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REVISTA ANDINA DE LETRAS
9/1998/UASB-Ecuador/Corporaci&oacute;n Editora Nacional
PARA UNA ECOLOG&Iacute;A
DE LA LITERATURA ANDINA
Antonio Melis
El punto de partida de esta propuesta de trabajo es la constataci&oacute;n del relieve que tiene la dimensi&oacute;n ecol&oacute;gica en la literatura andina desde sus or&iacute;genes. Esta presencia insistente se puede comprobar dentro de las dos pr&aacute;cticas
que van a confluir en la formaci&oacute;n de esta literatura. Es obvio que este planteamiento presupone la asunci&oacute;n de un corpus abierto a los aportes ind&iacute;genas
y a la oralidad, m&aacute;s all&aacute; del sistema cerrado de la literatura oficial. Los documentos de la llamada literatura ind&iacute;gena atestiguan ampliamente una relaci&oacute;n
org&aacute;nica de los pueblos andi~os con la naturaleza. Lo podemos averiguar claramente dentro de las escasas obras que sobrevivieron a la destrucci&oacute;n sistem&aacute;tica de la literatura precolombina. Asimismo es posible reconocer estos elementos en la producci&oacute;n p'opular que refleja la herencia de esta visi&oacute;n del
mundo. Por lo que se refiere al primer caso, ser&iacute;a suficiente considerar el patrimonio de cantos quechua conservados por los cronistas, especialmente por
el Inca Garcilaso de la Vega (Garcilaso de la Vega, 1985) y Waman Puma
(Guaman Poma de Ayala, 1980). Abundantes ejemplos de la poes&iacute;a popular
se pueden encontrar en la fundamental antolog&iacute;a de los hermanos Montoya
(Montoya, 1987), sobre todo en la secci&oacute;n IV, titulada &laquo;Naturaleza&raquo;,
Por otra parte, incluso los primeros testigos europeos del mundo andino
captan tempranamente esta dimensi&oacute;n. Entre los cronistas de los primeros
a&ntilde;os, sobresale la figura de Pedro de Cieza de Le&oacute;n (Cieza de Le&oacute;n, 1984).
En su recuento del mundo americano se encuentra, en primer lugar, el entusiasmo hacia una naturaleza impresionante que ya hab&iacute;a encendido las p&aacute;ginas
de los primeros exploradores del mundo nuevo, aunque muchas veces filtrado por los esquemas de la literatura cl&aacute;sica. Pero Cieza de Le&oacute;n, al mismo
tiempo, intuye que en la poblaci&oacute;n ind&iacute;gena existe una sabidur&iacute;a acerca de es-
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ta misma naturaleza que presenta rasgos desconocidos con respecto a la experiencia europea.
Es indudable que durante todo el per&iacute;odo colonial este aspecto quede
postergado por el dominio de la cultura oficial, que expresa una relaci&oacute;n meramente instrumental con el mundo andino y su naturaleza. Sin embargo, a
medida que se avanza en una visi&oacute;n integral de estos siglos, emergen cada vez
m&aacute;s testimonios de la resistencia de las antiguas culturas. Por ejemplo en el
&laquo;Apu Inca Atawallpaman&raquo;, el poema en quechua de &eacute;poca colonial (posiblemente del siglo XVIII), el asesinato del Inca aparece como una violaci&oacute;n del
orden natural:
&iquest;Ima kkuychin kay yana kkuychi
Sayarimun?
Q&oacute;sqoq auq&aacute;npaq millay wacchi
Illarimun,
T&uacute;kuy imapi sajra chijchi
Ttakakamun!
&iquest;Qu&eacute; arco iris es este negro arco iris
Que se alza?
Para el enemigo del Cuzco horrible flecha
Que amanece.
Por doquier granizada siniestra
Golpea.
(Apu Inca Atawallpaman, 1955, pp. 10-11).
Despu&eacute;s de esta interrogaci&oacute;n inicial, las se&ntilde;ales funestas de la naturaleza
siguen marcando todo el poema, desde la chiririnka, la mosca azul anunciadora de la muerte, hasta el sol que se vuelve amarillo, las nubes del cielo que
se oscurecen, la luna con el rostro enfermo, la tierra que se niega a sepultar a
su Se&ntilde;or. Existe una profunda correspondencia entre el orden social y el mundo natural, y por eso la acci&oacute;n homicida de los conquistadores repercute igualmente en los dos &oacute;rdenes.
Esta producci&oacute;n alternativa a la literatura oficial forma un substrato que
representa un punto de referencia importante para la elaboraci&oacute;n art&iacute;stica sucesiva' a partir del debate que se plantea despu&eacute;s de la Independencia. Pi&eacute;nsese, por ejemplo, en las noticias que nos proporciona Waman Poma a prop&oacute;sito de las fiestas agrarias. El extenso manuscrito de la Nueva Cr&oacute;nica y Buen
