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Dos escenas de la Nueva Corónica y buen gobierno  
sobre la confesión de indígenas:  

iconografía sacramental temprana en el Perú virreinal 

VÍCTOR VELEZMORO-MONTES

 

RESUMEN

imágenes procedentes de la Nueva Corónica y buen gobierno de 
Felipe Guamán Poma de Ayala (+ c.1615), que reproducen la 
administración del sacramento de la confesión a los indígenas 
del Perú virreinal. Las escenas se conectan con la tradición 

especialmente con los modelos y motivos desarrollados por la 
-

paran las imágenes tanto con una referencia visual contemporá-
nea como con referencias textuales de manuales y documentos 
del III Concilio Limense (1582-1583). Sin embargo, y pese a esas 
evidentes conexiones, el análisis rescata la singularidad de las 
imágenes pomianas por su innovadora técnica de representación 
(la imagen testimonial) así como por el mensaje que transmiten, 
el cual se separa de la información sobre la conversión indígena 
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de las Indias. 

PALABRAS CLAVE: Guamán Poma de Ayala, evangelización de 
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sacerdotes doctrineros

ABSTRACT

Nueva 
Corónica y buen gobierno, 

-

conversion in order to subtly complain about religious and civil 

KEY WORDS: 

doctrinero priests

1. INTRODUCCIÓN

LA NUEVA CORÓNICA Y BUEN GOBIERNO es un manuscrito del 
cronista y dibujante Felipe Guamán Poma de Ayala (c. 1615). Esta 
autógrafa tiene cerca de 1200 páginas de las cuales 398 correspon-
den a dibujos a tinta realizada a mano alzada por el mismo autor. 
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Los estu

Punto aparte en los estudios pomianos merece el análisis ico-

remontan al último tercio del siglo XX

-
Nueva 

Corónica y la Historia General del Pirú 
-
-

incas a partir de las representaciones en la Nueva Corónica y dos obras 
Historia del origen y genealogía de los Reyes 

Incas del Pirú (1590) y la Historia Genera del Pirú (2005 y 2008). Por su 
-

símbolo de menor o mayor poder en los dibujos de autoridades lo-
cales indígenas coloniales en la Nueva Corónica1

las relaciones entre las imágenes pomianas y el universo de los gra-
bados y las estampas europeas del siglo XVI 

-

a la paginación, se coloca la paginación original y, tras una barra, la paginación 
normalizada actual.
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l

Pese a esta importante literatura, son escasas las investigacio-
nes referidas a la iconografía de escenas narrativas pomianas. En los 

Nueva Corónica, 
también la Historia del origen y genealogía de los Reyes Incas del Pirú y la 
Historia Genera del Pirú

virreinato peruano.
En ese sentido, el artículo centra su atención en este particu-

-
cramento de la penitencia (reconciliación), presente en dos ejempla-
res de la Nueva Corónica. A la originalidad del tema, inexistente en la 

-
mán Poma, autor de la Nueva Corónica, no como dibujante copista 

(inventor

recogido a partir del análisis comparativo de los ejemplares; segui-
damente, se realizarán comparaciones visuales con el deseo de iden-

2. ANOTACIONES A LA ICONOGRAFÍA DE ESCENAS EN LOS DIBUJOS DE 
GUAMÁN POMA.

La obra de Guamán Poma, teniendo en cuenta los tres manus-

re-
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tratos, escenas,  y emblemas 
-

nadas, pero también —en algunos casos— se incluyen características 
compositivas propias (correspondientes al plano de lo formal). 

 En ese sentido, el grupo temático de escenas se caracteriza por 
imágenes narrativas con economía de personajes que se encuentran 
realizando una acción concreta. Como nota formal, se podría seña-

del plano, una relación de subordinación de un lado respecto del 

-

-
muestra el amplio panorama de investigación que aún queda por 

quien, desde la perspectiva semiótica, las representaciones del pai-
-

-

efecto de fondo pictórico es aparentemente para juntar los datos 
anecdóticos de diversos fenómenos culturales en un solo continuum 
ininterrumpido» (Adorno 1989: 191). 

Otro aspecto a considerar en la iconografía de escenas es la fuer-
-

cultural europeo revela que el modelo que propone de la cultura 
extranjera es uno en que falta la armonía y predominan la desunión 

obra lo que será su procedimiento característico: utilizar los princi-
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pios éticos y la retórica del cristianismo para proponer su programa 

La iconografía pomiana de temática religiosa está vinculada 
a la tradición del arte virreinal americano pero de manera tangen-

confección de las imágenes de la Nueva Corónica.

