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RESUMEN 
(After) The Inca Experience: 
Testimonios textiles del arte 
contemporáneo 
Franciska Nowel Camino

Abstract
El artículo se enfoca tanto en la recepción de las técnicas textiles americanas en el 
arte contemporáneo como en la conexión de las culturas indígenas con aspectos 
del turismo, la mercantilización y la comercialización. El creciente interés surgido 
desde finales del siglo XIX por el arte textil de las Américas, supuestamente pre-co-
lonial, a raíz de nuevas excavaciones arqueológicas y de los descubrimientos que 
éstas produjeron, puede rastrearse como un hilo rojo en el arte moderno y contem-
poráneo. El artículo refleja este interés por parte de los artistas; lo examina a partir 
de sus obras, en busca de influencias y procesos de intercambio y analiza el textil 
como portador y medio de discursos de autentificación. Para ello, se toman como 
ejemplo las obras textiles del artista boliviano Andrés Pereira Paz (*1986), en las que 
hace referencia explícita a las tradiciones textiles y a la historia del arte américano.
Estas tradiciones no son simplemente adoptadas, sino reconstruidas y recontextua-
lizadas: junto a aspectos como el turismo, los souvenirs y la cultura pop, se incluyen 
al racismo y la apropiación como temas igualmente determinantes para la recepción 
de las técnicas textiles.

Palabras Clave: textil • temporalidad • arte contemporáneo • turismo • 
Latinoamérica • apropiación
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Desde los años 1960, el turismo está creciendo en la región andina. Los programas 
de los operadores turísticos promovieron el turismo de masas, que duró hasta las 
restricciones de viaje impuestas por COVID-19. La expansión de las infraestructuras 
acompañada del turismo, como ilustra el debate sobre el aeropuerto de Chinchero, 
y el aumento del tráfico aéreo permitieron llegar a zonas de las Américas hasta en-
tonces remotas. 

Aparte de retomar motivos clásicos de viajes, como la “variedad y el equilibrio físi-
co”, la necesidad de “descubrimiento y cultura”, la “experiencia de la naturaleza” y 
el deseo de “comunicación, intercambio cultural y contacto” (Augsbach 2020, 19; 
cf. Freyer 2015), la marca étnica y folclórica, así como la representación de la indi-
geneidad como ‘expresión de originalidad’ son también un aspecto central de la 
estrategia de marketing de los proveedores de viajes. 

En este contexto, los textiles, ya sean souvenirs o trajes tradicionales, también des-
empeñan un papel decisivo como portadores y medios de discursos de autenti-
ficación. La denominación de lo “autóctono” se inscribe en un debate nacional y 
continental que lleva décadas y que, según la socióloga boliviana Silvia Rivera Cu-
sicanqui, lleva a entender el pasado como “quieto, estático y arcaico” (Cusicanqui 
2010, 59). 

Así, los folletos turísticos y las guías de viaje prometen “autenticidad” con expre-
siones como “descendientes de los incas” y, por lo tanto, ponen en primer plano la 
indigeneidad como token. Hasta el día de hoy, a las poblaciones indígenas de las 
Américas se les niega la „Coevalness“ (Fabian [1983] 2014) y se silencia su poder 
descolonizador (vea Cusicanqui 2010, 59; Lugones 2020, 67; Quijano 1988; 2019, 
48). Se les atribuye el estatus de un fragmento que las marca como minorías, que, 
por ejemplo en Bolivia, no las constituyen. Además, a menudo se les asignan atri-
buciones estereotipadas, que también se encuentran en los motivos de las tarjetas 
postales. 

Las estrategias de comercialización de los Inca-Trails, al igual que la historiografía 
artística occidental del arte américano, recurren a las tradiciones precoloniales y 
con frecuencia descuidan el presente y, por tanto, la actualidad. Al día de hoy, las 
culturas indígenas se ven afectadas por el racismo y la discriminación, y a menudo 
se las considera ancladas en el pasado, en lugar de reconocerlas como activas y 
progresistas. 

