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I 
La poesia epica americana,l con sus caracteristicas genericas y sus par

ticularidades tematicas, constituy6 una forma de pensar 0 imaginar el 
mundo colonial. Por ejemplo, la fuerte tradici6n imperial del genero permi
tia imaginar los territorios inabarcables de la conquista como una realidad 
cohesionada y coherente. En este sentido, los textos epicos elaboraban res
puestas poeticas a los problemas de la conquista y colonizaci6n. Sin embar
go, estas elaboraciones no siempre cuajaban en los poemas. En una realidad 

I Entiendo aqui por "poesia epica americana" los textos que siguen las caracteris
ticas formales de la poesfa epica culta renacentista, y cuya materia 0 lugar de escri· 
tura son americanos. La producci6n epica americana se inicia hacia la decada de 
1560, con Carlo Famoso (Valencia, 1566) de Luis de Zapata y, por supuesto, con la 
primera parte de La Araucana (Madrid, 1569) de Alonso de Ercilla. Hay poemas 
anteriores, pero no siguen propiamente la tradici6n renacentista. Se cierra en la 
primera mitad del siglo XVIII, quiza con Lima fundada 0 la conquista del Peru (Lima, 
1732) de Pedro Peralta. De este periodo de casi doscientos anos se conocen unos 
veinte poemas epicos, algunos de materia propiamente religiosa. Para una visi6n 
panoramica del corpus, puede consultarse -salvando algunos errores e inexactitu
des- el ensayo de Margarita Pena, "En tomo a la poesfa epica colonial: autores y 
obras", catalogo comentado de 22 poemas epicos, incluido en su libro Literatura 
entre dos mundos. 
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idealmente ordenada por la regularidad de los endecasilabos y las octavas rea
les, por la narraci6n y los topoi, los textos epicos americanos libraban sus pro
pias batallas con la diversidad, las contradicciones e incertidumbres del mun
do representado. 

Ellector recordara que en la poesia epica americana no es infrecuente en
contrar discursos cnticos sobre la legalidad de la conquista, y que estos suelen 
estar enunciados mimeticamente por los mismos indigenas. Si la circunstancia 
de enunciaci6n~s siempre significativa, resulta falaz atribuirle directamente al 
discurso del autor 10 que se enuncia a traves de la "voz" de sus personajes.2 Esta 
distinci6n debi6 jugar un papel importante para los censores de la epoca, quie
nes permitieron que los versos epicos desarrollaran temas generalmente censu
rados en otros generos discursivos 0 contextos de enunciaci6n.3 

La relaci6n ideo16gica entre un autor y los enunciados de sus personajes 
constituye un problema complejo que aqui no intentare resolver, sino replantear 
de un modo operativo. En todo trabajo cntico existen preguntas que, aunque 
no se vayan a contestar, conviene mantener en un nivel profundo de la re
flexi6n. (Cum es la posici6n del crioUo Pedro de 0na respecto de las duras 
palabras de su personaje Galvarino en el Arauco domado, 0 cualla del soldado 

2 Hace falta pensar este aspecto de la epica en relacion con la estructura de los 
dialogos humanistas, con la diferencia fundamental de que en los poemas no hay 
una voz de autoridad que tercie en el debate. Lopez Pinciano, en su Philosoph fa 
antigua poetica, texto que en forma dialogada comenta la Poetica de Aristoteles, es
cribe que " ... otras veces los poetas razonan por personas propias suyas, a veces por 
agenas, como en las epicas se ve n (I, p. 250). Pinciano explica que en el ditirambo los 
poetas imitan hablando siempre por ellos mismos, mientras que en la comedia 0 la 
tragedia los poetas razonan a traves de los personajes. La epica constituiria el punto 
medio. Debe considerarse que en los discursos directos extensos, la epica diluye la 
presencia del narrador y se aproxima as! a la comedia. 

