
WILA OMA: EL INTIP APUN DE LA IGLESIA SOLAR INKA*

E n las investigaciones que realizamos para precisar el nombre del personaje
que ejercía el sumo sacerdocio del sol, cuando Manko Inka y sus aliados

españoles entraron en el Cusco en noviembre de 1533 y conocer la participa-
ción que tuvo en los primeros años de la guerra de reconquista Inka. Constamos
en las fuentes directas y coetáneas a estos hechos, que el personaje que desem-
peñaba este cargo, se llamaba Wila Oma y que este nombre, no era corrupción
de los vocablos como solitariamente había supuesto Garcilaso de
la Vega. Asímismo, que este Intip
apun o sumo sacerdote había
planificado y dirigido la guerra de
reconquista Inka de 1536 hasta
1539, que fue hecho prisionero
por los españoles en la región del
Contisuyo.

“Willac Umu”

En cuanto al nombre de la
persona del

presunto Molina el chile-
no - en términos que no deja duda
- dice: “

(Intip Yanan)
Diego de Trujillo, que: era

cuando los españoles entraron en el Qori Kancha o templo
del sol . Juan de Betanzos, que: , tenía a su cargo el , era su

y hablaba con él . Alonso Enríquez de Guzmán, que: el capitán
Inka que defendió la fortaleza de Sacsa Waman, se llamó , que era

“gran sacerdote del

Sol”. El

Que al tiempo que los cris-

tianos entraron en la ciudad del

Cusco: era como Papa o gran sacer-

dote de las casas del sol, y de todas las

demás de todos éstos reinos un Ynga

gran señor, que se llamaba Vilaoma; éste solo se intitulaba Indivyanan

que quiere decir 'siervo o esclavo del sol . “Vilaoma”

“sacerdote en su ley”

“Vilaoma” “bulto del sol”

“mayordomo”

“Villahoma”
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como el o “San Pedro en Roma” . El anónimo del :
era una persona al que veneraban los incas como los cristia-

nos al Papa . Testigos presénciales en una información contra Hernando Pizarro
dicen que la y que era el capitán

que él tenía . El obispo del Cusco, Fray Vicente Valverde y
el factor Illán Suárez de Carvajal con otros que lo conocieron, que

o era un capitán del Inka al que respetaban
como los españoles al Papa .

Titu Kusi Yupanki - el penúltimo de los incas del Tawantinsuyo - confirman-
do estas versiones dice que era el general del Inka que en su nombre

y, al que más respetaban después de él .
En relación a la escritura de este nombre. Las versiones difieren con ligeras

variantes. Unos lo escriben: o y otros
o y algunas veces separadamente en dos vocablos. Por nuestra

parte, escribimos como lo interpreta J. R. Rowe y siguiendo lo escri-
to por Betanzos, Titu Kusi Yupanki, Yukra Wallpa y otros testigos al jesuita
anónimo y a los informantes de Cieza de León, que conocieron el quechua o
runa - simi Inka. Además porque o es sin duda el vocablo
más próximo a su fonética original, que podría ser: ,
o en la lengua quechua o aymara.

“papa” Sitio del Cusco “Vilao-

ma”, “muy principal”

“segunda persona del Inka se llamaba Vilaoma”

“más valiente y mejor”

“Villaoma”,

“Vila Oma”, “Villahoma” “Vilaoma”

“Vilaoma”

“gobernaba la tierra”

“Villaoma” “Villahoma” “Vila Oma”, “Vilao-

ma” “Vilahoma”

“Vila Oma”

“Vila Oma” “Vilahoma”

“Virahoma” “Vila Um haque”

“Vila Hurma”
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“Virahoma” “hombre

animoso” Relación de Fábulas y Mitos

“Vira” “Urna” “Oma”

“Vila Uma haque”

“hombre cruel que por su fiereza gusta de niños y molestar a otros”

“Vila hurma” “bravo y cruel”. “Vila api”

“color naranjado” “Vila” “sangre” “Urna” “Orna”

, en el lexicón de Fray de Santo Tomás (1560) significa:
y en la de C. de Molina es el nombre de un

cerro nevado de cumbre brillante que está al sur del Cusco, a donde los incas en
el mes de mayo realizaban sus ritos acostumbrados (1950; 39). Separadamente,

, es el cebo y u cabeza en la lengua quechua.
en el vocabulario aymara de Fray Ludovico Bertonio

