
ARGUEDAS COMO DANSAK' EN LA LUCHA POR
LA CULTURA ANDINA

Edita Vokral

La fultima novela de Jose Maria Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de
abalol interesa cada vez mas a la moderna critica literaria por la fuerz.1 innova-
dora de su estilo y tematica y por la compleja interaccion de los distintos nive-
les (autobiografia, novela, mito) que constituyen el texto, todo lo cual invalida
los enfoques psicologistas que s6lo parecen interesarse por el suicidio de su
autor.

En un articulo de 1950 Arguedas puso enfasis en su preocupaci6n por el len-
guaje y la vision del mundo del pueblo indigena y sobre todo en la posibilidad de
transferir uno y otro a la literatura escrita en espafiol2. En cierto sentido Argue-
das logro realizar sus anhelos en su 'ultima novela. De aqui parte Martin Lienhard
para estudiar, basandose en trabajos antropologicos,

"la 'reconstruccion' de las formas que adopta el pensainiento andimo en El
zorro y (... .) las consecuencias que provoca su introduccion en el tejido na-
rrativo13.

Este proposito se explica porque efectivamente Arguedas trato de dar con su
novela una cosmovision serrana proyectada hacia la costa y el Peru del siglo XX,
basandose en la recopilacion de mitos de Huarochiri que el mismo tradujo en
1966 al espaflol. De Dioses y Hombres de Huarochiri, Arguedas dijo:

" .) es el 'unico texto quechua popular (. . .) de los siglos XVI y XVII que
ofrece un cuadro completo, coherente de Ia mitologia, de los ritos y de la
sociedad en una provincia del Per(u antiguo"'.4

Lienhard llama a este intento de ofrecer una cosmovision serrana de la costa "in-
digenisno al reves". Al respecto sefiala:

1. Buenos Aires, 1972 (3a. edicion)
2. La novela y Ia expresion literaria en el Peru,, en: Larco, Juan (ed.): Recopilacion de tex-

tos sobre Jose Maria Arguedas, La. Habana: Casa de las Americas, 1976, pp. 3971405

3. Cultura popular andina y fornma novelesca. Zorros y danzantes en la altima novela de
Arguedas, lima, 1981, p. 18

4. Dioses y Hoinbres de Huarochiri, ed. bilingue, Narracion quechua recogida por Fra
co de Avila (l1598?), traductor J.M. Arguedas, Lima, 1966, p. 9
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"El verdadero objetivo fue nas bien el de imponer a uno de los vehiculos
privilegiados de la cultura dominante la novela, la presencia de esa otra cul-
tura. (. . .) El zorro representa un proyrecto narrativo mas radical: ahora se
trata de subvertir la cultura dominante a partir de la dominada, en el campo,
claro esta, de lo novelesco".5

Para sustentar su tesis, Lienhard problematiza los elenientos constitutivos del te-
jido narrativo y sefiala las rupturas de esta novela con respecto al modelo de la
novela tradicional, al mismo tiempo que establece la relacion entre los elementos
nuevos y el pensamiento andino segun se expresa en la mitologia.

Para realizar este procedimiento Lienhard se inspira en los trabajos del se-
mi6logo ruso Bakhtin acerca de la "carnavalizaci6n de la literatura" que, como
se sabe, tenian como referencia central la literatura francesa medieval tardia del
siglo XVI, en especial la obra de Rabelais. Durante su estadia en pueblos ayacu-
chanos, Lienhard encontro la clave para una interpretacion bakthiniana de El
zorro:

"La funcion de los zorros en la novela, por ejemplo, se me a
definitivamente- al ver la competicion de los danzaq en un pueblo de la
provincia de Lucanas (Ayacucho). Comprendi mejor, tambien, la verdadera
irrupcion del elemento comico en El zorro al relacionarlo con la dimensi6n
parodica, grotesca y a veces exuberantemente comica de la cultura popular
andina".6

Es bueno recordar que la transformacion de los zorros novelescos en dansak' se
produce en el capitulo III, que es al mismo tiempo el momento clave de la nove-
la. El dialogo entre Diego (zorro de arriba) y el empresario de harina de pescado
Angel Rincon (zorro de abajo) en la oficina de la misma fabrica, revela la explo-
taci6n de los migrantes, en su mayoria serranos, por la industria chimbotana que
estuvo sustentada en gran parte por inversiones de capital multinacional. El dia-
logo esta acompafiado por danzas. Lienhard saca la siguiente conclusion:

