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CENTRO DE DESARROLLO RURAL "VILLA NAZARET"
Diócesis de Chulucanas

Av. Ranón Castilla s/n Chulucanas. Piura - Perú

Apartado Postal 483

Tttiifono 325499

V

Chulucanasy 12 de julio de 1993

Seik^res

SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES ( SER )

Manuel Villavicencio 825 - Lince

LIMA,-

Por medio de la presente hago llegar una costumbre que se realiza en
ni tierra t SALALU » HUANCABAMBA -> PIURA.

Autor

Edad

Ocupación

Dirección

t  Ing. Amaldo Correa Siurita

t  40 años

t  Promotor Agrícola

t  Av. Ramón Castilla s/n.
Chulucanas - Piura

Aptado. 483 •> Piura.
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Espero haber narrado algunas de las buenas costusd>res de mi tierra que
hoy en día se están perdiendo por diferentes factores.

Deseándoles toda clase de éxitos por los 15 a^B que cumplen me despido
deseándoles muchos éxitos.

Cordialmente,

ING.^ARNALDQ^ORREA SURITA
^^romotor Agrícola
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LAS CiOSTnMBP^S DB II TI^^PRA '

3n 3l mes de msyo ¿e todos los años se celebra en mi tierra

el caserío de Salalá, comprensión del distrito del Carmen de

La Frontera, Provincia de Hu^ncabamba, Departamento de Piura

Región Grait la fiesta, patronal "LAS ORPCiFS" que se realiza

desde el primero al 5 de mayo, en este lapso de tiempo se re¿

ligan diversas actividades, las que empiezan de la siguiente

ma..nera,

LLLGADA ÜBL PARPODO

Con la llegada del párroco para la celebración de la misa se

inician las festividades, para recibir al padre se barrían /

los caminos que conducen a la capilla donde se encuentra la

Santísima Cruz, se colocaban arcos florales, alfombras de la-

n'-: hecha.s en le zona y a su encuentro sallan los alumnos con

los profesores y demás mor^-dores del caserío, al encontrarlo

se le derramaba flotes a su cuerpo y se entonaba cánticos re

ligiosos, el Padre daba la bendición a. todos los presentes.

Con la llegada del párroco se daba inicio a la.s festividades

de LAS CRUC.CS, en la. actualidad es diferente por que añora ya

hay carretera -■.'hace unos 6 años.atras no había, por lo que di
párroco se trasladaba en acémila 5 horas désele ííuapca.bamba a
Salalá, el padres se encardaba .de hacer misa, bautismos, ma
trimonios, Gonfirmaciones,rresponsos bendición de agua,romero
palmas y todo lo cpue la gente con la fe que tienen le piden,
termina.da la, ceremonia religiosa se da paso a las céLsbracice

nes de la. fiesta que empieza con;

EL /' LC^ IDE ■ ■

El Alcalde es la persona que queda de cargo desde el a'ño an -
terior, éste se compromete a y asar el c rgo al recibir del, sa
lienta runa lata de conserva de Zambumba ocalaba.za con chanca-

ca, diez t|ilos de queso mantecoso, cuyes, gallinas, todos lis
animales prepara.dos listos para ser comidos; a la hora, .de la
entrega al nuevo alcalde se, reventa,ban 12 cohetes'^n'.su nom -
bre y se abivaba diciendo viva el nuevo Alcalde, Para recibir

«

el cargo, el nuevo Alcalde tenia qye buscar una persona que
sea de confianza para que lo acompahe a p-sar si c-rgo esta
se le denomina /ilceldeza y recibe la mitad de los productos
que' al Alcalde se le dio adems "de recibir Los productos invi
tan a toda la familia para que coman de lo. qup han prepa.rado
y tomen los tragos preparados como símbolo de cariño.

:  .a» .TtlK



; :-y

''■.'i:, '

"Par.? pasar si cargo el nuevo Alcalde preparaba 3 a 10 latas -cte
Gonservm de 30 kilos cod- : una 1 quintal de queso mantecoso, 5o
kilos de harina unos 500 litros de chicha de jora o.guara.po de
caña bien fermentados, de le. harina preparaban el pan y tortas
especic-lss para el nuevo Alcalde y los que estabc-in pasando de

c-"rgo; para repartir todo loq que habia preparado designaban
un día exclusivo en el cue hacia diversas actividades como;
Carrera ca.ba.llcs o mulos con los meqjores aperos, sillas,rien
das tapaojos, estribos "aViornados con plata de 9 écirnos,manifes
tando ios qus lo'..acompañaban a corre en los caballos bey abe —
rar mi ca.bsllo desde la cabeza hasta el rabo, cosa que brille

como diablo.

