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sentfa que "todas las sangres eran su-
yas" (p. 215), en desmedro del perso-
naje profundamente elitista y cuzcocen-
trista que se puede extraer de una lec-
tura no menos rigurosa de su obra. La
noci6n de patria, segdn se entiende de
los textos de este autor, tiene un cardc-
ter regional y culturalista mucho mas
restringido de lo que representa (al me-
nos en teorfa) el proyecto criollo ilus-
trado del XJX y el XX, como sin duda
asentirfa el elfpticamente aludido J. M.
Arguedas.

Antes de concluir, es bueno sefialar
que, pese a su originalidad (anticipada
en parte desde 1979 en el estudio sobre
el cambio de nombre de Garcilaso escri-
to al alim6n con Fernando Saba), Me-
moria del bien perdido ofrece otros pun-
tos de discusi6n en cuanto a la interpre-
taci6n que se da a determinados even-
tos de la vida del Inca. Por ejemplo, el
sentido otorgado al mencionado cambio
de nombre, que evita desarrollar el te-
ma de las posibles presiones (indicadas
por Porras y Mir6 Quesada) del tfo del
joven mestizo, Alonso de Vargas, para
evitar la homonimia con personajes im-
portantes de la 6poca y del pueblo de
Montilla. Pese a que Hernandez men-
ciona tales casos de homonimia en el
nombre original de G6mez Suarez de Fi-
gueroa, atribuye el cambio a una deci-
si6n exclusivamente personal de nues-
tro personaje. Otro punto discutible es
el de la negaci6n de la imagen materna
durante los primeros anios en Espana, a
partir del supuesto proceso de identifi-
caci6n con el padre y con el mundo es-
pafnol. Que no haya documentos que
muestren una valoraci6n del mundo
indfgena durante esos afios no es prue-
ba concluyente para afirmar lo que pen-
saba o sentfa el individuo que empeza-
ba a experimentar las exclusiones cla-
sistas y racistas de la sociedad espan-o-
la de entonces. Y asf por estilo, aunque
no es 6ste el lugar para alargar una
lista que sin duda merece una atenci6n
mas detallada y que haga mayor justi-
cia a las preocupaciones y respuestas
ofrecidas en Memoria del bien perdido.

Este estudio contiene la riqueza de
una bibliograffa bastante actualizada
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(pese a, como menciondbamos, su exce-
siva confianza en cierta crftica literaria
que apresura sus conclusiones a partir
de las ediciones modernizadas de Gar-
cilaso) y el m6rito de poner sobre el ta-
pete y discutir con ameno estilo uno de
los temas que mas preocupan en estos
dfas a investigadores de todo tipo: el de
la formaci6n de un mundo subjetivo que
subyace a muchos actos cotidianos de
los habitantes de una de las mds com-
plejas y desgarradas sociedades latino-
americanas contemporaneas. Asf la crf-
tica del sujeto, realizada con el instru-
mental te6rico y metodol6gico de una
forma del psicoanahsis, se ejerce "desde
la modernidad" (p. 28) para dar cuenta
de problemas de aplastante presencia
en el PeriA de hoy. Alli entonces el me-
rito mayor y la candente actualidad de
este libro, de recomendable lectura (he-
chas las salvedades) para todo aquel
interesado en Garcilaso y su obra. Pero
especialmente, para todo aquel intere-
sado en las reflexiones que se puedan
ejercer contando como correlato la enor-
midad cultural que les ha seguido en
mas de tres siglos y medio de mestizaje
y de continua formaci6n de identidades
propiamente americanas.
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Cesar Delgado Diaz del Olmo. El
dialogo de los mundos. Ensayo so-
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La larga tradici6n de estudios gar-
cilacistas ha mostrado oscilaciones tan
propias como las que acusa el mismo
autor de los Comentarios. Por un lado, y
desde los tiempos de Menendez y Pe-
layo, los favoritismos hacia las fuentes
europeas del Inca en su escritura y su
visi6n del pasado incaico han tenido
una eficacia problematica: se valora a
Garcilaso por ser mas o menos europeo,
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mas o menos renacentista, mas o me-
nos neoplat6nico y ut6pico. Por otro la-
do, los 6nfasis clamorosos en los aspec-
tos netamente indfgenas de la obra del
Inca han dejado ver parte de un ele-
mento innegable pero nunca omnipre-
sente: el saber (lingufstico y cultural)
adquirido durante los primeros veinte
afios del autor en el Cuzco (o Qosqo, co-
mo gustan decir sus autoridades locales
actualmente). Hispanista o indigenista,
cada crftico tiene su Garcilaso, y no sin
cierta raz6n: en el caso especffico de los
Comentarios reales, por ejemplo, la obra
ofrece multiples lecturas, y es diffcil
encontrar hasta nuestros dfas una sola
de ellas que englobe la multiplicidad y
polifonfa presentes en la obra desde un
analisis de rigor.