"Al convertir a los zorros de la antigiuedad en danzantes contemporaneos,
Arguedas logra no solo darles rango de personajes novelescos, sino tam-
bien actualizar en el texto el enfrentamiento entre cultura oral y escritura.
El haber descubierto una cierta analogia entre el dialogo de los zorros mi-
tologicos y el dialogo bailado de los danzaq permite al novelista salvar la
ruptura temporal entre el siglo XVI y el siglo XX y mostrar la continui-
dad -que no significa insensibilidad a la historia- de la cultura popular
andina". 7

Asi, para Lienhard, se confirma la tesis de Bakhtin y el tejido narrativo de El
zorro resulta, para el, carnavalizado.

Tenemos que afirmar que la tesis de Lienhard esta bien lograida en lo que
respecta al anilisis semiotico de la novela. Sin embargo, hay algunas fallas me-
todol6gicas que afectan las conclusiones de su trabajo.

5. Vid. libro citado en nota 3, p. 16

6. ibid, p. 20

7. ibid,p. 132
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Es discutible la opcion de Lienhard de tomar para su analisis un esquema
elaborado para la cultura europea, esquema que no es necesariamente adecua-

do para la cultura andina. En vez de buscar la explicacion de la novela dentro
de la cultura andina, Lienhard toma una posicion externa que si bien le permi-
te asegurar un resultado impactante, al haber encontrado un paralelismo entre
los zorros y los dansak', en cambio le hace reducir el analisis de estos solamen-
te al hecho folklorico.

La relacion entre los zorros y los dansak' de Lucanas nos parece muy bien
lograda por Lienhard, especialmente porque toma en cuenta la fascinacion que
esta danza suscitaba en Arguedas, que incluyo al personaje del dansak' en va-
rios de sus relatos y lo trato protagonicamente en La agonia de Rasu Niti8.
Sin embargo, el mismo apego a la teoria bakhtiniana es lo que provoca que de-
je de lado toda metodologia etnohist6rica al buscar los origenes de los zorros
novelescos y al interpretar su interaccion en la novela y con los dansak'.

Nos gustaria profundizar la sugerencia de Lienlhard, remontandonos al ori-
gen de esta danza en la epoca colonial. Arguedas dice con respecto a la figura
del dansak':

"El danzante de tijeras fue introducido al Peri por los espailoles; muy an-
tiguos mates burilados lo describen con una indumentaria hispanica incon-
fundible que se ha conservado. La denominacion quechua de este bailarin
constituye una muestra tipica de las palabras mixtas (raifz quechua y termi-
nacion espafiola), que el indio se vio obligado a crear para nombrar los ele-
mentos traidos por los espafioles e incorporados luego al acervo de su pro-
pia cultura. La terminaci6n k' forma el participio activo: el Dansak', o dan-
zante de tijeras, tiene un a.rea actual que corresponde casi exactamente a
los limites del antiguo obispado de Huamanga".9

El dansak' tiene entonces una forma dual quechua-hispana. Externamente (como
se ve en su indumentaria) corresponde al mundo hispano, pero internamente
obedece al mundo andino y a su discurso mitico.

El area de difusion del dansak' sefialada por Arguedas, establecida por sus
experiencias juveniles y sus trabajos de campo, coincide -y esto es necesario re-
marcarlo- con la region en la que se difundio una de las grandes rebeliones mi-
lenaristas-mesianicas de la America colonial: la del Taqui Onqoy en el siglo
XVI. Este movimiento muestra una serie de paralelismos con el ritual del dansak'
ayacuchano actual, como se desprende de lo expresado por el propio Arguedas
en su cuento La agonzia de Rasu Niti.

En este cuento se interpreta al dansak' como una encarnacion del Wamani

8. Vid. recopilacion de mitos en ntota 4
9. Notas elementales sobre el arte popular religioso y la cultura mestiza de Huamanga, en:

Rama, Angel (ed.): Formacion de una cultura nacional indoamericana, Madrid/Mexico/
Buenos Aires, 1975, p. 151

En la cita se dice que la raiz de la palabra dansak' es quechua, a nuestro modo de ver la
terminacion k'es quechua.

