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El proyecto curatorial y museográfico de la exposición permanente de la Casa de la 
literatura Intensidad y altura de la literatura peruana se desarrolló a lo largo del periodo 
2014 – 2015 contando con un equipo interdisciplinario de artistas visuales, curadores y 
montajistas. 



Introducción 
 
 
 

 

La museografía es un proceso creativo de carácter sensible que enriquece los contenidos del 
guion curatorial a través del uso de los elementos del lenguaje visual, con el objetivo de 
imprimir determinado carácter a la exhibición y hacer memorable la experiencia del público 
visitante. 
 

Nuestra muestra permanente desarrolla sus contenidos temáticamente y de forma 
atemporal, los cuales se organizan a través de seis salas de exhibición: Voces tejidas, 
Desencuentros el deseo de la voz, Urdimbres y sutilezas, Toda ciudad es un destino, El poema 
es mi cuerpo, y dos espacios externos Revelación del mundo y la línea de tiempo Kay pacha 
 

La propuesta museográfica concibe su labor como la generación de un conjunto de 
instrumentos pedagógicos y recursos para la asimilación activa de los contenidos por parte 
del visitante. Siempre en diálogo armónico y respetuoso de la arquitectura que la alberga: la 
antigua estación de trenes Desamparados. 



Sentidos generales 
 
 

 

Una vez realizado el análisis, el museógrafo en dialogo con las curadoras de la exposición 
acuerdan cuáles serán los sentidos y recursos principales que guiaran la elección de colores, 
texturas y formas que se utilizaran para el proyecto museográfico. 
 

 

El espacio físico 
 

Producto del necesario análisis de las características físicas y espaciales del edificio, la Casa 
de la Literatura, que contaba ya con una exposición permanente, decide replantearla. Se 
desarrolla entonces una museografía que pueda ser acogida armónicamente por la 
arquitectura de la Estación Desamparados. Se destinan 6 salas y dos espacios exteriores 
para albergar la nueva exposición. Se recuperaron antiguos espacios y se liberaron 
ventanales para que la iluminación diurna, así como la ciudad, sean parte del recorrido. En 
esta primera etapa se desarrollan los primeros bocetos de recorrido del nuevo proyecto.  



 

Antiguo proyecto museográfico 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hall principal e ingreso al área de exhibición permanente de Casa de la literatura peruana 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la imagen y esquema contiguo observamos cómo las cajas de luz (único mobiliario en la 
exposición) bloqueaba el ingreso de luz natural a las salas, constituyéndose de esa manera 
en un contrasentido en una arquitectura que fue concebida para ser luminosa y ventilada. 



Plano del nuevo proyecto 
 



El lenguaje visual 
 

Las imágenes están formadas por diferentes elementos: forma, color, línea, texturas y luz. Cada una 
de ellas le otorga determinado carácter. La amplia paleta de colores de la exposición Intensidad y 
altura es dosificada a lo largo del recorrido para generar zonas de énfasis. Como aporte en el diseño 
se rescatan ilustraciones, gráficos y otros elementos de las publicaciones expuestas para dinamizar 
los muros de las salas. En el mismo sentido, el papel insumo privilegiado de la lectura, es la textura 
protagonista a lo largo del recorrido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paleta de colores por sección 



Imágenes 
 





Diálogo con otras artes 
 

El proyecto curatorial y museográfico plantea un diálogo dinámico entre la literatura y otras 
artes (visuales, música, teatro, etc.). Para ello se recopilaron piezas o se invitó a artistas a 
crear obras que enriquezcan la lectura de los contenidos curatoriales. Tal es el caso del 
mural del artista Josué Sánchez, el mate burilado de Sixto Seguil en relación a la memoria 
visual y oral de los pueblos originarios, la tabla de Sarhua del taller de Primitivo Evanan o la 
serie fotográfica Los inocentes del colectivo Supay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y el Perú qué? 
Autor Josué Sánchez 
Ubicación: Sección Urdimbres y sutilezas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los inocentes 
Colectivo Supay Fotos 
Ubicación: Sección Toda ciudad es un destino 



El guion curatorial se estructura a partir de cinco nudos temáticos y dos espacios 
complementarios: 
 

1. Voces tejidas 
2. Desencuentros, el deseo de la voz 
3. Urdimbres y sutilezas 
4. Toda ciudad es un destino 
5. El poema es mi cuerpo 

 

• Kay pacha – línea de tiempo  
• Revelación del mundo 

 
Cada una de ellas cuenta con características propias en el uso de recursos museográficos que 
la singularizan dentro de los sentidos generales de la muestra permanente. 
 

 

Desarrollo 
 
 

 

1. Voces tejidas 
 

La primera sala está dedicada a las literaturas orales, en ella se hacen presentes las 48 
lenguas que pueblan el territorio peruano a través de una instalación que combina audio e 
imagen, con el objetivo de situar al espectador en un espacio singular donde la diversidad 
cultural sea sentida. Dado el espacio físico preexistente, requirió de un proceso cuidadoso 
que inicia con bocetos a manos alzada, siguiendo con el dibujo digital, la elaboración de 
maquetas y planos, hasta llegar a la instalación final.  



Paleta de colores, tipografía y diagramación de la sección 
 



Levantamientos por pared 
 

Propuesta final para la museografía de la sección  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esquemas de la torre de lenguas  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Simulación 3D 





Simulación 3d – interior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simulación 3d – interior  



Imágenes 
 





2. Desencuentros, el deseo de la voz 
 

Desencuentros, el deseo de la voz, nos presenta una sala con dos voces principales: Guamán 
Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega. Un corte escenográfico del encuentro en 
Cajamarca apertura el recorrido. La disposición de piezas y la composición de los objetos en 
las paredes buscan evidenciar las relaciones entre el presente y el pasado; la conquista 
española y los futuros relatos de nuestra historia. 
 
 
 

 

Plano de ubicación 
 



Paleta de colores, tipografía y diagramación de la sección 
 



Levantamientos por pared 
 

Propuesta final para la museografía de la sección  



 

Simulación 3D 
 



Imágenes 
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3. Urdimbres y Sutilezas 
 

El tercer nudo temático explora la compleja diversidad cultural y política peruana en la 
literatura. A través de una paleta intensa y el uso de recursos diversos, la museografía 
intenta ser una descarga sensorial de los contenidos. El espacio está dividido en dos 
ambientes. En el primero, la silueta de José María Arguedas, voz principal del nudo, 
interviene una ventana mediando el diálogo entre el paisaje exterior y la sala. Cientos de 
calandrias de hojalata sobre las cabezas de los visitantes acompañan el tránsito al segundo 
ambiente dedicado a la violencia política, en una instalación que se vale tanto del arte 
tradicional peruano como del diseño de luces y sonido. 

 

 

Plano de ubicación 
 



Paleta de colores, tipografía y diagramación de la sección 
 



Levantamientos por pared 
 

Propuesta final para la museografía de la sección SALA 1  



 

Simulación 3D 
 





Imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vitral José María Arguedas 



 

Segunda sala 
 

Esquemas  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes 
 



 

Esquemas y bocetos de la Mesa Río -serpiente 
 



 

Simulación 3D 
 





Imágenes 
 



4. Toda ciudad es un destino 
 

El cuarto nudo está dedicado a los vínculos entre la urbe y la literatura. La gráfica e 
ilustraciones de las publicaciones abordadas en este nudo son ampliamente diversas: 
grabados de diarios republicanos, viñetas e imágenes de revistas y fanzines de colectivos 
literarios de las décadas del 70 y 80 imprimen en las paredes el espíritu de cada época. En 
el centro, destaca una mesa que, a manera de maqueta, emula los relieves de una 
cartografía. Con ella se presentan los colectivos literarios de las ciudades de Lima, Cusco, 
Puno y Trujillo de inicios del siglo XX. 

 

 

Plano de ubicación 
 



Paleta de colores, tipografía y diagramación de la sección 
 



Levantamientos por pared 
 

Propuesta final para la museografía de la sección 
 
Sala 1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesa colectivos literarios 



 

Simulación 3D 
 





Imágenes 
 



 

Propuesta final para la museografía de la sección 
 

Sala 2 
 



 

Simulación 3D 
 





 

Imágenes 
 



5. El Poema es mi cuerpo 
 
La museografía intenta a través de una paleta intensa y el uso del mosaico como recurso 
principal, presentar la obra poética de autores como José Watanabe, José María Eguren, 
Jorge Eduardo Eielson, Blanca Varela, entre otros, en diálogo con fotografías y piezas de 
arte. Así, presenta una mirada al universo sensible de dichos creadores y su tiempo.  

 
Plano de ubicación 



 
 
Paleta de colores, tipografía y diagramación de la sección  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Levantamientos por pared 
 

Propuesta final para la museografía de la sección



Simulación 3D 
 



6. Revelación del mundo 
 

Revelación del mundo interviene el hall de salida de la exposición permanente. Citas de 
autores peruanos sobre el oficio de escribir y la creación literaria recorren paredes, 
techo, columnas y dinteles. El visitante se encuentra rodeado por este universo y para 
leerlo debe desplazarse por el espacio, acercarse, agacharse o inclinar la cabeza. 

 

Plano de ubicación 
 



Paleta de colores, tipografía y diagramación de la sección 
 



Levantamientos por pared 
 
Propuesta final para la museografía de la sección 
 



 

Simulación 3D 
 



Imágenes 
 



7. Kay pacha 
 
La cronología Kay pacha recurre a la imagen de la serpiente como base del relato 
histórico de la literatura, sugiriendo la existencia de distintas formas de percibir el tiempo 
y la historia. La representación visual de la serpiente combina una solución gráfica 
contemporánea de colores planos y una línea ondulante muy agitada, con formas 
extraídas de la iconografía pre-inca. De esta forma genera la sensación de un relato en 
incesante movimiento. 
 
 

Plano de ubicación 
 



Levantamientos por pared 
 
Propuesta final para la museografía de la sección  



Imágenes 
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Anexo 1: Anteproyecto Museografía 
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El arte como toda manifestación 
cultural es producto del tiempo y 
el espacio en que se realiza. Hoy, 
en el marco de una economía 
de libre mercado el arte ha 
reducido solo a la dimensión de 
mercancía. 
 
 
 

 

El proceso de mercantilización se inicia 
en la década de los 60s cuando los 

coleccionistas empiezan a revender 

sus adquisiciones, hasta por seis veces 
más del valor de compra, obras de 

jóvenes artistas contemporáneos. El 
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Párrafos  
e imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El arte como toda manifestación cultural 

es producto del tiempo y el espacio en 

que se realiza. Hoy, en el marco de una 

economía de libre mercado el arte ha…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El arte como toda 

manifestación cultural es 

producto del tiempo y el 

espacio en que se realiza. 

Hoy, en el marco de una 

economía de libre mercado 

el arte ha reducido solo a la 

dimensión de mercancía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El arte como toda manifestación cultural 

es producto del tiempo y el espacio en 

que se realiza. Hoy, en el marco de una 

economía de libre mercado el arte ha 

reducido solo a la dimensión de 

mercancía. 
 

El proceso de mercantilización se inicia 

en la década de los 60s cuando los 

coleccionistas empiezan a revender sus 

adquisiciones, hasta por seis veces más 

del valor de compra, obras de jóvenes 

artistas contemporáneos. El aumento 

progresivo de precios llegó a su punto 

más alto en la década pasada en un 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El arte como toda manifestación cultural  es  producto  del 
tiempo y el espacio en que se realiza. Hoy, en el marco de una  
economía de libre mercado el arte ha reducido solo a la 

dimensión de mercancía. 
 

El proceso de mercantilización se inicia en la década de los 60s  
cuando los coleccionistas empiezan a revender sus adquisi- 
ciones, hasta por seis veces más del valor de compra, obras de  
jóvenes artistas contemporáneos. El aumento progresivo de 

precios llegó a su punto más alto en la década pasada en un 
fenómeno que ha sido denominado “la  Burbuja  del  arte 

contemporáneo”. 
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Anexo 2: Primera propuesta de línea gráfica 
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Anexo 3: Torre de lenguas / propuestas 
preliminares 



 

SALA 1 
PROPUESTAS 



 
 
 
 

Nuestra literatura es hija de la imposición de la cultura occidental sobre las lenguas  

originarias producto de la conquista de América. 

