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Tanto en Nueva Espafia como en Nueva Castilla surgi6, entre 1520
y 1620, una literatura escrita por indigenas y mestizos que habian
aprendido el alfabeto latino. Los esfuerzos mas persistentes se dieron
en el territorio del antiguo imperio azteca, donde Bernardino de Saha-
gtin ( 1500?-1590) fund6 el famoso Colegio de Tiatelolco. Alli los dis-
cipulos americanos de este sacerdote franciscano, basindose en la me-
moria colectiva, los antiguos c6dices y los relatos de otros informantes,
redactaron textos escritos exclusivamente en el vernaculo, en castellano,
o mezclando diversas lenguas. En Nueva Castilla o Virreinato del Peru,
debido alas guerras civiles entre los espafioles, la tenaz resistencia na-
tiva a la conquista y colonizaci6n y las destructivas campafias de extir-
paci6n de las idolatrias, no hubo esfuerzos comparables a los realizados
en Mexico. Con todo, surgieron indios y mestizos bilingi es y con do-
minio del alfabeto latino, aprendido principalmente en las doctrinas, al
mismo tiempo que se les instruia en la fe cat6lica1. Dejaron ellos un
corpus de escritos cuyas manifestaciones en prosa pueden situarse ma-
yormente dentro de la categoria denominada hoy <cr6nicas mnestizas>>,
independientemente del origen 6tnico de sus emisores. Se caracterizan
dstas por su elaboraci6n del material hist6rico americano con estrategias

* La investigaci6n resumida en este trabajo fue ilevada a cabo con la generosa
ayuda de becas otorgadas por el National Endowment for the Humanities y el Pro-
fessional Staff Congress-City University of New York Research Foundation.

1 Para una idea general del apogeo de la literatura quechua ahora escrita
utilizando el alfabeto latino, vease Rail Porras Barrenechea, <Pr6logo a Diego
Gonzalez Holguin, Vocabulario de la lengua general de todo el Peru Ilamada
lengua quichua o del Inca (Lima: UNMSM, [1608] (1952), pp. v-xliv y espe-
cialmente, pp. v-xix.
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narrativas indigenas y europeas, por tomar en cuenta la tradici6n oral
y la escrita y por manifestar una postura de comprensi6n y acercamiento
a lo americano, colocado ahora en el centro mismo del discurso 2. Dentro
de esta producci6n hibrida y heterog6nea interesan dos obras peruanas:
la Relacidn de antigiiedades deste reyno del Pirrd (1613) de Joan de
Santacruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, encontrada entre los papeles
del visitador de idolatrias cuzquefio, Francisco de Avila, y anotada de
su puiio y letra, y Primer nueva cordnica y buen gobierno (1615) de
Felipe Guamin Poma de Ayala, famosa carta-cr6nica dirigida al sobe-
rano espaiol . En ambas se describe un importante acontecimiento: la
supuesta predicaci6n del Evangelio en los Andes por uno de los ap6sto-
les -Santo TomBs para Pachacuti Yamqui y San Bartolom6 para Gua-
man Poma. El presente estudio situari esta leyenda en el contexto an-
dino y explicari c6mo su inclusi6n en el relato de estos cronistas es
utilizada para negar la primacia de la evangelizaci6n espafiola en Am6-
rica y cuestionar el derecho de los europeos a gobernar las Indias.

Los testimonios sobre la posible predicaci6n del Evangelio en el
Nuevo Mundo, antes de la ilegada de los europeos, abundan a partir
del siglo xvi 4. Los puntos centrales de la supuesta visita americana de
uno de los ap6stoles pueden resumirse asi: antes del arribo de los eu-
ropeos, el Evangelio fue predicado en la zona andina por un hombre
blanco y pobremente vestido. Muchas veces tal predicador destruy6 a sus

2 Esta categorizaci6n fue consignada por Martin Lienhard, <<La cr6nica mes-
tiza en M6xico y el Peri hasta 1620: apuntes para su estudio hist6rico-literario> ,
en Revista de Critica Literaria Latinoamericana, 17 (1983), pp. 105-115.

