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1.  ClENClAS SOCIALES Y LITERATURA: i U N  DIALOGO NUEVO? 

La publicaci6n de la penultima novela de Arguedas, Todcts las sangres, en no- 
viernbre de 1964, coincidi6 con un momento importante en la historia de las 
ciencias sociales en el Peru. A inicios de ese aiio, JosC Matos Mar y Alberto 
Escobar, entre otros, habian fundado el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e 
invitaron a Arguedas a participar en sus actividades. Estos hombres pusieron 
sus herramientas de andisis al servicio de la sociedad con el objeto de estu- 
diar aspectos fundamentales de la realidad peruana. Sus objetivos fueron plas- 
mados por Bravo Bresani en Desarrolio y subclesarroiio, de zina econornia del 
hainbre a cina econornk~ del hombre, que se public6 en 1965. En el capitulo 
titulado "Literatura y sociedad", que fuera publicado de manera separada en 
1966, Bravo Bresani plantea la contribuci6n especifica que puede hacer la l i -  
teratura para el estudio de la realidad national. Y propone un enfoque inter- 
disciplinario que integre tanto a las ciencias sociales como a las humanidades. 
En 1965 se organiz6 una serie de mesas redondas.' Como parte de estas, entre 
el 14 y el 17 de junio, se realiz6 en Arequipa el Primer encuentro de narrado- 

* Profesora de estudios hispsnicos en el School of European Ciilrcrre and Lnngcrages (Uni- 
versity of Kent nt Ccuzrerb~rry, Inglaterra). Melisa Moore ha escrito una tesis doctoral sobre 
Jose Maria Arguedas (1998) y tiene varias publicaciones al respecto en revistas brithnicas 
y en el Peru (Martinez y Manrique (eds.). Amor y fuego. Jose' Mnri'n Argiredas, 25 afios 
despcrb. Lima: DescoISur, 1995). Correo electr6nico: m.moore@ukc.ac.uk. 

1 Estas fueron la Primera mesa redonda sobre literatura y sociologia, realizada el 26 de mayo; la 
Mesa redonda sobre las haciendas en Huancavelica, que se llevo a cabo el 9 de junio; y, por su- 
puesto, la Mesa redonda sobre Todrrs Ins smgres, que tuvo lugar el 23 de junio. 
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res peruanos Este tuvo especial signification. no solo porque fue la primera 
reunion de este tipo que se llev6 a cabo. sino porque permitio reunir a dos ge- 
neraciones de escritores y criticos literarios para debatir el papel del escritor 
en la sociedad. Pero. tal vez, el hecho mis significative haya sido que este de- 
bate precedio a la infausta mesa redonda sobre Todcrs lcrs scrrzgres. que se rea- 
lizo unos dias despues. y que puso en evidencia el abismo de incon~prension 
que separaba a Arguedas de sus interlocutores. 

Tres temas principales surgidos en el encuentro de Arequipa motivaron 
confrontaciones entre Salazar Bondy (apoyado por Jose Miguel Oviedo) y Ar- 
guedas (que fue respaldado por Ciro Alegria), y requirieron la mediaci6n de 
Alberto Escobar.' El primero, en torno a la definicion de la realidad, revel6 la 
diferencia que habia entre la noci6n de "realidad verbal" de Salazar Bondy 
(Arguedas 1986: 130) -se_cun la cual la novela era "una invencion [ . . . I  una 
gran mentira" (Arguedas 1986: 104)" y la nocion de "realidad realidad" de 
Arguedas (1986: 140)-' -o el plantenmiento de Alegria de "realidad vital" 
(1986: 147)- donde "[.. .I  las palabras nombran cosas" (1986: 140). La inte- 
rrelacion que para Arguedas existe entre realidad y ficcion --donde esta no es 
mss que un reflejo de la primera- es, en realidad, el argument0 de Salazar 
Bondy expresado de manera inversa, de modo que ambos escritores no difie- 
ren mucho en tkrminos semfinticos. Lo que se puso de manifiesto, sin embar- 
go, es la capacidad que tiene la nomenclatura literaria -es decir, los terminos 
que emplean los escritores para definir su arte- para ocasionar malentendi- 
dos. Escobar intent6 apaciguar a los participantes al afirmar con raz6n que la 
fusion de la "realidad de palabras" y la "realidad realidad" forman la "reali- 
dad total" (1986: 119) con la que trabaja el escritor. Con ello se inicio un de- 
bate sobre las tkcnicas literarias en el que se opuso la imagen del artista que, 

2 Las ponencias y el debate de esta reuni6n se publicaron bajo el titulo de Primer enc~rentro 
rle narraclores perunnos. Jose Maria Arguedas y otros (Lima: Latinoamericana Editores. 
1986). 

3 Seglin Salazar Bondy "La unica realidad fundamental en la novela, y en la hteratura en ge- 
neral, es la realidad verbal" (Arguedas 1986: 131). Asim~smo. en un articulo sobre Toclas 
las snngrrs. Salazar Bondy negaba la existencia de una realidad objetiva e insistia en que 
"[ . . . I  lo social es eco de lo verbal." (1965: 20) 

4 Argucdas sostenia que: "El contact0 del creador con la realidad es la fuente fundamental 
de la c reac ih"  (Arguedus 1986: 107). Por ello, en muchos sentidos podria pensarse que 
Argucdas estaba culrivwido una imagen dc si mismo como escritor espontfineo. Sin emhar- 
go, la extrema exigencia de Argucdas Krcnre a la cxpresion lingiiistica y de niancra especial 
en el cnso de Los rios p~n/~r~zt los  contl-adice dicha imagen, como lo revela William Rowc 
(1979: 41-122). 
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de manera consciente, utiliza recursos literarios con la del escritor que es mis 
bien in t~ i t ivo .~  Fue entonces cuando Escobar proporcion6 nuevamente luz so- 
bre Arguedas y Toclns las snngres. Sin negar las tkcnicas literarias del escritor, 
plante6 que Todas lus snngres era la novela mas estructurada de Arguedas. 
Escobar remarc6 el papel que habian tenido, en ella, tanto la imaginaci6n 
como la intuici6n (1986: 189-201). Estas eran, segun Escobar, los recursos 
que le habian permitido a Arguedas capturar la realidad como totalidad en for- 
ma simb6lica. Dicho de otra manera, la capacidad de Arguedas para sintetizar 
la realidad provenia directamente de su propia experiencia de ella: "[ ...I esta 
fuerza intuitiva, esta cosa de necesidad de crear un simbolo [...I est5 embebida 
en su propia experiencia" (1986: 201). 