La instalación busca reflejar este proceso permanente, complejo y poderoso. 
 
 
 
 
 
 
 

  exterior  
 
 

 

Biblioteca viva: 

 
Lomos hacia afuera  

Escaleras con ruedas 

propuesta A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  interior  
 
 

Quipus de colores de techo a piso, forman un bloque relleno, no sólido. 
 

Los libros como una barrera que cubre-invisibiliza el quipu (representación 

simbólica de la memoria y los saberes de nuestros pueblos originarios). 

 
 

audio 

Ubicación: interior de los quipus. 

El quipu es la fuente del audio (el público deberá acercarse para escucharlo). 
 

Contenido: Relatos de origen de la palabra y PALABRA en los 37 idiomas del 
territorio peruano. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    área de quipus 
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Requisitos: 
retirar los vidrios exteriores 

 
 
 

 

La propuesta no tiene una mirada esencialista ni pasadista, por el contrario, entiende el choque de culturas y         

reconoce los aportes de occidente y del español escrito a nuestro propio proceso cultural en constante negociación y resistencia. 

Precisamente por eso, en el exterior, la biblioteca está “viva” y el público interactúa con ella. 
 
 

Ambos elementos conviven y forman un todo indivisible y distinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

El interior de la torre busca complementar el exterior (biblioteca) con la representación de 

la lectura entendida como el ejercicio imaginativo, potente y dinámico que es. 
 
 
 
 
 
 

  interior   
 

 

Colgante de hojas voladoras 

 
 

 

Exterior 

El mismo exterior que la 

Propuesta A: biblioteca viva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

las hojas salen de los libros 

propuesta B 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Las hojas voladoras  en ascenso intentan ser la materialización  dinámica 

del acto de leer: la capacidad de motorizar nuestros sentidos y transportanos a 
otros espacios, tiempos y sensaciones. 

Rejilla  hojas 



 

 

Luz: 

amarilla cálida 

dirección: cenital 

Audio: 
PALABRA en los 37 idiomas del territorio 
peruano. 



propuesta C 
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Biblioteca viva: Lomos hacia 

adentro 
Espejos en techo y piso 

 
Por medio del efecto de repetición 

infinita que permiten los espejos 
opuestos, se busca representar la 

inmensidad de la creación literaria 

que nos envuelve, sobrecoge y 
emociona. 



 

espejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

libros                  

en las cuatro paredes 

audio: 
PALABRA en los 37 idiomas del territorio 

peruano. 

 

 
Requisitos: 
instalación de espejos en techo y piso 

 
 
 
 
 

vidrio protector espejo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 4: Primera propuesta 
Desencuentros 
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Paleta sugerida 
 
 
 
 
 
 

desencuentros 
 
 

quiebres 

 
 

ciudad 

 
 

cuerpo 



 
 
 
 
 
 
 
 

“Y en este tiempo el Francisco Picarro prende a Topa Atao Guallpa 

Ynga en Caxamarca, en medio de tanto número de indios, 
arrebatándoles, después que acabó hablar con el padre fray 

Uicente de Balberde etc., y en donde los dichos yndios de doze mill 

hombres fueron matados, quedándose muy pocos. Y por ellos 

entendieron que era el mismo Pacha Yachachi Uiracocha o sus 

mensajes […] 

Y después el capitán Francisco Picarro parte juntamente con el 
padre fray Uicente para el Cuzco […] de allí llega el dicho capitán 

Francisco Pizarro […] a Aporima, donde abía benido Mango Ynga 

Yupanqui con todos los orejones y curacas a dar obeciencia y 

hacerse cristianos […] Al fin aquel día llegaron a Saquixaguana, 

en donde al día siguiente el padre fray Uicente con el capitán 

Francisco Pizarro les dice a Mango Inca Yupanqui que lo quería 

ver vestidos de Guayna Capac Ynga, su padre […] al fin se vistió el 

mismo Pizarro en nombre del Emperador. Al fin el dicho Pizarro y 

todos parte para el Cuzco […] 

Y el marqués con el ynga, en compañía del Santo Ebangelio de 

Jesucristo Nuestro Señor, entraron con gran aparato real y pompa 

de gran magestad. Y el marques con sus canas y barbas largas 

representaua la persona del emperador Carlos 5to, y el padre 

Fray Vicente con su mitra y capa, representaua la persona de San 
Pedro, pontífice romano, no como Santo Tomás, hecho pobre. Y 

el dicho ynga con sus andas de plumerías ricas, con el vestido más 

rico, con su suntorpaucar en la mano, como rey, con sus insignias 

reales de capac unancha, y los naturales gran alegría y tantos 

españoles”. 

Recursos 
 

texto destacado 
        

 

       
 

      
 
 
 
 
 

impresión reproducción facsimilar 



Recursos gráficos 
 
 

 
 
 
 
 

texto curatorial complementario] Verdadera Relación de la Conquista del Perú 

(1534) de Francisco de Xerez. Proponemos el texto de Francisco de Jerez como 

el primer texto que refiere el encuentro, pues si bien existen otras relaciones de 

testigos del encuentro, fue este el que plasmó la versión oficial de los hechos. El 

autor, en 1524 se unió a Francisco Pizarro, de quien fue secretario y escribano 

oficial en la expedición que junto a Diego de Almagro y Hernando de Luque 

hizo al Perú. Estuvo presente en Cajamarca durante la captura de Atahualpa. 
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En esta parte se presentará la diversidad de 
representaciones escénicas y teatrales de carácter 
popular y académico. Se reflexionará sobre las 
versiones y visiones sobre este hecho: cómo son 
representados los personajes, contextos de 
circulación y recepción, preocupaciones contextuales 
a las que responden, etc. Indicar desde cuándo hay 
registro de las primeras representaciones… 

Remitir a las primeras representaciones (crónicas) que 
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POR EL AGUA APARECERIRON 

LOS HOMBRES DE CARNE AZUL 

 
 

 

A GUAMAN POMA DE AYALA 
DUEN ESCRIBANO, MAL LITERATO, HOMBRE MAGNÍFICO 

Juan Gonzalo Rose, epígrafe de Informe al 

Rey y otros libros secretos, 1967 
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texto  curatorial 

c o m p l e m e n t a r i o ] 

Contrastar        la       visión 

hispanista       de       Porras 

Barrenechea, quien fue un 

estudioso de los textos 

coloniales, con la visión 

cuestionadora      de      las 

generación del 50 en 

adelante. Referir a las 

trayectorias y proyectos 

estéticos de Juan Gonzalo 

Rose, Wáshington 

Delgado       y       Antonio 

 
 
 
 

Pizarro El Fundador 
Raúl Porras Barrenechea 

 
 
 
 
 
 
 

“Y en este tiempo el Francisco Picarro 
prende a T opa Atao Guall pa Ynga en 

Caxa marca, e n me dio de tant o número 
de indios, arrebatándoles,  después que 

acabó hablar con el padr e fray Uice nte 

de Balber de etc., y e n donde l os di chos 

yndios de doze mill hombres fueron 
matados , quedándose muy pocos. Y por  
ellos entendieron que era el mismo 

Pacha Ya cha chi Uiracocha o sus 

mensaj es […] 

Y después el capitán Francisco Picarr o  

parte  j unta ment e  con  el  padr e fray 

Uicente para el Cuzco […] de allí ll ega el 

dicho ca pitá n Fra nci sco Pizarro […] a 

Apori ma, donde abía be nido Mang o 
Ynga Y upanqui con  todos los orejones y 

cur aca s a dar obe cie ncia y hacerse 
cristia nos […] Al  fin aquel día  llegar on a 

Saqui xa gua na, en donde a l día 

sigui ente  el  padre fray Uicente con el 

capit án Fra ncisco Pizarro l es dice a 
Mang o I nca Yupanqui que lo quería ver 

ve stidos de  G ua yna Ca pa c Ynga, su 

padr e […] al fin se vistió el mismo Pizarr o 

en nombre del E mpera dor. Al fin el 

dicho Pizarro y todos parte para el Cuzco 
[…] 

Y el marqués con el  ynga , e n compañía  

del  Sa nto  E ba ngeli o  de Jesucristo 
Nuestro  Señor, e ntrar on con gra n 
aparat o r eal y pompa de  gran 

magestad. Y el marque s con sus canas y 

barbas larg as re pre se ntaua la persona 

del emperador Carlos 5t o,  y  el  padr e  

Fray Vi ce nte  con  su mitra y capa,  

representaua la persona  de Sa n Pe dr o, 
pontífi ce  r omano, no como Sant o 

Tomás, hecho pobr e. Y el di cho ynga 

con sus a ndas de  plumerías ricas, con el 
ve stido más ri co, con su sunt or paucar 

en la ma no, como rey, con  sus insig nias  
reales de ca pa c una ncha, y l os 

natur ales  gra n aleg ría y ta ntos 

españole s”. 

Los Conquistadores muertos 

I 

Por el agua aparecieron 

los hombres de carne azul,  

que arrastraban sus barba 

y no dormían 

para robarse el pellejo. 

Negociantes de cruces 

y aguardiente, 

comenzaron las ciudades 

con un templo. 

 
II 

Durante este verano de 1526, 

Derrumbóse la lluvia 

Sobre sus diarios trajines y cabezas, 

cuando ninguno había remendado 

las viejas armaduras oxidadas. 

Crecieron también, negras higueras 

entre bancas y altares. 

En los tejados 

unos gorriones le cerraban el pico 

a las campanas. 

Después en el Perú, nadie fue dueño 

de mover sus zapatos por la casa 

sin pisar a los muertos 

ni acostarse junto a las blancas sillas 

o pantanos, 

sin compartir el lecho con algunos 

parientes cancerosos. 

Cagados por arañas y alacranes, 

pocos sobrevivieron a sus caballos. 

 

 

Antonio Cisnero 

Comentraios Reales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hace un culo de años que nos deben una, no 

tanto quizá Pizarro 

–del que puede que tengamos, a fin de cuentas, 

algo, 

quizá la furia pronta del que está acostumbrado 

a desenvainar la espada por un quítame estas 

pajas– 

cuanto el curita Valverde, bicho inmundo 

que suponemos gordo, ptolomeico y rijoso 

Un día todos juntos mataremos a Pizarro 

Y, en cuanto al curita, pasaremos de largo sin 

mirarlo, 

cubriendo su sotana con escupitajos 

de coca y de desprecio a nuestro paso. 

 

 
Monserrat Álvarez 

 
 

 
 

 
No hay un pasado 

sino una multitud 

de muertos. 

 

No hay incas ni virreyes 

ni grandes capitanes 

sino un ciento 

de  amarillos  papeles 

y un poquito de tierra. 

 

Un señor hubo y decía 

a sus esclavos: El oro es bueno 

y Dios está en el cielo. 

 
Un soldado hubo y decía 

a quien le oyera: 

Mato porque me pagan 

y no sé lo que es el cielo. 

 
Pero ésta no es una historia 

sino veinte palabras que nada 

dicen 

 

 

Wáshington Delgado 

Para vivir mañana 

(1958-1961).. 

 

 
 

 
 

¿Quién 

es el Rey? 

¿quién 

es el Rey? 

Preguntan. 

El Rey es 

lo que queda después 

de los 

incendios. 

El Rey sólo es 

el Tiempo. 

 

Y esto, 

Guamán, 

El Rey no lo sabía. 

 

Juan Gonzalo 

Rose1967. 
 

 

 
 

Arnold, debo contarte 

que en mi país hay una catedral 

donde las golondrinas musitan, 

se besan y se cagan; 

y en esa catedral hay un cadáver 

de lonjas y armaduras, perfumado 

cual nunca lo estuviera en la milicia  

que eligió por oficio; 

es el cadáver de un ladrón que tuvo 

permiso para matar… 

debes haber oído su nombre en las tabernas 

melancólicas que bordean el Támesis: 

don Francisco Pizarro, español ganapán, 

pellejo duro, devoto hasta las cachas. 

 

Debo contarte, Arnold, que este cadáver vive 

sentado entre nosotros, 

disfrazado de todas las maneras. 

A veces tú deseas acostarte 

con alguna mujer sobre la playa 

y en ese instante llega su cadáver. 

