bienes; bajo todas estas acciones, 

Jose Ma. Arguedas ha estructurado un andamiaje oculto, subver

sivo por el que Wilka transita "hablando con las comunidades", 

acudiendo de noche a las haciendas "para hablar con los que -

sufren", en fin, para organizar el gran final en el que las c2_ 

munidades se han adue.lado de las tierras de sus ant.iguos sefto

res y se enfrentan desaT11ados a un ejercito, tan digno de Us-
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tima como ellos, ·que inicia la bGsqueda de Rend6n Wilka y -

·sus hombres, dando muerte a Wilka en la hacienda de Bruno. 

Para la intenci6n de la novela, es más importante la narra-

ci6n de las acciones en las que está presente Rend6n Wilka, 

que su Hsico. 

Bruno Arag6n en cambio, está descrito con todo detall~, 

tal vez porque se presenta ·en un primer plano, estático; sus 

cambios no son perceptibles en el inicio de Todas las san-·----· 
ir_!!, puesto que es más inmediato, más cercano el momento 

hist6rico de la novela y el más conocido, por antiguo, y el 

que está a punto de desaparecer de la memoria de las genera

ciones actuales del Perd contemporáneo. Bruno es un persona

je de s!ntesis; el gamonalismo1, el feudalismo, el caciquismo 

están presentes en su persona :. egoi~ta, avaro, cruel; todo el 

mestizaje espiritual de dos culturas y dos religiones hacen 

de él el personaj.e m4s .acabado, con los rasgos trágicos que 

lo distinguen desde el principio: hincado en el atrio, reza 

mientras su padre lo maldice, su pasado inmediato se limi

ta a la juventud infamante de un individüo de su clase que 

Arguedas se encarga de anoonizar con m final en el que Btul0 es con

finado a la cárcel, com el más vily vulgar cuatreTO, entre ladrones y . 
asesinos, ilminado aan por el sentimiento ~ligioso (\\Je lo hace osci-

lar entre mártir y santo. Fenn!n Atag6n de Peralta es la tercera fi .... -

ra que resalta.como eje individual en el tejido de la nove

la; como Rend6n Wilka, pertenece al futuro. Como permanen-

cia, existe en este perso~aje ,-lgo, de benevolencia del autor 
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.hacia 61, pues es en el que ,e registran, con mayor claridad, 

.las ideas nacionalistas s~bre el progreso econ6mico que en la 

década de los cincuenta influy6 tanto en la mente de JMA. Fe!. 

min Arag6n es la persona que deber4 de iniciar nuevas eapre-

sas y hacerles frente, políticamente, a los consorcios.inter

nacionales. En apariencia es un personaje flsicamente inacab!, 

do, pero se trata:de una.criatura literaria en transici6n, un 

personaje que se inicia en el presente de la novela y que pe!. 

tenece al presente hist6rico del Perú. 

~stas tres vidas se entrelazan en la novela como tres 

épocas: Rendón Wilka y todo su pasado prehisp4nico, la carga 

cultural indlgena, las costumbres y los mitos enfrentados a -

las nuevas concepciones no s6lo religiosas sino polltico-re-

volucionarias. Bruno Arag6n, el pasado que se inició desde la 

fpoca de la colonia y que se contin1ia hasta el dla de ayer, 

como una fuerza inextinguible que se ha venido debilitando, 

pero que persiste como una allienaza·en favor de no se sabe·-

quién~ yFetndn Arag6n, el capitalista provinciano, que explo-. 
ta su mina y que, a punto de la quiebra, trata de trabajar --

por la economia de su pa!s, representante de la pujante bur-

gues!a peruana, inexperta, d6bil y falta de verdaderas pollt! 

cas nacionalistas. 

Los bloques narrativos que sustentan estas pseudo-bioar!. 

fías· se corresponden y superan con los elementos verdaderos -
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zar a las masas como grupos aut6namos en una novela. 

Los vecinos de San Pedro de Lahuaymarca, quienes fue~an 

ricos propietarios de las minas, tierras y ganados, perdieron 

estas poseslones cuando las minas no pudieron seguir siendo -

explotadas por falta de capital. Este grupo forma parte de 

una incipiente aristocracia y una ~urguesfa que no lleg6 a la 

plenitud de clase capitalista 

Este bloque narrativo es el menos trabajado, ocioso y -

débil. No encuentra ubicaci6il en. el contexto de la novela, 

sus intervenciones, como pueblo, son escasas. 

Arguedas establece en la o&ra una estructura tal, que el 

·ritmo narrativo se altera frecuentemente por el deseo de aos

trar una obra monumental con todo detalle;· desde l_os primeros 

renglones, la primer escena en la que el viejo Arag6n de Pe-

ralta anuncia su muerte, a pesar de contener un alto grado de 

violencia, posee un proceso descriptivo lento, minucioso, en 

el que las acciones se ven recreadas por el ambiente y el 

tiempo de la narraci6n. Escenas como Esta, en las que la tEc

nica descriptiva alcanza su máxima expresi6n, no encuentran 
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una secuencia rítmica a lo largo de la novela; algunos capl-

tulos han sido escritos con rapidez, de manera euf6rica. No 

es que muestren desalifto en la composici6nr pero si roapen -· 

el ritmo de la escritura noveUstica. 

