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generica que Gonzalez acertadamente
advierte y que distancia este libro de
las propuestas criticas que le prece-
den. El tono que utiliza para sefialar
sus discrepancias con los acercamien-
tos existentes revela, sobre todo, la
fuerza de sus convicciones con respeto
a la singularidad y a los valores de la
escritura de Rodriguez Julia. La discu-
si6n de la visi6n ut6pica o "ideario
ut6pico" (104) recorre tambi6n la lectu-
ra que de Las tribulaciones de Jonas,
La noche oscura del Nino Aviles, La re-
nuncia del heroe Baltasar, y El camino
de Yyaloide propone Gonzalez y ocupa
un lugar central en este estudio: "Se
diria que en la ficci6n de Rodriguez
Julia nada carece de vestigios de uto-
pia: personajes, actos, vivencias, toda
la historia ofrece testimonios con con-
tenidos ut6picos rastreables" (105). Su
acercamiento revela la compleja forma
en que este aspecto se manifiesta.

El volumen se enriquece, ademas,
con el constante afan de situar esta
obra en el marco de la narrativa de su
tiempo. Asi, por ejemplo, a partir de
La noche oscura del Niho Aviles (1984)
GonzAlez establece interesantes rela-
ciones de este texto con la literatura
puertorriquefia: "El trabajo de Rodri-
guez Julia, esa reformulaci6n de lo
'hist6rico', es parte de una tradici6n
literaria que se actualiza en Puerto Ri-
co. Es una experiencia que comparten,
desde su individualidad, entre otros
narradores que han tratado el tema
'hist6rico' recientemente, Jos6 Luis
Gonzalez con La llegada (1980), donde
se presentan diferentes percepciones
de la invasi6n norteamericana ocurrida
en 1898. 0 Luis L6pez Nieves, con el
popular cuento Seva (1983), que narra
una historia ap6crifa: la primera inva-
si6n norteamericana a Puerto Rico,.
que acontece en mayo de 1898 (ofi-
cialmente las tropas norteamericanas
atacan en julio de ese mismo anlo). En
1986 el critico Juan Angel Silen
public6 Las memorias de Joaquin Her-
ndndez, novela que se supone sea un
manuscrito legitimo del siglo XIX" (65-
6). Es precisamente a la luz de esta
reelaboraci6n de lo hist6rico que debe
entenderse el titulo del libro de Rub6n
Gonzalez, es decir, como escritura que
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es revisi6n y propuesta de una historia
puertorriquefia en mayor o menor
grado distinta de la tradicional u ofi-
cialmente conocida y aceptada. El tex-
to narrativo o cronistico se vuelve una
versi6n que problematiza, por un lado,
los conceptos de historia como saber
cientifico, de literatura y hasta de
memoria colectiva. Por otro lado, supo-
ne la posibilidad de completar ciertos
vacios epistemol6gicos con una escri-
tura cuyo caracter mas o menos ficcio-
nal no invalida ni desmerece su le-
gitimidad cultural. Pero Gonzalez no
solamente analiza los vinculos escri-
turales de la obra de Rodriguez Julia
en el contexto de su pais sino que
advierte tambi6n coincidencias en un
ambito supranacional como, por ejem-
plo, el dialogo entre la obra del puer-
torriquefno y la de Mario Vargas Llosa,
Carlos Monsivais, Gabriel Garcia Mar-
quez, el "new journalism" norteameri-
cano, Umberto Eco. Tal discusi6n exce-
de, por su envergadura, la lectura criti-
ca de este volumen pero sus atractivas
implicaciones, sumadas a los aspectos
previamente destacados en esta nota,
motivaran, sin duda, nuevos acerca-
mientos criticos a los que el libro de
Rub6n Gonzalez invita.

Lilidn Uribe
Central Connecticut State

University
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Jose Antonio Mazzotti. Coros mes-
tizos del Inca Garcilasco Resonan-
cias andinas. Lima: Fondo de Cul-
tura Economica, 1996.

En afios recientes, desde variados
enfoques, diversos estudios viven esfor-
zandose por brindar una imagen reno-
vada de la obra del Inca Garcilaso,
destacando sus muiltiples lazos con la
teadici6n cultural andina. Este libro de
Jose Antonio Mazzotti se situa explici-
tamente en tal perspectiva.