En la ca.rrera se juntaban de 30 a 50 baba-llos cfebalgados por s

sus jinetes, ps.ra el control de los que corrian, se nombra sol^
dados y un negro para que todos vayan .en marcha ordenada, el

negro corria. atraz del último jinete con el fin de q.ue no se
q\;.eden,en mi tierra no hay negros al negro lo pintaban con cá3b
b5íi la carrera, lo hacia a pie,

SI Alcaloe se compra.ba un buen sombrero de paja fina, y lo a.dor
naba, con cintas de colores, le ponia un espejo en la parte de
lantera, con el fin de distinguirlo, el acompañante que ibaa a
su lado era' el que tenia el mejor caballo o mulo y este lleva
ba Ici bandera peruana,, quien en su recorrido le hacia flamear,
;/ tom-^ba la delantera junto con el Alcalde.

El recorrido de la caballería comprendia. la visita a todos l.oS
que estsbán pasando de ca.rgo como; AlcaldezS., Alférex eran 3, -
Gapitán y "-índicos. ..Antes de iniciar el recorrido iban a la c-
capilla para, pedir. permiso al OEUZ para que tbdo, salga bien.
en la visita, a. que r^esaban de cargo,estos esperaban con chi

'i-

Cha o g-aarapo fermentado, aguardiente, todos los que coorian a
caballo tenian que lligar s. la casa del que estaba pasando de .
cargo; si alguien se quedada era castigado por los soldados y
el negro se encargaba, de informar par? su castigo. Una vez rea.
lizado el recorrido'de 4 horas mas"o menos, regresaban a la ca
pilla donde se encontrba toda la ,feligresía, en especial el'A_l
calde que estaba pasando de cargo donde' iba. a repartir todo lo
que habis .preparado y tenia, que repartirlo.

Antes de, iniciar el reparto los que han corrido a ca,bailo ofrsn
daban a la santísima Cruz, luego pasa, a recibir la conserva, los
mismos que se ban acercando de a^cuerdo a la relación de las o-
frendas y les servían el plato de conserva de acuerdo.a la can- ,
tida.d de soles qiie han ofrendado; antes de recibir el plato dé .

;-t_§"lÉaA .-jj i: -. . ■ Di. .11.1' H5
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conserva, queso, pan, tortas, deben de tomar le. ^Tanda" que con

siste en S copes de diferentes meeclas de licor, muchos de .e

ellos al tomar las copas ya no podian recibir la conserva por

la borrachera que lee ca.usaba las tandas.

Una vea que se repartia .a. los de caballo le entrga-ban todo lo d

descrito snterirmente al nuevo Alcalde (SI Cargo) para ciue pase

■  al siguiente a.ño, así mismo se repartís, a ios demá?-. qu,e están

pesando de cárg'o junto' con sus familiares, ■-

LA ALC.'iLDSZA , . i.

La alcaldesa es le comprometida a cocinar pra.^dar de comer a'
los que se agrupan a correr a caballo pdepende direct:amente del
Alcalde ya que el cargo es compsrtido, la Alcaldeza puede ser
hombre o mujer, para pasar el cargo haee uso de lo siguiente;
Tiene que pelar una vaca o torete de 150 kg, oaisma que se-
prepara para dar de comer a todos los demás que están pasando
de cargo junto con stas fsmiliares, la Alcaláez^ no lleva sus
comidas a la capilla sino qocina en su casa donde van todos los
de CB.rgo a comer. En Is vispera de 1? preparacián de la cocina,
hacen fiaste, en su cosa y asisten tocios sus s.llegados donde to
man chicha, comen y se enborrachanwse amanecen vailando.

Los gastos que le ocasionan a la Alcaldesa una vaca o un torete
de 150 kg,,azúcarr, harina. 50 kg c/u. arroz, papa, yrica, oneso,
y todos los ingredientes que se utilizan para la cocina con el
fin de que todo q.uede de lo mejor ya que la. fe religiosa es pa
sar de lo mejor.

La Alcaldesa no se preocupa por buscar su reraplasante para que P
pase el cargo el año siguiente pero si ' h" compromete la cabez,a"
de la vaca o torete a la o el nuevo alcaláeza,

■  ' Ar,F5PEZ
Es la persona que se encarga de cocinar tan lgu3,l que la Aleal-
deza, la i'nica diferencia es que el Alférez llevas sus ollas con
la comida a la capilla para repartir >-áfií a. todos los que pasan
y quedan de cargo y a la feligresíA- en generalj el Alférez se
enc.srgp de buscar su remplasante al que le entrga. la cabeza del
torte, comida especia.l, tortas, gallinas y cuyes preparados esp^
cialmente.