A veces tu deseo es solamente 

caminar en un parque recordando 

al buenazo de Schubert y a sus lentes 

mojados por la lluvia, 

y el cadáver asoma debajo de una banca 

y te exige las huellas digitales, 

los rastros que dejamos en la lenta 

baranda de un navío. 

 

Aquí 

no very good, Arnold querido, 

porque el cadáver, 

al primer descuido, 

moja sus dedos sucios en el vino. 

 

Juan Gonzalo Rose 

Informe al Rey y otros libros secretos 
1967 

 
 

Tonada de Toppamaro de 

Caxamarca 

 
Fiestas en Gorgor y 
Huancapón 

 

La conquista del Perú 
Fray Francisco del Castillo, 
Ciego de la Merced, 1748 

 

 
Atahualpa: 

 

Gran contento recibiera 
 

Si esta relación que he oído 

Hubiera sido explicada 

Por un faraute perito 

[…]Lo que vos dijisteis 

No es lo mismo que él  me dijo;  

Por que cuando la amistad 

a t ratar habéis venido, 

quererme hacer feudatario 

(dentro ruido) 

Mas ¿qué motín  repentino 

Es quien mi voz interrumpe? 

Culliscacha 

Entre españoles e indios 

 

Baltazar Jaime Martínez 
de Compañón y Bujanda 

 

 

 
 

En esta parte se presentará la diversidad de 

representaciones escénicas y teatrales de carácter 

popular y académico. Se reflexionará sobre las 

versiones y visiones sobre este hecho: cómo son 

representados los personajes, contextos  de 

circulación y recepción, preocupaciones contextuales 

a las que responden, etc. Indicar desde cuándo hay 

registro de las primeras representaciones… 

Remitir a las primeras representaciones (crónicas) que 

Predios del Rey 
Historia del Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DES 
ENCUEN 
TROS 

Confidencia 

Vendetta 



Ynstrucción al 
Licenciado Lope 
García de Castro. 

Destos Vira cochas tra xeron dos  

dellos vnos yungas  a mi tío 

Ataguallpa que a  la sazón 

esta ba  en Caxama rca , el qual 

los  resciuió muy bien y da ndo 

de beber a l vno dellos  con vn 

vaso de oro de la bebida  que 

nosotros usa mos, e l  espa ñol en 

rrescibiéndolo de su ma no lo 

derramó, de lo qual se  enojó 

mucho mi tío;  y después  desto, 

aquellos  dos  espa ñoles le 

mostra ron a l dho. mi tío una 

ca rta  ó 

Dios y del rrey, é mi tío como se 

sintió afrenta do del derramar de 

la chicha , que a nsí se  lla ma 

nuestra bebida , tomó la  carta, ó 

lo que era , y a rrójolo por allí, 

diciendo "que sé yo que me 

dais a hí;  a nda vete"; y los 

españoles se  volvieron á sus  

compa ñeros, los quales iría n 

por ventura  á 

con mi tío A tag ua llpa . 

De allí á muchos días , esta ndo 

mi tío A tag uallpa en guerra é 

dif ferençia s con un herma no 

suyo Vá sca r Inga  sobre quál 

dellos era el rrey verda dero 

desta  tierra , no lo s iendo 

ning uno dellos por ha uerle 

usurpa do a mi pa dre 

querérsele leva ntar con él por los 

muchos tíos  e pa rientes  que 

tenía n e l vno y e l otro;  los  quales 

deçía n que por qué ha bía de ser 

rey vn mocha cho a vnque su 

pa dre en sus  postrimeros  días  le  

hubiese nombrado por ta l, que 

más  razón era  lo f fuesen los  

gra ndes  y no e l chico La qual 

anbissión, porque ellos  

deçendía n,  avnque  hijos  de 

Guaina Cápa c, de parte  de las  

ma dres de sa ng re suez  e  baxa, e 

mi padre ffué hijo leg ítimo de 

sang re rea l, como lo ffué 

Pacha cuti Inga , ag uelo de 

Guaina  Cá pa c. Y  esta ndo estos 

en estas differençia s, como dho. 

teng o, vno contra 

“Y en este tiempo el Francisco 

Pica rro prende a Topa  A tao 

Guallpa Ynga en Ca xamarca , en 

medio de tanto número de  

indios, a rreba tá ndoles , después 

que a ca bó ha bla r con e l padre 

fray Uicente de Ba lberde etc., y 

en donde los dichos  yndios  de 

doze mill hombres fueron 

matados , quedá ndose 

Yachachi Uiracocha  o sus  

mensa jes […] 

Y después el ca pitá n Fra ncisco 

Pica rro pa rte  junta mente con el 

padre fray Uicente para e l Cuzco 

[…] de a llí llega el dicho capitán 

Fra ncisco Piza rro […] a A porima , 

donde a bía  benido Mang o Ynga 

Yupa nqui con todos los orejones 

y cura cas  a 

lleg aron a Sa quixag ua na , en 

donde al día  s ig uiente  e l padre  

fray Uicente  con el ca pitá n 

Fra ncisco Piza rro les  dice a  

Ma ng o Inca Yupa nqui que lo 

quería  ver vestidos  de Gua yna  

Capac Ynga , su pa dre […]  al f in se 

vistió e l mismo Piza rro en 

nombre del Empera dor. A l fin el 

dicho Piza rro y todos  parte  

Y e l ma rqués con el ynga, en 

compa ñía  del Sa nto Eba ng elio de 

Jesucristo Nuestro  Señor, 

entraron con g ra n a pa ra to real 

y pompa  de g ra n mag esta d. Y el 

ma rques con sus ca nas y barbas 

largas representaua  la persona 

del empera dor Carlos  5to, y el 

padre Fray Vicente  con su mitra  y 

capa, 

como Sa nto Tomás, hecho pobre. 

Y e l dicho yng a con sus a ndas de 

plumería s ricas , con e l vestido 

más  rico, con su suntorpaucar en 

la ma no, como rey, con sus  

ins ig nia s rea les de capac 

unancha, y los na tura les  g ra n 

aleg ría y ta ntos espa ñoles”. 

muy pocos. Y  por ellos  entendieron 

que era el mismo Pa cha  
libro, o nó se  qué diciendo que 

aquella era la quíllea  de  

dar obeciencia  y hacerse  

cris tia nos  […] A l f in a quel día  
da r re la cçion de lo que había n 

visto y les  había  pasa do 

para  el 

Cuzco […] 
el rreino, a ca usa de ser 

mochacho en aquella sazón, y 

representaua  la  persona de San 

Pedro, pontífice  roma no, no 
rrazón no se pudo lla ma r ta l sino 

pass ión de cobdiçia  y 

. 
Relación de 
antigüedades deste 
reyno del Pirú 

AQUELLOS DOS ESPAOLES MOSTRATON AL DHO. MI T 

O UNA CARTA LIBRO, ON SE QUE DICIENDO QUE 

AQUELLA ERA AQUELLA DE DIOS Y DEL REY, MI TO O 

OMO S SINTI AFRENTAD DEL DERRAMAR DE LA CHICHA 

, QUE ANS SE LLAMA NUESTRA BEBDIA, TOMO LA 

CHICHA , LOQ ERA U SE L ARROJO DICIENDO QUE YO 

QUE ME DAIS AH; ANDA VETE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

ISIONES 
PRE 
CONQUISTA  

LAS UCHAS 
MUERTES 
DEL INC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
huarochiri 

 
En tiempos muy antiguos existió un huaca 

llamado Yanamca Tutañamca. Después de estos 

huacas, hubo otro huaca de nombre Huallallo  

Carhuincho. Este huaca venció. Cuando ya tuvo 

poder, ordenó al hombre que solo tuviera dos 

hijos. A uno de ellos lo devoraba, al otro, al que 

por amor escogieran sus padres, lo dejaba que 

viviera. Y desde entonces, cuando moría la gente,  

revivían a los cinco días, y del mismo modo, las 

sementeras maduraban a los cinco días de haber  

sido sembradas. […]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Diario de abordo 
Cristóbal Colón. 

 

texto COLON] Contrastar la visión hispanista de 

Porras Barrenechea, quien fue un estudioso de los 

textos coloniales, con la visión cuestionadora de 

las generación del 50 en adelante. Referir a las 

trayectorias y proyectos estéticos  de  Juan 

Gonzalo Rose, Wáshington Delgado y Antonio  

Cisneros. Por ejemplo, una de las figuras 

históricas más cuestionadas y reinterpretadas por 

esta generación poética es la de los 

conquistadores (Francisco Pizarro y otros), cuyas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta parte se presentará la 
diversidad de 
representaciones escénicas y 
teatrales de carácter popular 
y académico. Se reflexionará 
sobre las versiones y visiones 
sobre este hecho: cómo son 
representados los personajes, 
contextos de circulación y 
recepción, preocupaciones 
contextuales a las que 
responden, etc. Indicar 
desde cuándo hay registro 
de        las        primeras 

ORALIDAD y 

ESCRITURA 

 
 
 
 

“Como estos indios no  tienen letras ni 

cuentan sus cosas sino por la memoria que 

dellas queda de edad en edad y de sus 

cantares y quipos, digo esto, porque en 

muchas cosas varían, diciendo unos uno y 

 
 

 
El dilema entre oralidad y escritura surge 
desde la visión de los conquistadores por 
la ausencia de la escritura, que es 
simbolizada por el rechazo o 
desconocimiento del libro (Lienhard – se 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Desde entonces nuestra literatura comienza la 

conquista y apropiación de la letra, pero instalada en 

ese espacio –el espacio de la “ciudad letrada”– no 

deja de sentir, ni siquiera ahora, como nostalgia 

imposible, el deseo de la voz”  

 
 

texto curatorial complementario] Verdadera Relación de la Conquista del Perú 

(1534) de Francisco de Xerez. Proponemos el texto de Francisco de Jerez como 
el primer texto que refiere el encuentro, pues si bien existen otras relaciones de 
testigos del encuentro, fue este el que plasmó la versión oficial de los hechos. El  
autor, en 1524 se unió a Francisco Pizarro, de quien fue secretario y escribano 
oficial en la expedición que junto a Diego de Almagro y Hernando de Luque 

hizo al Perú. Estuvo presente en Cajamarca durante la captura de Atahualpa. 

 

 
ATA BALIPA CON GRAN DESDEN E DIO UN 

GOLPE EN EL BRAZO NO QUIEREN QUE LO 

ABRIESE Y PORFIANDO LE MESMO POR ABRIRLE, 

LO ABRI; Y NO MARAVILLANDOSE DE LAS LETRAS 

NI DEL PAPEL, COMO OTROS INDIOS, LO 

ARROJO CINCO SEIS PASOS DE SI 

 
 
 

 
Verdadera relación 

de la conquista del Perú 
 

 

 
texto curatorial complementario] Verdadera Relación de 
la Conquista del Perú (1534) de Francisco de Xerez. 

