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A continuaci6n, damos a conocer varias cartas de Arguedas recientemente en- 

tregadas por sus destinatarios al Archivo Jose Maria Arguedas de la Biblioteca 

Central de la Pontificia Universidad Cat6lica del Perti, que se ha formado con 

las donaciones de documentos y cartas de Arguedas que hiciera, primero, Ale- 

jandro Ortiz Rescaniere y luego, John Murra, la mayoria de los cuales ya han 

sido publicados por el Fondo Editorial de esta misma Universidad. 

Gracias al apoyo del Rectorado de esta Universidad y de la Direcci6n de 

la Biblioteca Central, quienes han estado interesados en preservar valores y ri- 

quezas trascendentes, el Archivo JosC Maria Arguedas ha ido incrementindose 

con importantes documentos de Arguedas y sobre Arguedas; una muestra de 

ello son las cartas que ahora presentamos. 

Se trata de cuatro cartas del escritor dirigidas a Fernando de Szyszlo, entre 

1958 y 1964, y un oficio que firma en tanto Director de la Casa de la Cultura; 

una carta a Blanca Varela, de 1962; cuatro cartas a Mario Vargas Llosa escri- 

tas entre 1964 y 1969; cuatro, al arque6logo Duccio Bonavia, entre 1962 y 

1964, y una mis, a pedido de Bonavia, dirigida al Ministerio de Relaciones 

Exteriores; una carta a HaydCe Castagnola, de 1964 y; finalmente, una postal 

al medico gastroenter6logo GermBn Garrido Klinge, de 1958. 

Enterados por nosotros de la existencia del Archivo JosC Maria Arguedas, 

10s propietarios de las cartas juzgaron conveniente entregirnoslas para su con- 

servaci6n a fin de contribuir a1 mejor entendimiento y difusion de la obra de 

tan destacado personaje de la cultura peruana. 

* Encargada del Archivo Jose Maria Arguedas de la Pontificia Universidad Catolica del 
Perk 
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Por ello. debemos agradecer a cada uno la confianza depositada en noso- 

tros y SLI generosidad por donarnos los docurnentos y pemiitirnos su publica- 

ci6n. Agradecemos. por igual niotivo. a la Sra. Sybila Arredondo. quien nos 

ayud6. adeniris. a descifrar varias palabras ilegibles y a precisar escritos o per- 

sonajes aludidos. 

Cuestiones de orden nos llevan a presentar las cartas de acuerdo al tema y 

a los destinatarios. En primer lugar, presentamos I s  cartas a personajes vincu- 

lados al arte y a la literatura. El orden de apurici6n es alfrlbktico. Las cartas de 

Argueclas a Fernando de Szyszlo y a Mario Vargas Llosa est5n precedidas de 

testimonios de los niisnios respecto a st1 relacion con el autor. Dichos testimo- 

nios fueron verticlos y puhlicados anteriorniente y. al igual que las cartas. ilus- 

tran pormenores cle la relacion. 

Es importmte destacar que. en las cartas ri Fernando cle Szyszlo. Arguedas 

pone en eviclencia una preociipacion central en su vida: el clestino de la cultu- 

ra l ;~ t i~ io ;~~~ ie~- i c ;~~ i ;~ ,  al que estri unido el destino de la cultura peruana y. dentro 

de ella. el cle la anclina. En la carta clue le escribe luego de finalizar sus estu- 

dim en Europa y cle Ilegar a R i o  de Janeiro, ciudad clue Szyszlo le habria des- 

crito con entusiasnm. comenta impresionado la amabiliciad que ha notado en- 

tre sus habitantes. Advertir interrelaciones sociales distanciadas clel clilculo y 

el pragmatismo motiva la pregunta que dirige a su amigo artista: 

i N o  puede la cultura latinoariicricana rnantener a travCs de totlo su t'uturo desarrollo y 

per-fcccionaniiento estc ripo tlistinto de relacrtin ente los hombres. rn4s c i l ido .  m6s cor- 

dial. mris int i rno clue el  cnc;~sil larniento fatal, e l  aislamiento creciente en que parece 

conclurr e! occide:,:al'? 

Esta interrogante tiene asombrosa actualidad ante los fenonienos de globa- 

lizaci6n que vivimos. La preocupacion que la motiva es luego desarrollada 

por Arguedas en la ponencia qne titul6 "La cultura: un patrimonio dificil de 

colonizar" presentada en el XXXVII Congreso International de Americanis- 

tas, realizado en Buenos Aires, en setiembre de 1966. Acudio al evento, preci- 

samente en conipaiiia de Fernando de Szyszlo y cle Francisco Mir6 Quesada, 

qnienes cornpartian -y comparten- con Arguedas la necesidacl de defender 

las singul;~ridades culturales, la necesiclad de entrar a1 proceso cle univers a I '  ~ z a -  

ci6n marcado por Occidente al aportar -y conservar- los elernentos pro- 

pios, la necesidad de considerar la autenticiclad como u n  valor clue solo se lo- 

gra afianzlindose en las raices y en la tradici6n, cle la propia cultura. Esta 

misma posicicin es aun defendida en foros y conferencias por Fernando cle 

Szyszlo, yuien ve en el arte u n  refugio y una posibiliclacl cle revertir la tenden- 

cia a la liomogenizacitin cultural clue ucomp;uiia a la globulizaci6n. 
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Presentamos, luego, la carta de Arguedas a Blanca Varela precedida de un 

articulo que ella escribi6 en 1962 sobre la importancia de su amigo en el seno 

de la cultura peruana y latinoamericana. Era necesario reproducirlo para en- 

tender el contenido de la emotiva carta que entonces CI le dirigi6. 

Las cartas de Arguedas a Mario Vargas Llosa contienen revelaciones acer- 

ca de su estrecha relaci6n con el escritor andino; acerca del afecto -casi fi- 

lial- que Arguedas le profes6, unido a una correspondida admiraci6n. En una 

de ellas, Arguedas comenta a Vargas Llosa un importante articulo sobre la 

obra arguediana que acababa de publicar el joven escritor en la revista Mar- 

chcr de Montevideo -el mismo que luego publica aqui la revista Visidrz clel 

Perk---.' Era la segunda publicaci6n que Vargas Llosa dedicaba a la obra de  

Arguedas, piles la primera apareci6 en 1955. 

Con el titi110 de "Arguedas descubre al indio autCnticon, Vargas Llosa cles- 

taca en 1964 valores fundamentales de la producci6n literaria -y antropol6- 

gica- del escritor andino, valores que, estima, aparecen por prirnera vez en 

las letras peruanas. Consideranlos importante recordarlos ahora para situarnos 

mejor frente al contenido de las cartas. 

Vargas Llosa sostiene que es reciCn con Arguedas que el indio ingresa en 

la literatura peruana. Ello ocurre porque, a diferencia de otros escritores repre- 

sentantes de distintas corrientes literarias -modernistas, hispanistas y aun in- 

digenistas-, Arguedas tiene un conocimiento profundo del indio y del mundo 

andino por haberlo vivido directamente: "habla de la sierra como de si mis- 

mow. A su experiencia y conocimientos, se suman extraordinarios dotes de  

creador, de alli la importancia de su obra. Tales mkritos hacen que Vargas Llo- 

sa lo ubique al lado de Vallejo en tanto iniciadores de la literatura propiamen- 

te peruana. Arguedas y Vallejo habrian logrado superar las contradicciones de 

la literatura existente hasta entonces. De esta manera, Vargas Llosa otorga in- 

directamente a Arguedas la misma ubicaci6n que anteriormente habia concedi- 

do MariBtegui a Vallejo dentro del proceso de gestaci6n de la literatura perua- 

na. MariBtegui sostenia que, en el proceso de la literatura en el Perli, la poesia 

se iniciaba con Vallejo por ser el primer poeta que expresa con autenticidad al 

indio. Lamentaba tambiCn Mariitegui, que aun no existiese un equivalente de 

Vallejo al interior de la narrativa; este vacio en la literatura obedecia a que no 

habia brotado alin el narrador que, proviniendo del ande, pudiese expresar con 

autenticidad el problema del indio. El articulo de Vargas Llosa demostraria, de 

I No habiendo conseguido la version de Mnrchn, trabajamos con la versi6n que se publica 

aqui. con igual titulo, en Visidrt rlel Perhi 1 .  Lima. agosto de 1964, pp. 3-7. 
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manera indirecta. pero con incuestionables fundamentos. que Arguedas habia 

llenado este y otros vacios. 

Conocimiento. esperiencia y adhesion al mundo andino. ademis de dotes 

literarios. perniiten a Arguedas que su obra sea pura. en el sentido clkico,  en 

tanto "busqueda simultfinea de la belleza y la verdad" y. al mismo tiempo. tes- 

timonial. Segun Vargas Llosa. 10s aportes de Arguedas no son solo formales 

-destinados a Iograr la impresicin de autenticidad que nos ofrece- sino de 

fondo: estos obedecen a sus conocimientos de la realidad social andina: es el 

primer escritor que describe al indio "como es en realidad: un ser multiple". 

Gracias al testimonio de Arguedas, podemos conocer las caracteristicas de la 

personalidad del indio. quien 

[ . . . I  no es obsecucnte. ni servil. ni mcntiroso. ni hipocrita. pero su conducta lo es  en de- 

terminadas circunstancias y por nccesidad [ . . . I  en la vida interna de la comunidad el in- 

dio no se humilla jamas. abornina de la mentira p tiene la religion del respeto a las nor- 

mas morales que se ha dado. 

Pero Arguedas nos descubre, ademfis, el verdadero sentido de la actitud 

del indio frente al blanco al revelarnos el mundo de sus suefios y arnbiciones 

escondidos en su alma. Al espresarnos esta comple.ja realidad, sostiene final- 

mente Vargas Llosa, Arguedas revela, asimismo, el verdadero sentido de los 

procesos de transculturaci6n, occidentalizaci6n del indio e indianizacicin del 

blanco. 

Este conjunto de apreciaciones sinceras, apasionadas y profundas sobre la 

trascendencia de Arguedas sor? recibidas ccn cariiio, gratitud y reconocimiento 

por el aludido, sentimientos que aparecen constantes hasta su muerte, como 

apreciarernos en las cartas. 

Luego, presentamos cartas de Arguedas a Duccio Bonavia y a Haydee 

Castagnola cuyo contenido est6 directamente vinculado a la arqueologia y la 

etnologia pe r~~anas  e, indirectamente, a la politica local. Ellas evidencian que 

anibas disciplinas constituyeron una preocupaci6n fundamental en la vida de 

Arguedas. 

En estos casos, tambiCn anteceden a las cartas testimonios de 10s destina- 

tarios. El de Duccio Bonavia ilustra aspectos poco conocidos de la relaci6n de 

Arguedas con la arqi~eologia peruana. Por esta misma raz6n, consider6 nece- 

sario confeccionar niuchas de las notas explicativas que acompafian las cartas 

que nos entregb. 

Es interesante destacar que, en las cartas a Bonavia, Arguedas no solo de- 

muestra su interds autentico por la arqueologia y por la marcha de los rnuseos, 

en tanto medios destinados a lograr el gran objetivo de revalorizaci6n de la  
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cultura andina, pasada y actual, sino que se evidencia su entrega total a cada 

uno de 10s proyectos que emprencie desde sus diversos puestos laborales. Ello 

signific6 la lucha diaria con el elemento humano, contra intrigas y personalis- 

mos. Y en este afin nos descubre otro rasgo caracteristico de su personalidad 

-que es reconocido y comentado por CI en una de las cartas a Vargas Llo- 

sa-: su modestia. Vargas Llosa habia mencionado su "conmovedora modes- 

tia". Ella, en efecto, se hace evidente en SLI prjctica laboral diaria. En medio 

de un ambiente de trabajo marcado por la cornpetencia, destaca su falta de in- 

teres por la figuraci6n o el reconocimiento. Dedica, por el contrario, energia y 

fuerzas en solucionar las relaciones de sus colegas, entorpecidas por estos in- 

tereses tan ajenos a CI. Tat actitucl determina su permanente inclinaci6n por 

identificarse, ayudar o favorecer a las personas a quienes percibe con algiln 

tipo de marginaci6n o poco populares. TambiCn se aprecia, en estas y en las 

demis cartas de esta Cpoca, el malestar causado por la injerencia de la politica 

partidaria en la marcha institutional. 

Dejamos para el final, la postal que Arguedas dirige a su medico, el gas- 

troenter6logo Germin Garrido Klinge, precedida igualmente de un interesante 

testimonio sobre algunos contenidos de las dolencias neurofisi6logicas que 

pacleci6 el escritor desde temprana edad. 

Como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, reiteramos ahora las 

consideraciones que nos produce siempre publicar cartas personales, especial- 

mente cuando en ellas se alude a terceras personas. No es nuestra intenci6n 

crear resentimientos, por eso recordamos que, en estos documentos, general- 

mente se vierten opiniones y comentarios motivados por cuestiones afectivas 

ante determinadas circunstancias; en ellos -como en la mayor parte de las 

relaciones humanas-, influye decisivamente la percepcion que se tiene del 

interlocutor. 

De todas maneras, consideramos que es justo brindar este mismo espacio 

y nuestra asistencia desinteresada a quienes deseen comentar o corregir alguna 

alusion en las cartas que pirblican~os ahora. Es solo la necesidad de conocer 

cabalmente a un autor tan complejo y trascendente para la cultura peruana que 

nos lleva a compartir con lectores y estudiosos 10s mencionados documentos. 

Con la publicaci6n de estos documentos, esperamos llamar la atenci6n de 

todas aquellas personas que aun posean cartas de Arguedas para que se ani- 

men a entregirnoslas en custodia. Estas quedarh bien cuidadas en un lugar 

especialmente aconciicionado para la conservation de documentos antiguos, 

con la reserva adecuada -si asi lo decidiese su propietario, como ya se han 

dado casos- o con las facilidades para su consulta y difusibn, tal como las 

que ahora presentamos. 
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Querenios. finalmente. agradccer -y reconocer n ~ u y  enfaticamente- la 

obra realizada por la Dra. Mildred Merino de Zela al frente del Repositorio 

Jose Maria Arguedas del Institute Riva-A$ero. Con singular visi6n sobre la 

trascendencia de este escritor. inicio la tarea cle recopilacion y ordenamiento 

de su obra y nos traz6 13 ruta a seguir en favor de la cultura peruana. 

1. ARGUEDAS Y FERNANDO DE SZYSZLO 

1 . 1  Testimonio de Fernando de Szyszlo2 

EI era 14 aiios mayor que yo. Es clue en la peiia Pancho Fierro todos eran mu- 

cho mayores. Sebastijn Salazar Boncly me present6 a Jose Maria. lo encontra- 

mos en una libreria maravillosu, en el jir6n Carabaya, que se Ilamaba Credito 

y Editorial Ayza. a h i  caia todo el mundo. Yo no sabia que el vivia en mi ba- 

rrio. Nos invit6 a la peiia y luego fuinios sien~pre, asi pude conocer lo maravi- 

Iloso que era Josd Maria. Ya estaban publicadas A g ~ r n ,  Y L I I ~ Y I I .  Fiestct,  pero n o  

las habia leiclo. Jose me enseiio lo que era el pueblo indigena peruano. el de 

hoy. el clue estri vivo. Conoci los cantos, la musica del Ande: el public6 u n  li- 

bro clue se Ilamabn Cuncio11e.s j. Clrerztos clrl plrehlo q~rec l l~r~i .  que es linclo. 

Tocaba maravillosamente la guitar-ra. Para mi lo quechua era lo precolombino, 

eso lo tenia ciesde antes, pero no estaba al tanto del niundo clue me mostr6. 

Sin embargo, Jose no tenia inter& por lo precolombino: la peiia Pancho Fierro 

era el interes por el Peril quechua vivo, de las tradiciones y bailes actuales. 

Creo que ahi hubo una buena interconexi6n. En la peiia comenzaron a apare- 

cer huacos y nosotros supimos apreciar el arte popular. La colecci6n de Alicia 

Bustarnante -la hermana cle Celia, su esposa- era inolvidable. Luego Celia 

regal6 la mitad a la Casa de las Americas y la otra mitad al Museo de San 

Marcos. 

- Por q~lk  lo q~rrri~r tr~rlro? 

- Por el candor, poi- la inocencia que tenia. Era u n  hombre puro. tlel campo. 

el buen salvaje de Rousseau. Claro clue habia leiclo novelas del siglo XIX, 

pero no era una persona versada en literatura. El me conto que cornenzci a 

leer Los 111i.vernh1e.s. en Puno. Su interes era m;is bien el folklore. Por eso 
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fue horrible que Cortizar lo atacara. JosC era una persona desprevenida, 

huCrfana, eso file terrible para 61. Las cosas lo afectaban tremendamente 

[...I 

1.2 Cartas de Jose Maria Arguedas a Fernando de Szyszlo 

a) Nota manuscrita' 

[I9581 
Querido Gody: (; Recibiste rni ccrrtn? Desecrrnos urzu foto cle Don VicerzteJ 

y te 10 s~licitcrt~os. Te exrrcrtianzos sien~yra. Esturnos en Sirpe. Te potzgo es- 

ters lineas clesrle 10 ccr.scr rle Mogne'. Acnho de tvcibir el primer ejerrlplor 

rle "Los rios proji~nclos". 

Un ~brcrzo cr B ~ C N  y er ti. 

Jose' Mcrricr 

Littzcr, 11 cle cliciettlbre de 19.56' 

Qlrerido Gocly : 

Se me hurl yascrclo 10s rlirrs iizserzsiblenzente. Habicr decicliclo escribirte 

en clrrrnto llegrrrcr cr Litnet, per0 se me ~cumularon  pcrpeles y correspon- 

elencia interncrcional que no se Izcrbic~ contestcrclo; luego llegcrrorz Celicr y 

Alicin y h~rbo que errreglor la ccrscr; total, husra uhorcr. 

Recibi ~ L L  rn~ly cariiioscr y OIIOrtLIIZN CUI-~CI  en Mcrcirirl. A peslrr cle lcr ex- 

perierzcicr de E~lropcr me aturclen sienzpre Ins ciudcrdes grcrncles; tenzicr en- 

frerztarme a Rio sin crlglin crusilio. Feliztnente (10s etnpleaclos cle ler Air- 

FI-ernce nze crterzclierorz con ~rrzcr solicitud increible. Firitnos a1 hotel "0 
Globo" y cotno sdlo crlquil~bnn circrrtos con pensicjn me llevcrron o otro 

clel centro, el "0 key"; ellos ttzismos tne cambiaron clinero y rne clejcrrotz 

instcrlcrclo, clespue's cle haberrne cargado con toelas nzis t?zcrletas en s~r pro- 

pio cruton~cjvil. Algo rmry l~ti~zo~rt?~eric~rno. Conzo llegue' tenzprcrno pilcle re- 

3 La nola esti  escrita en papel akseo y no tlcne fecha. pero, por el conrenido. puede corres- 
ponder al verano dc 1958. 

4 Vicenre Szyszlo Vurelo. hijo mayor de la pareja. 

5 La carla esti en papcl tnembretado del lnsriruto Panamesicano de Ceografia e tlisroria. 
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correr lcr ciirclercl N tnis crnchas. CnnzinP crlgo I I I ~ S  cle siete lzoras en it11 es- 

taclo inelescripible cle ~legricr. ;Que ci~rclcrcl! Slrhi n ilncr fcr~vlcr, beg6 cr irn 

prier-to qrre hcry cletreis cle lo colincr y de erlli reg!-ese' en un frrntcistico trcrn- 

\,in. Ibtr per~sanclo eil foelos 10s seres clirericios. y tne ocorcle' i1111y especicrl- 

tneirte cle ti. /Mi pensatniento centrcrl ercr este: LIVO p e d e  10 crrlturcr lnrirlocr- 

~ n e r i c i ~ n ~ ~  ir1mltener CI ~ ~ C I I @ S  rle toclo s~r jirtirro rlese~rrollo !. pe~ecciotrerrniento 

este t i p  tlistirlto ele rrlcrcidn erltre 10s I~onrbres, incis cciliclo, incis cordicrl, nrds 

itrtiino qrle el er~cc~~sillc~~r~iei~to .fcrtcrl, el c~is l~~n~iento  creciente en qire pcrrece 

concllrir el occiclcntcrl.? No riene por ( / L I P  ser rrn fin inelirclible cle lo civi1i:cr- 

cio'il el ii~cli~~idrrcrlist~ro y in reserver. -Y tonie I I ~ N  rioters p r o  iri1 ~rticirlo 

qrle en ese rnornei~to pense escribir, corw continiiucio'n cle rrri err-tic~llo so- 

Dre Pcrris; tlebicr "intit~~lert-se ": " Puris y Rio ".' Pero estir~~e cle rtlnln suer- 

te. A1 .s~~b.~ig~riente clio lcr ternper-crt~~rcr slrbio' rnon.striro.scrr~rerlre, linsrcr 4.3 a 

lcr sonrbrcr y rne eilferrne. Tulv qire grrar~lcrr reposo y carnDior7ne de hotel y 

pertli ccrsi dos tlicrs cle rrii cr r t ic~r l~jo  sobre Paris. Me siento elfririco por- 

qrte he recibiclo las md.s ccrririosers fe1icitc1cioire.s por este trrrhcrjo. Ccrrtu- 

cho7 rne llevd uncr a 10 cnscr, por escrito, porclrre reinid iro encor~trarrne; 

C~r l i tos  R N C / ~ N ~ N Z % I ) Z P  envio otrcr conr~lovec/orcr y recibi'e~lgui~n,~ /lcrrncrdcr.s 

re1efo'nica.s: Estoy piles feli:, piles creo hcrber pery~do ~ n i  rrib~rto LI Ptr1.13, y 

.si yueclo, volvere' un poco cotrlo quiet1 her conelrristaclo nwclicrirte pcrgn j~1.s- 

rcr s~r derecho u go:crr de ese pcrrcriso. firr~rbikrr te cligo elire inuero si no lo- 

y rn escrihir ulgo .sobre e m  n~restrcr iri~iverscrl perrrin corniin. Murc &re gentili- 

sirno, un ver~lcrclero ccrrncrrcrclc~, conrnigo. Le escribi cle Mnclrid crcl\~irtihclole 

que me verier en I N  necesitlrcl cle pedir $11 cru.rilio, por e.se inlvncible tetnor 

qire siento hacicr lcrs yr-crnc1e.s cilrd~rdes. A Clcri-it0 1 1 0  pucle l~erlrr. Pero no 

importn; vi otras igunlcs que elln y a h  mejore~. ;Que' neyritas, Go&! He 

siclo rlicho.ro con ver1a.s. Tuve IN  szrerte cle encontrartne Lrna noche con un 

grcrn ccrrnc/vcrl que representabon en I N  ccrlle pcrra uncr pelicula. Es incles- 

criptibie. jQ~re'j7ore.s rnisterioscrs, tan llenns cle lcr sabicr cle 10.7 dr-boles y 

cle 10 ti err^ sotz I N S  negritns! ;QcrP rn~lnclo ese cle Rio. tern nuestro! 