Perú virreinal para este período. También sugiere otras claves: Una 
sería tomar prestado modelos europeos para seguirlos literalmente, 

-
jos de los Pdes. Doctrinantes»2

tendría su referente en un grabado realizado por Alberto Durero, 
Stultifera Navis de Sebastian 

3 Otra sería la combinación, por parte de Gua-

Posición diferente es la que plantea Teresa Gisbert, para quien 
-

tístico» en el que estaba inmerso este cronista dibujante indígena. 

obras locales que pudieron servirle como fuente de inspiración para 
su propia producción. Así, señala ejemplos provenientes de las artes 

la estética de lo plateresco, como modelos de inspiración para sus 

3. Se tiene a la vista la imagen de Durero reproducida en la versión alemana Das 
Narrenschiff,
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cual establece una fuente en los elementos decorativos de la portada 

de la obra pomiana se suma un tercer componente, postulado desde 
un paradigma distinto: observar a Felipe Guamán Poma no solo 
como un dibujante copista, sino principalmente como un inventor 

escenas incluye un 
importante grupo de imágenes cuya singularidad y novedad radica 
en el grado de invención y diseño de su concepción. Así, aunque 
en lo formal y compositivo sigan las pautas señaladas antes, se di-

alegóricas, que acusan un mayor realismo en la representación de 
personajes, objetos y escenas. En cuanto tales, se observa una ma-
yor cuota de detalle, mayor estudio y cuidado en la representación 
de actitudes de los personajes, dejando de lado los estereotipos más 
propios de los dibujos devocionales, los retratos y, en general, de la 
pintura andina virreinal. 

-

composición y planteamiento de contenido. Destacan, pues, por la 
fuerza vital en la representación de la escena, especialmente en la 
captura de la acción temporal, por la cuota de veracidad que trans-
miten al espectador, alejándose así de la acostumbrada pintura de-
pendiente de modelos y estampas virreinales. 

3. IMAGEN Y EVANGELIZACIÓN

Santiago Sebastián apunta al uso de las imágenes en la evange-
lización de los indígenas americanos desde muy tempranas épocas 

-
tionable» del rol cultural que cumplen las imágenes en el mundo 
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que anima a esta sociedad [colonial] por medio del aprendizaje de 
las formas y la comprensión y asimilación de los contenidos» (Gar-
cía Sáiz 1995: 8). 

En efecto, en el proceso evangelizador de las culturas aboríge-
nes americanas se utilizaron las imágenes, bajos diversas estrategias, 

pastoral cristianas. Una de las primeras fue llevada a cabo por mi-

principales misterios de la fe, los cuales eran explicados a los indí-

incluirse aquí son el de 

Catecismo en imágenes y en cifras acompañadas 
de una interpretación en lengua española
casos se observa la utilización de la imagen como recurso didáctico 

-
-

los contenidos de la doctrina cristiana, aparecieron como una etapa 
provisional, en defecto de un profundo conocimiento de la lengua 

particulares, lo que implica la reproducción o copia de tallas o pin-
turas originales localizadas en la península. Tal fue el caso de la 

el fraile jerónimo Diego de Ocaña en su largo viaje a través de los 
territorios del antiguo virreinato peruano (1599-1605), y que le lle-
vó, según cuenta, a dejar imágenes en Trujillo, Lima, Cuzco, Ica, 

siguiente: 
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-
mado pincel al olio en la mano para pintar; sin no fue esta vez; 
sin tener yo más práctica desto, de la que tenía de la iluminación 

-

tenido que enmendar famoso pintores que después vinieron, no 
 

satisfacer el creciente mercado del arte religioso en las ciudades y 
pueblos de españoles e indios provocaron el arribo de numerosos 
grabados al Perú virreinal, la mayoría de ellos provenientes de las 

-

-

-

amplia difusión de sus estampas, no solo entre los círculos artísticos 
sino en las esferas sencillas de la propagación religiosa y de las innu-

Según Luisa Fiocco, los grabados llegaron bajo diversos for-
matos: estampas sueltas, grabados de misales, evangelios, libros de 

-
saron a América se encargaron también de acopiar buen número de 
estampas y libros con imágenes, baste recordar el caso del pintor 

Perú la colección completa de estampas de Durero y otros autores 
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antiguos (Fiocco 2009: 38). Del mismo modo, el mercado de imáge-

de mercaderes que comerciaban con la península estampas y libros 
-

bienes señalan la presencia de 600 láminas de estampas de papel de 
Francia, 18 estampas gruesas de Francia, 30 docenas de estampas de 
Francia, entre otros materiales (Fiocco 2009: 39).

