
"Nieva con pobreza en toda la ciLidad. . ."
(p. 10). "Luego el d(a nevaba con furia"
(p. 30). A despecho de su geogratia y de sus
nevadas latitudes, Chile no es un pa;s de nie-
ve, tampoco en la realidad literaria que es la
proyecci6n/realidad del alma. Es una tem-
peratura vital que Riveros denuncia.

Sin inimo cataloguizador o enfAtico,
vayan algunos ejemplos de los hallazgos
po6ticos de este libro: "comr una mujer
que, tendida, se levanta, se rfe y se tiende al-
terr.ativamente en un ataud azul" (p. 36)
"la bestia descend(a por Ia pendiente y
desped(a de su ser alucinaciones rojas " (p.
41) 'De la pared cuelgan los ultimos ruido5
de una esperanza imperfecta, y una corona
de 6xido florece en los clavos mas leanos"
(p. 46) "Y el arroyo quieto fue una rnentira
mAs" (p. 29) "Ia metanc6lica tetera perma-
nentemente suspendida de las noches sagra-
das" (p. 34) "Bajo el agua habia pequenas
tristezas, amaneceres que ocurr(an tarde y
misteriosas sonrisas de personas amadas.
Unos peces miraban at6nitos cl mundo des-
de una posici6n inc6moda. Y yo miraba
el mundo desde una bolsa borracha de llu-
via" (p. 16).

Mas aue "prosas pc)ticas" (t6rmino
descalificado) o poemas en prosa -usado
por el autor en su subtitulo- definici6n
incompleta y que enmascara cl proceso de
la creaci6n literaria, los textos de Riveros
nos parecen los nucleos donde una poetica
prueba su facultad de pasar de menor a
mayor, una estructura naciente quc busca
su forma madura.

Hernin Castellano-Gir6n

"Nieva con pobreza en toda la ciLidad. . ."
(p. 10). "Luego el d(a nevaba con furia"
(p. 30). A despecho de su geogratia y de sus
nevadas latitudes, Chile no es un pa;s de nie-
ve, tampoco en la realidad literaria que es la
proyecci6n/realidad del alma. Es una tem-
peratura vital que Riveros denuncia.

Sin inimo cataloguizador o enfAtico,
vayan algunos ejemplos de los hallazgos
po6ticos de este libro: "comr una mujer
que, tendida, se levanta, se rfe y se tiende al-
terr.ativamente en un ataud azul" (p. 36)
"la bestia descend(a por Ia pendiente y
desped(a de su ser alucinaciones rojas " (p.
41) 'De la pared cuelgan los ultimos ruido5
de una esperanza imperfecta, y una corona
de 6xido florece en los clavos mas leanos"
(p. 46) "Y el arroyo quieto fue una rnentira
mAs" (p. 29) "Ia metanc6lica tetera perma-
nentemente suspendida de las noches sagra-
das" (p. 34) "Bajo el agua habia pequenas
tristezas, amaneceres que ocurr(an tarde y
misteriosas sonrisas de personas amadas.
Unos peces miraban at6nitos cl mundo des-
de una posici6n inc6moda. Y yo miraba
el mundo desde una bolsa borracha de llu-
via" (p. 16).

Mas aue "prosas pc)ticas" (t6rmino
descalificado) o poemas en prosa -usado
por el autor en su subtitulo- definici6n
incompleta y que enmascara cl proceso de
la creaci6n literaria, los textos de Riveros
nos parecen los nucleos donde una poetica
prueba su facultad de pasar de menor a
mayor, una estructura naciente quc busca
su forma madura.

Hernin Castellano-Gir6n

Urioste, George L. (editor y traductor): Hi-
jos de Pariva Qaqa: La tradici6n oral de
Waru Chiri (ritologia, ritual y costurnbres),
Tomos I y 11. Nueva York, Universidad de
Svracuse, 1983.

