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Dcsdc 10s albores dc la Conquista 10s espafioles apreciaron las fastuosas 
rcprcscntacioncs quc 10s indigenas organizaban en honor a dioses y seilores. 
Eran variadisimas, las habia con vestidos suntuosos, habian cantos, bailes 
y una cicrta narraci6n o sucesi6n escCnica. Los catequistas propiciaron que 
algunas dc esas represcntacioncs de la gcntilidad se repitiescn para ame- 
nizar las ficstas cat6licas. Lucgo dicron un paso mAs: compusicron o acomoda- 
ron autos sacramcntales para esos actorcs y su pdblico; 10s que podian ir 
solos, altcmados o acompaiiados de las antiguas representaciones. Los pueblos 
andinos hicicron suyos estos cambios e incorporaciones. Hasta ahora po- 
dcmos aprcciar las escenificaciones campesinas de esos viejos autos sacra- 
mcntalcs. Como antcs, pueden combinarse o no con danzas y cantos de otros 
ticmpos. No sicmprc enticndcn el significado de esas antiguas "costumbres". 
Los diillogos pucdcn cstar cn castcllano --que tal vcz muchos no compren- 
dcn-, o cn una lcngua ancestral dcsaparccida. Son cantos quc en qucchua, 
cn apmara ticncn mclodias europcas, o quc en castellano siguen la escala 
pcntat6nica india; cantos quc buscan el compromiso, el mcdio camino en- 
Lrc ambas cscalas. Milsica que conjuga el violin, el arpa con 10s pitos y flau- 
tas quc cscucharon 10s incas. Bailes quc imitan bastantc bicn el minu6 con 
fondo dc bornbo prchispano. Bailcs en quc danza un hombrc-halc6n ante 
un coro dc princcsas incas, justo en la vispera dc la llcgada dc Pizarro. Jueccs 
quc gcsticulan, rcmedando en castellano sus sentcncias sin quicio; campe- 
sinos vcstidos dc sciiores limeiios del siglo XIX que rcpresentan a 10s mons- 
truos de la era dc 1as tinieblas. Y esas "costumbres" se llevan a cab0 en honor 
a1 santo patr6n del pueblo, por la Natividad ... Ese mundo abigarrado y colorido 
de 10s Andes fcstivos empieza en aqucl siglo de primera e intensa cristia- 
nizaci6n. Y hasta hoy no ha decaido. Esta es la raiz y el sustento del tea- 
tro culto quechua. 

En el siglo XVII, y un tanto menos en la primcra mitad dcl XVIII, 
se desarrolla el tcatro quechua culto, urbano. Los temas son 10s mismos que 
en Europa. Pcro ticncn el encanto y el misterio dc estar escritos en una lengua 



propia y a la par, tan distante a la castellana. Es de maravillarse escuchar 
a Plutdn jurar en quechua, o quejarse a Proserpina en esa melodfa singu- 
lar de la lengua general, usando sus vocablos, que gustan dc lo concreto, 
de las insinuaciones, que privilegian 10s estados de dnimo del locutor, 
empleando sus singulares meuforas, y todo, uatando de comunicamos ideales 
europeos ... que 10s conocemos a travCs del castellano. 

Los temas preferidos de ese teatro son 10s religiosos y 10s hist6ri- 
cos. La ambientaci6n puede darse en 10s tiempos heroicos de la Grecia an- 
tigua o del Imperio Inca, o en el Cuzco contempor5neo. 

Las evocaciones incas son recreaciones. Manifiestan el nacionalis- 
mo de la nobleza inca y en general, del peruano. El nacionalisrno inca colonial 
se expresaba en las artes de manera indirecta. Era diffcil que fuese de otra 
manera. Adcmh se ajustaba a la inclinaci6n andina y de la cortesanfa cuzqueila 
por lo indirecto, por la sugerencia. Las protestas recurrian a las alegorias, 
a 10s emblemas. En el siglo XVIII 10s salones de 10s nobles indios y mestizos 
luccn las pinturas de sus genealogias (que remontan, casi siempre, a un inca 
famosisimo y a un conquistador, no menos memorable). Los ricos curacas 
aprovechan las fiestas religiosas para lucir sus tocados de plumas, sus trajes 
ancestrales. Entonces, en la universidad, en las tertulias, hacen gala de un 
quechua tan pulido que 10s sirvientes apcnas comprenden. Y van a1 teatro, 
en el Cuzco, a espectar un drama ejemplar de la Cpoca de 10s incas: en quechua 
y con 10s requerimientos de una obra que se aprecia. Es decir, con escenas, 
jornadas, con el infaltable escudero c6mic0, la amada distante, el duelo entre 
caballeros, 10s qucbrantos de conciencia, 10s proleg6menos, el nudo y el 
desenlace. Pero, a1 mismo tiempo, -a partir del XVIII- esos temas loca- 
listas empiczan a scr dcsplazados por el cosmopolitismo de la Ilustraci6n; 
y terminan cuando 10s nobles indios pasan de las alegorias a 10s hechos. Se 
sublevan y picrden. Y, con ellos, declinan el a rk  que les sirvi6 de expre- 
sibn, el quechua mismo y las demh lenguas generales. 

