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SEMINARIO DE LETRAS

LA LITERATURA EN EL
PERU DE LOS INCAS.

Publicamos a contÍBuación el me
ritorio trabajo del Dr. Napoleón M.
Burga, presentado a nuestra Facul
tad para optar el grado de Doctor en
Literatura.

INTRODUCCION

Entre las razas aborígenes de América del Sur, la quichua (1)
fué, sin duda, una de las primeras, por el grado de progreso a que
había llegado, palpable, hasta el presente en sus magníficos monu
mentos, en sus insuperadas obras de ingeniería, en su textilana sun
tuosa, en su fina alfarería, y, sobre todo, en su música armoniosa, in
tensa y exquisita, rica en las más delicadas y sutiles me ° ^ >
les trasuntadoras de las múltiples emociones del alma humana, .h^s

(1) No hay uniformidaa respecto de ^
palabra. La costumbra, adulterando la fone lea . jjn oeasioneaL generalizado el vocablo tiuechu^_ un ^^^to eastellainza^.^^^^ eT sonido
en vez de la inicial <1 se nuestras letras simples,
gutural propio del quichua evitando el espío ^xe lo que resulta,
adoptando letras dobles, o consonantes .lunta, o
en consecuencia, una diversidad anarqiuca kieshwa lí'eschua y
labra. Así, so suele escribir Qqeehbua «liúchua
aun quechiia como cree la Academia, etc. ons | ' tratadistas del idioma
por ser esta la forma como lo escr bieron mejor suLorigen, quienes, eseuch.ndolo de —^
verdadero sonido, puro y detormac ' primitivos voea-
sallo del modo Santo Tomás, puWicado en 1560.
E^'for^t^mbfént lmn°:^ido usando algunos lingüistas y quichuistas
modernos, como Gibbon Spilsbury, Markham y o ros.
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ta raza no sólo supo levantar fortalezas y palacios, y enseñorearse
en bélicas conquistas, de los Andes a la selva y de la selva al océa
no: supo también cantar, no sólo en notas sino en palabras: tuvo
sus glorias y sus romanticismos, sus inquietudes cósmicas y sus
creencias ancestrales. Como en la India compuso himnos para ^us
dioses, como en la- Grecia perpetuó las hazañas de sus héroes en ver
daderas epopeyas nacionales. Sus hombres conocieron el rigor de
las campañas guerreras, las dulzuras del hogar apacible, la instan
cia del trabajo necesario y la nostalgia del amor imposible. Ade
más, hubo en el alma indígena—como la hay quizas hoy mis
mo—una serena actitud ante las vicisitudes de la^ vida, nna cier
ta docilidad, que no era cobardía, y fácil adaptación a la disciplina
y a la autoridad; una gran aptitud de comprensión clara y pers
picaz; un cierto humorismo, mezcla de conformidad y desden,
ima innata ironía y un sentido de tragedia. Nada ha faltado en
ella para que no se la pueda considerar en un plano superior. Su
lengua, una de las más ricas y eufónicas, ha sido comparada con
el latín. Idioma perfecto, había evolucionado ya totalmente de la-
categoría de dialecto, probablemente muchos siglos antes de la con
quista española. Después de un recuento de la civilización incaica,
podemos asegurar que los antiguos peruanos poseyeron una verda
dera literatura.

Tarea nada fácil es ésta ciertamente. Faltando textos indíge
nas, no existen las obras mismas que habría que considerar litera
rias; pues habiendo carecido los antiguos peruanos de escritura
fonética, insuficientes los vestigios de escritura jeroglífica o ideo
gráfica que se han encontrado, no contamos con el testimonio de
una verdadera relación indígena, enteramente interpretada y ver
tida a nuestra lengua. No creemos por esto, llegar a conclusiones de
finitivas. Nuestra labor es de mera indagación, nuestro propósi
to, reunir y ordenar datos, señalando con ellos, el camino que nia-
ñana alguien quiera seguir y pueda alcanzar la meta que queda en
el futuro y que en no lejano día dejará, sin duda, de ser inaccesible.

No es asunto enteramente nuevo el que traemos en estas li
neas. Entre los historiadores del Perú—Preseott, Dórente, Mark-
ham, Wiesse— se encuentra un capítulo (o siquiera párrafos) de
dicados a la lengua y ''literatura" quichua. Luis Alberto Sánchez
dedica varias páginas de su Literatiira Peruana .a la "literatura
aborigen" pero no ahonda el estudio en las Crónicas. Riva Agüero,
erudito conocedor de nuestra historia, consagra en su libro Pe
rú histórico y artistico, bellos conceptos a la música y lírica indí
genas" y defiende la autenticidad del Ollanta, mas se refiere sólo
muy brevemente a los "cantares épicos".

No obstante, es discutida y con frecuencia negada la existen-
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cía (le esta literatura. Por eso consideramos indispensaljle trabajar
e insistir por el esclarecimiento reivindicatorio de una verdad es
fumante en las nieblas del ayer o escondida en el polvo de añosos
papeles que duermen en las estanterías de archivos y bibliotecas.

Con tal propósito, damos a nuestro trabajo un sentido afirma
tivo y lo concretamos a una investigación en las Crónicas; es de
cir, en la fuente escrita o bibliográfica que, por primaria, mei'ece
^lecesario crédito y a la que todos los investigadores de la historia
de Annh'iea han acudido indispensablemente. Hemos de referirnos
también, subsidiariamente, a investigaciones arqueológicas o folkló-
rica.s, que, aunque constituyen trabajos ya verificados, son prue
bas qiie consolidan nuestro acertó.

Dentro de la profusa, y en parte farragosa, producción de los
historiadores y cronistas de Indias, no es posible agotar la revisión
total de ellos. Ante todo, carecemos de un Guía Bibliográfico, im
prescindible en los estudios históricos. En este sentido sólo tene
mos; dentro del plan de estudios de nuestra Facultad de Letras el
curso de Fuentes Jlistóricas, de reciente creación, y coiTespondiente
al ramo de Historia, y, además, la Colección de Libros y docimieu-
tos referentes a la Tlistoria del Perú, más commimente conocida
con el nombre de Colección Urteaga-Romero; pero en esta colec
ción valiosísima, no terminada todavía, faltan muchas crónicas co
mo las de Calauchn, Acosta, Cobo, Oviedo y Valdez, Cieza (publi
cada y anotada en edición distinta), Gutiérrez de Santa Clara, Sar
miento de Gamboa, Hnamán Poma de Aj-ala. etc.

Luego, algunas y tal vez de las más importantes, están perdi
das o no se hallan en nuestras bibliotecas (Valera, Marcos de bríza),
o de ellas sólo se. encuentra algún pequeño fragmento (Ramos Gavi
lán). Además, no todas son idénticas en valor : las hay de carácter
monográfico o son Historias que solo tratan e interesan en determi
nados aspectos: Santillán, desde el punto de vista tribiitario; Li-
zárraga, desde el descriptivo del país; Avila y la Relación de los
Primeros Agustinos —como también Arriaga— para " el aspecto
religioso, de las idolatrías; Titu Cusi Yupanqui, descubre las vio
lencias de la conquista; Molina, el Almagrisfo, Jerez y P^ro Bi
zarro hacen conocer los hechos exteriores de ella; Diego heriian-
dez, el Palentino, y Gutiérrez de Santa Clara, magníficos en lo re
ferente a las luchas entre los conquistadores.

En ¡1 presente'trabajo hemos elegido poco más de mía veinte
na de cronistas que aquí ofrecerán su testimonio ¡ suficiente pro
banza consideramos ésta, en razón del número y cali
eurrentes.

con-

No nos ocuparemos de todos los mitos y fábulas que nos traen
las Crónicas; nos referiremos solamente a aquellos que ofrecen ea-
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racteres singulares o en que más claramente se insinúan los vesti
gios de algún poema.

Al final de este trabajo incluimos un Indice para lo que po
dría ser una Antología de la Literatura Incaica. , Yj

Antes de terminar estas palabras preliminares queremos ox- '.uj
presar que el presente trabajo se debe a la orientación nueva y emi
nentemente nacionalista dada al curso de Historia de la Literatu
ra Araericana y del Peni, por el actual catedrático, nuestro distin
guido e inteligente maestro, Dr. Manuel Beltroy; para él, que en la
cátedra ha sabido despertar vivo interés por nuestro pasado artís
tico y a quien debemos inspiración y aliento, nuestro fervoso y
hondo agradecimiento.

CONSIDERACIONES Y DELIMITACION PREVIA

LITERATURA Y FOLK - LORE

Quién se proponga ahondar el estudio de la literatura quichua
ha de comenzar necesariamente por hacer una distinción entre lite
ratura y folk - lore. Considerándose generalmente que del Perú de
los Incas no tenemos una literatura propiamente dicha sino apenas
un folk-lore, es dentro de éste que se incluye, en confusión, lo que
es perfectamente separable y distinto, lo que pertenece a una y
otra categoría y que es necesario signar con los caracteres que pro
piamente les corresponden.

.  la palabra literatura del latín littera, letra, se la hadeiinido como el conjunto de producciones escritas; y, en conse
cuencia, atendiendo a su etimología, se ha dado en considerar exclu
sivamente como obras literarias las escritas; reservándose el moder
no termino folk-lore para las obras no escritas.

Pero este es un concepto equivocado, como nuevo es el término
que se usa, al -que se ha concedido demasiada elasticidad. El término
folk - lore, de origen inglés, fué inventado en 1846: aparece por prime
ra vez en el AT'HENAlETJM, en su número del 22 de agosto de dicho
ano (1). "Wüliam Thom.s que lo introduce, propone comprender den
tro de él las "antigüedades populares o literatura popular" y añade
seguidamente: ''aunque sea más un saber que una literatura*'. Lue-

(1) SébUlot.—^Le Polk-loi-e Littérature órale et Ethnographie traditionnelle.
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go agrega: "Se puede decir cxue el folk-lore engloba toda la "cul
tura' ' del pueblo que ha sido aplicada en la religión oficial o en
La historia, pero qiie es y ha sido siempre producto de sí propio. Es
tá representado en la historia de la civilización por extrañas y gro
seras costiuubres,. de supersticiones asociadas con los animales, las
flores, los pájaros, los árboles, los objetos locales y con los aconte
cimientos de la vida humana. Comprende la creencia en la brujería,
en las hadas, en los espíritus; las baladas y los decires proverbiales
que se refieren a las localidades particulares, los nombres populares
de las colinas, de los arroyos, de las cavernas, de los túmulos, de
los campos, de los árboles, etc., y de todos los incidentes análogos''.

En estas palabras de Thoms están definidos los límites del tér
mino folk-lore y le son asignados todos los aspectos sociológicos que
le corresponden. Su campo de comprensión queda así circunscrito a
determinados caracteres o elementos de las primitivas civilizacio-
nes.

Además, para caracterizar el folk-lore es necesaria la existen
cia actual de los componentes. Dice Thoms: "En la vida salvaje,
todas estas cosas (las antes enunciadas) existen, no como supervi
vencias, sino como partes actuales del estado mismo de la sociedad.
Las supervivencias de la civilización y el status del folk-lore de las
tribus salvajes pertenecen todas dos a la historia primitiva de la
humanidad".

Dentro de esta concepción, originaria y propia, el folk-lore hu
biera entrado pronto en una estación caduca o hubiera permanecido
confinado entre límites mínimos. Para vivir le ha sido necesario
renovarse, ampliar su radío de acción o comprensión, absorber, por
decirlo así, elementos que en un principio no le fueron asignados,-
conquistar para sí aquellos que tampoco habían sido claramente rei
vindicados dentro de otra clasificación y calificación. Esta labor la
verifican Puymaigre, primero, y Lang en seguida. Este, en su cali
dad de presidente del Segundo Congreso Liternacional de Folk-lore,
declara en 1891, en su discurso de apertura "que el término que en
su primera mención, no comprendía más que un pequeño numero de
materias, había devenido una ciencia que había gradualmente ̂ ten
dido su dominio, de suerte que englobaba casi toda la vk^ huma
na" (1). Y en consecuencia se le hacía comprender al hoik-lore
dos grandes aspectos de la vida de los pueblos: la literatura oral y
la etnología tradicional. . t i.

Nos parece que este concepto, demasiado amplio, rebaza sus lí
mites propios, se separa de su carácter etimológico {folie pueblo, y
lore, saber) e invade dominios ajenos. Consecuentes con la defini-

(1) Sébillot.—Ob. cit.

I
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ción de Thoms, intentemos delimitar el folk-Iore, el que para exis
tir no necesita menoscabar la existencia y la realidad de notas lla
madas a perdurar en la historia como distintas. El folk-lore es el
rezago primitivo, esas formas conmixtas, en que hay rudimentos de
arte iudiferenciado, principios religiosos, oscuros e imprecisos, es
bozos de moral y de historia, aunados con el mito y mezclados con
la superstición. Eezago primitivo; es decir, existente, actual eu su
permanencia y, por &so, recogible.

Para robustecer este concepto nuestro están las palabras de iMon-
seur (1) : "Literalmente la palabra folk-lore se compone de dos dic
ciones: la primera, folk, que significa gente mediocre, plebe, clase
popular inferior,. . . . la segunda, lore, que .significa saber, ciencia.
FolJc-lore es, pues, la ciencia del pueblo, la ciencia de la.s clases po
pulares, y por ella se entiende todo lo que el pueblo sabe de cual
quiera materia, siempre por elucubración de sí mismo, sin que nin
guna élite intelectual, sacerdotes, instructores, poetas, escritores,
le haya enseñado".

_ Entre los antiguos peruanos existió esa élite intelectual en los
quipocamayos, en los amantas y en los haravecs. Los quipoearaayos,
encargados^^de conservar noticia de los heclio.s pasados, verdaderos

croni.stas" del Incario, eran indiscutiblemente una clase privilegia
da: privilegio del saber—para lo que se educaban de manera espe-

el suyo; privilegio de conocimientos históricos y de técni
ca escrituraria, que no era accesible ni poseible por todos. Los aman
tas, poetas oficiales, eran también los más capaces, escogidos entre los
más aptos, que habían demostrado disposiciones especiales para la ver
sificación. Eran éstos, además, los encargados por el soberano de com
poner los poemas reminiscentes, con que se debía solemnizar un su
ceso o guardar memoria de un acontecimiento; eran éstos los encar
gados de dar al pueblo la pauta histórico-poétiea que debía repe
tir en determinadas ocasiones. Y respecto de los haravecs, los dulces
poet^ líricos, los tiemot: trovadores del viejo Perú, eran los artis-
as de la palabra, los artistas por excelencia, los creadores. Y el folk-
ore no es creación; es solamente saher-, es decir, adquisición, pero

no creación.

Esa élite a que se refiere Monseur existió también en los sacer-
dote.s y en algunos soberanos, como Paehacutec, al que se atribuyen
oraciones y poemas, y cuyas máximas son base de un código y de

informó la legislación indígena. Rechazamos, pues,^ calificación de Folk-lore para la Literatura quichua.

Vüizació^^^l'^'^'—Folli^-lore Valon, cit. por Urteaga: Historia de la Ci-

■  V
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No puede considerarse o calificarse de simple follv-lore nn as
pecto de civilización que existió, que sin duda floreció dentro del
innegable florecimiento de la sociedad que le dio vida; un aspecto
del que tenemos noticias fidedignas y frutos magníficos, y, por
ende, irrrcfutables. El folk-lore sería lo que aun queda, lo qne
existe actuahncnte: alguna vieja tradición perdida, algún canto 6
alguna música (|ue flota todavía en los riscos de los Andes, con toda
su vibración lejana; alguna nota borrosa que perdura envuelta en
la bruma de un pasado muerto y de un desatendido presente. Ke-
cordemos que "Taj-lor llama al material folk-lórico supervivencias
y supersticiones refiriéndose principalmente a lo que de sustancial
contiene el folk-lore. esto es a lo que persiste de las edades pasadas,
ya relacionadas con la moral de un pueblo, ya relacionadas con sus
creencias". (1)

No queremos decir con esto que el folk-lore sea despreciable.
Recogido o disperso, constituye también una fueute de inaprecia
ble valor. Fuente primaria, directa y verídica, tiene el prestigio
de su procedencia; por medio de ella nos ponemos en contacto, a
través de siglos, con el alma de la estirpe. El folk-lore nos da ele
mentos y sugerencias; y teniendo en él un exponente que nadie
puede desdeñar, debe ser considerado como lui auxiliar precioso
para la investigación de la literatura aborigen. Prescindimos aquí
de apuntar otros valores sustantivos que pueden derivar de un es
tudio y de una recopilación sistemática y cariñosa del folk-lore.
Fuente de sugerencias y de conocimiento respecto del pasado, pue
de ser también fuente de inspiración en el porvenir; allí puede
cneoutrarse material bastante para fasetar propia y típicamente
nuestra literatura; en sus elementos está, sin duda, mejor que en
ningunos otros la "posibilidad de una genuina literatura nacio
nal", como escribiera nuestro ¡loeta José Gálvez.

Reconocida la importancia del folk-lore como fuente de inves
tigación, hemos de apuntar más adelante el aporte que de él se
ha obtenido; quede sí establecida su diferencia con la Literatura,
aunque ésta haya sido enteramente oral.

LA LITERATURA ORAL Y EL PROBLEMA DE LA
ESCRITURA EN EL ANTIGUO PERU

Que los antiguos peruanos hubieran usado el^ lenguaje^ eselusi-
vame,ute oral en sus creaciones literarias, no está definitivamente
probado.

(1) Citado por Urteaga.—Historia cío la Civilización.

5" M
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Diremos, sin embargo, qne oral ha sido en un principio la lite
ratura de todos los pueblos antiguos y modernos. ''En un sabio
estudio, a principios del siglo XX, el célebre orientalista y niitó-
grafo alemán Max Müller, establecía, mediante, ejemplos obtenidos
del griego y del indo, del finés y del polinesio, que los poemas pri
mitivos fueron trasmitidos por tradición oral, mucho tiempo antes
de la invención de la escritura". (1).

En los pueblos occidentales, en los que han originado la Litera
tura Moderna, ha ocurrido lo mismo. Orales fueron las eddas y las
sagas de islandeses y .sajones; orales los viejos cantos rúnicos de
los escandinavos y los de los primitivos poetas errantes de la Ga-
lia, "parecidos a los sco-ps de los anglo-sajones, que iban de aldea
en aldea, refiriendo sus necesidades, aclamando la generosidad de
sus huéspedes, celebrando los juegos y batallas". Nadie podrá de
cir que los cantos de los antiguos trovadores no es literatura; y,
sin embargo, todos fueron orales, recitados al son del arpa, al pie
de las encinas ensoñadoras y frondosas. Por eso Grenier (2) habla
de una literatura céltica, "hierática, secreta o puramente oral.
desaparecida con los druidas y los bardos que la guardaban"; lite
ratura perdida, esfumada en el pasado ante el huracán de las inva-
ciones medioevales. Bossert (3) habla de los cantos heroicos de
germanos, que "se perpetuaron en la traddción oral y entraron más
tarde en la composición de largos poemas", Leguis y Cazamian (4)
escriben que si se pregunta ¿dónde comienza la literatura inglesa? se
responderá; "con el primer verso cantado"; KVopotkin (5) dice que
"la primitiva literatura popular de Rusia, extraordinariamente, ri
ca y llena de profundo interés, se conserva aún, en parte, en la me
moria de la población campesina"; y refiere cómo aún ̂ ^lioy en dia"
se puede escuchar los "bilini" en las aldeas del norte de Rusia,
'donde son entonados por bardos que se acompañan a si misinos con
un instrumento especial que trae su origen de remotos tiempos tam
bién". Klabund (6) considera que "la literatura de todos los pue
blos empieza por la fijación verbal", que luego se hace "más tarde
escnta". Finalmente, también en su principio fué oral la epopeya
gnega. Era de palabra como el sublime rapsoda ciego iba recitan
do, de ciudad en ciudad, los trozos de su obra maravillosa.

.í

—Historia ele la Literaturas comparadas. Nota 1, pág. 32.Historia (le la Literatura francesa.
Littérature allemande.

Histoire de la Littérature anglaise.
/fl\ y la realidad de la literatura rusa,Qo) Historia de la Literatura.
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Además, el problema de la escritura en el antiguo Perú está
pendiente, eu espera de estudio y solución. Negada por muebos cro
nistas, está indicada por algunos y rotundamente afirmada en las
Historiales, de Montesinos (1), quien asevera que basta cierta di
nastía o reinado se usaba la escritura en el Perú y que los natura
les escribían en bojas de piátauo; que los chasquis llevaban los
''pliegos" escritos de esta manera y que, debido a grandes calami
dades públicas, se perdió dicha escritura, prohibida de usarse por
el Inca entonces reinante, por razón de que los Oráculos la habían
señalado como causa de todas las calamidades que sobrevinieron.

Un diligente investigador de nuestra historia, el doctor Pablo
Patrón (2), en un meduloso estudio se pronunció por "la veraci
dad de jMontesinos", a quien encuentra apoyado por las alusiones
de otros cronistas a cierta clase, de escritura o de "pinturas" sus
titutorias.

El doctor Urtega, en un amplio estudio posterior (3), basado
en muy bien documentadas informaciones y en el que anota valio
sas investigaciones personales, formula interesantes consideracio
nes: dice que la escritura jeroglífica, muy adelantada en los
pueblos del Norte de América, no fué un "don exclusivo" de ellos:
pues "de Norte a Sur del continente aparecen las muestras del
lenguaje escrito con pruebas irrefragables". Cree que las pictogra
fías—de las que dan noticia los cronistas y lo confirman amplia
mente las investigaciones arqueológicas y los hallazgos pictográfi
cos de Middendorf, de "Wiener y del mismo doctor Urteaga—"reve
lan después, los principios de una escritura ideográfica que expre
san sucesión de ideas y no simple representación de objetos"; y con
cluye esperando que pacientes y sistemados estudios futuros de los
americanistas "han de aportar nuevas pruebas que confirmen la
existencia de una escritura en las regiones de la América del Sur,
y sobre todo en el Antiguo Perú".

Pero si Montesinos es quien trae la noticia tan concreta^ y afir
mativa, también en otros cronistas se encuentran referencias que,
sin duda, merecen ser tomadas en consideración. Acosta (4), des
pués de asegurar que "los indios del Perú, antes de venir los espa
ñoles, ningún género de escritura tuvieron", dice que aparte de la

(1) Memorias Historiales y Políticas del Perú.
(2) Revista Hiatóriea, t. I.
(.3) Bocetos Liatóricog, 2.» serie.
(í) Historia Natural y Moral de las Indias.

\
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tradición, que. conservaban muy fielmente, suplían la falta de escri
tura y letras con pinturas como los de Méjico....'*; y haciendo
una comparación con lo que vio en aquel país, agrega: "Por la mis
ma forma de pinturas y caracteres vi en el Perú e.scrita la confe
sión que de todos sus pecados un indio traía para confosarse,, pin
tando cada uno de los diez mandamientos por cierto modo y luego
haciendo ciertas señales como cifras, que eran los pecados que ha
bía hecho contra aquel mandamiento" (1). '

Cabello Balboa habla del te.stamento de Huayna Capac, he
cho "según la costumbre de los Incas", consistente en dibujar ra
yas de diversos colores en un bastón (2).

Cobo cuenta de un edificio subterráneo, cerca de Guamanga,
en donde, según Llano Zapata, hallaron "una lápida con una ins
cripción que no se puede leer".'Jlabla, eu seguida, de los memoria
les de quipus y pinturas. (3).

Cieza de Le,ón refiere de un edificio de Vinaque, "donde tam
bién hay fama que se hallaron ciertas letras en una losa", y de
"pinturas que aún estaban en pie'*, que oran memoriales como los
quipus, mediante los cuales los quipucamayos "no podían igmorar
nada de lo tocante a gobiernos, ritos y costumbres de lo.s suj'os (4).

Santa Cruz Pachacuti, cronista indio, refiriéndose a Tupac
Yupanqui, dice; "...Y en este tiempo el dicho inga despacha a
Cácir Capac por vesitador general de los tierras y pa.stos, dándole
su comisión en rayas de palo piiHado'\ Cuenta luego de la llegada
de Tonapa, personaje misterioso, quien dio a Apotampo, Cacique
del lugar, "un palo de su bordón", de modo que en dicho palo "re
cibieron lo que predicaba, señalándolos y rayándolos cada capítulo
de sus razones". Este, mismo cronista refiere también como una
anécdota de un libro: "Al fin el dicho Inga (Pachacutec) vuelve a
sil ciudad; y entonces ya era viejo y llega la nueva que como un na
vio había andado en la otra mar de hacia los Andes, y entonces, al
cabo de un año, llega nn mancebo a la plaza con un libro grande y
dale al Inga viejo, el cual no hace caso del mancebo, y al dicho li
bro le da para que lo tuviese un criado; y por el mancebo pide^ el
hbro del criado y sale derecho a la plaza, y en pasando la esquina
desaparece " (5).

Sarmiento de Gamboa dice que el Inca Pachacutec "con mu
cha diligencia escudriñó y averiguó las historias de las antigüedades
d^a tierra, principalmente de los ingas, sus mayores, y mandola

(1) Ob. eit. Lib. VI, cap. VII.
(2) Historia del Perú bajo la domiiiaelón de los Incas, pág. 103.

fAi del Nuevo Mundo, t. III, págs. 111 y 117, y Nota 2.
/r! S cap. Lxxxvn.U) Eelaeión de antigüedades deste Eeyno del Perú, págs. 119, 133 y 188.
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pintar. . . ."; relatos estos que fuei'ou corroborados, ante los españo
les, por los indios llamados a comprobar la veracidad de. la historia
escrita por Sarmiento, quienes declarai'on que ''a sus padres y pa
sados oyeron decir que Pachacuti Inga Yupanqni. ... había averi
guado la historia de los otros ingas y pintádola en unos tablo
nes. . .." (1).

Comentando estos datos ha escrito Pietscliman (2): "Además,
el 1.° de mayo do 1572, el Virrey (Toledo) le envió a Felipe II, co
mo complemento do aquella obra histórica, cuatro representaciones
de la Historia del Perñ, pintadas en tela por artistas nativos. Del
mismo modo que la obra fueron examinadas estas cuatro telas por
expertos juramentados. Gonzalo Gómez, primer intérprete jura
mentado. tradujo los textos explicativos do los expertos indígenas
y estos los declararon correctos".

Estas telas contenían los retratos, "bultos de los incas", las
"medallas'^ de sus mujeres y ayllus, así como también en los mar
cos. "cenefas", y lo que sucedió bajo el gobierno de cada Inca.
Así, por ejemplo, cu el primer paño la leyenda de Tambotoco y de
las creencias de Wirncoeha "como fundamento y comienzo de la
historia". "No cabe duda que estas composiciones de los retra
tos de los Incas han sido muy difundidos en el Perú. . . . Así, por
ejemplo, en el Puqnin Candía, un templo del Sol, fueron guarda
das algunas tablas con representaciones pictóricas' de. la historia
primitiva de los Incas y de sn vida, inclusive los países que habían
conquistado".

Concluyo Pietsebmann que "ha existido, pues, una representa
ción pictóinea de la historia, trazada en tejidos de lana de llama
el más fino cumbi—comparable a la que fué encontrada en el tem
plo del Sol. j j 1

Los ra'^onamientos de Pietschmann, la autenticidad de los -
teeedeutes históricos en que se apoya, así como las referencias de
los cronistas anotados, prueban ane e.n el antiguo Perú u o
verdadera escritura ideográfica—vestigios de la cual han 1 eye a ^
también las investigaciones arqueológicas y los hallazgos pie ogra
fieos de AViener (3) y de Middendorf—suficiente para
con la necesaria fidelidad, entera memoria de, los acontecimientos pa-
SQíÍÍOS *

Á1 respecto recordemos que, algunos pueblos
tinenta también usaron esta fomia de escritura en tela. El uso de

■/ON la Historia Indica de Sarmiento.
Versión española "de Vrderico Schwab. Biblioteca de la Universidad de San
Marcos.

(3) Pérou et Bolivic.

t
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los libros sagrados era universal entro los griegos, entre los roma
nos, entre los etruscos. A veces el ritual estaba escrito en madera;
a veces en tela", ha e.scrito Fustel de Coulanges (1).

Pero volvamos a las Historiales, de Montesinos, en donde se en
cuentran las más perentorias aseveraciones a cerca de la escritura
en el Perú incaico. Dice este cronista que en el reinado de Sinclii
Cosque "había Ictrafi j hombres doctos en ellas, que. llaman Aman
tas" y que éstos enseñaban a "leer y escn'hir^' (2) "... a lo que he
podido alcanzar—contimm—escribían en lionas de plátano; secá
banlas y luego escribían en ellas, de donde vino a Juan Corcovito
en .su Itinerario TlierosoUmitano y Siriano (lib. 1, cap. 14, folio
^2) Y en Chile, cuando a Alonso de Areila (Ercillo) le faltó
papel para su Aravr.aiKt', un indio le suplió la necesidad con hojas
de plátano, y en ellas escribió muy grandes pedazos.
^  Como se ve, Montesinos afirma la existencia de escritura apo

yándose no^ solamente en informaciones indígenas sÍ7io también en
el testimonio de otro investigador. No es posible eonsiderar que en
litó palabras anotadas haya únieamente fantasía y falsedad.—El ca
rácter gejieral de las Crónicas es sn deficiencia, la mínima preocn-
pacjón do sus autores por los aspectos culturales de los pueblos con-
qnistauos, sn desdén por ellos y de, allí las apuntaciones incomple
tas que no han ahondado en mía indagación sistemática y rainncio-
sa que demuestre el interés del verdadero historiador, y qne hubie
ra pennitido al presente nn conocimiento completo del pasado ame
ricano. Do allí qne no Itaya razón de abrigar desconfianzas en lo re
ferente a los aspectos afirmativos de las crónicas; cabe más bien la
borar por ratificarlos y completarlos.

Finalmente, Montesinos cuenta cómo .se perdió la c.scT'itnra en
tiempo de Paehacnti Sexto, a eonsccnencia de la prohibición dicta
da al efecto por dicho soberano, después qne los Oráculos habían
contestado (por medio del Gran Sacerdote) que las calamidades
sobrevenidas se debían a las leti*as, que se las debía prohibir y que
en Jo sucesivo "nadie las usase ni resucitase, porque de su uso le
Jiabia de venir el mayor daño. Con esto, Tupac Cauri mandó por ley,
qxie. so pena de la vida, ninguno tratase de guilcas, que eran perga
minos y ciertas hojas de árboles en que escribían, ni usasen de nin
guna manera de letras. Este oráculo lo guardaron con tanta pun-
ualidad, que después de esta pérdida, jamás los peruanos usaron

Ííu antigua, pág. 232.Ob. ext., págs. 20 y 21.
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de letras. Y poniuc tiempos después uu sabio amanta inventó unos
caracteres, lo quemaron vivo. Y así desde este tiempo, usaron de
hilos y quipus, con la distinción que veremos" (1).

Hablando de los chasquis o correos, este cronista se reafirma
en sus aseveraciones respecto de la escritura.: "En materia de. los
avisos que enviaban los gobernadores al rey o el rey a los goberna
dores ha habido miiclias variaciones, como las han tenido los suce
sos de los reyes; cuando tenían letras y cifras, o hieroglíficos, es
cribían en hojas de plátano, como hemos dicho, y el uu chasqui da
ba el pliego ai otro, hasta que llegaba a manos del rey o del gober
nador" (2).

Montesinos alude también a escritura en piedras, como la que
halló un español en los edificios de Quinoa, en la que habían gra
bados varios caracteres. (3).

Por la razón expuesta anteriormente, se advierte en este cro
nista, cierta disconformidad en sus datos. Primeramente cita a Sin-
chi Gozque, de la dinastía de ios I^iruas, cuarto soberano anotado en
su larga eiinmoración de reyes, "en cuyo tiempo había letras y
hombres doctos en ellas, .([ue enseñaban a leer y escribir" (págs. 20 y
21 de sus Historiales). Perdónesenos las repeticiones. Más adelan
te habla de Toca Corea Apu Capac, XLVII soberano de la dinas
tía de los Amautas, según la misma lista, "muy sabio y gran astró
logo", que fundó en el Cuzco una célebre Universidad, en cuyo rei
nado se usaban "letras y caracteres en pergaminos y hojas de ár
boles", escritura que se perdió e.n tiempo de Titu Yupanqui Pa-
chacuti, "sexto rey de este nombre", (págs. 62 y 63) da los sobera
nos de Tamputocco. En seguida dice que durante el gobierno o rei
nado de Tupae Cauri, o sea Pachacuti VII, en su dicha lista, el so
berano trató, sin conseguirlo, de depurar las malas costumbres de
algunas comarcas no del todo sometidas; viéndose luego obligado a
decretar la supresión de la escritura en la forma que hemos apun
tado. Según, pues, el autor de las Historiales la escritura debió ha
ber existido' en el Perú desde los tiempos remotos de Sinehi Goz
que, cuarto soberano de los llamados lieyes primitivos, hasta Thu
Yupanqui, Pachacuti VI, o hasta Tupae Cauri, Pachacuti Vil,
abarcando un período de más de dos mil años, según la cronología
de este cronista.

(1) Ob. eit., págs. 67 y 68.
(2) Idem., pág. 37. . , , . , . ,
>3< Ob cit páff 9i_El Dr. Vrteaga cree que debe referirse a la piedra

grabada do'Coaóacl.a, d¿ser¡ta por Wiener, Squire y Eaimondi.-Nota 27.
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Son también muy ¡iileretíaute.s y coiicuerdan con las palabras
de Montesinos, algunas informaciones de investigadores modernos.
Tsehudi (1) refiere que "en el siglo pasado halló un misionero eu
ropeo, entre los Panos que habitan a orillas del Ucayali, en las Pam
pas del Sacramento, manuscritos en cierto papel de hojas de pláta
no con jeroglíficos unidos y caracteres sueltos, conteniendo, según
relación de los indios, la historia de la suerte do sus antepasados";
"pero queda por averiguar—añade—si refieren la historia de una
nación que llegó de.1 Norte o del Este a las montañas del Ucayali y
que traía consigo el conocimiento de esta escritura o si son. restos
de la antigua civilización".

Estas frases corroboran en muclio las aseveraeiones del cronis
ta español, y si todas ellas, por falta de prueba instrumental, no
pueden ser aceptadas y tenidas enteramente por fehacientes, dejan
Un ancho margen para investigaciones sucesivas que bien pueden
orientarse en un sentido afirmativo.

Por otra parte, la mayoría de los cronistas consideran cierta
mente a los quipus como una verdadera y vínica caligrafía de los
antiguos peruanos. Gareilaso (2) asegura que Blas Valora había
"sacado" de ellos varias composiciones poéticas. Don Enrique
Guimaraes ha recogido muchas importantes opiniones a cerca de la
eficacia de los quipus para expresar conceptos. Pero al presente pa
rece bastante bien probado que tal forma sustitutoria de escritura
fué más que otra cosa un instrumento o medio mne.raónico, un ayuda-
memoria.

Las muy valiosas opiniones de Uhle, de Loeke y de Nordenkjold,
fundadas en los cronistas, ivrineipalmente en Gareilaso, demuestran
que los quipus servían sobre todo para conservar todo "aquello que
se podía expresar en números"; aunque admiten que en ellos se
conservaban también "cuentos en prosa y versos breves", según
Uhle (3) ; "historias, poemas y listas de reyes", según Loeke (4) ,
"datos de avanzados conocimientos astronómicos", según Nordenk
jold (5).

"Poderoso auxiliar mnemotécnico" los llama Uhle y, con ui
poco de contradicción, concluye: '' Escritura se llama la reproduc-

(1) Rivcro y Tsehudi.—Antigüedades Peruanas, pág. 10,2.
(2) Comentarios, t. II, lib. Sexto, caps. VIII y IX.
(3) Revista Histórica, t. I.
G) ancient quipu, or Peruvian knot reeord.
^5) The seeret of Peruviau quipus.

' V • ■ V ■■, •' ■ ' -í'j ' .



,i " •, *.■ • . . . . ■ 'r V- .-'
•: 'i ■ • ■• , ■ • >i  ■> '

— 25'! —

ciüU fouétiea de la palabra y uadie podrá afirmar que en este sen- i
tido los quipus pueden haber expresado escritura" (1).

Y si los quipus llegaron quizás a tal perfección de modo que en \
ellos fué dable expresar largas ideas y no solamente cifras y pocas
palabras o cortas frases (lo que no se ha avci-iguado con certeza por
la destrucción do verdaderos archivos quipugráficos), habiendo re
querido una técnica especial para su confección, para comprender
los e interpretarlos se hacía, desde luego, indispensable el técnico;
pero desaparecido éste, es decir el quipncamayo, el quipus resulta
doblemente inaccesible; tanto para interpretarlo como para usarlo.
Así el quipus habría sido la escritura exclusiva para una élite; y
en él no se habría podido registrar todo el pensamiento indígena,
por ejemplo el del haravcc, poeta íntimo que sólo escuchaba la voz
de su propia inspiración y componía sus versos líricos en el aisla
miento de la vida piávada.

