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Es curiosidad, notada antes por cronistas y aun por estudiosos de 
nuestros dias, la alusion a piojos que hacen 10s pobladores del mtiguo Ta- 
wantinsuyu. Se les atribuian un uso y un sentido insolitos para el lector occi- 
dental: la materia de un tributo a 10s incas o la principal distincion de un 
brujo que fue objeto de culto en el Norte del Pen3 y que luego de su muerte 
fue honrado como huaca. Ademis, en 10s ultimos afios, el Cnfasis dado por 
el arqueologo Christofer Donnan a la incognita de unas cerimicas moche or- 
namentadas con piojos fue un aporte a la cuestion pendiente de la significa- 
cion de 10s piojos en el mundo pre-hispanico. 

Veamos algunos documentos referidos a1 tema. 



I .  Los tribu tos de piojos 

a) Los impedidos, segun el Inca Garcilaso de la Vega; 

"Otra manera de tributo davan 10s impedidos que llamarnos po- 
bres, y era que de tantos a tantos dias eran obligados a dar a 10s 
governadores de sus pueblos ciertos canutos de piojos. Dicen 
que 10s pedian aquel tributo por que nadie (fuera de 10s libres 
de tributo) se assentasse de pagar pecho, por pobre que fuesse, 
y que a 6stos se lo pedian de piojos, porque, como pobres impe- 
didos no podian hazer servicio personal, que era el tributo que 
todos pagavan. Pero tambi6n dezian que la principal intention 
de 10s Incas para pedir aquel tributo era zelo amoroso de 10s po- 
bres impedidos, por obligarles a que no pereciessen comidos de 
piojos. Por este zelo que en toda cosa tenian 10s Reyes, les lla- 
mavan amadores de pobres. Los decuriones de a diez (que en su 
lugar diximos) tenian cargo de hazer pagar este tributo." ( 1 ) 
"(mandava). . . que 10s viejos y viejas y 10s impedidos para 10s 
trabajos mayores se ocupassen en algun exercicio provechoso 
para ellos, siquiera en coger seroxa y paxa, y en despiojarse, y 
que llevassen 10s piojos a sus decuriones o cabos de la escuadra." 
(2) 
". . .por obligarles a que se despiojassen y limpiassen, porque, 
como gente desastrada. . ." (3)  

b) Los Pastos 

b l .  SegLin Cieza de Leon (4) 

7 despu6s de se haver reformado el canpo, el Inca pas6 adelan- 
te hacia la parte del Sur, con gran reputaci6n por la victoria pa- 

(1) Garcilaso de la Vega, libro V: 1 3 5  
(2)  Garcilaso de la Vega, libro V: 250 
(3)  Garcilaso de  la Vega, libro V: 235 
(4) Cieza de Lebn, Cr6nica del Perti, Segunda Parte, Cap. LXVIII, fol. 8 2  v. 



sada; y anduvo descubriendo hasta el rio de Angasmayo, que 
fueron 10s lhnites de su enperio. Y supo de 10s naturales como 
adelante avia muchas jentes y que todos andaban desnudos sin 
ninguna vergiienqa y que todos comian came umana, todos en 
general; y hizo algunas fuerqas en la comarca de 10s Pastos y 
mando a 10s prencipales que le tributasen y dixeron que no te- 
nian que le dar y ,  por 10s enponer, les mando que cada casa de 
la tierra fuese obligada a le dar tributo, cada tantas lunas, de un 
canuto de piojos algo grande. A1 principio rieronse del manda- 
miento; mas, despues, como por muchos quellos tenian no po- 
dian enchir tantos canutos. Criaron con el ganado que el Inca 
les mando dejar y tributaban de las comidas y raices que hay en 
sus tierras. Y por algunas causas que para ello tuvo Guayna Ca- 
pac volvio a Quito y mando que en Caranqui estuviese templo 
del sol y guarnicion de gente con mitimaes y capitan general con 
su govemador, para frontera de aquellas tierras y para guarda 
dellas." 

b2. Segcin Garcilaso de la Vega ( 5 )  

"Huaina Capac passo adelante de Quitu y llego a otra provincia 
llamada Quillacenca: quiere decir nariz de hierro, porque se ho- 
radavan la temilla que hay entre las ventanas de las narizes, y 
traian colgando sobre 10s labrios un joyelito de cobre o de oro 
o de plata, como un ~arcil lo;  hallolos el Inca muy viles y suzios, 
ma1 vestidos y Uenos de piojos, que no eran para quitarselos, sin 
idolatria alguna, que no sabian que cosa era adorar, si ya no 
dixessemos que adoravan la came, porque son tan golosos por 
ella que hurtan cualquier ganado que hallan; y el cavallo o yegua 
o cualquiera otra res que hoy hallen muerta, por muy podrida 
que este, se la comen con grandissimo gusto; fueron faciles de 
reduzir, como gente vil, poco menos que bestias. De alli paso el 
Inca a otra provincia, llamada Pastu, de gente no menos vil que 
la passada, y tan contraria en el comer de la came que de ningu- 
na manera la comian; y apretandoles que la comiessen dezian 
que no eran perros. Atraxeronlos a1 servicio del Inca con facili- 
dad, dikronles maestros que les ensenassen a vivir, y entre 10s de- 
m h  beneficios que les hizieron para la vida natural, fue irnpo- 
nerles el tributo de 10s piojos, por que no se dexassen morir co- 
midos dellos." 

(5) Garcilaso de la Vega, libro VIII: cap. VII 
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C) Los Quillacu, segun el Inca Garcilaso de la Vega 

"(La conquista de la provincia Canari por Tupac Inca Yupan- 
qui). . . de manera que las demhs provincias no sujetas se aficio- 
nassen a1 Imperio del Inca y holgassen recibirle por sefior. En- 
tre aquellas naciones hay una que llaman Quillacu; es gente vi- 
lisima, tan misera y apocada, que temen les ha de faltar la tierra 
y el agua y aun el aire, de donde nacio un refran entre 10s indios, 
y 10s espafioles lo admitieron en su lenguaje: dezir es un Quilla- 
cu, para motejar a uno de avaro o de cualquiera otra bajeza. A 
10s cuales particularmente mando el Inca irnponer el tributo que 
10s tan desastrados pagavan de sus piojos, por obligarles a que se 
limpiassen y no se dexassen comer dellos." (6) 

d) Los pueblos pobres, segun la Relacion Anoniiia de la Ciudad de 
Quito (7) 

"En tiempo de Guayna Capar el tributo consistia en labranzas 
o crianzas, y cuando el pueblo era tan pobre que no tenia como, 
le tributaban piojos; "Y esto no por razon del sefiorio legitirno, 
pues no le era ni de las tierras, que eran de 10s caciques e indios. 
No habia tiempo disputado para recoger el tributo mas que 
cuando le parecia enviaba sus cogedores para lo cobrar." 

e) Los Uru, segun Anello Oliva (8) 

"(Sinchi Roca) determino saber el numero de gentes que tenia 
en sus Reinos con intento de saber de todas sus provinqias y en 
que estaban ocupados para irnponelles tributo conforme la cali- 
dad de cada uno y hecha la cuenta hallo que tenia mas de dos mi- 
llones de varones, sin mas de otras tantas mugeres y sin las criatu- 
ras de diez aiios abaxo y para que no estuviessen oqiosos mando 
que se ocupasen todos en abrir caminos, qegar lagunas, hazer 
puentes y el desaguadero de la gran laguna de Titicaca, edifiqios, 
sementeras, y criar ganados, amansando 10s silvestres y a 10s inu- 
tiles, como eran 10s Uros, que es tente safia y inutil en que cada 
uno de eilos diese a1 mes un caiiuto de piojos de tassa, todo en or- 
den a que nadie estuviese oqioso." 

( 6 )  Garcilaso de la Vega, libro VIII: 166  

( 7 )  Luis E. Valcarcel, torno 1:373/ Relacibn Anbnima de la Ciudad de Quito (1573) 

( 8 )  Anello Oliva, libro 1,  cap. 2, parte 3, p. 38, 1895 [1598?] 



I I .  Unas c e r h  icas m ochica 

Existen varias cerimicas mochica representando una persona peinan- 
dose mientras que en el pecho izquierdo y en las rodillas aparecen tres insec- 
tos que hacen recordar a 10s piojos. Lo extraiio es que en otras ceramicas 
semejantes se ven en lugar de 10s piojos y en el mismo sitio tres figuras huma- 
nas con un tocado o la cabellera muy evidente, una boca abierta mostrando 



dientes. y que sostienen una especie de tira con la mano. Los personajes que  
se peinan parecen ser representaciones de orden sobrenatural, puesto que tie- 
nen unos dientes grandes, como fauces, lo que es en las vasijas mochica dis- 
tintivo de lo supra-humano. 

