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EDITORIAL 

Las flores de fuego que simbo 
lizan nuestro TFA, avivan más la 
luz en su seno, aún en estos 
dias de frío intenso y de tiem -
pos vagos que vivimos jtmtos. 

En este S'tgtmdo núnero que -
ccmpart:imos, "las senilli tas de
nuestro pueblo aventadas al vien 
to" -semillas de las que hablába 
mos antes- van t orna.-rido fonna des 
de su tierra madre o van mostran 
do su espiga naciente, en nues -:
tres diarios actos donde busca -
mos vivir cano HCMBRES-HUMOOS, 
como personas comunicadas por el 
arte colectivo. 

Esta revista quiere ser mensa 
je abierto de nuestro pueblo que 
diariamente siente las necesida
des de integrarse; quiere ser -
también muestra de trabajo con -
jtmto a través del ARTE MILENA -
RIO legado de nuestra GJL11JRA .AN 
CESTRAL , como tarea de todos. So 
mos en el TEA, ccmpañeros en e1-=
traba jo por el arte, parte de u
na cu1 tura mil veces oprimida y 
atacada pero mil veces resisten
te como el ande o como esta tie
rra que nos nutre de sus entra -
ñas. 
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A menudo, el tiempo arrecia -
con annas hostiles, cano la me -
diocridad y la incannmicaci6n-
deshtmlanizante o cano el indivi
duo egoísta que siempre est~ al
acecho, pero no vamos solos : E -
xisten la RAZON y los HEQIOS, u
nidos en el arte como herramien
ta de comunicación y por lo tan
to , anna de resistencia y de lu
cha. 

Es por esto que tratamos de -
mostrar cuan importante es el en 
tendimiento de un pueblo no ind"i" 
vidualista del misterio que en-:
cierra el MITO OCCIDENI'AL o el -
MITO DEL DIOS INDMOOO, cuando
se habla de Mitos, Religiosidad
y Cultura Andina, dentro de la -
sección de la PROBLFMATICA NACIO 
NAL, donde los mitos buenos y --=
los mitos malos, con los dioses
falsos y las individualidades mi 
tificadas, están constantemente-=
invadiendo nuestra htunanidad. 

Dentro de la sección ASOCIA -
CIONES DE RESIDENTES, escrita -
por un comunero de Antilla (.l\pu 
rímac), apreciamos el sentido de 
entrega en el trabajo de un pue
blo que lucha y va unido por for 
mas colectivas c0010 el AYNI o eI 
AYLLU, en las ahora llamadas Co
IIILllridades Campesinas ' l)Or el ca -
_pricho occidental, que en su con 
cepci6n burguesa occidental -cris 
t iana, el Ayni es definido corno7 

un trabajo de : hoy para MI , ma -
ñana para TI". 



Hablmoos también de lo univer 
sal de César Vallejo cano identl 
dad de nuestro p.¡eblo, en la sec 
c:i..6n fDfBRES/OBRAS. Infonnamos y 
canentamos las actividades del -
Taller Experimental de Arte cano 
instituci6n frente a la sociedad 
en general . 
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Finalmente, en la seguooa J)cl! 
te denaninada PASC6 Y I-IJELIA5, -
el sentimiento tana cuerpo a tra 
vés del canto caoo poema, ruento 
o leyenda. La lucha de los han -
bres tana aquí am:, amas, el -
lenguaje y la palabra escrita~ 
ra rebelarse del MISrI , para de
nunciar su ataque, para tmi.r sus 
fuerzas y/o para cantar a la tie 
rra madre, a los IIMBRF.S-~, 
a la vida misma. 
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CULTURA nA·CIO0AL 

MITOS, RELIGIOSIDAD 

Y QJL1URA ANDINA 

Hablábamos en el anterior nú
mero, de la producci6n artística 
cano UNION Il'jpMSIBLE de los - -
sml'IOOS y la MENI'E, cano SINTE
SIS de la PRACTICA Y L\ TEORIA y 
de cano el artista en occidente, 
-considerado tm S&IIDIOS- es un
ser que vive irreconciliablemen
te antagonizado con la soledad -
de su SER INDMilJO, precisamen
te por las razones antes señala
das . 

HablaIOOs tamhién del ARTE co
mo herramienta principal de CCllll 
nicación hunana y de cáno el AR-: 
TE y la RELIGION se contraponen
y antagonizaron por la I-IEGB-mIA 
EXCUJSIVA en la cam.micaci.6n hu
mana. En la Olltura occidental,
este combate tuvo cano resultado 
a TF:O, el DIOS L~'DMIU>, caoo -
modelo máx:irr.o y reflejo tmigéni
to de todos los INDIVInm. 

Cristo luch6 con los dioses -
egipcios, griegos, rananos, ga -
los, ibéricos, anglosajones, etc, 
los derrotó a todos dándole el -
apellido paterno a la OJ.ltura oc 
cidental; llega luego a .América-: 
como un Dios ensangrentado y se
impone por el genocidio y el te
rror; pero es un dios solitario, 
r ey de todos los lNDMilX)S, so
ledad de )as soledades, su histo 
ria lo condena. 
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Su realidad es -
el mito de la soledad, del ego -
centrismo, es el .N-OR de los in
dividuos, el amor falso, el eng!_ 
ño. 

¿Porqué es :importante, para -
un artista de nuestro pueblo, sa 
ber y canprender esto?. Porque -: 
los artistas de nuestro pueblo -
andino 00 SON INDIVIOOOS; Así, -
su arte no es individual y por -
si alguna duda cabe, el arte an
dino es la principal herramienta 
de cammicación y por tanto, ar
ma de resistencia y de lucha. 

Los DIOSES andinos viven aún
con su pueblo, para ser más pre
cisos , nuestros MITOS vivirán --
basta que ruera el último pueblo 
o CXMJNIDAf) ANDINA; porque ellos 
son los guardianes tutelares del 
arte y del espiritu que nace de
nuestras formas de organizaci6n
social, econánica y cultural. 

Las mentes más "racionalistas" 
y Occidentales, pensarán que es
tas premisas son "supercheTías", 
o "esoterismo", pero hay formas
de racionalizar los MITOS, así -
dichas mentes occidentales e in
dividualistas nos digan que su -
Dios es incanprensible para la -
raz6n hunana. Pero ¿Qué misterio 
encierra el ?-ITTO OCCIDENTAL? , ¿El 
mito del DIOS INDMilX)?. Inten
taremos aproximarnos y desentra
ñar este misterio o OCGtA y aun
que nos falte espacio, insistire 
mos más adelante -porque cano ya 



lo djjirnos- ésto es vital para -
los arcistas de nuestro pueblo , 
para los que no quieren dejar de 
~erlo y par a l os que CCIOO noso -
t ros , luchamos contra toda adver 
sidad , así sea tm DIOS el que se 
nos interponga , para hacer arte
auténticament e nuestro. 