Aparte, pues, de los quipus hay que considerar como posible,
o casi evidente, la existencia de otra forma de escritura entre los
antiguos peruanos; escritura que no sería únicamente pictográfica
o petroglífica sino quizás fonética, o que si permaneció en la cate
goría de ideográfica—superior ya, desde luego, a la jeroglífica o
meramente simbólica—debió haber alcanzado tal perfección que la
hacía suficiente para expresar toda clase de conceptos. Así se ex
plicaría la conservación y fiel trasmisión de antiquísimas tradicio
nes, de sucesos históricos, de actos de gobierno, etc., como también
do las formas del pensamiento creativo (poemas, oraciones). Igual
mente así habría que explicar la perfección del idioma .quichua,
perfección que no hubiera podido alcanzar si sólo habría servido
para uso verbal. La palabra hablada vuela, se cambia, se altera fá
cilmente, se olvida, desaparece. Una lengua que no se grabara, que
no se perennizara en caracteres o formas indelebles, languidecería
fatalmente: su vida sería precaria, concluiría por extinguirse, sm
duda; y en caso de subsistir su carácter serían la pobreza y la
limitación de su léxico, la rudeza de su fonética, lo elemental de. su
sintáxis. Un idioma para evolucionar, para alcanzar una perfec
ción que—como en el quichua—pueda llamarse máxima, necesita
servirse de formas gráficas, de elementos objetivos que den perdura
ción a sus voces, que. marquen las gradaciones progresivas y asegu
ren la discriminación selectiva de los factores arcaicos y de los ele
mentos renovadores.

(1) Art. cit.
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Insistimos, además, cii que las palabras de ^Montesinos, escritas
con tanta certidumbre—consolidadas por el hallazgo del misionero
europeo, que cuenta Tschudi, y que hemos dicho antes—son harto
reveladoras y en ningún momento pueden ser desestimadas. Hay,
pues, cuando menos una voz autorizada entre los cronistas españo
les—sin contar las alusiones menos j)rccisas—que ofrece su testimo
nio claro y definido, afirmando la exi.stencia de uua escritura in
dígena preliispánica en el Peni.

Quizá .sea probable que, como dice el doctor Urteaga, "la dema
siada preponderancia y exclusivismo que alcanzó el lenguaje escri
to, para conservar recuerdos religiosos o fijar símbolos totémicos,
fué lo que influj'ó en su desaparición nolcnta e inmediata a raíz
de la conquista

O tal vez sea aceptable que los antiguos peruanos, pueblo, senci
llo y crédulo, sometido y obediente a la autoridad gubernativa, e
infundido de gran respeto a la divinidad; tomando por ciertas y
divinas las palabras de sus augures, de acuerdo con la orden impe
rial, hubiera procedido a destruir sistemáticamente su escritura y
pre¡5cindir de ella. Así se explicaría también su desaparición com
pleta. La historia recuerda casos de profundo acatamiento a los
dioses. Los mismos griegos eran obedientes al dictado de sus orácu
los.

PRUEBAS DE UNA LITERATURA INCAICA

La civilización incaica por sí fundamenta sobradamente la
presunción de una Literatura propiamente dicha; literatura no
perfecta, sin duda, si se la compara con las grandes literaturas clá
sicas del mundo, pero ya bastante avanzada y en completa correla
ción con el nivel cultural de los antiguos peruanos, y que, por su
contenido y caracteres, no puede ser incluida ni con.siderada como
folk-lore. Restos han quedado felizmente, aunque poquísimos, y
por ellos podemos apreciar su calidad, el grado que debió haber al
canzado y la calificación que de ella puede hacerse.

No obstante, la prueba documental que nos da la evidencia de
una Literatura aborigen la encontramos: Primero: en las informa
ciones de los Cronistas, en esa multitud de historiadores y narrado
res de Indias: militares, sacerdotes, legistas, navegantes, funcio
narios del Virreinato, etc.; españoles la mayor parte, mestizos o
peruanos de origen algunos y aun extranjeros también, como pa
ra que no estuviera ausente la voz de otro pueblo u otra raza en el
atisbo de la ignota civilización incaica; y Segundo: en las investi
gaciones arqueológicas y en las supervivencias folk-lóricas que ban
hecüo tanta luz en los últimos años, que, han desenterrado verdade-
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ras maravillas de la cultura autóetona y que —en lo folk-lórico—
recogido con paciencia, proligidad y comprensión, parte siquiera
del gran acei-vo popular—recóndito y secreto refugio de lo que
fué—, escuchando de viva voz los restos del riquísimo arte musical
y poético sobreviviente, anotándolo y clasificándolo con método y
precisión, ha pennitido rehacer algo de la lírica indígena y algunas
muestras apreciables de otros géneros, como los cuentos y las fá
bulas. Refirámonos, además, a otra razón, que podemos llamar
inductivo-clcductiva que prueba lógicamente la existencia de una
literatura incaica; Está probado que en el Perú precolombino se
han desarrollado una serie de culturas estratificadas en el tiempo,
teniendo como escenario las alturas de la serranía (de Quelap a
Tiahuanaco) y las llanuras de la costa (Chimu y Nazca). Está pro
bado que esas culturas alcanzaron un altísimo grado de desarrollo
y, en algunos aspectos, de verdadera e insuperada perfección, mit-
cho antes del imperio de los Incas; siendo éstos los que por su sis
tema de conquistas y .su sabia administración— a manera de los
romanos— consiguicrou dar unidad y fisonomía propia a las di
versas culturas locales.

Ahora, bien, el Incanato nada destruyó: supo conservar intac
tos todos los elementos culturales de los pueblos subyugados, dán
doles sí pronto esa unidad d.e que hemos hablado. El Imperio Ineai-
fo aparece, pues, magnífico, floreciente, parangonable con el an
tiguo Egipto, por las raigambres y peculiaridades de su civiliza
ción, y quizás con la propia Europa de su tiempo.

No nos referiremos a la organización social; ni extenderemos
nuestro estiídio a las ramas científicas de este pueblo peruano que
conoció el año solar (o limar, según algunas inforrnaeiones),^ os
solsticios y equinoccios; que de la Geometría y la Aritmética su
pieron mucho", según la expresión de Gareilaso, como que tales co
nocimientos leí eran indi.spen.sables para medir sus tierras y llevar
sus cuentas y como que en la aplicación de las ciencias materna icas
ejecutaron obras do ingeniería inimitables, asombro de la mmani
dad del presente; y que en su medicina naturalista y vegetal obra
ban maravillas de conocimiento. Lo propio parva este errsayo es reie-
rirrros al Arte en general, prodigio de concepcioir y creación en uru
chos aspectos. „ ,

Allí están hasta hoy esas admirables fortalezas que se enseño
rean en los Andes, desafiando a los siglos allr están rncolumes
aúir invictas y soberbias, no obstante la sana rmplacable
y la lampa de" los buscadores de tesoros. Allí están, comparables a
ios mejores monumentos asirlos; por su pétreo material, compara-
bles también a los milenarios del valle del Nilo, mostrando su resis-
tencia incomparable y la ensambladura pulcra y sutil err la que
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hay arte y ciencia— de las irrcííii'Iares aristas de las moles rocosas
que los forman.

La escultura estuvo representada por los ídolos en madera, en
piedra o en oro, y por la alfarería, en la que está unida con la pin
tura. Esta fué cultivada con éxito notalde: no sólo luce en la ce
rámica—fina, admirablemente decorada, con variedad de color y
exactitud de simetría—, sino parece que existió cu la categoría de
pintura mural, .según las versiones de Sarmiento de Gamboa y de
Garcilaso; habiendo dado lugar las primeras a que Pietschmann
(1) afirmara cpie en la pintura indudablemente se descubren
aptitudes notables. Hay «pie considerar, además, las ilustraciones qxie
trae la Crónica de Guarnan Poma de Ayala y las pocas de Salca-
maygua. La cerámica y la orfebrería constituyen la prueba más
fehaciente del avanzadísimo arte plástico que posej'cron los anti
guos peruanos. En la primera, variada y típica para cada sector o
etapa de cultura—así en la costa ct)mo en la sierra—, se, mezclan
realismo y fantasía, un simbolismo religioso y una expi*esión natu-
rista; en ella se denota la .sicología indígena, sicología compleja,
paradógica, dual; ese conmixto espiritual del qiie magi.stralmente
ha hablado López Albújar (2). En la segunda, no solamente culti
varon la joyería, con fabricación de collares, anillos, brazaletes, al
fileres, aretes, ote,, sino que fabricaban objetos diversos con tal
m;ae.stría y perfección cpie fueron el asombro de los cronistas, quie
nes cuentan de campos artificiales de maíz con mazorcas hechas de
plata, y el tallo, los granos y las hojas, de oro; nos cuentan de los
.jardines del Tuca, en que se veían diferentes especies de animales
fabricados de oro y plata, tales como lagartijas, culebras, maripo-
.sas. pájaros, "tan perfectamente imitados estos últimos que unos
parecían cantar sobre una rama y otros extender las alas para vo
lar".

Otra industria notable del viejo Perú fué la textilería, de la
que se puede decir que hay muestras del más exquisito buen gusto.
Tejidos de finísima lana de vicuña —dice Cronau (3)—algunos de
los cuales al principio fueron creído.s de seda por los españoles,
"En el arte de. tejer ningún pueblo de América aventajó a los pe
ruanos", añade,

Einalmente, la música, esa sublimada forma de expresión espiri
tual, constituye la más alta exprc.sión de la cultura incaica y el ín
dice más indiscutible para su certera apreciación: armoniosa, hon-

(1) Prólogo a la edición alemana de la Historia General, de Sarmiento
de Gamboa.'

(2) Sobre la sicología del indio.—Amanta. Diciembre de 1926.
(3) Historia de América, t. II.
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da, penetrante, capaz de hacer vibrar las nuis recónditas fibras del
ser, está clasificada cutre las primeras del mundo. No es el caso de
tenernos aquí en el estudio o e.xpo.siciün de su téeniea: lo han heeho
magistraliuente los esposos d'llarcourt (1), quienes, con palabra
autorizada, liau calificado a los "kechuas y yuuy:as" como los
"pueblos más artistas de América". Nada haj' tan dulce, tan can-
tivaute, tan tierno, tan alado y tan hondo, tan comunicativo y tan
doliente como la música del jmraví. Esta es constatación unánime:
la música incaica ha merecido siempre altísimos conceptos do ar
tistas y críticos. Nada importa sea cual sea su escala, nada importa
el número do notas de que se liaj'a servido o se sirva: vale por el al
ma que flota en ella, imr su expresividad, por su riqireza emocio
nal, por su dulzura ; vale porque es verdadero arte, porque dice
mucho del pueblo que la creó, pueblo de alma sensitiva y creadora.

Ante estas realidades, no sólo surge una presunción: se insi
núa una afirmación, resumen y consecuencia necesaria: el pueblo
que ha creado esa música hondísima, que ha sido capaz de elaborar
una alfarería delicada, de múltiple cromía y variedad, de fabricar
unos tejidos del más innegable buen gusto; que ha sutilizado sus
manos en una complicada y vivida orfebrería; se puede decir que
ha conocido .y cxiltivado el Arte en todos sus a.spectos; se puede de
cir que ha caminado por esa senda espiritual iiobilísima y sagi'ada,
que ha r(^corrido esa trayectoria ascendente, progresiva e infinita.
y que, tras])on¡endo los estadios inferiores en un remoto pretérito,
ha llegado ya. a las inás altas esferas, amplias y despejadas del Arte , ,
en toda su latitud. Y por una consecuente y lógica deducción de
beremos concluir que ese pueblo o era raza que ha conocido y crea
do y cultivado el Arte en su totalidad, tiene que haber conocido,
creado y cultivado la Literatura, culminación necesaria, forma ex- . ^
presiva por excelencia, inseparablemente connaturalizada con las i
almas sensitivas, apasionadas, creadoras, ávidas de vertirse en la
confidencia o cu el soliloquio, fieles al recuerdo y enamoradas de ;
lo distante, de lo desconocido, o de lo inaccesible, del pasado irre-
tenible o del halago fugaz, que vuela, apenas entrevisto.

Eesultaría ilógico que un pueblo de tan avanzada cultura co
mo el Perú antiguo hubiera carecido de una verdadera literatura.
Ya hemos recordado que en el Peiaí habían florecido las viejas ci
vilizaciones preincaicas, de avanzadísimas manifestaciones. Junto
con los monumentos de Tiahuanaco y los tesoros aiqueologicos^ de
Chimu y de Nazca, se pueden citar los mitos aimaras y costeños,
tan remotos, tan básicoB, eosnio-antropog'onicos, solo comparables
con el relato bíblico de la Creación, algunos, como el que nos trae

(1) La musique des Incas ot sos survivances, pág. 91.
15
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el P. Calancha. Hemos recordado también que los Incas, verifican
do el rol de los romanos, más que creadores de una cultura nueva
fueron los unificadores de una serie de culturas locales y antiguas,
a las que dieron fisonomía y unidad. Los Incas, que nada destru
yeron, al igual que los romanos, impusieron su lengua, el runasimi,
eomo el medio más eficaz de gobernar y unificar a todos los pue
blos o grupos sometidos. Gracias a esta medida es que la conquista
española encontró un pueblo enteraincjite coberentc, organizado y
unificado con grandiosidad.

Y si, después de todo, verificamos una confrontación cronoló
gica entre las culturas de Europa y América, obtendremos el resul
tado decisorio que constata la Historia. "En Méjico y en el Perú
fueron destruidas civilizaciones en las qne Europa hubiera podido
instruirse", dice Draper (1). En una sumaria exposición de la ci
vilización peruana, este mismo autor hace ver las excelencias de
ella, desde su analogía con la del Alto Egipto, hasta su asombrosa
organización político-social y sus grandes obras públicas, maravi
llas de ingeniería, y .sus creaciones artísticas.

Y concluye diciendo "los hombres de Améi'iea se adelantaron
en la vía de la civilización exactamente como lo harían los hombres
del antiguo mundo, inventando las mismas instituciones, guiados por
las mismas invenciones o impuísados por los mismos deseos"
"Nunca fué apreciada en su justo valor 1.a enormidad del crimen
que cometió España al destruir las civilizaciones mejicana .y pe
ruana. De.spués del e.studio atento de los hechos, deduzco con Carli
que en la época de la conquista, el hombre moral del Perú era, superior
al europeo, y hasta añadiré que también el hombre intelectual. Dónde
hallar en esta época, no digo en España, pero ni siquiera en toda
Europa, un sistema político aplicado a todas las necesidades de la
vida, traduciéndose exteriorraente y de un modo duradero en gran
des obras pública.s, que pudieran sostener la menor comparación
con el que existía en el Perú?"

"Se ha dicho muy frecuentemente que la civilización mejicana
y peruana, eran completamente recientes, remontándose su anti
güedad a lo sumo a dos o tres siglos antes de la conquista. .. Arro
jemos a un lado los tan imperfectos métodos históricos de los au
tóctonos del mundo occidental; pensemos en la lentitud con que el
hombre prosigue su desarrollo y considerando esta lentitud, estu
diemos las prodigiosas obras de arte que han dejado las dos cita-

(t) Hiatoria del desarrollo intelectual do Europa, t. II, cap. VI.
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das naciones, indicios claros y permanentes de la altui'a de la civi
lización a que habían llegado". (1)

Las frases del gran historiador son muy valiosas; y si, como
sajón, hay en él mucha vehemencia y tal vez alguna aci'itud al ca
lificar la intolerancia religiosa reinante entonces en Europa, no se
puede desconocer que en sus aseveraciones hay mucha verdad, y
sus juicios relativos a las civilizaciones de América son la más jus
ta y certera calificación. En consecuencia, el nivel ciiltural del an
tiguo Perú permite inducir la existencia de una literatura de avan
zado desarrollo.

Baudin (2) escribe: "...los peruanos escapan a toda clasifi
cación: tienen, a la vez, procedimientos técnicos primitivos y otros
muy perfeccionados; tratan a los hombres como a ganado, pero sa
ben recompensar el mérito; hacen tambores con la piel de los re
beldes, ijero dejan en funciones a los jefes enemigos vencidos, des
pués de haberlos colmado de presentes; ignoran la rueda, pero re
presentan piezas de teatro; no saben escribir, pero levantan im
pecables e.stadísticas. . .. La admirable historia de los Incas no pue
de ya tener continuación".

Cronau (3) dice también: "si consideramos en conjunto los
trabajos intelectuales realizados por los pueblos del Tahuantinsu-
yo, tenemos que confesar que habían llegada a un grado de cultura
bastante desarrollado, cultura tanto más elevada, cuanto que fué
el primer despertar de aquella raza. Con frecuencia han dicho cier
tos viajeros, tratando de enaltecer orgullosamcnte a sí misma, que
la raza americana carece de aptitudes salientes, y que aún pemia-
nccc sumida en una mediana civilización. Al decir esto han olvidado
la alta cultura del antiguo Perú, y que ésta no ha sido, como las muy
alabadas de Occidente, cultivada en un terreno preparado por los
antiguos egii^cios, babilonios, griegos y romanos, sino que ha cre
cido, por el contrario, cual flor maravillosa,en un rincón de la
tierra, separado del resto del mundo por las montanas mas colosa
les y agrestes, por los bosques más impenetrables y por el majmr de
todos los mares".

"Seguramente, la civilización del pueblo americano, tal y con
forme la encontraron los españoles én las altas mesetas de las Cor
dilleras, era mucho más completa que aquella con que la sustituye
ron los conquistadores, pues con la llamada civilización introduci
da por éstos, no se ha conseguido otra cosa que destruir la que ha
bían alcanzado los indios".

(1) Ob. cit. ., ^ ^
(2) El Imperio socialista áe los Incas. Versión castellana d cEmilia Ko-

mero. Universidad Mayor de San Marcos.
(3) Ob. cit.
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Es esta igualmente otra valiosa opinión que se pi'onuncia muy
alto en favor de la civilización de los antiguos peruanos.

Al presente está ya sobradamente rectificada la opinión de
Martens (1), que expresando su admiración por el sentido adminis
trativo de los penjano-s, los consideraba, sin embargo, faltos de sen
tido práctico, ya que no pudieron inventar "la sierra, ni el barro.nO;
ni el clavo". Pero el no haber conocido el hierro, es para los anti
guos peruanos, un orgullo y no un estigma: sin él y sin licrramien-
tas, sin tratados de ingeniería y sin fórmulas químicas, pudieron
construir esas magníficas obras hidráulicas, sus grandes fortalezas
y espléndidos palacios y templos suntuosos, sus armas de guerra y
sus instrumentos de labranza, sus diversos utensilios y hasta alfile
res y agujas de cobre.

Por otra parte, a nadie debe extrañar que los antiguos perua
nos no conocieran el hierro en el siglo XV o principios del XVI, si la
civilizada Europa no conocía el aluminio hasta 1828 i Y más de una
decena de cuerpos químicos simples sólo han sido conocidos en Eu
ropa después de siglo XVI. ¡ Y el radio sólo en 1898!

Y es muy importante, desde luego, la observación de Cronau,
que apunta igualmente Loliée. La civilización peruana sólo se de
be a sí misma; mientras que la civilización europea ha tenido el
privilegio de desarrollarse, de crecer y florecer sobre un terreno
preparado por los egipcios; por lo.s caldeo-babilónicos, por los feni
cios, por los minoano-cretenses y, finalmente, por los griegos y ro
manos. Ahora bien, quién es digno de mayor encomio y admiración,
el hombre que, solo, trabaja, descubre, inventa, crea, o el que tie
ne en su rededor y a sii alcance, gabinetes y laboratorios, instru
mentos, libros, amigos y consejeros? Este es el caso de Europa y
aquel, el del Perú primitivo.

FUENTES DE ESTA LITERATURA

I.—FUENTE ESCRITA:

a) Las Crónicas y su Importancia Comparada

Sería muy difícil señalar una primacía absoluta en lo que res
pecta a la importancia comparada de las Crónicas: cada cual, con
sus particularidades, tiene la suya que no cede a otra, como vere
mos.

(1) Un gran état socialiste au XV siécle.
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Enti'e tollas cree IMarkliam (1) qxie "ocupa el primero y más
honroso lugar la de Pedro Cieza de León", por los datos que apor
ta, por los esfuerzos, que no escatimó, para conseguir las mejores y
más auténticas informaciones, viajando hasta el Cuzco cou tal ob
jeto y tomándolas personalmente de los nativos, entre éstos de un
Inca sobreviviente; y por "la simpatía que manifiesta por la na
ción sometida".

Signe en importancia, según lllarkham, la de Juan de Be.tan-
zos, entendido quichuista, que por mandato del Virrey Antonio de
hfendoza escribió una épica relación, "Suma y Narración de los In
cas", "empapado en el espíritu indígena, que ha pintado el carác
ter y los sentimientos de los iiaturales como no lo hubiera hecho
nadie".

Luego Sarmiento de Gamboa, que acompañó al Virrey Toledo
en su visita de inspección por el país, por mandato del cual escri
bió "una historia de los Incas que es, a no dudarlo, la más auténti
ca y fidedigna que poseemos en punto a la relación de los sucesos,
pues fué compuesta sobre la base de las declaraciones juradas y ri
gurosamente, compulsadas que prestaron los propios Incas, las que
suministraron a Sarmiento informaciones más exactas que las que
hubieron los demás cronistas".

Según el mismo historiador siguen en importancia las Crónicas
de los legistas: Zárate, Polo de, Oudegai'do. Luego las de los cronis
tas religiosos: Acosla, ]\rolina. Cabello Balboa, IMorna, Calancha,
]\Tontesinos, Cobo. A continuación las de los cronistas mestizos:
Blas Valora y Garcilaso; y, finalmente, las de los cronistas indios,
Santa Cruz Paehacuti'y nuamáu Poma de Ajmla.

Pero no vamos a .seguir a IMarkbam en su itinerario apreciati
vo y calificador de las Crónicas. Para nuestro estudio consideramos
indiseutiblemenle el primero a Garcilaso, el cronista-poeta, el que
en sus Comentarios Peales, uniendo el encanto de la forma y la
veracidad del fondo, nos oPreee. en amplio, cuadro, la visión inte
gral del pasado peruano, y más que nada gs el único cronista que
se ocupó particularmente de la. poesía dedicándole un capítulo es
pecial, "La íwcsía de los It^cas Amantas, que son filósofos, y hara-
vícus, que son •poetas". Quizás se hubiera podido considerar prime
ro a Blas Valera, el gran jesuíta chadiapoyano, insigne quichuista,
acucioso iuve.stigador del pasado patrio y perfecto conocedor de las
cnstumbre,s, creencias y demás fases históricas de los aboiigenes.
Pero "tryncada la obra de Valera (o perdida más bien, diremos),
e incorporados y aiirnvecbados sus fragmentos en los Comentarios,

(1) Los Incas del Perú.
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este libro representa y contiene stjlo con el OU'inta'j el reflejo lite
rario de toda nna civilización e.xtin{:;nida" (1).

En el citado capítulo do los Comentarios y en párrafos dedica
dos a la música encontramos los datos más concretos x'cspecto de bi
poesía indígena, de su manera o preceptismo, así como noticia de
su técnica musical y del carácter sensitivo de la raza, en que los
amantes se comprendían y se buscaban con las notas ai)asionadas de
la flauta, que les servía de alado mensaje en la majestad silenciosa
de los páramos andinos.

Garcilaso nos ba conservado también dos bellos poemas líricos,
vedaderas joyas que, no obstante su limitación, son suficientes para
apreciar y caracterizar este género de la poesía incaica.

Sígnele a Garcilaso, el cronista indio Juan Santa Cruz Paclia-
cuti Yamqui Salcamaygua, que so dice tataranieto de un Don Gon
zalo Pizarro Tintajm. Esta Crónica tiene un valor primario poi'que
•sus noticias fueron recogidas por el autor mismo o escuchadas en
su infancia de labios de sus mayores, ca.so análogo al de Garcilaso.
"Digo que liemos oydo—escribe—siendo niño noticias antiquísimas
y las liystorias, barbarismos y fábulas del tiempo de las gentilida
des, que es como se sigue, que entre los naturales a las cosas de, los
tiempos passados siempre los suelen parlar ■

En el aspecto literario .su importancia es mayor, pues Paclia-
cuti nos ha trasmitido varios Wpinos de carácter religioso, que no
se encuentran en ninguna otra Crónica.

La Nueva Crónica, y buen Gobierno, de Guamán Poma de Aya-
la es también de la mayor importancia, por el capítulo que contiene
dedicado a la "mú.sica y cantos de los Incas y Señores" y por las
nurnerosas ilustraciones a pluma que se, x'cgistran en casi todas sus
páginas.

Luego, sin orden estricto, hay que reconocer a cada una su
particular importancia: la de Molina por las varias oraciones que
nos trae, por los ritos y fábulas que consigna y por haber servido
de fuente a otras del mérito de, la de Cabello Balboa.—Esta, de Ca
bello Balboa, por los datos que suministra y por el tono épico en
que está escrita, que, como las de, Bctanzos y Sarmiento de Gamboa,
parece que ella misma fuera la versión castellana de algún poema
épico,- por lo menos denota estar directamente inspirada en los re-
Jatos indígenas.—La de Morúa, por las muchas referencias a diver-

composiciones poéticas de los indios y por el precioso cuento Ficción y suceso de un famoso pastor llamado él gran Acoytrapa (2) con

Agüero.—Elogio de Garcilaso, pág. XXXIV do los Com., T. I.
explica escribe Acoya Napa, lo que considera más propio, según
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la hermosa ;i discrcla ChuquUlantu, Ñusta hija del Sol, verdadera
Joya ele iiicstiniablc. valor dentro do la literatura aborigen.—^IMontesi-
nos, por la interesantísima y única información a cerca de una es
critura desaparecida en el antiguo Perú, así como por las noticias
de cantares o poemas en que se refería la historia íntegra de estos
pueblos, desde sus orígenes míticos. Decimos única por la informa
ción a cerca de la escritura, porque él afirma categóricamente que
hubo rma escritura ¡icrfccta; no solamente dá indicios o referen
cias de algo /qnc, sin ser propiamente escritura, pudiera considerar
se. tal, como el bastón con rayas, de Cabello Balboa, o las pinturas,
de Sarmiento de Gamboa. liemos visto ya toda la rica y detallada
información de ]\Tontesinos y hemos expresado también la opinión
que nos merece.—Sarmiento de Gamboa, por la forma épica en que
narra las hazañas y gobierno de. Pachacnti, inspirado seguramen
te en las verdaderas epopeyas (pie los qnipocamayos y amantas repe
tían al suministrar los datos que les eran pedidos.—Acosta, aunque
no del todo original, inics largos párrafos los ha tomado de Ondc-
gardo, por ser uno do los poquísimos que reconoció en los indios no
torias facultades intelectuales y aptitudes de asimilación cultural,
dedicando un capítulo de su obra a la "inteligencia y aptitud de los
indios".—Calancha por las preciosas tradiciones que trae, especial
mente la muy singular y semejante al relato bíblico de la primiti
va pareja que habitó en la costa, tradición en la que se puede ver
un símbolo de las peripecias históricas d« los primeros grupos cos
teños; y (íii la .que se puede considerar la nota de una remotísi
ma literatura preincaica, propia de la costa.—Cobo por el amplísi
mo plan de su obra, que trata de ser la más completa en el_ estudio
del país en sus aspectos geográficos—lo que no falta en varias otras
crónicas ciertamente—y en sn fauna y en su flora; y ^nque no
del todo original, pues, como Acosta, toma párrafos de Ondegardo
y oraciones que también trac Molina, no descuidó de, dar una am
plia información histórica de, los habitantes y de sus costumbies, e
sus ritos, etc. Tiene, además, la obra de Cobo, importantes notas de
Jiménez de la Espada, que aumentan su mérito, el qiie también
puedo medirse porque este, americanista se propuso escribir un en
sayo crítico a cerca de la Historia del ilustre clérigo. Polo de On
degardo es, en parte, también muy importante porqiie trae noticias
exactas y minuciosas e.n lo referente _a las fábulas de los indios.—
Las Casas, por la simpatía con que miró a los indios y por la^ admi
ración con que, se ocupa y describe la vieja civiliz^ion autóctona.—
jVhgIIo Oliva, porQiiG nos traG una curiosisinia labula respecto del
origen humano de Manco Capac, señalando su ascendencia y dan
do los nombres de, los ascendientes, y porque es el único cronista
que nos trasmite el nombre de Catari, el viejo quipocamayo conser-
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vador de los tesoros tradicionales que entrepró al eronisfa, con los
cuales rectifica al mismo Garcilaso.—Pedro Pizarro, por su parentes
co tan cercanísimo con el conquistador y porque, con ser pocas las
noticias que nos ofrece son de la mayor importancia, expedidas por
uno de los mismos Capitanes de la conquista.

En total, todas las Crónicas tienen su pai-ticular imiDortancia;
y liemos procurado hacer resaltar la que corresponde a cada una
sin menoscabar la de las demás.

Veamos, en seguida, lo que dicen los cronistas.

b) La palabra de los Cronistas

Voz enteramente autorizada c.s esta de los Ci'onistns: ellos, tes
tigos presenciales muchas veces: el]o.s, que vinieron al Perú y ]iasa-
ron aquí muchos años; que estuvieron en inmediato y directo con
tacto con los indios y con la época misma; que vieron las eostnm-
res y escucharon de boca de los aborígenes las narraciones miliuna-

nocJiescas de su pasado, de su origen, de sus evoluciones, de sus
plenas, ce sus legendarios soberanos, algunos de los que son como
uoes eponimos; nos han dejado la única fuente documental o os

en a, a a riue todos los investigadoi'os de la historia tienen necesaria-
men e que acudir. Reservándonos el derecho de algunos breves eomen-

vamos a escucharlos uno a uno, no por orden de importancia
sino por orden alfabético de sus nombres.

.  Historia Natural y Moral 'de las Indias, refi-neo as ̂ fjcsfas f/ue acostumbraban celebrar los antiguos perna-
os, f ice: El se.xto mes se llama Ilatuncnsqui Aymoray. . .. En

bnr^- cuando se trae el maíz do la erji a ia casa, se
A  día es muy usíida enti-e los indios,llim A ""v es muy usíuia enti-e los indios, que se,

¿Jad " fiesta so hace viniendo de la chacra o hei'C-
piiri ^7 '^'"'^icndo ciertos cantares en eme ruegan ciue dure mu-eho el maíz" (pág. 378).

tirav ■ úiie re.sponde a junio, se llama Ancaycuzqui In-
estatn^^' 7 ' (fiesta de Intiraymi) se hacia gran suma de
se q7^ 7 o'''' ^^^''^da de Quinua, todas vestidas de ropas ricas, y
mucíias fl llama Cayo, y en esta fiesta se derramaban
los señor camino, y venían los indios muy embixados y
tando todos^*^^^ patenillas de oro puestas en las bai-bas y ean-

sesruida Acosta, que no es del todo original, toma y repite, en^  , Pa^i-afos enteros de Polo tW.Q^degardo.
P
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En otro capítulo, hablando de las fiestas 5' danzas, dice: "Ta
ñen diversos instrumentos para estas danzas ; lo más ordina
rio es, en voz cantar todos, yendo uno a dos diciendo sus poesías, y
acudiendo los demás a responder con el pie de la copla. Algunos de
estos romances eran muy artificiosos, y contenían historia: otros
eran llenos de superstición: otros eran puros disparates".

Y agrega luego: "Los nuestros que andan entre ellos, han pro
bado ponerles las cosas de nue.stra fe en su modo de canto, y es co
sa grande el provecho que se halla porípie con el gusto del canto y
tonada están días cuteros oyendo y repitiendo sin cansarle. Tam
bién ban puesto en su lengua composiciones y tonadas nuestras co
mo de octavas, y canciones, de romances, de redondillas, y es ma
ravilla que bien las toman los indios y cuanto gustan " (pág.
447).

Do modo ocasional da noticia de diferentes bailes, a los que lla
maban "comnnmcnt" Taqui".

La Crónica o Jíistoria. del Padre Joscf do Acosta, no obstante
no ser del todo original, como hemos dicho, es una de las más intere
santes en lo que re.specta a su contenido en general como en lo que co
rresponde a nuestro estudio. Amplia información del país, desde su
situación geográfica y sus condiciones físicas, precedida de consi
deraciones a cerca de los concejitos de la época concei'uientes al mun
do en general y al Nuevo Mundo en particular; el Padre Acosta tu
vo, sin duda, el propósito de dar a su obra el carácter de una noti
cia completa de esta fiarte de América, en todos sus aspectos.

Eu lo relativo a la eficiencia de los quipus, como medio expre
sivo sustitutorio de la escritura, el Padre Acosta nos dá nuiy inte
resantes datos. "Los indios del Perú—dice—, antes de venir los es-
qiañoles, ningún género de escritura tuvieron, ni por letias,
ni por caracteres, o cifras, o figurillas , mas no por ello
conservál'on menos la memoria de sus antiguallas, ni tuvieron me
nos su chonta para todos los negocios de paz, guerra y gobierno. Por
que eu la tradición de unos a otros fueron muy diligentes, y como
cosa sagrada recibían y guardaban los mozos, lo que sus majmres
les referían, y con el mi.smo cuidado le enseñaban a sus sucesoies.
Fuera de esta diligencia, suplían la falta de esci'itura y letras: par
te con pinturas como los de hléjico parte y lo mas con qui
pus. . . Es incveible lo que en este modo alcanzaron, porque cuanto
los libros pueden decir de historia, y leyes y creencias y cuentas de
negocios, todo ello suplen li'i quipus tan puntualmente que admna
pág. 410).

"Yo vi un mano.io de estos hilo.s—continúa, después de haber
expuesto en que consisten—, en que una india traía escrita una con
fesión general de toda su vida, y por ellos se confesaba, como yo lo
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hiciera por papel escrito, y aviii pregunté de algunos hilillos, que
me parecieron algo diferentes, y eran ciertas eircunstaiicias que re
quería el pecado para confesarlo ejitcramente. Fuera de estos qui
pus de hilo tienen otros de pcdrezuelas, por donde puntualinente
aprenden las palabras que quieren tomar de memoria. Y es cosa de
ver a viejos ya caducos con una rueda de pcdrezuelas aprender el
Padrenuestro, y con otra el Avemaria, y con otra el Credo, y saber
cual piedra es que fué coucebido de Espíritu Santo, y cuál, que pa
deció debajo del poder de Poncio Pilato, y no hay más que verlos
enmendar cuando yerran, y toda la enmienda consiste en mirar sus
pcdrezuelas

". .. verles otra suerte de quipus, que usan de granos de maíz
es cosa que encanta.. . " (pág. 411).

Admirado, como se vé, de la manera extraña y eficaz de ser
virse de los quipus, en el capítulo destinado a tratar de la "Inte
ligencia y aptitud de los indios", concluye el Padi'e Acosta.: "Si
esto no es ingenioso, y si estos boinbrcs soji bestias, juzgúelo quien
qui.sicre, que lo que yo juzgo de cierto es que en aquello a que se
aplican nos hacen gi-andes ventajas", (pág. 412).

Esta última declaración del P. Acosta amerita en mucho a su
obra; él fue uno de los poquísimos que no tuvo un concepto despec
tivo y humillante de los indios; él fué.el único por entonces que, co
mo el P. Las Casas, se atrevió a escribir una nota contraria al con
cepto general reinante, que consideraba a los indios como bestias y
no como hombres; él supo apreciar la capacidad intelectual de la
raza vencida; no se dejó dominar por los prejuicios ni por el ex
cesivo celo cristianizante de los demás clérigos españoles. Fijémo
nos, ]pues, en sus datos que son muy valiosos.

—E'n su obra La extirpación de la idolatría en el Perú,
el P. Pablo José de Arriaga se concreta a dar razón de diversas prác-
icas idolátricas de los indios: adoración a cerros altos, montes,
nacas y piedras grandes, diciendo que "tienen sobre ellos mil fáhu-
as de conversiones y metamorfosis".

Hablando de los sacrificios y ceremonias, dice: "Quando vuel-
áechicero (de las Huacas o de los Malquis) de hazer los dichos

sacrificios, no duermen los indios en toda aquella noche, cantando a
y otras veces baylando, y otras contando cíient'os". (pág. 50).

f  ̂ fiestas; " . . . . En todas ellas hay ayunos, yn esiones, y acabadas baylan, y cantan, y danzan, y las mujeres to

no^ d^^ tamborines, y todas los tienen, y unas cantan y otras res-p n en. . .. Quando cantan estos cantares, que son de muchos dis-
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parates de sus antir/uallas, invocan el nombre de la Huaca. alzando '<
la voz, diziendo nn verso solo, o levantan las manos, o dan nna vuelta
alrededor conforme al nso de la tierra, y el modo ordinario es no
pronnnciar de nna vez el nombre de la Hnaca, sino entre silaba y
silaba interpolar la voz sin pronunciar sílaba alguna" (pág. 53).

Análogas ceremonias y ofrendas hacían a la liuaea Iluamancán-
tac (Señor del guano de las islas) "para que les dejase tomar el
Imano, y en llegando de vuelta al puerto baylavan, cantavan y
bcvían" (pág. 55).

