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HACIA UNA SOCIOLOGÍA VISUAL DECOLO-
NIAL TRANSCULTURAL: ESPACIOS Y TIEMPOS 
DE ORALIDAD Y TEXTUALIDAD EN IMÁGENES.

PARTE II.
JAIME RÍOS BURGA

ǲYo soy porque nosotros somosǳ
UBUNTU en la cultura Xhosa africanaǤ

RĊĘĚĒĊē
 Este artículo abordaǡ a partir de los dibujos de Felipe Guaman Poma de Ayalaǡ las fotografías 
Emile Gerraugǡ Martín Chambiǡ Eulogio Nishiyamaǡ MorƤJimenezǡ el Chino Domínguezǡ Mario Testinoǡ 
las pinturas de Víctor Humaredaǡ entre otros creadoresǡ quienes son casos típicos de la sociología 
visualǤ Se pretende realizar un acercamiento inicial a las relaciones socioétnicas y culturales para las 
etapas colonial y republicanaǤ

PĆđĆćėĆĘ ĈđĆěĊǣ  
Sociología visual y audiovisual ȁ Conocimiento ȁ Imágenes ȁ Descolonización ȁ Creadores

AćĘęėĆĈę

 This article addressesǡ from the drawings of Felipe Guaman Poma de Ayalaǡ the photographs 
Emile Gerraugǡ Martín Chambiǡ Eulogio Nishiyamaǡ MorƤJimenezǡ Chinese Dominguezǡ Mario witnesǦ
sesǡ the paintings of Victor Humaredaǡ among other creatorsǡ typical cases of visual sociologyǤ An iniǦ
tial approach to the socioǦethnic relations and cultural stages for the colonial and republican periodsǤ

KĊĞĜĔėĉĘǣ 
Visual sociology and audiovisual ȁ Knowledge ȁ Images ȁ Decolonization ȁ Creators

͕Ǥǧ TEXTO ORAL COLONIAL Y DECOLONIAL

 La sociología visual puede adentrarse a comprender y explicar la vida social desde las 
imágenes en sus diferentes situaciones problemáticasǤ Las relaciones humanosǦnaturalezaǡ 
el mundo del  trabajoǡ la razalizaciónǡ el géneroǡ la sexualidadǡ la vida ruralǡ la vida urbanaǡ los 
ǲmestizajesǳǡ las representacionesǡ la organizaciónǡ la políticaǡ las ideologíasǡ las mentalidaǦ
desǡ las memoriasǡ el  ocioǡ el mundo lúdicoǡ las prácticas sociales y la vida cotidianaǤ 

 Cómo planteáramos en la parte I podemos construir desde un enfoque integrado toda 
una metodología teórica para dar cuenta en la unidad de las diversidades de todos sus campos 
temáticos1Ǥ Por ejemploǡ la obra de Guaman Poma de Ayala ȋ͕͔͜͝Ȍ es un material privilegiadoǡ 
puesnos permite ensayar una mirada objetiva y subjetivaǡ intersubjetiva y simbólica en toda su 
riqueza y complejidad de su tiempoǤ Colonialidad y decolonialidad presente en su signiƤcado 
de pensamiento y acción como tensión constitutiva de la sociedad  y sociología latinoamericaǦ
na ȋMartinsǡ ͖͔͕͖ȌǤ

 La concepciónǡ mentalidad e imaginario  de vida de Guaman Poma se caracterizó por 

͕ǤǦ Véase la parte I en Horizontes Sociológicos Revista de la Asociación Argentina de Sociología en coedición con Controversias y 
Concurrencias Latinoamericanas. Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología ȋALASȌǤ Año ͙Ǥ Número ͜Ǥ Diciembre 
͖͔͕͗ǤISSN ͖͖͕͝Ǧ͕͚͕͗Ǥ PágǤ ͙͚Ǧ͛͗Ǥ
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la coexistencia de dos mundos culturales civilizatoriosǣ el occidental castellano mediterráneo 
y el andinoǤ Mundos culturales civilizatorios a partir de los cuales construye un discurso inter 
e intracivilizatorio múltiple vinculando la mentalidad imperial  Metropolitana  y la mentalidad 
imperial andina en una coexistencia complejaentreel dominador y eldominado o el colonizaǦ
dor y el colonizadoǤ

 Una representación donde el espacio de poder y tiempo sociocultural como sujetoȀ
objeto colonialȀdescolonial vincula la política a la sociedad y la economíaǡ la vidaǡ el arte y la 
ciencia en una oposiciónǡ lucha y diálogo entre las civilizaciones andina y castellana mediterráǦ
nea occidentalǤ Un mundo intracivilizatorio en transición donde vemos como aún predomina 
socialmente la dualidad y cuatripartición del espacio y tiempo socio cultural andino ǣ

Grupo de imágenes N͑ ͕ǣ Carátula del libro y dibujo de Guman Poma de Ayala

Fuenteǣ Adorno ȋ͕͖͝͝ȌǤ Cronista y príncipe. La obra de don Felipe Guaman Poma de Ayala [Pp 

65] Recuperado de httpǣȀȀesǤwikipediaǤorgȀwikiȀFelipe̴GuamΨC͗ΨA͕n̴Poma̴de̴Ayala

 Visión  mítica  andina que poco a poco  es trastocada por  la hegemonía cultural civilizaǦ
toria occidental de matriz castellana mediterránea quien impone su hegemonía cultural bajo 
la mirada juaquinesca del mundo de la edad del padre ȋAntiguo TestamentoȌǡ la edad del hijo 
ȋel presenteȌ y la edad del Espíritu Santo ȋFuturoȌǤ Para luego muy pronto desde las reformas 
toledanas ȋ͕͙͚͝Ȍ imponerse de manera sistémica como cultura hegemónica en todo un proǦ
ceso de destrucción de la matriz civilizatoria andina2. 