El MITO, es pues , tma fornta -
artística privilegiada, porque -
es t an antiguo como el lenguaje, 
es más, podríamos afinnar sin te 
mor a equivocarnos, que el RACIQ 
CHHO CONSCIENTE en el ser huma -
no nace con el MITO y l uego se -
transfonna en lenguaj e articula
do, porque el MITO es el conoci
~iento primario, directo e intul 
tivo . El ser humano ha utilizado 
el lenguaje mítico para crear y
mruNICAR conocimientos intuiti
vos sobre el conjunto de fenóme
nos naturales . Las primeras for 
mas de conocimiento han sido las 
fonnas míticas o de conocimiento 
intuitivo, es deci r, el ser hUTI! 
no cuando trató de connmicarse -
conscientemente con la naturale
za, descubrió el conocimiento - 
teórico, inventó el MITO -y a pe 
sarde tantos siglos ocurridos-, 
éste nunca ha perdido su función 
primigenia , tal vez la única ve!_ 
<ladera y auténtica función del -
mito y la religiosidad humana: -
la coon.micación entre al ser hu
mano y la naturaleza. 

Pero esta cammicación del -
ser hunano y de la madre natura
leza a través del MITO se debe -
dar en momentos precisos, para -
eso es~ los RITOS; éstos son -
la realización y el desenlace -
del MITO; el RITO es el encuen -

t ro con el mist er io del MITO de
sentrañac.o por el I...ENGOOE y al
gún otro ARTE 1-llJMAt-X) . 

Pero así como hay pueblos que 
comparte y enseñan sus conocí -
mientos y demás bienes y rique -
zas, los hay tambi én de aquellos 
que roban, depredan y engañan. -
Hay de esta misma fornta, MITOS -
que enseñan y MITOS que engañan. 

En algún momento en la histo
ria de OCCIDENTE , los RITOS de -
jan de ser encuentros cognosci ti_ 
vos del ser huma.no con la natura 
l eza y sus fenómenos (rayo , llu:
via~ primavera, luna llena, etc) 
o de la nat uraleza con el ser hu 
mano y sus ftmciones (nacimien :
tos, matrimonios, ac;tividades -
productivas, etc) y pasan a con
vertirse en encuentros de camuni 
cación del ser hunano consigo--=
mismo. Nace así el t.ilTO ANI'ROPO
CENrRIQJ lanzando al hornbre en -
lucha por su supremacía sobre la 
nrujer, a la que derrota suprj -
miendo y condenando el encuentro 
ritualístico y colect ivo entre -
hombres y mujeres, se aplasta a
si el MIID de la feamdidad, de
la virilidad y del sexo; cano -
producto de esta castración , ap~ 
r ece así el egolatrismo o siste
ma MITICO EOOCENTRI CO. 7 _ 



El ser humano en occident e - 
quiso así desentrañar intuitiva
mente su propia existencia y su
propio ser, se mir6 así mismo y 
se pregtmtó : ¿Quién soy yo? y el 
MITO le respondió: algo extrana
tural, tm DIOS, el SUPRFM), el -
que está por encima de todos los 
demás "espíritus" de l os seres o 
fenómenos naturales, el CREAOOR
y PROPIETARIO DE T0.00 cuanto e-
xiste; pero ¿Quién?, ¿Tú?,¿El?, 
¿Ellos?. ¿Quién es el DIOS? . . .. 
todos los pueblos,itodos los hom 
bres quería:nser dioses!. -

El MITO a través del ORAOJLO y
éste a través del SACERoorE (el
irulividuo) ya había hablado : Los 
DIOSES de los pueblos tenían que 
luchar por la SUPREMACIA, tenía
que haber guerra entre los dio -
ses y sus pueblos y entre los -
aIOses que habitaban en cada pue 
blo. Y es en esta singuJar bata-=
lla en OCCIDENI'E, donde surge el 
g 

DIOS I NDIVI.000: M'.)r-.un:O, EL QU! • 
ES , solo, sin nadie, EL DIOS SO
LITARIO, que creó a ADAN a su i 
magen y semejanza y con una sol~ 
dad t an semejante a la suya que 
dafülole lástima, le fabricó una
"copia imperfecta": EVA, para -
que l o acompañe y pueda reprodu
cirse con ella. Y hasta hoy, TEO 
que tuvo que destruir y negar a
t odos l os otros dioses , incluyen 
do a TEA su compafíera; TEO, EL :
DIOS INDIVIOOO (y que después r~ 
nace fortificado en su versión -
ARI/\, el YO INDIVIOOO MITIFICAOO, 
el "Superhanbre" de Nietzsche,
que l anza a dioses y pueblos nue 
vamente a la guerra por la supre 
macia). el máximo propietario y:-
11creador" de todo lo existente , 
insiste en su ideal de "perfec-
ci6n" : 1A SOLEDAD CMNIPO'fE1'rrE Y 
ESfERIL del egocentrismo mitifi
cado, la soledad que brota y na
ce de adentro,iQué extraña coin
cidencia!, sin embargo, éste es
el MITO DE OCCIDENfE. 



Que lejos de todo esto están
los e:1cuentros ritualfsticos de
nuestro pueblo andino, los MITOS 
que nos hablan de siembras y co
sechas, de limpias de canales ,de 
marca de ganado, del conocimien
to juvenil del macho y la hembra 
en las fiestas masivas del Ayla
y el Imillani y tantas otras fi
estas del calendario nuestro que 
guardan las raíces colectivistas 
del arte masivo de nuestro pue -
blo. 

Y qué cercano del MITO OCCl - 
DENT'AL estuvo ese intento último 
en l a histor ia del INKARIO, de -
MITIFICAR al SOL como DIOS y po-

nerse ~luáscar cano su hijo y sa
cerdote, heredero de la tierra. 
Así lo canenta el cronista indio 
Santa Cruz Pacha°!ti Salcamaygua, 
cuando acusa a Huáscar de susti
tuir en el Koricancha los símbo
los rituales de aproximación a -
la naturaleza por Wl SOL DE ORO, 
que representase lUl DIOS UNICO 
hecho que provocó la consiguien~ 
te sublevación popular encabeza
da por Atahualpa. 

Más adelante hablaremos sobre 
los MITOS encerrados en el K or i 
cancha, cuyas r aíces sost i enen -
el ARTE popular andino actual. 

ROSENOO MAQUI 
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J CIACIO0ES OE RESIDEOTES 

EL SENTIOO Y U\ CONDICION DEL TRABAJO DEL AYNI ____ __ ..;;._____ --

El Ayni, es palabra quechua , 
der ivado de la palabra Ayllu. En 
español t i ene l a concepción de -
acci6n y trabajo en reciprocidad. 
Esta t ar ea e,s realizada como tma 
fuer za socialista de superviven
cia, tmif i cadora del Ayllu nm.a, 
de la soci edad cormmal incaria. 

El AYNI es pues, tma de l as -
formas del trabajo canunista 
c ientíi'ica del incar io, creado y 
cons ti tuído hace diez mil quini -
entes años por el canumismo que
chua-aymara. 

