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RESENAS

Rodrigo Montoya, Edwin Montoya y
Luis Montoya: La sangre de los ce-
rros. Urqukunapayawarnim=Antolo-
gia de lapoesia quechua que se canta
en el Peru. Lima Centm Peruano de
Estudios Sociales, Mosca Azul Edito-
res y Universidad Nacional Mayor de
SanMamos9 L87.

Dos de los tres hermanos Montoya
gozan de un notable prestigio en el
emergente espacio cultural de lo andi-
no en el PerT. Edwin ha conquistado
popularidad en el ambiente musical
como compositor e int6rprete de can-
ciones y Rodrigo, docente universita-
rio y antrop6logo de profesi6n, ha lo-
grado sobresalir por sus investigacio-
nes sobre la cultura quechua. Pero
Luis, tambien antrop61ogo y profesor
universitario, prefiere mantenerse
dentro de lo que el ejercicio de su pro-
fesi6n le exige.

La sangre de los cerros responde,
por lo menos, a dos tipos de motivacio-
nes: por una parte, la larga experien-
cia profesional y la profunda vivencia
quechua de sus autores, cuyo esfuer-
zo se orienta a comprender y difundir
las diferentes manifestaciones artfs-
ticas de una cultura -la andina- que
sufre un proceso acelerado de moder-
nizaci6n y, por otra, la necesidad de
contar con un material bibliografico
que, ademAs de dar cuenta sobre la
cultura quechua, entregue una
muestra representativa de los mismos
textos. S6lo a base de esta pertenencia
cultural de los autores al mundo
andino pudo haberse alcanzado, en la
antologfa, esa calidad de traducci6n

del quechua al espaniol, tanta vanie-
dad y cantidad de canciones que-
chuas seleccionadas (333 de las 1,115
recopiladas), y, en el estudio prelimi-
nar, tan prolija caracterizaci6n de la
cultura, el arte y la poesfa-canci6n
andinas quechuas. Y s61o la exigen-
cia de una urgente necesidad de im-
plementar, en palabras de J. M. Far-
fan, auna biblioteca quechua para
posteriores estudios", justifica, como
en toda publicaci6n de selecci6n de
textos quechuas, la organizaci6n y los
objetivos que persigue el libro de los
hermanos Montoya.

En este sentido, La sangre de los
cerros es a la vez continuaci6n y am-
pliaci6n del alcance de las diversas
antologfas que desde 1905, con Azuce-
nas quechuas de Adolfo Vienrich, vie-
nen recogiendo de la oralidad y/o de
fuentes escritas canciones y poemas
en quechua. Es, en lo esencial, con-
tinuaci6n de obras de recopilaci6n y
estudio como las de Arguedas, Sergio
Quijada, J. M. FarfAn, Jorge Lira,
Roel Pineda, Gabriel Escobary mu-
chos otros; y es ampliaci6n de los
mismos no s61o por el nilmero de tex-
tos que recoge, sino por el area nacio-
nal que abarca -aunque Poesia folkl6-
rica quechua (1942) de Farfan cubre
PerJi, Bolivia y Ecuador- y por los ri-
cos datos que sobre ellos ofrece. Espe-
cfficamente, el texto con el cual mas
se parece pertenece a Sergio Quijada
Jara: Canciones del ganado y pasto-
res (1957), aunque naturalmente el
trabajo de los hermanos Montoya es
mucho mas amplio y ambicioso. Este
volumen constituye, de alguna mane-
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ra, el modelo que los Montoya han
seguido para elaborar el suyo. En am-
bos libros, por poner s61o un ejemplo,
se encuentra el mismo criterio, el te-
matico, para clasificar el material
reunido y hasta para estudiarlo.