3 Se cita a los dos cronistas por las siguientes ediciones: Joan de Santacruz
Pachacuti Yamnqui Salcamaygua, «Relaci6n de antigiiedades deste reyno del
Pir>, en Tres relaciones de antiguiedades peruanas, ed. Marcos Timenez de la
Espada (Asunci6n: Guarania, 1950), y Felipe Guaman Poma de Ayala, Primer
nueva cordnica y buen gobierno, ed. John V. Murra y Rolena Adorno, traduccio-
nes del quechua de Jorge L. Urioste (M6xico: Siglo Veintiuno, 1980), 3 vols.
La paginaci6n dada para las citas de Primer nueva cordnica y buen gobierno
corresponde a la numeraci6n consecutiva indicada entre corchetes por los editores.
Nuestra visi6n de esta obra ha sido ampliada por las notas e introducciones de
la ed. de Murra y Adorno y por el <Pr6logo de Franklin Pease a su edici6n de
Primer nueva cordnica (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1980, 2 vols.).

4 Pierre Duviols en La destruccidn de las religiones andinas (conquista y colo-
nia), trad. Albor Maruenda (M6xico: UNAM, 1977), p. 56, menciona que una
publicaci6n neerlandesa de 1508 inform6 sobre la predicaci6n del cristianismo en
el Nuevo Mundo antes de la llegada de los europeos. Sobre el tema, v6anse Ruben
Vargas Ugarte, Historia de la Iglesia en el Peru (Lima, 1953), I, pp. 69-72; Enrique
de Gandia, Historia critica de los mitos de la conquista americana (Buenos Aires:
J. Roldan, 1929); y, sobre todo, Franklin Pease, <<Felipe Guaman Poma de Ayala:
mitos andinos e historia occidental>, en Caravelle, 37 (1981), pp. 19-36.
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enernigos petrificandolos; despu6s de pasar un tiempo en la zona andina,
retorn6 a sus tierras de origen. Se ha sostenido que los jesuitas del
Paraguay estimularon esta tradici6n en sus misiones, aunque en el Peru
el mito tambidn comenz6 a propagarse alrededor de 1548. Segiin Du-
viols, sus diferentes componentes muestran que 6ste surgi6 en la zona
del lago Titicaca. Las primeras fuentes escritas de la leyenda en el Peru
pueden trazarse al Seiiorio de los Incas (1549), de Pedro Cieza de Le6n,
y a la Suma y narracion de los Incas (1551), de Juan de Betanzos; para
1555 ya era conocida en la zona norandina. Sin embargo, el Primer
Concilio Limense (1551), gracias a los esfuerzos del arzobispo Loayza,
rechaz6 oficialmente las noticias y aseveraciones sobre la previa evange-
lizaci6n del continente. Con todo, Pedro Sarmiento de Gamboa (1532-
1592), se encarg6 de reactualizar el mito en su Historia Indica (1572).
Tal puesta al dia precisamente durante el virreinato de Francisco de
Toledo, cuando se ajustici6 a Tupac Amaru y se consolid6 la dominaci6n
espaiiola en los Andes, no fue casual. Ella implicaba una peligrosa
asunci6n: si los andinos habian abandonado el cristianismo ya predi-
cado, podian ser considerados id6latras, merecedores de la Inquisi-
ci6n 5.

Sarmiento de Gamboa, defensor de las ideas toledanas respecto a la
sujeci6n de la poblaci6n nativa, defendi6 esta tesis y reclam6 con insis-
tencia los castigos de la Inquisici6n para los antiguos peruanos. Curiosa-
mente, el autor de la Historia Indica fue acusado y condenado por el
Santo Oficio por lo menos en dos ocasiones -Lima, 1564, y Cuzco,
1574 6-. No seria desacertado suponer que tal celo religioso contra
los indigenas probaria su adhesi6n al establecimiento eclesiastico y se-
glar para asi obtener privilegios y mercedes. Mas tarde, dos predicadores
conocidos por su labor en la extirpaci6n de las idolatrias, Hernando de
Avendafio (1577-1655) y Francisco de Avila (1573-1647), se valieron
de la leyenda de Tonapa (Santo TomBs o San Bartolom6) en su misi6n
catequizadora 7. Especialmente Avila la utiliz6 en su obra p6stuma,
Tratado de los Evangelios (1648), para darles a los indios el siguiente
mensaje: los Incas fueron vencidos porque no prestaron atenci6n a las

5 Duviols, pp. 56-61.
6 En Lima se le juzg6 y conden6 por ejercer artes migicas. En el Cuzco fue

nuevamente procesado por la Inquisici6n. Antes se habia visto obligado a salir
de Mexico por problemas con el Santo Oficio. Vdase Alberto Tauro, Diccionario
enciclopedico del Peru (Lima: Editorial Juan Mejia Baca, 1966), III, 148.

