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La limpieza de los canales que traen el agua de los manantiales a las parcelas 
de cultivo en 10s Andes involucra u n  conjunto de ritos de una complejidad y 
de una variedad sorprendentes. Junto con la herranza, esta festividad constitu- 
ye uno de 10s ritos anuales de mayor raigambre indigena. Ambos son momen- 
tos fundamentales dentro de la economia campesina. Si la herranza marca u n  
hito en el ciclo econ6mico ganadero, los ritos para acondicionar las acequias 
marcan otro de igual importancia en el ciclo agrario. Mientras el rodeo suele 
celebrarse con el fin de la estacidn seca, la "limpia de acequia" solo se realiza 
cuando ha concluido la temporada de Iluvias. 

"Limpia de acequia" o champeria son 10s nombres mis comunes con los 
que los habitantes del valle del Chancay se refieren al conjunto de ritos cele- 
brados en torno de la limpieza de 10s canales de riego agricola. Las descrip- 
ciones existentes de estas celebraciones son aun mis escasas que las de 10s ri- 
tos en torno de la identificacidn del ganado (Rivera 2000). No existe, hasta 

* Este artieulo es parte de una investigacidn m5s amplia que intenla registrar las manifes~a- 
ciones culturales mas importantes del valle del rio Chancay. Dicha investigacidn cuenta 
con el respaldo de la Direecidn AcadCmiea de Investigacicin de la Pontificia Universidad 
Catdlica del Per6; y esperamos que en el futuro pueda ofrecer un libro en el que se mues- 
tre mejor toda la riqueza cultural del valle del Chancay. Colaboraron en diversas etapas de 
csta investigacidn Adrianu Divila. Alejandro Ortiz y Guillermo Salas. Debenios agradecer 
a nuestro guia, Orlando Barbosa. y los habitantes de Ins comunidades de San Juan de Vis- 
eas y Santa Catalina de Collpa; en especial a la seiiora Nlafalda Gamy, a Nieolis Florecin. 
a Alejandro Vilcns. a Aquiles Garcia Pastrana y a ~ l v a r o  Anaya Patiiio. Nos complace 
anuncix un andisis posterior de algunos aspectos de este material. que nuestra colepa, 
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ahora, ninguna descripcion de la champeria en el valle del Chancay. Y cree- 
mos que es, en pane. debido a esta carencia fundamental. 

En este trabajo presentamos algunos de 10s testimonios que hemos obtenido 
en el trabajo de campo que venimos realizando en el valle del Chancay desde 
1999. Los testimonios describen las variantes de estas celebraciones en trece co- 
munidades campesinas ubicadas en la sierra de la actual provincia de Huaral (de- 
panamento de Lima). Hemos agrupado nuestras transcripciones en dos grupos. El 
primer grupo es una breve seleccion del corpus etnogrifico (en su mayoria inCdi- 
to)' que el antropdogo Alejandro Vivanco reuniera a partir de su trabajo de cam- 
po en la zona a inicios de 1963. Publicamos -por motivos de espacio- solo al- 
gunos de 10s testimonios que Vivanco recogiera sobre la "limpia de acequia". 

Desde la Cpoca en que Vivanco investiga la regi6n y durante casi toda la se- 
gunda mitad del siglo XX, el valle del Chancay ha sido escenario de numerosas 
investigaciones antropol6gicas. Sin embargo, la detallada etnografia de Vivanco 
contrasta con la orientaci6n de esas investigaciones pues la mayoria de ellas son 
renuentes a la observaci6n de 10s hechos y serviles ante las plantillas ideol6gi- 
cas. El trabajo de Vivanco resulta indispensable para el estudio del cambio cul- 
tural en la sociedad rural del siglo pasado. Esa obra llena el vacio etnogriifico 
dejado por 10s soci6logos y antrop6logos que solo veian una cultura en extin- 
ci6n y de poca importancia frente a hechos econ6micos y politicos que se consi- 
deraban de suma importancia para comprender las transformaciones sociales 
(Rivera 2001). Dar a conocer este material es, pues, al mismo tiempo, una rei- 
vindicacicin,' no solo de una obra subestimada, sino tambien de una antropolo- 
gia que pocos han apreciado tanto como Jose Maria Arguedas (quien asesoro el 
trabajo de Vivanco): libre de ideologias, humilde ante 10s hechos y sensible ante 
el valor estCtico de las expresiones culturales que buscaba comprender. 

1 Las unicas publicaciones que hizo Vivanco a partir de este material aparecieron en la revis- 
ta Nikko. Fuera de estos articulos -que Vivanco reuni6 en 1988- elaboro algunos infor- 
mes preliminares ( 1963a, 1963b, 1 9 6 3 ~ ) .  En la segunda parte de nuestro libro (en prensa). 
nosotros hemos transcrito y ordenado una selecci6n de este material clue incluye testimo- 
nios, fo~ografias y pentagramas musicales relativos a las celebraciones de la herranza. 

2 Por desgracia, no existe hasta ahora una publicaci6n que reuna todo el corpus de datos re- 
cogidos por Vivanco. Alejandro Ortiz Rescaniere, compaiiero y asesor de Vivanco, y quien 
escribe han realizado algunos esfuerzos. Cf. Vivanco (2001). Rivera Andia (en prensa), y 
un articulo de Rivera Andia y Ostiz Rescaniere por publicarse en un libro en preparacion 
de  Juan Ossio sobre rituales y creencias en torno de la muerte en 10s Andes. La publica- 
ci6n del material etnogs5fico completo de Alejandro Vivanco -y de otros colaboradores 
de JosC Maria Arguedas- es  un proyecto que esperamos realizar en el futuro. 
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Nosotros hemos querido dar continuidad al esfuerzo de Alejandro Vivanco. 
Hemos buscado a sus informantes y hemos hurgado en 10s temas que Arguedas 
le propusiera a su alumno. Es por eso que 10s testimonios que reunimos en la 
segunda parte de este trabajo 10s hemos recogido en las mismas comunidades 
visitadas por Vivanco (y, en algunos casos, de boca de 10s mismos informantes). 
De 10s testimonios recogidos por Vivanco y por nosotros, quizi, lo que mis Ila- 
ma la atencidn son la representacidn y la danza de un personaje muy comfin en 
las champerias: el paria'n, hombre disfrazado que representa al espiritu de 10s 
manantiales y que, durante las faenas, divierte a1 resto de campesinos y 10s co- 
munica con las potencias sobrenaturales a las que deben saludar. 

A diferencia de las magnificas celebraciones actuales de la herranza, 10s 
ritos en torno a la fiesta del agua tienden a debilitarse. Aunque el rodeo haya 
simplificado muchos de sus aspectos -corn0 la sofisticada danza que parodia 
el comportamiento de las perdices a las orillas de 10s lagos de altura-, su vi- 
talidad actual es innegable. En carnbio, 10s aun mis  complejos ritos en torno 
de la limpieza de 10s canales de regadio no subsisten sino en muy pocas co- 
munidades campesinas. Y en la gran mayoria de ellas, estas celebraciones se 
limitan a un discreto banquete, animado con una banda de mlisica, que se Ile- 
va a cab0 en las afueras del pueblo. 

Entre todos 10s informantes valiosos para el conocimiento de la cultura y la 
sociedad rurales de hoy, hay un grupo m6s importante que el resto: el de aque- 
110s que superan en gran medida la barrera de 10s cincuenta aios. Estos infor- 
mantes se caracterizan no solo por una determinada forma de ver el pasado, 
sino por una cuestidn de contenido. Los hechos de 10s que ellos pueden dar 
cuenta son manifestaciones que, como su misma memoria, estin en franca ex- 
tincidn y que ahora solo podemos apreciar debilitados o remedados. Quiz6 la 
desaparicidn de esas manifestaciones -bailes, metiforas, idioma, gestos- no 
implica la desaparicidn de aquello que expresan --de 10s mdviles e intenciones, 
de las obsesiones e ideales-. Pero, si recogemos 10s testimonios de antiguas 
prhcticas ya en desuso -informaci6n que solo 10s habitantes de mayor edad 
nos pueden dar-, entonces contaremos con una fuente de suma importancia 
para el estudio comparativo del carnbio social y, por tanto, para la comprensi6n 
de las manifestaciones actuales, las de 10s jdvenes descendientes de esos ancia- 
nos, 10s que ahora habitan en 10s barrios populares de las grandes ciudades. 

Finalmente, creemos que el sentido de estas palabras y de estos hechos po- 
drin desentraiiarse si nos cuidamos de olvidar que estos ritos son una expresi6n 
religiosa, es decir, que la herranza, la contabilidad del ganado, la siembra de 10s 
maizales y la limpieza de las acequias son expresiones de un mod0 de ver el 
mundo, heredero de una tradicidn religiosa indigena, entre otras, y de unas ideas 
acerca del mundo que, hace unos siglos, existieron quizi con mayor plenitud. 
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Octubre. Uma raimi Quilla. Camero n q r o  ayuda a llorar 
y a pedir agua a Dios con el hambre que tiene. Procesion 
que piden agua a Dios rum camoc (Guaman Poma 1993: 

188. Tomado de Motta 1997). 

1. ALGUNOS TESTIMONIOS RECOPILADOS POR ALEJANDRO VIVANCO EN EL 
VERANO DE 1963 

1 . 1  Santa Lucia de Pacaraos (capital del distrito de Pacaraos)' 

Primer testimonio4 

[Lin~pieza  de acequia en la] parte baja. En el mes de abril o mayo, cuando pasan las 
Iluvias, o sea [el] invierno. la comunidad acuerda hacer la limpieza de acequia, depende 
del rienipo. El dia indicado en la mariana, roda la comunidad con sus respectivas hel-ra- 

3 Testimonios transcritos cn la Libreta cle campo No. 1 ,  pigs.  8-1 8. 2 1 .  39. Informantes: 
Luis Gallufe Lizeta. Fulberto Cruz Paredes, Rodolfo Marcelo Pardo y una comisicin norn- 
brada en cabildo (del 11 al 13 de enero de 1963). 

