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En la tnrde hice la siesta bajo 10s res. a otros ... ya se tocar In ami6n1c.a. 
arrayanes. detris de la casa. Estaba la nunca la he de perder". Y treparon a lo 
borrega atada. con10 slempre. Me des- alto de 10s pinos que dan a un carnmo 
pedia de ella cuando llegaron 10s niiios. enlodado. 
"Enseiias 10s dibujos a Gabriel: si quie- 

(Relc~tos y clibujos de A1e.r Freur Aulla Ccor-isapra, renlizc~rlm err corlrpatiic~ de siis 
printos Coisi Jorge Silvera Ccorisnpra. En 10s campos de  Cchnt?~pcrccoclra. 
Ar~ckrhrinylas. errero de 1999). 

Un complemento a la polemica sobre Guaman Poma de Ayala 
Laura Laurencich-Minelli 

Carta de Laura Laurencich-Minelli a Rolena Adorno 

Estimada Rolena Adorno: 

Cuando el aiio pasado Ar~thropologica 
me brind6 el espacio para responder al 
articulo de Xavier Alb6: "La Nueva 
corcitzica y he tz  gobierrlo: ~ o b r a  de 
Guaman Porna o de jesuitas?", relativo 
al rnanuscrito "Historia et Rudimenta 
Linguae Piruanorum", yo no supe quc 
usted habia escrito, para este mismo 
nurnero de la revista y sobre el rnismo 
tema, el articulo "Criterios de compro- 
baci6n: el manuscrito Miccinelli de 
Napoles y las crcinicas de la conquista 
del Peru"; por lo tanto mi contestaci6r1, 
que se lee en At~tlrropolngica 1998? esti  
incompleta. 

Con esta carta pretcndo completar- 
la.; pero hoy en dia, que por fin me puse 

a la computadora con este objetivo. me 
doy cuenta de que ni un nies nos separa 
del coloquio  international sobre 
Guaman Poma y Blas Valera que se rea- 
lizari el 29-30 del proximo sctiembre 
en Roma (prornovido por el Instituto 
italo-latinoamericano en colaboraciGn 
con la Pontificia Universidad Catdica 
del per6 y las universidades italianas dc 
Bologna y de Teramo), en el cual ten- 
dremos cl gusto de conocernos perso- 
nalmentc. 

Mientras tanto agradczco a ustctl, 
una brillante estudiosn de Guaman 
Poma, por hahcrse dado cuenla del de- 
safio que "Historia ct Rudimenta" (dcs- 
de ahora HR) proporciona a las investi- 
gaciones sobre la tpoca colonial perua- 
na. Al mismo tiempo, llamo la atencion 
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sobre el hecho de que 10s criterios de 
coniprobaci6n del manuscri to 
Miccinelli que usted proporciona son 
incompletos, tal vez a causa del numero 
limitado de  piginas que una revista 
brinda a cada autoc 

Es decir usted, como comparaci6n 
y comprobaci6n, asume solamente 10s 
resultados "oficiales"de las investigacio- 
nes; esto es, lo filtrado y resumido des- 
puCs de un siglo de estudios que sirvie- 
ron para construir las lineas de la histo- 
ria colonial del Per6, que como usted la 
presenta parece fija, per0 que como 
cualquier otra clase de historia es t i  siem- 
pre abierta a recibir nuevos elementos: 
por ejemplo, la contribuci6n de HR y 
de "Exsul Immeritus Blas Valera Populo 
Suo" (EI de ahora en adelante).' 

Ademas no encuentro la pesquisa 
fundamental para cualquier comproba- 
ci6n histdrica sobre documentos nue- 
vos; es decir, usted no proyectd 10s 
hechos proporcionados por el documen- 

1 Los docurnentos Miccinelli (archivo 
Miccinelli-Cera, Nipoles) son dos: el 
documento escrito por BLAS VALERA en 
16 18, "Exsul lmmeritus Blas Valera 
Populo Suo", del cual se public6 el 
nlicleo rn8s antiguo, escrito el 5 de agos- 
to 1533, es decir la carta de Francisco de 
Chaves (Studi e tnateriali cli Storin delle 
Religiorzi, Roma, N o  64) que cuenta de 
la vida y de las obras del jesuita mestizo 
y de la cultura andina; contiene varios 
aligados. "Historia et Rudimenta Linguae 
Piruanorum" se public6 ya en su totali- 
dad (Studi e rnareriali di Storin delle 
religioni, Roma, No 6 1): en este manus- 
crito, en 1637 y en 1638, es decir unos 
veinte aiios despuCs del manuscrito 
valeriano, Anello Oliva confirma en re- 
sumen el contenido de El. 

to (en este caso HR) en la historia de  su 
tiempo. 