Presentarnos aqui las fotografias de una vasija con piojos y dc otra 
con figuras llumanas ( 9 ) :  

(9 )  AgradeCimiento a1 XIuseo de Antropologia y de Arqueologia, a Anne->\.larie Hoc- 
quenghem por habernos ensefiado 10s ceramios y a Mariana Eyde por haber tornado 
]as fotografias. 
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Ill. Mollep "el piojoso", r o l  i~zdio Ilechicero de Pacasrnu~.~, segun el Padre 
Antonio de La Calancha. ( 10) 

"En un cerro que asta oy retiene el nonbre llarnado Coslechec. 
que esta en el valle de Talanbo. que oy es ganja  y credar del Co- 
legio nuestro de san Ilefonso de Lima contiguo a Pacasmapo vi- 
via un Indio echizero, encantador. i el mesnlo enbuste, tcnia 
pactos con el Demonio, i asi era diabolic0 su enbeleco, i su doc- 
trina llena de perdicion, era astuto, cabiloso i activo. Veneravan- 
le por miedo, o por deidad todo 10s valles, tributando dadivas y 
rindi6ndosele con abatida sumision. Era su nombre Mollep, que 
quiere decir el piojoso, i llamanle asi por las legiones que criava 
de estas sabandijas en la cabeqa i cuerpo, castigo con que le avia 
Dios comenqado a castigar. Lo asqueroso de su persona decia lo 
abominable de sus costumbres. Azia misterio de su obcenidad, 
i tenia persuadidos a 10s indios, i en ellos era oraculo asentado, 
que a1 peso i numero que criava aquellos inmundos animalillos 
del sudor de su cuerpo, iva criando 10s linajes, ijos i familias 
de 10s Indios que le adoravan. El multiplico de la generacion 
atribuia a propia omnipotencia, i la muerte i menoscabo de sus 
contrarios a castigos de su enojo. Creianlo facilmente 10s Indios 
ignorantes, porque vian mas aumcntados sus pueblos, que 10s de 
sus contrarios, atribuyendo a este ministro del Demonio la niul- 
tiplicacion echa por la naturaleza, proijando su aumento, no a 
Dios, que 10s multiplicaba, sin0 a este engaiiador que 10s men- 
tia. Las linlosnas las acotava para 10s Idolos; a 10s nifios azia sa- 
crificar a sus guacas, i obligava a que le reconociessen por su 
Dios. Llego a ser tan enbidiado el tener en su tierra a este burla- 
dor, que como si fuera conquista de un lnperio, o guerra para 
quitar algun tesoro, izo leva de gente el Cazique sefior de Lanba- 
yeque, pueblo que esti  diez i seys leguas de Talanbo; i con nu- 
mero de Indios una noche con violencia i por rapiiia se le lleva- 
ron a su pueblo, llor5ndolo por suma desdicha 10s Pacasmayos, 
i adorandolo por deidad 10s Lanbayeques. Asta oy creen algunos 
destos birbaros, que el estar tan populoso el pueblo de Lanba- 
yeque, donde ay quatro Curas i abundancia de Indios, es la cau- 
sa el aver tenido i tener oy en su tierra 10s guesos deste infernal 
Mollep; su entierro adoran por guaca, i su memoria por celestial. 
Murio este 'ministro de Satanls (despuks de aver leido abomina- 
ciones contra la ley Cristiana, i errores endemoniados contra 

(10) Calancha, torno IV: 1368-1369. Agradecimiento a la Dra. Maria Rostworowski de 
Diez Canseco por habernos proporcionado este texto. 



nuestra Fe) comido de gusanos i piojos, perdigtivanlo en esta vi- 
da, para roerle el coraqon en la eternidad." 

1V. Cur~irayu Wirucochu, en  el Manuscrito de Huarochiri, recogido por el Pa- 
dre Francisco de Avila. ( 1 1 ) 

En el capitulo 1 del Manuscrito, se menciona a Cuniraya Wiracocha 
como sigue: 

"En aquel tiempo existi6 un huaca llamado Cuniraya. existio 
entonces. Pero no sabemos bien si Cuniraya fue antes o despuks 
de Pariacaca, o si ese Cuniraya existio a1 mismo tiempo o junto 
con Viracocha, el creador de los'hombres; porque la gente para 
adorar decia asi: "Cuniraya Viracocha, hacedor del hombre, ha- 
cedor del mundo, tu tienes cuanto es posible tener, tuyas son las 
chacras, tuyo es el hombre: yo". . ." 

Luego, en el capitulo 2, lo presentan como a un piojoso, insultado 
por 10s hombres: 

"Este Cuniraya Viracocha, en 10s tiempos mas antiguos, anduvo, 
vago, tomando la apariencia de un hombre muy pobre; su yaco- 
lla (manto) y su cusma (tunica) hechas jirones. Algunos, que no 
lo conocian, munnuraban a1 verlo: "miserable piojoso", de- 
cian. . ." 

En la parte final del mismo capitulo, reaparece la alusibn a 10s piojos 
del rnismo Cuniraya Viracocha: 

"Entonces kse, a1 que nombraban Cuniraya, anduvo por la orilla 
del gran lago; y la mujer Urpayhuachac, a quien le dijeron como 
sus hijas habian dormido, enfurecida persiguio a Cuniraya. Y 
cuando venia persiguiCndolo y llarnandolo, " iOh!", diciendo, se 
detuvo. Entonces le hablo (ella): "Unicamente voy a despiojar- 
te.". Y empczo a despiojarlo. Y cuando ya estuvo desyiojado, . 
ella, en ese mismo sitio, hizo elevarse un gran precipicio y pen- 
so: "Voy a hacer caer alli a Cuniraya." Pero en su sabiduria, 
sospecho la intencion de la mujer. "Voy a orinar un poquito, 
hermana" diciendo, se fue, se vino hacia estos lugares y perma- 
necio en ellos, en sus alrededores o cercanias, mucho tiempo, 
haciendo caer en el engai3o a 10s hombres y a 10s pueblos." 

- 

(11) A d a ,  cap. 1 y 2 



Comentario a 10s tributos de piojos 

La mencion de este tributo podria atribuirse a una broma despectiva 
del resto de la poblacion tributaria ( ~ESOS no tienen m b  que piojos! ~LOS 
piojos son suunica riqueza!). Pero otros testirnonios sobre piojos ponen en re- 
lieve la importancia de estos parasitos. Es la razon por la cual 10s tributos de 
piojos parecen merecer un examen detenido. 

I. La caracteristica principal de las poblaciones o de 10s sectores de 
la poblacion a 10s cuales 10s incas pedian el tributo de piojos era, segun 10s 
cronistas, st1 pobreza: 

- Carecian de recursos tributables, 
- Carecian de posibilidades fisicas o de aptitudes para el servicio personal. 

En resumen, no tenian recursos, posibilidades fisicas, aptitudes, y en 
consecuencia, no podian tributar bienes ni servicios. 

Pero, en el caso de las etnias, a1 lado de las poblaciones "pobres" que 
el estado incaico trataba de integrar a sus dominios, existian otras igualmente 
"pobres" que 10s incas rechazaban, que no se esforzaban por integrar. Tales 
eran 10s Quillacinga. Cieza de Leon les compara a 10s Pastos: "Ellos y 10s 
Pastos son rnuy suzios y tenidos en poca estimacioq de sus comarcanos". 
Garcilaso de la Vega habla de 10s Pastos como "de gente no menos vil que la 
passada" (10s Quilla cenca). Joan de Santa Cruz Pachacuti une a 10s Pastos y 
a 10s que viven mas adelante (10s Quillacinga) bajo el calificativo de opaluna 
(12): ". . .y de alli parte (Guayna Capac) para la conquista del nuevo reyno 
de Opaluna, y assi llega hasta 10s Pastos y demas adelante, y endonde estando 
caminando el Ynga, da rayos a 10s pies y de alli buelve para Quito, teniendo 
por ma1 agiiero. . .". El calificativo de Opaluna dice mucho sobre el desprecio 
que se tenia a ambas etnias, Pastos y Quillacinga (13). 

Cieza de Leon diferencia 10s Quillacinga y 10s Pastos en el comer de 
carne humana: 10s Quillacinga comen carne humana, 10s Pastos no. Garcila- 
so de la Vega menciona a 10s Quillacinga como golosos de carne, aunque no 
precisa si comen carne humana, que comen carne aun podrida con "grandissi- 
mo gusto"; se refiere a 10s Pastos como muy contraries en el comer de la car- 
ne. 

(12)  Santa Cruz Pachacuti Yamqui: 311 

(13) Opa' "Tonto, necio, bobo, medio sordo mudo, rudo para saber" (Gonzalez Hol- 
s i n ) .  Upamna' "BBrbaros, o 10s que no entienden ni saben su lengua" (Gonzalez 
Holguin) y :  "Indios extraiios de diferente lenguaje como son 10s de Mkxico, Nicara- 
gua etc. (An6nimo de 1586). 



