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“Dadme una Gramática y os daré un imperio”; con estas palabras aproximadamente, en 
1492, Antonio de Nebrija le planteó a los reyes católicos en España su convicción acerca 
de la importancia de uniformar los procesos de producción de ideas y comunicación en 
una única lengua y sistema.  En el siglo siguiente, se podría reemplazar esa expresión por 
una nueva formulación de la misma idea: “dadme unas historias y os daré un imperio 
colonial en América”.  Los procesos de construcción de las nuevas memorias coloniales 
se centraron esta vez en torno a las historias de los pueblos dominados.  Las diversas 
narrativas  –arrebatadas a sus lenguas y soportes originales y reordenadas según los 
principios epistemológicos del relato histórico cristiano-, fueron traspasadas tanto a la 
escritura alfabética como a soportes visuales (básicamente cuadros), que conformaron lo 
que podría ser denominada una memoria colonial sobre los pueblos de América. Estos 
procesos provocaron diversos impactos en las sociedades indígenas locales.  En algunos 
lugares esas nuevas memorias fueron aceptadas (al menos por las élites) y aprovechadas 
para obtener nuevos reordenamientos en el naciente aparato de poder colonial; en otros, 
se generaron respuestas que buscaron alternativas y que intentaron incluso dialogar con 
las memorias escritas por españoles.  
 
En el seminario se pretende revisar y discutir algunos materiales (visuales, teatrales y 
narrativos) producidos colonialmente por diferentes sociedades andinas, que muestran 
partes de ese proceso de construcción de memorias alternativas.  Para hacerlo y para 
poder circular en los contextos coloniales, los hombres andinos tuvieron que plantearse 
nuevos problemas (el reordenamiento de los tiempos en una secuencia lineal, por 
ejemplo) y nuevos conceptos (como el de acontecimiento), requeridos para registrar esas 
memorias en el mundo colonial. 
 
Este será el tema central del seminario: estudiar cómo esas formas de registro y de 
soportes, no occidentales, funcionaron durante el período colonial. 
Este seminario se enmarca, sin embargo, en un proyecto más ambicioso que le dará la 
orientación a los análisis que se intenten durante su realización: el interés en elaborar una 
metodología que permita incorporar este tipo de materiales a la comprensión de las 
sociedades andinas coloniales y a los trabajos que hacemos sobre ellas y, por esa vía, 



dar un giro y un nuevo paso a la prematuramente abandonada idea de la posibilidad de 
rescatar las voces andinas. 
  
 
METODOLOGÍA: 
El seminario tiene la estructura de un taller, por lo que todos los asistentes tendrán que 
presentar, al menos cada dos sesiones, un trabajo escrito que expondrán ante el grupo y 
que generará una reflexión colectiva. 
 
 
TEMARIO 
I Presentación del seminario 
II Una introducción necesaria: Sobre ontologías, epistemologías y contextos de 
funcionamiento del/ de los pensamiento/s andino/s durante el período colonial 
 

- Descola, Urton, Moscovich ¿qué ontología?, ¿un pensamiento "animista" o uno 
"analógico"? 

- Brockaw, Los medios de comunicación y las sociedades estatales 

- Salomon, Burga, Abercrombie, ¿qué memorias? 
 
III Los sistemas prehispánicos en el contexto colonial:  

- sistemas “complejos” o mixtos (quipus, varas y tablas); sistemas visuales 
(keros/textiles; textiles; las representaciones parietales); sistemas orales (jarawi y 
taqui) 

- Institucionalización y  represión: los contextos judiciales; el período pretoledano; la 
represión toledana; ¡Idólatras! (pre y post campañas de extirpación) 

 
 
IV Lógicas prehispánicas / lógicas coloniales 
 

- Textiles y quipus contemporáneos como ejemplos posibles 

- Las representaciones parietales prehispánicas y coloniales: espacios y 
espacialidades; las unidades mínimas del soporte; ¿cómo buscar órdenes de 
lectura? 

- Los keros: una estructura básica, los campos, y sus posibles variaciones; los 
espacios de la abstracción; los espacios de la narración figurativa; ¿cómo leer? 

- De oralidades y soportes no verbales: la circulación de los temas en diversos 
soportes. 

 
V Imágenes y voces andinas coloniales: un intento de respuesta al control de la 
memoria.  Posibles abordajes 

 

- ¿Quiénes éramos?  ¿Cómo deben vernos los otros?: Los discursos desde el poder 
de las élites cuzqueñas y regionales.  Auto representaciones, La memoria del 
poder y sus atributos; la memoria del pasado; una nueva historia de los linajes; 
“nosotros y los inkas” 

-  

- ¿Qué nos pasó?  Reconstruyendo el drama de la invasión – El taqui Onqoy, la 
colaboración (Titu Cusi), los señores charkas, el ciclo de Atawallpa 

-  



- ¿Somos Indios? ¿Cómo pensarnos en el hecho colonial? De “señores” a 
“caciques”; de identidades locales o identidades comunes: los indios 

-  

- ¿Y quiénes son estos? De wiraqochas a supays, las construcciones de narrativas 
indígenas coloniales sobre los europeos.  ¿Y los negros? 

 

- ¿De qué dioses e imaginarios nos hablan? Reacciones a la evangelización y la 
extirpación de idolatrías; Posibles lecturas de los santos, del infierno, de lo 
sobrenatural, de lo maravilloso. 
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