La sangre de los cerros, sin
contar las partituras de 170 canciones
que se publicaron en forma separada,
consta de cuatro partes: introducci6n
estudio preliminar, antologfa y ap6n-
dice. En la introducci6n, los autores
revelan sus diversas fuentes de acopio
y sus criterios (esteticos y temdticos) de
selecci6n, optan por un sistema de
representaci6n grifica para el que-
chua y, previa consideraci6n de los
problemas de origen y autorfa, clasi-
fican las canciones en seniorial e indf-
gena. El estudio preliminar, titulado
"La cultura andina quechua a traves
de sus canciones", se presenta como
un inventario minucioso del contenido
tematico de las canciones y de la
concepci6n del mundo que de ellas se
desprende. La antologfa propiamente
dicha consta de catorce grupos dividi-
dos, siguiendo un orden tambien te-
matico, que presentan un total de 333
canciones quechuas "que se cantan
hoy en los andes peruanos o que se
cantaban en los ultimos treinta aflos"
(p. 5); cada una de ellas aparece en
versi6n bilinguie, quechua espafiol, y
con notas explicativas a pie de pagina.
Y, por ultimo, el apendice entrega un
cuadro del alfabeto quechua, pre-
parado por dos lingtiistas de la Uni-
versidad de San Marcos (Rodolfo Ce-
rr6n y Madeleine Zuifiiga), el cual no
deja de ser, dentro de tantas que exis-
ten, una propuesta sin duda intere-
sante para sistematizar la escritura
del quechua.

En medio de numerosas alterna-
tivas -riesgosas todas ellas- que po-
drfan ayudar a caracterizar algunos
aspectos de la cultura andina, los au-
tores del libro han optado por estos dos
criterios de clasificaci6n para la
canci6n quechua: el social y el tema-
tico. Asf, tanto en sus estudios intro-
ductorios como en la parte antol6gica
en sf, distinguen una canci6n indf-
gena de otra sefiorial y, a su vez, ha-
cen de la naturaleza, el amor y la re-
ligi6n tres unidades tematicas separa-

das, dentro de las catorce en las que
se divide la totalidad del material se-
leccionado.

"Nos interes6 la poesta quechua
que se canta en el pueblo, no la poesfa
erudita" (p.3), confiesan los hermanos
Montoya. Ademas, es claro que para
ellos la canci6n india y sefnorial "com-
parten una lengua y un espacio co-
munes pero se diferencian entre sf
por los instrumentos que tocan, las
modalidades o tipos de canciones, el
modo de cantar, el modo de bailar y
por los temas" (p. 20). Pero inclusive
este perspicaz cotejo tiene sus propias
contradicciones. Olvida, por ejemplo,
que la magnitud del abismo que sepa-
ra la canci6n india de la sefiorial o del
lazo que las une es casi la misma
cuando se habla de canci6n sefiorial y
de poesfa quechua erudita. Todavfa
no hay raz6n suficiente, en mi opi-
ni6n, para establecer asociaciones o
divisiones tajantes entre los tres nive-
les que, si bien son empiricamente
distinguibles, tambien responden a
ciertos mecanismos muy fluidos de
interacci6n cultural. No es posible que
la canci6n seniorial y la india se di-
ferencien por el tema, como se indica
en la cita anterior que contradice a
6sta: "La naturaleza es el elemento
indispensable de la canci6n andina
quechua india y sefiorial" (p. 41). No
hay manera de separar, sin caer en
una contradicci6n o falta de precisi6n,
las canciones bajo temas de amor
naturaleza y religi6n planteando, a la
vez, que en la cultura quechua y en
sus canciones '1os animales son tra-
tados como seres humanos", que hay
"dioses montafia" y que "una flor es la
persona amada". No es verdad, hasta
cierto punto, que la canci6n india que-
chua y la seflorial compartan el mis-
mo espacio: la primera se realiza ge-
nuinamente en el area rural y se
mantiene muy unida a los actos de
representaci6n; la segunda, explota
mayormente el espacio urbano -mar-
ginal en la capital- y esta en proceso
de incorporaci6n al mercado artfstico.
Tampoco es cierto que ambas cancio-
nes presenten un tipo de lenguaje
comun: en la india hay cierta pureza
del quechua y en la sefnorial este no
s61o esta contaminado en distintos ni-
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veles lingtifsticos sino que aparecen
estrofas completas en espaniol. Por el
contrario, sin negar por supuesto las
evidentes y obvias diferencias que
existen entre la poesfa quechua es-
crita (erudita) y la canci6n quechua
senorial, se podrfa afirmar que ambas
pertenecen al mestizo letrado en su
producci6n, se nutren de la misma
ideologfa y si una, marginal y preca-
riamente, ha conquistado la pagina
impresa, la otra, haciendo del artista
casi un profesional, ha logrado ingre-
sar e imponerse en los discos, en los
coliseos y en la radio.

