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a presente participación versa acerca de un representante excepcional del arte colonial de 

Sudamérica. Se trata de un mosaico de plumas, cuya particularidad reside en el hecho de que su 

función puede determinarse explícitamente como litúrgica; se trata de un frontal de altar. En razón de 

su creación en el virreinato del Perú y su datación en el siglo XVIII, así como por sus características 

materiales e iconográficas es claramente un producto de un encuentro en Sudamérica entre indígenas y 

europeos o personas con marcadas influencias europeas. Gracias al frontal de altar es posible describir 

este contacto intercultural de una manera más detallada. La atención está especialmente orientada a las 

percepciones complejas de la pieza respecto a su contexto histórico, así como en la ambigüedad de 

significados de su elaboración y uso. La base de su interpretación constituye tanto el análisis de los 

materiales empleados, de las técnicas usadas y de la iconografía, como también de la consideración del 

material comparativo y de las fuentes escritas de la época. 

 A causa de sus significados míticos, mágicos y culturales, así como por su impacto estético, 

las plumas y su uso siempre han jugado un papel importante para los grupos indígenas de América. 

Las plumas y los trabajos plumarios se utilizaron en los momentos de importancia especial para el 

individuo y la comunidad; son expresión de la identidad de su portador e indican su posición en el 

contexto natural y sobrenatural. En la categoría de trabajos plumarios tradicionales pueden agruparse 

tanto los adornos de cabeza y cuerpo, incluyendo los ropajes plumarios, así como los objetos 

ornamentados, en éstos los textiles plumarios de gran tamaño. 

 Por gozar de gran admiración por parte de los europeos, pero también por su significado 

central para los grupos indígenas, la producción y el uso de los trabajos plumarios se mantuvo en las 

comunidades de índole colonial. No obstante -hasta donde sabemos- primordialmente en forma de 

imágenes de contenido cristiano, pero también como accesorios de moda. De la época colonial se 

conoce sobre todo el arte plumario religioso del virreinato de la Nueva España, que gira en torno de 

imágenes marianas y representaciones de santos, existiendo una gran cantidad de investigaciones 

acerca de esta temática. De Sudamérica, sin embargo, trabajos de plumaria religiosa poco se conocen. 

Los informes escritos del siglo XVIII, no obstante, hacen referencia a un rico repertorio de este arte. 

L 



Friederike Sophie Berlekamp                                                     Un Frontal plumario de altar de la época colonial  

 
01 /2014 

 
 94

En éstos se mencionan imágenes de santos, manteles, frontales y ajuar para los altares, vestidos de 

santos, marcos para imágenes devocionales. Esta información procede en su mayoría de las misiones 

de los jesuitas. A diferencia de, por ejemplo, la música, danza, arquitectura y escultura, el arte 

plumario no ha sido investigado en este contexto de las misiones. En general, el arte plumario de 

Sudamérica ha sido tratado sólo de manera puntual hasta ahora, por lo regular inscrito en 

presentaciones del arte plumario moderno del Amazonas o en catálogos de exposición acerca de la 

sociedad y del arte colonial, sin que se hayan analizado las características específicas de los objetos o 

que se haya hecho justicia a la complejidad del carácter intercultural de tales manifestaciones. 

En el Museo de América de Madrid (España) se encuentra uno de los representantes singulares 

del arte plumario colonial de Sudamérica, sin embargo, contando sólo con información escasa de esta 

pieza. El inventario del museo lo registra como frontal de altar, es decir, como adorno de la parte baja 

de un altar (Número de inventario: 12346). La elaboración de este objeto plumario fue datada en la 

primera mitad del siglo XVIII y ubicada en el Perú (Museo de América 2013). 

El antipendio plumario consiste de material lignificado, algodón y plumas. Los listoncillos del 

material lignificado están dispuestos de manera vertical, generalmente, entrecruzados de manera 

homogénea y estrecha con hilos de algodón, al igual que con un sencillo ligamento tafetán. En los 

lazos resultantes de la trama de algodón se insertaron los cálamos de las plumas, de tal manera que sus 

estandartes apuntan hacia arriba, traslapándose y cubriendo la superficie del tejido de manera 

homogénea de modo que las plumas configuran la imagen representada; por esta razón la técnica 

puede ser definida como mosaico plumario. 

El diseño del frontal de altar muestra en el área central el monograma de Cristo I H S, 

enmarcado ricamente por elementos florales y decorativos. Alrededor de este espacio se encuentran 

representados un delgado listel y un marco exterior; ambos son rectangulares y abiertos hacia abajo. El 

adorno del listel recuerda columnas salomónicas y en el recuadro exterior están representados motivos 

florales estilizados, igual que en el espacio central, aunque aquí enlazados con un zarzillo. 

Principalmente en razón de las lagunas en la documentación, la investigación de este trabajo plumario 

ha sido muy complicada. No se sabe nada acerca de su llegada a los museos de Madrid ni acerca de su 

historia pre-museal; por tanto ha sido atribuido sólo de manera muy general al ámbito cultural del 

virreinato del Perú (Museo de América 2013). 

