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16 Vocabulario historico

1.2. Description del corpus

1.2.1. El Lazarillo de ciegos caminantes

EI autor

Alonso Carriö de la Vandera nace en Gijön, probablemente en
1715. Los primeros 20 anos de su vida son un misterio. Lo mismo se

puede decir de su periodo americano: muchos de los datos de que
disponemos —cuya exactitud se ha comprobado a través del cotejo con
los documentas—, nos los proporciona el propio autor en El Lazarillo.
En 1736 viaja a México, donde reside diez anos:

estuve en aquel dilatado imperio [de Nueva Espana] diez anos y de

residencia en México mâs de cinco [...]. Llegué a Lima el de 1746, con

treinta anos cumplidos (El Lazarillo2, p. 220).

Durante su estancia mexicana, al parecer se dedicö al comercio de

efectos de Castilla, aunque su marcha a Lima en 17463 deja suponer que
sus actividades en México no deblan ser muy prospéras. Una vez en la

capital del Virreinato del Perd, consigue trabar amistad con altas

autoridades administrativas, que le encomiendan misiones comerciales

en Santiago de Chile y Buenos Aires (1748-1749). Algunos han

presentado a Carriö como un arribista, sobre todo después de su

matrimonio en 1752 con la dama limena Petronila Matute Melgarejo, con

quien tendra una ünica hija. El entorno y las relaciones de su mujer
contribuyeron en mucho al ascenso social de nuestro autor, que llegö a

desempenar funciones administrativas por un periodo de cinco anos,

cargos como el de Corregidor en Chilques y Mesques (Cusco) y el de

Capitân general, Alcalde Mayor de minas y Subdelegado de bienes de

difuntos de dicha region. Estas nombramientos tuvieron lugar en 1752, es

decir, inmediatamente después de su boda. Al culminar sus mandatas,
reanuda su actividad comercial, la que solo sufre un paréntesis de un ano

Salvo indicaciôn contraria, citamos siempre por ia ediciôn Lorente (1985).

Aunque no se ha podido probar fehacientemente, es muy probable que haya

visitado Guatemala, Santo Domingo y Puerto Rico. Véase la ediciôn de Lorente

(1985: X).
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cuando en 1762 Carriö se incorpora en el Regimiento de Caballerfa de

Nobles del Virrey Amat y Junyent, cuerpo destinado a la defensa de las

costas del Virreinato del Perü contra los ataques de la flota inglesa. En
1767 se embarca para Espana acompanando, en calidad de voluntario, a

los jesuitas expulsados. Al llegar a Espana, Carriö intenta obtener un
nombramiento en algun cargo pûblico americano, proyecto que ve
satisfecho en parte en 1771, cuando es designado Segundo Comisionado
de Correos y Postas entre Buenos Aires y Lima. Asi, ese mismo ano zarpa

para Montevideo, a bordo del paquebote-correo «Tucumän»4. Desde que

pone pie en América nuevamente, traba amistad con el Primer
Administrador de Correos de Buenos Aires, Domingo de Basavilbaso5,

con quien concuerda en la necesidad de reformar el servicio de Correos,

opinion que lo enfrentarâ al Administrador General de Correos del

Virreinato del Peru, José Antonio Pando, a la llegada de Carriö a Lima en
1773. El enfrentamiento entre ambos alcanzara taies proporciones que el

propio Virrey Amat y Junyent tuvo que intervenir. Éste quizâs sea uno de

los motivos de la publicaciön de El Lazarillo, cuyo fin probable era el

permitir a su autor defenderse —aunque sin hacerlo abiertamente—
contra los ataques y crfticas que le diriglan. Esta séria precisamente la

causa de que Carriö se descargase de la autorfa del libro, cuestiön que ha

dado pie a una interesante polémica, que comentaremos mas abajo. Las

tensiones creadas por este enfrentamiento desembocaron en la

publicaciön, por parte de Carriö, de un «Manifiesto» (1777) en el que
atacaba abiertamente a Pando, y que tuvo como consecuencia el que
nuestro autor cayera en desgracia, siendo encarcelado y sus bienes

conftscados. Aunque posteriormente se déclaré su inocencia, la Corona

lo destituyö de su cargo. Hasta su muerte en 1783 en Lima, Carriö
gestionö vanamente su rehabilitaciön. Un ano antes de morir, viejo y
enfermo, encontrö aün las fuerzas de redactar su Reforma del Peru6.