Lo que iba a escribirle se discutira 
con mis  detalles en Roma, donde ten- 
d r i  mas claridad que a travCs de una 
carta; no solo porque estaremos cara a 
cara sino tambiCn en cuanto se podra 
comparar directamente con 10s dos 
manuscritos Miccinelli: HR y EI. 

Listima que, por estar el tema in- 
serto en el de un coloquio mas amplio 
-"Guaman Poma y Blas Valera: tradi- 
cidn andina e historia colonial"-, se nos 
dej6 poco espacio para desarrollar las 
multiples investigaciones y pruebas que 
se efectuaron sobre 10s dos documen- 
tos. Por lo tanto, por lo menos en esta 
carta, enumero las que se hicieron (jme 
parece que no existe otro documento 
del siglo xvu proveido de  tantos anili- 
sis!). Se realizaron las pruebas grafos- 
cdpicas sobre todas las firmas y las 
grafias que 10s dos manuscritos propor- 
cionan. Se  han hecho, tambiCn, el ani- 
lisis paloegrafico completo de 10s dos 
documentos, inclusive de la clave del 
codigo utilizado por 10s padres PaCz y 
Cabredo (la cual se halla en la misma 
carta que 10s padres escribieron al padre 
general el 15 de marzo I60 1, ARSI, Perli 
4 4  ff. 55-91, en la cual tal vez el secre- 
tario del padre Aquaviva apuntd con el 
lapiz sobre cada cifra la letra correspon- 
dicnte); el anilisis de  las filigranas, el 
anilisis quimico de  las tintas y de 10s 
colores empleados, el anQlisis paleo- 
grafico y quimico de 10s sellos, el ana- 
lisis de 10s textiles y de  su ergologia, el 
andisis al microscopio electr6nico de 
10s objetos metilicos aligados, las prue- 
bas al C14 acelerado sobre 10s textiles 
y las ceras, y el anilisis lingiiistico y 
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filologico de  10s varios idiomas emplea- 
dos (latin. italiano. quechua). Todos 10s 
resultados concuerdan en el hecho de 
que 10s documentos son autknticos. es 
decir escritos entre e l  siglo s v ~  y la pri- 
mera mitad del siglo XVII.  por 10s auto- 
res firmantes. 

Si usted hubiera proyectado HR en 
su tiempo, es decir en  10s tiempos de la 
dura lucha que, especialmente durante 
la tpoca toledana, sostuvieron 10s je- 
suitas (no al interior de la Compaiiia 
sino contra la Inquisicion, para evange- 
lizar a1 Peru de  manera lascasiana) hu- 
biera entendido 10s puntos que a usted 
le parecen insensatos o inconcebibles: 
sea el hecho d e  que Oliva usara un 
c6digo empleado por los mismos her- 
manos apenas tres decades antes (o sea 
que otros jesuitas contemporaneos del 
padre Anello podian leerlo), sea lo que 
parece el poco cuidado de  Oliva en 
esconder NC en el colegio jesuitic0 de 
Bellavista del Callao de  Lima, sea la 
muerte juridica de  Blas Valera y por 
ultimo tambitn las alabanzas del Oliva 
histdrico hacia el Inca Garcilaso. 

Sin embargo, es bien conocido para 
10s estudiosos de historia de  10s jesuitas 
que la Compaiiia, desde la kpoca de su 
fundador san Ignacio de  Loyola, queria 
la evangelizacidn d e  las civilizaciones 
antiguas en el respecto de su cultura, es 
decir de  forma lascasiana2. Al igual, 
quien se ocupa de  la evangelizaci6n 
del Peru sabe de la lucha que 10s jesui- 
tas sostuvieron, especialmente durante 
la Cpoca toledana, contra la evangeliza- 
cidn sepulvediana. ~ s t a ,  impuesta por 