4 Datos proporcionados por Luis Callufe L i m a  
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mientas (lampa. hoz. pico. barretilla. se dirigen primeramelite a la acequia principal de 
la parte baja o terrenos de regadio. En dicha parte baja estdn los terrenos de Condn. 
Huarmihuanca. Cruz Pata (a1 pie de Ravira). En la vispera. las autoridades hacen sir 
preg6n para ir. Los auxilios son los encargados de pregonar. 
El preg6n se sube a un poyo alto y dice "Sefiores, mafiana faena general. con sus herra- 
mientas respectivas en el sitio de la limpieza cle acequia de Conbn". Hay personas que 
pueden alegnr y pedir dispensa. Para los comuneros es un:r obligaci6n porque es en be- 
neficio del pueblo. Al llegar al sitio designado folman un cabildo. Las autoridatles se 
colocan al centro y alli toman acuerdos. Los clue no van o no nlandan en su reernplazo 
un pe6n son sometidos a pagar un jornal que es de SI.  20.00 diarios. La relimpia dura 
varios dias seglin la toma o distancia de la accquia. 
Hacen en la toma una peafia con una cruz bien enflorada. Los grandes propietarios de 
terreno, por orden del pueblo, han cooperado con la peaha. Antes de la faena. una U- 
rnada" o "aliento" (chacchar coca). Esto es a costa de la comunidad porque sus terrenos 
les dan entradas. A las doce paran la faena y cornienza el almuerzo en el lugar Ilnmado 
Yarccopu[nc]o. El almuerzo o equipaje es Ilcvndo por sus familiares. Desputs del 31- 
muerzo, se reunen en otra asamblea para cliscutir ulgo y empezar nuevamente la rclirn- 
pia. A las 5 de la tarde, termina la faena del dia. Si ha quedado pedazos sin limpiar. 
mandan al dia siguiente a los "Tallantes" o los que no han cumplido en el din. La vuelta 
es sencilla: cada cual a su casa. 
[Limpieza de acequia] en la parte aka. Se llama parte aka a Colmaycocha. Callas, Tam- 
borhuasi, de donde nace el aguo. Los prepararivos son similares a los de abajo. La parte 
aka produce habas, papa. olluco, oca, alfalfa, etc. El liltimo dia de la limpieza de ace- 
quia van a la toma y vuelven a 121 laguna o estanque muy antiguo que se llama Colmayco- 
cha. Alli se reline nuevarnente el cabildo y nombran las autoridades del agua de cada 
toma o "jueces de agua" por orden del pndr6n y es obligatorio. 
Auquillo. Realizan una costumbre antigua de formar su baile en adoraci6n al Auquillo 
que es el duefio del agua. A1 Auquillo representan corno un viejo disfrazado, con sorn- 
brero, nibscara, polainas. suco de cuero. Al Auquillo lo viste por obligaci6n, anualmen- 
te, el campo o miembro de la junta. Tienc una bolsa donde recoge los sapos del estan- 
que. En la espalda lleva un zorro embutido [disecadol corno adorno. A esto llaman 
k iu~chapa .  El Auquillo entra al est;\nquc y el pueblo sigue el ejemplo y entra sin miedo 
a limpiar bien. El Auquillo haw gracias y corretea a los muchachos con el sapo. El lilti- 
mo din llevan orquesta o banda por cuenta de la comunidad y ameniza la lirnpieza del 
estanque. El Auquillo con su t i n y  toea y da Bnimo a los trabajadores. Todos se enfloran 
con Hores de la regi6n. Para esta ocasion traen una flor especial desde Llicllay, solo alli 
produce. Esta tlor tiene el color verde amarillento cotno campanilla. Esta tlor de Llic- 
llay dehen ir a traer las viudas obligatoriarnente. El ultimo dia toman su <<pornpa,,, be- 
ben, cantan, bailan con hircrjes. Tarnbikn hacen el A ~ n y  h i q e  que una mujer da princi- 
pio en hrma de grito y toda la concurrencia debe conrestar en coro asi: 

jA\.n\.r/ hltcrye! ;A~rry h~tnye! 
Coro ;Ayc~!\.??; hucrjijijiiiiiiii! 

Bajan todos al pueblo encabezados por el Auquillo. Luego visitan al campo y algunos es- 
tablecirnientos. El campo es el vigilante de Ins propieclades; es el auxilio de las semente- 

5 A continuacicin de este pirrafo. sigue este otro que --con algunns variantes- repite mds o 
menos lo mismo: "Durante la relirnpia de acequia realizan una costumbre muy antigua de 
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ras. Es nombrado por la cornun~dad. En  la casa del c a m p  lo  desvisten al Auquillo.' 
L a  entlorada. Durante l a  reunion del cabildo para la  faena de rel impia de acequia. los 
propietarios dc grandes terrenos por oh l i ,oac ih  llevan una cruz bien entlorada y colo- 
can en su peaiia. Esta cruz preside el trabajo. 
Una  viuda por obligacicin trae desde Ins alturas una tlor especial para "entlorar" a los 
asistentes en general. Esta t lor solo crece en la altura llarnada Llicl lay. [Los protasonis- 
tas de la lirnpieza de acequia son:] 

Junta directiva autoridad rnis ima de relimpia 
Ausi l ios encargados de hacer el preg6n en la vispera 
Jueces de agua repurtidores de agua de cada toma 
Campo miembro de la junta que se encarga de presentar su Auqui l lo 
Auqui l lo persona migico-religiosa que preside la  fiesta 

Crcencias sobre e l  agua. C u m d o  uno est5 solo en Ins alturas se debe tener rniedo al 
"viejo" clue l o  puede agarrar y 10 enferma. E l  ma1 del viejo se cura con sobadas de peri- 
cote de las alturas. Previa una armadita (coca) le soban el cuerpo y Ilurnan su espiritu. 
su alma. E l  rnal se agarro generalmente durnntc el riego en la noche. 
Despu6s cle lo relirnpia de accquia se riega de dia y de nochc. Cuando nlerma un poco 
el  agua durante el  r iego en la noche. se cree clue hay e s p i r i i ~ ~ s  que es t in  jugando con el  
agua. A1 espiritu Ilarnan tambikn el  "alma" que no deja regar. Pero al  arnanecer se nor- 
maliza la cantidad de agua pol-que ya sale el  sol. Dicen nuestros abuelos que durantc el  
rIe,ao secaba el agua y numenlaha y ;~segur;~ban que era el fantasma que secaba. 

Segundo testimonioh 

Rel impia de a c e q ~ ~ i a  (champcria) de l a  parw baja. L a  cornunidad decreta a una l irnpia 
de acequia general con todos los ciudadanos dcl  pueblo. E n  la vispera pregona un regi- 
dol- dcsde un  si t io apropiado para que todos oigan. Fara i a  parte baja y para la  parre 
alta. e l  prcgonero dice "Senores. atencibn, sciiores. Maiiana se rea l izar i  la l ~ m p i a  de 
accquia de I-luariconin". Todos 10s propietarios l levar in  sus pasajes y costurnbres para 
el bolco. E l  d in seiialado se relinen en 13 toma designada. en un cabildo o asamblea para 
acordar cornisar~os para la fiesta de octubre. Sientan en un l ib ro  cle actas de la comuni- 
dad, los secretaries. Luego se hace una arrnadita. Despues cornienzan a repartir los tra- 
mos para la  relimpia. Pueden asignar hasta cinco metros a cada uno. 

forrnar su bai le en adoration al  Auqu i l lo  que es e l  dueno del  agua. Representan con un 
viejo abuelo. disfrazado con sombrero, miscara. polainas. saco de cuero. L leva una bolsa 
tlonde recoge 10s sapos del estanque. E n  la espalda lleva un zorro ernbutido quc es el  ador- 
no  clue llaman huaychapa. Cuando el  Auqui l lo entra al cstancpe la genre sigue su ejernplo 
sin miedo y lirnpian. E l  Auqu i l lo  hace m i l  gracias y corrctea a los muchachos con los sa- 
pos. E l  Auqu i l lo  sirve para alegrar y animar a los trabajadores. Este personaje dueiio del 
agua es presentado cada ano por In autoridad nornhrada por el  pueblo. Ilamada 'campo'. E l  
l i l t irno dia hajan de las alturas al pueblo encahczados por el  Auqui l lo.  En  la casa del cam- 
po  desvisten al Auquil lo". 

6 Datos proporcionados por Fulbcrto C r u ~  Pnrede\. 
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La toma de la parte aka o Tamborhuasi se llama Cayas. El liltimo dia corresponde a la 
parte alta. Alli hacen su asamblea y acuerdan asuntos del pueblo. Alli nombran 10s re- 
partidores de agua para todo el afio y para cada toma. Es el liltimo dia. 
La faena. La relimpia comienza desde Cayas hacia abajo. Vienen limpiando hasta la la- 
guna Colmaycocha. A Colmaycocha llega a la 1 6 2 p.m. toda la comunidad. El regidor 
campo tiene que proporcionar en este lugar el Auquillo o parian, o sea un hombre dis- 
frazado con grande sombrero de paja, miscara. botas. su bandera en la mano. En la es- 
palda lleva una zorra embutida y en la parte delantera m a  h i ~ n l l y i r i ~  de Chuti para de- 
positar los sapitos del estanque. 
Al final de la faena se relinen en nueva asamblea. Para ello las mujeres viudas llevan 
chicha especialmente preparada que Ilaman "Aloja" para toda la gente. Esta reuni6n es 
una especie de recuento general. A las 4 6 5 p.m. desfilan hacia el pueblo., Llegando al 
pueblo van a la casa del campo con banda y toda la alegria. Los regidores llevan flores 
para que se enfloren. Estas flores se llaman "parias" que solo crecen en Ravira. Tam- 
bien llevan claveles, en general. 
Durante la relimpia de acequia, 10s regidores llevan tlores para clue se entloren todos. 
Estas flores se llaman parias. Solo en el vecino pueblo de Ravira se produce esas tlores. 
Hay costumbre establecida que dichas tlores no pueden ser otras sino "parias" y de Ra- 
vira. Rinden un verdadero culto a estas flores. 