 Pero lejos de toda linealidad positivista en lo socio político y cultural el tiempo andino 
bajo la idea  mítica y milenarista del regreso o el retorno del Inca  renace en muchas coyunǦ
turas como la del siglo XVIIIǡ la de la independencia en el siglo XIXǡ las décadas del ͔͗ǡ ͔͛ y el 
͔͝ del siglo XX en la que renace contra el poder simbólico del   Rey o el poder centralista del 
Estado RepublicanoǤ Asíǡ vemos como en el siglo XVIII  la derrota de Túpac Amaru II lleva a los 

͖ǤǦ Según Guman Pomaǣ ǲAs de saber  que todo el reyno tenía quatrorreyesǡ quatro partes CHINCHAYSUYU a la mano deǦ
recha al poniente del sol arriba a la montaña hacia el mar del norte ȂANDESUYOǦ da donde nace el sol a la mano esquierda 
hacia Chile ȂCOLLASUYUǦ hacia el mar del sur ȂCONDESUYUǦ yungas hanan Cuzco al poniente Chinchaysuyo Ȃhurin Cuzco al 
saliente del sol Ȃ collasuyo a la mano izquierdaǦ y aci cae en medio de la cavesa y corte del rreyno la gran ciudad del Cuzcoǥ
ȋGuaman Pomaǡ ͕͚͜͝ǣ͚͜͝Ȍ
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colonizadores a combatir todo imaginario andino inca ȋFloresǡ ͕͛͜͝Ǣ Burgaǡ ͕͜͝͝Ȍ pero en la 
continuidad y el cambio a lo largo del tiempo  este imaginario aún perdura hasta hoy en las 
mentalidades de las  sociedades andinas en un una creciente cambio y extinción producto del 
impacto del cambio cultural globalǤ 

 El Reino de las Indias se integra al Reino de las Españas transformando la larga historia 
del modelo social de jerarquización andina sustentada en la relación naturalezaǦcomunidadǡ 
el parentescoǡ la reciprocidadǡ el intercambio de dones y la  ayuda mutuaǤ Relaciones sociales 
que en la continuidad y el cambio se dan no de manera lineal sino desigual producto de nueǦ
vos agrupamientos de los ǲayllusǳ como identidades colectivas impuestasǤ 

 Un modelo que  producía una ruptura radical entre la  naturaleza y la vida humana bajo 
el creciente dominio del capitalǡ la rentaǡ el  egoísmo y la racialización  entre estamentos yȀo 
las clases socialesǤ Aquí yaǡ la República de ǲEspañolesǳ y la República de ǲIndiosǳ entre otras 
ǲcastasǳ  bajo la centralidad  del  imaginario DiosǦReyǦImperioǦcolonos ordenan el patrón de 
poder imperial como sistemaǤ Yǡ donde a su vez la cuadrícula bajo la forma de cruz ordena el 
hábitus  de vida ruralǦurbano colonialǤ

 Las ciudades en creciente  mercantilizaciónǡ cristianización  y  centralismo político adǦ
ministrativo resaltanǤ Ciudades como Limaǡ México  y Santiago de ChileǤ Pero  también la ciuǦ
dad minera cumple un papel importante bajo el dominio del capital rentistaǦcomercial vincuǦ
lando los circuitos de producción y consumo entre la ciudad y el campo al servicio del mercado 
mundial y  la metrópoliǤ Limaǡ Potosíǡ Huancavelicaǡ Cuzcoǡ Arequipaǡ Moqueguaǡ el Alto Perú 
ȋJujuyǡ Mendozaǡ La Pazǡ CochabambaȌǡ entre otros lugares del mundoǤ Poblaciones que junǦ
to a otras y otros espacios sudamericanos se  subordinan a la dinámica de intereses y necesiǦ
dades de  la metrópoli española en los siglos XVǦXVI y europeas ȋRíosǡ ͕͚͜͝Ȍ y a la hegemonía 
del capitalismo manufacturero holandés en el siglo XVII͗.

Grupo de imágenes N͑ ͖ǣ Dibujos de ciudades urbana y minera colonial por Guaman Poma 

Fuenteǣ Guaman Poma ȋ͕͔͜͝ȌǤ El primer. Nueva Crónica y Buen Gobierno [Pp 986-966] RecupeǦ
rado de httpǣȀȀesǤwikipediaǤorgȀwikiȀFelipe̴GuamΨC͗ΨA͕n̴Poma̴de̴Ayala