Los Alférez que pasan en la fiesta son en número de tres y todos
ellos dedican un solo día para repartir sus comidas y general -

í*mente lo hacen por las tardes y aompetencía por quien cocina me
jor presentando los mejores platos y comidos, esto en la actuali^
dad está cambiando, , • •

■Ai,:
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' JAPITÁN O DEL GALLO

Capitán esla persona que se encarga de pasar el cargo tan igual

que el Alcalde, la diferencia que existe que el día que corre el

Capitán salen los amigos en Ccibrlies y se trasladan a un campo

deportivo con el fin de que allí se realice un juego que consisie

en lo siguiente:

K1 que,esta pasando de cargo lleva un gallo grande para ser jia -

do entre todos los que particá-pan en la carrera, el gallo es

jugado en parejas llevándolo de un lado para otro en donde pri -

mero lo lleva y el otro lo empieza a desplumar, eambiando de tu_r

no cuando han dado una vuelta cada unoj y así sucesivamente lo

ban pasando entre todos les que participan de la carrera; el nua

vo sucesor del capitán es el que mata el gallo o la pareja quien

' le dio muerte,

_El Capitán para pasar de cargo prepara eonsemra, quesos, pan tor

tas chicha entre otras cosas en menos escala que el Alcalde y

también reparte lo preparado entre todos los qüe pasan de cargo

y sus amigos, dándole al nuevo capitán una gran cantidad de los

alimentos preparados en este caso puede ser la mitad de lo que

el A.lcalde prepara,

SINDIdO ■ .

Es el que se encarga de arreglar las cuentas y es la persona que

pasa a ultimas rara esto prepara pequeñas cantidades de alimentos

pero han arras do un fábuloso altar de frutas y licores el que esta
a La vista de toda la feligresía desde el inicio de la fiesta

hasta lo ultimo, en el altar también cuelgan un zapallo gigante

al que se le denomina el toro, este al ser vajado se produce uñ

juego que sollama el toro robado y a cualesquiera lo juagan que

he robado el toro y le cobran una multa que sea de su agrado y
se sigue así hasta que alguien de los que se juzg¿, dice ya el
toro se ha. muerto y se compromete a pagarlo quedando como el nue

va sindico par®l el próximo año, tolos los que pasan de c: rgo en

la fiesta de lasCRUSES di.irante las ceremonias rebientan cohetes

con el fin^ de alegar a La gente.

Todos los que pasan de c.rgo lo hacen como Sevoción y Pe que
tienen por la Santísima Curz que es la patrona del enserio,

En la actualidad estas costumbres están cambiando debido a diver

sos factores que vive nuestro país lo cual da mucha'pena que las

costumbres ancestrales se vaya.n perdiendo.

.. f
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UTTA HE iíUEalRAá COET'ÜI'ÍBREE Y CASOS REALES RE SAIÍTIAGO,

DISTRITO DE CHáLíICO, .;PROVmClÁ DE MORROPOK, DBPARTAIíM

TO DE PIURA.

INTROiXJCCiatí

santiago, es xm pequeño pueblito, de románticos a-

tardeceres, de panoramas muy hermosos, pertenece al pis

trito de ohalaco, provincia de Morropón, Departamento

de piura, eq. este pueblito hay hogares muy humildes,

donde todo hace falta; menos el cariño, amor, compren

sión, donde se macera las buenas costumbres, conservado

ras de la alta moral, fidelidad, honradez, trabajo, etc.

crecí en uno de esos hogares , con una familia numerosa

de siete hermanos los ̂ e nos queremos mucho, siendo yo

la hija shulca (osea la última de todos), por esa razón

la pase mejor que mis demás hermanos, fui privilegiada y

cursé mis estudios en el colegio particular "san Ramón"

de ciiulucanas, luego en el "Elvira García y G-arcía" de

pima. Kis hermanos sufrieron mucho ayudando a trabajar

hombro a hombro con mis padres. Mis viejos acostumbra

ban desde siempre, sembrar; maíz, alberja, fréjol en

cantidad; en un lúgarcito llamado "'GEIOZl QÜMAJl't", muy

pródiga, de tierras muy fértiles y luego venía;

Uk GODECaA
*

Cuando llegaba la época de la cosecha, todos tenían

que salir de casa, yo era muy niña en aquellos tiempos y

añoraba volver a mi casita, pero tenían que ayudar en la

cosecha todos los días, agarrando maíz, etc; por lo menos

unos quince días de día tras día y se doraía en la era

cuiüaxxdo la cosecha, encima de la taralla, taiao y una

mezcla de mantas (colchas), teniendo cuidado de acostar

a los bebes en el centro de los aemás, para protejerlos

LEOM, que gusta mucho de los niños, los saca con sumo

cuidado sin que sientan los adultos que eatan durmiendo.
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para luego deborarlos, han sucedido casos lamentables en

otras familias, por eso se toman precausiones llevando

también a los perros amaestrados para que anuyente a

las bestias salvajes, pespués de laB"agarras" (cosecha)

se cargan (llevan) a la casa, la que se repleta (llena),

las buenas amistades ayudan a éste tradujo desinterezada

mente, pero el dueño de la cosecha les gratifica con un

almud (dos latas), o según sean los dias que acompañaron

al trabajo. L^-ego en a 1 devenir de esos dias, cansados

de tanto traoajo, la familia vuelve a sus hogares a reto

mar el quehacer del mismo, esperando que en otra ocasión

como ésta las cosechas llaguen otra vez.