El sentido del trabajo del AY 
NI , está orientado esencialmente 
a resolver el problema l aboral,
sustancialmente de los ayllu ru
nas, es deci r, que es tm trabajo 
comtmista en apoyo de cada mien
bro de la sociedad, en este caso 
viene a ser de la sociedad comu
nista del Tawantinsuyo , siendo -
la base celular de la organiza -
ción sociopolítica el AYLLU y su 
materializador el Ayllu runa; -
hor en día por el capricho occi
dental, vulgannente el Ayni se -
define como un trabajo: hoy para 
MI , mañana para TI . 

En la práctica , el ayllu nma. 
o Ayni runa, materializa en tma
serie de acciones y fonnas; a la 
vez el deudor o beneficiario es 
tá oblig~do a retribuírselo en -
la misma condición y sentido. 
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Para el esclarecimiento más -
concreto de la concepción de la
condición y el sentido del traba 
j o del Ayni, se pueden poner mu-=
chos ejemplos: el ayllu rtma,por 
su concepción ancestral cosmopo
lita, la totalidad de sus traba
jos del campo y la ciudad los -
realiza en Ayni. 

-Q> . - ~ :~ 
;.
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Los trabajos de 
la siembra y aporque de la cha -

' era (sea maíz, papa, trigo, etc). 
Otras tareas tradicionales y cul 
turales como: para hacer cargo:-
de las fiestas patronales el ay
llu nma, antes los realizan u
na serie de ayni kuy cano: llan
t'~~ch'itqay, llant'a mink'ay ,
gw.on velakuy, altar allchakuy, 
aportar dos o cuatro arrobas de
aguardiente, degollar tma res ~ 
ra plazakuy. Todos estos aynis -
serán retribuidos por los benefi 
ciarios en su debido tiempo, por 
que es tm préstamo con devolu --=
ción obligatoria en la misma con 
dici6n y sentido. -

As imi.sme, el ayllu runa migra 
do a las ~iudades del pais caro7 

campesino-obrero (proletario), -
por tradición ancestral incarri, 
dentro de la sociedad podrida, -
en las etapas del proceso de aco 
modamiento sociocultural y otros 
mnbientes asfixiantes del siste
ma mercantil capitalista y alie
nante; adopta y recurre a las - -
fonnas de realización del ayni -
por ejemplo: para construir una -
casa, especialmente en el techa
do; en los trabajos de urbaniza
ción y saneamiento en los Comi -
tés de los Pueblos Jóvenes. 

En las tareas socio-cultura -
les, los clubes deportivos antes 
de programar tm festival, parti 
cipan cano en diez festivales de 

· portivos, para luego invitarlos-=
al suyo con derecho y seguridad. 
Lo mismo hacen los Centros Socia 
les y Culturales, para realizar7 

los bailes sociales recurren al
ayni en la venta de l as tarjetas, 
aportar con viandas, asistir tma 
comisión de la directiva, etc. 

En conclusión, en el ayllu y
la ciudad,el ayllu nma, sigue -
practicando a través de 460 años 
el trabajo y la tradición ances
tral del incarri, por ser tma de 
las leyes y fuerzas sociales de
la sociedad cammista del Tawan
tinsuyo. 

La burguesía nativa y los im
perialistas, cifran sus esperan
zas en el sabotaje ideológico,en 
la esencia de la estrategia y ª!. 
timafia de la propaganda mercan -
til de lucro individual, ocu1 tan 
do la supervivencia vigente del:-
Ayni , la Minka y la Faena del A~ 
llu indio; ocultan el cammismo
vigente del Tawantinsuyo, que es 
históricamente superior al siste 
ma y régimen capitalista burgués 
occidental, demostrando que bajo 
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la bandera del interés general,
se oatl.ta el interés clasista de 
la bur~es ía rapiña y corrupta. 

La democracia burguesa, la i
gualdad y la. fraternidad, se CO!!: 
vierten en nuevas formas de eJC -

plotaci6n de los obreros y~ 
si11os,de opresión de los pueblos 
subdesarrollodos dependientes, -
en la obligaci6n clasista de mi
llones de trabajadores, vestido
con 1.miforme de soldado y guar -
dia, a irnnolar su vida en aras -
de la práctica de la política de 
explotación del hombre por el -
hombre, de los capitalistas y te 
rratenientes gamonales nativos,-=
vil servil directo del imperia -
lismo, neocoloniaje vergonzozo. 
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Por esta concepción, es impor 
tante que el indio quecha-aymara 
tenga presente : Que la Europa, A 
sia y la .América yanqui, no reco 
nocen la existencia legal ni 1a-=
autoncmía de la nación quechua -
aymara-ama2onense del Tawantinsu 
yo. Al no r econocer la nacionaií 
dad del Tawantinsuyo vigente,--=
tampoco reconocen en la práctica 
la existencia legal y la autono
mía de los territorios ayllus o
Comi.midades Campesinas del inca
r io vigente. 

De ahí parte, la concepción -
del sentido del ayni del indio -
étnico incarri, tampoco la na -
ción quecha -aymara-amazonense, 
reconoce legalmente al invasor -
occideJ1tal ; por ende, no t i enen
autoridad material y moral sobre 
el indio tawantinsuyano; ni sus -
emblanas, ni sus legislaciones y 
sus plagios occidentales.J>ues -
el indio es indio, no tiene por
qué saneterse a los asaltantes y 
traficantes occidentales . 

El indio está en su territo -
rio -patria pachamama- sobrevive 
bajo la sabia y sólida autopro -
tección de su fuerza, de su cien 
cia y su filosofía cósmica, que-=
es su riqueza inapropiable e i -
rremmciable. 

Hoy más que mmca no se puede 
negar la vigencia legal de la na 
ciónQUErnA-AYMAAA-AMAZONENSE, no 
se pueden sepultar sus héroes y
sus líderes, no se puede sepul -
tar a Manco Inka, Túpac .Amaro, -
Túpac Katari, José Santos Atawa
llpa, Apu In1<a, Micaela Bastidas, 



Bartolina Sisa, Tomasa Condemay
ta, General guerrillero Huachaca 
de Huanta, etc. No se puede se -
pultar la luz de la rebelión in
dia, no se puede sepultar a tm -
pueblo que lucha por su libera -
ci6n. Pues el indio en la costa, 
en la sierra y en la selva -como 
las estrellas del amanecer- siem 
pre brillará en la propia obscu-=
ridad; porque aún después de 460 
afios nuestra nación está viva y 
cada día· más fuerte ; porque , na -
cerros por cada indio caído en la 
lucha, cien indios y todos sanos 
montoneros-guerrilleros. 

Nuestra voz en la quena, zam
poña, wankar, pututo, la voz de
la guerra final de Túpac Amaru -
muy cercana. Nuestras voces c:ami 
nan en el nnm.do encamado en el -
Movimiento Indio, resonando a lo 
largo de toda la historia, como
un eco que siempre se oirá; como 
un desafío de la guerra en las -
puertas. 