En 1597 el bachiller Francisco de Avi-
la, cuzqueno de veinticuatro anos de edad,
fue nombrado cura de San Damiin, en la
provincia de Huarochir( (Waru Chiri) de la
archidiocesis de Lima. Segun Ia informaci6n
acopiada por el peruanista frances Pierre
Duviols, esa zona ya habia recibido desde
hacia veinte afios algunas rnisiones evangeli-
zadoras y aur extirpadoras de idolat. Cas.
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No obstante ello, Avila encontr6 a los natu-
raies bien empehados en mantener s'Js an-

tigtuos rituales y creencias, atirviue de modo
clandestino y bajo la cobertura de un fingi-
do cristianismo. Esta situaci6n no pas6) por
desapercibida para Avila, quien de inmedia-
to se dedic6 a predicar y actuar con enetg(a
contra ios errores y falsos dioses de la re-
gi6n. Tuvo, al parecer, mucho 6xito en esta
labor, lo que le trajo algunos reconocimien-
tos oficiales y aun - lo que era inevitable en
raz6n del rigor que puso en la extirpaci6n de
idolatrias dos procesos ectesiAsticos por
acusaciones de excesos y otras faltas en el
ejerciclo de su cargo.

Al margen de las circuristancias de fe,
Avila demostr6 gran curiosidad por los re-
latos de origen y credo de los naturales que
Ie fueron confiados. Y con aguda visi6n his-
t6rica -hoy mis bien calificable de antropo-
l6gica y etnohist6rica- dispuso que las
creencias que removfa no se perdieran para
siempre, como los fdolos y otros objetos
sagrados y rituales que hacfa quemar en pul-
blicos autos de fe, y fueran registradas pun-
tualmente en la lengua vernacula. Asl' es co-
mo "de la mano y pluma de'Thomas", co-
pista o transcriptor puesto at servicio de es-
te prop6sito, podemos contar con el manus-
crito que inicia "Runa yndio ffiscap ma-
choncuna. . ." y que actualmente se halta
en la Biblioteca Nacional de Madrid, desde
el folio 64R hasta ci 114R del volumen ca-
taiogado con cl numero 3169.

A juzgar por el hecho que luego se
refiere, es muy probable que esa relaci6n
estuviera destinada a ser la fuente documen-
tal de un trabajo de aliento, que Avita se
propuso escribir en espafiol y que efectiva-
mente inici6 en 1608 bajo cl t(tulo de
"Tratado y relaci6n de los errores, falsos
dioses y otras supersticiones y rttos diab6li-
cos en que viv(an antiguamente tos indios
de las provincias de Huaracheri, Mama v
Chacila y hoy tambi6n viven enganados con
gran perdici6n de sus almas". Este proyec-
to, que en buena cuenta glosa con atgun es-
tilo literario el original quechua, no pudo
avanzarlo Avila mcs altg del cap(tulo sipti-
mo de la relaci6n.

TQuo significa en Ia actualidad et ma-
nuscrito `Runa yndic niscap machoncu-
na"? Al respecto creemos que nadie mejor
que jos6 Marfa Arguedas, en su condici6n
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de etn6logo, literato y conocedor profundo
(desdc dentro) de fa cultura andina, pudo
expresar la valoraci6n nls justa y de mis
amplio espectro del mencionado documen-
to. En ta nota introductoria a su edicion
bilingie y traducci6n (Dioses y hom-
bres de fuaiochiri, Lima, I.E.P., 1966), que
fue fa primera traducci6n directa al espanol,
manifest6 que Ia relaci6n de Huarochir( "cs
la obra quechua m.s importante de cuantas
existen, un documento excepcional y
sin equivalente tanto por su contenido come
por la forma. (... ) cl tunico texto quechua
popular conocido de los siglos XVI y XVII y
el unico que ofrece un cuadro completo,
coherente, de la mitolog(a, de los rites y de
fa sociedad en una provincia del Perui anti-
guo". Dijo tambi6n que "es una espe-
cie de Popol Vuh de la antigiedad pe-
ruana; una pequefia biblia regional que
ilumina todo cl campo de ia historla pre-
hispgnica de los pueblos que luego formaron
cl inmenso imperio colonial organizado en cl
Virreinate del PerV'.

No obstante su enorme importan-
cia, la relaci6n de Huarochir( no nos resulta
suficiente y correctamente conocida. Una
serie de factores han impedido su cabal
conocimiento, y entre ellos el primero y de
mayor volumen esd constituido por cl
tiempo de mis de trescientos anios en que cl
manuscrito permnneci6, digamos, perdido.
Fue Hermann Trimborn quien entre los aiios
de 1939 y 1941 ko dio a conocer en Leip-
zig y lo tradujo al alemnT, lo que para los
hispanoablantes monolingies constituyo un
impedimento en el acceso al universo y valo-
res propuestos por la relacion. La edici6n
de Hip61ito Galante (Madrid, 1942), en fac-
s(mil y er. transcripci6n refonologizada se-
gOn et quechua cuzquehc, incluye una tra-
ducci6n at latin y otra, realizada por Ricar-
do Espinoza, al castellano. Desgraciadamen-
te esta edici6n del manuscrito es incomple-
ta (no incluye dos cap(tulos suplementarios)
y la versi6n espalioIa fue realizada a partir
de la traducci6n latina y no del original que-
chua. Por eso Jose Marfa Arguedas, a ins-
tancias de John V. Murra y con los auspi-
cios del Museo Nacional de Historia y el
Instituto de Estudios Peruanos, se anim6
a publicar, en 1966, Ia primera traduccior.
directa al castellano de los 31 cap('tulos y los
dos suplementos de Ia retaci6n.