3 Los documentos del proceso contra la primera edicion del Arauco domado, de 
Pedro de Dna, revelan una conciencia del valor de los contextos de enunciacion y 
generos discursivos en el significado de un texto. El doctor Muniz, provisor del arzo
bispado de Lima, en su memorial de junio de 1596 contra las "cosas falsas e injurio
sas" del poema de Dna, declara: IIque si el autor las dijera de palabra, fuera castigado 
gravemente por elIas, y si escriptas en un papel suelto las pusiera en publico, fuera 
libelo infamatorio muy grave ... " (Medina 64). El poema de Dna tuvo problemas de 
circulacion no por la representacion de los indfgenas, sino por ciertos detalles en el 
relato de la reciente rebelion quitena por el impuesto de las alcabalas. Por otro lado, 
respecto de la censura en Espana de los libros relativos a America, Juan Friede ob
serva "una tendencia que predomina en el consejo de Indias en la segunda mitad del 
siglo XVI, y la siguen los censores oficiales: velarpor la quietud interior de las colo
nias y suprimir los libros que podrfan suscitar criticas y discusiones en pro 0 en 
contra de los escabrosos problemas americanos. Con tal tendencia, libros de Las 
Casas en pro del indio y contra los conquistadores, eran tan peligrosos como los de 
Gomara, panegfrico por excelencia de la Conquista" (59). 
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y poeta Juan de Miramontes respecto de las acusaciones del indio Felipe en 
Armas antarticas? 

Por 10 tanto, el presente estudio no busca saber si Ofia 0 Miramontes ha
brian suscrito las palabras de sus personajes; sino leer sus poemas como una 
reflexion mimetica sobre la realidad colonial. Ofia y Miramontes, sin duda, 
participan de una circulacion de ideas y de un debate intelectual; pero se trata 
de una intervencion desde la poesia que no se puede leer directamente en 
terminos politicos 0 historiograficos sin violentar su sentido. En otras pala
bras, la epica -paralelamente al discurso legal, historico 0 teologico- busca 
sus propias respuestas a los problemas del mundo colonial. 

II 
En las siguientes paginas estudio dos escenas de indigenas castigados en 

dos poemas epicos escritos en America: Galvarino en el Arauco domado (Lima, 
1596), del criollo chileno Pedro de Ofia; y Felipe, en Armas antarticas (manus
crito terminado en Lima ha~ia 1610), del soldado espafiol Juan de Miramontes 
Zuazola. En estas escenas, los personajes indigenas enuncian largos y detalla
dos discursos sobre las injusticias de la guerra de conquista. EI analisis subra
ya la relacion entre la situacion del castigo ejemplar y la enunciacion del dis
curso critico de estos personajes. 

lComo interpretar las representaciones de los indfgenas en la epica? En 
este sentido, Rolena Adorno ha marcado una importante diferencia en la re
cepcion del genero epico y el discurso etno-historico. Adorno sostiene -sim
plifico su argumentacion- que la epica, al trabajar con formulas fijas de re
presentacion del mundo indigena, no planteaba problemas de interpretacion 
0, en otras palabras, que estas representaciones suscitaban significados previ
sibles en los lectores. En cambio, los textos etno-historicos de Indias, por la 
ausencia de convenciones mimeticas, se abrian a interpretaciones multiples, 
imprevisibles e incontrolables. Segun Adorno, esta diferencia explicaria, en 
parte, la censura oficial de los textos etno-historicos y la mejor suerte de los 
poemas epicos.4 

Sin embargo, considero que ciertas escenas de indigenas en la poesia epica 
poseen, constitutivamente, sentidos multiples, contradictorios y elusivos. En 
estos casos, la complejidad en la interpretacion no obedece a la transgresion 0 

4 Textualmente, Rolena Adorno sefiala: " ... because the formulaic prescriptions 
for epic characterization allowed only for a limited number of attributes, the reader's 
interpretation of indigenous characters and events was easily controlled in advance... 
In relation to poetry [se refiere ala poesfa epica], the discourse of the ethnographic 
historian was not bound by narrow formulae of characterization and the reader's 
interpretation was, as a result, virtually impossible to control" (6). 
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ausencia de convenciones mimeticas, sino a que las palabras y los cuerpos de 
los indfgenas se comportan como textos dentro del texto, lugares excepciona
les para significar e interpretar. 