]gi Madre, una mujer de noCle corazón y de talento

admirable, tina gran financista, aunque ere iletrada y de

escasos conocimientos, pero muy educada. Estando en ca

sa, se disponía a preparar la merienda, se le veía agota

da, sin ánimo; recuerdo que mandaba a mi hermano para q'

fuese a 1 var la cafetera, para pasar café, mi hermcino

muy cansado del tr.hajo, le dijo que no podía..., yo aún

era pequeña, aproximadamente de ■unos 10 años, me dí cuen
ta de su firme negativa, el chorrito de agua estaba fue
ra de la casa a unos 30 mts. de distancia, la luna esta
ba llena, muy claro en límpido cielo y para que mi mami
no tenga cólera, solícita fui inmediatamente, recuerdo
que fui tarareando una canción, arrojé la taca a unas
plantitas del jardín para que le sirvieran de abono, fui
al chorrito que estaba muy cerquita a una planta de ála
mo, (árbol gigante de hojas delgadas, amargas y muy ver
des), lavaba y lavaDa la c..:;.fetera con un bagacito, que
me servía como esponja, luego me dí cuenta que algo raro
estaba pasando, una sombra se proyectaba, se movía y se
movía, de primera intención creí que era la cúpula del
árbol la que se mecía; como seguía moviéndose, presté un
poco más de atención y miré detenidamente la sombra radon
da, luego hice un alto, miré hacia arriba y grande fue mi
sorpresa al ver un especie de aparato de forma ovoidal,

osea un poco ovalado que parecía estar estacionado en la
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cima del árbol y al mismo tiempo se movía, destellando

luces de colores bajos, parecía que una parle era mas

movible que el resto, me dió miedo, grité, corrí y vi

que ese aparato se fué velozmente a perderse por entre

los cerros; mi maiaá salió a auxiliazmie, le conté el ca

so, ella me contestó diciendo que seguramente era un

cometa, me relató el seceso de "un cometa que ella habla

visto pas-ar por estos tiempos de cosechas, describía q»

era de una cola larguísima, que votaba chispas de cande

la, con una cabeza grande, que casi topaba el cerro, y

que ella se asustó mucho, creyendo que habla llegado el

fin del T.Tundo. supongo que fué el cometa Hallein, allá

por los años de 1920; crecí con esa idea, pero como ya

dije, ella carecía de conocimientos,para encausarnos lo

suficiente, ella no era instiuída, porque en sus tiem

pos los padi'es eran demaciado machis tas, no peimitian

que la hija se educara, por que decían que la mujer era

solo para la casa que era perdida de tiempo el estudiar.

En esos tiempos por acá no se sabia de la existen

cia de los OVNIS. Ahora azializando este suceso me doy

cuenta que no fue un cometa, lo tengo grabado como si .

fuera una fotografía en mi cerebro; además los cometas

no se estatizan, siguen su trayectoria, pués pienso' que

fue un O'i'bLi por lo que puedo recordar tan frescamente

y de tal modo alguna vez hay un suceso que me relaciona,

no tan directamente como esa vez, pero hay algo de lo

inexplicable,.,

míos PíáRSONALES

NOMBBE i GBilA PAZ DE HIDALGO.

L. E. N® 03344916.

EDAD i 46 años, NACI UN 08 de NOYIMíBEE LE 1946

DIRBCCION : GALLE PIUM Nf_ 246.

SMIO DOMINGO,MORROPON, PIUM.

OGUPAGICN í. PROPESOM.

A



COcSTÜHBKES Y VIVENCIAS DE MI TIERRA.

MORROPON, P I ü R A.

SANTO DOMINGO,

El RODEO

(LAS PIRCAS Y NUEVA ESPERANZA)

En el Distrito de santo Doi^iÍJigo, provincia de Morro

pón, Deps-rtatnento de piura; existen lugarcitos muy Jaermo

sos, dignos de conocer y hacer una Historia auténtica,

verás, moderna, sin distorsionar los acontecimientos, es
decir, sin disfraces ni tapujos.