Durante el viaje redacta su Diario Nâutico. del que solo se conserva un extracto.
Véanse las frecuentes alusiones a este personaje en El Lazarillo (pp. 20, 26, 28,

30, 31 y 33).

Reforma del Perü, ediciön de P. Macéra (Lima, UNMSM, 1966). La obrita

aparece también incluida como apéndice en la ediciön del Lazarillo de Lorente

(1985), con el titulo de Plan de gobierno del Peru (Apéndice I, pp. 231-292).
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Su obra

EL LAZARILLO / de CIEGOS CAMINANTES / desde Buenos Ayres, hasta

Lima / con sus Itinerarios segun la mâs pun- / tuai observaciôn, con
algunas no- / ticias utiles â los Nuevos Comercian- / tes que tratan en

Mulas; y otras / Histôricas. / sacado de las memorias que / hizo Don
Alonso Carriô de la Vandera en / este dilatado Viage, y Comisiôn que
tubo /por la Corte para el arreglo de Cor- / reos, y Estafetas, Situaciôn

y / ajuste de postas, desde Montevideo. / por don calixto bustamante
CARLOS / Inca, alias CONCûlorcorvo Natural / del Cuzco, que acompanô
al referido Comisio- / nado en dicho Viage, y escribiô sus Extrados /
CON licencia / En Gijôn, en la Imprenta de la Rovada. Alio /de 1773. Se

publico con falso pie de imprenta, probablemente en Lima en 1775 o

1776, en la Imprenta Los Huérfanos. El largo tftulo —quizâs parodia de

otros muy serios— nos anuncia ya el tono jocoso con que Carriô nos va
a contar sus andanzas y viajes. A pesar de que este tftulo présente como
autor al cusqueno Concolorcorvo, Real Dfaz (1956) y Bataillon (1960)
han demostrado —tras una larga discusiôn con otros especialistas— que
la autorfa del libro corresponde en realidad a Carriô de la Vandera. En su

ediciôn anotada de la Reforma del Peru [1782] del propio Carriô,
Macéra (1966) incluso présenta testimonios de contemporâneos de

Carriô que reconocen en éste al verdadero autor de El Lazarillo, asf

como las pruebas documentales aportadas por el R Vargas Ugarte7 en

este sentido. Por otro lado, este ultimo estudioso8 ha probado la
existencia real de Calixto Bustamante9, quien de hecho trabajô como
amanuense de Carriô durante poco menos de un ano, sirviéndole ademâs

de base para la creaciôn de su personaje Concolorcorvo.

Otro de los puntos que mâs han atrafdo la atenciön de los
estudiosos es la caracterizaciôn del género de la obra. Se le ha venido
considerando principalmente como una novela picaresca (Mazzara

Vargas Ugarte, Rubén: «^Quién fue el verdadero autor de El Lazarillo?», Lima,
1948. Lamentablemente, este texto es de dificii acceso.

Vargas Ugarte (1929).
Cf. Dunbar Temple (1946), Tamayo Vargas (1959), Vargas Ugarte (1929, 1946

y 1961).
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1961; Casas de Faunces 1977), aunque criticos como Carilla (1973) y
Pupo-Walker (1982a y b) han insistido en la complejidad de la cuestiön
del género que el propio Carriö atribuye a su obra: libro de viaje, gufa
de comerciantes de mulas, tratado de correos, obra de entretenimiento

para viajeros. No obstante, el largo titulo con ecos literarios evidentes,

contrasta con otros de la época, que frecuentemente se titulaban a secas

Viajes, Descripciones, Relaciones, Noticias de viajes, etc. El tftulo no

puede, sin embargo, ser pretexto para tildar la obra de novela picaresca:
no debemos perder de vista que el segundo de los autores que
estudiamos, Cosme Bueno, subtitulö muchas de sus descripciones
publicadas en su almanaque El Conocimiento de los Tiempos10 con el

nombre genérico de Lazarillo de ciegos. En no pocas ocasiones —tanto
en El Lazarillo como en la Reforma del Peru— Carriö expresa su

admiraciön por Bueno, quien habna podido influenciarlo a la hora de

escoger su tftulo. Para ilustrar nuestras afirmaciones, citamos algunos
pasajes que denotan esta intertextualidad:

El Cosmögrafo Mayor del Reino, doctor don Cosme Bueno, al fin de sus

Pronösticos Anuales, tiene dada una idea general del reino, procediendo

por obispados. Obra verdaderamente muy util y necesaria para formar

una compléta historia de este vasto virreinato. [El Lazarillo, p. 14]

santos nuevos que habi'a introducido el doctor don Cosme Bueno en su

[C]alendario [ibid., p. 93]

Los senores don Jorge Juan, anadio, don Antonio de Ulloa y el

cosmögrafo mayor del reino, doctor don Cosme Bueno, escribieron con

plumas de cisne todo lo mâs particular que hay en esta capital, a que no

puede Vm. anadir nada sustancial con la suya, que es de ganso. [ibid.,

p. 211]

La complejidad del género se anade a las otras a las que ya hemos

aludido, a saber, la falsa autorfa, falsa licencia, falso lugar de ediciön y
falsa imprenta11. Los motivos de todos estos subterfugios parecen ser los

10 Véase 1.2.1.
!1 Todos estos «misterios» han sido analizados e interpretados por Carilla (1976,

1977 y 1982).
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que ya adujimos en el apartado dedicado al autor, es decir, su descargo
frente a las tensiones que lo enfrentaban a Pando, su consecuente

justificaciön —de preferencia ocultando su verdadera identidad—,
ademâs del resarcirse parcialmente de los gastos de ediciön12.

Hemos tenido acceso a la ediciön principe de El Lazcirillo,
conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid (signatura R/22795). La
misma se compone de un prölogo, de dos grandes partes sin division en

capftulos (solo con algunos tftulos de materias, de valor enfâtico) y de

un apéndice. Durante largo tiempo El Lazarillo cayö en el olvido, hasta

1908, ano en que Martiniano Leguizamön publica su ediciön en Buenos
Aires. Leguizamön la estructura en capitulos, con base en los tftulos de

materias que hemos mencionado. Moderniza la graffa y la puntuaciön, y
su texto va a servir de base a las posteriores ediciones. Presentamos a

continuation un listado de todas las ediciones, en orden cronolôgico:

1775? Ediciön principe (Con Licencia. En Gijön, en la Imprenta de la
Rovada. Ano de 1773) En realidad: Lima, ^Imprenta Los
Huérfanos?

1908 El Lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Aires hasta Lima,
1773. Ediciön anotada de Martiniano Leguizamön (Buenos Aires,
Biblioteca de la Junta de Historia y Numismâtica Americana. Vol.

IV).

1938 El Lazarillo de ciegos caminantes. Nota preliminar de Ventura
Garcia Calderön (Paris, Desclée de Brower).

1942 Ibid. Ediciön de José Luis Busaniche (Buenos Aires, Ediciones

Solar).

1943 Ibid. Antologfa: selecciön y nota preliminar de Ciriaco Pérez

Bustamante, (Madrid, Ed. Cisneros).

1946 Ibid. Nota preliminar de Antonio Portnoy, (Buenos Aires, Espasa-

Calpe; Austral).

Véase Real Diaz (1956).
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1959 Ibid. Ediciön de Juan Pérez Tudela, estudio preliminar de José

Real Dlaz13 (Madrid, Ed. Atlas, BAE).

1962 Itinéraire de Buenos Aires à Lima. Traducciön francesa de Yvette

Billod y nota preliminar de Marcel Bataillon (Paris, Unesco; Série

Ibéro-américaine, 13).

1963 El Lazarillo de ciegos caminantes. (Montevideo, Ministerio de

Instrucciön publica y P. Social).

1972 Ibid. Prölogo de Salvador Bueno (La Habana, Casa de las

Américas).

1973 Ibid. Ediciön, prölogo y notas de Emilio Carilla (Barcelona,
Labor; Col. Textos Hispânicos modernos).

1980 Ibid. Estudio preliminar y ediciön crltica de Antonio Lorente
Medina, (Madrid, Editora Nacional).

1985 Ibid. Introducciön, cronologia, bibliografla y notas de Antonio
Lorente Medina (Caracas, Biblioteca Ayacucho).

Entre las varias ediciones modemas, una de las mas cuidadas y
complétas es la de Carilla, de 1973. Si bien hemos recurrido en muchas

ocasiones a sus notas a ti'tulo de consulta, hemos optado por basar

nuestro trabajo en otra ediciön, la de Antonio Lorente (1985) por ser ésta

la mas adecuada a nuestro propösito: aparte de normalizar las graflas
vacilantes, as! como los signos diacrlticos, Lorente introduce entre
corchetes los grafemas que faltan en el texto, y entre paréntesis las

graflas consideradas incorrectas, ademâs de cotejar su ediciön con la

principe, la de Leguizamön, la de Carilla y la suya propia de 1980.