El intento de definir la realidad -y la relacidn entre tCcnica e intuici6n 
para revelarla- culmin6 en una discusi6n en torno a1 indigenismo como g6- 
nero literario nacional. Este tema trascendi6 el encuentro de Arequipa y es 
una constante en todos los escritos anteriores y posteriores de Arguedas sobre 
la novela. No obstante, en Arequipa, se plante6 una serie de puntos que cons- 
tituyen valiosos referentes para analizar la relaci6n que hay entre este gCnero 
y la obra de Arguedas. Tras vincular "la tCcnica" con el medio social, el autor 
sehal6 que, a partir de Ycrwarfiestu (publicada en 1941), el contexto social 
que buscaba plasmar se habia vuelto "[ ...I mis  vasto o mis  complejo [...I" 
(1986: 172) debido a la apertura de las carreteras. El indio como tema central 
-que habia definido a la literatura indigenista hasta entonces- adquirid una 
dimensi6n menor dentro de este panorama mas amplio que, ademis, obligaba 
a tomar en cuenta a 10s demis actores sociales: "[ ...I no se puede conocer al 
indio si no se conoce a las demis personas que hacen del indio lo que es" 
(1 986: 172).6 Esto revela que, en el momento de escribir Todas las sungres, 
Arguedas ya habia trascendido 10s parametros originales de la literatura indi- 
genista: "Me parece que en Todus las snngres hemos rebasado el tema estric- 
tamente indigenista o tradicionalmente llamado indigenista" (1986: 240). Es- 

5 En Arequipa, la diferencia entre ambos fue entendida predominantemente como un asunto 
generational (Arguedas 1986: 199-200). 

6 Este planteamiento se menciona reiteradamente a lo largo de "La novela y el problema de 
la expresi6n literaria en el Perb" y puede apreciarse cabalmente cuando se toma en consi- 
deraci6n la influencia que El rilngste~lo (1931) ejerci6 sobre Arguedas, ya que Vallejo ubi- 
c6 la opresi6n. de la que era objeto la poblacidn indigena por pane de la Sociedad de Mi- 
neria, dentro del contexto mayor de explotaci6n de la sierra por la costa. Cf. "La novela y 
el problema de la expresi6n literaria en el Penj". En Mar del Siir 9 (Lima, 1950, pigs. 66- 
72), reproducido en YrrrcmrJiestn (1977). 
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cobar lo confirma al describir ccinio la novela "[...I comienza a usar una serie de 
rupturas de tienipo. de espacio. de personaje. de ambiente. a crear una multitud 
de personajes. a enrevesarlos en una serie de encuentros inesperados" ( 1986: 
201 -202). Asi. Escobar coincide con lo expresado por Cornejo Polar a1 inicio 
del debate sobre la tradition del realismo en la literatura peruana -"cornpro- 
miso ineludible con la realidad" (1986: 27)- que en aiios recientes. amplio 
sus fronteras al representar nuevos "mundos totales" ( 1986: 23): 

[...I nuestra novclistica I . . . ]  sipuiendo el cumino inverso dc la europea. aprehende con 
vertiginosa. con alucinnnte auienticidad. grandes imbitos tlel niundv peruano: superon- 
do  por igual los postulados de la novela psicol6gica y de la novela ohjeriva. en favor de 
un realismo superior. aharcador de dimensiones cada vez mayores del Peru. de su pro- 
hlern,itica mlis oscura. ( 19%: 26) 

Realismo e indigenismo son, entonces, reafirmados y trascendidos, tal 
como lo sefialara el propio Arguedas (1 986: 175- 197). Cuando se toman en 
consideraci6n otros comentarios de Arguedas sobre la produccicin literaria en 
el Peru, se percibe su comproniiso irrevocable con la realidad: 

[el escritor] debe viwr el pais. no cvntempl;~rlo simplen~ente [ . . . I  estos tiempos del Peru 
son todavia los de lo novela clue si no narra la vida. el revolverse del pais para surgir, 
ha de valer muy poco ( 1960: 1 OX7 

Cuando se ve la realidad en el proceso de transformaciAn, se puede apre- 
ciar tanlbiCn c6mo el propio autor debi6 responder a tales cambios: "General- 
mente un nuevo estilo aparece porque hay un nuevo mundo que revelar" 
(1986: 26). Esto es confirmado por Escobar: *'La productividad del cambio 
cultural y su tlinrimica autogeneradora, persuaden a Arguedas que conducen al 
Peru hacia una nueva unidad, la cual seri tan profunda y multiple como la an- 
tigua" (1981 : 165). 

Los sistemas de estratificaci6n social y las diferentes nomenclaturas aso- 
ciadas a estos reflejan la composici6n socioeconcimica y cultural de una na- 
ciAn y, tal como ha sido seiialado recientemente por Nelson Manrique (1 995b), 
el sistema de poder. Arguedas demuestra ser en extremo consciente tanto de la 
compleja naturalem que tienen la estratificaci6n y el conflicto en el Peru 
como de la importancia que revisten en estos los factores socioculti~rales y los 
de clase: 

7 Arguedas reitera vigorosamenie esta opinicin en 1970: "La relncicin que hay entse la narra- 
tiva y la composicicin social del pais y su evoluci6n podriorrws decir que cs todnvia m5s 
directa. como no puede ser cle orro moclo. clue la de la poesia". 
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Las clases sociales tienen tambiCn un fundamento cultural especialmente grave en el 
Peru andino; cuando ellas luchan, y lo hacen birbaramente, la lucha no es s61o impulsa- 
da por el inter& econ6mico; otras fuerzas espirituales profundas y violentas enardecen 
a los bandos, los agitan con implacable fuerza, con incesante e ineludible exigencia. 
(1977: 166-167) 

Por medio de la multiplicidad de identidades Ctnicas y de relaciones socio- 
culturales que describe para la sierra sur y por medio de la ambiguedad se- 
mintica de la nomenclatura empleada para estas, Arguedas obtiene dos logros. 
Por un lado, debilita un sistema de poder hegem6nico sustentado en la clase 
social y en la raza (a pesar del caracter ticito de esta ultima). Por otro lado, 
logra distanciarse de indigenistas como Luis E. Valcircel y Uriel Garcia que 
recurren a la raza en forma determinista. A travCs de toda su obra antropol6gi- 
ca,* Arguedas se opone enfitica y reiteradamente al uso de la raza como crite- 
rio vilido para estudiar las identidades y relaciones sociales en el sur andino. 
Coincide asi con el objetivo de soci6logos como Manrique (1995b) y Portoca- 
rrero (1993) quienes, en la actualidad, procuran desbaratar los discursos racia- 
les y racistas del poder. 