Gobierno ha entrado en la circulaci&oacute;n intelectual solamente en nuestro siglo.
La realidad que refleja se puede encontrar todav&iacute;a hoy en los ritos ind&iacute;genas,
modificados a trav&eacute;s de los aportes de la modernizaci&oacute;n, pero al mismo tiempo fieles a sus fundamentos tradicionales.
Con la Independencia y la b&uacute;squeda de una nueva expresi&oacute;n literaria, la
recuperaci&oacute;n del momento ecol&oacute;gico procede a trav&eacute;s de etapas contradictorias. Al comienzo nos encontramos frente a una percepci&oacute;n epid&eacute;rmica del fen&oacute;meno. La ideolog&iacute;a europea del buen salvaje se interpone como elemento
deformador en la lectura de la realidad americana. Se llega as&iacute; a la representaci&oacute;n estereotipada de una naturaleza id&iacute;lica e incontaminada. Pero se trata de
una visi&oacute;n postiza, que no penetra en la aut&eacute;ntica vivencia ind&iacute;gena. En este
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aspecto tambi&eacute;n se manifiestan claramente los l&iacute;mites de la Emancipaci&oacute;n, hegemonizada por la oligarqu&iacute;a criolla y realizada con la marginaci&oacute;n del mundo ind&iacute;gena.
En la segunda mitad del siglo XIX aparecen las primeras manifestaciones
de un indigenismo comprometido con el rescate de la poblaci&oacute;n aut&oacute;ctona. Si
bien es cierto que ellas representan un salto de calidad en la aproximaci&oacute;n a
ese mundo, presentan un enfoque inevitablemente limitado por el paternalismo. Justamente porque no constituyen una expresi&oacute;n directa del mundo ind&iacute;gena, llegan a captar solo el aspecto socio-econ&oacute;mico de la relaci&oacute;n entre el
hombre y la naturaleza.
Con Jos&eacute; Carlos Mari&aacute;tegui y su visi&oacute;n integral de la problem&aacute;tica ind&iacute;gena, se echan las premisas de un nuevo camino. En la &laquo;Sumaria revisi&oacute;n hist&oacute;rica del problema ind&iacute;gena&raquo;, escrita por Mari&aacute;tegui a pedido de la Agencia
Tass de Nueva York y publicada el 16 de enero de 1929 en The Nation, se asoma esta percepci&oacute;n. En lengua espa&ntilde;ola se public&oacute; en el primer n&uacute;mero de
Labor, con el t&iacute;tulo &laquo;Sobre el problema ind&iacute;gena. Sumaria revisi&oacute;n hist&oacute;rica&raquo;.
En las ediciones m&aacute;s recientes de los 7 ensayos de interpretaci&oacute;n de la realidad
peruana, se ha incluido este texto como complemento del ensayo &laquo;El problema del indio&raquo; (Mari&aacute;tegui, 1943). Aqu&iacute; nos interesa sobre todo una afirmaci&oacute;n a prop&oacute;sito del despojo sufrido por los indios a partir de la Rep&uacute;blica:
En una raza de costumbres y de alma agrarias, como la raza ind&iacute;gena, este despojo ha constituido una causa de disoluci&oacute;n material y moral. La tierra ha sido
siempre toda la alegr&iacute;a del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que &laquo;la vida viene de la tierra&raquo; y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente
a todo, menos a la posesi&oacute;n de la tierra que sus manos labran y fecundan religiosamente (Mari&aacute;tegui, 1989: 47).
En el propio texto de los 7 ensayos se repiten estos conceptos fundamentales:
La raza ind&iacute;gena es una raza de agricultores. El pueblo inkaico era un pueblo
de campesinos, dedicados ordinariamente a la agricultura y el pastoreo. Las industrias, las artes, ten&iacute;an un car&aacute;cter dom&eacute;stico y ruraL En el Per&uacute; de los Inkas era
m&aacute;s cierto que en pueblo alguno el principio de que &laquo;la vida viene de la tierra&raquo;
(Mari&aacute;tegui, 1989: 54).
A continuaci&oacute;n, el autor subraya algunos rasgos de la acci&oacute;n transformadora de la naturaleza:
Los trabajos p&uacute;blicos, las obras colectivas m&aacute;s admirables del Tawantinsuyu,
tuvieron un objeto militar, religioso o agr&iacute;cola. Los canales de irrigaci&oacute;n de la sie-
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rra o de la costa, los andenes y terrazas de cultivo de los Andes, quedan como los