No es f k i l  singularizar y ubicar las obras del teatro erudito quechua. 
Los autores como las fechas son dudosos. Hasta el siglo XVIII esas piezas 
no se imprimian. Unos manuscritos son copias de otros. No existen verda- 
deros y confiables originales. Cada copista suele agregar algo suyo y del 
gusto de su Cpoca, y presentarse como el autor. Asf, un tema, un argumen- 
to, se van desarrollando, cambiando en el transcurso de 10s siglos y s e g h  
las ciudades y 10s "autores". A veces, un mismo titulo puede encerrar diferentes 
piezas, emparentadas entre sf o no, de diferentes siglos y regiones. 0 a1 rev&, 
distintos titulos puedcn recubrir una misma obra, con pequeilas variantes. 
En 10s albores del siglo XIX, unos pocos patriotas criollos hacen averigua- 



ciones, algunos hallazgos, que a veces copian y hasta llevan a 10s escena- 
nos (aunque entonces pocos son 10s citadinos que entienden el quechua, a 
no ser 10s criollos de las ciudades serranas). Pero en el transcurso de ese 
siglo, quiz5 dcbido a la anarqufa que as016 las nuevas repdblicas, ese teatro 
fue olvidandose. S610 a fines del siglo pasado y comienzos del presente 
empiezan a redcscubrirse cddices de aquel teatro que fuera popular hasta 
la primera mitad del siglo XVIII; mas son pocos 10s que se encucntran, y 
varios de ellos se volvieron a cxtraviar. Sin embargo, desde entonces se im- 
primicron 10s que salvaron dcl desorden y del olvido. La atm6sfcra social 
que las hizo posible tampoco. En la actualidad rara vcz se les representa. 
Pcro el tcatro erudito quechua constituye un testimonio hist6rico y un mo- 
numento escrito de la lengua de 10s incas. 

Las obras teatralcs quechuas editadas y mas conocidas son: "El rapto 
de Proscrpina y sucfio de Endimi6nU, "El hijo pr6digoW, "El pobre m5s rico", 
"Apu Ollantay" y "La tragcdia del fin de Atahuallpa". 

"El rapto dc Proserpina" es una picza dram5tica dividida en tres 
jomadas. Se conoce un solo c6dice; en el encabczamicnto se consigna: "Auto 
Sacramental dcl rob0 dc Proscrpina y suciio de Endimibn. Su autor, el doctor 
Juan de Espinoza Medrano de 10s Montcros: alis el doctor Lunarcjo. Lo escribi6 
sicndo colcgial a1 scminario de San Antonio Abad". El manuscrito parccc 
scr una copia del siglo pasado. No sc conocc cl c6dicc oldgrafo dcl supucs- 
to autor. El Lunarcjo fuc un indio cuzquefio, cscritor, poliglota, quc vivi6 
a mcdiados dcl siglo XVII. A dl sc lc atribuycn, o dl afirmaba scr autor dc, 
mdltiplcs obras de la dpoca. El qucchuista Tcodoro Mcncscs se inclina por 
la suposici6n dc quc sea el Lunarcjo quicn haya compucsto "El rapto de 
Proserpina", hacia 1644. El argument0 es el mismo que el consignado por 
Ovidio. S61o quc la anCcdota y 10s pcrsonajcs sustcntan asuntos cristianos. 
Proscrpina reprcsenta a1 alma humana; Plut6n. a1 demonio; y el amante En- 
dimi6n, a Cristo. 

"El hijo pr6digoW tambih  es atribuido a1 indio escritor, el Lunare- 
jo. El c6dice, que parecia ser el m5s antiguo, se perdi6 en el siglo pasado; 
no consignaba fecha. Llevaba el encabezamicnto siguiente: "Auto Sacrarnen- 
tal del Hijo Pr6digo. Del insigne poeta don Juan de Espinoza Medrano de 
10s Monteros, Arcediano del Insigne Cabildo de la Gran ciudad del Cuzco". 
En sus tres jornadas trata de la parabola dcl mismo nombre. Constituye un 
ensayo quechua dc imitaci6n del tcatro espariol dc mediados del siglo XVII. 
No es una obra que tenga inter& por su originalidad,pero el quechua utilizado 
es notable por su refinamiento. 



"El pobre mils rico" es tal vez una de las obras mils logradas del teatro 
colonial. Existen mdltiples refercncias de esta pieza desde fines del siglo 
XIX y principios dcl actual; parece que no siempre se trata de la misma obra, 
pero s i  del mismo tema. En 1853 se conoci6 un c6dice llamado de Ochoa, 
que luego se perdi6. El documento mas cornpleto y antiguo que se tiene en 
la actualidad --que ha servido para su traducci6n a1 castellano e imprcsibn- 
es el llamado c6dice de Centeno y su autor ahi declarado es el presbitero 
licenciado Gabriel Centcno de Osma. El problema con ese supuesto autor 
es que no se sabc nada sobre su persona, ni cuando vivi6, si es que real- 
mente existi6. Por el estilo del manuscrito de Centeno, y por el evidente 
influjo que time de Calder6n de la Barca, parece ser de fines del siglo XVII. 
El drama sc divide en ues actos. EstA ambientado en la Cpoca, el Cuzco colonial. 
Trata del principe Yauri Tito Inca, amante de la viuda Cori Umilla. Yau- 
ri cac en las garras de Nina Quiru (el demonio). A1 final es salvado gracias 
a la intervenci6n de la Virgen Maria y del Angel de la Guarda. Resumamos 
el argumento: 

Jornada primera. El pn'ncipe cuzqueiio Inquil Ttupa Inca brinda una 
serenata a Con Umiiia a la par que le propone matrimonio. En contraste con 
esa cscena feliz, el pobre principe Yauri Tito Inca se queja en un largo 
mon6logo de sus estrecheces materiales, de su vida desdichada. Nina Quim 
("Dientes de fuego") escucha sus lamentos y le promete riquezas y placeres. 
Unos cantos cclestiales advierten a Yauri Tito del peligro; pero 61 se deja 
convencer por Nina Quiru. Firma un documento y pacto con su sangre. 

