
Los Ashdninca .y 10s Incas 

Historia y Mitos 

Eduardo Fernhdez 





La presencia, infli~encia, o conquista por parte ile 10s incas sobre las 

tierras bajas tropicales quc sc conocian como Antisuyo, ha sido y es hoy to- 

davia objcto de discusion. Es cn este tenia, el de 10s limites del Tawantinsu- 

yo. en que sc funda uno de 10s malentendidos de la cultura urbana peruana: 

la tesis de la universalidad del niundo incaico llcvada hasta 10s nlis lejanos rin- 

cones de la Amazonia. Por supuesto quc csta rclacion sc explicita con un clii- 

ro valor positivo y "civilizador" por parte de ios incas, ncgando a las pobla- 

cioncs aniazdnicas algun aporte a la cultura de estos. Tal posicicin parte dc 

algunos cronistas quc cxageraban las dimensiones reales del incanato y fue- 

ron reproducidas por la litcratura cn donde 10s mitos ind igcnas fueron nicz- 

clindose con las fAbulas hispinkas u occidcntales, como la de las Amazonas. 

Victor Andrds Bclaunde, en su trabajo "Los mitos amazdnicos y el irnperio 

incaico" llega a la conclusi6n por cjeniplo quc, "El mito dcl Dorado no tienc 

ninguna utilidad para la historia incaica, no tiene ninguna relaci6n con ella" 

(1). Sin embargo, las inforniacioncs de la Conquista llablati de incursioncs a 

10s territorios de 10s antis, conio se llam6 a 10s indigenas de las tierras bajas, 

como la de Pacliacdtcc alredcdor dc 1440; o la historia del jcfe Chanca, An- 

collao que prefiri6 intemarse a la sclva antes que sujetarsc a 10s incas. En lo 

quc s i  c s t h  dde acuerdo las cr6nicas es cn las dificultadcs que padecicron 10s 

incas cn la frustrada conquista de la montuiia, sin embargo las difercncias cul- 

turalcs con 10s arttis no inipidieron quc 10s inccls desarrollaran m a  red comer- 

cia1 de trucqucs e intcrcambios que perduro hasta el siglo pasado; fundamen- 

talmente a travCs del Rio Uru bamba (2). En un cxliaustivo trabajo F.M. Ca- 

sevitz concluye que. "ni 10s incas ni 10s sclviticos de la Montaiia. . . saliendo 

de su niedio ambiente, hubieran sido capaces de conquistarsc cl uno a1 otro. 

es decir implantarse duraderamente por las arnias y controlar los pueblos, 

exigiCndoles sumisi6n y trabajo; tuvicron que sustituir una politica de intcr- 

cambios a1 esfuerzo dc las armas" (3). Postcriormente en un estudio compar- 

tido amplia sus fuentes para dilucidar las relaciones entre 10s incas y 10s 

"chunchos" y luego la de estos con 10s cspalioles (4),  dcjando tambiCn plan- 

teado el dcsafio dc cscuchar la versi6n de 10s de "abajo", es deck la de !os 

"chunchos", quc no eran otros que pupos  Arawak que habitan hasta hoy las 



vertientes orientales de la cordillera por debajo de 10s 1.500 m.s.n.m. Esta 

posibilidad romperk con una de las nociones mas perniciosas que nos leg6 el 

funcionalismo, ". . . la de 10s pueblos aislados, cerrados sobre s i  mismos, vi- 

viendo cada uno por cuenta propia una experiencia particular de orden estC- 

tico, mitico o ritual", desconociendo, que antes de la Conquista, "nada de lo 

que pasaba en una (poblaci6n) era ignorado por sus vecinos, y las modalida- 

des segun las que cada cual se explicaba y se representaba el universo eran 

elaboradas en un didlogo inintemmpido. . ." (5). En este trabajo intentare- 

mos ver en relacion aspectos fundantes tanto de la cultura incaica como de 

10s ashininca, grupo.arawak del piedemonte oriental. 

La Historia 

Los ashdninca, conocidos v u l g m e n t e  como campas, tanlbidn fueron 

denominados antis, pilcozones, manaries, minarvas y chunchos, compartiendo 

estos nominativos con sus vecinos, machiguengas, tambi6n pertenecientes a la. 

familia lingiiistica arawak y con un estrecho parentesco que incluye grandes 

similitudes en el vestido: la cushma, tdnica tejida de algodon; las coronas 

adoinadas con plumas, la mitologia y 10s rituales, que hizo que 10s primeros 

espaiioles que tomaron contacto, no distinguieran las diferencias fundamen- 

talmente basadas en el ernonimo y en el don~inio de una zona geografica, sin 

dejar dc lnencionar que habia una regidn donde las dos etnias compartian el 

mismo espacio o por la menos estaban en contacto permanente: esta es la del 

bajo Apurimac desde la confluencia con el Mantaro, subiendo hasta Espiri- 

tupampa, donde esta" la division de aguas de 10s rios que van a la cuenca del 

Urubamba, como el Kompirushiato. Mas abajo se conocen todavia ' tarade- 
ros", pasos que comunicaban la cabecera de tin r io con la cabecera de otro 

que nace en sentido contrario, como 10s que comunican desde afluentes del 

Apunmac con el Picha que desemboca en el Urubamba. Un aspect0 que con- 

firma tambien el estrecho contacto Ashdninca-Machiguenga son 10s top6ni- 

mos; 10s rios afluentes del Urubanlba repiten 10s nombres de 10s afluentes del 

Apurim ac-Ene. 

A l o  que vamos, es que ambas etnias estaban relativamente cerca de 

la zona ultima de refugio de 10s incas: Vilcabamba; y de hecho, veremos en 

las crdnicas cual fue la relaci6n que hubo entre ellas y 10s andinos. Corno di- 

jimos antes, hay evidencias de una permanente relaci6n comercial entre 10s 

pobladores dc 10s dos pisos ecol6gicos, de abajo salia coca, tabaco, plantas 

arom&ticas, plumas, maderas; mientras que de arriba bajaban , fundamental- 

mente, objetos de metal. Sin embargo, para este estudio tomaremos una fe- 

cha referencial que nos permite cornparar las crdnicas de la Conquista con 

las informaciones que todavia hoy guardan 10s ashininca: 15.40, cuando 10s 



irltin~os incas se replegaron a Vilcabamba y luego a la region de 10s nlanaries 

donde acontecio la captura del illtimo Inca en 1572. 