mejores testimonios del grado de organizaci&oacute;n alcanzado por el Per&uacute; inkaico. Su
civilizaci&oacute;n se caracterizaba, en todos sus rasgos dominantes, como una civilizaci&oacute;n agraria (Mari&aacute;tegui, 1989: 54).
Por &uacute;ltimo, remata su an&aacute;lisis con una cita del libro de Luis E. Valc&aacute;rcel,
Del Ayllu al Imperio. En ella, el antrop&oacute;logo peruano subraya la concepci&oacute;n
de la tierra como madre universal.
Por supuesto, no captaron la presencia de esta problem&aacute;tica los que durante mucho tiempo propusieron una lectura meramente economicista del autor. Se olvidaron que los 7 ensayos comprenden tambi&eacute;n un trabajo dedicado
al factor religioso, donde se intuye la diferencia entre el culto solar de la alta
jerarqu&iacute;a incaica y el animismo del pueblo andino. A pesar de los conocimientos limitados sobre ese mundo que estaban a su disposici&oacute;n en la &eacute;poca en que
escribi&oacute;, Mari&aacute;tegui percibe certeramente este destino diferente de las dos experiencias religiosas: &laquo;Lo que ten&iacute;a que subsistir de esta religi&oacute;n, en el alma ind&iacute;gena, hab&iacute;a de ser, no una concepci&oacute;n metaf&iacute;sica, sino los ritos agrarios, las
pr&aacute;cticas m&aacute;gicas y el sentimiento pante&iacute;sta&raquo; (Mari&aacute;tegui, 1989: 165).
As&iacute; mismo estos lectores reduccionistas no consideraron que el ensayo que
cierra el libro, El proceso de la literatura, es el m&aacute;s extenso de toda la obra.
Con estas anticipaciones, queda abierto el camino para la recuperaci&oacute;n de la
vivencia aut&eacute;ntica de la naturaleza ind&iacute;gena.
En la obra de Jos&eacute; Mar&iacute;a Arguedas se asiste a la culminaci&oacute;n de este proceso de identificaci&oacute;n. La visi&oacute;n de la naturaleza asumida desde el interior de
la comunidad ind&iacute;gena no es mero contenido, mera referencia documentaria.
Se transforma, en cambio, en un elemento fundamental de la misma forma literaria. Todo un sistema de significados se desprende de una naturaleza que
mantiene una relaci&oacute;n org&aacute;nica y arm&oacute;nica con el hombre. Ya en la primera
colecci&oacute;n de cuentos que publica en 1935, Agua, se advierte esta presencia
(Arguedas, 1983 1). En &laquo;Warma kuyay&raquo; (Amor de ni&ntilde;o), la relaci&oacute;n con los
animales representa la forma de conocimiento decisiva para establecer este v&iacute;nculo entra&ntilde;able. En la parte final del cuento encontramos una s&iacute;ntesis particularmente eficaz de esta intuici&oacute;n, destinada a animar toda la obra sucesiva del
autor: &laquo;Y como amaba a los animales, las fiestas indias, las cosechas, las siembras con m&uacute;sica y jarawi, viv&iacute; alegre en esa quebrada verde y llena del calor
amoroso del sol&raquo; (Arguedas, 1983 1: 12).
Animales, cosechas, siembras y fiestas relacionadas con todos estos elementos de la vida agraria son los fundamentos de la visi&oacute;n del mundo de Arguedas. El cuento que da el t&iacute;tulo al libro ejemplifica claramente la evoluci&oacute;n
literaria en la direcci&oacute;n presagiada por Mari&aacute;tegui. El agua es el objeto de un
conflicto entre comuneros y terratenientes que tiene una precisa base econ&oacute;-
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mica. Pero asume tambi&eacute;n una dimensi&oacute;n simb&oacute;lica, vincul&aacute;ndose con la esfera de lo sagrado. Asimismo, en el tercer cuento del libro, &laquo;Los escoleros&raquo;, la
vaca Gringa que est&aacute; al centro de la contienda con el principal (una figura que
se repite en todos los cuentos) tiene una doble valencia. Por un lado representa las relaciones de poder existentes en el mundo andino, que no admiten que
una pobre viuda posea un animal mejor de los que pertenecen al misti. Pero
dentro del esquema iluminado por las palabras citadas de &laquo;Warma kuyay&raquo;
(Amor de ni&ntilde;o), el animal se carga de significados que se inscriben dentro de
una escala de valores que trascienden el aspecto socio-econ&oacute;mico. Por otra
parte, el papel jugado por los ni&ntilde;os es consecuente con su proximidad m&aacute;s
fuerte con el mundo de la naturaleza y con los animales. La simbiosis entre los