En el arte contemporáneo, en cambio, se observan cada vez mas posiciones que 
abordan los efectos de “estas ideas exotizantes dentro de los fenómenos específi-
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camente turísticos” (Karentzos/Kittner 2010, 56). Así, una iconografía crítica de va-
caciones (Karentzos/Kittner 2010, 57) o del turismo, que puede ser cumplida igual 
por los viajeros como por los locales, ciertamente se está cristalizando en la historia 
del arte. 

Una iconografía crítica del turismo puede verse también en las obras artísticas de 
Andrés Pereira Paz (*1986). Problematiza, por ejemplo, la atribución de lo “autóc-
tono” como mecanismo de exclusión de los discursos de la modernidad. Esto da 
lugar a otro aspecto central de su trabajo, que aborda la mercantilización de los 
textiles debido al turismo. Por tanto, hay que relacionar la cultura de dominación 
resultante de la colonización y su influencia en el lenguaje visual de los textiles con-
temporáneos, así como subrayar la emancipación de la población indígena a través 
de las obras textiles.  

En relación con la actualidad política, social y entre los grupos sociales, el interés 
de los artistas por los artefactos indígenas, supuestamente precoloniales e históri-
cos, igual que por su(s) historia(s), ha estado aumentando gradualmente desde las 
primeras excavaciones arqueológicas – que se realizaron a la luz de la publicidad a 
finales del siglo XIX. Esto fue acompañado por la investigación de la manera en que 
las obras de arte precoloniales inspiraron al arte contemporáneo (vgl. Lippard 1983; 
Cat Paris 2019; Vaudry 2019). 

A principios del siglo XX y a partir de los años 1950, el arte textil tuvo un consi-
derable impulso a nivel mundial. Además, las interacciones artísticas con artefactos 
recientemente redescubiertos incidieron de manera importante en transformacio-
nes, especialmente del arte textil. Este proceso fue acompañado de los recientes 
resultados de investigación arqueológica, etnológica y antropológica, así como de 
la aparición de amplias colecciones privadas (vgl. Villegas 2017, 54) como las de 
Rafael Larco Hoyle (1901-1966) (https://www.museolarco.org/) o Yoshitarō Amano 
(1889-1982) (https://www.museoamano.org/). 

La historiadora del arte Isabel Rith-Magni también situó el punto de partida del 
“renacimiento de las tradiciones (pasadas) del propio ámbito cultural” (Rith-Magni 
1994, 292), en este caso de la región andina, en la década de 1950. Esta evolución 
artística de los artistas américanos, fruto también de la conciencia del pasado, fue 
resumida por Rith-Magni ya en 1994 con el término “ancestralismo”. Se refiere a 
la confrontación de los artistas américanos con el pasado precolonial de su propia 
patria. En la década de 1960, artistas como Cecilia Vicuña (*1948) y Jorge Eduardo 
Eielson (1924-2006) se vieron impulsados principalmente por la creciente investiga-
ción teórica y arqueológica de los objetos históricos, así como por la búsqueda de 
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posibilidades alternativas de expresión y de una identidad propia – en el sentido del 
“ancestralismo” – para sus quipos artísticos. 

Las obras de arte tienen en común los textiles y las técnicas américanas como fuen-
te de inspiración, pero difieren en su medialidad, materialidad, discursos y temas 
inherentes. Los materiales utilizados, sus connotaciones tradicionales y el supuesto 
retorno asociado a las técnicas textiles precoloniales son una reacción a la concien-
cia de la historia como parte de una reorientación anacrónica fundamental. A partir 
de ahí, se desarrollaron continuas recepciones afirmativas, pero también críticas de 
las técnicas textiles américanas. 
 