7 En el capitulo quinto de Dioses y hombres de Huarochiri aparece Curinaya
Viracocha, dios mendigo; y en el quinto, Huatyacuri tambidn predica e intenta
convertir a los andinos.
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palabras de Tonapa; la destrucci6n de los andinos continla porque
todavia estan entregados a la idolatria. Los antiguos peruanos se burla-
ron del ap6stol en el pasado y ahora lo hacen de los sacerdotes de la
misma forma que antes los judios de Cristo. Por tanto, los andinos
seran destruidos por Dios si persisten en sus practicas id6latras $. Como
ha resaltado Duviols, Avila y sus seguidores se valieron de esta leyenda
«<para inculcar a los indigenas un profundo sentimiento de culpabilidad>>
y tambien para amenazar <<a esos mismos indigenas, no obstante la legis-
laci6n en vigor, con las hogueras de la Inquisici6n> 9. En la segunda
d6cada del siglo xvII el mito fue ampliado y reelaborado por los cronis-
tas de convento. El mas destacado entre ellos fue el agustino fray Anto-
nio de la Calancha (1584-1654) quien en su Cordnica moralizada de la
orden de San Agustin en el Peri (1639) dedica numerosas paginas a las
peregrinaciones de Santo TomBs por diversas partes de Sudamerica o.
La leyenda de Tonapa, entonces, fue manejada por poderosos sectores
del establecimiento colonial peruano desde mediados del siglo xvi. De
ahi que su importancia y repercusi6n no escapara a la atenci6n de dos
indios ladinos, Guamin Poma de Ayala y Santacruz Pachacuti, quienes
la integraron a sus escritos con prop6sitos diferentes.

El autor de Primer nueva cordnica ha dejado una representaci6n
pict6rica del ap6stol (I, 92) y tambi6n describi6 la llegada a los Andes
de ese h6roe civilizador (I, 93-94). En su narraci6n, Guaman Poma ex-
plica que el primer predicador del Evangelio en los Andes fue San Bar-
tolom6. Como es de esperarse, el ap6stol lucho contra la idolatria, el
diablo y un brujo y, finalmente, dej6 la cruz de Carabuco para conme-
morar la conversi6n de su enemigo, el hechicero Anti Viracocha 11. Bajo
la representaci6n iconogrifica de tal evento, el cronista indica <<de 1570
aios de la santa Cruz> (I, 92). Este afio se refiere a los pasados desde
la llegada de San Bartolorn6 al Peril hasta la fecha -1612 6 1613- en
que Guaman Poma escribe. Siguiendo el esquema del cronista, la llega-
da del ap6stol habria ocurrido en los afios cuarenta de la era cristiana 12

Esta cronologia importa, pues, mis adelante, cuando describe los suce-

8 Duviols, pp. 67-68.
9 Duviols, p. 69.
10 Duviols, pp. 63-65.
11 Al observar las similitudes de esta versi6n con la de Santacruz Pachacuti,

Pease se pregunta si no es 6sta una manera arquetipica de presentar la conversi6n
en una dpoca de apogeo de las campafias de extirpaci6n de las idolatrias, pues
el uso de arquetipos ejemplarizantes es muy frecuente en la obra de Guaman
Poma. Ver <Mitos andinos , p. 29.

12 Las fechas provienen de las notas de Murra y Adorno a las pp. 92-93 de
la edici6n citada.
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sos del cerco del Cuzco por Manco Inca (1536), insiste: <<En este tiempo
era seial de Dios questaua ya fixa la santa Yglecia en el rreyno>> (II, 401).
Tal aseveraci6n le sirve al cronista para deslustrar la obra evangelizadora
de los espafioles y poner en duda una de las principales justificaciones
de la conquista. Entonces, la labor primeriza de San Bartolom6 adquiere
importancia cimera. Fundamenta ella un alegato central de Primer nueva
cordnica: nada les da derecho a los espafioles a permanecer en Indias.

