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RESUMEN
El presente artículo acaba con las especulaciones acerca de la fuente de inspiración del historietista belga 
Hergé en la creación de su icónico personaje de Rascar Capac, la momia de un rey inca en la historieta “Las 
aventuras de Tintín”. Se revisa las hipótesis propuestas al respecto mediante una revisión de las fuentes de 
Hergé, antes de comparar la iconografía de la imagen de Rascar Capac con imágenes que han sido propuestas 
como su fuente de inspiración. Se llega a la conclusión de que el personaje de Rascar Capac está inspirado 
en un dibujo en la enciclopedia francesa Larousse, el cual representa una momia del área Chachapoyas en el 
norte del Perú. Esta se encuentra expuesta en el Museo del Hombre en París, por lo que se descarta la idea 
de que una momia expuesta en el Museo del Cincuentenario en Brusselas haya sido la fuente de inspiración.
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1. Introducción

1.1. Antecedentes

El historietista belga, Georges Remi (1907-1983), conocido bajo su seudónimo 
artístico Hergé, fue creador de un propio estilo artístico conocido como ligne 
claire (línea clara), el cual luego se convirtió en el más famoso y reconocible estilo 
del noveno arte (Mikkonen, 2017: 113). La línea clara fue adoptado por muchos 

otros artistas (Duncan et al., 2009: 297), llegando a influenciar incluso el pop art de Roy 
Lichtenstein y Andy Warhol (Grove, 2010: 123). Si bien Hergé creó diversas historie-
tas, llegó a la fama mundial con su serie “Las aventuras de Tintín”. Según la compañía 
Moulinsart que maneja los derechos de autor de Hergé, hasta el año 2019 se habían 
vendido 270 millones de copias entre los 24 álbumes de esta serie de historietas, la cual 
hasta la fecha ha sido traducida a 110 idiomas (Moulinsart, 2022 a), además de que todas 
historietas han sido adaptados repetidamente para la pantalla chica y grande (Moulinsart, 
2022 b), por última vez por el famoso director Steven Spielberg (Spielberg, 2011).

En el contexto peruano, los álbumes “Las siete bolas de cristal” (Hergé, 2004 
[1948]) y “El templo del Sol” (Hergé, 2005 [1949]) cobran especial importancia, de-
bido a que gran parte de sus tramas se ambienta en el Perú y que incluyen una am-
plia imaginería de varias culturas precolombinas, entre otras las tiahuanaca, mochica 
e inca. Hergé, que nunca visitó Perú, utilizó una serie de fuentes para los dos álbumes 
„peruanos“ (Hergé y Goddin, 2014: 64, 66 y 80), para crear un mayor realismo. La 
historieta “Las siete bolas de cristal” trata de una expedición arqueológica a los Andes 
peruanos, donde un grupo de cientificos descubre la tumba del rey inca Rascar Capac y 
lleva su momia a Europa. Poco después de la llegada a Europa, los siete miembros de la 
expedición caen en letargo como consecuencia de una supuesta maldición, inscrita en 
la tumba de Rascar Capac, mientras la momia desaparece misteriosamente. La historia 
luego continúa en el álbum “El templo del Sol” y fue publicada por primera vez en for-
ma de serie en el diario belga Le Soir, en los años 1943 y 1944, antes de aparecer como 
álbum a color en 1948. La historia comprendida en los dos álbumes ha sido adaptada 
para el cine y televisión, así como en forma de un musical.

1.2. Problemática y objetivo

Hasta hace poco, parecía incontestado el hecho de que el personaje de la momia 
inca de Rascar Capac haya sido inspirado por una momia expuesta en el Museo del 
Cincuentenario de Bruselas1; esto lo sostenían tanto el museo mencionado (Museos 

1 Este museo es parte de los Museos Reales de Arte e Historia y fue recientemente rebautizado como Musée Art et 
Histoire (Museo de Arte y Historia). Sin embargo, en el presente artículo se sigue usando el nombre antiguo Museo 
del Cincuentenario (Musée du Cinquantenaire en francés) debido al simple hecho de que este nombre es mucho más 
reconocible y, por lo tanto, sigue siendo utilizado casi exclusivamente por los medios de comunicación y los sitios web.
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Reales de Arte e Historia, 2022), como también la fundación Hergé (Moulinsart, 2022 
c), así como varios artículos científicos que tratan de aspectos antropológicos de dicha 
momia (Appelboom y Struyen, 1999; Chapman et al., 2020). Esta, proveniente del 
norte de Chile, data del Intermedio Tardío y pertenece a la cultura Arica (Museos 
Reales de Arte e Historia, 2022).