Tercer testimonioX 

[La "relimpia" de acequia] empieza 10s primeros dias del mes de mayo. Comenzamos 
de la primera toma de Huari-Conin, donde se cultiva maiz, habas, etc. L.a faena se hace 
mancomunados. Este sector de Conin es casi de comuneros nada mhs. El segundo dia 
se hace en la toma Cacahuaca y Yerbabuena. El tercer dia, en Lurin, Huayla y Chipin 
que es de 10s propietarios. El cuarto dia es en la parte alta de Tamborhuasi y Cayas. Se 
hace una sesi6n en Colmaycocha y se nombran a 10s repartidores del agua bajo la pre- 
sencia del personero y presidente de la comunidad. El campo es el miembro de la co- 
munidad nombrado por la autoridad y esti  obligado a llevar sus gastitos para el agasajo 
a la gente. &asto* es licor, coca, cigarros, etc[Ctera], para boleo. 
Durante la faena, las mujeres viudas comuneras vienen adelante "hoseando" (podando 
hierbas). Ellas mismas por cuenta del "campo" llevan chicha o "aloja" en c8ntaros. Hay 
un estanque antiguo "Colmaycocha", all< sale el Auquillo que nuestros antepasados 
creian que era el dueiio del agua. Estos Auquillos cogian 10s sapitos y llevaban hasta el 
pueblo. El Auquillo es vestido por el campo con sombrero grande, polainas. La relimpia 
termina a la Ilegada del pueblo y todos se retiran a sus casas. 
En la faena de relimpia de acequia, el regidor o campo tiene que proporcionar en este 
lugar el Auquillo o parian, es decir, un hombre disfrazado con gran sombrero de paja, 

7 El termino hiudlqiii (wnllqi)  designa. en el valle del Mantaro, a1 zurr6n. En sentido estricto 
es, pues, una bolsa mis  o menos pequeiia hecha de cuero (sobre todo de corderos reciCn 
nacidos), donde suelen guardarse las hojas de coca que 10s carnpesinos consumen habitual- 
mente. Por extensibn, hunllqiri es tambiCn cualquier talega pequetia, que puede variar tanto 
en el material del cual esti hecho como en el uso que se le da. 

8 Datos proporcionados por Rodolfo Marcelo Pardo. 
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rnibcara. hotah. su handcru sn  13 muno. En la espalda Ileva una zorra ernbutida ). en la 
parre del;~ntcra un  Hual lqui  ds Chuti. una especie de bolsa para depositar 10s supos del 
estanque. E l  \.iejo tienc la rnision de bailar solo delante de toda la cornunidad. Es el 
dusiio del Ilgua. Su haile he aconipaiia con una r i t ~ y r  [...I 

1.2 San Juan de Viscas (distrito de Pacara~s)~ 

Hay cuatro tornas de agua en Viscas: 
- la tonia de Huachac en el  niaizal de Rapaclin. parte baja del pueblo: 
- la torna de Shupasquichque: 
- In toma de Laclan: y 
- la tonia de Quipapuquio."' 
Los  primeros dins de mayo. con el  cese de las Iluvias. se realiza la l irnpia de acequia 
para la irrigation de las tierras cle sernhrio. previo un acuerdo en sesi6n de Junta de la 
Cornunidad. con asistencia de todos los comuneros. Ya no existen los pregones como 
hahia antes. E l  d in seiialado para la h e m .  10s comuneros con sus respectivas herramien- 
tas se reunen en la tomn designada de antemano. una de lus cuatro tornas: Huachac. Shu- 
pasquichque. Laclan. Quipapuquio. Llegada a la torna de tluachac (parte haja) se reunen 
en una especie de cabildo. Los regidores por cuenta de la cornunidad han Ilevado licores. 
coca. cigarros. Llevan chicha por cuenta de 10s mayordomos. Tamhien Ilevan Hores para 
el  enlloramiento a las doce del tlia. Asistc la banda de rnlisicos del lugar. 
DespuCs de la armada (chncchar coca) el regidor distribuye 10s trarnos de cado cornune- 
ro. Durante el  trabajo, e l  presidente de la comunidad supcrvigila constantemente. A las 
12 del dia paran la faena para el alrnuerzo. Despues del alrnuerzo comienza la segunda 
"armr~da" (coquear). ContinSa la relirnpia hasta Ilcgar a una laguna. Esta laguna es l im -  
piada preferentemente por los jcivenes. A l  f inal de la relimpia el presidente de la cornu- 
nidad pasa el  control de 10s nsistentes conforme al padron general a f in  de niultar a los 
insistentes o "fallantes". A s i  termina In l impia en Viscas. 
Los viejos o Auquil los. Se Cree que en la toma existen 10s viejos que cuidan el  aglla o 
10s Auquil los. Por esa raz6n dejan en la  toma cigarritos. coquita. un  cuartito de Ircor, 
etc[i.teral. A las 12 del dia, e l  tornero levanta el agua para clue cornience el  riego al si- 
guiente dia, previa una ot'renda con ron. coca. cigarritos. al Auqui l lo.  Luego bien "en- 
florado" despui.~ de una preventiva con cohetes y petardos y con alegres "huajes" viene 
corriendo delante del agua hasta Ilegar al estanque." 
Las viudas y la chayuimci. L a  cruz. Las rnujeres tienen la obligaci6n de traer de las fal- 
das de Calaj, Rajatuna, Calansaca, las chtilnpcis o chnquirna y van colocando al  borde 
de la acequia de trecho en trecho. Antes de in ic iar  la faena es costurnbre colocar una 
cruz tlc rnadera hien enfloradita con flores y las hojitas verdes de chupaya que crece en 
las pefias. 

9 Testimonies transcritos en la Libreta de carnpo No. 2. p igs.  6-7. Inl'orrnante: Simon V e r b  
tegui ( I 4  de enero de 1963). 

I 0  1.a ficha No. I Ileva escsito a mano: Ccid(i lorrlc~ rirtw sir Auquil lo. cntonces. .son 4 Auqui- 
IlosY 
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1.3 San Miguel de Vichaycocha (distrito de Pacaraos)lz 

Limpia dc acecl~~ia hace 50 atios. La lirnpia de accquia era una fiesta muy alegre. here- 
dada por nucstros antepasados. Yo he asistitlo cuando era pequetia y soy testigo. Pero 
poco a poco ha clesapareciclo. Dcspu2s dc las Iluvias se iniciaba los preparativos. Nom- 
hraban un presidente para la faena dc la l impia dc ncequia. E l  presidente a veces iba 
con disfraces graciosos y con SLI verduguillo en la m a o .  
Hahia el zorro clue estnha bien clisl'rozaclo. con su zorro, y era muy ladr6n y gracioso 
que corrcteaba a la gentc. Otro pcrsonaje era In chrrcrm, muy gracioso, hombre vestitlo 
de mujer ~ L I C  Ilevaha su ~nutieca. su r i r~y r .  con su jara jata a la espalda (manta de lana 
clue venia de Ccrro de Posco). Toclos ihan a la tonla con su respectiva apnchn (Ilevar 
Ilores, ycrhas para la "enfloratla"). 
La comitiva esper;~ba la Ilepadn dcl agua que traian despuCs de pagar al Auquillo (due- 
i io clel agua). Junto nl est:uiclue o la Inguna prepxrahan una mesa bien adornada. Una 
vcz llegatlo tcnian clue pasnr a In otra h;rntla Puukar (se cree que Paukar fue el cacique 
incario dc estc lugas). A l  maritlo de la clroc~rtr Ic Ilamahar~ rmshn (yerno). Durante esta 
fiesta todos hsricliab;ln a la chtrcr~tr. E l  zorro robaba gallinas en la noche. Hoy dia la  
limpia clc acecluia es simple, sin fiesta. Esto lo puctlen contar los nuevos. 
E l  zorro latlldn. E l  zorro es un personaje clisfrazado niuy gracioso que va al estanque 
junto con los t l ~ ~ c p i l l o s  y riza.shci.s. En la noche. despuks dc la traida del agua, tenian la 
costumhre de r o b x  I;IS gallinns ~ L I C  encontraba en las casas de la poblacicin. a veces 
hnsta chanchitos y huachos (borreguita). Todo su aflin era depositar en la circel del pue- 
hlo. A l  din siguiente todos los cluciios iban a recuperar sus gallinas pagando diez centa- 
vos por cad3 una. Esta cost~~nlhre era muy ani~nada pero ha desaparecido hace mds de 
2 5  nfios. Cuando yo era chica seguia todavia esta costumbre. 
Creencias sobre el agua. Auquillo. C h n c i ~ ~ .  Mnsha. Auquillos son personajes disfraza- 
tlos que representan al dueiio del agua. Estd asociado a la creencia mhgica. TambiCn 1121- 
man "espiritu clel agua". E l  zorro va disfrazado al estanque para ponerse en contacto 
con los Aucl~~i l los previo pago con cigarrillos y coca. Mrrshn es el pariente (yerno) de 
M(r.slio. Va bicn disfrazado para poder tener acceso al estanque donde moran 10s Auqui- 
Ilos. Totlos van completaniente entlorados con flores del campo y yerbas [...I 

1.4 Santa Catalina de Collpa (distrito de Santa Cruz)13 

Terminadas Ins Iluvias, designan en cabildo, L I ~  dia especial para la  champeria de la 

I 3  Testinionios transcritos en la Libreta de cmnpo No. 3. pigs. 46-48. 58-59. Intbrmantes: Be- 
nigna Rilendoza Figueroa y Wenceslao Figucroa Lucas (20 de enero tle 1963). 