La Relacidn de antigiledades deste reyno del Pir4 tambien contiene
una detallada narraci6n de la saga de Tonapa. Antes de discutirla vale
recordar algunas precisiones sobre la cr6nica de este indio ladino del
grupo collagua. Punto sobresaliente en la argumentaci6n de la Relacion
es el 6xito del reinado de cada soberano regulado por su fe en el Dios
verdadero o en las guacas. Mientras mis fe en el Supremo Hacedor,
mayor sera el 6xito de la gesti6n gubernativa del Inca y viceversa. El
relato esta signado por un patr6n de alternaci6n 6xito-fracaso y normado
por las creencias religiosas de cada soberano 13. En las primeras paginas
de su cr6nica (210-213), Santacruz Pachacuti cuenta la llegada y retiro
de Tonapa o Tunapa (Santo Tomas), a quien le atribuye el haber le-
vado a los Andes la doctrina del Dios verdadero. Tal relato est6 ligado
a la persona y genealogia del cronista. Asi, Santacruz Pachacuti pone
especial cuidado en dejar constancia de su ascendencia y explicar c6mo
sus antepasados aceptaron el cristianismo: ellos fueron <<los primeros
caciques que acudieron en el tambo de Caxamarca a hacerse cristianos>
(207). Con esta afirmaci6n, sin embargo, el autor sutilmente introduce
una idea dclave tratada por escritores coevos: no hubo conquista, sino
sometimiento pacifico. El cronista, ademis, se detiene a explicar el origen
de los andinos: <<y luego cri6 al primer hombre Adan, Eva, a su muger,
[4a su imagen?] y simijanza, progenitor del genero humano, &, cuya
deszendencia somos los naturales de Tauantinsuyo, como los demis
naciones que estan poblados en todo el vniberso mundo, asi blancos
como negros (209). Con esta aseveraci6n subraya la valla propia y de los
suyos: han sido hechos a semejanza divina y son descendientes, como
los europeos, de Adan y Eva. La predicaci6n de Tonapa o Santo TomBs
en el antiguo Peri reafirmaria la importancia de los andinos en el
esquema cristiano. El Perl se incluye asi en ese universo racional cuya
gente amerita y es capaz de recibir y entender el mensaje cristiano a tra-
v6s del mandato de Jesus a sus ap6stoles: <Ite, docete omnes gentes.>
Aunque las pr6dicas de Santo Tomas no lograron conversos tradiciona-

13 Luis Millones, <<Los dioses de Santa Cruz (comentario a la cr6nica de Juan
de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua)>, Revista de Indias, 155-158 (1979),
pp. 127-128.

563



San Bartolome predicando el Evangelio en los Andes segun lo dibuja
Guamdn Poma (I, 92)

APO STOL



SANTO TOMAS EN LOS ANDES

les, su peregrinaci6n cuestiona o pone en duda -como el comporta-
miento del ap6stol ante la resurrecci6n de Cristo- la primacia de la
labor evangelizadora de los espaiioles en territorio andino. En iltima ins-
tancia, tal asunci6n -como argument6 Guamdn Poma con mayor detalle
a trav6s de Primer nueva cordnica y buen gobierno 14 e insinia sutil-
mente Santacruz Pachacuti al explicar la sumisi6n de sus antepasados-
cuestiona el derecho de los conquistadores en Indias: si no hubo lucha,
sino sometimiento pacifico, qu6 les da derecho a los europeos para
gobernar; si el Evangelio, efectivamente, fue predicado por uno de los
ap6stoles anteriormente a la llegada de los espaioles, nada justificaria
su permanencia en America.