Hablando de los funerales y entierros de sus muertos, cuenta
que hacían "el Pacaricuc, que es velar toda la noche, cantaudo en
dechas con voz muy lastimera, unas veces a coros, y otras cantando
uno y respondiendo los demás " pág. 59). Dice también que
cantaban "las alabanzas del difunto" (pág. 84). ^

Y qiie "en algunos pueblos de los llanos, diez días después de
la muerte del difunto se junta todo el Ayllo y parentela y llevan
al pariente más cercano, a la fuente o corriente del río, y le zambu
llen tres veces. . . ., y luego se baee una merienda, y. . . . acabada la
borrachera barren el aposento dyl difunto, y hedían la basura fue
ra, cantando los hechiceros, y esperan cantando y beviendo toda la
noche siguiente, al ánima del difunto, que dizen que a de venir a
comer. . ." (pág. 60). . . v

La Crónica del P. Arriaga es "rica en informaciones y noticias
sobre las supersticiones y falsos dioses de los antiguos peruanos, asi
como ilustrativa en cuanto a los métodos de evangelización emplea- .
dos en las colonias españolas por los padres catequizadores ; pero
110 así en lo que re.specta a informacione.s a cerca de elementos litera
rios, los que son escasos y enteramente ocasionales. ¡. a

El Padre Arriaga, que se ufanaba de su labor destructora, ae-
elara en el libro que examinamos haber "destruido y pendencia o
679 ministros de idolatría, quitado 603 huacas principales, 341
conopas, 45 mamazaras, y otros tantos conopas, 189 himcas y
mallquis"; procediendo por encargo u orden del Virrey imcipe e
Esquiladle y del Arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Luerrero.

La obra del Padre Arriaga—como la del Padre f
mejante, que según él mismo declara destniyo mas de
ídolos, adoratorios, mallquis, etc.— hizo
varan elementos de la cultura antigua los que se cons
ciosos y solamente dignos de ser destruidos enteramente. l

Betanzos.—Juan de Betanzos, el gran cronista militar que
merece entero crédito, porque, casado con una hija de Atahualpa,

¡'íB,
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según dice Markliam (ob. eit.), "llegó a tener completo dominio del
quichua y fué intérpi'ete de la Audiencia y de varios Virreyes".

En Suma y Narración de los Incas refiere Betanzos como a la
muerte de Viracocha Inca, su hi.io y sucesor Tuca Yupanqui, orde
nó que se compusiesen cantos que a la vez f|Uo solemnizaran los fu
nerales, rememoraban los hechos del fallecido: " e aiisi mismo
mandó a estos mayordomos e a cada uno por si, que luego hiciesen
cantares, los cuales cantasen e.stos mamaconas o yanaconas en los
loores do los hechos que cada uno de estos Reñores Tucas) en sus
días ansi hizo, los cuales cantares ordinariamente todo tiempo que
fiestas hubiese cantasen cada servicio de aquellas por su orden y
concierto, comenzando primero el tal cantar e historia e loa los de
Maneo Cápac; e que ansi. fuesen diciendo las tales mamaconas e
servicio, cómo los Señores habían sucedido hasta allí, y que aquellas
fuese orden que tuviesen desde ahí adelante, para que de aquella
manera hubiese memoria de ellos y sus antigüedades

■  Todo lo cual fue heclio así desde enionees basta el día de
hoy que lo hacen oculta e secretamente

® desta manera, hizo este Señor ("Inca Yupanqui) en este
os cosas: la que hizo que sus pasados fuesen tenidos v aeatades por

dioses, e fjne hubiese, memoria dejlos; lo cual hizo porque entendía
que lo mismo se haría dél después de sus días" (pág. IDG).

En otro lugar, tratando de la institución de las fiestas del Sol,
dice, luego de anotar las ceremonias: " Y cómo esto .sea hecho,
los .señores que allí están, comiencen su canto y toquen sus atambores;
y después de haber cantado y holgado, siéntense todos a.sí en ala
como están y beban cada uno dos vasos de chicha y otros dos ansí-
mismo ofrezcan al Rol, derramándoles dolantes de las alabardas, y
dende a poco levántense y tornen a su cantar; en el cual canto han
f e dar grandes loores al Rol y rogarle que a su pueblo e a sus nove-
es (Jos nuevos ore.iones) guarde e aumente; y esto canto aeaba-
0, tornen a beber. Y esto han de hacer treinta días, desde el día

que comience (págs 169 y 170)
• ••.y de.sde entonces lo continuaron hacer en la manei'a dicha,
asta ̂ te año en que estamos de mili y quinientos y cincuont,a y un

tnos. E.sta fiesta y las demás que este Reñor constituyó, las suelen

(pá^^ 172)°^ pqeblecillos que están en torno de la ciudad del Cuzco"
Aparte de estos datos, muy iutero.santcs, por cierto, la Crónica

o a, escrita en un idioma extraño y bárbaro, como dice el Dr. Wiesse,
en sus Civilizaciones primitivas del Perú, narrando en una forma ca
si ramatica, como observa Markliam, la guerra con los Chancas,
apenas si es otra cosa que los fragmentos del gran poema heroico que
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Cciiitciba Ins linzniiíis cIpI l^ncluicutcc" (!)• Sobor cIg poema lie-
loico se eiiciieiitra ig'Uülmeiite eii otras crónicas, como veremos en se
guida: sabor extrajio, sonoridad de clarines, ritmos vibrantes, alter-
nativüs y repetidos. ]ja Crónica de I3etanzc,s bien jjuede ser una ver
sión española de los relatos rccHculos, proporcionados al cronista por
los indios amantas o por los (pápocamayos.

Betanzos nos dá, además, noticia de la institución de esa poe
sía oficial, liistórico-loatoria, especie de oraciones fúnebres que de
bían componerse a la muerte de cada Inca, a base del argumento de
los propios hechos del fallecido; oraciones fúnebres, que haciendo
el elogio de cada uno, debían quedar como la histoz-ia de todos. Sólo
que no vayamos a confundir estas piezas poéticas, considerándolas
como oi-aeiones fúnebres proiziamente dichas: claranzente lo dice el
cronista: ei'au cantares que debían ser cantados en loor de los he
chos de los Incas; es decir, ei-an, pues, verdaderas poemas épicos.—
Betanzos, nos da así noticia de la epopeya oficial, que veremos con
firmada por otros cronistas.

Cahello Balijoa.—Este ci'onista sacerdote nos ha dejado una
interesante Crónica, llamada por su autor Miscclania Antúrtica. Ter-
jiaux Compans, qize la tradujo y editó en francés, la llamó Misccla
nia Austral. En la Colección Urteaga-Romei'o, de Libi'os y documen
tos referentes a la Historia del Perii, la tenemos como Historia del
Perú. En ella Cabello Balboa diseña la evolución de los indios des

de su primitivo estado salvaje hasta la formación de los Cui'acazgos
y la foi'inación del Imperio. Narrando la histoiáa de los Incas, se
ocupa de las gueri-as de coizquista y expansión emprendidas por és
tos. En lo (pie resizeeta al aspecto literai-io, enconti'amos los siguien
tes datos:

Refiriendo la entrada triunfal de Inga Yupauqui, en el Cuzco,
después de numei-osas guei*ras victoriosas, dice que mientras este
soberano y sus soldados pasaban por sobre el cuei'po de los prisione
ros, mandados ponerse boca abajo en la plaza principal, "los pe
ruanos repetían un antiguo canto, cuyo sentido ex*a éste: "Yo piso
sobre mis enemigos'.'. Y que "al día siguiente se celebi'aban festi
nes y oi'gías en los que cada uno cantaba los grandes hechos del
Inca, de sus jefes y los suyos propios, mezclando a menudo hechos
reales con otros fabulosos" (pág. 34).

Cabello Balboa afirma también, como Betanzos y otros cronis
tas, que a la muerte de Inga Yupauqui se celebrai'on solemnes fu

tí) H. H. Urteiiga, Historm de la civilización, T. I, 1923.
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nerales y se ordenó que en todo el iiupcrio se honrara su memoria
con cantos, en los que se hiciera mención de sus grandes^ hazañas y
de los principales actos de su reinado (páff. 65). A Inga Yupanqui lo
sucedió Topa-Inga, su hijo, llamado por sus cualidades, Pacliacuti, el
reformador, que es a quien nombran otros cronistas como que en
cuyo tiempo o gobierno se ordenó honrar la memoria de los Incas
fallecidos con cantos loatorios y conmemorativos. Estos cantos son,
pues, el origen de la épica oficial. . . , ,

Hablando de las festividades, Balboa nos da noticia de los
Aymorai, preciosos cantos que se entonaban en coro, en el mes llama o
Atuncuzqui-Aymorai, que eoi'respondía a Mayo. (pág. 75).

En otra lugar nos habla de los himnos religiosos de octubre
(mes llamado Oma-Raimi-Puchaiquis). Estos himnos ceremoniales
se entonaban cuando había sequía, en el citado mes. Los sacerdotes
sacrificaban un llama y "cantaban un canto muy sentido de.sconoci-
do del público", impetrando los auxilios de la divinidad, (pág- 76).

Aparte de estas referencias, la Crónica de Cabello Balboa, que
para nuestro estudio consideramos como de las más imjiortantes, nos
ofrece noticias de varios mitos, comenzando por el conocido do los
hermanos Ayar y terminando con el de la transformación de Ata-
hualpa en sei'piente, medio del que se valió para escapar cuando fue
hecho prisionero por Huáscar en la contienda fratricida que aún en
contraron los españoles. Nos ofrece también informaciones a cerca
del diluvio, del que. conservaban memoria los peruanos, de la aventu
ra marítima de Topa Inga Yupanqui, que bien puede ser considerada
como una odisea (pag. 50), y de la expedición de Najonlap, que vi
niendo por la vía del mar .se establece en Lambayeque, donde, funda
su dinastía, siendo éste el origen de los habitantes de los llanos, o
sea de la costa, (pág. 54).

Además, Cabello Balboa nos ofrece un bello episodio amoroso
de Quilaco Yupaiutui con Curicuillor "célebre historia", dice el,
El argumento de este episodio es idéntico al del drama Ollantay :
el nombre de la protagonista apenas se diferencia del de Cusicui-
llor; aquella, como ésta, es una princesa, hija del Inca reinante; y
Quilaco, como Ollantay, es un valeroso general de los ejércitos im
periales. No obstante, es una historia que puede servir de argumen
to a una novela. No cabe duda, si los antiguos peruanos no conocie
ron o cultivaron la novela en la forma perfecta, es evidente que cul
tivaron el cuento. El episodio de Quilaco y Curicuillor, tomado posi
blemente o inspirado en un hecho real, ha sido conservado en for
ma de cuento, que, por su carácter, bien puede ser considerado co
mo una novela corta.

El episodio de Quilaco y Curicuillor lo trae Cabello Balboa
en el capítulo XVI y siguientes de su crónica.
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Oti'a noticia interesante de este cronista es nua referente a es
critura. Dando cuenta del testamento de ITuayna Cápac, dice: "Des
de que llegó (de regreso a Quito) su enfermedad fué siempi'e agra
vándose; una fiebre mortal le consumía, y sitiéndose morir hizo su
testamento, scgíin la costumbre de los IncaSj que consistía en tomar
un largo bastón, especie de cayado, y dibujar en él rayas de diver
sos colores, por las que se tenía conocimiento de sus últimas dispo
siciones; se le confió en seguida a i;n Quipoeauiayo o notario". Pág.
103).

Calancua.—El P. Calanclia fué uno de los más diligentes cro
nistas del antiguo Perú. En su famo.sa "Crónica Moralizada de la
Orden de San Agustín" nos trae profusión de relatos, fábulas y no
ticias curiosísimas respecto de los aborígenes. No es posible exami
nar todas esas fábulas, ya que con ellas y las que nos han trasmitido
otros cronista.s, bien se podría formar una verdadera Mitología pe
ruana, de gran interés y mucho encanto, sin duda. En lo que res
pecta a nuestro estudio dice:

"  siendo así que ya por sus quipos, que son sus anales,
de que diré más adelante; ya por cantares y eventos en que conser
vaban las tradiciones, sabían ellos (los indios) el suceso del Arca y
el agua del diluvio, y lo contaban refiriendo noticias a los primeros
e.spañoles, y que sabían craii descendientes de uno de los que salva
ron en el Arca. Así lo atestigua el antiguo osci'itor de este reino
Agustín de Zára.te, Francisco López de Gómara, Juan Botero y An
tonio de Herrada", (pág. 41, t. I.).

En otra parte: " era oficio de los Amantas, que eran sus
filósofos, o Letrados, hacer cuentos en que legalmente se refería el
suceso, la historia o el razonamiento, tomábanlos de memoiáa los
quipocamayos, que eran como Secretarios de estos archivos, para
dar cuenta al Inca, y Arabicus, que eran sus poetas, componían ver
sos breves y compendiosos, en los cuáles encerraban la historia, el
suceso, o la embajada, y se contaban en los pueblos o provincias
donde pasaban, enseñándoles el padre al hijo y éste al suyo",
(págs. 90 y 91).

Como Acosta. el P. Calancha habla con elogio de la fidelidad de
los quipus, que servían para conservar memoria de las tradiciones
antiguas; dice que por ellos hubo entre los indios noticias del Dilu
vio, del origen del imperio, con la aparición de^ Viracocha en Tia-
hiianaco, y la repartición de las tierras de aquél en cuatro partes,
dándolas a cuatro hombres. Los quipus eran fidelísimos conservado
res no sólo de la historia sino de todo el pensamiento de los hombres
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de entonces. "Y el P. B]{u¿ Vnlcra.... eminente lengua y curio.sí-
simo investigador de sus antigüedades (del Peni), saeó de los qui
pus muchos romances poéticos, que sus arableits componían de his
torias, sucesos, guerras y amores, de los cuáles rel'ierc algunos tiar-
cilaso Inga en sus Comentarios" (pág. !i2). Y como para que se
diera crédito a sus aseveraciones, añade: ''lie andado lo mas del
Perú dos veces y así he podido saber más que otros".

Hablando de las tiestas, dice que en el sexto mes, llamado Ila-
tuucuzqui y Aymorai (iMayo), se hacía "e.l testín desde sus semen
teras hasta sus casas, cantando y pidiendo a los ídolos les conserva
sen las comidas" y les permitiesen abundancia (pág. 375, t. 1.)-

Refiriéndose a otras fiestas, agrega que en "la fiesta del Itu, que
se hacía en tiempo de gran necesidad, se reunían en la jilaza, donde
no debía haber forasteros, y, sin hablar uno con otro, cantaban un
día y nna noche" (pág. 376, t. I.).

Dice también este cronista que "a sus difuntos.... les ofre
cían cada año o cada mes, cántaros de chicha y comidas, cantilndoles
tonadas lamentosas (pág. 377, t. I.).

Ademá.s, cuenta el P. Calancha una interesante tábida respecto
del origen de los indios de los llanos, o sea de la costa: la toma, de
clara, de una información del P. Luis Teruel, compañero catequizador
del P. Arriaga. Dice esta fábula que en el principio del mundo, el
dios Pachaeamac había creado un hombre y una mujer, pero que no
habiendo sustento para ellos, murió de hambre el primero quedan
do únicamente la mujer, sola, abatida y miserable, teniendo que
sacar raíces de yei'bas entre espinas para poder alimentarse. Entre
tanta angustia y dificultad, una ocasión ella imploró al Sol, se que
jó de su soledad y miseria, exitresando su deseo de morir o de ser
aliviada. El Padre Calancha nos dá la plegaria de esta primera
mujex", plegaria de acento quejumbroso, súplica e imprecación, mez
cla de terror, de ansiedad, de nostalgia y de ruego: "Amado Crea
dor de todas las cosas, para qué me sacaste a la luz del mundo, si
había de ser para matarme con pobreza y consuminne con hambre?
O nunca te acordaras de criarme de la nada, o me acabaras al pun
to que salí a este mundo, yo sola vivo en él sin sucesión de hijos,
pobre, afligida y sola; ¿por qué ¡Oh Sol! si nos eriastes nos consu
mes? ¿Y cómo si eres el que repartes luces, muestras ser miserable
negándome el sustento? No x^areces piadoso, pues, no te compadeces
de los afligidos y no socorres a los que criaste tan desdichados;
permíteme, o que el cielo me mate con un rayo o la tierra me tra
gue, acabando tan trabajosa vida, o socórreme benigno, pues me
criaste. Omnipotente".

El Sol compadecido ante estas quejas, bajó hasta ella, le dijo
tiernas palabras de consuelo y le infmidió sus rayos merced a lo

^ -
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cual concibió un hijo que dió a luz a los cuatro días. Gran goce le
proporcionó este acontecimiento que la llenaba de esperanza. Pero
ocurrió que el dios Pacliacamac, envidioso de que se diera al Sol
adoración que se le debía a él y colérico también de que hubiera na
cido aquel hijo en desprecio suyo, cogió al semidiós recién nacido
y, sin atender a los gritos desesperados y súplicas de la madi-e infe
liz, lo mató, despedazando en menudas partes el tierno cuerpecillo
del que era su hermauo. Pero Pachaeamae, a fin de que otra vez nadie
se quejara de la providencia de su padre el Sol y a fin de que no
se diera adoración suprema a otro sino a él mismo, sembró los dien
tes del difunto y de ellos nació el maíz; sembró las costillas y huesos,
y de ellos nacieron las yucas y "las demás frutas de esta tierra que
son raíces". De la carne procedieron los pepinos, pacaes y las de
más frutas y árboles, y desde entonces no se conoció hambre ni se
lloró necesidad.

Pero no se aplacó la madre con estas abundancias, porque en
cada grano o en cada fruta tenía el pei*petuo recuerdo del hijo ado
rado y una perpetua instigación. Y sentía vivo el amor del hijo y
sentía sed de venganza y clamaba de nuevo al Sol, pidiéndole el
castigo del crimen y el remedio de sus desdichas. Condolido el Sol,
bajó de nuevo y del ombligo del hijo difunto fonnó o crió otro hijo
y se lo entregó a la madre diciéndole: "toma y envuelve en manti
llas este niño que llora, su nombre es Vichama". El niño creció her
moso y gallardo, y a imitación.de su padre el Sol quiso andar el
mundo y ver lo creado en él. Consultó a su madre y emprendió su
viaje. No hubo bien ausentádose. cuando el dios Pachaeamae mató
a la qiie ya era vieja, dividió su cuerpo en pequeños trozos "y los
hizo comer a los cuervos índicos que llamaban gallinazos y a los
buitres peruanos que llamaban cóndores". Los huesos y los cabellos
los guardó escondidos en la orilla del mar; después de lo cual "crió
hombres y mujeres que poseyeran el mundo y nombró curacas y ca
ciques que los gobeniaran".

Al cabo de cierto tiempo volvió el semidiós Vichama a su pa
tria, la que estaba situada en Végueta, valle hermoso y abundante
en árboles y flores, a una legua más o menos de la que fué luego la
población de Huaura. Vichama venía deseoso de ver a su madre,
pero ya no la halló; preguntó por ella y por im euraca supo el
cruel castigo y la muerte que había tenido. Furioso el semidiós,
arrojaban fuego sus ojos y ardía su corazón de senthniento; con
vocó a los habitantes del valle, preguntó por los huesos de su ma
dre y sabiendo donde se hallaban, los fué componiendo como habían
sido, hasta restituirles la forma humana completa, y dando de nue
vo vida a su madre, la resucitó y trató de vengarla, resolviendo ani
quilar al dios Paclaacamac. Entonces Pachaeamae, por no matar,
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,■ %



•>

1'

»■ 1

■  •.*/, '

■■

4 '

• U

— 272 —

como al primero, a su segundo hermano y disgustado con los hom
bres, se sumergió en el mar, en el sitio donde estaba su templo, que
fué después el primitivo pueblo de Pachacamac.

Viendo Vichama que se le había escapado Pachacamac, *
mando encendía los aires y centellando atemorizaba los campos ;
volvió su cólera contra los habitantes de Végueta, calificándolos de
cómplices por haber permitido la muerte de su madre, y, sin admitir
disculpas ni ruegos, pidió al Sol, su padre, cine los convirtiei'a en
piedras, lo que ocurrió en seguida. Una vez transíonnadas en picdi'as
las criaturas que había creado Pachacamac, ya invisible, el Sol y
Vichama se arrepintieron sin poderlo remediar. En desagravio "de
terminaron dar nombre de divinidad a los Cui'acas y Casiqucs y a
los nobles y valerosos, y llevándoles a las costas y playas de] mar, los
de.iaron para que fueran adorados por huacas". A otros los pusie
ron dentro del mar, en forma de peñones o escollos, en donde eran
adorados también como dmnidades y a los que cada año les hacían
ofrendas de "hojas de plata, chicha y espincos".

Viendo Vichama el mundo sin hombres, y sin tener quien diera
adoración al Sol y a las huacas. rogó a ,su padre el Sol crear nuevos
hombres. Entonces éste le envió tres huevos: uno de oro, otro de
plata y otro de cobre. Del primero salieron los Curacas, los Casiques
y los nobles y principales; del segundo, las mujeres de éstos; y del
tercero, la "gente plebeya, los llamados mitayos y sus mujeres", con
lo que quedó poblada de nuevo la tierra.

No tendría razón apuntar esta fábula si aquella oración de nues
tra Eva, no fuera quizás un vestigio de literatura pre-incaica. La
fábula toda puede ser también argumento de algún poema preincai
co o costeño, poema simbólico, que—aplicando la crítica histórica de
Ihering a la leyenda de Caín y Abel—puede simbolizar las vicisitu
des migratorias de esta zona peruana

CiEZA DE León.—Este cronista militar que en concepto de
Markham "ocupa el primero y más honroso lugar" entre los cronis
tas, merece entera fe por haber sido testigo presencial de todo lo
que apuntó. Desde muy joven se trasladó a América y enrolado en
el ejército conquistador, asistió a mil hechos de ai'mas. "En tan ru-
úa y feroz escuela", conservóse, sin embargo, "humano, generoso,
rebosando nobles simpatías, obediente y metódico, en el espectáculode la crueldad, del pillaje y del más desenfrenado vandalismo,
propicio para engendrar el tipo contrario". El mismo Cieza escri
bió: 'Y como notase tan grandes y peregrinas cosas como en este
Nuevo Mundo de Indias hay, vínome gran deseo de escribir algunas
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dellas, de lo que yo por mis propios ojos había visto, y también de
lo que había oído a personas de mucho crédito".

Veamos lo que Cieza nos cuenta en su "Crónica del Perú"-
"....Y cuando los señores morían, se juntaban los principales del
valle y hacían grandes lloros, y muchas de las mujeres se cortaban
los cabellos hasta quedar sin ningimo, y con atambores y flautas
salían con sones tristes cantando por aquellas partes por donde el
señor solía festejarse más a menudo, para provocar a llorar a los
oyentes Y guardaron, y aún ahora lo acostumbran gene
ralmente, que antes que los metían en las sepulturas los lloran cua
tro, o cinco, o seis días, o diez, según es la persona del muerto, por
que mientras mayor señor es, más honra se le hace y mayor senti
miento muestran, llorándolo con grandes gemidos y endechándole
con música dolorosa. diciendo en su^s contaces todas las cosas que su
cedieron al muerto siendo vivo. Y si fue valiente, llevanle con estos
lloros, cantando sus hazañas". (La Crónica del Perú, pag. 416. Col.
Historiadores Primitivos de Indias, t. II).

ETn estos reglones, Cieza nos da a saber o nos confirma lo que
nos han dicho Betanzos y Cabello Balboa y lo que nos lo repetirán
otros cronistas; nos da a saber de los cantos fúnebres, de esa poesía
elegiaca cultivada en el antiguo Perú, así como de la épica que his
toriaba las hazañas de los grandes Señores.

En la segunda parte de su crónica, llamada Señorío de los Incas,
describiendo °la fiesta de Hátuu-Raimi, celebrada hacia fines de
agosto dice: "Y habiendo comido y muchas veces bebido estando
así el 'Rey como el gran sacerdote, como todos los demás, bien ale-
gx'es , siendo poco más de medio día, se ponían en 01 den y co
menzaban los hombres a cantar con voz alta los villancicos y loman
ees que para .semejantes días por sus mayores fue inventado.... .
"Y en la mitad de la plaza teman puesto, a lo _ciue dicen,

teatro grande con sus gradas, muy adornado con panos e p
llenas de chaquiras de oro, y mantos grandes riquísimos ® 1
fina lana (recordemos que Cronau nos dice que eran con ^
con los de seda), sembrados de argentería, de oro y pedrería tpag.
120).

En otra parte nos da noticia de un hecho_ que «1 pi'esencio: ^ o
me acuerdo—dice—,estando en el Cuzco el ano pasado de 1550, por
el mes de agosto, d^pués de haber cogido sus
los indios con sus mujeres por la ciudad con gian 1 .' • ,
arados en las manos y algunas pajas y maíz Jacer fiesta en so em-
ne cantar v decir cuanto en lo pasado solían es ej 1
(pág. 122-Í23). ^

Son muy interesantes los informes de Cieza: ellos atestiguan
la existencia de un teatro, que describe con cierta minuciosidad y
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de acuerdo con los usos del pueblo: adornos de oro, ricos mantos de
lana finísima, plumas, argentería y pedrería. No puede ser más con-
cluyente el dato: él deja ya probada la existencia de un teatro, en
donde se verificaban representaciones, como nos lo dirán otros cro
nistas.

Cobo.—La Historia del Nuevo Mundo, del P. Bartolomé Cobo,
es otra de las fuentes de mayor importancia. El P. Cobo se propu-
so, sin duda, hacer una descripción y un estudio total del país; obra
vastísima es la suya que, a más de historia, contiene una amplia in
formación a cerca de la flora y de la fauna, que expone y detalla
con proligidad.

Habla Cobo de un gran edificio subterráneo, distante dos le
guas de Guamanga, acerca del cual, el editor, Jiménez de la Espada,
nos ofrece una nota muy importante: '' sobre esto escribe Llano Za
pata en sus Memorias (vol. I, art. XX, párr. 32) : Por los años de
1637, en el pueblo de Quinua, que dista dos leguas de Guamanga,
se descubrió casualmente un palacio subterráneo con grandes porta
das de piedra y sumptuosos edificios. Hallaron en él una lápida con
una inscripción que no se pudo leer". Después de leída la anterior
noticia, no puedo menos de recordar—añade Jiménez de la Espada—
la que Cieza de León nos da en la Primera parte de su Crónica del
Perú (cap. LXXXVII) a cerca de los antiquísimos edificios de Vi-
naque (Huiñac), no lejos así mismo de Huamanga, "donde tam
bién hay fama que se hallaron ciertas letras en una losa ; lo
cual ni lo afirmo ni dejo de tener para mí que en los tiempos pasa
dos hubiese llegado aquí alguna gente de tal juicio y razón, que hi
ciese estas cosas y otras que no vemos" (pág. 111, t. III).

Ocupándose de los quipoeamayos o "historiadores de los In
cas", dice que "no podían ignorar nada de lo tocante al gobierno,
ritos y costumbres de los suyos por los memoriales de sus quipos
y pinturas que aún estaban en pié" (pág. 117. t. III).

Estos datos a cerca de "pinturas que aún estaban en pié" son
muy interesantes: confirma o afianza la afirmación sobre la posibi
lidad de una verdadera pintura mural entre los antiguos peruanos,
y, a la vez, si esas pinturas sei'vían para conocer todo lo relativo a
gobierno, ritos y costumbres, es evidente que era una forma de es
critura, como lo hemos visto ya.

Se refiere Cobo a Pachacuti, quien "acompañó su gran saber
con un gran corazón y ánimo esforzado". Dice que este soberano
compuso muchas oraciones" con las que eran invocados los dioses,

recitándolas los sacerdotes, (pág. 156, t. III).
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Prosiguiendo en su referencia al mismo sobei*auo, dice que "por
su gobierno tan acertado se mejoraron las cosas de tal manera ■*
que parecía haberse trocado los tiempos y dado una vuelta al mun
do", razón por la cual fué llamado Paehacuti. " ... . Y así fué muy
celebrada su memoria entre los indios, dándole más honor en sus
cantares y poesías, que a ninguno de los demás reyes que le prece- *■
dieron ni de los que vinieron despités dél". (pág. 157, t. id.). *

En lo que respecta a las costumbres, se ocupa de los fimerales •*
3'' dice: "Celebran las obseciuias (excequias) acompañando al muer
to sus parientes y amigos hasta la sepultura con cantares lúgubres,
bailes y borracheras. . . ."

"En los cantares repetían y traían a la memoria las hazañas y
cosas más memorables que sabían dél; contaban los lugares donde
había vivido, las buenas obras que había hecho, con cuanto podía
ser motivo de comparación y llanto" (Pág. 40, t. id.).

Cobo nos trae también varias oraciones usadas por los indios
para saludar a sus dioses (págs. 77, 88 y 89, t. IV); dichas oracio
nes las encontramos también en Molina.

Habla luego de cantares a propósito para cada fiesta (pág. 89,
t. id.) concordando con otros cronistas en cuanto a las ceremonias
correspondientes a cada una de ellas. Cita los cantares identificados . j"
con las danzas: el huari, taqui, cayo, etc. Habla también de los Ay-
moray (pág. 108) y del Ai-avi (yaraví), cantar con que traían el
maíz de la chacra, después de la cosecha (pág. 109, t. id.).

Nos ofrece una especie de oración ritual, cuando en la corona
ción del rey sacrificaban un niño a, Viracocha: "Señor: esto te ofre
cemos porque nos tengas en quietud y nos ajuides en nuestras gue
rras y conserves a nuestro Señor el Inca en grandeza y estado, y que
vaya siempre en aumento, y le des mucho saber, para que nos go
bierne con acierto", (pág. 125).

Es muy importante la noticia de los cantos agrícolas, asi como
una nota al respecto de Jiménez de la Espada continúan la la
bor (agrícola) todo el tiempo que dura , regocijándose con cantos
a su usansa" (pág. 188. t. IV). "Tienen sus cantares alegres aco
modados para cuando aran, los cuales cantan todos a una, entonan
do uno y siguiéndole los demás; y llevan su compás tan puntua,
que el golpe que dan en la tierra con las Tacllas no discrepa un pun
to del compás de su canto; y así como en éste van todos a una, lo
van también en levantar la Tacllas y herir con ellas la tierra; que
cierto es de gran gusto verlos arar a su usanza, como yo los he^ visto
hartas veces, porque sus cantares son agradables y suelen oírse a
más de media legua de distancia" (pág. 199, t. IV).

En una nota Jiménez de la Espada nos ofrece un cantar que
usaban todavía entonces los indios quiteños en la siega:

«íiU I ■ II AI iikHKt .r I



.  - ^

— 276 —

Mi tierna tortolita
a dónde estará?
pues ya no la veo
y mi corazón llora.

Ñuca urpisi tnlli
Hahuay, Hahuay

Maipi charitian
Hahuay, Hahuay

Mana ricureani

Hahuay, Hahuay
Xuinguni huacan
Hahuay, Hahuay

"La letra, como se ve, no alude lo más mínimo a la siega, pero
el compás y ritmo del canto con que se acompaña se acomoda de
suerte a los movimientos del segador, que resulta una verdadera sa
loma, cuj'o objeto más que distraer a los trabajadores, es el de concer
tar sus esfuerzos para realizarla con ahorro de tiempo y cansan
cio. El capataz o jefe de cuadrilla lleva la voz acompañando cada
verso con el mismo recitado, de escasa melodía, y los segadores le
contestan en coro pronunciando rápida y enérgicamente el estribi
llo Halmay, y cortando con la hoz al propio tiempo la porción de
mies que cada cual ha separado con la mano izquierda". (Pág. 199,
tomo IV).

Cobo considera a los peruanos como muy afectos a fiestas:
"Eran tan dados a sus taquis, que asi llaman a sus bailes y cantares,
que con ellos y con beber su vino o chicha celebralian asi los sucesos
alegi-es como los tristes y lúgubres ".

"Casi no tenían bailes que no lo hicieran cantando, y asi el nom
bre de taqui, que quiere decir baile, lo significa todo junto, baile
y cantar; y cuantas eras las diferencias de cantares tantas eras las
de los bailes.—Tenían los indios del Cuzco para todas sus obras y
faenas sus cantares y bailes propios". (Pág. 230, tomo IV).

Los cantos de regocijo y alegría, según Cobo, se decían arabis-,
en ellos referían sus hazañas y cosas pasadas y decían loores al In
ca; entonaba uno solo y los otros respondían.

Respecto de los cantos fúnebres dice Cobo: "Enfalleciendo el
inca hacían sus deudos grandes llantos i ceremonios antes de ente
rrarse. ... Celebraban estos llantos bailando al son de sus alambo
res i cantando endechas tristes i lamentosas ; diciendo en sus
cantares todas las cosas que le sucedieron siendo vivo, remontando
sus proezas i hazañas, si fué valiente, i cuanto hizo de niemoria,^
i fama para mover a llanto a los circunstantes , las victorias i
trofeos que había alcanzado, refiriendo sus loables costumbres, sus
virtudes i liberalidad para con todos". (Pág. 237, tomo IV).

Habla Cobo también de "la gran ignorancia y barbaridad de los
indios"; pero luego, en otro lugar, dice de la lengua quichua que es
de dulce y suave pronunciación y en que se explican con gran sen-
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timiento los efectos del alma" (Pág. 154, t. IV). Antinomia o pa
radoja incomprensible: existía—^según este cronista—gran ignoran
cia; pero, sin embargo, pudo apreciar que en el idioma de los na
turales se explicaban con gran sentimiento los afectos del alma.

Kstete.—'Miguel de Estete, en su Relación de la Conquista del
Perú, dice: "En los cantares trataban de lo que cada uno de aque
llos señores había conquistado y de las gracias y valor de su per
sona, dando gracias al Sol que les había dejado ver aquél día y le
vantándose un sacerdote amonestaba de parte del Sol al Inga, como
a su hijo, que mirase lo que sus pasados habían hecho y que asi lo
hiciese él.... " (pág. 55 y 56).

Dice en otra parte: " y aunque no tienen escrituras, por
ciertas cuerdas y nudos recuerdan a la memoria las cosas pasadas,
aunque lo más de acordarse es por los cantares que tienen,
como acá tenemos, de cosas y batallas pasadas antiguamente, que si
faltase la esciútura, por aquellos cantares tendríamos memoria de los
pasados que hicieron hazañas señaladas" (pág. 47).

Y tratando de unas fiestas que, a lo que parece, presenciaron
los españoles: "Vueltos a la ciudad del Cuzco el dicho Capitán Al
magro y españoles y Inga, con la victoria de haber echado los ene
migos de la tierra, fué tanto el placer del Inga y de los naturales de
ella, que acordó hacer grandes fiestas.... trayendo a las dichas fies
tas a. sus agüelos y deudos muertos...., embalsamados, como es di
cho, y sentados en sus sillas, y con mucha veneración y respeto, to-

■. lodos por orden, lo sacaban de allí. . . . ; y así de esta manera,
bajaban diciendo muchos cantares, dando gracias al Sol por que
había permitido que sus enemigos fuesen hechados de la tierra y los
señoreasen los cristianos; esto era la sustancia de sus cantares. .. . ^
(Pag. 54).

Garcilaso.—El Inca Garcilaso de la Vega, mestizo, hi.jo de ñusta y
español, escribió sus Comentarios Reales, libro que constitiiye una de
las fuentes más importantes para el conocimiento del antiguio Perú,
y que es para nuestro estudio, como hemos tenido ocasion de expie-
sarlo, la primera de las fuentes bibliográficas.^ No nos detendremos
a hacer un análisis completo de la obra que lo merece, porque
dispersas en sus páginas se encuentran un sin número de. informa
ciones, de datos y narraciones preciosas. Pero en Garcilaso no sólo
es la referencia, la alusión, la indirecta noticia que viene ocasional,
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como para completar la que se dá de otra distinta. En Garcilaso es
el dato preciso, recogido expresamente. Así, por ejemplo, aparte de
que nos habla de los cantares con que fué recibido iMaita Capae eu
el Cuzco, después de sus campañas victoriosas y conquista de,
chas provincias, cantares "compuestos en loor de sus hazañas
(pag. 182, t. I) j y de los "caiitares compuestos en loor del .sol y de
los Incas" por los indios de Chayanta (pag. 203, t. I) ; nos ofrece
un capítulo a cerca de "La poesía de los Incas amautas, que son
filósofos, y haravicu-s, que son poetas" (cap. XXVII, t. I.), y bellos
párrafos, llenos de comprensión y simpatía, referentes a la música
(pag. 149, t. I). En estas páginas, en las que tiene por fuente, de
información también a Blas Valera, hace un verdadero estudio de
la poesía peruana, con sus característisas principales: versos cortos,
como para que "la memoria los guardase", pero "muy compendio
sos, como cifras"; cortos también para que fueran fáciles de tañer en
su flauta; sueltos, sin consonancias, semejantes a la redondilla es
pañola. Tiernísima es la que nos da como ejemplo:

Al cántico
dormirá.s;
inedia noche
yo vendré.

Poesía del más hondo lirismo, llena de expresión, digna de
cualquier poeta aunque con un leve tinte oriental, nos parece: una
vaga reminiscencia del Cantar de los Cantares, o de los apasiona
dos poetas de la Arabia, de la Persia o de la India.