Segunda jornada. Se inicia con las bodas entre Inquil Ttupa Inca y 

Cori Umiiia. Esa cclebraci6n feliz terrnina con la repentina muerte del novio; 
se muestra asi la brevedad del goce terrenal. Sabedor del suceso, el demo- 
nio hace planes para unir a la rica viuda con su protegido. Yauri Tito deviene 
en conviviente de la viuda. Umiiia, casi de inmediato y para siempre, ama 
con pasi6n a Yauri Tito. Pero 61 se queja de lo falaz que son las riquezas 
y 10s placeres; se toma mclanc6lico pensando en el temble final que le espera. 

Tercera jornada. El Angel y el demonio proclaman en unos mon6- 
logos sus planes encontrados. Yauri Tito fuga del palacio de su mujer con 
la esperanza de evadir el infernal compromiso. Un coro celestial le acon- 
seja huir hacia BelCn. Dos melodfas misteriosas entran en contrapunto: le 
dan consejos entre st opuestos. Cori Umifla, que sali6 en pos de su amado. 
lo alcanza. El demonio 10s atrapa. Yauri sostiene un patCtico alegato en su 
defensa e invoca la protecci6n de la madre de Jeslis. El demonio se bur- 
la; per0 la Virgen escucha la invocaci6n: llega el angel guardian y salva a 
10s enamorados. El act0 termina con una graciosa escena: Yauri y la viuda, 



mAs sus rcspcctivos criados, sc casan. Y todos juran servir para siempre a 
la causa dc tan fcliz final, la Virgen. 

Si bicn la historia es corricntc --el pacto con cl diablo-, hay unos 
dctallcs que Ic dan un sabor local y curioso. Entre 10s andinos el matrimo- 
nio cat6lico suck  ocurrir luego de una convivencia mAs o menos prolon- 
gada cn casa dc 10s padrcs, de prefcrcncia en la dcl novio. Scgcin parece, 
en el Cuzco dcl Tahuantinsuyo, este pcriodo prcnupcial ocurria mAs bien 
por cl lado mstcrno. Esta costumbrc cs insinuada en "El pobre mils rico", 
quizA sea un indicio de que la antigua costumbre era adn practicada por 10s 
nobles indios del Cuzco. 

El "Apu Ollantay" es cn la actualidad el drama qucchua mds cono- 
cido. A1 parcccr el argumcnto rccogc una antigua tradici6n cuzquefia: 10s 
amorcs prohibidos entrc un mozo dcl comdn y una princesa inca. Dcbido 
a la popularidad dc este tcma y dc la picza tcatral, sc conoccn numcrosos 
manuscritos y supucstos autorcs. Sc pucdcn distinguir dos familias dc c6diccs. 
La primcra consta dc textos mAs homog6ncos entrc si; cstdn cscritos en el 
qucchua crudito dcl Cuzco colonial. La scgunda estA compucsta por subgrupos, 
con dcsarrollos localcs difcrcntcs; por lo gcncral cstAn escritos en el  que- 
chua dc Chinchaysuyo -mAs generalizado pcro mcnos pulido que el cuz- 
quciio-; cl cstilo suelc scr ncgligente y adaptado a 10s gustos comarcanos. 

En las versiones cuzquciias el drama versa sobrc el amor contraria- 
do entre Ollantay (en aymara, algo asi como "Aquel quc Contcmpla --o Espera 
o Emerge a- lo Alto") y Cusi Coyllur ("Estrella Fcliz"). Ollantay era un 
jovcn dc la cAlida regi6n lcvantina, 10s Antis. Por su lealtad y bravura, y 
no por su origcn que era hDmilde y provinciano, dcvino en capitan de Pa- 
chacdtcc Inca (el primcr sobcrano del Cuzco quc uniera las Cuatro Partes 
del Mundo, es decir, que realizara la uni6n ecumdnica, el Tahuantinsuyo). 
Ollantay se prcnd6 y am6 furtivamente a quien no debia siquiera mirar: Estrella 
Feliz. Fue un amor corrcspondido. Pcro ella, Cusi Coyllur, era hija de Pa- 
chaccitcc. El inca no permitiria que su prosapia solar, divina, se mancille 
mezclandose con un hombre, asi fuese el mas valeroso y fie1 de sus capi- 
tanes. Ollantay, sabiendo de antemano el rechazo que le espera, confiesa 
y pide a Cusi Coyllur. El gran inca, a pesar de ser quien uni6 10s pueblos 
del mundo, no acepta esa alianza y prefiere perder a un valeroso capitan que 
ver a su Estrella Feliz deshonrando la sangre solar. Recluye a Cusi Coyllur 
en una celda de la mansi6n donde moran las virgenes del Sol, 

Ollantay regresa a1 Antisuyo. Ordena levantar una ciudadela (que 
hasta hoy lleva su nombre, Ollantaytambo). Las diversas naciones de 10s 



Antis lo proclaman su inca y se sublevan con 61 contra la autoridad del Cuz- 

CO. 