ni&ntilde;os y los animales forma parte de una zona de la narrativa de Arguedas que
representa un conjunto de valores antit&eacute;ticos a la violencia de la sociedad hegem&oacute;nica. Junto con otros seres, ni&ntilde;os y animales constituyen ejemplos de
criaturas desamparadas, que se oponen con su inocencia a un mundo dominado por la brutalidad.
La presencia de los animales a veces se realiza a trav&eacute;s de su evocaci&oacute;n en
el recuerdo, como en el ya aludido cuento &laquo;Agua&raquo;. Entusiasmado por la m&uacute;sica del cornetero Pantale&oacute;n, el ni&ntilde;o Ernesto recuerda &laquo;las fiestas grandes del
a&ntilde;o&raquo;, en particular la hierra de las vacas:
Me parec&iacute;a estar viendo el corral repleto de ganado; vacas alIk'as, pillkas, moras; toros gritones y peleadores; vaquillas reci&eacute;n adornadas con sus crespones rojos en la frente y cintas en las orejas y en el lomo; parec&iacute;a oir el griter&iacute;o del ganado, los ajos roncos de los marcadores (Arguedas, 1983 1: 58-59).
La alegr&iacute;a producida por esta evocaci&oacute;n es tan intensa, que impulsa al ni&ntilde;o a la danza, arrastrando consigo a los dem&aacute;s mak)tillos.
A la misma &eacute;poca pertenecen otros cuentos menos conocidos, reunidos en
libro solo despu&eacute;s de la muerte del autor. &laquo;K'ellk'atay Pampa&raquo;, por ejemplo,
se relaciona en forma muy directa con este tema. Todo el cuento se construye alrededor del v&iacute;nculo entre muchachos y animales. La primera aparici&oacute;n es
la de los patos de altura, las parionas, acompa&ntilde;adas en su vuelo por la mirada
est&aacute;tica de los maFtillos:
i Pariona!
gritaron alegres los ovejeritos.
Erguidos sobre una pata, con la cabeza oculta entre las alas, parec&iacute;an grandes
flores acu&aacute;ticas, de corola blanqu&iacute;sima con manchas de sangre purpurina.
&iexcl;Parionachakuna!
Las voces de los pastores sonaron llenas de cari&ntilde;o y de respeto (Arguedas, 19831:
27).
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Es sintom&aacute;tico, como prueba de continuidad profunda de la obra del autor, el hecho de que la imagen de las parionas vuelva a presentarse en la &uacute;ltima novela de Arguedas. Los patos se asoman en el di&aacute;logo entre los dos zorros:
EL ZORRO DE ABAJO ... El canto de los patos negros que cantan en los lagos de altura, helados, donde se empoza la nieve derretida, ese canto repercute en
los abismos de la roca, se funde en eUos; se arrastra en las punas, hace bailar a las
flores de las yerbas duras que se esconden bajo el &iexcl;chu, &iquest;no es cierto?
EL ZORRO DE ARRIBA: S&iacute;, el canto de esos patos es grueso, como de ave
grande; el silencio y la sombra de las monta&ntilde;as lo convierte en m&uacute;sica que se hunde en cuanto hay.
EL ZORRO DE ABAJO: La palabra es m&aacute;s precisa y por eso puede confundir. El canto del pato de altura nos hace entender todo el &aacute;nimo del mundo (Arguedas, 1983 V: 48).
En el mismo di&aacute;logo, el zorro de arriba invita al zorro de abajo a exponerle la situaci&oacute;n del infierno chimbotano con la palabra de los patos: &laquo;Yanawiku hina takiykamuway atispaqa, asllatapas, Chimbotemanta&raquo;. (Arguedas,
1983 V: 49).
Dejemos por un momento apuntadas estas referencias a la &uacute;ltima novela y
volvamos al cuento juvenil. En la caracterizaci&oacute;n de las voces de los ovejeritos,
es muy significativa la uni&oacute;n de cari&ntilde;o y respeto. Por un lado se confirma el
v&iacute;nculo afectivo entre los ni&ntilde;os y los animales mitificados. Por el otro se agrega una connotaci&oacute;n reverencial, anticipando una actitud an&aacute;loga que vamos a
encontrar m&aacute;s adelante. La palabra respeto es como si preparara el tratamiento
reservado al yayanmachu,. el viejo carnero que gu&iacute;a la tropilla ovejuna:
Nicacha y Tachucha le respetaban, no le resondraban nunca y por las ma&ntilde;anas le ayudaban a levantarse, porque sus piernas entumecidas por la helada y d&eacute;biles por su vejez no le obedec&iacute;an ya como antes.
- Mathu - tayta, ya es hora -le dec&iacute;an-, tu familia tiene hambre.
Abrazaban su cuello corto y grueso y pegaban sus caritas sobre el rostro serio
del carnero-padre.
- El yayan est&aacute; viejo, Tachucha; en la cuesta se cansa mucho -dijo Nicacha
