
Hay mucho mnis, por supuesto, de lo
c*ue se ha esbozado eoi estas notiis. Lo que
parece mas claro cii la totalidad del trabajo es
la visualizacion analitica de una linea quc va
de la negaci6n del hombre americaiio a su
emergencia hist6rica; y muy clara parece la
continuidad de los tcxtos literarios en su
progresion y rupturas. Los textos cronolo-
gicamente se dislocan pero para marcar una
linca ascendente de identificacion con la
realidad clue se va formando como producto
dc la conquiista. Hay, ademas, cultura, y eru-
dicion que no estorba los anailisis de Beatriz
Pastor. Y lo principal: la ideologia renova-
dora en la interpretacion de estos textos. Y
es evidente un marcado enfasis en la impor-
tancia do la literatura como base de la inter-
pretaci6n de la historia. Este Discuirso esti
al dia con Jo que debe ser la mancra ameri-
cana de ver nuestra literatura. El premio
Casa dc las Americas, 1983, otorgado a la
autora por este ensayo, hace evidente, una
vez mis, que estamos en pleno desarrollo
de una actitud critica que nos distancia de
la critica europea.
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Amador, Raysa. Aproximaci6n hist6rica a
los Coinentarios Reales. Editorial Plicgos,
Madrid; s.f. 226 pp.

Estudios recientes de diversos investi-
gadores han demostrado que lo que Garci-
laso de la Vega, el Inca, escribi6 sobre sus
antepasados por linea materna no es nece-
sariamente la historia de los incas. En su
afan de establecer analogias con las culturas
clasicas de Europa, quiza para hacer mas dis-
cernible la historia de los incas, quizi para
encomiar sus hechos o para mostrarle a los
espafloles caminos ma's rectos de conquista,
Garcilaso origino una cadena de tergiversa-
ciones de las cuales reci6n estanos salien-
do debido a los estudios mas recientes.

Por lo general, los conquistadores es-
panoles y los sacerdotes que vinieron con
ellos, no entendieron bien al Nuevo Mundo
y sus habitantes. No pudieron o no quisic-
ron ver quLc las civilizaciones qlle aqui sc ha-
bian forjado teniani coIncepcion1es diferen-
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tes de las curopeas y no por eso menos sa-
bias. certeras o susceptibles de servir de guia
para la transformacion de la realidad. Co-
mo los hombres de esta parte de la Tierra no
teniiani sus mismas costumbres, leyes o creen-
cias, fueron considerados salvajes e incluso
no hlumanos. Pocos de los recie'n ilegados se
esforzaron por comprender a estas socieda-
des diferentes, los ma's, al tratar de explicar
la vida de las nuevas colonias con el instru-
mental cultural europeo cayeron en los
errores mis crasos. Las Cronicas y Relacio-
nes que se escribicron durante y despues de
la invasion espaniola estin plagadas de ye-
rros y confusiones. Asi, por ejemplo, en
la medida que no Ilegaron a entender que
los incas tenian una manera diferente de
tratar la historia, diversos cronistas dieron
versiones distintas sobre los mismos hechos,
de acuerdo con los informantes que tuvie-
ron. Ahora se sabe casi con absoluta certe-
za que dentro de la nobleza incaica cada
panaca tenia su propia version de la histo-
ria, una version que relievaba los hechos
de los gobernantes y miembros de la pro-
pia panaca y olvidaba, minimizaba o ter-
giversaba los hechos atribuidos a los miem-
bros de las demas panacas. Asi, la version
que el Inca Garcilaso da sobre la lucha que
cnfrento a Huascar y Atahualpa esti de
acuerdo con la forma de ver de la panaca
de Huascar,que era de donde procedia la
familia de Garcilaso. Este y otros obsticu-
los han hecho extremadamente dificil co-
nocer la historia de los incas y otras socie-
dades precolombinas de Sudamerica.

Por otro camino, la profesora Raysa
Amador en su Aproximacionl historica a
los Comentarios Reales, nos muestra que Ia
obra del Inca no es, ni podia ser una rela-
cion veridica, 'objetiva', de los hechos de los
incas. Nos presenta a los Comentarnos Rea-
les, elaborados con determinada concepcion
del mundo y con determinados intereses de
clase. Garcilaso se sentia noble por ambas
partes: descendia de la familia real incaica
y habia sido en,gendrado por un hidalgo es-
pafiol. Era pues un hijosdalgo y actuaba co-
mo tal,y su obra tenia que estar penetrada
de esta su condici6n, dificil en realidad, por-
que tambien estaba conmocionada por el
reflejo del enfrentaniiento de las dos razas
de las cuales procedia.