 Pero los nuevos espacios esconden el nuevo poder político metropolitano colonialǤ 
Veamos en el siguiente dibujo de Guaman Poma como los indios cargan a Atahualpa sentaǦ
͗ǤǦ Como destaca Fernando Rosas ȋ͖͔͕͖Ȍǡ la supremacía holandesa en el comercio mundial revolucionó el orden económico 
y transformó los modelos de expansión europea colonialǤ  El hecho de que Holanda se convirtiese en el siglo XVII en el gran 
almacén central de bienes que esperaban abastecer la demanda mundial de manera ágil e inmediataǡ deƤnió su condición de 
líder en la economía mundialǤ  Como dicen algunos autoresǡ Holanda se convirtió en una especie de centro de abastecimiento 
mundial en donde los bienes estaban listos para ser desplazados a cualquier lugar del mundoǤ
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do en el tronoǡ miran con gestos de admiración mientras Atahualpa observa incólume a sus 
visitantes ȋPizarroǡ Almagro y el Padre ValverdeȌǤ Casi arrodillado aparece Almagro y Pizarro 
levantando la cara hacia el IncaǤ Almagro solamente se le observa el perƤl de su rostroǡ mienǦ
tras Felipillo apunta el dedo hacia arribaǡ sonriente frente a Pizarro y AtahualpaǤ De pequeña 
estatura el Padre Valverde lee la Bibliaǡ en su mano izquierda mientras en la derecha sostiene 
la cruzǤ Las Ƥguras estáticas del Inca e indios contrastan con los gestos dinámicos de los ǲesǦ
pañolesǳ y del indio Felipe ȋKapsoliǡ ͖͔͕͖ȌǤ 

Grupo de imágenes N͑ ͗ǣ La captura del inca según Guaman Poma

Fuenteǣ Guaman Poma ȋ͕͔͜͝ȌǤ El primer. Nueva Crónica y Buen Gobierno [Pp 986-966] RecupeǦ
rado de httpǣȀȀwwwǤbuenosairesǤgobǤarȀareasȀciudadȀhistoricoȀespecialesȀ͕͖octubreȀimageǦ

nesȀatahualpaǤjpg

 Cristianización compulsiva que se ve en los primeros momentos alterados por la incoǦ
municación cultural de dos civilizaciones diferentesǤ Una  mítica que se resiste a aceptar  la 
imposición de un nuevo Dios entre el dominio cultural de la oralidad y la escribalidad occidenǦ
talǤ Otra  racionalista que obliga adorar a la cruz y  creer en el evangelio al cual  Atahualpa resǦ
ponde que no tiene por qué adorar a nadie sino al Sol que nunca muere ni sus huacas y diosesǤ 
Ritual que esconde la acción de la violencia como paso siguienteǤ Es aquí  donde  comienzan 
las arremetidas de los caballos  a la voz de ǲmatar a los indios como hormigasǳǤ

 La muerte  real y simbólica del Inca marca el Ƥn e inicio de una nueva etapaǣ La utoǦ
pía andinaǤ Etapa donde vemos al Inca derrotado muriendo ǲcristianamenteǳǤ  Como dice el 
cronistaǣ ǲY ací causa que le matasen y le cortasen la cavesa a Atahualpa Ynga y murió mártir 
cristianícisamenteǢ en la ciudad de Caxamarca acabó su vidaǳǤ Aquí la muerte se relaciona y 
vincula ya con el sentido de la vida eternaǡ que le ofrece el padre Valverdeǡ pero sin esperanza 
por la muerte del garrote ȋAsƤxiaȌ que los ǲespañolesǳ le aplicaronǤ La imagen de ǲla degoǦ
llación del Incaǳ es aquí una recuperación simbólica de la dignidad y el honor de Atahualpa 
queǡ por su jerarquía y noblezaǡ debió ser decapitado para que su sangre se reencuentre con 
la madre tierraǡ la ǲmamapachaǳ ȋKapsoliǡ ͖͔͕͖ȌǤ
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Grupo de imágenes N͑ ͘ǣ La muerte del Inca según Guaman Poma

Fuenteǣ Guaman Poma ȋ͕͔͜͝ȌǤ El primer. Nueva Crónica y Buen Gobierno [Pp 362] Recuperado 
de httpǣȀȀwww͖ǤuahǤesȀvivatacademiaȀimagesȀn͔͜ȀesclavitudȀFigΨ͖͔͕͘Ǥjpg

 Un poder  de dominación real y simbólica  que utiliza los  mecanismos de vida y control 
andino unidos a los nuevos mecanismos de la propia racionalidad  política  e ideológica moǦ
derna colonial occidentalǤ Como también todas las formas de  trabajo del pasado prehispánico 
como los rituales panteístas andinos en un creciente proceso de  extirpación de ǲidolatríasǳ y 
cristianizaciónǣ

Imagen N͑ ͙ǣ La sociedad al revés según Guaman Poma

Fuenteǣ Guaman Poma ȋ͕͔͜͝ȌǤ El primer. Nueva Crónica y Buen Gobierno [Pp 554-1050] Recuperado 
de httpǣȀȀ͖ǤbpǤblogspotǤcomȀ̴IOTNdT͘MKJwȀSmhhDiUFRpIȀAAAAAAAABOwȀ͝n͙xsk͔XbaQȀ
S͖͔͘Ȁimg͔͖͗Ǥjpg
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 Surgen así en las mentalidades colectivas el miedo a lo ǲdiabólicoǳ y el castigo de 
ǲDiosǳ como dos mecanismos de control y dominación  fundamentales que poco a poco trasǦ
tocan el imaginario mítico andinoǤ Imposición que bajo el temor al pecado cristianiza el  cuerǦ
po y  el  espíritu del ǲindígenaǳ a pesar de la peregrinación andina a sus Diosesǡ Apus y HuacasǤ  
Así poco a poco  se impone el  cristianismoǡ  sus santos o ǲpatronosǳ en complejos procesos 
de coexistencias y aculturamientos bajo  el control centralizado de las diferentes órdenes de  
la iglesia católicaǤ Proceso ideológico que se acentúa  en el tiempo en toda la cotidianidad 
del sentir  religioso  como podemos observar en la siguiente fotografía  tomada después del 
terremoto del ͖͕ mayo de ͕͙͔͝ en el Cuzco por Eulogio NishiyamaǤ