viendo el andar calmado del jefe de la tropa. (Arguedas, 19831: 27-28).
La culminaci&oacute;n de esta visi&oacute;n integrada de los ni&ntilde;os y los animales se encuentra tal ve7: en la plegaria dirigida al r&iacute;o Yanamayu por los dos mak'tillos:
&iexcl;Tayta Yanamayu: no le hagas nada a mis ovejitas, ni a las ovejitas de los
otros; no te enojes por gusto; no seas perro con los viajeros que cruzan K'ellk'a-
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tay-pampa. No hagas llorar a la gente porque la sal de sus ojos te llega y ennegrece tu agua! (Arguedas, ] 983 1: 29).
Como se ve, la invocaci&oacute;n para los animales representa el punto de partida para pedir al r&iacute;o sagrado una actitud benigna hacia el peque&ntilde;o mundo de
los pastores. La relaci&oacute;n afectiva entre los ni&ntilde;os y los animales es la clave de la
armon&iacute;a global de este mundo.
Siguiendo el itinerario de la obra arguediana, una de las p&aacute;ginas m&aacute;s intensas sobre la relaci&oacute;n ni&ntilde;o-animal se encuentra en el cap&iacute;tulo JI de Yawar
Fiesta, que relata &laquo;El Despojo&raquo; de los indios. El robo de los animales provoca una reacci&oacute;n desesperada entre los ni&ntilde;os de la puna:
Los mak'tillos corr&iacute;an junto a los padriJJos, que ese rato dormian en el corral.
Con sus brazos les hac&iacute;an cari&ntilde;o en el hocico lanudo.
- &iexcl;Pillkuchallaya! &iexcl;D&oacute;nde te van a llevar, papacito!
El pillk.o sacaba su lengua &aacute;spera y se hurgaba las narices; se dejaba querer, mirando a los muchachos con sus ojos grandes. Y despu&eacute;s lloraban los mak'tillos, lloraban dclgadito, con su voz de jilguero:
&iexcl;Pillkuchallaya! &iexcl;PilIkucha! (Arguedas, 1983 II: 84).
Es evidente la analog&iacute;a con la escena del cuento ya comentado. La profusi&oacute;n de los afectivos quechua es el elemento m&aacute;s importante de continuidad
entre los dos textos. Pero en la intervenci&oacute;n del narrador para caracterizar el
tono de voz de los muchachos se agrega un detalle importante. Los mak'tillos
lloran &laquo;con su voz de jilguero&raquo;, se dirigen a los animales con expresi&oacute;n animal. En el contexto de la obra de Arguedas esta connotaci&oacute;n sirve para reafirmar la unidad org&aacute;nica del mundo de los seres d&eacute;biles y puros.
M&aacute;s adelante el autor remata la relaci&oacute;n privilegiada entre los ni&ntilde;os y los
animales, despu&eacute;s de haber representado la despedida desgarradora de los indios:
Pero los mak'tillos sufr&iacute;an m&aacute;s; lloraban como en las noches oscuras, cuando
se despertaban solos en la chuklla; como para morirse lloraban; y desde entonces,
el odio a los principales crec&iacute;a en sus corazones, como aumenta la sangre, como
crecen los huesos. (Arguedas, 1983 II: 85).
La doble comparaci&oacute;n que cierra este pasaje resulta de gran inter&eacute;s para
definir la actitud de los personajes infantiles. El odio contra los principales surge de la reacci&oacute;n contra los maltratos infligidos a los animales. Se trata, con
toda evidencia, de un elemento de continuidad con los cuentos autobiogr&aacute;ficos de Agua. Pero m&aacute;s interesante todav&iacute;a es la analog&iacute;a con los procesos vitales que se establece al final. El odio no tiene una proyecci&oacute;n inmediatamen-
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te social, sino m&aacute;s bien biol&oacute;gica. Por eso mismo, tal vez, tiene ra&iacute;ces m&aacute;s profundas.
Ser&iacute;a posible encontrar ejemplos de esta actitud a lo largo de toda la obra
de Arguedas. Pero, por razones de espacio, quiero volver a sus &uacute;ltimos a&ntilde;os
de vida, en primer lugar a los Diarios de El zorro de arriba y el zorro de abajo.
Cuando en el Primer Diario el autor anuncia su suicidio y piensa ahorcarse en
uno de los pueblos de la sierra, expresa al mismo tiempo su voluntad de pasar
los &uacute;ltimos d&iacute;as de vida en compa&ntilde;&iacute;a &iacute;ntima de los animales:
En Obrajillo y San Miguel podr&eacute; vivir unos d&iacute;as rasc&aacute;ndole la cabeza a los
chanchos mostrencos, conversando muy bien con los perros y hasta revolc&aacute;ndome