Cornprendo perfectcrniente lo frrerre clue hn cle st2r pcrrcr ti 10 vie/(/ eritre 10s 

gringos. Siil tl~rclcr el rncryor- peligr-o que oinennxr cr ler lzlrrrrcrnicl~tl es el 

rnc~tericrli.st?io Dr~rtcrl. In pro.speridcrc1 econcimiccr ~ O I I I N C ~ N  cotno iii~ico .fill, 

coi~ro h i c o  ideal. Incl~rso Izay 1 1 r i ~ r  np~restcr rtlortcrl entre 1c1.s porencias ino- 

6 Argi~ctlns no Ilego n publicar tal arriculo. 

7 Se  rrara dcl ohrcnomhl-c tic st1 anligo Luis Mir6 Qucsatla G;~rlancl. 

X Se I-cl'iere pl-ohahicnicnre ;)I critico tic a r e  Carlos Kodrigucz Saavcclra. 
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yores para encaclenar el espiritu a esta empresa. La "cultiira" es uncr em- 

presa a la qiie se le cleclicarz sdlo palabras demagdgicas. Qu t  hacer? El 

progruma clue te plcrnteas es vcrliente y honraclo. Me halager que me lo ha- 

yas comunicudo. Tiemblo ante caclcr caso cle artisra que se vende, que em- 

pefia su almu parer ganar dinero y comodiclad que acerbardn por piidrirlo 

mds pronto. Creo que he llegado a atnar, acaso con exceso, mi bien ama- 

da pobreza. Te confieso que me siento bien en 10s siicios dmnibus de 

Lima, junto a 10s cholitos y zatnbos. Me parece qiie mi no me faltarcin 

niincel lo qiie en m i  hay cle hiirnilclacl y de popular: Her de ser espantoso 

creerse distinto y mejor que ellos. 

Son otras c o w s  las que uno sitfre aqui. Hcrce poco escribi un articiilo 

sobre irncr "novela" con qiie Sofocletoy gund el conciirso Mejia Bacu."' 

Sebastidn y Mejio hicieron lo iinposible para qiie no scrliera; y como su- 

lid, le quitaron la palabru a Artiiro Salazcrr" qiie se empefid en la piibli- 

cacidn. Desputs se han fcrbriccrclo respuestas cr mi crrticulo, pero a m i  no 

me publican ya lo que escribo parcr contestcrr cr qiiienes cdmodatnente me 

utribiryen tochs 1crs ideas y girstos que se les dn la guna. Estcrmos todavia 

en la barbcrrie o "pior" qire untes. ;Qu& le hcrremos! Sofocleto es cihora 

iina especie cle dictaclor de 10s nos iinicos periddicos cle Lima, a pesur de 

que ambos periddicos son enemigos inortales entre s i  Es crlgo descomir- 

n d .  

M iina foto del ccrballeriro Vicente. Es un sitjetazo, una especie de Htr-  

ciiles chiquito. Ya me explico la felicidad de 10s padres. Me dice Nelly" 

clue B l o n c ~  ha residtncfo irna moclre modelisirncr, que no sale a h  puditiz- 

dolo hcrcer, porque prefiere ciiiclar o su pequefio. Muy bien. Nosotros, con 

el matrimonio de Niter," nos hernos queclado sin hijos y chochcrrnos algo 

penscrndo en 10s hijos de 10s mnigos. Inks Lucinda me amaba mucho y es- 

9 Sobrenonibre del humorista Luis Felipe Angell. 

10 El articulo mencionado por Arguedas que comenta la novela La tierra prornetida de Luis 
Felipe Angell es "iUna novela sobre las barriadas?". En La Prensn. Lima, 4 de diciernbre 
1958. pp. 10. Este articulo dio lugar a una serie de publicaciones de diferentes escritores y 
criticos. Arguedas escribe un segundo articulo, con similar titulo, tambikn en La Prensa, el 
23 de diciembre de 1958, pp. 16. 

I I Se refiere a Sebastian Salazar Bondy. a Juan Mejia Baca y a Arturo Salazar Larrain, perio- 
dista y pariente politico de Arguedas. 

12 Se refiere a Nelly Varela, cuiiada de Szyszlo y madre de las niiias que rnenciona luego: 
Inks Lucinda y Ver6nica Sarria Varela. 

13 Nita Zapata Bustamante. sobrina querida de Celia y Alicia Bustamante 
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Littrn. 13 cle clici~rrtbr-e cle 1939 

Esroy ~rsorr~hrwclo tie hober rlej~clo poscrr tnt~to tier~rpo silt escribirte. Clerro 

qrre ocrrrr-ierort c~).scrs qrre rile tlri*ierr)r~ crhrxr~rodo. E.specicrlrr~errre 1u.s "Do- 

/ c r s "  qlle a/rorn se hart /r(-'c/~o cofidie1t7~1.s )' eerdu 13e: I I I L ~ S  co~toeie~er.~; esroy 

lo  ellre se ~ I C I I ~ I L I  ' ~ f ~ e c ~ r o ~ t i : t r d u " ~ ~  h~.sttr IN I I IP~L I~CI .  Por,fi)rt~rrrcr el ~ i i o  

estci por co r~c l~ r i r  y mi cortrpr-ort~iso co11 ILI U. .se 1 1 ~  de N C L I ~ N K  Fre~~~ccr -  

rtrer~te, nurlccr rile serd tor1 fcl.stidi~~io coir~o el7 es to~ ~i1tirtto.s tiertlpo.~; e.stoy 

 sir^ cir7itt1o.s, cotz t ~ t ~ r y  poco ~ ~ ~ U S ~ C I S I ~ I O ,  N L ~ ~ Z  P N ~ C I  plertw~r c/Ig~i~z vi(ije pnrlr 

leis vcrcncioitrs. Espero q~re p~reelcr recupere/ rtue algo, poco CI poco. 

Te trgrrrc1e:co rrruchisirt~o por lcr protzrirud coil ellre crcceeliste o ttri petli- 

(10 respecto cr IN ~ : i r i e t ~ .  Este rrpcrrer?te peqrreiio cis~it7to se her hecho term- 

biP11 tl;fic.il. No O.Y po.~ih le pt.P.vrrrtos olgo ellre convert:cr N toc1o.s: por otra 

ptr rte, coitro re clije, deseciberrtro.~ clue el clib~rjo o Icr vitietcr represrrttarcr 

trlgo elirecrcrr~lerzte irzspirnclo o torllatlo tie n~resrrcr.~ fracliciorzes y clue frtera 

recor~ociclo et~seg~ritlcr co l~ lo  un .sirrrholo per-urrtzo, por lo r~terzos por- 1o.r 

qlre tienell t r l g~ r r t~  i~ZfOr-rtt~ci(jtz ercerc~ tie rz~restro peris. En este serzticlo t ~ r  

proycJcto re.s~rltcrD~r .rierrdo de~nersicrclo implicito. Mlrellerh tms recomer~clo' 

clue totmirert~~os el e/uipo co111o siritbnlo. E.r L ~ ~ I N  b~retzcr iclecr; el el~riyo re- 

14 La  carta cst4 cn papel ~nernhrerntlo clcl Insrituto cle Ernologia de la Univers~dacl Nacional 

Mayor dc San Marcus. L x  ilos ultimas lineas son manuscri~as. 

I 5  Ac!jetivo usaclo por i\rgueclas y el gr-upo dc amlgos artistas quc intcgraban Alejn Rcscanic- 

1.e y orros alurnnos de Sabogxl. Ver Tcstimonio clc Alcjmtlro Orriz Rescanicre cn ORI'IZ 

KESCANIERE. Alcjmclro. .lo.rt; M t r r ~ ' ~  i\r;qrrc~tltr.r. Koc~r~erc lo .~  dc, r r r r t r  ~ r t r ~ i s r t r ~ l .  Limn, PUCP. 

1996. pp. 173. 

I 6  Sc rcl'ierc J o y c  Mucllc. quicn. pol- cntonce. csralxr ;I cargo dc la D~rcccit in clc Arqucolo- 

gia e Historia tlcl Ministcrio clc Ei lucxi t in.  
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presenta I N  historia, I N  rnemoria cle lo pc~saclo y es urz invent0 tipico del 

Perk En un libro erzcontrcrrnos fotograficrs adnirables que por si inisrnrrs 

tenicm s~ficiente vnlor decorcrtivo. Sobre la base de nlguna cle estas fotos 

Alicia ha hecho un clib~rjo que es conzpletermente objetivo. Ahorcr estoy ba- 

tall~nclo iniitilnzetzte por encontrcrr un cliseiio crclecuado qite ~rrnonice el 

dibujo con la clisposicidn de 10s textos .Creo que no conseguirenzos ncrclcr 

coinpletcirrzente scrrisfcctorio. Es 16stima que no estPs a nuestro laclo para 

qire nos o~rxilies. 

Ernilio" llegd hrrce algirtzos clias. Est6 bcrstcrnte cibatido; ha tenido rnu- 

chas fcrtcrliclcrcles personules y nhora se le her enferrncrdo wza hertmna y 

parece que hay riesgo de que sea crlgo serio. TLi sabes cdmo se le prenclen 

cr irno I N  ccrclencr de acoiztecitnientos contrcrrios. 

Le he erzvinclo sdlo hcrce unos clias el libro cr Octavio Pcrz; porque estu- 

vo uqui Mejicr VNlercr, un joven escritor permno qite reside y trcrbcrjn en 

Mk.rico. EI ha llevaclo tres ejernplares y parece que reulinente estd imty 

bierz vitzcul~clo en Mk.rico; ha publicado crlld un libro cle r e l ~ t o s  titulcrdo 

"Lienzos de siretio", nzuy bien escrito. Creo pites que no ser6 yo necesa- 

rio que le cligas a Paz que trate cle que el libro ser6 difitndiclo en Mkxico. 

Serb rmjor espercrr lo que e'l clesee hacer por s i  rnismo. 

Persorzer ester clestnechlcrcla carta; crsi me encuentro. Todo rzuestro crfecto 

a Bhnccr y el caballerito. Urz crbrcrzo cle 

Jose' Merrier 

d) Postal manuscrita 

Estoy delircrnte con este pcri~. Vine en condiciones cle sscrlucl yrdsirncrs crl 

colnpso. Me siento cotno resucitanclo. Ayer vi uncr procesidn en L I ~  p~teblo 

prdsitizo. jQud infinitcr bellezcr en el hombre y en s~rs obras! Quk hernos 

17 Se refiere a Emilio Adolfo Westphalen. 

18 La foto que ticne la postal es de unos indigenas que entran a la lglesia dc Chichicastenan- 

go en Guatemala. No registra fecha. pero seguramente corresponde a 10s meses entre mar- 

zo y mayo de 1961, Cpoca en que Arguedas viaja a Guatemala becado por la Organizaci6n 

de Estados Americanos 
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cle hncer parer no segrrir rerrocetlienclo en lo qrre N esro se refiere.? Quisie- 

ra [cru:crrl clel roclo I. [re.srr~ircrrl'~ con rnisfirer:as cle crnres. Los rec~rerclo 

siempre. No desc~ticles de poner-re en corttcrcto cotz el pueblo rzo solo a fro- 

\IPS cle lcrs t?ruestr~s y cle 10s lihros sirw en forrno clirectcr. Tengo fe en tu 

talento e inspircrcidr7 pero terno bcrsrernte por el crtubienre qrre re rocleer. 

Anclcr n A~crcrrcho. Brrsccr el bcrrrio cle Cerrr?rerlcer. ;Es tern Jtic.il! ?. lle\w cr 

Blcrnca. T L ~  tlircis yrre crsi ye1 tro es rail fcjcil. Reclrerc1o.s er Neil? J Riccrrclo, 

(1 L i l l ~  ?. M ~ g n e ,  N M ~ n o n g o . ~ "  Uir N ~ I T I : O ,  JosP Mcrric~ 

Creo que es ~ r l p  ingei~rro 10 qrrr te digo." 

e )  Resolution Suprema" 

Litno. 30 tie iw~i.:o cle 1964 

Seiior Fernanclo cle Szvs:lo Vddelor~r~r 

Con fechcr clrl 23 clel rnes rn curso se her e.tpecliclo lcr siguienre Resol~r- 

cio'n srrprer~rcr No. 225: 

"CONSIDERANDO:.- Que en el nrticrrlo 2 O  del Decrero Lev No. 14479 

cle 9 de Mujlo cle 1963 sr estublece qlre "toelas lcr~ enticlacles c~rlt~rr-crles 

creaticrs y por c r r ~ r s e  r~leciicrnre c1ispo.sicionr.s legcries, ~ieyenclertin tie ier 

Ccrscr rle I N  C~rlt~rrc~ del Per~i; -Que lcr Cotnisicin Ncrcioncrl cle C~rlrurcr hcr 

nprobndo el plern cle or;gcrnizacio'n cle la Casa cle la Crrlturcr clel Peni pre- 

sentacfo por el Director cle lcr misi?zcr; -Qrre clicho plcrn consiclercr 10s orga- 

ni.sr~ros clue en esccrl~ ncrcioncrl recrlizcrrcin lcrs a1tcrsJi:i~crliclcrcles qrre 0 10 Co- 

misio'n Nrrcionnl de Culturcr le /rn encomendcrclo el Estcrclo; -Que nsirt~i.vno 

se hn conternplcrclo en clicho plan lcr necesiclcrcl cle renovar lcr estr~rcturcr ad- 

19 Entl-c corchetes proponemos palabras clue podrian ser equivalcntes de las originales. ilcgi- 
blcs. 

20 Sc rcfierc a los aniigtrs comuncs: Nclly Vareln tlc Sarr~a,  Ricardo Sarria. Lilla Yibar, iWa- 
nucl Checa Solari y, probnblernente, :I Manuel Muj~ca. 

21 EstLr illtinin oracion nparcce cn la p ~ t e  auperior clc la postal 

22 El docurnento. expctlido por JosC Maria Argucdas. estli rnecanogr;~fiido en papcl ~nemhrc- 
t ido y sellndo de la Casa dc In C u l ~ w a .  La firmn y la tlil-eccicin son mimuscritas. 
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ministrcrtiva y te'cnicn de las instituciones especinlizudns a fin de que pue- 

dan recrlizcir con rnayor amplitud y eficacia sits fines espec$icos -Que 

para la consecucidn de 10s objetivos seiialados en el considerando anteriol; 

se ha incrementerdo la economia de clichns instit~tciones, hecho que le per- 

tnite contur con un personal y sewicios crdecuados; SE RESUELVE: - I 0  
NOMBRAR a don FERNANDO DE SZYSZLO VALDELOMAR, con la cate- 

goriel de Oficial 1 " y n partir del 1 O de Abril de 1964. -2 O El egreso que 

origine lu presente Resolution, se abonara con cargo n lcr Partidu corres- 

pondiente a1 Presupuesto Analitico del Museo Ncrcional de Antropologia u 

Arqueologia. -3" El citerelo nornbrcrmiento se encuentrcr ccrfecto ul impuesto 

establecido por la Ley N o  6658 -Registrese y conzuniquese.- RUBRICA 
DEL SEROR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- (FDO.) 

MIRO QUESADA, Ministro cle Educacidn P~iblica. " 

Que tengo el agrcrclo de trcinscribir a Ud. Pnru su conocitniento y fines 

consiguientes. 

Dios gunrde a Ud. 

Jose' Maria Arguedas 

Director 

CNC. 

MLb. 

2. ARGUEDAS Y BLANCA VARELA 

2.1 Articulo de Blanca Varela sobre Jose Maria Arguedas: "Jose Maria Ar- 

~uedas esta entre 10s grandes autores de Americauz3 

El niiio pequeiio no tendria mis  de tres aiios. Hundia el rostro en su escudilla 

de mote y sorbia sus 18grimas. De pronto su rostro se iluminaba y en el fondo 

de 61 la mlisica crecia y llenaba la cocina oscura. Una canci6n en la lengua en 

que estaba aprendiendo a quejarse y a reir: un huayno. 

Facundacha, la sirvienta, lo tomaba entre sus brazos; doiia Cayetana, india, 

duke, cocinera, madre, le sonreia desde el fog6n. Victo Pusa le acariciaba la fren- 

te con su fuerte mano de picapedrero. Estaban todos, el "concertado" Felipe Mai- 

hua; Jose Delgado, el lacayo; todos 10s peones, 10s humildes, la verdadera familia. 

23 La Prensri. Lima. doming0 14 de octubre de 1962, p. 23. 
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Jose Maria tuvo muchos padres y muchas nladres y no un parque de  in- 

fancia a lo Proust. sino campos de alfalfa que debia regarse a medianoche. 

con temor y fno. 

Su madre. dama de Andahuaylas, murib cuando era un niiio en brazos: su 

padre. don Victor Manuel Arguedas, abogado cuzqueiio. enfermo imaginario. 

juez de paz en Puquio y nomade contra viento y marea. lo dejaba en casa de su 

segunda mujer, quien habia destinado al hijastro a la cocina y a algo tan hermo- 

so que puede nacer hasta de esa condici6n creada por el desamor: el arte. 

Dueiia de un coraz6n de piedra y de medio San Juan de Lucanas, esta se- 

iiora contar6 con el agradecimiento eterno de la historia de la novela peruana. 

iC6mo hubieran podido nacer Aguci, Los Ri'os Prqfiinclos, Ycrwcrr Fiesta, si 

JosC Maria Arguedas no hubiera crecido entre sus persona-jes, siendo C l  mismo 

uno nilis entre ellos; serrano, tierno. hermktico, gran lector de la naturaleza. 

autkntico en el canto y en la palabra, obstinado, triste, puro? 

Las primeras letras las aprendio en la escuelita de San Juan de Lucanas; el 

cuarto de primaria lo curs6 en Abancay. la secundaria, o parte de ella, en Ica. 

Por esos aiios vino la revelacion. Naci6 la vocacion de un descubrimiento rea- 

lizado en la hacienda Huayuhuayu, a orillas del Apurimac, propiedad de un 

pariente materno y escenario que podemos identificar con un pasaje de Los 

R i m  Profirnrhs. 

La hacienda tenia m a  capilla colonial y una lujosa biblioteca, polvorienta 

y sin visitantes: Jose Maria descubri6 alli un libro: Los Miser~ib1e.r. 

~ Q u i e n  diablos seria ese Victor Hugo? Lo cierto es  que al terrninar el li- 

bro habia nacido un n~vclis ta .  Arguedas cornem6 r: escribi: y no h:: ce:adc! de 

hacerlo no obstante que las circunstancias, a veces, se han empeiiado en con- 

vertirlo en otras cosas: empleado del Correo de Lima. Profesor de colegio y 

brillante etn6logo. 

La vida para los serranos no era d u k e  en Lima cuando Arguedas vino por 

primera vez, a los ocho aiios, en uno de los tantos viajes que acompaiio a su 

padre por el Peru. 

Los muchachos nos perseguian a todos los serranos del barrio. nos insultaban. se burla- 

ban de nosotl-os. Acabsbamos refugi6ndonos en la lglesia de San Francisco que qr~etlabn 

cerca para libramos de sus asaltos. 

En 193 1 Arguedas volvi6 a Lima. Tenia veinte aiios y esta vez venia a la 

Universidacl. Todo fue diferente para el joven "recikn bajado". Era un escritor. 

El padre muerto y la familia india detrlis del Ande eran ya parte de su co- 

razcin y de  su espiritu. Conocii, a 10s primeros amigos: Ernilio Adnlfo Wes- 

tphalen. Alberto Tauro, Luis Felipe Alarco. 
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El novelista se casa en 1939 con una mujer inteligente, gran lectora y 

compaiiera, de la mejor estirpe espiritual: Celia Bustamante Bemal. 

Dos mundos se abrazan y no pueden separarse mis y crean otro, el del poe- 

ta que relata con voz castellana lo que vivi6 en quechua. El resultado es brillan- 

te. En 1933 aparece en Signo su primer cuento "Warma Kuyay" ("Amor de 

Niiio"); en el 33 y el 34 los lectores de La Prensu de Lima encuentran su firma 

en las pfiginas literarias; en el 35 aparece el primer libro: A ~ L I N ;  el 38 Ccrnto 

Qirechucr; el 40 Yowar Fiestci; el 49 Ccinciorzes )) Cirentos del Pueblo Queclzirn; 

el 54 Dicrm~ntes y Pedernales; el 59 Los Rios Projirnclos; el 62 El Sexto, "La 

agonia de Rasuiiiti" y "El Haylly (Himno) a Tupac Amaru". 

Esta valiosisima obra de nuestro mejor prosista y uno de los primeros de 

la AmCrica Latina, ha sido creada paralelamente a otra labor, la del etn6logo. 

Jos6 Maria Arguedas est i  concluyendo actualmente un valioso trabajo de 

investigaci6n que se titula "Estudio Comparativo de las Comunidades de Cas- 

tilla (Zamora) y el Peru"; 350 p5ginas que pudo clocumentar gracias a u n  viaje 

a Espaiia que realiz6 becado por la UNESCO. Al ~n i smo tiempo escribe su 

pr6xima novela, cuyo nombre provisional es "Jonis". Trabaja en ella descie 

hace seis aiios y ha debido abandonarla m ~ ~ c h a s  veces para entregarnos en 

esos intervalos otras producciones. algunas literarias y otras etnol6gicas. 

Traducidos al franc&, ruso, alemin e inglCs, SLIS libros han alcanzado tal 

difusi6n en el extranjero que han ocasionado el hecho de que Arguedas sea in- 

vitado incesantemente a reuniones y congresos internacionales de escritores. 

En estos momentos JosC Maria Arguedas se encuentra en Alemania, donde ha 

viajado para participar en el Coloquio de Escritores Alemanes y Latinoameri- 

canos que tiene lugar en Berlin Occidental. 

La mis  importante editorial francesa, Gallimard, e s t i  imprimiendo Los 

Rios Prof~rnclos; pero esta vez, estamos seguros de ello, la critica francesa con 

todas sus excelencias no nos hari descubrir a uno de 10s nuestros. 