Imagen N͑ ͚ǣ El culto religioso según Guaman Poma y Eulogio Nishiyama

Fuenteǣ Nishlyamaǡ Eulogio ȋ͕͙͔͝ȌǤ Rogativa al señor de los temblores. [Terremoto de Cusco 21 de Mayo 
de ͙͘͡͝Ȑ Recuperado en httpǣȀȀwwwǤscieloǤclȀƟpeȀimgȀaisthesisȀn͜͞ȀƤg͛͘Ǧ͘͡Ǥjpg

 Matriz  colonial de dominación cultural religiosa castellana mediterránea que entró 
en crisis en muchas coyunturas producto de la fuerza y el papel de las coexistencias socioǦ
culturales expresadas en los movimientos sociales y rebeliones anticoloniales que asumieron 
diferentes formas de resistencia político social y religiosa ȋOƲPhelanǡ ͖͔͕͖ȌǤ  Vemos así nacer 
y renacer la utopía andina como una de sus formas más deƤnidasǤ Como destacaba el histoǦ
riador Alberto Flores Galindoǡ ǲla utopía andina son los proyectos ȋen pluralȌǡ que pretendían 
enfrentar esta realidadǤ Intentos de navegar contra la corriente para doblegar tanto a la deǦ
pendencia como a la fragmentaciónǤ Buscar una alternativa en el encuentro entre la memoria 
y lo imaginarioǣ la vuelta de la sociedad incaica y el regreso del incaǤ Encontrar en la reediƤcaǦ
ción del pasado la solución a los problemas de la identidadǳȋFlores Galindoǡ ͕͛͜͝ȌǤ

IIǤ LA FOTOGRAFÍA COMO CLASIFICACIÓN SOCIOÉTNICA CULTURAL COLONIAL Y                                           
DECOLONIAL

 La fotografía como documento visual nos permite conocer  la vida social en sus permaǦ
nencias y cambios en el tiempoǤ La fotografía es una herramienta de exploración de la socieǦ
dad ȋBeckerǡ ͕͛͘͝Ȍ en sus contextos ȋBeckerǡ ͕͝͝͝Ȍ especíƤcos de reproducciónǤ Vemos como 
la matriz de mentalidad colonial hegemónica se  impone como objetivación y subjetivación de 
su propio yo y mirada al otroǡ invisibilizándolo yȀo luego imponiéndole la idea de ser y consǦ
truirse a imagen y semejanza del yo occidentalǤ Peroǡ será con el nacimiento de los actores 
decoloniales en su propia autonomía creativa que se expresan nuevos contenidos y formasǤ
Una lucha material y simbólica por colonizar o decolonizar lo vividoǤ 

 La fotografía aquí no responde ya solo a la necesidad de consumo de las familias que 
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necesitan como destacaba Benjamín ǲadueñarse del objeto en la máxima proximidad de 
la imagenǳ ȋBenjamínǡ ͖͔͔͘Ȍ o  captar los acontecimientos de la vida como tradición indiǦ
vidual y colectiva ȋTrevisan y Massaǡ ͖͔͔͝Ȍ sino también plantean descubrir  la mirada del 
propiocreadorȀa quien viveindividualmente su creación comoun descubrimientoǤ Por ejemǦ
ploǡ fue esto lo que hizo Emile Garreau en ͕͚͖͜ en el Cuzco etnográƤcamente cuando capǦ
ta a los  pobladores altoandinos tomándola Chicha ȋAqhaen quechuaȌǤ Bebida ancestral que 
milenariamente se toma enlos momentos de descansoǡ conversaciónǡ Ƥestas y eventos más 
trascendentes como el pago a la tierra y las ceremonias a los Apus ȋdeidades andinasȌǣ

Imagen N͑ ͛ǣ Población andina tomando la chicha

Fuenteǣ Garreaud ȋ͕͚͖͜ȌǤ AlbúminaǤ ȏIndígenas de CuscoȐ Recuperado en httpǣȀȀwwwǤscieloǤclȀƟpeȀimgȀ
aisthesisȀn͜͞ȀƤg͛͘Ǧ͚͘Ǥjpg

 Pero en un proceso sociocultural donde el capitalismo global de consumo impone y  
cambia cada vez más radicalmente las pasadas tradiciones producto de la desruralizaciónǡ 
descampenización y urbanizaciónǤ La fotografía para la sociología como destacaba Bourdieu 
cumple aquí un papel social de registro ǲuna forma de mirar ȋǥȌ una forma de intensiƤcar mi 
miradaǤ Una distancia y aproximación familiarǡ atenta y sensible a detalles imperceptiblesǳ  
como espacio social en todas sus expresiones ȋBourdieuǡ ͖͔͔͗ȌǤ Pero también como señala 
Jacques Ranciere ȋ͖͔͕͕Ȍ la fotografía se convierte en arte al poner sus propios recursos técniǦ
cos al servicio de una doble poéticaǡ al hacer que el rostro de los anónimos hable dos vecesǡ 
como testigo mudo de una condición inscrita directamente en sus rasgosǡ sus costumbres y 
su entornoǡ y como poseedores de un secreto que no sabremos jamásǡ un secreto guardado 
por la misma imagen que nos lo entregaǤ