Tenemos un lugarcito llamado pas pircas, Kueva pspe

ranza, es sensacional, maravilloso, ds santo Domingo a

medida que se va subiendo escaloncito por escaloncito,

parece que vamos a tocar el cielo con las manos, el sol

sale tempranito, sonriente y coquetón, solícito a tibiar

sus serranitas,, en especial a sus PASTORAS que impacien
tes lo esperan, ateridas pasientando su ganado, el sol

sale mas grande, pero no se siente su calor por las

fuertes corrientes de aire; para la gente foránea (extra
ña o visitante) es choca^xte porque le quema la piel y se

parten los labios por el excesivo frío, a los que son na

tos de allí no les afecta porque ya están acostumbrados a

su clima; respiran un aire de escaso oxígeno, por eso su

gente son coloraditos, por la afluencia sanguínea, porque
les falta oxigenación en la sangre, el aire es puro, sin

rasgos de contaminación; en cuanto a su personalidad son

gente sana y buena, graciosos e ingenuos, por su modo de

ser y falta de cultura soh esquivos, tienen un dejito

propio de la región bagaje muy pobre.

EU cuanto a su modo de vida la mayoríá de ellos son

crianderos, osea que se dedican a la crianza de ganado,

tanto lanar, caballar, porcino, ovino y reces, en menor

b\



escala son agricultores porque solo produce; ocas, oyu

eos, trigo, ceDada, arPeja, ajos y fréjol, los mismos

que usan en sus alimentos diarios en sus preparaciones

tradicionales como; ̂ ango (a base de trigo), tortillas,
caldo (sopa) de ajos, de oyucos, ocas y masiica (a base
de trigo molido finamexite, mezclado con cliancaca o azú

car). lío saben variar las comidas, todos los días pre

paran lo mismo, por falta de conocimiento necesario o

encausamiento.

SU clima es muy frío, está a 1700, i'ts de altura.

Costumbres; ge alimentan de lo que produce la Re

gión, raraiaente cambian de comidas (por falta de orienta

ción), casi no consüraen los demás artículos como son;

arroz, azocar, fideos, verduras, etc; por la costumbre y

porque aveces la producción es mala y no alcanza para so

lucionar con el trueque.

sus prendas de vestir; i^s mujeres, usan vestidos

multicolores, vaporosos, mucnos ganciiitos de colores en

la cabeza,grandes aretes ae oro, collares de colores, y

ojotas. LOS nombres, usan poncxios, alforjas, sombreros

grandes, pañuelos blancos marcados con figuras, cñalinas,

ojotas, etc. rI enamoraHiiento según cuentan algunos an

cianos, tiene raigambre como se produce, pero esto va evo

lucionando con el transcurrir del tiempo y el avance de

la civilización, antes dicen nuestros abuelos que los ena

moramientos se producían asi; los jóvenes enamorados las

espiaban donde ellas iban a traer agua, las cortejaban a

su manera y llegaban a enamorarse, luego apareció los lia

mados PIKIUS, los jóvenes concurrían a las fiestas y con--

lás :canciones se decia^ todo y llegaüan a concretarse sus

ideales, también se sucedían "las cuidas" de la producción

cuando estab.n en sus chozas y de lejos se cantaban cuma

nanas como estas.

HOMBBE:

1. una estrella se na perdí

do, el sol la anda bus

cando, amores voy olvi

dando, pero el tuyo no

habrá cuando.

COKTBbilÁGICilí;

1. El romero no florece,

porque no le vean la

flor, mi corazón ni te

quiere y tú necio con

mi amor.



2. jja guitarra que yo tengo,

tiene boca y sabe haular,

solo le faltan los ojos

para que me aj-ude a llo

rar.

2, i,a luna está oscura,

el sol no le dá su luz,

tu quieres darme ternura

y que cargue con mi cxuz

En. otras oportunidades van a las fiestas patronales,

donde las parejas se encuentran y con sus miraditas se ena

moran, sin poder casi conversar porque los padres son muy,

muy celosos de sus hijas, sn cuanta a Educación, hay {j.s.

que no tienen infraestructura adecuada, carentes de mobi

liario, el profesor tiene que ser ingenioso, artista, ade?^

más adecuarse al aiabiente, va perdiendo de esta maniera el

verbo florido de la expresión, por el continuo rose, se ha

ce hábito, haciendo un gran esfuerso por conservar la cul

tura y enseñarles, para lograr una nueva conducta, y pese

a ello en algún momento se les escapa el dialecto de estos

sitios, por ejm; si pué miamo, taita vengtta ptia ca, etc.