Pero en 2020 se desató una primera polémica acerca de la verdadera fuente de inspi-
ración de Hergé, la cual fue tratada ampliamente en los medios de comunicación a nivel 
internacional: El zoológico Pairi Daiza en Brugelette (Bélgica), afirmó que una momia 
de la cultura Nazca de más de 2000 años de antigüedad, la cual formaba parte de sus ex-
posiciones desde el 2008, podría haber sido la verdadera fuente de inspiración de Hergé. 
Esta idea se basó en el hecho de que dicha momia nazca había sido expuesta en Bruselas 
en 1979, en el marco del 50º aniversario de “Las aventuras de Tintín”, como parte de la 
muestra “El museo imaginario de Tintín”. Esta declaración no fue bien recibida por el 
Museo del Cincuentenario de Bruselas, guardián del “verdadero” Rascar Capac. Su con-
servador, Serge Lemaître, advirtió que la momia nazca del Pairi Daiza nunca había sido 
expuesta públicamente hasta casi 20 años después de la primera apariencia pública del 
personaje de Rascar Capac, de modo que debido al obvio anacronismo la cuestión parecía 
resuelta de manera definitiva. Sin embargo, Philippe Goddin, un “tintinólogo” (especia-
lista en la obra de Hergé), intervino en la polémica poniendo a consideración una tercera 
posibilidad: Según él, las primeras imágenes de Rascar Capac se basarían esencialmente 
en el dibujo de una momia en la enciclopedia Larousse, el cual a su vez representaba una 
momia traída desde Perú a Francia por el explorador austríaco-francés Charles Wiener y 
actualmente se encuentra en el Museo del quai Branly de París. (Anónimo, 2020)

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación consiste en resolver la disputa 
entre las hipótesis expuestas y establecer la fuente de inspiración de Hergé para crear 
Rascar Capac.

2. Metodología

La investigación y revisión de las hipótesis arriba detalladas se realiza en dos partes. 
En la primera se revisa la factibilidad de las hipótesis y en la segunda su probabilidad 
o veracidad.

2.1. Revisión de las fuentes de Hergé

El primer paso se concentra en evaluar la posibilidad de que las momias en cuestión 
hayan servido de inspiración para Hergé mediante un examen del uso de las mismas 
fuentes por el historietista en su obra en general y, de ser posible, también en los ál-
bumes “Las siete bolas de cristal” y “El templo del sol” en específico. Este examen no 
considera la momia nazca expuesta en el zoológico Paira Daiza por las razones arriba 
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expuestas (en Hergé y Goddin, 2014: 72 se describe el anacronismo de esta propuesta 
con más detalle). De tal manera, aquí se analiza el uso de imaginería basada, por un 
lado, en obras expuestas en el Museo del Cincuentenario y, por otro lado, en imágines 
de la enciclopedia Larousse.

2.2. Comparación iconográfica

El segundo paso consiste en la comparación iconográfica de la imagen de Rascar Capac 
con fotografías de la momia Arica del Museo del Cincuentenario, por un lado, y el 
dibujo de la momia en el Larousse, por otro lado, estableciendo parecidos y diferencias 
para identificar indicios adicionales a favor o en contra de las dos hipótesis.

Para tal fin, usamos las imágenes de Rascar Capac de la primera versión de la his-
torieta, publicada en el diario belga Le Soir. En esa edición, la figura de Rascar Capac 
aparece en 7 viñetas; en las primeras tres, la momia está sentada en una vitrina (Hergé 
y Goddin, 2014: 69, 71 y 77), mientras que en las otras cuatro se lo ve entrando por 
una ventana o tirando una bola de cristal (Hergé y Goddin, 2014: 79). Para fines 
comparativos, limitamos nuestro análisis a las tres primeras, debido a que las demás 
viñetas muestran a Rascar Capac ya no como momia sino como personaje vivo, sin que 
puedan tener una base real. En la vitrina, no obstante, la momia siempre aparece en la 
misma posición, incluso se le observa cada vez desde la misma perspectiva, por lo que 
no será necesario utilizar más de una viñeta en las comparaciones.