Lo mismo sucede con el ritu.de la narraci6n que apare

ce interrumpido, no ya de capitulo~ capitulo, sinQ dentro -

de la unidad de 6stos 6ltimos, cuando·s~ rompe la continui-

dad de las acciones de manera aparentemente arbitraria, a -

veces violentando los pirrafos cuando se inserta en el texto 

la letra de las canciones quechuas con su traducci6n al -

español, obligando al lector a interrumpir el hilo de la na

rraci6n y leer·un texto bilingüe que, cie~tamente, tiene re

laci6n con·el contenido del texto, pero que obviamente, po-

see una validez literaria diferente, ya que se trata de uni

dades literarias independientes o aut6nomas, como el poema -

que se localiza dentro del contexto referencial de la nove-

la. 

Arguedas en su exposici6n, hace poco uso del mon6logo -

interior como t6cnica narrativa, elemento digno de toarse -

en cuenta, y de un estudio m4s profundo por el significado -

existencial que ello mues.tra: recufrdese que JMA aprendi6 el 

quechua siendo ya un nifto en edad escolar y que la aculturi

zaci6n se dio en e1 de manera violenta, por la rapidez y la 

influencia que en 61 tu10,1ograr la manipulaci6n de una -
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le~gua extranjera y util~zarla para expresar un pensamiento 

cuya carga ideol6gica se manifiesta en un terreno no s6lo 

afectivo, sino también intelectual; en un terreno donde dos 

·~ulturas chocan, se entrelazan, se deshacen, para·expresar

se inevitablemente en la palabra de.la lengua dominante, -

que en la obra.de AJ::guedas no es la triunfadora total. Así, 

•ese hablar para adentro• conversaci6n en silencio, que no 

debe ser escuchada por todos o por otro que no sea el - -

•yo•, se manifiesta en personajes negativos como Cabrejos -

Seminario. 

El mon6l~go interior, como el discurso que fluye a ni

vel consciente tiene como objetivo convertirse en expre--

si6n en voz alta,.y por lo tanto, se presenta como •pre-di!. 

cursivo•; el personaj- es congelado, detenido en una deter

minada escena, en la que no pasa nada, en la que el tiempo 

se detiene, con·e~ pr6posito de mostrar el interior del per 
-

sonaja o revelar su psiquismo en la b6squeda del relieve --

realista que el autor desea dar al personaje. 

Cabrejos Seminario ea un individuo doble, tiene cosas 

que ocultar entre los dobleces de su-personalidad,es agen-
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te del consorcio y trabaja para yexmtn Arag6n, comete un crimen 

y lo oculta; son dobles las inten~iones que tiene hacia la se

ñorita Asunta, por tanto, es un personaje que tiene que hablar 

consigo mismo, no se le reconoce.dios, ni tiene temor a nada,. 

no se sabe culles son sus intenciones cuando conversa con Ren

d6n·w1lka, o cuando trata de inculpar a Bruno Arag6n del suce

so del Amaru en la mina: Arguedas lo muestra desnudo en un -

individualismo carente·.de ideología religiosa o social. Para -

Arguedas el personaje que monologa está solo y eso sig~ifica -

no tener reconocimiento social, no pertenecer a un grupo, es-

tar perdido; de ah! la ditima frase de don Adalberto, despu4• 

de la pregunta: •¿Estoy desnudo ••• ? Me han enfriado esos in--

dios amaestrados por Rend6n. Creo que me han enfriado para 

siempre•; mon6logo inaudible, que presupone el inicio a una si 

tuaci6n consciente de un suceso interior, esta dltima frase o

bliga al individuo a que asuma su condici6n tr~gica. 

-Otra posible raz6n para pensar en el poco uso que ~gua--

das hace del mon6logo interior es la considerac16n de las in-

fluencias que sobre dl ejerci6 la sociedad moderna, industria

lizada, deshumanizada y la tendencia a asociarlo a escritores 

como Balzac o PErez Gald6s, cuyas ideas sobre el bien y el mal 

son muy definidas. JMA da un trato diferente a sua criaturas -

imposibilitadas para vivir dentro de las comunidades y encuen

tra para ellas la vta del suicidio, como el ·del GAlico, quien 

Mapenas mir6 la profunda quebrada. Con una vieja pistola se -

dispar6 un balazo en11a cabeza. El platero Bellido.lo encon--
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tr6 todavía revolcSndose en la tierra-triste justicia de Dios

dijo•(t.II,p.113) o como el del indio paraybamba traidorr •Soy 

Ledesma Policarpo. El sargento lo tumb6 de un culatazo del ri

fle. Ledesma se levant6 herido, sangrando de la cara. No habl6, 

·cojeando se hech6 a caminar en direcci6n al r!o ••• ll~g6 albo!, 

~e del abismo. Se persign6 y se arroj6 ii.l vacto• .(t.II,p.81) r -

la vergaenza ante el grupo ha sido el valor que JMA·ha puesto 

de manifiesto en las escenas anteriores, y ·estos personajes -

avanzan hacia la muerte sin siquiera musitar un mon6l~o, a P!. 

sarde que ,ate es una referencia secundaria en l~s personajes 

dañinos, aquellos que no comparten con el grupo los mismos in

tereses, aquellos que viven para adentro, que algo ocultan, -

que -son traidores, que engañan a los dem&s. En un intento de -

presentarlos, tal cual son, se expresan a ~rav,s ~el mon6logo 

interior que los aisla del coro permanente manifestado en - -

la novela en las acotaciones descriptivas del comportamiento -

de la naturaleza; los aísla del dialogo respetuoso que el hom

bre tiene con sus dioses en voz alta, en. gestos, actitudes y -

acciones, en comunicaci6n constante con todo lo que lo rodea. 