(juando la estación de invierno se acerca, tienen que

emigreir a las zonas templadas con su familia y todo su ga

naao, en esos meses (enero, febrero, marzo) los rigores

del clima son inclementes con nevadas, frió, lluvias, en

tonces ante esto, empieza;-d

EL £0ñ£0

consiste en juntar (reunir) todos los aaimales en un:?,

corral, para llevarlos a otros sitios en manadas, para

cambiarse de lugar y climas pesados, como estos animales

crecen sueltos, es decir no son de ..amarra (amarrarlos),

son ariscos (esquivos), no dejan que las personas se acer

quen fácilmente, entonces se dán cita los mejores laceros

(hombres con lazos, hechos a manera de sogas de cuero de

aaimales y montados en caballos), estos caballos son ¿hi-

ros, osea pequeños e insignificantes, pero de gran fortale

za y entre otros cíe raza mejoirada. ge disponen a capturar

los y los animales que son ariscos, nuyen y pegan (dan) la

estampida a todo aar; los laceros van al galope y con cer

tera puntería lograrr enlazarlos, atraparlos y sujetarlos

en la sincha ae su caballo, los que son amaestrados y do

mados para nacer fuerza, hasta que el animal enlazado sea



vencido, luego lo encierran en el curralj asi se repite
el rodeo uno por imo iiasta terminar. pespués de irnos

días que se han domesticado se emprende la emigración
con todos sus animalitos y su familia, planificando re

gresar hasta el mes de mayo, época en que empiezan los

niños a ir a sus escuelitas a alegrar las campiñas y el

sol empieza a sonreir coquetamente a sus lindas gerrani

tas, ya que algunas de ellas no quisieron emigrar y de-

sidieron casarse y dormir calientitas con sus amados

compañeros, haciendo gala del dicho; »'Más vale dos be-

rijas, que mil cobijas»», y ariuyarse con ese constante

ruidito de la lluvia y el frió que invita al romance,

a dormir bien abrazaditos, muy juntitos, sintiendo la

respiración ascelerada y el palpitar de sus jóvenes co

razones, unidos en uno, los que se sobreponen a todo lo

peor, porque el amor supera todo, vence el mal.... Jgas

murallas más fuertes son vencidas por amor. Elbs dicen*

que al amor hay que cuidarlo como a un jardín para que

sepa florecer y que "Dios es Amor".

Asi es pués el transcurrir de los tiempos para es

tas familias serranas, tratando de sobrevivir y ganarle

la partida a la naturaleza, ingeniándose la foima de so

bresálir, estar y sentirse mejor.

DATOS PERSONAJES

NOIfflRB : CELIA RAI-ilfhiZ PAZ DE HimiGO

I.E. NO : 03344916.

EDAD í 46 aSOS, NáoI tJN OS DE HOVIMBRE DE 1947.

DIRECGION ; GALLE PIURA N- 246.

SAIíTO DOKDiGO, MORROPON. PIURA.

Adicional en piura;

Atahualpa jjo 10?

Talarita - GAGTILLA.

p i u r a.

OCUPACION : PROFESORA.
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2M M nuestras costübrss del distrito m santo dqmin-

GO-MORROPOU - PIÜRA- PERU

HTTRODUCCION

Todavía por nuestra serranía PIÜRMA - SANTERA, no
se extingue del todo ciertas costumbres ancestrales que
nos legaron nuestros antepasados, nuestros seres queri
dos, semilla innata de nuestra existencia. En un lugar
cito llamado JAGUAY, que pertenece al Distrito de Santo
Domingo, es un pedacito de cielo que lo raptó el ser hu
mano para dejarlo ©n la tierra, porque arroba y produce"
encantatpiento a los que le conocen, a sus moradores, a
sus visitantes, a las parejas enamoradas que él gentilw
mente les invita^ tendiéndoles sus alfombras con hojas
otoñales de los arboles y que pone su música de "fondo"
con el dulce trinar de los pajaritos y de las chicharras
que forman su concierto, las candelillas (luciérnagas.)
como luces de bengala que solícitas aportan al idilio y
Gupido feliz de tanta suerte,., Ellos mirándose a los.bo
jos a la luz de la luna, las estrellas, la "Cruz del Sur,
el Arado, las Tres Marías". Constelaciones que en límpi
do cielo embelezan y coolaboran a dar felicidad y hacer""
la vida mas^llevadera para olvidarse de lo grave de núes
tra situación. ""