La pastoral misionera, impulsada desde la capital virreinal a 
-

mentos que expresan la constante preocupación de la Iglesia ameri-
cana por el buen adoctrinamiento de los indígenas. Para el caso del 
virreinato peruano, se tienen los dos primeros concilios, realizados 

y, especialmente, el tercero limense, auspiciado por el arzobispo To-
-

dad las pautas de la evangelización de los indígenas, en materia de fe 
(el Símbolo o Credo), administración de los sacramentos, el decálogo 
y las devociones y oraciones. Del mismo modo, sobre los medios 

los templos y el fomento del canto coral y la música, especialmente 

El aprendizaje de la doctrina se estableció como obligatorio 

los padres del III

no están impedidos por edad o por el estado de salud aprendan 
de memoria los rudimentos cristianos, especialmente el credo, el 
padrenuestro, los preceptos del decálogo y los sacramentos de la 

Los conciliares del tercero limense crearon instrumentos para 
acometer la tarea evangelizadora. El más importante fue la Doctrina 
Christiana y Catecismo para instrucción de Indios, impreso en Lima por 
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-
mara) que contenía la Cartilla (doctrina), un Catecismo breve
rudos y ocupados»), una Plática breve y un Catecismo mayor
más capaces»). El texto fue ilustrado con viñetas ornamentales y 

-
Catecismo breve

encerradas en óvalos, la representación de la Santísima Trinidad y 

Plática, es una viñeta de tipo emblemático, 
dentro de un escudo se inserta la cruz enjoyada sobre el globo con 

Catecismo mayor, es un grabado de buen tamaño y 
muy buen estilo con la representación de la Última Cena (Doctrina 

Catecismo mayor, 

-

1985: 166).

4. EL MODELO ICONOGRÁFICO DE LA CONFESIÓN SACRAMENTAL DE 
INDÍGENAS: EJEMPLARES Y FUENTES. 

Las láminas seleccionadas de la Nueva Corónica corresponden 

dedicado a los Padres de la Doctrina5

-
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terna. Guamán Poma desarrolla un discurso de esquema simple: 
evidenciar y denunciar el relajamiento moral y atropello continuo 
de los indígenas por algunos clérigos en sus doctrinas. A la vez, 
recogiendo las recomendaciones conciliares (posiblemente del III 
Concilio Limense) señala los vicios en que incurren (desde la co-

contrapone a los testimonios (algunos de oídas, otros presenciados) 

De este modo, el capítulo plantea —al menos en su estructura 
conceptual— una modelo dialogante en el que, a la evidencia del 
daño de la realidad, plantea seguidamente el remedio del exemplum 

debió conocer personalmente: 

O cristiano padre Uendaño, treinta años estar en la dotrina cin 
pesadumbre y murir seruiendo a Dios y a los pobres indios. 
Acabó su uida por donde lloraua los pobres indios de su dotrina 

del padre.6 

Finalmente, eleva estas causas a la persona del señor obispo, a 
través de un memorial de denuncias que espera sea motivo para la 

-

de poner en cada pueblo de los yndios, tengan en su puerta de 
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con ello se le enfrenará y se emendará y no abrá tanto soberbia y 
luxuria y se umillará obidencia del santo concilio deste rreyno).

Lo apuntado anteriormente explica la presencia, en un capítu-
lo dedicado a denunciar a los padres de la doctrina, de imágenes y 

-
ción de los sacramentos a los indígenas (bautismo, penitencia, ma-
trimonio), el ejercicio de la función ministerial (eucaristía) así como 
el ejercicio pastoral (buenas obras de misericordia, limosnas). Es 
decir, se resalta el rol que juega el sacerdote en el plano religioso de 
los indios y, por otro lado, la necesidad de reforma de los eclesiásti-
cos, a través del reordenamiento de sus vidas y del fortalecimiento 
de su misión para no incurrir en abusos o pendencias.