en la tierra con algunos de esos perros chuscos que aceptan mi compa&ntilde;&iacute;a hasta ese
extremo. Muchas veces he conseguido jugar con los perros de los pueblos, como
perro con perro. Y as&iacute; la vida es m&aacute;s vida para uno. (Arguedas, 1983 V: 18).
Es la rev&eacute;rie de una vuelta a la infancia, a la relaci&oacute;n originaria con el an&iacute;mal que, una vez m&aacute;s y en forma directa, se manifiesta tambi&eacute;n en el nivelling&Uuml;&iacute;stico. El autor nos dice &laquo;conversando muy bien con los perros&raquo;, para aludir a esta simbiosis. Pero en las l&iacute;neas que siguen inmediatamente, se avanza
mucho m&aacute;s en este terreno. En la identidad total, &laquo;como perro con perro&raquo;, se
realiza la aspiraci&oacute;n a la armon&iacute;a con el mundo animal, interpretada como una
vuelta a sus propias ra&iacute;ces. La evocaci&oacute;n de la &laquo;rascada a un cerdo&raquo; desarrolla
la misma sensaci&oacute;n de unidad:
S&iacute;; no hace quince d&iacute;as que logr&eacute; rascar la cabeza de un nionena (chancho) algo grande, en San Miguel de Obrajillo. Medio que quiso huir, pero la dicha de la
rascada lo hizo detenerse; empez&oacute; a gru&ntilde;ir con delicia, luego (&iexcl;cu&aacute;nto me cuesta
encontrar los t&eacute;rminos necesarios!) se derrumb&oacute; a pocos y, ya echado y con los
ojos cerrados gem&iacute;a dulcemente. La alta, la alt&iacute;sima cascada que baja desde la inalcanzable cumbre de rocas, cantaba en el gemido de este nionena, en sus cerdas duras que se convirtieron en suaves; y el sol tibio que hab&iacute;a caldeado las piedras, mi
pecho, cada hoja de los &aacute;rboles y arbustos, caldeando de plenitud, de hermosura,
incluso el rostro anguloso y en&eacute;rgico de mi mujer, ese sol estaba mejor que en ninguna parte en el lenguaje del nionena, en su sue&ntilde;o delicioso (Arguedas, 1983 V:
18).
La reintegraci&oacute;n a la infancia aldeana significa la recuperaci&oacute;n de la animalidad. Desde este punto de vista Arguedas presenta analog&iacute;as con toda una
tendencia de la cultura contempor&aacute;nea. Para ce&ntilde;irnos al &aacute;mbito peruano,
pi&eacute;nsese solamente en C&eacute;sar Vallejo, con su insistencia sobre el hombre &laquo;inmenso documento de Darwin&raquo;. Pero, alIado de estos elementos, se encuentran algunas peculiaridades inseparables de la visi&oacute;n andina del mundo. Tal vez
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sea interesante cotejar la posici&oacute;n de Arguedas con la que se manifiesta en el
mundo occidental. En los &uacute;ltimos a&ntilde;os hemos asistido a un nuevo brote de
estudios sobre la relaci&oacute;n entre el hombre y el mundo animal. Se ha regresado a los caminos abiertos por Sigmund Frued, con trabajos como el cl&aacute;sico caso del peque&ntilde;o Hans. Quiero referirme aqu&iacute; sobre todo a un n&uacute;mero de la revista francesa Traverses dedicado a Les b&eacute;tes. En uno de los art&iacute;culos incluidos
en este n&uacute;mero, el de Gilbert Lascault, aparece todo lo negativo y lo obsesivo que acompa&ntilde;a nuestra visi&oacute;n corriente del mundo animal. En realidad, se
trata de una relaci&oacute;n profundamente ambigua, donde la atracci&oacute;n se mezcla a
la repulsi&oacute;n. El mito de Edipo y la Esfinge es el s&iacute;mbolo de la victoria humana sobre la noche de la animalidad. Pero esta victoria conlleva en s&iacute; misma una
vertiente contradictoria: &laquo;A vouloir abolir l'animalit&eacute; et ses menaces, Oedipe
et I'Occident se perdent por d&eacute;sir de triomphe&raquo; (Lascault, 1977: 29).
Es evidente la distancia que separa este planteamiento de la realidad afectiva y simb&oacute;lica del mundo andino. Desde su ayllu espiritual, Arguedas contempla el mundo deshumanizado de los blancos y advierte, a pesar de todos
sus esfuerzos de integraci&oacute;n, su alteridad inconciliable. El refugio en el mundo animal es el purito de llegada de una condici&oacute;n de sufrimiento e incomodidad que el escritor hab&iacute;a expresado en una entrevista a Sara Castro-Klar&eacute;n:
Cuando fui a Lima la primera vez, sufr&iacute;a por el maltrato a los animales ( ... )
Frecuentemente ten&iacute;a temor de salir por no ver este espect&aacute;culo pues yo estimaba
