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En esta poncncia sc prescnta cl mito dc Hcrnin Pantoja rccogido cn 
la zona andina del Dcpartamento dc Amazonas y quc prcscnta en su contcni- 
do todos 10s clcmcntos dcl nlito dc Inkarri cuyas vcrsiones principalcs co- 
nocidas lian siclo rccopiladas cn la partc sur y ccntral dcl pais. De scr Hcr- 
nin Pantoja una versi6n localizrtcla cle I n k a d ,  se cstaria cxtcndicndo con cllo 
niucl~o niis a1 nortc cl marco de difusi6n dcl mito quc a1 mcnos parccia li- 
niitado a1 irca septcntrional por la versi6n dc Vicos (Ancash) rccogida por 
Ortiz Kcscanicrc en  1965. 

1. Ihi TR OD UCCION 

Esta vcrsi6n del mito dc Hcrna'n Pantoja ha sido recogida personal- 
mcnte cn 1983 en cl pcqueiio pueblo de Vituya, a 45 kilometros por caniino 
de herradura a1 Estc de la ciudad de Cliachapoyas. Su vigcncia en cstc pucblo 
y otros lugarcs aledaiios estd ilustrada no so10 por cl conocimiento quc 10s 
pobladorcs t h e n  dcl rclato, sino t a m b i h  por 10s acontccimicntos m iticos 
quc en relaci6n al heroc sigucn cxplicando situacioncs actuales, y por la idcn- 
tificaci6n cxacta dc 10s lugarcs donde se desarrolla cl discurso dcl mito. 

Los campcsinos de Vituya son monolingues castcllanos por lo que el 
relato se transnii tc en esta lengua. Una version dcl misnlo, con cl nonlbrc dc 
"leycnda" fue difundida en Chacliapoyas en la dkcada de l60  a travds del se- 
manario "La Voz de Amazonas" que editaba el entonces phrroco Carlos Ga- 
tes. 

En esta oportunidad me liniito a prescntar la historia sin intentar nin- 
gcn tipo de analisis, salvo prcsentar algunas interrogantes quc sugiere su con- 
tenido. 

2. EL RELATO 

En el pueblito de Vituya un matrimonio de ancianos criaban con ellos . 

una nieta pfiber de 10 afios y entrc 10s tres conipartian una casita dc tcclio 



Jc paja y 1111 terrado quc lcs servia de dornlitorio. Una mafiana, niuy tempra- 
no, la nilia sAio a orinar dcl tcrrado liacia abajo, dando frente exacto a1 sol 
que en ese momento asomaba sobre las montaiias. Fue en csas circunstancias 
cuando 10s rdyos dcl sol incidieron sobrc el sexo de la niiia y la fecundaron. 
DespuCs de un embarazo norn~al la nifia dio a luz un niiio cxtremadamente 
rubio ("sus pelos eran de oro") por ser hijo del Sol. 

Dcbido a la corta cdad dc la nilia dsta no asumi6 cn absoluto su rol 
dc madrc. (. . . como era inocentc nada le interesaba el Ilijo, no sabia. . .") 
por lo que cl nifio fue criado por 10s abuelos quc ie llamaron Herniln Panto- 
ia. 

El rclato no sc clcticnc cn la nilicz ni la juventud del li6roe. El discur- 
so sc hilvana cuundo 13crnin es ya saccrdote ("cura") y tiene asentado su do- 
minio en La Estancia, pequelio lugar donde vive rodcado de csclavos. Dcsdc 
aqui  I~acc llcgar a1 prcsidente en Lima para construir el puente de Pauja (1) 
con vigas de platrr. pilares y tcjas de oro. Ante tal propuesta el presidente di-io: 
"quidn sera csc hombre que es niis rico quc yo, quiero conocerlo". Entonces 
envio una partida dc soldados para que lo llevaran a Lima. Hernin Pantoja, 
por su partc, como era adivino conocio estos planes asi como el inter& de 
aduciiarsc dc su riqueza que traian 10s soldados. Por eso cuando supo que es- 
taban ccrca, rcunio a sus sirvientes y esclavos para envenenarlos. Despuds de 
Csto Pantoja sentado en su sillon iba describiendo el avance de 10s que le bus- 
caban. "Ya estan por Siscar", "ya estdn por Chuchira". . . . "ya estiin por El 
Quinqo.. ." Llcgado a este punto Pantoja tom6 el veneno. Cuando 10s solda- 
tlos llcgaron solo encontraron su cadaver, por lo que, para justificar su mi- 
sion, cortaron su cabeza y cn un costal se la llevaron a Lima donde la pusie- 
roll en la casa del prcsidentc. Desde aqui la cabeza se regreso a Vituya dan- 
do botcs. 