La estructuraciön que sigue Lorente es bâsicamente igual a la

que, como referlamos mas arriba, elaborö Leguizamön. Las dos

grandes partes se subdividen a su vez en 10 y 14 capltulos

13 Reproducciön del arti'culo «Don Alonso Carriö de la Vandera, autor del

Lazarillo de ciegos caminantes», en Anuario de Estudios Americanos 13

(1956), pp. 387-416.
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respectivamente, seguidas por un apéndice (3 caps.). Dicha subdivision
es la siguiente14:

PRIMERA PARTE

I Montevideo.

II Buenos Aires: la ciudad.

III Buenos Aires: la pampa. De Buenos Aires hasta el Carcanaral.

IV Cordoba. Santiago del Estero.

V San Miguel del Tucumân.

VI Salta. Ruta de Salta al Peru. Otra rata desde Santa Fe y Corrientes.

VII Origen de las mitlas.

VIII Jujuy. Provincia del Tucumân.

IX Ruta desde Buenos Aires a Santiago de Chile, por Mendoza.

X Provincias de los Chichas y de Porco.

SEGUNDA PARTE

XI Potosi.

XII La Plata.

XIII Provincias de Porco, Poopo y Oruro.

XIV Provincia de Poopo y Sicasica. Paz de Chuquiapo.

XV Provincias de Omasuyos, Pacajes, Chucuito, Paucarcolla, Lampa, Tinta y

Quispicanchi. El Cusco.

XVI El Cusco.

XVII Defensa del sistema colonial.

XVIII Defensa del sistema colonial. Los indios, sus costumbres y su lengua.

XIX Los indios, sus costumbres y su lengua.

XX Los negros y sus costumbres. Comparaciôn con los indios. Poblaciôn

indigena del Pent y México.

XXI Provincias de Cusco, Abancay, Andahuaylas, Huanta, Vilcahuaman y

Huamanga.

XXII El Cusco (costumbres y fiestas).

Para cada capi'tulo, citamos el area geogrâfica descrita y/o las rutas correspon-
dientes, independientemente de los ti'tulos que les atribuyen Leguizamon y las

siguientes ediciones. Ponemos en cursiva los capitulos que no se dedican en

especial a una descripciön o rata.
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XXIII Huancavelica. Ruta a Lima por Cotay. Ruta por Tucle. Ruta antigua de

Parcos a Lima.

XXIV Trânsito por Cotay a Lima.

APÉNDICE

XXV Carreras Lima-Cusco, Cusco-Potosi, Potosf-San Miguel del Tucuman,

Tucumän-Buenos Aires.

XXVI Comparaciones Lima-Cusco, limenos-mexicanos.

XXVII Comparacic'm Perû-México.

Vemos, pues, que es un itinerario lineal —exceptuando la

digresion Buenos Aires-Santiago de Chile—, en el que se intercalan
ademâs capftulos enteros sobre materias tan diversas como los usos y
costumbres de los indios y negros, fiestas populäres, resenas sobre los

imperios incaico y azteca, el origen y modo de amansar las mulas, etc.
Este material diverso se salva de la dispersion gracias a la fuerte
estructuraciön interna del libro, y obedece al carâcter dialogado de la
narraciön (Visitador-Concolorcorvo), especialmente en la segunda

parte.

La singularidad de la obra de Carriö —bloque errâtico dentro del

universo de las relaciones de viajes—, basada en su carâcter divertido y
parödico, de fâcil y amena lectura, y en sus falsos aires novelescos, le

han valido el ejercer una poderosa atracciön sobre crfticos y estudiosos.

A pesar de haber sido objeto, pues, de numerosos estudios (véase la

bibliografîa de este trabajo), ninguno de ellos se ha inclinado por la
vertiente del anâlisis léxico15.

Exceptuamos aqui el artfculo de Wojsky (1979), que de cualquier manera no se

puede considerar exhaustivo (17 pp.).
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1.2.2. Description de las provincias de la América meridional

EI autor

Cosme Bueno naciö en Belver (Aragon), el 9 de abril de 1711. En

1730, a la edad de 19 anos, llegö a Lima, donde era Virrey el Marqués
de Castel Fuerte (1724-1736). AI decir de Gabriel Moreno —médico
canteno, discipulo suyo y autor del «Elogio» con que comienza la
ediciön que manejamos—, en esta ciudad Bueno emprende sus estudios
de farmacia y medicina.

