


Manchay Puytu Néstor Taboada Terán

1

La no ve la bo li via na Man chay Pu y tu es una obra clá si ca de
la Li te ra tu ra La ti noa me ri ca na. Ha ce un cuar to de si glo na‐ 
ció en Bue nos Ai res, Re pú bli ca Ar gen ti na. Su au tor Nés tor
Ta boa da Te rán, víc ti ma de la dic ta du ra mi li tar de la épo ca,
se ha lla ba exi lia do des pués de ha ber si do que ma da su bi‐ 
blio te ca en la Pla za «14 de Sep tiem bre» de la ciu dad de
Co cha bam ba.

La apa ri ción de Man chay Pu y tu fue re ci bi da con ex pec ta ti‐ 
va y la crí ti ca li te ra ria se ma ni fes tó en tu sias ta: «Por su fuer‐ 
za tre men da men te evo ca do ra y por la trá gi ca be lle za de la
his to ria na rra da. Es te re la to del es cri tor bo li viano Nés tor
Ta boa da Te rán es una obra de ci si va en la li te ra tu ra his pa‐ 
noa me ri ca na ac tual». La So cie dad Ar gen ti na de Es cri to res
(SADE) le ga lar do nó con la Fa ja de Ho nor a la me jor no ve‐ 
la pu bli ca da en 1977. Fue tra du ci da al idio ma ale mán por
la edi to ra Ver lag Vo lk und Welt y en Fran cia, Ita lia y otros
paí ses cir cu la rá pr óxi ma men te. El Mu seo de Ar te Mo‐ 
derno de Nue va Yo rk, Su m mer gar den 93, pre sen tó un
mu si cal y en Bo li via el ma es tro Al ber to Vi llal pan do la lle vó
a la Ópe ra en tres ac tos y cin co es ce nas.

El crí ti co Car los D. Me sa rea li zó una en cues ta so bre las
diez me jo res no ve las bo li via nas y Man chay Pu y tu ocu pó
un des ta ca do lu gar, ra ti � can do de es ta ma ne ra su con di‐ 
ción de ex cep cio nal his to ria de amor.
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LA NO VE LA MAN CHAY PU Y TU DE

NES TOR TA BOA DA TE RÁN

Dr. Kei th Ri char ds
Uni ver si dad de Lee ds

In gla te rra

El his to ria dor nor tea me ri cano Lewis Haenke ha plan‐ 
tea do la im por tan cia de la His to ria de la Vi lla Im pe rial
de Po to sí de Bar to lo mé Ar zans de Or súa y Ve la, co mo un
nue vo ti po de his to rio gra fía glo ba li za do ra — no la ver sión
de al gún con quis ta dor o mi ne ro pi dien do fa vo res de la
co ro na. (Haenke 1965, p. 12). Haenke men cio na que Ar‐ 
zans rehu só co brar di ne ro por su ma nus cri to, una ac ti tud
que ex pre sa un gran sen ti do de in de pen den cia y au to no‐ 
mía ame ri ca nas, que tam bién per ci be Haenke. La His to ria
ejem pli � ca, se gún él «lo que Jor ge Ba sadre de no mi na la
‘con cien cia en sí’, un sen ti mien to en el Nue vo Mun do de
in de pen den cia y se pa ra tis mo que cun día por to das las In‐ 
dias.» (op. cit. p. 12).

Án ge la Ro ble do tam bién ad vier te un «dis cur so ame ri‐ 
cano» en la obra de Ar zans y atri bu ye su dis cre ción, el cui‐ 
da do con que man tu vo su tra ba jo es con di do de sus ob je‐ 
to res, a es te es píri tu. «En rea li dad, Ar zans ex pe ri men tó
gran di � cul tad en es cri bir y pu bli car su li bro por que de
una ma ne ra su til él tra ta ba de so ca var el dis cur so del po‐ 
der del pe río do en el cual vi vió.» (Ro ble do 1992. p. 53).
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El Eclec ti cis mo Neo ba rro co