Así es pues nuestra sierra Santeña, con sus puebli
tos pequeños, pero su gente posee un gran corazón, sano
y noble. El JAGUAY, duerme a los pies de los Andes, a
1,500 MTS de altura, es un centinela del "HUAYCAS", ce-
rro^que siendo viril y magestuoso, salió a cortejar al
Avión Carguero de la Linea ABRO-PALASi de Argentina, en
1971. Celoso de sus siete tripulantes, salió a resca
tar a su HEMBRA de entre Seis hombres que viajaban, era
nada menos que la PRIMERA COOPILOTO DE AMERICA, llamada
Mirtha, preciosa mujer por cierto, de cuerpo escultural,
de piernas contorneadas, un cabella azabache con un bri
lio natural, como el de nuestras indias que cuidaban con
esmero su hermosa cabellera, con sus secretos de hierbas
empleando la raíz del CHUCHAU o Magueyz y el Huaycas se
diento de Amor y de sus encantos, sarlio muy seductor y
galante al encuentro del yPALAS",^pecó de egoísta, celo
so y se vengo con los demás, saciándose de su Sed de HEM
ERA Virginal; hoy, amoroso la tiene eternamente en sus"^
brazos.

Aquella zona es muy pródiga, es un edén, una tierra
bendecida por Dios, Fértil Cien por ciento sobre Cien:
100^. Praduce _ trigo, cebada, maíz, fréjol, arbeja, papas,
loo. hortalizas, enormes zapallos, zarabumbas, cañas.../



café, plátanos, higos, manzanas, diferentes frutas, etc
¿ Que te parece...?, ¡Un Paraíso, verdad!. No exajero
¡Te invito a conocer!, porque no hacer turismo, nos a-
prenderemos a conocer, y asi conocerás todas nuestras
costumbres, el sistema de trabajo, seremos amigos.

Te obsequio un sistema de trabajo:

LAS MPT GAS

.  -.í

'•♦i .

Son empleadas en los múltiples trabajos del queha-»
cer diario, por ejemplo, cuando se ara la tierra para
sembrar los cultivos, para cegar, cosechar, etc, sin co
brar dinero, aunque aveces se pagan las FUERZAS con tr£
bajo mismo.

Para juntar leña para el invierno, se recoje demás
arriba del cerroj 1;^ persona que va ha realizar este tra_
bajo avisa a sus amistades que lo acompañen con sus yun
tas (yuntas de bueyes) para bajar la leña del cerro y
sus mujeres de estos para que acompañen en la cosina a
la compañera de casa; esta gente es muy unida y desinte
rezada, traen sus toros con sus yugos y coyuntas para
enyugar y amarrar la leña y a sus pequeños hijos, que,
sirven de guias delante de los toros, para que no se ya
yan por mal camino. SI día señalado se presentan hasta
veinte yuntas (40 toros) para ayudar a la "amistaá gran
de" que ellos llaman y lo que nosotros llamamos amigos,
las mujeres preparan los ollones de comida, preparan el
SHITPíGÜL, que es el potaje tradicional de la época, se
prepara con fréjol pelado bien especito, mezclado conmo
te pelado, aliñado con sus condimentos y achote en jugo
de carne que el día anterior ya habían pelado, uno o dos
carneros de los mejores para servir con arroz graneado,
yucas y guineos a los costados y encima lleno de presas
(por lo menos medio kilo de carne); también se prepara
el caldo (sopa) con recado de guineo (plátano), yuca, o
yucos, papas, bien espeso y su troncha grande de carne.
Para servir se hace sin descriminación alguna, ni siqui£
ra a los guias que son los niños» les sirven primero su
shitingúl en unas enormes lapillas (mates) bien llenas;
la mayoría se llena con el caldo nomas y el shitingúl lo
llevan para su casa, para compartirlo con su demás famj.
lia que quedaron cuidando su casita y sus animalitos»
las mujeres ayudan a la señora dueña de casa en todo, muy
agitadas por el calor del fogón, cosinan y bromean ha
ciendo a la vez vida social en armonía» son las ultimas
en comer y después de tremendo agetreo la dueña de casa
les cashuma (obsequia) lapillas grandes de la prepara
ción para que lleven a sus hogares.

Los toros son fuertes, abanzan gruesos y pesados ga
los y lo emocianante del caso, es que por esas • • • / • •
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(cerros) de caminos angostos, los toros corren y se
ran por los bordos y la mayoría de veces no les pasa "
nada; la l^a que juntan alcanza para todo un año de
trabajo tras trabajo. Este evento parede una feria,
es divertido porque después del trabajo les invitan
chicha, primera (cañazo), hay jugadas de toros, apues
tas, etc.

Por el trabajo y los toros nadie cobra nada y
cuando se retiran se observa sus ponchitos amarrados a
manera de alforja y allí llevan su matesito de comida
y m su casa sus pequeños esperan impasientes y ancio»
sos de la llegada de sus padres para comer el fiambre,
conversando el acontecimiento vuelven a comer todos
juntos y felices con ese olor a "hombre**; se dispom
descanzsu:* con sus mujercitas, las etsmatf compañeras de
su vida, de una fidelidad incomparable, no importa que
BU compañero sea feo y pobre, lo importante es que sea
trabajador, que no le falte la comida para sus Churres
(][^ños) y que se oasstron con elllis por amor, dándoles
su apellido, el respeto y la dignidad Ae señora; se
convierten en escLavaa, pero también son celosas de su
hombre, no quieren compartirlo, defienden su amor y su
propiedad privada sin desmaysir.