mucho a los animales y el sufrimiento de ellos me causaba m&aacute;s l&aacute;stima que el de
los humanos. Yo estaba contagiado de los indios que tienen confraternidad con los
animales. Ahora, yo no s&eacute; si estas cosas sean &uacute;tiles sentimientos, como &eacute;ste de los
personajes que lloran por sus animales e incluso les hacen cantos. Incluso la gente
&eacute;sta de la zona de Lucanas, a&uacute;n los mestizos, y por supuesto los indios, cuando hablan de sus caballos, sus burros, dicen &laquo;mi familia&raquo; (Castro-Klar&eacute;n, 1975: 49).
La culminaci&oacute;n de este proceso se encuentra tal vez en los poemas en quechua escritos en los &uacute;ltimos a&ntilde;os y publicados p&oacute;stumamente bajo el t&iacute;tulo
Katatay. En el poema &laquo;Huk doctorkunaman Qayay&raquo; (Llamado a algunos
Doctores), encontramos algunos versos reveladores:
&iquest;Imamantaq ruwaqa &ntilde;utquy? &iquest;Imamantapunim ruwasqa sunquypa waqaq aychan,
taytallay ducturkuna?
Mayukunam qaparichkan, mana chay ducturkunapa aypanan manchay uku, manchay qori
tuta, qollqituta qaqakunapa chaupinpi;
chay qori qollqi tuta rumimantam &ntilde;utquy, umay, diduypas.
(De qu&eacute; est&aacute;n hechos mis sesos? &iquest;De qu&eacute; est&aacute; hecha la carne de mi coraz&oacute;n?
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Los r&iacute;os corren bramando en la profundidad. El oro y la noche, la plata y la noche temible
forman las rocas, las paredes de los abismos en que el r&iacute;o suena;
de esa roca est&aacute;n hechos mi mente, mi coraz&oacute;n, mis dedos. (Arguedas, 1983 V,
252-253).
A trav&eacute;s de este proceso de adhesi&oacute;n entra&ntilde;able a la naturaleza por medio
del lenguaje, se produce un encuentro y una s&iacute;ntesis entre la dimensi&oacute;n ecol&oacute;gica y la dimensi&oacute;n po&eacute;tica. En esta aut&eacute;ntica ecolog&iacute;a de la literatura se realiza en el terreno art&iacute;stico la uni&oacute;n de una visi&oacute;n del mundo, fundada en la relaci&oacute;n comunitaria con la tierra y la percepci&oacute;n del tejido simb&oacute;lico que la sustenta. Desde este punto de vista, se trata de la recuperaci&oacute;n m&aacute;s integral del
patrimonio ind&iacute;gena. La obra de Arguedas, por eso, se presenta como una encrucijada dentro de este itinerario. Por un lado, se transforma en clave de lectura que ilumina toda la literatura andina del pasado. Por el otro, es un punto de referencia imprescindible para la b&uacute;squeda de nuevos caminos en la literatura de hoy. t
OBRAS CITADAS
Apu Inca Atawallpaman, Apu Inca Atawallpaman, Eleg&iacute;a quechua an&oacute;nima, recogida por J. M. Farf&aacute;n, traducci&oacute;n de J.M. Arguedas, Lima, Juan Mej&iacute;a Baca &amp; P.L.
Villanueva Editores, 1955.
Arguedas, J. M., Obras completas, Lima, Editorial Horizonte, 1983.
Castro-Klar&eacute;n, S., &laquo;Testimonio sobre preguntas a Jos&eacute; Mar&iacute;a Arguedas&raquo;, Hispam&eacute;rica,
a&ntilde;o IV, No. 10, 1975, pp. 45-54.
Cieza de Le&oacute;n, P., Cr&oacute;nica del Per&uacute;, Primera Parte, Introducci&oacute;n de F. Pease G.Y.,
Nota de M. Maticorena, Lima, Pontificia Universidad Cat&oacute;lica del Per&uacute;, 1984.
Garcilaso de la Vega, Inca, Comentarios Reales de tos Incas, Pr&oacute;logo de A. Mir&oacute; Quesada S., Bibliograf&iacute;a de A. Tauro, edici&oacute;n al cuidado de C. Pacheco V&eacute;lez, Lima,
Banco de Cr&eacute;dito del Per&uacute;, 1985.
Guam&aacute;n Poma de Ayala, F., El Primer Nueva Cor&oacute;nica y Buen Gobierno, edici&oacute;n cr&iacute;tica de J.V. Murra y R. Adorno, traducciones y an&aacute;lisis textual del quechua por J.
L. Urioste, M&eacute;xico, Siglo XXI, 3 tomos, 1980.
Lescault, G., &laquo;Douze bribes de b&eacute;stiaires apeu pres contemporains&raquo;, Traverses, Paris,
No. 8, mail, 1977, pp. 19-33.
Mari&aacute;tegui, J. C., 7 ensayos de interpretaci&oacute;n de la realidad peruana, Lima, Biblioteca
Amauta, 1943; XLVed., 1989.
Montoya, R. E. Y L. Montoya, La sangre de los cerros. Urkukunapa (Antolog&iacute;a de la
poes&iacute;a quechua que se canta en el Per&uacute;), Lima, Centro Peruano de Estudios Sociales-Mosca Azul Editores-Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1987.