Aunque no sea ista la unica diferencia entre 10s Pastos y 10s Quilla- 
cinga, es la que 10s cronistas citados subrayan con mas Cnfasis. De alli flu- 
ye una hipotesis: el canibalismo generalizado de 10s Quillacinga pudo ser 
uno de 10s motivos por 10s cuales 10s incas 10s estirnaron de poco inter& 
Los Pastos posiblemente fueron ubicados dentro de las etnias cuyo grado de 
"salvajismo" no llegaba a este extremo, cuyo estado era liminal dentro de la 
cultura, a1 borde del salvajismo total. 

Los Uru del lago Titicaca parecen ser un ejemplo de este estado li- 
mind: segun el antropologo francis Jehan Vellard que estudi6 a 10s Uro en 
10s aiios 40 (14), la palabra uru era aplicada por 10s aymaras y 10s quechuas 
a 10s animales salvajes en oposicion a 10s anirnales domksticos por toda la re- 
gion del lago Titicaca. Eran aficionados a todo lo crudo. La sangre no les re- 
pugnaba. Cuenta el Padre Antonio de La Calancha que en una ocasion cinco 
de sus caciques habian sido ejecutados y sus cabezas cortadas expuestas sobre 
unos palos. Por la noche, 10s Uru robaron estas cabezas y ademas lamieron 
con tanta pasion la sangre derramada sobre 10s palos que dejaron ~ s t b s  puli- 
dos y blancos, sin una huella de sangre. Pero no comian came humana a nues- 
tro conocer. 

Los Pastos y 10s Uru fueron estimados por 10s incas dignos de ser in- 
tegrados a1 estado incaico, 10s Quillacinga no. Pero se impuso a 10s primeros 
un tributo de piojos. iPor quC piojos? Una de las repuestas recogidas por 
10s cronistas es su extrema pobreza. No tenian otra cosa que dar, segun 10s 
documentos, ademas de no ser aptos para el servicio personal. 

Antes de exarninar las diversas razones atribuidas a 10s incas por 10s 
cronistas: que todos paguen un tributo, que nadie se quede ocioso, que nadie 
muera comido por piojos, es importante buscar si las etnias mencionadas no 
tenian otra caracteristica que este estado de pobreza, con el fin de avanzar 
en la comprension de este original tributo. 

El caso de 10s Quillacu parece merecer una examen especial. Segun 
Garcilaso, se les califica de gente vilisima, misera, apocada y temerosa. Sin 
embargo, el refran que nacio sobre ellos es interpretado por Garciiaso como 
motejando a uno de avaro o de cualquiera otra bajeza. En este caso, se trata- 
ria de un rico que esconde su riqueza y toma la apariencia de un misero. 
iFue esto lo de 10s Quillacu?. ~Fue ron  grandes ricos que aparentaban pobreza 
porque querian guardar para si sus riquezas? La cuestion del tributo de pio- 
jos apareceria entonces bajo un aspect0 distinto: i y  si en realidad todos es- 
tos tributaries hubiesen sido falsos pobres? 

- - 

(14)  Vellard: 80 



De 10s Quillacu se sabe poco, salvo que Quilago fue el titulo o sobre- 
nombre de las mujeres de alto rango entre 10s Carangues y que asi se llamaba 
la cacica de Cochisqui, que fingio someterse a1 Inca y lo invito pensando trai- 
cionarlo. Pero el Inca descubrio la traicion, la hizo caer en la trampa prepara- 
da para Cl y masacro a la gente de Cochisqui presente. ( 15) 

De las demas "naciones" tributarias de piojos, se dice hasta hoy con 
desprecio: "Es un Pastuzo", "Es un Uru". No sabemos si en el caso de 10s 
Pastos existe tarnbiCn una connotacion de falso pobre, de avaro. Los Pastos 
desaparecieron como etnia en el siglo XVII y su idioma se perdio. Los docu- 
mentos anteriores nanan como fueron conquistados por 10s incas. La guerra 
de conquista fue dura y cruenta, 10s grupos Pastos se rebelaron repetidas ve- 
ces. ( 16) Segun Cieza de Leon, era gente simple, de poco animo y malicia, su- 
cia, sin creencia ni idolos, vestidos de ropa hecha de hierbas y de corteza de 

'arboles o de algodon. (17) Cristobal de Albornoz da una informacion contra- 
dictoria en cuanto a creencias e idolos, pues relata que las huacas e idolos de 
10s Pasto eran llevados a1 Cusco en fechas especiales para algunas fiestas, lo 
que daria una indicacion de la importancia de estas huacas a 10s ojos de 10s 
incas. (18) 

Pero 10s Uru no desaparecieron como etnia y su idioma se conservo 
hasta este siglo, lo que permiti6 su estudio y el cotejo de 10s datos actuales 
con 10s historicos. Estos ultirnos les califican de ini~tiles, ladrones, sucios, 
ociosos, ignorantes de la cocina, comedores de pescado crudo y de raices, 
vestidos de ropa hecha de paja trenzada, sin saber hilar ni tejer, ni tampoco 
cultivar la tierra. Les presentan tarnbien como rebeldes e inaptos para el ser- 
vicio personal del Inca. Los documentos insisten sob're las depredaciones y 
10s robos cometidos por 10s Uru y el Padre Antonio de La Calancha cita un 
dicho o refran que escucho en la region del lago: "Del indio Uro, ningun on- 
bre este seguro" (19). Su habitat preferido son 10s juncos o totorales del la- 
go, viven sobre el agua. JosB de Acosta escucho que 10s Uru, cuando se les 
pregunta sobre ellos, contestan que no son hombres (20. Para Ludovico Ber- 
tonio, Uru es: "Una nacion de indios despreciados entre todos, que de ordi- 

(15)  Waldemar Espinosa Soriano: 302 

(16)  Waldemar Espinosa Soriano: 304-308 

(17)  Cieza de Le6n. Crbnica del Pera, Primera parte, cap. XXXIII 

(18)  Albornoz, JSA, LVI-1: 17-39 

(19) Calancha 

(20) Acosta: 7 2  



nario son pescadores, y de menos entendirniento"; y tambien: "Uru dicen a 
uno que anda sucio handrajoso, o qafio, Sayagues 14stico". En Quechua, 
Gonzalez Holguin cita: "Urucolla manayacchicuspanicuk. El que no se lava 
para comer como 10s uros." y: "Urucolla o tutamantarnicuk. El que almuer- 
za muy temprano sin trabajar como 10s uros." 

Pero este desprecio, segun Jehan Vellard, se mezcla de respeto y te- 
mor. Los vecinos del lago: 

"llegaron a considerar a 10s Uru como unos seres distintos de la 
humanidad, insensibles a1 frio, incapaces de ahogarse, protegi- 
dos del ray0 y dotados de un poder misterioso haciendoles temi- 
bles. . . Todas las calamidades que azotaban a 10s Aymaras eran 
atribuidas a las ofensas cometidas contra el pueblo del lago: ma- 
las cosechas, granizo, heladas, epidemias. . .Sus destinos mismos 
eran ligados: "Cuando moria un Uru, numerosos aymaras mo- 
rian. La gente de antes adoraba a 10s Uru para que no  les ocu- 
rra nada malo. Por ser adorados, 10s Uru no trabajaban y vivian 
de caza y de pesca. Es un fenomeno de simpatia" concluian 
nuestros informantes." (21) 

Siempre segun Vellard : 

"Un compromiso se habfa establecido entre 10s dos NOS. Ca- 
da aiio, alrededor del prirnero de enero, 10s Hilakates, 10s jefes 
de 10s clanes aymaras vecinos, venian a saludar a 10s habitantes 
de lru-Itu (Uru), trayendolos aguardiente, coca, papas, chuiio, 
lana y otros productos de su tierras. . . Por su lado, 10s Urus 
ofrecian yescado y huevos a sus visitantes. . ." (22) 

Los Uru se presentan a Vellard y asimismo les presentan sus vecinos 
aymaras, corno: 

1. Descendientes de 10s primeros chullpas, gente de la prirnera Cpoca del 
mundo, la del Padre. 

"Somos gente de la prirnera aurora, cuando nacio el mundo. . . 
cuando todavia no habia hombres, 10s Uru vivian aqui, eran el 
tronco del mundo. . ." 

(21)  Vellard: 176  

(22)  Vellard: 177 



" Los Uru son anteriores a 10s demas chullpas. Hubo varias suer- 
tes de chullpas, creadas despuCs de 10s Uru, per0 todas forma- 
ban con 10s Urus una sola familia. . ." (23) 

2. Gente sagrada, Hake-Waka. 

"(antes) 10s Uru eran todopoderosos; eran Hake-Waka, gente 
influyente; 10s dueiios del agua. . ." 

"Somos muy infelices, per0 si la gente seca nos ofende, hay ma- 
la cosecha, helada y granizo. . ." (24) 

Cuando muchos de sus hijos morian, 10s aymaras buscaban a un Uru 
para que sea padrino de bautizo del ultimo nacido. En el momento en que se 
vertia el agua santa sobre la cabeza del infante, el padrino Uru debia tomarlo 
en sus brazos y enseiiarle el este: (25) 

"Queremos niiios, queremos nifias, dicen 10s padres Aymaras, 
Hake-Waka, hazle mirar a1 este." 