AdriSn Koto interroga a.su padre Pukasira, Filiberto el K'oll!. 

na se arrodilla ante uno de los saywas y reza: •padre Warnani -

(dios montaña) haz• volver con don Ferm!n en paz y sa- - - -

no"(t..II,p.10) 

Como un conflicto de clase, como un prejuicio social, el

guardar las pal~ras paras! se considera indebido, ~6lo los -

señores podr!an tener este privilegio. En el diSlogo que sos--
, 
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tienen el minero Arag6n y el hacendado Cisneros, ~ste interro

ga a un pongo y le dice: "Contesta no más ( ••• ) no hables para 

adentro delante de tu sefior". (t.II,p.14). 

Por otra parte, es indudable que Arguedas desea situar la 

novela dentro de la creacidn literaria como una novela hist6ri 

ca, a travh de una estructuraci6n que·_1e permita .la recrea--

ci6n de los momentos de.la historia del Pero, identificándolos 

con los_111ovimientos sociales de direcciones .diversas que, sep!. 

rados cronol6gicamente en la realidad, se superponen en la no

vela no como situaciones de excepcidn que son de esa realidad, 

sino naturalmente con el prop6sito de presentar una obra did4c 

tica contenida en una gran suma de carga ideológica politizan

te, que rescate, para el futuro, los aspectos sociales que el 

autor considera deben permanecer en el momento actual de cam-

bios como los factores de d~f~cil sobrevivencia: mitos y ritua 

les indlgenas, aOn la lengua quechua que los j6venes peruanos 

de las flotantes c.apas pequefto-burguesas del pah tratan de ·o! 

vidar. Por todo esto se considera que el propdsito manifiesto 

de JMA ha sido el de rescatar y mantener vivos estos _elementos 

de la cultura peruana en un profundo designio de preparar a e! 

te pueblo para el gran.salto sociopolltico que est4 obligado a 

dar. 

En cuanto a la temática, es posible distinguir los temas 

primord~ales, uno de los cuales plantea el seguimiento muy co! 

to de la vida individual de los ·habitantes de la novela, que -
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como un gran río va ensanchando su cauce con los afluentes y -

ríos secundarios, hasta reunir a todos los rostros ~ue se pue

den distinguir en una muchedumbre. Empieza por la historia de 

una familia de hacendados perteneciente a un pequeño pueblo -

de terratenientes, rodeado por comunidades ind!penas y hacien

das pobladas de colonos que trabajan las tierras y les dan a -

sus vecinos y hacendados servicios domésticos, o bien trabajan 

en la·mina, en donde hay obreros de varias provincias; el pan~ 

rama cultural va creciendo para agregar nuevos elementos como 

los habitantes de la capital de la provincia y los de la ciu-

dad de Lima. La novela es un amplio mural de casas, pueblos y 

ciudades,. donde .la multitud encuentra su colocaci6n en la pi-

rámide humana, de tal ~anera ~ue el río de esas vidas no lle9a 

á! mar, no tiene fin, no hav desenlace total en la novela, se 

anuncia un cambio o tal vez un movimiento Illás p~roue, al fin 

y al cabo, ¿qui~n sabe d6nde acaban los r!os? Lo inconcluso -

en una obrá literaria de esta ~aanitud no es deliberada, pero - .. 
sí fatalmente signo de lo inconmesurable, de lo inacabado. Y 

no hubiera podido ser de otra manera, ya ~ue la lucha del hom 

bre contra el hombre no tiene fin. 

La finalidad deliberada de permitir que con una estructura 

abierta los acontecimientos que pertenecen a un proceso ac-

tual sigan siendo viaentes, aOn veinticinco a~os despu~s de -

que Arquedas los ha dejado escritos, los vuelve tan actuales 

como en el día en ~ue esta novela saliO de la i111prenta. 