La momia del Museo del Cincuentenario aparece en un reciente documental don-
de puede ser observada desde todos los ángulos (Cordier, 2019), además de que su 
imagen también se ha difundido en internet debido a su fama entre los aficionados de 
las aventuras de Tintín.

La imagen de la enciclopedia Larousse figura bajo la entrada de Pérou (francés: 
Perú), en el sexto de ocho tomos de dicha obra (Augé, 1904: 797). Es seguro que 
Goddin se refería a esta, tanto porque es la única momia de toda la enciclopedia con 
parecido a Rascar Capac, como también debido al hecho de que Goddin mismo repro-
duce este dibujo en su obra interpretativa sobre el álbum (Hergé y Goddin, 2014: 68).

3. Resultados

3.1. Uso de imaginería del Museo del Cincuentenario y de la enciclopedia Larousse en 
la obra de Hergé

La idea de que una momia del Museo del Cincuentenario habría inspirado a Hergé 
en la creación de su figura de Rascar Capac se basa en las visitas frecuentes del autor 
al museo (Anónimo, 2020) y el repetido uso de imaginería del museo en su obra 
(Baudson, 1980). El ejemplo más prominente de ello se encuentra en la sexta aventura 
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de Tintín, “La oreja rota” (Hergé, 2007 [1937]), cuyo argumento se centra en el robo 
de un ídolo del mismo museo y su recuperación. El ídolo en cuestión es una copia fiel 
de una estatua de la cultura chimú, expuesta en el museo (Hergé y Goddin, 2014: 5). 
Gracias a este y muchos ejemplos más, queda confirmado que objetos del Museo del 
Cincuentenario han formado parte del imaginario de Hergé, aunque en el álbum en 
cuestión, “Las siete bolas de cristal”, no se ha identificado otra imagen del museo apar-
te de la momia (Hergé y Goddin, 2014). En cuanto a cuestiones de cronología, consta 
que la momia en cuestión se encuentra expuesta en el Museo de Cincuentenario desde 
noviembre del año 1926 (Hergé y Goddin, 2014: 72).

El caso de la enciclopedia Larousse es aún más claro, ya que incluso en el mismo 
álbum de “Las siete bolas de cristal”, se ha identificado una serie de imágenes prove-
niente de esta fuente, por ejemplo objetos del arte zapoteca (Hergé y Goddin, 2014: 
50), así como la representación de una mariposa asiática (Hergé y Goddin, 2014: 58) 
y restos fósiles (Hergé y Goddin, 2014: 56). 

Estos últimos, que aparecen bajo la entrada paléontologie en la enciclopedia (Augé, 
1904: 623), son de especial interés. Muestran que Hergé consultó precisamente el 
tomo sexto (de un total de ocho), es decir aquel donde sale la momia en cuestión bajo 
la entrada Pérou (Augé, 1904: 797), registrada, por cierto, bastante cerca de la entrada 
de paléontologie, considerando que la enciclopedia tiene un volumen total de unas 
8000 páginas. Este hecho se vuelve aún más interesante cuando uno toma en cuenta 
que los dibujos de fósiles inspirados en la enciclopedia fueron publicadas los días 5, 6, 
11 y 12 de marzo de 1944 (Hergé y Goddin, 2014: 57 y 61), mientras que la primera 
aparición de la momia de Rascar Capac dibujada en su vitrina apareció muy poco 
tiempo después en el 28 de marzo 1944 (Hergé y Goddin, 2014: 69). Tanto la proxi-
midad física como también la secuencia temporal son indicios importantes, aunque 
por supuesto no pueden ser clasificados como evidencia definitiva.

En resumen, constatamos que Hergé se sirvió de ambas fuentes antes o en el mo-
mento de crear la figura de Rascar Capac, de modo que en función a la cronología de 
hechos, ambas podrían haber constituido su fuente de inspiración. Sin embargo, ob-
servamos que cuando creó el álbum en cuestión, Hergé había estado usando el Larousse 
con mayor frecuencia, e incluso había consultado el sexto tomo de la enciclopedia, 
aquel con la imagen de la momia, poco antes de la primera aparición de Rascar Capac.