"Soy Hake-Waka, contesta el Uru, deben respetanne, porque, 
cuando nace un nGo, deb0 cargarle en mis brazos y ensefiarle a1 
este, sino el nifio muere." 

Para que las construcciones sean, fuertes, para realizar la ceremonia 
del cucho (26), 10s Uru son desde siempre las victimas privilegiadas. La Igle- 
sia Jesus de Machaca es irnponente y fuerte pues tiene a cuatro Urus enterra- 
dos en sus cimientos. (27) 

Por ser todos Hake-Waka, 10s Unl  no tienen brujos. Todos poseen 
por nacimiento poderes especiales. 

3. Gente de rasgos fisicos diferentes, de sangre diferente: 

"(10s Uru, contando de si-mismo). . . no eran parecidos a 10s 

(23)  Vellard: 45 

(24)  Vellard: 52. La palabra Hake-Waka esta compuesta de Hake: Hombre, en Ayrnara, y 
de Wake que tiene el sentido de sagrado y de idolo. 

(25)  Vellard: 60-61. Traducido por nosotros. 

(26) Vellard: 171. Los "cuchos" son unos sacrificios hurnanos. 

(27) Vellard: 57-58. Traducido por nosotros. 



hombres que fueron creados despues. Eran de pie1 ma's oscura, 
seguramente por el frio en el tiempo que no habia sol, o quiza 
por su vida encima del agua; tenian unas largas piernas,su frente 
era ancha y sus cabezas, muy alargadas, eran parecidas a unas ca- 
bezas de animales, condor, puma, pez, tal como se puede ver so- 
bre las grandes piedras de las ruinas de Konkho y de Tihuanaco. 
Poco a poco se han transformado. Ya no tenemos unas cabezas 
de animales, pero, miranos bien, no nos parecimos a 10s demas 
hombres." (28) 

6 6  Nuestra sangre es negra; es por eso que no nos ahogamos, que 
no sentimos el frio del Lago en las noches de invierno. . . El 
frio no nos puede tocar. . ." 

En resumen, 10s Uru no son ricos en bienes. No son aptos ni quieren 
hacer 10s trabajos de 10s hombres: cultivar la tierra, ir a las minas, tejer, hilar, 
tener ganado. . . Solo quieren vivir de la pesca y de la caza. . . No se rnezclan 
con 10s hombres. 

Pero poseen un poder misterioso. Son protegidos de 10s espiritus que 
provocan las plagas que azotan a 10s hombres y a sus cultivos: epidemias, he- 
lada, granizo. Pueden de esta manera reducir a 10s hombres a la pobreza y 
tambiCn llevarlos a la muerte. Asimismo, pueden impedir el azote de las pla- 
gas y favorecer la prosperidad de 10s hombres. Propician igualmente la vida, 
como se ha visto en 10s bautiios de 10s recien nacidos. 

Sus cuerpos enterrados en 10s cimientos dan una fuerza especial y un 
aura sagrado a las construcciones de 10s hombres. 

De esta manera, si bien ellos no son ricos ni hacendosos para todo, 
son dueRos de la pobreza y de la riqueza, de la muerte y de la vida de 10s 
hombres de la region del Lago. No son falsos pobres; eran pobres en todo lo 
que apreciaban 10s incas. Pero tienen otro gCnero de riqueza: su poder. 

La concepcion que tienen de sus piojos pudo ser diferente de  lo que 
se suele pensar de 6stos: bichos repugnantes y propagadores de enfermeda- 
des. Una anecdota narrada por Jehan Vellard parece indicar que 10s Uru atri- 
buyen a sus piojos un valor positivo: 

"Los Uru no se averguenzan de sus piojos, y un dia clue queria- 
mos examinar algunos de estos bichos, ofrecieron vendernoslos 

(28) Vellard: 45 

169 



a1 precio de dos centimos la pieza." (29) 

El nombre Uru de 10s piojos es sami Uno se puede preguntar si se 
trata de un vocablo aymara o quechua. Sami en aymara significa scan Lu? 
dovico Bertonio (30): 

"Sami: dicha, suerte. 
Samini: dichoso, prospero, venturoso. 
Paya samiri: ropa de dos colores, segun esta vuelta a la luz. 

' Samina huquipana huaquisimihua collque haquinahua: si tuvie- 
res dicha hallaras plata, aunque la verdadera dicha es, que Dios 
quiera. " 

y segun Manuel de Lucca (3 1 ): 

' 'Sthi: //Color en generai//Viso//Fortuna, suerte, prosperidad 
(Altiplano central)//Felicidad, sa tisfaccion, placer// 
Samini: Afortunado, que tiene suerte (Altiplano central)" 

En Quechua, qami significa segun Gonzhlez Holguin: "La dicha o 
ventura en bienes de fortuna y caso"; "Dicha o ventura en cosas de inter& o 
provecho, o riquezas, o abundancia"; pmiyok indica "Venturoso en juegos, 
o en grangerias" (32) Para Jorge Lira, saini "Dicha, contento, ventura, feli- 
cidad, fortuna" (33) 

Al Oriente del departamento de Cusco, en la provincia de Paucartam- 
bo, una serie de tradiciones recogidas por Guido Delran le permiten una sin- 
tesis de 10s significados de sarni en esta regi6n (34): 

"El sarni es un atributo de la Clite; mejor dicho, es lo que hace 
de ella un grupo dominante y lo que explica su sabiduria y po- 

(29) Vellard: 88 

(30) Bertonio: 307 

(31)  Lucca: 377 

(32 )  GonzAlez ~ o l ~ u h :  77; 690; 488 

(33)  Lira: 259 

(34)  Revista Allpanchis 6 9 3  
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derio, manifestados por la capacidad de inventar o crear indus- 
trias, edificar ciudades y rnandar politica y militarmente. . ." 

". . .Para ser reconocido y respetado como tal, el jefe debera 
aparecer como quien sabe y puedc mis  que otros, es decir, mas 
que un agricultor. Quien no es maestro en el orden del conoci- 
miento, de la tkcnica o de la fuerza no puede ser poseedor del 
sami; por tanto no es un jkfe legitimo. La legitimidad del poder 
viene de que el sami es un don de Dios. . . Alguien nos dijo que 
el saini del que fueron privados 10s incas reside ahora en una 
hierba. . ." 

En la region de Puno y en el altiplano central, el piojo evoca la plata, 
es decir la suerte para hacerse rico. Nos preguntarnos si en esta connotacion 
coincidente con uno de 10s significados de sami se encuentra la raiz de lo que 
suponemos un prkstamo lingiiistico del Aymara o Quechua a1 Uru. Es a1 refle- 
jar la connotacion mencionada que Jesus Lara traduce usapu (de usa: piojo) 
por "pr6sper0, afortunado" (35). Nos preguntamos igualmente si 10s piojos 
de 10s Uru han podido tener un significado adicional por ser 10s Uru de san- 
gre negra, poderosos, protegidos del rayo, del frio y del agua. Pero so10 un 
trabajo de campo podria aportar una respuesta a esa pregunta. 

Flotando sobre las aguas del lago Titicaca, 10s oscuros Uru, rebeldes, 
indomitos, ociosos, sucios, ladrones, de sangre negra, representan como un 
anti-modelo ligado a las fuerzas amenazantes de la naturaleza. 

Otra explicaci6n de 10s cronistas fue el rechazo de 10s incas a la ocio- 
sidad. 

11. Nadie debiera ser ocioso 

En la actualidad existen decires y relatos sobre 10s ociosos: 

-Dichos y proverbios. He aqu i unos proverbios aymaras de la region 
de Chucuito (36): 

Jesk Lara: 300. Este autor diferencia usapu, de raiz usa: piojo, ~'ujsapu que signi- 
fica "El que alcanza a realizar sus propbsitos". Ujsariy se traduce Lograr, alcanzar, 
realizar". 

Revista del Institute de Estudios Aymaras, serie 2,  bol. 6: 58-59, Chucuito-Puno, 
1979. 



Janiw urucamajj cquinati lap 'aw jaquintasiri 
No hay que donnir hasta tarde porque sabe criar piojos. (Es de- 
cir): solo las personas flojas por dormir hasta tarde tienen para- 
sitos (piojos, pulgas. . .) porque el hombre de trabajo siempre se 
levanta muy temprano). 