Es evidente (!Ue el_ inte~C!l!I ltterario de Jf'IA, manifestado 
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desde su primer libro de cuentos !SI!!!. (Lima, 1939), fue el pers2, 

naje colectivo y no el individuo como tal. Arguedaa prescinde en 

un alto porcentaje de la creaci6n de hdroes individuales para -

presentar personajes que se expresan por un grupo, o que son vo

ceros de la comunidad, personajes colectivos que· acttian en pri-

mer plano o reunen en st no s6lo el arquetipo del grupo o clase, 

sino además, el cGmulo temporal de una dpoca, el punto m4s 4lgi

do de su tiempo; así, Bruno Arag6n, representante· de la clase en 

el poder, los terratenientes, tambidn es un individuo que carac

teriza al arquetipo de la dpoca de la colonia, al mistificado S!, 

ñor feudal dueño de la tierra y de .la vida de sus siervos, aaado, 

respetado y temido en tiempos anteriores a la independencia (1821) 

en la que su clase alcanza un nuevo uplendor econ6mico y perma

nece en lenta extinci6n hasta el tercer militarismo en el Perti.2 

En catorce capítulos, aproximadamente quinientas cincuenta -

p!ginas, se narra el proceso de un cambió social con el que se -

pretende mejorar las condiciones de vida de las haciendas y de -

la mina, beneficiando a grupos como los indígenas y los mineros, 

quienes obtendrán libertad y tierras para producir los alimentos 

necesarios, mejores salarios con la sindicalizaci6n y, por Glti

mo, la nacionalizaci6n de la industria por medio de la organiza

ci6n de la clase trabajadora, loa cabecillas y dirigentes, el -

sindicato y los capitalistas nacionalistas. En esta gran empre

sa se comprometen personajes individuales que pertenecen a dife

rentes niveles socioecon6micos, pudi~ndose distribuir en dos --

grandes grupos: unos, los que contricuyen a que este proyecto se 
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lleve a cabo y los otros, que obstaculizan y est4n a punto de te!. 

minar con la alternativa planteada por el autor. 

Bruno Arag6n y Fermln, que pertenecen a la clase dominante, 

poseedora de los bienes de producci6n, son elementos que incons-

cientemente se ven arrastrados a contribuir con el proceso e i,! 

clinar la balanza de fuerzas. entre los desposeídos y aquellos -

otros como el consorcio o los manipuladores, lacayos de losan

teriores¡ como los bur6cratas y los·pequeños propietarios que 

junto con el aparato judicial y el ejErcito est~n al servicio de 

la clase dominante y actGan reprimiendo a los cabecillas indíge

nas como Adrián K'oto, a los comuneros de Lahuaymarca, a los de 

Paraybamba y a los mineros de diferentes_grupos políticos que -

participan en la lucha. 

El autor establece bloques narrativos donde se disti~guen -

los representantes de grupos desempeñando las funcioneé m4s illl-

portantes en una evaluaci6n 16gica hasta-un desenlace final, pa

ra ello, utili~a diversos procedimientos, primero da la informa

ci6n sobre el personaje, con los antecedentes necesarios para h!, 

cer comprensible su actuaci6n y luego inserta en el texto narr!_ 

tivo extensos parEntesis, donde el narrador describe escenas de 

su infancia, sus relaciones con el grupo al que pertenece o los 

hechos sobresalientes de su historia personal. Si se pudiese ai! 

lar al personaje en cuesti6n de este tiempo pasado, se tendría -

un deslinde operativo que darta una actuaci6n mecanicista de la 

61tima etapa al final de la novela, empobreciendo, en consecuen

cia, la obra misma. 
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El caso de Rend6n Wilka, de Bruno Arag6n y de Fermln, ya han 

sido comentados. Los grupos tambi,n adquieren bajo la pluma de A!, 

guedas autonom!a psíquica y se presentan bajo el mismo procedi--

miento de personajes individuales. 

En una Epoca anterior, los vecinos de San Pedro de Lahuaymar

ca eran la clase dominante, poseían las minas que dejaron de pro

ducir y se fueron quedando poco a poco en la miseria, hasta que -

el gobierno expropió sus tierras, las mejores entre la mina y el 

pueblo~ y finalmente, son desalojados con lujo de fuerza, ya que 

el consorcio las ha comprado. S6lo les queda emigrar a la capital. 

En un 6ltimo gesto comtln, queman la iglesia del pueblo y dejan -

sus casas encargadas a los indios de Lahuaymarca. 

La comunidad de Lahuaymarca que forma parte de los bloques 

narrativos con los que est4 estructurada la novela, es el segun

do grupo, que pertenece a la ·clase _trabajadora que ha actuado a· 1:r!,

v6s de sus dirigentes para ex~gir que los vecinos les paguen me

jor jornal y ha logrado beneficios colectivos a costa del casti

go y la humillaci6n infringida en la persona de sus alcaldes. Es 

ta comunidad realiza a lo largo del proceso narrativo cambios 

significativos como el de trabajar en la mina, en la que algunos 

j6venes aprenden rápidamente un oficio participando activamente 

en la lucha de clases al integrarse con los mineros, mantienen -

en su comunidad la organizaci6n ancestral en el cultivo de la -

tierra y logran aumentar la producci6n. Otra característica de -

grupo progresista, es lª de planear la construcción de una esCU!, 

la con enseñanza bilingfte. 
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Paraybaniba es una coMunidad indígena que a pesar de ser li-

bre sufre una relact6n de dependencia ec6nomica hacia Cisneros, -

uno de los hacendados con quien tiene tierras colindantes. Esta -

la mantiene en una situaci6n de excesivo abuso y explotaci6n, al. -

grado que los j6venes han hu!do a la costa y las 111adres prefieren 

dar muerte a sus pequeños antes que el hambre los haga su presa. 