Gracias a las investigaciones detalladas de los materiales usados, las técnicas empleadas y al 

estudio iconográfico, a la comparación con objetos plumarios sudamericanos y con frontales de altar 

coloniales, así como a la compaginación de los resultados de los análisis con información escrita fue 

posible obtener conocimientos en dos sentidos. Por una parte, es posible determinar de manera más 

concreta el contexto histórico y cultural de este trabajo plumario. Por la otra, el análisis del mosaico 

aporta información acerca del fenómeno del contacto e intercambio cultural durante la época colonial 

sudamericana, tanto en sus distintos niveles como desde perspectivas diversas. 

En el frontal de altar se perciben tanto las tradiciones indígenas sudamericanas como las 

europeas. Por sus características materiales y técnicas se ubica en las tradiciones sudamericanas. La 

comparación con otros trabajos plumarios de Sudamérica muestra, sin embargo, que a primera 

instancia no es posible comprobar de manera certera una relación directa con formas indígenas. Con la 
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ayuda de testimonios escritos de la época colonial la imagen plumaria eventualmente puede 

relacionarse con las elaboraciones tradicionales de escudos plumarios, de las cuales hay constancia de 

la región de Cuzco (en el sureste del Perú actual) y de los Llanos de Moxos (en el este de hoy Bolivia). 

Aunque hasta el momento es imposible asignar inequívocamente a una cultura y tradición plumaria 

indígena específica, es indudable que la tradición indígena de adornar a personas y objetos con plumas 

en momentos especiales, constituía una condición fundamental para la creación del frontal de altar. 

Otra consistía en el interés de seguir produciendo y usando el arte plumario bajo la influencia europea-

colonial. Esta condición se manifiesta sobre todo en la configuración del antipendio, dado que su 

diseño se basa claramente en tradiciones europeas. Esto aplica a la composición, los motivos y los 

colores, así como al contenido cristiano y emblemático del trabajo plumario. Además el acabado de la 

imagen indica que en su elaboración participaron personas con experiencias y conocimientos 

específicos. Tanto el conocimiento profundo de las técnicas europeas de representación y de la 

simbología cristiana, como el desconocimiento o bien la incomprensión de lo representado se 

manifiestan en el frontal de altar.  

Este tipo de encuentros con personas con diferentes trasfondos culturales, que conduce a la 

elaboración y al uso de un objeto litúrgico de esta índole, hay que ubicar con gran probabilidad en las 

misiones jesuíticas. No sólo los testimonios escritos apoyan esta contextualización, también la lejanía 

de los asentamientos de las misiones, el sistema de vida y la economía, así como las prácticas 

evangelizadoras de los jesuitas, especialmente los métodos de acomodación practicados por ellos, 

refuerzan esta clasificación. Gracias a los testimonios escritos el origen del frontal de altar puede 

determinarse aún con más precisión. Con gran probabilidad hay que fijar su elaboración en la región 

Baure en la parte oriental de las misiones en Moxos, ubicadas en el este de hoy Bolivia. Informes de la 

región mencionan tejidos mixtos así como los materiales empleados. También del punto de vista 

tipológico el frontal de altar se integra en el repertorio de trabajos plumarios de la época colonial, 

referido en las crónicas contemporáneas de esta zona. La configuración de la imagen así mismo 

fundamenta esta interpretación. En lo que toca al carácter de los motivos, del estilo y de la 

composición es muy probable que los antipendios de plata originarios de la región de Cuzco en el 

sureste del Perú actual hayan servido de modelos para la elaboración de este trabajo plumario. La 

cercanía geográfica, así como las relaciones institucionales y personales entre la Llanura de los Moxos 

y Cuzco apoyan esta localización.  

No sólo hay que considerar el frontal de altar realizado en plumaria como un producto de un 

encuentro intercultural y de una cooperación de personas con distintos trasfondos culturales, sino 

también como medio de intercambio cultural, especialmente en la evangelización de los indígenas. Su 

uso estaba destinado al adorno de ceremonias litúrgicas y a la transmisión de contenidos cristianos. La 

adaptación de tradiciones indígenas para la promoción de estilos de vida y de prácticas devocionales 

europeos y cristianos y su incorporación en el ceremonial cristiano eran partes fundamentales del 

trabajo evangelizador de los jesuitas. A los indígenas neófitos se les proporcionaban elementos 

familiares, para que les pudieran servir de guía en el nuevo sistema. Además, las formas conocidas 

deberían aumentar el atractivo de los nuevos estilos de vida y devoción. 