2.2 Carta mecanograf iada 

Li in~ ,  28 de Ocr~lbre cle 1962" 

He leido con un sentinziento crbsol~~tuinenre nlrevo tir notcr cle "La Pi-en- 

scr ". Nwzca crntes habier siclo cotlinoviclo cle ese rnoclo poi- ncrdtr que gene- 

24 Las notas explicativas de esta carla fueron confeccionadas por Fernando de Szyszlo 
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roscrtnetzrr se escribio sohre rllis rrcrbcrjos. Et1 trr tlotu /IN?. lrrzn trtlmirnciotl 

prrrcr y sencillcr, ccrsi tiemcr. Me .sorpretlclio' crlgo -re lo confieso- que hrr- 

biercrs nlccrt~;crcio a esprescrrte con tcrntcr littrpide: etl el serlriclo cle que lcr 

poeti;cr inreligenrisinlc estci prrsente sin el ttrks /eve itzclicio de reflesio'n c2- 

rebrcrl, e.retzto lzcrsttr dirirr yue cle la hrrller lie "irgrrclez~~" qrre ier tt~et~tcrliclc~cl 

~r?hutlcr, Inlry lrrbcrnu nzuestra, no cot?io rrn clqfecto sitlo cotno ~ I I I N  corerere- 

r i~t ictr yue freclrentet?lenre tzo le perttrire sur~rer;qir.se en ciertos oft-os ttruncios 

"estrcrtios". Ln notcr nre regocijd pot. eso. Ltr luz cle nuestro prreblo esth en 

10.y lir~ecrs que hers escriro, tu crtmr pot. el Perri hert?roso, cnrel ?I ciulce. tcttl 

iierlo cle sign;J'ict~do y cle prort~escr ilitnirnclcr. E.F drcir que, cie verer.~, tm' tlitie:: 

terrible me hizo beber para siemprr lcr "rsencier" de n~restro pueblo clue- 

chuci, ?. que escr hererlcia Contin~iu en tur', q ~ r i ; ~ i  ttrnnrenidir por tt1i.s "ho1ci.r" 

i~~cl isol~rble.~, tlri insottrnio incurable !I otrm biet~es. 

Los recorde t?utcho en lo alio tiel Ctrsti[lo tle Stil:hl~rgo tlontle hicc ~ t t ~  

~crtuttrrr~ro yor rscriro prometietrtlo nc) :etrrr ttrli.v crcideces estot?lrrc.crle.; i ; i  

~1epre.sionr.s tri ir1sottrr~io.s: pero no se prrc~le dotiritlnr risi corn0 mi (11 "01-- 

ycrtzist~~o". Lns rrcic1ece.s her11 vlrelto, p r o  tui jut-~rttwtzto yurtla estov trcr- 

h~ricrntlo etz 111 m~rlhcrdcrcl~ rrsis soht-e 1u.s cor~r~rt~iclcrc1e.s cle C c ~ . ~ t i l l t ~  -11 el 

Pcrii q~re  ycr tiene 500 pciginu.~. Me j2rltrrn roclavicr, c:reo untrs 1.50. Lrrrgo 

reitlicitrrP mi tzovelcr. 

Aye6 precisutnetzre, c1eciertno.v ellre con ei viqje tie Utls. v cle 10s Mot-eno 

J inr r t~o hettws percliclo It1 tne~or coitzpcitiicr. Estcin los C~rr to .  p r o  C.'crrlo.s 

~stej tcin etnhc~rgcrclo pot- su fruhujo yue creo clue detrtro tlr pocos t1icr.s se 

!rc~.vlaclrrci "cc!mc! crcl~i?tro" et7 /:I Piblioter.rr. 

Yo s P  q~re Ucls. no clejnrlin tle pensnr en nosotros. Siento o .venrittro.i poi- 

r i  y Gody IN mcis enaltecedorer y.feliz ~rthnir~iciotr y c/t?~ot: Yo escrihiri irigo 

sob re Gocly, cle repenre. 

S ~ r p o t ~ ~ o  q~re  AlbertoL5 les hnbrci conrado 10s suce.sos clef tnecliocre co- 

loyrrio de Berlin. A Alberto lo ( ~ e / ~ ? ~ i t . ~ h u .  ohorir lo quiero ttluclro. Es i l r  los 

clue soletnos llntnar con rrnci vo: que ~iniccrtnetlte Goely y yo. y N veers Te- 

t r a i ~ c l ' ~ ~ n c l e r ~ w s  uscir: jF O R M I  .!I A B I, E! Ni .siqlrier~r SP ~ N I Z  ~rtt~rviclo 

n ittlirtrrnos cr no .rer rri. N qrriet~ hettros cli.vpetz.strtio siemptz. r.stcr.s !iberr~r- 

tlrs portlire rietzes g r ~ t c i ~ r  r i ~ s  i t l l l j ~ ~ :  

A~rncj~ie lo vritr poco Goel\; ch lm tire enc~tzlt ib~r. Est(i preser~te sirtripre 

erz .Fl1 t l ~ r l ~ ~ i r i r  tutl vtrrot~il. Lo recorde crrt~tz~lo corr i~r t i cirir~ro ycrt~.s prrsr-  

25 Alhestu Escohx. (F. d S . )  

26 Ricardo 'Tenaud. (F.  d S.) 
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guide por Isabel Hilhire Zupc~ra'~ o cargri~zdola. Ccrsi llore' cle feliciclad 

de ver n nuestrn pequeiia cotr~pletametzte feliz. Los recuerela muchisirno. 

Anoche grabcrtnos 10s cantos --ma de'citna yarte- elel Cornpadre Atoq- 

~hcr.'~ Estuvo F 0 R M I D  A B L E y ya lo tenemos en cintcr. No lo reco- 

nocericrn. Se ha engorclcrdo tnucho con el nzatrirtzonio y  horn viste conlo 

un obrero. Pero es lo rnds grande que he oido. 

Esyero que nos escribirrin crlguito de vez en cuanclo y que contitzuarcis 

nhorn tu trabajo de crecrcidn. Te envio, conzo unu curiosidacl, el jnylli a1 

jet qzre escribi en el avidn. 

Un cciritioso abrazo cle Celia y de vuestro buen 

Jose' Maria 

3. ARGUEDAS Y MARIO VARGAS LLOSA 

3.1 Testimonio de Mario Vargas Llosa: "Una relacion en t ra~ iab le "~~  

Aunque he dedicado al Peru buena parte de lo que he escrito, hasta donde 

puedo juzgar la literatura peruana ha tenido escasa influencia en mi vocaci6n. 

Entre mis autores favoritos, esos que uno lee y relee y llegan a constituir su 

familia espiritual, casi no figuran peruanos, ni siquiera 10s m8s grandes, como 

el Inca Garcilaso de la Vega o el poeta C h a r  Vallejo. Con una excepci6n: 

JosC Maria Arguedas. Entre 10s escritores nacidos en el Per6 es el unico con 

el que he llegado a tener una relaci6n entraiiable, como la tengo con Flaubert 

o con Faulkner o la tuve de joven con Sartre. No creo que Arguedas fuera tan 

27 Isabel Hillaire es la hija de Nita Zapata Bustamante, la sobrina adorada por JosC y Celia. 
Vive en Paris. (F. d S.) 

28 Atoqcha, musico querido y admirado por JosC Maria Arguedas. (F. d S.) 

29 Tomado de las primeras lineas de su ensayo dedicado a Arguedas Lcr ~ l rop in  nrcnicn. Jose' 

Mar ia  Arguedas Ins ficciones del indigenismo. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 
1996. pp. 9- 10. Anteriormente, dedico a Arguedas 10s siguientes articulos, algunos de 10s 
cuales son mencionados en estas cartas: "JosC Maria Arguedas" en El  Cornercio. Lima, 4 

de setiembre de 1955, pig. 8; '.Jose Maria Arguedas descubre al indio autentico" en Vision 

rlel P e r i  I ,  Lima, agosto de 1964, pp. 3-7; "Los rios profundos" en Cnsci cle Ins Americas 

35, La Habana, marzo-abril de 1966, aiio VI. pp. 105-109; "Tres notas sobre Arguedas" en 
Nueva novela lnrinoamericrmcr. Buenos Aires: Paid&. 1969, pp. 2 1 7-22 1 ; Jose' Mcrrin Ar- 

guedas entre srrpos y halcones. Madrid: Cultura Hispinica del Centro lberoamericano de 
Cooperaci6n, 1978; "Literatura y suicidio: el caso de Arguedas (E l  zorro de arribo y el zo- 

rro de abajo)". 
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iniportante conio ellos. sino un buen escritor que escribi6 por lo menos una 

hermosa novela. Los rios PI-qfiri~clos. y cuyas otras obras. aunque esitos par- 

ciales o fracases. son sienipre interesantes y a veces turbadoras. 

Mi interCs por Arguedas no se debe solo a sus libros: tambi6n. a su caso. 

privilegiado y patktico. Privilegiado porque en un pais escindido en dos mun- 

dos. dos lenguas. dos culturas. dos tradiciones histciricas. a el le fue dado co- 

nocer ambas realitlades intimamente. en sus miserias y grandezas. y. por lo 

tanto. tuvo una perspectiva mucho ni5s amplia que la mia y que la de la ma- 

yor parte de escritores peruanos sobre nuestro pais. Patetico porque el arraigo 

en esos mundos antagcinicos hizo de 61 un desarraigado. Su vida fue triste. y 

traumas de infancia, que nunca llego a superar y que dejan un reguero de mo- 

tivos en toda su obra, sumados a crisis de adulto, lo condujernn al suicidio. 

En su caso y en su obra repercute de manera constante la problemfitica histci- 

rica y cul t~~ra l  de Ins Andes y la del escritor latinoamericano: su escasa articu- 

laci6n y su dificil acomodo con el medio; sus aciertos y yerros politicos. sus 

responsabilidades morales, sociales y culturales; las presiones a que debe ha- 

cer frente y como ellas inciden en su vocaci6n, estimulAndola o destruyPndo- 

la. En JosC Maria Arguedas se puede estudiar de manera muy vivicla lo que 

los existencialistas llamaban "la situacicin" del escritor en AmCrica Latina, por 

lo menos hasta Ins aiios sesenta, y Cste es uno de los prop6sitos de La utopi'ci 

rrrccriccr. Otro, analizar, a partir de la obra de Arguedas, en sus meritos y de- 

mkritos, lo que hay de realidad y de ficci6n en la literatura y la ideologia indi- 

genistas. 

Lo ~rtopi'~~ N ~ C N ~ ~ C I  corona un interks por Arguedas que comenzci en los 

afios cincuenta, cuando Jose Maria era ya un escritor consagrado y yo un es- 

tudiante lleno de sueiios literarios. En 1955 lo entreviste para un peri6dico y 

su atormentada personalidad y su limpieza moral me sedujeron, de modo que 

enipecC a leerlo con una curiosidad y tin afecto que se han mantenido intactos 

hasta ahora, aunque mi valoraci6n de sus libros haya cambiado con los aiios. 

En los sesenta escribi articulos y ensayos y di charlas sobre 61, y mantuvimos 

una buena alnistad, a distancia, piles 61 vivia en el Peril y yo en Eurnpa, y, 

aunque alguna vez nos escribimos, nos veiamos apenas, en mis anuales visitas 

a Lima. Desde cjue pirso fin a su vicla, luego tle un periodo de terribles crisis 

emocionales, alguna de las cuales conoci de cerca. decidi escribir un ensayo 

sobre el, proyecto clue s61o un cuarto tle s igh  mlis tarde se hace realitlad I . . . ]  
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3.2 Cartas de Jose Maria Arguedas a Mario Vargas Llosa 

a) Carta manuscrita3' 

Santiago 11 cle oct~rbre [ I  9641 

Dos dicrs crlltes cle venir uqui lei tu articulo publiccrclo en "Mcrrcha" so- 

bre rnis re ln to~ .~ '  Me lo envid un amigo de Buenos Aires. 

Me conmovid tu enselyo no tanto por 10 coinciclencia total cle tus plan- 

tecrn~ientos con mis experiencias acerca cle toclos 10s cr~rtores N 10s q~re juz- 

gels, cotno por lcr energicr, la cl~riclcrcl y el ejenlplar vigor con que expones 

tu andlisis y tus conclusiones. Hay en tu crlrnn generosiclcrcl e il~rinitmda 

rebelclicr. Ambas cosas surgen cle 10 pasio'n con q~re vives. La verclacl y el 

amor con que toccrs N nuestros hennanos de todas pcrrtes. Reconozco en 

ti, con grcrtit~ld y esper~nzcr, u la juventud yeru~ncr y cle nuestra Anle'rica 

Incligena. Ahi estd el f~iego purificador; I N  invencible y verdcrclercr rebelclia, 

porque estdn ~li~nentcrclos yor la vidcr y 10 scrbicluricr. 

Corno estoy algo enfernzo y acepte' un conzproiniso muy serio3' porcl~le 

c~rrnplieron con toclcrs Ins condiciones iniciales que exigi, pero me enfrente' 

n una burocrcrcia con rostros de piedrcr humillcrclu, rostros en 10s que he 

lograclo despertur 10 clignidcrd y 10 grcrndezu que brillan en el hombre 

cuundo es resperaclo y [~yrornatizaclol; el esfuerzo, la violencia que me 

hice, accrbaron yor ogotarme y me vine por L I ~ Z O S  dins a Santiago. Aqui he 

siclo envuelto en otro torbellino. 

Lei'tu urticulo. Mi esposcr lo leyd en voz alter y mi  exoltacidn f ~ i e  ha- 

cie'ndose ccrcl~ vez r~zds iiztenscr. Soy fdcil pare1 el llaizto cucrndo lcrs tensio- 

nes me ogorcrtz. Llore' cuanclo proclcinzcrs nzi h~~ntilclud, yorque es lcr virr~ld 

rnds estimcrtla. No he considercrclo jcrtnds el trcrbcdo clel intelectual corno 

30 La carta se encuentra escrita en papel corriente. No registra el aiio, pero. por el contenido. 

parece corresponder a 1964. 

31 No hernos podido encontrar tal articulo de Marchn. pero es probable que se trate del mis- 

rno que Vargas Llosa publica en la revista Visibrz clel Peni con el titulo de "Jose Maria Ar- 

guedas descubre al indio aut6ntico". Visidtz d d  Per~i I .  Lirna. agosto de 1964; pp. 3-7. 

32 Se refiere, probablemente, a su cargo de Director de la Casa de la Cultum. cargo en el que 

permanece de setiernbre de 1963 a agosro de 1964. 
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cle tncryor \.ellor elrre el clel nhrero J! elel ccrt17pesino. Esrcr e~~ielencicr, corno 

hers de cotnpreneler; es.frrrto cle lcr \~iclcr \ no cle lcrs cleclrrcciones rcrcioncrlrs. 

Qrrerielo Mcrrio: he concl~rielo de escribir, en seis rneses cor~tirr~ros. 1rtrcr 

no\-ela et~lpe:crclcr hcrce ocho crtios. Es e.vtenser J. he pretetrclido rno.srrcrr 1111cr 

especie cle corte tre~n.n~e~-serl de nlrestro pnis. Se llcrtncr, por eso. "Toc1cr.s 10s 

.~crngres" !' o j~ lc i  e11re .seer tern verrlcrclercr cotno ttre prrrece. Tietic rnlrchos 

persotlcrjes J, es rnrr\ clinrit~~iccr, sin cletenittriet7tos. El per.~oncrje ittcligrnn 

tnds irnporrernte r~~~~er-e,firsilcrelo, y el \,ienro crrbre slr cmlci\~er cot1 el Ilert~ro 

cle l r r l  yignntesco pisot~er?; clrre clerrcrtncr it~cot~teniDlen~et~te sirs ,gores rojers. 

Llrego los rnonre~iicrs se potlet1 en t~~rrchcr. Los itlclios han in~adido lcrs hn- 

chcrclo e t ~  t ~ t  et~scr~o lcr \lo; poclernso cle nuestro hrr-ttroso e infinite pcrrk. He 

llorcrdo tie gr~titlld 1 1 0  cotno persot~c~ r~nicert~~e~?te. .sit70 p t -  I O ~ O S  nlre.str~s 

hertne117o.s C~tcit~elo IIO.V llegc~rci ti/ tro\~elcr? Te nhrw:cr 

JosG Merrier 

Mi clir-~~cci(jn: crpcrrraclo 43. L i t n ~  

b) Carta manuscrita 

SP que fe vcrs tnnt7crtzcr. No hernos pocliclo herblur cotno yo necesiterhcr. 

Pueclo clecirre yue estoy torciPtzclole el pescuezo cr rnis mt les  o mi nlnl. 

L~tcho con 61 tle.c.ele t n l ~ r ~  antiguo. Y tuve lcr ttz~lcr xuerte cle ccrer erz el pozo 

tnientrcr.s rri esrds crel~ri. Pero lo clue itnportcr es clue trnhcrje'. DespitPs tie 

toclo lo clue rne her ocurriclo jw no poclrP escribir cotno inclio v cotno nclo- 

loriclo y rebelcle mestito o cotno meclio seiior. Tengo yite hcicerlo corno 

hotnhre tneclio v i e ~ o  de nlrestro tiet~rpo, con tni clrerpo ulin meticlo et7 10.7 

torretzte.s cle ler .sierra pero con 10s ojos lletlos cle In j'ornlitlable esperien- 

cicr cle lcr cilrcicrcl. Dcbo ir ( 1  Cubn. Te niego envirrr N Fertrcit7cle~ R ~ ~ N I I I C I I .  

Liners 1itzecr.v ~~cipiclcrt~rente escritcr.~. Ojcrld tlo .sc fr~r.srre esre proyecto. 

Hirhiet-N q~reritlo couocrr cr t ~ r  .segunclo hilo y rrcrerle algo. Bireno. Bien 

.sohe.s crrdt~to 111e e.stirtr~ilc~ ~urito 10 qire hers dicI~o cle 111i, j1 ~ l g o  tmis q11e 

e.vo, ~ L I  ohrtr J. t ~ r  ~ O ~ I C ~ L I C ~ C I .  NOS hc1.v r~~s~111e1tIo cotno esos Irijos qrre Ilet~an 

todcrx [CIS e.gwcttrtivci.s tie 10s pcrc1ru.s j1 vrrclcrtlc~.crtirenre les clcrrl ~ ~ u e r w  \~itlir. 
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Eso que no ocurre en la vida bioldgica puede ocurrir en el trabajo de 

crecrcidn. Mi nuevo relato, novela, se ll~rnelrd definitivatnente "El zorro 

cle ~rribcr y el zorro de abajo", tornado cle 10s nzitos de Huarochiri 

Gracicrs por todo Mcrrio. Miras con energia de acero; tli seguirds 

fuerte no sabernos hasta que' litnites. Mi recuerdo cariiioso n tu esposa; 

te abraza, 

Jose' Mu ria 

13 cle novieinbre cle 1967 

Quericlo Mcrrio: 

Recibimos tus dos cnrtas. Muchns gracias. Espero yue llegue el joven 

estuclicrrzte para crtenderlo. Lo hare' de la tnejor tnunera posible. 

Krcile' rnucho en contesterr si nuestro vicije se hnrirr por vicr Europa o no 

porque rne lo consultaban. He contesterdo por interineclio cle Santiago que 

deberri ser por Europa. Me clisg~lstcrbu 10 idea de e$ecturlos con el costo 

cle un pasnje mu's oneroso. Aunque a1 recibo de ester ya hcrbrdn recibido el 

cable, te agrciclecere' que envies unas lineas confirinando que el viaje ten- 

drci que ser por Europa. Asi tendremos In oportuniclerd de nzire~r Lonclres y 

cle charlar c~nt igo. '~  

No pueclo clejar cle decirte que estoy tockrvic~ fecrmente preocuperdo con 

la lentitud y retrocesos perversos corz yue tni cabeza se recupera, lo mis- 

mo que mi u'nirno. La lectura cle "Cien aiios cle soledcrcl" tne peg6 un sa- 

cucldn formicluble. Me fcrltun cincuenta pu'ginas para concluirlo. Felizinen- 

re este Gcrbriel iru' tarnbie'n a 10s prernios. ;Qut bu'rbaro! Toclo el jugo de 

este rn~~nclo. liberaclo cle todo tipo de convencionulisrnos calrlea en ese li- 

bro y se te mete en 10s huesos. No ine ha dejcrclo dornzir, porque erndo tan 

sensible, clespue's cle nzi suiciclio frustrado, corno uno de 10s innuntercrbles 

personcijes de la novelcr. Feliztnente no lo vi en Lirncr. Hay que conocerlo 

luego cle leer su ~iltinza novelcr. Te clire' en conficrnzer yue hcry pnscijes inte- 

33 La carta esti  en papel rnembretado de la Universidad Agraria. Las liltimas lineas, rnanus- 

critas. son de Sybila Arredondo. 

34 Argi~edas llega a viajar a Cuba, via Madrid, en 10s prirneros rneses de 1968. 
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yros qire recogen lo qire \.o h~bicr soiicrclo hacer etl el nire\w libt-o qire acci- 

so pirecicr escribir- toci(r\-icr \ cu\o titirlo, creo qiie \.u te clije, serci "El zorrc., 

cle cirt-ibcr \, el :orro cle obcrjo". ,Doncle estd crkorcr G~rcicr Mrirqire:? Si Ie 

escribes rlile qire serP~feli: cle corlocerlo. No he leido totlcrvicr ru trcrberjo 

sobre sli libro:" Leo con grcrn dificirltcrcl\. hcistn sifiimiento. Pero si logro 

clesprgot; este t~iejo frli; 1o.r segrrircj rr Ucls. -t~i. GNI.C~CI Mrrrqrre;; F I I P ~ I -  

tes 110 I I I P  iiegcr tcrnro- h ~ b i ~ n d o  en sir irrlgircije grireso; aigo osi cot110 l i t1  

coclle erntigiro elire scrbe eliretircrr- cotrib~rstihlr cle este tic~rnpo, sigiie u 10s 

tnircl~crcho.~, ~lir~uhrcrncio sieruprr clestle 1ejo.s. No entic.tlclo bier1 cliir' clase 

cle trcrl~cijo hers tie hncer sohre rtri Pero. Corm hiis tlr sriponet; let posibili- 

drrd rle ojxrrlcrrre en 1111 trcrbcijo N S ~  t i 0  p e d e  srr I ~ I C ~ S  grtrtcr.'" 

Ojcrlci piretlcr llegcrr a Loilclres conocer cr tiis hijos J chnrlnr coil Ucis. 

E I I  csr restarircrnt tipico. Te ~ / I ) ~ N : N  

Jose Maria 

d )  Carta mecanografiada" 

14 rle N ~ O . F ~ O  cle 1964) 

Q~iericlo Mcrrio: 

Anclo .sutnutnente fLrsticliatfo descle hace seis setnntzas. Un cle.sverzt~rrc~cle) 

j1 grcr\~i'.simo inciclente ,fnrniliar me her hecho ccrer nrrevcrinente en irn yozo, 

ci~urztlo trcrbcijcrbcr con grcrn ent~rsieistno y lucielez. Los "Zorrns" ya tieneiz 

-300 pcigincrs, clos tercercrs pcrrtes. Pero crnclo nhorcr nzuy crgobicrclo, sin dni- 

irlo ni mc~rrsos / 7N?W inter-venir en re~rniones corm r'stcr a que tr /ran hecho 

35 Sc ~rcl'icl-e. prohahlcmenie, al ensnyo dc Mario Vargns Llosa: Garrio ~Vlritq~re:: Iri.rtor.iu rlr 
urr tlcicitlio. ~ L I C  sc public6 recikn en 197 1. 