Nos habla también de los ver.sos llamados ^'spondaicos" por
Valera y de aquellos que los Incas poetas "compusieron filosofan
do las causas segundas que Dios puso en la región del aire para los
truenos, relámpagos y rayos, y para el granizar, nevar y llover, to
do lo cual dan a entender en los versos".

Luego, de una fábula inspiradora de otras que Valera "halló
en los ñudos y cuentas de unos anales antiguos que estaban en hilos
de diversos colores,, y que admirado de que los amautas hubiesen
alcanzado tanto, escribió los versos y los tomó de memoria para dar
cuenta dellos". A esos vtrsos alegóricos o simbólicos pertenece el
romanee de la hermosa doncella y de su hermano que le quiebra el
cantarillo, por lo que, truena y relampaguea:

Hermosa doncella
Aquese tu hermano
El tu eantarillo
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Lo está quebrando,
y de aquesta causa
Truena y relampaguea...

Gareilaso es también el que más claramente nos habla de repre
sentaciones teatrales: "No faltó habilidad a los amautas... para
componer comedias y tragedias, que en días y fiestas solemnes re
presentaban delante de sus reyes y de los señores que asistían en la
corte". Los argumentos de las tragedias "siempre eran de hechos
militares, de triunfos y victorias, de las hazañas y grandezas de los
reyes pasados y de otros heroicos varones". "Los argumentos de
las comedias eran de agricultura, de hacienda, de cosas caseras y
familiares".

Luego, en términos generales, dice: "... adelante diremos de
los Incas, de sus leyes y gobiernos y habilidad que una dellas fué
que supiei'on componer en prosa, tan bien como en verso, fábulas
breves y compendiosas, por vía de poesía para encerrar en ellas doc
trina moral, o para guardar alguna tradición de su idolatría o de
los hechos famosos de sus reyes, o de otros grandes varones: mu
chas de las cuales quieren los españoles que no sean fábulas sino
historias verdaderas, porque tienen alguna semejanza de verdad"
(cap. cit.).

Otra de las páginas más interesantes de los Comentarios es la
que contiene las célebres máximas o "dichos sentenciosos" de Pa-
chacutec, base moral del Código o cuerpo de leves del antiguo Pe
rú (pág. 228, cap. XXXV, t. 11).

Gutiérrez de Santa Clara.—En su Historia de los Guerras
Civiles del Perú, se ocupa este cronista de, los hechos militares como
su nombre lo indica; obra ésta destinada a contar las diversas inci
dencias de las guerras promovidas por Gonzalo Pizarro contra el
Virrey Blasco Núñez de Vela y Pedro de, la Gasea. Historia larga
y minuciosa, de gran interés para aquella etapa de beligerancia;
pero en la que se han intercalado interesantes trozos respecto del
país y de sus habitantes: " Se cuentan brevemente las cosas natura
les i grandezas que hay en todas sus provincias (del Perú) dig
nas de ser sabidas i notadas, i de, los ritos i ceremonias péssimas 1
de gran superstición que los yiidios tenían i usaban i así otras
cosas memorables de grande admiración".

En cuanto al origen de los Incas dice: "En cuanto a lo que to
ca a los Ingas i señores que uvo en esta tierra ay muchos i diversas
opiniones i variedades, i assi hay muchos cuentos i novelas fabulo-
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sas de donde procedieron, porque unos indios lo cuentan de una ma
nera, i otros de otra; mas yo me atengo a lo que dizen los muchos
que, de esto hablaron verdaderamente. Quanto a lo primero digo
que dizen los yndios muy viejos i antiguos i que lo oj'en dezir a
sus mayores i lo tienen oy día en sus memorias i cantares, que ubo
seiscientos años primeros que no tuvieron reyes sinó unos señoretes
llamados curacas que los governavan cada uno en su provincia, 1
que después vinieron los Ingas que reinaron en todas estas provin
cias, que las tuvo más de seiscientos años (Pág. 421, T. 3).

Pro.sigue refiriendo la tradición de Manco Capae, "Mango Im
ga Capaila, del que dicen que no tuvo padre ni madre sino que nació
entre unas peñas, en una isla del Titicaca, creado por el Dios su pa
dre, que era el Sol". Refiere brevemente la historia de los incas, la
leyenda de Yahuar Huacac. Dice que éste tuvo por sucesor a Viraco
cha Inga quien tuvo varios hermanos, de los que "se acuerdan los
yndios en sus cantares i memorias porque fueron valientes".

Habla con elogio de Pachacutee, .soberano que dió leyes con
tra los traidores y adúlteros, ladrones y vagabundos, instituyendo pe
nas conforme a los delitos; y otra ley en que Pachacutee mandaba a
todos sus vasallos que sirvieran muy bien a los dioses de sus ante
pasados.—^Dice que cuando murió Pachacutee fué deificado porcpe
sepultado en secreto se dijo al pueblo que se lo había llevado vivo
su padre el Sol. (Cap. XIX, T. 3).— Este relato respecto de la
muerte de Pachacutee, nos recuerda la fábula de Naymlap, que
cuenta Cabello Balboa, de quién aseguraban los naturales costeños
que había volado al Cielo dotándose de alas por su propio poder.^

Hablando de los ídolos refiere que dentro de los templos habían
muchas figuras pintadas, con mitras en la cabeza, como obispos; y
añade: " dizen los yndios que lo oyeron dezir a sus mayores...
i a que ciertos hombres como aquellas figuras avian venido de tie-
rps extrañas i auian señoreado toda esta tierra antes que. los Ingas
viniesen i que después se subieron al Cielo, auiendolo priimpo mise-
ñado buena doctrina i policía... i que a esta causa los tenían i re
verenciaban por dioses, i así los tenían en sus memorias i canta
res que comenzaban, ñaupa, que quiere decir en tiempo antiguo i
pasado". (Pág. 489, T. 3).

Este dato es muy interesante: ñaupa viene a ser la palabra
usual en el comienzo de las historias o cuentos. Análogo comienzo
se ha dado a los relatos en el Viejo Continente: "Era un tiempo...

etc.

Hablando de los sacrificios y de la idea del dios bueno y del
Zupay, del Cielo y del Infierno, dice que entre las cpemonias "ha-
zian gran llamamiento de todos los yndios (e) yndias, i la junta
era en un pueblo el más principal que auia, i alli todos juntos,bay-
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lauan i cautauaii tan solo aquel día con mucho plazer i alegría, ro-
gándo a los dioses tuviesen por bien de perdonar al Inga Viracocha
y lleuallo al Cielo. I luego al otro día por la mañana hacían todos
una gran borrachera con muchos sacrificios malos i horrendos, in
vocando al demonio por (jue no llenase al Inga a su región tartá
rea.... y eantauan y baylauan..." (Pág. 491, T. 3).

Refiriendo las ceremonias y fiestas de cada mes, de mayo—al
que llama Anday Mura Iquiz, que .quiere decir mes de los place
res—dice que entonces "... se liongauan, baylauan i cantonan cier
tas canciones de gran plazer .v regocijo" (Pág. 565, t. 8).

Finalmente, Gutiérrez de Santa Clara, concordante con otros
cronistas, cuenta la invasión de gigantes y refiere, la eficacia de los
quipus y del sistema de cuentas por medio de piedras: "traen la
cuenta por piedras menudas i por ciertos nudos que tienen hechos
en unos hilos de lana i de algodón que son de muchos i diversos co
lores, que ellos llaman cinjpus, i por esta manera tienen en memo
ria lo que se hizo en ciertos tiempos pasados, i así cuentan lo que
pasó de quinientos años atrás i aún de más tiempo.... Así mismo
contaban por estos ñudos las sucesiones de los tiempos antiguos 1
cuantos reyes Ingas hubo i de sus nombres, i cuanto reinó cada uno
i que heredad tenía cuando murió i si fué bueno o malo, i si fué va
liente o cobarde; finalmente lo que se podía sacar de nuestro libros
se» sacaba de, los ñudos de estos cuypus'

Guamán Poma de Aya^v.—Interesante y voluminosa es la
Nueva Coránica y buen gobierno de este cronista indio. Hallada en
1908 en la biblioteca de Gottinga por su bibliotecario, el doctor
Richard Pietschmann, con un total de 1179 páginas originales, solo
ha podido ser publicada, en facsímile, en 1936 por el Instituto Et
nológico de París. Es un valioso documento tanto desde, el punto de
vista de la historia general como particularmente del aspecto liteia-
rio y artístico. Casi todas sus páginas están ilustradas con dibujos a
pluma, obra del mismo autor.

Además, trae un capítulo (págs. 317 a 327^ dedicado a las
"Canciones y músicas del Inca y de. los demás señores , usadas en
las diferentes fiestas, de las que ofrece varias versiones en la len
gua general quichua-aymara"; algunas en forma dialogada, como
e.n la fiesta uariczco-araui, en que se responden hombres y mujeres.
Tres formas o clases de cantos: el tiaricza, eljiaylle y el araui can
ción lastimosa (esta última) que cantan las mistas y los mosos tocan
el pingollo". Se refiere a las fiestas que se pueden llamar regiona
les : la de los '' Chinchaysuyos que se llama uauco, en que cantan las
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doncellas y meses tañendo su tamboi*"; la de les "Andesuyes, des
de el Cuzco hasta la montaña y la otra parte hacia la mar", en la
que usan cantos monótonos, silábicos, repetición de palabras, como
este "que cantaban y bailaban los antis":

caya caya — caya ya caya — caya caya — cayayacaya cayáyácaya.

la de los Collasuyos y de los Condesuyos con cantos en forma igual
mente dialogada en que se respojiden los hombres y las mujeres; to
dos los cuales los inserta en quichua-aimara.

En forma mezclada, confusa por la redacción incipiente, Gua-
mán Poma da igualmente noticia de ciertos cantos de "los labrado
res" y de los pastores.

También cuenta de lo que podría decirse bailes de disfraz, en
que, los hombres aparecían "vestidos como mujer" y en los que
danzaban asidos de las manos con las mujeres, cantando:

uarmi auca chiuan uaylla
uruchapa panascatana antiauca chinan uaylla

En esto concuerda con Pedro Pizarro y con Santa Cruz Paehacuti.

Entre los varios cantos que trae la Nueva Coronica transcribi
mos el siguiente, que nos parece el más típico liaraui-.

haray haraui
acoyraquicho coya raquiriuanchic
tiyoyraquieho ñusta raquiriuanchic
cicllallay, ehinchireoma captiquicho
umallaypi soncorurollaypi apoycachayquiman

qne. los doctores A. Franco I., J. Patrón C. y J. M. B. Parfán, del
Instituto de Lingüística y Filología de la Universidad de San Mar
cos, han traducido así:

Haray harawi
¿Qué suerte adversa nos separa, mi reina?
¿Qué barreras, mi princesa, nos dividen?
Hermosa, mía, porque, eres flor de ehinchireoma

en mi mente y en mi corazón te 11 evara. . . (1).

(1) Literatura Inca, Selección de Jorge Basadre. Volumen 1 de la Biblioteca de Cultura Peruana. Ver esta obra para los demás cantos.
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Entre los liaylUs de esta Crónica, se puede citar este, que tam
bién entresacó Pietschamanu al dar cuenta de ella (1).

Beberemos en el cráneo del traidor,
usaremos sus dientes como un collar,
de sus huesos liaremos flautas,
de su piel liaremos un tambor;
después bailaremos.

Es un canto de guerra; acusa cierta ferocidad primitiva, pero
está en relación con los relatos de Cabello Balboa referentes al ca
rácter fiero de Inca Yupaiiqui y de las crueldades que ejecutaba
con los vencidos, llegando basta lo inverosímil de mandar hacer
tambores con la piel de dos jefes collas.

Pietsclimann transcribe igualmente algunos otros trozos de
verdadero lirismo, como este:

Yoyaymi apauan, El recuerdo me domina,
uacaymi apauan, los sufrimientos abruman
cayean soncoyta. mi pobre corazón,
nacaycosacmi, sufriré mucho
haray haraui, recordando tu canto,
pinas-uaci. Aborrecida cárcel.
uatac-uaei, aprisionadora celda,
cacbariuaytoc. dejadme.

(Traducción de Carmen Eosa Scameo).

poesía ingenua, sencilla, apasionada y doliente; expresión de un al
ma oprimida por una inmensa amargura que quiere eludir.

Por lo demás, la Crónica de Guamán Poma ha merecido diver
sos comentarios. Riva Agüero incluye al autor, lo mismo que a an
ta Cruz Pachacuti y Titu Cusi Yupanqui, a Ninahuilca, y Luis in
ca, en el grupo de los "modestos auxiliares. ..., rudos, informes 7
confusos, sobre toda ponderación, sin inteligencia, sin en erio, n
siutáiXis *' C 2) 1

Ainsworth Means, no obstante los defectos que encuentra 6^ ^
Nueva Crónica, declara que si se ve, "en resumen, que, como n
ción histórica, la obra de Poma es descuidada. . . como uen e

(1) Some aeeoiint of the ilustratecl ehronicle by the peruvian indian,
clon Felipe Huamán Poma de Ayala. International Congress of Amencamsts.
London, 1912. pág. 510. „

(2) Elogio de Garcilaso, t. I de los Comentarios, pag. aXaíV.
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formación a ocrea de las costumbres y los usos que hubo bajo los
Incas y en los primeros tiempos del régimen colonial en el Perú,
es de incalculable valor (1).

Pietschmann que se preparaba a publicarla con notas y comenta
rios, al igual de lo que hizo con la obra de. Sarmiento de Gamboa,
nos da una idea de la finalidad que el autor tuvo al escribir su
obra; "La mira del trabajo es dar una corta relación de la histo
ria del Perú, para describir el antiguo orden de cosas, destruido
por la invasión de los españoles, y hacer conocer la miserable con
dición de los indios de ese tiempo" (2). Y Rivet, que consigue ofrecer
la al público, la califica de "precioso documento".—Confusa, como
hemos dicho, escrita "en una jerga castellano-indígena", en que se
da cabida también a dialectos; difícil en su caligrafía e incipiente
en su gramática, la Nueva Corónica es, sin duda, precioso e impres
cindible documento que estudiada con detención ha de arrojar mu
cha luz sobre el antiguo Perú.

Las Casas.—El padre Bartolomé de las Casas es, como Acosta,
y más que él uno de los poquísimos que tuvo el mejor concepto acer
ca de los indios. Así lo expone en su Apologética historia de las In
dias (Tomo I, de la Col. Historiadores de Indias).

E.ste piadoso sacerdote quiere demostrar que los indios eran
de clara inteligencia (cap. XXXIII), "de buenos juicios i enten
dimientos" (Cap. XXXVIII) y "de habilidad para todas artes"
(Cap. LXIV). Escribe largamente a cerca "de la sobriedad i tem
planza que les permitía tener muy bien dispuestas las potencias in
teriores aprehensivas" (cap. XXXV); "de la castidad i otras vir
tudes que tenían los indios" (cap. XXXVI).

Se ocupa luego con admii-ación de la cultura indígena: "Para
dar noticias con encarecimiento condigno de las poblaciones i comu
nidades o ayuntamientos de las gentes de los reinos del Perú, para
vivir socialmeiite, que llamaremos villas i ciudades, de cuántas eran,

tales i tantos cuán adornadas i sumptuosamente cons
tituidas i edificadas, enriquecidas, ennoblecidas i prosperadas, sin
alguna duda sería mucho tiempo necesario, i no sé si podría hallar
para explicarlo suficientes vocablos; porque la multitud de los
pueblos i ciudades de las regiones que pudieron ser pobladas, las
cercas dellas, las fortalezas, los templos, las casas reales, los aposen
tos^ los reyes i señores, fuera i dentro de los lugares i ciudades;

Comentarios acerca del manuscrito inédito do Huamán Poma de Ayala.
28 de Julio de 1935.(2) Art. eit.
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los edificios i primor de los artificios de todo lo dicho; los caminos
reales, los puentes de los rios grandes, las acequias para regar sus
sementeras i heredades, todo como es, ni mucha parte de su inven
ción, primores, artificios, industria, siitileza, grandeza, hermosura,
ni riqueza puede, ser explicado. . . ." (cap. XLVI). Dice que Jauja
era mayor que Koma (pág. 147). Hace una miliunauochesca descrip
ción del templo del Sol (pág. 149); y es el más elogioso de los cro
nistas respecto de la ciütura indígena.

Ocupándose de las costumbres, en lo referente a los funerales
dice que habían mujeres que tenían oficio de endechaderas. . "Es
tas lloran por todos i cuentan las perfecciones i virtudes del difun
to, i el bien que hizo al pueblo, la falta que por su muerte al bien
pfiblico i a su casa i a deudos hace, llorando i cantando, a lo cual
responde otro gran número de gente también llorando, al propio
de lo que las endechaderas refieren i cantan" (pag. 652).

Hablando de comidas píiblicas que estableció Pachacntec dice:
"fenecido el almuerzo, si era día de sus fiestas cantaban i bailaban
i e.staban allí todo el día holgando; pero si era día de trabajo todos
se iban luego cada uno a su oficio o trabajos" (pag. 668).

En otra obra suya, Antiguas gentes del Perú repite lo dicho
a  cerca de las endechaderas. Trae noticia de Taguapicavi-
racocba, hijo de Condisiviracocha (Hacedor del mundo), que tiene
la característica de contradecir al padre: si este hacía hombres
nos él los hacía malos. Concepto análogo—aparte del bíblico—al del
relato persa de Ormuz y Ahriman.

Cuando habla de los "ritos adoraciones i fiestas religiosas ,
refiere la adoración al Sol que practicaba el mismo Inca en su cor
te- "Salia el rey Inga con mas de trescientos señores, todos orejo
nes caballeros de gran nobleza i sangre. . . . El rey
mas rico que todos. Salidos allí, estaban muy callaudo, esp ' '
que saliese el Sol, el cual, así como comenzaba a salir, comenzaban
ellos a entonar con gran orden i concierto un canto, menean o
uno dellos un pié a manera de compás, como nuestros cantos
canto de órgano. I como el sol se iba levantando, ellos c^itona^n
su canto más alto, i al entonar levantábanse el Rey con
ridad i poniáse en el principio de todos i era el primeio 9^® ,
zaba el canto i como decía, decían todos. E ya qne la
poco de pié, volvíase a su silla i alli estaba negoceando y P
do a los que negocios traían; i algunas v^es, de rato en '
a su coro!. . . I cuando el Sol se iba encubrando hasta el medm día
tanto levantaban ellos las voces; i de medio día a bajo c ^
bajando, teniendo gran cuenta con lo que el Sol camiiic , ^
taban todos cantando desde que, el Sol salía hasta qne se p nía
todo " (pag. 93).

.  11 i.iiiti*»
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Prosigue: "Hacían muelias i diversas ceremonias que serían
largas de contar, i basta decir que, a la tarde, cuando el Sol quería
poner, mostraban ellos en el canto i en sus maneras gran tristeza
por su ausencia" (pag. 95).

Luego Las Casas refiere también los funerales de Paeliacutec
cuyos "lloros" duraron todo un año y en los que "habían grandes
maestras inujere.s endechaderas que cantaban todas sus virtudes i
pañas"; todo lo cual babía sido "ordenado por dicho inca para sí
i para sus sucesores", (cap. XXVI).

López de Goíiara.—En su Historia General de las Indias, es
crita en 1552, el autor tuvo el concepto de la historia como obra de
arte. Con modestia, él mismo la recomienda "a los leyentes": "To
da historia, aunque no sea bien escrita, deleita; por ende, no hay
que recomendar la nuestra, sino avisar cómo es tan apacible cuan
to nueva por la variedad de cosas, i tan notable como deleitosa por
sus muchas exti'añezas. El romance que lleva es llano i cual agora
usan; la orden, concertada; los capítulos, cortos para ahorrar pala
bras; las senteucias, claras, aunque breves".

Inicia su disertación ponderando las bellezas del mundo, su
unidad, forma, habitabilidad y situación; luego se ocupa de las Indias
y sus descubrimientos, y de los sucesivos que se hicieron hasta e.l
que respecta al Perú (pág. 16. t. II).

Es pobre, en cambio, esta crónica en lo relativo a informes a
cerca de. los antiguos peruanos. Concordante con Pedro Pizarro y
otros, dice que en el ingreso de Atahualpa a Cajamarca venían delante
de él trescientos criados o más bailando y cantando.

Ocupándose de la religión de los incas y de los sacrificios, re
fiere cómo los agoreros sacaban el corazón de las víctimas "para
ver las buenas o malas señales del sacrificio"... y "si el corazón i
livianos muestran alegre señal, bailan i cantan alegremente, i si
triste, tristemente" (pag. 33. t. II).

Es sí interesante el relato respecto de la opinión que tenían los pe
ruanos a cerca del diluvio y de los primeros hombres.—'' Dicen que al
principio del mundo vino por la parte setentrional un hombre que se
llamó Con, el cual no tenía huesos. Andaba mucho i ligero; aeorta-
a el camino, abajando las sierras i alzando los valles con la voluntad

solamente y palabra, como hijo del Sol que debía ser. Hinchó la
ierra de hombres i mujeres que. crió, y dióles mucha fruta y pan,

1  ̂ vida necesaria. Mas empero por enojo que algunos le hicieron, volvió la buena tierra que les había dado en arena-
es secos i estériles, como son los de la Costa, i les quitó la lluvia.

■. ■j'
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ea nunca después acá llovió allí. Dejóles solamente los ríos de pia
doso, para que, se mantuviesen con regadío i trabajo. Sobrevino Pa-
chacamac, bijo también del Sol i de la Luna, que significa creador,
y desterró a Con i convirtió a sus hombres en los gatos, gesto de ne
gros que hay; tras lo cual crió él de nuevo los hombres i mujeres
como son ahora, i proveyóles de cuantas cosas tienen .

Del Diluvio, dice que un tiempo llovió tanto que anego todas
las tierras bajas, salvándose sólo unos pocos hombres que se man
tuvieron en cuevas cuya entrada taparon, habiendo encerrado ani
males también. Cuando ya no sintieron llover hecharou fuera dos
perros y como volvieran limpios y mojados conocieron que no habían
menguado las aguas; soltaron después otros perros, los^ que ̂ solvie
ron "enlodados i enjutos, con lo que supieron que había cesado de
llover i salieron a poblar la tierra" (pag. 34, t, ip.

Estas fábulas son importantes por la analogía que tienen con
las antiguas tradiciones conocidas acerca de la creación y del duu-
vio.

Molina.—El clérigo Cristóbal de Molina, el Cuzqueño, nos ha
dejado una interesante Relación de las Fábulas i Ritos de los Incas
en la que nos ofrece varias noticias y oraciones usadas por los m-

'^^Eefiriéndose a la tradición que del diluvio guardaban los an-
tigiios peruanos dice: "..que en él perecieron todas
eeepto nn hombre y una mujer, que se salvaron en caja de
tambor", que al retirarse las aguas fueron aiTojados en
naco (Huánuco?), más de, setenta leguas del Cuzco ... ^
cedor de todas las cosas les mandó quedasen
en tierra Huanaco, el Hacedor empezó a hacer las ¿ j
que en esta tierra hay, y haciendo de barro cada nación pmtand^^^^^^
los trajes y vestidos que cada uno había de traer y P • "
a cada nación dió la lengua que había de hablar y los cantos que ha
bían de cantar (pag. 6). , Lonibre en Amé-

Aquí Molina hace remontar hasta el origen d^ hombre en
rica el principio de estos cantos, de j^iio dice:

Tratándo de los meses del ano, al ocuparse üe üu
"  y así mismo toda la gente popular ' • ¿-g'jq jja-
Jlhuayra, porque así se llama el canto que se P
cedor le diese buen ano • ^ cantar llamado huari {o

Hace referencia, en seguiaa, tie uu .
huaylli, como aclara una nota del doctor ^ +

taqui era el canto para la danza—dice el mismo^an

■  ■ ¡La, ^ fj-rki ■
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dor—y también la danza misma ejecutada con el canto del mismo
danzante. Era la primitiva forma, aún no diferenciada, de la músi
ca y la danza en las fiestas religiosas. El huari no equivale a canto,
significa. . . . el dios do las fuerzas. En su origen los luiritaqui fue
ron los cantos o himnos dedicados al dios de las fuerzas, y era muy
propio, que en el acto del huarachieo o fiesta de la virilidad, se in
vocara a esta antigua y significativa deidad... ." (pag. 65. Nota
176).

Molina habla luego de diferentes " taquis" correspondientes a
cada mes, y de un taqui especial, religioso o idolátrico, usado en de
terminadas ceremonias, el taqui hongoy (pag. 96).

Largo sería transcribir las varias oraciones que. trae Molina, de
las páginas 47 a 55 de su Ttelaeión. Trascribimos ésta por su senti
do y originalidad: "¡Oh Hacedor! que diste ser al Sol y después
dixiste aya noche y día, amanezca y esclaresca, salga en paz. guár
dale ¡jara que alumbre a los hombres .que criaste oh Hacedor!"

¡ Oh Sol! que e.stás en paz y en salvo alumbra a estas personas
que apacientes no estén enfermos; guárdalos sanos y salvos".

Ingenua y sencilla oración que a la vez que manifiesta el fer
vor humilde de quien la eleva dá a conocer el sentido monoteista de
su religión.

Refiriéndose, a otras fiestas, dice i\Iolina que en la de diciem
bre usaban el canto y baile yabayra (pag. 79).

^ Por otras fiestas de abril dice: ". . . .y luego por su orden
traían el maíz de las chacras del Hacedor, Sol, Luna y Trueno é In
ga y Guaiiaeauri, y de todos los señores muertos; traíanlo en unos
co.stale.s pequeños con un cantar llamado araui". Tiene analogía es
ta referencia con la que nos dá Cieza respecto de los cantos con que
los indios traían sus cosechas. Eran los cantos agrícolas; en este ca
so los cantos de cosecha.

Trascribimos otras dos de las oi'aciones que nos trae Molina:

Oración primera al Hacedor

¡Oh Hagedor! que Cfstas en los fines del mundo sin ygual, que
diste ser y ualor a los ombres y dijiste sea este hombre y las muge-
res sea esta muger; diciendo esto los hiciste y los formaste y diste^cr. A estos que hiciste guárdalos que uiuan sanos y sainos, sin pe-
igro uiuiendo en paz. ¿A donde estáis? ¿En lo alto del cielo o auajo

en las truenes o en los ñublados de las tempestades? Oyeme, res
póndeme y concede conmigo y danos perpetua vida para siempre te
ñe nos de tu mano; y esta ofrenda rregibela a do quiera que es-
tuuieres ¡o Hagedor! (pag. 47).
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Oración por todos los Ingas

¡ Sol!, padre mío, que dixiste aya cuzcos y tambos; sean ven
cedores y despojadores estos tus hijos de todas las jeutes; ado
rote para que sean dichosos si sernos estos yncas tus hijos y no
sean ueneidos ni despojados sino siempre sean uencedores, pues pa
ra esto lo hiciste, (pag. 53).

Montesinos.—En sus Memorias Historiales i Políticas del Pe
rú, nos ha dejado IMontesinos una crónica pictórica de narraciones
interesantísimas, algunas de las cuales han sido tenido por fantás
ticas.

Tratando de los orígenes de los peruanos, asevera, como otros
cronistas, que unos vinieron por "la vía de Chile, otros por los An
des, otros por la Tierra Firme y Mar del Sur". . ; "esto se colije de
las'poesías y cantares antiguos de los indios" (pag. 5).

Eu otro lugar dice: "ya se dijo arriba como por estos tiempos
eran infinitas las gentes que salían de Armenia a poblar el niundo,
suceso que sirve para la claridad del siguiente y otros semejantes,
porque del origen destas gentes y afín de las extrañas finjen los
poetas indios notables poesías, a la traza de los grieps y latinos;
pero siendo de fé que estos hombres proceden de Adán y no fueron
creados de por sí en esta tierra como dicen las poesías antiguas, he
mos de decir que los que vinieron a ella eran de Armenia

antecedentes palabras de hlontesinos revelan la e.^stencia
de una poesía cosmogónica entre los indios, poesía comparable a la
de los griegos y latinos según el cronista; listona poetizada qx
sus cantos conservaba todos los mitos, las fábulas y leyendas de los
orígenes del hombre en esta parte del planeta. iritpre-

Ya hemos visto anteriormente (1) que, una de las más
santes noticias que nos trae Montesinos es la referente a la
entre los antiguos peruanos: "Dicen los Amantas escii l .
bían las cosas de estos tiempos por tradiciones de
comxinicadas de mano a mano, que ciiando este P"" ^
Cosque, según él, Yahuarhuaca según la relación e ,,gre le atribuye) «¡naba, había letras y hombres doe o eu eUas,
que se Daman Amandas, y que éstos ensenaban a leer y escribir . (pag.
20 y 21).

(1) Vel el capítulo: "El problema de la escritura", pág. 243.
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Refiriendo una revelación gue el príncipe luti Capac Tupan-
qui dijo haber tenido del Sol, a fin de que atacara a sus enemigos,
para lo que le. dá imas varas de oro con su estolica, dice Montesinos:
"Aquí dicen una poesía los poetas peruanos, que estas varas tenían
tanta virtud, que cada vez que tiraban una, postraban por el suelo
muchos hombres y caían sin sejitido".—Referencia esta enteramen
te épica, con su elemento mitológico; nos recuerda a la Ilíada o al
Ramayana, poemas en las que los dioses, deseosos de favorecer a los
combatientes, aún fabrican armas de virtudes extraordinarias.

Después del triunfo ([ue merced a las varas de oro alcanza el
príncipe inca refiere Montesinos la nobleza de éste y su entrada
triunfal "con muchos cantares y aclamaciones" (pag 28), y sigue:

"Aquí fingen los amantas tradiciones antiguas, muchas poesías
y fábulas, diciendo que el Sol andaba entre el príncipe y los suyos
con más resplandor que otras veces, alumbrándolos, y, por el contra
rio, en los enemigos había la misma obscuridad que la noche "
fpág. 30).

Prometiendo hablar Montesinos de cómo se extinguió la escri
tura en el antiguo Perú, cuenta de ciertos fenómenos astronómicos,
como la aparición de cometas en forma de león y de sierpe, lo que
según los a.strólogos nativos significaba el deseo del lllitaci de des
truir el mundo por sus pecados. Después de este fenómeno sobrevi
no una peste que diezmó a la población y una enorme sequía que du
ro cinco años, quedando sólo poquísimos habitantes junto al mar,
los "que se su.stentaban con harto trabajo" (pag. 41).

Luego habla del desembai'co de gran número de "gentes extra
ñas", venidas por el mar, en canoas y balsas, y de unos hombres de
gran estatura (los gigantes que dice Gutiérrez de Santa Clara), los
que usando de malas costumbres y hostilizando a los antiguos po-
madoi'es e incurriendo en excesos, dieron lugar al "castigo de la
Divina Justicia", la que "envió fuego del Cielo que repentinamen-
te los consumió" con lo que terminó una edad del mundo (págs. 44
y 45).

Este fin del mundo no está claramente dicho, pero se" despren-
^  alabras con que Montesinos comienza hablar del reinado

e  I u Yupanqui Pachacuti: "A los tres años del gobierno deste
rey y a los seis de la entrada del tercer Sol, que según la cuenta de
^^es ros^^ historiadores corresponde, a la segunda edad del mun-

ta luego Montesinos de un rey de la dinastía de los Amau-
rnik Toca Corca Apu Capac, "muy sabio y gran astrólogo",
IchT" ■ TT • equinoccios {illaris) y que fundó en el Cuzco una cé-
Dprwn Uuiversidad y q^ie en su tiempo había letras y caracteres ento minos y hojas de árboles, escritura que se perdió en tiempo de
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Titu Yupanqui Pachaeuti, sexto rey de este nombre y sexagésimo se
gundo rey peruano, por invasiones de "gentes ferocísimas" que
vinieron ''así por los Andes, como por el Brasil y por hacia Tierra
Firme", que hicieron grandes guerras ".y con ellas se perdieron las
letras que hasta este, tiempo duraran" (pag. 63).—En estas guerras
asevera Montesinos que murió Tupac Yupanqui Pachacuti, de im
flechazo, por lo que sobrevino la derrota de sus ejércitos y con ella
ima gran confusión y un completo desorden en lo militar, político y
cultural en su pueblo.

Durante el reinado de Tupac Cauri, Pachacuti VII, dice Mon
tesinos el soberano trató de depurar las costumbres corrompidas de
alo'iinas provincias o comarcas no del todo sometidas, y con tal in
mandó embajadores, recomendándoles buenas costumbres, de amier-
clo con la moral, y desprecio de las supersticiones y zoolatrías. Fero
los embajadores recibieron muerte de los pueblos y ninguna enmien
da se consiguió en las malas costumbres. Entonces el soberano mzo
consultar al Illatici Huirá Cocha. "Una respuesta fué que la causa
de la pe.stilencia había sido las letras, que nadie las usase ni resuci
tase porque de su uso le había de venir el mayor daño. Con esto iu-
pac'Cauri, Pachacuti VII, mandó por ley, que. so pena de la viüa,
ninguno tratase de quilcos, que eran pergaminos y ciertas ae
árboles en que escribían, ni usasen de ninguna manera de letras.
(Pags. 67 y 68).

Este soberano, según Montesinos hizo también en Pacaritampu
nn modo de. Universidad, donde los nobles atendían a
de la milicia, y a los muchachos se les ensenaba el modo de contar
por los quipus^ añadieoclo diversos colores, que. sirvieron de letras,
"con lo cual fué ennobleciendo su pequeña república .

Montesinos trascribe también trozos que ferian dec^^de
■discursos tales como las frases de Inca oca J , Cabello
(Caps. XVI y XVII) ; versiones analogas encontiamos en Cab i
Balboa.

Moeüa.-" Pocos libros hay de mayor interés P'™ ^
■antigua del Perú qué la nistona de los Incas del mereedaiio ^
Martín de Morúa'', dice nuestro historiador ar o • ^ ¿icha
te. juicio encuentra inmediata contirmae.on en qm® abre ^na^importante obra del f^pñnr dedicado'a la evangelizacióu
rrirtaveSgaetn de'l pasado' aborigen, P"-- "„tf4cÍ
Teetas, enterameoite fidedignas aceiea de e e p
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rra datos preciosos recogidos por el mismo autor. Es, eu consecuen
cia, una valiosa fuente primaria.

Así su obra no sólo es una crónica que refiera los sucesos polí
ticos, militaras y administrativos de cada Inca, ni su historia y la
de las Coyas, y principales capitanes del Imperio; sino qiie "com
prende un estudio sobre la organización social y política del Perú
incaico, descripción de fiestas y relación de los ritos y fábulas de
los indios; hasta inserta leyendas folklóricas", lo que es del mayor
interés para nosotros.

Concordante con Molina, que eii su Relación inserta idéntica
oración (Ritos i Fábulas, pag. 55), el P. Morna nos trasmite una
plegaria, que él llama "elegante oración", del Inca Capac Yupan-
qui al Hacedor; "Oh Hacedor, que estás desde los cimientos y prin
cipios del mundo hasta los fines de él, poderoso, rico, misericordio
so, que. diste sér y valor a los hombres, y con decir sea éste hombre
y ésta mujer, hiciste, formaste y pintaste a los hombres y a las mu
jeres; a todos éstos que hiciste y diste sér, guárdalos y vivan sanos
y salvos, sin peligro y en paz. A dónde estás? por ventura en lo alto
del cielo o abajo; o en las nubes y nublados o en los abismos? Oyeme
y respóndeme y concédeme lo que pido, danos perpetua vida para
siempre séanos tu mano y éste sacrificio recíbele a do quiera que-
estuvieres", (pag. 14, Primera parte).

En el capítulo XI, Libro Primero, tratando del Inca Yupanqui
("Pachacuti, por otro nombre", noveno rey) dice: ". . . . el cual
inga salía en las fiestas grandes que ellos tenían, muy galán y rica
mente vestido, con la corona o mascapaicha piiesto en señal de rey
y señor, con muchas flores y con patenas de plata y de oro; tizná
base conforme la fiesta e tiempo que era, y llevaba mucha multi
tud de gente, también tiznada de mil colores y figuras, danzando
y bailando sin descansar, cantando unos, respa>idiendo otros, trocan
do las palaTjvas y diciendo las historias, sucesos y hazañas de est&
dicho inga en llegando a la cancha o casa en donde la susodicha
fiesta celebraban.. . ." (pag. 24, Primera parte).

Aquí está clarísima la aseveración del cronista. Afirma que en
las fiestas del Cuzco tenían lugar diversas representaciones de ca
rácter evidentemente dramático. Esta narración del Padre Morúa,
recuerda el origen del teatro griego, por el carácter no bien diferen
ciado de la danza, el canto y el diálogo. Los disfraces y tiznes de
que se habla hace ver claramente el carácter de pantomimas o farza?-
que se representaban'. Pero la intervención del inca, real o figurado,
asi como de otro personaje y el asunto, histórico, hazañoso o anec-

? ICO, da lugar a creer en una mayor amplitud de las representa-
caracteres variados, de acuerdo con los géneros de que?habla Sta. Cruz Pachacuti.

u ■
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líeitera Morúa esta aseveración, ti-atando de las costumbres im
perantes entre, los antiguos peruanos, los que eran simples, sencillos,
sobrios, dice: no codiciaban ver juegos ni fiestas, mas cuan-
d.0 alguna vez se juntaban en sus teatros, era para oir las memorias
•de sus antepasados, en'las cuales, piiesto que alguna cosa había de
qué reú*, ellos antes lloraban", (pag. 11-4, cap. 2o. Libro III).