III 
En principio, habrfa que senalar que la poesfa epica colonial sigue las con

venciones complejas de la epica culta europea, en su doble tradici6n: la 
"verosimilista" italiana y la "verista" espanola.s La adscripci6n a esta doble 
tradici6n, que sigue los modelos de la Eneida y la Farsalia, genera una rela
ci6n ambivalente -un pacto de lectura ambiguo- respecto de la verdad y la 
ficci6n en los textos. As!, las denominaciones de "cr6nica rimada" 0 "poeta 
historiador", comunes en la epoca, revelan esta misma duplicidad. La epica 
americana apelaba al mismo tiempo a las convenciones de la epica culta 
renacentista y a la reciente tradici6n de los relatos sobre los hechos contem
ponineos del descubrimiento y conquista. 

Dificilmente se puede creer que un genero literario y su funci6n -especial
mente la epica y su directa vinculaci6n con el poder imperial- continuen 
inalterados despues de su traslado a America. El lugar de enunciaci6n, la 
materia y la relaci6n respecto del poder central metropolitano contribuyen a 
la resemantizaci6n de la poesfa epica producida en el contexto colonial. 

En el Arauco domado y las Armas antdrticas, los extensos discursos directos 
de Galvarino y Felipe se encuentran enmarcados por la circunstancia narrativa 
del castigo ejemplar. Estos se presentan como un especUiculo que debe causar 
"terror y espanto al enemigo" 0 servir de "escarmiento de los demas", seglin 10 

describen 000 y Miramontes, respectivamente. As!, el caracter ejemplar supo
ne que el castigo se comporta como un mensaje "escrito" para un receptor 0 

espectador ideal. En este sentido, es necesario preguntarnos quienes contem
plan los castigos y los cuerpos castigados en los poemas; y, en un nivel mas 
especulativo, que significado podrfan tener estas escenas para los lectores que 
vivieron la sociedad americana del primer siglo de la colonia. 

IV 
El relato de la amputaci6n de las manos del indio araucano Galvarino, y 

sus arengas, aparecen ya entre los cantos XXII y XXIII de la Araucana (Se
gunda parte, 1578) de Alonso de Ercilla, texto con el cual explicitamente 

5 Jose Durand resume las ideas de R. Menendez Pidal en Los espanoles en la 
literatura (Buenos Aires, 1960, cap. VI) sobre estas dos escuelas: los veristas, "para 
quienes el poema debia tratar la verdad hist6rica rigurosa", y los verosimilistas, quie

poeticanes no se ocupaban en la verdad particular, sino en la verdad universal 0 

(Durand 1978,367, n. 1). 

----------~-'--'-.~... 
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dialoga el Arauco domado. El texto de Ercilla menciona que la mutilacion de 
Galvarino se hizo "para ejemplar castigo I de los rebeldes pueblos comarcanos" 
(XXU, 45). Los soldados cristianos fueron los unicos espectadores de la pena 
y los receptores del primer discurso del indio. EI mismo Ercilla-narrador su
braya que el estuvo presente en los hechos. La ejemplaridad del castigo esta 
grabada en el cuerpo mutilado de Galvarino y su sentido s610 se va a actuali 
zar cuando el indio muestre sus signos a los suyos. Por 10 tanto, el segundo 
discurso de Galvarino, ya con sus "troncados brazos", se enuncia frente al 
"senado araucano" y, como bien ha notado Roberto Castillo Sandoval, "no 
tiene mas testigos que los otros indios" (244). 

Pedro de Ona en el Arauco domado tambien incluye dos discursos exten
sos del mismo indio araucano, el primero dentro de una situacion 
comunicativa mas compleja que en el texto de Ercilla. Este primer discurso 
aparece en el canto XII, antecede al castigo y esta dirigido a los indios trai 
dores que ayudan a los cristianos, pero tambien a los espanoles que ejecutan 
y son testigos de la pena. El segundo discurso, en el canto XVII, se inserta en 
el relato de Pilcotur y narra 10 ocurrido en el senado araucano al regreso de 
Galvarino mutilado. 

