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La hija del emigrante

Teresa Gisbert nació en La Paz, en una familia 
de emigrantes de habla catalana, que se estableció en 
Bolivia en la segunda década del siglo XX. Su madre 
procedía de Barcelona, y su padre, republicano 
y masón, era oriundo de una familia de obreros textiles 
de la provincia de Alcoy (Alicante). En la Paz, después 
de muchas vicisitudes, consiguió montar una empresa 
de construcción un tiempo prospera; mientras que su 
hermano, franquista y conservador, se hizo propietario 
de una librería, que se convirtió luego en la Casa 
editorial Gisbert, donde Teresa publicó la mayor parte 
de sus libros.

De su padre, heredó un sentido peculiar por la 
libertad y la realidad así como su interés por algunos 
de los temas que trató en sus libros. Conservó a lo 
largo de su vida lazos estrechos con aquel clan familiar, 
reproduciendo con su esposo José, que conoció en las 
reuniones de la colonia española, y sus cuatro hijos, 
una tribu de la que fue a la vez el fundamento y la 
inspiradora. La dedicatoria de su último libro, Historia 
del Arte en Bolivia, a sus hijos y al país que la vio nacer 
resume las prioridades de esta mujer fuerte que no fue 
únicamente una de las más grandes intelectuales de la 
región andina sino también una luchadora que marcó 
profundamente la historia patrimonial de Bolivia.

Queda claro que nació boliviana, pero el conjunto 
de su obra demuestra antes que todo cómo llegó a serlo.

Descubrir Bolivia desde España

Es en la España franquista de la posguerra que 
el matrimonio Mesa-Gisbert, después de estudiar 
arquitectura en Bolivia, se formaron en historia del arte 
y descubrieron la importancia del “Arte virreinal”. 
De vuelta a Bolivia en 1953, formaron parte con otros 
(C. Ponce, M.E. Fortun, G. Mendoza, A. Crespo, 
R. Condarco-Morales, M.E. Del Valle, M. Baptista, J. 
Escobari) de una generación de intelectuales que 
renovó profundamente el acercamiento a las ciencias 
sociales en el país y fundó distintas Academias.

En 1956, con la publicación de Holguín y la 
Pintura Alto peruana del Virreinato, los Mesa-Gisbert, 
comenzaron a elaborar una reflexión sobre el concepto 
de arte mestizo que se constituyó en el centro de la 
obra escrita de Teresa. Más tarde, revelaron las obras 
de otros grandes pintores como Mateo Pérez de Alesio, 
Bernardo Bitti y Angelino Medoro. El Arte la condujo 
inevitablemente a la Historia y en 1957, publicaban 
con Vázquez Machicado la primera versión del Manual 
de Historia Boliviana (reeditado con su hijo Carlos en 
1995). En 1966 Teresa fue una de las fundadoras del 
departamento de Historia de la UMSA de La Paz.

Acción y emoción

Al obtener la beca Guggenheim (1959) el 
matrimonio Mesa-Gisbert emprendió frenéticas 
expediciones, de las que resultó el primer catálogo de 
arte mestizo en el altiplano. La pareja combinaba en 
aquel entonces, familia, trabajo de campo, enseñanza, 
investigación y un enorme trabajo de restauración 
monumental.

Entre 1976 y 1980 dirigió el Museo Nacional de 
Arte en una etapa de constitución de su fondo y en 
los diez años siguientes, Teresa creó con otros, bajo 
el amparo de la UNESCO y la OEA, una maestría 
especializada en restauración monumental en el Cusco. 
Pero esta mujer de acción tenía una sensibilidad peculiar 
para las artes, así cuando recibió el Premio Nacional de 
la Cultura en 1995, relató toda la emoción que sintió 
cuando, caminando por los senderos polvorientos de 
Perú y Bolivia abría las puertas de las iglesias: “Me 
parecía que arquitectos, pintores, escultores, españoles, 
mestizos e indígenas, autores de murales, retablos, 
altares de plata, lienzos y esculturas durante trescientos 
años, habían hecho todos estos monumentos solo para 
nosotros. En el imponente contexto de la cordillera 
andina, el sol implacable y el viento del altiplano, 
estaban todas esas obras esperándonos, como si todo 
el tiempo se hubiese acumulado para el momento en 
que se abrían las puertas de un templo y podíamos, 
fascinados, sentir su belleza y su hondo significado”.
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En busca del hondo significado