Man chay Pu y tu el amor que qui so ocul tar Dios de
Nés tor Ta boa da Te rán, de igual ma ne ra, se opo ne al dis‐ 
cur so do mi nan te de su épo ca y par ti cu lar men te lo que tie‐ 
ne que ver con la con di ción frag men ta da de la na ción bo‐ 
li via na. La no ve la no se li mi ta a una sim ple pa ro dia de Ar‐ 
zans; más bien adop ta las es tra te gias del cro nis ta y mo‐ 
der ni za sus preo cu pa cio nes. Igual que con otros tex tos
uti li za dos en Man chay Pu y tu, los to ma dos de Ar zans son
mo vi li za dos pa ra crear una nue va en ti dad, con su pro pio
mi cro cos mo de la rea li dad bo li via na y la ti noa me ri ca na. Es‐ 
ta téc ni ca se pue de ca li � car de «neo ba rro ca» si acep ta‐ 
mos la de � ni ción de Se ve ro Sar duy, quien ci ta la idea de
Jo sé Le za ma Li ma de que el ba rro co la ti noa me ri cano es
«la des � gu ra ción de una obra pre via» (Sar duy 1980, p.
122) que en fa ti za el sen ti do de re ge ne ra ción y re no va ción.
Tam bién es tán re la cio na das las in ter pre ta cio nes de Ba j tin
so bre la pa ro dia (op. cit. p. 123) que nos ha ce re cor dar la
pro li fe ra ción de vo ces y fuen tes in vo lu cra das. Den tro de lo
que Sar duy, si guien do a Ba j tin, lla ma la car na va li za ción
del ba rro co, apa re ce «la mez cla de gé ne ros, la in tru sión
de un ti po de dis cur so en otro» (ibid).

Uno de los re cur sos más im por tan tes de Ar zans es el
uso de fuen tes de in for ma ción, lo que re �e ja la na tu ra le za
co mu nal, in clu so chis mo sa, de su obra. Se ha dis cu ti do el
as pec to mul ti vo cal de su His to ria y los lo gros que se ob‐ 
tu vie ron. Haenke, por ejem plo, se re �e re a la ma ne ra ob‐ 
se si va con que Ar zans ci ta a otros his to ria do res, va rios de
los cua les in ven ta dos por él. Pro ba ble men te una ma ne ra
de des viar sos pe chas y evi tar la reac ción de los ve ci nos.
Di ce Haenke: «No se li mi ta a los do cu men tos, im pre sos o
en ma nus cri to; tam bién en tre te jió en sus ca pí tu los mu chas
de sus ex pe rien cias per so na les ade más que va rios ejem‐ 
plos de la tra di ción oral que por mu cho tiem po ha si do un
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ele men to ca rac te rís ti co en los ana les de Po to sí.» (op. cit. p.
21).

Otra vez los ecos en el ba rro co la ti noa me ri cano. Sar‐ 
duy des ta ca dos for mas de lo que lla ma «in ter tex tua li‐ 
dad»: la «ci ta» que pro du ce el efec to de en sam bla du ra sin
al te rar la voz cen tral y la «re mi nis cen cia», «en que el tex to
fo rá neo se mez cla con el ori gi nal sin im po ner sus ca rac te‐ 
rís ti cas, su au to ri dad ex tra ña en la su per � cie, pe ro que
cons ti tu ye la ca pa más pro fun da del tex to re cep tor que ti‐ 
ñe sus te las, mo di � ca su geo lo gía con sus tex tu ras» (Sar‐ 
duy 1980. p. 124). Se ve rá que Ta boa da Te rán ha se gui do
a Ar zans de Or súa y Ve la en el uso de am bas for mas de in‐ 
ter tex tua li dad.

Ro ble do (1992. p. 50) sos tie ne que Ar zans ci tó una
obra de Cer van tes sin acre di tar su fuen te y adop tó un per‐ 
so na je del cuen to El co lo quio de los pe rros co mo mo de‐ 
lo pa ra su pro pia bru ja Clau dia. Por lo me nos, un pa sa je
su yo fue ex traí do de Cer van tes pa la bra por pa la bra. Gun‐ 
nar Men do za ha ad ver ti do que:

Si uno fue ra a creer que Ar zans con sul tó a to dos los au to res
ci ta dos en su obra, el pro ble ma de las in �uen cias li te ra rias
se en gran de ce ría des me su ra da men te, (ci ta do en Ro ble do
1992. p. 50)

Así, la cues tión de la pro pie dad del au tor y la ori gi na li‐ 
dad, se po ne en du da en el ca so de Ar zans, tal vez mu cho
más que en otros cro nis tas. Se ve una va rie dad abru ma do‐ 
ra de ac ti tu des so bre la atri bu ción que re �e jan las con di‐ 
cio nes en las que es cri bió el au tor y su pro pia pos tu ra
fren te al po der co lo nial.