Antes de la ejecucion del castigo, el primer discurso directo de Galvarino 
lleva una nota al margen en el poema, la cual indica quienes son los recepto
res de este texto: "Increpacion de Galvarino a los indios amigos" de los espa
noles. En su increpcion, Galvarino sefiala el valor de la palabra como arma 
defensiva y ofensiva, apuntando que, aunque apresado, "con la lengua que 
esta suelta" se defiende y hiere a sus captores (XII, p. 417). Una vez cercena
das las manos, Galvarino dice que aunque ya no podra alzar el dedo acusador, 
"alzar podre la voz y dar el codo", como en efecto hara, poco despues, para 
provocar la arremetida araucana. Junto con las palabras, la funcion de la 
mano como creadora de signos ocupa un lugar central en la resistencia de 
Galvarino. 

En el momento en que se ejecuta la pena, el poema sugiere que el castigo 
tiene un significado particular en el mismo campamento espanol y, conse
cuentemente, que la ejemplaridad se dirige a los receptores no indfgenas. En 
otras palabras, el castigo ejemplar, concebido como un mensaje de guerra 
grabado en el cuerpo de Galvarino, cambia de sentido. Desde el momento en 
que queda separada del cuerpo, la mano se encarga de senalar ese nuevo rum
bo en la significaci on: 

Salto del crudo golpe la derecha 

y con estar de vida ya privada, 

quedo tan bien empuesta y ensenada 

que al rostro de un cristiano fue derecha; 

mas, poco del encuentro satisfecha, 

~-.~.---- ...--..--....--------.---...---------- 
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se revolc6 en la tierra ensangrentada, 
adonde haciendo aranos y senales 
la dio de sus espiritus vitales (XII, 425; 420-1)6 

EI salta de la mana amputada al rostro del cristiano, como una bofetada 
deshonrosa, es un gesto de resistencia y quiza de aeusaci6n. Constituye uno 
de los tantos detalles originales de Ona respecto del relato de estos hechos en 
Ereilla.7 Sin embargo, 10 mas notable de esta octava es la actitud ultima de la 
mana desmembrada de haeer "aranos y senales"en el suelo americano. Quiza 
un amago de escritura imposible, dirigida a un lector externo a ]a escena. 

En el segundo discurso de Galvarino, 10 que antes fue un gesto de escritura 
ahora se haee invocaci6n a la leetura del propio cuerpo mutilado. Recorde
mos que esta escena sueede exclusivamente entre araueanos. Ona, al igual 
que Ercilla, se detiene en el reclamo de Galvarino para que sus companeros 
miren su euerpo mutilado como a un signo. En el Arauco domado, Galvarino 
se presenta "con sola media tunica sangrienta I sangriento el rostro, cardeno y 
difunto" ante el senado, y as! increpa a los araucanos: 

mirad 10 que adelante se os presenta, 
mirad mi faz, mi euerpo y mi vestido, 
mirad aqui mis brazos destroncados, (XVII, 606; 592) 

Hacia el final de su discurso, Galvarino decide desenmascarar la codicia 
de oro que inspira la guerra de los espanoles, y sugiere que la evangelizaci6n 

6 Cito por la edici6n crftica inedita preparada por Victoria Pehl Smith, presenta
da como tesis doctoral en la Universidad de California, Berkeley, en 1984. Pehl Smith 
sigui6 la edici6n principe, pero no el ejemplar que se edit6 de forma facsimilar en 
Madrid en 1944. Aparentemente, el mismo Dna realiz6 correcciones durante la im
presi6n de su libro. En las citas, los numeros romanos indican el canto; los anlbigos 
corresponden, en primer lugar, a las paginas de la edici6n de Pehl Smith, luego a la 
de Jose Toribio Medina. 