2. MESTIZAJE, ARTESAN~A E IDENTIDADES DIALOGICAS 

En el trabajo sobre Puquio que realiz6 entre 1952 y 1956, Arguedas brinda un 
anilisis detallado de la matriz social del pueblo al concentrarse en los cuatro 
cryflus que lo conforman. Resaltando la forma en que 10s comuneros van ad- 
quiriendo de manera consciente una identidad mestiza, Arguedas va mostran- 
do cuin fluidas son las identidades y relaciones culturales en la zona. El mes- 
tizaje es percibido cada vez miis como un fenomeno necesario para el progreso 
pues, junto con la construccion de la carretera hacia Lima en 1926 y el decli- 
ve de la clase terrateniente local, ha hecho que muchos indios asuman una 
identidad mestiza en aiios recientes. Esta identidad, al igual que la del misti, 
como explica Arguedas, no guarda una relaci6n especifica con la raza: "El 
'misti' no es el blanco" (1975 [1956]: 35) sino que se ha establecido a partir 
de divisiones Ctnicas sustentadas en las relaciones politicas y socioecon6micas 
locales del poder. Debido al arribo tardio de los espafioles a la regibn, persis- 
ten aun preceptos prehispanicos de organizaci6n. Sin embargo, en este caso, 

8 Cf. "Hablamos en terminos de cultura; no tenemos en cuenta para nada el concepto de  
raza. Quienquiera puede ver en el Perli indios de raza blanca y sujetos de piel cobriza. oc- 
cidentales por su conducta" (1975: 2). 
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los kcrt~rtz n ~ l l u s  (o crxll~is altos). Chaupi y Qollana comprenden a una pobla- 
cion mayor de mestizos debido a la mayor cantidad de tierras de pastoreo. 
Mientras que los hurin a j l lus  (o crxlllrs bajos). Qayao y Pichqachuri tienen 
m a  mayor proporci6n de indios que se dedican a la agricultura de subsisten- 
cia. Se contrapone. de este modo, a mestizos e indios. Pero. si bien esto da lu- 
gar a una polarizaci6n cultural en Qollana y Chaupi - puesto que cuentan 
con m5s mestizos que indios-. la presencia de mestizos en otros a ~ l l ~ s  con 
una distribuci6n etnica m5s pareja produce una mayor interaccion (sobre todo, 
en tkrminos economicos). Una situaci6n similar fue la que observri Arguedas 
en el valle del Mantaro y constituye la base de su teoria del mestizaje, teoria 
que analizaremos en detalle a continuacion. 

En el estudio de Zamora para su doctorado en antropolngia,' Arguedas en- 
contro que la clase de los "vecinos" estaba gobernada por una etica cle igual- 
dad. De este modo, pese a las diferencias en terminos de riqueza, el supuesto 
preponderante de que "1 ... 1 todos somns iguales [ . . . I "  (Arguedas 1968: 165) 
consolidaba entre ellos un sentimiento de comunidad. Arguedas halla parale- 
los entre esto y lo que ocurre en Puquio (departamento de Ayacucho) y en el 
valle del Mantaro (departamento de Junin), donde aumenta el numero de mes- 
tizos en las comunidades indigenas y donde los d e m k  comuneros se van for- 
taleciendo a travis de sus tratos economicos con aquellos. El resultado es que 
se va "homogenizando" la poblacion indigena a nivel socioeconcimico"."' 

Los estudios que sobre la sierra central y el mercado de Huancayo (en el 
valle del Mantaro) realizara Arguedas en la decada de 1950 permiten apreciar 
cu6n prnfundamente consciente estaba de la interaccion cultural entre 10s dis- 
tintos grupos sociales. Es m5s, tal como ha sido seiialado por Manrique 
(1995a), se puede rastrear la evolucion del pensamiento de Arguedas en torno 
a1 mestizaje cuando se compara su estudio sobre Puquio --en el que los cam- 
bios socioculturales fueron acogidos con un optimismo rayano en el escepti- 
cismo- con el del valle del Mantaro, en el que el mestizaje era visto con to- 
tal entusiasmo. Eran tales las particularidades culturales en la region del 
Mantaro que no solo se daba alli un nivel de mestizaje superior al de otras re- 
giones del pais, sino que este era, segun Arguedas. m5s positivo. Para el autor, 
el esterfirs particular que se le daba a la poblacion india -que era vista como 
aliada de 10s espaiioles- y el asentamiento tardio de una poblacicin criolla 

9 Arg~~edas  estuvo c u a m  meses en Zamora en 1958. Termin6 su t e s~s  doctoral en 1963. Cf. 
Arguedas ( 1968). 

I0 En cste caw,  el estrrrus auloatribuido de mestizo propnga In Ct~ca de igunldnd 
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fortalecieron las bases culturales de la poblaci6n indigena local y posibilitaron 
formas mhs pacificas de migraci6n hacia Huancayo y del proceso de mestizaje: 

La influencia de estos complejos factores transformaron al indio del va11e en el mestizo 
actual de habla espaiiola, sin desarraigarlo y sin destruir su personalidad. Se produjo un 
proceso de transculturaci6n en masa bajo el impulso de los mis  pnderosos factores 
transformantes que en esta zona actuaron simult5neamente. (1975: 12) 

El resultado es una imagen de Huancayo que -por falta de una estructura 
colonial afianzada que pudiera impedirlo- le ofrece a sus habitantes una nue- 
va identidad de "ciudadania" con base en determinantes de raza y clase menos 
rigidos." 

Se puede percibir aqui un elemento de hipCrbole: la capacidad de integra- 
ci6n del valle se convierte en u t i l  paradigma para otras regiones. Manrique 
(1995a) relaciona el inter& de Arguedas por el tema del mestizaje con la sus- 
ceptibilidad de este frente a la teoria culturalista norteamericana," pero desta- 
ca la transici6n del pensamiento de Arguedas a lo largo de la dCcada. A1 mo- 
mento de escribir Todns las srrngres -a inicios de la dCcada de 1960-, 
Arguedas se encontraba a medio camino de su reevaluacih. Esto resulta evi- 
dente si se yuxtapone el texto El complejo cult~irrrl en el Perk (1952) con el 
de Lcr cultura: un yatrirnonio dificil rle colonizar (1966). Todr~s las sungres re- 
fleja mucha de la ambivalencia que Arguedas tenia hacia la noci6n de mesti- 
zaje en esa Cpoca. El personaje del mestizo en esta novela se convierte en una 
figura Ctnicamente heterogenea y ambivalente a travCs de la 6ptica historicista 
de Arguedas. Sin embargo, aqui se expondrh c6m0, en medio de dicha hetero- 
geneidad, el autor logra seleccionar un tipo de mestizo -0 faceta del proceso 
de mestizaje- que para 61 es mhs representativo de lo que viene ocurriendo y 
que, por ende, constituye un modelo rnhs viable para la regi6n andina. Entre 
el cholo Cisneros y el ex indio Rendbn, por ejemplo, hay un mundo de dife- 

I I Argucdas descubri6 que la cultura del trabajo asalariado en la ciudad hacia posible una 
"igualdad etnica" para sus migrantes: "Y serh un ciudadano, aun a la manera todavia infi- 
ma, pero real. de los barredores municipales que chacchan coca y conversan en quechua ... 
per0 con la seguridad de que han de recibir un salario que permitird, si lo deciden, entrar 
al restaurante El Oli~npico. y sentarse a la mesa, cerca o al lado de un alto Funcionario ofi- 
cial" (1 975: 139). 