Ta les es tra te gias las ve Án ge la Ro ble do co mo par te del
pro ce so de «mes ti za je o in tra tex tua li dad crea ti va», en el
cual ele men tos to ma dos de la li te ra tu ra eu ro pea se mez‐ 
clan con otros de ori gen es pe cí � ca men te an dino, (op. cit.
p. 49). Se pue de per ci bir una ten den cia si mi lar en Man‐ 
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chay Pu y tu, don de se uti li za lo que lla ma Ro ble do «his to‐ 
ria in ter ca la da» (ibid) en su for ma ción de dis cur sos al ter‐ 
na ti vos.

Fon do So cial

En años re cien tes —par ti cu lar men te co mo re sul ta do de
la gue rra del Cha co— la opi nión pro gre si va de B Oli via ha‐ 
bía lle ga do a ver en la he te ro ge nei dad cul tu ral cier to con‐ 
sen so étni co co mo im pres cin di ble pa ra la ma du ra ción po‐ 
lí ti ca y so cial del país. La mul ti vo ca li dad en la no ve la de
Ta boa da Te rán es una pos tu la ción for mal de es ta idea,
pues crea cier ta co rrien te de opi nión his tó ri ca. Con es ta �‐ 
na li dad se dan va rios sig nos de co mu ni ca ción tan to in dí‐ 
genas co mo eu ro peos. La tra di ción oral an di na y las cró ni‐ 
cas co lo nia les son es en cia les a la es truc tu ra de Man chay
Pu y tu. La tra di ción oral es tá pre sen te en la ten den cia de
na rrar al re de dor de un te ma cen tral des de va rios pun tos
de vis ta. Y tam bién se uti li zan al gu nos ele men tos for ma les
de las cró ni cas. Es te prin ci pio de sín te sis se apli ca a los as‐ 
pec tos tan to tem po ra les co mo cul tu ra les: Ta boa da Te rán
ex tien de el cam po his tó ri co de su no ve la por me dio de
pa sa jes que tra tan de la Con quis ta y la Co lo nia, ade más
de in tro du cir una perspec ti va in dí gena dia cró ni ca en Ñau‐ 
pa m ma el Amau ta.

Tam bién adop ta la ac ti tud om nis cien te de Ar zans ha cia
la ve ro si mi li tud y cre di bi li dad his tó ri cas. La His to ria de la
Vi lla Im pe rial mues tra cier ta sub je ti vi dad ha cia la cro no‐ 
lo gía. Un ejem plo es el cuen to de Do ña Flo ria na Ro sa les,
fe cha da en 1598 en la obra. Gun nar Men do za co men ta
que:

To do de mues tra (por ejem plo el he cho de que los pro ta go‐ 
nis tas ten gan que con su mir se co mo en las tra ge dias
shakes pea ria nas) que es te epi so dio co rres pon de de lleno
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al ma te rial le gen da rio de la his to ria. No es im po si ble que
en su raíz se en cuen tre al gún he cho que acon te ció en efec‐ 
to. Pe ro al ca bo de mu chas ree la bo ra cio nes es de su po ner
lo aña di do y so brea ña di do que es ta rá el re la to. Su mis ma
in ser ción en el año 1598 no tie ne más ra zón que el ha ber lo
que ri do así Ar zans, a �n de que con la in ter ven ción del li‐ 
cen cia do Lo pi da na —per so na je de in du da ble rea li dad his tó‐ 
ri ca— y otros ele men tos rea les, el re la to co bre más ve ro si mi‐ 
li tud. (Haenke y Men do za 1965. p. 238).

