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contempor?nea del campesino y
compara esas im?genes con las ver
siones de la historia rural actual.
Finalmente, explica las causas de la
idea forjada entre 1850 y 1950 acer
ca del car?cter peculiar del "habi
tant" canadiense convertido en mi
to. Entretanto, Mart?n Lienhardt
eval?a el peso de los factores irre
ductibles de la negritud en el Cari
be y en el Brasil sobre la eclosi?n de
movimientos insurreccionales a fi
nales del siglo XIX. El autor en
cuentra que otros factores repercu
ten tanto o m?s que las identidades
?tnicas, a saber, el diverso origen de
los integrantes, su variada trayec
toria e inserci?n econ?mico-social,
as? como sus diferentes adhesiones
pol?tico ideol?gicas.

El fecundo apartado reservado
a las letras coloniales de la Am?rica
Central depara aproximaciones a
los procesos culturales y a los escri
tores. Se analiza el circuito de pro
ducci?n, publicaci?n y distribuci?n
de libros en el istmo. Albino Chac?n
muestra el lugar de la cr?nica como
portadora de las disputas epocales,
as? como de las versiones e inven
ciones hist?ricas. Se destacan las
cr?nicas de religiosos franciscanos y
dominicos, como Antonio de Reme
sal, Francisco V?zquez y Francisco
Jim?nez y la labor de conservaci?n
documental realizada por los con
ventos. Se establece la diferencia
entre las primeras relaciones del
Descubrimiento y la Conquista res
pecto a las subsiguientes, de car?c
ter intertextual y reelaborador de
los t?picos iniciales. Se presenta
asimismo, la cr?nica como un caso
de la ancilaridad y la mezcla gen?
rica t?picas de la escritura colonial.
Importante es el se?alamiento de
que muchos manuscritos coloniales
esperan todav?a publicaci?n. Ligia
Bola?os se refiere a los mecanismos
de circulaci?n del texto eclesi?stico
y sus repercusiones en el imagina
rio dieciochesco, a partir de una
investigaci?n de archivo.

El criollismo ?stmico se esclare
ce en la obra literaria clave de auto
res representativos. As?, Francisco
Rodr?guez, destaca la perspectiva

contradictoria sobre el ladino en la
Recordaci?n Florida (1680-1699) de
Francisco Antonio de Fuentes y
Guzm?n. El ladino parece "un suje
to extra?o que no tiene lugar ni tie
rra de origen, el ambiguo, el "otro"
que se puede convertir en peligro
desestabilizador..." (305), pero es
tambi?n visto productivo y honesto.
Igualmente, Catherine Poupeney

Hart comenta el americanismo pre
sente en la Historia natural del
Reino de Guatemala (1781-1782) de
Francisco Jim?nez. Dos ensayos
acerca de las letras ilustradas en el
istmo centroamericano cierran el
libro: Francisco Albiz?rez Palma se
ocupa de la Rusticatio Mexicana
(1680-1699), escrita por Rafael

Land?var, as? como de la f?bula m?s
larga de la literatura universal, La
tentativa del le?n y el ?xito de su
empresa de Fray Mat?as de C?rdo
ba. Finalmente, Lucrecia M?ndez
estudia el poema landivariano como
expresi?n de su perspectiva criolla
elitista.

El car?cter comprensivo de El
discurso colonial: construcci?n de
una diferencia americana permite
al lector acercarse a las m?ltiples
tensiones culturales, a las fluidas
mezclas y a los intensos procesos de
diferenciaci?n propios de la ?poca
colonial americana.

Seidy Ar aya
Universidad Nacional de Costa Rica

Christian Fern?ndez. Inca Gar
cilaso: Imaginaci?n, memoria e
identidad. Lima: Fondo Edito
rial Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos, 2004.

El libro de Christian Fern?ndez
es ante todo un ensayo sobre el pro
ceso de formaci?n de la identidad de
El Inca Garcilaso de la Vega (1539
1616). A trav?s de sus cuatro cap?
tulos y ciento sesenta p?ginas, este
estudio interdisciplinario logra un
objetivo doble. Por un lado infiere
cuatro problemas a?n irresueltos
por el abundante aparato cr?tico.
Por otro lado hace cuatro propues
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 tas novedosas sobre el proceso de
 formaci?n h?brido-cultural del au
 tor. La primera propuesta ofrece un
 enfoque tipol?gico: ?A qu? g?nero
 pertenecen realmente los Comenta
 rios reales de Garcilaso? La segun
 da es biogr?fico-onom?stica: ?Por
 qu? ocurri?, y qu? importancia tuvo,
 la triple mudanza de nombre a lo
 largo de su vida? La tercera es ico
 nogr?fica: ?Qu? representa, y qu?
 trascendencia tiene, el escudo de
 armas creado por el autor? La ?lti
 ma es historiogr?fica: ?De d?nde
 proviene, y qu? implicaciones me
 mor?sticas tiene, el molde de escri
 tura hist?rica que escoge Garcilaso?