12 Manrique indica que la predominancia de Csta era tal que hasta Valcrircel, entonces jefe del 
Departamenio de Antropologia de San Marcos, vari6 sus planteamientos sobre el mestiza- 
je, en lineas acordes con los enfoques desarrollados en la antropologia mexi@ana (1995a: 
88). El entuslasmo del propio Arguedas se manifiesta en "El complejo cultural en el Peru", 
ensayo escrito en 1952 bajo el influjo de la teoria funcionalista norteamericana. 
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rencias. sobre todo en lo que se refiere a la aculturacion. El objetivo de Ar- 
guedas de elaborar un modelo de mestizaje que no sea ni aculturado o simetn- 
L- 

co. que no este deterniinado por la subordinaci6n. a partir de lo que observo 
en la region del Mantaro,\' se hace evidente en Todcrs /cis scrtrgres. Por un 
lado. a traves de una optica historicista. Arguedas busca descomponer las ca- 
tegorias y revelar su heterogeneidad cultural al evocar contextos espaciales y 
temporales especificos. Y. al niismo tiempo. las delimitaciones espaciales y 
temporales que presentan imAgenes no lineales de continuidad cultural estAn 
suspendidas. a medida de que una optica diacronica gobernada por arquetipos 
interviene. Asi. los personajes mestizos que pueden desplazarse entre el pasa- 
do y el presente. y que responden a los cambios que ocurren en la sociedad, 
empiezan a adquirir resonancia simb6lica. Manteniendo su heterogeneidad et- 
nica debido a las multiples caracteristicas y papeles que poseen. revelan tam- 
bien la naturaleza del mestiza.je en tanto proceso, es decir, que este existe 
como un continuo y que cambia a lo largo clel tiempo. Los personajes mesti- 
zos pronto empielan a encarnar este proceso al situarse en la interseccicin de 
los Limbitos espacial y temporal, ya que actilan como mediadores entre estos. 
Es asi que se convier-ten en "dial6gicos" en el sentido verdadero del tkrtnino 
de Bakhtin (1994). De esta manera, se ofrece al lector una imagen de mestiza- 
je resistente a la ac~1lturaci6n precisamente debido a su fluidez al mantener 
toda la hibridez que esth configuracla por la 6ptica historicista. En oposici6n a 
los discursos tradicionales de mestizajeI4 que asumen la integracicin -a pesar 
de que puedan ser dial6cticos-, el concepto de mestizaje de Arguedas es un 
concepto de multiplicidad en el c!ue los diferentes elementos pueden conectar- 
se o intersecarse de diversas maneras. Haciendo eco de las palabras de Corne- 
jo Polar ( 1995: 7 I), Degregori sefiala que Arguedas evoca una "[ . . . I  fragmen- 
taci6n que puede no encontrar una unidad pero si una articulation entre sus 
partes" (1995: 60). Esta afirmacion se ubica mis  en la linea del concepto de 
"diglosia cultural" de Martin Lienhard (1994) que en la de "transculturaci6n" 
de ~ n g e i  Rama ( 1982). 

Esta imagen de puntos de contacto o de articulaci6n entre las distintas par- 
tes puede ilustrarse a travks del ejemplo de los artesanos que, gracias a su ca- 

13 Como lo ha destacado Eve-Marie Fell, el valie del Mantaro se conv~erte en util punto de 
contraste con otras regiones clue experimentan altos niveles cle polari~aci6n tanm en tCrmi- 
nos socioeconcimicos corm culturalcs ( 199 1 : 86). 

I 0, inclusive. a formus de pensamiento opucsus como el racistno. Los mestizos de Argue- 
clas. con su heterogeneidad y ambigtieclad Ctnica, subvierten en rnuchos sentidos los d~scur- 
sos hegcni6nicos susmmdos en cl fc~ctor raza. 
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pacidad creativa de asimilaci6n selectiva y recreacibn, revelan una capacidad 
de mestizaje en sus obras y evitan la aculturaci6n. Arguedas seiiala reiterada- 
mente en sus ensayos (1960: 10) que responder de manera creativa a 10s tiem- 
pos actuales, mientras se mantiene a la vez un pie en el pasado, es fundamen- 
tal para la continuidad cultural. En muchos sentidos, 10s trabajos de 10s 
artesanos reflejan 10s ejemplos de 10s mestizos del Mantaro (Fell 1991: 92) y 
a veces de la comunidad indigena, sobre todo durante la Cpoca colonial (1975: 
193).15 El antrop6logo Benjamin S. Orlove (1974) muestra c6mo la alta den- 
sidad poblacional y la relativamente pequeiia cantidad de tierras agricolas en 
Sicuani, Cusco, oblig6 a la poblaci6n a complementar sus ingresos con otras 
actividades. El trabajo artesanal fue una de dichas actividades, pero, debido a 
la economia mixta que combinaba lo rural con lo urbano, el tCnnino artesanal 
empez6 a representar una gran diversidad de ocupaciones que eran desempe- 
tiadas tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Ello concuerda con lo 
planteado por Lauer (1978), quien vincula la producci6n artesanal con el cam- 
biante panorama econ6mico y sugiere que la desigual penetraci6n del capita- 
lismo en el pais contribuy6 a fomentar una mayor heterogeneidad del trabajo 
artesanal (que, con frecuencia, combina la producci6n artistica con actividades 
agricolas).16 Esta imagen del artesano refleja muchos de 10s temas planteados 
en el debate de la etnicidad y de algunas de las caracteristicas del mestizo que 
Arguedas observ6 tanto en Puquio como en el valle del Mantaro. El mestizo, 
product0 de condiciones socioecon6micas hibridas, al igual que el artesano, 
encarna esta "plasticidad" --como diria Rama (1985: 31)-'' y la reproduce 
en 10s metodos de trabajo que emplea. 