13 Tcstirnonio transcrito en In Libretu clc calnpo No. 3. pig. 93-lOl.  Informante: ~ l v a r o  Ana- 
ya Patiiio (32 de cnero dc 196-3). Este testimonio es la base tlel articulo de Vivanco (1988) 
sobre la charnperia de Snnta Catalina. Sin embalgo. ambos texros guardan diferencias nora- 
bles. Parece sucetlcr lo mismo entre cste tcstinionio transcriln cn las fichas y otro transcrito 
a m m o  en la misma lihretn tlc cumpo. Las numerosas librcri~s cle campo contienen datos 
nuevos que dehen invcstigarse mccliante un:~ compa~xcion niinuciosa. Adem5s de estos tres 
documentos. present;lnios arrib:~ una ser-ie cle datos cornplernsntarios datlos por el mismo 
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acequia. E l  lugar seiialado es una acequia chica que es t i  en l a  toma de Ranguia. A l l i  se 
realiza la champeria traditional por conservar la tradicion. la costunibre. Ranguia es t i  
en la parte aha. a l l i  se dirigen todos. encabezados por el  presidente de la cornunidad. el 
inspector de hienes comunales. stc[&era]. 
Las autoridades buscan a dos coniuneros con condiciones especiales a t in de que hagan 
el  pupel de par i in.  quienes se con\.ierten en autoridades y jefes del trnb;~jo de chanipe- 
ria. Los  pari5n tienen un  dist'rnz or ig inal :  I levan en la cabeza corona hecha de paja. 
adomada con tlores. col. yerbas. En una niano Ilevan un  zorro d~secudo y en la otra un 
fuete. corno seiial de autoridad. Una vez que Ilegan al lugar de Ranguia. todos los asis- 
tentes se sientan en circulo mrunteniendo una posici6n unit'ornie. 
Cuando se encuentran sentados en circulo y en posicion uni forn~e. el  alguacil se encar- 
ga de repnrtir coca y cigarros. Esrn distribuci6n lo  hacen por herrnnndades. de mayor a 
menor. En  S m t a  Catalina scilo hay dos herrnr~ndatles: Virgen Purisirna y Santa Rosa. 
Desde este rnoniento. en el  lenguaje popular. las cosas cambian de nombre. Llarnan las 
cosas con nonibl-e camhiado. x i :  

[ A l l  Par i in 
A l  zorro 
A l  fucte 
A la coca 
A la dinarnita 
A l  trago 
A l  puro 
Coniuneros 

diccn 
dicen 
dicen 
dicen 
dicen 
dicen 
dicen 
dicen 

Curnca 
Pr~~.sc l~ i t le~r t<~ 
Hr~rrlel i t i  
Lf//>l(l/~ti 
Pun 1x111 y m / ~  
Yotrcr wrkoy 
Cvic~hgo 
t ~ r l l ~ r  r~ in lkn  

Para que los asistentes se levanten del sit io donde han cstado inm6viles y en posicicin 
uniforrne. los parian van nonibrando a gritos los d~ferentes lugares de champel-i;~ que 
corresponde l i inpiar a cada u n o  de cllos. Esta nominaci6n l o  hacen. con una tonada 
como si estuvieran rezando el padre nuestro: "Totorn. Ko r r~c l r t r~~c~ r .  Pokn~ririktr. A~~.sc!;ro- 
111o. Yerba buena. IVoyle~rgn, Miscil~nrrkrrrro. K ~ r r ~ ~ ~ r ~ r r e ~ z " ,  etc[dtera]. Luego. 10s p a n i n  
dialogan asi: ";Shir~a~tr/>tt!, jShitrrrty,, chrrXal~xtrrce! " 
Ot'renda de los par i in  a los viejos. Los parimes se d~ r i gen  a la torna y conversan con el y 
ofrendan a los viejos o duelios del agua. Antes de iniciar la faena. uno de ellos pregunta: 
- ~ Q u d  dice la vieja? 
- Dice que habra mucha agua. 
Entonces comienza recicn la champeria. 
Duranrc la relimpia cle accquia bajan pasando por un costado de I;) poblaci6n. En la no- 
che de este primer d i ;~  toda la comunidad se reline en la plaza junto con los niuchachvs 
y hacen hervir la chichn jcrrrr~iko. El par i in  prepara asientos de paja y todos se sientan 
I'orniando circulo. Una vieja s r k  con su ritzyrr y canta para que se levanten y bailen. 
Muerte del PI-esitlente o Parilin. Es costunihre que durante esta ceremonia. un rnuchacho 
vivo sc escapa del grupo con rnucho s ~ g ~ l o .  sin que adviertn el par i in  y corre velozmen- 
te a la rorre de la iglesia. y dobla la cxnpana. Esro es anuncio de muerte segura del pre- 

inl'ornianre de Vivanco. Don ~ l v ; ~ r o  Anaya Patilio, y por tin int'orm:rnte nuestro de Santa 
Catalina cle Collpa~ clue vive acturilriiente en la ciuclad de Hual-al. 

3 18 
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sidente o parifin. El pariin rnuchas veces se da cuenta y hace esfuerzos para cvitar. pero 
siernpre llega tarde. Todo esto se realiza el primer dia de la charnperia 
En el segundo dia. Los tnoshos. Al siguiente dia. se realiza el destape y llegada del 
agua al pueblo. Para esto nombran dos personajes tradicionales: 10s tnashas, quienes 
destaparlin el agua. TambiCn nornbran un hombre para que se disfrace de "vieja" o 
"dueiio del agua". Se dirigen estos personajes a la torna a destapar el agua, previo un 
despacho. Durante el despacho, 10s muchachos se encargan de hacer morder 10s talones 
con la boca del zorro. Durante el despacho la vieja le dice al parian [a los] n~crshns: 
- Willrrtz, willntl. rrpochikntnilnki Chnkrrcr (n~uy abundante mandaris Chac[ua]) 
Llegada del agua. Esperan la llegada del agua en rnedio de gran entusiasrno. El paririn 
se ha vestido de gala, con espejo en la espalda y con su chicha en la rnano. La llegada 
del agua se anuncia con petardos que revientan en las esquinas del pueblo: Waylenga, 
Sajtarna. Kulunayoj. El pariin entonces sale hacia la pila del pueblo con una cruz y con 
chicha y espera. Toda la poblacidn se encuentra en la pila que estfi a la entrada del pue- 
blo hacia el norte, direcci6n de Vichaycocha. Los pariin estrin listos con sus respectivos 
lavatorios. El agua llega en rnedio de gran alcgria, y 10s parilin beben asi sucio y turbio 
y cornienza a baiiar a todo el pueblo presente. Los rrznshas llegan junto con el agua, con 
carga de paja y empapados por completo. 
Casarniento gratis. Cuando llega el agua. nparece un cornunero disfrazado de cura y da la 
bendici6n e invita a las parejas presentes a casarse gratis: "icasamiento gratis especialmente 
para 10s [almancebados!" Marcha a la plaza, y si durante el recorrido se encuentran con pa- 
rejas, 10s casa inmediatarnente. los bendice y les echa un poco de ceniza corno agua hendita. 
Rendici6n de cuentas. Al llegar a la plaza nuevarnente se sientan por herrnandades, en 
asientos de paja. El parilin entra al centro y se revuelca. En este rnornento nombran un 
juez cncargado de pedir cuentas. Esto consiste en que cada paririn debe prescntar nlguna 
novedad (cualquier objeto). Al presentar tal objeto, el otro parifin presenta forzosamente 
iguul, de lo contrario seri castigado con un mordisc6n del zorro en el pescuezo. A las 
seiioras les corresponde Ilevar sus atados llenos de diversos objetos, que irhn sacando a 
rnedida que 61 solicite (cualquier cosa). Mientras se realiza este acto, 10s asistentes van 
cercando con palos para que el pariin no se escape. Pero llega un mornento de clescuido 
en que se escapa. 
Llaki~rrkos. Llaman llak~lnkos a un grupo de 10 a 12 j6venes disfrazados de pordioseros, 
que adornan un burro con esquila y cargan sacos con platos rotos que representa la plata. 
El parifin que se habia escapado vuelve con su traje diario y se junta con 10s llakrrrrkos en 
la pila. De alli se dirigen a la plaza haciendo rodar 10s costales con platos rotos cantando. 
La plaza esti custodiada con palos para que no avancen. El canto de 10s llrrkirokos es asi: 
"jRirrry, r q ,  tnirrro Ilatncrta 50 soles rantikrilrry!" (cornpro llama pinta en 50 soles). 
Los llnkirokos son atajados con palos en su paso a la plaza, pero convidan chicha en su 
wmnpor cada dos o tres pasos y asi avanzan identiticindose por su nornbre. 
-iCdrno te llamas? -pregunta a uno de ellos. Y ellos contestan: 
--iJode la patrona! 
--iSaca sangre! 
-i Shrrpln ~nnrkcr ! 
-iCome nunca!, etcetera. 
Hace 10 6 15 aiios atris, esta costumbre se practicaba al pie de la letra, per0 hoy faltan 
algunas cosas. Hay tambiCn otra charnperia moderna que comienza en el canal dc Ku- 
ninwayla, y pasa hasta Chauca. Puede durar varios dias, sin ceremonia especial. Los de 
Chauca vienen a lirnpiar su tranio. 
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1 .5  Santa Cruz de Andamarca (distrito de Santa Cruz)14 

[ . . . I  Conio  costurnbre traditional durante 10s dias de la rc l impia se presentahan los pa- 
1ri6n y 10s masha disfrazados de abuelo con su cargamento ds sapos de la laguna. haila- 
ban en la plaza. L a  cornida especial de este dia era el "picante de cuy" preparadu espe- 
cialrncnte por Ins viudas. Los parian cornian arrodillados y con Ins nianos atadas ntr5s. 
Siendo obl igator io inger i r  los alimentos con hueso y todo. B a i l a h n  toda la t x d e  con 
harta chicha y licor. 

1.6 San Juan Bautista de Chauca (distrito de Santa Cruz)15 

Los h;lbitantes de Chauca estu\.ieron en estrecha rclacicin con los dc Snnta Cruz. t I ; r \ t ;~  

hace poco la rcl irnpia de acequia l o  hacian de comun acuerdo. En  la mitad clel tra!ccto 
entre Snnta Cruz ; Chauca existe un  puquial quc sc l lama IVnklln. A l l i  se juntaban las 
dos cornunidades y hacian homcnajes a los Abuelos (espiritu del agua) para que aumen- 
re la cant idx l  dcl  agua. D c  estc sit io se traia el pa r i i n  quc es un sujcro hien disfr;~zado 
con pajas con su holsa de sapos. era rnuy gracioso. E l  parilin hablaba todo en sentido 
contrario: al hombre decia "mujcr": al nirio. "viejo": etc. 
Los I l t r c ~ r ~ r c o . ~  era otro y u p o  graciosos clue venia c;~ntando: "Slrrrui. .shrrr~i, slrtrtri". "El 
cura" era disfr-az clc un viejito clue venia con su caja o r i t l w  y [ tachdo] .  E l  par i in  vcnia 
;dor;~ndo al cura y el cura decia: "Parian /try cr-iru" ... Hoy clia es totlo x n c i l l o  ... 