Proponemos el texto de Francisco de Jerez como el 
primer texto que refiere el encuentro, pues si bien existen 
otras relaciones de testigos del encuentro, fue este el que 
plasmó la versión oficial de los hechos. El autor, en 
1524 se unió a Francisco Pizarro, de quien fue 
secretario y escribano oficial en la expedición que junto 

 

 

 

El G ob erna do r, qu e e st o v io , d i jo  á  f ra y Vice n te  q u e s i  qu ería  ir á  

hab lar á  Atab alipa co n  u n fa u ra t e; é l  di jo  q ue  s í , y f ué  co n u n a  cr u z  

e n la  m a n o y co n  su  B ib l ia  e n  la  ot ra ,  y  en tró  p or e ntre la g e nt e  
h ast a d o n d e At a ba l ipa  e st a ba  y  le  d ijo po r el  fara ute:  —« Y o  soy  
sa ce r d ot e  d e  D io s , y  e nseñ o á lo s  cr is tia n o s la s co sa s  de  Dio s , y  

a sim e sm o  ve ngo  á  e n se ñ ar  á v o sot r o s . Lo  q u e y o e n se ñ o e s  lo  

q u e  Dios  n os ha bló , q u e  e stá  e n e ste  lib r o;  y  p or  t a nt o , d e  pa rte 

d e D io s y d e  lo s  cr is t ia n o s , t e  r u eg o  q u e se a s su  a mig o, po rq ue  

así  lo q uie re  D io s,  y v e n ir t e h a  b ie n  d el lo; y  ve á h ablar a l 
Gob ern ad or, qu e  t e  est á e sp er a n d o .»  Ataba lipa dijo  q ue  le d ie se  el  
lib r o p a ra  v e rle ,  y  é l  se  lo  d io  ce rra d o; y n o a ce rta n do  Ata b alip a á  

abr ir le , el re lig io so  e xt e nd ió e l br azo  p ara  lo ab rir , y At ab al ip a co n  

gr a n  d e sd e n  le  dio  u n  g o lpe  e n  e l  br a zo , n o  q u er ie nd o  q u e lo  

ab riese; y p orf ia n d o él  me sm o  po r ab r ir le ,  lo a br ió;  y  n o  
ma rav illán d o se  d e la s le tra s ni  de l pa p el , co m o  o t r o s  indio s, lo 
ar r o jó cin co  ó  se is  p a so s  de  s í . [ …]  E l  r e l ig io so  d ijo  a l  

G o be r na d o r  lo  q u e h a b ia  pa sa d o  co n At a ba l ipa , y  qu e hab ía  

echad o  e n  tie rr a  la  S ag ra d a  E scr ipt u ra .  Lu e g o e l  G o be r na d o r  se  

ar m ó  u n say o  d e a r ma s  de  alg o d ó n , y  to m ó su e sp a da  y  
a da rg a , y  co n lo s  e sp a ñ ole s  q ue  co n  él  e sta b a n e n tr ó  p or  

m e dio  d e lo s  in d io s;  y  co n m u ch o  á nim o, co n solo s cuat ro  
ho m br e s q ue le  p u d ie r o n  se g u ir ,  llegó  ha sta la l iter a d o n de  

Ata b a lip a  e sta b a , y  sin  t e m o r le echó  m an o  de l  bra zo izq uie r do , 

d icie n d o:  «S a nt iag o » . 
Lu ego  soltar o n lo s  t ir o s  y t o car o n  la s  tr o m p et a s ,  y  sa l ió  la  
gente  de  á  pié  y  d e á  ca ba l lo.  [ …]  



 



ISIONES 
PRE 
CONQUISTA 

En esta parte se presentará la 

diversidad de 

representaciones escénicas y 

teatrales de carácter popular 

y académico. Se reflexionará 

sobre las versiones y visiones 

sobre este hecho: cómo son 

representados los personajes, 

contextos de circulación y 

recepción, preocupaciones 

contextuales a las que 

responden, etc.  Indicar 

desde cuándo hay  registro 

de          las          primeras 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Diario de abordo 

huarochiri         Cristóbal Colón. 

 
En tiempos muy antiguos existió un huaca            texto COLON] Contrastar la visión hispanista de  

llamado Yanamca Tutañamca. Después de estos           Porras Barrenechea, quien fue un estudioso de los 
huacas, hubo otro huaca de nombre Huallallo           textos coloniales, con la visión cuestionadora de 

Carhuincho. Este huaca venció. Cuando ya tuvo           las generación del 50 en adelante. Referir a las 
poder, ordenó al hombre que solo tuviera dos            trayectorias y proyectos estéticos  de  Juan 

hijos. A uno de ellos lo devoraba, al otro, al que           Gonzalo Rose, Wáshington Delgado y Antonio 
por amor escogieran sus padres, lo dejaba que            Cisneros. Por ejemplo, una  de  las  figuras 

viviera. Y desde entonces, cuando moría la gente,           históricas más cuestionadas y reinterpretadas por 
revivían a los cinco días, y del mismo modo, las           esta generación poética es la de los 

sementeras maduraban a los cinco días de haber           conquistadores (Francisco Pizarro y otros), cuyas  
sido sembradas. […] 

ORALIDAD y 

ESCRITURA 

Visiones Pre-Conquista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 
 

 
“Como estos indios no tienen letras ni  

cuentan sus cosas sino por la memoria que 

dellas queda de edad en edad y de sus 

cantares y quipos, digo esto, porque en 

muchas cosas varían, diciendo unos uno y 

 
 

El dilema entre oralidad y escritura surge 

desde la visión de los conquistadores por 

la ausencia de la escritura, que es 

simbolizada por el rechazo o 

desconocimiento del libro (Lienhard – se 



Colón en la cubierta de su barco a América 

Johann Theodor de Bry 1594 

Dinamarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carta de Diego Méndez, Diego 1547. 

Peruviae Auriferae Regionis Typus Mapas 

de Perú y América en BNP 

1562, El magnífico mapa de América de 

Diego Gutiérrez, cartógrafo español 

 

LIBRO. “Dioses y hombres...” + mapa 

 
Cortometraje: La leyenda de las islas de Pachacamac 

 Alonso Villaran, 15 min, 1985 

Teatralización de Grupo Yuyachkani con máscaras en escenarios naturales  

Archivo: Chaski, Yuyas 

 
Oralidad y escritura: lámina de GPA mate 

Burilado y testimonio de matero 



 



Las muchas muertes del inca  

Voces centrales 

GPA 
libro abierto 
camina el autor  

selección de 10 láminas 

ampliación lámina encuentro 

 

IGV 

firma 

carátula de los Comentarios 

grabados del libro 

óleo de Gonzales Gamarra 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDPONDE FRAY USENTE QUE AL DICHO 
EUAGELIIO, EL LIBRO Y DIXO ATAGUALPA:”DIMELO 
AMI EL LIBRO PARA QUE ME LO DIGA” Y ANC SE LA 
DIO Y LO TMO EN LAS MANOS, COMOO A EXEAR 

LAS OJAS DICHO LIBR. Y DIZQUE EL DICHO YNGA: 
“QUE COMO NO LO DIZE NI ME HABLA A MI EL 

DICO LIBROO! HABLANDO CON EL GRAN 
MAFGESTADA, ASENTANDO EN SU TRONO Y LO 

ECHO EL DICHO LIBRO DE LAS MANOS EL DICHO 
YNGA ATAHUALPA. 



Representaciones contemporáneas 
 

Libro Verdadera relación 

de la conquista del Perú. Sevilla, 1534de Xerez 

 
 

Crónicas Johann Feyerabend, por Dieterich de Bry   

John Carter Brown lybreri on Brown University Rodhe 

Island, 1597 
 

 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ATA BALIPA CON GRAN DESDEN E DIO UN 

GOLPE EN EL BRAZO NO QUIEREN QUE LO 

ABRIESE Y PORFIANDO LE MESMO POR ABRIRLE, 

LO ABRI; Y NO MARAVILLANDOSE DE LAS LETRAS 

NI DEL PAPEL, COMO OTROS INDIOS, LO 

ARROJO CINCO SEIS PASOS DE SI 

 

 
 

Verdadera relación 
de la conquista del Perú 

 
 

 

 

El Gobernador, que est o vio, dij o á fr a y Vi cent e que si  quería ir á 

hablar á Atabalipa con un faurat e; él di jo  que sí , y fué con una cr uz 

en l a ma no y con su Bi blia e n la otra, y e ntr ó por e ntre la g e nte 

ha sta donde  Ata bali pa est aba y le dijo por e l fara ut e: —«Y o soy 

sa ce rdot e de Di os, y e nse ño á l os cri stia nos la s cosa s de Di os, y 

asi me smo ve ng o á e ns e ñar á vosotr os. Lo que yo e nse ño e s l o 

que  Di os nos ha bl ó,  que e stá e n e st e li br o; y por t a nt o, de  part e 

de Di os y de l os cri stia nos , te  r ueg o que  sea s su  a migo, porque 

así l o quie re Di os , y ve nirte  ha bie n dell o; y ve á ha blar al 

G ober na dor , que te  e stá espera ndo. » Atabalipa dijo que l e die se 

el li br o par a ve rle , y él  se l o di o cerrado; y no a ce rta ndo 

At a bali pa á a bri rle , el reli gi oso extendió el br azo pa ra l o a bri r, y 

At a bali pa con g ra n desden le di o un g ol pe e n el  bra zo, no 

queri e ndo que l o abrie se ; y por fia ndo é l me smo por abrirl e, l o 

abri ó; y no mara villá ndose de la s let ras  ni  del pa pel, como otr os 

indi os , l o arr oj ó ci nco ó sei s pasos de sí. […] El r elig ioso dij o al 

G ober na dor l o que  ha bia pa sa do con Ata bali pa, y que había 

echado e n ti erra la S agra da E scri pt ura . Lueg o el G ober nador  se 

ar mó un sa yo de ar ma s de alg odón, y t omó su e spa da y a dar ga, 

y con l os e spa ñol e s que con él  e sta ba n e ntr ó por me dio de l os  

indi os ; y con mucho á ni mo,  con solos cuatr o hombr es  que le  

pudier on seg ui r, llegó hasta la litera donde Ata bal ipa e sta ba, y si n 

te mor l e e chó mano del  bra zo i zquier do, di ci e ndo: «S a ntiag o».  

Luego soltaron los tir os  y t ocar on la s tr ompeta s, y sal ió la ge nt e 

de  á p ié y de á ca ball o. […]  

 

 
texto curatorial complementario] Verdadera Relación de 

la Conquista del Perú (1534) de Francisco de Xerez. 

Proponemos el texto de Francisco de Jerez como el 

primer texto que refiere el encuentro, pues si bien existen 

otras relaciones de testigos del encuentro, fue este el que 

plasmó la versión oficial de los hechos. El autor, en 

1524 se unió a Francisco Pizarro, de quien fue 

secretario y escribano oficial en la expedición que junto 

Ynstrucción al 
Licenciado Lope 
García de Castro. 

Destos Viracochas traxeron dos 
dellos vnos yungas a mi  tío 
Ataguallpa que a  la sazón 
estaba en Caxamarca, el  qual 
los resciuió m uy bien y dando 
de beber al vno dellos con vn 
vaso de oro de la bebida que 
nosotros usam os, el español en 
rrescibiéndolo de su mano lo 
derramó, de lo qual se enojó 
mucho mi tío; y después  desto, 
aquellos dos españoles  le 
mostraron al dho. mi tío una 
carta ó libro, o nó se qué 
diciendo que aquel la era  la 
quíllea de Dios y del rrey, é mi 
tío como se sintió af rentado 
del  derramar de la chicha, que 
ansí se llama nuestra bebida, 
tomó la carta, ó lo que era , y 
arrójolo por a llí, diciendo "que 
sé yo que me dais  ahí; anda 
vete"; y los  españoles  se 
volvieron á sus  compañeros,  los 
quales  i rían por ventura  á  dar 
relacçion de lo que habían 
visto y les  había pasado con mi  
tío Ataguallpa. 

De allí  á  muchos  días , estando 

mi tío Ataguallpa  en guerra é 

differençias con un hermano 

suyo Váscar Inga  sobre quál 

dellos era el rrey verdadero 

desta tierra, no lo siendo 

ninguno dellos por hauerle 

usurpado a mi padre el rreino, 

a causa de ser mochacho en 

aquella sazón, y querérsele 

levantar con él por los muchos 

tíos e parientes  que tenían el 

vno y el otro; los quales deçían 

que por qué había de ser rey vn 

mochacho avnque su padre en 

sus  postrimeros días le hubiese 

nombrado por tal , que más 

razón era lo ffuesen los grandes 

y no el chico La qual rrazón no 

se pudo llamar tal sino passión 

de cobdiçia y anbissión,  porque 

ellos deçendían,  avnque hijos 

de Guaina Cápac, de parte de 

las madres de sangre suez e 

baxa, e mi padre ffué hi jo 

legítimo de sangre real,  como lo 

ffué Pachacuti Inga, aguelo de 

Guaina Cápac. Y estando estos 

en estas differençias , como dho. 

tengo, vno contra 

“Y en este tiempo el Francisco 
Picarro prende a  Topa Atao 
Guallpa Ynga en Caxamarca, en 
medio de tanto nú mero de 
indios, arrebatándoles, después 
que acabó hablar con el  padre 
fray Uicente de Balberde etc., y en 
donde los dichos yndios de doze 
mill  hombres fueron matados, 
quedándose muy pocos. Y  por 
ellos entendieron que era el 
mismo Pacha Yachachi Uiracocha 
o sus  mensajes  […] 

Y después el capitán Francisco 

Picarro parte juntamente con el 
padre fray Uicente para el  Cuzco 

[…] de allí llega el dicho  capitán 

Francisco Pizarro […] a Aporima, 

donde abía  benido Mango Ynga 

Yupanqui con todos los orejones 
y curacas a  dar obeciencia y 

hacerse cristianos […] Al f in 

aquel día  llegaron a 
Saquixaguana, en donde al  día 

siguiente el padre fray Uicente 
con el capitán Francisco Pizarro 

les dice a  Mango Inca Yupanqui 

que lo quería ver vestidos de 

Guayna  Capac Ynga, su padre […] 

al fin se vis tió el mismo Pizarro 
en nombre del Emperador. Al fin 

el dicho Pizarro y todos parte  

para el  Cuzco […] 

Y el marqués con el ynga, en 

compañía del Santo Ebangelio 

de Jesucristo Nuestro Señor, 

entraron con gran aparato real y 

pom pa de gran magestad. Y el 

marques con sus  canas y barbas 

largas representaua la persona 

del emperador Carlos  5to, y el 

padre Fray Vicente con su mitra  

y capa, representaua la persona 

de San Pedro, pontífice romano, 

no como Santo Tomás, hecho 

pobre. Y el dicho ynga con sus 

andas de plumerías ricas, con el  

vestido más rico, con su 

suntorpaucar en la mano, como 

rey, con sus insignias reales  de 

capac unancha, y los naturales 

gran alegría y tantos españoles”. 