(1612), significa: y
, hombre Separadamente en quechua es

y en aymara significa y u agua.
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4. 1960, ps. 150; 194.
5. 1934, p. 6.
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Sea pues, , o términos
que aluden a persona animosa o cruel. Etimológicamente y fonéticamente
distan de los vocablos citados por Garcilaso de la Vega. El partici-
pio , proveniente del verbo , significa

, en el lexicón de 1560 y en el vocabulario de Diego González de
Holguín (1608), u en las mismas fuentes y
figuradamente o . El citado cronista, así como dividió arbi-
trariamente los nombres y en Pachacutec y tucuyricuc,
en este caso creyó también erróneamente, que era una corrupción del
supuesto que sin el aval documental anterior, resulta más una
ficción que una denominación real para designar el máximo cargo o dignidad de
la iglesia solar Inka.

Sobre el número y nombres de los Intip apun del Tawantinsuyo, las referen-
cias que hay en las crónicas del incario, aunque incidentales y confusas, son sin
embargo importantes para apreciar su relación con el estado en el plano político
y militar. Por ejemplo en el reinado de Wiracocha Inka, recuerdan a un

del Qori kancha llamado que dio origen al mito de los
que defendieron la ciudad del Cusco o del ataque de los

“Virahoma”, “Vilaoma” “Vila Uma haque” “Tila hurma”,

“Uillac Umu”

“Uillac” “Villani” “referir, denunciar, decir y

anunciar”

“Umu” “Omo” “sacerdote de los ídolos”

“adivino” “hechicero”

“Pachacuti” “Tocricuc”,

“Vilaoma”

“Villac Umu”,

“Minis-

tro” “topaunachiri” “puru-

cauca” “Ciudad del sol”

Ahora sabemos, por la crónica de Pedro Sarmiento de Gamboa - La historia
indica - que el nombre quechua o runa simi Inka, del del sol fue:

o , según denominación captada
directamente de los linajes incas en 1572 , y que según el presunto Molina, se
intitulaba humildemente también o (1968, 76). En
el lexicón de 1560 y en el vocabulario de la lengua quechua de 1608, signi-
fica o y de manera
general en otras versiones: Intip Apun, literalmente equivalía
pues a , o .

Los cronistas que no alcanzaron a sorprender su denominación quechua, lo
llaman indistintamente: ,

, y otros o ,
, etc. y que según el cronista Miguel Cabello Valboa hubo dos sumos

sacerdotes a la vez, al iniciarse el gobierno de Waskar Inka y que ambos le impu-
sieron la borla o mascapaycha, en una especie de gobierno dual o diárquico en la
iglesia solar Inka .

“gran sacerdote”

“Intip apun” “gobernador de las casas del sol”

“Intip Yanan” “siervo del sol”

“Inti”

“sol”, “Apo” “Apeo”: “Gran Señor, juez principal, poderoso, rico”

“capitán del Inka”.

“Gran señor del sol” “capitán del sol”

“gran sacerdote”, “Sumo sacerdote del sol” “Señor de

señores” “Pastor del sol” “Mayordomo” “Ministro mayor del sol” “Capitán

del sol”
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chancas : en el de Pachakuti Inka Yupanki, a los del sol:
, que estuvieron presentes en la

abdicación que hizo en su hijo Thupa Inka (J.S. Pachacuti, 1968, 302); en el de
Thupa Inca, a su primo el capitán Challko Yupanki, que participó en la conquis-
ta del Antisuyo - llevando la y en el de Wayna Qhapaq, al

Challko Yupanki al que se dice lo destituyó para proclamarse él
uniendo así el poder religioso al de su poder político y militar, cargo que

ejerció -según se afirma- hasta las postrimerías de su vida que nombró
a Cuxi Thopa Yupanki, su capitán y albacea, que después realizó el

rito de la para discernir la sucesión del Inka moribundo.

Producida la guerra civil o pachakuti runa en 1529 y la derrota de Waskar
Inka en agosto de 1532, Challko Yupanki y Rupaca fueron apresados por los
capitanes de Atao Wallpa y acusados de haber ilegalmente ceñido la borla a
Waskar Inka, fueron muertos con éste, en el camino a Cajamarca, poco después
que Atao Wallpa - víctima de su imprudencia - cayera prisionero de los españo-
les el 16 de noviembre de 1532.