Jayra jakenacaquiw lap 'anejja 
Solo 10s flojos tienen piojos (Es decir: las personas que tienen 
parasitos (piojos, pulgas,. . .) son ociosas, flojas; por eso no pue- 
den combatir esta suciedad) 

K'ella jayra jakenacquiw luntlzatasipjjejja 
Solo las personas flojas roban (Es decir: las personas flojas no 
saben trabajar, por eso ellas tienen que practicar el rob0 para sa- 
tisfacer sus necesidades) 

Chhqchhisa, juyphisa, tlzayas jayra jakenacan wuwapawa 
El granizo, la helada y el viento son hijo s de 10s ociosos. (Es de- 
cir: 10s ociosos se convierten en heladas, granizo y viento; cuan- 
do las personas ociosas mueren van a formar parte de estas se- 
quias) 

Como.se ve, estos proverbios establecen una relacion entre la ociosi- 
dad y el hecho de tener piojos. A ~ U ~  aparece tambi6n una terrible consecuen- 
cia de la ociosidad: las ~ q u i a s .  

El cerro de Oyocco. 

"Vivian cerca del cerro de Oyocco una nwjer y sus dos hijos. 
Llegada la Cpoca de la siembra ella mando a 6stos a la chacra 
con el fin de que sembraran maiz; ellos tuvieron pereza de ha- 
cerlo y regresaron a su casa dejando abandonada la semilla en la 
chacra. 

A1 dia siguiente volvieron a su chacra llevando mis  semillas, 
per0 10s ociosos en lugar de proceder a sembrarlas tostaron una 
parte del maiz y el resto lo vendieron. A1 cab0 de dos dias regre- 
saron otravez a la chacra con sernilla de papa, tambien para sem- 
brarlas, pero no lo hicieron, comiendose las papas en una pacha- 
manca. A1 retornar a su casa dijeron a su madre: "Hemos termi- 
nado ya de sembrar, per0 tenemos hambre y queremos comer 



carney'. La madre les respondio: "Cortenn~e pues la pierna y co- 
mansela". Asi lo hicieron 10s mozos. Pero, cuando acababan de 
comer la carne de la madre, de repente, se produjo un fuerte 
viento, con una gran polvareda rojiza, que sac6 a aquellos de la 
casa y 10s estrell6 en el cerro Oyocco, donde actualmente se ven 
las figuras de dos caras humanas, que a1 decir de la gente son de 
10s dos mozos perversos". (37) 

Victor Ochoa Villanueva resume un relato similar en un articulo titu- 
lado "Ceremonia a 10s granizos" (38): 

"Para 10s aymaras, el granizo sor, personas que vienen a robar o 
arrebatar 10s productos cultivados. Estas personas son aquellos 
flojos y malvados que saben comer la carne de su madre. Dicen 
que antiguamente no existia el granizo, la helada, 10s vientos hu- 
racanados y otras plagas. Toda la humanidad vivia felices, por- 
que no conocian ninguna clase de sequias, miseria, etc. . . Todos 
10s cultivos producian bien y en abundancia. Pero, en cierto 
tiempo, por la no existencia de las plagas y por la seguridad de 
la produccion, algunos no trabajaron bien y se volvieron flojos. 
Es asi que a1 morir el padre de cierta farnilia, 10s hijos se volvie- 
ron flojos y no cultivaron nada. Asi cayeron en la miseria. Enga- 
fiada por sus hijos la anciana madre quiso salvar la miseria, esca- 
vando la nueva produccion de papas que eran de otra farnilia. 
Creia que era la chacra que habian cultivado sus tres hijos. Pero 
result6 castigada por 10s duefios de la chacra. Ante la exigencia 
de 10s hijos y del hambre, la madre hizo comer a sus hijos sopa 
de carne extraida de uno de sus muslos; nluriendo asi la madre. 
Ante esta situacion, amparados por ese don y poder clue tenian 
10s hombres durante el tiempo de Dios Padre, 10s hijos vagos se 
vengaron del castigador, convirtiendose: el hermano mayor en 
vientos huracanados, el segundo en granizo y el tercero en la he- 
lada. Estas plagas arrasaron con toda una comunidad, por eso y 
desde esa Cpoca existen estas plagas". 

No es el proposito aqui analizar estos relatos. Se queria solamente 
hacer resaltar la importancia del rechazo a la ociosidad y la asociacion entre 
la ociosidad, el comer la carne de la madre y las sequias. 

(37 ) Arguedas, Jod-Maria, e Izquierdo Rios, Francisco: 91 

(38) Revista Instituto de Estudios Aymaras, Bol. ocasional 17:  1-2, 1975. 



El mismo Victor Ochoa Villanueva, en el articulo citado, menciona a 
una invocacion a1 granizo: 

(Para evitar la caida del granizo). . ."gritan y le dicen: "Flojos, 
comedores de la piema de su madre: vayan a la costa o a1 valle 
donde hay abundancia de cultivos, nosotros no  tenemos nada". 

Los relatos y la invocacion muestran la terrible consecuencia de la 
ociosidad, que va acompafiada por el robo, la mentira, la falta de respeto a la 
madre y el comer de la carne de esta: las plagas que.arrasan 10s cultivos de 10s 
hombres. Los proverbios establecen una relacion entre la ociosidad, el hecho 
de tener piojos y el robo; y muestran igualmente que 10s ociosos estan en el 
origen de las sequias. 

En este caso, se puede avanzar la proposicion contraria: el hecho de 
quitarse mutuamente 10s piojos de la cabeza o de quitarse por si solo 10s pio- 
jos del cuerpo, estaria asociado a la anti-ociosidad, a1 no-hurto, a1 no-caniba- : 

lismo de la carne de la madre y a la ausencia de las sequias es decir a la pros- 
peridad y a la vida. Esto se resume en las secuencias siguientes: 

Ociosidad/ser piojoso/hurto/canibalismo de la carne de la madrelse- 
quiaslmuerte de 10s hombres. 

No-ociosidad/despioje/no-hurto/no-canibalismo de la carne de la ma- 
dre/no-sequialvida de 10s hombres/ 

Proverbios y relatos afinnan que, a1 morirse, 10s ociosos se transfor- 
man en sequias. Asi estin continuamente alimentadas estas sequias y va 
aumentando el ejercito de 10s abuelos de las sequias. Por eso, vienen las reco- 
mendaciones de no ser ocioso y de esta manera no volversc piojoso ni ladron 
en .la vida. y en la muerte no transformarse en ladron de 10s cultivos de las 
con~unidades, en sequias. Si en la vida 10s que originaron las sequias provoca- 
ron la lastimacion de la madre, en la muerte provocan la devastacion de 10s 
cultivos de las comunidades. La lastimacion de la madre, mas aun: el comer 
de su came y su n~uerte,  tiene consecuencias funestas para todos. 

Con este parkntesis, se ha querido presentar una posible explicacion o 
justification del (ributo de piojos, basadas en datos de la etnografia contem- 
porhnea. 



111. "Obligarles a que no pereciessen comidos de piojos': 

Esta explicacion propuesta por Garcilaso de La Vega presenta a1 pio- 
joso no como amenazador de sequias, y entonces de hambrunas, es decir 
de muerte para 10s demas. El piojoso mismo arriesga la muerte. Pues 10s pio-' 
jos lo pueden comer, haciCndole perecer. Seria la victima del canibalismo de  
estos parasitos. Ya no seria el victimador canibal, comedor de la carne de la 
madre. 

Un relato actual de Achapampa, distrito de Ragash, provincia de Si- 
huas, en el departamento de Ancash (39), ilustra este peligro: 

"Este no es un cuento. Es una historia que se ha visto, que mi 
mama me conto:" 
"-Una sefiora se habia quedado sola. No sC si habra sido aban- 
donada o si habra tenido una enfermedad. No lo sC. Pero pare- 
ce que todo se le complico, piojos y enfennedad. Se murio. Mi 
mama' la encontro muerta, cubierta de piojos, negros y blancos, 
en todo el cuerpo. Antes, cuando vivia, no se le notaba nada en 
el pelo, en el cuerpo. Cuando murio, seguramente 10s piojos sa- 
lieron para irse pues no se quedan sobre las personas muertas. 
Cuando mi mamd la encontro ya muerta, vio que su pelo era pu- 
ros liendres; blanco, blanco era su pelo." 

"AS; como las hon igas  cuando van sobre las conlidas clue se de- 
jan, asi estaba cubierta la seiiora con 10s piojos. . .No sC porque 
se habra quedado sola. No tcnia familia,seguro." 

Los piojosos pueden morirsc a causa de estos parasitos si no tienen 
quien les despioje, como en este relato de tuujer sola. Los piojos se alimentan 
de sangre fresca y calientc, de carne viva, abandonan a1 frio cadaver. So10 ha- 
bitan los cuerpos vivos. Y proliferan si no hay despioje, terminando con la 
sangre, con la d u d  del huesped. 

Asi, con la ayuda de datos etnograficos contemporaneos, se ha ilus- 
trado la interpretacion de Anello Oliva y la de Carcilaso de la Vega, encon- 
trandoles una validez actual. Ahora bien, el primer caso, el de 10s ociosos, en- 
cierra un peligro de pobreza alimenticia; el segundo, el de 10s piojosos solita- 
rios, encierra un peligro de pobreza humana. Ambos conducen a la muerte. 
El pedido del Inca entonces recubriria un deseo de preservation de riqueza y 
de vida ante el peligro de pobreza y de muerte. 
-- - 

(39) Clara PBrez. 27 aiios, 1985. 