El Pa dre An to nio co mo per so na je com pues to

El pro ta go nis ta prin ci pal de Man chay Pu y tu An to nio
de la Asun ción, igual que la do més ti ca Ma ría Cu si li may,
son de ori gen na ti vo (y de cier to pa ren tes co fa mi liar). La
ten sión en tre la etni ci dad de An to nio y su ocu pa ción
sacer do tal ha ce cri sis y se pre sen tan las al ter na ti vas del di‐ 
le ma: o acep tar o re sis tir la do mi na ción ex tran je ra. Es un
hé roe com ple jo que con ca rac te rís ti cas de per so na je trá‐ 
gi co per te ne ce a tra di cio nes eu ro peas y au tóc to nas. Los
per so na jes men cio na dos de mo do pa sa je ro, o sim ple‐ 
men te su ge ri dos, con �e ren una ga ma de sig ni � ca cio nes.
El pa dre An to nio se con vier te en un re �e jo del pro ce so de
acul tu ra ción. Al � nal es con de na do por Ñau pa m ma por
aban do nar su cul tu ra ori gi na ria: una in frac ción gra ve, al go
así co mo su in tro mi sión en asun tos de ul tra tum ba. Co mo
sacer do te de la re li gión ca tó li ca asu me el pa pel de ins tru‐ 
men to de su mi sión de su pue blo. Ocu pa una po si ción ca si
faus tia na: se en cuen tra más allá de to da re den ción. Jus ta‐ 
men te el mo men to en que Ñau pa rru na ad vier te la si mi li‐ 
tud del cu ra con otra � gu ra his tó ri ca:

Ñau pa m ma lo ad vir tió. ¡Era el pri mer in dio bau ti za do con el
nom bre de Fe li pe de Pohe chos pe ro más co no ci do con el
apo do de Fe li pi llo! (p. 194).
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La se me jan za es tá cla rí si ma en una es ce na de Man‐ 
chay Pu y tu en la que el cu ra tie ne que des ar ti cu lar una re‐ 
be lión in dia. Los in sur gen tes han in va di do Po to sí y re cla‐ 
man que Tu paj Ama ru II sea re co no ci do des cen dien te le‐ 
gí ti mo del Im pe rio del Pe rú (p. 181). Des pués de cen su rar
a los re bel des en nom bre de Dios, re ci be una afren ta: de‐ 
be ría ha blar en que chua en lu gar de es pa ñol: «Pa ra ha blar
no ne ce si tas pres tar te otra len gua, ta ta cu ra (…) Há bla nos
en Ru na si mi». (p. 176)

Aquí se re mar ca la po si ción am bi va len te del sacer do te.
An to nio de la Asun ción no tie ne lu gar en el con �ic to y su
ais la mien to se con so li da. Se han jun ta do to dos los gru pos
in dí genas contra los es pa ño les, mien tras al gu nos crio llos y
mes ti zos han co men za do a adop tar cos tum bres y mo dos
de ha blar y ves tir de in dios, co mo par te de nue vos com‐ 
por ta mien tos: «Tra ta ban de ser Abo rí genes, su pe rar si‐ 
glos, dis tan cias y ge ne ra cio nes in nú me ras que los se pa ra‐ 
ban.» (p. 176)

Cro no lo gía y Ar que ti po Re vo lu cio na rio

En Man chay Pu y tu su pe rar las li mi ta cio nes de la cro‐ 
no lo gía es tam bién rom per res tric cio nes po lí ti cas. El reu‐ 
nir se con el pa sa do pre co lom bino es un ges to de de sa fío,
una re sis ten cia sim bó li ca a la do mi na ción cul tu ral y la ne‐ 
ga ción del po der co lo nial. Co mo Ar zans ma ni pu la la se‐ 
cuen cia his tó ri ca pa ra sus ob je ti vos, de igual ma ne ra lo
ha ce Ta boa da Te rán en su no ve la. El anti co lo nia lis mo fo‐ 
men ta su pro pia for ma de mes ti za je: ade más de la in dia ni‐ 
za ción de los Crio llos, los In dios re bel des lu cen su ro pa
oc ci den tal. El mes ti za je ex clu ye a los que tra tan de su pri‐ 
mir el la do in dí gena. El bi lin güis mo del cu ra, co mo el de
Fe li pi llo, se pres ta a la cau sa es pa ño la. Ta boa da Te rán si‐ 
gue la his to rio gra fía re me mo ra ti va de Ar zans. En Man‐ 
chay Pu y tu las re be lio nes de los Vi cu ñas de los años 1620
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apa re cen con la de Tu paj Ama ru II, que acon te ció en
1780, in te gra dos pa ra crear una ima gen de de sa fío y de
con cien cia se pa ra tis ta.