En 1741, por orden del Virrey José Antonio de Mendoza, Marqués
de Villagarci'a (1736-1745), comienza la redaccion de las descripciones
geogrâficas del Virreinato del Peru. Contrae matrimonio en 1744, con la
dama limena Mariana Gonzalez de Mendoza, con quien tuvo nueve

hijos, antes de enviudar en 1767. En 1750 se doctora por la Real

Pontificia Universidad de San Marcos, y en 1758 es nombrado
Catedrâtico de matemâticas y Cosmögrafo mayor del Virreinato del
Perd. Posteriormente, gozö también de otros nombramientos, como el de

Médico de los enjuiciados por el Tribunal del Santo Oficio, y de los

hospitales de San Bartolomé y San Pedro.

Aunque médico de profesion, su interés se extendiö también a las

ciencias naturales, la historia y sobre todo la geografia. Coleccionador y
erudito, posefa en su biblioteca numerosas obras histöricas y
descripciones geogrâficas americanas, ast como objetos que habian sido

utilizados en las diversas expediciones cientfficas al Peru. Su fama y el

reconocimiento de su labor cientifica llegaron a Espana, donde la
Sociedad Médica de Madrid y la Sociedad Vascongada lo contaban entre

sus miembros.

En 1790, perdiö totalmente la vista y el oldo, muriendo en Lima el

11 de marzo de 1798, a la edad de 87 anos. Cosme Bueno no es un

viajeio propiamente dicho, sino mas bien compilador de diferentes

descripciones. A través de su pluma nos llegan los relatos anönimos de

diversos viajeros y visitadores de lejanas provincias, por lo que podemos
considerar a Bueno como un «viajero de gabinete».
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Su obra

Como habfamos mencionado, el Virrey Marqués de Villagarcfa
encomendö a Bueno las descripciones parciales del Virreinato del Peru,

para su posterior inclusion en El Conocimiento de los Tiempos,
publicaciön que en 1721 habfa inaugurado una larga serie de almanaques
peruanos16. Desde 1741 hasta 1778, Bueno redacta, con base en una
documentacion y correspondencia con viajeros y habitantes de las

provincias, las descripciones que publica en el citado almanaque. Su

cargo de cosmögrafo oficial del Consejo de Indias implicaba no solo el

acopio de datos, sino también el actuar como censor de los escritos que
se le sometfan, depurândolos de cualquier comentario u observaciön
contraria a la Corona, aspecto que no debemos perder de vista al analizar

sus textos.

Cabe senalar que, antes de finalizar la redacciön de todas sus

descripciones, sobreviene la creaciön del Virreinato de Buenos Aires
(1776), con lo que una parte de las provincias cuya descripciön estaba

prevista en su plan original quedan fuera de la jurisdicciön del Virreinato
del Peru17. No obstante, Bueno sigue a rajatabla su proyecto inicial.

Para nuestro trabajo, hemos manejado la siguiente ediciön:

Descripciön / de las provincias / de la / América meridional /por / El
Dr. D. Cosme Bueno, / Catedrâtico de Matemâticas de la / Universidad
de Lima, impresa en Madrid, (s.n.), probablemente en 1809, ediciön que
se encuentra en la Biblioteca de la Agencia espanola de coopération

El tîtulo esta calcado probablemente de la Connaissance du Temps ou des

Mouvements Célestes, creada por J. Picard en 1679, y publicada por la

Academia de Ciencias de Paris (Schwab 1948: 80-81). Bueno, en su calidad de

Cosmögrafo del Reino, dirigiö dicha publicaciön de carâcter oficial entre 1757

y 1798, cargo en el que le habian precedido Peralta Barnuevo y Mosquera y
Villarroel. Nötese, ademâs, que desde su muerte en 1798, El Conocimiento de

los Tiempos cesa de publicarse, y reaparece al ano siguiente con el ti'tuio de

Almanaque peruano, bajo la direcciön de Gabriel Moreno, discipulo de Bueno,

y autor del «Elogio» que encabeza nuestra ediciön de las descripciones.
Para la division geogrâfico-politica del Virreinato, véase el comentario de

Valcârcel (1951: 11-12).
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internacional de Madrid (Colecciön Grat'no, doc. R. 6146). Pudimos
consultar este documento, aparte de obtenerlo bajo forma de microfilm,
que luego pasamos a fotocopias.