En otra parte añade: "Estos indios no tenían letras, ni leyes,
ni estatutos, ni ordenanzas en este tiempo, mas solamente en los
cantares y bailes, que ellos llamaban, y hoy en- día llaman, araUce
memoraban y recordaban las cosas pasadas y antiguas,^ desta mane
ra : juntábanse muchos, ansí indios como indias, y trabábanse de las
manos o por los brazos y uno de ellos guiaba, y así iban cantando
en coro; la guía comenzaba y todos los otros respondían y este les
duraba tres o cuatro horas hasta que el guía acababa su historia, y
algunas veces juntamente con el canto mezclaban un tambor, y asi
decían sus historias y memorias pasadas, cómo murieron unos ingas
y cuántos fueron y qné cosas hicieron, y otras cosas desta manera
que ellos quieren que no se olviden y que se comuniquen a chicos y
grandes", (pag. 130). Estas informaciones concuerdan con las de
Pedro Pizarro, como veremos en su oportunidad.

Abundando en noticias de esta índole, el Padre IMorúa nos ha-
Lla también de cantares agrícolas y de yaravíes: "también usaban
cuando sembraban sus chácaras y danzaban todos juntos con las pro
pias tacllas, cantando aires y otros diversos yara-^úes, que son ro-
manees Cjiie ellos cantaban en su lengona . (pag. 143).

Da razón el Padre Morúa de cuando el Inca iba de caza, lo ha
cía con pompa y con mucho acompañamiento: Delante e i
muchos atabales y trompetas. . . . le, iban tocando muchas flautas d
Iiueso, caramillos de madera y bocinas de cuero (cuerno). . . . ^
dios de los indios llevaban cascabeles. . . . que sonaban mucho, e iban
danzando y cantando por orden y concierto; y en empezando
haravi o haylli. que es a modo de chauzoneta, le seguían todos po
el mismo tono". . ,

Morúa se refiere también a los quipus y SS'
177) que no trascribimos por tratarse de un asunto har , . ,
En este capítulo, dice que en los quipus se
mente el recuerdo de los antepasados todo, en in, q
sacar de los libros se sacaba de allí", (pag. 17o).

"Vi a un indio Curay viejo tener en un
tos (quipus) todo el calendario Romano, y todos los santos y ties s
de guardar, y me dió a entender cómo y de que manera lo sabia yque, a un fraile muy curioso de mi orden los anos pasados le había
dicho se lo hiciese el calendario y que le diese a entender y que asi

i
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como el fraile se lo iba dieiéndo iba él asentando en su quipu"^
(pag. Ídem.).

Dando razón de las "Casas de Recogimiento de Indias" Morúa
nos informa de una cuarta casa, llamada Taquiaclla, en que mora
ban una categoría o clase de niñas indias escogidas de nueve a quin
ce años, pastoras del ganado para el sacrificio, "cantoras y escogi
das para este efecto, que cantaban unas y otras tañían con unos
tambores al Inga y a sas capitanes y gente principal, cuando co
mían y se regocijaban y holgaban. . . . ".

"E.stas desta cuarta casa eran pastoras de toda manera de ga
nados que el Inga tenía para sus sacrificios, las cuales dormían de

s  noche en dicha casa de recogimiento, y de día pacían con mucha
cuenta y razón. .." ". . . . I con este entiTlenimiento que tenían
eran grandes músicas de arabicus y de otros cantos que usaban",
(pags. 205 y 206).

'  Nos ofrece también una invocación que para el sacrificio, de
cía el Inca: '' Señor, acuérdate de mí, defiéndeme, sáname''.

Los concurrentes, antes, como en procesión iban diciendo: "El
•Sol sea mozo, la Luna doncella. El Inga viva muchos años hasta
cuando sea viejo; no enferme, no tropiece, ni caiga; viva bien, guár-

■  denos y gobiérnenos". ;
Habla también brevemente de las ceremonias fúnebres: "

cuando enterraban los cuerpos de los difuntos. . . . vestían ciertos
géneros de. vestiduras y tocaban atambores, y llorando y cantando,
traían la ropa de los difuntos por los lugares donde anduvieron. . .

Pero entre todas las páginas del padre Morúa la más interesan
te, sin duda, es la referente a la Ficción y Suceso de un famoso pas
tor llameo el gran Acoytrapa con la hermosa y discreta Chuqni-
llanto, Ñusta hija del Sol. (pag. 62, 2a. parte). Bella y encantadora
historia de amor, cuento o novela corta, que no trascribimos aquí
por ser muy conocida, ya que la trae Markham en su obra Los In
cas del Perú.— Este, delicado relato muestra el grado avanzado de-
la literatura en el antiguo Perú.

Oliva.—El Padre Anello Oliva, que para escribir su Historia
del Peino y Provincias del Perú, se sirve de Garcilaso, de Acosta, de-
Juan Botero, de Herrera, y, a través del primero, de Blas Valera,
^ sirvió también de las narraciones directas de los quipocamayos.
Es el linico que nos ha conservado el nombre del quipocamayo Ca
tan 'viejo antiguo del valle de Cochabamba y hijo de los quipoca
mayos cronistas de Reies Incas" y de su remoto antecesor Illa, "pri
mer cronista inventor de los quipos". Los relatos suministrados por-
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Catari y otros documentos obtenidos en Charcas, permitieron al P.
Oliva trazar xuia relación respecto del origen lejano de los incas, y
establecer la genealogía de Manco Capac, el legendario fundador del
Imperio, (pag. 19).

Manco Capac, según Oliva, recibió el apelativo Capac, que
quiere decir rico, no por razón de riipiezas materiales sino por do
tes espirituales "de ánimo y valor y sobre todo de muelia manse
dumbre, piedad y liberalidad y justicia, a la cual acompaño una
natural inclinación a hacer el bien y en especial a los pobi'es"; por
lo cual le llamaron también Huaecliacuyac, que quiere decir "ama
dor y bienhechor de pobres". Le llamaron también—dice;—^Intip-
churu, que quiere decir hijo del Sol. (pag. 22). "♦

Según este relato, los primeros hombres llegados a América, ' ^
después del Diluvio, abordaron a las costas de Venezuela, desde
donde se fueron extendiendo hasta llegar al Perú. De estos prime
ros pobladores pasaron a Sumpa (más tarde, Punta Sta. Elena),
donde fundaron una gran ])oblación, siendo el jefe de ellos un Casi-
que llamado Tumbe, el que mandó expediciones que descubrieran y
poblaran otras tierras (Clhile, Paraguajq Brasil). A su muerte que
daron sus dos hijos Quitumbe y Otoya, que como siempre, entro su-
ce.sorcs, entraron en divergencias, hasta que, el primero, "como más
sagaz", para evitar inconvenientes y cumijlir los deseos de su padre,
salió dirigiéndo otra exj)edición, que alcanzó "unos llanos apacibles
(en el Perú) donde en memoria de su padre, fundó el pueblo de
Ihnnbes, enviando luego e.^pediciones que llegai'on hasta el Rímae. *.

Quitumbe tuvo por esposa a Llira, "mujer muy célebre entre
los antiguos por su buen parecer", la que ya e.u ausencia del e.spo-
so, dió a luz "un infante muy bello, llamado Guayanay, que quiero ^
decir Golondrina", del cual "descienden y tienen origen los Reís
incas del Perú".

Euti'c tanto Otoya, el otro hermano, se daba a la sensualidad
y a la embriaguez, haciéndose, despreciable ante su pueblo y dando
lugar a que se conspirase contra él. Pero descubrió a los conspirado
res y los hizo matar cruelmente, tiranizando sin escrúpulos hasta
que llegaron en balsas unos gigantes "tan disformes y temerarios
en su a.specto cuanto crueles en sus obras," los que apresaron a
Otoya y tiranizaron, a su vez, a los primeros pobladores. Contra e.s-
tos gigante.s, en castigo i")or sus jjecados nefandos, envió Dios inia ^
lluvia de fuego que los consumió. (Coincide con los relatos de Go-
mara y Gutiérrez de Sta. Clara, respecto de los gigantes de Santa
Elena).

Al tener noticia Quitumbe, poblador de Tumbes, de estos gi- . ^
gantes y temeroso de correr la suerte de su hermano y de su pue-.
blo, reunió a su gente, se embarcó en unas canoas y se hizo a la mar.

20
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Así llegó a una isla que llamó La Punta, donclo pensaron establecer
se, pero careciendo de lluvias, pasaron a la sierra de Quito, donde
fundaron el pueblo de este nombre. Pero Quitumbe siguió al Sur y
llegó al valle del Rímac y más tarde edificó el suntuoso templo de
Paehacamac.—Quitumbe dejó en estas tierras otro hijo, Tbome, que
fué muy belicoso "el primero que en esta tierra inventó guerras,
pretendiendo sujetar a su dominio a las gentes della, y mandando
hacer armas ofensivas y defensivas.'"

La esposa de. Quitumbe, viendo íjue éste no volvía, subió a lo
alto de las montañas de Tancar, con su lujo Guaj'anay, y, de rodi-
lla.s, imploró llorando a Paehacamac y al Sol, que la vengasen de su
marido infiel. Como señal de haber sido oída, el cielo se pobló de
nubes y se de.sencadenó una tempestad de granizo, truenos, rayos y
relámpagos. Agradecida Llira de esta señal quiso saciüficar a su hi
jo en homenaje a Paehacamac; mas cuando se disponía a prender
fuego a la pira levantada con tal objeto, vino un águila real y arre
bató al niño llevándoselo hacia el mar y dejándole en una isla, lla
mada Guayan, "por estar llena de sauces".

^ El niño creció en la i.sla solariega y se hizo hombre y cuando
tenía más o menos veintidós años, "temiendo la inconsistencia de
la isla y canscado de aquella vida solitaria, con. una balsa se fué a la
orilla y costa de la mar". Otras canoas que navegaban por la costa en
contraron al emigrante y se lo llevaron a presencia del Casiquc de
la región, de quien quedó piúsionero, destinado a un solemne sa
crificio.

Pero Gnayanay, que era "hermo.so", "de buena e.statura, de
rostro grave, blanco, y algo crespo el cabello, de miembros for-
nido.s y bien formados, de buena y agradable conversación", impre-
sionó hondamente a Cigar, la joven doncella hija del Cacique, que
sintiéndose, desde el primer momento enamorada del desconocido,
no pensó en otra cosa que en salvarle. En amable confidencia con
el prisionero le habló del fin que le esperaba y le comunicó que ella

e, salvaría a cambio de que él la aceptara como su eterna compañe
ra. Cigar propuso el plan .salvador, conforme al cual se presentó a;'
os guardias con el champí o hacha, que más tarde fué el blasón de.

sus armas, y con ésta seña pidió que le entregaran al prisionero pa-
ra que lo sacrificase. Entregádole que fué, lo puso en libertad, le

10 el hacha para su defensa y ambos se pusieron en fuga, embar-
nuevo hacia la i.sla Guayan, con cuati'o indios confidentes

de Cigar.-— Allí vivieron largos años, hasta que fueron hallados
de casualidad cuando un hijo de Tbome, el hermano de Gnaya
nay, acusado de adulterio, para escapar de la muerte, se dió a la
™ar y acertó a llegar a la isla en donde se halló con los descendicn-
cs e Guayanay. Gobernaba entonces Atau, su hijo, que quiere do-
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cir dichoso y feliz.—Por los recién llegados supo Atan que no muy
]e,ios existía "mucha tierra firme", lo que. le encendió el deseo deJ  WO V— **■- J.» — 7 'i. ^ — ——

buscar una nueva zona que le podría asegurar hospitalidad y sus
tento para su ya numerosa población. Pero Atan, ([ue ya era viejo,
murió pronto. Ante.s llamó a su hijo Manco, de veinticinco años, le
liizo reconocer como .señor de la isla y le encargó que procurase sa
lir do ella y que .se fuera a poblar en tierra firme, lo que Manco
prouKitió y cumplió poco después. (Lib. 1, cap. 2, parr. 1).

Este iMaueo, hijo de Atan, no fué un hombre ordinario, un
príncipe, luego cacique, del común de todos. Su nacimiento estu\o
rodeado de "maravillas". Se dice—prosigue Anello Oliva—que
cuando nació, estando su madre de parto, se desencadenó una horri
ble, tempestad sobre la isla, la cual temblaba ante el mar enfurecido,
pareciendo inminente que se hundiría. Pero luego que el niño aca
bó de nacer, cesó la tempestad; por lo cual el recién nacido fué lla
mado entonce.s Capac, es decir sol, "como que sólo él auia sido po
deroso para que Paehacamac, jior su respeto ubiese aplacado aque
lla tempestad". Después de la tormenta, el día se tornó alegre y se
reno, "pronóstico de la vida alegre y venturosa que habían de go
zar" todos, gi'acias a Manco Capac.

Otro tercer líronóstieo se añade, es que cuando el niño tenia
.seis o siete años, siempre que salía al campo con otros de su edad,
le seguía un águila real, "que tal vez le defendía del Sol con sus
alas y de tal suerte le acompañó que hizo nido en su casa, donde sa
có sus pollos, por lo cual le pronosticaron que de él descendería al
gún gran linaje, como el tiempo adelante que fueron todos los Keis
Incas del Perú". . .,

Ll(>gado a la edad de treinta años, mas o menos, Manco decidió
ejecutar lo que su padre le había encargado; reiuiió a su gente, es
habló de la necesidad de salir de la i.sla en pos de una tierra scpra
y próspera que pudiera ofrecerles frutos de que la isla carecía, a
la vez les dijo que quienes quisieran quedarse, así lo hicieran, para
lo que les daba entero consentimiento. ^

Todos convinieron en salir; armaron pequeños barcos, ^canoas
y otros baxcles conforme a la industria de aquellos tiempos y se
embarcaron, en número de doscientos, con rumbo desconocí^ o a
merced de las olas. Dividiéronse en tres grupos o "escuadras os
de éstas fueron por la costa de Chile y el Estrecho y nunca mas se
supo de ellas. La otra, en que estaba Manco, "aportó hacia, la costa
del Rímac" donde ocurrió una tempestad y temblores de, tiem-a que
los obligó a reembarcarse. Prosiguiendo rumbo al Sur Ilegal on a a
costa de lea donde deseinbaearon y ccliaron a pique sus embarcacio-
lies y. se intcniaron, llcg'ando, dospucs de, muchos^ días^ de via.^e, a la
región del Collao, a las orillas del Titicaca. Aquí repite Anello Oli-
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va, aunque en forma más fantástica y sin duda bastante más poéti
ca, el mito de Pacaritambo y la aseveración de. Manco Capae, hijo
del Sol y fundador de. la Monarquía Incaica. (Lib. 1, cap. 2, iiarr. 1).

Ondeo-vudo.—Polo de Ondegardo nos ha dejado las más intere
santes Inforvuiciones a cerca de la Itelujión y Gobierno de los Incas.
En parte., esta crónica es de la mayor importancia para conocer la
religión y ritos de los indios, pues trae noticia "tan exacta, fidedig
na y minuciosa, que al ser conocida por los cronistas de la época, se
la utilizó como la última palabra referente a las fábulas de los in
dios, y escritores ilustre.s, como Cobo y Acosta, no tuvieron recelo
en interpolar en sus obras extensos fracmentos de los informes del
Licenciado".—Por lo demás, en la Seginula Relación, Ondegardo
informa tan sólo sobre el gobierno y el sistema económico de los In
cas.

Al dar noticia de las diferentes fic.stas que se celebraban en ca
da mes del año, encontramos los siguientes datos:

"E.sta fiesta (e.n el sexto mes, Hatnn cnzqni raymoray, o sea
Mayo) se haze viniendo desde la chaeara basta su casa diziendo cier-
to.s cantares, en que ruegan que dure mucho el maíz " (pag.
20).

En el sétimo mes (Junio, Ancay cnzqui Intiraymi) "... se ha
cía gran .suma de estatuas de leña labrada de Quissuar, todas ves
tidas de ropas ricas, y se hazía el bayle que llaman Cayo. I en esta
fiesta se derramaban muchas flores en el camino y venían los in
dios muy 0mhixados: y los señores con unas patenillas de oro pues
tas en las barbas, y cantando todos. liase de advertir que esta fies
ta cae quasi al mismo tiempo que los Christianos hazemos la solem
nidad de Corpus Christi, y que en algunas cosas tienen alguna apa
riencia de semejanza (como es en las dangas, represcnlaciones, o
cantares)", (pag.s. 21 y 22).

En la fie.sta del Itu se verificaban ceremonias y las danzas de
llamallama y hncicon (pag. 2G, tomo I).

En el apéndice "A", que contieno la "instrucción contra las
ceremonias y ritos que usan los indios conforme al tiempo de su in
fidelidad", dando cuenta de las costumbres de los indios de ente
rrar sus muertos eu las Huacas, o en otras sepulturas antiguas, di
ce Ondegardo que los indios "baylan y cantan juntando sus deudos
y allegados para esto";—luego añade que cantaban un "canto tris
te y lamentoso" (pag. 194).

Además alude a las ceremonias diver.sas o sepelios que, los hacen
bebiendo y baylando".

í. ■  ,
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Se, ocnpa lanibióii Oudcgarclo del valor escritural de los qui
pus (pa{?. 45, y nota 2, t. III) cu forma análoga a otros cronistas.

PizARRO.—Pedro Pizarro nos lia ofrecido también una Rela
ción (le la Conquista del Perú que es de importancia, sobre todo por
que el autor fué primo hermano de Fraucisco, el Conquistador. Con
fusa, vasta, desordenada en su redacción, en la que entremezcla na
rraciones de hechos de armas y descripciones de las costumbres de
los naturales y del país; tiene, sin embargo, mucha importancia, tan
to por los datos que aporta cuanto por haber sido recogidos por un
soldado rudo, primo hermano del conquistador. Datos fidedignos,
en consecuencia, que andan intercalados, dispersos en el curso de la
relación, pero que no debemos olvidar; pues al decir de su comen-
tarista, doctor ITrteaga, "nadie como él ha conservado un cuadro
más minuci(\so y exacto de la vida íntima de los soberanos en todo
lo que alcanzó a. observar en la prisión del desgraciado Atahnalpa."

Pizarro nos cuenta como en el recibimiento de los españoles,
en Cajamarca, "venían delante de Atabali]ia", muchos indios can-
ta.ndo y danzando hasta ingre.sar a la plaza en donde lo hacen con
"grandes cantares".—Probablemente estos cantos, así como las
danzas, eraíi enteramente ceremoniales, loas al Inca, promesas dé
prosperidad, peticiones al Sol para que lo proteja y conserve.

Refiriendo la muerte de Atahualpa dice que se hicieron "gi'an-
dc-s llantos, con atambores y cantando", en los que las mujeres de
Atahualpa que le habían sobrevivido iban "cantando las hazañas de
su marido". ;

"Voy entremetiendo algunas cosas dcstas que se me ocurren a
la memoria, por no olvidarlas", dice Pizarro caracterizando él mis
mo a su crónica.

Refiere, luego una costumbre que tenían los indios, _ que según
Pizarro era con el objeto de que la gente de guerra estuviese conten
ta y "no echase de menos sus tierras y largas ausencias que ha
cían". Era el llevar consigo, en los campamentos, muchas mujeres
solteras con el fin de hacer una especie de teatro:

"Pues como digo, andando mucha cantidad de mujeres de estas
con sus padres y hermanos en la guerra, tenían dé costumbre de que
todas las noches, como no lloviese, se saliesen al campo estas muje
res y así mismo varones, y hacían muchos corros, desviándose un tre
cho unos de otros, y tomándose por las manos los varones a las mu
jeres y las mujeres a los varones hacían, como digo, un corro cerra-
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do, y cantando uno dellos a voz alta, todos los demás le i*espondían
' andando al rededor" (pag.165 y 16G).

Santa Cruz Pachacuti.—La Relación ele 'AnliejUcflaflcs (leste
Reyno del Perú, do Juan Santa Cruz Pachacuti es una de las cróni
cas más interesantes: indio de origen, y de la raza eollalina, enemi
ga de los lucas, sus informaciones tienen, sin embargo, toda la im
parcialidad de Un verdadero historiador. Pachacuti se manifiesta
como un artista de la pluma: las pocas ilustraciones fine ofrece^ en
su Relación son testimonio de las que fueron sus afieioue.s y aptitu
des. Pero el mayor mérito de Pachacuti está en habernos trasmitido
varios himnos religiosos de los antiguos peruanos.

Refiriendo la llegada de uu varón extraordinario que "sola
mente con tocar a los enfermos los sanaba", que hablaba todas las len
guas mejor que los naturales y al que le nombraron Tonapa Viraeo-
champacnchau, a cerca de quien se pregunta, si no sería Sto. Tomas,
dice: "E.ste varón dicen que llegó al pueblo de un cacique llamado
Apotampo, cuyo su.ieto fué el pueblo. . .. y así por el Apotampo
fueron oídos sus razonamientos. . . dicen (pie dió un palo de su bor
dón al dicho Apotampo i'eeibii'ndolc el dicho palo de su ma
no, de modo que en un palo las recibieron lo que les predicaba, se
ñalándoles y rayándoles cada capítulo de sus razones" (pag, 133).

En las páginas 148 y 149 nos da el ITimno de Manco Capae, el
que según dice Pachacuti, siendo ya muy viejo Manco Capac (iraba
de, rodillas para la prosperidad de su hijo. Es tal vez el taqui, de
que habla Molina que decían los indios le había dado el Hacedor a
Manco Capac. (Molina, Ritos o Fábulas, pag. 73).

Relatando que Mayta Capac mandó hacer una plancha de oro
fino que simbolizaba la imagen del Creador, dice: "I con ellos el
dicho Maytacapacynga los mandó que aparejaran ó hizieran el nue
vo, inventándoles los más retóricos lenguajes, los himnos y canta
res de ccayotinmaaynia mlina", (pag. 160) que el doctor Urteaga
ha traducido: "los cantoi-es al son de la tinya que dirigen himnos
a Dios" (pag. id.. Nota 79).

Pachacuti nos dá luego los nombre.s de, los "cantos" o composi
ciones, Cuenta que al nacimiento del primogénito de Incaruca "in
ventaron cantar con ocho tambores y caxas temerarios (?) los can
tos llamados uyma, iorum, cayo y vallina clmmayuaricssa, y liaylli,
y cachua alabando al Hacedor". (Pag. 171). Cantos religiosos, can
tos rituales deben haber sido éstos, que se ejecutaban al compás de
las respectivas danzas.

-ir
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Luego i-ffierc Paehacuti que eu tiempo del Inca Yahuarliua-
cac, celebrando el nacimiento de, su hijo Viracocha, "inventaron
representaciones de los farzantes llamados añaysaoca, liayachiico,
llamalluma, liañamssi, etc. (pag. 17-1).

Da razón tanibién de los cantos fúnebres que se hacían a In
muerte de, cada Inca: ". .. y entonces el dicho Pacliacuiiynguyu-
paiigiti mándale llevar al difunto su padre (Viracocha) pa
sear ]>oi" toda la ciudad. . . y los soldados les dicen el eauto de gue
rra y tocan las caxas inu.y despacio", (pag. 185).

ReCiere de un libro: "Al fin el dicho inga (Pachacnti) vuelve
a su ciudad; y entonces era viejo, y llega la nueva que como un
navio había andado en la otra mar de hacia los Andes, y entonces,
al cabo de un año, llega un mancebo a la plaza con un libro giance
y dale al yuga viejo Pachacnti el cual no hace caso del mancebo, y a
libro lo da para que lo tubiesc el criado; y por el mancebo pide el
libro del criado y sale derecho de la plaza y en pasando la esquina,
de.saparece " (pag. 188). _

Santa Cruz Paehacuti hace también frecuentes alusiones al
(tjlUi o canto de triunfo. Nos cuenta del canto llamado chamairjm-
risra, "de pura alegría", entonado por^^Apomanco Capac a la vista
del Arco iris, que. tomó por "buena señal" (pag. 139), y del qui-
cliu (pag. 194). . .

A continuación trascribimos los himnos que nos ha trasmitido
Pachacnti. Hay en ellos—en algunos—vehemente acento de plega
ría; en e11o.s palpita toda la inquietud metafísica del hombre ante la
divinidad oculta, a la que interroga anhelante:

íDonde estás?

Quién eres ?
'I cual eres tú?

I clama sumiso y tembloroso:

Oyeme,
Escúchame
No sea que
Me canse
Me muera.

Unción mística, fé y seguridad de la existencia de un Arcano
versiones del qnioliua al castellano hay apreciables dife-
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reiicias. Transcribimos la que nos ofrece Markluim (1), porque en
ella nos parecen los himnos más expresivos, interpretando más fiel
mente. el espíritu de los autores, Aípií puede admirarse el alto valor
poético, la intensidad lírica de estos himnos-oraciones, comparables
a los bijnnos del Rig-Veda, saturados de inqui(;tud mística, do pri
mitivismo rudo y pagano, y a la vez de ingenuidad y sencillez:

¡Oh, Uira-cocha! Señor del Univexso,
Ya seas varón,
Ya seas hembra,
Señor de la reproducción,
Ya seas lo que fueres,
Oh, Señor de la adivinación,
¿En dónde estás?
Ya estés encima,
Ya estés debajo,
O acaso en derredor

De tu espléndido trono y cetro,
¡ Oh, escúchame!
En el alto cielo
En donde tal vez moras,
En el hondo mar
Donde tal vez residas,
Creador del mundo,
Hacedor del género humano,
Señor de los Señores,
Mis ojos són débiles
Para mi ansia de verte,
Para el sólo deseo de conocerte.
¡Puérame dado verte,
Fuérame dado conocerte,
Fuérame dado considerarte,
Fuérame dado comprenderte!
j Oh, dígnate mirarme,
Pues tú me conoces!
El sol y la luna,
El día y la noche,
La primavera y el invienio
No en vano ordenaste,
¡Oh, Uira-cocha!
Todos ellos recorren

^  El camino que les señalaste;
(1) Ob. cit., versión castellana de Manuel Beltroy.
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Todos ellos llegan
A la meta que les destinaste,
Adondequiera que quisiste.
Tu cetro real
Portas.
¡Oh, escúchame!
i Gil, elígeme!
No permitas
Que me fatigue,
Que muera.

Según Marlíham, el siguiente "parece compuesto
anciano en su lecho de muerte, en súplica de luz y revelación de Ja
Divinidad".

't

Oh creador de los hombres,
Tu siervo te habla,
Dígnate mirarlo.
Oh, acuéi-date de él,
Del Rey del Cuzco. _
A vosotros también os reverencio, Tarapaca,
Oh, Tonapa, mírame.
No me olvides,
Oh, tú noble Creador,
Oh, tú, oh.icto de mis ensueños.
í Será posible que me olvides
En el trance de la muerte?
¿ Querrás desdeñar mi plegaria
0 consentirás en darme a conocer
Quién eres?
Bien puedes ser lo que imagino.
Tal vez eres un fantasma.
Un ente que inspira terror.
¡ Oh, si me fuera dado conocerte.
1 Oh, si quisieras revelárteme!
Tú, que me sacaste de la tierra
I me hiciste de barro,
¡Oh, mírame!
¿Quién eres, oh Creador? _
Mira que ya estoy muy viejo.

21
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"Salcamayhua, dice Markham, atribuye a Inca Rocca otro
himno a Uira-cocha:

¡Oh, vej], pues,
Grande como los cielos,
Amo de la tierra,
Gran Causa Primera,
Creador de los hombi cs!
Diex veces te adoro;
Con los ojos siempre
Vueltos a la tierra
I ocultos por las pestañas
Te busco ahora,

i Oh, dígnate, mirarme!
Como a los ríos,
Como a las fuentes
Cuando jadeo de sed,
Te busco.

Aliéntame,
¡ Ayúdame 1
Con toda la fuerza de mi voz
Te llamo;
Pen.sando en tí
Nos alegraremos
I regocijaremos
Esto diremos
I nada más.

E.ste, íiltimo himno de alabanza al Hacedor (pag. 171) forma
parte de los cantos llamados "aijma, lorma, cayo y vallina cJiama-
yuaricssa, y haylli, y cachua"-.

Nos ofrece también Pachacuti otro himno, o romance más bien,
e carácter un tanto festivo, de sabor enteramente regional; se di-

rja de una autenticidad típica; pertenece a Chhuchhicapac de los
Hatuncollas según el cronista, y fué recitado por el dicho Cacique
cuando acudió a las fie.stas con las que se celebró la coronación de
Viracocha Inca Yupanqui (pag. 175) ;

Tu eres rey del Cusco,
Yo soy rey de Collas,
Beberemos,
Comeremos,
Hablaremos,
Que nadie hable ya,
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Yo soy rico en plata.
Yo soy rico en oi'o,
De Viracoclia el Hacedor
Yo soy adorador
Yo del sol adorador, etc., etc.

nos s"ou indudablcmenlc nombres de cantos _ o

S:Tml dedíse. el l.^ina cmna-
'^""írmlmo'vicnrkh los géneros dramáticos:

Añ-ivsnoea Por Corazón tierno
Ha'ynclraco , . P"' Oorm do muerto
Llama-llama y Hanámsi por Que lindo.

tros conservamos la paiaina (|i

Sa™,™to m Gamooa-ío
de Sarmiento de Gamboa (editada en Beilin e a la es-
las más importantes por las noticias cjiie ., Además co-
critura y poe el cantar de Pacl.aeuü 'j"»
mo lo lia observado Pictsclimann en P = -Ralboa está redactó
la de Botanses y como parte de la de Cab lio ̂ ^^""¿^tiformaeio-
da 011 forma casi épica, probablemente es • c pacliaciitec.
ncs de los (|iiipoeamayos referentes a la Casa del

Hablando tle. este Inca y de su obia leedificaiiclo

desenterré lo enerpos d" "«^^S^rlcaméS^
pnés los puso por órden ™ ?¿tas y repi-esmladoms de la
obrado de oro, y luego mando bacei tiestas y

'"^V!i\u?pS-'"Vn'^staffS^ (aymoray) sacaban la maro-
ma fe la Casa'^o ctepciL del Sol y todos principales indios, mi^

(1) Azucenas quechuas, pág. 13.
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eidamente vestidos se asían a ella por orden; y así desde la Casa
del bol venían cantando hasta la Plaza, la cual cerraban toda con
líi mnrnnin cr. n« i-_ -r-r ' v-ut,, ^ ' icw^w, ifi V.14Í11 cuiiciuuii tuua tiuu

¿ lo, I" llamaba moroy Urco, ("La maroma era nn tejido
dn<5 inuchos colores chapeada de oro, con dos borlas coloca-
(pa^ 70) según dicen, ciento cincuenta brazas")
rU , ^ también, como Cabello Balboa, las entradas triunfales
pPni y cantares. El Inca decía cucjias; A mis enemigos piso. . . ." (pag. 71).

Sarmiento de Gamboa pone en boca de Pachacutce, nn canto
egiaco en momento de .su muerte: "dicen que comenzó a cantar—

nnafíiT ^ triste tono en palabras de su lengua que, en
como el jardín, y así fui criado, y
V morí " T envejecí, y como había de morir, así me sequé
mohada v e-stas palabras reco.stó la cabeza sobre una al-monatla y expiro", (pag. 9.3).

Cuañl^hí"c,m!í Gamboa habla de una e.specie de escritura,liando cuenta de que Pachacnti reedifica la ciudad del Cuzco, di-
de las an+ifmori^T^^'^ ^^^^^encia escudriñó y averiguó las historia.s
mayores v ma,ÍÍ r 1^rí"eipalmente, de los inga.s, sus
den oue diie mm iT' ^ "^^"do, que se conservasen por la ór-historia" (pág 68)*^ l^'^We del modo, que hube en el examen desta
razón^de^hnff í-? vci-if¿carió,i dcta historia, se dáque ellos se m 'cido a los indios la historia de .Sarmiento, a fin de

-'.-"o», ha-

te mm conformaron y dijeron por el dicho intérpre-qne ellos sabíío estawa buena y verdadera y conforme a lo
dichos sus narírpí ^ » sus padres. . . . y .que a los
pannui nnv!>'r. ^ pasados oyeron decir que Pachacuti Inga Tu
inas Que hnbín^ Jnjiga, había averiguado la historia de los otros yn-
donde tambión Hue él, y pintádnla en unos tallones, de¿Qgij ' o habla api'endido los dichos sus padres y pasa-

GambriP o c el carácter épico de la Crónica de Sarmiento de
manera Pietschmann en el ya citado prólogo: " la
fielmcuto I expone, su historia, revela que se atieneta literalnf t ''' trasmitiéndolas en algunos pasajes has-
tecimieu+n existido un canto épico, que describió los acon-
pasado nr,^ guerra contra los Chancas) como si hubiesenpenas un año desde la victoria decisiva sobre estos pueblos;

É^V
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es decir, un canto que nadie hubiera podido cantar sino el mismo
vencedor de los Chancas", (pag. 41 del cit. prologo).

En lo que respecta a la lej'enda de Yahuar-Huacac, dice Pietsch-
mann: "El cantar épico del modelo se manifiesta ante todo en la
forma como relata Sarmiento la historia de la infancia de Yahnar
lluacac"

"Esta leyenda contiene además. . . . otros rasgos eameterístieos
de los cuentos", (pag. 42).

Santillán.—El licenciado Fernando de Santillán en su EcZo-
c-ión sohre el origen, descendencia, política y gobierno de los Incas,
nos ofrece muy pocas informaciones en lo que concierne a nuestro
trabajo. Apenas dice: ". . . . es necesario para que mejor se entien
da lo que su S. M. manda se le informe, saber el origen questos se
ñores tubieron. . . . en lo cual la relación que dello se puede dar es
solo por la que se ha toinado de indio.s viejos por personas que sa
ben su lengua y son antiguos y han tratado y conversado entre los
dichos naturales

Los que tienen memoria cíe las cosas ajitiguas es por algunos
cantares en qne se relatan los hechos pa.sados, y han venido apren
diéndolos de unos en otros; y también tienen su memoria por sus
quipos (pag. 10).

Valer A.—No tenemos el privilegio de conservar la obra del
"Primer 'Historiador Peruano", como llamó don Mauue Vde, la Ro.sa(l) al P. Blas Valora. Pero los fraginentos de su ^ "
principal, la "Historia del Perú", fueron recogidos y ^91 |
con frecuencia por Garcilaso, quien los^ amento e i '
"perlas y piedras preciosas, que no mereció su tierra Pnmcn-
da con ellas", dice el galano comentarista. Asi pues Porcila-
tarios hay el doble valor: las informaciones recogí as P ^ .so personalmente y las tomadas de Blas ^alera.-No queri^.^s tex^
minar esta información sin aludir siquiera a este nu ,
nista, que sin duda hubiera merecido ocupar ^ gg
los cnuiistas del Perú. Se dice que la "Relación ^
otra cosa que "Los Indios del Perú, sus Cos um 5

(1) Keviata Histórica, t. H.
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ción"; pero ésta es nua cuestión histórica que no nos corresponde
examinar.

Blas V'alera para escribir su obra había bebido en luontes 011-
ginales: e.l areliivo quipugrái'ico de Juan Collque, proveniente ce
diferentes regiones del Peri'i; las relaciones de Luis Inca ; as^ e
Sebastián Nina Uilea; las de Diego Roca Inca; las de hiancisco
Chávez, amigo de Tito Arauchi; las do. Liidovie.o Alvarez; y en a
"Apología Pro-Indis" del Licenciado Falcoii; toda.s jioi'didas.

*».

Poquísima.s informaciones se encuentran en otros cronistas, os
que, a lo más, repiten lo dicho por los aquí examinados, o si son pi i
inarios 110 han ahondado en el aspecto cultural del país.- Jeicz,
auiKpie manifiesta su admiración por las obras de arte incaicas que
ve, es ante todo un historiador de la conquista. Zai'ate, aun((ue es
cribe una hi.storia general y se ocupa de las costumbres de los habi
tantes. no avanza mucho: "ignora el quechua y es uiuy superfi
cial", dice Baudin (1). Herrera merece de Baudin ol calificativo de
compilador; pues, .según él .sólo "plagia a .sus antecesores descara
damente". Oviedo y Valdez, "escritor capaz y concicnsudo", ' no
separa siempre con cuidado lo verdadei'O de lo falso en los relatos
que le son proporcionados (no o.stuvo 011 el Perú), y acumula has
observaciones .sin clasificarlas". El Padre Oré, posterior a los ante-
teriorcs, trae algunas plegarias muy semejantes a las que nos luí
con.scrvado Molina, y algunos cantos, mezcla de quichua y español, de
autenticidad dudosa, pues su Símbolo Católico Indiano fué escrito
para cvangelizadores y sólo con tal objeto el autor tradujo al qui
chua muchas oraciones y cánticos de la iglesia cristiana. Otras
crónicas se han perdido, no existen en nuestras bibliotecas o son de
menor importancia para nuestro c.studio.

o) Carácter y valor do las crónicas

Hemos escuchado el testimonio de más de veinte cronistas, más
de veinte informaciones, la mayor parte recogidas de modo direc
to, de los propios nativos. En ningún procedimiento se exige la
concurrencia de número tan crecido de testigos para aereditar un
hecho. Su concordancia, la igualdad de, sus acertos en muchos ea-
sos, y la calidad de los informantes presentados, deja plenamente
demostrada la veracidad de nuestra causa.