36 En 1969, Mario Vargas Llosa public6 "Tres noras sohre A~.guedas" cn iV~rc\,tr iVoi.cltr Lrrfi- 
tmri~r~r~icorrtr 1. Bucnos A i m :  PaitlOs. pp. 30b.36. compilacicin clc Jorgc Lafforgue. 
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venir que, por lo genercrl, son l ~ t o s a s  y poco provechosas. Cluro que, por 

fortuner, tli tienes cotno dcrr mzitn~cidn inclmo N estu clase cle reuniones. 

Espero que Angel3" t ~ i  hagan cle este "Congreso" ~ l g o  que sirvcr cle 

~ l g o .  Lcistilnu que no hnya pocliclo venir Alberto Escob~rr. Pero crlli' her de 

estar un joven excelenre, chileno, Nelson Osorio, que escribid un precioso 

est~iclio sobre tu obrcr. Es Drillante y projirnclo. TNinbiin le echcrrd fuego a 

ese congreso. Yo no peelo crsistir: Mi nle'clico me lo ha prohibiclo, tcrnzpoco 

Izcrbri'cr asisticlo. 

No se' si te escribieron cle IN Editori~l  Forwn, cle Mildn, piclie'nclote N U -  

tol-izacidn pcrra inserrerr tu prdlogo en Icr edicidn itcrliancr cle "Los rios 

prqfL~nclos". Yo les dije que re escribieron por intermedio de Sybila. Si no 

lo hcrn hecho te ruego ponel-les mcrs linecrs, con tus colzcliciones. Se trcrtcr, 

al pcrrecer de uncr enzpresa rureva y bien equipaclcr aunque no rn~icho en lo 

econdnzico. Escri'bele 0: Goffreclo Fofo.- Forurn Eclitoricr1e.- V Le Monte- 

cerniri, 62.- Mildrz. Lei firnzcr cle mi contrcrto clepencle cle este urreglo con- 

tigo. 

Un cibrozo con toclo el Nfrcto cle, 

Jose' Maricr 

4. ARGUEDAS Y DUCClO BONAVIA 

4.1 Testimonio de Duccio B~navia '~ 

Dado que en estas cartas de Arguedas hay juicios sobre ciertas personas que 

aun estin vivas pens6 que no debia publicarlas. Que solo muerto, mis hijos 

podrian darlas a conocer. Pero cuando vi que se habian publicado las cartas 

que Arguedas le dirigiera a Murra y a la doctora Lola Hoffman, y las que le 

mand6 a Valchrcel -en las que se habla prhcticamente de los mismos perso- 

najes y de una manera u otra en ellas se vierten juicios parecidos-, me di 

38 Se refiere probablemente a Angel Rama 

39 El  testimonio ha sido recogido por Carmen Maria Pinilla. Lima, 9 tlc julio dcl 2001. Duccio 

Bonavia obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo estudios 

de port-grad0 en ltalia y Francia. Sc ha desenipeiiado corno catcdratico en la UNMSM. en la 

Universidad Nitcional San Crisr6bal de Huamangn y corno Profesor Visiri~nte en la Universidad 

de Bonn (Alemania). En la actualidad. es Profesor Principal dc la Universidad Petuana Cayeta- 

no Heredia y Profesor Honoraria de la Universidad Nacional de Trij i l lo. Asimismo. es autor de 

varios lihros y aniculos en revistas especializadas. nacionalcs y extranjeras. 
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cuenta de que niis escrupulos eran infundados. Pero aprovechando que se toca 

este punto. quiero decir que a mi particularmente me indignci la publicacicin 

de las cartas que Arguedas le dirigiera a su psiquiatra. la doctora Hoffman. A 

mi juicio se ha atentado contra la Ptica medics. Las cartas que se dirigen a 

una psiquiatra no se pueden publicar por la intirnidad de sus cnntenidos. 

Pero. a1 margen de esto. la razcin que me ha llevado a mostrar estas cartas 

en mi poder es que considero que hasta ahora nadie ha destacado suficiente- 

rnente el interes de Arguedas por el Antiguo Peru y su honda preocupacicin 

por el exito y el desarrollo de la arqueologia peruana. Me parece que estas 

cuatro cartas que Arguedas me envici son prueba de esto. Quiero dejar bien en 

claro que no me niueve rnzcin personal alguna ni un velado interes de hacer 

evidente mi arnistacl con el gran escritor o el aprecio que CI me tenia. Entien- 

do clue todos esos juicios clue el vierte en sus escritos son personales. subjeti- 

vos y clue al final quedan como algo que hubo entre el y yo. Es algo muy per- 

sonal. Tanipoco me interesn hacer ma1 a nadie. Cada cual serri juzgado por sus 

acciones. Solo quiero -repito- clestacur esa faceta de Arguedas para que 

cluede escrita y se aproveche no solo por sus bicigrafos, sino maiiana, cuando 

se escriba la historia cle la nrqueologia peruana y de los niuseos clel Peril. esto 

sea insertado en ella conio una de sus priginas iniportantes. 

Quiz5 para que se entienda el contexto en el cual Jose Maria me escribe 

estas cartas, yo quisiera contar un poco c6mo nacici y c6mo se desarroll6 mi 

amistad con el. 
No recuerdo exactamente el aiio en el que lo conoci. pero fue en los tiem- 

pos en que yo comenck a frecuentar la Universiciad Nacional Mayor de San 

Marcos, sin ser ailn su alumno formal. Debe haber siclo por el aiio 1957. Para 

entender esto hay que conocer un poco mi historia personal. 

Yo ingresk primero a la Escuela Nacional de Ingenieros, donde estuve dos 

aiios en la especialiclad de Arquitectura. Era la Cpoca en la que a los arquitec- 

tos se les exigia manejar las niismas matemiiticas que a los ingenieros civiles. 

Yo era uno de los mejores alumnos en diseiio, pero era tambiCn uno cle los 

peores en matemriticas. No poder con el manejo de las matemriticas me gene- 

r6 u n  verdadero estado de estris. Despues descubri, conversanclo con un ami- 

go medico, clue no era un problema patolcigico mio sino que era consecuencia 

de las circunstmcias en Ias que transcurrieron mi infancia y mi adolescencia. 

De niiio vivi toda la guerru europea en Italia. Nunca pude tener siquiera u n  

aiio continuo en una escuela, porclue huinmos de un lugar a otro perseguidos 

por 10s cornunistas. No tenia pues una formacicin brisica, sin la cual ciertas 

materius como las maternliticas no se pireclen entender. Ante el estres que esa 
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situaci6n me produjo, el medico de la familia aconsej6 a mi padre que yo des- 

cansara un afio o dos y que despuCs se viera lo que debia estudiar. 

Nosotros vinimos al Peru como inmigrantes en 1949. Mi padre no tenia 

dinero, inclusive CI se habia endeudado para pagar el viaje. Fue entonces que 

intervino un amigo suyo, Crist6bal Galjuf, que tenia una pequeiia hacienda en 

el valle de Huarmey, y ofreci6 recibirme una temporada. Es asi que fui a la 

Hacienda "Cong6n" y alli naci6 mi vocaci6n por la arqueologia. Naci6 una 

noche en que uno de los peones, huaquero de larga trayectoria, me propuso 

acompafiarlo para excavar una tumba en un cementerio prehispinico cercano. 

Acepd, pues era una experiencia nueva para mi. Pero lo que me impresionci 

no fue tanto lo que el sacaba y guardaba celosamente, sino todo cuanto se 

destruia y se abandonaba en el lugar. A partir de ese momento, decidi no salir 

mis con CI y en vez de seguir ayudando a los agricultores en sus tareas dia- 

rias, como lo habia hecho hasta ese momento, pedi un caballo y comencC a 

recorrer las ruinas cercanas. Se fue abriendo un mundo nuevo ante mis ojos, 

un mundo que en ese momento yo no entendia, per0 que me fue atrayendo 

m6s cada dia. 

Cuando regresC a Lima tuve la oportunidad de conversar con el profesor 

Carlos Radicati, al que habia conocido en el Colegio Antonio Raimondi donde 

pas6 afio y medio aprendiendo el castellano, quien era amigo de mi padre. En 

largas conversaciones, CI entendi6 mis inquietudes y d h d o s e  cuenta de mi 

vocacidn por la arqueologia me empuj6 hacia esta disciplina, lo cual despuCs 

reforz6 el maestro Raul Porras durante mis primeros afios en San Marcos. 

Antes de llegar a ser estudiante oficial de San Marcos, fui "alumno espe- 

cial", categoria que existia en ese entonces y que permitia por una m6dica 

suma de dinero asistir a clases sin opci6n a certificado. Fue asi que comencC a 

escuchar las lecciones de Etnohistoria del Peru Antiguo que dictaba el doctor 

Luis Valcircel, de quien, m6s tarde, llegaria a ser asistente. Pero al mismo 

tiempo empecC a frecuentar el circulo del Instituto de Etnologia y Arqueologia 

y alli conoci a Jos6 Matos Mar, a Jehan Vellard, a Jorge Muelle y a muchos 

otros destacados profesores de esos tiempos, entre los cuales estaba tambiCn 

Jose Maria. Ingres6 oficialmente a San Marcos en 1956. 

A JosC Maria no lo conoci en clase porque nunca fui su alumno; lo conoci 

en los pasillos y en 10s ambientes del Instituto, pero sun no sabia quien era 

Arguedas, ni quC significaba para la cultura national. Entre 1957 y 1958 yo 

iba a buscarlo porque me habia percatado de que CI era quiCn me podia dar la 

mejor informaci6n bibliogrifica sobre temas especificos de la cultura andina 

traditional, a la cual yo reciCn me acercaba y trataba de entender. Es proba- 

ble, y esto es una mera suposici6n mia, que fue entonces que C I  comenz6 a 
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apreciar el interes siempre creciente que se estaba despertando en mi. no s61o 

por la arqueologia sino por la antropologia en general. Creo que nuestra arnis- 

tad comienza a nacer como a l p  continuo en 1959 y tengo la impresi6n de 

que hay dos hechos que contribuyeron a ello. El primero me parece que fue 

un articulo que yo publiquC sobre Oscar Lostaunau. Recuerdo que el me lo 

comento en algiln mornento. 

Yo habia viajado a la costa norte acompaiinndo al arque6logo norteanieri- 

cano David Kelley. como parte de las prlicticas que los estudiantes teniamos 

que cumplir. Y fue en ese moniento que tuve la oportunidad de conocer la 

obra valiosa, pero totalmente desconocida en nuestro niedio. que desarrollaba 

Oscar Lostaunau en In provincia tle Pacasmayo. EI  solo. sin la ayuda del esta- 

do ni de nadie, habia desarrollado un prograrna para preservar el patrimonio 

arqueol6gico de la provincia y lo estaba poniendo en prlictica en forma eficaz. 

Nos quedamos en Guadalupe varios dias con Kelley y con Oscar y al visitar 

los principales sitios. cornprobarnos en la prhctica lo que Oscar nos habia 

rnostrado en los mapas y otros docurnenros. RegresP a Lima tan irnpresionado 

que escribi un articulo que Ileve tirnidarnente a El Cornercio: me lo publica- 

ron y fue el primer escrito, de tantos. clue publique en ese diario.'" Este arti- 

culo impresion6 a Arguedas, porque recuerdo clue en algiln mornento me dijo: 

"Es niuy extraiio que un extranjero [yo mantenia mi nacionalidad italiana] 

haya ton~ado la actitud de un peruano defentliendo el patrimonio nacional de 

una forma tan sentida". Y su aprecio se muestra claramente cuando. en di- 

ciembre cle 1960, siendo yo ya Bachiller y estando Arguedas como Jefe de In-  

vestigaciones Etnologica~~ Trabajos de Campo y Gabinete en San Marcos, me 

extendi6 un certificado, en el que entre otras cosas dice: "El Sr. Bonavia Ber- 

ber, en el curso de los dos aiios que tuve a mi cargo el Instituto, clemostr6 no 

solamente vocaci6n por la antropologia, dedication ejemplar por el est~rdio y 

la investigaci6n sino talento y honestidad excepcionales, virtirdes de las que 

me es verdaderamente gram dejar constancia".-" Es sin duda uno de los docu- 

rnentos mlis caros que guardo en mi archivo personal. 

40 BONAVIA, Duccio. "Lostanau y la arqueologia peruano". S~rplerric,rzrn Dori~ir~ic~nl de El 

Corr~~r-cio, Lima. 6 de julio de 1958. pp. 2-5. 

41 Este certificado, escrito en papel sellado dcl lnstituro de Etnologia de la UNMSM., dice, 

desde el inicio. "El hachiller de Etnologia y Arqucologia. Sr. Duccio Bonavia Berber. ac- 
tual cstudiante del illtirno aiio de este Instituto. ha prestado su colaboracicin valiosa y des- 
interesada a la Universidad. como asistente del curso de tlistoria dcl Peril (Incas) y auxi- 

l iando al lns t i tu to  con  sus  iniciativas y s u  intervenci6n constante  para la mejor 

administraci6n y funcionumiento dcl Museo dc Arqueologia [...I Lima. dicicmbre dc 1960. 
J M Asguedas. Jefe de lnvestigaciones Etnolcigicas y trabajos de campo y Gabinete. 
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Para explicar el segundo hecho que contribuy6 a que me apreciara Argue- 

das debemos remontarnos al aiio 1961 y tratare de reconstruir los aconteci- 

mientos. Debo decir que ya nuestra amistad estaba acrecentada. Yo frecuenta- 

ba su casa, aunque curiosamente no nos tuteibamos -lo hicimos solo en 10s 

liltimos aiios-. Habia entonces un respeto y una admiration mutuos que nos 

impedia hacerlo. Pero habia tambiCn, definitivamente, cierta afinidad entre no- 

sotros, tan es asi que recuerdo que en esta Cpoca, cuando yo trabajaba mi tesis 

doctoral en el Museo de Arqueologia de San Marcos en la calle Zamudio, una 

mafiana se present6 Arguedas en mi oficina trayendo en las manos su libro El 

Sexto, que acababa de publicar. Antes de regalirmelo se sent6 en mi escritorio 

y me lo dedic6 con palabras que hoy me honran: "Para Duccio con el afecto y 

la admiraci6n de Jose Maria Arguedas". Es uno de los recuerdos mhs queridos 

que tengo del "cholo", como lo llamibamos cariiiosamente. 

Fue en ese aiio, es decir 196 1 ,  que sucedi6 este otro hecho que demuestra 

su buena disposici6n hacia mi y que luego acrecienta y fortalece nuestra amis- 

tad. Yo estaba -ya lo he dicho-- terminando mi carrera universitaria y CI qui- 

so entonces ayudarme a obtener un puesto estable en San Marcos. En ese mo- 

mento se estaba pensando en mi para Jefe de Investigaciones Arqueol6gicas 

de la Facultad de Letras y Jose Maria quiso este nombramiento se hiciera 

efectivo lo antes posible. Me llam6 un dia y me dijo que era necesario encon- 

trar alguna persona que conociera a Luis Alberto Sinchez, entonces Rector de 

San Marcos, para que intercediera y saliera el nombramiento. Fue entonces 

que mi novia record6 que su tio, Pedro Tomatis, habia alojado en su casa a 

Sinchez cuando estuvo desterrado en la Argentina. Tomatis logr6 hablar con 

Sinchez y le explic6 que en el pedido que se le hacia tambiCn estaba interesa- 

do Arguedas por su vinculaci6n al Instituto de Etnologia y Arqueologia. La- 

mentablemente Sinchez nos mand6 deck a 10s dos que estaba dispuesto a dar- 

me el nombramiento siempre y cuando yo le prometiera que pondria todo lo 

que estuviera de mi parte para hacerle la vida imposibie a Matos Mar hasta 

lograr sacarlo de la Universidad. Esta animadversi6n de Sinchez hacia Matos 

se refleja tambiCn en las cartas que Arguedas le dirige a John Murra, cuando 

habla de las intrigas que realizaba el APRA para que los izquierdistas (como 

42 En una carta de Arguedas a John Murra del 23 de julio de 1961 leemos "El lnstituto atra- 
viesa por su peor crisis: La Universidad esti  en poder del Dr. Luis Alberto Sdnchez y hay 
indicios que parecen demostrar que se intentard debilitar y aun aniquilar el Instituto, en 
gran park por odio a Matos. Y Matos ha salido en el peor momento. pues el Dr. Muelle 
tambikn ha salido fuera de Lima por dos rnescs. Tuve que hacerme cargo, por eso del Insti- 
tuto." En M URRA, John y LOPEZ-BARALT, Mercedes. Lns ccrrtrrs rle Arguedns, pdg. 59. 
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Matos Mar) no lograran puestos import ante^.^' Recuerdo claraniente que la 

misma tarde que me enter6 del rnensaje fui inmediatamente a ver a Jose Ma- 

ria. a su casa. Estaba presente Celia. Hablamos largo. los dos esttibamos muy 

depriniidos. Celia trataba de calrnamos. Al final 61 me dijo que solo yo podia 

toniar esa decisi6n. 1Medit6 un poco y mirtindolo a los ojos le dije que "en 

esas condiciones preferia quedarnie sin trabajo". Arguedas sabia. mas que na- 

die, que yo no sentia simpatia hacia Matos Mar. tanto por sus tendencias poli- 

ticas -a pesar de que yo nunca he hecho politica en el Peru-. cuanto porque 

en muchos casos el dificult6 mi camera en la arqueologia por no pertenecer a 

su "argolla". Ademis Arguedas tarnbiCn sabia que yo necesitaba trabajo pues 

estaba de novio y queria casarme. Al escuchar mi respuesta Jose Maria se le- 

vanto impulsivamente, se dirigi6 hacia mi y me abraz6 de una forma como no 

lo habia hecho nunca antes. Siento aun la sensaci6n de ese abrazo que fue 

muclio mfis significative que cualquier palabra. Con Tomatis le niandamos de- 

cir a Sinchez que se quedara con su nombramiento. M i s  tarde salici una reso- 

lucion a mi favor. en octubre de 1962, gracias a los buenos oficios de Jorge 

Pucinelli, entonces Decano de la Facultad de Letras, aunque lleva la firma de 

Luis Alberto Sanchez. Pero su venganza se hizo efectiva, pues nunca pude 

asuniir el cargo. Cuando, aiios despues, Sinchez fue a Ayacucho y yo tuve 

que atenderlo en mi calidad de profesor de la Universidad Nacional San Cris- 

t6bal de Huamanga, me reconocio inmediatarnente por el apellido y me dijo 

que admitia haberse equivocado. 

En 1962 me cas6 y solo consegui una serie de [rabajos eventunles: 16gica- 

mente la situacijn me tenia preocupado. Jost Maria estaba en!n!ices en Chi!e 

y le escribi. EI me contest6 que habia recibido la niia, que le habia I l e g d o  

"en un momento en que la n e ~ e s i t a b a " . ~ ~  Esto fue reciproco porque los dos, 

aunque en situaciones distintas, viviamos monientos angustiosos. 

A fines de ese aiio sucedi6 un hecho interesante, que es t i  mencionado en 

una de  las cartas que Arguedas le dirigi6 a Murra. EI le comentaba que en 

Lima hubo una pol6mica entre Juan Comas, un profesor espaiiol radicado en 

Mexico, y Carlos de Zavala y Oyague, tengo entendido que un personaje de la 

rancia aristocracia limeiia, a quien yo conocia. Comas habia venido a Lima 

como profesor visitante de San Marcos; fue mi profesor. Ese mismo aiio, Co- 

mas me Ham6 para que lo reemplace por corto tiempo pues tuvo que viajar. EI 
habia escrito un articulo en El Cornercio en el que sostenia que el dia del des- 

43 Carla de J.M. Arguedas a D u c c ~ o  Bonav~n, del 20 de marzo de 1962, que puhlicamos ade- 

lante. 
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cubrimiento de AmCrica no deberia ser llamado "Dia de la ram" porque, ade- 

rnis del aporte espaiiol estaba la base indigena. Fue entonces que De Zavala y 

Oyague le contest6 con un violento y virulent0 alegato en el mismo diario de- 

fendiendo a ultranza el hispanismo. Comas tambikn le respondi6. A esas altu- 

ras yo ya estaba muy indignado y me sentia en ese momento rnis cerca de 10s 

indigenistas, sin compartir sin embargo todos sus planteamientos. Decidi en- 

tonces escribir una carta en la que replicaba, a mi manera, la posici6n de Za- 

vala y Oyague. La carta apareci6 en el Suplernento Donzinicnl de El Comer- 

~ i o . ~ ~  Esta es t i  mencionada por Arguedas cuando le dice a Murra en una 

carta: "En estos dias se ha realizado una interesante polCmica entre Comas y 

un tal seiior de Zavala y Oyague. Fue interesante porque ese seiior considera- 

ba la raza como un conjunto de "caracteres espirituales", y que la lengua, el 

catolicismo y el acto de persignarse, constituian lo distintivo de la "ram espa- 

iiola", que el Peru no progresaba a causa de 10s elementos negativos de 10s in- 

dios, negros y mulatos y que la soluci6n era traer inmigrantes europeos. Todo 

esto lo dijo a1 comentar un buen articulo de Comas sobre el dia de la ram. 

Comas le respondi6 aplastcindolo: "Bonavia y Emilio Mendizibal lo acaban 

de enterrar". Pero no se ha enterrado a don Zavala de Oyague "[ ...I descen- 

diente comprobado y puro de la raza espaiiola, sin0 a 10s muchisimos cretinos 

que piensan como 61 y que gobiernan todavia el Fue una polCmica 

muy sonada en el ambiente limeiio; luego me enter6 de que Zavala y Oyague 

habia mandado un escrito rnis a El Comercio, diario que decidi6 no publicar- 

lo pues ya no solo habia adquirido un tono personal, sin0 que ademcis el autor 

estaba empleando una serie de tCrminos inadecuados. El mio fue un escrito 

verdaderamente durisimo y me cuidC mucho a1 redactarlo, porque sabia que 

todavia era joven, que estaba apareciendo en el peri6dico rnis importante del 

medio y tenia miedo de que me aplastaran. Por eso le hice ver el manuscrito a 

Jorge Muelle, uno de mis maestros que se distinguia por ser demasiado pru- 

dente. Lo ley6 y -cosa inaudita- no solo lo aprob6, sino que me alent6 a 

que lo enviara a1 peri6dico. Por el mismo Comas supe que a Jose Maria le ha- 

bia gustado mi carta y que, segun como se expres6 de mi, Comas intuy6 que 

el aprecio que me tenia con esto habia aumentado. 