En la escena aparece, a la izquierda, un sacerdote impartiendo la ab-

altos muros, con dos ventanucos simétricos y piso de baldosa. El 
sacerdote se encuentra sentado en un sillón de brazos, sosteniendo 

un escudo ornamental de tipo eclesiástico, timbrado con capelo y borlas de obis-

su Sa. Obispos deste rreyno de cada obispo y en muriendo se borre y se pinte 
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el confesionario o cartilla en su mano izquierda y el indio está ves-
tido con unku, manto, destocado y descalzo (Figura 1). En el texto 
que sigue a la imagen Guamán Poma señala lo importante de este 
gesto del indio:

llore y ponga los ojos al suelo de su culpa y no mire la cara ni 

más las mujeres y encubrir el pecado mortal y lo venial.8 

Doctrina Christiana da unas indicacio-

-
trina 1985: 118-119). Del Ritual, formulario e institución de curas, un 

-
negra (Lima, Gerónimo Contreras, 1631), se recoge una anotación 
complementaria dirigida al confesor, que

condición del penitente, con caridad y amor paternal le diga al-
gunas amonestaciones y correcciones convenientes, como viere 

tenga dolor y contricción, e indúzcale a la enmienda de la vida 
y a que la repare mejor; y le dará remedios contra los pecados.9 

De los sacramentos administrados a los indígenas, el III Con-
cilio Limense puso especial énfasis en el de la penitencia. En un 

ignorancia la lengua indígena] remitan a los penitentes a los que son 
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más entendidos o aprendan lo que no saben, pues no es un buen 
juez quien juzga lo que ignora»10 (Lisi 1990: 135). 

Esta indicación pareciera que fuera tomada por Guamán Poma 
en la segunda imagen a analizar, una lámina de contenido bastante 

padres y curas de las dotrinas. Aporrea a las yndias preñadas y a las 

-

La imagen es de una intimidación mayúscula: sentado a la de-

valoncilla y capilla y tocado, patea el cuerpo de una indígena em-
barazada, la cual, de rodillas y en actitud orante frente a él, llora 

se observa una ventana cuadrada y el piso sin baldosas. El rostro 

y amor paternal en las amonestaciones, recomendación recogida lí-
-

marca esta actitud explosiva con la posición de los índices elevados 
al cielo, señalando acusadoramente a la mujer, en clara alusión a un 
condena divina (Figura 2).

La situación descrita mereció, pues, una condena general a los 

yndios o a las indias, danle de puntillasos y boefetones y mugicones 

Poma no dudó en sentenciar el fracaso de la evangelización entre 
l

10. III Concilio Provincial Limense, Acción Segunda, capítulo 16: conocimiento 
integral de la confesión.
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para alertar de este modo a las autoridades eclesiásticas y civiles? 
Nueva corónica están 

como también de los curacas y autoridades indígenas. Del mismo 

visitadores eclesiásticos). 

fue el sacramento de la confesión para los indígenas? En tanto que 
norma de piedad y, a la vez, normal moral social, la confesión su-
ponía el vivir todos los aspectos de la vida ordinaria de una manera 
determinada, alejada de aquellos elementos culturales vinculantes 

sociales, la endogamia. El Padre Arriaga recoge en su crónica un 
interesante apunte: 

[…] son muy raros los que, examinados del visitador, no digan 

de idolatría. Admirándome yo de esto al principio de la visita 
y queriendo enterarme si el callar semejantes pecados era pura 
y mera ignorancia, o también malicia, le pregunté a un indio 

-

llorar de repente con grandes gemidos y sollozos, y ya que pudo 

salir de la iglesia […].11

11.
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para la Iglesia, materia en continua formación y evangelización. Es-

ya que los equiparaba a los españoles. Un testimonio recogido por 

pero desde que nuestro cura nos dijo que el señor arzobispo manda-

El acto de confesar las culpas constituye una de las tres partes 
en que se compone el sacramento de la penitencia (contrición, con-
fesión y satisfacción). El Catecismo Tridentino (1565) señalaba que 
el cristiano debía acercarse a recibirlo con ánimo de verdadero arre-

1631: 92). En otro pasaje no duda en señalar la necesidad de que el 
sacerdote guíe al penitente en su confesión, exponiéndole la cartilla, 

confesar» (Pérez 1631:105). 