7 Las diferencias entre la narraci6n de Ercilla y Dfia sobre los hechos de Galvarino 
son reveladoras. Por ejemplo, Dfia decide omitir de su poema el castigo final que 
recibe el indio (en la Araucana, canto XXVI). Sin embargo, el origen del castigo de 
Galvarino es completamente nuevo en el Arauco domado: Galvarino'mata a traici6n 
al espafiol Heman Guillen, a quien Drompello Ie habfa perdonado la vida. El mismo 
Drompello profetizara luego el castigo cruel de la amputaci6n de las manos de 
Galvarino (ver cantos X y XII). De esta forma, el gobemador Garda Hurtado de 
Mendoza ya no aparece como el responsable del castigo, sino como el ejecutor de un 
destino que el mismo indio se habfa trazado. Sin este marco, quiza la crueldad del 
castigo habrfa empafiado el panegfrico de Hurtado de Mendoza. Es de consulta in
dispensable el estudio de Jose Durand, "Dfia y su defensa del mozo capitan acelera
do", aunque no discute este aspecto del poema. 

~-~--------
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violenta es un "desvarfo" que invalida la conquista como empresa religiosa. 
Una vez mas muestra sus munones como signos de las "insolencias y cruelda
des" espanolas. Refirit!ndose ala fe cristiana, continua Galvarino: 

pues si ella es buena fe, tendra razones 

con que convenza nuestro entendimiento 

y no querra mover las voluntades 

con estas insolencias y crueldades. 


Porque es un manifiesto desvarfo, 

que mas nuestro derecho y causa esfuerza, 

querer que se reciba a pura fuerza 

aquello que consiste en albedrfo; (XVII, 609; 594-5) 


Es necesario situar estas palabras de Galvarino en la armaz6n del poema. 
Debe recordarse que el indio Pilcotur relata toda esta escena en un largo dis
curso directo y que clle cede la "voz" a Galvarino. Es decir, existe una doble 
mediaci6n indfgena entre el narrador principal y este discurso de t6picos 
lascasistas. Pilcotur describe, ademas, que parte del senado araucano desea
ba rendirse a Hurtado de Mendoza cuando irrumpe Galvarino ensangrentado 
y los incita a continuar la guerra.8 

(Cual es el sentido del episodio de Galvarino en este poema, escrito -segun 
el mismo autor declara- para cantar "las hazanas y felicidades del Marques de 
Canete" ("Pr610go allector")?9 Elide Pittarello, en su estudio sobre el Arauco 
domado apunta que Dna escribe con "mas restricciones de 10 habitual". Es 
sabido que Dna escribe por encargo del Virrey contra las acusaciones de Ercilla 
en la Araucana; pero, parad6jicamente, el poema de Ercilla es tambicn un 
texto para imitar. Pitarrelo resume la tensi6n entre los dos poemas diciendo 
que la Araucana "era en muchos aspectos un modelo de forma y un antimodelo 
de contenido" (248). Sin embargo, ni el encargo del virrey ni la imitaci6n del 
modelo resuelven el problema. Dna hizo mucho mas que elogiar a Hurtado de 
Mendoza 0 imitar a Ercilla. EI Arauco domado es tambien un espacio textual 
-de los pocos que tendrfa un letrado joven en la capital del virreinato a finales 
del XVI- para intervenir en los debates intelectuales sobre el mundo colonial. 

11 Segtin Marino de Lobera, fuente de Ona, el mensaje de guerra de Galvarino 
deberia haber consistido en "informar a su General Caupolican del numero y calida
des de las personas que de nuevo entraban en la tierra, para ponerle algtin temor ...". 
(Cronica del reino de Chile, 378). 

9 La intencion del poema, en tanto encargo del virrey, era modificar la imagen 
menor (0 negativa) que la Araucana habra grabado sobre la participacion del joven 
don Garcia Hurtado de Mendoza en la guerra chilena, hacia cuarenta anos. 
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V \ 

El segundo fragmento epieo corresponde al canto primero de Armas 

antdrticas. En el se relata la prision y condena a la hoguera dellengua Felipe, 
acusado por las huestes de Pizarro de traducir enganosamente, de conspirar 
contra el Inca y de seducir a una de las mujeres de Atahualpa durante los 
sucesos de Cajamarca (octava 48).10 

Notoriamente desde la decada de 1550, los relatos sobre la conspiracion de 
Felipe poseen un canicter de discurso en formacion y de rumor colectivo. 
Esos relatos trabajan con el problema de la responsabilidad espanola en la 
ejecucion de Atahualpa. Armas antdrticas, aunque ya desde la ciudad letrada y 
a principios del XVII, participa tambien de la construccion de este relato co
lectivo y fundacional sobre los primeros contactos entre espanoles e indige
nas en territorio peruano. 