El inter& de Arguedas en el artesano como prototipo para elaborar su con- 
cepto de mestizaje se hace evidente en su tesis antropol6gica. Por ser un im- 
portante centro burocratico e importante mercado, Berrnillo, ubicado geogrifi- 
camente en la zona central de la provincia, no solo cuenta con la mayor 
cantidad de tiendas de la regibn, sino que tambiCn es escenario de una impor- 

La capacidad de recreaci6n de la comunidad indigena representa, seglin Rama (1985: 31), 
una "plasticidad cultural", aunque en ultima instancia esta se d t  dentro de un marco de 
transculturaci6n que busca Fusionarse antes que reproducir las diferencias. 

Lauer intenta establecer tambiCn si es el mercado el que determina la production artesanal 
o viceversa. Plantea para ello el ejemplo de 10s indigenistas de la dtcada de 1920 que crea- 
ron un nuevo mercado para 10s productos artesanales como mercancias de valor estttico 
cuando decay6 el mercado (1978: 29, 33). Ver tambiCn Jost Maria Arguedas, "Jost Sabo- 
gal y las arles populares en el Peru" Folklore Americnno 414 (Lima, 1956. pags. 241-245). 

Cf. Rama (1975: XVIII). 
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tante feria m e r ~ a n t i l . ' ~  Se crea asi un ambiente muy estimulante para los arte- 
sanos que -tal conio ocurre en niuchos lugares del Peru. como ha seiialado 
Orlove (1974)- desempenan ocupaciones de lo m5s diversas: desde la de 
"peluqueros" hasta la de "zapateros" (Arguedas 1968: 70). Dentro del sistema 
de estratificacion social de Bermillo. los artesanos son clasificados conio "se- 
iioritos". De manera que. aunque pertenecen al estrato nias bajo de este sector. 
se les considera superiores a los trabajadores agricolas ("vecinos"). cuya rela- 
ci6n con la tierra los ubica en el peldaiio inferior de la escala social: "Quien 
trabaja la tierra ocupa inexorableniente. la clase baja" (1968: 70). 

Luego de ubicar a los artesanos de Bermillo en el sistenia de estratifica- 
cion social y de diferenciarlos de 10s trabajaciores agricolas. Arguedas analiza 
minuciosamente la din5mica interna del grupo. Algunos artesanos parecen 
ocupar una posicion tercinria dentro de la clase de los "seiioritos" -junto a 
funcionarios publicos de menor jerarquia corm los empleados bancarios- y 
gozan del amparo de "seiioritos" de mayor jerarquia y. por ende. de cierto 
grado de autonomia econcimica y prestigio social. Al misnio tiempo. 10s "arte- 
sanos de s e g ~ ~ n d a  clase" son vistos conio "seiioritos de cuarta clase" debido a 
que deben necesariamente combinar su trabajo con actividades agricolas. Si 
bien esto los vincula con los demis "vecinos", tambiCn los distancia de mane- 
ra casi irrevocable de los "seiioritos" y de los artesanos que gozan de la pro- 
tecci6n de estos (Argueclas 1968: 186). Se les consiclera superiores a los "la- 
bradores" pero inferiores a los "seiioritos" de mayor jerarquia. El "oclio de 
castas" (1968: 138) en Bermillo es de tal magnitud que provoca distancia- 
mientus tanto al interior cle catla grupo como entre los distintos grupos socia- 
les. Esto contrasts con lo que sucede en La Muga, donde el es t r r r~~s  y el presti- 
gio se derivan casi exclusivamente de la propiedad de la tierra y del trabajo 
agricola. El artesano est5 aqui obligado a combinar ambas actividades: "[ . . . I  
q ~ ~ i e n  no trabaja la tierra y se queda en casa a coser trapos o remendar o fabri- 
car zapatos, es de menos valer, tin art istrr,  u n  go&" (1968: 280). 

Pese a la presencia de los artesanos y a la estima que, en general, les pro- 
fesan los demis niiembros de la societlud, Arguedas observ6 una impresionan- 
te falta de actividad artistica en Sayago. Segun C.A., uno cle los informantes 
de Argueelas. el mayor espiritu de trabajo clue se ha olcanzado se debe a la re- 

18 Arguctlas la  compara con la dc I-luanc;~yo. fer-ia cl~rc estudi6 ampliarncnte entre I9.i l y 
1955. aun cuantlo conl'irma 12 m:yor dirncnhi6n c i m p x t o  tlc esta sobre la cconon~i :~  local. 
E l  "Est~ id io  ctnogri i f ico clc In fcria dc tlu;~ncayo" f ~ r e  presentado conjuntamcntc con SLI es- 
tuclio sohl-c el  v;~llc: clel b l i~n taro  h:~jo el  t i tulo cle "Dos estutlios sohrc Hu;incayo" conlo LC- 

sis de hachiller-aro cn Antropologia en 1957. 
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ciente economia de mercado -"las vacas y el trigo" (1 968: 73)- mientras que 
la politica -la Guerra Civil y F r a n c e  es responsable de que se hayan repri- 
mido formas populares de arte: 10s bailes y 10s cantos que sobreviven como el 
pasatiempo privilegiado de un puiiado de "seiioritos" o escolares. Asi, el 
"tamborilero" de La Muga, ademis de tocar la "gaita", debe tejer en telar para 
ser considerado productivo y lograr la aceptacidn de 10s "vecinos" (1968: 
3 17). De este modo, el artesano como creador de formas artisticas, pierde im- 
portancia en Sayago, per0 logra mayor influencia en tanto figura cultural, 
como pronto descubre Arguedas. Desplazindose entre 10s distintos grupos y 
estratos sociales, el artesano representa para Arguedas la movilidad sociocul- 
tural de una sociedad que responde a fuerzas externas - - a  un mercado cre- 
cientemente global-, pese a su aparente aislamiento e insularidad. El herrero 
de Bermillo es un buen ejernplo de esto; su taller es "un centro de recreacion" 
(1968: 70) en el que se reunen 10s clientes de 10s distintos sectores sociales. 
Sin embargo, son 10s artesanos itinerantes que pasan por Bermillo y La Muga 
10s que capturan la imaginacidn de Arguedas. Estos personajes que trascien- 
den las fronteras espaciales y temporales son 10s que vinculan a 10s pueblos 
que de otro modo estarian aislados y actuarian como comunicadores de las 
historias locales: 

Les lievaban noticias [...I Constituian un vinculo activo, casi el linico, entre estas comu- 
nidades y las mds lejanas y algunas ciudades, porque el labrador es alfabeto pero no lee 
peri6dicos. (1968: 72)19 