siglo XVI

-
tatación motivó la publicación del Confessionario para los curas de indios 

-
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que verter en lengua cuzquense y aymará […]»12 (Lisi 1990: 225). El 

supersticiones indígenas (incluyó una Instrucción contra las ceremonias y 
ritos con prolija lista de supersticiones y errores comunes entre los 
indios); pero, además, se propuso mejorar el modelo de adoctrina-
miento, debido al

manifestarles las mentiras y engaños que el Demonio les tiene 
enseñado.13 

Como se desprende, el Confessionario se convierte en un ins-
trumento de gran utilidad para el sacerdote poco entrenado en la 

confesor viere convenir» (Doctrina 1985: 202), se propuso acercar y 

solo la plena confesión de las culpas, sino —y más importante— el 
-
-

fesionarios y manuales para curas de indios) como instrumentos de 

12. III -
sionario. 

13. Doctrina 1985: 200.
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siglo XVII pudo no ser tan asidua como sí lo fue entre la población 

-
tizos que viven en el pueblo sustentaría su posición. Ello le lleva a 

franciscana de los primeros tiempos (1523-1560), que desarrolló la 

de Cristo» del cual penden, a modo de frutos de redención, los siete 

-

-

surgen dos ramas que crecen a ambos lados formando tres círculos-
medallones con las distintas escenas sacramentales. En la base del 
madero se observa una pileta de la cual cae agua para el bautismo 
de un bebé sostenido en brazos de sus padres. A los pies, separados 

al sacramento de la penitencia. Es una escena interior, suponemos 
dentro de una iglesia puesto que el confesor está sentado muy cerca 
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al altar y junto a él, arrodillado, se reconoce al penitente confesan-
do sus culpas. El texto que acompaña esta escena es tomado del 

remissa sunt eis; quorum retinueritis, retenta sunt» (Figura 3).

Giacomo Franco (1550-1620), inventor, grabador e impresor que 
XVI y el primero 

del siglo XVII

es una calcografía de tamaño in folio que se conserva en la colección 
de grabados de la biblioteca de El Escorial (González 1992). El di-
seño se organiza a través de recuadros con escenas independientes; 

cruz; y la mano izquierda la lleva a la llaga del costado de donde 

de los recuadros donde se representan las escenas sacramentales 
individuales. Aquella que corresponde al sacramento de la peniten-
cia se recrea en un ambiente semicircular, entre arcadas, donde un 
obispo, acompañado de dos ministros, se inclina para bendecir a un 

-

-
tente en colección particular  en el Perú. Corresponde a una plan-

Vir-
gen del Rosario con Santo Domingo y San Francisco realizada por un artista 

estudiar a detalle la pieza. La visita se realizó el 15 de febrero de 2012.
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tal parece que nunca se utilizó. La escena corresponde a un tema 

superior). La escena principal (plano inferior) representa a un noble 
inca, arrodillado y en actitud orante, confesándose ante un sacer-
dote sentado en un sillón. El noble indígena viste un unku bordado 
con motivos abstractos y lleva las orejas perforadas de gran tamaño. 

reconvención y suave amonestación. Es llamativa la representación 
de la pequeña víbora, símbolo del pecado, que sale de la boca del 
indígena y va a unirse al grupo de alimañas (grifos, sapos, culebras 
y lagartijas) que yacen arrastrándose por debajo del sillón del sa-
cerdote. El mensaje es claro: la confesión como arma que limpia el 
corazón del penitente y trae la victoria de la palabra divina sobre el 
pecado.15 Allí están el ángel descalzo que sostiene la cabeza del indio 
noble dispuesto a colocar sobre ella una corona de laurel victoriosa 

fuerza sus puños cerrados, en un arranque de cólera (Figura 5).
En el plano superior, la alegoría de la victoria de la confesión 

se complementa con la representación de almas de indios siendo 

escala santa que se apoya en el madero de los tres clavos localizado 

España. En la iglesia de la Santa Cruz, en Tlaxcala, se localiza un 
lienzo denominado De los Sacramentos

15.

sacramento de la confesión como medio para abandonar la idolatría, simboli-
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colg
que penden, en medallones, las escenas de los sacramentos. Al cos-

-
gre del costado para ofrecerla a las almas y, a sus pies, dos discípulos 
se afanan en abonar la tierra que fermentará en nuevos frutos de 

gemelo que se localiza al frente de este, cuya temática vendría a ser 

Sin embargo, el lienzo de los sacramentos de Tlaxcala es nota-

dibujante por el detalle de las vestimentas y la importante inclusión 

localizado en la parte superior izquierda, representa a un sacerdote 
impartiendo la bendición a un penitente indígena arrodillado delan-
te de él, como fondo, se observa el altar y una pequeña imagen de 

Lo que se puede observar en las imágenes es la utilización de 
-

saje cristiano de redención de las almas a través de la confesión, que 

-
dón divino. Pero también se constituyó en un medio para transmitir el 
mensaje de dominio espiritual sobre los pueblos indígenas y el efecto 

5. CONCLUSIONES

Los ejemplos observados en la Nueva Corónica remiten, pues, 

del sacerdote doctrinante con su feligresía. En ese sentido se obser-
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va un común denominador en la iconografía del sacramento de la 
penitencia: el penitente siempre está de rodillas delante del confesor 

-
te tras su propia contrición.