 En su primer cap?tulo titulado
 "El concepto de comentario en los
 Comentarios reales", Fern?ndez ha
 ce un repaso exhaustivo del estado
 de la cuesti?n sobre el por qu? del
 uso garcilasiano de este g?nero dis
 cursivo, haciendo con ello balance
 de los estudios cr?ticos que han tra
 tado de clasificar la obra del Inca.
 Ofrece adem?s una novedosa inter
 pretaci?n atipol?gica apoyada en el
 eclecticismo y versatilidad del au
 tor, quien parece haber aprovecha
 do m?ltiples tipos de comentarios,
 sigui?ndolos todos y ninguno, para
 crear su propio modelo. Tradicio
 nalmente se hab?a asumido que el
 g?nero escogido emulaba al de Julio
 C?sar (100-44 a. C.) en sus Com
 mentarii rerum gestarum, porque
 Garcilaso hab?a sido admirador del
 C?sar abiertamente. Fern?ndez
 repasa a continuaci?n los estudios
 de Ra?l Porras Barrenechea (El
 Inca Garcilaso de la Vega, 1946),
 Jos? Durand ("El nombre de los
 Comentarios reales" 1963), Marga
 rita Zamora (Language, Authority,
 and Indigenous History in the Co
 mentarios reales de los Incas 1988)
 y Roberto Gonz?lez Echevarr?a
 (Myth and Archive 1990) que toma
 ron dicha analog?a de una manera
 simplista. Si para el historiador
 peruano Porras Barrenechea, la
 elecci?n del g?nero se debi? a la
 modestia y timidez ?tnica del autor
 que le condicion? a cultivar el me
 nor de los g?neros de la escritura
 hist?rica, para Fern?ndez esta con

 dici?n mestiza no fue detrimento,
 sino aliciente, en su inspiraci?n. Al
 revisar la interpretaci?n de Du
 rand, cuyo estudio filol?gico-compa
 rativo sugiri? paralelismos entre la
 obra del Inca y los comentarios de
 textos b?blicos hispano-renacen
 tistas, Fern?ndez descubre dos li
 mitaciones. La primera es la base
 comparativa de Durand, la segunda
 el uso excesivo de fuentes secunda
 rias que hace el cr?tico. Partiendo
 tambi?n de una interpretaci?n filo
 l?gica, Margarita Zamora propone
 que as? como detr?s del comentario
 humanista europeo existe un texto
 cl?sico en griego o lat?n del que se
 hace glosa, detr?s de los Comenta
 rios del Inca tuvo que haber un
 equivalente clasico-andino: un
 "master texto" oral en quechua. De
 bido al car?cter vol?til de todo texto
 oral, de su pertinaz resistencia a
 ser texto fijo, Fern?ndez descarta
 tambi?n la propuesta de Zamora.
 Difiere tambi?n de la lectura filol?
 gica de Gonz?lez Echevarr?a, quien
 emparent? el comentario de Garci
 laso con el arte notarial (al estilo
 "relaci?n" del explorador/ conquis
 tador) por el mero hecho biogr?fico
 de que el autor hubiera reclamado
 mercedes de la Corona espa?ola.

 Fern?ndez concluye que la cr?
 tica no ha captado lo heterog?neo
 del g?nero de comentario que ocupa
 al Inca. Adem?s de comentarios
 hist?ricos o filol?gicos, puntualiza,
 existieron muchos otros tipos de
 comentarios en la Edad Media y el
 Renacimiento, incluidos los difun
 didos oralmente en las aulas para
 explicar los textos del canon aca
 d?mico, o para publicar (a partir de
 1470) las investigaciones del profe
 sorado. En De ratione dicendi
 (1532), Juan Luis Vives alud?a al
 comentario en su car?cter explica
 torio de los textos "obscuros" del
 canon, prop?sito que no pudo haber
 sido el de Garcilaso. La intenci?n
 del autor, explica Fern?ndez, tuvo
 mayor trascendencia que la simple
 aclaraci?n de los pasajes complica
 dos de un master texto. Su discurso
 estaba dirigido a un lector m?s so
 fisticado, iniciado ya en la lectura
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 interpretativa. El modelo m?s cer
 cano al practicado por Garcilaso es,
 aclara Fern?ndez, el de San Jer?
 nimo (340-420 d. C.) En su Contra
 Rufinus, San Jer?nimo aboga por el
 comentario que expone diversas
 opiniones, permitiendo as? que el
 lector escoja libremente entre ellas.
 Dicho modelo ofrec?a adem?s la
 ventaja de no comprometer direc
 tamente al comentarista, atributo
 que aprovecharon ambos autores en
 sus delicadas coyunturas pol?ticas.
 Al g?nero utilizado por San Jer?ni
 mo, Fern?ndez resume que Garcila
 so a?ade atributos que apropia de
 m?ltiples tipos de comentarios que
 no excluyen al cultivado por Julio
 C?sar. El g?nero de comentario que
 utiliza el Inca carec?a pues de hu
 mildad, y no estaba dirigido al lec
 tor pasivo en espera de glosas acla
 ratorias: se trataba de juiciosa his
 toria, destinada al lector prudente y
 l?cido.