El articulo describe y analiza con ejemplos artísticos la recepción de las técnicas 
textiles tradicionales por parte de Andrés Pereira Paz. Con la obra Conductas y 
adhesiones: Izcue (2017) resultó evidente que Pereira Paz no se apropió de motivos 
precoloniales o coloniales, sino que trató a Elene Izcue como parte del discurso 
transcultural de la modernidad dentro de la historia del arte y su influencia en los 
sujetos y objetos: Conductas y adhesiones: Izcue supera las distancias temporales 
y revive un lenguaje visual histórico de principios del siglo XX. La obra puede inter-
pretarse como un flashback a través del cual se repiensa e interpreta el pasado 
desde un nuevo nivel de conocimiento y una nueva perspectiva del presente. Pereira 
Paz documenta así una historia viva del arte y destaca la cultura visual como poder 
de interpretación y desmitificación, así como contrapunto a las estructuras acadé-
micas escritas e influenciadas por Occidente. 
 
En este contexto, el potencial de la obra Blue Eyes (after the inca experience) (2016) 
de Pereira Paz es hacer visibles estas estructuras políticas y sociales. Con la compra 
de su tela en un mercado y la elaboración artística del tejido, Pereira Paz combina 
una tradición local con un souvenir adquirible. El ensamblaje de la tela textil y los 
bastones de trekking también ilustra las contranarraciones de la experiencia colo-
nial y permite reescribir la historia y reorientar la producción de conocimiento en el 
presente. 

La relación entre el textil y los bastones de trekking, ambos normalmente llevados 
por el cuerpo, soportando al cuerpo, formados y guiados por las manos, ofrece 
intersecciones entre lo global y lo local, las cualidades de lo duro y lo blando, y los 
conceptos de tierra y espacio. La obra de Pereira Paz combina la experiencia tu-
rística como crítica, propuesta y cambio de perspectiva. Su figura híbrida muestra 
de forma emblemática la interrelación e interdependencia de las culturas indígenas 
y el turismo. El planteamiento de Pereira Paz de entrelazar las formas de pensar y 
las prácticas eurocéntricas e indígenas, que en principio parece una contradicción, 
ilustra la simbiosis de ambos ch’ixi (Cusicanqui 2010, 7). 
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En consecuencia, los bastones de trekking de Pereira Paz y el tejido que utiliza están 
vinculados en el sentido del concepto ch’ixi: su composición subraya simbólicamen-
te la simultaneidad de una tradición duradera y una experiencia efímera. Además, 
señala la dependencia y, por tanto, la coexistencia de las realidades culturales sin 
que se disuelvan entre sí. La posibilidad de pensar la combinación contradictoria e 
incesante de varias influencias sin disolverlas. En su arte textil, hace visible, por un 
lado, la existencia de estilos locales y nacionales y, por otro, logra una recontextuali-
zación mediante la cual revela los estereotipos. 
 
Por tanto, Pereira Paz no se ocupa de las tradiciones precoloniales, sino de la his-
toria del arte americano y su relación con los temas y discursos actuales. La tempo-
ralidad de lo precolonial, a menudo concebida de forma categórica, no ha llegado 
a su fin: la gente seguirá tejiendo textiles cuyos orígenes se remontan a los bienes 
culturales precoloniales. Sólo las razones y las condiciones previas han cambiado y 
seguirán cambiando. 
 
Aunque Pereira Paz se ocupó específicamente de la ciudad de Tarabuco en Blue 
Eyes (after the inca experience) y vinculó sus declaraciones a ella, también abre es-
pacios interpretativos y posibilidades de conexión para otras regiones de las Amé-
ricas, que asimismo tienen una rica tradición textil. El material y la recepción de las 
técnicas textiles también permiten al artista, como en Conductas y adehsiones: Iz-
cue, bordar los acontecimientos sobre la(s) historia(s), perforarlos literalmente y, por 
tanto, conectarlos de forma inseparable. En consecuencia, se podría encontrar una 
continuidad en el arte en la que la historicidad – con sus sistemas específicos de ho-
mogeneización del tiempo y el cambio inherente – simplemente describe una cierta 
disposición de las cosas que exhiben diferencias culturales (Cavalcanti-Schiel 2015). 