Se trata de un ambicioso esfuerzo,
de pretensiones multidisciplinarias,
pues aprovecha los aportes de discipli-
nas como la etnohistoria o la antropo-
logia, para evidenciar c6mo el discurso
del Inca, en especial en los Comenta-
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rios reales, no es meramente el discurso
renancentista de un aculturado o la
expresi6n de un mestizaje arm6nico.
Por el contrario, los Comentarios reales
son muestra de un discurso transcul-
tural temprano en el que se entrelazan
conflictivamente dos tradiciones, pre-
sentadas desde una mirada oscilante
y a veces interiormente conflictiva. El
proceso de escritura en espaniol trans-
forma pero tambien conserva parcial-
mente una tradici6n discursiva y sim-
b6lica andina. Mazzotti examina c6mo
las resonancias de una oralidad que-
chua y de una simbologia cuzquenia
configuran un verdadero subtexto an-
dino de los Comentarios reales.

Se hace posible asi una lectura del
texto garcilasista atenta a las super-
posiciones y confluencias de discursos
andinos y europeos que por momentos
coinciden en sincretismos discursivos y
en otros se contraponen. Mazzotti de-
nomina a esta compleja articulaci6n
discursiva escritura coral. Su concepto
de coralidad debe mucho a la noci6n
bajtinana de polifonia, pero prefiere
descartar ese t6rmino por sus resonan-
cias musicales armonizadoras. Apunta
Mazzotti que en los Comentarios reales
"es posible encontrar (por la condici6n
heterog6nea de la obra) las sefias de
una coralidad textual que supone un
sujeto de escritura conflictivo y, por lo
menos, bipolar. En consequencia, el
discurso asi construido podria ser des-
cifrado de distintas maneras por los
usuarios de las tradiciones discursivas
y culturales que entraron en juego y
conflicto en la zona andina desde
1532" (98). Los Comentarios reales se
inscriben pues en un corpus discursivo
ligado a un nuevo tipo de sujeto colo-
nial dominado, un sujeto transcultural
andino conformado por las 6lites indi-
genas, en particular cuzquefias. Esta
articulaci6n andino-cuzquenia de Garci-
laso es evidente no s6lo en sus fuentes
(sus parientes incas, sus condiscipulos
mestizos aristocraticos), sino tambi6n
en sus destinatarios. Destaca el autor
que la obra del Inca apunta, ademas
de un pdblico europeo, tambi6n a otro
andino, que incluye no s6lo lectores,
sino tambi6n (y sin duda principal-
mente) oyentes.

En el capitulo uno, se aborda un
grupo de textos que al igual que los
Comentarios reales muestran las hue-
Ilas de una oralidad aristocratica cuz-
quenia: la Relaci6n Ilamada de los "qui-
pucamayos" (1542), la Cr6nica de Be-
tanzos (1548-1556) y la Instrucci6n de
Titu Cusi (1570), obras todas ellas cu-
yas fuentes son mas o menos contem-
poraneas de las de Garcilaso.

El capitulo dos examina las senias
de la coralidad textual en los Comenta-
rios reales. Analiza en primer lugar la
laberintica articulaci6n de voces que
configura su textura escritural. El na-
rrador funciona como gufa, como tra-
ductor y exegeta en esa red de voces
superpuestas y contrapuestas. Se es-
tudia luego la presencia de manifesta-
ciones de un estilo formulaico, tan pro-
pio de la tradici6n oral, visible en el
uso sistematico en diversos pasajes de
f6rmulas de fundaci6n, de requerimien-
to y de validaci6n. Finalmente, par-
tiendo del examen de las primeras edi-
ciones de las dos partes de la obra,
constata que los textos antiguos se
caracterizan por periodos sintaticos
mas cortos, por una puntuaci6n orali-
zante (que tiende a desvanecerse en
las ediciones posteriores), que en mu-
chos pasajes, sobre todo de corte fun-
dacional, deja entrever una distribu-
ci6n de apariencia versal, resonancia
(no traducci6n) de un primigenio reci-
tado 6pico oral.

Los capitulos tres y cuatro se con-
sagran al estudio de los aspectos sim-
b6licos de la obra y c6mo a este nivel
operan tambien superposiciones y sin-
cretismos de tradiciones culturales di-
versas. Todo ello lleva a Mazzotti a
apuntar que el proyecto de Garcilaso
parece orientarse hacia una concilia-
ci6n entre un hanan espaniol y un urin
cuzquenio, una especie de "Sacro Im-
perio Incaico", en la nobleza guerrera
de los encomenderos y los restos de la
aristocracia inca. Es evidente que tal
alianza posibilitaria al que pertenece
Garcilaso: ese sector se ofrece como
dirigente para la articulaci6n de las
naciones que conforman el "grande y
riquismo Imperio del Peru". El discur-
so garcilasista, son su sesgo aristocra-
tico y cuzqueniista, expresa la perspec-
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tiva de un sujeto transcultural andino
que se esfuerza penosamente por
apartarse del r6gimen colonial sin sa-
crificar una identidad de raigambre
secular.