1.7 San Pedro de Huaroquin (distrito de Atavillos alto)16 

Inmcdiatanientc despu6s de 1;)s lluvias. en el mes dc mayo. las autoridades Ilaman a unn 
reunicin en cabildo. con el  t in clc t i jar la fecha de la l i r np~a  de acequia. E l  clia serialado. 
nuevwncntc las campanas dc la iglcsia I laman a cabildo para la salida n la facna. E n  
csta cornunitlad existen dos tornas par-a el primer din. L a  tomu de la parte alt;~ se Ilnnla 
Waylitama. L a  toma dc la parre haja sc llama Mol ino.  Se forman clos p r p o s  d~t'crcntes 
para cada tomn. E l  prl lner grupo vn n la toma alta Waylitama. encahcza~lo por el algua- 
c i l .  Ambos grupos al llcgar al lugar dc su destino toman su chicha, hace la armada y se 
aninian con licores. 
Los clue cnc;thezan los grupos. c l  alguacil y regidor est jn con su vara de mantlo o insig- 
nia. Dcspues de la armatla disrl.ibuyen tramos a cada coniunero. Co rn ien~a  In l impia de 
acccluia. los dc arl-ib21 h;ijan y los de abajo suben. Cerca de Ins doce del dia. irrnbos g r w  
pos se cncucnrran en el lugnr Ilarnado Pukro. Las serioras en general I ~ a n  tr-asladado el 
~ ~ l m u c r / o  :I clicho Iugar. A l l i  sc rcaliza la rneriencla 2enc1-al (dmuerLo).  L a  hancla de mil- 

I 4  Tcsr in~on io  tr-nnscr-ito en l : ~  L ih re r ;~  tlc campo No. -1. p i p .  70-72. In for~nantc :  Ger6nimo 
Fcrnintlc./ Cas;isola ( 2 5  clc enero clc 1903). 

I h  '1-csrinwnio 11-anxriro en la I - ibrct :~ de camp0 No. 8.  p5g. 51. Inl 'or~nantc: hl;ixilno Ih;ifie/ 
L17c.t~ ( I h de t'chrero cle 1903). 
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sicos llega tambiCn a Pukro para alegrar la fiesta. En la tarde regresan todos a1 pueblo, 
donde se realiza el baile general, con licores y poncheo. Asi termina el primer dia de la 
limpia de acequia. 
El segundo dia se realiza la limpia de acequia del mismo pueblo de Huaroquin. A las 
ocho de la mafiana, reunion general del pueblo en cabildo. Dividen la gente en dos gru- 
pos, igual que en el primer dia. La mitad de la gente va hacia el sitio llamado Chura. El 
otro grupo hacia el lugar de las ruinas de Anshu. Ambos grupos se encuentran en el lu- 
gar llamado Yakuparin. La banda de mljsicos esti  tambidn presente. En dicho lugar se 
realiza la "merienda" general. 
El segundo dia en el lugar de Yakuparin hacen la representation de la historia del em- 
perador Carlomagno. 
El segundo dia de relimpia de acequia, en el lugar llamado Yakuparhse  realiza la re- 
presentation de la historia del emperador Carlomagno, con sus personajes historicos: Fira 

. Bras, Oliveros, emperador Carlornagno, almirante Balin, etc[Ctera]. Despuds de la repre- 
sentaci6n de Carlomagno vuelven muy alegres al pueblo con banda de mlisicos. Tienen 
unn represa en la parte alta del pueblo, han trabajado durante 20 afios en cooperxion con 
el pueblo de Chisque que recibe la 3" parte del agua para el riego. El pueblo de Huaro- 
quin tiene tambikn un maizal Rankatama cuyas tierras riegan con el agua de dicho estan- 
que. Rankatama se encuentra en la parte baja de Chisque, hacia el no Chancay." 

1.8 Santp Cruz de Cormo (distrito de Atavillos alto)'* 

Para la limpia de acequia se reline el cabildo. En dicho cabildo nombran dos pariBn en- 
cargados de traer el agua desde las tomas del estanque. Los paridn estBn vestidos de 
paisanos, o sea con ponchito chico y sombrerito tambiCn chico. El uno lleva una bande- 
rita de color y el otro lleva una caja o finya. La toma de agua se llama Irkuaka. Los pa- 
riin en el dia indicado, despuCs de un buen desayuno, van hasta la toma del agua. El 
pueblo espera a 10s pariin en el lugar llamado Alojshayko. Las seiioras llevan hasta di- 
cho lugar el almuerzo. DespuCs del almuerzo, previa armada, sigue la relimpia y termi- 
nan a las 6 p.m. De alli todos se dirigen al local comunal y tinalizan con bailes. 

1.9 San Pedro de Carac (capital del distrito de 27 de noviembre)19 

Despuds de las Iluvias, en el mes de abril, la comunidad acuerda la fecha de lirnpia de 
acequia. El pueblo de Cirac tiene dos tomas: 

17 El dia del patr6n san Pedro tambiCn representan "Carlomagno". Se dice que es una cos- 
tumbre antigua, per0 el informante no sabe desde cuando data ni el significado que tiene 
(nota de A.V.G.). 

18 Testimonio transcrito en la Libreta de campo No. 8, pig. 1 1  7. Informante: Mario Cristobal 
Vilchez ( I8  de febrero de 1963). 

19 Testimonio transcrito en la Libreta de campo No. 10, pig. 42. Informante: Victor PBez (26 
de febrero de 1963). En abril del 2002, recogimos -junto a Borea y Salas- nuevos testi- 
rnonios de estos ritos en 10s pueblos de Cirac y Coto. 
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- Toma de la parte aka 
- Toma de la parte baja 
La toma baja viene desde el rio Palcahuanca. La toma alta viene desde el rio Shacchao. 
El dia seiialado, todos se dirigen al lugar denominado Palcahuanca. Alli hacen la arma- 
da por cuenta de la comunidad. En plena armada llega el palliin. Este pallifin es  el que 
controla la limpieza por topos (tramos). En la parte aka la ceremonia es simple. 
A las 8 a.m. salen a Shacchao (toma baja). Pero antes almuerzan en sus casas. La lim- 
pieza comienza desde Shacchao hasta las 12 m en que para el trabajo para armar nueva- 
mente ("armar" es chncchor coca). Desputs de la armada reinician el trabajo hasta Ile- 
gar al pueblo. Luego todos se dirigen a sus casas a descansar. 

1 . I  0 San Juan de Coto (distrito de 27 de n ~ v i e r n b r e ) ~ ~  

Desputs de las Iluvias, las autoridades se  relinen en cabildo para seiialar el dia de lirn- 
pieza de acequia. Durante la reuni6n de las autoridades nombran dos palifin que son 10s 
encargados de vigilar que las acequias est6n limpias. El paliin se viste con su ponchito 
chiquito. El uno con su caja y zorro macho a la espalda. El otro con su caja y zorro 
hembra a la espalda. En la boca del zorro colocan la espina llamada viscaino. Si no lim- 
pian bien, hincan el poto. A 10s zorros llaman en este lugar Waylala. En dia setialado 
para la limpia hacen la marcha general a la faena con las autoridades. Alli van con ellos 
10s dos paliin. Llegan al punto del trabajo bajo el control de  10s palifin. Comienza la 
limpia desde la toma que estfi en la parte de arriba llamada Mauri. 

Alejandro Vivanco y algunos pobladores de San Juan de Coto. Fines 
de febrero de 1963. Cortesia de lnes Oropeza viuda de  Vivanco. 

20 Testimonio transcrito en la Libreta de campo No. 10, pfig. 143. Informante: Concepci6n 
Gamarra L. (28 de febrero de 1963). 
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2. ALGUNOS TESTIMONIOS RECOGIDOS POR NOSOTROS ENTRE 1999 Y 2001 

2.1 Santa Catalina de Collpa (distrito de Santa Cruz) 

En el otoiio del aiio 2000, conthbamos con pocos recursos para ir a1 campo. 
Era dificil coordinar las salidas de los omnibuses que debiamos tomar para 
llegar a las comunidades altas del valle de Chancay. Muchas veces tuvimos 
que regresar a Lima desde la pequeiia y populosa ciudad de Huaral sin haber 
logrado subir a la sierra. Esperar el resto del dia y de la noche en una ciudad 
donde no conociamos a nadie era mucho mis de lo que entonces podiamos 
costear. Asi, un enorme desconsuelo nos 'invadia cuando, en el inmenso patio 
de tierra que servia de terminal, nos enterhbamos de que ese dia no habria 
m8s carros para el pueblo que habiamos elegido. Entonces dejAbamos las altas 
y viejas paredes de adobe del terminal y atravesibamos las calles llenas de 
taxis y de vendedores. Algo de ese desconsuelo previo a mi retorno frustrado 
debi6 notar la hija del seiior Shnchez, quien nos pregunt6 qu6 haciamos y nos 
invit6 a su casa. Alli nos invit6 a almorzar y anim6 a su anciano padre a que 
respondiera a nuestras preguntas. Asi, el seiior SAnchez, antiguo comunero de 
Santa Catalina de Collpa, comenz6 a contamos las fiestas de su pueblo. Este 
alegre anciano de 95 aiios vive en la ciudad de Huaral, con sus hijas. Ellas, en 
el patio de su nueva casa, bajo el caluroso sol del verano, animaron nuestra 
conversaci6n con sus opiniones y detalles. 

Primer testimonio" 

Es una danza, una costumbre traditional, una costurnbre completamente antigua, de mis 
abuelos. Hay una pequefia laguna, a una cierta altura de 10s pueblos, a unos trescientos 
metros. Y esa [laguna] irrigaba tres pueblos. Prirnerarnente irrigaba Santa Catalina. Ha- 
bia sequia. La laguna no daba mucho agua. Por eso tenian que hacer la fiesta. Una vez 
no lirnpiaron por no estar en la creencia: tres aiios hubo sequia. Entonces volvieron [a 
hacer la fiesta]. 
Las personas que se disfrazaban, como si fueran de all& como esos duendes. Es una cues- 
ti6n de naturalem. ~ E S O  no es rnentira! Hay ciertos sitios en que sale, como duende. Le Ila- 
man Auquillo. Sale de 10s puquiales [manantiales]. AM se presenta. Eso es fijo, bien seguro. 
Entonces, ellos hacian el sirnulacro de ser 10s Auquillos. Los que van a bailar simulaban ser 
10s Auquillos. Y su vestimenta, con la que se disfrazaban, constaba de un traje. Tenian un 
pantal61-1, pero ancho, arnarrado en la pantomlla, una faja amarrada a la cabeza y dos "esco- 
bitas" chiquitas de paja que se amarraban como cachos, como si fueran cuernos. A cada 