299

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

3 de 7 
Tuesday, March 11, 2025



que se presenta en figura de condor. Durante la danza Rasu &iti funciona tam-
bien como profeta. Cuando exclama:

"El dios esta creciendo. ;Matara al caballo!"10

en realidad esta profetizando el fin de la dominacion extranjera (obviamente sim-
bolizada en el caballo como representacion del conquistador) y el triunfo del
pueblo quechua (el crecimiento del dios puede asociarse sin problemas al mito
de Inkarri3.

Este mismo sentido triunfal se encuentra en la afirmacion de la inmortalidad
del dansak':

" ;Dansak' no muere! -le dijo- Por Dansak' el ojo de nadie llora. Wamanli
es Wanzani". 1 1

inmortalidad que se presenta como un inacabale ciclo de muerte y resurreccion,
explicable porque quien se convierte en dansak' deja de ser un individuo para
convertirse en simbolo de un principio divino. Es bueno aniadir que la danza
de tijeras se presenta en casi todas las ocasiones rituales de la comunidad y no
solamente durante los carnavales. De otra parte, el elemento fundamental de la
danza es la competencia con el dansak' de otro pueblo.

El Taqui Onqoy tom6 su nombre de su caracteristica principal que era el
baile desenfrenado en 6xtasis12. Durante este baile una huaca se apoderaba del
hombre y anunciaba a trave's de su boca el pronto final de la dominacion espa-
fiola y de todos los que habian colaborado con ella o habian sido aculturados.
Los taquionqos abjuraron oficialmente de la religion catolica y ejecutaron ritos
autoctonos de purificacion; sin embargo, como el triunfo espaflol se relacionaba
con el mayor poderio de los dioses cristianos, se retomo la estrategia andina de
incorporar a estos dioses al pante6n.andino1 3.

El conflicto entre ia poblacion autoctona oprimida y la capa de los vence-
dores espafioles suscito la emergencia de dos grandes principios morales: la resis-
tencia contra lo espanlol y la solidaridad andina, trascendiendo de esta manera
el regionalismo y los conflictos de clase que emergian14. A pesar de su extin-
cion en los aflos 70 del siglo XVI, el Taqui Onqoy sobrevivio hasta principios
del siglo XVII15.

10. La agonia de Rasui Niti, Lima, 1962, p. 18
11. ibid

12. ver: Gonzailez Holguin S.J., Diego: Vocabulario de la lengua general de todo el Pe
nada lengua Qquichua o del Inca, Lima, 1952, p. 265 y p. 338; Molina, Crist6ba
"El Cuzqueflo": Las Cr6nikas de los Molinas, Lima, 1943, p. 78ff.; Millones Santa
dea, Luis: Un movimiento nativista del siglo XVI: El Taki Onqoy, p. 83-94;Nuevo
pectos del Taki Onqoy, pp. 95-101; ambos en: Ossio, Juan M. (ed.): Ideologi'a Mes
ca del Mundo Andino, Lima, 1973

13. Vid. articulos de Millones citados en iiota 12

14. Stern, Steve: El Taki Onqoy y la sociedad andina (Huanunga, siglo XVI), en:-Ailpan-
chis Phiuturinga, Cusco, 1982, No. 19, pp. 49/77

15. Vid. articulos de Millones citados en nota 12
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Aunque ciertamente se necesitaria ampliar m's la investigaci6n, propone-
mos como hipotesis un cierto paralelismo entre- el Taqui Onqoy y los dansak'
ayacuchanos, en el sentido de que algunos elementos de aquel sobrevivieron a
su extirpacion en los dansak' de Lucanas. Estos, al igual que los taquionqos,
encuentran su realizacion en la miusica y el baile y asumen estructuras y concep-
tos andinos basicos como los de competencia y los relativos al tiempo. Dentro de
la ciclicidad del tiempo los taquionqos esperan la derrota final de las huacas cris-
tianas por las huacas andinas, lo que no implica la simple desaparicion de aque-
ilas sino un cambio de supremacia.