El hecho de haber sido Arguedas casi

un quechuahablante nativo y de estar mas o
menos familiarizado con la edici6n y el
traslado al castellano de textos quechuas
no impidi6, sin embargo, que en este caso

se sintiera no muy seguro de lo que hacfa:
"ta Iengua -confiesa en su introducci6n-
no me iba a ser siempre tan familiar ni la
ortograffa tan legible". Son tantas las va-
cilaciones e inexactitudes de esta edici6n
-algunas de eilas obligan a Arguedas a un
colof6n rectificatoulio- que en un cotejo
de versiones realizado en 1980 por Walter
Mettmann sc concluy6 que "la edici6n y
traduccicon menos satisfactoria es fa de jose
Maria Arguedas" (citado por R. Hartmann
en un estudio incluido en Historrc V, 2, Li-
ma, 1981). Esta edicion tiene, empero, el
mdrito enorme -remarcado por George L.
Urioste en el libro que ac4 nos ocupa- de
incluir un estudio bIobIbtiogrifico -sbre
francisco de Avila, un anMlisis del manuscri-
to quechua y de su pardfrasis castellana de
1608, y una colecci6n do documentos dela
dpoca sobre la extirpaci6n de idolatr(as,
todo ello debido a 4"&a contribuci6n valio
s(sima del peruanista franc6s Pierre Diu-
viols".

En 1967 Trimborn public6 en Berl(n
una segunda edici6n bilingiie quechua-ale-
min del manuscrito. En elia fa cr(tica des-
taca una excelente versi6n paleografica del
original, una traducci6n fiel sin ser ifteral,
y un ficil seguimiento de las corresponden-
cias entre los enunciados quechuas y sus
equivalentes alemanes, a base de su dispo-
sici6n en dos columnas paralelas (Cf.:
Hartmann, loc. cit.).

En 1980 aparece una edici6n francesa
bajo el t'ttilo de Rites er tmditions de Hua-
rochiri: rawnuscrit quechua de debut du
17e sncle, con el subtitulo de "texte eta-
blie , traduit et commentd par GErald Tay-
lor", dentro de las Editions L'Harmattan
de Paris. Son destacables en esta edici6n, a
criterio de R. Hartrnann (Loc. Cit.), ta ver-
si6n pateografica quechua, que sumada a la
de Trimborn hace mas pr6xima una versi6n
exacta del original, y la traduccickn de los
suplementos y de algunos otros pasajes del
texto, en los que "acierta rids que Trim-
born". Pero la hacen discutible, siempre se-
gur, Hartrnann, entre otros aspectos, una
traducci6n que tiende mrs a fa parAfrasis
que al traslado fi l; una disposici6n de los
textos que hace dificit seguir ia traducci6n
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enunciado a enunciado; y la casi anulaci6n
del estilo directo caracterfstico del quechua.
A estas observaciones respondi6 G. Taylor
(Historica VI, 2, Lima, 1982), crecmos que
con razones consistentes, argumentando que
su traducci6n, que asume el pensamiento
etnografico contemporTneo, no se esfuerza
por conservar to "pintoresco" del original,
y sf por ser fiel al contenido de una cultu-
ra; y que al traducir se pasa de la norma
estil(stica de una lengua a la de otra, de ahf
que el estilo directo del quechua no halle
lugar en su traducci6n al franc6s, porque no
es la norma de esta lengua.