Todo lo que logran producir lo deben entregar a Cisneros, con 

quien la deuda adquirida por_generaciones anteriores no parece 

terminarse nunca. 

Esta miseria los lleva a so~icitar ayuda a sus vecinos indí

genas, los colonos de don Bruno, quienes a su vez solicitan permf. 

so a su patr6n para establecer relaciones comerciales con ellos. 

Don Bruno acepta, aunque al principio no de muy buen_ grado,; 

pero mis tarde se sensibiliza ante la situaci6n y·.1es ofrece tie

rras, semillas y Gtiles de labranza. Los parayba:mbas construyen -

un puente que les permite el libre acceso a las haciendas y pue-

blos vecinos y presc1nden as! de la barca de Cisneros, quien les 

cobra por transportarlos de orilla a orilla. ~on ayuda de Bruno -

la comunidad nombra nuevas autoridades y se enfrentan a aqu~l ca! 

tigándolo pGblicamente en la plaza del pueblo. El futuro de esta 

comunidad se sustentar! en la capacidad para desarrollar el siste 

ma de producci6n ya mencionado que los llevará a disfrutar de una 

prosperidad a mediano plazo • 

• El grupo de los ind!genas de Lahuaymarca y de Parayb~mba con! 
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tituyen bloques·narrativos muy _importantes por la trascendencia 

que tienen en la estructura novelistica. Son el parndi~~a de los 

v.ecinos de San Pedro; su fortaleza se establece en la organiza-

ci6n coml;JDal para la producci6n, el reconocimiento de los valo-

res sociales como la equidad para todos y el respeto· a las jera!: 

quías. Estos grupos sobreviven al final de la novela, de ellos -

es e·l futuro, co~o lo predice la señora Adelina, ama del hacenda. 

do Lucas, dueño de Parqui:ña, quien exclama. "El futuro e:1 de ~s~ 

tos" (t...-II ,p. 22). 

En el nivel más bajo de la pirámide socioeconómica se en--

cuentran clases menesterosas, residuos de la 6poca de la colonia 

presenta'dos en la novela como un elemento lejano en el tiempo f! 

sico, pero que han sobrevivido hasta muy entrado el siglo XX co

mo contradicci6n histórica: los colonos y pongas, indios que vi

ven al entero servicio de sus amos, que no poseen nada y que son 

propiedad privada de su seftor del que viven bajo su "amparo y -

protección" y del que reciben educaci6n religiosa. Estos sobrev! 

vientes trabajan para su patr6n sin recibir pago ninguno, y sin 

embargo, constituyeron las fuerzas determinantes del desarrollo 

de la sociedad colonial hispanoamericana. 

Con este grupo se manifiestan, en forJ:1.a didáctica, los ele

mentos pollticos de la realidad contemporánea latinoamericana. 

La niftez de José Ma. Arguedas le dio este conocimiento de manera 

directa, lo que permite al autor abordar sistemáticamente el pr~ 

blema de las relaciones de producci6n, es decir, el problema de 

carácter político de la sociedad latinoamericana a través de su 
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historia. 

Arguedas no centra la presentaci6n en un espacio andino ref! 

rido al horizonte de tiempo del siglo XVI al XX, uno de los mer!,· 

tos· de este hombre, es el de no perderse en el material hist6ri-

co ni limitarse a la mera descripci6n de la historia, aunque con 

frecuencia, y asilo exige la prosa, los pasajes descriptivos se 

ven interrumpidos por la cadena de acciones de la secuencia-narr! 

tiva. El autor consigue sacar a trav6s de la discusión o en bre-

ves diálogos particulares, sencillos y breves, las caracter{sti·· 

cas de las relaciones de producci6n durante el virreinato del Pe· 

r6. La problemática general de la colonizaci6n hispanoamericana· 

está impresa en la novela en escenas reales -la lucha de clases· 

entre la monarqu{a absoluta hispinica, la iglesia cat6lica y los 

conquistadores por.la posesi6n de las principales riquezas ameri

canas: el indio, la tierra y las minas, extendiendo el análisis.

en el proceso narrativo hasta la época actual, el capitalismo na

cionalista enfrentando a los -consorcios internacionales-. Al "mo!, 

trar" este contexto y revelarlo, a través de la obra literaria en 

la que se gesta una rev.oluci6n, en la qu~ se contraponen y mez··· 

clan las instituciones judiciales, capital extranjero y burgues{a 

peruana sobre la propiedad de las fuerzas productivas: indio, ti! 

rra y mina, JMA no s~lo encuentra y persigue el conocimiento y su 

comprensión por parte del lector sobre el desenvolvimiento de las 

fuerzas materiales determinantes del desarrollo de las sociedades 

hispanoamer~canas, sino la propia capacidad transformadora de es

tas fuerzas. 

La mina es un n6cleo modificador de la estructura de Todas· 
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· las s-angres que pr~sentari en términos concluyentes la alternati

va de la clase obrera: el ~indicalismo en el que las ideas de P•!: 

tido se subordinan para pretender, según el autor, presentar un -

frente com6n. Los mineros forman el conglomerado mis heterogEneo 

de la ebra, su procedencia geográfica es m6ltiple, han venido a -

trabajar en la mina de lugares muy alejados de la sierra y de la 

costa, reproducen en el-caserlo de la mina su status social, dis 

frazando a veces el origen de su provincia. 