Aunque, segtin explica el autor de la relacidn, la labor de Santo
TomBs no ha dejado conversos, la cr6nica si ofrece indicios de c6mo los
simbolos utilizados por el ap6stol se transforman para adquirir un caric-
ter fundacional. Asi, el santo entreg6 su bord6n a Apotampo 15, cacique
que lo habia recibido y escuchado y ahora escoge para continuar su
labor civilizadora; despues, cuando esta vara [topayauri] es utilizada
por Manco Capac para combatir a las guacas, se convierte en oro; mis
tarde pasari a ser uno de los emblemas reales de los monarcas del
Tahuantinsuyu (215). El cetro o topayauri heredado de Tonapa aparece
nuevamente en dos situaciones claves: el principe Yupanqui, guiado
por una visi6n, 1o toma del templo cuando los incas combaten a los
chancas (238); despu6s Guaina Capac lo usa para legitimar su gobierno
con la anuencia de los cuzquefios (258). Asimismo, el agua del lago
Titicaca, zona geogrifica donde se inicia el mito y lugar frecuentado
por Tonapa, es utilizada por el inca Capac Yupanqui para ungir a su
hijo en una ceremonia similar al bautismo (231); tambi6n este mismo
soberano cuid6 de la casa de Tonapa (232). Sobre el basamento dejado
por el mitico predicador y ampliado por los incas, algunos de los cua-
les luchan contra los dioses locales, sera ficil construir la nueva religi6n.
Por eso no sorprende que, en el reinado de Capac Yupanqui, quinto y

14 El tema ha sido examinado en detalle por Rolena Adorno. Sus investigacio-
nes han sido recogidas en Guamdn Poma: Writing and Resistance in Colonial
Peri (Austin: University of Texas Press, 1986).

15 En una nota de la Relacidn, Avila consigna <<Este Apotampo es Paccarectam-
pu>> (211). Santacruz personifica el lugar sagrado de donde salieron los fundadores
del Tahuantinsuyu en un curaca que ahora continuara la labor civilizadora de
Tonapa. El nombre de su esposa, Pacha Mama Ache (madre-tierra-magia), contiene
tambien varios significados conocidos en la religi6n incaica. Al respecto, Millones
ha observado en <<Los dioses , pp. 131-133: la humanizaci6n de estos lugares y
conceptos <<permite que los fundadores del Tahuantinsuyu tengan un linaje preciso,
expresado de manera concreta al lector de la cr6nica>.
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ultimo soberano de la dinastia Hurin Cuzco quien extendid el imperio
hacia el sudoeste seglin la historia oficial, ya exista el fundamento nece-
sario para la adecuada recepci6n del cristianismo: «que si en aquel
tiempo [del inca Capac Yupanqui] los predicadores ebangelicos obieran
entrado a este reyno, los alcanssaran muchas almas, atrayendoles a la
santa obediencia de la ley ebangelico> (232).

En este contexto vale recordar el pdrrafo que cierra la Relacidn sobre
la labor evangelizadora de fray Vicente de Valverde:

Al fin, el dicho Fray Vicente ba derecho a Coricancha, cassa
hecha de los yngas antiquissimos para el 1-Hazedor; al fin, la ley de
Dios y su Santo Ebangelio tan deseado, entro a tomar la posecion a
la nueba bifia, que estaua tanto tiempo vsurpado de los enemigos
antiguos, y alli predica en todo el tiempo como otro Santo Thomas el
apostol, patron deste reyno, sin descansar, con el selo de ganar almas,
haziendolos conbirtir, baptizandole a los curacas con hizopos no mas,
porque no pudieron echar agua a cada vno, que si obiera sabido la
lengua, obiera sido mucho su diligencia, mas por interprete hablaua...
(280-281).