Este repliegue comcnzb, scglin Tito Cusi Yupanqui, cuando su pa- 
dre estando en Ollantaytambo, y decidio ". . . de quererse entrar en 10s An- 

des. . ." (diciendo) "Como 10s espaiioles y m& mis hernlanos me desposeye- 

ron de mi tierra y aun me trataron la muerte de la cual yo me libre.. . ya 

me parece va haciendo tiempo de partir a la tierra de 10s Andes. . ." (6). Lle- 

gado a esa tierra Manco Cdpac "quiso kacer una fiesta niuy solemne convi- 

dado por 10s Andes y gente dcsta tierra". . 

Pasados 10s tiempos de resistencia de Manco Cripac, Sayri Tupac y 

Titu Cusi, el avancc espaliol, con la llegada del Virrey Tolcdo, fue imparablc 

y T6pac Amaru baj6 hacia 10s manarics. Hacia alli parti6 el capitin Loyola 

por el rio de 10s Guambos que lo llcvaba a esa tierra. En su bajada por el r io 

vieron un grupo de rnanaries pescando, y 10s soldados espaiioles 10s prendie- 

ron, "dellos tupo que el dicho Topa Amaro eftaua en un lugar que te llama 

Momori" (7). La noche siguiente Tupac Amaru fue capturado y posterior- 

mente ejecutado (decapitado) en el Cuzco. 

Vale la pena la aclaracion del pasaje de la cr6nica que dice que a1 

entrar "el dicho Capitan Loyola en la tierra a1 paffar en r io  muy caudalofo, 

le falio dc guerra el Cacique e Yndios Momori" (7). Se habla entonces de un 

lugar, un "Cacique" e "Yndios" llan~ados illomori; ahora bien, con este tdr- 

mino se nombra en ashrininca y en matsiguenga a1 pez sibalo (Erycon sp.), 

pez quc, como muchos otros en la Amazonia, hacen migaciones estacionalcs 

para el desove, en el caso del sibalo 10s ashrininca lo  conocen tambien colno 

"surcador" (que reinonta el r io) jl saben 10s lugares donde llegan las "mijana- 

das" cosa que aprovechan para pescar antes de que comience el desove. De 

tal forma que discrepamos con la opini6n de F.M. Casevitz en que no habia 

tal lugar ni parcialidad rt~omori, porque en matsiguenga se diria rrurmoriari 
o ma~noriato (8), es posible que el cronista retuviera solamente una parte del 

top6nimo y que luego aplicard este a1 nombre del cacique y por ende a su 

gente. No seria este el dnico caso en las cronicas, sin embargo, conociendo la 

16gica de las denominaciones topogrdficas y de 10s etnbnimos de 10s ashgnin- 

ca podriamos afirmar que s i  exist ia tal lugar y rnar?zoriuto, como sugiere Ca- 

sevitz, seria "lugar de sdbalos", o mamoreni, "rfo de sabalos"; por su parte 

10s pobladores, como sra costumbre, antes que fueran agrupados en misiones 

o pueblos se llamaban a si mismos, por ejemplo: poyenisatis "gente del r io  

Poyeni", para diferenciarse de 10s vecinos de su'misma etnia, no olvidamos 

que tanto matsiguengas como ashhincas tenian asentamientos dispersos. 



Volviendo a las fucntes histbricas, tenenios las informaciones del Pa- 

dre Font de su entrada a 10s pi~cozbncs en el aiio 1595 (9) y por las descrip- 

ciones que hace y 10s toponimos y nombres que menciona, confirma que su 

contact0 era con pobladores asha'nincas o matsigucngas. Si bien hay otras 

fuentes (1 0). preferimos dar un salto de unos cien aiios y retomar la historia 

de la relaci6n de 10s incas con 10s ashhincas, que adquicre singular valor por 
el hecho que para esa Cpoca estaba practicaniente consuniada la conquista. 

Por el afio 1665, en la misi6n de Panatahuas trabajaba Fray Manuel 

Biedma quien, "se lullaba asistiendo a la Naci6n de Indios Callisecas, donde 

tuvo noticias del mucho gentio, de que contaba la Nacion de 10s Indios Cam- 

pas. . . por lo que consiguio de 10s cautivos de cllos, que tenian 10s Callise- 

cas. . . consigui6. . . le diesen 10s Callisecas un indio Campa; el que agradeci- 
d o  a su libertad Ie instruyo en las cosas de la Nacion Campa" ( I  1) y prosi- 

gue el misiiio Bicdma en su Relacion: "TambiCn se hubo entonces otro cauti- 

vo (canipa) adulto que con las especiales e individuales noticias que daba a su 

nacion, avivaba 10s espiritus, siendo cspuela a1 mas tibio; a mi por lo menos 

lo  fue y dcsde entonces me abrazaba en fervorosos deseos de descubrirlos, 

sacando a1 dicho indio a Panataguas. En el pueblo de San Buenaventura de 
Tulumayo, asistiendo el dia de Corpus a la procesidn solemne, hizo reparo en 
una hermosa custodia que llevaba el sacerdote en sus manos, quien advirtien- 

d o  el alboroto que tenian 10s dem6s indios con el r e c i ~ n  venido por lo que 

informaba y decia, acabada la procesi6n, le liizo llamar inquiriendo la causa 

del desasosiego que tenia. dijo el indio que en su tierra, m6s abajo. . . rendian 

vasallaje muchas y diversas naciones con 10s. . . y dc ellas, el c u d  traia en la 

cabeza y se coronaba con una diadema de rayos de oro, a manera de la que el 

padre traia en sus manos. Llamaban el p a n  seiior: unos Gabeinca, que quiere 

decir el poderoso Inca; otros le llaman Pachecama, que dice el dueiio y sefior 

de la tierra: otros le llaman el rey Enim, atribuyCndole el doniinio de las 

aguas, de donde toma su denoniinacidn el @an rio E m ,  cuyas aguas pasan rin- 

dicndo la obcdiencia y besando por ambas orillas las faldas de dos tan famo- 
sos como suntuosos pueblos, que a la verdad no son sino ciudades, quc est6 

una frontera de otra a manera de fuertes castillos para que no pase cosa por 

el r fo  sin el exanien de sus ministros. El un pueblo se llama Picha, que est6 a . 
la banda izquierda del rio; y a la mano derecha el otro, Masarobeni o la ciu- 