(1) El imperio socialista de los Incas. Versión castellana de Biniliu lío-
mero. Universidad de San Marcos.
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Sensible sí es, ciertamente, que, los historiadores de ludias no
nos hayan dejado un cuadro más completo de las culturas aboríge
nas de América. Testigos oculares como fueron, frescas aún o pre
sentes las diversas manifestaciones del alma de estos pueblos, pal
pables los caudales de arte de esa raza creadora; pudieron recoger
intacta y total toda la florescencia espiritual de los antiguos perua
nos. Pero no nos debe, sorprender, sin embargo, que no lo hubieran
hecho en la medida y eficacia deseables. En España, la Historia
en el siglo XVI estaba apenas naciente. Ningún sentido crítico,
ningún espíritu científico o de observación metódica existía. Los
historiadores do ese tiempo "aun merecen, como los de la Edad
Media, nombre de cronistas". (1). La Historia, qiie nace propia
mente con el P. Mariana, es, ante todo, una obra de arte y no una
obra de investigación erudita ni tampoco de crítica. Además, la mi
ra del P. Mariana fué "ofrecer a los españoles es espejo de su pa
sado, para formar lo que ahora decimos su concici^cia nacio
nal." (2) . A '

En el período histórico en que se verifica la conquista de Amé
rica, los pueblos modernos de Europa estaban en plena formación:
consolidación política y robustecimiento de esa naciente conciencia
nacional. A más, pues, de no haber alcanzado todavía el rol que el
moderno concepto le señala a la Historia, la mentalidad hispana
e.staba harto iireocupada en la elaboración de la suya propia. Coii

• intuición del verdadero sentido, se afanaba en la búsqueda de los
nuevos senderos que habían de darle lucimiento y nivelarla con
otras indagaciones de su género. La Historia, como ciencia de
tigación, se encontraba, en España, en la primera etapa c su
lueión, pugnando por definirse< ,

Por otra parte, la historia, ademas, cumplía d o ).ie^ ivo ^
su antiguo carácter: era una escuela de patriotismo. De a 1 ñ
la destinara a narrar principalmente los hechos de armas, e
to militar y político de los acontecimientos: urgía exaltar ei a <
nacional, exaltar las cualidades de la raza (hispana) su 1 '
el valor colindante con el heroismo, la suprema virtud e m

En ese ambiente ¿qué historiador se hubiera dedicado
mente, a escudriñar el pasado cultural de un pueblo ifjno ,
do u oculto en la lejanía de un continente desconocido; de n i
blo desvineulado totalmente del resto del mime o, V
piñori de salvaje; a cuyos hombres se les tema , n '
a cerca de los cuales se discutía, entre los teologos, si

Ü) Salee<]o Euiz.—Historia ele la Literatura española, t. II, pág. 4ü3.
(2) iSalcedo Euiz.—ideni, idem.

f
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ma y si podían ser considerados como personas, al ignal que los
demás?.

E.se ambiente, en casi toda Europa, era también enteramente
desfavorable para la apreciación de las obras literarias. Dice I3e-
llamy, tratando de Shakespeare y de cójuo se veía el drama en el
siglo XVI: "La vida de entonces era dramática El drama de
la vida y la política se refiejal)a en el teatro; como alioi-a cualquie
ra es capaz de escribir un artículo periodístico aceptable, en aque
llos días cualquiera podía escribir un diurna. A los escritores de.
piezas teatrales no se les consideraba artistas, ni siquiera caballe
ros, y sus producciones no se tenían, por literarias. . . ." (1).

Esto ocurría con Sbakesimare, con el inmenso Shakespeare.
¿Cómo admii'arnos que el criterio español desdeñara enteramente
todo lo que podía considerarse literario en los nuevos ijaíses con
quistados?

El florecimiento de la literatura hispana—ya que en el siglo
XVI nacen Lope, Qucvedo y Cervanles—es también, por contrasto,
otra eii'cunstancia que prima sobre la mentalidad española de en
tonces. Imperaba el preclasicismo, advenía la gran época, el Siglo
de oro; y dentro del concepto de la "escuela de patriotismo" que
se veía en la historia, nadie hubiera osado señalar valores literarios
dentro del pueblo de "bárbaros".

Por otra parte, el descubrimiento de los ingentes tesoros mate
riales en América despertó el interés económico, la sed de oro sola
mente, el anhelo predominante de alcanzar riquezas o de acumular
las. El brillo de los metales deslumhró los ojos y los espíritus de los
hombres que llegaban. El ritmo de los galeones que cruzaban los
mares con preciosa y condiciada carga, fué el imán de, los cerebros,
la sirena de las almas, que no acertaron a pensar en. otra cosa que
en el oro, en las riquezas materiales y en buscarlas y perseguirlas,
cediendo a su seducción obsesionante.

La conquista de América fué una aventura, como el descubri
miento había sido una casualidad.—La España del siglo XVI vió
en Aííiorxea el vellocino de oro. La ruta de Indias fué el camino ha
cia la 1 ierra de promisión. El Dorado fué el espejismo incitante
que atraía todas las miradas, que. despertaba todas las codicias, que
alentaba la avaricia y el despojo.

_  De un lado, los conqui.stadorcs militares persiguieron la apro
piación de todas las riquezas existentes en los templos, palacios,
tumbas, huacas, adoratorios y demás monumentos.—De otro, los
Raeerdote,s evangelizadores persiguieron la extinción de las antiguas

1933.
(1) Shakespeare. Notas de aniversario. "El Comercio", 19 de mayo de
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creencias, de las tradiciones y los ritos, la modificación de las cos
tumbres autóctonas y la conversión, a todo ti-ance, de los naturales
al catolicismo.

En total, un despojo material y espiritual a que se sometía a
la raza vencida. Si, un verdadero, largo y sisteanático despojo, en
que los tesoros materiales les fueron arrebatados avara y desembo-
zadamente; y en que los tesoros espirituales, los magníficos, únicos e
invalorables tesoros espirituales, naufragaron en la borrasca de la
conquista destructora.

El propósito de los militares fué dominar y ai-rancar teso
ros; el de los clérigos, catequizar, "extirpar la idolatría", destruir
lo existente para implantar los Evangelios; el de los legistas, infor
mar de todo lo necesario al buen gobierno de los Virreyes y el me
jor rendimiento de los tributos. Algunos cronistas, los menos,—
Aeosta, Cobo, por ejemplo,—guiados quizá por el deseo de servir
mejor a su patria, sólo se preocuparon de describir el país, minucio
samente, en su aspecto físico, en su fauna y en su flora. ,

Así la historia del antiguo Perú quedaba circunscrita a la
apuntación de hechos militares, a anotaciones de orden administra
tivo, a estudios geográfieo-descriptivos y a meras referencias en lo
que respecta a lo cultural.

Razón poderosa fué tamhién para el desprecio de las culturas
de América la enorme diferencia, la diametral oposición entre el ca
rácter sicosociológieo de la civilización española y el de la civiliza
ción peruana.

Los hombres de la España del siglo XVI eran todavía la pro
longación del tipo medioeval, imbuidos del ideal caballeresco ; ca a
uno era el guerrero audaz y valeroso, que se empeña en difíciles em
presas y desafía los peligros; que si reverencia a su Dios, obedece
a su rey y se inclina ante su dama, tiene el más alto concepto de a
personalidad, alienta el orgullo, se siente imperativo y vive
de la libertad de su yo. Era una civilización esencialmente w lyi-
diialista, en que por todos los medios se propendía a la exa aeio
de las cualidades personales.

Frente a esta nota individualista de la sociedad española, apa
rece, como una antítesis, extraña, baja, absurda,^ la cori^pon 1
te de las poblaciones peruanas, con su organización colectivis '
la preponderancia del grupo o del Estado paternal, en que e
viduo, se diría, no existe; está perdido, ahogado o con un 1 o
la masa.

El mitimae no es sino una partícula del gran todo, ometi o
primero, arrancado de su provincia luego, acepta sumiso e^ yugo

-<P m
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político que le imponen los Incas. Era la personalidad anulada eu
provecho de la sociedad.

Chocante impresión y desdeñoso concepto debió suscitar tal es
tado de cosas. El Estado paternal o tutelar que subsistía encum
brado en el Perú era una oposición a la emancipación de las Comu
nas que habían dejado su huella y teaiido sus transcendentales re
sultados.

De allí también la nota predominante de la conquista, el in
vencible desprecio por el pueblo conquistado, y el inevitable carác
ter de la mayor parte de las Crónicas de la época. Los cronistas de
bieron sentirse también identificados con ese carácter general de l3
sociedad española.

Por eso es que sólo Garcilaso, el cronista-poeta, hijo de ñu.sta y
e.spañol, aunando en sí mismo los caracteres de ambas razas, here
dero de un abolengo indígena, dueño de ricas tradiciones, aunque
educado en la cultura española, amante de su patria y de su estir-
pe, fué el que más se preocupó de e.studiar los restos de la pasada
civilización de sus abuelos maternos. Es el único entre los cronistas
que usando de método habla de la poesía, de la música y de la cien
cia de^ los Incas. Por e.so las Crónicas de los indios Salcamayhua y
Guamán Poma son también las que traen mayores datos sobre la
poesía aborigen.

No queremos decir con esto que la obra de los cronistas sea nu
la o despreciable, solamente queremos decir que, por las razones
apuntadas, no llegó a ser tan completa como pudo y debió ser. Que
remos decir que existiendo, probablemente, entonces un caudal de
elementos artísticos y una verdadera literatura, nadie se preocupó
de estudiarla, de recogerla, de reuniría y conservarla. La prueba lá
tenemos en el Ollanta. Son varios los cronistas que nos hablan del
teatro y de representaciones indígenas. Pero no es por ellos que
conocemos el gran drama enunciado. Es en la República que gi'a-

laborioso trabajo de un investigador, llegamos a conocerlo.El Virreinato, había prohibido toda representación teatral indí
gena.

Esto ha ocurrido con otros géneros. Por eso Markham pudo co
piar de un manuscrito posterior, oculto, varios cantares y el Ollanta
según él lo dice,— (pag. 127 de su oh. cit.) de, "un libro de antiguos

^  cantares quechuas" de propiedad del sacerdote Dr. Pablo Justi-
'• niani.

q Fuera de Molina, Santa Cruz Pachacuti, Montesinos, Morúa ytiarcilaso, lo que se encuentra en los cronistas son referencias, alu-

. •t:'
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siones, claros indicios de una literatura indígena. ¿Se puede afirmar,
pues, Quo 110 hubo una literatura en el Perú prehispanico ? Lo que
se puede afirmar es que los cronistas desdeñaron esa literatura, que
no la tomaron en cuenta; que se refieren a ella sólo circunstancial-
mente, como aspectos secundarios o accesorios^ de las costumbres
que narran más que estudian. Los aspectos militar, administrativo,
económico y religioso absorvieron por entero la atención de los con
quistadores y también de los cronistas.

De allí que se pueda señalar como caracteres de las CTonicas,
si no de todas, de la mayor parte, la limitación y la parcialidad. Li
mitación de no hacer sino meras referencias, alusiones a cantares ,que casi siempre se los hace ir mezclados a " &orrac7i6í as . arcia a
y prejuicios; concepto anticipado de considerar a los indios como
sumidos en "gran ignorancia y barbarie"; parcialidad, sm duda,
o falta de solidez de criterio, delatada en contradicciones, como las
que incurre el P. Morúa. En un parte dice: I no tema necesidad
uno de otro porque todas las cosas eran comunes corno fuesen
iguales, y ninguno mayor que otro, y no había lugar entre e os e
vidia, y la igualdad de la pobreza hacia a todos ricos (gran 1 ^
decimos nosotros); no había entre ellos juicios, ni jueces,_ fuera ae
sus gobernadores, tucuyricoc, porque no había que corregir, no e
iiían leyes porque no había excesos ni maldades. Una sola ley ha
bía entre esta gente, que era no traspasar el derecho de ̂ ^aturalez .
Avaricia no la había que les ponía trabajo y e^o porque e ®
hacía huir de toda ociosidad torpe....; no codiciaban ^osa ̂
no les daba lugar; con el sol se calentaban; con e ^ ' j j
cían; con el agua del arroyo quebrantaban ja ««d Ja tierra les
ba cama; la solicitud no les quitaba el sueno ye ' fpá"'tenían, el pensamiento no les fatigaba el corazón... etc. tpa„.
114). Sigue una descripción casi elogiosa. traba-

Y en otro lugar: "Es gente muy viciosa,
jo, melancólicos, cobardes, viles, flojos, tibios, firmeza y
tirosos, ingratos, de muy poca memoria, y d® abujioneros,
algunos ladrones y enviadores; son también id , gijomina-
adiilteros, dados y acostumbrados a pecados nefan
bles..." (pag. 122). , , . franca oposición

Esta acerba pintura moral del indio esta denota
con los conceptos transcritos antes del mismo P.
todo ésto?.

Pero dentro de los caracteres
datos, que nunca faltan y que se ven aborigen perdida
ban bastante y mejor, que existió esa literatura aboiigen, peraiu.

..
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casi enteramente, en el tumulto brumoso, en que, paraclógioaraento,
en lamentable consorcio, la espacia y la cruz destruyeron mucho de
lo Cjue debía ser conservado.

^ El carácter de los croui.stas determinó, pues, el carácter de las
Crónicas. La misión que desempeñaban, el espíritu pretoianado, el
punto de vista unilateral con que contemplaron las cosas de Amé
rica, hacen cfue sus conclusiones deban ser compulsadas y someti
das a cierto rigor crítico.

Por esto, para nuestro estudio, en las Crónicas consideramos
un aspecto positivo y un aspecto negativo.

En el aspecto que llamamos positivo, en la razón directa o indi
recta que se dá de los elementos literarios, encontramos una defi
ciencia^ enorme: pobreza, despreocupación, indiferencia; escasez o
ausencia de datos y de espíritu de inve.stigación artística. Esto nos
o  u reconocer culpable aquel desdén o de.sprcocupaeión de los
cronistas por un factor de arte, por esa fase cultural que no toma
ron en cuenta los historiadores de la conquista.

In^ negativo—negación de todo valor espiritual de
vicios V ^ icaciones despectivas, e.xageradas imputaciones de
tantn pn ? '^^i'^iones, asignación de un nivel enteramente inferior.
eSpr;ro!m- ''i f" nitelectual,—sólo tenemos que ver un
ción ennsii- ° ° falso, apriorístico y en flagrante contradic-
con PlTe? ocasiones, como ocurre con el P. Morúa, y
tampnfo 1 cspañole.s, como el manife.stado en el testamento de Leguizamo.

todo lo dicho, preciso es hacer honrosas excepciones, cierta
mente: Las Casas, Acosta, Cieza. Este quería un Tito Livio o un

+,,1 ®s«"biera "las maravillas d"el Perú". En el capítulo AXXVIII de su Crómca del Perú escribe de los indios: "pu-
aieron tanto que conquistaron i señorearon desde Pasto hasta Chi-

banderas vieron por la parte Sur al río hlaule, i por la del
/iiip Angasmayo, i estos ríos fueron término de su imperio
PÍPTI+ *^1 Stande que hay de una parte a otra más de mil tres-^®fftias. I edificaron grandes fortalezas Hicieron tan

mnnrip^ ^ tuvieron tan buena gobernación, que pocos en el
cnpTitp tcieron ventaja; eran muy vivos de ingenio i tenían gran
dp la '• l®^as, porque éstas no se han hallado en estas partes
-  ® Ptisieron en buenas costumbres a sus súbditos.... Te-

dp 1 cuenta con la inmortalidad del ánima i con otros secretos
dp 01^ naturaleza".—Acosta—como hemos visto—dedica un capítulo
tud d y Moral a tratar de la "Inteligencia y apti-
habrá^ Indios", y cree que "ningún hombre de consideraciónque no se admire de tan noble y próvido gobierno."—Las Ca-
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sas, (1) no sólo fué el "Apóstol" que en su Brevísima Relación de
la Destrucción de las Indias Occidentales, denunció los abusos de
los conquistadores y asumió la noble tarea de defender a los con
quistados; sino qxie supo valorizar con justeza y comprensión la
cultura aborigen, consagrando varios capítulos de su Apologética
Historia de las Indias a demostrar las cualidades intelectuales y mo
rales de que estaban dotados los nativos y hablando con el mayor
encomio de los "primores..., industria...., grandeza, hermosura
y riqueza" que ha visto, encontrando que para explicarlo todo me
recidamente faltan "suficientes vocablos".—Honrosas excepciones,
repetimos.

El carácter negativo e insuficiente de. la mayoría de las Cróni
cas ha inducido, sin duda, a uno de nuestros investigadores de la
literatura aborigen, Luis A. Sánchez, (2) a considerar que la úni
ca fuente de información respecto de ella es la oral, es decir el folk
lore. Pero establecida la diferencia entre Literatura y Folk
lore, como lo hemos hecho en el capítulo II, cabe afirmar de modo
indiscutible la existencia de la fuente escrita. Por su deficiencia
hacemos sí el distingo de su doble fase.

En conclusión: el aspecto positivo, pobre en total, sirve apenas
para orientarnos y para afirmar en forma concluyente, la existeii-

.  • • - _ • _ n.5 In WT-cia de una literatura incaica, rica y variada; pero no dá la vm*-
. • ^ íi-»-P/Mnvií:ífívA hjlsióu precisa, por insuficiencia de propósito infonnativo. El
aspecto contrario, por contradictorio, por inconsistente y por míni
mo, sirve más bien para consolidar la opinión fundada de la exis
tencia de, esa literatura, y comprueba el criterio parcial de los ra
tadistas. .

Esto no quiere decir que el valor de las Crónicas sea nulo,
contrario, el valor de las Crónicas, si es relativo considera as e^^
este segundo a.specto. es enormísimo desde el primer punto de vi-s
ta. En ausencia de textos quichuas originales y de otras informaeio
nes más auténticas y más prolijas en la materia que ^
Crónicas constituyen la primera y única fuente bmliogia 1 ̂
que podemos disponer; ellas son una luz, aunque ̂
iluminar, siquiera en parte, el sepultado pretérito, no so o ce '
raza o de un pueblo, sino de muchas culturas y ele sus j
dato indispensable para orientarnos en el viaje hacia el pasa
vaneeido; son el punto de apoyo en que deberá basarse cua qui

(1) Ob. cit.
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investigación histórica; a ella habrá de referirse, siempre quien
trate de escudriñar el secreto de las antiguas civilizaciones perua
nas, como lo han hecho todos los investigadores ya sea de la historia
general, como Prescott, o de alguna fase de la cultura, como D'
Harcourt o Lehmann (1).

n.—FUENTE ORAL: EL FOLK - LORE

La fuente oral es otro medio de que disponemos para el estu
dio y conocimiento de la literatura aborigen; medio inmediato, di
recto, único e inagotable. El folk-lore, la supervivencia artística
del pasado, los diversos aspectos musicales, coreográficos y poéticos,
todo el "saber" popular y actual de las masas indígenas dispersas
en nuestra serranía, es un auxiliar valiosísimo para la investiga
ción literaria.

Entre nosotros poco se ha hecho en el sentido de iin estudio y
de una recolección sistemática y metódica del elemento folk-lórico:
en él se ha concedido preferencia al aspecto musical, descuidando
los textos poéticos. Hay que citar, sin embargo, a los maestros Al-

■  viña, Alomías Robles y Dunker Lavalle; a Arturo Miles de Musgo.
con sus "Cuatro canciones populares de la Sierra del Perú" (ci-

^  tado por los d'Harcourt), y a Hildebrandn Castro Pozo, que en su
y ►v.- libro "Nuestra Comunidad Indígena" ofrece, algunos cantares re-

^  ! cogidos directamente por él, y otros más.—Pero la obra más im
portante en este género la han llevado a cabo Adolfo Vienrich y los
esposos D' Harcourt, el primero en "Azucenas quechuas" (Tamap-
Pacha-Huaray), editado en Tarma, en 1905, y los segundos en su
interesantísimo y bien documentado libro "La musique des Incas et

I  ses survivances", editado en París. (2).Í " Azucenas quechuas" es un precioso libro en que el autor
ha puesto alma, pasión y entusiasmo para tratar el tema. Nos ofre
ce allí numerosas composiciones líricas, muchas tomadas de la Gra-

(1) Historia del Arte del Aatiguo Perú.
/-• (2) Posteriormente linn npareeidn jnnv valiosas recopilaciones folklóri-

cas, tales como Canto Keswha, por José María Arguedas, poesías rocogidns
personalmente, insertas en texto original y tr.nducción del mismo autor;

*  Cuentos Peruanos, por Arturo Jiménez Bor.ia; Mitos, Tradiciones y Leyen-
.',^í Lambayecanas, por José León Barandinr.én, obras que necesariamente de

berán ser eon.sultadaa, sobre todo las dos primeras que lian tomado elementos
folklóricos principalmente en la serranía, es decir en el ambiente más genui-
namente incaico.—Aurelio Miró Quesada. Sosa tiene también bellas notas

^ , a cerca del alma popular en su último libro, Sierra, Costa y Montaña.
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mática, del Dr. Dionisio Aneliorena, publicada en 1874; y una do
cena de fábulas; bella y original colección ésta, en que se manifies
ta el espíritu observador, sagaz, agudo, oportuno de, la raza. Gracia
artística e intención moral caracterizan estas fábulas quichuas. Mel
gar escribió también algunas fábulas; pero éstas, asi como sus yara
víes, no pueden incluirse en la literatura incaica. Melgar fué un
poeta, escribió por sí; su obra es exclusivamente suya, aunque teni
ga o haya buscado o hallado su inspiración en la remota edad in
caica.

No vamos a analizar el origen o fundamento de los apólogos
que nos ofrece Vienrich. El amor a los animales, la creencia en la
transmigración ? No es el caso discutirlo. Solamente nos prueban- ^y
esto es suficiente—la aptitud intelectual de la raza. Género épiéo-
didáctico, la fábula,—^y ruia de sus formas, el apólogo—constituye
una creación avanzada y por eso se la registra en las grandes lite
raturas como las de la Inda y Grecia.

Hermoso, lleno de gracia y con todo su sabor de autoctonía es,
por ejemplo, el apólogo del zorro y el sapo. El zorro se jacta que
nadie corre como él; ha triunfado de cinco perros "rangálidos" y
considera insuperable, su agilidad. El sapo, que le escucha, se atre
ve a apostarle una carrera; el zorro se burla, pero finalmente acepta.
Parten; mas no hubieron iniciado la carrera, cnando el zorro oye
delante "que gritan Ziííuc.—Se me, ha adelantado, dice el zorro, y
apiua; pero iin nuevo 7iuac, y otro, y otro más. El zorro, avergon
zado y sorprendido, confesó su derrota". "El astuto sapo había
apostado en toda la travesía, de trecho en trecho, a manera de
chasquis, a sus compañeros ocultos bajo la yerba, con la consigna
de, dar la voz a medida que notaran se iba aproximando el zorro".

'Para un zorro sabiondo hay un sapo malicioso".

En el ramillete lírico que nos ofrece Vienrich hay también be
llísimas composiciones que más que comentarlas necesario es cono
cer. Cantos de amor, yaravíes, pastoriles, cantos fúnebres, etc. En
los primeros es frecuente la alusión a la "paloma", característica
de la poesía amatoria quichua, como también lo han observado los es
posos d'Harcourt, La paloma es el símbolo de la amada esqiíiva o
infiel:

He perdido mi paloma
que no sé donde se fué,
¿Dónde estás, paloma mía?
Quizá en algún yermo llora
sin tener como volver...

V  .
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Y como este ejemplo, todos los versos están plenos de ternura,
de anhelo de alcanzar o rescatar al ser adorado. liemos de referir
nos nuevamente a algunas de estas joyas líricas en otro lugar.

Además de los cantos líricos y de las fábulas, Vienrieli °ios ofre
ce también un género muy curioso, de un fuerte sabor vernacular:
os juegos: el chupanta-paqrñn, el huin-huin^ la paca-paca.

El huin-huin es una fantasía onomatopéyica cpic ha servido de
pretexto para desarrollar un pensamiento amargo. Jluin-huiu, un
grupo de muchachos repite este son-sonete, simulando el rumor de
una selva; uno de ellos, que finge ser un viejo, va a buscar madera
para rehacer su choza. La encuentra y empieza su tarea: va cortan
do poco a poco (simulando), con dificultad, hasta que tiene la ne
cesaria. Luego reposa, lleno de esperanza: ya tiene el material para
su choza.^ Pero un brujo agorero (uno de los muchachos) le va di
ciendo: El palo se ha roto, viejo". El viejo simulado palpa la men
tira; pero el agorero vuelve a repetir: "El palo se ha roto". Ad-
\ertencia trágica. No obstante, lleva la madera y levanta su choza,
batistecho y alegre, va a estrenarla, preparando su comida. Para
es o empieza a moler su ají. Es la señal convenida. Al ruido del

errumba la choza y todos caen sobre, el viejo y lo aplas-
'1 lamentándose y convencido de la

contra éí A lo contra la Naturaleza, que siempre ha e.stadon  . 1^ ciudad con la madera, a vendei-la como leña para elgo. SI acaba el juego, no tan sencillo, si se quiere; se diría más

■mnpe+?^^T^' 1 hondura trágica; triste filc.sofía quea la lucha humana, la vida con sus esperanzas, con .sus ilu-
lones que alientan y .se desvanecen, dejando un estertor de agonía
n e^ ama; pobre alma decepcionada que tiene que seguir ,
guir que tiene .que secar su llanto interior y conformarse; que,

da ' creer, de nuevo, en otra ilusión, la que, sin du-
Ptpmo r desvanecerse otra vez; y así, en la Vía, con suquimera y con su eterno quebranto.
vn-n PT.: como los apólogos, son el majmr encanto y la mayor originalidad de las Azuce7ias quechuas. '

tppnípo 1 en su obra citada, procediendo con verdadera
lanip ' cla.sificado los "géneros de eompo.sieiones" y las "nones musicales y poéticas" en siete grupos:
V In cantos religiosos; las lamentaciones funerarias (llantos)
tel cantos de amor (harawi, yaraví, tris-
dp canciones; las danzas cantadas o instrumentales; los cantosde adiós o cachaspari: v las r.oc.+pvpipp
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Redundante sería insistir a cerca de los cantos religiosos. Los
de este grupo recogidos por los d'Harcourt, solamente amplían los
que conocemos por los cronistas. Es de anotarse el Himno al Sol
(Sumak Kaucakeliaska) ; himnos devocionales, hechos para reve
renciar a la divinidad o impetrar sus dones.

De los llantos o lamentaciones funerarias no hay textos poéti
cos: "se cantan—dicen los recopiladores — con palabras dolorosas
frecuentemente improvisadas". Pertenecen los de este grupo a la
categoría elegiaca, que remontan sus orígenes a los cantos de las
"endeeliadoras", de que hablan algunos cronistas.

Los cantos de amor, como su nombre lo indica, pertenecen a la
poesía erótica, tan cultivada en el antiguo Perú. Consideran los
d'Harcourt que se debe distinguir el haravri, el yaraví y el triste.
El hara-wi es el remoto, el auténticamente indígena, el prehispánico;
el yaraví, aunque inspirado en aquel, teniéndole por predecesor,
es .ya de la República; conserva sí su pureza; en él palpita el alma
de la raza, tacitui'ua y melancólica. El triste es ya de carácter mes
tizo; es una forma adulterada de, los primeros; muchas veces, me
nos espontáneo, con cierta afectación en ocasiones. Numerosos ejem
plos nos ofrecen de los tres grupos.

Los d'Harcourt consideran en un grupo separado a las can
ciones, aunque entre ellas incluyen las "urpi", esa clase de poesías
amatorias que simbolizan a la amada en la paloma. Es una distin
ción fundada en la técnica musical:—"su movimiento, dicen, no
guarda siempre el carácter triste y lento de los yaravíes" (pag.
175)—y no corresponde al aspecto literario.

Las danzas cantadas se subdividen, por la misma razón, se
gún la danza: la kaswa, el ttakkeo (o zapateo), el wayno (o huayno)
con sus variedades, musicales o bailables.

Los cantos de adiós o kachaspari (decir adiós) son formas ge
neralmente mestizadas, que por lo común usan los toreros indios an
te la iglesia, como oración, antes de entrar al toro. Aquí se ve la com
pleta influencia e.spañola.

Las pastorales son composiciones eglógicas "de un gran encan
to agreste", inspiradas en la visión del campo. "El alma misma
del país se exhala por sus frágiles cañas", dicen los d'Harcourt.
"Es la miisiea (o el canto) del llamero que atraviesa la puna con
su quena".

Por su proligidad y amplitud, este interesante libro merece ver
dadero encomio, y todo peruano debería conocerlo y todo amante
del arte debería estudiarlo."

23
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■. ^ Hemos meiieiouado el libro de Hildebraudo Castro Pozo,
'  "Nuestra Comunidad Indígena", en el que no obstante su carácter

sociológico, dedica un capítulo a la "emotividad estética comunal".
Aquí también otro manojo folk-lorico: bailes, cantos, cuentos y le
yendas. Describe muchos bailes, que los divide en mímicos y rítmi
cos ; para los pi'imeros se usan disfraces; y los segundos están for
mados por las cachuas, huaynos, marineras, etc.

'  En la poesía nos ofrece cantares, cuinanas, décimas, yaravíes,
canciones o tristes, marineras, huaynos y cachasparos. Hace una
ligera exposición de cada uno de estos grupos e inserta varios ejem
plos, muchos recogidos directamente. Hay en las composiciones an
tedichas alguna variedad en el tono; mezcla, aleaciones hispano-

¡  indianas. Sin embargo, en algunas se advierten intactos los caracte-I  . res de la lírica indígena.
^  Corazón: sin tener culpa

no me quites la existencia;
i cómo yo, que sé la tuya,
no sé privarte de aquella?

Y en este otro, que conserva el carácter agreste, la inspiración
de la naturaleza, a la vez que una gran simplicidad, un primitivis
mo ingenuo:

De no haber tenido padres
de la puna un pajarillo.
yo sería; •'jf

i  de la puna un pajarillo.
yo tendría:
la lluvia por padrecito,
la nevada por madrecita.

Estos cantos son anónimos y "ruedan de boca en boca entre
os viejos y muchachos" de los pueblos de la sierra.

, Igual cosa ocurre con los cuentos y leyendas: su anonimidadue y sigue siendo la característica de la literatura indígena. En
concepto de Castro Pozo, los cuentos tienen por origen inmediato las
supersticiones y creencias religiosas, y las leyendas, los hechos máso menos históricos de la conquista, la Colonia o el Imperio. Pero
mempre hay una invasión de motivos. Aquellos no son meras for-

as de superstición ni éstas exclusivamente históricas. De acuerdo
on al distinción. Castro Pozo divide los cuentos en imaginativos

y legendarios.
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"En cuanto a su constitución—dice—no cabe la menor sospe
cha de su autenticidad y originalidad indígenas; notándose, sin em
bargo, en ciertas comunidades donde alguno o algunos de. sus miem
bros han api'endido a leer, que el cuento europeo ha comenzado a
extenderse rápidamente, adaptándose al medio o modificando su
estructura ideal, en íntima relación con la mentalidad del pueblo
en que se ha propagado. Tal sucede en algunas comunidades del de
partamento de Junín y Puno, donde he podido comprobar se han
divulgado enormemente Los cuarenta ladrones, algunos episodio del
denominado La oreja del DiaMo... etc.

"El cuento indígena—continúa—.... no carece de gracia, iu-
geniosidad y belleza descriptiva. Es eminentemente originario, vive
e  idealízase en el mundo religioso-moral de nuestros pueblos y se
trasmite de generación en generación, en los mortuorios, caminos,
mingas, velorios y pachamancas, por el cantor, los responseros, el ca
minante y los abuelos, verdaderos gestas comunales los dos prime
ros, a quienes el pueblo respeta y considera como a taumaturgos,
curanderos o brujos".

En los dos que, como ejemplo, nos ofrece Castro Pozo hay, en
efecto, un carácter extraño, mezcla de superstición y de fantasía;
alguna rudeza qiie resiente, alguna vastedad que choca. "El chas
qui", sin embargo, con su desenlace espeluznante, con su tinte de
misterio, revela facultades creadoras, fuerza, originalidad y cuida
do en la forma. Se trata de un chasqui que lleva correspondencia de
su pueblo a la capital de provincia. En el camino quiere hacer una
ofrenda a la Apachita de la puna por donde debe pasar; coge una
piedrecilla para tal objeto, a la vez que mentalmente repite \ina ora
ción. Pero en la Apachita estaba un allco (perro) lamido, sentado
en actitud contennilativa. Mal agüei'o era este, según el decir de
los abuelos del chasqui. Josucho, que tal era éste, se. desata su /iito-
raca, la pone en acción y tira la piedra al allco, que, alcanzado,
echa a correr, lanzando un grito lastimero. Prosigue Josucho y lue
go encuentra a Naticha, la antigua amiga de la infancia; caminan
juntos; les alcanza la noche y tienen que quedarse en la puna.
Después de la cena, reposan. Entonces viene la sorpresa. Cuando
Josucho acaricia a Naticha, ésta le dice: "No me toques por ahí.._. :
me duele esa cadera ¿Nó te acuerdas que me diste una pie
dra?"—"¿Cuándo?", protesta Josucho.—"Ahora en la Apachi
ta"—le responde Naticha—"Estaba sentada, mirando las piedreei-
llas que los abuelos ofrendaron al espíritu, cuando paf., tú me tiras
te un hiiaracazo". Y aullando lúgubremente, Naticha quedó trans
formada en una perra lanuda y amenazante. Josucho, espantado,
huyó, perdiéndose en la oscuridad de la noche.—Poco después, en

ü.
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el pueblo se daba caza a la perra lanuda y se la arrojaba en una ho-
guerra. Se había tratado de una condenada, transformada en allco.

Tal es la interesante muestra de cuento indígena, recogido en
nuestros días.

kV

f
Nos referiremos también en este capítulo, por recopilación pos

terior a las informaciones de los cronistas, a la valiosísima colec
ción de 20 cantare.s quichuas, que alude Markham (1)—"twenty
aneient Inca Songs";—colección que, junto con el texto del Ollantay,
pertenecía al que fué cura de. Laris, Dr. Pablo Justiniani.—Esos
cantares fueron copiados por Markham; degraciadamente la muer
te sorprendió al ilustre investigador antes de que le fuera posible
publicarlos, como, sin duda, lo habría hecho, prosiguiendo su obra
de estudio y divulgación dentro de la Sociedad Hakluyt. De la in-
sersión de este autor transcribimos este lindo canto que aparece en
la pag. 61 de Los Incas del Perii-,

Guarezcámosos en la bendita sombra.
Guarezcámosnos en la hendida sombra.

Yahahaha,
Yahaha.

"¿En dónde está? ¿Dónde, dónde, oh, dónde?
Aquí está, aquí, aquí, oh, aquí.

Yahahaha,
Yahaha.

"Donde florece el lindo cantut
Donde sonríe la flor de la chihua
Donde se inclina el suave amancay

Yahahaha,
Yahaha.

(<.¡Allí está! ¡Allí, allí, oh, allí!
bi, respondemos, allí, oh, allí.

Yahahaha,
Yahaha.

®^cient Inca drama, pág. 16, y Los Incas del Perú, púgs.127 y 135.
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Bello canto éste, impregnado de hondo lirismo, en que, en de
licada metáfora, las flores sonríen, mientras el oyente se extasía en
la melodía de sus acentos y en la plácida visión de los campos.

Fidelísimamente conservado el fondo y la forma de esta poe
sía en dos cariñosas e inteligentes versiones—del quichua al ingles
por Markliam y del inglés al castellano por Beltroy—^podemos apre
ciarla en todo su dulce frescor y en su selvático perfume.

Aquí también habría que incluir todos esos cautos dispersos
en la memoria de algunos o en raros libros y revistas, como aquel
yaraví que nos conserva el antiguo "Mercurio Peruano," en su volumen
3.°, pág. 288, y que también insertan Rivero y Tachudi en "Anti-
giiedades peruanas", Paz Soldán en su Geografía y Pi Margall en su
Historia General de América:

Cuando a su consorte pierde
triste tortolilla amante
en sus ansias tropezando
corre, vuelve, torna y parte.

Sin sosiego discursiva
examina todo el parque
no reservando a su vista
tronco, planta, rama o cause.

Así vivo yo ¡ay de mí!
desde aquel funesto instante
que te perdí por desgracia
dulce hechizo, encanto amable.

i  -<

Mientras me dure la vida
seguiré tu sombra errante,
aunque a mi amor se opongan
agua, fuego, tierra y aire.