Este es, grosso modo, el estado del
problema de la tradicibn oral (avilense)
de Huarochirf al momento en que apare-
ce la obra que nos ocupa, Hios de Pariya
Qaqa: La tradicion oral de Waru Chirit cu-
ya edici6n, traducci6n y notas debemos
a estudioso boliviano-norteamericano Geor-

ge L. Urioste. En su estudio pretiminar
(pp. xiii a xxviii) el autor senala que su tra-
bajo responde al proposito de presentar una
edici6n y una traducci6n crftico-compara-
tivas del manuscrito: "Se trata -dice

Urioste- de una transcripcibn crftica del
texto original y una traduccibn al espanioi
comparada en la que se seialan todos los
puntos de divergencia con las anteriores
traducciones". Ello no obstante, el autor
es consciente de las limitaciones a su empre-
sa, y entre ellas senala la imposibilidad de
presentar una edici6n definitiva; la ausen-
cia de una ubicaci6n dialectol6gica e his-
t6rica del quechua empleado en el manus-
crito; y la falta de un estudio de las relacio-
nes del manuscrito con las demas fuentes de
la etnohistoria andina.

Uno de los meritos de esta edici6n esta

en la tentativa de "una reorganizaci6n par-
cial de los temas centrales de los cap(tulos
del manuscrito, que gira alrededor de la
mitolog(a y el culto de las divinidades lo-
cales mas importantes". Y aunque el autor
advierte luego que la secuencia que ofrece
"es s6lo sugestiva y no debe tomarse en sen-
tido estricto, ni desde un punto de vista
te6rico, ni como necesaria para la inter-
pretaci6n del manuscrito", lo cierto es que
incluso a los lectores no muy legos de la
cuesti6n huarochirense les permite una
comprension del orden cosmol6gico y cro-
nologico del manuscrito, haciendo menos

precaria y azarosa una conducta herme-
n6utica. Son seis las "eras" que Urioste en-
cuentra en el acontecer contenido por el
manuscrito y hacia ellas orienta sefalando
los capftulos y, en bastardilla, los parrafos
(por 61 numerados) del original y de la tra-
ducci6n. Esas eras son: "La oscuridad y el
caos", la "ordenaci6n del universo", la
"horticuitura y cultivos de temporal',
"acueductos, irrigaci6n y agricultura intensi-
va", "dominaci6n del estado incaico sobre
los ayllus locales", y "la invasi6n espanola
y la colonia temprana".

En cuanto a la transcripci6n del ma-
nuscrito Urioste supera el problema de la
ausencia de separacibn de patabras y la fal-
ta de una puntuaci6n consistente, apovyn-
dose en "criterios estructurales correspon-

dientes a la gramltica del quechua, que mar-
ca morfol6gicamente los Ifmites de las par-
tes constitutivas de ta oraci6n gramatical".
Ademas ha reguiarizado toda la escritura a
minusculas, sin especificar en qu6 momen-
tos "el manuscrito emplea mayusculas ar-
bitrariamente", y ha regularizado tambi6n
las graffas de algunas palabras, "para hacer
la lectura dei original mis consistente", lo
que se anota en cada caso.

La traducci6n de Urioste tiene bien en
cuenta todas las traducciones anteriores del

manuscrito (al alemin, latfn, castellano y
franc6s), pues a ellas remiten las notas que
aparecen, en abundante n6mero, al final de
cada uno de los dos tomos de Hijos de
Pariya Qaqa. Tiene en cuenta, ademas, la
polemica suscitada en torno a las traduccio-
nes, pues, por ejemplo, tiende mas que Tay-
lor al estilo directo, como tratando de evi-
tar la observaci6n que se le hiciera al traduc-
tor franc6s. Asf Urioste intenta salvar los
escotlos que presenta el traslado de la tradi-
ci6n oral de Huarochirf a una lengua occi-
dental y moderna. Pero un intento no es un
trabajo concluido e inobjetable, y de ello
es consciente Urioste al senalar, en su in-
troducci6n, que no pretende "presentar
una traducci6n definitiva, desprovista de
toda conjetura". Entre una traducci6n li-
teral, en sf misma ex6tica, y una adapta-
ci6n del contenido quechua a ia lengua cas-
tellana, Urioste opta por el camino interme-
dio, en que se busca un relativa fidelidad a
la letra y Ia cultura originales al -nismo tiem-
po. A este respecto dice Uricste haber opta-
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do "por una traduccion relativamente li-
teral, que deje translucir algo de la estruc-
tura quechua del original sin que, por otra
parte, d6 origen a un castellano incorrecto".
Y en otra parte, pensando ciertamente en
los valores etnoculturales contenidos por el
manuscrito, 'dice que "mis que una traduc-
ci6n (fa suya es) una interpretacion del tex-
to de Waru Chiri". Ahora bien, es evidente
que ser "relativamente" fiel a ambos compo-
nentes, el literal y el cultural del manuscri-
to, entraria ciertos problemas, a los que
Urioste enfrenta de dos maneras visibles:
reconociendo que su version no esd libre
de conjeturas, y anotando protiiamente las
variantes contenidas por las otras versiones,
que significan o podr(an significar aprecia-
bles variaciones de sentido. Deja as( abierto
el camino para que se le hagan las observa-
ciones y correcciones del caso y, en el caso
de la lectura inmediata de su texto, abierta
fa posibilidad de que el lector pueda convo-
car los matices de significaci6n c-omprendi-
dos por las versiones a que remiten sus no-
tas, situindose iste en el nivel de una Iectu-
ra critica que podria recuperar una inagen
mas cercana del lontenido original. Por to-
do ello creemos que el trabajo de Urioste
ofrece de momento Ia mis confiable versi6n
castellana del manuscrito de Huarochir(,
y el modo mls seguro para los hispanoha-
blantes de hoy de acceder a un sector de Ia
cultura andina de fines del s. XVI y comien-
Lus del XV1.

