
INVENTANDO EL ROSTRO DE
UNA DUALIDAD:
RE-CREACIÓN DE LA MEMORIA  

ANDINA Y ESPAÑOLA  
A TRAVÉS DE LA SllI
PLUMA DE e i  p

FELIPE  
GUAMAN  
POMA DE

Carlos Young

S  l u n i l l a :

El presente  trabajo  pretende insertar la 

obra de Felipe Guarnan Poma de Ayala. 

fu n d a m e n ta lm e n te  a la p ro d u c c ió n  

p ictórica , dentro  de una teoría visual que 

busca relacionar la im agen y la m em oria 

com o un m ecanism o de construcción  de 

identidad o im aginario  co lectivo  en base 

a la rep resen tación . A su vez, observar 
esta producción artística , com o objeto  de 

consum o por parte de los lectores a los 

que iba d irig ido , dentro  de una econom ía 

visual (si bien Deborah Poole señala la 

creación  de un d iscurso  de lo racial sobre 

la base de la c ircu lac ió n  de im ágenes- 

ob jeto  entre Europa y A m érica a fines del 

s .X IX . d e s e a m o s  p ro p o n e r  e s ta  

perspectiva en la obra de Guarnan Poma 

en la construcción  de un discurso de lo 

a n d in o )  d e l m u n d o  q u e  in te n tó  

represen tar el autor, creando un discurso

E n tonces descen d ió  a  su  

m em oria, q u e  le  pa rec ió  

in term inable, y  lo g ró  sa ca r  

d e  a q u e l vértigo e l  recuerdo  

p erd id o  q ue  re lu c ió  com o

o r ig in a l  d e  p r o te s ta  y re fo rm a  q ue 

p re te n d ía  s u b v e r tir  a aq u e llo s  que se 

erig ían  com o hegem ónicós en el período 

c o lo n ia l  c r e a n d o  u n a  c o m u n id a d  

d iferenciada.
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In trod u cc ión
La m ayor parte de los análisis g irarán  en to m o  a los 

tem as plan teados en el libro  G uarnan  P om a , a u to r  y  

a rtis ta  (1993) de M ercedes López B aralt, quien centra 

su m irada en la im agen producida p o r el artista  y nos 

devela las particu laridades de la m ism a. N os m uestra 

có m o  los d ib u jo s  co b ran  o tro s  s ig n if ic a d o s  y  se 

convierten en iconos que buscan revelarse  fren te a 

una política adm in istra tiva co lonial que lo ún ico  que 

está consiguiendo es destru ir a  su pueblo . O tra au to ra  

que ha investigado  a pro fund idad  la v ida de G uarnan 

Pom a y que tom arem os com o referencia  será R olena 

A dom o, quien en su obra C ro n is ta  y  P r in c ip e  (1989) 

nos ayuda a situarnos en el con tex to  en el que se 

encontraba el cronista.

Es así, que adem ás de la com plejidad que m uestran 

las im ágenes producidas por Guarnan Poma, debido a 

su ambigüedad, es ev idente la búsqueda de reinventar 

el pasado para crear así una nueva tradición, donde los 

indios pudieran ubicarse en un espacio social más digno. 

Al respecto, no se pueden om itir las credenciales del 

au to r com o  sec re ta rio  o asis ten te  de fu n c io n ario s  

adm inistrativos de la C orona, quienes venían al Perú 

con distintos propósitos y con los que com partió , en 

d e te rm in a d o s  m o m en to s  d e  su v id a , lo s  v a lo re s  

propugnados por la Iglesia en contra de las actividades 

llamadas paganas o idolátricas.

Fue intérprete de Cristóbal de A lbornoz cuando éste 

vino al Perú con el fin de extirpar idolatrías, m om ento 

en el cual se descubre la existencia de un m ovim iento 

rev o lu c io n ario  re c o n o c id o  co m o  el T aki O n q o y . 

E s te  a g ru p a m ie n to  d e  h o m b re s  y m u je re s  q u e  

bailaban  sin  ce sa r d u ra n te  v a rio s  d ías  ex ta s ia d o s, 

co n su m ien d o  co ca  co m o  ritu a l a los d io ses  an d in o s  

fue d esc u b ie rto  p o r A lb o rn o z  en  la zo n a  su r del 

Perú , q u ien  al o b se rv a r  la en a je n ac ió n  p ro d u c id a  

en tre  sus m iem b ro s , q u ien es  lleg ab an  a d arse  de 

cab ezazo s co n tra  la p ared , d ec id ió  to m ar m ed id as 

d rá s tic a s  p a ra  su  e r ra d ic a c ió n . G u a rn an  P o m a , 

te s tig o  p re s e n c ia l ,  c o r ro b o ra  lo s  h e c h o s  en  su  

c rón ica , ad em ás de m o s tra r co n fo rm id a d  con  los 

castig o s im p u g n ad o s, ya q ue  c o n s id e rab a  q u e  esa  

e ra  la fo rm a  de  in s e r ta r  a to d o s  a la s o c ie d a d  

co lon ial.