 Las siguientes imágenes tomadas en la segunda mitad del siglo XX por Martín Chambi 
y MorƤ Jiménez dan sentido a estas miradas sociológicamente en toda su individuaciónǡ sociaǦ
bilidad y cambio socialǣ
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Imagen N͑ ͜Ǥ͕ǣ Mujeres andinas campesinas tomando cerveza

Fuenteǣ Chambiǡ Martín ȋ͕͚͔͝Ǧ͕͖͛͝ȌǤ [Mujeres Tomando Cerveza] Recuperado en https://www.
google.com.ar/search?q=martin+chambi&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kxGpU_

GbA8PfsATK4oLYCA&ved=0CAgQ_AUoAQ

Fuenteǣ Martín Chambi ȋ͕͚͔͝Ǧ͕͖͛͝Ȍ

Imagen N͑ ͜Ǥ͖ǣ Mujeres andinas campesinas tomando cerveza

Fuenteǣ MorƤ Jiménez ȋ͕͚͝͝Ǧ͖͔͔͔Ȍ

 Por otra parteǡ vemos como técnicamente se imita el retrato europeo resaltando el 
papel del individuoǡ como lo hizo César Meza miembro del grupo indigenista de la Escuela 
FotográƤca del CuzcoǤ Aquíǡ el retrato individualiza la tradición mostrando el rostro y actitud 
del poblador originario quien se siente extrañado y parece mostrar cierta reticencia frente a 
la cámaraǤ La seriedad y extrañeza des gesto permiten leer su sorpresaǡ cierta incomodidad 
y malestarǤ Una mirada Ƥja a la cámara como increpando a quien lo observaǡ denotando una 
oculta y permanente resistencia al otroǤ Un humano que se resiste a verse como un objeto de 
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museoǤ Peroǡ será con la autonomía creativa de Martín Chambi que el observador observa y 
se observa así mismo como parte consciente de una tradición civilizatoria y su relación de difeǦ
rencia con el otroǣ el occidentalǤ En la universalidad de su tiempo sociocultural y su trayectoria 
personal idealiza y reivindica primero su lugar de origenǣ las alturas de CarabayaǤ Para luego a 
su vez en una actitud de despedida del lugar de origen mostrar un futuro fuera de su espacio 
vital.

Imagen N͑ ͝Ǥ͕ǣ Retrato tomado por César Meza y autoretrato de Martín Chambi

Fuenteǣ Meza  ȋ͕͔͘͝ȌǤ Fototeca Andina [Retrato de Campesino] Recuperado en httpǣȀȀwwwǤscieloǤclȀ
ƟpeȀimgȀaisthesisȀn͚͘ȀƤg͔͗Ǧ͔͗Ǥjpg

Imagen N͑ ͝Ǥ͖ǣ Autoretrato de Martín Chambi

Fuenteǣ Chambi ȋ͖͔͕͔ȌǤ  Autoretrato Martín Chambi [Pp 19] Recuperado en http://www.bexmagazine.
com/bex20/ojoxojo/martin_chambi2.jpg

 Una subjetividad que apuesta por sacar a luz su  propia identidad como sujeto  hisǦ
tórico cultural imaginando una identidad  espejo de su grupo cultural civilizatorio de origenǤ  
Una ventana  y horizonte de sentirse parte de la historia  milenaria civilizatoria andina que es 
imprescindible rescatar y revalorar ante la  creciente dominación y control cultural del coloniǦ
zador occidentalǤ  Aparece así Machu Picchu como el fundamento materialǡ espiritual  y simǦ
bólico monumental de memoria e identiƤcación donde naturalezaǡ arquitectura y comunidad 
se confunden en el  espacio  y el tiempo socialǤ Una mirada  con ojo sociológico donde Chambi 
capta también la integración  del grupo en un contexto de reproducción como  rito  comuniǦ
tario colectivo ancestral o de integración bajo la idea de la solidaridad mecánica en el sentido 
Durkhenianoǣ
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Imagen N͑ ͕͔ǣ El imaginario mítico colectivo andino

Fuenteǣ Chambi  ȋ͖͔͕͔ȌǤ  Cusco. [Pp 83] Recuperado en http://3.bp.blogspot.com/-qKWpIgU-t1o/Theqb-
7VQhNI/AAAAAAAAEH4/OpzT8zD-gmI/s400/MARTIN+CHAMBI+-+MACHU+PICCHU.jpg

 Mirada que existe y perdura hasta hoy  como continuidad  histórico cultural  presente  
en la mentalidad y la memoria colectiva en su profundo sentido cotidiano en plena dinámica 
del poder del capitalismo transnacionalǣ

Imagen N͑ ͕͕ǣ La permanencia del imaginario andino moderno

Fuenteǣ Cajamarcaǡ ͖͔͕͖Ǥ Recuperado en httpǣȀȀwwwǤgoogleǤcomǤpeȀimgresǫimgrefurlίhttp
Ψ͗AΨ͖FΨ͖FwwwǤlarepublicaǤpeΨ͖F͖͝Ǧ͕͕Ǧ͖͔͕͕Ψ͖FyanacochaǦsuspendeǦproyectoǦcongaǦporǦpaǦ
roǦenǦcajamarcaƬtbnid