BONAVIA, Duccio. "Polkmica en torno al concept0 de raza". Suplernento Dorninicol de El 
Cornercio, Lima, 1 1  de noviembre de 1965. p. 2 

45 Carta de Jose Maria Arguedas a John Murra del 15 de noviembre de 1962. En MURRA, 
John V. y Mercedes LOPEZ-BARALT. Las cnrrns de Arguedns. Lima: Fondo Editorial de 
la Pontificia Universidad Cat6lica del Peni, 1996. pp. 95-96. 
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Durante los aiios 1963 y pane de 1964 estuve en Ayacucho. Como no ob- 

tuve trabajo en Lima acept6 la oportunidad que se me ofrecia de ir a enseiiar 

en la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga. Fui propuesto por 

Luis Guillermo Lumbreras, pero sobre todo. alentado por Fernando Silva San- 

tisteban, otro de los grandes amigos de Jose Maria. Alli ensefie varios cursos 

de arqueologia y de historia. Fue justamente por esos tiempos. exactamente en 

1963, que Arguedas habia asumido el cargo de Director de la entonces Casa 

de la Cultura del Peru. Es en ese periodo que comienza una relacion mucho 

mis  estrecha entre nosotros, y en las cartas que me dirige se refleja algo de 

eso. En verdad nos escribiamos poco, pero cada vez que yo pasaba por Lima 

lo buscaba en su casa o en la Casa de la Cultura del Peru; eventualmente ha- 

blibamos por radio, pues entonces no habia telefono en Ayacucho. Fue en este 

periodo que la arqueologia y los museos se convirtieron cada vez mis en una 

obsesi6n para Jose Maria. EI siempre me decia que no podia ser que el Museo 

Nacional de Antropologia y Arqueologia estuviera tan abandonado y que 10s 

arquedogos estuvieran tan ma1 pagados en nuestro medio. 

En una oportunidad que yo habia acudido a Lima para una reuni6n acade- 

mica, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Cuando nos reunimos me plan- 

te6 las cosas de frente. Me explic6 que CI creia que yo era la persona que lo 

podia ayudar en su proyecto de revivir el Museo y no solo porque tenia con- 

fianza en mi persona sino porque pensaba que podria ejercer cierta influencia 

sobre Jorge Muelle, en ese momento Director del Museo. Esto se refleja en 

una de las cartas que me dirige y tambien se ve claramente en otra carta que 

Jose Maria le envio a Vaicarcel. Es que verdaderamenie, gracias a Josd Mafia, 

lleguk a tener una especie de simbiosis con mi maestro Muelle. Tan es asi que 

61 siempre me consider6 como su discipulo, a pesar de que tuvimos algunas 

discrepancias, sobre todo en 10s ultimos tiempos, antes de su muerte. Argue- 

das sabia que yo tenia ascendiente sobre Muelle, que 61 me escuchaba cuando 

yo le daba ciertos consejos. Muelle hizo algunas cosas no porque le nacieran 

sino porque yo lo enipuj6 a que las hiciera. Dark solo un ejemplo: a principios 

de octubre de 1959, Augusto Cardich vino a Lima con la noticia de que habia 

descubierto los famosos esqueletos de Lauricocha, los que por mucho tiempo 

serian considerados los mis  antiguos de los Andes Centrales. Cardich era 

consciente de que al no ser arqueologo profesional, se podria poner en duda 

su descubrimiento y por eso consider6 importante que alguien de prestigio 

certificara su hallazgo. En ese momento estaba en Lima un grupo de arqueo- 

logos norteamericanos y Cardich, a sugerencia de Ramiro Matos y mia, se re- 

unio con ellos en San Marcos. Estuvieron presentes John Rowe, David Kelley, 

Dwight Wallace y Louis Stumer. Yo participe y recuerdo claramente la re- 
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uni6n. A pesar de la importancia del hallazgo, nadie quiso ofrecerse a acom- 

paiiar a Cardich al sitio. Cuando salimos, Cardich estaba profundamente des- 

corazonado y me invit6 a tomar un cafC. Le dije entonces que yo podria con- 

vencer a Muelle para que fuera. Y asi fue. Con Muelle y con Cardich 

estuvimos en Lauricocha, entre el 10 y el 14 de octubre de 1959. 

Si se me pregunta por quC se logr6 esta afinidad con Muelle o por quC me 

tuvo tanta confianza, no sabria decirlo, per0 pienso que un factor importante 

es que yo, debido justamente a mi temprana formaci6n europea, entendia me- 

jor que mis compaiieros las ideas que Muelle desarrollaba con base en lo que 

CI, a su vez, habia aprendido en Europa, fundamentalmente en Alemania. Por 

ejemplo, cuando 61 trataba el arte prehisp8nic0, lo hacia bas8ndose en 10s tra- 

bajos de Semper o de Seler. Es decir, trataba de englobar siempre la cultura 

andina dentro de la historia universal, lo cual se contraponia a uno de 10s de- 

fectos m8s grandes de la formaci6n de nuestros arque6logos: ver solo lo pun- 

tual, lo nuestro, sin perspectiva u n i ~ e r s a l . ~ ~ o r  eso quiz8 yo tenia con CI un 

didogo fluid0 y pasaba mucho tiempo despuCs de las clases en la universidad, 

en su casa o en su oficina del museo, ayudindole en tareas que C1 me daba o 

simplemente conversando. Puedo decir que en dichas ocasiones aprendi mu- 

cho mis que en sus ~ l a s e s . ~ '  

Cuando conoci a Muelle, 61 era Director de la Direcci6n de Arqueologia e 

Historia -si ma1 no recuerdo asi se llamaba- del Ministerio de Educacidn. 

DespuCs asumi6 la Direcci6n del Museo Nacional de Antropologia y Arqueo- 

logia. En el Museo quedaba todo el personal que habia formado Tello, perso- 

46 RefiriCndose a estas cualidades de Muelle, Arguedas inicia un articulo periodistico al ex- 
presar lo siguiente: "El Dr. Jorge C. Muelle, cuya hondura de pensamiento esti  iluminada 
tanto por su erudicibn como por su sensibilidad y su exceptional serenidad, afirm6 en un 
breve discurso de epilog0 a una reunibn de arque6logos que 10s descubrimientos revelados 
en esa reuni6n extendian tanto en el tiempo las raices de nuestra tradicibn que el Peru 
como pueblo singular seria alin mis indestructible. Y compar6 el caso con el del pueblo de 
Israel". ARGUEDAS, Jose Maria. "Un narrador para un nuevo mundo". En El Coiilercio, 

Lima, l o  de octubre de 1961. 

47 Es interesante oponer aqui la opini6n de Arguedas sobre 10s defectos de Muelle en su face- 
ta de docente: "La etnologia estB en manos de dos personas dCbiles por razones completa- 
mente distintas: Muelle, que es cada vez mis  esceptico, incapaz de dictar no ya un curso 
sin0 una sola clase con un minimo de orden; hombre inteligentisimo, pero en la intinlidad; 
en la clase es desordenado y su escepticismo total le impide transmitir conocimientos con 
hondura y menos, mucho menos, transmitir fe. El otro que queda soy yo. Manco, cojo y 
tuerto; lo unico que tengo es fe y buena voluntad; pero nunca tuve otro maestro que Mue- 
Ile, con quien durante casi todas las clases -cuando yo era su alumno- nos pasibamos 
hablando de literatura y de folklore.". Carta de Arguedas a M u m ,  del 24 de junio de 1960. 
En MURRA, John y Mercedes LOPEZ-BARALT. Lns crrrras rle Argueclns, pig. 40. 
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nal que no veia con buenos ojos que alguien que no era de su "escuela" pro- 

moviera cambios en la instituci6n. Ademis. si bien yo no vivi esos tiempos en 

Lima, por lo que me contaba Muelle, parece que 61 tuvo problemas muy se- 

rios con Tello. Por eso Jose Maria pensaba, y me lo dijo en varias oportunida- 

des, que si yo lograba entrar a trabajar alli, por ser joven y no tener resisten- 

cias con 10s tellistas, podria servir como amortiguador y realizar 10s cambios 

que se necesitaban. En efecto, cuando comencC a trabajar alli no solo no tuve 

ningun problema con 10s tellistas m8s acCrrimos -como lo fueron Toribio 

Mejia Xesspe y Julio Espejo Nuiiez- sino que logre una gran amistad con 

todo el personal, especialmente con ellos dos. Tanto fue asi que al retirarse 

Mejia Xesspe del cargo de Subdirector por limite de edad -cargo que tuvo 

desde que entr6 como funcionari-, lo reemplacC en la Subdirecci6n del Mu- 

seo. Por entonces Fernando Silva Santisteban era Director de la Casa de la 

Cultura del Peru. 

Al plantearme Jose Maria la posibilidad de entrar a ser funcionario del 

Museo Nacional de Antropologia y Arqueologia, me explic6 el impediment0 

que significaba mi condici6n de extranjero. La linica soluci6n posible era que 

me nacionalizara. Esta opcibn, en condiciones normales, puede ser una deci- 

si6n relativamente f8cil de tomar. Pero mi situaci6n era muy particular. Yo no 

naci en la peninsula italiana, sino en Dalmacia, que hoy es Croacia y vengo 

de una familia italiana por tradition. Mi familia no solo consider6 siempre 

que la Dalmacia es italiana (y la historia lo demuestra) sino que luch6 por el 

irredentism0 dlilmata. Mi padre, Aurelio Bonavia, fue un abanderado de ese 

movimiento. Yo me crik, pues, en un ambiente de profundo patriotismo y 

cuando se produjo el segundo conflict0 mundial tuvimos que refugiarnos en 

Italia. De mod0 que tomar la decisi6n de renunciar a mi nacionalidad fue un 

paso muy duro y muy dificil. Fue una lucha interna decidir entre mis largos 

lazos con la tierra que me vio nacer y la nueva patria que se estaba gestando 

en mi. Me cost6 una semana tomar la decisi6n: no podia dormir. Quiero dejar 

en claro que lo que me empujaba hacia el lado del Peru no era solo lo prlicti- 

co, es  decir la necesidad de trabajo para poder formar una familia, pues ya es- 

taba casado, sino que habia algo mlis. Eso rnis se lo deb0 justamente -en 

gran parte- a Arguedas. A 61 le deb0 el compromiso que yo ya habia adquiri- 

do  con el Perli y fundamentalmente con el Perli indigena, por el que rnis me 

sentia y me siento atraido. Veia y sentia tambiCn que Arguedas de alguna ma- 

nera me pedia ese sacrificio y esa prueba, quiz5 para convencerse que la con- 

fianza que habia depositado en mi era merecida. EI queria que, nacionalizin- 

dome, yo sellara ese compromiso con el Peru. Recuerdo que una vez tomada 

la decisicin lo llamC por telCfono y le di la noticia. Nunca lo habia notado tan 
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emocionado, la voz se le entrecort6 y lo unico que atin6 a decirme fueron 

unas palabras que conservo grabadas en mi memoria: "Gracias. El gran abra- 

zo te lo darC cuando te vea". Luego, en mi Patria de origen, se dio una nueva 

ley gracias a la cual pude recuperar mi nacionalidad italiana; y hoy mantengo 

las dos con el mismo cariiio. Es por eso que cuando escribi mi manual sobre 

el Antiguo Peru, Perti: Hombre e Histori~r,'~ en 10s agradecimientos recuerdo 

a mis dos maestros, a Porras y a Arguedas, y cuando me refiero al segundo 

menciono indirectamente este episodio. 

Durante el tiempo en que yo trabajC en el Museo Nacional de Antropolo- 

gia y Arqueologia, Arguedas, que habia dejado la Casa de la Cultura del Peru, 

ocup6 por unos aiios la Direcci6n del Museo de Historia que est i  al costado. 

Yo iba casi a diario a visitarlo y recuerdo que un dia de 1965, estando juntos, 

le trajeron unos paquetes de la imprenta. Era su cuento "El suefio del pongo". 

Sac6 un ejemplar y diciCndome que era el primer0 al que lo entregaba, me lo 

dedic6: "Para Duccio con afecto cordialisimo, de JosC Maria." Nuestra amis- 

tad ya era profunda, pashbamos mucho tiempo conversando y ya se veia venir 

el suicidio, pues me lo mencion6 indirectamente varias veces. En esas conver- 

saciones se ponia en evidencia su profunda preocupaci6n por la arqueologia y 

10s museos. Queria estar al tanto de 10s cambios que se estaban haciendo en el 

vecino museo donde yo trabajaba, me aconsejaba c6mo manejar ciertas situa- 

ciones, queria conocer todos 10s pormenores. 

Muelle estuvo en la direcci6n del Museo Nacional de Antropologia y Ar- 

queologia hasta 10s tiempos del gobierno militar y luego lo reemplaz6 Luis 

Guillermo Lumbreras. En ese momento yo renunciC. Lo explico: 

Todo comenzo cuando Martha Hildebrandt, que ocupaba la Direcci6n del 

Instituto Nacional de Cultura, maltrat6 a Muelle. No conozco detalles, porque 

yo IleguC tarde aquel dia al lugar de 10s hechos, per0 recuerdo que en el patio 

delantero del Museo estaba reunido todo el personal. Ella quiso, al parecer, 

que se hiciera algo que por razones tCcnicas no se pudo llevar a cabo. Muy 

contrariada, trat6 en forma altanera y con malos tCrminos a Muelle. Entonces 

Cl, que estaba en el limite de edad, decidio retirarse. Al hacerlo era norma en 

la administraci6n de 10s Museos que el Subdirector -puesto que yo ocupa- 

ba- accediera a la Direcci6n. Pero habia ocurrido que antes de esto, Martha 

Hildebrandt me habia designado como Director del Patrimonio Monumental y 

Cultural de la Naci6n del Instituto Nacional de Cultura. Permaneci en dicho 

48 BONAVIA, Duccio. Peru': Hombre e Historia De 10s origerzes a1 siglo XV. Lima: Eduban- 
co, 1991, p5g. I .  
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cargo entre julio de 1972 hasta enero de 1973 y. cuando termino ese periodo. 

Martha Hildebrandt me pidi6 que siguiera en ese rnismo cargo. Le esplique 

que no tenia vocacion para ese tipo de puestos. que queria dedicarme a la in- 

vestigacion. que para eso Arguedas me habia llevado al Museo. Entonces. al 

no aceptar su propuesta. cuando se retir6 Muelle ella nombro a Lumbreras 

que no tenia ninguna carrera administrativa. Yo no podia aceptar una injusti- 

cia de esa naturaleza. Martha Hildebrandt convirtio un cargo que era tecnico 

en uno de confianza y con ello inicio la quiebra de las normas institucionales 

en el Museo. Considero que la nueva politica que ella establecio es  lo que 

m i s  daiio ha causado a la arqueologia national. Asi, "entre gallos y mediano- 

che" como se dice vulgarmente, se nombr6 a Lumbreras director. Yo renuncie 

inmediatamente (en julio de 1973) y renuncik tambiin a San Marcos donde 

era profesor nombrado, dado que alli el grupo de Lumbreras tenia fuertes in- 

fluencias. Me encontre nuevamente sin trabajo, con una farnilia a cuestas. Fue 

entonces que la Universidad Peruana Cayetano Heredia me llam6 y me incorpo- 

ro en el plantel de sus profesores. Pero creo que es significative que Lunibreras 

eligiera no asumir el cargo de director del museo estando yo presente. 

Cumpliendo con la ley, al irme del Museo tuve que entregar la institution 

al secretario. Fue asi como entro Lumbreras a la administraci6n publica. Ar- 

guedas ya estaba muerto pues 61 no hubiera tolerado un acto de esta naturale- 

za. Nunca me olvidare las palabras de Muelle cuando estaba arreglando sus 

papeles para cfejar libre la direcci6n y se entera de mi renuncia. Me dijo tex- 

tualmente: "Bonavia le voy a repetir el viejo proverbio chino: sidntese usted 

en la puerta de su casa para ver pasar el cadiver cle su enemigo". No s6 si la 

metiifora se referia a la persona o a la instituci6n. Prefiero no tocar el punto 

de la persona. Pero en lo que se refiere al Museo, a partir de ese momento, 

comenz6 una etapa de decadencia y descuido de la que no ha logrado recupe- 

rarse. La gran responsabilidad de la nueva direction ante el Peru es haber des- 

truido la tradition de mistica y respeto al pasado que Tello logr6 crear e incul- 

car  en el personal que alli trabajaba, tradici6n que Muelle supo respetar y 
apoyar. 

Con respecto al suicidio de Jose Maria, en verdad CI no mencion6 nunca 

tal palabra en esos tiempos, pero me lo hacia entender, indirectamente. Caia 

en forma recurrente en el tema de la necesidad de cambiar el Peru. Y alli se 

notaba que sufria, pues decia que 61 sentia que no tenia las armas suficientes 

ni la preparacidn para continuar con esa tarea y que, si de alguna manera el 

no podia contribuir en ese cambio, lo mejor era no estar aqui. A pesar cle que 

hablaba de eso en fornia insistente, yo nunca me imagine que lo llevaria a 

cabo. A este respecto tengo un recuerdo vago que quizi  alguien podri aclarar: 
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un funcionario del Museo de Historia me cont6 que en una ocas ih ,  anterior 

al episodio del 1 1  de abril de 1966, habian encontrado a Arguedas semi-in- 

consciente y junto a CI habia un frasco con pastillas. Parece que entonces 

se repuso ripidamente. Eso debi6 suceder en 1965. No puedo asegurarlo piles 

--insisto- lo tengo poco claro en mi memoria. 

En 1966 me enter6 de que habia intentado suicidarse y que casi tuvo Cxito. 

Inmediatamente averiguC d6nde estaba y, a las nueve de la mafiana, aproxima- 

damente, fui a verlo. Hacia dos dias que habia ingresado a1 Hospital Rebaglia- 

ti. Los medicos acababan de pasar la visita y CI estaba solo. Por increible que 

parezca, demostro mucha alegria al verme y conversamos de varias cosas, 

per0 por razones obvias no le quise tocar el punto del por quC estaba alli. Me 

sorprendi6 por eso que cuando me despedi y le apretC la mano, me mir6 fija- 

mente y me dijo: "Lo volverC a hacer". Me cogi6 tan de sorpresa y al mismo 

tiempo me acongoj6 tanto, que solo pude abrazarlo y recuerdo haberle dicho: 

"No lo vuelvas hacer, 10s amigos te necesitamos". 

El aiio 1967 y parte de 1968 perdi contact0 con Arguedas porque viaje a 

Francia para trabajar en el Laboratorio de Prehistoria y Geologia del Cuater- 

nario de la Universidad de Burdeos. La razdn por la que escogi ese lugar fue 

mi gran inter& por las industrias liticas y alli estaba el profesor Franqois Bor- 

des que era, en ese momento, uno de 10s mis  grandes especialistas en la ma- 

teria. Antes de viajar fui con mi esposa a la casa nueva que tenia JosC Maria 

en Chaclacayo, donde CI estaba ya viviendo con Sybila. Esa tarde ella no esta- 

ba en casa. EI se notaba muy preocupado. Charlamos un rato y luego nos des- 

pedimos afectuosamente. 

Cuando regresC de Francia, a lo largo de 1969, en verdad vi  poco a JosC 

Maria. La raz6n era Sybila. Con ella nunca me IlevC mal, per0 hacia ella yo 

no sentia el mismo afecto que hacia Celia. Cuando vivia con Celia, yo iba a 

visitarlos, me sentia acogido, estaba como en mi casa, lo que no sucedia con 

Sybila. Debo decir que Sybila nunca me trat6 ma1 ni mucho menos, por el 

contrario file siempre amable. Pero habia algo que nos separaba, algo que no 

puedo explicar. Y tengo la impresi6n de que finalmente JosC Maria tampoco 

encontr6 en ella lo que esperaba; esta impresi6n se refleja en una de las cartas 

que le escribe a Murra. 

Antes de su muerte nos vimos poco, hasta que me enter6 el mismo 28 de 

noviembre que se habia disparado un tiro. Alguien me llam6 por telefono para 

avisarme, no puedo recordar quiCn. Fui al dia siguiente al Hospital Rebagliati 

y me informaron que no se le podia ver, per0 clue se podia subir hasta el piso 

donde estaba internado pues alli estaba su familia. Subi y me encontrC con 

una situation muy desagradable, pues a1 salir del ascensor vi que a1 lado dere- 
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cho estaba Celia rodeada de faniiliares y arnigos y al izquierdo Sybila con 

otro grupo de amigos. Lo que habia sucedido es que. al separarse Jose Maria 

de Celia. muchas personas se resintieron con .rl\rgiledas: otras se acercaron 

nilis a Sybila y se enernistaron con Celia. En este sentido yo no tome partido 

piles me pareci6 que ese era u n  asunto muy particular. que solo Jose Maria te- 

nia que decidir. De moclo que me acerque primero a saluclar a Celia y luego 

hice lo mismo con Sybila. Cuando f u i  1;1 segunda vez. el cuadro era el mismo 

y procedi de la rnisma manera. Por los peri6dicos me enter6 de su muerte. que 

lo estaban velando en la Escuela Nacional Agraria en La Molina. Fui a princi- 

pios de la tarde y. antes cle Ilegar al lugar del velorio. me encontrk con Sybila. 

Me sorprendi6 su actitud y su estado de rinimo. piles no era de dolor. Estaba, si 

ma1 no recuerdo. cerca de una niesa en medio del patio y me explico que estaba 

organizando el entierro. Por los cletalles me di cuenta de que en el fondo lo que 

se estaba preparanclo era un acto politico y que se estaba utilizando a Arguedas 

cle una munera clue no crei entonces. y no lo creo ahora, que a el le hubiera gus- 

tadn. Me acerque al ataild y alli tuve mi ultimo dirilogo -si cabe el tPrniino-- 

con Jose Maria. Recuerdo clue pense: "Cholo ti1 no te mereces esto que te van 

hncer. Este no es 'tu' entierro. Te estin armando un sepelio ficticio y a pesar del 

enorme carifio que te tengo yo no puedo quedurme. Se clue tu me compreneles". 

Y me fui, pero rnuy adolorido. No sC si estoy equivocado. pero expreso lo que 

yo vi y senti esa tarcle. Posteriormente al leer una de las cartas (la numero 51) 

que el le dirige a Mur-ra, coniprencli que tuve razcin. 