Esta ediciön comprende los escritos de 1764 a 1778, es decir, los

correspondientes a las descripciones de las provincias que, como ya
hemos senalado, estaban bajo la jurisdicciön del Peru en ese entonces.
Se compone de 484 paginas no numeradas, por lo que la numeraciön la
hemos puesto nosotros. Esta ediciön esta dividida en 17 partes, sin

seguir siempre el estricto orden cronolögico, a saber:

Elogio del Doctor Don Cosme Bueno [1807, por el

Dr. D. Gabriel Moreno] pp. 4-15

Noticia de la vida literaria del Dr. D. Gabriel Moreno pp. 16-29

Descripciön de las Provincias pertenecientes al Arzobispado
de Lima (1764) pp. 30-77

[Introducciön a la descripciön de Arequipa, y erratas de la

anterior (1765)] pp. 78-81

Descripciön de las Provincias pertenecientes al Obispado
de Arequipa (1765) pp. 82-104

[Introducciön a la descripciön de Trujillo, y erratas de la

anterior (1766)] pp. 106-107

Descripciön de las Provincias pertenecientes al Obispado
de Trujillo (1766) pp. 108-141

Descripciön de las Provincias pertenecientes al Obispado
de Huamanga (s.a.) pp. 142-168

Descripciön de las Provincias pertenecientes al Obispado
del Cuzco [sic] (s.a.18) pp. 170-218

Descripciön de las Provincias pertenecientes al Arzobispado
de la Plata, o Chuquisaca (1768) pp. 220-253

Descripciön de las Provincias pertenecientes al Obispado
de La Paz (1769) pp. 254-284

A pesar de no figurar el ano en nuestra ediciön, sabemos que esta descripciön
es posterior en un ano a la de Huamanga.
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Descripciön del Obispado de Buenos Aires (s.a.19) pp. 286-315

Description del Obispado del Tucumân (s.a.20) pp. 316-345

Descripciön del Obispado de La Asuncion del Paraguay

(1772) pp.346 373

Descripciön del Gran Chaco (s.a.21) pp. 374-399

Descripciön de las Provincias pertenecientes al Obispado de

Santiago (s.a.) pp. 400-436

Descripciön del Obispado de la Conception (1778) pp. 438-484

Finaliza el libro con la siguiente nota, que da cuenta de los

contratiempos sufridos por Bueno en la elaboration de sus

descripciones.

Con este Obispado [de la Concepciön] damos fin a la descripciön de

todas las Provincias, que comprehende el Virreynato del Peru. Se han

ido imprimiendo anualmente al paso que se han ido adquiriendo las

noticias. Todo este tiempo ha sido necesario por la tardanza de los

Corregimientos, escusandose unos con las ocupaciones de sus cargos;

otros por la falta de viajeros habiles en las Provincias a quienes //

encargar las relaciones; muchos las han enbiado diminutas, y nada

ajustadas a la instruccion que se les remitiö; de modo que ha sido

preciso volverlas. Porque no es facil conocer las qualidades, y

circunstancias de una Provincia para dar razon de ella, en donde no hay

persona que tenga instruccion ni conocimiento para entender lo que se

le pregunta, y asi ha sido preciso repreguntar a sus sucesores, y

investigar de unos, y de otros valiendonos de todos los medios hasta

Es posterior a 1772, ya que en la descripciön de La Asuncion, de dicho ano,
Bueno anuncia que «En la Descripciön del Obispado de Buenosayres daremos

mäs noticias del gobierno, y calidad de estos indios» (p. 371). La descripciön de

Buenos Aires debe, pues, situarse entre 1773 y 1778, fecha de la ultima
description (la de La Concepciön).
Esta descripciön debe fecharse un ano antes de la de Buenos Aires (véase la nota

anterior). El propio Bueno nos dice que: «El ano que viene con la Descripciön
del Obispado de Buenos-ayres, daremos la del Gran Chaco» (p. 345).
Es del mismo ano que la descripciön de Buenos Aires (véanse las dos notas

precedentes).
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enterarnos de lo que se pretendia. Con todo aun necesita retocarse en

algunas partes esta obra[,] corregirse, y ponerla en otra forma; lo que

esperamos executar en adelante. (pp. 483-484)

Tal como hemos mencionado, estas descripciones se habfan

publicado por separado, a razön de una por ano (excepto en 1773, en que
no hubo ninguna) en El. Conocimiento de los Tiempos. Este almanaque
también sacö a la luz algunos textos que faltan en nuestra ediciön:

— la Introducciön (1763).