De todo este conjunto, obviamente,
la antologfa en sf es la que tiene espe-
cial importancia, tal como sus mis-
mos autores lo desean. Las otras uni-
dades de estudio tampoco dejan de
aportar lo suyo. Lo que sucede es que
todo juicio de caracter crftico o cientf-
fico sobre los textos en particular o la
cultura en general esta condenado
hist6ricamente a ser modificado. En
cambio, los textos en sf, una vez tras-
ladados a la escritura, quedan allf fi-
jados, aunque perdiendo mucho de su
naturaleza oral, para convertirse
-dentro del contexto occidental- en
realidades inobjetables, en verdaderos
documentos literarios, que como testi-
monio de un momento en el proceso
hist6rico del mundo andino motiva-
ran nuevos y polemicos estudios. Se
me objetara -y con raz6n- que, como
selecci6n sistematizada de obras dis-
persas, no hay antologfa que no sig-
nifique una referencia bibliografica
base para futuras investigaciones. Pe-
ro, hay que recordar que en textos
orales, materializados en lenguas
Agrafas, el valor es doble y el riesgo
mayor, ya que a la selecci6n le siguen
la transcripci6n y la traducci6n, y con
estas se da nacimiento a un nuevo o
por lo menos, distinto texto. La sangre
de los cerros no s61o ha reunido can-
ciones grabadas en programas ra-
diales y en discos comerciales o publi-
cadas en distintas fuentes escritas
(antologfas, monograffas, cancione-
ros, etc.), sino que ha dado origen,
rescatandolos de la pura oralidad, a
innumerables carnavales, waynos,
yaravfes, himnos y danzas, tanto mes-
tizos como indfgenas. Tal vez, sin
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temor a equivocarme, esta apertura a
canciones indfgenas, que por distintas
razones no entraron al mercado del
libro ni del disco comercial, sea uno
de los mayores logros de los herma-
nos Montoya. No es exagerado afir-
mar que su obra es la m6s importante
y completa en su g6nero publicada
hasta ahora; y, por tanto, referencia
ineludible para todos los estudiosos de
la rica y variada poesfa-canci6n que-
chua.

Julio E. Noriega
University of Pittsburgh
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Mateo Rosas de Oquendo, Sitira he-
cha por [.] a las cosas que pasan en
el Piri, anio de 1598. Estuio y edicion
critica de Pedro Lasarte. Madison,
Colonial LatinAmerican Series, 1990.

Aunque no muy escasos, los estu-
dios sobre la obra de Mateo Rosas de
Oquendo estaban fuertemente limita-
dos por un hecho a la vez simple y de-
cisivo: la inexistencia de una edici6n
confiable incluso de su obra mas im-
portante, la Satira. Pedro Lasarte lle-
na con creces este vacfo con la magnf-
flea edici6n ciftica que resefiamos.

Lasarte emplea como texto base el
manuscrito que se encuentra en la
Biblioteca Nacional de Madrid (que es
el mismo que utilizaron Paz y Melia
en 1906 y Vargas Ugarte en 1953 para
sus ediciones que Lasarte, con gene-
rosidad, se limita a calificar de "poco
fidedignas" -p. vii). Anade -para efec-
tos de consignar variantes- el ma-
nuscrito que posee la Biblioteca de la
Universidad de Pensilvania (hasta
ahora desconocido) y los fragmentos
que transcribi6 Dorantes de Carranza
en 1604.

Lasarte propone una genealogfa
de los manuscritos, siguiendo el meto-
do lachmaniano, en la que los de Ma-
drid y Pensilvania provendrfan del
mismo origen ("Y", hasta hoy no co-
nocido). Al incluir el de Dorantes pro-
pone que 6ste tendrIfa otra fuente ("Z").

La edici6n es cuidadosfma. Con-
signa las variantes no s61o de los tres
manuscritos sino tambien las que lla-
ma "hist6ricas" (de las ediciones mo-
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