El didlogo de los mundos es un inten-
to ambicioso por cubrir esos vacfos y re-
velar las superposiciones que aparecen
a cada paso en la obra del mestizo. A
contrapelo de lo que la crftica pro euro-
peizante de Garcilaso ha consagrado a
veces exageradamente en la academia
peruana y extranjera, el estudio de Ce-
sar Delgado propone una lectura del
Garcilaso vinculado a las categorfas mf-
ticas andinas, cuya elecci6n se explica-
rfa por uno de los productos iniciales de
la invasi6n europea: la bastardfa de los
mestizos y la necesidad de una reden-
ci6n que incluya consigo la de todos los
demas sujetos coloniales dominados.
"Lo que nos ofrece el Inca Garcilaso -di-
ce Delgado- es la redencion, -limpiar-
nos del pecado original, legitimar nues-
tra existencia mediante la creaci6n de
un nuevo orden cultural" (p. 8). De este
modo, El didlogo de los mundos propone
un analisis de texto que constituira al
mismo tiempo un medio para reivindi-
car y subrayar esta supuesta labor re-
dentora del Inca. Los m6ritos del estu-
dio de Delgado se ven de esta forma
impregnados por el afdn de mostrar "los
niveles mas profuindos y secretos, que
revelan el verdadero espfritu de la obra
del cronista mestizo" (id.). La toma de
partido en favor del Inca se hace, de
este modo, evidente desde el "Pr6logo"
del libro que ahora nos ocupa.

Sin duda, los alcances del proyecto

de Delgado son importantes y novedo-
sos dentro de la tradici6n de estudios
garcilacistas, y se apoyan en una lectu-
ra multidisciplinaria pocas veces ensa-
yada en los estudios literarios colonia-
les. Se privilegia asf el acercamiento
desde el psicoanalisis lacaniano, el de-
construccionismo derridiano, la antropo-
logfa estructural y la historia, pasando
por el analisis y la interpretaci6n de
texto en sus distintos niveles de com-
posici6n. Sin embargo, esta complejidad
hermeneutica ofrece al mismo tiempo
un riesgo que Delgado no logra siempre
salvar: la falta de verificabilidad de
algunos de sus datos, la generalizaci6n
de ciertas conclusiones y el apoyo en al-
gunas premisas no del todo exactas.
Para calibrar en su justa medida los
aportes y carencias de El didlogo de los
mundos veamos primero la organizaci6n
del libro y el camino seguido para la for-
mulaci6n de algunos de sus postulados
generales.