Entre tanto la desdichada Cusi Coyllur tuvo una hija, Ima Sdmac ("QuC 

Bella"), fruto del fugaz amor con Ollantay. Ima Sdmac crece en la misma 
mansi6n donde tenian enclaustrada a su madre, sin conocer ni saber quiC- 

nes son sus padres. 

Ollantay derrot6 a las huestes cuzquefias. Resisti6 por diez aiios. Tlipac 
Yupanqui, a1 suceder a su padre, ordena el sometimiento de 10s Antis. Su 
viejo y duro capi th Rumifiahui ("Ojos de Piedra"), mediante un ardid, toma 
Ollantaytarnbo y m e  a Cuzco prisioncros a Ollantay y sus hombres. Las mujeres 
de 10s vencidos 10s sigucn, dando grandcs voces lastimeras. El inca condena 
a 10s alzados a cruel tormcnto. Ollantay reconoce y declara que es justa la 

dccisi6n del inca, y la accpta con llaneza. Entonces Tdpac Yupanqui, en un 
act0 de scbita magnificcncia, perdona a Ollantay y a todos 10s Antis. Es mds, 

en el act0 restituyc a Ollantay su cargo y sus pasados privilegios. 

En esos solcmnes momentos de perd6n y reconciliaci6n, una nifia 

viene a perturbar la paz. Es Ima Sdmac. Pide a voces hablar con el Inca. 

Ella ha descubierto a su madre, y el triste estado en que se encuentra. Rucga 
a1 sobcrano que la acompaiie y vea a su desdichada madre. El Inca no so- 

porta pcnas en tales momentos de perdbn. Va scguido dc Ollantay. Y a1 entrar 
a la oscura celda, Tupac Yupanqui reconoce a su hermana; y Ollantay, a su 

mujer e hija. En aras de la armonia universal, el inca acepta, entonces, que 
el bravo anti haya unido su sangre con la divina. Ollantay se convierte asi 

en su pariente y mds ccrcano colaborador. 

El tema del drama de Ollantay es comdn: un amor contrariado por 
las distancias sociales y religiosas. Sin embargo, el lenguaje empleado es 

dc 10s m8s hermosos dcl teatro quechua; la ambientaci6n. las alusiones en- 
cubicrtas a lcyendas, a costumbres andinas y a la politica de la Cpoca le agre- 
gan inter& y un encanto particular: 

-El amor entre una estrella (a la saz6n, Cusi Coyllur) y un mortal 

es un motivo de la tradicidn oral panamericana. Las relaciones son inter- 

feridas por otros mortales -parientes del humano o simples curiosos-; el 

final, a diferencia de la pieza teatral, por lo general es desdichado. De lograrse 

ese amor habria dado abundancia a 10s hombres; a1 romperse, nos conden6 
a las estrcchcccs actuales. Los nombres de 10s protagonistas del drama y 

su mismo amor sugicrcn ese tema popular como antiguo: Estrella Feliz estA 

en lo alto; es contcmplada por un mortal, por alguien que quiere emcrger, 



elevarse por encima de s i  mismo (aludiendo tal intento de ascenso, es sin 
duda que Estrella Fcliz evoca a su primer amor y a su amado calificdndo- 
lo de "Ticma criatura o tierno gusanillo", wawa uru; el gusano es conside- 
rado por la tradici6n andina como una emergencia del mundo subterrdneo, 
como una promesa; puedc tener un valor fdlico, y puede ser positivo o ne- 
gativo). 

-El drama de Ollantay recuerda algunos de 10s aspectos fundamen- 
tales dcl matrimanio andino y amaz6nico occidental. Estas culturas privi- 
legian la compctcncia; y el proccso mismo del matrimonio, la idcologia que 
la anima, estdn marcados por esc estilo dc dindmica social. El rapto, mds 
o mcnos ccrcmonial, suclc scr uno de 10s momcntos dcl matrimonio. Puede 
estar prcccdido o seguido de luchas, a vcccs tarnbidn ritualcs. La gucrra puede 
marcar el inicio dc un proceso matrimonial. Por otro lado, cl novio debe 
"conquistar" a la familia dc su mujcr, el padrc ticnde a scr el mds firme baluarte 
"cncmigo" a quien cl mozo tendrd que "dcrrotar", "matar". En cambio, e l  
cuiiado cs el que mds fdcilmcnte se rindc cn aras dc la fclicidad dc su her- 
mana (la rclacidn hcrmano-hermana. tiende a scr muy tierna, afcctuosa, si 
se la compara con la formalidad y compctcncia quc encontramos cntre con- 
sanguineos del mismo sexo); y las relacioncs cntrc cuiiados suelen scr espe- 
cialmente solidarias; a veccs se prefiere trabajar con un cuiiado que con un 
hermano. Pero es cl hijo, "el fruto dcl gocc" como lindamentc se dice en 
el drama de Ollantay, quicn precipita y sclla el rcconocimiento dc sus padres 
como parcja socialmcntc aceptada. En la picza dc teatro tambih  encontra- 
mos un rechazo inicial, una guerra entrc un padre politico (Pachaclitec) y 
su yemo (Ollantay). El padre politico muerc (en la pieza teatral, dc mane- 
ra natural, pues sin0 habriamos estado ante un regicidio, perpetrado por el 
heroe). Luego, el cuiIado (Tdpac Yupanqui) vence a Ollantay para de in- 
mediato reconocerlo como su "igual", como el marido de su bicn amada her- 
mana. Y es "el fruto del placer", la QuC Bella, que precipita la reconcilia- 
ci6n entre 10s antiguos "encmigos". En la pieza teatral esta estructura parental 
estd revestida, o doblada, por un estilo heroico: la rebeli6n y guerra no son 
ceremoniales, sino realcs; en ellas encontramos capitanes, soldados, prisione- 
ros, tacticas polftico militares. Y el perd6n como la reconciliaci6n finalcs 
son, ante todo, expresi6n de una estrategia politica. 