Estos vínculos y superposiciones temporales también se encuentran en su obra 
de vídeo Tour (2015) (https://www.youtube.com/watch?v=Nx1OPEwJHzQ) (Fig. 6), 
que deja clara la subjetividad de las experiencias de viaje y no las acepta como 
meras descripciones de hechos. Como si se tratara de la introducción de un juego 
de computadora de los años 1990, una puesta de sol pixelada, animada y de color 
amarillo anaranjado crea la atmósfera de la obra de vídeo. Con el telón de fondo de 
la trama del juego de ordenador Inca de 1992, la obra de Pereira Paz compara a los 
colonizadores con las consecuencias del turismo de masas de las últimas décadas 
debido a los caminos del Inca; movidos ya no por la “codicia del oro” sino en busca 
de aventuras contemporáneas. Su Tour conduce durante 13 minutos y 22 segun-
dos por escenas fragmentarias de una extraña Sci-Fi-aventura. Fuera de la pantalla, 
las voces animadas citan en su típico tono monótono las experiencias de viaje en 
Cuzco, Lima y La Paz publicadas por blogueros: largos viajes en autobús y tiempos 
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de espera y lugares de interés turístico abarrotados. Las diferentes experiencias del 
turismo se presentan en Tour en múltiples perspectivas, filtradas por el artista y des-
vinculadas del individuo, es decir, escenificadas universalmente. 

Pereira Paz aborda repetidamente la noción de “mundos de aventura” utópicos en 
sus obras e invierte la a menudo citada “mirada turística” (Urry 2011) al incluir la 
perspectiva del viajero y abordar los efectos y la influencia del turismo. Este enfoque 
es especialmente evidente en sus obras artísticas textiles que se comentan en el 
artículo. En ellas, cuestiona la suposición generalizada de una cultura general y co-
herente de todas las Américas, que, a pesar de su heterogeneidad, se ha unificado 
durante mucho tiempo desde una perspectiva occidental. 

En consecuencia, se trata menos de grupos étnicos, formas de gobierno o autori-
dades políticas, y más de la exploración de nuevas posibilidades de significado. Las 
obras de Pereira Paz comentadas permiten hablar de la región andina como destino 
en una especie de invención etnográfico-turística, pero sin referirse exclusivamente 
al lugar real. 

La conciencia de esta pluralidad, a su vez, permite nuevas perspectivas que fun-
cionan incluso sin contextualización histórica y, desde el punto de vista académico, 
permiten una nueva consideración de la historia del arte americano sin depender de 
la historia del arte europeo.
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Fig. 6: Andrés Pereira Paz, Tour, 2015, vídeo, 13:22 minutos, 
Ilustraciones: Clips del videojuego “Inca” (1992); audio: 
collage de cuadernos de viaje de bloguer@s. fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nx1OPEwJHzQ  
(acceso 10 marzo 2021) 

Fig.1: Andrés Pereira Paz, Conductas y adhesiones: Izcue, 
2017, bordado a mano, textil Recuay vintage, 165 x 176 cm, 
Imagen por cortesía del artista.

Fig. 2: Portada de Izcue, Elena. El Arte Peruano 
En La Escuela – I, Paris: Editorial Excelsior, 1926. 
https://bit.ly/3dUZ5xi

Fig. 3: Lamina 2, Izcue, Elena. El Arte Peruano En La 
Escuela – II, Paris: Editorial Excelsior, 1929. fuente:  
https://bit.ly/33leSUe

Fig. 4: Izcue, Elena. El Arte Peruano En La Escuela – I, Paris: 
Editorial Excelsior, 1926, 3. fuente: https://bit.ly/3s2Qjpg

Fig. 5: Andrés Pereira Paz, Blue Eyes (after the inca 
experience), 2016, Motivos de ojos azules bordados 
a mano en un textil Tarabuco, bastones de trekking 
ajustables en altura. Imagen por cortesía del artista.
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