I V. Seguir la ICJ.  de tributacion. 

Todos debian pagar algo. Se supone que era una manera de integrar a 
las poblaciones consideradas colno carentes a1 sistema de reciprocidad y redis- 
tribucion que regia las relaciones entre 10s incas y las poblaciones dominadas. 
Segun Alberti y Mayer, 

". . .el irnperio incaico se forma por intermedio de las conquis- 
tas militares. Pero aun en esas circunstancias la reciprocidad 
constituye la trarna ideologica de las relaciones sociales entre 
vencedores y vencidos. . ." (40) 

Para consolidar esos lazos de reciprocidad, el Inca buscaba entrar en 
relacion de  parentesco con 10s curacas vencidos. Asi, Waldemar Espinosa So- 
riano cornenta la estrategia de los incas: 

"Tal estrategia consistio en que el lnca tomaba como esposas se- 
cundarias a las cacicas, o a una de las hijas o hermanas de cada 
rey o seiior de las naciones o reinos y sayas intervenidos, con 
miras de procrear un hijo en cada una de ellas. En esa forma el 
soberano quedaba emparentado con el rey o curaca avasallado, 
mientras que 10s hijos, con el correr de 10s ticmpos se conver- 
tian en 10s mejores ejeci~tores y defensores del sistema estatal en 
su respectiva nacion materna." (.4 1 ) 

Sin duda, una de las exigencias politicas para escoger a1 lnca fue esta 
capacidad de reproductor o procreador que ejercitaba en cada poblacion con- 
quistada. (42) 

Pero las etnias tributarias de piojos se hacen notar por su rebeldia y 
sus traiciones. Quilago, setiora de Cochisqui, fingio aceptar 10s avances del In- 
ca, convino recibirle en su alcoba pero con la intcncion de precipitarle en un 
pozo cavado en este aposento. El Inca, prevenido, hizo caer a la cacica en la 
trampa prcparada para el (43). Es posible que ninguna union fuera realizable 
con esa gente indomita y traicionera. Ademis, se trataban de grupos dispersos 
y belicosos, pequetios, con jcfcs temporales para la guerra (44). Los vecinos 

( 4 0 )  Alberti y Mayer: 15 

(41 )  Waldemar Espinosa Soriano: 303 

(42)  Juan Ossio 

(43)  Waldemar Espinosa Soriano: 302 1 Montesinos (1642):  120 

( 4 4 )  Waldemar Espinosa Soriano: 132-138 



del lago Titicaca tachan a 10s Uru de hosli, es decir de bastardos, de sin pa- 
dres, de gente que no conoce a1 matrimonio, cuenta Vellard. El mismo autor 
cornenta: "Ningun Uru de mas de cincuenta aflos puede citar a un padre re- 
conocido. Los viejos de mas de sesenta afios declaran que no son casados: to- 
dos son unos "sin padres", hod& en su idioma (45). La descendencia es ma- 
trilineal. Quien que sea el padre, 10s hijos de una madre uru son uru. Pero si 
el padre es uru y la madre aymara, 10s hijos son considerados aymara. Afir- 
ma Vellard que 10s uru no formaban ayllus sino grupos de individuos del 
mismo nombre. En el interior de su gmpo, no estaban organkados en jerar- 
quias. Parecieran no tener ni haber tenido unos jefes permanentes (46). Este 
conjunto de caracteristicas supuestas lleva a pensar que no debio tener senti- 
do que el Inca se case con una mujer uru y procree a un hijo. Algo semejante 
debio presentarse entre 10s Pastos y 10s Quillacu. La organizacion de paren- 
tesco, social, politica y religiosa de estas 6tnias diferia de las demis etnias su- 
jetas por 10s incas y era lejana de la organizaci6n incaica misma. 

El tributo de piojos pudo ser entendido por 10s incas y quizis tam- 
biCn por 10s tributarios como un equivalente o un preliminar a las relaciones 
que hubieran deseado 10s incas, es decir algo proximo a1 parentesco. 

Pedir un tributo de piojos irnplica pedir que se realicen dos acciones: 
el despioje y el gesto de dar piojos a1 Inca. Es conocido que la actividad de 
despioje en el mundo andino se hace en un ambiente familiar o con gente de 
gran confianza. Se realiza igualrnente entre marido y mujer, adquiriendo asi 
un abanico de significados especiales. Una de las razcnes para que el despio- 
je se haga exclusivamente entre personas de mutua confianza y mayormente 
entre farniliares cercanos es la situation de indefensa en la cual se coloca 
aquel que va a ser despiojado. El despiojador puede aprovechar de la situa- 
cion para intentar hacerle daiio o matarlo; robar de sus cabellos a fines ul- 
teriores de brujeria. En el caso de 10s enamorados o de Tos casados, el des- 
pioje puede estar en relacion con las creencias antiguas ligadas a1 peinado de 
10s cabellos. Pierre Duviols cita una preocupacion del Concilio Limense de 
1567 acerca de una practica muy difundida: 

"Cuando las mujeres trenzan 10s cabellos de 10s hombres, una 
relacion amorosa, o mas bien una relacion sexual, se establece 

Bntre ellos. La iglesia denuncia particularmente las consecuen- 
cias incestuosas de este. rito, pues la comparsa de estos "juegos 
de tocado" es a menudo de la misnia sangre" (47) 

(45)  Vellard 168. Traducido por nosotros. 
(46)  Vellard: 169-170.Traducido por nosotros. 
(47)  Duviols: 207 



Matienzo menciona esta costumbre aconsejando su prohibition (48): 

"Suelen tambikn tener cabellos largos. Esto dgunos lo tienen 
por malo: mas yo no hallo inconveniente que 10s traigan, si no 
es por la limpieza; mas hacerlos mudar su costumbre les seria a 
par de muerte. D e m b  de eso, el mayor castigo que se les puede 
hacer y afrenta, es cortalles 10s cabellos. Por eso parece que no 
conviene quitarselos. para que teman de hacer mal, por que no 
se les quiten. Solamente se les podria vedar de hazer trenzas de 
10s cabellos, porque es costumbre dormir con la que hace las 
trenzas, para quitar tan ruin costumbre." 

No henlos encontrado hasta ahora en 10s textos antiguos unos comen- 
tarios sobre la relacion entre el despioje y la relacion amorosa, sea sexual, sea 
de la institucion matrimonial. Pero la etnografia contemporinea presenta 
abundantes testimonios a este respecto. Un mito contemporaneo de la region 
de Puno habla del piojo como de un don de Dios: 

SUPA YA 

"Cuando arnanecio el mundo se encontraron 10s tres reunidos: 
La Virgen Maria, su esposo Jesucristo y el hijo de ambos, Supa- 
ya." 

"Entonces Jesucristo creo a la gente antigua que era muy buena 
y sabia. Los prinieros hombres, A d h  y Eva, no se hablaban, no 
sabian hablar. Jesucristo les echo un piojito y asi nuestros pa- 
dres empezaron a conversar. . ." (49) 

Don de Jesucristo, el piojo propicia la conversacion en tre AdAn y Eva. 
Eso se puede interpretar por un lado como la fuente de la comunicacion in- 
ter-humana, del intercambio de palabras, ideas, pensamientos, afectos, y por 
otro lado como lo que propicio a1 intercambio entre 10s sexos, la relacion 
sexual, de la cual una funcion es la reproduccion y la multiplicacion humana. 

Un cuento de la misma region, de Huancane, ya citado en un anterior 
articulo nuestro, muestra a1 piojo como factor de union entre el marido y la 
mujer (50): 

(48)  Matienzo: 80 

(49) Ortfz  Rescaniere: 24-26 

(50) Souffez. El simbolismo del piojo en el mundo andino, Anthropologica 3 : 198,1985. 
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"Entre el niarido y la nlujer se disgustaron y pelearon todo el 
dia, cuando ya era tarde, la niujer comenzo a rascarse, entonces 
el marido le dijo ven, qu6 tienes, te ver6; y vio que tenia bastan- 
te piojo, y con esto se amistaron. Esto creo Dios para amistar- 
10s. El piojo se dice que hace siempre amistar a marido y niujer". 

Un cuento recogido por Rogger Ravines en Cajamarca muestra la aso- 
ciacion entre el despioje y cl amor matrimonial: 

El Waychau 

"El zorro fue alnigo con el Waychau. El Waychau cantaba n i ~ ~ y  
bonito y el zorro tambiCn queria cantar conio el Waychau. 

- Tan bonito silbas - le decia 
- Es que yo silbo con el carrizo. A mi me co- 

sieron el pico. 
Anda, irailo dos carrizos para hacer tu pico. 

Y dizque lo cosio con piola y lo cosio el pico; cuando lo cuese el 
pic0 dizque entonces el mismo amigo se revolvio su enemigo. 
Entonces le quit6 del Waychau a sus mujeres, a las dos. Quitan- 
dole, dizque estaba andando a silbo ya; andaba enamorando el 
zorro. 