Ya es muy tarde para retener
ª nuestro dios OOI en su marcha 
de liberación de su pueblo, ya -
es muy tarde para retener el - 
viento, el río y el ancho mar, -
que porta la voz de la guerra de 
la liberáción india . Porque el -
viento sopla aquí y allá, porque 
el rio arrasa las quebradas y el 
ancho mar cada segundo come la -
tierra. Esta es la fuerza inmen
sa del montonero-guerrj) lero-in
dio . 

SURU HUARMAN 

Cam.mero de Anti lla 
(APURIMAC) 
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HOMBRE// OBRA/ 

U) UNIVERSAL DE CESAR VALLEJO ES U) UNIVERSAL 
DE ruFSI'RO PUEBW 

Conocí a Vallejo por vez primera a trav6s de mi her 
mano que solía recitar "I.DS HERALOOS NEGROS" y no s6 si era 
la entonación de su voz al ritmo de los versos o el mensaje 
de los mismos, que transmitían t.ma tristeza inacabable, tm
dolor tmiversal, enonne; lo vi triste, dolido, cuando decía: 

"Y el. homb11.e.. • • po bll.e. . • po bll.e. • .. vuelve. loi, o j 01, 

como c.u.a.ndo pOll. i,oblte el homblw noh U.ama. una palmo.do.., 
vu.elve. loh ojoh loe.oh y .todo lo vi..v,ld.o Je. empoza., 
como c.halt.c.o de c.u.tpa., e.n la miJuuia.." 

Así aprendí de ~l su tristeza, su dolor, su enorme
capacidad de creador; más adelante conocí sus otros ge~tos, 
hasta t.ma tibia sonrisa, a veces me cor.tagié de su melanco
lía, sentí su culpa que no era solo suya nimia, y sufrí -
por lo que 61 sí entendía y yo canenzaba recién a entender, 
a pesar de algt.ma.S dudas , algunas desesperan~. : 

"Y e.u.ande noh ve11.011oh con loh demtf.h al boJtd.e. 
de. u.na. mañana. eteJtM, du a.yu.na.do.6 .todo.6 ; 
luuta. c.ua.ndo u.te valle. de. 1.4g /LÚn(t6 , 

.1 donde. yo nu.nc.a. di..j e. qu.e. me tlt.a.j eJta.n". 

Esos días en que canenzaba a dejar de creer en Dio
ses que no podían ser míos -y también con furia acorralada
reclamé en sus versos: 

"Vi.o.6 m.ú,, .61.. tu. fw.bi..e.JUU¡ i,,ld.o hombll.e., 
hoy .6u.pi..e.JUU¡ .6 e11. Vi.o.6; 
pe./1.{} .tú que utuvi...6.te. .6.lemp,t.e. o.len, 
no .61..e.n.tu ria.da. de. tu. CJLe.acl6n, 
y el.. hombll.e. .6,<. .te hu.611.e: 1 El Vi.o.6 U U! " 



Ese Dios que no supo siquiera ser hanbre, menos podía 
ser una 'imperlecci6ri mayor: lllljer; segu.i mi camino y encontr~ 
otros poetas -entre ellos \DlO que le rendía especial admira -
ci6n- y hablamos de "El hasta quedar exhaustos. Cuando caminá
bamos con ellos -y a veces sola bajo la triste llovizna lime
ña- (esas pequeñas gotitas que a los provincianos , sedientos
de fuertes chaparrones serranos, nos hacen llorar), musitába
mos, casi mordiendo las palabras: 

"E.tita. t.alui.e. U.U.e.ve., .U.U.e.ve. mucho; 
y no tengo ga,u;u, de. vi.v,iJi. c.oJutz6n " 

Hoy que escribo estas lineas, han ocurrido muchas co 
sas; he viajado por rincones y arrugas de este Perú que enve 
jece con dignidad, muchas lágrimas ya secaron, algtmos de--=
mis hennanos ya se fueron a otros valles y los veo de cuando 
en vez, pero aún repito esos versos, aún vivo esos versos , 
(aunque estén olvidados algunos de ellos en el pupitre o en
aaadernos deshojados), en cada rincón de este pueblo milena
rio y canprendo más de esa melancolía, de esa tierna triste
za de tantos hanbres y nujeres que VALLF..JO con insuperable -
sensibilidad pudo expresar en cada verso, en cada palabra, -
me refiero a ese nudo en la garganta, esa opresi6n en el pe
cho que sentimos quienes dejamos nuestros campos, nuestros -
valles y montañas, casi nuestra raíz, al venir a esta ciudad 
de cadáveres de nruertos que caminan, de pesadillas diarias -
que para muchos de nosotros es Lima. 

' 
"E.6WA n.Le/Lto, no ha.b.ú.nd.c antu v.lvi.do jamá-6. 
Qu1.enqu.ieJta diJ-..,(J¡ que., no hi.e.ndo aho1t.a., 
en otJw üempo 6tú6.te..U. 
PeJUJ en veJLd.ad, V0.60tlwh h6.lh i.oh c.a.dd.ve/Le.6 
de. una. vi.da. que. nunca 6ue.. Twte duüno 
e1. no ha.beJL 1,,i.do 1,.úto mu.elLtoh h.lemp!t.e.. 
El .6e/L hoja. he.ca 1,.út ha.beJL 1,i.do ve/1..de jamdl,, 
01t.6a.nd.a.d. de 01t.6a.ndadu." 

Cuando ccmprendemos ca:oo Vallejo, que no puede ser -
indigenista quien es indio, que no podemos hacer folklor e --
quienes semos los creadores de ese arte , quienes a f in de -
cuentas no queremos matar nuestras raíces, porque sería con
denamos a l a nuerte misma o a la mas. triste agonía. 
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Y Vallejo no quiso ni intent6 matar lo indio, porque 
cano creador comprendía que lo indio estaba en ~1 FUSIONAOO, 
y además canprende l o tmiversal de lo indígena y logra plas
marlo en cada verso , porque no hace alusi6n a los rasgos pe
culiares y particulares de los indios, de sus gestos, sino -
habla de lo casi canún; habla con los pies en l a tierra de -
lo nuestro, de tm pueblo que ha sabido crecer, una raza que
se tmiversaliza porque avanza con la historia. Es así que su 
ser indio es ternura, es alegría, nostalgia (que no es llan
t o, porque es la nostalgia de una raza que necesita entender 
su pasado para ir al futuro, es en realidad tm recuerdo pro
ftmdo que no t r anspar enta l ágrima o dolor angustiante que a
todo misti aplast a y no lo deja vivir) y venos pues en sus -
VP-rsos, no el pesimismo del cholo , sino l a calma de l as a -
guas que no tienen prisa por l legar, porque saben donde van. 
Un optimismo que no es descontr olada alegría, sino ternura -
infinita: 

i . 