-Segirn la tradici6n, el primer inca que logr6 el orden y unidad de 
este mundo -el Tahuantinsuyo-, fue Pachaclitec. La pieza da a entender 
que sin embargo no pudo lograr un lazo que, de alguna manera, represen- 
tara el desco de uni6n con el cosmos. La pieza no lo explicita, pero la tradi- 
ci6n afirma que la unidad que impuso Pachacdtec fue mediante la guerra 
y una f h e a  disciplina. Su hijo Tdpac Yupanqui, siempre segdn la tradici6n, 



afianz6 la unidad, pero su arma fundamental fue el amor. Propici6 alian- 
zas familiares, matrimoniales, entre 10s semidioses incas y 10s jefes de 10s 
otros pueblos. Esa prdctica la encontraron 10s conquistadores; y la usaron 
en provecho propio. El pcrd6n y la postrera uni6n entrc Ollantay y la celestial 
Estrella Feliz es pucs una marca de esos tiempos y de esa politica sentimen- 
tal del gran Tlipac Inca Yupanqui. Asi estc inca habria dado un paso mds 
hacia un acercamicnto entrc el hombre y lo sagrado, gracias a1 amor; dc esta 
manera indirccta, sc apoya la tcsis dcl proto cristianismo inca. Pcro el dra- 
ma sugicrc rnAs. La reconciliaci6n entre un rcbcldc quc se oculta en el ori- 
ente y un sobcrano duro pcro justo y generoso, recuerda las sublevacioncs 
dc 10s primcros incas colonialcs, quc se hicicron henes prccisamente a1 oricntc 
dcl Cuzco (cl orientc del Cuzco, por dondc sale el sol, es por lo mismo, el 
lugar de la espcranza). No obstante el clamor de la nobleza cuzqueiia y de 
muchos espaiiolcs y criollos dcl lugar, el ultimo inca rcbelde fuc traido a 
Cuzco y ajusticiado pliblicamente. Tlipac Yupanqui, a pesar de pertencccr 
a la Cpoca dc la gcntilidad, habria sido mds gencroso que el muy cat6lico 
virrey don Franciso dc Tolcdo. 

El Apu Ollantay sugierc entonces mliltiples lccturas. Esa diversidad 
de objetivos, de sentidos, le dan un misterio y encanto espcciales; pcro estas 

cualidades no son exclusivas, son caracteristicas de todas las buenas obras 
teatrales coloniales. 

La tragedia del fin de Atahuallpa. Las rcpresentaciones sobre el 
encucntro de Atahuallpa con 10s conquistadores, su prisidn y muerte en manos 
de cllos son populares adn hoy dia. Existcn manuscritos sobrc el asunto pro- 
venicntes de difcrentes ciudadcs y pueblos del vicjo Peni. Asf, hay una 
refcrencia dc 1705 que afirma que el fin de Atahuallpa fue representado en 

Potosi en el ailo de 1555. 

Los manuscritos suelen estar escritos en lenguaje pueblerino y local. 
El armaz6n no sicmpre es firme; encontramos dcsarrollos aut6nomos, largas 
digresiones, secucncias inconclusas. El c6dicc llamado de Chayanta es uno 
de 10s mds coherentcs y acabados. La acci6n puede dividirse en cuatro partes: 

En la primera, se anuncian las premoniciones y malos augurios sobre 
la aparici6n de extrailas gcntcs que, movidas por la codicia, aniquilarin a1 
reino y a su sefior. En la scgunda, se escenifica el encuentro. Se incide sobre 
la incomprcnsi6n entrc 10s representantes dc 10s dos rnundos. En la tercera 
partc ocurrc el incidcnte sangricnto, el arrcsto dcl monarca. Se vuelve a 
insistir sobrc la mutua incornprensi6n: Almagro s610 parece mover 10s la- 
bios; cl padre Valvcrde entrega unos papcles (las Sagradas Escrituras) que 



para el inca nada dicen. El indio Felipillo traduce con malicia para perder 
a su sefior. En la cuarta parte 10s conquistadores reciben el fabuloso res- 
cate. Y, faltando a su palabra, condenan a muerte a1 monarca. El inca y sus 
vasallos se despiden. El inca da sabias rccomcndaciones y disposiciones 
p6stumas. Dispone que su hijo vaya a Vilcabamba para dsdee all5 restau- 
rar el ordcn perdido. En la 6ltima esccna aparecen Pizarro y el rey de Espaiia. 
El conquistador crcc complaccrlo enlrcgindolc la cabcza de Atahuallpa. Espaiia 
reconoce en ese rostro mancillado el suyo propio; y condena a Pizarro. Pero 
Cste, antes de sufrir el castigo, maldice su cspada y cae muerto. 