 Peroǡ Chambi hace también una mirada visual socio antropológica  donde exagera lo 
que se quiere exaltarǡ es decirǡ muestra la situación de la población originaria a través de uno 
de sus representantes sobredimensionando su imagen corporalǤ Una aptitud de admiración 
en oposición a la visión racista colonial que considera al indio como inferiorǤUna mirada donde 
no cosiƤca al personaje sino lo veǡ siente y vive con él en la continuidad  biocultural de su proǦ
pio cuerpo e identidadǤ Una antropología decolonialcon relación al otro occidental que frente 
al racismo existenteǡ superala invisibilidad colonizadora que se construye desde la visión de 
Dios como ojo ȋMiguelǡ ͖͔͔͗Ȍ asumiendo una actitud consciente  descolonizadora de su proǦ
pio yoǣ
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Imagen N͑ ͕͖ǣ La mirada antropológica andina

Fuenteǣ Chambi  ȋ͖͔͕͔ȌǤ  Cusco. [Pp16] Recuperado en http://4.bp.blogspot.com/-9HJqT41Ddvs/T-

C1ZOcvkmI/AAAAAAAABZs/WV9uEjvKMfw/s1600/martin+chambi.jpg

 Aquíǡ el problema del indio aparece como un problema  socio antropológico racialǡ 
económico y político cultural  en un marco de desencuentro intercivilizatorioǤ Dos concepǦ
ciones culturales en oposiciónǤ La primera bajo el sentido comunitario y patriarcal  de familia 
yȀo grupo basado en lazos de reciprocidadǡ parentesco y territorialidadǤ La segunda bajo la 
individuación  y la idea patriarcal de la familia occidental que tiene como núcleo al Dios PadreǤ 
Dos culturas del cuerpoǡ las sensaciones y las emociones que se diferencian y hoy contradictoǦ
riamente se integran transculturalmente en toda su individuaciónǡ socialbilidadǡ socialización 
e identidadesǤ Mundos étnicos y Ȁo clase sociales donde los de arriba y los de abajo subvierǦ
ten sus propios mundos socioculturales formándose una nueva diferenciación sociocultural 
como nación peruana de todas las sangresǤ Peroǡ donde la clasiƤcación como diferencia racial 
blancoǦmestizaȀindia resalta como herencia de control y dominación socioculturalǣ

Imagen N͑ ͕͗Ǥ͕ǣ Distinción y clasiƤcación social

Fuenteǣ Chambi  ȋ͖͔͕͔ȌǤ  [Cusco] Recuperado en httpǣȀȀwwwǤlostiemposǤcomȀdiarioȀactualidadȀtragaǦ
luzȀ͖͔͔͔͔͕͛͜Ȁmedia̴recortesȀ͖͔͔͛Ȁ͔͜Ȁ͔͕Ȁ̴͖͗͗͜͜mdǤjpg
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Grupo de imágenes N͑ ͕͗Ǥ͖ǣ Distinción y clasiƤcación social

Fuenteǣ Chambi  ȋ͖͔͕͔ȌǤ  [Cusco] Recuperado en httpǣȀȀdesignǦuteǤcomȀvpem͖͙͘͘͝ȀindexǤphpȀlaǦfotoǦ
graƤaȀprincipalesǦexponentesȀmartinǦchambi
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Grupo de imágenes N͑ ͕͗Ǥ͗ǣ Distinción y clasiƤcación social

Fuenteǣ Chambi  ȋ͖͔͕͔ȌǤ  [Cusco] Recuperado en http://www.lamiradadifusa.com/2011/07/fotografos-
martin-chambi.html

 Un mundo socialen creciente urbanización e industrialización dependiente que va soǦ
cialmente entrecruzandose o ǲmestizándoseǳ sin anular la polaridad entre indios y blancos y a 
su vez secularizandola vida socialǤDilema de la identidad presente en las fotografías de Martín 
Chambiǣ

Grupo de imágenes N͑ ͕͘ǣ Tradición y modernidad andino criolla

Fuenteǣ Chambi  ȋ͖͔͕͔ȌǤ  [Cusco] Recuperado en http://www.lamiradadifusa.com/2011/07/fotografos-
martin-chambi.html
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Grupo de imágenes N͑ ͕͘ǣ Tradición y modernidad andino criolla

Fuenteǣ Chambi ȋ͖͔͕͔ȌǤ  [Cusco] Recuperado en httpǣȀȀenperuǤaboutǤcomȀodȀFotos̴de̴peruȀssȀMartǦ
InǦChambiǦRetratoǦDeǦUnǦArtistaǦPeruano̴͘Ǥhtm