1::: 

"[.f.. puño f.a.blUUÍ..Olt. he. a;te,,.e,lopehJ.. 
y e.n. CAU z de. c.ada .ta.fu.o 1, e. prvr.fi.1,o., 
i u 6-iu.ta!. U ILUmo del. cvuuio vuela; 
Y u u.n c.harwr.e de bJWnc.e., e.a.da. uqu...lla.. 11 

"Y al l)onaJL wut ca.fa. de ~aviga., 
coma ,UU,cua.n.d.o un hu.a.yno azul., Jr.emal'lf1a 

5ª l)l..1> pa.nto.lt/f..lUa.6 de a.za61Ufn .ta. a.u1c.0Jut . 11 

- ''Soy el. pí.ch6n de. condoJr. dupl..umado 
polt. l..a.ti.Ho a11.ca.búz 1 

1 

y a ~tolt. de humanl.da.d 61..o.ta e)t to1, a.tul.u, 
c.omo un peJte.nne. L!zaJto de luz. . " 



11 Y o h O IJ la. 91La.e-ú1 .útc.a.lc.a que. h e. Jt0 e. 
e.n ciulte.oh CoJr...i.c.anc.ha.6 ba.u..tiza.doh 
de. 6oh6a.toh de. eNLo~ y de. c.lcu.:to.. 
A ve.e.u e.n mi ple.dlt.a. h e. e.nc.a.W.ta.n, 
lo1. ne/lvi.oh JtO:tclJ de. un e.x.t..i.ntD puma.. " 

Para Dl.lChos es aplastante esa melancolía de Vallejo, 
ese sentir cada dolor hunano en carne propia, es masoquismo
quizás; para mí y para quienes hanos aprendido a conocerlo -
en la vida misma: en los trigales, entre rios y pastizales , 
no es sino el SABER SENfIR el dolor hunano, ese no sentir su 
pena individual, ese hacer tm dolor colectivo; asi cano la -
alegría, el trabajo. Tambié."l l os sinsabores; se ve incluido , 
se siente, y es más aún: FSTÁ. 

* 
"Yo v.lne. a. do.Irme. lo que. a.Ca..60 u.tuvo 
a.lJ.i.g nado paJLa. otlt.o; 
1J p.ie.n.l,o que., IJ i no hub,i.eJLa. ria.e,úlo, 
otlw pobl!.e. .tomalUi u.te. c.o.6l. 
Yo h OIJ un mal iA.dlwn •. . A dónde. iAl 1 11 

Y estos son algunos de los versos de quien supo que
ser poeta no es sino ser hanbre: J-U.1AOO . Es la sensibilidad
proftmda y patética de una raza que sabe que no puede ser a
jena a cada sentimiento de cada acto -no s6lo de otros han -
bres, sino de todo lo que le rodea- de quien sabe integrarse 
con la naturaleza; quien encuentra palabras, gestos, cari -
cias para el animal, las flores, la tierra, el agua. . . y más 
allá•el sol, la luna . .. que es lo que le da dimensión de lDli 
versalidad a esta raza ~ FS LA NUESTRA. -

URURT --



IRFORfflE/ - TEA 

INFORME TEA 

El presente artículo tiene 
por finalidad complementar lo es 
crito en el ~úmero anterior de:
esta revista: lQué es e l Taller· 
Experimental de Arte? 

Llevamos hasta hoy cinco años 
de trabajo, los cuales han serví 
do para reafinnar e ir clari f i..::
cando una vez más los objetivos
por los cuales el Taller Experi
mental de Arte fue creado: 

* ESTUDIAR, AFIRMAR Y PRACTI
CAR UN ARTE Y UNA CULTORA AUTEN
TICA, CRITICANDO RESPONSABLEMEN
TE EL ARTE Y LA CULTURA ESTABLE
CIDAS E INAOTENTICAS. 

Sabemos que la probl emática 
que vivimos no s6lo en nuestro -
país sino tambien en el continen 
te, es de índole CUltural. La :
-cultura occidental que represen 
ta el mundo de los individuos y
la cultura de los pueblos que co 
mo el nuestro llevan una prácti:
ca de vida colectiva, en donde -
no existe la unidad entendida co 
ma célula individual, sino como
un todo cuyo interior se halla -
en cons t ante vinculaci6n recípro 
ca, unidad que a la vez se rela:
ciona con otras unidades (o to -
das). 

1 

Estas dos culturas perviven, 
tratando la occidental de des - 
truir la esencia colect iva del -
ser humano e imponiendo su sello; 
s e entremezclan nublando nuestra 
ubicación y nuestra identidad. 
Esto se hace cada vez más cons -
ciente en nosotros; sin embargo, 
cinco años no han sido suficien
tes para responder a todas las -
interiogant es que se nos presen
tan y por tal motivo sentimos la 
necesidad de trabajar con más -
fuerza. 

* EL LOGRAR UN ARTE VERDADERO, 
ENTENDIENDO QUE SOLO ES POSIBLE -
CONSEGUIRLO A TRAVES DEL TRABAJO 
COLECTIVO Y QUE RESPONDA E INTER 
PRETE LAS NECESIDliDES PRINCIPA :
LES DE LAS MAYORIAS DE IA COMUNI 
DAD OMIVERSITAR.IA Y SOCIEDAD EN
GENERAL. 

No cabe en nuestra compren
si6n la práctica de un arte indi 
vidualista, de espectáculo; sino 
que t rate de r esponder a las ne
cesidades primordiales de las ma 
yorí as, pues éste s6lo podrá 10:
grarse en la medida en que un _ ,:_ 
grupo de trabajo colectivo inteE_ 
prete estas necesidades en forma 
acorde con el momento histórico • 
humano, material, auténtico y -
verdadero. 



* P.ROYECCION SOCIAL, TRABAJO -
DE CAMPO Y EXTENSION UNIVERSI 
TARIA. 

Para lograr un arte humano·
y auténtico necesitamos contac -
tarnos y nutrirnos de sus fuen -
tes originarias. Desde estas 
perspectit-as es que el TEA trata 
de sacar su dinámica de trabajo, 
objetivos y métodos a fin de con 
frontarlos y aprender de la prác 
tica inmensamente rica en arte y 
cultura de nuestro pueblo; de a
hí la realizaci6n de trabajos cu 
yo carácter es apoyar las diver-:
sas actividades, artístico-cultu 
rales, llevadas ·a cabo en los.::: 
llamados pueblos ióvenes , barrios 
Y asociaciones de residentes re
gionales en Lima . 

De este modo no sólo apren
eemos sino también intercambia -
z::Js las experienci as tenidas. 

* ALCANZAR TODOS LOS MEDIOS -
POSIBLES PARA REALIZAR NUESTRO -
TRABAJO ESPECIFICAMENTE ARTISTI
CO CULTURAL. 