C on  resp ec to  a la e lab o rac ió n  de un d iscu rso  

v isual que busca  c rea r una trad ic ió n  d is tin ta , Eric 

H obsbaw m  nos señala  que las trad ic iones inven tadas 

son  el p ro d u c to  d e  p rá c tic a s  reg id a s  p o r n o rm as 

exp líc itas o tácitas que tom an  fo rm as s im b ó licas  o 

rituales, con el fin de in te rio riza r v a lo res  y n o rm as 

que en form a rep e titiv a  van sed im en tán d o se  en la 

m em oria  del cu e rp o  so c ia l. Se p u ed e  a f irm a r q ue  

G uarnan  P om a tuvo  e s te  p ro p ó s ito  al re a liz a r  su 

ob ra  co m o  verem o s m ás ad e lan te .

Lo m en cio n ad o  en el p árra fo  an terio r, es decir, 

la fo rm a có m o  se in v en ta  la trad ic ió n , se v in cu la  en 

fo rm a sim u ltánea  con  la e labo ración  de una m em oria  

que pretende prevalecer sobre otras. Jacques Le G o ff 

señala al respecto:

« A n á lo g a m e n te  la m e m o ria  c o le c t iv a  ha 

construido un hito im portante en la lucha por el 

p o d e r  c o n d u c id a  p o r  las fu e rz a s  so c ia le s . 

A p o d erarse  de la m em o ria  y del o lv id o  es  una 

de las m áx im as p reo cu p ac io n es  de las c lases, 

d e  lo s  g ru p o s , d e  lo s  in d iv id u o s  q u e  han  

dom inado  y d om inan  a so ciedades h istó ricas»

P ro p o n em o s q ue la in ten c ió n  de G uarnan  P om a, 

p o r m ed io  de su s  d ib u jo s , fue  la d e  re c re a r  una 

m em o ria , y a trav és  d e  la re p re sen ta c ió n  g rá fica  

b u scó  p la n te a r  un  n u ev o  o rig en  an d in o . En é l, el 

o rig en  de la cu ltu ra  an d in a  se re la c io n ab a  con  la 

re lig ió n  ca tó lica , ya qu e  en co n tram o s a los p rim eros 

co m o  d esc e n d ie n te s  de  A d án  y E va. D e esta m anera 

el a r tis ta  b u scó  p la sm ar en im ágenes la leg itim idad  

de los in d íg en as co m o  seres  hu m an o s y cris tianos 

tal co m o  los p rim eros padres. Al m ism o tiem po quería 

r e v e r t i r  e l d is c u r s o  q u e  lo s  s e ñ a la b a  c o m o  

descendientes del hijo m enor de N oé, C am . Esto se 

debe a que los españoles consideraban a los h ijos de 

éste, com o los nacidos para  servir a los h ijos de sus 

o tro s  d o s  h e rm a n o s  J a f e t  y S em . A l r e s p e c to , 

encontram os una cita de Juan C arlos Callirgos:
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« ...quedó  em briagado  y echóse desnudo  en 

m ed io  de su tienda. Lo cual com o hub iese sido 

v is to  p o r C am , pad re  de C anaán , es to  es, la 

d esnudez vergonzosa  de su padre, salió  afuera 

a con társelo  a sus herm anos. Pero Sem  y Jafet, 

e c h á n d o s e  u n a  c a p a  o m a n ta  s o b re  s u s  

h om bros, y cam inando  hacia a trás, cubrieron  

la desnudez de su padre, ten iendo  vueltos los 

rostros; y así no vieron las vergüenzas del padre. 

L u eg o  q ue d e sp e rtó  N o é  d e  la e m b ria g u ez , 

sab id o  de lo que hab ía  h echo  con  él su  h ijo  

m enor, dijo: M ald ito  sea C anaán , esc lavo  será 

de  los e sc la v o s  de sus h erm an o s. Y añad ió : 

B en d ito  el S eñ o r D ios de  S em , sea  C an aán  

esc lavo  suyo. D ilate D ios a Jafet, y hab ilite  en 

las tiendas de Sem , y  sea  C anaán  su esc lavo .” 

(G en , IX , 2 1 -2 7 )» '.

Lo im portan te  a re sa lta r es la destreza  con la 

que G uarnan  Pom a m aneja  los d iscu rsos p ro 

ducid o s desde  la p rop ia  cu ltu ra  eu ropea, 

rep resen tada  p o r los españoles. Debido a 

este dom inio  es que puede crear otra im a

gen de lo andino que busca ser inserta

da en el im aginario, para su inclusión 

social con los m ism os derechos que 

el de los colonizadores.

Con lo expuesto hasta aquí, 

se ha buscado relacionar la obra 

d e  G u a rn a n  P o m a  co n  u na 

perspectiva que resalta lo visual, 

com o vehícu lo  de un discurso 

q u e  b u s c a  r e iv in d ic a c ió n  y 

justic ia , desarrollando una nueva 

im agen que se interiorice en la 

m e m o ria  c o le c t iv a .  L as d o s  

vertientes que lo nutren son tanto 

la a n d in a  c o m o  la  e s p a ñ o la ,  e x p re s a n d o  a s í la 

am bivalencia cultural de un artista que intentó trazar 

m ediante la plum a, las com plejidades que yacían en su 

subjetividad.