 En el cap?tulo II, "Nombre, fir
 ma y biograf?a del Inca Garcilaso",
 Fern?ndez expone el proceso de
 formaci?n de "identidad conflictiva"
 del autor, manifiesto "a trav?s de
 los constantes cambios de nombre
 (en) una incansable b?squeda de
 identidad" (59). Producto de dos

 mundos, el andino materno en que
 se cri?, y el europeo, paterno y re
 nacentista en el que madur? y es
 cribi?, los nombres adoptados por
 Garcilaso son intelecci?n del mesti
 zaje en forma autobiogr?fica. Dicho
 mestizaje onom?stico cobra mayor
 sentido al descubrir un proceso pa
 ralelo en su obra como escritor.
 Aunque el autor no expresa la ra
 z?n de dichos cambios, Fern?ndez
 sospecha que parece guiarse por dos
 obsesiones constantes. La primera
 no es la de honrar al c?lebre poeta y
 pariente toledano Garcilaso de la
 Vega (como sostiene Avalle-Arce),
 sino la defensa del honor de su pa
 dre el capit?n Sebasti?n Garcilaso
 de la Vega y Vargas, quien supues
 tamente participara en la batalla de
 Huarina a favor del rebelde bando
 pizarrista. La segunda es su fasci
 naci?n personal por los nombres y
 linajes, instrumento sin duda para

 afirmar su identidad. Ambos lega
 dos culturales, andino y europeo,
 sirven para explicar la adopci?n
 simb?lica de sus nombres: G?mez
 Su?rez de Figueroa hasta los vein
 ticuatro a?os de edad, G?mez Su?
 rez de la Vega por muy breve tiem
 po en 1563, Garcilaso de la Vega el
 mismo a?o, Capit?n Garcilaso de la
 Vega tras su participaci?n en la
 batalla de las Alpujarras en 1570, y
 El Inca Garcilaso de la Vega entre
 1590 y su muerte en 1616. Fern?n
 dez se apoya en diversas fuentes
 primarias para explicar costumbres
 y usos de la onom?stica en ambas
 culturas. Para explicar el primer
 cambio usa la gram?tica quechua
 de Fray Domingo de Santo Tom?s,
 quien alude a la costumbre andina
 de mudar el nombre alrededor de
 los veinte a?os de edad, momento
 crucial porque coincide con la parti
 da (sin retorno) del autor a Espa?a.
 Un dato fundamental que apunta
 Fern?ndez, y que subraya la identi
 dad dual del mestizo peruano, es
 que firmara como Garcilaso de la
 Vega en su vida privada, y que usa
 ra la firma que antepon?a el apela
 tivo andino para su vida p?blica.
 Reivindicar su mestizaje p?blica
 mente en una sociedad que, como
 en la espa?ola, el apodo "indio" ha
 hecho referencia a un tipo de enaje
 nado social, es un acto que no pasa
 desapercibido: "Con su nombre y
 con la estructura de su obra El Inca
 Garcilaso de la Vega nos est? gri
 tando la condici?n de su ser mesti
 zo" (Fern?ndez 88).