El argument0 de "La tragedia del fin de Atahuallpa" se basa en 
acontecimientos y anCcdotas hist6ricos. Reprcsenta tambih una larga y viva 
tradici6n popular. Detalles como la incomprensi6n primera y la traici6n de 
Felipillo son infaltables en las representaciones contemportineas y puebleri- 
nas. Esa incomprensi6n y la cabeza del inca que va a Espaila forman el ndcleo 
de un mito andino moderno -conocido como Incarri o Inca Rey-. La 
esperanza de la restauraci6n del orden inca es un viejo suefio, no propia- 
mente de 10s campesinos andinos, per0 si de algunos de sus chamanes (o 
"sacerdotes" y sabios locales) y de ciertos intelectuales indigenistas. 

Si bien el teatro quechua erudito imita y se acomoda a 10s canones 
del espafiol de la Cpoca, tiene un valor literario, lingiiistico y testimonial. 
A1 tratar de reproducir metsoras e ideas europeas y del castellano, ese quechua 
teatral resulta extrafio y bello. Para el espectador moderno, 10s anacronis- 
mos pueden parecer deliciosas confusiones. Asi, en el Ollantay el inca se 
comporta como un monarca europeo, y se le trata como a tal. Se dice Hijo 
del Sol, pero mAs parece un titulo nobiliario que una filiacidn vivida y aceptada 
como real. Ollantay y su Estrella Feliz se aman con la constancia de una 
suspirante pareja europea. Los incas se alumbran con velas y 10s prisione- 
ros c s t h  cargados de cadenas. El principe inca pobre se queja en su soledad 
en un soliloquio que, a pesar del quechua, suena y sorprende por su pare- 
cido a 10s cClebres lamentos de Segismundo. Estos servilismos y yerros 
hist6ricos, lejos de restar valor a1 teatro quechua, le  dan gracia y belleza 
singulares. Las traducciones a1 castellano dificilmente pueden comunicar 
esas cualidades. Que en espaiZol un inca act6e como un monarca, que un amante 
arriesgue todo por su amada, no llaman la atenci6n. Las met5foras parecen 
banalcs. Las insinuaciones, las sugerencias, ese halo de misterio que envuelven 
las palabras indias; su mclodia, su ritmo tan vivo y marcado, apenas si podrh  
ser apreciados en castcllano. Cada pieza de teatro quechua es una aventu- 
ra entre dos mundos: un jocoso o patCtico disfraz, ideas de ultramar expre- 
sadas con palabras que evocan sentimientos y emociones muy distantes; y 

todo, en un ritmo y melodia m5s cercanos a 10s tambores y dulces flautas 



indias que a la sobria cadencia de la lengua castellana. 

El teatro quechua refleja el paulatino deseo de afirmaci6n nacional, 
de distanciamiento frente a la metr6poli. El que se trate de mostrar que 
Proserpina es capaz de expresarse en quechua, el que 10s monarcas incas 
y su reino Sean presentados como modelos, manifiestan diversos y cada vez 
mas claros sentimientos nacionalistas que en el teatro quechua son sobre 
todo 10s de la nobleza india. Asf, hay una clara alusi6n a1 ajusticiamiento 
del inca rebelde, Manco Inca, en "La tragedia de la muerte de Atahuallpa". 
La anCcdota hist6rica dice que cuando el virrey Francisco de Toledo ter- 
min6 su gobierno y fue a dar cuenta a1 rey de su gesti6n, de c6mo habfa 
sofocado la resistencia de Manco Inca, y del ajusticiamiento de este, Fe- 
lipe le respondi6: "Idos, sefior, a vuestra casa. Que yo os mandC a servir reyes 
y no a matar reyes". En la pieza teatral, el rey de Espaiia condena a Piza- 
rro por haber hecho ejecutar a Atahuallpa. La extrapolaci6n disimula la denuncia 
y por lo mismo le da un singular fuerza a1 establecer el nexo entre ambos 
acontecimientos, sugiriendo asi la continuaci6n de un hecho que sintetiza 
una situaci6n traumatica como injusta. Sin embargo, en el momento del 
desenlace, tanto el rey de Espafla como el TGpac Yupanqui del drama de 
Ollantay se comportan como postreros justicieros. 

La tradici6n teatral citadina y culta de la Colonia no,es un fen6meno 
aislado. En el campo, 10s indios comarcanos han seguido escenificando sus 
representaciones, herencia del encuentro entre 10s autos sacramentales y 10s 
viejos ritos danzados y cantados. La tentaci6n demoniaca, el accidentado 
amor entre un simple capitan y una colla --o princesa inca-, y, sobre todo, 
las luchas entre conquistadores e incas son temas populares en todos 10s Andes. 
Asi, en Oruro, durante las fiestas principales, se da una esplCndida repre- 
sentaci6n pdblica. Es una suerte de auto sacramental, entre solemne y jocoso, 
que en el altiplano boliviano y peruano llaman "Diablada". El Archgel San 
Gabriel y su cjCrcito celestial danzan con magnificos vestidos. El Diablo 
Mayor y 10s suyos hacen lo propio. El Dcmonio va tentando con cada uno 
de 10s sicte pccados capitales a1 Arcingel. A cada rechazo del Arcangel se 
produce una algarabia; 10s 8ngclcs y pcrsonajcs celestiales danzan festejan- 
do el triunfo. El pdblico 10s alicnta. Los diilogos son en castellano (tal vez 
el aymara seria una lengua vulgar en labios de esos personajes sobrenatu- 
rales). Cada rcspuesta puedc estar acompaiiada por rcventazones de petar- 
dos, fuegos artificiales y la banda de rndsicos tocari alguna marcha ven- 
cedora. Cuando se est8 tentando al Arcingcl, 10s sercs infcrnales danzan 
con gracia seductora; y cuando cl Dernonio recibe un rechazo, dan brincos 
y bailan desesperados. A1 final, la Diabla Mayor conficsa a1 Arcingel, tierna 
y admiradora, que "Jamis te dejards tentar. Eres realmente un santo". En 