Por ejemplo, en la Misceldnea antdrtica de Miguel Cabello de Balboa, escri
to hacia 1586, uno de los textos que Miramontes quiza conocio manuscrito, se 
senala que: 

Felipe, indio de Poechos, que servia de lengua, quieren decir que andaba 
aficionado de una india de la recamara de Atahualpa ... y vino [Felipe] a 
algunos espanoles con novelas y cuentos, diciendo que Atahualpa trataba 
de alzarse y para tal efecto hacfa juntar aquellas gentes arredor de 
Cajamarca (475).11 

En esta cita, Cabello de Balboa no oculta el caracter incierto de la conspi
racion y muestra a Felipe como una fuente de relatos mentirosos. De otra 
parte, el cronista Agustin de Zarate en 1555 no duda en escribir que "la causa 
que Ie movio [a Felipe a conspirar] nunca se pudo bien averiguar", pero afir
ma que bien pudo deberse a "que este indio tenia amores con una de las mu
jeres de Atabalipa, y quiso con su muerte gozar della" (83). 

cComo y por que Felipe, un indio innoble e infame, ajeno a las armas, 
posee "voz" y espacio dentro de las convenciones del poema epieo? En primer 
lugar, conviene senalar que Armas antdrticas construye un espacio social muy 
heterogeneo: cimarrones, piratas, indigenas y soldados cristianos habitan el 
universo del poema. En segundo lugar, la voz de Felipe se inserta confundida 
con una voz profetica u oracular vinculada con el discurso evangelizador de la 

10 Sobre los sucesos de Cajamarca y elllamado "dialogo" entre el Inca Atahualpa 
y el padre Valverde, ver los trabajos de Rivarola, Cornejo Polar y Wulf Oesterreicher. 
Sin embargo, estos estudios no se ocupan propiamente del rumor sobre la conspira
ci6n de Felipe. 

11 EI subrayado es mfo; modernizo la ortograffa y puntuaci6n. Para eI episodio de 
Felipe, ver tambien las breves notas en Firbas 99. 
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conquista. Desde el principio de su discurso, el indio traductor opone la justi 
cia divina a la injusticia de los hechos en la conquista del Peru. Felipe apostrofa 
a Pizarro, repasa y cuestiona los argumentos basicos sobre los que se sustenta 
la posesi6n del imperio espanol en tierra americana. Dice Felipe en la hogue
ra, dirigiendose a Pizarro: 

(fundaste s610 en ley de vencedores 

quitar la vida a un rey de los mayores? 


(Con tus contrarios fue confederado? 

(Hizote algtin notable vituperio? 

(Hubo por fuerza de armas ocupado 

tierras sujetas al Romano Imperio? 

(Negado la obediencia? (Ha quebrantado 

de tu sagrada religi6n misterio? 

(Inquiet6 su politica costumbre, 

o a los cristianos puso en servidumbre? 

No. Fue absoluto rey y no sujeto 

a leyes de otro principe 0 monarca, 

ligitimo senor, por tal eleto, 

en cuanto al austrial polo el Piru abarca (I, 53-55)12 


En estos versos Felipe toma ellenguaje del debate sobre la guerra justa, 
como tambien 10 hace Galvarino en el poema de Ona. Recordemos que Ona y 
Miramontes escriben despues del gobierno ordenador y devastador del virrey 
Toledo y de su politica explicitamente contraria a las ideas del padre domini
co Bartolome de Las Casas. En este sentido, la figura de Felipe, sus criticas al 
regicidio y a la legitimidad de las posesiones espanolas pertenecen al clima 
intelectual de la segunda mitad del XVI. El "lascasismo" de Felipe justifica la 
conquista s610 como "medio" para una evangelizaci6n pacifica, "con sumo 
amor y suma mansedumbre" (0. 57). 