Si ahora aplicamos las ideas anteriores a la 'ultima novela de Arguedas y su
fuente mitica (Dioses y Hombres de Huarochiri) podriamos recordar las compe-
tencias de Huatyacuri, el hombre de arriba, con su cuflado, del mundo de abajo,
y el relato en el mismo mito de los zorros de arriba y de abajo, ambos dotados
de omnisciencia. Arguedas ve la competencia y la unificacion de los dos mundos
y aludiendo a Dioses y Hombres de Huarochiri, seflala:

"Ahora el zorro de Arriba empuja y hace cantar y bailar, el mismo, o esta
empezando a hacer danzar el mundo, como lo hizo en la antigiuedad la voz
y la tinya de Huatyacuri, el heroe dios con traza de mendigo'. (Arguedas
1972: 276)

En este punto podemos observar la falla de Lienhard al no tomar el mito entero,
sino solamente la parte relativa a Huatyacuri dormido en el cerro de Latauzaco.
Sin duda Huaytacuri en competencia con su cufiado representa el mundo de arri-
ba en competencia con el de abajo, pero lo importante es la transformacion de
estos danzantes prehispinicos en danzantes de tijeras, tal como lo hace Arguedas,
logrando introducir de esta manera la competencia del mundo andino con e
mundo espafiol, los que -como se sabe- estaban simbolizados en La agonia de
Rasu Niti por el condor y el caballo. En la novela, entonces, los dansak' podrian
evocar la rebelion popular contra el mundo espailol, tal como efectivamente su
cedio en el Taqui Onqoy, y de esta manera se podria encontrar en la novela
una profundidad hist6rica que simplemente no se ve si se interpreta a los dansak
como meros representantes de una cultura carnavalizada. Ademas, presentando
su danza en una empresa capitalista, como sucede en la novela, se introduce el
concepto de competencia entre la nacion y el imperialismo.

Examinando todos estos aspectos propondremos una nueva lectura de la ul-
tima novela de Arguedas, centrandonos en la figura del propio Arguedas como
narrador. Esta interpretacion difiere de la de Lienhard. El sostiene:

"(... .): el autor parece substituir a Huatyacuri que escuchaba, dormido, el
primer diilogo de los zorros y que convertia su sabiduria nueva en poder,
riqueza y prestigio, y, mas que nada, en la posibilidad de subyugar a las nlu-
jeres. (. . .) Comv, segiln el mismo Freud, la capacidad poetica parece ser
una consecuencia de la sublimacion de los impulsos er6ticos, Huatyacuri po-
dria compararse con un poeta frustrado. Arguedas, al substituir ficticiamen-
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te a Huatyacuri, recogera, en cambio, el legado de los zorros y producira
su novela".16

A nuestro modo de ver, Arguedas esta siempre presente en la novela. Igual que
Huatyacuri mitico, el cual aparece en los mitos ocultando su origen divino bajo
la traza de mendigo, Arguedas se pone en el texto diferentes disfraces.

Arguedas instala el discurso en su propia persona escribiendo su Diario e
incorporandolo al texto. Al final del primer Diario se transforma en el zorro de
arriba y este introduce el primer capitulo de la novela con la siguiente frase:

"Asi es. Seguinios viendo y conociendo. . ." (Arguedas 1972: 29)

Este primer capitulo ilustra al lector sobre el mundo de Chimbote, que esta
contado por el zorro de abajo. Al final del capitulo le dice al lector y al zorro de
arriba:

"(,Entienies bien lo que digo y euento?" (Arguedas 1972: 56)

En el transcurso de los mil quinientos afios desde el primer encuentro en el cerro
Latauzaco se han cambiado los roles. Antes revel6 el zorro de arriba

"( . ) los secretos que permitieron a Huatyacuri vencer el reto que le hizo el
yerno de Tamtaiiamca" (Arguedas 1972: 57),

pero ahora es el zorro de arriba el que dice:

"Oye: yo he bajado siempre y tui has subido. Pero ahora es peor y mejor.
Hay mundos de mas arriba y de mas abajo. El individuo que pretendi6 qui-
tarse la vida y escribe este libro era de arriba; tiene aun ima sapra sacudien-
dose bajo su pecho. ,,De donde, de que es ahora?" (Arguedas 1972: 58)