El libro de Mazzotti resulta pues
un serio esfuerzo de lectura altemativa
de los Comentarios reales, considerando
los aspectos estilisticos, semanticos y
simb6licos de estripe andina que se
articulan en su compleja textualidad,
al tiempo que calibra las implicancias
que ello tiene en la formaci6n de una
nueva subjetividad transcultural en
las 6lites andinas. Discutible tal vez
en alguno de sus analisis parciales,
este libro constituye sin duda una con-
tribuci6n significativa en el esfuerzo
conjunto por construir una nueva ima-
gen del Inca: un Garcilaso andino.

Carlos Garcia-Bedoya M.
Universidad Nacional Mayor

de San Marcos

tiva de un sujeto transcultural andino
que se esfuerza penosamente por
apartarse del r6gimen colonial sin sa-
crificar una identidad de raigambre
secular.

El libro de Mazzotti resulta pues
un serio esfuerzo de lectura altemativa
de los Comentarios reales, considerando
los aspectos estilisticos, semanticos y
simb6licos de estripe andina que se
articulan en su compleja textualidad,
al tiempo que calibra las implicancias
que ello tiene en la formaci6n de una
nueva subjetividad transcultural en
las 6lites andinas. Discutible tal vez
en alguno de sus analisis parciales,
este libro constituye sin duda una con-
tribuci6n significativa en el esfuerzo
conjunto por construir una nueva ima-
gen del Inca: un Garcilaso andino.

Carlos Garcia-Bedoya M.
Universidad Nacional Mayor

de San Marcos

Malgorzata Oleszkiewicz. Teatro
Popular Peruano: Del Precolom-
bino al siglo XX. Varsovia: CESLA
(Centro de Estudios Latinoame-
ricanos), 1995.

El teatro ha ocupado un lugar pri-
vilegiado en los estudios de la cultura
popular latinoamericana, en buena
parte por su poder de reunir bajo su
concepto diversas manifestaciones cul-
turales como son el teatro escenificado,
la fiesta patronal, el rito religioso, la
ceremonia, la danza, el acto politico y
la performance vanguardista. La evi-
dencia de un teatro precolombino entre
los mayas, mexicas e incas, ha creado
la impresi6n de una continuidad esen-
cial de esta herencia. Mucho se ha
pensado que detras de la mascara re-
ligiosa-cristiana se encuentra la auten-
tica cultura americana en resistencia a
la cultura de origen europeo.

En el Peru, la idea de una autenti-
cidad en el teatro popular es aun mas
intensa dada la ausencia de un regis-
tro grafico de la cultura andina antes
de la Conquista. El teatro, el canto y
la danza llegan a ser testigos vivos de
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una memoria colectiva ciclica y eterna.
En anios recientes este mito del origen
puro de la cultura popular ha sufrido
grandes cambios con estudios como los
de Garcia Canclini y Cornejo Polar
quienes arguyen la hibridez de la cul-
tura popular y la heterogeneidad con-
tradictoria de la escena nacional en
vez de una estabilidad popular en con-
traste con la modernidad. Estos con-
ceptos han ayudado a matizar, en vez
de destruir, el concepto basico de la
cultura popular. Los estudios de la
cultura popular ya pueden admitir la
existencia de divisiones dentro de la
misma clase popular y la presencia del
turismo, del cine y de la televisi6n
cuando antes no se veian tales compli-
caciones.

En general, el estudio de Oleszkie-
wicz evita un regreso a ideas roman-
ticas de pureza cultural. La mayor
parte de su libro se dedica a las difi-
cultades que encuentra el grupo tea-
tral vanguardista Yuyachkani en su
intento de crear un teatro de fuerza
critico-social a traves de la incorpora-
ci6n de elementos populares en su
obra. Sin embargo, segun el estudio,
los problemas que encuentra Yuyach-
kani en este intento son producto de
las luchas ideol6gicas intemas del tea-
tro de izquierda. Asi, ni el grupo Yu-
yachkani ni Olezckiewicz en el analisis
de su obra definen la relaci6n entre "lo
popular" y los medios masivos. Por
ejemplo, Oleszkiewicz s6lo menciona la
musica comercial, el cine-video y la te-
levisi6n para calificarlos como un arte
"escapista". Asi, aunque logra mostrar
que el teatro vanguardista propone
una alternativa al teatro comercial
nunca cuestiona la necesidad de esta
meta.

Oleszkiewicz da por sentada cierta
heterogeneidad aut6ntica de la cultura
del Peru. Su meta es encontrar la rece-
ta de la producci6n de un teatro ver-
daderamente peruano. Implicitamente
su estudio acepta las ideas que ella
atribuye a Augusto Boal, te6rico bra-
silefio del teatro alternativo. Asi, el
verdadero teatro nacional sera aquel
con el que el publico popular llegue a
identificarse, un teatro que promueva
la recepci6n activa y critica en contras-
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