Como necesidad básica de 
subsistencia, el TEA necesita de 
infraestructura material, susten 
to y apoyo con los cuales no 
cuenta en fonna efectiva. La fal 
ta de un local propio y adecuado 
y de material de trabajo como -
instrumentos, vestuario, etc., -
no nos ha permitido desarrollar 
una labor plena; muy por el con
trario ha obstaculizado fuerte -
mente el avance logrado hasta 
hoy con el aporte y esfuerzo de
sus miembros; se trata pues de -
una necesidad imperiosa de perma 
nencia, crecimiento y multiplica 
ción. -

* LAS COMUNICACIONES, PROPA -
GANDA Y COMFLEMENTACION DE NUES
TROS AVANCES A LOGRAR CON LOS -
DEL RESTO DE LA COMUNIDAD UNIVER 
SITA.RIA Y NACIONAL. 

En este aspecto hemos dado 
un paso muy importante con la e
dición de nuestra Revista, cuyo 
primer número fué publicado en -
Mayo del presente año. Hasta en
tonces tan sólo lógrabamos publi 
car lo que podría llamarse vo =
lantes con una información incom 
pleta, más no un órgano que pu::
diése ser medio de expresión de 
todas nuestras inquietudes y a -
vanees, como· es la Revista TEA . 



Estos objetivos en conjunto 
son complementarios, están orde
nados po:qprioridades y conforman 
una estructura, sin embargo su -
especificación y disgregación es 
necesaria, P'!f!S desarrollando ca 
da uno de ellos es que podemos::
hacer una confrontación con la -
realidad. 

Dichos objetivos y el método , 
plantec:dos en el Proyecto Gene -
ral del TEA, fueron cuestionados 
y negados en ciertas ocasiones,
especialmente en estas __ últi
mas semanas, por a lgunos, ahora, 
exmi.emb~os de nuestra institu -
ción. 

Este tipo de experiencias de
jan entrever la existencia de un 
problema metodológico de trabajo 
que suele darse a todo nivel, y 
que en el caso del TEA su falta 
de comprensión y solución ha si~ 
nificadc también un obstáculo pa 
ra mayor a.vanee. Por una parte ::
se dá la intervención de miem -
bros que por inquietud propia y 
natural trabajan dando de sí to
do lo que su capacidad les permi 
te, y _por otra part.e, l.a inter =
vención de miembros que necesi -
tan de un constante empuje para 
empezar y, sobretodo culminar u
na tarea, es más reiniciarlas de 
forma tal que garanticen mejor a 
vanee. 

De todo esto concluímos que -
tan sólo podremos trabajar con -
personas capaces de iniciar y -
culminar una labor en el trabajo 
específico de arte y cultura que 
nos hemos propuesto realizar . Se 
logrará por tanto un avance del· 
grupo -entendiéndose que esto es 
posible siempre y cuando quienes 
lo integran dan en igual medida· 
sus fuerzas- cuyos miembros irán 
explotando todo el potencial hu
lJlcUlO inmerso en su ser; es pues
nuestra meta forjar un SER - CO
LECTIVO auténtico, hwnano, que -
pueda aunarse a las mayorías pa
ra reafinnar su cultur a . 

Taller Experimental de Arte. 
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Pauou J hu.ellau 

-

canto, del hombre 
y de la tierra 

2i 
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PRESEWT AC1 ON 

En PASOS Y HUELLAS, queJLemo1:i de.notaA c.amúto 
11.ecolt/ÚIÚJ y cmn.inan.tu que. avanzan -rruc.hiui ve.e.u 1:ii.. -
lencw1:io1:,- peM c.on a/lma.l, que exp11.ua.n wt .teh.t..imoru.o
de. vid.a. y de tu.e.ha.. La c.omún de. eh.t.a.6 a1UM6 1:i e. 1t.uume. 
en EL ARTE de wt pueblo que. 6ue. a.bolú:lo lJ que 1t.ul6.te. 
aún, peM que upe.11.a. pa.cle.nte . 

ü.te. GVLte c..omo modo de. vid.a., u c.a.n:to del. -
hcmb1t.e. a.ncUno hac.i.a la. ti.'lMJJ., ha.cla. el. tito.bajo con -
Ju.n..to; u hua.yno tJu.6.te. o danza a.le.g4e.. E6 tie.nt.ilt te
lwúc.o, pa.n,te,ú,.ta. e hbd.61¡,i,_c.o del deh<WLO.Uo de. wta. -
c.u.Uwur y de una c.i..viliza.cl6n. Eti el CANTO VEL HOMBRE 
Y VE LA TI ERRA que. que1temo1:i c.ompall.,Ü/L, c.ui.;tlva.11. el. - -
menha.j e. mil.euaJúo que. .te.nemo1:i lega.do y dl6wuléJtLo 1:ibt 
c.onve/l.ti.lt. la. ca.pa.ci.dad a.tr.:t.l6ti.c.o-c.u.Uwurl, en ca.pa.c.i
da.d comeJLcÚJ.i.. 

F.l ARTE de. un pueblo eh .tlul6c.e.nden.te. en 1:iu
vi.da., u he/t,'l.ml.le.nta y nexo fi-iAt.61¡,i,_c.o , 1:, e. p,'I.Odu.c.e tJ -
1t.ep11.0du.c.e. en el. 1:ie.no donde. na.e.e.. Se nut/t.e. de la. v,i.d.a
m.Uma y a.v,iJ,O1t.a 1:iu mañana. Solo el a.lt..te. a.6.l vi..l:ito, u 
p.la.6mación del 1:ie.n.tim.i.e.nto y la. v-i.venc..ia. de. wt gJtupo
huma.no que. a.vanza. e.n .ta. lúl:itolÚll.. . . y que j arnál:, Melle. 
podlr.4. dete.neJL. 

Modo1:, de. ARTE- COLECTIVO e.orno un. poema e.e/Lea. 
no, una c.a.ncú5n de. pu.e.ble o wta. danza. de. glt.UpO, 1:ion :
exp,'l.eh-i.one.l:i e.o~ de. HOMBRES-HUMANOS a.ncUno1:, ,l.ol> 
que. e.n /:iU/:, a..U:u.tr.ali o e.n 1:,U1:, va.Uu , lle.vi..ve.n mlto1:, tJ -
leye.nda..6 mle.n.tltA.h pa.1:i.ta.n. el. ganado, aJuut la ti.eJtJUJ.. o 
c.ha.kc.ha.n lo. e.oc.a.. Re.cogeJL ehto1:i c.a.n.toti eh nu.u:tlto út
:te.nto; a.bltaza.11.loti lJ ex:te.nde/t.l.oti, u nuut:M anhele. 