El estudio se divide en seis capftulos
compuestos cada uno por secciones de
relativa corta extensi6n, que compren-
den aspectos diversos pero relacionados
con el tema general del capftulo. Asf, el
primero de ellos se titula "La muerte y
la regeneraci6n del tiempo", y desarrolla
-vfa Eliade y Bachelard, entre otros- la
noci6n de los sfmbolos de retorno efclico
pasibles de ser hallados en los Comen-
tarios. La abundancia de la informaci6n
antropol6gica hace de este capftulo cal-
do de cultivo para el desarrollo de ideas
verdaderamente interesantes, pero
-tambi6n- para afirmaciones que caen
a veces en la especulaci6n creativa. Por
ejemplo, junto con la propuesta sobre la
"pasi6n numerol6gica" de los Comenta-
rios segtin su nulmero total de capftulos,
que Delgado utiliza como argumento
para una lectura cabalfstica del texto,
se obvia el hecho de que los Comenta-
rios (con sus nueve libros en la Primera
Parte y ocho en la Segunda) contiene li-
bros de hasta cuarenta y cuarentaid6s
capftulos, lo que contradice la idea de
una distribuci6n de capftulos por libro
segdn una representaci6n temporal de
acuerdo con un no comprobado calenda-
rio andino lunar de nueve meses al anto
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con veintiocho dfas cada uno. La pro-
puesta es sumamente atractiva, pero
no Ilega a persuadir totalmente por el
hecho de que se apoya sobre indicios
que no son en sf mismos pruebas con-
cluyentes: "el texto de Garcilaso se orga-
niza matematicamente, por decirlo asf,
sin que el autor entienda bien por qu6
su libro y ain su vida se conforman de
una cierta manera" (p. 26). Asf, el psico-
logismo y la liamada "falacia biografica"
apareceran esta y otras veces constitu-
yendo uno de los pilares de la interpre-
taci6n. Sin embargo, cuando el analisis
se ampara principalmente en la eviden-
cia textual alcanza un rigor mucho ma-
yor: "si algo habfa de paganismo en
Garcilaso, debi6 ser tan inconsciente
que s6lo aparece en los estratos mas
profundos de su obra" (p. 31). Es en
esos estratos referenciales y de analisis
donde El didlogo de los mundos adquie-
re su mejor consistencia. Asf ocurre, por
ejemplo, en la secci6n dedicada a "La
fiesta incaica del nacimiento del sol", en
contraste con el analisis sobrela fiesta
de la Citua en que se incurre en la espe-
culaci6n acerca de las fantasfas de cas-
traci6n del personaje hist6rico G6mez
Suarez de Figueroa (nombre original de
Garcilaso) durante su infancia en el
Cuzco.

Por otro lado, en este mismo capitulo
como en los siguientes algunas afirma-
ciones se apoyan sobre datos linguisti-
cos fdcilmente rebatibles. El analisis
del nombre de la divinidad Pachaka-
maq se hace considerando que el sufijo
-kamaq se escribe en ortograffa que-
chua moderna como -kamak, lo que
anularfa el valor postvelar del agentivo
-q en el quechua cuzquefio. Esto permi-
te afirmar a Delgado que "apenas la
palabra sagrada terminaba de emerger
hacia afuera cuando volvfa sobre sf mis-
ma [...] como un palfndromo, se lee de
izquierda a derecha y viceversa, [...] se
enrro-lla [sic] sobre sf misma, uniendo
la letra del comienzo con la del final.
Todo esto permite, en t6rminos del c6di-
go, una concepci6n cfclica, peri6dica del
tiempo, como un continuo replegarse del
devenir sobre si mismo" (pp. 55-56).
Conclusiones extratextuales cuya unica

fuente lingufstica es Middendorf, supe-
rada ampliamente en nuestros dfas por
el avance de los estudios lingiifsticos y
dialectol6gicos del quechua.

El segundo capftulo, "Origen de las
fantasfas del Inca Garcilaso", enfatiza
aquellos aspectos biograficos que han
permitido ya antes a psicoanalistas co-
mo Hernandez y Saba hablar de distin-
tas identificaciones del personaje hist6-
rico G6mez Suarez con sus ascendencias
espafiola e incaica, sucesivamente. El
problema central en este tipo de acerca-
miento es que llega a atribuir a un indi-
viduo muerto hace ya mas de tres siglos
una serie de mecanismos de pensa-
miento que no necesariamente tienen
por que leerse de una manera "perso-
nal" en los textos, mas ain si consi-
deramos el nivel de manipulaci6n que
cualquier historiador de la 6poca podfa
ejercer sobre ellos, teniendo en cuenta
la censura inquisitorial y las estrate-
gias y t6picos discursivos de entonces.
De este modo, Delgado llega a hablar
de una "escisi6n de la personalidad psi-
col6gica", proponiendo que debajo del
Inca Garcilaso redimido por medio de
su escritura asomaba el bastardo G6-
mez Suarez, abyectado (en terminos de
Delgado) en su estado de naturaleza.
Como propuesta de interpretaci6n no
deja de ser interesante, y revela al mis-
mo tiempo un grado de sutileza mayor
que el mostrado por Hernandez y Saba
en su "IHistoria de un patronfmico", pero
ello no le otorga necesariamente validez
ni verificabilidad hist6rica. Pues, Zc6mo
amparar un estudio del individuo con
informaci6n biografica incompleta, que
ni siquiera considera la circunstancia
elemental de un hom6nimo G6mez Sua-
rez para el mayorazgo de la casa ducal
de Feria, lo que habrfa influido tambien
en el cambio de nombre de G6mez Sua-
rez a Garcilaso de la Vega durante la
estancia en Montilla del autor? Aunque
el dato se atestigua en otra secci6n del
libro, no se utiliza para esta parte -cru-
cial- del analisis, repitiendo hasta cier-
to punto el esquema inicial de Hernan-
dez y Saba obviando las posibles pre-
siones de Alonso de Vargas, el tfo anfi-
tri6n del mestizo, con respecto al cam-
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bio de nombre, seg6in proponen Porras y
Mir6 Quesada.