Este grupe establece relaciones de trabajo ~ui generis co~_los 

indios, no existe una comunicaci6n directa ni una convivencia de!!_ 

tro o fuera de la •ina, el puente entre unos y otros es Rend6n 

Wilka. Los mineros aprenden de los indios y admiran su capacidad 

para el trabajo; de esta imagen nace en ellos la idea de organ-i-

zarse olvidando sus diferencias de partido. Los mineros tambifn -

tienen un futuro, una- tarea por realizar, formar el sindicato e -

ir a la huelga. 

JMA va conformando una novela en la q,ue un bloque se ópone al 

otro: los que viven por sus manos y los que poseen los medios de 

producci6n. Esta lucha de clases se va integrando en una trama en 

la cual los valores de una sociedad prehispánica luchan por sobr! 

vivir pero que con el.progreso y la liberación están condenados a 

perderse: usos y costwabres se diluirln en el marasmo de la indu! 

trializaci6n y del progreso. 

Habría resultado muy dificil separar la estructura de esta -

nevela de la ideologia que la fundamenta, por esta raz6n se ha 
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considerando m4s oportuno presentarlos como la unidad que con-

forman. Ante la imposibilidad de desglosar cada uno de los cap! 

tulos y su estructura, se ir4n mencionando los antecedentes que 

desde los primeros expone JMA; antecedentes socioecon6micos de 

los sistemas coloniales de herencia, mito, religi6n, organiza-

ción colonial y -servidumbre. Arguedas desarrolla su propia meto 

dologla a través de la critica continua de la teorla de la de-

pendencia; sin exagerar, es posible afirmar que esta critica es 

muy profund• y expresa una variante de la sociedad burguesa del 

PerQ: los vecinos, hacendados, mineros y comerciantes. En los -

siguientes capltulos, expone las•deformaciones sociales origi

nales involucradas en el proceso de la colonizaci6n, a saber: 

el imperio incaico y el imperio hispánico. Los pasajes son nume 

rosos y est4n ejemplificados con la comunidad.de Lahuaymarca, 

Paraybamba y los colonos de don Bruno que no sdlo tra~ajan en -

la hacienda, sino también en la mina. El an4lisis descriptivo -

que Arguedas realiza, evidencia de manera cientlfica, al grupo· 

de Lahuaymarca como una formación social basada en la organiza

ci6n comunal del trabajo mientras que él imperio espaftol est4 

representado en el grupo de los colonos que trabajan en las ha

ciendas y en la mina, patentizando que dicho sistema de produc

ción -localizado históricamente cuando los descubrimientos co-

lombinos-, en transición del feudalism~ al capitalismo, se que

d6 estancado durante toda la época colonial dentro de los mol-

des de la sociedad feudal y sobrevivid hasta la época contempo

r4nea en regiones aisladas de la sierra andina. A la luz de es

tas manifestaciones y <l~ su dcscripci6n más.viva JMA denuncia· 

la situaci6n social de su pals. 
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En posteriores capitulos, Arguedas va retratando la sociedad; 

colonial en decadencia: los vecinos de San Pedro de Lahuaymarca 

y la inicial agonia y desaparici6n de los hacendados, quienes--· 

por herencia hablan recibido tierras y siervos, extendiendo sus 

posesiones por medio del robo y el despojo y anexando a sus ha-

ciendas, comunidades libres a nombre del endeudamiento ancestral_ 

Estos sefiores de a caballo pierden su capital en vilipendios_ 

lujos y placeres, _además de la mala administraci6n; ·algunos se -

matan entre ellos por rencillas mutuas, otros, con la ayuda de -

la fuerza p6blica cometen atropellos y violaciones entre lapo-

blación indigena, desencadenando levantamientos de comunidades, 

quienes les dan muerte para retomar sus propiedades. En la nove

la se denuncian constantemente las acciones de la clase en el p~ 

der y del aparato estatal: la violencia y la represi6n. 

En este-cauce de °todas las sangres se refieren todas las cir 

cunstancias que se producen en el choque entre una formación so

cial feudal con la pormenorizaci6n de datos mítico-religiosos. 

El enfoque de los principales capitulos: I, IX, XI, XIII y XIV, 

en los que la tensión acumulada encuentra una salida con la mue! 

te por aniquilaci6n del grupo social y el suicidio como revela-

ci6n existencial. En el capitulo IX se relata el suicidio de el 

G!lico, ahistórico representante del sistema feudal, Bruno da· 

muerte a Lucas en el capitulo XIII, marcando con esto el fin de 

los seftores hacendados pertenecientes a la burguesfa impr.oducti· 

va. 
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en los últimos capítulos, el relato gravita sobre el cadf 

ter social de la naciente sociedad hispanoamericana, quedando 

de manifiesto que en el Perú las formas de propiedad y posesi6n 

institucionalizadas sobre los agentes. de producción "indio" y· 

"tierra" revelan que la sociedad colonial, al igual que la aetr~ 

poli misma; sigue siendo hasta la Independencia (1824) ~· for· 

maci6n semi-feudal. 