Con la publicación de Iconografía y Mitos 
Indígenas en el Arte (1980), su obra más importante 
-que será publicada de nuevo en breve en las Ediciones 
del Cis de La Paz- Teresa intentaría comprender como 
la imposición colonial había actuado en las sociedades 
locales, pero sobre todo cómo esta imposición fue 
recibida y reinterpretada en las obras de arte. Se trataba 
de demostrar cómo funcionaba todo un sistema de 
apropiaciones mutuas entre culturas distintas que va 
mucho más allá del sincretismo.

En 1987, en Arte Textil y Mundo Andino (en 
colaboración con S. Arze y M. Cajías) Teresa manifestaba 
su interés por la cosmovisión y el arte textil andino, 
completando una reflexión empezada en su libro 
anterior.

En 1999, con la publicación de El Paraíso de los 
Pájaros Parlantes, se interesó en la mitología cristiana, 
en la fiesta y la teatralización y en la manera en que 
facilitaron el desarrollo de una estética barroca. Lejos 
de concluir con esta constatación, incluyó en su 
libro el impacto de las sociedades esotéricas y de la 
masonería en los periodos pre y post revolucionarios, 
homenajeando con discreción a su padre.

Con Arte, Poder e Identidad (2016) Teresa 
terminaba una trilogía empezada en 1980, centrada 
esta vez en los lazos que existen entre imagen y poder, 
afirmando que los andinos, lejos de ser los meros 

artesanos de las creaciones coloniales, fueron antes que 
todo los creadores de un arte singular.

En los años 70, con Alberto Crespo y Gunnar 
Mendoza, Teresa formó parte de un grupo de 
investigadores bolivianos que acogió con generosidad 
a dos generaciones de jóvenes franceses entusiastas, pero 
inexpertos, que llegaban a trabajar en Bolivia. Contribuyó 
a hacernos querer aquel país, del que no sin humor, me 
decía a menudo que “estaba detrás de la luna”. Teresa 
no era solamente la historiadora de la Historia mestiza, 
reconocida internacionalmente, cuyos libros abrieron la 
vía a muchos de nosotros. Era una mujer fuerte y libre 
que amaba Bolivia y que nos dejó al término de una 
vida plena.

Hemos compartido juntas, casas en La Paz y en 
París, nuestras familias, nuestros entusiasmos, nuestras 
investigaciones y sobre todo nuestras largas discusiones.

Le gustaba París, el Louvre y el pan baguette que 
descubrió cuando fue invitada al IHEAL y al EHESS 
por Nathan Wachtel.

En 2015, cuando la visité en la casa de su hija 
Isabel, para darle el libro de nuestro común amigo 
Thierry Saignes, Desde el Corazón de los Andes, 
donde había recompilado varios artículos, se despidió 
diciéndome “sabes?, es la última vez que nos vemos”.

Cantamos juntas una vieja sardana popular “la  
        Font del Gat”, y me fui.

El año pasado, no pude ir a Bolivia.
He perdido a una amiga.

1964, retratada por su marido delante de un cuadro de su amiga María Luisa 
Pacheco (Créditos: blog Carlos D. Mesa Gisbert en carlosdmesa.com).
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el Mundo Hispánico. UNAM, México D.F.

1980. Marcos Guerra y el problema del escultor quiteño “Padre 
Carlos”, con José de Mesa. Anuario de Estudios Americanos 
37:685-695.

1974. La exteriorización del culto: capillas abiertas y atrios en el 
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1972. La arquitectura incaica en Bolivia, con José de Mesa. Boletín 
del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas 13. Caracas.
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