Voy a terminar con una an6cciota mily personal: hace unos afios tuve que 

operarme del coraz6n. Cuando estaba caminn a I;r sala cle operaciones tenia 

mny claro que si sobrevivia habia algunas tareas prioritarias a las que deberia 

dedicarme. Una de ellas era cornentar las cartas de Arguedas y dlirselas a al- 

guien que las publique para que la posteridad se enterara de esta cara casi 

desconocida de nuestro gran personaje. Por eso ahora me siento aliviado. 

Es necesario agregar a todo lo dicho unos breves comentarios a las cartas 

que Arguedas clirige a Valcircel, que he leido recientemente, piles alli se me 

menciona y me parece opor-tuno aclarar algunos puntos. 

La verdad es que creo que Jose Maria se equivoca, en la carta del 6 de 

mayo de 1962, al invol~lcrar a Felix Caycho Quispe en los problemas de San 

Mar-cos, porque Caycho no tenia ni el interes ni  el pocier para oponerse a u n  

asunto cle tipo academico. el era el conservaclor y el dibu,junte del Museo de 

Etnologia y Arclueologia de la Universidad. Tenia gran afinidad conmigo, fui- 

mos grundes aniigos y trabi!jamos siernpre juntos clesde clue lo conoci, antes 

cle ser estudiante regular en San Marcos, hastu prkticamente SLI  muerte. En 

cuunto a Jose Portugal, clue tombiin era alumno y vive totlavia. como se pre- 
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paraba para ser etndlogo, estaba 16gicamente mis del lado de Matos Mar que 

del lado de Muelle. Pero cuando Arguedas dice: "[ ...I lo peor del problema es 

que 10s tres: Lanning, Muelle y Bonavia habian condenado a muerte a Ramiro 
Matos [ . . . Im ,  confieso que no recuerdo nada de este asunto y me gustaria que 
el mismo Ramiro lo a ~ l a r a r a . ~ '  Las cosas ya pasaron. EI es hoy uno de rnis 

mejores amigos, asi que yo le ensefiC mis cartas de Arguedas, donde hay refe- 
rencias a su persona y 61 me autoriz6 a publicarlas. 

En esa misma carta, se habla mucho de 10s problemas que surgieron cuan- 
do se propicid la separaci6n de Etnologia y Arqueologia. Dado que yo vivi las 
cosas desde adentro, puedo decir con absoluta seguridad de que Muelle no era 

el que propiciaba dicha separacibn. EI defendid siempre la concepci6n norte- 
americana de la antropologia entendida como el estudio del hombre largo sen- 

S U . ~ O  Fue 61 quien me ensefi6 a admirar a Kroeber. Siempre nos decia que, si 

49 Ramiro Matos emiti6 la siguiente declaracidn luego de que, en una reciente visita a Lima, 
Duccio Bonavia le mostrara las cartas de Arguedas a Valcdrcel, y a C1 mismo, en las que se 
le menciona: 
"A quien corresponde 

Con relaci6n a la carta del Dr. Jose Maria Arguedas dirigida al Dr. Luis E. Valcdr~el, de fe- 
cha 6 de marzo de 1962, publicada en la Revista "Casa de Cart6nn, Segunda Epoca, No 
21, de 2000 expreso lo siguiente: 

1.- Que 10s doctores Arguedas, Valcdrcel, asi como Jorge Muelle y Edward Lanning fueron 
mis profesores en la Universidad de San Marcos, con 10s cuales he compartido cordiales 
relaciones de maestro-alumno y luego de amigos. 

2.- En la referida carta de Arguedas se dice "[ ...I han condenado o habian condenado ya a 
muerte a Ramiro Matos [...In Al respecto deb0 manifestar que nunca hubo una situaci6n ti- 
rante y dramitica como para suponer una semejante acci6n. Como en toda instituci6n uni- 
versitaria, si hubo debates y discusiones de todo nivel y calibre, a veces subidas de tono, 
pero sin embargo, creo que nunca se lleg6 a 10s extremos de sentenciar a nadie. 

3.- Arguedas, que tanto disfrutaba de escribir, quizds en alguna de sus apreciaciones no depar6 
la magnitud de lo que estaba escribiendo, o a lo mejor no quiso dar la connotaci6n que 
ahora, segljn 10s intereses, 10s lectores pueden darle. 

4.- Debo manifestar que Muelle fue uno de mis mejores profesores, Lanning un gran amigo y 
maestro en rnis primeros afios de estudios y desde entonces colega y amigo. Debo manifestar 
muy claramente que, con Bonavia desde aquellos afios de estudios en las aulas sanmarquinas 
he desarrollado una extraordinaria amistad y por el cual tengo especial admiraci6n. Se tata de 
uno de 10s profesionales de mi promoci6n que ha dado tanto de su vida a la arqueologia andina 
y estas, y otras cosas, no creo que deben afectar su trayectoria. Por consiguiente la carta de Ar- 
guedas debe ser tomada como una anCcdota de aquellos aiios y acaso de nuestra juventud. 
Atentamente 
Ramiro Matos Mendieta 
DNI 06341092 
2.8.2001" 

50 Esta es sostenida, por ejemplo, por Adamson Hoebel (1961), para quien la antropologia se 
manifiesta como un campo de estudio especial que penetra en la naturalem biol6gica del 
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se quiere ser un buen arquedogo en el Peru. hay que ser antes un buen antro- 

pologo. Y si se revisan mis trabajos. se ver6 que yo he defendido siempre esa 

posicion haciendo mia la frase de Phillips: "La arqueologia del Nuevo Mundo 

es antropologia o no es nada". En mis investigaciones sobre el Preceramico de 

Huarn~ey hice trabajos etnol6gicos para entender mejor ciertos artefactos que 

estaba excavando. 

Lo que pas6 en San Marcos es que los soci6logos propiciaban la creaci6n 

de un departamento de Ciencias Sociales que englobaria a la sociologia, a la 

arqueologia y a la etnologia. Muelle tenia un desprecio muy grande por los 

sociologos. pues decia que eran antropologos frustrados y que lo unico que 

sabian manejar era la parte urbana de la antropologia. En varias oportunidades 

le oi decir que los soci6logos sanmarquinos de ese momento eran mediocres; 

temia que llegasen a dominar el nuevo Departamento de Ciencias Sociales, 

porque de ser asi. la arqueologia seria destruida. Frente a esa posibilidad, 

Muelle preferia una separaci6n. Pero en el fondo lo que 61 deseaba era la 

creaci6n de un Departamento de Antropologia. 

Hay un aspecto niAs de estos problemas sobre el cual no puedo opinar, 

pues yo me mantuve siempre fuera de la politica. Estaba tan entusiasmado 

con la carrera que habia escogido que andaba demasiado ocupado en ella y no 

tenia tiempo para las intrigas. Pero en el fondo me parece que esos soci6logos 

representaban una corriente de izquierda diferente a la que profesaba Matos 

Mar y creo que lo que habia era una lucha intestina de poder. Inclusive el 

nombre de "Departamento de Ciencias Sociales" fue introducido por la iz- 

qcie:da. 

Ahora que estalnos tratando sobre Jose Matos Mar, quiero hacer una acla- 

raci6n que no puede ser olvidada cuando se escriba la historia de la arqueolo- 

gia peruana. Hay que tomar en cuenta que entre los tiempos de Tello y la de- 

cada de los afios 80 hay un vacio generacional. Y en esto hay que destacar 

con honestidad la figura de Matos Mar. EI es un hombre que, pese a que se le 

atribuyen defectos como personalista, ambicioso, "argollero", incorrect0 en 

ciertos aspectos (por ejemplo violaba la correspondencia; eso lo dice Argue- 

das en una de sus cartas a Valchrcel y yo lo comprobe personalmente), ha te- 

hombre -y por eso incluye a la geologia, palentologia. primatologia; a la anatomia, fisio- 

logia, psicologia fisiol6gica y genktica- pero tambien en la naturaleza cultural de la con- 
ducts humana -y por eso incluye ademhs a la historia. geologia y at-queologia; al arte, l i -  
teratura, mlisica, tecnologia, lingiiistica, ciencia politica. derecho. psicologia, fisiologia y 

genttien-. Ver HOEBEL. Adamson A. El hombru en el rmlrzdo primitive. Barcelona: Ome- 

ga. S.A.. 1961. phg. 25. (Nola de Duccio Bonavia) 
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nido una gran virtud. Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora: 61 fue, 

pricticamente, el verdadero responsable de que nuestra generaci6n surgiera. 

Fue 61 quien logr6 que todos los que teniamos inter& por la arqueologia tra- 

bajiramos en el Museo de San Marcos que entonces estaba en la calle Zamu- 

dio y file gracias a su gesti6n que se logro que este Museo se re-crease. Digo 

re-crease porque Tello se habia llevado las colecciones de San Marcos a Mag- 

dalena, al Museo de Antropologia y Arqueologia. Matos Mar recupera una 

parte de las piezas de San Marcos y que hoy conforman el Museo de Arclueo- 

logia que funciona en la Casona. Pero Matos Mar se dio cuenta, adenihs, de 

que nosotros los estudiantes no teniamos recursos y a travCs de Valcircel, que 

era Decano, logro que se nos asignara una modestisima cantidad de dinero 

mensual. Ademjs, consigui6 que cada uno de nosotros tuviese una oficina en 

el Museo con las facilidades para estudiar e investigar. Sin estas facilidades 

nuestra generacicin posiblemente no hubiese destacado. 1,amentableniente este 

impulso de Matos Mar no continu6 en San Marcos. Los resultados son de to- 

dos conocidos. 

El caricter positivo de la vigorosa presencia estudiantil al interior de los 

estudios de arqueologia en San Marcos y la influencia de Matos Mar es reco- 

nocida por el mismo Arguedas en una de las cartas que le escribe a Murra. 

Alli dice "[ . . . I  a propcisito, la Semana Arqueol6gica tuvo mucho Cxito. Fue 

una hazaiia de los estudiantes, especialmente de Matos [Mar] que se empecin6 

en el asunto y trabaj6 con la tozudez que aqui s61o atribuimos a los indios"." 

Efectivamente, en esa oportunidad los estudiantes no solo estuvimos presentes 

en la mesa redonda de Ciencias Antropol6gicas que se organiz6, sino que Ile- 

vamos trabajos y los discutimos con profesores de la talla de M u m ,  Schaedel, 

Muelle, Lanning y tantos otros, es decir, los "grandes" del momento. Y luego 

Arguedas le dice a Murra algo mis: "En Cuadernos que acaban de publicar 

los estudiantes hay un articulo sobre la coca en el que de manera confesa se 

encuentra la influencia de Ud.".j2 Efectivamente dicha revista fue creada por 

el Centro de Estudiantes de Antropologia en 1958; el primer nlimero tuvo 

como editor a Carlos Guzmin Ladr6n de Guevara. Pero ese mismo aiio yo 

asumi la direcci6n que mantuve hasta 1959. La revista sigui6 publicindose 

hasta 1964. Yo me atreveria a decir que despuCs de esta Cpoca, jamis los estu- 

diantes han podido publicar una revista de esa calidad. Voy a dar dos ejem- 

51 Carta del 16 de noviernbre de 1959. En MURRA, John y LOPEZ-BARALT. Mercedes. 

Los crrrirrs de Argrrerlrrs. pig.  30 

52 IBicl. 
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plos. Si hoy se quiere leer uno de los mejores articulos de Muelle sobre el es- 

tilo. se tiene que recurrir a Clrciclrrrlos. Ese testo se origin6 en una conferen- 

cia que el dicto y que los estudiantes grabanins y transcribinios. Fue tambien 

justamente en esos tienipos que niurio Paul Rivet. En C~rcicl~rrlos nosotros pu- 

blicamos la bio-bibliografia de este gran americanista antes de que se hiciera 

lo propio en Francia. su pais natal. Esto demuestra como trabajLibamos. 

Voy a cornentar ahora algunos asuntos que Arguedas dice sobre mi al diri- 

girse a ValcLircel. No hay que olvidar que estos conientarios deben ser mante- 

niclos en el contexto de los conflictos y problemas que habia en el anibiente 

de San blarcos en esos momentos y a los que ya nos hemos referido. EI espli- 

ca que hab16 conrnigo "[ . . . I  mucho, hasta tres veces." Y luego aiiade: "Es un 

joven poco adaptaclo al medio". Hoy en dia. con el pasar de los aiios. no solo 

lo admito sino que pienso que Jose  maria tenia toda la raz6n. Y me doy cuen- 

ta de clue 61 estaba conociendo al Duccio Bonavia de 1962, es clecir, al joven 

que tenia recien trece aiios en el Peru, que casi no habia saliclo cle Lima y que 

venia de un anibiente y de una cultura totalmente diferentes. No hay que olvi- 

dar que yo Ilegu6 aqui sin saber una s o h  palabra de espaiiol, qire nunca tuve 

el tiempo de e s t~~d ia r lo  y clue lo aprendi de oidas. con la prLictica. Definitiva- 

mente Arguedas me conocici niucho m5s de lo que yo crei. 

Luego dice que yo "[ . . . I  no trataba con corclialidad sino con exceso de ri- 

gidez I . . . ] "  a los estudiantes. Creo que en esto si hay una mala interpretacion, 

prohablernente in i s  de Portugal que de A r g ~ ~ e d a s ,  piles es  P o r t ~ ~ g a l  quien le 

cuenta esto. No es que yo tuviera el propcisito de tratar ma1 a los estudiantes, 
. . 

sino que :enia la cmccpcicin curopca dcl p r~ fc so r  i i f i ivcr~i tai i~ y clla era dcfi- 

nitivamente diferente a In que se tenia en nuestro medio universitario. Poco a 

poco lo he entendido y creo haber cambiado. Hay otro aspecto sobre el que 

pienso que Jose Maria s i  me definio tal como creo ser. Afirma que tenia "[ ...I 
repugnancia a aceptar irregularidades [ . . . I "  Eso lo puedo decir hoy mejor que 

nunca, pues si he tenido problemas en mi vida, si me he hecho de enemigos, 

es porclue he luchado por mantener los principios que yo pienso son correctos 

y porque he tenido siempre, como dice Jose Maria, repugnancia a aceptar 

cualquier irregularidad. AdemLis es  mi costumbre hacer algo que en nuestro 

medio se ve mal: decirle al pan, pan y al vino. vino. 

En In misrna revista donde se publicaron las carta de Arguedas a Valcrir- 

cel, TomLis G .  Escajadillo escribi6: " [ . . . 1  si bien es 16gico que entre los cienti- 

53 ESCAJADILLO. Turnlia. E. "Los epistolnrios cle Jose Maria Arguedas". En LN m s ( 1  de 

ctrt-rtirr. Kr~aisrrr (I(, CII~ILII.CI. Lima. OXY. inv~er-no-prin1avel.a tle 2000. scgunda epoca 2. 

p5g. 19-20. 
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ficos sociales ocupe un lugar destacado Alejandro Ortiz Rescaniere, nosotros 

no compartimos la implicita 'pirhmide intelectual' que despuCs de CI encabeza 

-per0 no es el linico sin0 quizh el mhs 'conectado'- Duccio B ~ n a v i a " . ~ ~  Y 
califica esta posici6n "si no 'eurocentrista' por lo menos 'muy poco peruanis- 

ta"'. No me toca a mi juzgar las razones por las que Arguedas me trat6 en la 

forma en que lo hizo, tampoco me toca juzgar las razones por las que logrC 

estar mAs cerca de ciertos maestros que mis colegas. Felizmente hay suficien- 

te documentaci6n para explicar bastante bien todo esto. Algun estudioso de la 

historia de la arqueologia peruana podrA encargarse de  hacerlo. Pero puedo 

afirmar que Escajadillo esth totalmente equivocado cuando trata de atribuir mi 

proximidad con Arguedas al hecho de que fui el mAs "conectado". Fue exacta- 

mente al revCs, pues como extranjero tuve muchas resistencias y no tuve las 

ventajas que tuvieron mis colegas peruanos. Pero lo que demuestra que Esca- 

jadillo no conoci6 bien a Arguedas es que se atreve a decir que Arguedas tuvo 

una actitud "eurocentrista" o "muy poco peruanista". Esto es un insult0 a la 

memoria de Arguedas que consider0 inaceptable. En cuanto a mi, definitiva- 

mente si no hubiera logrado encarifiarme con esta tierra y sentirla como mi 

segunda patria, no hubiera adquirido la nacionalidad peruana y no le hubiese 

dedicado una vida de estudio apasionado, a costa de grandes sacrificios por 

parte de mi familia. No soy de las personas que hacen las cosas por inter&; 

yo las hago por convicci6n y mis amigos me conocen. 

Hasta aqui es lo que puedo contar de mi relaci6n con Arguedas. 

4.2 Cartas de Jose Maria Arguedas a Duccio Bonavia 

a) Carta manuscrita 

Querido Diiccio: 

Acabo de recibir SLI  carta. Me llegd rnuy oportunainente. Necesitcrba la 

voz de Lin ainigo, de alguien que alin tuviera, conzo lo dice tan conmove- 

dorcirnenre en su carta, el ideal, tcin rcrro ya, de dediccrr su vidci a 10s cle- 

mds. No me ha ido ~ n u y  bien estu vez en Santiago, pero he recirperado el 

54 Desde enero d e  1961, Arguedas habia iniciado terapia con la Dra. Lola Hoffmann, de  ori- 
gen rurnano, radicada en Santiago y seguidora de Carl Jung; por tal rnotivo viajaba cons- 
tanternente a dicha ciudad. 



Carmen Maria Pinilla Cisneros 

crlienro, el ser~tido cle 11rchcr que se itre ibn crpcrgarrclo itderei~iblemenre por 

cnlrscrs rlificiles qlre crei qrre no pocli'cr supernr:" 

Qlrericlo Drrccio: rlo solo i t~r~r i  sirlo clue cotnyrei~cli l~icidcrri~er~re clesde 

rlliestro pritr~er- eiIcueiltro que ell Ucl. l~ctbicr utl hort~bre il~rruincrdo y enPr- 

yico. Temi crlgo. Persor~rrs mi en el Per~i esrcin clestincrclns 0 llrcllcrr cruel- 

r,rente. Pero ;,lo es escr preciscrnletlte utm Della, 1111er digirc~ tell-ecr poi-cr 1111 

~ O I - P I I ?  Me perrniri e~irp~rjarlo lmcicr il4~relle jpor ornor cr Mrrelle, nl Peni y 

cr Ucl.!5h Y todo r.esulto bien. No se desaninre. Usred s i  corloce el lir?~ite 

rllie I~cry erltre 1r1 diyniclrrd p lo que ella no debe toler-ell: Bcrstcr curl eso. No 

me sorprei~cle lo de Rosc~li'rr.~' Es L ~ I I N  persotler ell si ofirsccrclcr y 10 poliriccr 

her e.rcrcerberdo sir ~wniclcrcl y ofirscacid~~. Creo que (1 pescrr de rorlo estci 

Ucl. l~~chcrndo sit1 cle.sr~le~~.o yor su [ l i e~~coac idn] '~  (1 lcrs clos pcrtricrs, tar1 

e/isrintas, ). que rcr11 firerreri~eilte lo irnplilscrr?. Huce bier? en tor?mr ele itlo- 

elelo 0 rse gigorire cle In scrbitlirrirr. y lc1 generositlrd, q~re fire Rcrin~ondi. Se' 

En 1962 Arnuedas sufre una crisis anirnica. En una carta a Manuel hloreno Jirncno del 22 - 
de junio cle 1966 le dice: "Deberia viajar a Santiago para consultar con la psicpialra quc 
nie cornpuso en 1967- en que estuve tarnbiCn a punto de concluir" (En: FORGIIES. Ro- 
land. JosP ~Mrrrin Arguedos. La lerrci it~rrzortcrl. Cor-respor~clencio rorr M n r ~ ~ t r l  Morc,tro Jirrlr- 

110 .  Lima. Ediciones tie 10s rios profundos, 1993. p5g. 15 1). 

Nota de Duccio Bonavia. JosC Maria. insrsto, al darse cuenta clue ya tcnia yo una franca 
pasicin por la arqucologia. me "empuja" hacia C l  sin clue yo me diera cucnta; pucs Muellc 
era el ilnico entre los penlanos de la vieja generacicin en San Marcos que hacia arclueolo- 
gia. Y esto no sucedi6 en las aulas, sino en los locales del lnstituto de Etnologia y Arqueo- 
logia, en los pasillos. Cada vcz que i.1 notaba que hluelle estaba preparanclo alglin escrito o 
alguna clase. CI  intervenia n ~ u y  sutilrnente y le decia que yo lo podria ayudar. 0 cuando 
11abia que salir a1 cmmpo. trataba que fuera sicrnpre yo quien acornpafiara a hluelle. 

Nora de Duccio Bonavia. Sc refiere a Rosalia ~ v a l o s  de Matos. csposa de Jose Matos Mar. 
Ella era 13 mano derecha de JosC y muy a menudo ejccutaba lo que C l  Ic decia. Pero rani- 
hien sabia inlluir sobre Josi.. No recuerdo exactamentc lo que le escribi a JosC Maria sobre 

clla. A nivel personal nunca tuvimos problemas y nos tratarnos siempre con cordialidad. 
aunque yo no confiaba en ella. 

Palahra ilegible clue podria ser "vinculacicin" 

Nota de Duccio Bonavia. Arguedas se dio cuenta de mi profunda ligazon con Italia. es por 

eso que habla de "Ins dos patrias", per0 al rnisrno tiernpo comprende el vinculo profundo 
clue estaba naciendo entre mi persona y el Peril, y mucho antes de pedrrnie la nacionaliza- 

cicin, se refiere 3 "nuestro" pais y lo subraya. Es por eso que cuando CI me plnntea la re- 
nuncia a mi nacionalitlad dc origen. estaba consciente de lo clue eso significaba para mi. 
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Muchas grcrcicrs Dirccio por sir noble ccrrtcr clue me IZN ~ l l ~ i / i ~ l c l ~  oportu- 

narnente. No se olvicle cle trertcrr coil rectitird pero con piedacl cr las gentes 

clel Perii. Un ubrcrzo, Josk Merrier. Scrluclos a Eclucrrclo y n Jorge"' si lo ve. 

Quericlo Duccio: 

Ustecl es, sin cluela, tnds getzeroso clue yo. Loizning me hn llanzaclo nos 

veces rr 1cr CCISN y no he quericlo ~oiztestcrrle.~~ 

Siento por e'l U I I O I . N  irnu incirrable repugnuncia. Ln loccrra rc~bioso ellre 

sintid hucicr Ucl. yerjirclico', N 10 lnrgcr, iiniccrrnente crl Depcrrtcr~izento,"~ 

porelire Url. estci eviclentemente inejor en Hutrmcrngci que en esta ollu cle 

viborrrs que vcr sierzclo Son Morcos, irrer~zeclicrble~nente, y el propio M ~ t o s  

(Rumiro) me clicen que her siclo designudo Decano de I N  l? de C. Socicrles 

60 Se refiere n Eduarclo Lanning -arclue6logo norteamericano, entonces casado con la ar- 
que6logu pcruana Rosa Fung Pineda- y a Jorge Muelle. 