. 

Relación de 
antigüedades deste 
reyno del Pirú 

AQUELLOS DOS ESPAOLES MOSTRATON AL DHO. MI T 

O UNA CARTA LIBRO, ON SE QUE DICIENDO QUE 

AQUELLA ERA AQUELLA DE DIOS Y DEL REY, MI TO O 

OMO S SINTI AFRENTAD DEL DERRAMAR DE LA CHICHA 

, QUE ANS SE LLAMA NUESTRA BEBDIA, TOMO LA 

CHICHA , LOQ ERA U SE L ARROJO DICIENDO QUE YO 

QUE ME DAIS AH; ANDA VETE 



Representaciones escénicas 
 

Lámina de Martínez de Compañón 

Video: de fiesta Inca y sus pallas o Inca capitán (Gongor y Huancapón) + manuscrito de Arguedas ( reproducción 

facsimilar interactiva + banda del Inca). 

Video: Inca Tupamaro, sobre poema de Compañón + partitura (reproducción facsimilar). 
 
 



REPRESENTACIONES 

SCÉNICAS 

La conquista del Perú 
Fray Francisco del Castillo, 
Ciego de la Merced, 1748 

Baltazar Jaime Martínez de 
Compañón y Bujanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
En esta parte se presentará la diversidad de 

representaciones escénicas y teatrales de carácter 

popular y académico. Se reflexionará sobre las 

versiones y visiones sobre este hecho: cómo son 

representados los personajes, contextos de 

circulación y recepción, preocupaciones contextuales 

a las que responden, etc. Indicar desde cuándo hay 

registro de las primeras representaciones… 

Remitir a las primeras representaciones (crónicas) que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tonada de Toppamaro de 

Caxamarca 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
DES 
ENCUEN 
TROS 

Fiestas en Gorgor y 
Huancapón 

 

 

 

 

 

A ta hua l pa : 
 

G r a n  c on te n t o  r e c ib ie r a 

Si e sta re lac ión  que  he o íd o  

H u b ie r a  s ido  e xp lic a da  

P o r  un  f ar a u te  pe r i to  

[ …] L o  que vos  d ij isteis 

N o  e s  lo  m ism o  que  é l  m e  d i j o ; 

 
P or que c ua ndo  la a m is ta d  

a  tr a tar  ha bé is  ve n id o ,  

que rer m e ha cer  fe uda ta r io  

( de n tr o  r u ido )  

Ma s  ¿qué   m o tí n   r e pe n tino  

E s qu ie n  mi  voz in ter r um pe ? 

C u ll isc a c ha 

E n tr e  e spa ño le s  e  ind i o s  



ENERACIÓN 
DEL 50 

POR EL AGUA APARECERIRON 
LOS HOMBRES DE CARNE AZUL 

Juan Gonzalo Rose, epígrafe de Informe al Rey y 
otros libros secretos, 1967 

texto curatorial 

Pizarro El Fundador 
Raúl Porras Barrenechea 

c o m p l e m e n t a r i o ] 

Contrastar la visión 

hispanista de Porras 

Barrenechea, quien fue un 

estudioso de los textos 

coloniales, con la visión 

cuestionadora de las 

generación del 50 en 

adelante. Referir a las 

trayectorias y proyectos 

estéticos de Juan Gonzalo 

Rose, Wáshington 

Delgado y Antonio 

Los Conquistadores muertos 

I 

Por el agua aparecieron 
los hombres de carne azul, 

que arrastraban sus barba 

y no dormían 

para robarse el pellejo. 

Negociantes de cruces 
y aguardiente, 

comenzaron las ciudades 
con un templo. 

No hay un pasado 

sino una multitud 

de muertos. 

II 

Durante este verano de 1526, 

Derrumbóse la lluvia 

Sobre sus diarios trajines y cabezas, 
cuando ninguno había remendado 

las viejas armaduras oxidadas. 

Crecieron también, negras higueras 

entre bancas y altares. 

En los tejados 

unos gorriones le cerraban el pico 

a las campanas. 

Después en el Perú, nadie fue dueño 

de mover sus zapatos por la casa 

sin pisar a los muertos 
ni acostarse junto a las blancas sillas 

o pantanos, 

sin compartir el lecho con algunos 

parientes cancerosos. 
Cagados por arañas y alacranes, 

pocos sobrevivieron a sus caballos. 

Hace un culo de años que nos deben una, no 

tanto quizá Pizarro 
–del que puede que tengamos, a fin de cuentas, 

algo, 

quizá la furia pronta del que está acostumbrado 

a desenvainar la espada por un quítame estas 

pajas– 

cuanto el curita Valverde, bicho inmundo 
que suponemos gordo, ptolomeico y rijoso 

Un día todos juntos mataremos a Pizarro 

Y, en cuanto al curita, pasaremos de largo sin 

mirarlo, 

cubriendo su sotana con escupitajos 

de coca y de desprecio a nuestro paso. 

No hay incas ni virreyes 

ni grandes capitanes 

sino un ciento 

de amarillos papeles 

y un poquito de tierra. 

¿Quién 

es el Rey? 
¿quién   

es el Rey? 

Preguntan. 

El Rey es 

lo que queda después 

de los 
incendios. 

El Rey sólo es 

el Tiempo. 

Arnold, debo contarte 

que en mi país hay una catedral 
donde las golondrinas musitan, 

se besan y se cagan; 

y en esa catedral hay un cadáver 

de lonjas y armaduras, perfumado 

cual nunca lo estuviera en la milicia 
que eligió por oficio; 

es el cadáver de un ladrón que tuvo 

permiso para matar… 

debes haber oído su nombre en las tabernas 
melancólicas que bordean el Támesis: 

don Francisco Pizarro, español ganapán, 
pellejo duro, devoto hasta las cachas. 

Un señor hubo y decía 

a sus esclavos: El oro es bueno 

y Dios está en el cielo. 

Y esto, 

Guamán, 
El Rey no lo sabía. 

Un soldado hubo y decía 

a quien le oyera: 
Mato porque me pagan 

y no sé lo que es el cielo. 

Juan Gonzalo 
Rose1967. 

Monserrat Álvarez 

Wáshington Delgado 
Para vivir mañana 
(1958-1961).. 

Debo contarte, Arnold, que este cadáver vive 

sentado entre nosotros, 

disfrazado de todas las maneras. 

A veces tú deseas acostarte 

con alguna mujer sobre la playa 
y en ese instante llega su cadáver. 

A veces tu deseo es solamente 

caminar en un parque recordando 

al buenazo de Schubert y a sus lentes 
mojados por la lluvia, 

y el cadáver asoma debajo de una banca 

y te exige las huellas digitales, 

los rastros que dejamos en la lenta 
baranda de un navío. 

“Y e n este  tiemp o el Fra ncisco P ica rr o pr en d e a T op a Ata o Gu al lpa Y nga  en Caxama rca , e n med io  de ta nto númer o 
de indios , arre batánd ole s, despu és q ue a cabó hablar  con el pa dre fray Uicen te de  Ba lber de et c., y 
 
Pacha  Yachachi U ira co ch a o su s me n sa jes  
[…] 
Y después el  cap itá n F ran cisco Picar ro  

part e ju ntam ent e con  el  p adr e  Pizarro  

[…] a Apo rima , d o nd e a b ía be n ido  

Ma ng o Y nga Y up an q u i co n 

en do nd e lo s d icho s y nd io s d e d oze 
mil l hom bre s f uer on mata do s ,  

que dá nd ose  muy po cos . Y  p or e llos  

ente nd ie ro n q ue e ra e l m ismo  

fray Uicen te par a e l  C uzco [ …] de  al lí  

lle ga el  d icho  cap itá n F ran cisco  to do s  

lo s o rejon es  y cura ca s a dar  o be cien cia y 

ha cer se cr is tia no s [ …] Al  padre  fray 

Uicen te co n e l cap itá n Fr an cisco Piza rro 

les  d ice a Man go In ca  

Yupanq ui que lo q ue ría ve r v e st id o s de  
Gu ayn a Ca pa c Y nga , su pa dr e  
dich o  P iza rro  y to do s part e pa ra e l Cu zco […] 
Y e l m arq ué s con  e l y nga , e n com pañ ía 

del  Sa nto  E bang el io  d e  Je su cr is to  

Nue str o S eñ or , e nt rar on  con  gr an  

apara to  rea l  y pom pa  de  g ran  
mage stad . Y e l ma rq ue s con su s ca na s y 

bar bas  larga s r epr esenta ua  la persona 
del em pera do r C arlo s 5t o, y el  pa dre 

Fray Vice nte  co n su 

no  com o Sa nt o T omá s, he ch o po br e. Y el  

dich o y nga  co n su s a nd as  d e plumerías 
ricas , con e l ve st id o má s r ico , co n su  

su nto rpa u car en la m an o, 

gran alegría  y t an t os  e spa ño les”. 

Pero ésta no es una historia 

sino veinte palabras que nada 

dicen 

como r ey, con sus in sign ias  rea le s d e ca pa c u nan cha, y los nat ura le s  

Antonio Cisnero 
Comentraios Reales 

Aquí 

no very good, Arnold querido, 
porque el cadáver, 

al primer descuido, 

moja sus dedos sucios en el vino. 

Juan Gonzalo Rose 
Informe al Rey y otros libros secretos 
1967 

Generación del 50 
 

Texto de Porras Barrenechea + libro 

Recursos gráficos - Comentarios Reales de A. Cisneros 
 
 
 
 

Predios del Rey 

Confidencia 

A GUAMAN POMA DE AYALA 
DUEN ESCRIBANO, MAL LITERATO, HOMBRE MAGNÍFICO 

Vendetta 

Historia del Perú 



 



Fin del poder político Inca 

 
Lámina de GPA 

 
Encargo del clérigo Alonso de la Cueva, 

buscaba conciliar la memoria del pasado 

inca y el nuevo orden político. 

Continuación armónica. Una de las 

primeras versiones se encuentra en la 

Catedral de Lima. 1725. Anónimo 

 
“Degollación de D. Juan Atahuallpa en Cajamarca”. 

Se ignora la fecha en que fue pintado y  la 

imagen actual ha sido retocada en 

numerosas ocasiones. Se supone que la 

obra fue realizada en el siglo XVII, aunque 

las bases de esta conjetura no son 

realmente firmes. 