21 Informante: Sefior S6nchez. antiguo cornunero de Santa Catalina de Collpa. Edad: 95 aiios. 
Lugar de la entrevista: ciudad de Huaral. Fecha: 3 de mayo de 2000. 
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lado de la cabeza se ponian un poquito de paja silvestre que hay en la curnbre. Con la faja 
arnarraban col en la cabeza y encirna las "escobitas". Con esa col que hay en 10s rnercados. 
grande se envolvian. se forraban con la col. De la cintura para abajo. la tela era como born- 
bacho. como polaina. Los pantalones tenian cuatro colores: dos colores en cada piema. [Lle- 
vaban] un cord6n en la cintura. una fajita le colgaba. Y un verduguillo. un chicote llevaba 
de la cintura pan  abajo. En la faja arnarraban el verduguillo. de cuero. 
En la limpia de acequia habian dos jefes. que son los Auquillo. Hacian un simulacro de 
que son de la naturaleza. Cada uno [de 10s Auquillos] llevaban un zorro disecado en la 
mano. Su \,erduguillo era su arma. En toda la limpia de acequia. ellos son 10s que co- 
niandaban, ya no las autoridades. Ellos mandaban. pegaban. enstigaban. ordenaban 
todo. Veian la disciplina. Tenian que sentarse primero 10s rnayores. despu6s los meno- 
res. Asi era la costurnbre. Ellos tenian que bolear la coca para trabajar. En la parte en 
que se sientan. habian dos cofradias en el pueblo: [la cofradia de la Virgen) Purisirna y 
[la de j  Santa Rosa. Y cada una tenia su parian" y su gente. sus fieles. Asi que [de] 10s 
de Santa Rosa tenian que sentarse prirnero 10s mayores y asi. Tarnbiin 10s de Purisima. 
Y al ccntro estaba una "mesa" en la que siempre estaba una autoridad por titulo, que no 
mandaba pero estaba al centro. Los que ordenaban toda la disciplina y el cumplirniento 
del trabajo cran los parianes. Y a esos, a los parianes. les festejuban. Total. en esos dos 
o tres dias de trabajo, los parianes eran las autoridades. 
El dia que llega el agua esperaban con un lavatorio en la pila por donde venia. Y se servia 
el primer agua que viene. Y se hacian, aparenternente, a los que tornaban. Y rociaban por 
todo sitio a los parianes. uno por un costado y el otro por otro costado. Eso es el dia del 
rik~chikuy. Ocum'a en la poblaci6n. Los dias de trabajo si estaban en el carnpo. 
Despues de  eso, el ultimo dia. habia el rikachik~ry. Rikcrchik~t? quiere decir que tiene 
que presentar muchos objetos: un espejo, una rniquina, cualquier cosa. Y la o m  cofra- 
tlia tambiin tenia que presentar igualito en la mesa. Esa fiesta era en el pueblo, ya no 
en el campo. En una mesa. en la poblaci6n. en la plaza tenia que presentar. Se Ilumaba 
rikohick~ry: tenia que presentar lo que presenta el otro. Y si no [lo hacia]. cast~gaba el 
pari6n. A las finales. los parijn estaban rodeados por dos cofradias, en redondeo. Los 
pnrianes estaban ahi representando cada uno a su cofradia. Y cntonces llegaba el mo- 
mento de  que si no presentaba tenian que castigarle a un paridn. Ese [el que castigabal 
se llamaba alguacil. Era un muchacho al que le daban el zorro. Se  llarnaba chaltcryoq. 
En el rnomento del riknchiklry, el chrrlroyoq le castigaba en los talones, le hacia morder 
con el zorro. Estaba con sandalia. asi le hacia rnorder con el zorro a1 parian. 
-Si la cofradia no conseguia el objeto que habia dado el otro, el parian "pagaba el pato". 
Entonces. con ese zorro -L ido  era el zorro-- el chnltnyoq le hacia morder los talones.?' 

22 Existen dos protagonistas de la "limpia de acequia": el torncryor! y el paridn. Los dos se pa- 
recen: ambos ofrecen a los dernis participantes el agua terrosa que desciende por los cana- 
les, ambos son considerados "duefios" de los rnanantiales y amhos estin asociados a 10s 
espiritus de los cerros o Auquillos. Sin embargo. en las comunidades predornina la scgunda 
denominacicin -pariin- dondc se encuentra una mayor riqueza dc asociaciones. atributos 
y acciones ritualcs. Ir al campo zs i t -  al encuentro de enigmas, de piems sueltas y de npa- 
riencias. 

23 lntervencicin de una dc las hijas tlel inl'urninnte. Es de notar que las hijas presentes usaron 
primel-o el 161-mino "pariin" y. a purtir de su intel-vencitin. nues[ro informante us6 csrc k5r- 
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Ese rikachikuy daba un tiempo prudencial a cada uno de la cofradia. Porque le tocaba a 
una cofradia y tenia que presentar la otra cofradia. lgual era. Se le daba un tiempo pru- 
dencial a cada uno de 10s que debian presentar. 
- La iniciativa la tomaba una cofradia y la otra tenia que cumplir. DespuCs alternaban. Y 
a la otra cofradia le tocaba comenzar.?? 
Usted nomfis no me va a pedir, a obligarme que yo presente 10s objetos. A usted tarn- 
biCn le toca en otro momento. Ya yo voy a sacar y usted tiene que presentar. Entonces, 
10s chaltr~yoq tenian que castigar cuando el parifin no tenia. 
- Habia un chaltayoq por cada paridn, o sea, uno por cada cofradia. El chaltayoq de [la 
cofradia de] Purisinia mordia al parifin de [la cofradia de] Santa Rosa. Era como que el 
zorro se rebelaba. i,Le sacaba sangre o no? [ pregunta la hija a su padre]. 
No. Los parianes tenian que escapar. Estaban rodeados por las dos cofradias. No 10s de- 
jaban salir porque el parifin tenia que cumplir su sentencia [risas]. Es decir, su tradicibn, 
por obligaci6n. Entonces, veia por d6nde estaba la persona mas cerca, un muchacho o 
algo, saltaba y se iba. Y el otro tambien aprovechaba eso, saltaba y se iba. Y se corrian, 
pues. Pero, para eso, ya habian formado otro grupito que se Ilaniaban ... 10s bailantes, 
pues. En aquel tiempo 10s llamaban 10s llaka~akos. Habian un grupo, nombrado 10s 
llrrkrrakos, para que, cuando se escapen, 10s traigan. Alli estaban 10s llakurrkos con un 
burro negro para que al galope alcancen a 10s parianes. Esa era la verdad. Los parianes 
se escapaban por el rnucho castigo con el zorro. Los chapaban, pues. Era combinado, 
como un teatro. Allfi, en tal entrada ya lo chapaban. Entonces, al parifin tambikn lo vol- 
vian con el uniforme del llakuako. Le sacaban su uniforme de parifin y le ponian de 
llrrkuoko. 
Entonces venian con su palo cada uno, le hacian bailar al palo. Y bailaban asi, pues, 
como ... iRaro! Los llakuakos bailaban raro, conversaban raro iEl canto era raro! Decian 
mds o menos: "iRirayro'! iRirayrti! ". Decian todo en quechua: " i  Willrin. willanto, apa- 
chikarnunki, parinn! ", que quiere decir: "iA 10s mfis gorditos me vas [a] mandar de en- 
cargo!". Mds cantaban 10s llakuakos, per0 ya no me acuerdo. Y llegaban nuevamente. 
Ya [estaba] capturado el parifin, pero ya con otro uniforme. Entonces llegaban a una 
mesa, pidiendo el rescate de 10s parianes. Y tenian que contar plata, millones, miles. 
iLa plata eran platos rotos! Si a alguno que le tocaba y no tenia, no habia conseguido, 
tenia que romper sus platos para Ilevar. Los platos rotos representaban el dinero para 
rescatar a 10s parianes. Entonces, en la mesa tenian que pagar el rescate de 10s parianes. 
La cofradia rescataba a su parifin que habia sido capturado. Entonces, ya le daba el res- 
cate, se daban la mano y cornenzaban a tomar [licor] ya. Y 10s llakrrakos seguian bai- 
lando. Iban al rnatrirnonio; sirnulacro, pues. Entonces [en] el matrirnonio habia un dis- 
frazado [de] cura. Y al llakuako le hacia casar con cualquier seiiorita que estaba por ahi, 
con una viuda. icualquiera! Y el cura les daba su bendici6n. El llrikrrciko escogia a cual- 
quiera y [hacian] fiesta por el rnatrimonio; hailaban y ya; ahi terrnina el cuento. 

mino en vez del de "Auquillo". TambiCn es importante sefialar que las hijas oscilaban entre 
las denominaciones "parian" y "parih". 

24 Intervention de una de las hijas del informante. 
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Segundo testimonio'j 

Habia recorrido, sin parar, seis comunidades campesinas del distrito de Atavi- 
llos Alto. distribuyendo junto con Alejandro Ortiz, a nueve estudiantes de an- 
tropologia que entonces tendrian. oficialmente, sus primeras experiencias de 
~ a n i p o . ' ~  En determinado momento. Alejandro y yo nos separamos. Cuando 
nos reunimos otra vez. en la comunidad de Santa Lucia de Pacaraos, Alejan- 
dro me dijo que un hombre se le habia acercado en el pequeiio restaurante de 
Collpa. Se llamaba A~varo Anaya y habia preguntado por mi. 

Conoci a Don A~varo  pocos meses atras, durante la herranza del ganado 
de las familias de Santa Catalina. A ese pueblo llegarnos Adriana Divila, 
Eduardo Linares y yo, y preguntamos por los nombres que figuraban entre los 
informantes de Alejandro Vivanco. Nos seiialaron a este hombre de tez blanca 
y ojos claros y nos acercamos a preguntarle si recordaba a Vivanco. Don AI- 
varo no solo lo recordaba, sino que le guardaba un gran aprecio. Su alegria 
fue tal que pidi6 a la banda de musicos que tocara el kiwyi i  -esa danza que 
imita a las perdices mjs grandes de la regicin-, pues iba a bailar. DespuCs 
nos enteramos de que conservaba una revista que Vivanco le enviara poco 
despues de su partida, el 23 de enero de 1963. El articulo de esa revista lime- 
iia de escaso tiraje, llamada Nikko, era una publicaci6n que ya habiamos en- 
contrado en el libro editado por Vivanco en 1988. Pero ~ l v a r o  Anaya nos dijo 
que ahora habia encontrado una carta suya y que, ademjs, habia seguido 
nuestro consejo: tenia algunas paginas escritas sobre la lirnpia de acequia en 
las que agregaba y corregia algunos datos del articulo. 