TJn escritor del mismo Mercurio Peruano antiguo dice:
"Los yaravíes generalmente hablando, son unas composiciones

hechas en ios tiempos de calamidad. Sus letras hacen relación a la

V
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catástrofe sucedida eu el destrono del Príncipe Peruano. Un per
fecto drama músico (¿drama musical?), que yó mismo he oído i
visto representar, me lo ha hecho enteaider así. Esta tragedia daría
a conocer, como en este, País salvage i recién conquistado, aun eu el
tiempo de la barbarie producía quizá modelos a Kacine i a Volte.v;
pero desgraciadamente ocultan los indios este tesoro que conservan
sólo por tradición" (Tomo 4.°, pag. 108).

Luis Valcárcel, cariñoso investigador del pasado, en su precio
so libro "De, la Vida Incaica", intensas y sugerentes "captaciones
del espíritu que la animó", nos ofrece algunos bellos trozos de
"cantables" como este de "Las tejedoras:

"Ya amaneció. La luz se ha evaporado en el cielo y en la tierra.—
Debe estar contento el Creador. Debería estar contento yo: pei'O
quebrantado tengo el corazón: una tristeza tan grande, ay!... be
bo mis lágrimas al recordar las penas de mi vida. Perdí a mi ama
da, y no la puedo encontrar: buscándola estoy tantos días: por su
nombre la llamo y nadie me contesta. Es en vano (|ue camine por
cumbres y quebradas, por ríos y laderas. ¿Dónde estará, irisado pi
caflor que vas volando por los cielos con tus alas de oro?; abre ya
tu corazón, puedes acaso traer en él oculta a mi amada. ¡ Olí, mu
jer!, día aciago en que te conocí y te amé: desde entonces, desde,
entonces, cual un ebrio, camino y camino tambaleándome, como
dando vueltas en tenebrosa noche".

Desolada nota en que contrasta la luz del amanecer esparcida
en Cielo y tierra, y las sombras que circundan al quebrantado co
razón del amante que perdió a su amada.

Y este otro cantar pastoril de Surij'-Surita:

A mi corazón le ordeno

que no ame

y el pobrecillo contesta
que no puede.

1  1 hace notar Valcárcel, aquí se expresa la fatali-ad del amor que pesa inexorablemente sobre el corazón del hom-
le. tuerza dominante, imperativo inevitable, mandato que se cumple
estrozando. Alma sensitiva el alma indígena, suyas fueron las sacu-
1 as y desgarros que expresaron los poetas líricos de todos los tiempos.
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Eu el capítulo "Paliques bibliográficos" de la Bevista Histó
rica, tomo X, entrega II, año 1936; el conocido historiador señor
Carlos A. Homero, nos ofrece unos Clamores ayacuchanos, en qui
chua y su correspondiente traducción, pertenecientes al folk-lore
sureño.— Los hace preceder de una nota explicativa.

Middeudorf, el gran investigador alemán, autor de, Dramatische
uncí Lyrische Dichtunger der Keshua-Sprache, ha recogido tam
bién varias poesías del interior del Perú. Traducidas del alemán al
castellano por Federico Schwab aparecen en Literatura Inca, volu
men 1.°, de la Biblioteca de Cultura Peruana. Casi todas correspon
den al género de las urpii es frecuente la alusión a la "paloma" in
grata que huyó dejando al amante desolado:

He perdido a mi paloma
y vagando la llamo en alta voz.

¿A dónde has volado?,
¿a quién me han dejado (para consolarme)?
Igual a una paloma con las alas cortadas
vagando moriré

La misma invocación a la naturaleza, de la que reclama piedad
y compasivo remedio, se escuchan en estos "yarahuis":

Neblina que ciñes los cerros, ten compasión,
¡has que pierda su camino y que vuelva a mí!

Middendorf reconoce que muchas de estas composiciones inge
nuas, "que tienen un carácter infantil", "parecen ser muy anti
guas; puede ser que algunas incluso remonten al tiempo incaico,
habiéndose conservado hasta la época actual gracias a la tradición
oral

En el mismo volumen antológico—Literatura Inca Jorge Ba-
sadre inserta varias composiciones folklóricas, en quichua y caste
llano, recopiladas personalmente en nuestro departamento del Cuz
co, y en Bolivia y Ecuador. La traducción al castellano ha sido he
cha por J. M. B. Farfán.

i.,-.,
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El folk-lore, hemos dicho, es un auxiliar poderoso y certero
para el estudio y conocimiento de la literatura peruana prehispáni-
ca y su valor es inmenso. Los cantos quicluias no c02isei*\'an, es cier
to, su pureza absoluta. La pureza es posible hallarla más íntegra
mente en los textos musicales; pero los poéticos han sufrido la in
fluencia española: se hallan con frecuencia mestizados. Aún dentro
de los reputados más puros por los d'Harcourt, casi siempre en
contramos intercalados renglones o palabras en castellano. Otros,
que se nos ofrecen enteramente en quichua, encierran ideas extra
ñas a la primitiva civilización: citas al Dios cristiano, al "cura" o
sacerdote, a la eucaristía etc.; o bien traen una terminología mixta:
español quichuizado o quichua españolizado:

Maraal'ay, tatal'ay
N egariwoptinmi
Caminoyi'ealman
Curakul 'arkani

Caminoyrealman
Curakul 'askaypim
Sepultural 'aypa
TViskur raul'uwanmi.

(d'Harcourt).

o más claramente., como en este otro:

manana ricurimuñacu
no vendrá más.

vepos e.stos que recuerdan a Poe; su doliente afirmación nos trae
a a memoria la martilladora frase de "El cuervo": Never more.

•  ejemplos podríamos citar otr.os. Pero esas incorporaciones idmmaticas no restan autenticidad ni mérito a los cantos
inc igenas. Ellas denotan, como lo han observado los d'Harcourt,
que el quichua se ha enriquecido al contacto con los elementos hispá-
nieos. De alh que los nativos perfeccionaran una forma que les era fa
miliar : la redondilla. Esta mezcla—si no se exagera, si no crece hasta
amenazar la existencia de idioma—no es un pi-oceso regresivo ni disol
vente, que acuse decadencia o muerte de la lengua; es, al contra
rio, un fenómeno vital que se ha observado y se observa en todas
as lenguas vivas. Enteramente sabido es cómo el español, rebasan-
0 su contenido originario ibero-greco-latino, ha crecido asimilan-
0 voces extranjeras, desde el árabe hasta el francés, el alemán y

.* ♦'
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el italiano. Y no cesa de enriquecerse, adoptando extranjerismos, no
obstante la impaciencia de los puristas y los esfuerzos de las Aca
demias. Y esto ocurre con todos los idiomas.

Entre nosotros, aún a través de los cantos mestizados es posi
ble, captar el alma indígena; y ésta se manifiesta quizá más clara,
más nítida, más fiel eu algunos. Afín en Melgar palpita el alma
apasionada .y dolorida del harctiivi. La ascendencia del yaraví está
enteramente definida.

Una labor metódica, como la de los d'Harcourt, pero empeño
sa, paciente .y perseverante, cosecharía con creces frutos preciosos.
Se impondría, a su lado, una labor discriminante, selectiva, previa
versación en el quichua y aptitud interpretativa del pensamiento y
del sentir de la raza. No puede hacerse con éxito una recopilación
de cantos indígenas si no se posee, si no se tiene un completo domi
nio del quichua, y si no se posee también un sentido artístico y crí
tico, sentido que sepa valorizar e interpretar, y que proceda canto
y verídico, sin demasiado apasionamiento y parcialidad, y sin exa
gerado rigor cientificista. Una actitud exagerada o una actitud ne
gativa serían igualmente funestas y nulas.

ESQUEMA FINAL

GENEROS LITERARIOS

La existencia de una literatura peruana prehispámoa queda so
bradamente demostrada por las informaciones de los cronistas,^ por
los fragmentos por ellos conservados—"astillas de un nautiagio
considerable", dice Markham—y por las recopilaciones folk-loricas
posteriores. Tan sólo nos resta trazar un esquema final.

El saldo obtenido es indiscutible y decisorio. Del examen de las
Crónicas hemos obtenido multitud de, datos, algunos ejemplos o
muestras de poemas y muchos nombres particulares de las compo
siciones. Hubo, pues, una Literatura auténtica, originalísima,
propia y muy peculiar del antiguo Perú; y lo bastante comple a, y
que en ella se encuentran todos los géneros literarios, los mi
que brevemente vamos a examinar. _ p- ,q

No nos hemos propuesto un plan didáctico. La tniali a p
guida en este ensajm ha sido, repetimos, demostrar, hasta on e -
posible, la existencia de una verdadera literatura incaica^, esen ru
ñar esa verdad discutida o negada, apoyándonos en las fuentes con

24
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que. se puede contar pai-a tal objeto. En consecuencia, al referirnos
a los géneros literarios ha de ser no para estudiarlos conforme a un
programa escolar o universitario; ha de ser tau sólo con esa orien
tación afirmativa que informa este trabajo, para señalar que los an
tiguos peruanos conocieron y cultivaron la épica, la lírica y la
dramática. Esto .se deduce innegablemente del examen de las Cró
nicas y se halla vigorosamente respaldado por la opinión de gran
des investigadores y comentaristas, como veremos oportunamente.

Pero no tan sólo permaneció eircunsci'ita la creación literaria
incaica a los tres géneros poéticos. Hay vestigios también de una
pro.sa variada; cuentos, apólogos, máximas, y una historia que fué
o que quiso ser fielmente conservada; y hasta se nos han trasmiti
do trozos de oratoria.

LA POESIA EPICA

Difícil o imposible precisar el punto inicial de la poesía; im
posible categorizar las primeras manife.staciones del alma indivi
dual. Versión objetiva o íntima expresión de los sentimientos del
ser, no importa; no es el caso discutir a cei'ca de este punto.

Los peruanos, es evidente, tuvieron una épica rica y remota.
Garcilaso, Betanzos, Calancha, Cieza, Cobo, Montesinos, Cabello
Balboa, Molina, Sarmiento y casi todos los cronistas—algunos con
cordantes—nos hablan de las muchas y diferentes tradiciones que
tenían los antiguos peruanos para explicar sus orígenes. Mitos cos
teños y mitos .serranos; fábulas cosmogónicas o tradiciones de inmi
grantes que vienen del Norte o del Sur; origen divino en unos ca
sos, procedencia extranjera en otros; lo cierto es que los indios tra
taban de explicar con cierta lógica histórica su pasado milenario, del
que guardaban memoria en sus cantos. Al respecto recordemos a
Montesinos, quien dice que los peruanos afirmaban que los prime
ros habitantes "vinieron por la vía de Chile, otros por los Andes,
otros por la Tierra Firme y Mar del Sur...." Y añade: "esto se

ob eit) y cantares antiguos de los indios", (pag. 5,
Más adelante reitera: "Ya se. dijo arriba cómo por estos tiem

pos eran infinitas las gentes que salían de Armenia a poblar el
mundo, .suceso que sirve para la claridad del siguiente y otros se
mejantes, porque del origen de estas gentes y aún de las extrañas
tmgen los poetas indios notables poesías, a la traza de los griegos y
latinos; pero siendo de fé que estos hombres proceden de Adán y
no fuer(m creados de por sí en esta tierra, camo dicen las poesías an-
ziguas, hemos de decir que los que vinieron fueron de Arme-
i"a...." (p4g. 9^

>1
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Necesario es que incurramos en estas repeticiones.
Las palabras de iMontesinos son muy claras. Ellas acreditan

qiie los antiguos peruanos referían sus orígenes en forma de poe
mas. En la sierra, el mito de los hermanos Ayar, el más conocido y
generalizado; la Creación de Illatici; las tradiciones referentes a
la venida de migraciones andinas por el Norte o por el Sur, la apa
rición de gigantes y otros. En la costa, la primitiva pareja creada
por Paeliacamac, el mito de Vichama y las peripecias de la Eva pe
ruana, después de la muerte del varón, que cuenta Calaneha; la
llegada del hombre incorpóreo (el dios Con) que dice Gomara, o
las invasiones que vienen por el mar, como el arribo de Naymlap,
que refiere Cabello Balboa; constituyeron, sin duda, el motivo o
argumento de esas poesías que dice Montesinos. Estos cantos pri
mitivos, remotos, en que se mezclan la fantasía y lo nebuloso, po
drían considerarse como pertenecientes o formando un primer ci
clo, el ciclo mitico-cosmogójiico.

Tan remoto es, sin duda, el origen de estos primeros cantos
que aún se les atribuye un origen divino. Dice Molina que teniendo
noticias del diluvio, los indios asevei'aban que de este cataclismo
sólo se habían salvado en una caja de, tambor, un hombre y una
mujer, y que en "tierra Guanaco—a más de setenta leguas del
Cuzco—el Hacedor de todas las cosas empezó a hacer las gentes y
naciones que en esta tierra hay , y que a cada nación dió su
lengua que había de hablar y los cantos que había de cantar",
(pag. 6, ob. cit.). ¿Serían estos los himnos religiosos? Posiblemen
te. Pero también es posible que se refiera a esos cantos relativos a
mitos o fábulas que arrancan desde una razón cosmogónica.

Calaneha da noticia de "cantares" en que se conservaban las
tradiciones (pag. 41, t. I., ob. cit).—Gutiérrez de Santa Clara es
cribe también que los indios tenían "muchos cuentos y novelas fa
bulosas", "memorias y cantares" en los que explicaban su proce
dencia; que muchos de éstos comenzaban con la palabra nau'pa,
"que quiere decir en tiempo antiguo y pasado", (pag. 489, t. III>
ob. cit.).

Anello Oliva, en su obra citada, (Libro I, cap. 2) nos trasmite
la hermosa leyenda de Quitumbe, ei abuelo del Imperio, y m®
primeros hombres venidos a América, que desde las costas de Vene
zuela, a donde llegaron, se fueron extendiendo hasta llegar al Perú.
Largo relato probablemente tomado de un viejo poema aborigen,
de uno de esos viejos poemas de que nos habla Montesinos; poemas
mítico-legendarios con que los quipoeamayos encabezaban la histo
ria pomposa y deslumbradora del antiguo Perú. Se diría una
Eneida peruana, que tiene para nosotros un carácter singular: una
dilatada imidad de fondo, su concatenado argumento, su lógico y

.U'
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progresivo desarrollo que trata de conciliar fases o hipótesis sepa
radas, tendiendo a afirmar el origen único de los antiguos peína
nos. Hombres que viniendo del exterior, pasan por la costa—donde
quizás quedaron alguno.s—y llegan y se establecen en la sierra, con
Manco legendario y primer Inca.

No nos corresponde examinar la veracidad histórica de este re
lato, en el que Pachacamae aparece como un dios importado, al que
el bisabuelo de Manco, Quitumbe,—el fundador de Tumbes—, vi
niendo desde Sumpa (Santa Elena;, llega liasta el Eímac y funda
el templo de Pachacamae; relato en que se deja establecida la exis
tencia de muy antiguos habitantes—preincaicos—en la costa y en la
sierra; en el que se nos cuenta de Mamaota, capital anterior al Cuz
co, de Huyinstus, gran señor "de todo el mundo" y de Tivay Va-
naeu (Tiahuanaco), con .sus grandes edificios que asombraron a
Sinehi Roca. Sólo debemos decir que hay verdadero encanto en el
desarrollo de tal relato e interés en la trama: accidentado arribo de
extranjeros a la costa peruana, pasajes sobrenaturales, pronósticos,
episodios de amor e incidencias propias de un poema, que tal debe
haber sido.

Cabello Balboa, que nos trae varios mitos, como el de los her
manos Ayar y el de la trasformaeión de Atahualpa en serpiente,
para escapar de Huáscar, en la contienda fratricida, y que tam
bién informa de las noticias que tuvieron los peruanos a cerca del
diluvio; cuenta de la llegada de Naymlap, que viniendo por la ruta
del mar, desembarca y se establece en Lambayeque, donde funda
su dinastía, siendo éste el origen de los habitantes de los "llanos",
o sea de la costa.

Es este igualmente un bello episodio. Naymlap es un extranjero
inteligente y venturoso; llega acompañado de una corte espléndida,
en la que se destacan Pitazofi, su tocador de trompeta; Ninacolla,
el encargado de la litera; Ollopeopoc, que preparaba los baños del
jefe y de su esposa Ceterni; Xam, que cuidaba de las grasas y colo
res con que se, pintaban el i-ostro; LlapchiluUi, el tejedor de túni
cas y vestidos de plumas, etc.

^  El relato se extiende hasta el gobierno de Peefunpisan, que
leinaba aún cuando llegaron los españoles. Aunque muy resumido
o esquemético en el cronista, es presumible que haya sido el motivo
de otro poema épico.

La conocida fabula de los hermanos Ayar o de Paearitambo,
en la que hay amenidad y sencillez imaginativa, a la vez que un ex
traño sabor agreste y que, con algunas diferencias, la traen casi to
dos los croni.stas, deberá también ser incluida en este primer perío
do de la poesía épica del viejo Perú.
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Además, casi todos los cronistas nos dan noticias de cantos
conmemoi'ativos, cantos en que se narraban, para gloria y perpe
tuación, los heelios notables de los Incas y de los grandes señores :
sus hazañas de guerra, sus victorias o vicisitudes, su labor admi
nistrativa, su carácter personal y sus virtudes o sus defectos.

Betanzos, Cabello Balboa y otros cronistas hablan de esa for
ma poética que podría decirse épica histórica. Kefiere el primero
cómo a la muerte de Viracocha Inca, su hijo y sucesor, Inca Vu-
Ijanqui, ordenó que se compusieran cautos que, a la vez que solem
nizaran los funerales del fallecido, rememorasen sus hechos nota
bles (pag. 196, ob. cit.).—Esta ordenanza imperial abre una nueva
fase literaria, particularmente en la épica; establece lo que, se pue
de llamar a oficialización de la epopeya. Desde entonces, y en lo
sucesivo, la epopeya no será ya obra particular y voluntaria, una
creación espontánea y de miciativa individual: será una obi'a na
cional, de interés colectivo o dinástico, cuya composición obedece
ría al mandato del soberano. Así limitada, es cierto, la libertad
creadora del artista, quedan, a la vez, descartada la arbitrariedad
y amenguada la fantasía. Los poemas debían ser la anotación de
hechos reales de la vida pública o cortesana, y no podían ser fal
seados o deformados. Parte principal del ceremonial de los empe
radores Incas, sus deudos y sucesores tendrían que ejercer sobre
los dichos poemas un evidente control crítico, ya quizás^ para el su
ministro de datos e informes para su composición o más aún para
la aprobación del "cantar" que habría de usarse en las celebracm-
nes respectivas.—Los poemas así nacidos, verdaderos cantares e
gesta, por el desarrollo e importancia que alcanzan, nierecen e
nombre de epopeyas nacionales y por su contenido histoiieo
comparables a los Anales de los pueblos antiguos.

Cabello Balboa corrobora también la aseveración de Betanzos.
Afirma que en los solemnes funerales que se. celebraron a la
te de Inga Yupanqui se "espidió orden por todas partes del mp
rio para que se honrara su memoria con cantos", en los que se, 1
ciera "mención de sus grandes hechos y los principales actos e
su reinado", (pág. 65, ob. cit). ^ f aa7

Acosta habla de romances que "contenían historia '
ob. cit.). Cieza de León, de, cantos fiínebres en que se veiaxaoan
"todas las cosas que sucedieron al muerto siendo \ ^
nica del Perú, pag. 416, Col. Historiadores Primitivos de n ,
t. II). Iguales informaciones traen Cobo, Las Casas, e e,
lancha, Morúa, en su respectivas crónicas. El mismo P. rriag ,
que, tanto menosprecio tuvo por los indios, anota que can a an as
alabanzas del difunto" (pag. 84, ob. cit.).

Pero, sobre todo, los indicados Betanzos, Cabello Balboa, y
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Sarmiento de Gamboa son los que nos dan claras informaeiones res
pecto de esta nueva fase de la épica indígena, que alcanza su ofi
cialización. Con ella se inicia un segundo período épico que llama
remos histórica-lcgendario; período en que se conserva y refiere la
historia con fulgores de leyenda.

Betanzos mismo, dice el doctor Wie.sse (1), escribe en un len-
gua.je bárbaro y extraño, refiriendo las hazañas de Pacliacutec.
Fundadamente se presume que su narración sea la versión de los
relatos ¡ioéticos dados al cronista español por los indios quipoea-
mayos.—Se. ha reconocido en la Crónica de Sarmiento de Gamboa
igual carácter. Riva Agüero (2) e.seribe que el resumen castellano
de esos relatos poéticos componen los capítulos 11, 12, 13 y 14 de
la Historia General Indica. Hemos visto lo que dice Pietsehmaun (3)
re.specto del carácter épico de la obra de Sarmiento, no sólo en lo
que se refiere a los acontecimientos guerreros sino también en lo

,  ''r* relativo a la historia de la infancia de Yahuar-Huacae, narración
f  ' <1^® considera (]ue ha tenido por modelo un cantar épico.
^'.1 • Cabello Balboa no ha hecho otra cosa que trazar una epopeya

alrededor de la personalidad legendaiúa de Mayta Capae y de las
•  -Jr hazañas guerreras de Inca Yupanqui. Nos presenta a Mayta Ca-

I  • como un personaje singular, como un príncipe extraordinaria-
>  mente valeroso, con ciertos rasgos de crueldad. Dotado de gran

. ®^^'^ física, cuando juega con los jóvenes de Cuzco, los vence fá-cilmente, les rompe los brazos y las piernas, y aún los mata. Divir-
>' / tiéndose un día con los hijos del Cacique de Allcay Vilcas, los hi-
j  gravemente que, suscitó en el Cacique odio tremendo contra

!  ; ! los Incas, llegando a concebir la idea de hacer perecer al príncipe
.  f y tratando de ejecutar este proyecto, que no se realiza : Mayta Capae,J  apercibido del plan, de una sola pedrada mata a dos de los maca-

■  comisionados. Como consecuencia, y siendo príncipe aún, expe-
;  icmna contra los Allcay Vilcas y los vence, definitivamente en una

uc a mezclada de hechos singulares. Por fin, llegado al trono, rei
na en tranquilidad, siendo llamado "príncipe dulce y pacífico",

i  Luego de comenzar la lectura de la crónica de Cabello Balboa
se .suscita la sensación de. epopeya. Muchos episodios son narrados

v'. orma que, más que hecho,s históricos, parecen narraciones le-
hazañas de Inca Yupanqui, que, vencedor ene  erritorio de Cujm Cajiac, hace, degollar a más de cien mil in

dios; que, orgulloso de sus victorias, siendo príncipe todavía, se
(1) Civilizaciones Primitivas del Perú.
(?) 5^ Ustórico y artístico.

edición alemana de la Historia General Indica. Verpags. 305 a 307.
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lagos. ,. .
Esta avei;tura es una odisea americana, en que los expedicio

narios navegan algún tiempo por un mar desconocido y mmuen lan
muchas islas y vuelven cargados de tesoros. '' Los historiadores pe
ruanos pretenden—escribe Cabello Balboa—que ese
más de un año, y que el Inga descubrió en el Mar del Sur unas
las que, llaman Haguachumbi y Nmachumbi.... los indios cuen a
que el Inga llevó de esta expedición gran mimero de prisioneros cu
ya piel era negra, mucho oro y plata, un trono de cobre y pieles de
animales semejantes a los caballos", (pág. 51, ob. cit).

Odisea preparada, breve y triunfal la de Topa Yupanqui; vía
je perfectamente verosímil desde el punto de vista histórico, pues
está probado que los indios conocieron el arte de navegar, por o
que no hay duda que sus balsas se aventuraron en las tranqui as
aguas del Pacífico.

Las analogías que se apuntan—así como las tradiciones a cerca
del Diluvio, el mito deificatorio de la muerte de Naymlap, senae,-
jante a la leyenda de Eómulo, etc.—podrían empañar la autenti-

atreve a arrebatar la corona de las sienes de su padre para colocar- f
las en las suyas propias; que hace asesinar a su hermano Inga Ur-
co, el heredero designado, con el fin de eliminarlo y, de ese modo,
sustituir a su padre; que manda degollar una inmensa cantidad
de niños, como sacrificios a los ídolos; que, luego, emprende guerras
victoriosas contra los Chancas, los Soras y otros; que manda ha
cer taml)ores con la piel de dos jefes Collas; que siempre trata a
los vencidos con refinada crueldad, y que, de regreso de sus enm-
pañas triunfales, entra al Cuzco con pompa sin ejemplo.

Toda la trama y desarrollo es de nn poema. En efecto, en esta
crónica hasta la enfonía de los nombres proporciona al relato la
sonoridad y la cadencia de una verdadera epopeya. Nos parece, es
tar leyendo un poema hindú, en el que se refieren acciones guerre
ras, mezcladas de fantasía y hechos míticos y sobrenaturales; o
bien, en la narración concatenada de cuadros guerreros, que si uno
termina es para que otro comience, nos parece que, al menos, se nos
dá noticia de otra Ilíada. .V ' '

Para corroboración, creemos hallar también otra Odisea en | \
la aventura marítima de Topa Inga Yupanqui, igualmente referida -j-r' -y
por Cabello Balboa. Este cuenta que Topa Inga Yuqanqui, después ' :.U\,
de conquistar Quito, recorrió gran parte del territorio del Ecuador,
sometiendo muchas tribus, y llegó a Jipijapa y Apelope, donde sa
biendo que existía un puerto cercano, y deseoso de aumentar su
gloria, decidió llevar a cabo una expedición marítima, ya que des
de la altura de una montaña había divisado el mar, al que adoró
eomo a una divinidad y le llamó Mama-Cocha o sea Madre de los

t • . ' ' . - V ■ . ) 0
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eidad de los relatos de las Crónicas, los que pudieran considerarse
como meras invenciones de los cronistas, inspirados en la fuente
religiosa o histórica del mundo antiguo, Pero hay que tener pre
sente que muchas tradiciones son comunes a todos los pueblos del
globo, denotando más bien cierto grado de desarrollo cultural, qui
zás cierto proceso idéntico en las fases fundamentales; todo lo .que,
a su vez, puede servir de índice para calificar su nivel dentro de
la valoración histórica.

!• / .

.V

No cabe demostrar de modo más evidente la existencia de la
epopeya en el antiguo Perú. Podríamos concluir que la historia de
este pueblo fué una Historia Poetizada. A falta de textos están las
aseveraciones de casi todos los cronistas, quienes han escrito que
los indios referían sus orígenes y conservaban sus tradiciones en
forma de cantos. Bella historia debió haber sido, entre los contor
nos de un magno poema, poco artístico, sin duda, sencillo, sobrio,
pero vasto y frondoso, abarcando en sus ciclos escalonados el prin
cipio mítico-religioso de los orígenes y prosiguiendo hasta la cum
bre histórieo-rememorativa del reinado de los Incas.

t

t ■ h*'

Fuera de las grandes epopeyas nacionales existieron también
formas menores de la épica. Los pequeños mitos, las tradiciones lo
cales, en el primer período; luego, el haylli o canto de triunfo, que
fué probablemente el más generalizado; los cantos de caza y algu
nos otros.

LIRICA

Antes de proseguir en el examen de este género, habremos de
reíerirnos^ al creador, al poeta. El harawi fué creación del haravec
que le dió su nombre. Este fué el poeta íntimo, personal, subjetivo.
e.spontaneo.

El amanta^ erudito, historiador, filósofo, sahio, fué el poeta
oficial, el poeta cortesano, el que tenía la obligación de cantar, el
qne debía cumplir una orden preestablecida y vigente del monar
ca; era el encargado de confeccionar los poemas o cantos conme
morativos, es decir, la historia o biografía épica de cada soberano
que fallecía. Era historiador y didacta. Su obra desarrollada den-
ro del marco de un deber, tendría que ser ajustada a ciertos pre
ceptos especie de cánones del fondo—tendría que estar sometida
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a un determinado desarrollo, siguiendo la veracidad de los liechos
ocurridos, el rigor de una realidad ajena. Era el cronista-poeta.
Su aporte se dirigía a la forma; era el versificador profesional, que
a fuer de familiaridad con las forinas versificadas, sería, sin duda,
poseedor de cierto arte, belleza y quizás elegancia, riqueza en el es
tilo y armonía en el fondo.

El amauta fué, pues, el perfeceionador de. la epopeya. El lia-
ravee o haravicua era, al contrai-io, como hemos dicho, el poeta per
sonal, "popular", si se quiere,—como lo llama Luis Alberto Sán
chez (1) i^ara oponerlo al amauta, poeta cortesano;—y más j)ropia-
mente, íntimo, subjetivo. El primero ejecutaba un mandato y así
componía un poema; el segundo sólo tenía qiie escuchar la voz de
su propio yo; su canto era espontáneo, musical, dolorido y nostálgi
co si contaba una pena, o alegre y festivo si lo dedicaba a un es
parcimiento.—Si el amauta fué el poeta épico, el haravee fué el
poeta lírico. Creación suya fueron los cantos de esta índole, algu
nos de los cuales se han conservado, trasmitidos por los cronistas, o
superviven hasta nuestros días en el folk-lore, al que han influen
ciado de, manera decisiva.

La lírica tuvo su expresión eminente en el liaratoi, tierno, sen
tido, añorante, hondo como una queja, atadamente rítmico como
las notas penetrantes de la quena pentafóuica. Del harawi deriva
el yaraví mestizo y republicano, música, típica de nuestra serranía,
forma propia y original de nuestra poesía lírica.

Semejantes al harawi o como una variedad de, ellos se pueden
indicar los urpi, poemas de amor, especie de romances muy típicos,
doloridos, ¡confidenciales, expresión de ensueños desvanecidos, de
ilusiones muertas, de amargas decepciones o de taladrantes ansie
dades del alma enamorada. , ..v^otrn

Cabello Balboa indica también los aymoray o cantos de mayo,
de carácter eglógico, que se cantaban en coros, con ocasion e a
seeha del maíz. , . i •

Santa Cruz Pachacuti nos ha dado a conocer j^ellis^os uim-
nos religiosos (2), intensamente líricos, expresión de
divinidad, implorativos de ayuda y protección; p i.g|iQ
sin duda, han tenido antecedentes muy remotos. Tam len
Balboa nos habla de los himnos religiosos de octubie, ® ̂  ,
remonial, .que se entonaban en los casos de sequía,

(1) Literatura peruana, t. I.
(2) Ver págs. 301 a 304.
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cerdotes "cantaliau im canto muy sentido, desconocido del públi
co", impetrando los auxilios de la divinidad.

Pacbaeuti y ]\Iolina nos dan los nombres de. varios cantos, al-
güno.s de los cuales deben haberse usado conjuntamente con danzas
del mismo nombre.

Acf'Sía. ¡Molina, iMorúa, Ondegardo, Iluamán Poma y, sobre todo,
Cobo nos hablan de ciertos cantos u.sadf)s en la.s faenas ai^rícolas: siem
bras, cosechas, etc., etc.: unos, acompasados y i-ítmicos, acompaña
ban los movimientos propios de la faena y se ejecutaban para ate
nuar la fatiga o, como cree Jiménez de la Espada, para concertar lo.s
e.sfuerzos y verificar el trabajo con aliorro de tiempo y de cansan
cio para los laijratlores. Otros cantos eran preces, dando gracias
por los frutos alcanzados o pidiendo el envío de elementos necesa
rios para la prosperidad de las siembras.

Arriaga, Cieza, Calancha, entre otros, y, principalmente, Las
Casas cuentan de cantos fúnebres, entonados por "endechaderas",
con ocasión del fallecimiento del Inca o de los grandes Señores.

_  Sarmiento de Gamboa nos ha trasmitido ese delicado cauto ele
giaco del Inca Pachacutee. Y Garcilaso nos ofrece dos bellas mues-

•  ■ ti-as de cantos líricos. Trozos de. este género se encuentran igual- *
mente en el Ollanta.

Además, casi todf)s los cronistas nos cuentan de iaqvis, nombre
genérico de varios cantos y danzas u.sados en las difei'cntes festivi
dades. Dichos taquis, que eran cantos de regocijo, pueden conside
rarse como de un génei'o complejo no bien diferenciado aiin.

La lírica indígena tuvo, pues, un desai'rollo culminante. El ca
rácter sicológico de la raza—emotiva y creadora—evidencia la pre
ponderancia de. la producción de e,sta índole.

Además, si, como norma sociológica, "palabra y música nacen
juntas" y si "la música no es sino un calco sobre la palabra", co
mo ha escrito el doctor Guillermo Salinas Co.ssío, (1) culto maes-
tro de Historia del Arte, en nuestra Universidad de San Marcos,

incaica, que supervive aún—esa auténtica y pura moda-
idad lírica es la prueba más fehaciente del hondo lirismo abo-
iigerp rico, variado, pleno de alma y magnífica creación de arte.
• p. .? informaciones de. los cronistas y en un intento de cla-siticaeion, podemos considerar la antigua poesía lírica peruana co-

,  nio perfectamente distinguible en cinco grupos: poesía húnnica, de
carácter religioso, ceremonial, litúrgico; poesía elegiaca, propia de
tos actos fúnebres; poesía amorosa, apasionada, confesiva, íntima;
giicma comprendiendo los aymoray y demás cantos de cosecha o

siembra; y pastoral, propia de la ocupación consiguiente e inspirada

(1) Consideraciones sobre la lírica indígena. Mercurio Peruano, T. I, 1918.
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en la visión de la naturaleza y en la soledad del medio. Los taquis o
composiciones bailables, participando de elementos varios, y, be-
chas para ir nnidas a las danzas, no merecen gx'upo sei^arado.

En el género lírico la investigación posterior a los cronistas
ha recogido bellas manifestaciones poéticas del alma indígena.
Markham ofrece xni lindo canto agrícola, de notoria autentici
dad. Los d'Harcourt, en su precioso e interesante libro que hemos
citado, han reunido y clasificado diferentes cantos incaicos.
Middendorf en su Dramatische nnd LyriscJie DicliM^gen der Ees-
Jiita-Sprache (2) trae varias poesías del interior del país. Anehore-
na, en sii Gramútica Quechua; Vienrich, en Azucenas quechuas,
Alomías Robles, Jorge Basadre y José María Arguedas (3) con sus
valiosas colecciones se pueden citar entre las más interesantes re
copilaciones folk-lóricas y ejemplos de composiciones líricas de los
aborígenes peruanos.

Con el Cantar de Pachacutec y los primeros y pocos cantos lí
ricos recogidos y conservados por los cronistas, puede eonsidei'arse
inaugurado un tercer período, histórico propiamente dicho, ya que
de él tenemos una razón bibliográfica exacta y una referencia tex
tual. Este período puede considerarse dividido en dos fases o eta
pas: xtna primera de disohioión artística y cultural, que sobreviene
en razón de la conquista, con el derrumbe del Imperio, y que sub
siste durante toda la Colonia; y una segunda de supervivencia o
resurrección folk-lórica, que subsigue a la emancipación y se conti
núa a través de la República, hasta nuestros días.

POESIA DRAMATICA

La poesía dramática, coronamiento y síntesis de la_ rama poéti
ca, fué también ampliamente cultivada entre los antiguos iierua-
nos. Hemos visto, por los testimonios de Ondegardo, Saraiento,
Pedro Pizarro y otros, que tenían "representaciones". Cieza nos
ha hablado de un teatro, muy bien adornado e instalado en la pla
za del Cuzco; Morúa refiere qxxe "cuando alguna vez se juntaban
en sus teatros era para oir la memoria de sus antepasados en las cua-

(2) Ver Literatura Inca, citada auteriormente. ;
(3) Obras cits.
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les puesto que alguua cosa había de, que reír, ellos antes lloraban";
Santa Cruz Paehaeuti nos liacc, se diría, una reseña histórica
del teatro aborigen: nos refiere cómo al nacimiento de Viracocha
"inventaron representaciones de los farsantes", y nos dá los noim
bres: "llamadois añayíiaocu, haijachvco, llama-llama, hañamssi,
etc.": y Garcilaso nos dice que "no le.s faltó habilidad a los aman
tas,.... para coiiíponer comedias y ti'agedias" y nos hace la dis
tinción de los argumentos respectivos.

Para confirmación, como diamante oculto entre las astillas de
aquel naufragio, que dice Markham, flotando en el azai'oso mar del
tiempo, ha llegado hasta nosotros, invicto e intacto, el Ollai^ta, her
mosísimo di'ama, colindante con la tragedia.

El Ollanta. aunque de autenticidad disentida, es una de las
glorias más nobles y legítimas de la raza. Fuera del general Mitre,
único impugnador del drama, la crítica unánime lo ha reconocido
como genuinamente incaico, por lo menos en el fondo. No ha podi
do ser de otro modo. Las inconsistentes razones del comentarista
argentino se derrumban por sí mi.smas: hay al presente, ima am
plia y fehaciente documentación, negada por IMitre, (pie prueba
históricamente la existencia de la poesía dramática en la época
prehispánica, y aiin nos insinúa su evolución; farsas, comedias,
dramas y tragedias, progreso del género épico menor al género mayor.
El ambiente sicológico de la ('poca, en América al tiempo del descu
brimiento, no excluj'e la posibilidad moral—ni material—de la exis
tencia del drama. La floreciente cultura incaica, ante la cual expre
saron su asombro los mismos cronistas—Cieza, Jerez, Las Casas, co
mo hemos visto—con espléndidas manifestaciones artísticas e.n to
dos los aspectos, desde la arquitectura hasta la música, la p()csía y
las artes suntuarias, y con un sistema político y administrativo su
perior correlativamente al de los pueblos de Europa, no deja lugar
a duda respecto de la existencia de una dramática.