El capftulo tres, en contrapunto con
el anterior, se titula "Fantasfas de ori-
gen del Inca Garcilaso", y propone, lue-
go de un ejercicio biografico y psicoana-
Iftico semejante al ya mencionado, una
lectura de los aspectos simb6licos "fa-
licos" de algunos conquistadores, como
elemento que sera recogido posterior-
mente en la visi6n general liberadora
que se privilegia en la lectura de los
Comentarios. Al mismo tiempo, se prac-
tica el psicoanalisis de algunos mitos
fundacionales cuzquefios y de algunos
pasajes de los Comentarios y La Florida
que se prestan a discusi6n, como aquel
de la pagina 189 en que se atribuye a
la presencia de una coma y a una falta
de tilde tan tfpica no s6lo de Garcilaso
sino de casi toda la ortograffa espaniola
del XVI y el XVII (revfsense para ello
las ediciones prfncipe) una interpreta-
ci6n algo forzada. Asimismo, la abun-
dancia de comas en la edici6n de 1605
de La Florida y las del 1609 y 1617 de
los Comentarios permiten explicar la
presencia de una de ellas en una frase
que Delgado atribuye a un desliz de
Garcilaso en su deseo inconsciente de
identificarse con el falo paterno. En la
edici6n prfncipe hay erratas y erratas. Y
falta sin duda una edici6n crftica que
supere la de Rosenblat de 1943 y que
explique por que la disposici6n de las
pausas en el texto pueden de alguna
manera tener que ver mas con un ritmo

de evocaci6n de un modo oral de narrar,
y con un ritmo de transmisi6n tambien
oral, en consonancia con lo que se sabe
acerca de que Garcilaso "dictaba" sus
obras a su hijo bastardo Diego de Var-
gas. En otras palabras, no toda coma ni
todo acento tiene que surgir de un movi-
miento inconsciente ligado a los supues-
tos traumas y dramas interiores del au-
tor. Estamos ante un sujeto de fines del
XVI y principios del XVII, y no conside-
rar los problemas textuales propios de
la 6poca puede Ilevar a considerar al
autor en el mismo nivel de relaci6n con
la escritura que podrfa tener un indivi-
duo -y no hablemos ain de un escritor-
contemporineo.

El capftulo cuatro, "El arquetipo an-
dino del Inca", contiene una lucida crf-
tica de los trabajos publicados del Se-
minario Interdisciplinario de Estudios
Andinos, que no detallar6 aquf, y un
desarrollo de los paradigmas de pen-
samiento mftico presentes en el termino
"inca" que Garcilaso asume implfcita-
mente al adoptar tal tftulo. Este capf-
tulo, asf como el siguiente, 'Hacia el mi-
to de los orfgenes", constituye lo mas
logrado del libro, pues liega a establecer
un equilibrio mayor entre las categorfas
del psicoanalisis y la evidencia textual.
Sin embargo, no deja de incurrirse en
algunas inexactitudes, como la de atri-
buir a Garcilaso la idea de que el impe-
rio incaico dur6 exactamente quinientos
afios, a partir de su supuesto conoci-
miento de la fecha de fundaci6n del im-
perio (en el afno 1031) por informaciones
de los khipukamayuq, como si estos
hubieran contado los ainos con el calen-
dario cristiano y sus trescientos sesen-
taicinco dfas. Pero la explicaci6n de la
fecha 1531 en los Comentarios para la
cafda del imperio incaico (que darfa la
cifra redonda de 500 aflos de duraci6n)
no deja de ser interesante a la luz de
los mecanismos inconscientes que po-
drfan haberla motivado, segin propone
Delgado. Ello no explica, sin embargo,
por qu6 en los Comentarios se continua
con una sucesi6n de errores calendaricos
al dar como fecha de la fundaci6n de
Lima el afio 1534 y no 1535, como bien
se sabe.