Por este tiempo o quizás antes, el capitán Wila Oma, hijo de Wayna Qhapaq,
según Cabello Valboa y P. Gutiérrez de Santa Clara o su hermano conforme

“ministros” “Apo

Rupaca, auqui Challco Yupanqui y Apo Cama”

“imagen del sol” “sumo

sacerdote” “pastor

del sol”

“ministro

mayor del sol”

“Callpa”
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Sin embargo en la documentación publicada sobre la etnía Chachapoya se
habla del capitán Kolla Thupa, del sol, que llevaba su , que
dialogaba con él y daba sus respuestas, -que apartándose del cortejo funerario
que conducía el cuerpo de Wayna Qhapaq al Cusco, fue a los Chachapoya para
investigar la denuncia contra un curaca de esta etnia acusado de haber manda-
do envenenar con hierbas al citado Inka . Entre tanto se dice que en la ciudad
del Cusco, los Challko Yupanki y Rupaca ciñeron la mascapay-
cha a Waskar Inka y, que había sido muerto Cuxi Yupanki, el

, nombrado por Wayna Qhapaq, acusado de conspirar con Atao Wallpa que
se había quedado en Quito . No se sabe si después Kolla Thupa fue al Cusco o
regresó a Quito, y lo que ocurrió con él, como tampoco el tiempo que el
Inka R'oqa - hermano de Huascar - fue nombrado .

“camayo” “figura”

“sumos pontífices”

“ministro mayor del

sol”

“general”

“ministro mayor del sol”
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A. Barragán , habría asumido la dignidad de Intip apun - según se afirma - por
haber sido partidario de Atao Wallpa. Titu Kusi Yupanki lo describe como un
capitán valeroso, enemigo de los españoles y opuesto a todo entendimiento
oficial con ellos. Dice que cuando se supo que habían desembarcado en la costa,
no le dieron permiso para ir a destruirlos y que, tampoco le hicieron caso cuando
se opuso a la alianza del Inka con ellos y pidió contrariamente que los bandos en
pugna se reunieran contra los extranjeros. Los españoles alarmados por los
peligros de esta actitud, en los primeros meses de 1534, cuando el Inka estaba
fuera de la ciudad del Cusco, lo tomaron preso y después ante la protesta del
Inka, lo soltaron previo el pago de 200,000 pesos de .

Juan de Betanzos, el cronista casado con una pariente de los incas y que tuvo
directa información de estos sucesos, destacando la influencia de Wila Oma,
refiere que en una reunión que el Inka convocó para tratar sobre los españoles,
con la gran autoridad que tenía, les propuso lo siguiente:

23

24

25

“rescate”

“Que Paulo vaya con Almagro y lo lleve a Chile y llévelo por el camino que

no se escape ninguno y para esto ha de ir por los puertos y tierras estériles y

faltas de comida en las cuales muertos todos perecerán ansi de hambre como

de frío y yo saldré de aquí al Cusco con estos españoles y diré que quiero ir

con ellos a Chile y decirles que allá hay mucho oro y decirles he que las casas

y todo lo demás es todo de oro y Paulo dirá ansi mismo esto a Almagro y

atestiguará conmigo y yo diré que es ansi y como vean que yo y Paulo vamos

con ellos darán crédito... y después que yo vea que van ya encaminados a

Chile huir he Bellos una noche y Paulo irá con ellos y como los haya pasado

los puertos los que escaparen irán derramados y sin orden y que los indios de

Chile y de Copayapo dirán en ellos y los matarán a todos y si no los mataren

de vuelta que de allá volviesen los acabaremos acá nosotros... y como yo

vuelva habiéndome huido dellos habrá pocos españoles en el Cusco porque

se habrán ido con el Macho Apo que ansi llaman al Marqués a Lima y a

Posteriormente, Wila Oma conciliado con el Inka, gobernó en su nombre y
con el cargo de capitán general del Tawantinsuyo (T¡tu Kusi Yupanki, 1916,
148) hasta que percatado, que los españoles eran la vanguardia de otra potencia
militar y pretendían apoderarse del reino, convenció al Inka para luchar contra
ellos y restaurar su plena autoridad imperial. Numerosos testimonios incas y
españoles confirman este hecho y que Wila Oma fue el estratega de la guerra de
reconquista Inka.

5
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Pachacama todos los más dellos y yo vendré alzando a todo el Collao y como

yo llegue al Cusco, salir sea el Capa Ynga fuera del Cusco y as¡ los matare-

mos a todos los del Cusco y después descenderemos abajo y mataremos al

Macho Apo y a todos que con él estuvieren.”

