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pletos de todos, con ciento ochenta y
cuatro poemas en comu'n, ademds de
tres piezas dramaticas. Reedy cree
que esos dos manuscritos se basaron
en un codigo original desaparecido.
Los manuscritos C, D, E y H, a pesar
de ser diferentes con relacion al nu-
mero de poemas contenidos en cada
uno, poseen mas o menos los mismos
poemas comunes entre si y presen-
tan una disposici6n similar, siendo,
por eso, reagrupados por Reedy en
la familia "Gamma". Hoy dia, el
primero de esos cuatro documentos
se encuentra en la Biblioteca de la
Universidad de Kentucky, el segun-
do, en la Coleccion Peruana de la
Universidad de Yale, el tercero, en la
Biblioteca Nacional de Lima y el
cuarto en la Biblioteca del Convento
de San Francisco, en Ayacucho. Los
manuscritos F, (propiedad de la
Biblioteca de la Universidad de Yale)
y G, (de la Universidad Nacional de
Lima) fueron reagrupados por
Reedy en una tercera familia, la
"Delta", por las coincidencias que
presentan entre si, con relacion a los
temas y tambi6n por el nuimero de
poemas que contienen. Segu'n la
conclusion de Reedy, parece que
esos dos uiltimos manuscritos fueron
compilados en base en la misma
fuente originaria de los manuscritos
de la familia "Beta" y "Gamma" y
tuvieron como objetivo destacar el
aspecto religioso de la obra de Ca-
viedes. Con excepcion de ocho poe-
mas satiricos, todos los otros poemas
comunes a esos dos manuscritos son
de caracter religioso.

Para su edicion, Reedy utilizo el
manuscrito A como fuente principal,
por creer que ese codice es el mas
completo de la obra de Caviedes (con
doscientos treinta y cinco poemas y
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tres piezas de teatro). Sin embargo,
Reedy incluy6 tambien en su edici6n
los poemas diferentes que s6lo apa-
recen en los demas manuscritos. La
edici6n de este critico contiene dos-
cientos sesenta y siete poemas, tres
piezas de teatro, ademas de un apen-
dice que incluye diez y siete poesias
atribuidas a Caviedes, formando asl
un total de doscientos ochenta y siete
composiciones.

El analisis comparativo entre los
manuscritos, la presentacion de las
variantes textuales, las notas explica-
tivas, la inclusion de una bibliograffa
selecta y la profunda investigaci6n
sobre el lexico y sobre las fuentes his-
toricas y sociales de la obra de ese
poeta, nos lievan a reconocer la edi-
cion de este critico como realmente
la fuente mis segura y mas completa
para el estudio de la obra de Juan del
Valle y Caviedes. La Obra completa
de Juan del Valle y Caviedes editada
por Daniel R. Reedy es una muestra
contundente de la utilidad de la bue-
na filologia para el desarrollo de la
critica latinoamericana.
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ca que naci6 en Espania y que luego
fue cultivada en el Peru. La epicidad
de la cronica estA fuera de toda duda.
El cronista generalmente tiene algu-
nas dotes de novelista y no se con-
forma con relatarnos lo que vio en el
Nuevo Mundo, sino que utiliza su
imaginacion para darnos a conocer
la geograffa, las costumbres y el mo-
do de vida de los pueblos conquis-
tados. Es ma's, las cronicas, relacio-
nes y cartas de los conquistadores
traducen la emotividad y la vision
personal de un ser humano ansioso
de explicarse a si mismo los hechos
que vivio en el Nuevo Continente.
Asi, la cr6nica es un g6nero literario
tan respetable como cualquier otro y
tiene la ventaja de mantener vigente
su historicidad. A traves de la lectu-
ra de los cronistas, podemos conocer
la perspectiva de los conquistadores
que a veces asimila algunas creen-
cias de los pueblos conquistados. El
proceso de mestizaje (largo y dolo-
roso muchas veces), la transcultu-
racion, la heterogeneidad de nuestra
literatura pueden ser considerados y
estudiados con mayor justeza si de-
dicamos un analisis suficientemente
profundo al panorama de las croni-
cas.

En el caso del Peru', los criticos
literaiios no han prestado la debida
atenci6n a la forma como se articula
la historia y la literatura en el discur-
so del cronista. Mayormente (re-
cuerdese el caso de Raul Porras Ba-
rrenechea) han sido los historia-
dores los que han estudiado nuestras
cronicas. Territorio casi inexplora-
do, el conjunto de las cronicas nos
permite y exige repensar nuestro
concepto de literatura y admitir la
heterogeneidad del proceso literario

latinoamericano, pues las cronicas
son, sin duda, antecedentes de la lite-
ratura indigenista. En ambos casos
es un enunciador el que da a conocer
un mundo con el cual puede soli-
darizarse o distanciarse, pero que en
sentido estricto no le pertenece. Pen-
semos en Garcilaso y Guamiran Poma
como antecedentes, en cierto sentido,
de Ciro Alegria y Jose Maria Argue-
das.

Ahora bien, el profesor Fran-
cisco Carrillo (especialista en el estu-
dio de la produccion de los cronistas)
nos ofrece el segundo tomo de su
ambicioso proyecto de sistematizar
la literatura peruana. Con Cartas y
cronistas del descubrimiento y la
conquista, el autor comienza el ana'-
lisis de la literatura escrita en lengua
oficial. Del quechua -materia del to-
mo I- se pasa al castellano, de la ora-
lidad a la escritura. Esto no quiere
decir que muera la literatura que-
chua, sino que sigue subsistiendo
despues de la invasion espaniola.
Ademas, la orajidad impregna el de-
sarrolo de la literatura escrita y la
pugna continu'a entre conquistado-
res y conquistados.