 El cap?tulo III, o "Mito y memo
 ria simb?lica: Hermen?utica e ico
 nograf?a en los Comentarios reales",
 hace un an?lisis detallado del escu
 do de armas que inventa Garcilaso
 para sintetizar en la imagen lo que
 su nombre consigue en la palabra.
 El inter?s del an?lisis de Fern?ndez
 va m?s all? de la mera ilustraci?n
 de la hibridaci?n cultural andino
 espa?ola. Mediante el estudio deta
 llado del s?mbolo de la serpiente (o
 amaru), entronca la iconograf?a
 personal y andina del autor con la
 iconograf?a cl?sica y universal, al
 tiempo que identifica a Garcilaso
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 contra el virrey Francisco de Tole
 do, quien mand? ejecutar al ?ltimo
 Inca T?pac Amaru en la plaza del
 Cuzco en 1572. A pesar de su natu
 raleza diab?lica en la iconograf?a
 cristiano-medieval (aplicada por los
 agustinos para prohibir su repre
 sentaci?n en el Per?), la serpiente
 recupera en el Renacimiento su
 sentido benefactor al asociarla con
 la divinidad cl?sica Mercurio, s?m
 bolo de la prudencia y la elocuencia,
 cualidades que el autor asocia a su
 obra mediante este escudo que la
 preludia.

 En el cap?tulo IV, titulado "La
 textualizaci?n de la memoria andi
 na en los Comentarios reales", se
 discute el sentido hist?rico del libro
 de Garcilaso a trav?s de un an?lisis
 de la labor memor?stica del autor en
 su doble vertiente cultural: la andi
 na y la renacentista. Manifestaci?n
 del quehacer h?brido del autor, este
 mestizaje historiogr?fico es otro
 ejemplo de su b?squeda permanen
 te de identidad. Fern?ndez se apoya
 en estudios sobre la funci?n de la
 memoria individual/ autobiogr?fica,
 y la colectiva, en la reconstrucci?n
 hist?rica en general (Jacques Le
 Goff, Nathan Wachtel, Daniel The
 len y Patrick Hutton), adem?s del
 trabajo de especialistas del ?mbito
 andino sobre los mecanismos hist?
 rico-memor?sticos en dicho ?mbito.
 Los Comentarios hab?an sido ta
 chados de "novela ut?pica como la
 de Tom?s Moro" (136) por el histo
 riador espa?ol Men?ndez Pelayo, y
 su fiabilidad hist?rica la han puesto
 en entredicho historiadores m?s
 recientes (Mar?a Rostorowski entre
 otros). Al recordarnos que el pro
 blema no es hist?rico en un sentido
 emp?rico/ veraz de la moderna dis
 ciplina hist?rica, sino historiogr?fi
 co, Fern?ndez sugiere la banalidad
 y el anacronismo de dichos juicios
 contra la historicidad del libro del
 Inca.

 En suma, el trabajo de Fern?n
 dez constituye no s?lo una revisi?n
 exhaustiva del estado de la cuesti?n
 en torno a esta obra can?nica sobre
 la que ya existen estudios innume
 rables, sino que aporta una lectura

 fresca y original basada en un rigu
 roso manejo de fuentes primarias,
 secundarias y te?ricas. Rese?ado
 recientemente por expertos en el
 campo (v?ase el trabajo de Jos? An
 tonio Mazzotti de septiembre del
 2004 en la revista Identidades), el
 libro de Christian Fern?ndez se
 recomienda tanto para el uso docen
 te universitario como para la inves
 tigaci?n de la obra del Inca Garcila
 so.

 Osear Barrau
 Indiana University, South Bend

 Victorien Lavou Zoungbo y Ma
 ra Viveros Vigoya (Eds.), Mots
 pour N?gres, Maux de Noir (e) s.
 Enjeux socio-symboliques de la
 nomination des Noir(e)s en
 Am?rique Latine, Crilaup, Pres
 ses Universitaires de Perpig
 nan, 2004, 413 pp.

 El lector encuentra en esta pro
 puesta, desde su misma titulaci?n,
 un texto desafiante, provocador y
 pleno de cuestionamientos a los es
 tatutos de poder ejercidos por el
 colonialismo en Am?rica Latina,
 espec?ficamente a los que afectaron
 desde los tiempos iniciales a los es
 clavos llamados por ese mismo es
 tatuto, "negros". Las colaboraciones
 ac? reunidas se nuclean alrededor
 de una cuesti?n de singular impor
 tancia para la comprensi?n de la
 situaci?n colonial desde la perspec
 tiva de la esclavitud con vigencia
 hasta el presente: las variadas y
 degradantes denominaciones que
 les fueran impuestas y que termi
 naron siendo asumidas por los
 mismos adjudicatarios. Como afir
 ma V. Levou, "il est cependant pa
 radoxal, ? pimi?re vue, de constater
 que des groupes sociaux se recon
 naissent ou s'autod?finissent encore
 aujourd'hui comme Noirs ou In
 diens en Am?rique Latine" (64).

 Para efectuar los se?alamientos
 que se proponen, los editores solici
 taron la colaboraci?n de investiga
 dores de distintos pa?ses latinoame
 ricanos y de otros especialistas per
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