YNGA 
UANA 

RINQUI? 
MAYTAM 

CAURI, 

texto curatorial 

complementario] Verdadera 

Relación de la Conquista del 

Perú (1534) de Francisco de 

Xerez. Proponemos el texto de 

Francisco de Jerez como el 

primer texto que refiere el 

encuentro, pues si bien existen 

otras relaciones de testigos 

del encuentro, fue este el que 

plasmó la versión oficial de 

los hechos. El autor, en 1524 

se unió a Francisco Pizarro, 

de quien fue secretario y 

escribano oficial en la 

expedición que junto a Diego 

de Almagro y Hernando de 

Luque hizo al Perú. Estuvo 

presente en 

Comentarios reales del Inca Garcilaso de 
la Vega – Libro I. Cap. XVII 

“A este miedo se juntó no otro menor, que fue la profecía de su 

padre Huayna Capac, que después de sus días entrarían en sus 

reinos gentes nunca jamás vistas ni imaginadas, que quitarían a 

sus hijos el imperio, trocarían su república, destruirían su 

idolatría”. 

Crónica de Tito Cusi 
Joan de Santa Cruz 

“Y en este tiempo el Francisco 
Picarro prende a Topa Atao 
Guallpa Ynga en Caxamarca, en 
me dio de tanto nú mero de  
indios, arrebatándoles, después  
que acabó hablar con el  padre 
fray Uicente de Balberde etc., y 

en dond e los dichos  yndios de 
doze mil l ho m bres fueron 
matad os , quedán dose muy 
pocos. Y por ellos entendieron 
que era el  mismo Pacha 
Yachachi  Uiracocha o sus  
me nsajes […] 

Y después el capitán Francisco 

Picarro parte juntamente 

con el padre fray Uicente para el 

Cuzco […] de allí  llega el dicho 
capitán Francisco Pizarro […] a 

Aporima, donde abía benido 

Mango Ynga Yupanqui con todos 

los orejones y curacas a dar 
obeciencia y hacerse cristianos 

[…] Al fin aquel día llegaron a 
Saquixaguana, en  donde  al  día  

siguiente el padre fray Uicente 

con el capitán Francisco Pizarro 

les dice a Mango Inca Yupanqui  
que lo quería ver vestidos de 
Guayna Capac Ynga, su padre 

[…] al fin se vistió  el mismo 

Pizarro en no mbre del 

Emperador. Al f in el dicho Pizarro 

y todos parte para el  Cuzco […]  

Y el marqués con el ynga, en 

co mpañía  del  Santo Ebangel io 

de Jesucristo Nuestro Señor, 

entraron con gran aparato real y 

pompa de gran magestad. Y  el 

marq ues  con sus  canas y barbas 

largas  representaua  la  persona  

del  em perad or Carlos 5to, y el 

padre Fray Vicente con su mitra y 

capa, representaua la persona de 

San Pedro, pontí fice ro mano, 

no como Santo Tomás, hecho 

pobre. Y el  dicho yn ga con sus 

andas de plumerías ricas, con el 

vestido más  rico, con su 

suntorpaucar en la mano, como 

rey, con sus insignias reales  de 

capac unancha, y los naturales 

gran alegría y tantos  

españoles”. 

 
 

 

 

IN DEL 
PODER 
POLÍTICO IN CA 
 



 
 

Inkarri 

Tríptico Tocapu qero 

década 50  

Extirpación de idolatrías 

Láminas de GPA sobre 

brujerías 

objetos: danza de tijeras: violín + 

arpa retablo-hornacina: audio 

violín + fragmento de La agonía 

de Rasu -ñiti 
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Anexo 3: Torre de lenguas / propuestas preliminares 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALA 1 
 

PROPUESTAS 



propuesta A 
 
 
 
 
 
 
 

 

exterior 
 
 
 
 

Bibliteca viva: 

 

Lomos hacia afuera 

Escaleras con ruedas 

 

Nuestra literatura es hija de la imposición de la cultura occidental sobre as 

originarias producto de la conquista de America.  

La instalación busca re ejar este proceso permanente, complejo y poderoso.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interior 
 

 

Quipus de colores de techo a piso, forman un bloque relleno - no sólido. 
 

 

Los libros como una barrera que cubre-invisibiliza el quipu (representación 

simbólica de la memoria y los saberes de nuestros pueblos originarios). 

 
 

 

audio 
 

Ubicación: interior de los quipus  
El quipu es la fuente del audio (el público deberá acercarse para escucharlo) 

 

Contenido: Relatos de origen de la palabra y PALABRA en los 37 

idiomas del territorio peruano. 



 
 
 

vista de planta 
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área de quipus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La propuesta no tiene una mirada esencialista ni pasatista, por el contrario, entiende el choque de culturas y  

reconoce los aportes de occidente y del español escrito a nuestro propio proceso cultural en constante  

negociación y resistencia.  

Precisamente por eso, en el exterior, la biblioteca está “viva” y el público interactua con ella. 
 
 

 

Ambos elementos conviven y forman un todo indivisble y distinto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos: 
 

retirar los vidrios exteriores 



propuesta B 
 
 
 
 
 
 
 

 

interior 
 
 

 

colgante de hojas voladoras 
 
 
 
 

 

Exterior 
 

El mismo exterior que la 

Propuesta A: biblioteca viva 

 

El interior de la torre busca complementar el exterior (biblioteca) con la 

representación de la lectura entendida como el ejercicio imaginativo, potente 

y dinámico que es. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

las hojas salen de los libros 



 
 

 

rejilla  
 

 

hojas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La hojas voladoras en ascenso intentan ser la materialización 
 
dinámica del acto de leer: la capacidad de motorizar nuestros sentidos  

y transpórtanos a otros espacios, tiempos y sensaciones 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luz:  

amarilla cálida 

dirección: cenital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Audio:  
PALABRA en los 37 idiomas del 

territorio peruano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema de colgantes con rejilla y hilo nylon  



propuesta C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

interior 
 
 
 

 

Biblioteca viva: Lomos hacia 

adentro  

Espejos en techo y piso 
 

 

Por medio del efecto de 

repetición in nita que permiten los 

espejos opuestos, se busca 

representar la inmensidad de la 

creación literaria que nos 

envuelve, sobrecoge y emociona. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

libros  
en las cuatro paredes  

espejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

audio:  
PALABRA en los 37 idiomas del territorio  

peruano. 
 
 

 

Requisitos:  
instalacion de espejos en techo y  
piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vidrio protector 

 

espejo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 4: Primera propuesta Desencuentros 
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paleta sugerida 
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quiebres 
 
 
 
 
 
 
 

 

ciudad 
 
 
 
 
 
 
 

 

cuerpo 



Recursos 
 
 
 

 

texto destacado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Y en este tiempo el Francisco Picarro prende a Topa Atao  
Guallpa Ynga en Caxamarca, en medio de tanto número de  
indios, arrebatándoles, después que acabó hablar con el  
padre fray Uicente de Balberde etc., y en donde los dichos  
yndios de doze mill hombres fueron matados, quedándose  
muy pocos. Y por ellos entendieron que era el mismo Pacha  
Yachachi Uiracocha o sus mensajes […]  
Y después el capitán Francisco Picarro parte juntamente  
con el padre fray Uicente para el Cuzco […] de allí llega el  
dicho capitán Francisco Pizarro […] a Aporima, donde abía  
benido Mango Ynga Yupanqui con todos los orejones y  
curacas a dar obeciencia y hacerse cristianos […] Al n  
aquel día llegaron a Saquixaguana, en donde al día  
siguiente el padre fray Uicente con el capitán Francisco  
Pizarro les dice a Mango Inca Yupanqui que lo quería ver  
vestidos de Guayna Capac Ynga, su padre […] al n se vistió  
el mismo Pizarro en nombre del Emperador. Al n el dicho  
Pizarro y todos parte para el Cuzco […]  
Y el marqués con el ynga, en compañía del Santo Ebangelio  
de Jesucristo Nuestro Señor, entraron con gran aparato real  
y pompa de gran magestad. Y el marques con sus canas y  
barbas largas representaua la persona del emperador  
Carlos 5to, y el padre Fray Vicente con su mitra y capa,  
representaua la persona de San Pedro, pontí ce romano, no  
como Santo Tomás, hecho pobre. Y el dicho ynga con sus  
andas de plumerías ricas, con el vestido más rico, con su  
suntorpaucar en la mano, como rey, con sus insignias reales  
de capac unancha, y los naturales gran alegría y tantos  
españoles”. 

 
 
 
 
 

 

impresión reproducción facsimilar 



Recursos gráficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
texto curatorial complementario] Verdadera Relación de la Conquista del Perú  
(1534) de Francisco de Xerez. Proponemos el texto de Francisco de Jerez como  
el primer texto que refiere el encuentro, pues si bien existen otras relaciones de  
testigos del encuentro, fue este el que plasmó la versión oficial de los hechos. El  
autor, en 1524 se unió a Francisco Pizarro, de quien fue secretario y escribano  
oficial en la expedición que junto a Diego de Almagro y Hernando de Luque  
hizo al Perú. Estuvo presente en Cajamarca durante la captura de Atahualpa.  
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MUCHAS 
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DEL INCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPRESENTACIONES   

 SCÉNICAS 
 
 

 

Título del nudo 
 
 

 

títulos  

mayúsculas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENERACIÓN 

DEL 50 
 

su temas del nuedo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENERACIÓN 
 

DEL 50 letra capital 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En esta parte se presentará la diversidad de 

representaciones escénicas y teatrales de carácter 

popular y académico. Se reflexionará sobre las 

versiones y visiones sobre este hecho: cómo son 

representados los personajes, contextos de 

circulación y recepción, preocupaciones contextuales 

a las que responden, etc. Indicar desde cuándo hay 

registro de las primeras representaciones… 
 

Remitir a las primeras representaciones (crónicas) que  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERACIÓN 
DEL 50 

A GUAMAN POMA DE AYALA 
DUEN ESCRIBANO,          MAL LITERATO,         HOMBRE MAGNÍFICO 

 
          Juan Gonzalo Rose, epígrafe de Informe al 
    

POR EL AGUA APARECERIRON 
   Rey y otros libros secretos, 1967 

        

  LOS HOMBRES DE CARNE AZUL    
Confidencia           

      
Los Conquistadores muertos 

 
Historia del Perú 

Predios del Rey 
Arnold, debo contarte         

      
I 

   que en mi país hay una catedral 
         donde las golondrinas musitan, 
      

Por el agua aparecieron 
  

¿Quién         se besan y se cagan; 
     

Pizarro El Fundador los hombres de carne azul, Vendetta No hay un pasado 
es el Rey?      y en esa catedral hay un cadáver 

     que arrastraban sus barba ¿quién  

     Raúl Porras y no dormían 
 sino una multitud 

es el Rey? 
de lonjas y armaduras, perfumado 

      
de muertos. cual nunca lo estuviera en la milicia 

texto 
 

curatorial Barrenechea para robarse el pellejo. 
 

Preguntan.    que eligió por oficio; 

c o m p l e m e n t a r i o ]  Negociantes de cruces 
Hace un culo de años que nos deben una, no 

No hay incas ni virreyes El Rey es es el cadáver de un ladrón que tuvo 

Contrastar la  visión  y aguardiente, 
ni grandes capitanes 

lo que queda después 
permiso para matar… 

  

comenzaron las ciudades tanto quizá Pizarro de los 
hispanista de  Porras  sino un ciento debes haber oído su nombre en las tabernas   

con un templo. –del que puede que tengamos, a fin de cuentas, incendios. 
Barrenechea, quien fue un  

de amarillos papeles melancólicas que bordean el Támesis:   
algo, El Rey sólo es 

estudioso de  los textos   
y un poquito de tierra. don Francisco Pizarro, español ganapán,  

II quizá la furia pronta del que está acostumbrado el Tiempo. 
coloniales, con la visión 

  

pellejo duro, devoto hasta las cachas.  Durante este verano de 1526, a desenvainar la espada por un quítame estas 
Un señor hubo y decía 

 

cuestionadora de  las  Derrumbóse la lluvia pajas– Y esto,  
  

a sus esclavos: El oro es bueno Debo contarte, Arnold, que este cadáver vive 
generación del 50 en  Sobre sus diarios trajines y cabezas, cuanto el curita Valverde, bicho inmundo Guamán, 

 

y Dios está en el cielo. sentado entre nosotros, 
adelante. Referir a las  

cuando ninguno había remendado que suponemos gordo, ptolomeico y rijoso El Rey no lo sabía.   
disfrazado de todas las maneras. 

trayectorias y proyectos  
las viejas armaduras oxidadas. Un día todos juntos mataremos a Pizarro 

Un soldado hubo y decía 
 

  
A veces tú deseas acostarte 

estéticos de Juan Gonzalo 
 

Crecieron también, negras higueras Y, en cuanto al curita, pasaremos de largo sin Juan Gonzalo  a quien le oyera: con alguna mujer sobre la playa 
Rose, Wáshington  entre bancas y altares. mirarlo, 

Mato porque me pagan Rose1967. y en ese instante llega su cadáver. 
Delgado y Antonio 

 

En los tejados cubriendo su sotana con escupitajos  y no sé lo que es el cielo.  A veces tu deseo es solamente 
      unos gorriones le cerraban el pico de coca y de desprecio a nuestro paso.   caminar en un parque recordando 
      

a las campanas. 
 