dad donde habita el rey, que csta pasadas dichas dos poblaciones, es tan gran- 

de que en un dia entero no  se puede andar y algunos dicen en tres. Vi6la un 

religioso llamado fray Gaspar de Vera, predicador, religioso de toda verdad, 

gran ministro del santo Evangclio y de virtud conocida, que manifest6 Dios 

con algunos prodigies en su muerte; el que yo vi que la cera con que se aluni- 

br6 toda la noche su cadAver, que fucron cuatro cirios y cuatro velas de a li- 

bra y la quc sirvid a1 cntierro, que fueron ocho de cada gdnero dicho, que pu- 



so un devoto, no n1emi6 un adarnie siquiera, de que soy testigo con otros 

muchos que lo adniiraron. Este siervo de Dios vio por sus ojos desde la falda 

de la cordillera la dicha ciudad que decia era una nueva Sevilla, cuyos edifi- 

cios y tones daban claras muestras probando la soberania y grandeza de la 

majestad dc su dueiio; no pudo por entonces arrojarse adentro, porque no 

convenia ni tenia orden para ello. 

Sirvase el dicho rey con vajilla de oro, 10s platos hechos en forma de 

mates, el palacio donde vive le adornan hermosas colgaduras de plumas que 

siendo de diversas aves de varios y hcrniosisimos colores sobre paiios de algo- 

don entre tejidas curiosamente, forman exquisitas y singulares labores y bor - 
dados, que sirven de materia de admiracibn y de deleite a la vista. Los niatc- 

riales le ofrecen a manera de tributo las naciones que le reconocen seiior; 

porque unos pagan tributos en plumas y pajaritos muertos que le ofrecen en 

unas petaquitas curiosamente labradas de juncos y carrizos, que las he visto 

varias veces; otros en oro, por ser tierra de C1 y tenerle en abundancia, otros 

lo dan en flechas y de esta suerte tiene distribuida y deterniinada la materia 

del tributo s c a n  la diversidad y poder de las naciones y vasallos. 

Las provincias que le tributan, de qu;' tengo ciertas y casi palpables 

noticias, son 10s aniaguas. camaguas, cunibos, campas, camparites, tomeri, 

sagoreni, pisiatari y 10s bravos araquirianos y apererianos y la gran nacion de 

10s trabas, que confinan con 10s espaiioles que hacen entradas por las tierras 

de amba; y otras muchas naciones y parcialidades que no pongo por no tener 

la certeza de que estas obras, de quienes he experimentado y-visto la gente y 

naturalcs que me hall venido a ver en diversas ocasiones. Cuando fui prelado, 

aunque indigno de la conversidn de panataguas, hice entrada dos veces solici- 

tando descubrir esta nacidn y aunque caminaba hacia el sur, que es a donde 

caen respecto de panataguas, nunca pude dar con ellos, porque la aspereza 
por aquella parte es n~ucha y la serranfa dobladisima y acordhdome que 

aquel indio habia dicho que distaba su nacidn del Cerro de la Sal doce dias, 

que C1 solia de ordinario salir todos 10s aAos por sal, determine buscarlos por 

esta parte y tuvo buena ocasion mi deseo, porque entonces salian scis minis- 

tros, hijos de esta provincia, a entrar a dicho cerro" (1 2). 

Posteriormente en su relacion, Biedma narra: 

"Habia venido con la gente el curaca de 10s quientimaris y quien- 

timiris, llamado Mabiayendi, con alguna de su ger,:e y dieciocho 

o veinte indios que decian eran de abajo; despuds supe que eran 

de aquellos dos famosos pueblos Picha y Masarobeni, vasallos 

del rey Enin. Con una curaca que oculhba el serlo, dijomelo 



con mucha encerecimiento y secret0 nuestro TontC y dl en su 

estilo y modo (aunque mas se disfrazaba) se daba a conocer. 

Este vivia con niucha gente que ocupan en hacer ropa de algo- 

don. mantas, camisetas y paiios, con que comercian trocandolo 

por herramientas, y tenia su asistencia en la cordillera grande, 

en la parte que mira hacia nosotros y le llaman Vehitiaricu, que 

quiere decir Atalaya, cl que mira. el que descubre. Esta cordillc- 

ra atraviesa por medio de la niontaiia de sur a norte; es muy alta 

y en partes tiene nieve; no es prolongada de cerros como la de la 

sierra. porque ensubicndo a lo alto se baja luego (sin mas lomas 
ni cuestas) a hermosisimas llanadas, pampas, sabanas, muchos 

pajonales. . . (1 3). 

Si bien el contacto de Biedma con 10s presuntos incas fue esporadico 
y nunca lleg6 a la ciudad del rey Enin, s i  es evidente que sus informantes 

canipas tenian conocimiento de las costumbres y ubicaci6n geogrifica de 10s 

incas. En la toponimia actual encontramos un rio Picha (y tambien Pichari) 

y un poblado Masarobeni; ademds la descripcidn de la "cordillera pande" 
coincide con la cordillera de Vilcabamba que divide las cuencas del Ene y cl 

Urubam ba, tam biCn 10s e tndnimos quien timaris y quienritniris son Ashi- 
ninca o Matsiguenga: por lo que insistimos que Cstos estaban, si bien es di- 

ficil comprobarlo a travCs de esta crbnica, en contacto y conocimiento de 

lo  que acontecia entre 10s incas. Por liltimo, en la insurreccion de Tupac 

Arnaru (Jose Gabriel Condorconqui) en 1780, se volvi6 a hablar de alianzas 

con 10s "cliunchos" y este movimiento que tuvo iniplicancias panandinas no 

pudo no llegar, aunque sea conio noticia, a 10s pobladores ashaninca que ya 

habian producido la sublevaci6n de Juan Santos Atahudpa, quien tambidn 

se decia Inca (14). Hasta aqu i  las evidencias que nos proporciona la historia 

escrita. Ahora veremos la visi6n de 10s incas que tienen 10s actuales ash4- 
ninca. 

Los mitos 

,4nteriomente hemos publicado mitos que narran el acontecimien- 

t o  de la muerte del Inca y el origen de 10s virucochus -10s hombres blancos 

(1 5 y 16)-. Las versiones que transcribimos a continuaci6n dan nuevos ele- 

n~en tos  para dilucidar la relaci6n ideologica que hasta hoy persiste entre 10s 

m iticos incas y 10s actuales ashbinca.  