Entonces cl Waychau se fue a su liern~ana a1 ver que estaba bien 
piojoso, ya pues una lastima, que ya no habia fue quien le d6 de 

7 ,  comer. . . 

Segun este relato, sin niujeres el Waychau sc vuelve piojoso. No hay 
quien le despioje ni quien le d6 de comer. 

Un mito Piro menciona a1 despioje y a1 comer de 10s piojos asociando 
el despioje a1 amor de la madre y el comer de 10s piojos.al amor de la mujer. 
Hemos aqui la version de Ricardo Alvarez (5 1 ); 

(Yakonero habia sido la mujer del tigre pero habia recobrado su 
forma humana. Se equivoco de sender0 y llego a1 pueblo de 10s 
tigres. Se escondio debajo del techo de una casa per0 la descu- 
brieron. . .) ". . ,bajo Yakonero de la cumbrera de la casa y se 

(51) Alvarez: 22 



sent6 a1 lado de la que habia sido su suegra. La vieja buscaba 
piojos a sus hijos y nietos uno por uno. Los piojos que encontra- 
ba se 10s daba a Yakonero para que 10s masticara. Yakonero 
10s recibia, per0 a1 tocarlos con su mano se convertian en carbo- 
nes de madera, y en vez de piojos masticaba el carbon. El ultimo 
piojoso que p a d  por las manos de la vieja fue el tigre que antes 
habia vivido con Yakonero. Este tenia un piojo grande y su ma- 
dre le hizo ver a Yakonero para que lo comiera. Yakonero lo re- 
cibio, per0 al masticarlo vomit6 y sali6 parte de su estomago. 
Por este hecho el tigre grito: "Yakonero no me quiere porque 
vomita mis piojos". 

A1 oir esto 10s tigres se abalanzaron sobre Yakonero y la de- 
voraron. " 

La revista Biota ( 5 2 ) ,  presenta: 

"Pediculus capitis: su caza es entretenirniento (a veces es practi- 
cada "en cadena" por variasmujeres que se rebuscan una a otra). 
Pese a lo repugnante que nos resulta el espectaculo y la inges- 
tion subsiguiente del product0 de la caceria, en las costumbres 
aguarunas seria motivo suficiente de divorcio el que, a la mujer, 
le repugnase cazar y comer 10s del marido. . .". 

Hasta ahora, se ha ido enumerando unos testimonios de la literatura 
oral contemporanea, reservando el analisis detenido para unos trabajos poste- 
riores que deberan tener en cuenta la proveniencia de 10s documentos y las 
diferencias regionales. 

En estos testimonios, el despioje aparece como una manifestacion de 
amor y carifio familiar asi como de alianza matrimonial. Por lo tanto, el pedi- 
do del Inca pudo expresar un deseo de propiciacion de la reciprocidad huma- 
na: intercambio, ayuda mutua. El gesto elemental de carifio y de reciproci- 
dad humana jno seria el de despiojar a otra persona? Es un gesto que va con- 
tra el egoismo y en favor de la supervivencia de la persona a quien se despio- 
ja. Cuando se realiza entre un hombre y una mujer que no son de la misma 

(52) Revista Biota 56, vol. VII, 1968. 
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familia, puede significar el establecimiento o la afirmacion de una union, el 
iniciar de una interayuda de pareja, fundamento de la reciprocidad social. 

Los relatos selvaticos son muy claros en cuanto a1 comer de 10s pio- 
jos. Pero en 10s Andes varian las informaciones. A veces se dice que 10s piojos 
son llevados a la boca para ser mordidos y luego expelidos; a veces se habla 
de morder y engullir a 10s piojos. Hace falta una informaci6n adicional que 
p e k i t a  ahondar en la significaci6n de este acto. 

Pedir piojos como tributo fue quizas como si el Inca se declarara una 
persona de gran confianza, practicamente un pariente; como la expresion del 
deseo que se establezca entre 10s pobladores y 61 una comunicacion cariiiosa, 
aparte del hecho que el despioje pueda crear entre 10s pobladores misrnos es- 
ta interrelacion de ayuda afectuosa. El piojo esta intirnamente ligado a la vi- 
da de la persona, vive en contact0 con la piel, disimulado por 10s cabellos o 
por 10s vestidos. En el tiempo que 10s animales hablaban, se decia que el pio- 
jo conocia todos 10s sedretos del huesped y podia ser mandado como espia. 
Pues escucha y no se ve (53). El dar y el recibir 10s piojos pudo implicar una 
interrelacion de confianza proxirna del parentesco. 

Comentario a Zas certimicas mochica 

A titulo de cornentario sera quizb de alguna validez un argument0 que 
qued6 sin desarrollar en un articulo anterior nuestro (54) y que constituia 
una continuacion logica de 10s puntos expuestos. Luego de haber mostrado 
que el buen coser de las dos partes que conforman una tela (poncho, fraza- 
da. . .) era una metafora de la union de 10s sexos, de la union matrimonial; 
que el ma1 coser, entreverado, frunceado, era una irnagen de una uni6n ma- 
la de sexos; que el primero era asociado a1 despioje y el segundo a la prdife- 
racion de 10s bichos, piojos, pulgas, y a1 de la zarzamora; se debio continuar 
con el examen de una palabra del quechua de Ancash, citada por Gary Parker 
y Amancio Chavez (55): awchiy (provincia de Huari) que significa: descoser, 
despiojar, despulgar. El sustantivo correspondiente, awchi (provincia de Hua- 
raz y de Huailas) esta traducido: raya del pelo. ~ Q u C  podemos inducir de 
eso? Una sefiora de Chiquian ( 5 6 )  confirm6 la traduccion de awchiy: 

. (53) Miiximo Darnian Huamani, comunicaciBn personal. 

(54) Souffez, El simbolismo del piojo e n  el mundo andino, Anthropologica 3: 171-102, 
1985. 

(55) Parker y Ch6vez: 159 

(56) Marfa M., Wanchay, Ancash, 1985. 



''A wchiy se dice para hacer la raya del pelo. Cs0j . k~  a~r'chir aw- 
cirir significa: despioja desenredando el pelo." 

Una seiiora de Achapampa (57), en la provincia de Sihuas, conversan- 
d o  con la primera, declaro: 

"Yo digo que para nosotros es lo mismo ichiy: escarmenar el 
pelo, la lana. Pues por ejemplo: Umantan ichikuy se dice para es- 
carmenar, desenredar, sacar piojos, liendres. Para hilar, primero 
hay que escarmenar la lana; lo mismo para el pelo: usayku ichir 
ichir: despiojarlo escarmenando el pelo; ichir ichir raki ajchayki- 
ta ichikuy: haz la raya escarmenando separa la raya de tu pelo. 
Iclliy se emplea en todo. Para tejer hay que separar primero la 
lana que esta pegada, tupida. Son tiras de lana que se guardan 
tiempo sin usar. Entonces se cosen, se pegan, se juntan. Hay que 
escarmenar antes de urdir. Ichiy va bastante con rakiy. Casi jun- 
tos se utilizan. El pel0 enredado, pegado, se separa. Igual la la- 
na." 

La prirnera sciiora precis6 que en su tierra, en Chiquian, ickiy se usa 
solo para la lana y uwchiy s610 para el pelo. 

Coser. por lo tanto, se emplea aqui con el sentido de juntar, pegar, 
unir. Con el tiempo la iana sin usar se pega, hay que escarmenarla antes de 
urdir. "Esta tupida como mota" dice la seiiora de Achapampa. Una vez escar- 
menada, la lana se urde y se une de manera ordenada en el coser y en el tejer. 
El pclo sin peinar igualmente se pega, se tupe, se enreda. Hay que despegarlo, 
destupirlo, desenredarlo. "Descoser" en este caso es una manera de decir: es- 
carrnenal, desenredar, separar. Se hace la raya central del pelo separando el 
cabello en dos luego de desenmaraiiarlo. A1 mismo tiempo se comienza el 
despioje. Luego dc ser separados y despiojados, 10s pelos se vuelven a unir de 
manera ordenada. En el caso de las mujeres se hacen trenzas y despu6s estas 
trenzas se unen entre si, actualmente. 

La Achkay canibal tiene el pel0 sin peinar. Por eso, en Huanuco, la 
llaman la "tinshi Achkay" segun la version de Javier Pulgar Vidal. Tirlshi sig- 
nificaria: "El que tiene el pelo enredado por falta de peinarse". En Huaraz, 
despeinarsc o desordenarse el pelo se dice: slzapillay, segun Parker y Chavez 
(58). Sllupi es el demonio o el bromista en todo el departaniento de Ancash 



y en Cajamarca. El sufijo lla-y es un verbalizador del sustantivo-raiz shapi. 
Posiblemente se refiere a "volverse como un shapi", "parecerse a un demo- 
nio", por el hecho de desordenarse el pelo. 