"Totora" el parifin pronuncia "Totolnaan " 
"Cotrrchrrt~~a " el pariin pronuncia "Cotrrcl~nrnrmrrtr " 
"C~ilunayoc "" el parifin pronuncia " C~rlunnyogggg " 
" H~ircylapnro " el parifin pronuncia "Hu~rylrr~~riltrnncrr~rr " 

"Asrrgmma " el pariAn pronuncia "Ashyrrglot~~narrn " 

"Yerba Buena" el parilin pronuncia "Yelba Buenaaaa" 

25 Informante: Don ~ l v a r o  Anaya Patiiio (antiguo informante de Alejandro Vivanco). Edad: 
77 aiios. Lugar de la entrevista: Santa Catalina de Collpa. Fecha: 25 de abr~ l  de 2002. 

26 En esta expedition, participaron Lucero Silva. Paola Calarreta, Adrian;~ Div i ln ,  ~Mireya 
Bravo, Sonia Paredes. Carolina Ferrari. VCI-6nica Zela y Renzo Pugliesi. Todos ellos reco- 
pilaron datos generales en tomo de las comunidades elegitlas. sobre sus intereses particula- 
res y sobre los calendarios festivos y la tradicibn oral propia del valle. 

27 Segun ~ l v a r o  Anaya, el nombre de Culunayoc se referiria a una flor duke  a la que son 
niuy aficionados los phjaros del lugar [ iC~rl~inrr '? l .  
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"C~rtingircn " el pariin pronuncia "C~rringircaoao " 
"Huaylenga " el pariin pronuncia "Huaylengnann " 
"Mishrtnrtcrrn~ " el pari6n pronuncia "Mishnrzac~rnartr~a " 
"Garhuayaco " el pariin pronuncia "Gnrh~tajrrcoooo" 
"Ranyag " el pariin pronuncia "Ranyag" 

Estos lugares 10s rnencionan 10s dos parianes, intercalados. Si empieza uno, el otro debe 
contestar pronunciando el siguiente lugar. El primer lugar mencionado es siernpre el 
rn6s bajo y el ultimo el mis alto. Asi, Ranyag es el sitio donde nace el agua. Los luga- 
res son aquellos por donde desagua el rio. Tambikn hacen rnenci6n de Pintapulin, que 
es un personaje que estuvo presente en la repartici6n de tierras a Santa Catalina de 10s 
Baiios en 1622. Esti en el expediente que viene de Espaiia. El firma alli. No s6 si es 
delegado de la cornunidad. 
Tarnbien falta la resefia de la cruz de la pila. La cruz, bien adornada, bien arreglada, 
debe estar puesta antes que el agua llegue al pueblo. Vivanco no lo ha puesto, quiza noso- 
tros no le dijimos. 
El agua llegaba a lo que se llarnaba la pila, que estaba frente al port611 de la casa de Pa- 
trocinio Anaya -que ahora es de sus herederos, CCsar Valderrarna y 10s hijos de Car- 
men-, en la cual habia una peaiia con una cruz. Por debajo pasaba el canal de fierro - 
que sobresalia mas o rnenos un pie-, y por alli pasaba el agua que caia a una taza de 
fierro, de un metro de diirnetro mis o rnenos, apoyada sobre un planch6n de fierro donde 
la gente se apoyaba para sacar agua. El agua corria una distancia de diez metros por un 
canal ernpedrado hasta la calk que salia a Pacaraos. Alli las seiioras del pueblo lavaban la 
ropa y 10s comentarios de la vida ajena, 10s chismes, estaban al dia. Muchas veces se Ile- 
gaba a casos serios que se dilucidaban en la autoridad o en la asarnblea comunal. El agua 
se usaba solarnente para lavar, no para beber. Recorria su curso para regar 10s potreros o, 
de lo contrario, se iba al rio. En 1976 se carnbi6 el curso dcl canal y ahora pasa por detris 
de las casas, por la chacra de dofia Alicia. Ya no hay la peafia. 
En esos tiernpos, la champeria duraba tres dias - 4 0 s  en la parte alta para asear todo el 
monte y uno para tapar el agua y llevarse a cabo la fiesta en honor a ella-. Una vez ter- 
rninada la charnperia, la cofradia Santa Rosa iba a la pila y retiraba la cruz para llevarla a 
la casa del mayordomo de Cristo, quien se encargaba de limpiarla, pintarla, y adornarla 
con algunas flores, botellitas de chicha y toda clase de licor. Por supuesto, le ayudaban 10s 
socios de la hermandad. 
En este rnomento hay un interval0 para despachar a 10s mashm, que son dos o tres comune- 
ros jdvenes encargados de tapar el agua. Se disfraza uno de vieja y va junto a 10s mashas to- 
cando su rinya. Se despacha en rueda, con cohetes y dinamita hasta la salida del pueblo. 
El mayordomo, despuCs de terminar de adornar la cruz, busca a un arpista y a veces a un 
violinists. Asi se prepara para cuando se anuncie la venida del agua. Asi rnisrno, 10s dos pa- 
rianes se visten de gala: pantalones bombachos de tela de lana o castilla, un paiiol6n, un es- 
pejo en la espalda, una corona de flores y otros adomos y ojotas que en si estfin elegantes. 
La detonaci6n de la dinamita en Huaylanga es el anuncio para que se preparen a salir a la 
pila llevando la cruz. Quien carga la cruz es un jovencito ahijado del mayordomo. Tambikn 
esta bien vestido, con una castilla de color puesta en banderola. Por supuesto, le ayudan 
otros por detris. Van bailando 10s parianes, van delante cantando canciones alusivas al agua 
en quechua.'" 

28 No he podido recordar ni recopilar las canciones. 
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Cuando suena la otra dinamita en Asagtama. ya la concurrencia se pone m i s  nen iosa y 
entusiasta. Ya el  agua se acerca. llegan a la pila y colocan la  cruz en su pedestal. al son 
de la niusica. cantos y \callis de hombres y mujeres y tiros de dinamita. 
E l  siguiente anuncio de que el  agua e s t i  miis cerca detona en Culunayog. Los rr~oshrrs 
vienen por toda la acequia. completamente mojados. cargando una cantidad de pajn. 
vienen retirando todas Ins malezas -lo que Ilaniamos "palizada"-- para que e l  agua 
corra sin obstdculos. E l  agua llega a la pila con tanto alborozo que 10s parianes. a cada 
costado de I n  pila. esperan con  su lavatorio. Muchas veces, con  l a  fuerza del  p r imer  
golpe de agua l o  entierra contra la taza al par i in  que es t i  nial parado. Los parinnes to- 
man el  agua del primer golpe y empiezan a niojar a todo el  public0 que es t i  a los alre- 
dedores. E n  este momento. todo es emocion. todo es alegria [para] grandes y chicos. 
Toda la p o b l a c i h  se concentrn. Es una fiesta. 
En  este momento. aparece un  comunero disfrazado de cura. con las vestimentas mas 
viejas de la iglesia. con lentes y cabuya. Imparte bendiciones y reza para que e l  agua no 
falte durante el aiio a cada uno de los asistentes: lo  bendice todo. EstA cargado de gra- 
cia. segun la  persona que desenipeiie la  actuacibn. Tambikn invi ta a que regularicen su 
vida. ofreciendo casarniento gratis para los amancebados. E n  su recorrido. encuentra a 
parejas, los casa y bendice con un poco de ceniza. Todo es alegria, todos gozan. 
Los Ilrrkurrkos cs un d i s f r a ~  con ropa vieja. raida. rota. Se pintan la cam de negro. con ho- 
i l i n  de la cocinn. Usan c l  sombrero mlis viejo, mlis desecho. Son los que tienen gracia. 
Los parianes ponen. a veces. estampas, o un mantel bordado. E l  otro tiene que encontrar 
uno igual, si no  cs una falta y le hacen morder el pie con el  zorro. U n  muchacho estaba 
agarraclo el  zorro. Esta fiesta y3 no se hace. Cuando vino Vivanco. en 10s aiios sesenta, to- 
davia algunas cosas se hacian. Hasta el cincuenta se ha hecho todo completo. Se hacia en 
el canal antiguo. que viene de Ranyag. Despuis la coniunidad sac6 un canal del rio. m i s  
ancho, en 1940 6 1930. Ese canal nuevo va hasta Chauca. Entonces. la g e m ,  a partir de 
eso. ya fue tlesncostumbrando. En  ese canal nuevo. no se hace nada. Se limpia nomis. 

2.2 San Juan de Viscas (distr i to de Pacarao~)*~ 

Primer testimonio"' 

Simon Verfistegui fue, cuando solo tenia cuarenta y tres aiios, uno de los mejores 
infomantes de Alejandro Vivanco. Cuando nosotros realizamos esta entrevista, 
aun no sabiamos de la existencia del archivo inedito de Vivanco. El siguiente tes- 
timonio es parte de una conversaci6n con Don Sim6n en torno a otro terna: el sis- 
tema de cargos. Nuestro inter& era conocer cufiles eran las obligaciones y los de- 
rechos que los habitantes de Viscas habian asumido a lo largo de su vida en su 
condicion de comuneros. Cuando Simon Verjstegui nos comenzo a contar las 
obligaciones del regidor, describici las celebraciones de la "limpia de acequia": 

29 Hemos descrito ya 10s ritos cn torno de la l imp~era de acequias que col~esponden a la eleccibn 
de las autoridades rituales de la herranza de Viscas en Rivera (2000 y en prensa). Los testirno- 
nios que transcribinios aqui amplian c l  tern:! clue hasta ahora solo habiamos tocado parciulniente. 