Entonces el zorro de abajo cuenta los misterios de Chimbote convirtiendo su pa-
labra en

"El canito del pato de altura (que) nos hace entender todo el animo del mun-
do". (Arguedas 1972: 56)

Si en el primer capitulo se describia el ambiente de los prostibulos, asociandolos
al ambiente sensual y frivolo de la costa y siinbolizando el mar podrido por la
depredaci6n de las empresas capitalistas transnacionales en la figura del sexo de
una prostituta, en el segundo capitulo, en cambio, se cuenta el destino de los mi-
grantes serranos, respondiendo de esta manera a la pregunta del zorro de arriba.
Arguedas adopta una posicion solidaria con los migrantes serranos que viven mi-
serablemente en las barriadas de Chimbote.

Esta solidaridad se intensifica en el tercer capitulo en el cual el zorro de arri-
ba, como narrador, se transforma en Diego. Angel Rincon (el zorro de abajo) le
dice:

"(. . .) sabia usted que en los cuentos de indios, cholos y zambos que aqui
en la 'patria' se cuentan, se llama Diego al zorro?" (Arguedas 1972: 134)

16. Vid. libro citado en nota 3, p. 26
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Diego, que revela la verdad sobre la explotacion de los obreros, en su mayoria
migrantes serranos que trabajan en la industria de la harina de pescado, se trans-
forma en dansak', pero este otro dansak' es ahora, al mismo tiempo, el zorro de
arriba y el zorro de abajo:

"Ahora soy de arriba y de abajo, entiendo montainas y costa, porque hablo
con un hermano que tengo desde antiguo en la sierra'. (Arguedas 1972: 132)

Al igual que los taquionqos del siglo XVI, este dansak' anuncia el futuro cambio
del mundo y profetiza que en ese nuevo mundo sera derrotado el opresor. Este

nuevo mundo estaria determinado por la tecnologia (respirando "(. . .) no con
su pecho sino con el de las ocho manquinas;" Arguedas 1972: 135), pero sin du-
da una tecnologfa presidida por valores humanos de raiz indigena.

Sobre estas bases es que Arguedas trata de dar una visi6n del universo pe-
ruano completo, manteniendo dialecticamente su adhesi6n al pueblo indigena
(ahora visto como migrante), a los valores andinos y a la nacion.

Las transformaciones de los dansak' cierran su circulo cuando, al final del
texto, Arguedas asume de nuevo esa funci6n. Es muy importante captar que
Arguedas dedica su ultima novela al violinista de los dansak' de San Diego de
Ishua, Maximo Damian Huamani, a quien ademas le pide que toque en su en-
tierro. De esta manera la muerte de Arguedas se asocia a la muerte y resurrec-
ci6n de Rasu Niti y la novela trasciende los limites de la escritura.

Tampoco se puede olvidar que Huamani relatara ma's tarde lo siguiente:

"Yo soy Maximo Damnian Huamani, el mencionado, el que pidio que toca-
ra mi violin en su entierro. Ahi estuve, pues, tocandole Agonia, que es muy
triste porque es la muerte del danzante. Hualipa wajai que le gustaba mucho
cuando vivo". 1 7

En este contexto hay que tomar en cuenta el ultimo deseo de Arguedas de que El
zorro se edite en una edicion popular. Es asi que Arguedas se suicida dejando al
pueblo peruano por testamento una novela conmovedora, la cual es tan activa en
su mensaje como lo era Arguedas durante toda su vida.

En este sentido la novela no es inconclusa sino interminable. Arguedas cum-
ple el destino de los dansak' y espera el futuro, cuando otro dansak' tome las ti-
jeras para danzar en un mundo de condores y zorros.

De esta manera, en El zorro de arriba y el zorro de abajo, se entrelazan el
mito, la narracion, la situaci6n socio-historica del Peru y el destino personal del
narrador.

17. Con ldgrirnas, no con fingimiento, pp. 341-43 en: Larco, Juan (ed.): Recopilacion de
textos sobre Jose Maria Arguedas, La Habana, 1969, p. 341
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