A.61.., e.n eh.ta. 1:, ~ u.ndo. pa.J¡,.te. de. .f.o. Revi..l:i .ta. - -
TEA, tlta:tamo1> de. explleha.11. la. 1>enhi..b.i,U.do.d a.nd.lna, e.x.l6 
ten.te. lj lf.e.Clleiuút 1:,e.gú.n el c.on.tex:to h-údól¡,i,_c.o de. /:,U -=
plW p.ú,.. e.uolu..c.i.ó n y deh aJrJLoU..0; 1:, en,tim,i en:to qu.e. eh Jte. -
t.Dma.dJJ ho y, e.n eh to.6 c.a.rr:to1:, • • • 



POEMA DE SETIEMBRE 
(huayno del retorno) 

En la quebrada 
silba un sol 
rojo y cancelado. 
Buscan llenar el dulce de tus ojos 
torcaza 
de las alas blam:as: 

soy el trino de la vena 
porazón que sale 
a reir entre amapolas. 
Cuenco destrozado 
por una lágrima sin nombre 
flauta y luz de luna 
acariciando sementeras. 

Soy el hambre que 
se escapa a la ciénaga, 
a. l amer l a vida que retienen los tejados 
romance de una voz no culminada 
gemido vuelto sangre 
candela de montaña. 

Cuando tenga que volver 
cielo y valle 
podrán ver los pies 
que llegarán bailando 
y tú vendrás/ vendrás 
con el dolor 
deshaciéndose en natillos de miel fresca 
en bienes maduros que me darás a comparti r 
extendiendo tu inocencia 
en frutos nuevos. 

Entonces ••• 
sonará el guapido de la roca 
y nos pondremos a caminar entre la arcil.la 
pie desnudo, 
pecho al viento; 
hasta llegar a la tierra 
que alquna vez 
a tu padre y a los míos 

les quitaron. 

JUAN SANTOS 
-HUAJCAYO- 23 
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S I N NADIE, SIN NADIE . . . 

Que sol o me veo 
s in nadie , sin nadie; 
como la flor de la estepa , 
apenas e lla y su sombr a triste. 

Apreté mi quena 
con ne rvi os de toro 
para que s u voz fuera l i mpia, 
hoy e~á ronca de tanto que ha llorado . 

Qué es pues est a vida'. 
l os caminos se han perdido 
han muerto l os que daban amparo. 
Todo, todo , se ha acabado ! 

(Huayno de indios , reco
gido por F. GÓmez Negrín 
en Chumbivilcas, 1930 . ) 

Comentario a la poesí a quechua: 

Una de las principales característica s del canto 
y de la poesía popular , especialmente de aquel la con
fuertes raíces indígenas, es el sentimiento tibi o que 
se desborda en ráfagas de melancolía, unas veces can
dorosa, y otras decididamente triste. 

La felicidad aparece natural, sin art.1.ficios co
mo las cosas qratas de la vida. Todo es to dentr o de -
un modo peculiar de composición y/ o estructuración ar 
tística. -

Afortunadamente, est e estilo propio y auténtica
mente nuestro, no desaparece aún; continúa vigente a 
pesar de t odos los intentos que hubo y seguirán ha - 
biendo para destruírlo. Es la expresión de unatultur a 
original, cuyas ramificaciones se pierden en el tiem
po y en la tierra que da abrigo a nuestro puebl o. Es 
la voz de la esperanza que confía en t l '?lllpos nejores, 
en épocas de paz y r egocij o para todos . 



La durora sot-rio en cumbr es, 
y la coma.Lea ~wró de alegría 
y Los ,F<j ~illos cantar on una 
al saludar el f astuo día , ••CJ:n 