Pero ésta no es una historia 
 

        al buenazo de Schubert y a sus lentes 
      

Después en el Perú, nadie fue dueño 
  

       sino veinte palabras que nada  mojados por la lluvia, 
      

de mover sus zapatos por la casa Monserrat Álvarez 
 

      dicen  y el cadáver asoma debajo de una banca 
      sin pisar a los muertos    y te exige las huellas digitales, 
      

ni acostarse junto a las blancas sillas 
   

         los rastros que dejamos en la lenta 
      

o pantanos, 
   

       

Wáshington Delgado 
 

baranda de un navío.       sin compartir el lecho con algunos   

      parientes cancerosos.  Para vivir mañana  
Aquí 

      

Cagados por arañas y alacranes, 
 

(1958-1961).. 
 

        no very good, Arnold querido, 

      pocos sobrevivieron a sus caballos.    porque el cadáver, 

          al primer descuido, 

      
Antonio Cisnero 

   moja sus dedos sucios en el vino. 
          

      Comentraios Reales    Juan Gonzalo Rose 
          Informe al Rey y otros libros secretos 
          1967 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tonada de Toppamaro de 

  Fiestas en Gorgor y 
   

Huancapón  

Caxamarca 
  

     

         

         
         

         

         

         

         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPRESENTACIONES  
 SCÉNICAS 

 
 
 
 
 
 

 
La conquista del Perú Baltazar Jaime Martínez 

Fray Francisco del Castillo, de Compañón y Bujanda  
Ciego de la Merced, 1748 

 
Atahualpa:  
Gran contento recibiera  
Si esta relación que he oído  
Hubiera sido explicada  
Por un faraute perito  
[…]Lo que vos dijisteis   
No es lo mismo que él me dijo;  
Por que cuando la amistad  
a tratar habéis venido,  
quererme hacer feudatario  
(dentro ruido)  
Mas ¿qué motín repentino  
Es quien mi voz interrumpe?  
Culliscacha  
Entre españoles e indios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta parte se presentará la diversidad de  
representaciones escénicas y teatrales de carácter  
popular  y  académico.  Se  reflexionará  sobre  las  
versiones y visiones sobre este hecho: cómo son  
representados los personajes, contextos de  
circulación y recepción, preocupaciones contextuales  
a las que responden, etc. Indicar desde cuándo hay  
registro de las primeras representaciones…  
Remitir a las primeras representaciones (crónicas) que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DES 
 

ENCUEN  

TROS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ISIONES    
LAS UCHAS        PRE    

          

MUERTES        CONQUISTA    
          

DEL INC 
 

            

       ORALIDAD y  
       ESCRITURA  

           
Desde entonces nuestra literatura comienza la 

 
           conquista y apropiación de la letra, pero instalada en  

           ese espacio –el espacio de la “ciudad letrada”– no  

           deja de sentir, ni siquiera ahora, como nostalgia  

           imposible, el deseo de la voz”  

 
Diario de abordo En esta parte se presentará la 

    
texto curatorial complementario] Verdadera Relación de la Conquista del Perú 

 
huarochiri 

diversidad 
   

de 
     

Cristóbal Colón. 
       

(1534) de Francisco de Xerez. Proponemos el texto de Francisco de Jerez como 
 

representaciones escénicas y      

  
teatrales de carácter popular 

    el primer texto que refiere el encuentro, pues si bien existen otras relaciones de  

      testigos del encuentro, fue este el que plasmó la versión oficial de los hechos. El  

En tiempos muy antiguos existió un huaca 
 

y académico. Se reflexionará 
     

texto COLON] Contrastar la visión hispanista de     autor, en 1524 se unió a Francisco Pizarro, de quien fue secretario y escribano  

sobre las versiones y visiones 
     

llamado Yanamca Tutañamca. Después de estos Porras Barrenechea, quien fue un estudioso de los “Como estos indios no tienen letras ni oficial en la expedición que junto a Diego de Almagro y Hernando de Luque  

sobre este hecho: cómo son 
 

huacas, hubo otro huaca de nombre Huallallo textos coloniales, con la visión cuestionadora de cuentan sus cosas sino por la memoria que hizo al Perú. Estuvo presente en Cajamarca durante la captura de Atahualpa.  

Carhuincho. Este huaca venció. Cuando ya tuvo las generación del 50 en adelante. Referir a las representados los personajes, dellas queda de edad en edad y de sus   

poder, ordenó al hombre que solo tuviera dos  trayectorias y proyectos estéticos de Juan contextos de circulación  y cantares y quipos, digo esto, porque en   

hijos. A uno de ellos lo devoraba, al otro, al que Gonzalo Rose, Wáshington Delgado y Antonio recepción, preocupaciones muchas cosas varían, diciendo unos uno y   

por amor escogieran sus padres, lo dejaba que Cisneros. Por ejemplo, una de las figuras contextuales  a las   que       

viviera. Y desde entonces, cuando moría la gente, históricas más cuestionadas y reinterpretadas por responden, etc. Indicar       

revivían a los cinco días, y del mismo modo, las esta generación poética es la de los desde  cuándo hay  registro       

sementeras maduraban a los cinco días de haber conquistadores (Francisco Pizarro y otros), cuyas de las   primeras 
El dilema entre oralidad y escritura surge 

 

sido sembradas. […]        

       desde la visión de los conquistadores por  

       la  ausencia  de  la  escritura,  que  es  

       simbolizada por el rechazo o  

       desconocimiento del libro (Lienhard – se   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATA BALIPA CON GRAN DESDEN E DIO UN  
GOLPE EN EL BRAZO NO QUIEREN QUE LO  

ABRIESE Y PORFIANDO LE MESMO POR ABRIRLE,  
LO ABRI; Y NO MARAVILLANDOSE DE LAS LETRAS  

NI DEL PAPEL, COMO OTROS INDIOS, LO  
ARROJO CINCO SEIS PASOS DE SI 

 

 
Verdadera relación 

de la  conquista del Perú 

 
texto curatorial complementario] Verdadera Relación de la Conquista del 

Perú (1534) de Francisco de Xerez. Proponemos el texto de Francisco de 

Jerez como el primer texto que refiere el encuentro, pues si bien existen otras 

relaciones de testigos del encuentro, fue este el que plasmó la versión oficial 

de los hechos. El autor, en 1524 se unió a Francisco Pizarro, de quien fue 

secretario y escribano oficial en la expedición que junto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ynstrucción al 
Licenciado          Lope 
García de Castro. 

 
 
 

 
. 

Relación de 
antigüedades deste 
reyno del Pirú 

 
AQUELLOS DOS ESPAOLES MOSTRATON AL DHO. MI T O UNA 

CARTA LIBRO, ON SE QUE DICIENDO QUE AQUELLA ERA 

AQUELLA DE DIOS Y DEL REY, MI TO O OMO S SINTI AFRENTAD 

DEL DERRAMAR DE LA CHICHA  
, QUE ANS SE LLAMA NUESTRA BEBDIA, TOMO LA 

CHICHA , LOQ ERA U SE L ARROJO DICIENDO QUE YO 

QUE ME DAIS AH; ANDA VETE 





VISIONES PRE CONQUISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
huarochiri   

En tiempos muy antiguos existió un huaca  
llamado Yanamca Tutañamca. Después de estos  

huacas, hubo otro huaca de nombre Huallallo  
Carhuincho. Este huaca venció. Cuando ya tuvo  

poder, ordenó al hombre que solo tuviera dos  
hijos. A uno de ellos lo devoraba, al otro, al que  

por amor escogieran sus padres, lo dejaba que  
viviera. Y desde entonces, cuando moría la gente,  

revivían a los cinco días, y del mismo modo, las  
sementeras maduraban a los cinco días de haber  

sido sembradas. […] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diario de abordo  
Cristóbal Colón. 

 
texto COLON] Contrastar la visión hispanista de 

Porras Barrenechea, quien fue un estudioso de los 

textos coloniales, con la visión cuestionadora de las 

generación del 50 en adelante. Referir a las 

trayectorias y proyectos estéticos de Juan Gonzalo 

Rose, Wáshington Delgado y Antonio Cisneros. Por 

ejemplo, una de las figuras históricas más 

cuestionadas y reinterpretadas por esta generación 

poética es la de los conquistadores (Francisco 

Pizarro y otros), cuyas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta parte se presentará la  
diversidad de  
representaciones escénicas y  
teatrales de carácter popular  
y académico. Se reflexionará  
sobre las versiones y visiones  
sobre este hecho: cómo son  
representados los personajes,  
contextos de circulación y  
recepción, preocupaciones  
contextuales a las que  
responden, etc. Indicar  
desde  cuándo  hay  registro  
de las primeras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISIONES 

PRE  
CONQUISTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORALIDAD y   
ESCRITURA  

 
 
 

 
“Como estos indios no tienen letras ni  

cuentan sus cosas sino por la memoria que  
dellas queda de edad en edad y de sus  
cantares y quipos, digo esto, porque en  

muchas cosas varían, diciendo unos uno y 

 
El dilema entre oralidad y escritura surge  
desde la visión de los conquistadores por  
la ausencia de la escritura, que es  
simbolizada por el rechazo o  
desconocimiento del libro (Lienhard – se 



Colón en la cubierta de su barco a América  

Theodor de Bry , Johann Theodor de Bry  

1594  

Dinamarca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1562, El magní co mapa de América  

de Diego Gutiérrez, cartógrafo español  

 

Carta de Diego Méndez, Diego 1547. 

Peruviae Auriferae Regionis Typus 

Mapas de Perú y América en BNP 
 

 

LIBRO. “Dioses y hombres...” + mapa 

 

Cortometraje: La leyenda de las islas de 

pachcamac Alonso villaran, 15 min, 1985  

Teatralización de Grupo yuyachkani con máscaras en escenarios 

naturales Archivo: Chaski, Yuyas 

 

oralidad y escritura: lámina de GPA  

mate burilado y testimonio de matero 





las muchas muertes del inca 
 
 
 
 

 

voces centrales 
 
 

 

GPA 
libro abierto 
 

camina el autor 
 

seleccion de 10 láminas 
 

ampliación lámina encuentro 
 

 

IGV 
 

 

rma 
 

carátula de los Comentarios 

grabados del libro 
 

óleo de Gonzales Gamarra 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDPONDE FRAY USENTE QUE AL DICHO 

EUAGELIIO, EL LIBRO Y DIXO ATAGUALPA:”DIMELO 

AMI EL LIBRO PARA QUE ME LO DIGA” Y ANC SE LA 

DIO Y LO TMO EN LAS MANOS, COMOO A EXEAR LAS 

OJAS DICHO LIBR. Y DIZQUE EL DICHO YNGA: “QUE 

COMO NO LO DIZE NI ME HABLA A MI EL 

DICO LIBROO! HABLANDO CON EL GRAN 
MAFGESTADA, ASENTANDO EN SU TRONO Y LO ECHO EL DICHO LIBRO DE LAS MANOS EL DICHO YNGA ATAHUALPA. 



representaciones contemporáneas 
 
 
 

 

libro Verdadera relación 
 

de la conquista del Perú. Sevilla, 1534de Xerez 
 
 
 
 
 

 

Crónicas Johann Feyerabend, por Dieterich 

de Bry John Carter Brown lybreri on Brown 

University Rodhe island , 1597 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATA BALIPA CON GRAN DESDEN E DIO UN  
GOLPE EN EL BRAZO NO QUIEREN QUE LO  