3.2. Comparación iconográfica

Parece que nunca se ha emprendido una comparación iconográfica sistemática entre la fi-
gura de Rascar Capac y la momia del Museo del Cincuentenario por un lado y la momia 
del Larousse por el otro; por lo menos, tal trabajo nunca ha sido publicado. Sin embargo, 
en cuanto a Rascar Capac y la momia del museo, Lemaître menciona dos parecidos: la 
falta de cabello, tal como se nota en la primera versión del dibujo de Rascar Capac, y la 
flexión de las rodillas (Anónimo, 2020). Ninguno de estos aspectos es distintivo, ya que 
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Tabla 1. Semejanzas y diferencias iconográficas (las semejanzas están marcadas de gris medio, las 
diferencias de gris oscuro, y el caso donde hay semejanzas y diferencias a la vez, de gris claro).
Aspecto 
comparado

Momia del Museo del 
Cincuentenario

Momia del Larousse (Augé 
1904)

Rascar Capac 
(Hergé 1944)

Boca Abierta Casi cerrada Casi cerrada

Cabello No presenta No presenta No presenta

Posición de 
las manos

Abiertas, puestas en los 
hombros

Cerradas, junto a las 
mejillas

Cerradas, junto a las 
mejillas

Posición de 
los brazos

Completamente doblados 
y juntos al cuerpo

Completamente doblados 
y juntos al cuerpo

Completamente doblados 
y juntos al cuerpo

Posición de 
los pies En el aire, hacia arriba En el piso, pie izquierdo 

sobre el derecho En el piso, paralelos

Posición de 
las piernas

Separadas del pecho, 
inclinadas hacia la derecha

Casi juntos al pecho, y 
paralelos a él

Casi juntos al pecho, y 
paralelos a él

Hueso 
isquion

No visible, por estar 
montado en una base Muy marcado Muy marcado

Sogas atando 
la momia No presenta Presenta (ver comentario 

abajo) Presenta

Figura 1. Izquierda: Fotografía de la momia en el Museo del Cincuentenario (Creative Commons por Q. 
Keysers bajo CC BY-SA 3.0); Centro: Ilustración de la enciclopedia Larousse (Augé, 1904: 797); Derecha: 

Rascar Capac en su versión inicial. (fragmento de Hergé y Goddin, 2014: 69, ©Hergé/Moulinsart – 2022). 
Las flechas rojas han sido agregadas por el autor.

la gran mayoría de momias del área andina tienen las rodillas flexionadas y muchas de 
ellas no presentan cabello (Aufderheide, 2003: 92-158). Por ello, estas características por 
sí solas no constituyen evidencias de que la momia del Museo del Cincuentenario real-
mente habría sido la fuente de inspiración de Hergé. Por lo tanto, hace falta entrar más a 
detalle en esta comparación (ver tabla 1 y las ilustraciones en la figura 1).
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Lo que salta a la vista son las muy pocas semejanzas iconográficas entre la figura de 
Rascar Capac y la momia del Museo del Cincuentenario: desde la posición de las manos, 
las piernas y los pies, hasta el hueso isquion —llamativamente sobresaliente en Rascar 
Capac, pero no observable en la momia de Bruselas— y finalmente la falta de sogas en la 
momia de Bruselas, no hay mucha similitud iconográfica. Esta falta de parecido ya ha sido 
notada por la especialista en momias prehispánicas Dra. Anna-Maria Begerock (2017: 77). 

Sin embargo, cabe la pregunta: ¿Es posible que Hergé simplemente haya modifi-
cado la aparencia de la momia a su gusto artístico? Para responder esta pregunta, basta 
con revisar dos de las diferencias entre la momia del museo y la figura de Rascar Capac 
que difícilmente pueden haber sido productos de su imaginación, ya que estos rasgos, 
ausentes en la momia chilena, sí son característicos en momias provenientes de otras 
partes de los Andes, como por ejemplo de las del área Chachapoyas2, las cuales “eran 
amarrad[a]s con soga” y tenían “una extrema y forzada posición flexionada” (Guillén, 
2003: 297-298). Es por ello (y por la posición resultante de las manos) que Begerock 
se pregunta si Hergé habrá estudiado una momia chachapoya en algún momento, ya 
sea en el mismo museo o en otra fuente (2017: 77), y de hecho sería una coincidencia 
poco concebible que Hergé se inspire en la momia del Museo del Cincuentenario para 
luego modificarla de tal forma que se parezca más a otras momias —que según este 
escenario el autor no habría visto— en aspectos tan particulares.