“No me maravillo que te traten desta suerte, pues tú te lo quisiste metiendo

en la tierra de tu voluntad, sin nuestro parecer gente tan mala.

Yo te digo que si tu me dexaras a mi guando ellos llegaron donde estás agora,

porque yo a Challkochima, aunque ellos no quisieran, con la gente de nues-

tro bando les estorbáramos la entrada y no creo yo que nos quiera ido tan

mal como nos ha ido por ser tu tan bueno...

Mira señor, hassta quanta baxeza nos han hecho venir por quererlo venir e

pues tú lo has querido... bien sabes aun cuando tu saliste a Vilca Conga a

recibirlos, te lo estorbaba yo y te fui a las mano muchas veces sobre que no

les metieses en tu tierra, y aun te acuerdas, te dixe quando tuvimos nuevas

que habían llegado a la tierra, que yo iría por la posta con diez o doce mil

hombres y los haría pedazos a todos; y tú nunca me dejaste... como sino

batuntáramos nosotros que gente de esta manera que venía de tan lexanas

tierras, que antes venían a mandar que a obedecer.

Yo, e toda tu gente tenemos de lo pasado gran pena, y de verte de esta manera

que estás gran compasión, y te parece porque entiendas que soy el que ser

solía, déme licencia que yo te soltaré y a éstos barbudos los acabaré bien

breve; porque gente tienes en tu tierra que me ayudará; que bien sabes tu que

en toda la tierra arriba y abaxo ni al través, después de ti, no hay a quien más

respeten que a mí, pues sobre todos soy general.”

(1987, 291).
Como se sabe, estos planes se cumplieron con éxito. Almagro guiado por el

mismo Wila Oma, marchó al Collasuyo en busca de tesoros imaginarios y
Pizarro regresó a Lima, quedando en el Cusco una guarnición de aproximada-
mente 200 españoles. Wila Oma, según lo calculado, dejo en Tupiza al mariscal
Almagro y su gente para que pereciera de hambre y frío cuando cruzara los gla-
ciares de los andes, y, después de soliviantar a los curacas del Collao, regresó al
Casco entre Febrero y Marzo de 1536.

Según Titu Kusi Yupanki, cuando llegó a esta ciudad y se informó que los
españoles habían afrentado al Inka y que lo tenían cautivo. Al verlo prisionero,
con amargura e indignación le dijo:

(1916, 48).
Los sucesos posteriores son conocidos, Wila Oma, sorprendiendo la codicia

de Hernando Pizarro con el canto que el Inka iría al valle de Yucay para traerle la
estatua de oro de Wayna Qhapaq para regalarla, consiguió su evasión en abril de
1536 y que después del Juramento de Calca autorizara la guerra contra los espa-

6

EDMUNDO GUILLÉN GUILLÉN



ñoles y sus aliados. Guerra de reconquista, que al mando del propio Wila Oma -
se inició - al día siguiente del plenilunio, el 6 de mayo del citado año de 1536,
con el ataque al Cusco.

Esta ciudad defendida por mas de 40,000 soldados de Waypar e Inquil her-
manos traidores del Inka, los 200 españoles, la población civil y las etnias cola-
boracionistas, no pudo ser tomada en el tiempo calculado e igualmente la ciu-
dad de Lima, no obstante los triunfos espectaculares incas en la sierra central.
En ambos casos los españoles, con el apoyo de los hermanos enemigos del Inka y
de los curacas, consiguieron neutralizar el poder cusqueño.

Así, trágicamente con aura épica y de apoteosis, terminó la existencia del
capitán general Inka Wila Oma, el último gran Intip apun del Tawantinsuyo,
legando con su ejemplo una lección de heroísmo en la defensa de su credo reli-
gioso y de la soberanía del Perú.

En 1537, destruido el ejército Inka de la sierra central, el Inka y W¡la Oma,
conociendo la proximidad de los españoles por la parte de Abancay y Urcos,
levantaron el cerco al Cusco y a mediados de este año se replegaron a las monta-
ñas de Vilcabamba, donde establecieron la nueva capital del Tawantinsuyo.
Desde esta fragosa región, Tizo Yupanki fue destacado a luchar en la extensa
región del Collasuyo y Wila Oma marchó al Contisuyo, donde siguió luchando
hasta agosto o setiembre de 1539, que fue apresado por los españoles y conduci-
do a la ciudad del Cusco. Posteriormente ante su negativa de mediar para que
Manko Inka Yupanki se rindiera, Pizarro, en represalia a su heroica actitud,
secretamente y sin proceso alguno lo mandó quemar vivo en el valle de Yucay,
con catorce o quince capitanes incas del Tawantinsuyo, en la cuaresma de 1540,
cuyas vidas habían sido garantizadas por el citado jefe español .