Buscó crear una nueva realidad, im ágenes que iban 

por m edio de la rem iniscencia hacia una verdad, aquella 

m irada que nunca fue vista, la de los conquistados, por 

m edio de G uarnan Pom a cobra vida y se erige com o lo 

veríd ico , la verdad. R ecordem os que en  la filosofía 

anglosajona y en la corriente pragm atista en particular, 

se señala en form a genérica, que la verdad es aquella que 

se lo g ra  p o r  m ed io  del c o n se n so . E s ta  p ro p u e s ta  

pertenece a la corriente utilitarista, donde la característica 

principal de la verdad consensuada es la de otorgar la 

m ayor felicidad al m ayor núm ero de personas, quienes a 

su vez, señala, deben ser la m ejor versión de sí m ismas. 

R ich ard  R o rty  (2 0 0 0 ), u n o  d e  su s  re p re se n ta n te s ,

defiende la idea de reconocer com o verdad a aquella que 

sea la apropiada de acuerdo a un contexto determinado, y 

va en contra de aquellos que creen aún en la existencia de 

una verdad universal o metafísica.

El e sp ír i tu  d e  d o s  cu ltu ra s  en  un m ism o  

h om b r e
Si bien G uarnan Pom a se define com o descendiente de 

la cu ltu ra  incaica frente a los españoles, m antiene una 

posición  sim ilar fren te a lo inca por ser sus ancestros 

provenientes de la d inastía Yarovilca. Es decir, una virtud 

en  e l a u to r  es  su c a p a c id a d  de  to m a r  d is tin ta s  

posic iones o «m áscaras»  con las cuales va 

ju g a n d o ,  s e g ú n  e l p ro p ó s i to  d e  su 

d iscu rso .

Si bien es cierto  que él reclam a la 

c lara  d istinc ión  en tre  los grupos de 

españoles y de indios jun to  

con todas sus costum bres 

y repudia a los m estizos por 

co n s id e ra rlo s  h íb ridos que 

v an  c o n tra  la v o lu n ta d  de 

D ios, su posición es en general 

la de un m estizaje cultural, ya 

que com bina en el caso de sus 

d ibujos la tradición gráfica andi

na frente a la escritu ra propiam en

te eu ropea. El d isgusto  por estos 

m estizos pudo deberse a que en 

m uchos casos eran el fruto 

_ _ _ _ _  de los abu so s co m eti

dos por las autoridades 

¿ 5 = 5  r e l ig io s a s  y c iv i le s  

—^ c o n t r a  la s  m u je r e s  

~  in d íg e n a s .  D e n tro  de 

la c o sm o v is ió n  a n d i 

n a  e ra  v is to  c o m o  c a o s  y d e s o r d e n ,  d e  m a n e ra  

q u e  e ra  in m in e n te  la v e n id a  d e  un  c a m b io  o pa- 

c h a c u ti  r e p re s e n ta d o  p o r  la a u to r id a d  d e l rey  de 

E s p a ñ a .

P o r lo  m e n c io n a d o  a r r ib a ,  c re e m o s  n e c e s a r ia  

la r e le c tu ra  d e  un  G u a rn a n  P o m a d e s -e s e n c ia liz a -  

d o , e s  d e c ir ,  c o n  la  c a p a c id a d  c o n s c ie n te  de u t i 

l iz a r  to d o s  s u s  r e fe re n te s  c u l tu ra le s :  co m o  m ie m 

b ro  d e  u n a  d in a s t ía  lo c a l Y a ro v ilc a , co m o  m ie m 

b ro  d e  u n a  c u l tu r a  im p e r ia l  Inca  y co m o  in té rp re 

te  a d isp o s ic ió n  de  las a u to r id a d e s  e sp a ñ o la s  de tu r 

no . D e e s ta  m a n e ra , se p o d rá  a p re c ia r  con  m ay o r 

a m p litu d  la r iq u e z a  d e  la o b ra , d eb id o  a la co m p le 

j id a d  s u b je tiv a  im p re sa  en  cad a  uno  de su s  d ib u jo s , 

sin  q u e  e s to  s ig n if iq u e  u n a  p é rd id a  d e  id en tid ad  por 

p a r te  de l au to r. A  e s te  re sp e c to  R aúl R o m ero  (1 9 9 9 ) 

se ñ a la  lo  s ig u ie n te :
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«E s dec ir, las id en tid ad es  no son  “e se n c ia s” 

inherentes a un grupo  social determ inado , sino 

q u e  se  c o n s t r u y e n  s o c ia lm e n te ;  u n a  v e z  

constru idas tienden  a se r “esencia lizadas” p o r 

el m ism o g rupo  en cuestión . S in  este  ú ltim o  

punto, no podrían  los pobladores del valle hab lar 

de una cu ltu ra  w anka, ni c ree r en  e lla  co m o  

proyecto  de largo plazo, ni noso tros hab lar aquí 

de una id en tid ad  m estiza  w an k a  co m o  tem a 

discusión  académ ica» .

Con relación a G uarnan Pom a y la cita, podem os 

señalar que a pesar de que él elabora dec larac iones en 

contra de lo que supuestam ente sería algo  anorm al o 

hasta im puro  co m o  creían que eran los m estizo s , e so  

no lo co n v ie rte  en p u ris ta  en el sen tid o  e s tric to . L o  

q u e  s u c e d e  e s  q u e  e s tá  p la n te a n d o  u n a  n u e v a  

represen tación  del indio , el cual m an tiene  el feno tipo , 

pero es al m ism o  tiem p o  c a tó lico , le trad o , con  u na  

fuerte trad ic ió n  o ra l, etc.