El estudio de las cr6nicas nos
permite rastrear el inicio de la lite-
ratura peruana en castellano. Carri-
llo afirma que el estilo del cronista se
ha ido modificando a traves del tiem-
po, de ahif "que las cronicas comen-
zaron sencillas, agrestes y que se fue-
ron complicando con los tiempos
hasta ser eruditas y barrocas". Asi
empieza la poderosa influencia de la
literatura de la Peninsula en los es-
critores que vivian en el Nuevo Con-
tinente. Por otro lado, el autor estu-
dia asimismo la Relacion ("informe
de una persona o autoridad a una
autoridad mayor") y la Carta (la de
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Hernando Pizarro que fue dirigida a
la Audencia de Santo Domingo, por
ejemplo).

Carrillo considera que la croni-
ca tuvo un esplendido auge en Ame-
rica. Es mds, el cronista nos cuenta
su vida y es testigo de los aconteci-
mientos que describe. En ese sentido,
su visi6n esta de hecho parcializada,
pues la subjetividad del cronista se
expresa como la de un poeta 6pico.
De ahf la importancia de estudiar las
cronicas como formas de discurso
literario.

Carrillo distingue entre cronistas
oficiales y no oficiales. Los primeros
ocultan los cri'menes de los espanioles
y caracterizan a los conquistados co-
mo seres malvados; mientras que los
no oficiales dan a conocer lo que mu-
chas veces oculta premeditadamen-
te la cronica oficial. Desde otro pun-
to de vista podemos considerar dos
tipos de cronistas desde 1532 hasta
1550: a) Los cronistas del descu-
brimiento y la conquista, por ejem-
plo, Francisco de Xerez (secretario
de Pizarro) y Cristobal de Mena
(cronista no oficial); b) Los cronistas
de las guerras civiles entre los con-
quistadores, por ejemplo, Agustin de
Zarate, Juan Crist6bal Calvete de Es-
trella y otros. Estos son cronistas ofi-
ciales. Es necesario seiialar que re-
sulta dificil clasificar las cr6nicas
posteriores a 1550, pues el ge'nero se
diversifica mucho.

La antologia de Carrillo comien-
za con "La relaci6n Sdmano-Xerez",
fundamental porque muestra el pri-
mer contacto entre conquistadores y
conquistados. Ademas, se compila el
texto de la carta que Francisco Piza-
rro (dramatico documento que evi-
dencia el estado lamentable de los in-

tegrantes del ejercito espafiol).
En cuanto a los cronistas de la

conquista, Carrillo admite que estos

manipularon la historia real. En
efecto, dichos cronistas alabaron in-
condicionalmente a los conquistado-
res y criticaron la idiosincrasia (cre-
encias, costumbres y optica moral)
del pueblo indio. Destaca la carta de
Hernando Pizarro que constituye "la
primera visi6n del Peru como una
totalidad geografica y posiblemente
tambi6n el primer relato que existe
sobre el Peru ya escindido por la con-
quista". Se adjunta asimismo frag-
mentos de La Conquista del Peru lla-
mada la Nueva Castilla de Crist6bal
de Mena, quien se caracterizo por
ser uno de los cronistas mds objeti-
vos del periodo de la conquista, pues
Mena no oculta las torturas que los
espanioles hicieron padecer a los

indigenas. Por otro lado, podemQs
leer selecciones de la Relacion de
Pedro Sancho de la Hoz (cronista
oficial de Pizarro) y de Noticia del

Peru de Miguel de Estete.
Respecto a Pedro Pizarro, Carri-

llo sostiene que este escribi6 la Rela-
cion del Descubrimiento y Conquista
del Peru con el objetivo de "mostrar
su fidelidad al Rey (la que Ilega has-
ta el punto de sacrificar los deberes
para con sus deudos), los peligros y
sacrificios que padeci6 en las
guerras de conquista y en las luchas
civiles". En fin, los firagmentos de P.
Pizarro versan sobre la personalidad

de Atahualpa, la partida de Jauja y
las costumbres de los conquistadores.

Menci6n aparte merece ia
inclusion de textos de Crist6bal de
Molina, el chileno, y Pedro Cieza de
Leon ("perfecto caballero de la epo-
ca, el hombre de armas que en la me-
ditaci6n se convertia en hombre de
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letras"). Sin duda, ambos cronistas
critican la labor de los espanioles que
con sus acciones violaban perma-
nentemente los dogmas cristianos
que ellos hacian respetar. En El Se-
iorfo de los Incas, Cieza valora la
cultura peruana por encima de la es-
pafiola. El Pnfncipe de los cronistas
tuvo como fuente los textos orales
para realizar sus escritos y, en ese
sentido, Cieza "escribe varios libros
importantes, los m6s importantes
hasta Ilegar a los Comentarios de
Garcilaso o la Cronica de Guaman
Poma".

Es un merito indudable la biblio-
graffa que adjunta Carrillo al final de
su volumen. Asimismo, constituye
un acierto la orientacion bibliografi-
ca que consigna por cada cronista y
que estA dirigida al lector no especia-
lizado.

Cartas y cronistas del descubri-
miento y la conquista constituye un
aporte al estudio de la literatura y la
historia peruanas. Ademas, muestra
el trabajo filologico muy cuidadoso
de Francisco Carrillo a fin de repro-
ducir los textos mds confiables de las
cr6nicas que, como dice Porras, "son
la primera historia peruana. Con
ellas puede decirse tambi6n que nace
el Peri, porque no hay patria sin his-
toria".

Camilo Fernacndez Cozman
Universidad de San Marcos
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