El trabajo de Ia profesora Amador csta
eneaminado a demnostrar clue los CGoeneiita-
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rios Reales son un producto genuino de la
nueva condicion que se habia abierto en el
Nuevo Mundo, y que fueron estructurados
de acuerdo con la ideologia dominante en
la Am6rica espaiiola del siglo XVI. Siguien-
do a Mariaitegui, nos da a entender que los
Comentarios Reales (C.R.) es la obra del pri-
mer intelectual 'peruano', del mestizo que
esta definitivamente impresionado por el
choque de dos culturas, donde prevalece la
espaiiola y la india sufre un cataclismo (un
'pachacuti'). Los C.R. son la obra de un co-
lonizado que trata de compaginar las dos
culturas de donde procede, es la obra de un
hombre que ha nacido despues de la con-
quiista y como era de esperar otorga prima-
cia a la cultura del vencedor. Por eso el en-
foque de Garcilaso es diferente del de los
dema's cronistas; no es la vision del cronista
espaniol, pero tampoco de la del cronista
indio.

Por otro lado, los C.R. estain escritos
de acuerdo con las prescripciones de las C&
dulas Reales respecto de los informes que de
los indios necesitaba la Corona Espaniola.
Las Cronicas y Relaciones sobre la conquis-
ta se escribieron siempre con fines utilita-
rios, muy alejados de objetivos literarios o
est6ticos. La Corona de Espania preciso con
claridad, en diferentes Cedulas, que infor-
mes requeria y cuaules deberian ser las ca-
racteristicas de los informantes para tener
una idea ma's clara de las sociedades, de las
riquezas y siervos de sus nuevos dominios,
y, adema's, para tener argumentos con que
justificar ante la Iglesia y las demas monar-
quias europeas, la conquista y posesion del
mundo recien descubierto. En el fondo, las
informaciones pedidas deberian permitir a la
Corona un aprovechamiento maiximo de los
nuevos territorios y sus gentes, un control
mis estrecho, un mejor gobierno. Los cro-
nistas e informantes tenian como preocupa-
cion basica sugerir metodos para hacer mas
efectiva la conquista y el asentamiento de
un aparato de control eficaz.

La autora considera que en los C.R. y
las Cronicas estin reflejadas las contradic-
ciones que se dieron entre la Corona, los
conquistadores y los indios, siendo ma's gra-
vitante en la elaboracion y estructuraci6n
de esas obras, la pugna de intereses que en-
frento al Rey con los conquistadores. Estos
filtimos conisideraban que tenian derechos
especiales sobre los territorios que sus bra-

zos habian conquistado para Espania. A se-
mejanza de lo que sucedia en las novelas de
caballerias, los ambiciosos y belicosos con-
quistadores creian haber logrado rango de
nobles en las batallas de la conquista y ten-
dian a convertirse en una nobleza feudal--
caballeresca, opuesta a la Corona. Sabomos
que innumerables fueron los actos de re-
beldia, el mis extremo, de los cuales fue la
gesta de Lope de Aguirre y sus Maranlones.

Los cronistas trataron en todo momon-
to de justificar la conquista y dieron pie a la
monarquia espafiola para presentar la inva-
sion de las tierras americanas como un acto
divino, como una empresa que, evangoliza-
cion de por medio, estaba hecha para sus-
traer hombres de la influencia del demnonio.
Garcilaso tambien estuvo de acuerdo con la
conquista, con la evangelizacion, con dar a
los aborigenes un rango inferior, etc. En es-
tos aspectos no discrepaba esencialmente de
los cronistas espafioles a quienes, por lo de-
mas, citaba profusamente. Lo que criticaba
Garcilaso era los metodos bestiales de con-
quista y dominio de los espafioles, y presen-
taba como alternativa los metodos de con-
quista incaicos. Frente a la cruel y violenta
conquista espaniola, Garcilaso oponia la as-
tuta, paciente y casi pacifica conquista inca
de los demas pueblos que ilegaron a formar
parte del Tahuantinsuyo. En general, Garci-
laso relieva el legado cultural dejado por los
incas en contraste con el desastre social, eco-
nomico y politico producido por la ambi-
cion y codicia del conquistador. Siguiendo
este razonamiento, la profesora Amador
considera que el mensaje fundamental de
Garcilaso seria el de dar una vision negativa
del metodo empleado en la conquista es-
pafiola y mostrarlo como perjudicial a la
ideologia centralizadora de la monarquia, a
la que no convenia la esclavizacion de los
indLos y su exterminio porque disminuia la
cantidad de tributos que tanto necesitaba.