El hecho de que algunos personajes de Todus Ins sangres compartan algu- 
nas de las caracteristicas de estos artesanos deja de ser coincidencia cuando se 
toma en cuenta el papel que desempeiian en la sociedad de Sayago. Se puede 
hacer un paralelo directo, por ejemplo, entre Bellido y el herrero de Bermillo, 
pues este goza de la estima de 10s "vecinos" de San Pedro y su trabajo es cali- 
ficado como "fino" por 10s seiioritos de Bermillo (1968: 186) y don Fermin se 
refiere a aquel como un "artesano fino" (1 985: 177). Al igual que el herrero, 
Bellido se ubica en una posicidn intermedia dentro del sistema de estratifica- 
cidn. Por su trabajo, se encarga de servir a 10s "vecinos" mientras que, en tCr- 
minos culturales, se siente parte de la comunidad indigena. Esto es revelado 
durante el funeral indigena de dofia Rosario cuando, al encontrarse en medio 

19 Su movilidad y contact0 con el mundo exterior permite comparar a este personaje con 10s 
formteros de la epoca colonial en el Peru que adquirieron una idenlidad mestiza despla- 
zandose de un drea geogrifica a otra, con lo que lograron pasar de un estrato social a otro. 
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de un mar de colonos. se une a sus cantos (1985: 227). El entusiasmo de Argue- 
das por este personaje y su deseo de atribuirle resonancia sinibolica se rnanifies- 
tan cuando lo describe ahora como un "gran herrero mestizo" ( 1985: 227). 

El tCrmino "herrero mestizo" reline dos criterios que son fundamentales 
para el autor en su construcci6n de un arquetipo: el papel del artesano y el de 
mestizo como vehiculos de movilidad sociocultural. A partir de este mornento. 
Bellido es descrito por todos los denijs personajes con calificativos que le dan 
realce. Asi. don Fermin se refiere a CI conio "mestizo fino" (1985: 177). don 
Bruno dice que es "fuerte e inocente como el cielo" (1985: 214) y Asunta lo 
califica tle "noble sampedrino" (1985: 2 17). Su transforniacicin gradual en 
"hCroe cultural" alcanza su punto culminante con la llegada de Llerena y sus 
tropns a San Pedro. Apelando a una fuente de justicia superior que representa 
la fusicin cle elementos catdicos e indigenas. "isan Gabriel esti sobre el Puka- 
sira, con su espada!" (1985: 367), Bellido intenta contrarrestar el poder coste- 
iio que es t i  representado por los soldados. A travks de un proceso de asocia- 
cicin que lo presenta como u n  "gavillin" (1985: 375). Bellido es equiparado 
tras su muerte con la fuente de justicia de los  LIP^ o cerros. Se realza asi la 
afinidad emocional y cultural que tuvo con los comuneros durante su vida de 
manera que, al igual que como sucediera antes con don Andris y doiia Rosa- 
rio, es objeto de un funeral indigena e ingresa al pante6n de los niuertos in- 
dios en el cerro K'oropuna. Esto tambikn hace posible que, al percibirlo como 
mhrtir, las distintas facciones de "vecinos" consoliden sus fuerzas y se alien 
con los comuneros, lo cual es crucial para derrotar a sus adversaries. 

La fusion de los atributos de "artesano y mestizo" en la figura de Bellido 
es producto de su papel como vehiculo de movilidad cultural, como ya se ha 
mencionado. Pero es en el estudio del arte popular de Huamanga (1975: 148- 
172)'" que Arguedas establece un vinculo directo entre el trabajo artesanal y 
el sector mestizo. Este no es solo el mayor consuniidor de arte popular reli- 
gioso durante y despuCs de la Cpoca colonial. Es tambiCn el grupo etnico que 
puede ~lni r  rnejor las influencias de dos esferas culturales sin menoscabar la 
integridad de alguna de ellas.?l Entre otros, se incluye, dentro de este grupo 
de artesanos. al escultor don Joaquin Lcipez Antay, cuya madre provenia de 

20 Cf. "Notas elernenrnles sohrc el m e  popular religiose y la cultura mestiza de Huamanga" 
publicado inicialmente en Kp1~i,sttr tlel M ~ t s c o  Ncrciot~trl 27 (Lima, 1958. p a p .  140-194). 

21 Como sefiilia ivlanr~clt~e. el  asentamiento tardio dc los cspafioles en la zona. aunado a las 
actividadcs clue desarrolluron tales conio el trabajo artesmal. conrribuyeron a que se diera 
un mayor nivcl de rnestiznjc en esto reylcin ( 1 9 9 5 ~  83). 
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una familia de minifundistas indios. La independencia econ6mica que logra- 
ban por meclio del trabajo agricola les permitia dedicarse al trabajo artesanal 
(1975: 158). El sentido de autonomia de don L6pez se manifiesta en su orgu- 
Ilo mestizo, en la defensa que con "imponente altivez" hacia de su habla cas- 
tellana y en su rechazo a producir a gran escala (1975: 160, 169). Mas impor- 
tante para Arguedas, sin embargo, es el hecho de que esta figura representa un 
baluarte contra la obsolescencia cultural puesto que combina cuidadosamente 
dos culturas opuestas: "Esta doble participaci611, de las culturas nativa y occi- 
dental, se realiza en ciertos mestizos, como en el caso de Joaquin Lbpez, de 
manera arm6nica y bien integrada" (1 975: 1 66).2' Y, de este modo, se puede 
continuar creando objetos culturales al reproducir, de la mejor manera posible, 
las formas originales (1975: 172).13 Retomando el estudio sobre el valle del 
Mantaro, Arguedas entiende el trabajo artesanal como la base de la rhpida ca- 
pitalizaci6n de la regi6n que absorbe la fuerza de trabajo local y la transforma 
en mestizos (Fell 1991 : 9 1-92 y Manrique 1995a: 86). Cuando se toma en 
cuenta la naturaleza reciproca de que la mayor actividad capitaiista salvaguar- 
da el trabajo artesanal y que este, a su vez, preserva elementos de la cultura 
indigena, se puede comprender hasta d6nde llegaba el entusiasmo de Argue- 
das por lo arte~anal. '~ 

La importancia que tienen los artesanos en Todos Ins srrngres, ademhs de 
Bellido, no resulta evidente de inmediato. Sin embargo, cuando se toma en 
cuenta su amplio espectro semantico -es decir, la heterogeneidad del artesa- 
no-, se constata que varios personajes caen en dicha categoria. Estos perso- 
najes combinan alguna forma de actividad creativa, tanto a nivel practice 
como simb6lic0, con el estatus Ctnico de mestizo. Un personaje de gran im- 
portancia, pero que aparece muy brevemente, es el pintor no identificado de la 
capilla de La Esperanza. A1 igual que sus contrapartes en la tesis doctoral, se 
trata tambiCn de un itinerante y tal como 10s demhs artesanos de la novela, 
Bellido entre ellos, constituye un agente cultural de mediaci6n entre las distin- 

22 lbid,  p. 166. 