Ya ha sido señalado  p o r A dorno  (1989) el ca rác te r 

m últiple de la obra de G uarnan Pom a. Por un lado, es 

crónica, con la cual p retende d esm en tir o desacred itar 

todo lo escrito  con an terio ridad  p o r o tro s cron is tas , 

quienes narraban acerca de la época incaica, en especial 

por la frase P r im e r  n u e v a  c ró n ic a , que a tribuye a un 

o rig en  d is tin to  y v e rd a d e ro  co n  re sp e c to  a aq u e l 

período. Por otro  lado, es una carta al rey proponiéndole 

B u e n  g o b ie r n o , es  d e c ir , un  m e jo r  m a n e jo  de  la 

a d m in is tr a c ió n  c o lo n ia l  y s o b re  to d o  d e  su s  

funcionarios, pues com etían  una serie de excesos que 

él p resenció . U na ú ltim a ca rac te rís tica , y tal vez  la 

principal, es que la m anera cóm o elaboró  su libro, con  

pró logos, no tas al p ie, co lo fo n es , e tc , p e rseg u ía  la 

concreción de su publicación. A sí el aud ito rio  al que 

estaba dirig ido el libro , eran todos hom bres letrados 

tanto en E spaña com o en el V irreinato  del Perú.

N o solo fue indio ladino y p o r lo tan to  capaz  de 

d o m in a r la le n g u a  e s p a ñ o la ,  s in o  q u e  p a r t ic ip ó  

ac tivam ente  de la ex tirp ac ió n  de id o la tría s  ju n to  a 

Cristóbal de A lbornoz en tre  1569-1571. De allí que 

de su obra, en re lación al Virrey Toledo, dé la im presión 

de que fue testigo de la ejecución  de T upac A m aru , 

últim o Inca de V ilcabam ba, en el C uzco . A l parecer, 

participó tam bién en el Tercer C oncilio  L ím ense (1582- 

1583), con cuyas conclusiones estuvo  de acuerdo  en 

gran m edida, por tratarse de reform as relig iosas para 

la evangelización de los indígenas y, por lo tanto , su 

in s e rc ió n  en  la s o c ie d a d  c o lo n ia l .  T o d a s  e s ta s  

activ idades le perm itían  ten er acceso  a lib ros com o  

los de José de A costa, Luis Jerón im o  O ré  y M iguel 

Cabello Valboa, de los que se instruía en el m anejo  del 

lenguaje y de qué técn icas u tilizar para la e laboración  

de un libro.

La habilidad que m uestra G uarnan Pom a al elaborar 

su obra se debe a un esfuerzo  po r conc iliar dos m undos 

d istin to s en los cuales él reconoce valo res suprem os 

para  una nueva sociedad . Es en  el uso de la palabra 

e sc rita  tan to  en  len g u a  esp añ o la  co m o  en q u echua, 

aym ara y o tras lenguas nativas, y en la utilización de las 

im á g e n e s  g r á f ic a s ,  d o n d e  se  c o m b in a n  té c n ic a s  

pictóricas eu ropeas propias de la con trarrefo rm a con 

una tradición andina proveniente de los q u illq a k a m a yu q , 

com o el au tor intenta crear una nueva historia que pueda 

llegar a todos los sectores sociales. A dorno (1989) señala: 

«S egún  ha señalado  con  ac ierto  F rank Salom ón 

(1982), el desafío  para  estos escrito res, al operar 

de m ediadores en tre  dos cu ltu ras y dos sistem as 

de pensam ien to  cua lita tivam en te  d istin tos, era 

c o n c il ia r  d o s  fo rm a s  d e  re c o n s tru c c ió n  del 

pasado» .

P or o tro  lado , L óp ez-B ara lt co lo ca  el én fasis  en 

esta  dualidad  cu ltura l traduc ida  en el lenguaje escrito  y 

v isual. Es así que afirm a:

«M arcado  p o r la po licu ltu ralidad , que fúnde las 

trad ic iones h ispán ica  y nativa, y  den tro  de ésta, 

las postu ras inca y y arov ilca , tam bién  exh ibe 

una h e te ro g lo sia  ex trem a: la co e x is te n c ia  de 

cód igos o lenguajes, el tex to  v isual y el verbal, 

d ibu jo  y escritu ra» .

Es m ostrando la com plejidad interna del autor, com o 

deseam os term inar este acápite, donde podem os notar toda 

la vertiente europea de la cual se nutre, en los largos años
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en los que sirve com o intérprete, principalm ente, a  la 

administración colonial y sus funcionarios por consiguiente. 

Al m ism o tiempo, su adherencia a la evangelización, pues 

suponía la m ejor m anera, a su parecer, de integrar a los 

indios a una nueva sociedad colonial, donde todos serían 

iguales , tan to  co m o  seres  hu m an o s co m o  leg ítim os 

cristianos.

Sin em bargo, la paradoja en la que vivió toda su vida, 

lo lleva, al final, a deplorar las extirpaciones de idolatrías, 

pues éstas, e jecu tadas p o r F rancisco  de A vila , son las 

m ás v io len tas en la segunda década del s ig lo  d iecisiete. 

Es al final de su v ida y de su obra donde p ierde ese 

op tim ism o  in icial en  la re fo rm a de las in stitu c io n es 

co lon iales, y term ina  el cap ítu lo  au tob iog ráfico  de su 

libro  con frustración  y desengaño .