 Creatividad sociocultural que va cambiando como producto de la modernización sin 
modernidad propia presente en el conjunto de la sociedadǤProceso que pone en  crisis y 
cuestión las  basesmismas precapitalistas y racistas predominantes en la sociedad peruana y 
donde toma fuerza el proceso de choliƤcación4 ȋQuijanoǡ ͕͔͜͝Ȍen una dinámica de entrecruǦ
zamientos bio y socioculturales diversos en nuevos procesos de homogeneidadǡ heterogeneiǦ
dad y diferenciación de la vida social como nos muestran los aportes de Huayhuaca  ȋ͖͔͔͕Ȍǡ  
Poole ȋ͖͔͔͔Ȍ y Baldomero Alejos ȋMohannaǡ ͖͔͔͕Ǣ Millonesǡ ͖ ͔͔͙Ȍpara losdiferentes espacios 
socioculturales del país ȋPereyraǡ Nelsonǡ ͖͔͕͕ȌǤ Peroǡ donde tambiéncontradictoriamente la 
estética fotográƤca comoarte y marketing busca  apoderarse del imaginariosocialbajo un nueǦ
vo blanquiamientoǡ perosin dejar de lado la herencia biocultural milenaria andina en todas sus 
coexistencias e integraciones y nuevo proceso transcultural como lo hace Mario Testino en 
sus recientes fotografías y laspinturas que nos dejo Víctor Humareda ǣ

͘ǤǦ ȏǥȐ el cholo en el Perú  Ǧescribía Aníbal Quijano en ͕͚͘͝Ǧǡ es un grupo social en proceso de desarrollo que emerge desde la 
masa indígena servil o semiǦservil de las haciendasǡ y de las ǲcomunidades indígenasǳǡ cuya situación social no está claramenǦ
te estructurada y deƤnidaǡ porque no están deƤnidas las normas y los estándares de diferenciación socialǤ Participaǡ por esoǡ 
al mismo tiempo y de manera combinada y superpuestaǡ de la condición de ǲcastaǳ y de la condición de ǲclase socialǳǡ sin ser 
ya la una y sin ser del todo la otraǤ Por todo elloǡ es un fenómeno que revelaǡ profundamenteǡ la naturaleza de la sociedad de 
transición ȋQuijanoǡ ͕͔͜͝ǣ͚͜Ǧ͚͝ȌǤ
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Grupo de imágenes N͑ ͕͙ǣ Blanquiamiento y arte andino

Fuenteǣ Testinoǡ Mario ȋ͖͔͕͔Ǧ͖͔͕͗ȌǤ  Recuperado en httpsǣȀȀwwwǤgoogleǤcomǤpeȀsearchǫqίfotosΪdelΪ
cuscoΪdeΪmarioΪtestinoƬtbm ίischƬtboίuƬsourceίunivƬsaίXƬeiίh͘CrU͙eJJuXJsQSK͗͘KYDgƬved
ί͔CBgQsAQƬbiwί͕͚͚͗Ƭbihί͚͚͛
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IIIǤ LA FIESTAǡ EL PODER Y LAS MASAS EN LA HISTORIAǤ

La Ƥesta como encuentro

 La Ƥesta junta a los actores sociales de los mundos de arriba y abajoǤ Observamos 
como para el siglo XX la Ƥesta tiene un profundo signiƤcado social y  religiosoǤ  Un mundo 
donde las familias más que los individuos ponen en movimiento a las masas a través de difeǦ
rentes mecanismos de vida y control socialǤ Vemos como la danzaǡ el cantoǡ la agitación de 
los de arriba y los de abajo pasan de la puriƤcación y la distinción social al sentido de grupos e 
integración diferenciados rompiendo así las barreras sociales de exclusión racialǤ 

 Un momento donde al igual que la festiva mexicana  ȋCardosoǡ ͖͔͕͕Ȍ se mezclan mitosǡ 
utopíasǡ racionalidades y donde se pasa del éxtasis colectivo a las intimidades del grupo yȀo 
familias sobre todo después del  profundo ritual religiosoǤ La fe deja su lugar a lo festivo en 
una permanente e intensa danzaǡ cantoǡ agitaciónǡ exceso de comidaǡ bebida y sexualidadǤ 
Una alegría de vivir la vidan en las diferencias sacando a luz todas las angustiasǡ frustraciones 
y prohibicionesǤ Vivencias que van contradictoriamente de la profunda fe a los placeres transǦ
gresores de lo cotidianoǤ 

Imagen N͑ ͕͚ǣ Lo mágico en Humareda

Fuenteǣ Humaredaǡ Victor ȋsȀrȌ  Recuperado en httpǣȀȀwwwǤpunomagicoǤcomȀpersonajeΨ͖͔pintorΨ͖͔
victorΨ͖͔humaredaΨ͖͔gallegosǤhtm

 Las máscaras mágicas coexisten dependientes a la  centralidad de la pureza blanca de 
la Virgenǡ  la cruz o el santo está expresando aquí la negación de lo humanoǤ Actores festivos 
que se convierten en diosesǡ espíritusǡ animalesǡ antepasadosǡ entre otros u otras representaǦ
ciones como se observamos en las siguientes fotografías tomadas por Martín Chambiǣ
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Imagen N͑ ͕͛Ǥ͕ǣ La Ƥesta andina blanco mestiza rural 

Fuenteǣ Chambi ȋ͕͙͔͝Ǧ͕͖͛͝ȌǤ  Cusco. [Pp 63]Recuperado en httpǣȀȀeǤperuthisweekǤe͗ǤpeȀuserƤlesȀimaǦ
geȀchambihaciendaǤjpg

Grupo de imágenes N͑ ͕͛Ǥ͖ǣ La Ƥesta andina blanco mestiza rural

Fuenteǣ Chambi  ȋ͕͙͔͝Ǧ͕͚͔͝ȌǤ  [Cusco] Recuperado en httpsǣȀȀredaccionǤlamulaǤpeȀ͖͔͕͖Ȁ͔͖Ȁ͖͝ȀparisǦ
exposicionǦdedicadaǦaǦfotografoǦperuanoǦmartinǦchambiȀestebanmarchandȀ