Por el contrario, la semejanza iconográfica entre Rascar Capac y la momia del 
Larousse es casi total, con la excepción de la posición de los pies. Incluso es posible 
encontrar una similitud más: la perspectiva del observador hacia ambas momias es 
prácticamente idéntica. Pero la más resaltante de todas las similitudes encontradas es 
sin duda el lazo de la soga que amarra a la momia debajo de la rodilla (resaltado en la 
figura 1 con flechas rojas). Este detalle difícilmente puede ser atribuido a una coinci-
dencia, por lo que, conjuntamente con las demás similitudes, no cabe duda de que esta 
fue la fuente de inspiración de Hergé. 

No obstante, muy aparte de ello existe un indicio más: el uso de la misma imagen 
por un amigo de Hergé, Edgar P. Jacobs. 

Hergé contrató al dibujante belga Jacobs (1904-1987), conocido principalmente gra-
cias a las historietas de “Blake y Mortimer”, en enero de 1944, es decir poco antes de crear 
y dibujar a Rascar Capac. La tarea de Jacobs consistió, entre otros, en colorar y mejorar las 
historietas ya publicadas en periódicos, además de contribuir a la historieta “Las siete bo-
las de cristal”. Poco antes de aceptar este encargo, Jacobs terminó su propia historieta “El 
rayo U”, cuya calidad le gustó tanto a Hergé que decidió contratarlo. (Peeters, 2012: 152)

Es justo en esta historieta que Jacobs usa la imagen de la momia del Larousse en 
varias viñetas. Aunque la representa de manera algo más estilizada, se nota la bolsa 
colgada en la momia del Larousse con su bordado correspondiente, además de la ya 
mencionada sobreposición de los pies (ver figura 2).

2 Siguiendo la propuesta de Guengerich y Church (2017), ya no debería hablarse de una “cultura chachapoya(s)” 
debido a la diversidad cultural del área en cuestión, sino de un área Chachapoyas.
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Figura 3. Izquierda: Ilustración de la momia en el Larousse (Augé, 1904: 797); Centro: Rascar Capac en 
su versión inicial en blanco y negro (fragmento de Hergé y Goddin, 2014: 69, ©Hergé/Moulinsart – 2022); 

Derecha: Rascar Capac en su versión final a color (fragmento de Hergé, 2004 [1948]: 28, ©Hergé/Moulinsart 
– 2022).

Es obvio que no puede ser pura coincidencia el hecho de que Jacobs y Hergé se 
sirvan de la misma fuente al mismo tiempo, mientras se encontraban trabajando jun-
tos. Con esto entonces ya es demostrado cuál fue la fuente de inspiración de Hergé en 
la creación de la versión inicial de Rascar Capac, pero aún cabe la pregunta de saber si 
esto también aplica para la versión colorida del personaje, la cual aparece en las diversas 
reediciones desde 1948. 

Figura 2. Izquierda: Ilustración de la momia en el Larousse (Augé, 1904: 797); Derecha: Momias en “El rayo 
U” de Edgar P. Jacobs (1991 [1943]: 20, fragmento)
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La figura 3 ilustra que las diferencias entre las dos versiones son mínimas. Dejando 
de lado la modificación de su indumentaria, principalmente del tocado, la cual podría 
haber tenido varias fuentes de inspiración adicionales (Hergé y Goddin, 2014: 78) que 
no son objetos de la presente investigación, las versiones se diferencian en solamente 
dos aspectos: la modificación de la barbilla que es más huesuda en la versión final 
— un mero acercamiento a la forma real de un cráneo humano que no requiere de una 
fuente específica—, y la añadidura de cabello. En cuanto al segundo punto, si bien es 
posible que Hergé haya visto una momia con cabello y decidido agregar este detalle 
para aumentar el aspecto aterrador de la figura, ahí resultará imposible comprobarlo, 
y mucho menos todavía identificar una posible fuente de inspiración. Por lo tanto, la 
ilustración del Larousse queda establecida como la principal fuente de inspiración y 
además la única identificable.