Aunque el dominico es comparado aqui con Santo Tomas, es intere-
sante notar que, poco antes en la Relacion, el mismo fraile desempefiaba
el papel del primer Papa en la entrada espafiola en el Cuzco. El autor
insiste en sus lujosas vestiduras: <<con su mitra y capa, representaua la
persona de San Pedro, pontifice romano, no como Santo Tomas, hecho
pobre>> (280). La comparaci6n con el ap6stol quedaria anulada o al
menos contradicha por la anterior aclaraci6n del cronista. Pero hay mis.
Aunque, en efecto, Santacruz Pachacuti consigna c6mo el dominico pre-
dica tal y como lo hiciera Santo Tomas, vale notar que el bautismo se
hace con un hisopo y la predicaci6n a traves de un int6rprete. El hisopo
esta generalmente formado por un <<palo corto y redondo, en cuya extre-
midad se pone un manojito de cerdas o una bola de metal hueca con
agujeros, dentro de la cual estan metidas las cerdas, y sirve en las
iglesias para dar agua bendita y esparcirla al pueblo> 16. Entre fray Vi-
cente y los nuevos conversos media la vara de la cual penden las cerdas
empapadas de agua bendita; y, a nivel comunicativo, entre el predicador
y su ptiblico existe una brecha que el intdrprete o mediador intenta sal-
var. Entonces, podemos comprender a cabalidad que la contradicci6n
existe en el plano simb6lico y en el referencial: fray Vicente no es
Santo Tomas y tampoco el autor desea equipararlo con el ap6stol. De ahi
que los esfuerzos del dominico se muestren en la Relacion como actua-

16 Diccionario de la Real Academia Espaiiola, 20.a ed. (Madrid: Espasa-Calpe,
1984), II, 739.
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ciones donde la misma predica es impedida por la interpretaci6n -«que
si obiera sabido la lengua, obiera sido mucho su diligencia mas por in-
t6rprete hablaua>> (281). Su esfuerzo catequizador se reduce casi a la
nada. Al mismo tiempo, la iniciaci6n en el cristianismo, o sea, el bautis-
mo donde tradicionalmente el agua purificadora limpia el pecado original
e inaugura el renacer en Cristo, es aquf sustituido por las pocas gotas
caidas del hisopo -<<baptizandole a los curacas con hizopos no mas>>
(280). La labor evangelizadora llevada a cabo por el dominico se ve
entonces como otra representaci6n donde la distancia cultural que se-
para al futuro obispo del Peru de sus feligreses indigenas esta reforzada
por palabras ininteligibles transmitidas por un interprete poco fidedigno
y una ceremonia donde los ne6fitos son vistos como conjunto an6nimo,
apenas merecedor de unas gotas de agua bendita. Tal catequizador esta
muy lejos del sacrificado y pobre Tonapa.

Sin duda, el autor ha intentado contrastar de modo sutil la labor de
fray Vicente y la de Santo Tomis: la primera remite al vacio, a la
superficie, a la entrada espaiola en el Cuzco descrita por Santacruz
como una farsa donde cada participante usurpa un papel 17, a la frac-
tura lingiiistica y cultural; la segunda envia a una obra fundacional don-
de los simbolos del ap6stol son aprovechados por los incas en una labor
civilizadora interrumpida por la conquista. ,Acaso insinua atrevidamen-
te el autor que los andinos hubieran 1legado al cristianismo ortodoxo
sin la intervenci6n europea? Aunque seria imposible dar respuesta a
esta pregunta, si se puede afirmar que Joan de Santacruz Pachacuti
apunta en esta descripci6n final a una percepci6n del cristianismo traido
por los conquistadores como inautintico o, a lo mas, superficial; el ver-
dadero ya habia sido inaugurado en los Andes por el mitico Tonapa.
Tal interpretaci6n serviria nuevamente para cancelar una de las causas
justificatorias de la conquista y, lo que es mas importante, privilegiar la
cultura vencida sobre la hegem6nica, aserto reiterado en la obra de
Guamin Poma de Ayala. Vista de este modo, la inclusi6n de la saga
de San Bartolom6 o Santo TomBs en ambas obras les sirve a los autores
para ampliar un punto central de su argumentaci6n: no hay raz6n para
justificar el dominio europeo en el Nuevo Mundo.

17 Ya se ha discutido la importancia de este pasaje. V6anse Regina Harrison,
<Modes of Discourse: The Relacion de antigiledades deste reyno del Pir2 by Joan
de Santacruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua , From Oral to Written Expression:
Native Andean Chronicles of the Early Colonial Period, ed. Rolena Adorno (Sy-
racuse: Maxwell School of Citizenship and Public Affairs of Syracuse University,
1982), pp. 72-73, y mi trabajo <Reinterpretaci6n de la conquista del Pere>, en
Estudios de literatura andina, ed. Rose S. Minc y Sara Castro-Klarin, en Discurso
literario, 4, 2 (1987), 389-398.
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