La m em o r ia  a n d in a -e sp a ñ o la  d en tr o  d e  
una  e c o n om ía  v isu a l
En es te  acáp ite  nos ce n tra re m o s , so b re  to d o , en  la 

p rodu cc ió n  v isual de la obra de G uarnan  P om a que 

finalm ente es una propuesta con fines de reivindicación 

política y social a través de la construcción de una mem oria 

de lo andino com o ya se ha mencionado. A su vez, creemos 

que es posib le  in serta r su p roducción  d en tro  de una 

economía de lo visual, lo cual significa tom ar al autor com o 

el productor de un objeto de consum o, por m edio de cierta 

tecnología y que es consum ida a través de un circuito bajo 

ciertos valores c ien tíficos, esté ticos e h istóricos.

O

Sin em bargo , a d iferencia de lo propuesto  por Poole 

(2000) al referirse al m ism o fenóm eno con relación a 

la fotografía, nosotros propondrem os la creación de un 

nuevo discurso a partir del descubrim iento de la obra en 

1908 por Richard Pietschm ann, y en particular a partir 

de 1936 cuando Paul Rivet publica una edición facsimilar, 

en donde se intenta rescatar una m em oria de lo andino a 

partir de las im ágenes producidas por Guarnan Poma 

confrontándolas con la producción de otros cronistas de 

su época. El circuito  que sigue la producción pictórica 

está circunscrita a los m edios académ icos y a  los que 

tienen relación con ellos: los investigadores.

Antes, para que pueda com prenderse m ejor nuestra 

propuesta, quisiéram os exponer a qué se refiere Poole 

con relación a una econom ía visual de lo andino. Ella 

señ a la  q ue  es  en  s ig lo  d iec io c h o  y co m ien zo s del 

d iecinueve, p rincipalm ente , en el que a través de la 

fotografía producida por los expedicionarios científicos 

y los viajeros, se em pezó a construir una im agen del 

«otro», salvaje o nativo. Esta imagen fue el germen para 

que paulatinam ente se fuera adhiriendo a ella el discurso 

de la raza y posteriorm ente del racismo.

Este fenóm eno se produce conjuntam ente a la apertura 

de las ex colonias españolas de Am érica del Sur (1820- 

1830), que coincidió con dos m om entos cruciales para 

la fundación de la m odernidad europea: la revolución 

tecnológica visual, y a la aparición de un nuevo discurso 

sobre la diferencia racial basada en la biología y en la 

anatom ía com parada.

La circulación de estas im ágenes del Nuevo M undo 

se p rodujo  p o r c ircu ito s  ex c lusivos, es decir, en las 

e l i te s  ta n to  e u ro p e a s  c o m o  a m e r ic a n a s ,  q u ie n e s  

con jun tam ente fueron creando la im agen de este «otro» 

and ino . L óg icam en te  que ésta  respond ía  a los valores 

d e  la  c la s e  s o c ia l  y d e  la  é p o c a ,  c o m o  a su s  

in te rp re tac io n es, donde lo eu ropeo  era  considerado  

com o  lo c iv ilizado , m ien tras las cu ltu ras descubiertas, 

se tom ab an  com o  b árbaras o salvajes, aunque a veces 

m atizadas p o r c ierto  ro m an tic ism o , com o en el caso 

de H um bold t.

Es im p o rtan te  d ife re n c ia r  d en tro  de la o b ra  de 

G uarnan  P om a la ex is ten c ia  de dos líneas d istin tas: la 

e sc r ita  y la p ic tó rica . A  n u es tro  p arece r, son  m ás 

in te resan tes  las m etáfo ras p roduc idas, la s im bologia 

rep resen tad a  y los técn icas  v isuales  para  en ten d er a 

n u e s t ro  a u to r  c o m o  un h o m b re  c o n s c ie n te ,  con  

cap ac id ad  de acc io n ar po lítico . Sin em bargo , e llo  no 

im p lica  q ue  d e jem o s  d e  co n s id e ra r  los tex to s  que 

a c o m p a ñ a n  a la s  im á g e n e s ,  p u e s  so n  p a r te  del 

con jun to . D entro  de la sem ió tica  y sigu iendo las líneas 

de B arthes y E co , con sid eram o s que la im agen  p o r sí 

m ism a se p resta  a m ú ltip les in terp re tac iones, por lo 

cual para  darle  el sen tid o  q ue  se req u ie re  es necesario  

la leyenda .
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H em os v en id o  u tiliz a n d o  el n o m b re  de G uarnan  

P o m a  a t r a v é s  d e l  e n s a y o  p o r  c o n s i d e r a r l o  

r e p re s e n ta tiv o  d e l te m a  q u e  t r a ta m o s .  S o n  d o s  

p a lab ras  q u e  h ac en  re fe re n c ia  a su s  c re d e n c ia le s  

ind ígenas co m o  lo m u estra  en  el fro n tisp ic io  d e  su 

C rón ica . En él h ay  tre s  e sc u d o s , u n o  e n c im a  del 

otro , donde el de ab a jo  le c o rre sp o n d e  y en el cual 

e s tá n  d ib u ja d o s  un  h a lc ó n  y u n  p u m a , ta l v e z  

haciendo alu sión  a a lg ú n  no m b re  to tém ic o  in v en tad o  

por él m ism o. D e e s ta  m an era  c rea  el e fe c to  v isual 

que lo id en tifica  a u n a  trad ic ió n  in d íg en a , p e ro  en 

un m a rc o  c la r a m e n te  e u r o p e o ,  p u e s  e l d ib u jo  

com pleto  lo re p re sen ta  a él en  p re sen c ia  del P apa y 

del R ey de E spaña  F e lip e  111.