3.3. Identificación de la momia representada en el Larousse

Por último, queda entonces la tarea de identificar la momia representada en el Larousse. 
La enciclopedia misma no da ninguna pista, ya que rotula el dibujo solamente como 
tal: “momia”.

En la parte introductoria, ya hemos visto que Goddin identifica la momia en el 
Larousse como una momia peruana que se habría llevado el explorador austríaco-fran-
cés Charles Wiener y que hoy estaría en el Museo del quai Branly en París (Anónimo, 
2020). A continuación veremos que la momia en cuestión sí proviene del Perú y se 
exhibe en París, pero que no fue Charles Wiener, sino el botánico francés Pierre Vidal-
Senèze quien la llevó a Francia. Actualmente la momia es parte de las colecciones del 
Musée de l‘Homme (francés: Museo del Hombre), figurando con el número de inventa-
rio MNHN-HA-30187 (Museo del Hombre, 2022).

La identificación de la momia representada en el Larousse resulta relativamente 
fácil debido a la bolsa colgada en ella, la cual es la misma con la que fue hallada en 
1877 (Vidal-Senèze y Noetzli, 1877: 640-641). Así ya la muestra el entonces director 
del Museo del Hombre, Ernest-Théodore Hamy en 1897 (ver figura 4, derecha), quien 
también indica su proveniencia: el sitio arqueológico de Piedra Grande del Utcubamba 
(cerca de Chachapoyas, en el actual departamento de Amazonas, Perú). Desde ahí, in-
dica Hamy, fue traída a París en 1877 por el mencionado Vidal-Senèze (Hamy, 1897: 
65-66). Otro colaborador del Museo, el americanista Henry Reichlen, también men-
ciona la momia y en ese marco indica la misma proveniencia (Dérobert y Reichlen, 
1947: 43-44), además de incluir una foto (ver figura 4, centro). Esta demuestra a la 
perfección que se trata de la misma momia que aparece en el Larousse, ya que entre las 
tantas coincidencias entre la momia en cuestión y el dibujo del Larousse, hay varias que 
sobrepasan el nivel de coincidencia:

Primero, que la bolsa de diseños geométricos está colgado en el mismo lado (el 
derecho) y a la misma altura.
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Segundo que las sogas que fijan la posición de las extremidades no solamente están 
en la misma posición (debajo de las rodillas), sino tienen también el mismo grosor y 
presentan el mismo tipo de lazo a la altura del antebrazo derecho, detalle que ya hemos 
examinado en el dibujo de Hergé.

Tercero que el pie izquierdo está apoyado en el pie derecho.
Cuarto que el hombro derecho está muy pegado a la cara, lo que se debe tanto a 

la ligera inclinación de la cabeza hacia la derecha, como también a que los brazos son 
apretados al cuerpo.

Quinto que la posición de la mano derecha y sus dedos coinciden con precisión 
(la mano izquierda no es visible en el Larousse, debido a la perspectiva elegida por el 
dibujante).

Pero también hay diferencias: el dibujo no muestra las partes deterioradas de la 
momia, y la boca de la momia está cerrada. Ambas diferencias se deberán a razona-
mientos estéticos del dibujante del Larousse; en vista de las coincidencias identificadas, 
resultan irrelevantes para la identificación de la momia. No obstante, ambos aspectos 
sí son relevantes para precisar la fuente de inspiración de Hergé, ya que comprueban 
que Hergé se basó en el dibujo de la momia en el Larousse y no en la momia misma o 
una foto de ella, ya que el personaje de Rascar Capac comparte justamente estos dos 
aspectos con el dibujo del Larousse, sin que aparezcan en la momia original.

La momia del Museo del Hombre ha sido el objeto de varios estudios: ha sido exa-
minada desde un punto de vista antropológico (Thomas et al., 2021), además de que 
se ha investigado la ubicación del sitio arqueológico “Piedra Grande del Utcubamba”, 

Figura 4. Comparación de la ilustración y fotografías de la momia; Izquierda: Ilustración de la momia en el 
Larousse (Augé, 1904: 797); Centro: Fotografía de perfil de la momia en el Museo del Hombre (Dérobert y 

Reichlen, 1947: Lamina 15); Derecha: Fotografía frontal de la momia en el Museo del Hombre (Hamy, 1897: 
Lamina XXXIII).
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así como el contexto arqueológico y las circunstancias del descubrimiento de la momia 
(Ziemendorff, 2019). Según se sabe hasta ahora, se trata de los restos de un guerrero 
de una de las etnias del área Chachapoyas. Fue extraída de un sarcófago antropomorfo 
por Vidal-Senèze en 1877 y vendida en París el año siguiente; desde 1878 forma parte 
del Museo etnográfico del Trocadéro, hoy Museo del Hombre (Ziemendorff, 2019). 