No se sabe, quien le sucedió después en los azarosos años de la guerra de
reconquista Inka. Solamente por noticias de primera mano se sabe que en 1556,
ejercía este cargo el auki Sairy Thupa, que desde su adolescencia dirigía las
guerrillas incas como o Incap ratin de Thupa Amaro, sucesor de
Manko Inka Yupanki , y Titu Kusi Yupanki en 1565, según la del comi-
sionado español Diego Rodríguez de Figueroa, que en este año entró a
Vilcabamba, para negociar la paz con este Inka.

Después del bautizo de Titu Kusi Yupanki en agosto de 1569 -en el pueblo de
Layangalla-, se pierde la huella sucesoria de los Intip apu, hasta 1572, que al

26

27

“lugar teniente”

Relación

7

26. Bachiller Luis de Morales, en E. Lisson, , 1943, T.III, p. 90;
CDI 1873, T.XX, p. 351.
27. E. Guillén Guillén, 1978, ps. 47-93; Curta de A. de la Cerda, Provincial de la Orden de
Santo Domingo al Lic. Obando, Cusco, 15.IX.1572, en E. Lissón, op.cit., T.IX, p. 625.
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parecer ejercía esta dignidad Thupa Amaro y después el capitán general Wallpa
Yupanki, a quien -se afirma- que el capitán Francisco Camargo y Aguilar se
arrebató el ídolo - que estaba a su custodia - cuando fue sorprendido
en su retirada a la tierra de los Pillkosuni en Agosto de este año de 1572 . De
probarse este hecho con otros testimonios, Wallpa Yupanki, que cayó prisionero
por traición de los Manaries habría sido postrer Intip apun de la iglesia solar Inka
en el reducto de Vilcabamba, el último retazo territorial del Tawantinsuyo.

Anónimo, 1934: CLDRHP, 2da. serie, T.X, Lima.
Antonio.. Fray, 1920:

CLDRHP, T.III, Lima.
Betanzos, Juan, 1987: Madrid.
Borregán, Alonso, 1963: Ed. R. Loredo, Sevilla.

Cobo, Bernabé, Madrid.
Tomos XX, XLII, 1873.

Cieza de León, Pedro: 1943, Primera Parte, Madrid.
1947. Señorío Buenos Aires.
1979,

Estete, Miguel, 1968: "

", en F, de Jerez,
Biblioteca Peruana, T.I, Lima.

Espinoza, Waldemar, 1967: "Los Señoríos étnicos de Chachapoyas", R.
Histórica , T.XXX, ps. 224-332.

“punchao”

Relación del sitio del Cusco,
Discurso sobre la descendencia y gobierno de los Incas,

Suma y Narración de los Incas,
Crónica de la Conquista del Perú,

1964: Historia del Nuevo Mundo,

Colección de Documentos Inéditos (CDI),
De la Crónica del Perú,

de los Incas,
Descubrimiento y Conquista del Perú.

La Relación del viaje que hizo el señor capitán Hernando
Pizarro por mandado del señor (gobernador, su hermano, desde el pueblo de
Caxamalca a Parcana (Pachacama) y de allí a Jauja

28

Se afirma que Wallpa Yupanki, no pudiendo soportar su cautiverio, murió de
antes de llegar a la ciudad del Cusco, donde días después Thupa

Amaro - el último de los incas - fue decapitado en su plaza el 23 de setiembre de
este año de 1572.

En resumen, creemos dejar así aclarado que fue el nombre que-
chua o runa simi de la máxima dignidad y autoridad de la iglesia solar Inka, que
significa literalmente , al que por analogía con el
Papa cristiano, los españoles lo llamaron generalmente , y
que el capitán Wila ama ejercía este cargo cuando el Inka y los españoles entra-
ron en la ciudad del Cusco en noviembre de 1533.

“dolor y tristeza”

“Intip apun”

“gran señor o capitán del sol”

“gran sacerdote del sol”
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