C on este  d ib u jo  in ic ia  su v ia je  a tra v é s  de sus 

re c u e rd o s  b u s c a n d o  en  to d o  m o m e n to  b u r la r  la 

v ig ilancia  de los o b se rv a d o re s  o cc id e n ta le s  qu e  no 

pueden d esc ifra r los v a lo re s  in d íg en as  im p reso s en  

sus d ibu jos. P o r e je m p lo , la  d is tr ib u c ió n  del e sp a c io  

está  d iv id id o  seg ú n  la  c o s m o v is ió n  a n d in a , p e ro  

en c o m b in a c ió n  co n  la s  té c n ic a s  e u ro p e a s  d e  la 

ép o ca . L a le y e n d a  c o n tr ib u y e  a d a r le  a u to r id a d  

para  a su m ir  el ro l p ro ta g ó n ic o  d e  c ro n is ta ,  y a  q u e  

éste  se h a c ía  a p e d id o  d e l R ey.

El representar sus dibujos a b lanco y negro puede 

considerarse com o estrategia para evitar hacer alusión 

a lo que era m oneda corriente durante la colonia: el co

lor de la piel. Sutilm ente introduce en 

sus d ibujos caracterizacio 

n es q u e  im p id e n  h ac e r  

una diferenciación feno- 

típica de los per

sonajes, pero sí 

una clara dife- 

r  e n -

ciación cultural. Ésta se da por m edio  de la vestim enta, 

m odos de vivir, costum bres, etc. N ótese que realiza una 

crítica tanto contra la situación de las instituciones co 

loniales com o en contra de algunas prácticas incas, las 

cuales consideraba crueles y severas.

Los dibujos están d ispuestos en form a anterior a los 

textos, donde se extiende en las descripciones a las que 

hace alusión. A lgo interesante es que los textos im presos 

en  los d ib u jo s  m an tie n e n  un c a rá c te r  d e  a se rc ió n , 

expresando  veracidad  de los hechos, m ien tras en el 

te x to  q u e  c o n tin ú a , e so s  h e c h o s  te rm in a n  s ie n d o  

co m en tario s de o tras p ersonas, pero  que él escucho. 

D e esta  m anera, lo v isual se en cuen tra  en una línea 

distin ta de lo escrito  por cuan to  construye un discurso 

sintético que intenta alo jarse rápidam ente en la m em oria 

por m edio del im pacto visual.

D entro  de los tem as que trata L ópez-B aralt sob re  

Guarnan Poma, se encuentran la legitim idad de él m ism o 

com o autor de esta obra; la m uerte del Inca Atahualpa, 

que se relaciona con el in icio del m ito  de Inkarrí; los 

m otivos religiosos, que intenta legitim ar a los indígenas 

com o descendientes de A dán y  Eva; los excesos cometidos 

por los encom enderos y corregidores; la severidad de los 

castigos incaicos; la extirpación de idolatrías; los abusos 

sexuales com etidos por los sacerdotes; etc.

C reem os conveniente analizar en este punto lo que 

López-Baralt llam a « la estridencia silente», porque es en 

ese capítulo donde se aprecia cóm o articula la oralidad, la 

escritura y la iconografía.

H em os señalado que si bien nuestra atención se cifra 

en la producción visual o pictórica, esto no descarta la 

parte textual inserta dentro  de los propios dibujos. Se ha 

señalado que a raíz del tratado  de T rento  se propone, 

com o forma de m edida de la Contrarreform a, la utilización 

de im ágenes para ilustrar m ejor las virtudes de la religión 

ca tó lic a . C o m o  co n se c u e n c ia  de  e s te  c o n o c im ien to , 

G uarnan  P o m a se d irig e  al rey , a q u ien  a c la ra  que 

p ara  q ue  le sea  m ás am en a  la le c tu ra , y p o r e s ta r  

d en tro  de los e s tilo s  de la é p o c a , se p e rm ite  in se rta r 

su s  d ib u jo s . Lo cual m u es tra  u na  vez  m ás el d o m in io  

de los re fe re n te s  cu ltu ra le s  eu ro p eo s .

El u so  de la e sc ritu ra  en  la o b ra  de G uarnan  P om a 

lo leg itim a al u tiliz a r la h e rram ien ta  de la c iv ilizac ió n  

p o r e x c e len c ia  con  la cu a l se a c re d ita  co m o  d ig n o  

d e  r e a l iz a r la .  E s  e v id e n te  la  im p o r ta n c ia  d e  la 

e sc ritu ra  en  sus d ib u jo s , y a  q u e  p e rso n a je s  ilu s tres  

son  re p re sen ta d o s  co n  un lib ro  en  la m ano . 