En cuanto a aspectos de (ndole estilis-
tica, no podemos dejar de senalar -para una
indagaci6n especializada al respecto- que la
versi6n de Urioste se revela bien pariente de
fa de Taylor al frances. Tan es as( que, a ve-
ces, asume como texto las interpolaciones
metalingiii'sticas del francos, como se nota
en el siguiente pasaje del capftuto 5, en que
el enunciado "C'est 1 cette dpoque que, sur
la montagne de Condorcoto, Pariacaca na-
quit (sous la forme de) cinq oeufs", corres-
pondiente al original "cay pachapim chay
paria caca nisca condor cotopi pihcca runto
urimurcan", motiva el siguiente enunciado
de Urioste: "Se sabe que el Ilamado Pariya
Qapa naci6 en esa era, en forma de cinco
huevos, en Kuntur Qutu" (el subrayado es
nuestro) .

Al margen de cuestiones laterales debe-
mos celebrar la presencia de esta edici6n
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nuestro) .
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mos celebrar la presencia de esta edici6n

cr(tica y nueva versi6n castellana debida a
George Urioste, la cual ampl(a, sin duda, los
horizontes de conocimiento de la trad,ci6n
oral de Huarochirf, y sit6a a los lectores
hispanoablantes monolingues ante un apa-
sionante universo cultural sui generis, sin las
dificultades que aquejan a fa anterior version
castellana de mis difusion. Ahora, previen-
do lo que sera algo as( como mie' sobre ho-
juelas, cabe esperar fa aparici6n de la anun-
ciada versi6n castellana que prepara G6rald
Taylor, que, en correspondencia con la de
Urioste, seguramente ofrecera una sinton(fa
m.s fina de la originalidad de la tradici6n
oral huarochirense, en beneficio de nuestras
culturas y, en general, de fa Cultura.

Raul B ueno Chavez
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Traba, Martha. En calquier lugar. Con ensa-
yos introductorios de Elena Poniatowska y

J.G. Cobo Borda, sobre vida y obra de la
autora. Siglo XXI, editores; Bogoet 1984.
Primera edici6n.

La autora ha deseado que su novela sea
tomada como una historia real: ". . . se trata
de una historia real", nos dice, en el post-
scriptum, y debemos prestar ofdos a su ad-
vertencia. De un lado, porque fa realidad
que esti en $a base de la novela es parte de
la historia social de nuestro continente

(de la mls reciente), y s6lo confrontindola
con ella puede encontrar cabal sentido el
producto literario de Martha Traba; de otro,
porque su liamada guarda relaci6n con una
problematizaci6n que ya tiene cierta tradi-
ci6n en nuestras letras: la relaci6n entre fic-
ci6n y no ficci6n en la narrativa. Este, que
es un problema discutido en muchas litera-
turas, ha seguido en Latiroamdrica un de-
rrotero que ha llevado a importantes escri-
tores a ser menos 'inventores de realidades'

(o demiurgos), y mis obreros calificados
que montan una obra con materiales puros
de Ia reafidad, sin previa reelaboraci6n. Esto
implica una nueva dimensi6n de las relacio-
nes entre ficci6n y realidad y un nuevo tipo
de producto literario que es menester to-
mar en cuenta.

En cualquier lugar, narra la vida de los
exiltados argentinos que estn viviendo ha-
cinados en una vieja estaci6n de tren de un
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