El dltimo capftulo, "Extinci6n y
restauraci6n de la palabra del Inca", es
el que apuesta de manera mas clara
por la defensa de Garcilaso y el que
ataca con mayor fmpetu a algunos re-
nombrados autores contempordneos, co-
mo Todorov en su Conquista de Amgri-
ca, y no tan contempordneos, como fray
Bartolome de las Casas. Este ultimo,
presentado de manera monolftica a par-
tir de su pol6mica con Sepulveda (sin
considerar su Tratado de las doce dudas
y su defensa en 61 de las comunidades
indfgenas andinas en contra de los inte-
reses de los encomenderos y de la Co-
rona), se convierte en miembro de una
"sucia pandilla" y sirviente de "esas
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sanguijuelas" que serfan la "repugnante
fauna de relumbrante plumaje" (p. 461)
que constituirian parte de la Corona es-
pafnola en contra de los encomenderos y
sus aspiraciones feudalizantes e inde-
pendentistas (caso de Gonzalo Pizarro,
por ejemplo). Sin tomar partido por una
u otra opci6n hist6rica, creemos que el
problema es mucho mas complejo de
como se lo presenta. El antilascasismo
exaltado de Delgado desgraciadamente
hace perder credibilidad y seriedad al
analisis general que habfa liegado a
consumar en los capftulos inmediata-
mente anteriores, y permite observar
una grieta seria en su manejo de la
epoca y de algunos textos y autores
representativos de ella. No porque nos
interese de las Casas en sf mismo, sino
porque pensamos que no se puede re-
ducir a un autor tan prolffico y contra-
dictorio a un solo aspecto y perfodo de
su pensamiento.

En fin, no serfa justo concluir esta re-
sefia sin resaltar los innegables meritos
de El didlogo de los mundos por la auda-
cia saludable de algunos de sus acerca-
mientos y por la necesidad que satisfa-
ce -aunque parcialmente, debido a su
enfasis exclusivo en los aspectos simb6-
licos- de leer a Garcilaso en funci6n de
su trayectoria andina. Pese a que se le
presenta como "el Amauta que escribe
nuestros Libri fatalis, los Comentarios
reales, que guardan en sus profundida-
des el decreto del destino de la patria"
(p. 415), dandose cuenta asf de una
postura mas bien mesianica en favor
del Inca, Delgado exhibe un amplio ma-
nejo de la bibliograffa psicoanalftica y
de la teorfa antropol6gica cultural, ha-
ciendo de ellas armas utilfsimas en la
diffcil empresa de dar una coherencia
globalizadora a una obra tan multifor-
me y contradictoria en su interior como
la de Garcilaso. Aunque el estudio de
Delgado esta aun lejos de la excelencia
crftica debido a su constante tendencia
especulativa a partir de datos discuti-
bles y debido al tono general de defensa
que asume hacia el Inca, sin duda
constituye un aporte notable en los mds
recientes estudios garcilacistas, tan pla-
gados de hispanismos y esteticismos
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renovados en la consagratoria acade-
mia. El didlogo de los mundos aparece
asf como un libro de necesaria lectura
para un mejor conocimiento de la rique-
za significativa de la obra del Ilamado
mestizo ejemplar (pese a lo esencialista
que resulta el t6rmino) y del mundo an-
dino en general. Se suma asI, aunque
con una mayor informacion antropol6-
gica y un andlisis simb6lico mas deta-
Ilado, a los trabajos de Susana Jakfal-
vi-Leiva, Jos6 Rabasa, Marfa Antonia
Garc6s y Nicolas Wey-G6mez que bus-
can aquellos elementos propios de una
subjetividad no estrictamente europea
en la escritura del Inca. Una segunda
edici6n de este libro, relativizando algu-
nas conclusiones, revisando ciertos da-
tos y corrigiendo los innumerables erro-
res tipograficos de la primera edici6n,
sera una tarea necesaria para el desa-
rrollo de los estudios garcilacistas de los
pr6ximos anios. En funci6n de ese dia-
logo unificador con la obra del Inca es
que el estudio de Delgado contribuye y
renueva, c6mo no, una fructffera pol6-
mica.
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Princeton University
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