2 Ver LAC~TURE 1993, 1 Gesuiti, vol. I ,  
P.M. Casale Monferrato, pp. 491 y ss. 

el poder y por la Inquisicion. quer-ia 
que se hiciera tabda msa de las cultu- 
ras indigenas'. Tampoco pueden olvi- 
darse las estrechas relaciones del Santo 
Oficio con la Corona y el que Aquaviva. 
a cambio del permiso de establecer la 
Compaiiia en la colonias espaiiolas. 
habia aceptado las condiciones y, hasta 
cierto punto, tambitn el control de la 
Corona y de la Inquisici6n4. Podia ser 
peligroso para la sociedad jesuitica del 
Peru de 10s tiempos del virrey Francisco 
de Toledo ahondar las malas relaciones 
que existian entre la Compaiiia y la 
Inquisicidn (Duviols 1977: 278), aun- 
que el tipo de evangelizaci6n de Valera 
las agudizo hasta que el propio padre 
general Aquaviva orden6 cerrar la boca 
del padre Blas d6ndole la muerte juridi- 
ca (HR: 4r). Por ello no hay que asom- 
brarse si muchos heron 10s jesuitas que 
colaboraron, o que por lo menos esta- 
ban interesados en el movimiento enca- 
bezado por Blas Valera, que representa- 
ba la originaria manera jesuitica de 
evangclizar a 10s indios; pocos son, en 
carnbio, 10s que se expusicron de pri- 
mera persona: entre ellos, 10s dos docu- 
mentos mencionan al padre Muzio 
Vitelleschi (HR: 4v) (es decir el padre 
general que sucedio al padre A q ~ a v i v a ) ~ .  

Ver Duv~o~s  1977, La ciestruccidrz rle 
[as re(igiones andinas durc~ntc la con- 
quista y la colonia, UNAM, pp. 147, 
164, 277. 

Ver ROSA 1969, "Acquaviva" en Dizio- 
nario biogrc6ico clegli italiaui, Roma, 
pp. 169-171. 

Ver tambitn mi artfculo: "Blas Valera 
leader de un movimento neo-inca cristia- 
no", en Studi Arnericalzistici in Ituli~~. 
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Hay que recordar que Anello Oliva 
y Blas Valera escriben estos dos docu- 
rnentos para la Compafiia, con el obje- 
tivo de  que el manuscrito quede como 
testigo de un gran acontecimiento rea- 
lizado por 10s jesuitas en el Perli: la 
evangelizacidn lascasiana encabczada 
por el movimiento neo-inca cristiano 
de Blas Valera. No entiendo c6mo usted 
(p. 385) pudo llegar a afirmar que el 
movimiento de Blas Valera era "neo- 
pagano": tal era la acusaci6n de  la In- 
quisici6n que, con el lenguaje de  la 
kpoca, inculpaba a Valera de herejia; y 
fue lo que, el 1 1 de agosto 1591, el 
jesuita Lucio Garcete tuvo que declarar 
ante a la Inquisicidn de Panamh, segun 
se lee en el Archivo Hist6rico Nacional 
de Madrid (documentaci6n de la Inqui- 
sici6n)'. Valera no era herktico en abso- 
lute, sino solamente lascasiano: m5s 
bien, valikndose del conocimiento del 
quechua y de la antigua cultura andina, 
queria evangelizar al Perli de manera 
m8s profunda pero sin lastimar a 10s 
indios. 

Oliva, que era persona prudente7 y 
que no tenia el valor de Valera de afir- 
mar a viva voz sus ideas lascasianas 
(HR: 43), emplea toda su prudencia 
cuando escribe su trabajo Vida de varo- 

Risultati e prospettive, CNR, lstituto sui 
rapporti italo-ibcrici, CAGLIARI, 1999. 

6 Ver HYLAND 1999, "The imprisonment 
of Blas Valera: Heresy and Inca History 
in Colonial Peru", The Colorzial Latin 
A~nericarl Historical Review. 

7 Oliva resulta ser un joven prudente, en 
la valoraci6n de la Compaiiia al aspiran- 
te jesuita, Monumenta Peruana, vol.V, 
pp. 843 y ss. 

ties ilustres (1631) con el objetivo de  
recibir el nil11 obstat a la publicaci6n; 
por eso trata de velar sus ideas, para que 
resulten aceptables a la censura, y alaba 
a Garcilaso, convencido de  que el he- 
cho de alabar al escritor mestizo, por un 
lado, le facilitaria entrar como Garcilaso 
en el surco de las publicaciones acepta- 
das por la censura; y por otro lado, 
esconderia ulteriormente a la Inquisi- 
ci6n lo que 61 pensaba y que luego 
escribi6 en HR. 