Francisco Pizarro, la imagen fundacional de cualquier discurso epico im
perial sobre la conquista del Peru, es injusto y cruel para Felipe. En el poema, 
el conquistador aparece como el tinico receptor de las palabras y de la ejecu
ci6n del indio, replanteando as! el sentido del castigo. Ademas, refiriendose a 
la experiencia de la mala conquista, Felipe establece una relaci6n de identi
dad con Francisco Pizarro en la traici6n y en el pecado: 

12 Cito por mi edicion en preparacion. Los numeros indican las octavas de acuer
do con la edicion de Rodrigo Miro en la Biblioteca Ayacucho. 
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Un vivo ejemplo soy desta esperiencia, 
donde como en espejo puedes verte: 
pequc y en mi ejecutas tu sentencia, 
pecaste y llegani la de tu muerte (61). 

Esta imagen especular entre el "indio infame" (I, 50) y Pizarro no sena 
grata para quienes se identificaban como descendientes directos de los con
quistadores del Peru. Quiza las palabras de Felipe revelan la perspectiva de 
otro sector de la sociedad colonial, interesado en situarse cnticamente res
pecto de esa tradici6n. 

Finalmente, cuando el fuego Ie corta la voz a Felipe, el poeta reemplaza la 
imagen del indio como lengua por la del indio como profeta u oraculo, es 
decir, por la del mediador 0 traductor de la voz divina. Dice el narrador: 

jOh, Filipe!, propheta fuiste, y sello 
verse ha en 10 que adelante ha sucedido, 
pues Marqucs y Virrey, el pecho abierto, 
a hierro fue Pizarro tambicn muerto (62). 

De acuerdo con la sinecdoque del traductor como lengua, Felipe representa 
el miembro que articula una conciencia ajena. Como un oraculo, se anticipa a 
la muerte de Pizarro y comunica lajusticia divina; pero, ademas, Felipe es len
gua de un debate no resuelto y de una subjetividad en formaci6n. Annas antdrticas 
asume la muerte del Inca como escena fundacional, pero la reviste de pecado e 
ilegitimidad. La muerte de Felipe y de Pizarro marcan el final del mundo indi
gena en el tiempo hist6rico del poema. Despucs del episodio de Cajamarca, ese 
mundo aparece solamente en el tiempo mftico de la imaginaci6n pastoril, cir
cunscrito al relato de amores entre Chalcuchima y Curicoyllor (cantos XI-XVII). 

En todo caso, la diversidad de discursos y representaciones en la f6rmula 
poctica de Miramontes permiten que el traidor indio ladino hable en contra de 
los conquistadores. De esta manera, Felipe sirve tambicn de puente entre el 
mundo de la conquista y el presente de la enunciaci6n: un presente de piratas, 
cimarrones, espaiioles y criollos, pero de ausencia indigena. Las annas antdrticas 
ya no describen la guerra de conquista, sino las batallas en otro imaginario, en 
el cuallos piratas ingleses y los negros cimarrones marcan las fronteras. 

VI 
La mano de Galvarino seiiala, recuerda, acusa y graba una escena fundacional 
del imaginario chileno. Felipe es el traductor de una comunicaci6n imposi
ble, una lengua que engaiia, pero tambicn que acusa y profetiza el final de 
Pizarro. La mano y la lengua, instrumentos simb6licos del cuerpo humano, 
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parecen enunciar sus propios mensajes; sin embargo, las mueve el debate de 
la cultura espanola en America. Se dirigen a un receptor heterogeneo, dificil 
de delimitar. Para los lectores del poema, la ejemplaridad de los castigos de 
Galvarino y Felipe esta en otro lugar, fuera del terreno de las guerras de con
quista y propiamente en el campo de los discursos coloniales. 

Despues de la guerra, el cuerpo de los indios vencidos sirve todavia para 
escribir otras batallas. En la Lima de finales del XVI y principios del XVII, 
Galvarino y Felipe parecen expresar la perspectiva de un discurso en forma
cion, heterogeneo y contradictorio, distante de la tradicion del "conquistador". 
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