— el texto sobre el Lago Titicaca (1770) [anexo a la Descripciön del

Arzobispado de La Plata, o Chuquisaca].

— la Descripciön de las Misiones de Apolobaraba y las Provincias
del Obispado de Santa Cruz de la Sierra (1771).

En cuanto a la dataciön, hay ligeras diferencias entre la

publicaciön de las descripciones en El Conocimiento de los Tiempos y
nuestra ediciön (cf. arriba): en dicho almanaque la descripciön de

Huamanga se publica en 1767, la del Cusco en 1768, la de La Plata en

1769, la del Tucumân en 1774, la del Gran Chaco de 1775, la de Buenos

Aires en 1776 y la de Santiago en 1777. Por su anterioridad y por haber

sido publicadas por el propio Bueno, esta dataciön se impone frente a la
de nuestra ediciön.

El propio Bueno tratö de agrupar todas sus descripciones para una

reimpresiön en un solo volumen, lo que no pasö de un intento. Después
de su muerte en 1798, su hijo, el religioso Bartolomé Bueno, continué
esta empresa, que se soldo con un nuevo fracaso.

Hay un manuscrito en la biblioteca de la Memoria Prado de

Chorrillos (Peru), de fines del siglo XVIII (321 fojas), titulado
Descripciön Geogrâfica de las Provincias /que compone los Reynos del

Peru/Buenos- /Ayres, y Chile, por Obispados: se hallan en ella / varias

particularidades de hista Polit.ca y Natural. / Por /D" Cosme Bueno, Dr
en Medicina, Cathedral.''0 / Mathematicas, y Cosmografo mayor del /
Peru, copia de lo impreso en El Conocimiento de los Tiempos22.

Infelizmente, no hemos tenido acceso a dicho manuscrito, mencionado por
Valcârcel (1951:9).
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En 1872, Manuel de Odriozola publica l'ntegramente las

descripciones de Bueno en el tomo III de sus Documentos Literarios
(Lima, Imprenta del Estado), introduciendo algunas modificaciones en

lo que respecta a la disposiciön original, y anadiendo sus propios
comentarios cientîficos, razön por la cual titulö dicha compilaciön
Disertaciones geogrâficas y cientîficas. Lamentablemente no hemos

podido tener acceso a esta ediciön ni a El Conocimiento de los
Tiempos.

En cambio, hemos podido consultar la que publico el historiador

peruano Daniel Valcârcel en 1951. Se trata de una seleccidn de las

descripciones de Bueno, a saber, aquellas que corresponden al Peru

actual (las correspondientes a la publicacidn de El Conocimiento de los

Tiempos de 1764, 1765, 1766 y 1768), as! como la introducciön de 1763,

seguida ésta por la «Gufa de Forasteros de Lima»23. Precedida de un

interesante aunque breve estudio, dicha ediciön se elaborö a partir de

criterios histöricos y geogrâficos. Hasta la actualidad, no existen mas

ediciones Intégras de la obra de Bueno.

Para nuestro trabajo, hemos normalizado las graflas vacilantes (x /
j / g, b / v, c / z), as! como la acentuaciön y puntuaciön, en vista de una
ediciön Integra que pensamos sacar a la luz pröximamente.

El interés de la obra de Bueno para este trabajo reside no solo en

las regiones que describe —que cubren muchas de las areas visitadas

por Carriö y Parras—, sino también en su particular punto de vista,
determinado en gran medida por su formaciön cienti'fica, elemento que
lo distingue de sus dos contemporâneos. Nos ha llamado igualmente la
atenciön el poco interés que ha suscitado la obra de Bueno

modernamente, pese a su innegable valor en tantos y diversos campos,
a saber, el cientlfico, histörico, geogrâfico, econömico y, a nuestro ver,
lingüi'stico. De hecho, este valiosfsimo documento ha pasado

desapercibido para los investigadores, prueba de lo cual es que no
contemos con ninguna reediciön Integra moderna del mismo.

Publicada en El Conocimiento de los Tiempos de 1779.
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1.2.3. Diario y derrotero de Fray Pedro José de Parras

El autor

Disponemos de muy pocos datos biogrâficos sobre el franciscano
Pedro José de Parras, la mayorfa de ellos proporcionados por él mismo

en sus escritos. Sabemos que nacio en un pueblo de la provincia de

Teruel, en la primera mitad del siglo XVIII, y que vivla aün en 1787.