3 .  ACONTECMENTOS Y L UGARES ASOCIADOS A HER NAN 
PA NTO JA 

1. En Llamamarca, fundo ubicado a 15 Km. a1 Ocste de Vituya se 
le relacionan 10s siguien tes hechos: 

a. Existe un grupo de ruinas arqueol6gicas que se caracterizan 
por su plano rectangular y sus paredes de gran espesor, en 
contraposici6n a la mayoria de ruinas que son de plano cir- 
cular y paredes muy delgadas. Aqui, el edificio principal es 
llamado "molino de Panto.iaw, donde se Cree que el hCroe, 

(1 ) Ver el croquis de referencia que se adjunta. 



cura clccapitado, conccntra todavia en las noclics a sus cs- 
clavos para que muclan cl trigo. En estc misnio lugur se put- 

dc  sentir claramentc una cihnara subtcrrrinca cubicrta con 
lozas dc piedra quc vibran bajo el peso dcl cucrpo. Aunquc 
10s canipcsinos nunca la han abierto por el gran tenior que 
sientcn, cxplican quc csto cs partc de la gran red dc caminos 
subterr6neos quc tcnia Pantoja a lo largo de todo su domi- 
nio. 

b. En cstc misnio fundo, cuando en verano se qucman 10s pa- 
jonalcs dc ichu, el inccndio pucdc durar dias. Durantc las 
noclics, 10s calnpcsinos cliccn ver una luz ~ L I C  recorrc 10s cc- 
rros. Es el cuerpo dccapitado dc Pantoja quc sc dcja vcr cu- 
bierto con su capa rojL 

c. Hacia cl frentc de 10s terrcnos dcl fundo, en una ladcra del 
ccrro 'sur, se destaca claramente el trccllo dc un gran caniino 
en ziczac quc asciendc la montaiia. Es cl canlino de Pantoja. 
Justo al pic, una gran dcpresi6n dc la ticrra indica la ocasion 
en que Pantoja y sus sirvicntcs bajaban una gran losa de pie- 
dra "solo rczando", quc scrviria de puentc, do ccrro a ccrro. 
Dcbido a que uno  de 10s sirvientes sc distrajo, la picdra fuc 
"robada" por la tierra. 

En la actualidad La Estancia cs una pequeiia finca dc propicdad 
dc una familia de  mestizos. Aqui  existe un agujero de grandes 
dimensioncs, a nianera de pozo, que aQn muestra sus seiiales a 
pesar d e  la gran cantidad de piedras que  la familia ha ecliado 
en dl. Se Cree que  c'sta c.s la entrada a la casa de Pantoja, donde 
vivio, se l e  decagito y aQn vive el hdroe. Segiln la crccncia, cn el 
interior de esta "casa". una gran serpiente guarda las riquezas y 
dcvora a todo el que se atreva a cntrar. 

3. Vituya es un pequefio pueblo con niuclia escasez, especialiiiente 
de tierra agricola. Hasta la Jdcada del 70 sus habitantes vivian 
b i s i ca~ne~ i t e  del colncrcio de  la sal cle las ,ninas de Yurumarca, 
hasta que dsta fue cerrada, con lo  que  la situacion de pobreza ha 
empeorado. Co.110 sicmpre !la sido poorc las gentes de 10s puc- 
blos vecinos decian "Vituya cabal" para dar  a entender que alli 
solo se sobrevive. Para la gentc del iiiisnio pueblo csta situacion 
de estancaliiicnto y pobreza es explicada como el rcsultado del 
enojo de  Hern6n Pantoja. ~ u a n d o ' u n a  vez sc sintio ofendido por 



10s vituyar~os. 10s :naldijo y liundio en la plaza del pucblo unrr 
barrcta inclinada. Dc llabcrla ~ ~ u n d i d o  dcrccha. habria significa- 
do  prospcridad. La situaci8n dcl pucblo no cambiarri I~asta quc 
alguicn pucda cxtrncr la fatidica barrcta tie Pantoja. 

a. Es probable quc el niito dc lnkarri llega a Aniazonas cuando 
la conquista dc Tupac Yupanqui somctio el podcr dc 10s S- 
chapuyos la scgunda mitad del siglo XV. lo quc cn el aspcc- 
to idcologico, cuanclo nlcnos, significo cl dcsplazamicnto dc 
10s dioscs localcs. el condor y la scrpientc, por el dios Sol. 
En csta version Jcl niito quc prcscntamos. si bicn sc mantic- 
ncn en cscncia 10s clclmcntos caractcristicos, aparecen nuc- 
vos componcntcs asociados mlis a la cultura llispana (cscla- 
vos ncgros. el noinbrc dcl i~droc, la cstructura dcl pucntc 
quc ofrccc constrtlir, etc.) Seria intcresante detcrminar bajo 
quC factorcs particularcs, Iiistoricos c idcologicos, el mito ha 
ido adoptando cstos nutvos clementos. 

b. Cornparando esta v'crsion con otras, encontramos cn clla cla- 
rarilcnte cxpresadas las circunstancias particulares Jel naci- 
~nicnto  y de ser hijo dc! Sol, su gran riqucza y poder. su con- 
tlicto con 10s hispano (Espafiarri, Presidcntc. Jesucristo, ctc.). 
su posterior niuerte y niutilaci6n. Pero no aparccc la idea dc 
la rcconstitucion y rsgreso del hC-roc, y con 61, dcl inundo 
quc fuc trastocado con su niuertc. Sin embargo, si bicn el 
mcsianismo n o  cstB expucsto explicitamcnte, cllo no signi- 
fica necesariamentc que no cstd prescntc. Esto puedc dc- 
bersc tambiin a quc por el corto periodo de pcrnianencia y 
doniinacion de  la cultura inca sobre 10s cliachas (mcnos de 
cien aiios). cstos pueblos cstuvieron en desventaja para.ofrc- 
cer la misma resistencia ideol6gica que s i  ofrecicron 10s pue- 
blos andinos dcl sur del Peni. La cultura Iiispana entonces 
pudo riiutilar el niito donde 1116s le afectaba, a la par quc 
quitaba cspcranza e identidad a cstos pueblos. 