A pesar de todo, 61 no logr6 (o no 
quiso) ocultar completamente en Vida 
de varones ilustres su "tono" lascasiano, 
tanto que este parece haberle impedido 
el nihil obstat para la publicaci6nx, junto 
con detalles ligados a 10s conceptos 
jesuiticos de evangelizaci6n de las an- 
tiguas culturas, es decir respethdolas: 
por ejemplo, el hecho de que no supo 
abandonar completamente el tema del 
origen hist6rico de  10s Incas (que leere- 
mos tambi6n en HR, aunque con varias 
diferencias) para reemplazarlo por su 
origen fabuloso. 

En lo que concierne a lo incomple- 
to de 10s criterios que usted utiliza para 
comprobar que HR no es  aut6ntic0, 
hablaremos con m i s  detalle en Roma; 
mientras tanto, brindo algunos ejemplos 
para que resulte m i s  claro lo que en- 
tiendo. 

Usted, por ejemplo, no profundiza 
en cuales fueron 10s motivos que indu- 

8 Ver OLIVA, Historia del reino y provin- 
cias del Perk, Pontificia Universidad 
Catolica del Per6, Fondo Editorial 1998, 
pp. 183,187 y GBlvez Pefia, pr6logo a 
OLIVA 1998, pp. X, XIX, XX, XXIII. 
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jeron a un estudioso del principio de 
este siglo. conio Manuel Gonzalez de 
La Rosa. a dar en el blanco postulando 
que 10s Cotnerltarios reales de Garcilaso 
de la Vega eran un plagio total de la 
obra de  Blas Valera: en su lugar, cierra 
ripidamente el asunto diciendo que su 
tesis. por no tener fundamento docu- 
mental. fue derrumbada. iListima que 
Gonzalez de La Rosa no pueda y a leer, 
en HR y en EI, la pruebas documenta- 
les! 

Usted afimia (p. 380) que hay que 
optar por las crbnicas o por el rnanuscri- 
to Miccinelli; casi que las crbnicas 
perdieran valor por causa de estos nue- 
vos documentos. Unas lineas mas arriba 
d ice  q u e  al aceptar  el documento 
Miccinelli tendriamos que abandonar 
gran parte de las obras fundacionales de 
la historia y la literatura peruana. 

Parece que este documento le ins- 
pirara temor, tanto que no se da cuenta 
de  que las crbnicas mantienen siempre 
su valor, con o sin HR. M i s  bien su 
lectura se enriqueceria con detalles so- 
bre lo que Porras Barrenechea llama la 
cristianizacibn del incario y que son 
narrados en HR y en El. 

Por ejemplo, como no existe nin- 
guna prueba documental de que Gar- 
cilaso de la Vega, al transcribir la obra 
de Valera, no haya censurado el pensa- 
miento valeriano para que fuera acepta- 
do por el poder, se tendri que leer con 
m h  cuidado que antes lo que 61 escribe 
con este propbsito. 

AdemQs me sorprende que a una 
especialista como usted en Guaman 
Poma, no se le haya ocurrido mencionar 
las varias incongruencias que se leen en 
Nueva corciriica y buen gobierno: han 

sido observadas por varios estudiosos" 
y apoyan el hecho dc que la figura de 
Guaman Poma.  autor de hiueva 
corunica, resulte poco clara. Por ejern- 
plo, su edad es de SO aiios, rnientras que 
la que se reconstruye a travCs de su vida 
- y e  61 cuenta-, es de 63 aiios (ibidem: 
108-1 13): Lpor que este enredo?, i.por 
quC CI, que tanto ania contar de si mis- 
mo, no contb de su obra de pintor?. 
~ c 6 m o  pudo haber tenido una mano tan 
lirme a 10s 80 aiios? 