^ Por otra parte, la autoiiticidad, al menos relativa, del OlWHa
esta defendida o acreditada por la opinión de verdaderas autorida-
des c()mo Tschudi (1), Barranca (2), Markham (3), Pacheco Zega-
ira (4), Vicente Fidel López (5), Larrabure y Unánue (6), Riva-
Aguero (7) y Urteaga (8).

■  . -...-a, .V juuíi Petú, ApéiKlicc D.(4) Ollantai, (Jrama en vers (mechuas dii temps des Incas. París, 1878. Ver
sión española de ISSíi.

(ñ) Les races Aryennes du Pérou.
(6) Monografías históricas.

/Q\ histórico y artístico, pág. 40 a 48.(8) Prologo al OUanta, edit. Gil, 1936.
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Poco o nada habría que decir después de la vigorosa y convin-
<?ente, argumentación de los citados críticos e liistoriadores, si no
fuera por una razón de método, a título de completar este esquenia.

No sólo la forma—en la que constantemente falta la sinalefa,
observa Pí hlargall, y se intercalan versos sueltos, sin rima—sino
el fondo, prueba la autenticidad del drama: ambiente enteramente
pagano, como apuntó Barranca; cierta discrepancia del drama con
las narraciones históricas de Garcilaso, que, advirtió Pacheco Ze-
G-arra: la inobservancia de las clásicas reglas o sea de las unidades
de acción, tiempo y lugar; la presencia de coros (giupos secunc
rios de danzantes que cantan y no elemento pi'incipal, como en
coros griegos) totalmente ajenos al teatro español, que no os
ne, y que fué peculariedad de las ceremonias entre los incas; un
sabor de primitivismo que lo satura totalmente, sencillez y yn e
za a la vez, e intenso lirismo, comparable al Sakúntala; es
Go más allá de, España; la propia anonomidad de la obra, caracte
rística de toda la poesía quichua, distinta a ̂la tendencia i^ioderna,
más dispuesta a atribuirse obras ajenas (avin a incunir en p
g'ios) que a pasar ignorados en las brumas del anonimo, os
najes típicamente incaicos, inclusive Piqui Chaqui, indie,ci o P
picaz, innatamente agudo, expresión propia de la vena indigent,
distinto del gracioso español, que fué creación de proposito, imi
_  _ _ m • rt 1 CJ ÍIP.Í'.IOII

del hnfo cortesano; los escenarios en que se desarrolla la
exactamente de acuerdo con la toponimia del país; y por u imo
formas arcaicas y ya en completo desuso, como anc^a i ai _
y las expresiones idiomáticas (tales como las palabras ® ^
iiui cuando alude a sus acciones, que relaciona 'r®"
mi, piedra), esos juegos de palabras que son in .
nunca hubieran podido componerse pm- un e^ +vadición in-nunca nuDierau pociuio coiupuu^L^<= i-"- ^ - +vf.rbeión in-

quien escribe en su propio idioma. Hay, ademas. -prudito del
dígena, que, publicó D. Manuel Pjilacios en el ^cleidígena, que, publico Manuel ^ x;ferente a la suble-
Cuzco, en sus números 6, 7 y o, auo tie roo . minu-
Taci,-.n ele Olla.,ta y a la lideliclad de R«,n.nal,.t. i trad 0.0.1 ̂
eiosísima, en la que se dan detalles tácticos de ^ aboríge-
una serie pormenorizada, de hechos y nombres 5^'^ drama que
nes podían conocer y que están en concordancia
nos ocupa. , „„„ vaidpz Pi v Mar-

Respecto de la paternidad atribuida ® ' "oue un sacerdo-
gall hace una atinada observación: no es l borrar de la me-
te espai'iol y c.itólico, ciiaiidi; mas se ^ reonerclos, fuera
luoria de los americauos (a ongm.es) los
a escoger por asunto de su tiageam, j' <-<=

(1) Ollanta, aii ancieiit Inca Drama.
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ponía escribir en el idioma de los indígenas, los amores de dos pa
ganos. Menos lo era aún que en composición de tan grandes pro
porciones no dejase entrever a pesar suyo sus creencias religio
sas". (1) Análogas observaciones también contiene ]Markham.^

Areche prohibiendo la representación de dratuus indígenas,
con motivo de la sublevación de Tnpac Amarn, nos dá otra prue
ba : esa prohibición no hubiera tenido razón de ser si no se hubiese
acostumbrado dar esas representaciones de obras exclusivamente
indígenas, capaces de revivir el abiia nacional aborigen con peligro
de la estabilidad o seguridad del Virreinato español.

Middendorf, (2) erudito alemán, se muestra escéptico respec
to de. la autenticidad del drama; rebate a Paclieco Zegarra, de quien
dice que "no ha comprobado" que dicha obra haya sido compues
to en tiempo de los incas, concluyendo que la leyenda es propia de
esta época, aunque el drama puede haber sido escrito hacia el si
glo XVIII. Admite, sin embargo que "esta versión no ha sido la
primera y original", ".sino que está basada en una obra anterior".

Ricardo Rojas en su amplio y exhaustivo estudio sobre, el
Ollanta (3), considera como posible—o más bien evidente—^la exis
tencia de Un mito primitivo y telúrico en el "ambiente de la Amé
rica legendaria", mito heroico, del que como creación estético-reli
giosa, pudo surgir la tragedia o drama, que sería así la "repre.sen-
tación artística del mito" tradicional. Distingue dos partes en el
argumento: la una auténtica, que coincide con la tradición oral; y
la_ otra (apócrifa, diríamos) incorporada en la época colonial con
miras determinadamente, interesadas. En consecuencia, advierte en

"Texto quichua" un carácter de "hibridez", en el que encuen
tra situaciones heterogéneas" "suturas" "mal unida.s por nn
arreglador colonial" y le choca "su desenlace inverosímil". No obs
tante, reconoce que no es una simple comedia de capa y espada; ni
D^i, Cuillor, una protagonista a la manera de las de Lope; ni la
obra, un poema de octosílabo.s al modo español; ni los personajes, los
el melodrama europeo; ni la forma, retórica con imágenes ajenas.
en cuanto a la técnica, le a.signa más bien similitudes con el tea-

ro asiático, aún con el moderno de Tagore. Es decii* le reconoce un
innegable y manifiesto exotismo, con lo que, el mismo eminente críti
co aporta, sin proponérselo, una razón más—y muy sólida—en favor
de la autenticidad de la obra.

nn 400-1.
^ i Drama der Keslniaspraehc.—Literatura Inca, pág. 254.

sa" 1 sobre el Ollanta, "La Nación" de Buenos Aires, y "La Pren-
ArtípiU junio; 4, 11, 18 y 25 de julio, y 1.° do agosto de 1937.
"TTn reunidos y publicados después en un volumen con el título doe los Andes". Editorial Losada. Buenos Aires, 1939.
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En nuestro concepto, los vacíos, irregularidades y omisiones
■de la obra denotan la sencillez del compositor autóctono, ajeno a
•toda cultura literaria, por lo mismo, sin "perspectiva", sin "maes
tría", sin cultivadas—o geniales—dotes para afrontar todas las si
tuaciones e incorporar acentuados elementos sociológicos en la tra
ma, cuyo colorido, sin embargo, no deja de, percibirse. si se in-
A'ocan ias palabras de Lichtenlierger, (1) qne verdadero
precepto litei'ario, puede repetirse lo que ba dicho Bandín perti
nente. al antiguo Perú: "¿Cómo se puede decir que el espíritu bu-
mano se desarrolla en, todos los lugares en la misnm dirección y de
be fatalmente evolucionar ele la miínna macera? El Imperio Incai
co no podría ser comparado a ninguna de las grandes civilización
del antiguo mundo. La admirable, historia de los Incas no pue e e
ney ya continuación". (2). ¿nnri

No queremos decir que el drama haya sido escrito^ en P
prehispániea. Conservado en su forma oral o como pieza
table. su redacción caligráfica no podía haberse_ hecho 1 ei .
exactamente conforme al que llamaremos texto indígena. Pieza orai
o escenificada, tuvo que sufrir el necesario acomodo pero lu u
bleinente "sobre la base de un drama incaico", como ha escrjx
Eiva Agüero, y como lo admiten Middendorf y el mismo pio
argentino. ^

Por lo demás, algún término alterado, algún aspecto que pue
de dar lugar a objeciones, debe considerarse como defectos del co
pista o necesidad ineludible de la redacción: vertir
cimas e.n el molde de nuestras letras latinas debió sei 1 * ./ j
00 Zegarra inventó un alfabeto especial para la mejor ^^P'^ oimnrvs
los sonidcs quichuas. Aún al presente se ha llegado a P™P®j^ pnnmle-
nnevos para la fiel expresión de ellos, y no hay un ac ,
to respecto al uso de las letras latinas como corresponc 1 1
fonemas quichuas. , ia

En resumen, creemos encontrar mas o menos _
opinión de los críticos, aún de los más severos (excepción ^
tre), al considerar una tradición o leyenda básica y una o la
presentable, redactada por copistas españoles o mes'tizos .®^P" , 1
la conquista. De este modo, con su fondo indiscutible e 1 -
mente indígena (no sólo hecho de tradición sino m

representación", sea del mito, o sea de un argumen o ^ ¿g
Ollanta constituye la más preciosa gema de la riqueza esp
la raza.

(1) Cit. por Rojas.
(2) Ob. cit.
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Después del Ollanta, las demás obras dramáticas que se citan^
—JJscar Faucar, (1) El hijo pródigo. El pobre más rico, AtaJiualpay
(2) etc.—han recibido la evidente influencia hispana o son de autores
me.stizos y, en consecuencia, de una impoxi.ancia menor dentro del es
tudio de una Literatura Incaica.

Estas obra.s, en nuestro concepto, constituyen una literatura
de transición entre la incaica y la peruana actual.

PROSA

Pero no fué solamente la poesía el único género cultivado eu
el antiguo Perú. Restos de prosa, considerable como perteimcien-
te a la didáctica, los tenemos en las máximas o "dichos" de Pacha-
cutec, que de Blas Valera, nos ha trasmitido Garcilaso. En ellos
se muestra el esioíritu reflexivo y la tendencia moraiizadoi-a del
Inca. Nuevo Carlomagno se ha llamado a Pachacutec, por sus con
quistas y sus liazañas guerreras. Nuevo Marco Aurelio no sena
atrevido llamarle, por haberse revelado como gran pensador entre
los Incas.

Estas máximas permiten el poder hablar de una literatura
entre los Incas: pxie.sto que no fué solamente la poesía el único
género cultivado. Con las máximas, indiscutiblemente auténticas,
y con los esbozos oratorios que nos han trasmitido varios cronis
tas: Cabello Balboa, Montesinos, íáanta Cruz Pachacuti, etc., se
cierra y completa el cielo de los tres géneros literarios.

Varios cronistas ponen en boca de los Incas lai'gos discur
sos, aunque en opinión de algunos inve.stigadores, ellos no mere
cen fé. Sin embargo, Lorente (3) cree que la oratoria fué también
cultivada con éxito, por los frecuentes discursos que usaban los In
cas en sus fiestas. Debieron también usarse arengas militares en
las expediciones y conquistas.

La prosa, además, está representada por las numerosas fá
bulas y los cuentos. La "historieta encantadora" de Acoya Napa
y Chuquillantu, que la trae el P. Morúa, y el episodio amoroso de
Quilaco y Curi Cuyllor, que la ofrece Cabello Balboa, (4) más que
cuentos, bien pueden ser considerados como hermosas novelas cor-

tas. Con razón dijo Vicente Fidel López, refiriéndose a la literatura
(1) Una magnífica traducción del TIsca Paucar, la primera directa del

quechua al castellano, ha sido heclia por Carinen Rosa Scarneo. Presentada al
Congreso de Americanistas, reunido en Lima en 1939, dicha traducción me

reció el más franco aplauso por su acierto y fidelida<l.
(2) Jorge Basadre hace un breve examen de estas obras en su meritorio

trabajo. En tomo a la literatura Quecliua. Sphink, Nos. 4-5, 1939.
(3) Historia Antigua del Perú.
(4) Anota Markham que esta romántica leyenda le fué contada a Balboa

por Mateo Yupanqui Inca, miembro de la realeza peruana y residente en Quito_
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incaica, qne "todos los géneros fueron conocidos, desde la novela
Iiasta el drama y el poema épico de vastas proporciones".

Gloria grande y cierta es, pues, para el antiguo Perú haber
poseído una verdadera Literatura, integral en sus géneros y lo
bastante elevada hasta poder considerársela casi perfecta en al
gunas composiciones.

CARACTER Y CONTENIDO DE LA LITERATURA INCAICA

Durante el curso de este trabajo hemos expresado algunos con
ceptos respecto al carácter de la literatura incaica, punto que como
conclusión debemos tratar.

Fuerza en la épica, emoción en la lírica, vividez e intensidad
que llega a la grandeza en la dramática; son las notas predomi
nantes, esenciales y distintivas en la literatura incaica. Realidad
y fantasía, ingenuidad y sentimiento, notoria predisposición li
teraria y hasta cierto grado de buen gusto para perfeccionar la
forma: fina intención, agudeza en el decir, lucimiento para captar
sensaciones y crear imágenes; nada faltó a esta literatura magní
fica y desdeñada, y caída en el olvido. Quizás no pueda ser clasi
ficada entre las primeras, pero no merece tampoco ser negada.
Tiene de común con otras literaturas, el vuelo artístico, el nivel
de mensurabilidad, la categoría del conjunto; pero tiene de pro
pia, de originalísima y de muy suya el espíritu, el alma que la
anima y por esto, también ciertas formas que la singularizan.

Son enteramente originales estas composiciones que nos ofrece
Anchorena en su Gramática Quechua:

MALLQUIPAK
(A la planta)

Bella planta, árbol frondoso
Cuya sombra me acogió.

Triunfo!
Tu supiste abrir tus brazos
A nuestra generación

Triunfo!
Triunfo, querida planta, triunfo!
Tú abandonando tus raíces,
Llevas tu hermoso verdor.

Triunfo!

A dar sombra al trono excelso
Donde descansa el Señor.

Triunfo I
Triunfo, querida planta, triunfo!

20
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YARKAPAK

(A la acequia)

Acequia dilatada
Cuyo terso plano.

Pisad!
Llevará sus aguas
A nuestros senibrados,

Pisad!
Pisadle con fuerza, pisad!
Repisad con fuerza, pisad!

Por tí han de tener
Las plantas su flor;

Pisad!
. Sus hermosos frutos.

Su propagación
Pisad!

Pisadle con fuerza, pisad!
Repisad con fuerza, pisad!

Fuerte lirismo, simplicidad y novedad tienen estos versos, que
con algunos otros de las misma colección, como este otro cantar
pastoril:

HUACCATAQUI
(Cantar pastoril)

Oh res tan blanca como la nieve
Que hice pacer en la pradera.
Cuando tierna llevé en mis brazos,

uando crecida seguí de cerca.
Do la divisa de bella cinta
Multicolor será para ella.
Qne sus pendientes sean en borlas

e ambas orejas cual delantera.

autenticidad innegable, y una característica inconfun-
agreste, un tanto exótico; franca expontaneidad e ins

piración naturalista.

Tn "lo^iela sobre la vida" ha dicho Romain Rolland.eratura, arte supremo, es, por excelencia, la más fiel expre-

*  ■ ' ■ -V ■ ^
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sión del ser. Taine (1) tuvo i'azón al hablar de los factores in
fluyentes en la producción literaria.

En el Perú de los Incas, la literatura, plasmada por esa raza
compleja en su sicología, como compleja su historia, y en un medio
múltiple y antitético, brota singular y genuina, honda y señera.

En la épica hay vuelo de la fantasía, orgullo de engrandecer
los hechos y decorarlos con caracteres excepcionales. En la lírica
hay profundidad emotiva, AÚbraciones, a veces contenidas y a
veces manifiestas del alma desolada:

nacido
ah!
en medio de una bruma
semejante al chaparrón para llover
ah!
semejante a la nube para rodar

de puerta en puerta para andar
ay!
como la pluma en el aire iay!

(D'Harcourt)

o encendida de pasión que la torna suplicante:

no me arrojes fuera,
porque soy un desgraciado.
Padre Sol, madre Luna,
bien lo veis
que yo vierto lágrimas de sangre.

(D 'Hareourt)

suplicante, a veces no sólo con el ser amado sino con las divini
dades o con la naturaleza divinizada:

Sol, luna,
dadme vuestra luz;
Sol, luna,
dadme vuestro calor;
Estrellas, estrellas,
dadme vuestros rayos;
Estrellas, estrellas, _ „ oTnoda
que yo vuelva a hallar a m.

(1) Historia de la Literatura inglesa.
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Por eso, han escrito los D'Hareourt que a la violencia de los

hijos de Castilla, el indio opone la resignación, dejará correr sus
lágrimas, así sean de sangre; pondrá a la naturaleza como testi
go de sus dolores y le demandará ayuda y protección. Le pedirá
al sauce ocultarle bajo su sombra y a la nube envolverle u oscu
recer la ruta del vagabundo.

Amor a la naturaleza, confidencia con ella, comunión con el
cosmos. Vehemencia que inspira felices metáforas, .sumisa actitud
resignada y doliente, en ocasiones; notas desgarradoras, vertidas
desde el fondo del alma desolada, otras veces.

^n de mayor pureza, se diría de una verdadera diafanidad
lírica, los trozos trasmitidos por Garcilaso e intercalados en el
Ollanta. Acentos de Job, dice Lorente (1), capaces de arrancar
lágrimas al hombre más insensible.

En una alusión al carácter general de la lírica ha escrito Riva
Agüero estas frases que pueden considerarse una certera defini
ción: "Poesía blanda, casta y dolorida, de candoroso hechizo y bu
cólica suavidad, ensombrecida de pronto por arranques de la más
trágica, desesperación. (2).

Y respecto del Ollanta escribió el articulista del antiguo Mercu
rio Peruano que este país "salvaje y recién conquistado, aún en el
tiempo de la barbarie producía quizás modelos a Racine y a Voltai-
re" (3). Y el Dr. Urteaga dice que "habla tan alto del espíritu de
las sociedades del imperio incaico" que sin conocer su origen pu
diera "ser atribuido a un talento tan acabado como el de Corneille,
o a un maestro en oponer las situaciones más encontradas, pero
naturales como a Planto" (4).

^ Por los datos obtenidos en las fuentes podemos conocer, ade-
mas, el contenido de la literatura del antiguo Perú.

Este, conforme a la común evolución mental de todos los gru
pos sociales, estuvo constituido en un principio por los factores re
ligiosos e históricos. Los peruanos, "como todos los pueblos del glo
bo, cantaron a su dioses y a sus héroes". Pero antes aún que surgie
ra la leyenda en la que se transforma la tradición, cuando así lo
exigen los intereses políticos o religiosos de una clase social prepon
derante (5) los aborígenes conservaron un recuerdo de su pasado
inmemorial. Fábulas y mitos de carácter cosmogónico o antropogó-

^9^ Civilización Peruana.
,Íl m Iiistónco y artístico.(o) Tomo IV.

Ollanta, ed. de 1936.(5) Van Gennop.—Cómo nacen las leyendas.

.'M-
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nico, fueron el punto de partida de la poesía del antiguo Perú. El
origen de los habitantes de la costa o de la sierra, dioses que apare
cen omnipotentes, creadores, que luchan a veces y aniquilan las
creaciones del menos poderoso y las reemplazan con las suyas pro
pias; que son temibles y destructores, o dulces y bondadosos; que
descienden hasta los hombres, qne se les aparecen y dialogan con
ellos. Gigantes venidos no se sabe de dónde, feroces, crueles, extra
ños. Humanidades transformadas en simios o en piedras. Cataclis
mos asoladores: diluvio, pestes, lluvias de fuego, que cayeron como
formidable flagelo de las divinidades enconadas o resentidas; haza
ñas portentosas de héroes epónimos (1). Todo esto ha sido la trama
y el asunto de la primitiva épica perdida entre los escombros de
una civilización derrumbada.

Y junto con estos elementos los otros varios motivos que cons
tituyen el alma de la poesía: los hechos históricos y sociales: las
guerras, las faenas agrícolas, el culto a los dioses, las fiestas pú
blicas o domésticas; y también la fuente mágica y sonora, inex
hausta y sutil de la propia inspiración lírica; el ritmo eterno y
universal del corazón, expresando sus quejas, sus anhelos, sus cui
tas, o a veces sus goces.

Tal ha sido el rico y precioso contenido de la Literatui'a in
caica. Tales han sido los múltiples motivos que inspiraron a los
poetas de ese extinto pretéiúto; motivos que recorren la polari
dad de idea y sentimiento. Cantaron el odio y el amor, la alegría
y la tristeza, la paz y la guerra, la soledad y el hogar. "Han can
tado todas las otras bellezas del mundo—dice Varcárcel—.El
agua, la brisa, el follaje, la flores, la montaña, las nubes, la llu
via, las cumbres, la nieve, los ríos, los lagos, la tierra, la luna,
las estrellas, la noche, el sol.—En su panteísmo naturalista ape
nas si hay cosas feas o despreciables".

¿Qué queda de todo ese espíritu artístico de la raza y de toda
esa rica literatura? Restos dispersos como jirones de nubes que
flotan difusas, y se arrancan y el viento lleva al azar.

Hoy el indio ni recuerda siquiera lo que ha sido.
Pocos, muy pocos, cada vez más pocos, conservan alguna tradición

desmenuzada y empequeñecida. Son los viejos, los abuelos, los que
aman su terruño, los pobres rezagados que adoran en su choza.

(1) En la revista Inca, Abril-Junio, 1923, el Dr. Tello da razón de un
prospecto de Anchorena, La K'ipola, publicado en Londres, en 1827, en el
que se cuenta de unos quipus conteniendo narraciones fabulosas referentes
a América y el Perú, que más que historia pueden considerarse poemas.

(2) Ob. cit.
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en sus llamas, en sus punas, en sus nieves. Los demás, atraídos por
la ciudad, abandonan su lar, descienden a la urbe, se precipitan
en sus fauces que los traga y transfigura: son empleados, nego
ciantes, vendedores, sirvientes, mozos de hotel, barredores, solda
dos, choferes.

El prosaísmo de la vida los ha vencido. La civilización los ha
impuesto urgencias de inmediato materialismo. Apenas si guardan,
y de vez en cuando repiten—mientras todavía no se adaptan,
algún yaraví doliente o un huainito cadencioso e insinuante. Pero.,
concluyen por olvidarlo y por olvidar su propia lengua.

El Cancionero limeño les brinda tangos y valse.s, rumbas y pasi
llos que cada día, entre las mil trasmisiones, les ofrece la radio.

.♦ •
é Raza de luminosa historia, al presente corresponde un deber:

velar por el pasado. Somos depositarios de ese cofre maravilloso,
no bien descubierto todavía. Con la mirada atenta y la mano cau
ta, con fervor en el espíritu y simpatía en el corazón, ahondemos
la búsqueda de_ secretos tesoros, ocultos aún, en lo recóndito de
ese fondo inmensurable.

«
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INDICE

PARA UNA ANTOLOGIA DE LA LITERATURA INCAICA

-A

Este INDICE, que no es completo y que
admite o espera rectificaciones, aspira a ser
el cuadro sinóptico de un ensayo de clasifi
cación y ordenación de la Literatura Incai
ca; factible de llevar a cabo a base de una
reconstrucción, hasta lo posible, de los poe
mas indígenas, según las narraciones de los
cronistas, apuntación de las fábulas, que se
presumen esbozos de poemas, y transcripción
de los fragmentos trasmitidos en las crónicas
o recogidos del folk-lore, en nuestros días.
Largo estudio, detenida confrontación y pro
fundo conocimiento del idioma se requieren
para esclarecer el verdadero carácter de al
gunas composiciones poéticas enunciadas
por los cronistas; pues con frecuencia hay
notables discrepancias entre ellos, discrepan
cias que a veces son sólo de redacción y
otras, de fondo. Siguiendo a Garcilaso, gene
ralmente se reconoce en el haravec o hara-
vicus al poeta lírico, mientras que el amauta
encarna o representa al poeta épico. Para
Calancha, Cobo y Morúa el "arabicus" (el
poema), ""'arabi" o "arabice" es el canto his
tórico, que refiere hechos pasados. Para Ca
lancha, en el arabicus se expresan "histo
rias, guerras y amores"; para Cobo el "ara-
bi" era el canto de regocijo y alegría, y,
a la vez, en él se "referían hazañas y de
cían loores al Inca" o con él se "traía el
maíz de la cosecha". Para Molina el "araui"
es también un canto de cosecha. Para Mo
rúa el "haravi" y el haylli eran idénticos,
que se repetían a "modo de chanzoneta" ini
ciado por uno de los cantores y coreado por
los otros. Además, Santa Cruz Pachacuti nos
da una serie de nombres de composiciones
cuyo carácter no nos es posible precisar con
exactitud.

•  «
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Este INDICE, no es completo, repeti
mos, ni puede serlo, ni guarda tampoco un
estricto orden cronológico, imposible do guar
dar nos parece; estíi esbozado miis bien te
niendo en cuenta la naturaleza de las crea
ciones literarias o que pueden reputarse ta
les. Un riguroso orden cronológico, aun
que deseable, no es posible seguir, dada la
imposibilidad de situar en el tiempo la apa
rición de un canto o el proceso de un géne
ro. Verificamos la ubicación y caracteriza
ción sólo aproximadamente. La división da
la Literatura incaica en tres períodos que
hemos hecho, tampoco está a base de una
delimitación precisa. Dentro del período histó-
rico-Iegendario consideramos las epopeyas de
los Incas not.ablcs, la historia legendaria de
los personajes históricos, que no la conoce
mos sino de la que tenemos noticia de no
ticias.

En el período histórico propiamente dicho
consideramos todo lo que los cronistas vie
ron u oyeron por sí y todo lo poco que pu
dieron recoger y transmitir. El cantar de
Pachacutec, aunque no fui oído por los cro
nistas de boca del mismo Inca, lo incluímos
en este período porque ya tenemos el texto
de 61.

El episodio de Quilaco y Curicuillor lo
consideramos también aquí por rcferii-sc a
una época de fin del Imperio, cuando la lu
cha entre Huáscar y Atahualpa.

Quede, pues, este esbozo al menos como
un propósito.

PERIODO MITICO-COSMOGONICO

(Desde los orígenes hasta el establecimiento del Imperio)

POESIA EPICA

Mitos costeños:

Primeras tradiciones: teogonias, cosmogonías, antropogonías.
Creación o Los primeros pobladores de la costa

{  traída por Calancha).—Co7i o el Hombre incorpóreo (relato
P^ara). Pachacamac.—Su lucha con el dios Con.—Sucesivas

creaciones.

'  íL
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El Diluvio (noticias de varios cronistas).
Naymlap y su dinastía (relato de Cabello Balboa).
Mitos serranos o serrano-costeños:
Las grandes leyendas: Qititumbe, o El abuelo del Imperio (na

rración de Catari, traida por Oliva).—Facaritambo o La Leyenda de
los hermanos Ayar (conforme a varios cronistas).

Epica Menor.—Los pequeños mitos.—Tradiciones locales.

POESIA LIRICA

Poesía religiosa:—Primitivos himnos: la plegaria de la primera
mujer (Fábula de Calancha).—El himno de Manco Capac.—^Prime
ras oraciones.

Vaguedad e imprecisión de otros géneros líricos.

PERIODO HISTORICO - LEGENDARIO

(Desde el establecimiento del imperio hasta la llegada de los
españoles

POESIA EPICA

La oficialización de la epopeya.—La historia conservada y refe
rida en poemas.—Manco Capac, primer Inca (esbozo de su historia
conforme a la orden dada por Pachacutec).

Las grandes biografías históricas.—Las epopeyas de cada Inca:
Las hazañas de Mayta Capac (según el texto de Cabello Balboa.—
Las hazañas de Inca Yupanqui (según el mismo cronista).—Inca
Roca, el enviado divino (según Montesinos).—Viracocha (segim
Montesinos y otros).—Mamacocha o la aventurera merítima de To
pa Inga Yupanqui) (según el relato de Cabello Balboa).—Yahuar-
Huacac (según Sarmiento y otros cronistas).—La epopeya de Pa
chacutec (según Betanzos y Sanniento de (Gamboa).

Epica menor.—Los cantos de triunfos o haylUs.—Los cantos
de caza. Danzas y cantos no bien diferenciados aún.

Aparición del cuento.—Los primitivos cuentos de entretenimien
to (según noticia de Morúa).—Progreso de este género. La Ficción
de Acoy-Trapa o Acoya Napa.

POESIA LIRICA

Poesía hímnica.—Diversos himnos religiosos (noticias de Cabello
Balboa).—Los himnos traídos por Santa Cruz Pachacuti.

27
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Poesía elegiaca.—Los cantos funerarios.—"Las endechaderas"
(información de Las Casas).

Poesía amorosa.—Los harawis.—Progresos del género.
Poesía agrícola y pastoril.—^Los cantos de cosecha.—Los ay-

moray.

Diversos géneros poéticos (según la relación de Santa Cruz Pü-
chacuti).

POESIA DRAMATICA

Apai'ición del género.—Primitivas danzas y representaciones no
bien diferenciadas.—Intima conexión de poesía y música (noticia
de varios cronistas).—Invención de los farzantes (según Santa Cruz
Pachacuti).—Diversos géneros teatrales.—Progreso y diferenciación
del teatro.—Su carácter histórico.

El teatro del Cuzco (según Cieza).

PERIODO HISTORICO PROPIAMENTE DICHO

PRIMERA PASE

(Desde la conquista hasta la emancipación)

POESIA EPICA

Decadencia de la épica.—Borrosas informaciones recogidas por
los cronistas y ninguna nueva creación.

Algunos cantos de este género insertos en la Crónica de Guarnan
^ i-H Poma.

El cuento y la novela corta.—El episodio de Quilaco y Curicui-
llor (según Cabello Balboa).

POESIA LIRICA

Subsistencia de la lírica,—Poesía elegiaca: El Cantar de Pacha-
cutec.

•  Poesías agrícolas, pastoriles, amorosas.
cantos de la Crónica de Guamán Poma.

Pracmentos trasmitidos por Garcilaso.—El Suniac Ñusta, etc.
Otros fracmentos.—El "halmay" o canto de cosecha (Cobo).

<''1
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POESIA DRAMATICA

.• « V

Decadencia del teatro.—Prohibición de representaciones o pie
zas teatrales indígenas, por el Visitador Areclie.

GENEROS EN PROSA

Las viíixhiws de Pachacrdcc, recogidas por Blas Valera.
Pracmentos de oratoria (Cabello Balboa, Santa Cruz Pachacuti,

etc.). -

V .
SEGUNDA FASE

(Desde la iniciación de la República hasta nuestros días)

lA EPICA

Ausencia de poemas épicos.
Los apólogos.—Los cuentos.—Los "juegos" (colección de Vieu- . • " . ■

rich y otros). v ■
Supervivencia y riqueza folk-lórica. . .

LA URICA

Resurrección lírica.—El yaraví.—Su íntima conexión con la mú
sica.—Su influencia sobre nuestra literatura republicana.—Melgar
o la prolongación del espíritu indígena.

Pureza y mestización poética.—Diversidad de géneros supemú-
vientes.

La coleccióu de Justiiiiaiii o los "Veinte antiguos cantos ineai- ■

V

eos" copiados por Markham.—El canto de cosecha inserto en Los Iii- '■ .-3
cas del Perú.

Los "doce" yaravíes del antiguo Mercurio Peruano (Es uno de
doce cuartetos).

Selección de los cantos recogidos por Middendorf y por los D 'Har-
court.—Preponderancia de la poesía amoro-sa.

Ls poemas que trae Ancborena (1), MUes de Musgo, Vienrich,
Alomías Roble.s y otros.

•/
V -

t V ^

(1) Anoliorona en su Gramática Quechua, enumera l.as composiciones poé
ticas especiales dol quichua, que sou según él: el "liarahui o yaraliui,^ el ^
Iiuaynu o liuayñu, el liaylli, el liuacnylli y liuaylli, la hunyllia, el ayataqui y » ^ ^
huaccatnrjui, el liuaueny y nrnniinny y otras varias de iiicuos interés". No .
eoguiuios esta clasificación—de conjunto—¡wr las discrepancias que anota
mos en los cronistas y porque liemos usado la correspoudieute palabra caste- j¡
llaua para algunos cautos; ejemplo: cantos pastoriles en vez do huaccataqui. *
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Poesía religiosa: el Himno al Sol, de Alomías Robles.

DRAMATICA

El Olíanla.—(¿Cuando floreció el teatro?).
La influencia española.—Sahuaraura y el Vsck Tancar.—El Hi

jo pródigo.—El pobre más rico.—Otras pieza.s teatrales.
Poesías en quichua del Lunare.jo.
Selección de colecciones posteriores.

Kapoleúx M. Burga.

LetrM*'^' 1^0^ páginas que anteceden fueron presentadas a la Facultad de
ellas- iK tiempo transcurrido ha hecho necesario una revisión de
de nostp ■ .'^ayan incorporado algunas notas y referencias de obrasrior publicación, incluyéndose éstas así mismo en nuestra biografía.
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Symbolo Catholieo Indiano.

Pizarro (Pedro).—Descubi'imiento y conquista del Perú. Col. U-
Romero.

Santa Cruz Pachacuti.—Relación de Antigüedades deste Reyno del
Perú. id. id.

Santillán.—Origen, descendencia, política y gobierno de los Incas.
Sarmiento de Gamboa.—Historia general llamada Indica. Berlín,

1906.
Titu Cusí Yupanqui.—^Relación de la Conquista del Perú y hechos

del Inca Manco II. Col. Urteaga-Romei'o.
Zarate.—Historia del Perú. Madrid, 1858.
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Anchorena.—Gramática quechua.
ArgTiedas, J. M.—Canto Kesch^ya.
S^^^^^®^--rPi"ólogo a su traducción del Ollanta, ed. de 1868.

LReratura Inca, Vol. 1. Biblioteca de Cultura Peruana.
JT aris, 1938.

Baudm.—El Imperio socialista de los Incas.
de la Littérature allemande.

Comunidad Indígena.Cronau.—Historia de América.
Drfi-np^°^ü"-~T^^ musique des Incas et ses survivences.
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Par?s 19^"' "^-""^^^^^atura Inca. Selección de Jorge Basadre,
la Literatura francesa. '

KlXnd 5"-^ A--Cuentos peruanos.Klabund.—Hwtoria de la Literatura.
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Tnpto arandiara,n.—Mitos, tradiciones y leyendas lambayecanas.i he ancient quipu, or Peruvian knot record.
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Loliée,—Historia de las Literaturas comparadas.
López, V. F.—Les races aiyeuues dii Pérou.
Lorente.—Historia antigua del Perú.

id. , —Historia de la civilización peruana.
Markham.—Ollanta, an ancient Inca drama. Loudou, 1871.

id. —Los Incas del Perú. Lima, 1920.
Martens.—Un gran etat soeialiste au XV siecle.
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pertinente a la crítica del drama, en versión castellana, apa
rece en Literatura Inca, pág. 251 Vol. I de la Biblioteca de
Cultura Peruana).

Miró Quesada Sosa, A.—Sierra, Costa y Montaña.
Nordenkjold.—The secret of Peruvian quipus.
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Paz Soldán.—Geografía del Perú.
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Prescott.—Historia de la conquista del Perú.
Riva Agüero.—El Perú histórico y artístico.
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nelle.
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Valcárcel.—De la vida Inkaika.
Van Gennep.—Cómo nacen las leyendas.
Wiener.—Pérou et Bolivie.
Wiesse.—Las civilizaciones ijrimitivas del Perú.
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Ainsworth Means.—Comentario a cerca del manuscrito medito de
Huamán Poma de Ayala. "La Crónica", 28 de .julio de lado.

Basadre, J.—En torno a la Literatura quechua. "El Comercio , Ib
y 23 de abril de 1939. Spliinx, Nos. 4-5. Lima.
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Bellamy.—Shakespeare. Notas de aniversario. "El Comercio". Li
ma, 19 de mayo de 1923.

Gonzales La Rosa.—BlasValera, Primer historiador Peruano. Re
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Pietschmann.—Some account of the ilustrated chronicle by the pe-
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Congress of Americanists.—London, 1912.

Rojas, R.—Estudio sobi'e el Ollanta. "La Nación" de Buenos Ai
res ; reproducciones en "La Prensa" de Lima, 27 de .junio; 4,
11, 18 y 25 de .julio, y 1.° de agosto de 1937.

Romero, 0. A.—Clamores ayacuchanos. Revista Histórica, t. X, eu-
trega H, 1936.

Salinas Cossio, G.—Consideraciones sobre la lírica indígena, Mer
curio Peruano, t. I. 1918.

Tello.—^K'ipola. Rev. Inca, Vol. I, No. 2, Abril-Junio de 1923.
ühle.—^Algunas observaciones al artículo precedente (el de Guima-

raes). Rev. Histórica, t. H.
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