Cuando el Inca quizo represur el Rio Tambo 

"Antiguatnente el lnca queria represar este rio; nlientras lo hacia, 

un ashaninca que lo veia le pregunt6: 

- iPor quC lo haces? - 

Pero el lnca seguia su trabajo; cuando termino vio cl ashininca lo que 

habia hecho el lnca y vi6 clue tenia mucho oro. 

- Ahora el quc nlanda soy yo -dijo el Inca-, hay much0 oro, podris 

agarrar lo que quieras. . . 

- i Y  con1 o hara's tu? - pregun to  el ashininca. 

- iAsi! -contest6 el Inca- aqui  tengo mis sirvientes, ellos haran el 

trabajo. 

El ashdninca vi6 que e'l tenia muchos criados y le preguntd a uno: 

- iPor qu6 s h e s  a1 Inca? 

- Por nada, por nada. . . -contest6 el criado y siguio trabajando en la 

reprksa del Rio Tambo. 

Pero el ashdninca insist fa: 

- No lo tapes, ipor qu6 desvias el cauce del rio? No lo hagas, cargard 

el r io y despuds moririn muchos asha'ninca. 

- iCBllate! - le contestaba el Inca. 

Y por mis que insistio el asha'ninca no pudo convencerlo que no hi- 

cieran la represa, porque 10s que trabajaban para el Inca eran sus propios pa- 

rientes. Sus sirvien tes eran su familia. 

El ashdninca le pregunt6 a1 Inca: 

- i,Por quC lo haces?, ella es tu hermana, ahora tli y tu hermana ser- 

v i r h  para siempre - conjur6 el ashininca. 

- ica'llate! - grit6 el Inca. 

Pero el ashininca insist fa: 

- iPor que' lo haces con tu sobrina? 



- i No!, no  lo hacemos - se disculpo el Inca. 

- iSi! iTb lo haces y desde ahora lo hards siempre! Tu y tu sobrina 

siempre lo harin, y tambidn lo haras con tus otros parientes - nuevamente 

conjur6 el ashhinca. 

Entonces se enfureci6 el Inca y conienz6 a amenazar: 

- ~ L O S  ternlinare' a todos 10s ashhinca! iVoy a represar el cauce del 

r i o  y todos morirb! Te dije que te callaras, que aqu i  podias teller niucho 

oro, yo te iba a dar. j Ahora todos nioririn! 

- iMientes! iTu mientes! Asi eres tu. . . - le contest6 el ashdninca. 

Entonces el Inca se escapd, no sabelnos donde. Su criado se lamenta- 

ba: 

- Ahora el lnca hari  un gran incendio. Arderi el fuego. 

Y k g 6  el gan incendio, cay6 esa lena tsivacatsi, que nunca se apaga 

y queni6 toda la tierra, tambiCn sc quem6 la mala hierba tojarirzivei. L P O ~  

quC hizo el Inca ese incendid? Por su culpa murieron muchos ashhinca. El 

pensaba: "Se terminaron todos 10s ashdninca", pero no, no niurieron todos. 

Asi fue cuando el lnca quizo haccr una represa aqui en el rio Tatnbo 

y un ashdninca no se lo permitio. El Inca hacia trabajar a sus parientes y te- 

nia relaciones sexuales con su hermana y su sobrina. y el ashininca 10s conju- 

~6 para que desde esa momento siempre lo hagan asi". 

(version recogida en Rfo Tarnbo. 1981 ) 

Las cosas que hach el lnca 

"Ahora voy a contar de este que le llamaban Inca. Si, ellos fueron 10s 

que hicieron el dinero, antiguamente hicieron niucho dinero y fabricaron ha- 

chas, machetes, escopctas, ollas, todo hicieron, todo esto que vemos ahora. 

No hizo una cosa, sino muchas cosas. Pero lo  malo es que antiguamente a 

ellos 10s mataron. Cuando llegaron 10s espaiioles, estos vieron que tenia mu- 

cha plata 10s incas, y por eso 10s mataron. 

Del Inca o i  que su conducta era de plumas de gallina. Si no fuera que 

10s han matado a 10s incas, jc6m0 estarian ahora! Si, tencirian mucho dinero 



solo este que dicen. 

Aunque agarre la plata el viracoch, jacaso dl lo fabrica? A ellos dl les 

da all& como ahora a nosotros, esto que nos dan a nosotros. poquito y cree- 

mos nosotros que el nos da mucho. . . AIM, todas las cosas dl hace, per0 antes 

ellos querian enseiiar a 10s espaiioles. 

Ahora, estos espaiioles. ;de d6nde han venido? Seguro que han salido 

de la laguna; jno dicen que asi fue? Todos estos quc son espaiioles, han sali- 

do de la laguna, no ves que son 10s mismos virucoclta, tarnbikn 10s gringos. 

Nadie ha salido de aqui. i Solo nosotros somos de aqu i! 

~ A C ~ S O  el dinero lo hizo el viracocha.? No lo hicieron sino 10s incas, 

ellos lo hicieron, ellos les ensefiaron tambiCn su idiorna, tambidn fabricaron 

ollas de barro; jacaso 10s ashdninca les ensefiaron? sino fue ellos. 

No sabemos como habrd hecho a la piedra 10s dibujos el Inca. Las ha- 
chas que e s t h  en la tierra, si escarbamos las encontramos, ellos las hicieron 

antes. Yo he visto allg en rio arriba del Perene', dicen 10s ashhinca que hay 

ollas de barro que estan en una gruta alld en el PerenC; ~ C O ~ O  subieron arri- 

ba? Subieron por una escalera de piedra, se fueron hasta arriba y dejaror. una 

olla grande de barro, ahi estd ahora, con esa olla preparaban su ayahuasca an- 

tes, dicen que el Inca antiguamente tomaba su ayahuasca con el Condor 

Amempori, con nosotros tam biCn, con 10s ashhinca que viven aqui. 

Antiguamente 10s incas fueron asi, eran buenos, ellos cualquier cosa 

que querfan lo haclan bonito, asi como flechas; nosotros no hicimos nada, ni 

nuestro idioma hicimos, el Tasorentsi* lo hizo, hizo todo esto que cometnos. 

Los huecos en 10s cerros tambi@n el Inca 10s hizo, otro no puede ha- 

cerlo, si el ashhinca lo hubiera hecho. . . A la piedra yande, ;acaso nosotros 

podemos hacerle hueco? Como habra' sido. . . jseria blanda la piedra. . .? El 

Inca antiguamente lo hizo; yo lo he visto alla rio arriba el hueco que casi hi- 

zo un serrano pero no pudo, poco le hizo hueco, per0 el Inca s i  1og1-6 haccrle 

hueco a la piedra. iMira todas las cosas que hizo con piedras, todo hizo! 