An to nio y Ma ría: His to rias Pa ra le las

El oso Juku ma ri tie ne una tra yec to ria si mi lar a la del
pa dre An to nio. Rap ta a una jo ven en la que tie ne un hi jo.
Cuan do la ma dre hu ye del Juku ma ri con su ni ño, el úni co
con sue lo que le que da es la que na que le ayu da a en con‐ 
trar la tum ba de su ama da. Se en tie rra jun to a ella. Es te re‐ 
la to mues tra la fuer za emo ti va de la que na que po ne de
re lie ve a los aman tes co mo ar que ti pos que se re pi ten en
la his to ria y la con cien cia an di nas.

An to nio de la Asun ción es aso cia do no só lo con la tra‐ 
di ción an di na sino con � gu ras eu ro peas. Su pro yec ta do
via je al Ukhu pa cha en pos de Ma ría es pa re ci do al de Or‐ 
feo en bus ca de Eu rí di ce. An to nio es mú si co y poe ta, lo
que su bra ya la se me jan za. La su ge ren cia de una fuen te
clá si ca eu ro pea, tie ne eco en la pro po si ción que ha ce Xa‐ 
vier Al bó del Re na ci mien to co mo mo de lo pa ra el de sa rro‐ 
llo de una Bo li via al ter na ti va. Al bó sos tie ne que el país po‐ 
dría ba sar su fu tu ro so bre una ten den cia re na cen tis ta de
re des cu brir tex tos pa ga nos y se cu la res, acre cen tan do de
es te mo do el pres ti gio de cul tu ras de pre cia das. El fe nó‐ 
meno eu ro peo

Fue un re-na ci mien to por que por una par te se arrai gó más
en la pro pia his to ria y, por otra, con esa ba se só li da, se pro‐ 
yec tó con ma yor au da cia ha cia lo nue vo. Nues tro pro pio
Re na ci mien to ¿no de be pa sar por al go pa re ci do? (Al bó
1986. p. 9)

El res ca te de his to rias lo ca les y la crea ción de una nue‐ 
va iden ti dad co lec ti va fue uti li za do por el �o ren tino Co luc‐ 



Manchay Puytu Néstor Taboada Terán

9

cio que or ga ni zó la re sis ten cia contra Mi lán uti li zan do li te‐ 
ra tu ra pros cri ta co mo ba se de una nue va con cien cia. Ta‐ 
boa da Te rán aquí in ten ta un pro yec to pa re ci do, rein ter‐ 
pre tan do el ma te rial his tó ri co que co bra ma yor sig ni � ca‐ 
ción en sus yu x ta po si cio nes. Así, la for ma de su no ve la,
tan to co mo el con te ni do, es una aper tu ra ha cia una re va‐ 
lo ri za ción de la cul tu ra an di na den tro del con tex to bo li‐ 
viano.

As pec tos de Ma ría Cu si li may

An to nio de la Asun ción, co mo he mos vis to, es tá for ma‐ 
do por imá ge nes dis pa res, pe ro ín ti ma men te co he ren tes,
fa ce tas de su na tu ra le za y su di le ma. Ma ría Cu si li may, en
cam bio, es una ver sión más pa si va de es te mis mo com ple‐ 
jo mul ti cul tu ral, per so na je que de mues tra ines ta bi li dad.
Leo nar do Gar cía Pa vón ve a Ma ría co mo

un ser es cin di do y � jo, so bre el que se de po si tan di fe ren tes
ver sio nes del mun do. Si hay un per so na je en Man chay Pu‐ 
y tu que re �e ja al má xi mo la his to ria co mo de ter mi nan te de
los hom bres y sus pa sio nes, es Ma ría Cu si li may. Ma ría es,
más que una fuer za crea do ra de his to ria — co mo Ñau pa rru‐ 
na (…) o co mo el Bi gar do (…) una víc ti ma de la his to ria.
(Gar cía Pa vón 1983, pp. 281-282).

Es ta idea se ve con �r ma da por una fá bu la in dí gena re‐ 
cor da da por Ma ría Cu si li may des de el Waka y ñan. El amor
ma lo gra do de la prin ce sa Kan tu ta que in ten ta ga nar el co‐ 
ra zón de un ku raka. Por ce los de su her ma na es trans for‐ 
ma da en pa lo ma blan ca y a rue go de aque lla el ku raka
hie re de muer te a la pa lo ma. La san gre em pur pu ra las �o‐ 
res del jar dín, que des de en ton ces son co no ci das co mo
kan tu tas, �or em ble má ti ca an di na. Es ta es ins tan cia de
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Ma ría su je ta a fuer zas fo rá neas ca pa ces de al te rar su for‐ 
ma y cam biar su iden ti dad.