La doctora Raysa Amador muvestra a
los C.R. dentro de la pol6mica quo la con-
quista suscito, en la que se discutio el dere-
cho de la Corona espaiiola a los nuevos terri-
torios y se trato de precisar la lhumanidad o
animalidad dcl indio. De acuerdo con los in-
tereses que defendian, los distintos persona-
jes que animaron la discusion optaron por
considerar a los aborigenes de nuestra Anm&ri
ca como gente con la que se podia comerciar,
como 'salvajes buenos' o como bestias. Por
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otro lado, nucstra autora distingue en los
C.R.. una visi6n hist6rica y una vision miti-
ca: "...mitica en cuanto a relatar una des-
cripcion particular del indio, pero hist6rica
en lo que atanie a justificar la conquista y
la evangelizaci6n." Siguiendo su razona-
miento, ubica a los C.R. en una perspectiva
historica que "...sera' vista no en la precisi6n
de los hechos que relata sino en su configu-
racion de los acontecimientos historicos pa-
ra presentar determinadas ideas como '(ni-
cas y dotadas de vigencia."

La obra fundamental del Inca Garci-
laso se gest6 en medio de muchos conflic-
tos, personalos y sociales, que de alguna ma-
nera contribuyeron a su gran riqueza y coin-
plejidad. A juicio de la doctora Amador es
menester resaltar la situacion conflictiva ge-
nerada por una estructura economica de
dependencia, que ya se vivio con caracteris-
ticas propias en la 6poca del Inca, que se
vive aun ahora, y que nos debe mover a re-
flexionar sobre las relaciones entre depen-
dencia econ6mica y dependoncia literaria.
A su criterio, la dependencia economica ha-
ce que la cultura de los pafses dependien-
tes.. acusen efectos de influencias coloni-
zadoras que tienden a tornarla en cultura
imitativa y de reflejo. De esta tesis fluye una
linea de razonamiento que nos permite ex-
plicar por que el escritor Garcilaso, en su
epoca, tanto como muchos de los escrito-
res e intolectuales contemporaneos, nos
presentan imagenes y concepciones que son
propias de los colonizadores (colonialistas),
que favorecen su dominacion y son ajenas
a los intereses nacionales de paises como
los nuestros, que siguen sufriendo los estra-
gos de nuevas formas de colonialismo.

Es un texto muy sugerente el que co-
mentamos; abre muchos caminos de indaga-
cion de los C.R. y, en general, de las Croni-
cas. Esta es una gran virtud. La calidad de la
obra hubiera.sido mayor si no estuviera tan
descuidada en su edici6n y, a veces desac-
tualizada. Por ejemplo, al Licenciado Polo
de Ondogardo se le llama Polo de Ondenar-
go; en vez de 'indios y gamonales' se habla
de 'indios y gomoles'; se da como autor del
drama Ollantay al Padre Antonio Valdez,
cuando en realidad el debate sobre la auto-
ria do tal obra a(un persiste y no hay razo-
nes de peso para sindicar a Valdcz como el
autor (en 1983, el profesor Teodoro Mene-
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ses en su Antologia del Teatro Quechua Co-
loniial, presenta al doctor Vasco de Contre-
ras y Valverde, clerigo que vivio en el Cusco
entre 1640 y 1642, como posible autor del
Ollantay); ademas, al mestizo Blas Valera
(o por lo menos criollo), se lo presenta co-
mo espainol; se dice que una de las formas de
protesta religiosa de los indios de hoy es el
regreso al culto del huamani, cuando en rea-
lidad nunca se dejo de venerar al huamani
aunque su culto se disfrazo tras formas cat6-
licas (sincretismo); se usa repetidamente
la palabra disgresion por digresion, etc., etc.

Felizmente los yerros mostrados son

adjetivos a la obra y apenas la desmerecen.

Roger Diaz Arrwe
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Vidal, Hern.in. Socio-historia de la literatura
colonial hispanoamericana: tres lecturas or-
gdnicas. Minneapolis (Minnesota), Institute
for the Study of Ideologies and literature,
1985, 255 p.

Tierra de encuentro, tierra de promi-
si6n, en nuestra America convergen distin-
tas tradiciones culturales. En esta tierra, la
civilizacion occidental ha entrado en con-
tacto con culturas muy diferentes, y ha da-
do lugar a complejos procesos de fusion y
sintesis. Procesos que no se han caracteriza-
do precisamente por ser armonicos, sino mas
bien violentos, desiguales, compulsivos, pero
que han conformado un imbito insolito: el
unico espacio humano en el que lo occiden-
tal y lo no-occidental pueden fecundarse
mutuamente.

Este encuentro, cuyas consecuencias
siguen aun indefinidas, tuvo su tumultuoso
inicio en el periodo que denominamos co-
lonial. De alli que abordar el estudio de la
literatura colonial no es emprender una a-
venturanostilgica,sino remontarse a las fuen-
tes de una actualidad vigente. Ademas, ha-
bria que preguntarse si nuestra condici6n
colonial ha sido ya cancelada, o si no ha si-
do mas bien simplemente redefmida...

Ha sido la inquietud educativa la que
ha movido al profesor chileno Hernan Vidal
a emprender la ambiciosa tarea de delinear
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