61 La firma y la postdnta de la carta son manuscritas. 

62 Por esta epoca. Arguedas s o h  pasx algunos fines de semana en la casa de su amigo Manuel 
Moreno Jimeno. en La Cantuta. ya quc este v~via en Venezuela por razones de trabajo. 

63 Notn de Duccio Bonavia. Sobre este asunto hay clue entender un poco lo que sucedia en el 
ambiente de 10s estudiantes de arqueologia de entonces. Eduardo Lanning era un arque6lo- 
go norteamericano que habia venido al Perli para hacer su doctorado y a1 mismo tiempo 

era nuestro profesor. El fue uno de 10s mejores alumnos que tuvo John Rowe. Fue Lanning 
cpien se dio cuenta de mi gran inter& por la tecnologia litica y por las Cpocas tempranas 

de la hlstoria y fue i.1 quien me dio las primeras lecciones sobre esos temas. mis a nivel 
personal que en Ins closes. Fue tarnbiCn CI quien me convenci6 que yo debia buscar la po- 
sibilidad de snlir al extranjero a especializarme. Eduardo se cas6 con una colega nuestra. 

Rosa Fung Pineda y si bien al principio el matrimonio march6 armoniosamente luego se 
deterior6 y termin6 en los tribunales. Como siempre, detris de estos asuntos hay chismes; 
yo no torn6 posicidn y me mantirve neutral. Pero Eduardo pens6 en un momento que yo 

estaba del lado de Rosa. Fue a raiz de eso que adopt6 una serie de actitudes poco correctas 

contra mi persona, y eso molest6 mucho a Arguedas. Pero luego Ins asperezas se limaron, 
tan es asi quc cuando Lanning estuvo en Lima, la liltima vez en julio de 1980, fue espe- 
cialmente a mi casa para darme una serie de dntos ineditos que luego yo publiqui.. EI mu- 

ri6 en 1985. 

64 Se refiere al Departamento de Etnologia dc la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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de la U. del Cetztro." Coil slr tiyica expresidn velada me vino cr pedir con- 

sejo acerca de profesores de sociologia sin decirme qlre lo llabicrrl elegiclo o 

tlor?lbracio cieccrr~o. A pesar de mi con\iccidn de qlre 10s chisrnes de Lnnning 
atite el decrrnobh so11 coilsecuer~cia de rrizn itlc~rrcrble rlelrrosis, no lo puedo 

percloncr~" Fir~alt~~ente cot~cllri por decirle a Roiniro que sentiel el I M ~ S  pro- 

firrlclo ciesprecio yor srr ~ i n i g o  LC11init1g y que PI me l~ubirr clesengaiiado. Y le 
recorcle' cdrllo me debirr 0 tui slr penmnencirr en el Museo y en lcr especicrli- 

dad, porque clrcrncio esttrvo acosaclo por todo el nllri~do PI habia restrelro 

cieclicarse cr lrr crbogacicr, yo le record& qlre presentrrbcr r~llichos cle 10s clefec- 
tos de 10s cliolos y opore~~rernente rzingrrna de srrs virtlrcles, sierdo Icr princi- 

per/ Icr cotlstorlcicr y rencrci&ct. Le promeri tni rrusi/io y Rui?liro salid ele mi 

oficirl~r C O H  1c1 ccrbez~ levnrztcrcier; entrd a ello ccrsi coil lcigrirtlas en 10s 
o j o ~ . ~ ~  Loizniug debe estcrr cosechai~clo toelo lo que setubrd: rl~rt~ccr el De- 

Nota de Duccio Bonavia. Al referirse a Raniiro hlatos [Mendicta] debo hacer una aclaraci6n 
en honor a la verdad. Y para ello debo reniitimie a la carta que en fecha 1 1  de diciembre de 
1961 le escribe Jose Maria a Murra y en la que entre o m s  cosas dice "Pero ya surgieron ren- 
cillas personales. entre Bonavia, recien graduado y Raniiro Matos. un tipico mestizo, bachi- 
Iler, que estaba a cargo del Museo". De estas linens podria parecer que yo inicie estas " r r t ~ r i -  

110s" hacia Matos y no file asi. Ellas formaron parte de las intrigas de Lanning-Fung. Es a 
raiz de eso que M310~ tom6 cienas attitudes contra mi. pero fueron peclueiieces. 

(La c a m  de Arguedas a ValcSrcel que menciona Bonavia aparece en A D A N A Q L I ~  V E L . ~ S -  
QUEZ, Raul. "Correspondencia entre Jose Maria Arguedas y Luis E. Valeireel". En La cosri 

rle cor-tdtz. K r~ , i s /n  rlc cultiirtr 21. Lima, invierno-prirnavera de 2000. segunda Cpoca. p. 11.) 

Hace aigunus ciias virrv a i i ~ r ~ a  R a ~ r ~ i ~ u  ivlaius y ai culiocei esia cari;t di. Argi ieds  a Val- 

ciircel en1iti6 una aclaracicin clue aparece dentro del testimonio de Duccio Bonavia. 

Jorge Puccinelli era. por entonces, Decano de la Facultad de Letras 

Nora de  Duccio Bonavia. Este asunto le preocupaba mucho a Arguedas, pues se  refiere 
nuevamente a ello en una carta que le escribe a Murra en diciembre de 1962 dontie dice: 
"Hoy misrno el Musco es una olla de  grillos. Lanning, que es algo descquilibrudo pasio- 
nalrnente, ha armado alli un desbarajuste birbaro, que no sabernos ailn de que manera con- 
jura". (La carta que nienciona Bonavia pertenece al epistolario publicado por MURRA. 
John y LOPEZ-BARALT. Mercedes. Lrrs car-ttrs rle Argurdas, pig.  98).  

Nota de Duccio Bonavia. Considero que esto es  importante aclarar, pucs de nlguna manera 
con estas frases de Arguedas se explica lo que se dijo en la nota 38 con referencia ;I la car- 

ta que Josi. hlaria dirige a Murra. En cuanio a esta carta que me dirige, se observa clue yo 
no tuve nada que ver con las intrigas; y que "10s chisnics" fueron obra de Lanning. Esta 

aclaracion de Arguedas sirvio para que entre Ramiro Matos y yo desapareciera totla ene- 

mistad y que mas bien ella se convirtiera en una amistad duradera. Hoy Ramiro Matos ra- 
dica en los Estados Unidos tfc America con un Importante cargo en el National Museum of 
American Indians de  la Smithsonian Institution y tenelnos una relaci6n intelectual y amis- 

tosa muy cstrecha. Esto creo que se lo debernos a Arguedas. 
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partarnento ha estudo en peores coadiciones con respecto a 10s atnos de 

Sun Murcos. Lo quieren hacer desaparecer a toda costa, y Muelle, con su 

incurable y enferiniza cobardia ha contribuido decisivamente a que 10s 

planes de esros seiiores se realicen. Yo espero Linicamente contribuir a la 

eleccidn de Matos como Director para retirarme del Departamento. Estoy 

escribierzdo m a  n o ~ e l a ~ ~  -ya tengo 400 pdginas- y voy a concentrartne 

en la U. Agruria donde a1 aiio entrante sere' Prof. Asociado de Quechua 

con 4,000.00 de sueldo. No pziedo seguir el desurrollo de la Etnologi'a por 

mi falta de conocimientos de idiomas. En cambio, en el quechua nzi con- 

tribwcio'n acaso llegue a ser de cierra importancia. Pero, querido Duccio, 

le dire' a Lunning lo que rnerece si es que no puedo eludir un encuentro 

con e'l; e'l ya lo sabe por Ramiro, per0 le hablare' de Usted, de su rectitud 

ejeinplar. Hay dos recuerdos que me ennoblecen de tni pernzanencia en 

Sun Marcos: Jose' Portugal7" y Usted. Reciba mi arltniracio'n y rni ufecto 

de sielnpre, 

Jose' Maria 

Muy cordiales saludos de Celia a su esposa y a Usted. jcdrno le va a ella? 

Estoy ocupando el chulet que era cle Moreno Jimeno, hasta julio. Voy to- 

clas las tardes a Lima. Vi u Lurnbreras." jQuk tal le va con e'l y el trabajo? 

Mi querido Duccio: 

Larnento que a1 haberse enterado de nuestro proyecro de su incorpora- 

cidn a1 Museo, Luinbreras haya toinado una actitud e ~ a g e r a d a . ~ ~  No re- 

69 Se refiere probablemente a su novela Todas /as sangres, publicada a fines de 1964 

70 JosC Portugal, por entonces, era alumno de etnologia 

71 Se refiere a Luis Lumbreras, destacado arqueologo peruano. 

72 La firma de la carta es manuscrita. No registra fecha, pero, por el contenido, se puede de- 
ducir que fue escrita en 1963. 

73 Nota de Duccio Bonavia. Yo estuve en la Universidad Nacional San Cristobal de Huaman- 
ga, como lo he dicho en otro momento, cuando estaba tambiCn alli Luis Guillermo Lum- 
breras quien, si ma1 no recuerdo, era Decano. En ese momento sucedieron dos hechos, y 
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clret-do bietl si frri ~o o S i l~w Se~tltistebcrtl" quiet1 le clijo cle sir posible ill- 

greso 01 Mlrseo. Pot-que Llrttlbrercrs \.itlo cot1 S i l ~ u  cllrietl estclbcr ycr t~ottl- 

bt-oclo Director clel Mlrseo I\{. tie Histot-icr. Lo referellcia a Mrrelle es fcrlsri 

y crbsurdcr, yursto que N ~ I I I  firnciotlnrio 1 7 0  se le piretle echclr yor littlite cle 

etlcrcl S I I I O  c ~ i ~ r t ~ d o  11e1 cirtt~ylido 10s 70 criios, j, el Dt: Muelle estci, yor for- 

t l r t ~ ~ .  ttluj. le~os  cle escr eclcrtl. 

Lo situcrcidtl se conlplicd t~ue\lertiletlte, porclrre el Cot~greso, etl l r t l  tercer 

ercr~e)do, especicrltt~et~te sobre Ecl~rccrcidtl, congeld 10s suelclos. El yt-opcisi- 

to ercr el cle pnrcr1i:crr 0 1  gohiert10. Estl~vittlos reutlidos etl la Ccrscr tle 10 

Clr/tur~r l l c l ~ t ~  I N S  10 p.tt1. ~ L I S C U I I ~ ~ O  11110 posible salielo N /  cerco. Et-N iti1- 

prescit~dible srrhit- llcrsrn cliez ccitegoricis a N ~ ~ I I I I O S  ~ ~ t ~ p l ~ ~ c l o . ~  pcrr~r pentri- 

tit- el itlgreso de Ustecl y el cle Szyszlo," usi cott~o L I ~ I  clutt~etlto dec~roso  c1 

otros et?~plecrdos clue et1 \.eitlte crfios no firet.otl cr~rt~let~rodos etz 1112 sdlo cetl- 

tcrvo. Todo prrreci~r peldielo. A 10s 4 cr.tt1. cle escr tloche, se ttle ocurrio 1111 

recurso pcrra resolver el problet11cr. Lo cot~sulre' y cott~yrobcrtnos q11e ercr 

it~\~~rlnercrble: cieclcrt-err cr toclos 10s t~l~rsros cle la Rep~ihliccr etl e.sterclo cle 

reorgcrnizcicidn. Yrr el clecreto esrei pt-oj~ctcrdo j, et1 pocier elel Mit~isrr-o. De 

ese t~roclo 10s ttluseos poclr-611 cre-ecrr y esrcrhlecer Icrs it~stirrrcior~es o drpen- 

por lo menos en el segundo de ellos intcrvino Lumbreras. Por un lado se corri6 la voz clue 
yo pretendia reemplazar a hluelle en el Museo Nacional de Antropologia y Arqueologia. lo 
cunl, cvidentemente. tenia la finalidad dc encniistarme con el maestro. Esro sucedi6 en un 
momento en el clue AI-guedaa aun n o  habia hablado con Muelle sobre mi nornbramlento. 
Yo no rba a ser nonibrado Director. sino Jeie de Expioraciones dei Museo. Para evirar pro- 

blemas hahl6 con Muelle sobre este asunlo. el lo entendio y no pas6 nada. Si bien esto que 
voy a decir cs una inera suposici6n. yo creo que el origen de ese hecho fue Lumbrerns. 

pues conoci6ndolo corno yo lo conorco, es t i  dentro de su manera de actuar. En cuanto a1 
segundo hecho, hubo en Ayacucho otro movimiento. y de eso si estoy seguro que el res- 
ponsable fue Lurnbreras. Se produjo una huelga estudiantil y el Rectorado dio la orden de 

que. a pesar de rodo. los profesores debiarnos seguir dictando clases. Fui el ilnico docente 
que lo h i m .  Se produjeron des6rdenes y a1 final la huelga se volvi6 contra mi. Los estu- 
diantes exigieron mi despido c o r m  profesor. Al final se convoc6 a un Claustro Pleno: alli 
se aclarci clue yo no tenia responsabilidad sobre lo acaecido y se ratific6 mi nornbrainicnto. 
A1 poco tiernpo de rccibir la noticia de que estaba ratificado, present6 mi renuncia a 12 

Universldad y vine a Lima para asumir el cargo en el Museo. Esto es lo clue Argued;~.s qui- 
so dccir con la frase "actitud exngerada de Lurnbl-eras". 

74 Fernando Silva Sanrlsreban. antrop6logo. era. por entonces, director clel Museo N;tclonal 
de Hisroria. 

75 Fernando de Szyszlo era gran aniigo de Arguedas desdc la epoca de In pefia Pancho Fier-ro. 
Con 61 viajti a congresos internacionales y public6 Norm ~ o b r r  lrr C L I ~ I I I I Y I  ~ C ~ ~ ~ ~ O ( I I ) ~ C , I . ~ ~ . ( I I I ( I  

y S L I  rksrir~o. Llrna: Industrial Grdfica. 1966. El oficio que riene su nombsarniento apar-ece 
en In primern pal-re cle esta niisma publicacicin. 
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dencias adecuudus a sus propios fines y 01 personcrl con qite cuenten, y 

10s clirecrores poclra'n, usimismo, sulir de la hueseria o cle 10s einpleaclos 

incitiles inlpuestos por 10s intereses politicos. Tienen I N  oport~tnidc~d de fi- 

jar su propia estructura y seleccionar librenzente su personal te'cnico 11 rle 

servicio. En un esfuerzo de ~iltinza hora consegui cien mil soles ma's para 

el de Arqteologicr. Tiene, pues, Muelle, un nd ldn  yarn nitevo personal y 

servicios. 

Creo, mi quericlo DLICC~O,  que debe usted resolver su cuestidn personal 

en razdn cle S L ~  jilturo profesional y, por tanto, cle 10s mayores probabilidct- 

des que le ofrezccrn parcr ejercer su profesidn con la incryor anzplitud y co- 

rnodichd personal posible. Su suelclo sera' solcrmente de seis mil soles; pero 

conzo Jefe de Investiguciones podra' disponer de un vehiculo apropictclo, cle 

fondos para viuticos, y nzoviliclnd. Aclerna's, le asegurariamos una beccr, 

coino a RoeL7' para hcrcer estuclios de perfeccionanziento a1 pcris que Ud. 

rnisnzo escoju. Se me ha eiztregado del Ministerio la responsabilidad de fijar 

el plan de beccrs. Recuerde qite acaso la mayor responsnbilidad de urz ar- 

quedlogo gelzeroso en el Per~i es de contribuir n convertir ese yerro depdsi- 

to cle rnerrcrvill~s y de hombres inerrnes que es nuestro Museo de Magciule- 

nu77 en uno cle 10s mejores de AmCricer. Esa responsabiliclad la hernos 

deposituclo en Ud. que puecle ejercer uncr efectivu injluencia en M~el le .~ '  El 

propio Espejo7' ha cainbiado ante la seguridad de qiie le ascenderelnos 

76 Se refiere a JosaSat Roel Pineda, renombrado etnomusicblogo, recientemente desaparecido. 

77 Se refiere al actual Museo Nacional de Antropologia y Arqueologia, con sede en el distrito 
de Magdalena. 

78 Nota de Duccio Bonavia. Esta frase era uno de los mejores halagas que me hacia Argue- 
das, pues estaba depositando toda su confianza en mi para reorganizar el Museo Nacional 
de Antropologia y Arqueologia. Ademhs aqui expresa muy claramente su convicci6n de 
que yo podia "ejercer una efectiva influencia en Muelle". Sobre esto he hablado anterior- 
mente. Desafortunadamente 10s deseos de Arguedas no se cumplieron a plenitud, por una 
serie de razones que seria muy largo de explicar ahora. Pero quiz5 las dos mhs importantes 
fueron, por un lado, la falta de presupuesto, lo cual nos tenia con las manos atadas; por 
otro lado, y esto solo en ciertos aspectos, la timidez de Muelle que no se atrevia a tomar 
acciones enkrgicas en determinadas circunstancias. Pero, a pesar de todo, creo que algunos 
cambios radicales se hicieron y cuando dejC el Museo lo hice con la conciencia tranquila. 
Hasta la administracibn de Jorge Muelle, el patrimonio que le encargo la Naci6n al Museo 
Nacional de Antropologia y Arqueologia se mantuvo intacto. Los I-obos, las desapariciones 
de especimenes y el maltrato de las colecciones comenzo despuCs. 

79 Nota de Duccio Bonavia. Julio Espejo era uno de los discipulos de Tello que estaba alli; el 
Subdirector era Mejia Xespe (Muelle era el director). Espejo era JeSe de Exhibiciones. 
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diez categori'as j aceptd entrrsiasrnado cierr~rinbar escr fea re'plica del rein- 

plo de Chavin que rmlograbcr el pcrtio clel Museo. Por otra parte, la Co- 

misidn de Cultrrra, aterrorizcrda por inis injorrnaciones, estci resrrelta N 

gestioncrr unos diez inillones para el nuelxo loccrl. 

Procerla, coino siernpre, de ~ c u e r d o  cr srts ideales. Creo que no tiene us- 

red crinbiciones sino idenles. Yo estoj un poco sncrificado en lcr Direc- 

cidn." Dicen ya de mi crctucrcidn cosas desventurcrclcrs 1% alglin crinigo me 

ha dicho que estoy "sacrificcrndo rni nonlbre". No aspirarnos a rener 

"nombre" sino a hacer de este pais lo que es posible que crlcance a ser 

dader su grcrndeza pcrsada y sus virtucrliclacles. Todo lo dernn's inzporta 

poco. No hay "coinpetencia" con ninguncr institucidn. ~nicainente gentes 

sin ideales universales sino iinpulsados por crinbiciones ~lclecrncrs pueden 

concebir en nlguien honrado tnl cosa. Espero nrucho cle usred, corno siem- 

pre; y anhelo que en Agosro este abocacio a In gran taren. No hny noin- 

bratniento crun. Tiene que crprobarse primero IL I  reorgunizcrcidn. 

Un abr~-rzo 

Jose' Me1 ria 

Linza, 1 9 clr A bril cle 1 964 

Queritlo Duccio: 

No sdlo estci crsegurcrdo clefiizitivaineizte su cargo en el Museo sino que 

cryer se le nornbrd en el Consejo clel Departainento de antropologiu Profesor 

del curso de Pre-historia. Creo, adenzas, que poclrd usted proponer crlgh cur- 

so de Senzincrrio de Arqueologi'a porque el nuevo plan estci rnejor que 10s an- 

teriores, pero 10s cursos de arqueologin conrin~inn siendo esccrsos. 

Su curter rtze conrnovid rnucho. Yo hcrbricr propuesto yue usted renuncia- 

ra a continuar escribiendo el libro ex-poniendo sus verdaclercrs rcrzones y 

no bascindose en un prerexto. Pero Vcrlcn'rcel me dijo que hl hubiu uconse- 

jaclo que decidiern por el de la enfertnetl~cl.~' Con su trcrslcrclo cr Lima, lcr 

80 Se  refiere a la Direccion de la Casa de la Cultura del Peru 

81 La firma de la carta es manuscrita. 

82 Nota de Duccto Bonavia. Creo que este punto debe ser aclarado. pues de otra manera no se 
podria entender lo que qulso decir Arguedas. A pr~nclp~os  de abr~l  de 1963. el doctor Valcir- 
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U. cle H~rarnanga sufrird ~uz  fiierte golpe. Valcdrcel expresd, a1 finer1 cie la 

sesidn del consejo, st1 pena yor la agruvricidn de 10s clefecros de Lunzbre- 

ras. Y Mrrtos, recie'n llegatlo, se alcirrnd n ~ u c h o . ~ ~  VNlcdrcel le dijo que su 

vanidad e intransigencia (la cie Lumbrerrrs) se hacicrn intolerables. Pero 

Muos  acogid con much0 entusiasrno su veniclcr a Linw y fcte e'l quien pro- 

p ~ ~ s o  qzre se le encargara la criteclrcr. 

Maiiann proyecramos su nombrrrrnienro. Es posible que lo recibcr denrro 

de L L ~ O S  diez dias, u lo ~ 1 1 1 1 ~ 0 .  Yo se lo rrutzsrnitire' por te1t;fono. Se incor- 

eel le escribi6 una carta a Lumbreras explicindole que el Fondo de Cultura Econ61nica de 
Mexico estaba interesado en publicar un manual de arqueologia peruana y que el habia pro- 
puesto que 10s autores fuCramos Lurnbreras y yo. Lumbreras me inform6 inmediatamente so- 
bre el asunto; lo discutimos y aceptamos en principio. Se lo inforrnamos asi a Valefireel en 
fecha 19 y 23 de abril de ese aiio, respectivamente. El 17 de junio Lumbreras y yo enviamos 
otra carta a Amaldo Orfina Reynal, Director del Fondo de Cultura Econ6mica, comunichndo- 
le nuestra decisi6n. El 15 de julio el Fondo de Cultura Econ6mica nos contest6 formnlizando 
el contrato y sefialando el plazo de un afio para la entrega del rnanuscrito. 