Nueva Corónica cabe señalar que 

impacto que provoca en ambos indígenas (uno recibe la penitencia 
o satisfacción de manera serena; mientras que la mujer embaraza-
da, la inconsolable desesperación), actúa como reclamo (más bien 
exigencia, según el contexto del capítulo) del papel del sacerdote, 
en sus dos dimensiones ética y eclesiástica. En efecto, al mandato 

se unía la no tan explícita función de agente social o transformador:

Puesto que la vida cristiana y divina que enseña la fe evangélica 
-

bre y que según el apóstol primero es lo animal y luego lo que 

todos los que incumbe el cuidado de los indios que se preocupen 
especialmente de que éstos, dejando las costumbres salvajes e 

-
líticas, como ser que no vayan al templo sucios y desarreglados, 
sino lavados, arreglados y limpios, que las mujeres se cubran la 
cabeza con algún manto según lo dispuesto por el apóstol Pablo, 

-
mejantes que se lleven a cabo sanamente no con modo violento 
y molesto, sino más bien con cuidado y gravedad paterna.16

El sacramento de la penitencia, como indicaba antes el padre 

idolátricos de los indígenas y la fuerza de la palabra divina motivaba 

16.
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Lo novedoso de la iconografía pomiana es que, si bien sigue 

que transmiten sus escenas escapan a los formalismos ya mencio-
nados, centrándose en otros problemas más cercanos a sus tópicos 
de denuncia. De este modo, se observa que, por un lado, recoge en 
la disposición visual de los personajes dentro del cuadro (sacerdote 

-

representa la potestad de Cristo para redimir total y perfectamente 

estas imágenes se torna perturbador: el antagonismo de las escenas 
mostradas acarrearía como consecuencia que la confesión del indí-

depende únicamente del penitente, no es su culpa; más bien para 
-

fesión» (y por ende incide en los resultados de la evangelización 
indígena) se encuentra en la actitud, en la conducta del sacerdote 
doctrinante con respecto al cumplimiento de su función. He aquí 
su planteamiento instigador: la condición material (representado en 
la imagen por la forma como lleva la vestimenta o el aseo perso-
nal); la condición intelectual (según señala si es conocedor o no del 

atienden doctrinas de indios (el capítulo es un muestrario de vidas 
de sacerdotes corrompidas frente a otras santas, en los que se señala 
la dicotomía entre abstinencia frente a concupiscencia, desprendi-
miento frente a avaricia, bondad frente a soberbia) , todo ello se-

 También dice que no deja salir al servicio de cocina, que a los indígenas no les 
ofrece comida, no deja casarse a las indias a su servicio y que no paga (Guamán 
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rían los factores señalados por el cronista como determinantes en el 
avance o retroceso de la evangelización de los indígenas y, concreta-
mente, la realización de una buena o mala confesión:18

aporree ni maltrate de mano ni de palabra al penitente porque se 

brabo o de otros pecados que cometiere deue ser castigado por 
la santa ynquicición en este rreyno.19 

de Guamán Poma se constituyeron entonces, tanto para el autor, 
como (podría suponerse) para el privilegiado destinatario de su obra 
(Felipe III

18. -

quipus como medio de 
recuerdo de las culpas, y el mismo Concilio Limense, coinciden en señalar la 
renuencia de los indios a la confesión. 

19.
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Figura 1. Sacramento de la Confesión. Felipe Guamán Poma de Ayala,  
Nueva Corónica y buen gobierno.  

    Fuente: El sitio de Guaman Poma
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Figura 2.  
Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva Corónica y buen gobierno

Fuente: El sitio de Guaman Poma
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Figura 3. La Trinidad y Cristo como fuente de la vida rodeado por los sacramentos.  
 

Figura 3.1. La Confesi -
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Septem sacramenta Ecclesiae  

 

Figura 5. La confesión de un noble inca
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Figura 6. Retablo de los Sacramentos
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