Pero nosotros no sabemos, nosotros no podemos decir que hemos he- 

cho algo, no hicimos el machete. Mira, ;corn0 se hace si se rompe el mache- 

te, acaso podemos arreglarlo? Solo el Tasore~ltsi lo arregla. El ha hecho la 

brea tsineri, con eso si lo podemos arreglar el mango, lo derretimos y sale 

nuevo, per0 con el machete no podemos hacerlo, per0 10s incas s i  podian. 



A 10s ~~iracocllu nada les falta. tiencn hachas. Sosotros cuando se 

rompe nuestra hacha. jacaso podemos arreglarla? No podelnos arreglarla, 

no podemos decir a nuestros paisanos: "vamos a arreglatla". Los viracoclia, 

liemos oido de ellos que las arreglan, vamos a hacerlo arreglar, icorno hacen 

para arrelarlo? El espaiiol ha teniqo quien lo ayud6: el Inca". 

(version recogida en Rio Tambo. 198 1 ) 

El Inca que se lice con 10s arnueslra 

"Antiguamente al Inca, dicen que lo veian en rio arriba. Bien antes, 

otros que nacieron, 10s antiguos. DespuCs vino otro, parecido, como un serra- 

n o  pioncona: lo vi6 una ashininca quc salio el serrano, bien rota su ropa; fue 

frente a 61 y se arrodilld frcnte a1 ashrininca: 

- ~ H a s  oido de mi papa Inca antes? Lo invadieron 10s diablos viraco- 

cha - le pregunto. 

El ash8ninca no creia que 61 fuera de 10s que mataron 10s viracoclta. 

El pionconu le repitio otra vez: 

- ;Has oido de 10s incas, que tuvo mucha gente antiguan~ente? En- 

tonces construyeme casa para que pueda dormir yo. 

Pero el ashdninca no le creia y lo hizo dormir en su gallinero, ahi lc 

hizo su tarima arriba, cl subio, per0 se cagd el hijo del ashaninca. Entonces lo 

llamo al piorzcona y le dijo: 

- Ven, para que envuelvas a mis hijos y botes su caca, te has llamado 

Inca. 

Y en la maiiana tambidn le repiti6, a1 dia siguiente t a m b i h  le repiti6 

la misma cosa, asi por bastante tiempo lo tuvo a1 pioncona: linlpiando ca- 

ca. . . 

Pero tiempo ya ofan la noticia en rio abajo, hasta en el Rio PerenC 

donde viven 10s amueshas, que ahf vivfa un Inca, de 10s que mataron 10s vira- 

coclza antes en el r io arri ba. 

- Voy a ir  yo a visitarlo, a ver si es verdad que es serrano pioncona 

o es el Inca - dijo amuesha. 



Se fue, "tanganeo" en su balsa hacia rio arriba; iba de casa en casa 

preguntando donde vivia ese ashininca que habia recibido a1 pio~cotzu. 

- Alla en rio arriba. - Le contestaron. 

Siguio tanganeando y lleg6, lo vib que estaba en su gallinero. Fue 

donde estaba dl y le hab16 en su idioma, el Inca le contest6: 

- Yo soy, he venido, pero estos no saben quien soy; yo les iba a ayu- 

dar. Antes de que mataran a mis paisanos 10s viracoclzus, ~ h a b r i s  oido? 

- Si, he 'oido que antes tenian mucha gente. - Contest6 el aniuesha. 

- Yo soy el que ha venido; hazme una casa - le orden6 el fncu. 

Agarro el anluesha y le construyo su casa; el Inca subi6 y se cambio 

de ropa, se pus0 su pantal6n nuevo, parec ia un viracoclza, y luego convers6 

hasta el amanecer; se pus0 su corona de plumas que brillaba. En la manana 

subieron a la balsa y se fueron. . . Miraban 10s ashininca de alli y se pregun- 

taban; 

- iEl era. . .? 

Lo llev6 el amuesha hasta la boca del Rio PerenC, luego surcaron has- 

ta llegar r io arriba. Alla' hizo construir una casa bien alta, la acabaron, ama- 

rraron su tarinla arriba y a h i  lo dejaron. . . 

Ellos subian a pedirle, cualquier cosa que necesitaban, 61 les daba. 

Hasta que el Inca se hizo el muerto y a h i  desaparecib. . ." 

(versibn recogida en Rio Ene. 1982) 

Las cusas del Inca 

"Ahora voy a contar del Inca que construy6 sus casas. . . en todos 10s 

lugares hizo sus casas, 61 hacia sus casas de piedra, las paredes tambiCn son de 

piedra, eso no se pudre, hay hasta ahora lo que el Inca construy6. 

En donde lo  mataron antiguamente, ahi  estan ahora sus casas, ah i  es- 

tan. Decian 10s ashininca antes, cuando todavia llegaban 10s de Chiquireni, 

Ies preguntC: 



- ;En donde esti  la casa del Inca? 

- All. . . s i  conozco, es t i  arriba, en filas estdn sus casas, no cstan cru- 

zadas. No son dc madera sino que son de picdra, bicn dura. . . ;Como lo ha- 

rian? Bien bonito es, asi  nos da sombra quc no nos hace nada, ah i  podcn~os 

vivir, no sufrimos cortando palos, todo estd listo. . . Ahi estan ahora sus ca- 

sas. todavia estan paradas, no se han podrido. . . 

Dicen que criaban animales, criaban vacas, asi eran antes 10s incas, 

ellos eran 10s dueiios de las vacas. ;Corn0 habri sido antes. cuando 10s mata- 

ron 10s viracoclzas. Dicen quc les quitaron sus vacas, y sus paisanos que e s t h  
all& que viven en otro sitio, vinieron a visitarlos y no habia nadie. . . 

Se llevaron sus coronas, le cortaron su cabeza al Inca, y su came, o 

sea su cl-lcrpo, se junto con sus compaiieros. Los viracochas lo mataron y si- 
guieron de frente, todos murieron. 

Otros vinieron y vieron su .escritura, y dijeron: 

- Era Itoini Pava', Hijo del Sol, ipor qud lo han degollado? Los vim- 

cochas agarraron su corona, su olla de barro y su cuerpo y se los Ilevaron. Si 

lo  hubieran recogido sus paisanos. . . ellos iban a guardar su cabeza, no hubie- 

ra muerto. Por cso que hay viracoclzus ahora. 