En el capitulo XI se plantea la relaci6n dialéctica entre 

base y superestructura política, es decir, entre el escaso gra

do de desarrollo económico, la falta de capacidad en actitudes 

de movilización de la degradada clase capitalista de provincia 

y la constitución y estructura del. aparato estatal. Ilustrando

esto a través de la secuencia narrativa de la expropiación de· 

las tierras de los vecinos de San Pedro de Lahuaymarca. 

La muerte del Ingeniero Cabrejos; agente al servicio del -

consorcio extranjero, en el mismo cap~tulo anterior, sirve parái 

ilustrar al lector de una manera muy clara el por qué del frac! 

so de la democracia burguesa en la América Latina del siglo XIX. 

Los 6ltimos capítulos señalan finalmente el plan nacionalis . -
ta, tesis de la "generación del centenario" con Haya de la To-

rre y Marittegui a la cabeza del nacionalismo revolucionario 

que se concreta en los hechos históricos de 1924, aOo en que se 

fund6 en M4xico la Alianta Popular Revolucionaria Americana --

(APRA). Su programa miximo sintetiza los aspectos fundamentales 

del nacionalismo revolucionario subconti11ental: lucha contra el 
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imperialismo y por la unidad polltica de Am6rica Latina. En re! 

lidad, como lo explicaba Haya de la Torre, el APRA constitula -

un frente policlasista de lucha por un programa nacionalista 1 

antimperialista, inspirado en las premisas doctrinarias de ua -

marxismo aplicad~ a la realidad hemisférica: "La clase media 1! 

tinoamericana ••• no ha sido c~ase dominante a6n; su destino la -

empuja a.unir su suerte al incipiente proletariado y al feudal 

campesinado del continente. Por eso es necesario una Alianza Po 

pular, a la que habrla de dotar de espíritu revolucionario y 

sentido continental".3 

Esta teorla se ilustra a travfs de las intervenciones de -

Femin Arag6n, su plática con Lucas, sus discusiones con el In· 

geniero Cabrejos, su visita a la capital de provincia, las re·· 

flexiones ante su hermano Bruno, en fin, toda su actuaci6n ante 

las negociaciones del 10\ cie la mina,_ la nueva empresa costera 

que deja a cargo de su cufta~o y, por 6ltimo, la Alianza con el 

Ingeniero Jorge Hidalgo al que Fermln declara: "Tenemos un ideal 

com6n: el Per6 primero para ·peruanos" (anthesis de'la frase 

"AmErica para los americanos" de la doctrina Monroe) Fermln in .. 

vita a Hidalgo a que 6ste construya un nuevo acueducto y a tra· 

bajar con él en "La Esperanza" la que had producir al mhiao, 

iniciando además la industrialización ganadera. 

Durante toda la novela, Ferm1n Arag6n es portador de las 

ideas predominantes del capitalismo nacionalista; Bruno, de faf 

to, real~.za el ideal imaginando por Arguedas, la bifurcada per

sonalidad del señor hacendado, gamonal de tradici6n, seftor de· 
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poncho y litigo que se redime al hincarse a rezar en quechua, 

junto al más pobre de los intlios paraybambas·; "un hombre de -

fuegos encontrados"·, descendiente del viejo seftor feudal, cuyo 

destino lo empuja a unir su suerte a la de los campesinos en -

la circe! donde se despide del joven Jorge Hidalgo, quien es -

encarcelado por sus ideas: "construir una rep6blica de indi~ 

en el sentido de no destruir lo que tenemos de antiguo; no de! 

truirlo, desauollarlo" (t-tll ;p. 246) 

De esta manera, el disefto estructural de Todas las sangres 

queda fundamentado en una teoria de análisis sociol6gico por -

parte de Arguedas, quien además fundamenta su narrativa en la 

dialéctica de la lucha de clases, postulando la revoluci6n la

tionamericana. 
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Notas al Capitulo 4 

La estructura 

Cfr. Mariátegui, Josf Carlos. Siete ensayos de interpreta
ci6n de la realidad peruana. Mblc:o._ &lit. Era, 1979, (Se-
rie popular). -

2 Cfr. Cotler, Julio. AmErica Latina: historia de medio si-
glo: 1 AmErica del Sur (coordinador Pablo Gonzilez Casano 
va). "Perd estado ollg4rquico y reformismo _militar" 2a. --=-
Ed. Mfxico, siglo XXI Editores, 1979. -· 

MarUtegui, JosE Carlos. Ob. Cit., p.1S2 
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CONCLUSIONES 



El anilisis de los elementos narrativos a traves de -

una lectura critica permite señalar, como punto priorita-

rio, que Todas las sangres es ya una novela clásica de la 

novelistica latinoamericana. Habri, sin duda, niveles m61-

tiples de la lectura que sometan a prueba los m6ltiples n! 

veles de la realidad que Jos6 t1aria Arguedas ha creado y -

no soio reflejado en el escrito al crear· otra·realidad co

mo utopia que ha de realizarse, no con un nihilismo tormen 

tóso, sino como el resultado amoros~ de una fusi6n devalo 

res. Arguedas ha comprometido el contenido social, 6tico y 

poHtico del discurso literario y·ha reunido en 61, con 

amor y deseo de justicia, lo obvio: los valores que provi! 

nen del pasado con los valores que somos capaces de crear 

en el presente. 