3.4. Charles Wiener y Hergé

Aparte de la momia de Rascar Capac, Hergé también dibujó a otras momias peruanas, 
en el mismo álbum “El templo del Sol”, más precisamente en su portada, y en varias 
viñetas (Hergé, 2005 [1949]: 45-46). Dado que estas momias aparecen solamente 
con fines ilustrativos, sin representar a personajes por derecho propio, su fuente de 
inspiración es menos disputada. Una simple contrastación iconográfica (ver figura 5) 
confirma la hipótesis de que Hergé elabora una copia casi exacta del dibujo de una 
cabeza falsa de un fardo en el que estaba envuelta una momia de la cultura Chancay3 
traída por Charles Wiener (Löhndorf, 2009: 220)4. Begerock (2017: 77) especula que 
Hergé se inspiró más bien en dibujos de los arqueólogos alemanes Reiß y Stübel (1880-
1887). Estas, de hecho, muestran una serie de cabezas falsas Chancay; sin embargo, 
ninguna de ellas tiene tanta semejanza con la representación de Hergé como el dibujo 

3 El objeto original se encuentra en París, aunque actualmente no se expone (Musée du quai Branly, 2022, Número 
de inventario: 71.1878.2.768).

4 La excelentemente ilustrada obra Pérou et Bolivie (francés: Perú y Bolivia) de Charles Wiener de 1880 efectivamente 
constituyó una fuente iconográfica de primer nivel para Hergé; en el caso de sus álbumes “Las siete bolas de cristal” 
y “El templo del Sol” quizás incluso la más importante. En este sentido, Löhndorf (2009: 220) indica más de una 
docena de coincidencias iconográficas entre la obra de Wiener y la de Hergé.

Figura 5. Izquierda: cabeza falsa de un fardo de la cultura Chancay, dibujada por Charles Wiener quien la 
llevó a París (1880: 649); Centro: copia bastante exacta del dibujo de Wiener elaborada por Hergé (2005 
[1949]: Portada); Derecha: cabeza falsa de un fardo excavado en Ancón por Reiß y Stübel (1880-1887: 

Lamina 12)
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de Wiener (ver la comparación directa en la figura 5 con la cabeza falsa dibujada por 
Reiß y Stübel que tiene el mayor grado de semejanza con la de la portada del álbum 
“El templo del Sol”).

Es posible que el hecho de que las otras momias que aparecen en la obra de Hergé 
estén basadas en una ilustración de Charles Wiener haya dado lugar a la ya mencionada 
vinculación errónea de la momia del Larousse con Wiener. 

4. Discusión y conclusiones

La presente investigación ha confirmado la hipótesis de que Hergé se inspiró en la 
ilustración de una momia chachapoya en la enciclopedia Larousse. La comparación 
iconográfica de la momia ilustrada en el Larousse con la imagen de Rascar Capac ha 
demostrado que ambas coinciden casi totalmente, incluso en algunos aspectos que 
no pueden ser coincidencias, entre ellos especialmente el lazo de la soga que ata a la 
momia. Por este y los demás indicios expuestos se concluye que fue esta —y solamente 
esta— momia que inspiró a Hergé. La momia ilustrada en el Larousse, a su vez, repre-
senta una momia del área Chachapoyas, la cual en 1877 fue extraída por el francés 
Pierre Vidal-Senèze y hoy se encuentra expuesta en el Museo del Hombre en París. 
Al mismo tiempo queda refutada la teoría de que la momia expuesta en el Museo del 
Cincuentenario fue la fuente de inspiración de Hergé para la creación de Rascar Capac. 

El resultado de la presente investigación, el hecho de que fue el dibujo de una 
momia del área Chachapoyas que inspiró el personaje de Rascar Capac de Hergé, es de 
importancia desde diferentes puntos de vista.