P e ro  e s  a l  o m i t i r  lo s  a c e n t o s  y  lo s  

m arc ad o re s  s in tá c tic o s , en  el qu e  v u e lv e  

al e sp a c io  q ue  le p e rm ite  el re c lam o  y  el 

g rito : la a m b ig ü e d a d . S e  a u to r iz a  y se 

e s c a b u l l e  d e  lo s  l í m i t e s  q u e  e s a  

in stituc ión  le im pone in sertan d o  al m ism o 

tie m p o  lo s  v o c a b lo s  n a t iv o s  c o m o  el



ANTHROPÍA Revista de Antropología y otras cosas

q u e c h u a  y e l a y m a r a  e n  l e t r a s  o c c id e n t a l e s ,  

e le v á n d o la s  al m ism o  n iv e l qu e  las del e sp añ o l.

U n aspecto  im portante a resaltar en la reconstruc

ción de la m em oria de lo andino radica en la creencia de 

que los an tepasados pre-incas eran m onoteístas y por 

lo tanto, p re-cristianos, donde la idolatría im puesta por 

los incas los desv ió  del com portam iento  correcto , por 

lo cual, tuvieron que venir los españoles para enm endar 

tal error. A hora subsanada la falta, lo apropiado era que 

regresaran a España. Es d eb id o  a e s ta  a d h e s ió n  a un 

so lo  D io s , lo  q u e  lo  llev a  al u so  d e  los s e rm o n a rio s  

y c a te c ism o s  co m o  m ed id a  de re c la m o  y re c r im i

n a c ió n  en  c o n tra  d e  las a u to r id a d e s  c o lo n ia le s .

L ó p e z -B a ra lt m en c io n a  un a sp e c to  re ite ra tiv o  en  

lo s  d i b u j o s  p e r o  q u e  s i  s o n  a p r e c i a d o s  c o n  

d e te n im ie n to  n o s in tro d u c e n  en  un  m u n d o  llen o  de 

s ím b o lo s  y a le g o r ía s . A l re sp e c to  n o s co m en ta :

«A  lo s  h is p a n o h a b la n te s  n o s e s  fa m ilia r  la 

f ra se  c o lo re s  c h il lo n e s . E s ta  s in e s te s ia  n o s 

da  la c la v e : el g r i to , en  el d ib u jo , e s  to d o  

a q u e llo  q u e  re s u lta  c h o c a n te . T o d o  lo  q u e  

t ie n e  q u e  v e r  co n  e x a g e ra c ió n , d e sm e su ra , 

v io le n c ia  y se x o  lig a d o  a é s ta , es  c h o c a n te  

en  los d ib u jo s  de  la N u e v a  c o r o n ic a » .

C o m p a rto  la o p in ió n  d e  L ó p e z -B a ra lt ,  en  el 

s e n t id o  d e  q u e  e l s e x o  r e s u l ta  s ie n d o  lo  m á s  

g r o t e s c o  y l l a m a t i v o  d e n t r o  d e  lo s  d ib u jo s  

re p re se n ta d o s  en  su lib ro . E lla  s e ñ a la  q u e  e x is te  

u n a  su e r te  de  « p u n tu a c ió n  g e s tu a l»  en  e llo s  q u e  

n o s  re m ite  a u n a  l la m a d a  de  a te n c ió n  d e ta lla d a  de

la e sc e n a  re p re s e n ta d a . A q u í es d o n d e  e s to  se 

c o l ig e  c o n  lo s  v a lo re s  m o ra le s  q u e  in te n ta b a  

re s g u a rd a r  n u e s tro  c ro n is ta .

S on  lo s  ro s tro s  sá d ic o s  de los cu ra s  fren te  a 

m u je re s  « p re ñ a d a s »  p o r  e llo s ,  co n  u na  p ie rn a  

r íg id a  q u e  se  e r ig e  co m o  fa lo  q u e  la p en e tra ; el 

c o r re g id o r  m iran d o  la d e sn u d e z  de una ind ia  bajo  

la luz de u n a  v e la ; los c a s tig o s  in cas  a los que 

p ra c tic a b a n  el a d u lte r io ;  los d em o n io s  d esn u d o s 

v o la n d o  e n c im a  de las c a b e z a s  de los eb rio s ; e tc ., 

n o s  m u e s tra n  la d e c a d e n c ia  en  la q u e  v iv ía  la 

s o c ie d a d  c o lo n ia l ,  d e  a c u e rd o  a la m irad a  del 

a u to r . D e e s ta  m a n e ra ,  c o n s tru y e  u n  d is c u rso  

id e o ló g ic o  m o ra l iz a d o r  q u e  p e r s ig u e  en  to d o  

m o m en to  un fin  p o lí tic o , el cua l es la re s titu c ió n  

d e  la s  t ie r ra s  a lo s  in d íg e n a s  y el re tiro  de la 

a d m in is tra c ió n  e sp a ñ o la .

F i n a l m e n te ,  q u i e r o  r e s a l t a r  e l c a r á c t e r  

in n o v ad o r de la o b ra  d e  G uarnan  P om a qu ien  en tre  

m u ch as  co sa s , co m o  el m ism o  se au to d en o m in ó , 

fu e  a m i p a re c e r  m ás  a r tis ta  q u e  c ro n is ta . Pero 

fue  un a r tis ta  q u e  se co m p ro m e tió  con  su pueb lo  

y co n  lo s  p ro b le m a s  q u e  p a d e c ía n , c o n tra  los 

c u a le s  b u s c ó  lu c h a r  c o n  la  ú n ic a  a rm a  q u e  

c o n o c ía , el a r te , en  e l cu a l in c lu y ó , tan to  el v isual 

co m o  el e sc r ito . C re y ó  co n v e n ie n te  u tiliz a r  las 

té c n ic a s  m ás a p ro p ia d a s  p a ra  su s  fin es , que no 

e ra n  m o d e s ta s ,  p u e s  b u s c a b a  l le g a r  a to d a  la 

c o lo n ia , in c lu y e n d o  al m ism o  R ey de E sp añ a  y al 

P ap a .