Yo estaba muy contento, pues una ocasi6n aside escribir un libro al inicio de la carrera, no 
se presentaba tvdos 10s dias. Empeck inmediatamente a trabajar en el manuscrito y tratC en 
repetidas ocasiones de reunimie con Lumbreras para discutir algunos puntos y aclarar bien 
10s ternas que cada cual iba a tratar. LogrC hacerlo s61o en dos oportunidades y ambas tu- 
vieron lugar en una banca de la Plaza de Armas de la ciudad. Cuando habia pasado un aiio, 
tratC de reunirme nuevamente con Lumbreras y la respuesta que o b t ~ ~ v e  es que no habia te- 
nido el tiernpo de escribir su parte. Yo tenia la mia muy adelantada. Me sentia niuy inc6- 
modo frente a 10s editores pues el plazo que nos habian dado se estaba venciendo. Al rnis- 
rno tiempo estaba desconcertado pues no sabia quC actitud tornar. Decidi pedirle consejo a 
mi viejo profesor y arnigo, el doctor Juan Comas. Le envie una larga carta en fecha 19 de 
rnarzo de 1964. Me contest6 en fecha 25 de rnarzo, aconsejfindome que para no romper las 
relaciones con el Fondo de Cultura Econbmica, les planteara que "...par razones de salud, 
o personales, o de exceso de trabajo ..." me tenia que retirar del proyecto. Decidi seguir su 
consejo y en fecha 3 de abril envie una comunicaci6n a Orfila Reynal informindole que 
"por razones de salud" no podia seguir trabajando con Lumbreras. En la misma fecha le 
escribi a Valcarcel, seiialindole que "[ ...I debido a una serie de razones de carhcter rnuy 
personal que prefiero no tocar por carta, he tenido que tornar la decisi6n [...In, adjuntindole 
una copia de la carta que le envi6 al Fondo de Cultura Econ6mica. Al rnisrno tiempo le decia 
que Arguedas "esti al tanto del asunto" y que CI podia darle detalles. Efectivamente le habia 
comentado a este en varias oportunidades la verdad de 10s hechos. Me llama por eso la aten- 
ci6n que Valcircel le dijcra a Arguedas que fuera el quien me hubiera "[ ...I aconsejado que 
decidiera por el de la enfermedad", porque no fue asi. Nunca pens6 necesario aclarar la situa- 
ci6n con Valcarcel, pues no tenia mayor importancia. De rodas maneras lo que Jose Maria 
Arguedas quiso decir en esta carta es que debi plantearle la verdad a 10s editores y no mentir. 
Hoy, a la distancia de 10s afios, creo que Jose Maria tuvo raz6n:Dejo constancia que obran 
en mi poder las copias u originales de todas las cartas rnencionadas. 

83 Jose Matos Mar acababa de regresar de Venezuela. a donde habia viajado, por un tiernpo, 
por razones de trabajo. 
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porcrrci Ucl. N pcrrrir tie1 l o  cle ~ y o s t o  ?. poclrci crrtt~plir srrs obligncior~es 

plieyo rle Echrcnc~idn, retl~rjo el preslipresro cle It1 Cascr cle Irr Crilrrrrrr etl ires 

rt~illor~c~s. Me I~ i c ie tm 19erlir- rle rtoche tlestle Hrrtrt~ccr~o. Herms ier~iclo qrre rr- 

tlricir- rrrresir-o presrrprresro clecliccrclo cr In recopilcrcicir~ filklo'riccr ell 500 rtril 

soles j .  srrpr-irlrir 10s 600 r t~ i l  qrre ter~icrttros perrrr DPCNS. Per-o tlo tocrrtnos r r tz  

re t l r c r l v  tie lo j ~ r  rleclicatlo cr los tt~rr.sro.s. Lo Cor t~ i s ih~  p~rt.rrli:d SI(S rrrrheijos 

elf in U. Creo qrie l~er-rkrrl~r-crr,~et~te no poclr-ci hrrcerse ccrrgo birr1 tie I 1  C1teil.e: 

Bcr l l r i r~.~~ Url. 110s oj~rrclrrrci CI reso11.er rirrtr/~iPii ese /wob l r r t~~.  

Perclerd Ud. ulgrir~ ~ l i r ~ e l ~ ,  ell ver~ir ercci, per-o s r t s  per.specti\ws pr-ofesio- 

t~rrles sr ~rtrpIicrt.cir~, urr.t-ilirrr-ci rrsiecl 01 p i s  ell I ~ I I N  ohui de tIitt~er~sidiz no- 

84 Nota de Duccio Bonavia. Este pirrafo de la c a m  que me dirige Argucdas muestra. mejor que 
ningiln otro. la hontla preocupacitin quc Cl sentia por los museos. Y aqui est5 la mzcin funda- 
mental por la que tengo tanto interes en quc esto se conozca. Arguedas es muy claro: "Me 
hicicron vcnir de noche desdc I-luancayo I...] tlcrnos tenido que reducir nuestro presup~iesto 
dedicado a la recopilacicin l'olkl6rica I...] Pero no tocarnos un centavo dc lo ya detlicado a 
hlusco." Hay que tomar en cuenta quc la recopilaci6n fblkloric:~ era un proyecto quc PI diri- 

gia. y sin embargo lo sncrific;~. e insistc: n /  . . . /  11,s cotrrut~iqrre Isc refierc a la Comis16n del 
h4inisterio tle Educacitjn encargada del presup~~estu] quc haria cu:rlquier otro sacr~ficio. pcro 
t p e  los Museos scrian reorg;~nizados". No cabe la menor duda. pucs. que una de las m5s 
grandes PI-eocupaciones de Arguedas micntras estuvo al cargo dc la Casa dc la Cultura del 
Peril. fueron los museos. Y puedo decir que si bien el pensaba en todos los museos. tenia cla- 
ra la percepcihn de que el mi s  importante de rodos era el Museo Nacional de Antropologia y 
Arqueologia. Se daba cuenta de que esta institution guarda un patrirnonio que reprcsenta la 
identidad nacional. Esto se refleja tanibiCn en una carta que CI le dirige a John Murra en 
mayo de 1974. es tfecir a poco menos de un mes de la quc me escribi6 a mi. Alli. entre otras 
cosas le dice "Felizrnente se perfeccion6 el trri~nite de la reforma cle los Museos. Ya les en- 
tregue los nuevos nornbramicnros [entre cllos esraba el mio]. Eso esrri consolidado". 

Insisto. esta faceta dc Arguedas que e s  casi desconocida. hay clue resaltarla. Hasta tlonde 
sC. nadie lo ha hecho antes. Yo recuerclo que cuando iba a visital-lo en los tiempos clue CI 

ya habia dejado la Casa de la Cultura y era mi vecino en el Museo de Historia. me pregun- 
taba siernpre y con insistencia cluP estaba hacienda. queria saberlo todo. El dia que Ic conti 
clue est6bamos modificando algunas vitrinas con textiles y clue estrihamos ernpleando iina 

nueva tecnologia hasta entonces no aplicada en el Pel-il, su cars sc puso radiunte dc felici- 
dad. (La carta de A r g u e d ~ ~ s  a hlurra que menciona Bonavia cst6 en MUKRA. John. Lns 

c-crrrcrs rlr Aly~rrclrrs, np. cir. p5g. 109) 

85 Manuel Ch6vez Ba116n. destacado arqueologo puneiio. pas6 toda su vida en el Cuzco. Fue 

discipulo de Julio C. Tello. 
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cioncd. Necesitanzos hombres corno Ud., pums, tenmes, disciplin~dos, con 

honor, en el inejor senticlo cfe ester palcrbrci. Moverti U d  a Muelle. Y ten- 

rirti nhorn que ccrnlincrr: Espejo crceprd, ~horcr qiie ha subido diez ccrtego- 

ricrs, a que se derribe esa fea re'plica de Chcrvin que untes d o r a b a .  El 

Museo horrniguecr ahora de entusiasmo, y, lo rncis importcrnte, con In reor- 

gcrnizacidn Muelle ha poclido scilir de 10s eruplecrdos corroompidos, crsi 

corno Valccircel, el quien casi obligntnos a que lo hiciera. Lo espercrnlos 

con tnuchas expectativcrs. Por lo nzenos quedcrrti eso cle 10s Museos si el 

Parlainento sigue nprettindonos en servicio cle sus ine.xp1iccrbles resenti- 

mientos y sectarisi~lo. Por venturcr creo que rzi Ucl. ni yo, ni Muelle rzi VN1- 

ccircel, somos secrnrios ni fcrnciticos. Me pcrrece que puecle dar la noticia 

de su ~ ~ o i ~ ~ b r c r ~ ~ z i e ~ ~ t o . ~ ~  

Un abrazo de 

Jose' Marie1 

S~luclos cle Celiu y Alicia. 

5.1 Testimonio de Haydee C a ~ t a g n o l a ~ ~  

Conoci a Arguedas cuando yo era Directora de la Casa de la Cultura de Tacna 

-cargo que tuve desde abril de 1963 hasta 1967- y CI era Director de la 

Casa de la Cultura del Perli. Nuestra amistad no solo se debe al cargo que 

ocupitbamos sino a1 hecho de que en varias oportunidades lo invitamos a dic- 

tar charlas y conferencias a Tacna. Cuando 61 vio la obra que realiztibamos 

nos apoy6 mucho, porque era, ademtis de generoso, gran amante de la cultura, 

hombre bueno, incapaz de hacer daiio a nadie, pienso sobre todo en la cornpe- 

tencia entre 10s intelectuales. En una oportunidad que nos visit6 supe que des- 

puCs de la jornada habia ido a buscar a unos amigos de Apurimac radicados 

en Tacna. Me parece que se trataba de un Sr. Lujtin; queria rememorar la mu- 

sics de su tierra. Incluso me invit6 una vez. Yo tambiCn naci en Andahuaylas, 

86 Se refiere a que Bonavia ya podia informar a las autoridades de la Universidad Nacional 
San Cristdbal de Huarnanga sobre su nombramicnto corno funcionario del Museo Nacional 
de Antropologia y Arqueologia. 

87 Recogido por Carmen Maria Pinilla. Lima, 24 de mayo de 2001. Agradezco a Lucila Cas- 
tro de Trelles el haberme puesto en contact0 con Haydke Castagnola. 
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donde estuve hasta los diez aiios. Tengo. ademjs. parientes en Apuriniac pues 

mi abuelo materno. Jose Antonio Trelles. poseia tierras en esa region. 

Recuerdo que en la epoca en que Arguedas nos visitaba no habia dinero 

suficiente para la instituci6n y teniamos que hacer malabares para conseguir- 

lo. cosa ---esta ultima- que PI aprobaba. estiniulaba y aplaudia. En una opor- 

tunidad quisinios traer a Tacna al prestigioso Ballet de Georgia. Sabiarnos que 

teniarnos que cobrar una entrada mis barata que la que se cobraba en Lima 

por tan importante especticulo. Esto motiv6 que ya en visperas del evento, 

cuando estaba todo prograniado, no nos cuadrara el presupuesto. Pedimos 

auxilio a Arguedas a la Casa de la Cultura de Lima y nos respondi6 que lo 

sentia muchisirno peso que no tenia fondos para ayudarnos. Tuvimos entonces 

que salir de Tacna y recorrer los alrededores haciendo intensa propaganda. 

Luego de visitar Ilo, Moquegua, Toquepala, inclusive Arica, lo_rramos vender 

todas las entradas. La presentacicin fue u n  gran Pxito porque vino la gente 

desde todos esos lu_eares y llen6 el teatro. Consegi~imos asi pagar la totalidad 

de gastos y encinia nos alcanzo para cornprar un piano de cola, necesario en 

nuestra institucion. Le contarnos todos los pormenores a Arguedas quien, por 

supuesto, se pilso feliz y nos felicit6 calurosaniente. 

Luego pas6 varias veces por Tacna rurnbo a Chile y Argentina. Una vez 

vino en compaiiia de Francisco Mir6 Quesada Cantuarias quien comento la 

brillante actuation de Arguedas en u n  evento que acababa de terminar. 

Arguedas me envio para el archivo del Institute algunos casetes de musica an- 

dina. que hasta hop se conservan. 

La  cart:^ que te entrego ahcrl: me la envi6 dcsdc MCxico, cuando jia habia 

dejado su piiesto en la Casa de la Cultura. Este hecho fue lamentable no solo 

por la forma en que sali6 sino porque se trunco una inmensa posibilidad de 

incentivar el desarrollo cultural en el Peril. 

5.2 Carta manuscrito 

ME'xico, 14 tle seriembre 1964 

Vine N M6sico reprr.ser7tcrtlrio (11 Mini.~trw en lei cerenlonin rle irlcr~cgura- 

c i h  clel Mlrseo cir A t ~ f r o p o l ~ g i ~ ~  1111el1o. HN costndo el eqlri~wlerlfe fie tlos- 
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cientos rnillones de soles. Adenzas esta tnuiiun~ se abrid, con la interven- 

cidn clel presidetzte, las reconstrucciones hechas en Theotil~~iciccin y se van 

a inaugurnr dos Museos mas. Esto me llencr de fe y de entusicrstizo. Los 

mexiccrnos son realinente irle'nticos a nosotros. Por que' alguna vez no 

henzos de llegur a ser coino ellos? Estoy seguro que vencerenzos 10s obs- 

tciculos. Yo consegui lo que parecia inrposible: doblcrr 10s yresupuestos de 

10s Museos, y 10s propios directores se quedaron yerplejos. Pero tuve que 

salir cle la C. de la Cultura precisatnente porque estaba inzyulscrndo esn 

iilstitucidn con fervor. Pero no rne he clesalentcrrlo, ni rizucho inenos. Se- 

guireinos trcrbcrjarzclo pcrra q. coscrs conzo la que ine hicieron no puedan 

repetirse. 

Aclnziro en Ud. el atnor puro, libre cle toclo inter& personcrl, por la dijii- 

sidrz cle la Culturu. El Peri  inf~rnde firerza inextinguible en toclos 10s yue 

logrcriz nuscultar sus posibiliclades infinitcrs, su bellezcr y lcr injusta preten- 

cidn [sic]" en q ~ i e  se encuentra. Deseo ~izcrnifestarle rni anhelo rle ir a su 

Ceua par0 dicrar unn chcrrln y pasnr Icr grcriz pelicula sobre el carnuvcrl cle 

Canas que he troido aqui. YO volvere' ul Perri el clorningo o scibudo Po- 

dria ir a Tcrcncr el viernes? Porque en octubre debo ir crl Ecuador. Le rue- 

go contestarrne a1 nparrcrdo 43 o a1 Mmeo N. de Historia, Pueblo Libre. 

Reciba el respetuoso ufecto de 

J.M. Argueclcrs 

34287, A. Ugarte 650 

6. ARGUEDAS Y GERMAN GARRIOO KLINGE 

6.1 Testimonio de Germdn Garrido Kl ir~ge:~~ "Una historia que hace historia" 

Despues de 40 aiios, decidi sacar de mi archivo una historia clinica, una histo- 

ria que me sirviera para narrar otra interesante historia sobre uno de nuestros 

grandes escritores. 

Corria el mes de setiembre de 1957 cuando recibi una llamada de mi que- 

rido amigo y colega Julio Gastiaburli, personaje entraiiable tempranamente 

desaparecido, bohemio que se movia entre intelectuales, periodistas, escrito- 

res, artistas e investigador perseverante de 10s virus, que caminaba con su lar- 

go mandil por 10s corredores del Hospital Loayza, Ilevando en su mano deli- 

88 Probablemente quiso decir "postergaci6n" 

89 Redactado por Germjn Ganido Klinge en noviembre de 1997. 
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cadamente un huevo de gallina donde acabada de hacer una inoculacibn. Ju- 

lio. "el nesm Gastiaburu" como se le decia cariiiosamente. tenia los ojos sal- 

tones con el blanco de ellos que resaltaba sobre su tez oscura. sus dientes su- 

periores salidos como si quisieran escaparse de la boca. lo que le daba a su 

hablar un  gracioso y particular sonido. Julio me Ilamb para recomendarme a 

un arnigo y asi el dia 17 de setienibre recibi en mi consultorio al seiior Jose 

Maria Arguedas. Su historia tiene el numero 2380. 

El encuentro con este paciente fue inolvidable: pequeiio. delgado. de as- 

pecto endeble y hablar lento y susurrante. iba a consultarme por problemas di- 

gestivos. 

Tenia en ese moniento 46 aiios. Me contb que habia nacido en Andahuaylas 

y que llevaba viviendo en Lima 26 aiios. es decir. que salib de su terruiio a 

los 2 0  aiios. Su pap5 habia fallecido a los 52 aiios de un problema ~ ~ r i n a r i o  y 

la mamri. -decia- de un "c6lico hep5tico" a los 30 aiios. asi es que el seiior 

Arguedas casi no la habia conocido. Tenia dos hermanas y pa estaba casado. 

Entre Ins aiios 1927 y 28 tuvo varios ataques paludicos que no se repitieron 

cuando )leg6 a Lima y en 1938. mientras estaba preso. a raiz de c6licos seve- 

ros fue operado de apendicitis. 

Me refiri6 que su problema era el insomnio (generalmente se acostaba a 

]as I 1  p.m. y despertaba muy temprano, luego de un sueiio intranqirilo y ama- 

necia con una especie de pesadez en la cabeza). 

Consumia poco licor, no fumaba, no tomaba t i  ni cafe y tanipoco hacia 

actividad fisica. La historia de su enfermeclad era larga. Referia que desde 
tcdz !a \!id., desde F L ! ~  reCordab2, !?zbia tefiido mo!esti2s digestivas, \!inr~!-p,- c.- 

ras, sensaci6n de l l e n ~ ~ r a  despuks de las comidas, por lo que en las noches no 

cornia para estar tranquil0 y pensaba que asi  dormia mejor. Fue en 1938, 

como ya indicamos, que fue operado de apendice mientras se encontraba pre- 

so y desde ese entonces habia quedado con dichas molestias. 

En 1942 despuks de un atio de intenso trabajo, que result6 frustrado."" co- 

menz6 un cuadro de angustia, con palpitaciones. sudores y pesadez en la 

nuca. De este modo se le acentu6 el insomnio. Referia sentir que el mundo se 

le venia abajo y a veces se ponia tan ma1 que creia que moriria en cualquier 

mornento. Eso clue 61 llamaba "surmenage" clur6 un par cle aiios y, a pesar de 

que fue mejorando poco a poco, nunca mhs volvi6 a ser el que habia sido an- 

tes, o sea, estar completamente normal. El insornnio se acentunba: ya no tenia 

90 Nota de Cnrmcn Maria Pinilla. S e  ref'iere a su participaci6n en la R e f o r m  de Planes de 
Educacicin Secundnria en el Ministel-io de Educaci6n. 
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la capacidad de trabajo como anteriormente y a veces estaba en tal estado, so- 

bre todo en las tardes, que apenas podia leer y menos trabajar. Se sentia pesa- 

do y tenia mareos. 

Me seiial6 puntualmente que el 7 de agosto, despuks de un buen y opiparo 

almuerzo muy condimentado se sinti6 tan ma1 que acudi6 a consulta. Tuvo 

que ponerse a dieta y mejor6, pero luego de diez dias fue a un chifa y nueva- 

mente regresaron los malestares. Dijo que Liltimamente habia estado otra vez 

sumamente nervioso por muchas preocupaciones y que el insomnio se habia 

agudizado. 

Al examen fue una persona delgada, tensa, astknica, de movimientos un 

tanto lentos, de presi6n arterial normal y 64 latidos por minuto. El cuadro era 

de  una persona de ansiedad y de primera intention se le dijo que no tenia 

nada org5nic0, que se trataba de un cuadro de distenia neurovegetativa con 

sintomas fundamentalmente digestivos y que no eran sino manifestaciones 

psicosom5ticas del estado de tensi6n que tenia por sus preocupaciones. 

Las radiografias de est6mago y duodeno, asi como los diversos eximenes 

de laboratorio conformaron este diagn6stico. 

Se le dio m a  dieta sin grasas ni fritos, evitando condimentos y se le pres- 

cribi6 antiespasm6dicos y sedantes de esa kpoca. Las consultas posteriores 

fueron el camino para desarrollar una relaci6n amical mkdico-paciente y con 

nuestra psicoterapia normal y la medicacibn, el paciente fue mejorando poco a 

poco. Se le explic6 que posiblemente fuera migraiioso aunque sin tener el 

cuadro florido de las jaquecas, que se manifiesta en personas tensas y de tem- 

peramento nervioso y que dan manifestaciones digestivas. Todo fue compren- 

dido por Arguedas perfectamente y fue recuperindose al tener una explicaci6n 

de la causa de sus sintomas que pensaba eran expresi6n de una dolencia grave. 

Durante estas visitas me refiri6 que tenia el proyecto de un viaje a Europa 

y que esto le causaba angustia o por enfrentarse a un largo viaje en avi6n o 

por el temor de encontrarse con otro mundo tan lejano de lo que CI creia era 

el suyo profundo. Asi un dia de enero de 1958 me llam6 urgido por verme y 

conversar conmigo, pues a raiz de que su esposa se habia embarcado el dia 

anterior a Europa, le habian regresado las molestias digestivas y CI tenia inde- 

fectiblemente que viajar despuCs de unos dias. 

Conversamos largo, le conti de mis experiencias en mis recorridos ante- 

riores por el viejo mundo y lo animC a embarcarse y gozar de esta vivencia 

desde el mismo momento que tomaba el avi6n. 

Nos despedimos con un abrazo y m5s animado, dej6 la consulta. Pocos 

dias despuis, el l o  de febrero, me envia una postal de  Portugal, que aqui 

acompaiio. Pasados los aiios me agrada recordar todos esos momentos y sen- 
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tirme casi el artifice de ese viaje de nuestro peruanisimo narrador. que tenia 

miedo de  enfrentarse con otro mundo. con otras gentes. con otras costurnbres 

[ .  . . ]  con otras civilizaciones. que 61 vislumbraba que existian pero sin Ilegar a 

entender, pero que, a1 Ilezar a Portugal. a Lisboa. se las encontrb de Ileno. En 

sus palabras siempre recuerdo que el hombre es el artifice de esta maravilla. 

tanto en lo profundo de los Andes como en otros mundos allende los mares. 

Posteriormente hablamos algunas veces por telefono. Las molestias diges- 

tivas se fueron alejando a1 tener comprension exacta de su causal pero en el 

fondo. era una persona temerosa del rnundo y si bien pudo sobreponerse al 

"surmenage" inicial que tuvo a los 3 1 afios y que lo dej6 marcado, lo releg6 

al fondo de la conciencia, lo que constituy6 siempre una espina, de manera 

que no me sorprendi6 cuando lei en los periodicos su determinaci6n de alejar- 

se  de este mundo. que tanto admiraba como obra en parte de 10s hombres 

pero a la vez hastiado de la acritud de ellos, ya que no obstante ponerlos por 

encima cle todo. sentia que lo traicionaban constantemente y asi decidio ale- 

jarse de nosotros luegn de 13 aiios de nuestra postrera despedida. 

Noviembre 1997 

6.2 Postal manuscrita9' 

Aizoche elormi 9 hortrs 

91 L a  postal t ime una fotografia cle lax I-uinas del Convento do Carmo. 