Ellos eran muchos antes que 10s degollaran 10s viracoclzas, habian 

muchos paisanos y seguian aumentando. ~ l l o s  mismos construian sus casas 

bien fucrtes que no se caen, que duran muchos aiios, que no  se pudren; si hu- 

bieran estado hasta ahora no escuchariamos que "hubo incas antiguamen- 
7 9  te. . . . 

Ahora, vemos sus casas y decimos: "Aqui estd la casa de 10s incas que 

antiguanlente oimos que 10s espaiioles 10s mataron". 

Ahora son otros 10s que entran aqui, he visto que no es igual lo que 
hacen ellos, como 10s incas que 10s viracochar terminaron. Ahora a 10s serra- 

nos 10s convirtieron en viracocha, su mismo pantaI6n se pone, negro, blanco; 

isen que' forma lo hicieron. . .? iC6n10 convirtieron la piedra en pantalones 

amarillos, rojos, corno 10s que tienen ahora. . .? 

(Versi6n recogida en Rio Ene. 1982) ? 



Cuando el hijo del Inca pescd a 10s viracocha 

"Ahora voy a contar sobre el Inca que vivia alli, r io arriba, alli era 

su casa, allf vivian todos sus hijos y a cstos les decia: 

- Estdn tranquilos, no fastidien a 10s viracocha. No se antojen de lo 

que tiene 61. 

Pero uno se antoj6 de las gallinas, que eran bien grandes, que vivian 

en la laguna. 

Dicen que el lnca tenia puesta su corona, que C1 cra el duefio del di- 

nero. Su hijo tuvo la culpa porque tcnia relaciones con su hermana. 

El Inca siempre dccia: 

- Hijo, no fastidies a1 viracocha, dijalo tranquilo. Vamos a vivir 
tranquilos, porque sino ya no viviremos en paz. 

- Paprl, ipero no nos dara'n esa gallina? 
- Si es que vienen nos cortaran, nos matarrln, - decia el Inca. 

- iC6m0 nos van a cortar. . .? Una nomiis voy a anzuelear. . . 

Su padre le advertia que no lo haga per0 d no hacia caso, era un de- 

sobediente. Dicen que el lnca tenia muchos hijos y nosotros viviamos aqui. 

Luego le dijo o tra vez: 

- DGjalos, que vivan tranquilos ahi, anda y trabaja. 

Entonces macheteb, "tsatic", toda la laguna la macheteo, y constru- 

y 6  una inmensa casa para que vivan Ias gallinas que salfan; las vi6 su hijo y 

dijo: 

- Paprl, me ha gustado esa gallina i Bien grande! 

Y la sigui6 para agarrarla, pero la gallina saltaba al agua, "tsapo". El 
quer ia agarrarla para criarla, y segu ia insistiendo: 

- Vamos a anzuelearla. 

Y se fue a pcscar sin llacer caso a su papi. Puso de carnada yuca pero 

no pic6, despuCs Ic puso un plitano y no pic6. A1 rat0 dijo: 



- L Q U ~  le voy a dar de carnada. . .? 

El tenia su hennanito pequeiio, lo agarro y lo metio cn la laguna; a1 

rat0 ja16, dicen que C1 creia que era una doncella, lo jalo "tinic". iEra un vi- 
rucocha! 

El Inca estaba durmiendo y vinieron 10s viracochas y con su espada y 

lo  amarrd con soga en el palo. Estaban en fila, pclearon pero seguian saliendo 

mds. Su hijo g i t b :  

- Papd, ivienen 10s viracochas! 
- ;Coma. . .? Todavia sigues fastidiandole. . . ;Tb Crees que te van a 

perdonar? 

N& podia escapar. Estaba atado. No podia moverse, eran muchos. 
Luego lo  agarraron y se lo llevaron. 

- Ahora vamos a matarlo, - dijeron 10s vimcoclzas. 

Esperaron un rato, dicen que no moria; le quitaron su plata, le quita- 

ron todo; despue's le cortaron la cabeza. Su hijo se fue rio abajo. Al Inca lo 

despedazaron, su mano esta r io arriba. Su hijo decia: 

- Yo creia que uno solo iba a anzuelear y que 61 me daria una galli- 

n a. 

Mataron a todos 10s incas, a Atahualpa se lo  llevaron y alla su cabeza 

hablaba a pesar que se la habian cortado. Decia, "que me quitaron la plata". 

Su hijo decia: "Ahora a mi papa lo han cortado, a nosotros ya nos 

tocara. . ." Quiso escapar el hijo pero lo buscaron, lo encontraron y lo agarra- 

ron, "shepi": "Por fin l o  capturamos a este que era su hijo, ya no oiremos 

hablar de 61. Vamos a acabarlo como a su padre. - Dijeron 10s viracoclzm. 

A1 Inca se lo  llevaron 10s espaiioles a su casa, el ya no veia su casa pe- 

ro seguia hablando, dicen que dl mismo les indicd donde estaba el dinero, y 

dec ia: 

- Estos no  estarian aqui, mi hijo tiene la culpa, por su culpa me han 

matado, el hacia el sex0 con su hermana, y eso no  sirve, no es bueno. 

(Versidn recogida en Rio Tambo. 198 1 ) 



iCuaitd0 volverdn 10s Incas? 

"Yo no sC en donde viven 10s incas, pero he o ido  hablar de ellos. Mi 

abuelo me cont6, dl no vio de donde vinieron, una vez me cont6, me dijo que 

antiguamente vivian cerca, que eran gente como nosotros. Me cont6 que vi- 

v i m  cerca a una laguna y siempre escuchaban que jugueteaban en el agua; 

ellos creian que era un pez doncella, siempre se escuchaba: "poc. poc, poc 
3% . . .  . 

Un dia dijo el yerno del Inca: 

- Voy a anzuelear a la doncella, el estd jugando con el agua, la oigo 

ahora. . . Su lnujer le advirti6: 

- No la anzuelees, hay alguien que vive en la laguna. . . 