En la version de 1952 de Mejia Xesspe, la Achkay a1 estrellarse se 
transforma: "De 10s brazos y de las piernas surgieron las kashas o cactus; de 
las ufias una zarzamora. . .". La Chificha de Ecuador a1 ser quemada se trans- 
forma tambiCn: "en todos 10s bichos y la zarzamora. . ." (59). La zarzamora 
en 10s quechuas de Ancash y en el de Cuzco se dice slziraka (Parker y ChAvez) 
o siraka (Lira). Esta planta tienela ~articularidad de proliferar y de invadir 10s 
campos o las chacras en descanso. Bordeando 10s campos cultivados, 10s esta 
amenazando de invasion si 10s duefios no cuidan sus cultivos. Crece como 
una enredadera. Se reproduce por rizoma. EstA provista de aguijones fuertes 
y ganchosos. Las ramificaciones se desarrollan entremezcladas, enmarafiadas. 
Es dificil abrirse un paso entre 10s zarzales, las espinas hieren, uno tennina 
enredandose. . . Por eso el fruto es de dificil acceso. S e g b  la seiiora de Acha- 
pampa: 

"Dicen que de un solo tallo de zarzamora sale para cubrir una 
chacra grande. No se cultiva, crece sol@. Las espinas duelen. Ara- 
fian, no hincan. Tienen un gancho gue se gueda en Ia piel. Para 
sacarlo hay que arrancar la espina. Arafia a& como las ufias de 
10s gatos: duele, arde horrible." 

Esta planta es remarcable por su capacidad de proliferacion, como se 
lee. A1 igual que 10s piojos y las pulgas, la zarzamora prolifera si no se la com- 
bate. Se podria avanzar que es a 10s campos cultivados lo que 10s piojos y las 
pulgas son a1 cuerpo humano. 

No solo es la proliferacion la que caracteriza a la zarzamora. Es nota- 
ble por el enmaraiiamiento de sus ramas, por su crecirniento desordenado. Y 
esto hace recordar a1 pel0 enredado, enmarafiado, tupido, de la Achkay y de 
10s shapi. Peinar equivale a separar 10s pelos enredados. Los cultivos de 10s 
hombres son separados y ordenados (60). La zarzamora y 10s cabellos sin pei- 
nar se situan del lado del enredado y desordenado, del anti-orden. Ahora, pa- 
rece interesante de tratar de encontrar a personajes sobrehumanos que se pei- 
nan, en oposicion a la Ackay ,  la Chificha y 10s Shapi y de exarninar lo que 
representan estos personajes. 

(59) Roswith Hartmann: 653 

(60) Ana de la Torre, Anthropologica 3, 1985. 



Segun Roswith Hartmann, la Mama Huaca es un personaje de la pro- 
vincia de Recuay en Ecuador (6 1 ), y: 

"Se la imagina como una mujer vieja con pel0 largo y enredado, 
que suele peinar con un peine de oro. . . Se la considera como 
guardiana o poseedora del oro enterrado en tiempo de 10s genti- 
les, ante todo de mazorca de oro de las que da granos cuando se 
le entrega nifios tiernos, no bautizados o perros jovenes. . . En 
contraposicion a la Achkay/Achikee y la Chificha, que no han 
hecho sino propagar la esterilidad y las plagas de este mundo, 
ella aparece como un personaje de la abundancia y de la rique- 
za." 

Roswith Hartmann avanza tambikn que las coincidencias entre la Ma- 
ma Ahuardona en la provincia de Caiiar y la Mama Huaca en la provincia de 
Recuay permiten sacar la conclusion que no es sino el mismo personaje. Si 
fuese asi, en un relato recogido por Rosaleen Howard Malverde sobre la Ma- 
ma Ahuardona (62): 

"Mama Ahuardona dizque era una mujer muy veterana, no? Te- 
nia cabellos bien largos, per0 tenia pulgas y piojos y muchas co- 
sas en la cabeza, en todas partes. . ." 

Si se tratase en efecto del mismo personaje, vendria a reunir en si las 
caracteristicas de la Mama Ahuardona y de la Mama Huaca: tener piojos y 
pulgas en cantidad y peinarse (63). En oposicion a la Achkay y a la Chificha 
la Mama Huaca (o Mama Ahuardona) se peina. A1 mismo tiempo, da de sus 
riquezas a carnbio de un regalo. La Achkay y la Chificha no se peinan. A1 
mismo tien~po, guardan sus riquezas, no quieren dar nunca. Todos estos per- 
sonajes son antropofagos, per0 la antropofagia de la Mama Huaca se realiza 
cuando se le ofrece un niiio tierno, a carnbio la antropofagia de la Achkay y 
de la Chificha va precedida de un engafio, de una trampa; comen a1 nifio des- 
prevenido, indefenso, sin que nadie se le ofrezca. Son un peligro permanente 
para 10s hombres. 

En "Leyendas Ancashinas", de Marcos Yauri Montero, el relato sobre 

-- - - 

(61) Roswith Hartmann: 655 

(62)  Rosaleen Howard Malverde: 319 

(63) En "L'iconographie mochica et les rites andins: les scgnes en relation avec I'ocean", 
Cahiers des Ameriques latines 20, p. 113-129, Paris, 1979, Anne Marie Hocqueng- 
hem avanza: "peinar una cabellera es un gesto de creation. Numerosos mitos ame- 
ricanos tratan de un heroe que multiplica 10s peces lavando sus cabellos (Lkvi- 
Strauss 1947: 299). 
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la fundacion de Cochabamba hace remontar esta fundacion a1 momento en 
que aparecio cerca d: la laguna de Cocha una sefiora de rostro apacible con 
un niiio, ocupada a veces en lavar paiiales, otras en peinar su lindo pelo. Era 
la Virgen de Santa h a .  Ofrecia golosinas a la pastora que la encontro. Unos 
viejos la identificaron como Mama Quilla (64). El relato sobre la fundacion 
de Uco habla tambiCn de la aparici6n de una bella princesa que se sienta en 
10s bordes de la laguna en las noches de luna nueva, y destrenza su hermosa 
cabellera que luego moja y alisa con un peine de oro, acompaflada conun co- 
ro de cantos y musica (65). Igualrnente, en el relato del lago de Ganchisco- 
cha (66) se narra que: 

"En las 6pocas de luna nueva, de sus profundidades sale una mis- 
teriosa y bella mujer. Su cabellera es larga y sus ojos dulces. 
Mientras se peina, brota un rebano de llamas cuya blancura es 
semejante a la de la nieve. Cuando tennina de peinarse, se pone 
a apacentarlas, hasta que el nuevo dia se anuncia por las cum- 
bres. . ." (67) 

Los relatos insisten sobre la hermosura, la dulzura y la paz que envuel- 
ven a esta mujer. Puede castigar severamente si no le obedecen, per0 se con- 
vierte en protectora si sus mandatos se realizan. 

Cuando se trata de personajes sobrehumanos, el gesto de peinarse es- 
taria entonces asociado a1 gesto de dar y, como consecuencia, a la abundan- 
cia y la riqueza para aquel que recibe. Los piojos que caen del cabello de 
aquel que se peina, tendrian de esta manera una igual asociacion con la abun- 
dancia y la riqueza. (68) 

En el caso humano, el gesto de peinarse equivaldria a1 primer paso 
hacia el orden: hacer la raya del pelo, separar 10s pelos enredados para proce- 
der luego a unirlos de manera ordenada, trenzandolos, uniendo las trenzas 
entre si. Puesto que, humanamente, 10s piojos no se pueden eliminar sin ayu- 
da, el peinar estaria asociado a1 despioje es decir a1 gesto elemental de reci- 

p- -- 

(64) Marcos Yauri Montero: 94-98 

(65) Marcos Yauri Montero: 99-102 

(66) Marcos Yauri Montero: 25 

(67) En un articulo anterior (Anthropologica 3), mostramos que existe una equivalencia 
piojo/ganado en las adivinanzas y en las canciones. Se hace tambiJn, en muchos 
casos de sueiios, la interpretaci6n: piojo-riqueza. 

(68) Es tambien un juego de reciprocidad. Pues el personaje sobrehumano da riquezas en 
agradecimiento a1 obsequio hurnano. El piojo es el simbolo del disogo entre huma- 
nos y sobrehumanos asi como del intercambio entre humanos. 



procidad humana. El piojo tendria como funcion unir a 10s sexos y a las fa- 
milias. La reciprocidad entre sexos y entre familiares seria la base de la reci- 
procidad social. 

En cuanto a1 tributo de piojos, su significacion variaria segun 10s in- 
cas consideraran a 10s tributarios como sobrehumanos o humanos: jsobrehu- 
manos! entonces 10s piojos serian el simbolo de la riqueza y de la abundan- 
cia, el don multiplicador de bienes; ihuinanos! entonces el tributo podria 
significar la propiciaci6n de la reciprocidad humana. 



Acuarela de Pancho Fierro 
"Soldado despiojando a su rabona" 
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