esc precis0 instante se produce una explosi6n dc jdbilo; estallan 10s petar- 
dos, la mdsica rompc con una marcha alta y viva; todos, Bngclcs y demo- 
nios, danzan frcnkticos: San Gabriel cay6 en la tentaci6n, en la vanidad, crey6 
en el rcconocimicnto dc la Diabla. Los 5ngcles danzan pues ven la alegrfa 
de su sciior cngaiiado, y 10s dcmonios, porque vcncicron. Estc fin no parece 
feliz. Un anciano aymara, a1 narrar un mito sobrc el origen mixto (dondc 
las fucrzas dcl bien y del ma1 sc equilibran), dc nuestro mundo decia que 
ese rclato tambikn explica la alcgn'a final de la Diablada: fue cuando el bando 
dcl ma1 "alcanz6" la del bien, marcando asi el inicio de nuestro mundo: 

Supaya 

Cuando amaneci6 el mundo se encontraron 10s tres reunidos: la Virgen 
Maria, su esposo Jesucristo y el hijo de ambos, Supaya. 

Entonces, Jesucristo cre6 a la gente antigua que era muy buena y sabia. 
Los primeros hombres, Ad& y Eva, no se hablaban, no sabian hablar. Jesucristo 
les ech6 un piojito y asi nuestros padres empezaron a conversar. Supaya tambiCn 
reclam6 su gente. Su padre le mand6 culebras, sapos y lagartos. Pero estos 
animales se atrevian a perturbar a la gcnte antigua. 

Supaya tenfa abundantes riquezas, demasiadas riquezas. Sus caba- 
110s y mulas andaban magnificamente herrados. El pobre Jesucristo s610 sabia 
caminar con 10s pies desnudos. 

Un dia se cay6 el herraje de una animal de Supaya. 

Jesucristo pis6 el herraje y se hizo daiio. En lugar de sangre brot6 
fucgo, y como estaba hambriento, se prepard un buen desayuno. El resto 
de fucgo se lo llev6 entre sus ropas, ifuego bucno para cocinar! Supaya quiso 
haccr lo mismo. Carg6 fuego sobre sus mulas, jay, ay! rcbuznaron las mulas, 
se qucmaron. Desde entonces 10s caballos y mulas sufren de ulceraciones. 

Supaya odiaba a1 viejo y lo perseguia. El viejo Jesucristo andaba 
hambriento. Cicrto dia no soport6 mBs y cosech6 picdras de diversas formas 
redondas. Las lami6, y en ese momento, se transformaron en todas las infinitas 
clases de patatas, ollucos, mashuas, que conocemos. Las cocin6 con el fuego 
que llevaba y asi pudo entretener su apetito. 

Jesucristo quen'a comprar una vaquillona a1 rico Supaya; Cste cria- 
ba muchas, per0 en desorden. Con pena, el anciano lleg6 a juntar un poco 
de dinero. Supaya le dio una vaca fea, sucia y mostrenca. "A ver si la vaca 



mata a mi viejo", pens6. La vaquillona a1 llegar donde estaba Jesucristo, 

torn6se en un animal manso; y otras vacas mds siguieron a1 viejito. En el 
lago se baiiaron con agua y sangre del viejo y asi dejaron de ser negras. Desde 

entonces existen animales de todos 10s colores. Las mostrencas que hoy quedan 

son las de Supaya. 

"iD6nde estd mi ganado?", bram6 Supaya. 

Su padre, con toda humildad, le respondi6: "Tus vacas son negras 

y no de colores como las mfas". 

Odio mds a1 vicjo y lo persiguid con maldad. 

En la huida, el viejo hizo gcrminar 10s granos de mafz, de trigo; donde 
llegaba hacfa germinar un grano diferente. 

Asustado, el viejito, se ocult6 dentro del est6mago de un burro. 

"iHas visto a un viejito harapiento?" 

El burro contest& "Sf, cuando scmbraba quinua pas6 por aquf". 

El hijo pens6 a1 ver la quinua madura: "El viejo debe estar lejos". 

Jesucristo iba muy tranquil0 en el vientre del burro. Pero Supaya 
termin6 por darse cucnta; y ordcn6 a un ciego llamado Jose que matara a1 

burro. Cuando dcspanzurraba a1 animal,.la luz entr6 por la hcrida y dcslum- 
br6 a Jcsucristo. Por eso convirti6 a JosC en cerdo. Desde entonces exis- 
tcn eslos animalcs que, aunquc fcos y sucios como aqucl Jose, son codiciados 

por cl hombre. 

A1 final fuc vcncido el padrc. Otros afirman, quc ahora, a vcccs gana 

Dios y otras, Supaya. Yo no sC c6mo fue. Por eso todo hombrc ticnc dc Dios 
y de Diablo. Unos mbs dc Dios, otros mbs de Supaya. 

Cuando Supaya tcnnin6 dc pcrscguir a su padrc, cuando lo venci6, 
salicron todos sus amigos malos y sc pusieron a fcstejar, saltando, bebien- 
do, dando gritos de alegria. Ahora el mundo es asi. 