Pero 61 no hizo caso, llev6 su anzuelo, llev6 pldtano viracochapa y lo 

lanz6 a1 agua; luego de un rato, ja16 su cordel, 61 lo habia amarrado en un 

palo, de la soga ja16 y el vino, lo desato y lo jald "tinic", "tinic" y cuando lo 

vio jera gente! Salib, estaba con pantalones. Agarraron a1 padre del Inca que 

estaba en su casa etnborrachindose y se habia quedado dorniido, vinicron co- 

rriendo por dl per0 lo convirtieron en piedra. Vino otro,  lo agarro, lo cort6, 

lo despedazb y vio que dl era el Inca, e'l era el ducfio de la plata. Le quitaron 

la plata pero no vieron por donde se fue el que le cort6 la cabeza. 

DespuCs que yo naci, contaban que lo habia anzueleado a1 que se Ila- 

ma Viracoclra, que lo  sacaron de la laguna, que lo anzueled el yerno del Inca 

y el Viracoclza fue quien lo  decapit6. No se donde se habra ido el que lo de- 

go110, si serdn 10s espafioles. Esto es lo que o i  del ltnca. Que habia incas, siem- 

prc lo recuerdo. . . Pero, j c u h d o  volvertin 10s incas. . .?". 

(Versibn recogida en Rio Ene. 1982) 

Como nacierou 10s viracoclta y el comero que defendib a 10s a+hani?zca 

"Ahora voy a contar como anzuelearon a1 Viracocha. Antiguamente 

a estos espafioles que no tienen compasi6n por 10s ashaninca, a estos viraco- 
cha, 10s anzuelearon. Cuando todavia estaban 10s incas vivian en Paquitsa- 
panco, all5 abajito e n  Chiquireni, idonde ser5. . .? All6 arriba, en la que se 

llama laguna Marapango, ahi es donde habitaron 10s incas. 



Siempre en esa laguna oian salpicar y ellos creian que era un pez. El 

Inca se emborrachaba con su yerno y escuchaba en la laguna que aleteaba, 

creian que era un dngaro, per0 eran 10s viracochas que estaban desnudos mi- 

rando. Cuando oian ese aleteo, dijo el yerno a1 Inca: "Voy a anzuelear a ese 

sungaro porque no hay que comer en este masateo y tenemos hambre". Se 

fue a anzuelear y le dio de carnada pescado, pen, no picaba, le di6 yuca clian- 

cada, tampoco picaba; luego le di6 de carnada papaya y nada. Todo prob6 

per0 no picaba, aunque le daba lombriz: varias cosas le dio: 

- A ver, le voy a dar pli4tano. 

Y le di6 ese pliitano que se llama viracochapa. lo metib en el anzuelo, 
lo hecho a1 agua y espero un rato. Espero, esper6 y luego comenzo a jalar "ti- . 

nic ', "tinic", lo dejo que se llevarh el anzuelo y luego ja16; el pez se hundib, 

lo jalo hasta la orilla y de repente vi6: era un viracocha, MAS tarde salieron 

mas viracocha y salieron tambi6n sus padres. 

Y allh, el padre del Inca estaba durmiendo porque 61 estaba borracho. 

Su hija que estaba parada vio que venian 10s viracochas y grit6: 

- iPapB! Vienen 10s viracochas, 10s ha anzueleado tu yerno. . .! 

Pero como estaba borracho no hizo caso y sigui6 durmiendo, tenia 

mucho sueiio. Asi fue que 10s espaiioles comenzaron a matar a 10s incas: aga- 

rraron a su yerno y sus hijas tambiCn. A todos 10s incas 10s mataron, 10s des- 

cuartizaron, a todos 10s acabaron. Uno de 10s incas dijo: "iPor quC nos mata- 

ron. . .?", 61 es Itomi Pavd, Hijo del Sol. 

Un viracocha cogi6 la cabeza del Inca, la meti6 en su maleta y se la 

llevo, por eso es que hasta ahora siguen aumentando 10s viracochas. 

Estos viracocha que antiguamente descuartizaban en la tierra se ter- 

minaron, matandolos se vengaron 10s asMninca. Ahi es cuando termin6 la 

masacre en toda la selva. 

A 10s antiguos ashhninca 10s quemaron 10s viracocha, 10s mataban, 

hasta que llego un sheripiari, el que chupa tabaco, Cuentan que donde esth 

el cerro que se llama Comairontsiniqui, ahi fue donde mataron a todos 10s vi- 
racochas antiguamente; a ese cerro despuCs de un tiempo llegaron ellos, ahi 

vivian mis paisanos, muchos. . . 

- Vamos para que 10s cortes, - les dijo el sheripiari a 10s viracocha. 



Y se alegraron estos que descuartizaban: 

- Bueno, varnos, - dijeron. 

Y fueron debajo de un peiiasco, alli durmieron: 

- En la mafiana Ilegaremos donde mis paisanos y 10s cortariin, son 
muchos, - les decia el sheripiari. 

Y alla arriba del peiiasco alumbraba, ellos se reian de la luz del pefias- 

co. A1 rato, del pefiasco salieron unos anirnalitos igualitos como ardillas, que 
venian saltando. Los viracochas cuando 10s vieron se reian per0 esas ardillas 

comenzaron a transformarse en comero. Toda la noche se escucho "toc", 

"toc", "toc", el sonido de sus escopetas que disparaban, entre ellos mismos 

se mataban, 10s comero no morian. 

Toda la noche 10s atacaron, en la mafiana acabaron con todos.'Al que 
dicen "padre", a 61 lo dejaron con su sacristh, solo le rompieron su ropa y le 

arafiaron su muslo hasta sus pies, en su espalda tambi6n. En la mafiana, 10s 

comero desaparecieron. A1 rat0 vino el sheripiari y dijo a 10s viracochas: "A 

10s incas 10s has matado, 10s has cortado y 10s has quemado. Asi ibas a hacer- 

me a mi y a mis paisanos. Ahora vete y dile a tus paisanos que no vuelvan. 
Si regresas aqui 10s terminaran el comero. 

Asi fue con10 10s viracocha no pudieron matar a todos 10s ashaninca. 

(Version recogida en Rio Ene. 1982) 

La mayoria de las narraciones asocian a1 Inca con la aparici6n de 10s 
viracochas (10s espafloles), estos nacen de una laguna, coincidiendo con las 

versiones andinas del origen acuatico de 10s viracochas, por ejemplo con !as 

que 10s Iigan al Lago Titicaca (17). TambiCn 10s Incas son "creadores", "in- 

ventores", por asi decirlo, en 10s rnitos ashaninca: ellos horadaban la piedra, 
hacian el dinero, tenfan casas incorruptibles por el tiempo. A diferencia de 

las casas de madera de 10s ashaninca que se pudren con 10s afios, dicen 10s mi- 

tos que las casas de piedra de 10s incas todavia estan all& TambiCn ellos fue- 

ron 10s que "hicieron" las hachas, 10s machetes, las ollas, objetos muy valori- 
zados por 10s actuales ashaninca. 