Mul tí vo ca li dad y Si mul ta nei dad

Los per so na jes An to nio y Ma ría son re po si to rios de re‐ 
fe ren cias cul tu ra les, y la es truc tu ra de la no ve la ex pre sa
va rie dad de tes ti mo nios. La voz na rra ti va tien de a cam biar
de un ca pí tu lo a otro. Apar te del na rra dor «neu tral» y la
voz de An to nio, otros per so na jes na rra do res in clu yen a
Ma ría, el Bi gar do y Ñau pa rru na. Cier tas ve ces la ex pre sio‐ 
nes al ter nan pa ra crear el efec to ca có fano de una reu nión
pú bli ca. Por ejem plo, el en cuen tro del pa dre An to nio con
el es cla vo ne gro Bien ve ni do Ca tan ga en la Ca te dral se na‐ 
rra con cu rren te men te con la his to ria de Don Juan de To le‐ 
do, adap ta da de la obra de Ar zans. Ta boa da Te rán tam‐ 
bién col ma es te re la to con otras re fe ren cias, co mo la ver‐ 
sión del Er mi ta ño de la Ca la ve ra y la li te ra tu ra de ca ba lle‐ 
rías. Es tas his to rias se in te rrum pen y al ter nan du ran te el
en cuen tro que, a su vez, tie ne co mo mar co el Edic to de las
De la cio nes que la In qui si ción es tá re ci tan do a los fe li gre‐ 
ses.

La his to ria de Don Mar tín se in tro du ce co mo si acon te‐ 
cie ra en la men te de al guien pre sen te en la Ca te dral,
mien tras el Edic to con de na al Is lam. La co ne xión re si de en
la in � de li dad: la fe ca tó li ca y el ma ri do son los trai cio na‐ 
dos. La na rra ción si gue con el es bo zo del en ga ño de Don
Mar tín en que se ci ta Ro man ce de Do ña Al da. Un poe ma
anó ni mo del si glo XV cu ya re la ción con el con tex to es la
muer te ino por tu na, pre vis ta por la mu jer de Ro lan do en tre
sue ños. Pe ni ten cia y muer te de Don Ro dri go se re �e re a
un de rro ta do rey de Es pa ña que se en cuen tra con un er‐ 
mi ta ño (v. Cohen 1965, pp. 66-68). Aquí se ad vier te una
alu sión al des tino del ma ri do en ga ña do que con el tiem po
se con vier te en el Er mi ta ño de la Ca la ve ra. Ro dri go es un
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ejem plo de al ma per di da que aún vi vo es tá cer ca de la
muer te.

Las obras de ca ba lle rías es ti mu la ron la ima gi na ción en
las In dias du ran te al gu nos si glos. En el con tex to de Man‐ 
chay Pu y tu tie nen el efec to de ati zar las pa sio nes de los
po to si nos, has ta el pun to que Do ña Es pe ran za cul pa a es‐ 
tas lec tu ras por su des liz mo ral.

Es te ti po de yu x ta po si ción po ne de re lie ve la co ne xión
en tre el pe ca do de An to nio y el am bien te mo ral del ve cin‐ 
da rio.

La poesía es tá li ga da a dis tin tos as pec tos de la na rra ti‐ 
va. Cuan do An to nio re gre sa de su via je a Li ma, los por ta‐ 
les de la Vi lla Im pe rial des ta can el ver so gra ba do «Soy el
ri co Po to sí / del mun do soy el te so ro / soy el Rey de los
Mon tes / en vi dia soy de los Re yes» (p. 21). Otro poe ma
lau da to rio apa re ce al � nal de la no ve la, cuan do An to nio se
ha lla re du ci do a sacer do te de la tris te � gu ra. Car gan do su
enor me cán ta ro por las ca lles, se en cuen tra con el ca pe‐ 
llán Fe lis ber to que le ha ce re cor dar su pa sa do. Se real za
cuan do el ca pe llán re ci ta un ver so de Lo pe de Ve ga:

Y lue go en la pro vin cia de Char cas, / Aquel fa mo so Por co /
Que tie ne tan tas al mas en el Or qho, / Mon te pre ña do de
ine xaus tas mi nas (p. 169).