P la s m ó  d e  e s a  m a n e r a  u n a  r e a l id a d  

tra d ic io n a l, la cu a l h e re d ó  en b ase  a la o ra lid ad , 

s irv ie n d o  de  d o c u m e n ta c ió n  e tn o g rá fic a  para  los 

e s tu d io s  p o s te r io re s .  A l m ism o  tie m p o , b u scó  

d e s a r ro lla r  un a  d e sc r ip c ió n  de lo q u e  aco n tec ía  

en  su  t ie m p o , c o n v i r t i é n d o s e  en  c r ó n ic a .  Se 

tra n s fo rm a  de e s ta  m a n e ra , en  un p re c u rso r  del 

a r te  v isu a l q u e  e s tá  en  trá n s ito  del a rte  m ed ieva l 

al m o d ern o .

M e p a re c e  q u e  u n  c o m e n ta r io  c o n te m p o rá 

n eo  y a p ro p ia d o  es  lo  q u e  o cu rre  con  la o b ra  de 

Je sú s  R u iz  D u ran d  señ a la d a  p o r G u stav o  B u n tix 2. 

E n  su o b ra  e s tá  p re se n te  la p ro p u e s ta  de u tiliz a r 

un m e d io  v isu a l y  m a s iv o  co m o  la fo to g ra fía , 

p a ra  m o s tra rn o s  el h o rro r  v iv id o  d u ra n te  el p e 

r ío d o  de te r ro r  p ro d u c id o  p o r la g u e rra  in te rn a  

c o n tra  el te rro rism o . S us fo to s  son  ree lab o rad as  

p o r la té c n ic a , y a c e n tú a n , co n  la m ism a in ten 

c ió n  q u e  G u arn an  P o m a, p e ro  m ed ian te  los c o lo 

r e s  p l a n o s  y n e u t r o s ,  la  c r u e l d a d ,  la 

in m ise ric o rd ia , la b ru ta lid a d , la in sen s ib ilid ad , f i 

n a lm e n te , a n te  a c o n te c im ie n to s  q u e  nos co m p ro 

m e ten  a to d o s .

G u a rn an  P o m a ha lo g ra d o  so lo  en  p a r te  su

O
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co m e tid o , p u es  so lo  lo h em o s lle g a d o  a 

a p r e c i a r  u n  g r u p o  p r i v i l e g i a d o  d e  

le tra d o s  a c a d é m ic o s , el cu a l re p re se n ta  

el c irc u ito  o la ru ta  en  la cu a l c irc u la  su 

o b ra  y ta le n to . E s en  e s to s  a m b ie n te s  

en  d o n d e  se le in te rp re ta  y se le re c re a , 

d o n d e  s e  d e s c i f r a  su  i n t e n c i ó n  

su b v e rs iv a  a r tís t ic a , d o n d e  v o lv e m o s  a 

c o n s tru irn o s  u n a  im ag en  d e  lo a n d in o  

to m an d o  co m o  re fe re n c ia  su s  d ib u jo s  y 

tex to s , d o n d e  a ñ o ra m o s  y co m p a rtim o s  

los su e ñ o s  de  é l, d e  lo g ra r  u n a  n u ev a  

s o c ie d a d  j u s t a  d e n t r o  d e l  j u e g o  d e  

p o d eres  qu e  s iem p re  ex is tirá .

S in  em b a rg o , la ú ltim a  re fle x ió n  q ue  

nos q u ed a  es q u e  s ie m p re  so m o s u n o s  

c u a n to s  lo s  p r iv i le g ia d o s  en  c re a r  los 

n u ev o s d isc u rso s , p e ro  no  d u d a m o s  q ue 

aún  fa lta  la  o tra  p a r te  a lo s  q u e  ib an  

d ir ig id o s , a q u e llo s  o id o re s  q u e  si b ien  

es tab a n  im p o s ib il i ta d o s  de le e r  su o b ra , 

e s t a b a n  c a p a c i t a d o s  p a r a  o í r l a .  E s 

aq u e lla  g en te  a la q u e  aún  d e ja m o s  en  la 

ig n o ran c ia  y en  la im p o s ib ilid a d  d e  se r 

in se rtad o s  en  n u es tra  so c ie d a d  en  fo rm a 

eq u ita tiv a  y la cua l aú n  d e se a  q u e  sea  

e s c u c h a d o  su  g r i to  d e  re c la m o  en  el 

d ib u jo  de n u e s tro  au to r.

NOTAS

1 Callirgos incluye esta cita en su libro E l R acism o  (1993), 

com o muestra de que existía un discurso sobre lo racial 

antes del texto escrito por el francés Joseph G obineu en 

el siglo XIX, sobre la desigualdad de las razas.

: La referencia la obtengo de un artícu lo  escrito  por 

Gustavo Buntix en el 2003, que actualiza al que escribiera 

en 1987, con respecto  a la p rim era  exposic ión  que 

realizara el artista Ruiz Durand, llam ada "M em oria s d e  

la  ira  ”,
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