Hallândose en Almunia (Aragon), sus superiores eclesiâsticos le

encomendaron partir en misiön al Rio de la Plata. El texto que
estudiamos es precisamente el relato de su viaje desde Zaragoza hasta

América, pasando por Cadiz. Llega a Buenos Aires en 1749, donde se

incotpora al convento de la Recoleta franciscana. A partir de ese centro,
entre 1749 y 1753 efectûa diversos viajes hacia el interior, relatados
también en su Diario. En 1768 vuelve a Espaiïa, llamado a participar en

el capltulo general de los franciscanos en Valencia. Los ocho anos

siguientes los pasa entre Madrid y Zaragoza, ciudad esta ultima donde

desempena el cargo de guardian del convento de San Francisco. Con la

creaciön del Virreinato de Buenos Aires, don Pedro Cevallos organiza
una expediciön contra los Portugueses del Brasil, en la que el Padre

Parras participa como teniente de Vicario general. Al finalizar la

campana, Parras se afinca en Buenos Aires, obteniendo el cargo de

Rector de la Universidad de Cordoba del Tucumân, dejado vacante

después de la expulsion de los jesuitas en 1767. Paralelamente, se publica
en Madrid su obra Gobiemo de los Reguladores de América, después de

muchas dificultades y de un proceso que Gonzalez Rodriguez (1991) ha

considerado como «anömalo», ya que dicha publicaciön tropezö con las

muchas y extranas barreras que sus superiores eclesiâsticos le imponlan.
Su caso prueba que, si bien los religiosos afincados en América eran
normalmente privilegiados en lo que respecta a la publicaciön de sus

obras, no por ello se libraban de sérias dificultades. Sus datos biogrâficos
son, como podemos apreciar, muy escasos.

Su obra

El manuscrito del Diario y derrotero de sus viajes se conservaba

en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en un olvido casi completo.
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Sin embargo, constituye un valioso aporte en la bibliografla de relatos
de viajes. Tal como explica el autor:

en la relaciön que intento hacer de las cosas, no lie de gobernarme por lo

que he oido, sî sölo por lo que he visto y personalmente examinado; y si

alguno que haya transitado las mismas carreras, encuentra especie que en

ellas no observé, consistirâ, o en su misrno descuido, o en que, con la

diferencia de tiempo, las cosas que entonces vié, ya no subsisten, o

existen ahora las que entonces no tenian ser actual, (p. 15)

El Diario se imprimio por vez primera en la Revista de la
Biblioteca Publica de Buenos Aires (tomo IV, 1882), sin tener otra
ediciön hasta que en 1943 se reedito en forma de libro en Buenos Aires,
con una nota preliminar de José Luis Busaniche (quien el ano anterior
habia preparado también una ediciön de El Lazarillo). No tenemos
noticias de que existan otras ediciones o reimpresiones, a pesar del
interés que présenta la obra de Panas.

Nuestro autor explica la estructuraciön de la obra en su «Prôlogo
al lector», en el que senala que

Divfdese esta obrita en varios capîtulos, y éstos en parrafos, para que con

la division se penetren los asuntos con mas claridad. (p. 15)

Siguen dos grandes partes, subdivididas a su vez en 13 y 10

capîtulos respectivamente. Por fin, anade el autor un apéndice, relativo
a un viaje a las Misiones de la Companla de Jesus, con ocasiön de la
creaciön del Virreinato de Buenos Aires.

Los diez primeras capîtulos estân dedicados a su partida de Espana

(Zaragoza-Câdiz) y a la navegaciön de Cadiz a Montevideo. Todos los

capîtulos restantes se refieren a sus viajes por Montevideo, Buenos Aires,

Arrecife, Santa Fe, Santa Lucia, Corrientes, Itatl, La Villeta, Yutl, La
Asuncion y Cordoba. Su lenguaje es fluido y sin pretensiones: de hecho,
Parras escribe su Diario y derrotero con la intention de que sirva como
una especie de «manual», en particular para otros religiosos baquianos en

América, y para cualquier tipo de viajeros en general. Se révéla fino
observador de las nuevas realidades que le rodean, y su vision —la del

hombre comun, al fin y al cabo— nos interesa como contrapunto a la del

cientlfico Bueno y a la del «vindicativo» Carriô de la Vandera.
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