Plu ra li dad y Mes ti za je

El em pleo de per so na jes to ma dos de Ar zans, lo que Ri‐ 
ve ra Ro das lla ma el «sen ti do ba rro co de de ca den cia»
(1985. p. 16) en las cró ni cas: el Er mi ta ño de la Ca la ve ra,
por ejem plo, lle va cons tante men te la evi den cia fre no ló gi‐ 
ca de su cul pa, lo que es si mul tá nea men te un me men to
mo ri. El cán ta ro de An to nio tam bién re pre sen ta el far do
de su pe ni ten cia y es una evi den cia de caí da mo ral. El ca‐ 
so del Bi gar do que amó a 360 mu je res es otra pro yec ción
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de cul pa, aun que se tra te de pe ca dos per ci bi dos se gún el
cli ma mo ral de la épo ca y no acep ta dos por el mis mo reo.
Aun que sea un ul tra ja dor, se gún el jui cio o� cial, es agen te
de un pro ce so de mis ce ge na ción que es im pres cin di ble
pa ra la co lo ni za ción de un te rri to rio y una po bla ción enor‐ 
mes. Co mo el Er mi ta ño de la Ca la ve ra se di bu ja en tér mi‐ 
nos de de ca den cia. Hay una es ce na, por ejem plo, en que
Ma ría Cu si li may, per so ni � can do a la Muer te, vi si ta la cel da
don de el Bi gar do es pe ra el mo men to de su eje cu ción. El
con de na do ha pe di do co mo úl ti mo de seo to mar se una
más so bre las 360 mu je res ama das. Se ha des cri to al Bi‐ 
gar do con iró ni co sa bor bí bli co co mo «após tol del amor
sin es crú pu los». Aquí se ve ex pues to a

la cu rio si dad de los prós pe ros en co men de ros, con des y
mar que ses, que lle ga ban de Li ma, La Paz o Bue nos Ai res
acom pa ña dos por sus ex qui si tas y per fu ma das mu je res que
so fo ca ban sus ri sas al ver tan �a co y es mi rria do al más gran‐ 
de pro fa na dor de vir tu des (p. 178).

En la épo ca co lo nial hu bo una ac ti tud am bi va len te ha‐ 
cia las re la cio nes se xua les en tre es pa ño les e in dias. Tal
prác ti ca fue abo rre ci da por la In qui si ción, pe ro apro ba da
por los prag má ti cos. Es to se ejem pli � ca en una ci ta del co‐ 
lo ni za dor Fran cis co de Agui rre: «el ser vi cio pres ta do a
Dios en pro du cir mes ti zos es más gran de que el pe ca do
co me ti do en el mis mo ac to». (Mo mer 1967. p. 25).

El pa pel his tó ri co de la mis ce ge na ción en la Co lo nia
fue más que el sim ple re sul ta do de la es ca sez de mu je res
eu ro peas. El ra cio na mien to que ofre ce el Bi gar do por su
vo ra ci dad ca mal mues tra una men ta li dad con quis ta do ra
no so la men te a ni vel se xual: es tam bién un re cha zo de ci si‐ 
vo de la mo ra li dad pen in su lar, per ci bi do por el reo co mo
fa laz e hi pó cri ta. He aquí par te de la ra zón del apo yo que
el Bi gar do re ci be del pú bli co. Es un pro mo tor de la in de‐ 
pen den cia ade más pa dre de una nue va ra za. La ac ti vi dad
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se xual in te ré tni ca cons ti tu ye a la vez ofen sa o� cial e im pe‐ 
ra ti vo bio ló gi co de la so cie dad co lo nial. La in tro duc ción
de tex tos en Man chay Pu y tu y la ma ne ra en que és tos in‐ 
�u yen, re �e ja los pro ce sos cul tu ra les y étni cos que ope ran
en el Po to sí de la épo ca. Por ejem plo la his to ria de Don
Mar tín, trans fe ri da a Man chay Pu y tu, ex plo ta la li te ra tu ra
de ca ba lle rías y su efec to en la ciu da da nía. Es te pa sa je es
una se cuen cia de re la tos en tre mez cla dos que se ata ñen e
in �u yen. La si tua ción na rra ti va di rec ta men te con cier ne a
los pro ta go nis tas, pe ro con lle va otro cuen to con cu rren te.
El mo ti vo de un men sa je que exis te si mul tá nea men te den‐ 
tro y fue ra del con tex to in me dia to es per ti nen te a la di co‐ 
to mía de in for ma ción pú bli ca y pri va da, cru cial pa ra una
so cie dad co mo la po to si na del si glo XVI II. Los chis mes y los
vi cios son co mu nes co mo mues tras ex te rio res de rec ti tud
pia do sa y don de el pe ca dor se ha lla ame na za do te naz‐ 
men te por la In qui si ción. Es te es par te de los mu chos as‐ 
pec tos del en tre te ji do de his to rias en Man chay Pu y tu.