23 Esto, corno ha sido sefialado, se debe al renovado inter& de 10s indigenistas por su obra 
Cf. "Del retablo niagico al retablo rnercanti" publicada originalrnente en El Cornercio, SLI- 
plernento Dorninicrrl (Lima, 30 diciembre de 1962, p. 8) y reproducida en (Arguedas 1976: 
248-254). Lauer sugiere que esta situaci6n permiti6 que los artesanos continuaran produ- 
ciendo como Lo habian hecho originalmente, como una expresi6n de identidad Ctnica 
(1978: 43). 

24 Arguedas observ6 esta situacibn en la feria de Huancayo que, a pesar de su ripida comer- 
cializaci6r1, mantuvo su caracter artesanal. Cf. Arguedas (1977a). 
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tas esferas sociales. Ello nos hace pensar en Jos6 Sabogal quien. como mesti- 
zo, usaba tecnicas provenientes de diferentes universos culturales. Arguedas 
recuerda que la obra de Sabogal tenia mucho en comun con el arte colonial 
que ernpleaba tkcnicas artisticas tanto indigenas como hispanas. Cuando el 
pintor de Toclcrs I N S  scrtzgres dice "soy antiguo" (1985: 421), uno piensa que 
est i  representando las prkticas culturales coloniales y. cuando pinta la ~ l t i m a  
Cena en la que Cisneros aparece como Judas, se percibe con toda claridad su 
habilidad para la reelaboraci6n. El resultado cornparte muchos aspectos en co- 
mun con la obra de Lopez Antay, quien retorn6 elementos tradicionales para 
trabajar piezas de relevante actualidad.'j Al igual de lo que ocurre con el es- 
cultor, la obra del pintor de Toclas lrrs sangres tiene implicaciones subversivas. 
Cuando 10s colonos indios ingresan a la capilla, reconocen, de inmediato, el 
rostro de Cisneros en Judas. Esta fusion visual o superposici6n de dos adver- 
sarios, el viejo y el nuevo, establece una continuidad entre la opresi6n y la 
oposici6n que surge frente a esta. El artesano, como intkrprete de la historia 
de una comunidad, adquiere entonces nueva importancia a1 movilizar un dis- 
curso simb6lico que alienta a la resistencia cultural. 

Las nociones de resistencia cultural y de regeneration se establecen tam- 
bien en forma oral y auditiva a traves del canto y la musica. El papel de las 
canciones en la novela ha sido estudiado detalladamente por criticos como 
William Rowe (1979: 1996). Aqui se ampliari aun mfis la noci6n de mestizo- 
artesano para incluir a los rnusicos como vehiculos de tradici6n oral y memo- 
ria popular. En su comentario sobre Raul Garcia Zirate, Arguedas revela que 
la comunidad mestiza tenia acceso ai repercorio musical de ia comuniciad indi- 
gena por estar ubicada en una posici6n intermedia en tkrminos sociocultura- 
les." El hecho de que se interpretara esta musica con instrurnentos espaiioles 
(como la guitarra) significa para Arguedas no solo que se haya investido a la 
musica de nuevos significados -como en el caso de las canciones escritas en 
castellano (Rama 1976: 236)-, sino que se haya invertido el potencial del 
imperialismo cultural (1 976: 240). Lo que se enfatiza aqui es la capacidad in- 
terpretativa de la comunidad mestiza, la "sabiduria" (1976: 25 1) que proviene 
del conocimiento de ambas esferas culturales y de su capacidad para utilizar 
sus simbolos. Segun Arguedas, es esta capacidad la que da su mayor resonan- 

25 Cf. "Del retablo migico al retablo mercant~l" en El Cornercio. S~tplernerzto L)otniniccrl 
( L ~ m a ,  30 diciembre 1962. p. 8 )  reproduedo en Rama (1976). 

26 Cf. "Raul Garcia, un interprete dc la musica completa de Ayacucho" en El Cor~wrcio. Sit- 
p l ~ m r n t o  Dotrzinicril (Lima, I6 junio 1966, p. 20) reproducido en Rama ( 1976). 
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cia cultural a la musica mestiza. Al igual de lo que ocurre con 10s retablos, su 
contenido magic0 puede haber disminuido o puede haberse secularizado, per0 
su forma mantiene un vinculo con el pasado (1976: 252 y 256). 

En Todas las sangres, la experiencia de Gregorio en las barriadas limeiias 
y el amor no correspondido por Asunta son las constantes que dominan su 
musica y reflejan la desarticulaci6n y el aislamiento de la comunidad mestiza. 
A diferencia del sentimiento indigena de "la soledad c6smica", que nos remite 
a una ruptura de lazos comunales a nivel social y c6smico tras la llegada de 
10s e~paiioles,'~ el sentimiento mestizo, encarnado en Gregorio, refleja un sen- 
timiento de pCrdida m6s agudo, ya que la separaci6n es percibida como ruptu- 
ra de lazos entre 6rdenes distintos y se experimenta a nivel indi~idual . '~  La 
concentracidn con la que Gregorio toca el instrumento, reflejada en la tirantez 
de 10s musculos de su rostro, actua, sin embargo, como fuerza de cohesi6n: 
"Uno de sus ojos no se movia bien; una especie de rigidez muscular entorpe- 
cia esa parte alta de su rostro [...I le daban a su rostro una expresi6n entre an- 
gustiosa y enkrgica" ( 1  985: 92). La expresi6n viene a representar una totali- 
dad que anula el desarraigo de Gregorio asi como la sensaci6n de ruptura 
entre el orden social y el c6smico: "El ojo inm6vil de Gregorio [...I parecia 
haber recibido el silencio de todas las cosas del mundo ... la imagen total de la 
morada en que estamos viviendo" (1985: 125). La habilidad para transmitir e 
interpretar la mlisica a travCs de 10s movimientos corporales y convertirla en 
algo casi fisico o palpable se puede ver tambiCn en la descripci6n que Argue- 
das hace de Jaime Guardia y su grupo: "Los Andes [...] cantan, no s610 por la 
garganta [...I sino a travCs del rostro y del cuerpo [...I que vibra y se mece" 
(Rama 1976: 238). La musica adquiere asi el sentimiento de "la soledad c6s- 
mica" en el que la separaci6n o la soledad es percibida dentro del orden natu- 
ral (y social), tal como lo evoca Gregorio cuando toca su charango en Todas 
las sangres: "~Desde quC honduras [...I llegaban esas notas en que el universo 
nocturno se recreaba Ilorando?" (1985: 125). Rendon revela que, si bien ini- 
cialmente el tema de su amor no correspondido estaba presente en toda la mu- 

27 Jose Maria Arguedas. "La soledad cosmica en la poesia quechua". Iden, A r m y  Letrns 48- 
49 (Lima, 1961, pags. 1-2). 