 Donde la mirada rescata e idealiza también el pasado pre hispánico yȀo reproduce imiǦ
tativamente el estilo de vida occidentalǤ ClasiƤcación y centralidad comoracialización entre lo 
indígena y lo blanco o el blanqueamiento como dinámica cada vez más hegemónica como nos 
muestran otras fotografías de Martín Chambiǣ
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Grupo de imágenes N͑ ͕͜ǣ Idealización y distinción

Fuenteǣ Chambi  ȋ͕͙͔͝Ǧ͕͖͛͝ȌǤ  [Cusco] Recuperado en httpǣȀȀlmǦcontratapasǤblogspotǤcomǤarȀ͖͔͔͜Ȁ͔͖Ȁ
nǦ͘ǦmartnǦchambiǤhtml

 Todo  en un complejo proceso biosociocultural donde la etnicidad y la clase de entreǦ
mezclan entre la desigualdadǡ la exclusión e integración de lo ǲindígenaǳ como también su 
movilidad  social como ǲindomestizoǳ  en el tejido social aƤanzando  así la  movilidad social en 
el sistemaǣ
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Grupo de imágenes N͑ ͕͝ǣ Justiciaǡ poder e imaginario nacional

Fuenteǣ Chambi  ȋ͕͙͔͝Ǧ͕͚͔͝ȌǤ  [Cusco] Recuperado en httpǣȀȀlmǦcontratapasǤblogspotǤcomǤarȀ͖͔͔͜Ȁ͔͖Ȁ
nǦ͘ǦmartnǦchambiǤhtml

El poder y las masas
 El imaginario  social cambia como cambia la realidad social y políticaǤ Proceso que coǦ
bra fuerza con la movilización de masas en el siglo XX sobre todo desde la década de ͕͖͔͝ con 
la presencia del movimiento urbano nacional popular  y el movimiento campesino  anti oligárǦ
quico y anti feudal organizado cada vez en  sindicatosǤ 

 Movimientos sociales que en sus primeras etapas es canalizado por la clara hegemonía 
social del movimiento popular urbano y  la clase media urbana blanca mestiza donde la hegeǦ
monía política  del APRA y el liderazgo carismático de Víctor Raúl Haya de la Torre resaltanǣ
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Imagen N͑ ͖͔ǣ Blanqueamiento y choliƤcación

Fuenteǣ Chambi  ȋ͕͙͔͝Ǧ͕͚͔͝ȌǤ  [Cusco] Recuperado en httpǣȀȀoscarenfotosǤƤlesǤwordpressǤ
comȀ͖͔͕͗Ȁ͔͜Ȁmartin̴chambi̴͔͕͗Ǥjpg

 Un proceso socio político y cultural que redeƤne los liderazgos de las viejas y nuevas 
ǲelites políticasǳ en la ciudad y el campo ante la creciente radicalización democrática del  moǦ
vimiento popular y nuevas clases medias urbanoǦruralesǤ Actores que se rebelan contra las 
permanencias del orden pre capitalista  y oligárquico y van asumiendo  en el tiempo cada vez 
más formas socioculturales urbanas bajo una creciente occidentalización y expresiones de 
género como nos muestran los movimientos sociales de ͕͙͛͝ǡ ͖͔͔͔ y  ͖͔͕͕ǣ

Imagen N͑ ͖͕Ǥ͕ǣ El desborde obrero popularǣ Huelga

Fuenteǣ Huelga del ͕͝ de Julio de ͕͙͛͝Ǥ Recuperado en de httpsǣȀȀwwwǤgoogleǤcomǤpeȀsearchǫqίfoto
sΪdelΪmovimientoΪsocialΪ͕͝ΪdeΪjulioΪ͕͙͛͝ΪlimaƬtbmίischƬtboίuƬsourceίunivƬsaίXƬeiίRoarU͛͜
WArOǦsQSz̴oLQDAƬvedί͔CBgQsAQƬbiwί͕͚͚͗Ƭbihί͚͚͓͛facr
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Imagen N͑ ͖͕Ǥ͖ǣ El desborde obrero popularǣ Marchas

Fuenteǣ Marcha de los Cuatro Suyosǡ Lima ͖͔͔͔

Imagen N͑ ͖͕Ǥ͗ǣ El desborde obrero popularǣ Marchas

Fuenteǣ Marchaǡ Lima ͖͔͔͕

Imagen N͑ ͖͕Ǥ͘ǣ El desborde obrero popularǣ Marchas

Fuenteǣ Marchaǡ Cajamarca ͖͔͕͕
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Conclusiones

 Las relaciones socialesǡ en una visión sociohistóricaǡ procesan complejos intercambios 
socioculturales entre lo oralǡ lo escrito y lo visualǤ Resaltan conƪictos intercivilizatorios entre 
la cultura andina y la occidental en torno al imaginario del espacio y el poder en dinámicas y 
tendencias de aculturaciónǡ autonomíaǡ coexistencias y nuevos procesos socioculturalesǤ Yǡ 
donde la urbanización y la transformación sociocultural andina ƪuctúan entre el blanqueaǦ
miento y diversas formas de ǲmestizajesǳ socios étnicos culturalesǤ Distinciones donde la heǦ
gemonía cultural occidental integra y desintegra los diversos espacios y tiempos socioculturaǦ
les. 
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