Tex tos pe ri fé ri cos

Va rias de las re fe ren cias li te ra rias en Man chay Pu y tu
se ha cen sim ple men te de mo do pa sa je ro, pa ra es ta ble cer
el hu mor y el am bien te in te lec tual de la épo ca. Un ejem‐ 
plo es la men ción que se ha ce de un au to de fe de Pe dro
Cal de rón de la Bar ca, La au ro ra en Co pa ca ba na, que se
en cuen tra en tre los li bros prohi bi dos que trae An to nio de
contra ban do de Li ma. Es ta obra apo ya la te sis de la lle ga‐ 
da pro vi den cial de los Es pa ño les en mi sión evan gé li ca. Un
fuer te ele men to de la ima gi na ria que uti li za Cal de rón es el
sim bo lis mo ce les tial del sol y la lu na, cu ya «ver da de ra»
for ma es re ve la da a los In dios por su con ver sión al Ca to li‐ 
cis mo.

Tam bién ca rac te ri za a la no ve la la poesía y los cuen tos
in dí genas men cio na dos arri ba, que con tri bu yen al sen ti do
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de in ter tex tua li dad y �u jo. De es ta ma ne ra, Ta boa da Te rán
ve el pro ce so de mes ti za je co mo dia léc ti ca, y lo des cri be
uti li zan do una fra se de He gel: el mes ti zo es «la ne ga ción
de la ne ga ción. He re de ro le gí ti mo de la doc ta in te li gen cia
In dia y la vi tal ener gía Es pa ño la» (p. 95). Es tas cua li da des
no son atri bui das se gún el ca non co lo nial, que las apli ca‐ 
ría al re vés. El mes ti za je en Man chay Pu y tu es un vehícu lo
pa ra es ta re va lo ri za ción de las etnias par ti ci pan tes en la
mis ce-ge ne ra ción.

His to ria y Es ca to lo gía: La apro pia ción de la mo ra‐ 
li dad co lo nial

Co rre la ti va a la mul ti vo ca li dad en la na rra ti va de Ta boa‐ 
da Te rán es la apro xi ma ción ha cia los da tos his tó ri cos que
da, o de man da. La cro no lo gía tie ne que obe de cer a es tas
con di cio nes: mo men tos his tó ri cos cla ves, re la ti va men te
dis tan tes se pre sen tan en Man chay Pu y tu co mo si fue ran
con tem po rá neos. Ya he mos vis to en el ca so de dos re be‐ 
lio nes ho mo lo ga das. Se ve en otro pa sa je de ma ne ra dis‐ 
tin ta. La re la ción de la inun da ción de Po to sí se ha ex traí do
de Ana les de la Vi lla Im pe rial de Po to sí de Ar zans (ver‐ 
sión pre via y más bre ve de su His to ria). Ar zans da la fe cha
1626 (Ar zans 1939 p. 118) y Ta boa da Te rán su pri me la fe‐ 
cha, ais lan do el pa sa je del con tex to de cau sali dad pia do sa
que ha crea do. En Ana les la inun da ción es uno de los mu‐ 
chos cas ti gos que Dios man da a los po to si nos. El des bor‐ 
da mien to de los em bal ses en lo al to de la ciu dad es con‐ 
se cuen cia del mal uso de los bienes ma te ria les, una de ca‐ 
den cia que re cuer da So do ma y Go mo rra.

Aun que que dan ras gos del tono pseu do bí bli co del
ori gi nal, es te nue vo con tex to es re ve la dor. Si gue el re to‐ 
mo de An to nio a Po to sí, la muer te de Ma ría y un es bo zo
de la men ta li dad in quie ta del cu ra. Da se ña les de la suer te
que es pe ra al pa dre An to nio, quien ter mi na sus días aho‐ 


