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XVIII, en parte a cronistas indigenas y 
mestizos, a mitos orales quechuas, a 
cronistas espanoles y a visitas, informes 
y relaciones de funcionarios adminis- 
trativos y eclesiAsticos, extirpadores de 
idolatrias, viajeros europeos y sermo- 
narios y confesionarios. En la seleccidn 
de este material colaboraron Luis Mi- 
llones en los aspectos histdricos y an- 
tropoldgicos y Enrique Carridn en los 
aspectos lingiiisticos.

En este primer volumen prevalecen, 
como era previsible nor la especiabza- 
cion de los colaboradores, los criterios 
antropoldgicos e histdricos. En el se- 
gundo volumen tienden a sobreponerse 
los criterios literarios y socioldgicos, lo 
cual crea un desbalance en el conjunto 
de la antologia que igual podria 11a- 
marse de la prosa o la escritura, como 
de mitos, rituales y visidn del mundo de 
los “vencedores” y “vencidos” de la 
conquista o de satira y critica de cos- 
tumbres o de observadores de la geo- 
grafia, el clima y suelo del Peru. De tan 
plural y promiscua seleccidn podrian 
organizarse varias antologias pefecta- 
mente autdnomas.

Al margen de concordancias y diver- 
gencias sobre la universalidad de crite
rios de los antologistas, mas alia de 
aciertos y discrepancias sobre la legi- 
timidad o representatividad de los tex- 
tos elegidos aim aceptando el sincre- 
tismo iinguistico-antropologico, estilis- 
tico, pienso que en el estudio de la 
prosa fundacional hay elementos que se 
omiten, pero que no pueden evadirse.

En rigor, el primer texto en caste- 
llano sobre el descubrimiento y con
quista del Peru fue la carta del Licen-
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espanol, que mezclo su prosa doctrinal 
a un idioma que apenas conocia y nor 
tanto desdeiiaba. En el caso de Titu 
Cusi Yupanqui, como en el de Juan 
Santa Cruz Pachacutic, no existe ori
ginalidad expresiva. (;C6mo hablar de 
la prosa espanola de quienes eran que- 

, no es-

n 1899 aparecid la primera edi- 
cidn de la Antologia de Prosis
tas Espanoles de don Ramdn 

Menendez Pidal. Completd y perfec- 
ciond el eminente ftldlogo espanol es
tudios anteriores de su paisano Marce
lino Menendez y Pelayo, particular- 
mente “Origenes de la Novela” y tam- 
bien aportes mAs generales como “His- 
toria de las ideas esteticas en Espana”.

El metodo bibliogrAfico es clAsico y 
de firme valor didactico. La prosa se- 
leccionada —paisaie narrative, crdnica 
histdrica, memorial, cartas, critica lite
raria, reflexidn ensayistica— va acom- 
panada por un prdlogo breve, que es 
dechado de claridad expositiva. Los 
prdlogos o breves estudios son uniper
sonales, vale decir dedicados a cada au- 
tor dentro del con texto estilistico o fi- 
loldgico de su epoca.

La Antologia General de la Prosa en 
el Peru cautiva como ruptura y aper- 
tura. Como director general de la anto
logia, Alberto Escobar ha fijado en el 
prologo el pensamiento que ha guiado 
la seleccidn. A diferencia del discemi- 
miento filoldgico de Menendez Pidal, 
Escobar no se ha restringido a valores 
lingiiisticos o esteticos sino que ha en- 
sanchado el criterio selective a la antro- 
pologia, la etnohistoria, la historia pro- 
piamente tai, la economia, diarios de 
viajes y periodismo en general.

Aim si se hubiera efectuado el des- 
linde entre la prosa y escritura, consi- 
deramos que prevaleceria la confusidn 
metodoldgica. La incertidumbre es mAs 
perceptible en el primer tomo de la an
tologia dedicado en parte a la prosa na- 
rrativa colonial de los siglos XVI y

Antologia general de la prosa en el Peru (I)
Por Mario Castro Arenas

dirigida al rey desde vencedores las vivencias desgarradas de 
|os vencijos Desde esta perspectiva, 
Poma de Ayala es mAs valioso que Gar- 
cilaso, y esa revelacidn, es reformula

cartas del Licenciado Antonio de la tico, del atribulado cronista-dibujante, 
x es resuita(j0 de la nueva lectura antro- 

poldgica de Millones, Murra y otros.
Es cuestionable y altamente dudosa 

la inclusidn en una antologia de la 
prosa de la Ynstruccidn del Ynga Don 
Diego de Castro, Titu Cusi Yupanqui, 
dado que este documento fue dictado 
por el hijo bastardo del rebelde Manco 
Inca a un sacerdote espanol. Como ex-
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ciado Espinoza <"
PanamA el 21 de Julio de 1533, como es- 
clarecid Raul Porras Barrenechea. Los J  
antologistas no han tornado en cuenta cilaso, y esa revelacidn, es reiormula- 
la carta del Licenciado Espinoza, ni las cidn del valor histdrico, social, lingiiis-

Gama; tampoco la crdnica del and- 
nimo sevillano de 1534 —Cristdbal de 
Mena, segiin Porras—, impresa en abril 
de 1534.

Prefirieron empezar la antologia con 
textos de Titu Cussi Yupanqui, Juan 
Santa Cruz Pachacutic, Guaman Poma 
de Ayala y la versidn casteliana de los 
jnanuscritos de Huarochiri. Desde el 
Punio de vista antropoldgico, vale decir presidn del desgarramiento espiritual 
Atendiendo al conocimiento de mitos que suscitd el enfrentamiento a unos 
precolombinos a traves de cronistas forasteros que conversaban con panos 
mestizos e indigenas, es vAhdo el me- extranos y lanzaban truenos por la 
todo. Sin embargo, desde el punto de boca de sus arrnaS) ia instruccidn de 
vista de la imciacidn histdnco-estihs- Titu Cusi Yupanqui tiene estimable va- 
ticq-hngiiistico del proceso formativo ior_ Asimismo, el pasaie transcrito de la 
de la prosa no tiene fundamento pres- entrega de la Coya a Gonzalo Pizarro y 
cindir de las cartas de Espinoza, La sus soldados nos sitiia ante el aplasta- 
Gama, el anommo sevillano y Pedro Pi- miento que representd a la aristocracia 
zan-0- incaica ceder sus mujeres, hijas, paren-

Los cronistas mestizos —la excep- tela femenina, a una lujuria exacerbada 
cidn es Garcilaso de la Vega, la repre- por la posesion de un representante de 
sentacidn es GuamAn Poma de Ayala— la clase gobemante. Sin embargo, sa- 
tienen signification en el proceso for- bemos que ese lenguaje balbuceante es 
mativo de la prosa por las dificultades la versidn de segunda mano de un fraile 
sintActicas y lexicogrAficas que expresa ‘ ' ...
incrustar estructuras mentales que
chuas o mestizas con predominio que- 
phua en las formas expresivas del Cas
tellano. Asi como Garcilaso realza por 
la pericia renacentista en el manejo del 
castellano, asi GuamAn Poma de Ayala 
sobresale por su impericia, por su an- chuahablarites exclusivamente, no’es- 
tiestilo castellano, por el dramAtico cribian la lengua ajena y fueron tribu- 
conflicto de volcar en la lengua de los tarios de extranos estilos?