El primer mito que aqui transcribimos narra el manejo de las aguas 

que hacian 10s incas, ahora, esta empleo esta asociado, en el mito, a1 hecho 

que el Inca hacia trabajar a sus parientes, y mas aun. tenia relaciones sexua- 

les con ellos, lo que Ilevo a que el ashiininca interlocutor en el mito, (poste- 

riormente el narrador nos dijo que este ashaninca era un sheripiari: un cha- 

man) hiciera una serie de conjuros conio castigo a1 incesto del Inca y a1 he- 

cho de hacer trabajar a sus parientes, "tu lo haces y desde ahora lo haras 

siempre", maldice el ashaninca. Tanto el incesto como el trabajo esclavo de 

10s parientes son hechos tan condenables en la Ctica ashaninca que bien mere- 

-cido entonces, para ellos: esti el castigo que le llevo a1 Inca. Este castigo vie- 

ne tambiCn por la desobediencia del hijo del Inca que pesca en la laguna don- 

de estaba prohibido, produciendo con esa transgresion el nacimiento de 10s 

viracocha. Esta desobediencia a1 mandato paterno lo comete el hijo por de- 

sear las gallinas de 10s viracocha, y en ellas se metaforiza todos 10s objetos de 

estos, en realidad es la ambici6n lo que lleva a1 joven a desobedecer a1 padre. 

El hecho deponer como carnada un pkitano, el ~iirucochtrpa "plAtano*del vira- 
cocha" que es una variedad (Isla) traida por 10s espafioles y que en el mito 

aparece conlo existiendo antes de la llegada de Cstos, refuerza la relaci6n 

etiol6gica del platano Isla, aunque sea a costa de transponer la cronologia de 

10s hechos reales. 

Estas versiones y las publicadas por nosotros anteriormeiite (1 5 y 16) 
presentan elementos que secuencialmente son 10s siguientes: 1) El Inca crea 

muchas cosas. 2) Vive cerca de 10s Ashininca. 3) El o su hijo-cotneten inces- 

to, o hacen trabajar a sus parientes. 4) El hijo desobedece a su padre por am- 

bicibn y pesca en la laguna prohibida. 5 )  Nacen 10s viracochas. 6)  Cortan la 

cabeza a1 Inca, 7)  La cabeza del Inca sigue hablando, se la llevaron a Lima 

(ver 15). 8) El Inca vuelve o volveri. 

Es evidente que estas versiones son horndogas a las del Inkarri que 

hoy se recogen en la region andina, y que son no solo explicaciones de 1as 

derrotas sufridas por su rey y sus dioses, sin0 tambien la esperanza de su re- 

torno y con 61 un orden alterado por la llegada de 10s espaiioles. Esta espe- 

ranza tambikn esti en la mitologia actual de 10s ashaninca. Posiblemente no 

Sean estos mitos sobre el Inca de lo que llamamos el "corpus tradicional", y 

m4s bien sea una reaccion ideol6gica a la actual situation de dominacih.  

Por ultimo, casi como una curiosidad, es llanlativo el hecho que en 

10s mitos ashininca, el Inca, a la llegada de 10s viracochas, se encontraba dor- 

mido o borracho. Hemos dicho que 10s mitos sobre el Inca entre 10s ashanin- 

ca son "modernos" y por lo tanto sus versiones estan influenciadas por 10s 

andinos que niigraron a la selva y t amb ih  por 10s niisioneros. Por otra parte, 



sabenlos que la version de  Garcilaso de  la Vega se populariz6 y posiblementc 

alimcnto con datos e interpretaciones las versiones orales. En el capitulo XlX 

del Libro Quinto, de  su Historia General del Peru. Garcilaso narra la captura 

y degollan~iento del lnca de  Vilcabatnba; en el siguientc capitulo narra la 

nluerte que tuvo el capitan Martin Garcia Loyola quien fuera el que  captur6 

a1 lnca. Dice Garcilaso que  estando dicho capit in en  Chile, en la zona de  gue- 

n a  contra 10s araucos, cierto dia hicieron su campamento, "para descansar y 

regalarse aquella noche y las venideras. . .", pcro. "en u n  punto se junto una 

gran banda de indios, y con todo el silencio entraron en el alojamiento de 10s 

espafioles y ,  hall9ndolos dormidos. . . 10s degollaron a todos. Y 10s indios, 

con la victoria se llevaron 10s caballos y las armas y todo el demas despojo 

que  10s espafioles traian" ( 1  8). 

Ocurre corno si en las versiones Ashininca se hubieran condensado 

las dos  historias: la del lnca y la J c  su captor, muerto degollado cuando dor- 

tnia, y tambidn muerto degollado el Inca. pero en el Cuzco; y quedandose 
10s indios en 13 versi6n de Garcilaso con las pertenencias de  10s espaiioles y 

h t o s  con las riquezas del Inca en las versiones Ashaninca. Estos mecanis- 

mos, de  condcnsar en una sola varias historias es comun en 10s mitos, corno 

tambien cada unidad telnitica puede encontrarse a veces, conlo un mito in- 

dependiente de la narration y aglutinada. 

Por ultimo es itnportante dcstacar un canlbio en la cosnlologia Ashi- 

ninca: la importancia de la Luna, Cashiri, dcnador dc  la agricultura, del quc  

las cr6nicas y la etnografia clan como dcidad superior entre 10s askininca y a 

quien rendian fiestas rituales, es desplazada o por lo menos cotnpartc el mixi- 

mo prestigio con el Sol, Pava. Esto podria explicarse por la influencia andina 

y sus cultos a1 Sol y a la identificacion del Inca con el Sol. Hoy, en la mitolo- 

~ i a  ashaninca se habla del regreso de Itowzi Pava'. el f-iijo del Sol, quien no sr- 

ria o t ro  que el lnca que terminaria con el tielnpo de  10s viracochas. 

Si bien la discusion de estos rnitos y de otros elementos y personajes 

andinos con10 Pac/zucama quedan pendientes. pensalnos que  el tnaterial pre- 

sentado demuestra la rclaci6n ideologica, estrecha y tnuy identificada una 

con otra, que hay entre la poblacion andina y 10s ashrininca. 
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