El triunfo final de la Diablada marcarfa, entonces, el inicio dc nuestro 

mundo, que lo dcfinc cl narrador del mito, como mixto, de eterna compe- 
tcncia enlre fucrzas contrarias (por lo demds, Csta es una concepci6n comdn 



dcl Area andina). Asi w e  antiguo y popular auto sacramental, la Diablada, 
sirvc a un doblc prophito rcligioso: el cristiano -a1 recordarnos el valor 

dc 10s sietc pecados capitalcs y las etcrnas luchas entrc las fuerzas dcl bien 
y del mal- y uno mAs antiguo, que consistc en subrayar el valor de la 

compelencia, la lucha dc 10s contraries como clcmcntos fundamcntales dc 

la cosmovisi6n andina. La Diablada cucnta con mGltiples variantes en el 
sur pcruano y Bolivia. 

La contienda entrc el inca y 10s conquistadores es escenificada en 
las plazas y a veces en todo el pueblo. Es una representaci6n conocida en 
Ecuador, Peni y Bolivia. Las variantes son numerosas. Las luchas pueden 
tener un caracter adivinatorio; o reflejan una preocupacidn m6s bien his- 

t6rica y de reivindicaci6n cultural. Lo comdn es que ambas tendencias se 

entrelacen y sc den en la misma cercmonia. Demos cuenta en un testimo- 
nio personal sobrc una de estas rcpresentaciones. Hace algunas decenas de 

afios, la capital de la provincia de Cajatambo, en la sierra de Lima, no tenia 

carretera. Llcgamos a un pucblo grande de esa provincia despuCs de varios 

dias de camino a caballo. Cuando cruzamos 10s campos y huertos cercanos 
a1 poblado, no hallamos a nadie. El pucblo mismo, con su gran plaza cuadrada, 

rodeada dc portales, estaba a1 parcccr vacio. A1 cab0 de un buen rato, es- 

cuchamos una confusa mczcla dc cabalgata, de redoblcs de tambores, de 
gritos. Por una dc las esquinas dc la plaza, entr6 un gmpo de unos cincuen- 
ta jinetes. Eran scguidos por varias bandas de mdsicos, por gmpos de j6vencs 

que bailaban embriagados, de mujcres que servian a 10s sedientos, de niiios 
quc revoloteaban e imitaban a 10s mayorcs. Varios de 10s jinetes y dc 10s 

danzantes estaban vcstidos de conquistadores. El que debia ser Pizarro se 

apc6, y luego de darnos una brcve bienvenida 4 e m a s i a d o  corta para el gusto 
andino- nos comunic6, con voz entrecortada por la emoci6n, que habian 
perdido la primera batalla. Pero que mafiana, si que ganaban a Atahuallpa 

y a sus indios, "Porque nosotros tenemos espadas y armas de fuego", adem& 

porque ellos eran dcl barrio de arriba, "Y a 10s de abajo, siempre termina- 

mos ganhdolcs". En eso se acerc6 el padre Valverde, borracho. Agitaba 

su "Biblia" y juraba contra 10s gcntiles. A la mafiana siguiente, hub0 una 

violcnta batalla en las afueras dcl pucblo. Muy violenta para ser teatral, hub0 

cinco heridos. En el atardecer, pasearon por las calles a1 inca prisionero. 

Era seguido por sus princesas, o collas, que cantaban y bailaban unos ai- 
res de muerte. El pucblo pareci6 consternado, incluso, 10s del barrio de arri- 

ba. El maestro de la escuela pronunci6 un discurso de condena a la Con- 

quista. Pero 10s espaiioles que tenian sujeto a1 inca, no se conmovieron. La 

ejecuci6n del inca fue acornpafiada de llantos cantados por las princesas, 

a 10s que se sumaron 10s de otras mujeres. DespuCs se produjo un silencio. 

Los mayordomos (quienes tienen a su cargo la organizaci6n y gastos del 



espectficulo) pasaron varias rondas dc alcohol, de cigarrillos y hojas de coca. 

Lucgo, dc pronto, las bandas cntonaron unos huaynos, la gente pareci6 recupcrar 
el Bnimo, empczaron a bailar esa ticma y sosegada danza de las parejas que 

sc aman. Cuando la nochc caia, sc enton6 el aire de la "despedida": por barrios, 
por familias sc formaron unas cadenas de danzantes. Por momentos corrian 

hacia la salida dcl pucblo; o empezaban a zapatcar, lcvantando una gran pol- 
varcda. Mezclados cn esas cadenas, bailaban confundidos con 10s demis, 
Pizarro, el padre Valvcrde, las iiustas, Atahuallpa ... 

El sentido de estas representaciones es, sin duda, complejo, como 

10s hcchos quc rcmcrnoran. Parecieran manifcstar un lazo entrc las reivin- 

dicacioncs de 10s curacas y de 10s intelectualcs indigcnistas y las vivcncias 
cncontradas del campesino andino. Las obras cultas coloniales no fueron 
cntonces rnanifcstacioncs aisladas dcl pueblo, ajcnas a Cstc. Las piezas tcatrales 

como las rcprescntaciones campesinas, el d ~ a m a  de "Ollantay", "El Pobrc 
mAs rico", la "Diablada", "La Muerte de Atahuallpa", manificstan por su cons- 

~lrncia a travCs dcl Licmpo, cucstiones senlidas como cruciales: la seducci6r-1, 
la oposici6n y la cspcranza dc entcndimicnto entrc cncmigos y amantes, quc 
c s t h  en nosotros, que son nosotros mismos. 
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