28 Rowe hace esta importante distincion al analizar las canciones de Todns Ins snngres: "En 
las canciones mestizas, asi como la naturaleza ya no surnistra un lenguaje adecuado para la 
emocibn, asimismo el tema de la separacion. que en las canciones tradicionales quechuas 
se concibe como la separacion clentro cle la naturaleza, viene a ser separacidn de la natura- 
leza" (1 979: 174). 
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sica de Gregorio (1985: 169), atribuido a su posici6n de mestizo. al momento 
de su muerte habia abarcado algunos de los elementos comunales de esa "so- 
ledad c6smicam: "[...] pero en tu charanguito Ilor8bamos, papay. indios. cornu- 
neros, mestizos, vecinos hambrientos; todo. todo: los pajaritos y alma de  10s 
perros tambien Ilor6bamos" (1985: 142). Aqui se puede ver "la soledad c6s- 
mica" como expresion de ruptura pero tambiCn como expresi6n de union de 
una comunidad que sufre por esta. 

3.  CONOCIMIENTO ANTROPOLOGICO Y PRODUCCION LITERARIA: U N  DIALOGO 
CREATIVO PARA ARGUEDAS 

El estudio del artesano mestizo en la obra antropol6gica de Arguedas y en To- 
d ~ i s  10s scrngres revela la fluidez de la posicion del personaje en tkrminos h i -  
cos y la confluencia de 10s marcos espacial y temporal (a rnedida de que se va 
estableciendo la 6ptica diacronica, gobernada por arquetipos). La dimension 
arquetipica que el personaje adquiere proviene directamente de su ubicacion 
en la interseccion de diferentes sistemas espacio-temporales y de su capacidad 
para manejar la simbologia de cada uno de estos. Resulta claro que Arguedas 
lograra inspirarse en estos personajes y en el trabajo que realizan cuando se 
toma en cuenta la forma de trabajar del propio autor y la manera en la que 
percibia su obra. En el Primer encuentro cle rznrrcidores perzrcrnos (Arguedas 
1986: 197-202), Escobar se refiere al papel de la intuicion para la selecci6n y 
creaci6n de simbolos y distingue a Arguedas de otros escritores, cuyo apego a 

. , . . . ,  las tCcnicas anula s u  espnnt6nen elaborac~on de fnnnas a!-tisticas. La !nru!c!on 
del autor desempeiia una funcion primordial en la seleccicin y la reformula- 
cion de elernentos claves de la experiencia historica peruana, y le permite lo- 
grar una sintesis que expresa una "totalidad" -una imagen de la naci6n pe- 
ruana tal como 61 la percibia-." 

En esencia, lo que el artesano de la colonia hacia era inspirarse a partir de 
elementos vernaculares y readaptarlos en una obra que trascendia este nivel 
sin negar los lazos que la unian a este. La transici6n de lo "rnigico" a lo "pro- 
fano" no es vista aqui como una ruptura sino corno una transicicin necesaria 
en la que este permite conservar a aquel. La reelaboracion de formas tradicio- 

29 La idea de Escohar coincide con la opini6n de Antonio Cornejo Polar: "lo que queria Ar- 
guedas era ofrecer una irnagen del Peru total" (1995: 71). Segun Cornejo Polar, para lograr 
su propbsito. Arguedas oscilaha entre "un esfuerzo que creo que podriamos Ilnmar multi- 
cultural" (o una 6ptica historicista) y "un esfuerzo sincr6tico de transculturaci6n" (una 6p- 
tica diacscinica) (1995: 71). 
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nales y su inevitable secularizaci6n mientras se responde a nuevas realidades 
socioecon6micas y culturales resulta, entonces, indispensable para preservar la 
continuidad cultural. La posici6n de Arguedas frente al indigenismo, en buena 
medida, sigue esta linea, ya que trabaja dentro de su marco para revestirlo de 
un potencial nuevo. Al mismo tiempo, su habilidad para abarcar una plurali- 
dad de elementos que nunca estin disminuidos por la suma de las partes con- 
trarresta los marcos rigidos de estratificacion asociados con los sistemas de 
poder imperantes y los intentos homogeneizadores que pretenden eludirlos. En 
muchos sentidos, la bhsqueda de la multiplicidad, antes que la del mestizaje, 
se convierte en el objetivo de Arguedas en los illtimos afios. 

Cuando se lee una novela como Todns lns scrngres ( y  textos etnogrificos, 
como la tesis doctoral de Arguedas y sus trabajos sobre Puquio y el valle del 
Mantaro), se puede apreciar no solo cu5n difusos son los limites que existen 
entre las disciplinas sino tambien c6mo es que, por su engranaje o interrela- 
cidn, ambas disciplinas contribuyen a interpretarse mutuamente. Por ello, en 
este estudio, se ha tratado de demostrar que el conocimiento antropol6gico 
que tenia Arguedas, a partir de su experiencia personal y profesional, fue in- 
dispensable para su literatura: no solo le permiti6 ampliar el marco geosocio- 
cultural de sus novelas --como ha sido sefialado por Cornejo Polar (1973: 20, 
252-255) y m6s recientemente por Flores Galindo (1992: 20-22, 38)- sino 
que estimul6 en 61 una mayor produccidn literaria (Murra 1987: 8). La con- 
fluencia de elementos antropol6gicos y literarios era necesaria tambien puesto 
que el prop6sito de Arguedas era plantear una imagen de la realidad que deja- 
ra una huella profunda en el lector. Es posible que Tachs las sangres repre- 
sente lo que Salazar Bondy denomina "arte de las palabras" -donde "lo so- 
cial es eco de lo verbal" (1965: 20)- o lo que Escobar califica como "una 
articulacidn multitudinaria y polivalente" (1976: 298) -que amplia las fronte- 
ras que delinearon anteriormente los indigenistas- o, inclusive, un intento de 
hacer una "literatura imposible" --corn0 diria Borel (1984: 77). Sin embargo, 
para Arguedas la antropologia cumplia una funci6n indispensable, pues reve- 
laba nuevas formas de trazar las distintas realidades e identidades sociocultu- 
rales. Tambien era indispensable a nivel temitico, pues el autor percibi6, en 
sus trabajos de campo, la necesidad de establecer una base etnica amplia de 
alcance nacional a travks de la identificaci6n y transformaci6n mutua, hecho 
que logr6 trasladar a la ficci6n en Toclas lcn sang res. Las implicaciones creati- 
vas de conjugar estas dos epistemologias eran infinitas para Arguedas, pero 
sus criticos reciCn empiezan a descubrirlas. 
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