3 0  Testimonio de Sim6n Verristegui (antiguo informante de Alejandro Vivanco). Edacl: mayor 
de 80 aiios. Lugar de la entrevista: San Juan de Viscas. Fecha: mnyo de 7000. 
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Hay cuatro acequias principales. Una viene desde Arcacho hasta la laguna de la espe- 
ranza, que imga toda esta secci6n y va por liltimo hasta el sitio de Chahuin, abajo. Alli, 
el primer regidor tiene que poner su cruz, tiene que llevar su coca y su flor, flor de jar- 
din: claveles. Tiene que llevar regular, para que alcance a toda la gente, una flor para 
cada uno. DespuCs de eso, abajo tenemos otro: Laclin. TambiCn el tercer regidor ahi 
tiene que estar con su cruz, con su flor y con su coca. Desputs de eso, mis abajo tene- 
mos otra acequia a la que le decimos Chupaskichke. El primer regidor pone aqui, el se- 
gundo alli. Y el campo, que es el regidor superior a todos, pone para Rapacin. Ahi te- 
nemos una acequia, Huachac le decimos. Alli Cl pone la cruz igual que 10s demis. Esa 
es la obligacibn de ellos. 
DespuCs habia otro cargo, el romayoq, el duefio de la toma. Ese es aparte de 10s regido- 
res. Llevaba su chicha. Eso era en Huachac. Tenian que llevar su botella de ron, su flor, 
su coca, su cruz. Pero la cruz tenia que ponerla en la misma toma. iPero sale, pues, de 
una peiioleria! Es un poco dificil para entrar. Hay personas conocidas que entraban a la 
quebrada. Algunos podemos irnos al fondo. iEsa caida, esa catarata no s t  cuintos me- 
tros de altura tendri! No sabemos a d6nde lado cae, c6mo es, porque adentro cae eso. 
Nunca he entrado alli. iQuizA, algunos, quizfi! Pero no conocian muchos. Pero alli po- 
nian la cruz. DespuCs de eso, ya la gente venia limpiando la acequia y lavando atris. Y 
el ronzayoq tenia que quedarse. Dos eran 10s rornayoq. 
Una de las autoridades se venia pafiando3' flores: rnrilrigancho 9 u e  es similar al gnn- 
t ~ i - ~ ?  y Achoqchupnn -bonita flor es, tambien en la parte baja crece-. Achoqchrrpan 
significa "rabo de zorro", es de color amarillo y colorado, es muy bonita flor. Hay una 
laguna en la que se deposita el agua en las noches, en Cpoca de riego. iEl romayoq tenia 
que darle el agua, llenando en un jarro de litro, a cada gente! iTenian que tomar agua 
sucia! Tenian que tomar un poco, un poco. Desputs de eso, todavia seguian limpiando 
10s mayores la acequia. Y 10s mis  jbvenes tenian que bajar a la laguna para limpiar, 
para botar 10s barros de adentro. Porque aka es la laguna. Los viejos ya no podian botar 
la tierra desde adentro. Tiene una altura de por lo menos cuatro metros. Y el barro no se 
despega bien de la lampa. Vuelve algunas veces. iA previa banda de musica nomis se 
limpiaba la acequia! 

Segundo te~t irnonio~~ 

Aquiles Garcia Pastrana es uno de 10s mlisicos mis  importantes del valle del 
Chancay. Como director de la banda de mlisica Vanguardia Carmelita, viaja 
constantemente a 10s pueblos para animar las fiestas (aun en otros valles fuera 
de la provincia). Aquiles ha tocado toda su vida y compone canciones desde 
hace muchos aiios. Domina varios gdneros musicales. Los dias de abril en que 

3 1 TCrmino derivado del verbo quechua pallay: recoger. 

32 El ganru es una flor que se encuentra frecuentemente en las casas de la zona. 

33 Testimonio de Aquiles Garcia Pastrana (antiguo informante de Alejandro Vivanco). Edad: 
80 afios. Lugar de la entrevista: San Juan de Viscas. Fecha: 23 de abril de 2002. 
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Ilegibamos a su casa de San Juan de Viscas, lo encontrabarnos sentado frente 
a una pequeiia mesa en la que escribia pentagramas que luego nos explicaba. 
Un dia nos mostt-6 una cancion con la que habia soiiado esa madrugada. Entre 
10s temas sobre 10s que conversamos, tratamos el de la "limpia de acequia" en 
Viscas. 

La limpia de acequia de a c i  era bonito antes. Citaban un dia. Asi que a las cinco [de la 
maiiana] ya sabian. Decian "iTodos 10s comuneros que son mlisicos van con sus instru- 
mentos!" No llevan la lampa. nada, ninglin trabajo [hacen]. A las cinco o seis de la ma- 
iiana. tocaba la campana. pues. Entonces, la gente salia de las casas tomando desayuno. 
";A la faena! iA la faena!", gritaban, a la salida [del pueblo], 10s subalternos. El presi- 
dente con su banderita iba. una bandera peruana y con un baston con plata. adornado 
con plata. Ahora no se que lo han hecho, era negro, de chonta. Atris,  la gente con su 
lampa y 10s mlisicos con sus instrumentos. Arriba llegabamos al sitio, a la boca de 
toma. ;Ese manantial por suerte, es  el ljnico que nos da vida aca! iEse no disminuye ni 
aumenta! Tiene una cantidad de agua que no aumenta en invierno. Lo que aumenta son 
las aguas de 10s lagos, de aci.  de allh. Entonces ya para abajo, para la quebrada llega 
bastante. Pero esa boquita de agua, esa no aumenta ni disminuye. Se llama Arcacho. 
Entonces llega la gente y el alguacil Ileva, pues, su coca, el trago. cigarro. El presidente 
planta el bastdn en una pampa arriba. Y 10s cuatro subalternos tienen otros bastones. 
Todos tienen una crucecita [tallada] y unas cintas. El del presidente va al centro [de los 
bastones de 10s alguaciles]. Entonces. la gente llegaba y tenian que besar al Cristo de la 
vara del presidente. En el bastdn de 10s alguaciles est5 tallado. per0 en cl del presidente 
es una figura de plata. Cada aiio, el alguacil debe entregar su vara nuevecita al que va a 
tornar su cargo. La gente primero saludaba a la cruz y luego saludaba al publico: "Se- 
iiores. buenos dias". Habia mucha cultura. Ahora no, se han variado. 
Despuis, el alguacil agarraba un poco de coca en un papel, su c ~ g a r r ~ l l o  y una copa de 
trago y una cruz de madera bien hechecita. En u n  sitio esth hecho un morrito. Esa cruz 
estaba bien enfloradita. El alguacil Ilevaba todo eso al manantial. Encima del rnanantial 
lo colocaba y derramaba su coquita llamando a 10s Auquillos, a 10s viejos, a 10s funda- 
dores que fundaron primero ese canal. ";Auquillos de tal lugar, de tal lugar, aybdame, 
protegeme con el agua, por favor! iQue no disminuya el agua, que tengamos benefi- 
cios!" Asi ellos 10s reclaman, pues. "iDisculpe que lo voy a obsequiar un poco de  tra- 
guito, de coquita!", diciendo derramaba alli su roncito. Y el cigarrillo lo dejaba encendi- 
do y, para que vuelva, solito estaba acabado. Solamente se encontraba la ceniza. No 
habia necesidad de mas. iSolito! iC6m0 se acaba solito! De alli yo saco una consecuen- 
cia de que 10s Auquillos, 10s viejitos se lo  acababan. La gente se  retiraba a otro sitio 
mas aparente. plano, reunidos todos en orden. La banda comienza a tocar. Primero tenia 
que tocar el himno nacional. DespuCs del himno nacional, ya con cualquier mlisica se 
amenizaba. No habia musica especial para la limpia de acequia. Tocabamos huaynitos o 
polcas. 
DespuCs, toda la gente sale. Habia un sitio donde toca la banda y el alguacil, con su bo- 
tella y su trago atris.  En ese tiempo, para limpiar la acequia habia que sudar. iAhora 
no, ahora es puro cemento! iUno se va a paiiar nomiis! El agua venia por tierra, cobado. 
Y en la parte donde es medio pedregoso, estaba hccho con piedra y cal. Esa piedra se 
trae de lejos, de Vichaycocha se traia la piedra, se aniontona la bosta, se querna, lo he- 
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chas agua [en] una calamina. Entonces, ya para el dia siguiente esta ya como cemento y 
lo batian con arena. Y con eso hacian 10s viejitos su canal. Inclusive acfi amba, en la la- 
guna La Esperanza. Yo me recuerdo cuando era muchacho, nuestros padres trabajaban, 
en ese tiempo no habia canetilla. Con su cuero de chivo, sacaban la tierra. iAl hombro 
sacaban de alli! iAhora quC vamos a hacer eso! Asi' sacaban y lo hicieron. DespuCs ya 
dijeron "Vamos a empedrarlo y canalizarlo. Tantas latas de cal tienes que traer". iPobre, 
el viejito tenia que ir a Vichaycocha -all6 no falta esa piedra- con cuatro o cinco bu- 
rritos, o cargado a pie, por quC carninos! De Vichaycocha, arriba hay un pueblito, quiza 
conoces, alli hay mucha piedra de cal. Y asi era el canal, pues. Las partes que eran me- 
dio arenoso, donde no pasa el agua, ellos con cal, con piedra lo habian hecho. Ahora lo 
han sacado la piedra, la cal; todo con cemento lo han hecho. Ahora ya no hay esa cues- 
ti6n aci. El linico que trabajan es arriba en el estanco. iNo ves que la arena viene? Con 
el agua se viene de 10s cerritos, se llena el agua. Ahi si sudan 10s hombres. Los mlisi- 
cos, en cambio, toca y toca. [...I 
AcB no hay parianes. Bueno, mBs antes sf. Disfrazaban a un hombre. Tenian por obliga- 
ci6n. Lo disfrazaban y lo hacian bailar. Abajo, en el maizal de RapacBn hay una ace- 
quia. Ahi si habia uno que llamaban el romnyoq (en castellano seria "el dueiio de la 
acequia"). El romayoq iba disfrazado. EI y la gente tenian que venir con la banda, ve- 
nian limpiando la acequia. Llegaban a un reservorio. Habia un canal que pasaba para el 
lado de 10s cerros. Eso lo dejaban listo. Y entonces el romnyoq -como hace el pari5n 
en otros pueblos- venia con dos o tres notables, se iban para la peiia, a donde sale el 
agua. Huachac se llama esa acequia. Y, como digo, antiguamente era para tirar lampa, 
para sudar. Ahora todo esta de cemento. Entonces, de alli salia el rornoyoq. Le dejaban 
-abajo es, abajo, donde estfi la nube- dos mkicos. Los dos mlisicos iban con el ro- 
mayoq. Ya llegaban junto con el agua, ya levantaban el agua. El agua lo hacian llegar a 
donde esti  la gente. Agarraba una botella o un balde, lo recogia el agua y tenia que dar- 
le un cop6n a todita la gente. iNadie tenia que botar, tenia que tomar el agua que esta 
llena de tierra! Si no hacian eso -dice- el agua se secaba, pues. Esa [acequia] si en 
verano baja [su caudal]. Asi, despuCs bailaban con todas las seiioras. 
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