ABRIESE Y PORFIANDO LE MESMO POR ABRIRLE,  
LO ABRI; Y NO MARAVILLANDOSE DE LAS LETRAS  

NI DEL PAPEL, COMO OTROS INDIOS, LO  
ARROJO CINCO SEIS PASOS DE SI  

 
 
 

Verdadera relación  
de la  conquista del Perú 

 
El Gober nador , que esto vi o, dijo á fray Vicente que si   
quería ir á hablar á Atabalipa con un faur ate; él dijo q ue sí,   
y fué con una cruz en la mano y con su Bibli a en la otr a, y  
entró por entr e la gente has ta donde Atabalipa estaba y  
le dij o por el far aute: —«Yo soy sacer dote de Di os, y  
enseño á los  cristianos l as cosas de Dios , y asi mesmo  
veng o á enseñar á vosotr os. Lo que yo enseño es l o que  
Dios nos  habló, que está en es te libro; y por tanto, de  
parte de Dios y de los cristi anos, te ruego que seas  su  
amigo, porque as í l o qui ere Di os, y venirte ha bien dell o; y  
ve á hablar  al Gobernador, q ue te está esperando.»  
Atabalipa dijo q ue le diese el li bro para verl e, y él se lo dio  
cerrado; y no acertando Atabalipa á abrirle, el religioso  
extendi ó el  br azo para lo abrir, y Atabalipa con gran  
desden le di o un g olpe en el  br azo, no queriendo que l o  
abri ese; y por ando él mesmo por abrirle, l o abri ó; y no  
maravillándose de las letras  ni del papel , como otros   
indi os, l o arroj ó cinco ó seis  pasos de sí. […] El religioso  
dijo al Gober nador lo que habia pasado con Atabalipa, y  
que había echado en tierr a la Sagrada Escri ptura. Luego el  
Gober nador se armó un sayo de ar mas  de algodón, y  
tomó su espada y adarga, y con los español es que con él  
estaban entró por medio de l os i ndi os; y con mucho  
áni mo, con solos cuatro hombr es que l e pudier on seguir,  
llegó has ta la litera donde Atabalipa estaba, y sin temor l e  
echó mano del brazo izqui erdo, dici endo: «Santi ago».  
Luego soltar on l os tiros y tocaron l as tr ompetas, y salió la  
gente de á pi é y de á caball o. […]   

 
 
 
 
 

 
texto curatorial complementario] Verdadera Relación de la 

Conquista del Perú (1534) de Francisco de Xerez. Proponemos 

el texto de Francisco de Jerez como el primer texto que refiere el 

encuentro, pues si bien existen otras relaciones de testigos del 

encuentro, fue este el que plasmó la versión oficial de los 

hechos. El autor, en 1524 se unió a Francisco Pizarro, de quien 

fue secretario y escribano oficial en la expedición que junto  

 
Ynstrucción al 
Licenciado          Lope 
García de Castro.  

 
 
 
 

 
. 

Relación de 
antigüedades deste  
reyno del Pirú 

 
AQUELLOS DOS ESPAOLES MOSTRATON AL DHO. MI T  
O UNA CARTA LIBRO, ON SE QUE DICIENDO QUE  
AQUELLA ERA AQUELLA DE DIOS Y DEL REY, MI TO O  
OMO S SINTI AFRENTAD DEL DERRAMAR DE LA CHICHA  
, QUE ANS SE LLAMA NUESTRA BEBDIA, TOMO LA 

CHICHA , LOQ ERA U SE L ARROJO DICIENDO QUE YO 

QUE ME DAIS AH; ANDA VETE 



representaciones escénicas 
 
 

 

lámina de Martínez de Compañon 
 

video: de esta Inca y sus pallas o Inca capitan (gongor y huancapón) + manuscrito de 

Arguedas reproducción facsimilar intercativa + banda del Inca  

video: Inca Tupamaro, sobre poema de Compañon + partitura (reproducción facsimilar) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tonada de Toppamaro de 
  Fiestas en Gorgor y 
  Huancapón 

Caxamarca 
  

    

        

        
        
        

        

        

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIONES  
 SCÉNICAS 

 
 
 
 
 
 
 

La conquista del Perú Baltazar Jaime Martínez 

Fray Francisco del Castillo, de Compañón y Bujanda 

Ciego de la Merced, 1748 

 
Atahualpa:  
Gran contento recibiera  
Si esta relación que he oído  
Hubiera sido explicada  
Por un faraute perito  
[…]Lo que vos dijisteis   
No es lo mismo que él me dijo;  
Por que cuando la amistad  
a tratar habéis venido,  
quererme hacer feudatario  
(dentro ruido)  
Mas ¿qué motín repentino  
Es quien mi voz interrumpe?  
Culliscacha  
Entre españoles e indios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta parte se presentará la diversidad de  
representaciones escénicas y teatrales de carácter  
popular  y  académico.  Se  reflexionará  sobre  las  
versiones  y  visiones  sobre  este  hecho: cómo son  
representados los personajes, contextos de  
circulación y recepción, preocupaciones contextuales  
a las que responden, etc. Indicar desde cuándo hay  
registro de las primeras representaciones…  
Remitir a las primeras representaciones (crónicas) que 
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ENCUEN  

TROS 



generación del 50 
 
 

 

texto de Porras Barrenechea + libro 
 

Recursos grá co - Cometarios Reales de 

A.Cisneros libros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENERACIÓN 
DEL 50  

A GUAMAN POMA DE AYALA 
DUEN ESCRIBANO, MAL LITERATO, HOMBRE MAGNÍFICO 

 
POR EL  AGUA APARECERIRON  

LOS HOMBRES DE CARNE AZUL 

 
Juan Gonzalo Rose, epígrafe de Informe al  

Rey y otros libros secretos, 1967 

 
Confidencia 

 

 
     Pizarro El Fundador 
      Raúl Porras 
texto  curatorial  Barrenechea 
c o m p l e m e n t a r i o ]     

Contrastar la  visión     

hispanista de  Porras     

Barrenechea, quien fue un     

estudioso de  los textos     

coloniales, con la visión     
cuestionadora de  las     

generación del 50 en     
adela nte.  Referi r  a las     

trayectorias y proyectos     

estéticos de Juan Gonzalo     

Rose, Wáshington     

Delgado y Antonio     

 
Los Conquistadores muertos  

I  
Por el agua aparecieron  

los hombres de carne azul,  
que arrastraban sus barba  

y no dormían  
para robarse el pellejo.  
Negociantes de cruces  

y aguardiente,  
comenzaron las ciudades  

con un templo.  
II  

Durante este verano de 1526,  
Derrumbóse la lluvia  

Sobre sus diarios trajines y cabezas,  
cuando ninguno había remendado  

las viejas armaduras oxidadas.  
Crecieron también, negras higueras  

entre bancas y altares.  
En los tejados  

unos gorriones le cerraban el pico  
a las campanas.  

Después en el Perú, nadie fue dueño  
de mover sus zapatos por la casa  

sin pisar a los muertos  
ni acostarse junto a las blancas sillas  

o pantanos,  
sin compartir el lecho con algunos  

parientes cancerosos.  
Cagados por arañas y alacranes,  

pocos sobrevivieron a sus caballos. 

 

 
Vendetta 

 
Hace un culo de años que nos deben una, no  
tanto quizá Pizarro  
–del que puede que tengamos, a fin de cuentas,  
algo,  
quizá la furia pronta del que está acostumbrado  
a desenvainar la espada por un quítame estas  
pajas–  
cuanto el curita Valverde, bicho inmundo  
que suponemos gordo, ptolomeico y rijoso  
Un día todos juntos mataremos a Pizarro  
Y, en cuanto al curita, pasaremos de largo sin  
mirarlo,  
cubriendo su sotana con escupitajos  
de coca y de desprecio a nuestro paso. 

 
Monserrat Álvarez 

 
Historia del Perú 

 
No hay un pasado  
sino una multitud  
de muertos.  
No hay incas ni virreyes  
ni grandes capitanes  
sino un ciento  
de amarillos papeles  
y un poquito de tierra.  
Un señor hubo y decía  
a sus esclavos: El oro es bueno  
y Dios está en el cielo.  
Un soldado hubo y decía  
a quien le oyera:  
Mato porque me pagan  
y no sé lo que es el cielo.  
Pero ésta no es una historia  
sino veinte palabras que nada  
dicen 

 
Wáshington Delgado 

Para vivir mañana 
(1958-1961).. 

 
Predios del Rey 

 
¿Quién  

es el Rey?  
¿quién  

es el Rey?  
Preguntan.  
El Rey es  

lo que queda después  
de los  

incendios.  
El Rey sólo es  

el Tiempo.  
Y esto,  

Guamán,  
El Rey no lo sabía.  
Juan Gonzalo  

Rose1967. 

 
Arnold, debo contarte  
que en mi país hay una catedral  
donde las golondrinas musitan,  
se besan y se cagan;  
y en esa catedral hay un cadáver  
de lonjas y armaduras, perfumado  
cual nunca lo estuviera en la milicia  
que eligió por oficio;  
es el cadáver de un ladrón que tuvo  
permiso para matar…  
debes haber oído su nombre en las tabernas  
melancólicas que bordean el Támesis:  
don Francisco Pizarro, español ganapán,  
pellejo duro, devoto hasta las cachas.  
Debo contarte, Arnold, que este cadáver vive  
sentado entre nosotros,  
disfrazado de todas las maneras.  
A veces tú deseas acostarte  
con alguna mujer sobre la playa  
y en ese instante llega su cadáver.  
A veces tu deseo es solamente  
caminar en un parque recordando  
al buenazo de Schubert y a sus lentes  
mojados por la lluvia,  
y el cadáver asoma debajo de una banca  
y te exige las huellas digitales,  
los rastros que dejamos en la lenta  
baranda de un navío.  
Aquí  
no very good, Arnold querido,  
porque el cadáver,  
al primer descuido,  

Antonio Cisnero  
Comentraios Reales 

 
moja sus dedos sucios en el vino.  
Juan Gonzalo Rose 
Informe al Rey y otros libros secretos  
1967 





fin del poder político Inca 
 
 
 
 
 

 

lámina de GPA 
 

 

Encargo de del clérigo Alonso de la 

Cueva, buscaba conciliar la memoria 

del pasado inca y el nuevo orden 

político. Continuación armónica. Una de 

las primeras versiones se encuentra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN DEL  

PODER  

POLÍTICO INCA  

 

en la 
 

Catedral de lima. 1725. anónimo 
 

 

“Degollación de D. Juan Atahuallpa 

en Cajamarca”. 
 

Se ignora la fecha en que fue pintado 

y la imagen actual ha sido retocada 

en numerosas ocasiones. Se supone 

que la obra fue realizada en el siglo 

XVII aunque las bases de esta 

conjetura no son realmente rmes. 

YNGA 
UANA 

CAURI, 
MAYTAM  
RINQUI? 
 
 
 
 
 
texto curatorial  
complementario] Verdadera  
Relación de la Conquista del  
Perú (1534) de Francisco de  
Xerez. Proponemos el texto de  
Francisco de Jerez como el  
primer texto que refiere el 

encuentro, pues si bien existen  
otras  relaciones  de  testigos  
del encuentro, fue este el que  
plasmó la versión oficial de  
los hechos. El autor, en 1524  
se unió a Francisco Pizarro,  
de quien fue secretario y 
escribano oficial en la 

expedición que junto a Diego  
de Almagro y Hernando de  
Luque  hizo  al  Perú.  Estuvo  
presente en 

 
 
 
 
 

 
Comentarios reales del Inca Garcilaso de la 

Vega – Libro I. Cap. XVII  
“A este miedo se juntó no otro menor, que fue la profecía de su 

padre Huayna Capac, que después de sus días entrarían en sus 

reinos gentes nunca jamás vistas ni imaginadas, que quitarían a 

sus hijos el imperio, trocarían su república, destruirían su 

idolatría”.  
Crónica de Tito Cusi 

Joan de Santa Cruz 



Inkarri 
 

 

Tríptico Tocapu qero década 50 
 

 

Extirpación de idolatrías 
 

 

Láminas de GPA sobre brujerías 
 

objetos: danza de tijeras: violin + arpa 
 

retablo-hornacina: audio violin + 
 

fragmento de La agonía de Rasu -ñiti 