En t6rminos muy amplios Jose Maria Arguedas ha super! 

do, con su libro: Todas las sangres, al· indigenismo como -

corriente literaria en auge durante una determinada cir--

cunstancia politica de Latinoamerica. De todas las obras -. 
literarias de Jod Maria Arguedas· Todas las sangres es l!l 

de mis trascendencia, receptáculo de la gran suma de las -

inquietudes del autor, la que manifiesta la mayor carga 

ideológica al analizar y explicar la relación de los he---
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chos descritos en el proceso narrativo, cuesti6n que con·ce 

de al texto la dimensi6n de ensayo político. 

La intenci6n. inicial del autor al trazar el amplio 

··mural de la vida hist6rica y de los hechos sociales de su 

pais ha sido la de retener, con finos y delicados trazos 

la visión de las tradiciones y costwnbres sobrevivientes -

de la cultura quechua, su pincel ha logrado detener fija, 

un momento antes de cqnvertirse en quiaera, esa imagen mí

tica con todo el colorido y toda la fuerza de que fue ca-

paz. 

El reto asumido por Jos6 Maria Arguedas al escri-

bir· Todas las sangr·es con la desesperada convicci6n sobre 

la propiedad com6n, la certeza previa sobre el triunfo del 

mestizaje, .se manifiesta en su pelea con la lengua, las 

palabras que luchan en ese campo, templo, rio sintictico -

de la novela, palabras de otra le~gua en extrafto maridaje, 

palabras enterradas, palabras resucitadas, palabras no to

talmente suyas, las del abuelo indio, palabras ajenas, aho 

ra: salvadas, aproptadas, identificadas, justificadas en -

una prosa enardecida de quechuismos., simientes de renova-

ci6n lingUistica,ecos de dos culturas mezcladas en un~ 

obra original y altamente poética en la que la victoria fi 

nal pertenece a la lengua dominada. 
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Jos6 Maria Ar~ desarrol16 • esqaeaa sociol'sl-

co, coao estructura-para la interacci&a de los persoaajes 

representatiYos de- la probleaitica ara,al, dmtro de ia -

contexto hist6rico en el donde la sobrn.i.Yencia de la cla

se trabajadora se desq-ibe en la~ de •jons si~ 

ciones socioecon&aicas. 

j.os personajes que inteniaen en la nonla no se des 

tacan coao_ individuos, poseen un nlor relatiYO, 50Jl re,Z'!, 

sentantes de clase, srupos, estratos y capas sociales .

bajo breves y conYenientes.alianzas_realizaa la acci~ de 

la novela hasta desmbocar en una actuaci6n de -sas. 

Cada uno de los personajes se identifica con el srapo 

social que lo aglutina y la clase social a la_que perteae

ce, se expresa y act6a ~ trayfs ele esqaaas -tales ... -

lo ligan -~imente coa_ el ni-rel ~-Pico poHtico y so

cial, por esta causa· sus acciones .te· ara,o·1e-raa aa- -

destino colectivo. 

El tiempo, toaado por .JosE Nada Arguedas para apre

sar los hitos hist6ricos del Per6, abarca alrededor de 

treinta ailos que superpuestos englobo la historia naeio-

nal desde la inf .... te situaci6n feudal hast.a el capitali!, 
. 

:ao de la 6poca actual. Todas· ·i-as saa,res es la DOYela 
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114s acabada y parad6jicaaente, por su estructura abiert~. 

la que .no presenta un desenlace concluyente. El asunto 

principal~· la novela se fundaaenta en el probl•a aara-

rio, la propiedad privada en unos de terratenientes y CO!!. 

sorcios intemacionales, que deberi de abolirse a travEs 

de acciones orJanizada~. Los estratos sociales tipificados 

se encuentran en constante oposici6n, a lo lario del proc! 

so narrativo hasta confi,urar la lecci6n hist6rica contada 

por Arguedas. Los desenlaces parciales son pequeftas con--

quistas de los grupos, cuyas acciones proaeten-continuar -

hasta llegar al cambio total, final que a pesar del grado 

de tensi6n y cUmu: de la novela, no finiquitan de aanera 

·totalizadora la acci6n ele la obra, suspendida en el insta!!, 

te puntual en donde el lector deb~ri comprometerse a esta

blecer un final extranovelistico. 

Por 6ltimo, en el considerando donde se menciona a la 

literatura tomo respuesta a situaciones vividas, una res-

puesta que implica acci6n y conocillientó a la vez, la nove 

la Todas las iangres rebasa todoesto y mb aein, como toda 

obra escrita,mis que comenzar, prolonga y mis que foraar, .. 
transfonaa. Si hay alguna otra manera de decirlo, Todas -

las sangres es una nueva escritura que transforma, fonaa 

conci~ia ·y no solo critica y supera la realidad que la nu

triCS": su esencia estari para siempre asegurada en el. nivel 
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de actualidad, en el cual •e manifiestan y con el que se -

identif i.can todos los pueblos latinoamericanos, presentes -

en Todas ·i-as· ~an·gres. 
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