Primeramente, como hemos visto en la parte introductoria del presente artículo, 
la fuente de inspiración de la figura de Rascar Capac es una cuestión arduamente 
discutida, ya que para las diferentes instituciones implicadas es de importancia poseer 
la “momia de Rascar Capac”, por ejemplo para fines de promoción de sus respectivas 
exposiciones. Además, el ya mencionado documental sobre la momia que habría ins-
pirado a Hergé, traducido a varios idiomas, y eventos como la exposición itinerante 
“En el Perú con Tintín”, con la momia del Museo del Cincuentenario como uno de 
sus íconos (Prescott, 2007), son testimonios del interés generalizado de los millones de 
seguidores de “Las aventuras de Tintín“ respecto a este preciso asunto. 

Es aquí que, a más tardar, cabe preguntarse: ¿En realidad es necesario utilizar una 
momia original (sin importar si se trata de la “correcta”) para ilustrar la obra de Hergé en 
las exposiciones y sus promociones? En el marco del presente artículo no podemos entrar 
al debate actual sobre si las momias sudamericanas o egipcias tienen cabida en Europa, el 
contexto en el cual deberían exponerse en los museos, y si incluso deberían ser repatriadas 
(un amplio resumen se encuentra en Ordoñez Alvarez, 2019: 24-49); pero parece que el 
mismo Hergé ya tenía su propia opinión al respecto hace 80 años, cuando en la escena 
inicial de “Las siete bolas de cristal” pone en boca de un caballero anónimo la pregunta: 
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“¿Qué diría usted si los egipcios y los peruanos viniesen aquí y abrieran las tumbas de 
nuestros reyes...? ¿Eh, que diríamos?”, provocando la afirmación de Tintín: “Es verdad...” 
(Hergé, 2004 [1948]: 1).

El aspecto artístico del resultado de nuestra investigación parece aún más impor-
tante. El hecho de que Hergé —y como se ha visto, también Edgar P. Jacobs— hayan 
utilizado justamente esta momia como fuente de inspiración es de sumo interés para 
la historia del arte moderno, debido a que los historietistas belgas no son los úni-
cos artistas que se quedaron impactados de alguna manera por esta misma momia 
del área Chachapoyas: mucho antes de ellos, también se inspiraron en ella el pintor 
francés Paul Gauguin (Andersen, 1967), quien basó una veintena de obras en su ima-
gen (Ziemendorff, 2014), así como el pintor noruego Edvard Munch, probablemente 
impulsado de alguna manera por Gauguin, , creó su famosa obra “El Grito” bajo la 
impresión de la momia (Rosenblum, 1978: 7-9; Ziemendorff, 2015). Muchos otros 
artistas se inspiraron en ella de manera más indirecta, es decir o bien a través de las 
obras de Gauguin —entre ellos Pablo Picasso, Henry Matisse y Mario Vargas Llosa— 
o bien a través de la influencia que ejercía “El Grito” sobre el mundo artístico —entre 

Figura 6. Interpretaciones artísticas directas o indirectas de la momia del área Chachapoyas incluyende el 
Larousse, Hergé y Edgar P. Jacobs (Ilustración de Ziemendorff, 2016: 161, actualizada por el autor, agregando 

el Larousse, Hergé y Edgar P. Jacobs; Foto de la momia: Hamy, 1897: Lamina XXXIII).
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ellos Andy Warhol y Georg Baselitz (Ziemendorff, 2016). No obstante, el caso de 
Hergé, difiere de este gran “conglomerado”, donde la gran mayoría de casos parte del 
plan artístico de Paul Gauguin, pareciéndose más al caso del fotógrafo húngaro Brassaï 
y del novelista estadounidense Henry Miller (ver figura 6 abajo), en el sentido de que 
la momia influenció su obra de forma totalmente independiente de otros artistas.

El hecho de que la momia del Museo del Hombre haya influenciado a tantos ar-
tistas, muchos de ellos entre los más destacados del arte moderno, parece llamativo de 
por sí. Pero el caso de Hergé y Jacobs ilustrado en el presente artículo es totalmente 
independiente de los demás de la figura 6, y esto necesariamente abre una interrogan-
te: ¿Qué es lo que hace esta momia del área Chachapoyas tan distintiva y le permite 
aparecer una y otra vez en obras artísticas? Quizás transmita mejor que cualquier otra 
imagen el miedo, la angustia y el terror —esto queda como una incógnita por resolver.
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