El rnismo legajo del proceso crimi- 
nal llevado por el cacique de 10s Cha- 
chapoyas contra don Felipe Guaman 
Poma, dicho Lizaro, que "por embuste- 
ro se titula cacique y sin ser cacique n i  
principal  sujeta algunos indios" 
(ibidem: 208) y 10s hallazgos pictoricos 
del tercer manuscrito extenso del padre 
mercedario Martin de Murua, no son 
una confirmaci6n de la actuacibn histb- 
rica de Guaman Poma (como usted dice 
en la p. 381). Son mas bien pruebas de 
que Guarnan Poma existib; pero sobre 
el hecho que Guaman Poma es un per- 
sonaje real estamos todos de acuerdo. 
Adernis, el legajo del proceso nos in- 
forma que Oliva, Valera y Gonzalo Ruiz 
lo conocian muy bien, tanto que 10s 
defectos que 10s indujeron a escogerlo 
como biombo son reales; es decir, lo 
escogieron como hombre biombo por- 
que su soberbia, su vanidad, su deseo 
de atribuirse todos 10s titulos nobiliarios 
eran una garantia para que se quedara 
callado (HR, f. 4v). Las pinturas para la 
Historia de 10s Itlcas dc Martin de 

9 LUDE~~A DE LA VEGA 1975, k~ obru dei 
cronista indio Felipe G. Porna de Ayaio, 
Lima. 
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Murlia y 10s liltimos hallazgos pict6ri- 
cos de  Juan Ossio no prueban que 
Guaman Poma fue el pintor que colabo- 
r6 con Martin de Murlia; pero prueban 
que el mercedario recibi6 una colabora- 
ci6n ocasional tambidn del pintor de  
NC, es decir Gonzalo Ruiz, seglin 10s 
documentos de  Niipoles. 

Me sorprende que ninguno de 10s 
estudiosos tan criticos dc estos docu- 
mentos haya tenido la curiosidad de  
buscar en 10s archivos pliblicos algunas 
menciones, aunque indirectas, sobre lo 
que EI y HR cuentan. En mis liltimos 
articulos les habia indicado este cami- 
no porque, como estos documentos re- 
flejan algo grave realmente ocurrido 
entre 10s jesuitas y la Inquisicibn, y a 
pesar del hecho de que 10s jesuitas tu-. 
vieron que borrarlo de sus archivos para 
no incurrir en 10s riesgos de la Inquisi- 
ci6n, se encontraran noticias indirectas 
sobre el asunto por lo menos en otros 
archivos. Si Sabine Hyland, antes de 
saber de  10s documentos Miccinelli, 
ha116 en el archivo de Madrid al testigo 
del padre Lucio Garcete que ilumina 
sobre cuQl fue realmente el delito que el 
Santo Oficio imputaba a Blas Valera; si 
aqui, en 10s archivos italianos, estamos 
empezando hallar alguna comprobacih 
sobre el relato d e  10s documentos 
Miccinelli, miis facilmente 10s archivos 
del Peru y de Espafia brindarin ulterio- 
res comprobaciones. Hay que buscar con 
cuidado, miis que todo en 10s fondos 
marginales. 

LNO sera que las invcstigaciones 
sobre este tema estiin congeladas, por lo 
menos en el Perli, porque estos docu- 
nientos resquebrajan las figuras huma- 
nas -no las cr6nicas- dc dos "hdrocs" 
peruanos: Guaman Potna.de Ayala y 
Garcilaso de la Vega? 

Sin embargo, a la luz de 10s manus- 
critos Miccinelli, Garcilaso de la Vega 
vuelve a ganar el titulo de plagiario 
que ya GonzBlez de la Rosa le habia 
atribuido, mientras que Guaman Ponia 
es quien mas se rebaja: de  cronista prin- 
cipal pasa a confuso informante sobre 
su vida y sus andanzas y colaborador 
intcresado de Blas Valera. Este ultimo 
es la persona que en cambio miis sobre- 
sale: dl se impone como cronista, como 
defensor de 10s indios, como persona 
capaz de cualquier riesgo y sacrificio 
por 10s indios, como evangelizador que 
queria insertar el cristianismo sin lasti- 
mar las antiguas culturas indigenas. En 
otras palabras, se eleva de manera im- 
prevista al mismo nivel q u e  un 
Bartolomd de Las Casas peruano. 

De todos modos, con el coloquio 
de Roma ya lleg6 el momento de  en- 
frentar el problema discutiCndolo y es- 
tudiindolo en todos sus aspectos. 

Sin mis  por el momento y cn espe- 
ra de conocerla personalmente, la salu- 
do muy atentaniente y ihasta Roma! 