A causa de las diferentes concepciones, experiencias, intenciones y expectativas el impacto de 
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la imagen plumaria, sin embargo, se efectuaba de maneras muy diversas. Eso no sólo aplica a la 

percepción y comprensión de la imagen representada. Haber utilizado plumas para crear el frontal de 

altar potenciaba el significado ambiguo del impacto, dado que según la concepción europea de los 

siglos XVII y XVIII las plumas eran elementos puramente elegantes o útiles y herramientas 

decorativas, para los indígenas constituían un medio de expresión esencial en el momento de 

relacionarse con su contexto natural y sobrenatural. La fuerza del frontal plumario como medio se 

desarrolla, por ende, a través de dos portadores distintos. Para los emisores la transmisión del mensaje 

se efectuaba sobre todo a través de lo representado en la imagen, para los destinatarios indígenas, en 

cambio, el contenido simbólico del mosaico se desplegaba esencialmente a través de las plumas. Los 

dos elementos estaban relacionados con lo no representable. La posibilidad intencionada o no 

intencionada de una percepción ambigua del frontal de altar se aumentaba aún, porque la imagen 

plumaria podía desplegar su impacto en el mismo marco que durante la época prehispánica, es decir en 

el ritual. Los indígenas llenaban la ceremonia cristiana, donde se usaba el trabajo plumario, con sus 

propios significados, según su conocimiento tradicional y sus experiencias precedentes. La percepción 

altamente ambigua no se limitaba a la contemplación y uso del frontal durante las celebraciones 

litúrgicas. También atañía al proceso de elaboración. Conforme a las concepciones muy distintas del 

material, también el proceso de elaboración tenía implicaciones distintas. Para los europeos adornar 

con plumas era un oficio común, para los indígenas, en cambio, toda la preparación y elaboración ya 

estaban inscritos en rituales, que constituían un acto comunicativo entre los artistas plumarios y su 

contexto natural y sobrenatural.  

En razón de esta concepción diferente del alcance simbólico del arte plumario la valoración 

del artista plumaria era muy distinta. Para los misioneros eran artesanos hábiles, sin embargo para los 

indígenas representaban la conexión con su cosmos, con el pasado, presente y futuro. También en el 

nuevo sistema de las misiones los artistas plumarios mantuvieron esta posición destacada. Fue posible 

que mantuvieran la comunicación tradicional y depositar significados propios en sus obras, a través 

del material tradicional. De esta manera el propio complejo ritual podía pervivir. La autoría original 

por parte de los misioneros y su mensaje fueron traslapados y reemplazados.  

El mosaico documenta un área conflictiva en la comunicación, que se origina en la concepción 

distinta del objeto, de la imagen, del material, de lo performativo y del actor, así como en las 

distribuciones múltiples de los roles de los actores. Pensado originalmente como un medio para la 

catequesis visual y viva, el frontal de altar surtía efecto mucho más allá. En concordancia con el 

método de acomodación, el uso de estructuras paralelas se estimaba favorable para la comprensión de 

un nuevo sistema de referencia. Pero en razón de los sistemas de referencia específicos siempre 

resultaban interpretaciones múltiples.  

El mosaico plumario aporta información interesante para las investigaciones microhistóricas 

acerca de la época colonial en Sudamérica. Las relaciones entre los diferentes grupos de personas se 

vislumbran extensamente en la imagen plumaria, permite caracterizar sus interacciones y 

comunicaciones. La imagen plumaria evidencia la alta complejidad de encuentros interculturales. 

Mediante el frontal de altar se puede mostrar que en el contacto cultural, aunque se realice con medios 

pacíficos y creativos, no se pueden excluir los obstáculos y las limitaciones como estrategia 
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consciente. Además recalca la manera en que las experiencias, ideas, concepciones, intenciones y 

expectativas específicas determinan cada situación de contacto de modo particular. 

El mosaico plumario es una fuente histórica, que enriquece las investigaciones acerca del contacto y 

del intercambio cultural, pues brinda una de las escasas puertas a la historia colonial. Los testimonios 

escritos contemporáneos fueron elaborados en su mayoría por europeos o personas con marcada 

influencia europea. Su punto de vista se refleja en las fuentes. Constituyen la base esencial para 

investigaciones históricas. El punto de vista indígena generalmente no suele estar representado en las 

fuentes y pocas veces es tomado en cuenta en la investigación. Por la participación directa y activa de 

ambos grupos en la elaboración del frontal de altar, la reciprocidad de los procesos de negociación 

adquiere mayor protagonismo, por ende, la investigación del trabajo plumario puede enfocarse 

también hacia las relaciones interculturales e interpersonales. Ésta se rige en menor medida por los 

acontecimientos específicos que las fuentes escritas, por tanto permite complementar y enriquecer la 

investigación histórica, gracias a su perspectiva particular. 

 

 
 

Fig. 1. Mosaico 12346. Fotografía: Museo de América, 
2008. 

 

 
 

Fig. 2. Detalle (Mosaico 12346). Fotografía: Friederike 
Sophie Berlekamp, 2009. 

 

 
 

Fig. 3. Detalle (Mosaico 12346). Fotografía: Friederike 
Sophie Berlekamp, 2009. 

 
 

Fig. 4. Detalle (Mosaico 12346). Fotografía: Friederike 
Sophie Berlekamp, 2009. 
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