                            

                        
                        
                    

                    
                        
                            
                                Documentos relacionados
                            

                            
                                
                                    
                                        
    
        
            [image: RK-01-Documentos.pdf]
        
    

    
        
            RK-01-Documentos.pdf

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: Cuniraya Huiracocha y Cahuillaca El encuentro entre Huatio y Lúcuma]
        
    

    
        
            Cuniraya Huiracocha y Cahuillaca El encuentro entre Huatio y Lúcuma

        
    




                                    

                                
                            

                        

                    
                


                
                    
                        

                        
                            
                                
                                
                                    
                                    Descargar
                                
                            

							
								
									
										Anuncio
									
									


								

							

                            


							
                            
                            
                                
                                    
                                        Anuncio
                                    
                                    


                                

                            
                        


                        
                    

                

            

        
    
    



    
        
            
                
                    Añadir este documento a la recogida (s)
                

                
                    
                
            

            
                
                    
                        Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
                    

                    
                        
                            
                                Iniciar sesión
                            
                            Disponible sólo para usuarios autorizados
                        
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                                Título
                            
                            
                        

                        
                            
                                Descripción
                                
                                    (Opcional)
                                
                            
                            
                        

                        
                            
                                Visible a
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Todo el mundo
                                    
                                

                                
                                    
                                    
                                        Solo yo
                                    
                                

                            
                            
                                Сrear colección
                            
                        

                    

                

            

        

    





    
        
            
                
                    Añadir a este documento guardado
                

                
                    
                
            

            
                
                    Puede agregar este documento a su lista guardada
                

                
                    Iniciar sesión
                
                Disponible sólo para usuarios autorizados
            

        

    




                

            

            
        
    





    
        
            
                
                    
                        
                            
                                Productos
                            

                            
                                
                                    Documentos
                                
                                
                                    
                                        Fichas
                                    
                                
                                
                                

                                
                                
                                    


                                
                            
                        

                    


                    
                        
                            
                                Apoyo
                            

                            
                                
                                    Demanda
                                
                                
                                    Socios
                                
                            
                        

                    

                


                
                    
                        © 2013 - 2024 studylib.es todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños
                    


                    
                        
                            GDPR
                        
                    
                        
                            Privacidad
                        
                    
                        
                            Términos
                        
                    
                

            


            
                
                    
                        Hacer una sugerencia
                    

                    ¿Encontró errores en la interfaz o en los textos? ¿O sabes cómo mejorar StudyLib UI? Siéntase libre de enviar sugerencias. ¡Es muy importante para nosotros!

                    
                        Añadir comentarios
                    
                

            

        

    




    
        
            
                 

                
                    
                
            

            
                
                    Sugiéranos cómo mejorar StudyLib
                


                
                    (Para quejas, use
                    
                        otra forma
                    )
                


                
                    
                    
                        
                    

                    
                        
                            
                                Tu correo electrónico
                            
                            
                                Ingrese si desea recibir respuesta
                            

                            
                        

                        
                            
                                Nos califica
                            

                            
                                
                                1
                            

                            
                                
                                2
                            

                            
                                
                                3
                            

                            
                                
                                4
                            

                            
                                
                                5
                            

                        

                    


                    
                        
                            Cancelar
                        
                        
                            Enviar
                        
                    

                

            

        

    






















    





[image: ]