vino al ll'IUndo un nuevo 

~~~ ... e l na cimient o de 
icac ión de la especie 

coll'IWlidad t uvo su dulce cun2, 
d~~ce el ambiente socia1 ind~qena 
prodi.gÓ todos los atributos racialF>.s 
al h1jo -que como e l ave y l a plant a
tiene perf ecto derecho a la vida. 

iOh! l os der echos del 
~ de cruentas luchas en 

Siendo niño todavía , 
-fal ta.ndo la tierra y el pan-
emigró hacia las minas , a ofr 
a una empresa yanqui 

débil f uerza de trabajo, 
cambio de un mísero salario . 

Oh! el éxodo 
r el instinto 

Tuvo all í. por cie l o azul , 
la obscura bóveda del Stop. 
Por c laridad del día, 
la luz rojiza de su lampa.ri ta 
Por oxígeno del aire, 

f é tidos gases de l a mina. 

ant.&.OS 



Trabajaba de l a mañana a la noche 
y su familia comía mal, vestía peor; 
trabajaba de la .noche a la mañana , 
y s us hijos no tenían escuela 
y se marchitaban premat uramente . 

l Oh ! la her oica lucha 
por la conquista del panr 

cuando estuvo desgastado y todo, 
el amo lo arrojó como a fierro viejo; 
entonces atacado de jumpe , 
el anciano retornó al campo , y al1-Í 
tuvo por lecho la madre tierra 
y por techo, el estrellado ciel o. 

!Oh ~ la tragedia del minero , 
la más negra de las tragedias obreras. 

césar Mateo Cueva 
"ALBORADA" - 1939 . 

MASMA - JJ\OJA 

••• " TodoA hablan de. nohot~oA, 
cuando e.n la noche. he. ~e.úne.n. 
;Hablan de. noAotll.oh, pe.ll.o nadie. pienAa e.n noh otll.oh'. 

EA.te. u el nuevo Aile.ncio qu.e. he.moh c.onocido: 
el al.boll.oto que. noh aJLman Aobll.e nu.e.h .tll.o pueblo, 
u u.n man.to te.ncUdo Aobll.e. nuu.tll.oh pe.n.hamie.ntoh .. • " 



PALOMITAY 

He venido de muy cerca 
y de muy lejos 
pa lomitay. 

He venido a traerte 
mi amorcito, 
envuelto 
sobre mi corazón 
con pétalos de reta.-na. 

Bailemos esta tarde 
campesina de ojos negros . 
Cl futuro 
es una flor de luz 
reverdeciendo 
entre la~ tejas. 

J uan Sant os 

Ros a. 
Ya no t e paseas 
por el ojo del puauio 
sollozando 
m1a canción de amor 
entre los dientes. 

Tu corazón está desierto 
cano la paJa seca 
de las alturas. 

Ya no hay colores de quinua 
retozando 
entre tus l abios. 

Desde la tarde 
en que bajaron 
los ogros 
de colo r verde 
a derrumbar 
la felicidad de tu qent e 
s obre la hez 
de la tristeza. 27 



WARI WILLKA Y LOS WANKAS 

Wari Willka es un dios del sur. Vino al valle de los Wancas 
después de las colosales batallas entre Wallallo y Pariakaka. 

Como un viento que a s u paso hace inclinar las copas más er 
guidas de los árboles fue Wari Willka. -

wari es el roquerío cordillerano y Willka el valle andino -
con toda su majestad. 

Warillfrepresenta al cóndor sagrado de~$ nieves y Willka es 
la serpiente colosal, el gigantesco Amaru de los wankas. 

Wazi era pastor, Willka agricultor . 
Banan es Wari y Willka es Urin. 
Wari es joven y tiene la versión masculina de la v idc1 . WiJ.l 

ka ya está viejo , tiene la versión f emenina s abia y cont empl.ati
va. 

Ambús tuvieron un hermano muy quer ido: Wari a l agua y Wilka 
a la madre tierra. 

Cuando ambos se fundieron en uno, nació War i Willka; llegó -
del sur y recibió el c ulto de l os viejos wankas. 

Y, para ent r onizar su señorío, l e construyeron pre viamente 
un hermoso camino, acueductos y puentes, y l as gentes djsper sas 
se unieron; a su paso se formaron los pueblos y se fortifica ron - 
las c i udades. 

En pleno corazón de un l ugax¡que centenares de años má s tarde 
serÍ? Huancayo , Wari Wil l ka arrojó su lanza sobr e w.a gran chacra 
y ordenó que las aguas volvieran a s u cauce. 

La lanza s e cubrió de roca y se t rans formó en una wanka (pie 
d.ra) al centro de un pequeño estanque. Sobre la w-anka se posaron
va r i os halcones y de sde entonces ese paraje s e l l ama Wamanmarka -
(l ugar donde se posan los halcones). 

Las ngua5 extraviadas volvieron al Hatun Mayo (Rio grande, -
llamado también Wanka Mayo y hoy conocido como Mantaro) y todo - 
quedó listo para que la vida florezca de nuevo después de que l os 
combates de Wallallo y Pariakaka casi destruyen el valle . 

Y fue un alba de oro y ~osa, la mañana aquella en que Wari -
Willka hundió el dedo el la espalda gris de la roca viva y la pie 
dra se abrió como una flor y, antes de que terminara de cuajarse-:
de .entre los pétalos cenizos brotó el agua límpida de un manan -
tial, con relumbrones de metal derretido y transparente . 
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En ese mismo lugar, que sirve de paseana al caminante. flore 
c1.o Waripukio (manantial de Wari) y de él, esa mañana primordi~, 
nacieron de la melena del agua, nuestros prime r os padres Ac.ay =c
papuranc ap ia y la Oruchumpi (Atayimapurankapia y Or ochombe o t:.a:J

bién el Taita y la Mama) . 
Ellos dos se dieron suficiente maña par a poblar el valle de 

los wankas y enseñarles cuanto saben. 
En agradecimiento los wankas construyeron junto a Wari puJu.o 

un gran templo a War i Willka y honraron su memoria. 
Pero un día retornó Wari WillJca acompañado de su mujer y ~e 

dos sacerdotes huyendo de sus enemigos . Al verse cercado el d i os 
y su comitiva se hundieron enla tierra al centro de l cemplo y de 
sus cuerpos germinaron las moles s agradas que ha sta hoy existen . 

(Tomado de: LOS DIOSES ':'UTELARES 
DE LOS WANKAS - Carlos Villanes 
Cairo) . 
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KOTOSB 

Poema de piedr a más piedra 
canción sumergida en la piedra 

piedra t osca 
montón de p i edra primera 
conjunto de hornacinas 

decidn.os : 
qué primitivo actual 
hace dormir tus gargantas 
aquí donde la v i da se ha desgarrado tanto 
qué mundo mágico no quiere descruzar 

tus manos 
qué viejo abuelo, que ñaupa machu 

construyó tu silencio . 

Mirándote y remirándote 
las piedras y las manos 

hablan de por sí, crujen 
pronuncian tus palabras: 

Kotosh principio de la simiente 
Kotosh el de l os cimientos 

el de todos los estratos 
dónde está tu principio 
dónde está tu apocalipsü. 
Por qué nos ocultas tu realidad 
si tu canto es mi canto de piedra. 



Templo milenario 
mostradnos el corazón y el camino 
yo creo en tí, en tus muros 
en tus pasadizos misteriosos 
nos perdemos todos los días 
tal vez, tal vez los pillkos 
en tus laberintos nos hemos p~dido. 

Viejo Kotosh, homenaje al agua 
reveladnos tu escritura esparcida 
tus poemas de piedra enlodada. 

' 
Has ·descansado demasiado 
qué es lo que dice tu entraña 
qué dicen las entrañas de tu mama pacha 
qué dicen los jirkas tronadores 
qué dicen los dioses muertos e invisibles 
qué dicen las penas del Inti. 

iBas soñado bastante, bastante! 
IEs hora de desgarrar tus manos atadas! 

(Tomado de: l<ANTARES DE:. ARA'vl:K . 
víctor Domínguez Conciezc . \ 



GRITO INDIO 

Yo sé un yaraví 
cuyas notas he aprendido 
en la tierra, con la lluvia; 
cruzando ríos y cargando piedras. 

Yo sé un ya.raví 
que tú ni nadie conoce, 
porque nadie ha estimado mi sudor 
ni agarrado mi angustia. 

Yo sé un yaraví 
tan triste como mi pena, 
tan fuerte como mi odio, 
tán altivo como mi raza herida. 

Quiero saber tu yaraví, me dices. 
tNo seas curioso como todost 
t~uerde la tierra, 
métete entre la lluvia; 
vence los ríos y las piedras 

Y brotarán de tí las notas, 
las nuevas notas de un yaraví 
que exigir, justiciai 

(Tomado de :SANGRE, GRI'l'OS, PUEBLO. 
Luis Zambrano) • 



ARAWACOS 

F.stamos aquí, 
de barro somos . 
Hemos caminado mucho 
cargando 
nuestros niños 
sobre el hombro. 

Hacemos cantos a la l una, 
soplando 
cañas frescas, 
demoliendo 
en l a distancia 
nuestros gritos . 

Es tamos aquí , 
e n el principio 
de esto 
que hoy 
se l lama América. 

Más tarde 
llorarán nuestra muerte 
cubriendo 
nuestra tumba, 
nuestras tazas y ollas 
con cartelitos 
de museo. 

Más tarde, 
algún 
sabio 
dirá que fuimos arawacos, 
el tronco padre 
más viejo y más anc iano 
de los indios. 

El occident al 
se golpeará el pecho 
y saldrá 
a la calle, 
a respirar aliviado. JUAN~~ 



PILLKO 
Pillko : 
Cómo nos ahoga nuestra marka 

de t r ist ezas , 
cáoo nos ahoga 
esta primaver a s in fin 
c6mo nos alloga esta paciencia 

esta ebulia 
esta indiferencia 
este adonnec:imiento , canpadre . 

Pillko: 
tú t ambién supi st e de kilka 
grabast e escrit ura par a el pueblo 
t e hiciste l eyenda r anánt ica 

y nada más . .. 

Por qué no si ente 
l a ar enga de nuestros r íos 

Por qué no respondes 
al grito del viento 
al pol vo , a Pomares , canpadre . 

Pillko: 
"quienes cruzaron tus manos , pero" 
quienes a Maray 

l e ataron l os t obillos 
quiénes a Paukar 

le vendaron los ojos 
quiénes r ecostaron a Rondos 
quiénes pues , a los tres j ir kas 

l e dieron kuya-kuya, canpadre . 

Tranquilo 
chakchando al t i empo estás .. . 



P1l lk 
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