Asi es pués mi gente serrana, a quien admiro y lucho
por su mejoría social.

Santo Bomingo, Jimio 21 del 93

DATOS PERSONALES

NOMBRE

L, S, N|t
EDAD

DIRECCION

OCOPAGION

t  CELIA R4ÍIREZ PAZ DE HIDALGO,
03344916.
:  añoBp nací un 08 de Novimnbre de 1947,
I  CALLE PIÜRA NJí 246.

Santo Domingo/Morropón, Piiura,
t  Profesora,
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DATOS •VAr'>S

NOMBRE : FELIZANDRO NUÑEZ PASAPERA

EDAD : 40 AÑOS

©CURACION : AGRICULTOR
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I'



" ANO DE LA MODERNIZACION EDUCATIVA"

E

En ésta «partunidad tratarse del 15® aniversari® de ANDENES

quisiera escribir a l©s lecteres de esta revista de t©d® @1 Perú

para centarles alguna d@ tantas c®stumbr®s de mi tierra, de ai
lugar, EL Canvent®, un pequeño caserí© c©n viviendas dis|)®rsas

es un secter de la C®®p®rativa Malingas Alte en Tambegrande,

Piura. Sus h©iabres s®m®s pequeñes agricultores y/e pequeños ga

nader©s. Sus mujeres se ©cupan d® ayudar a sus esposos ® a sus

padres en la chacrai; c«n les animales, aparte de los quehaceres

de casa, esta costumbre tiene com© título "LAS FUERZAS".

" LAS FUERZAS "

Años atras, cuand© existían las haciendas, los c©l©n©s ©

moradores de Malingas Aqt® n® poseían un terreno de cultivo

mas bién s® dedicaban a la cría de cabras y ©bejas en pequeña

escala y algunos pocos tenían un par d® vacas y d© Yeguas, y el

burro e burra de picota (l)que n© faltaba. Los campos cubiertos

de algarrobos, oberales, chaquiros, zapotes, etc. y mas que to

do sus pastos naturales que eran tan ricos que eran codiciados

por gente de otros lugares y como el terrateniente n® dejaba

que el p©bre tubiera mucho ganad®, además había que pagarle al

hacendado un arriendo del 10% en animales, no permitía apr®-

bechar bien isos recursos con un regular hato do ganado. , ,

El que tenía chacra era un previlegiad® de Dios v del. pa%
o

trén y nunca le faltaba la cernid'^; tenía yuca, camote cebolla, ^

maíz,etc. y t®d©s los días lo visitaban los vecinos, por una

planta de yuca, un ch@cl@ o cualquier cosa y el 1® vendía o le

regalaba, a veces le daba "recado " |62-)'pagándole isluti^abaj©

que este le hacía. ►
o

m

El chacarero acostumbraba a sembrar cebolla, sin pagar
ningún centavo, sembraba c©n varios partidarios o socios a-la
"media " © al partir como s® dice; estos estos con anticipación
abanaban el terreno con guano de cabra, 1® ponían 80 "burros" (3)
para una arroba de semilla. Una vez remojad® el torren® con el
estiercoll® dejaba que pudra y cuand® estaba para sembrah se
hacían grupos o pequeñas mingas que llaM.aban"fuerzas" por qu©
se prestaban el trabajo de los jornales, y un día era una "fuer
za", un día donde un®, un día dsnde el otro, ©1 tercero donde
el ©tro, ctc, etc, el partido (4) que llamaban era qu® el dueño
de Ip chacra ponía: La tierra, la semilla y la comida para los
peones y tenía que ser carne de chivo o de gallina y el socio
solamente ponía el trabajo, en fertilizante n® so gastaba por
tenia guano de corral, el socio dujsante el tiempo qu® asistía
#1 cultivo de la cebolla, el otro le daba lastm^g: comidas^para

4
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él y todos l®s que 1® daban "las fuerzas", cuand© la cebolla ■
estaba de saca ® cocecha hacían 1® mismo, h® se pagaba ningún
dinero, y, que cebolla que pr®ducía, siempre daba mas de un
quintal per libra de semilla sembrada.

Esta cestuffibr® fue muy buena y n©sotr®s la hemes hereda-
de, y cuand© ya n@ han existid® l-^s haciendas y n©s hemos ©rga-
nizad® en Comités siempre n®s dames fuerzas, aunque ya un p®c®
diferente, por qu® como ya nos hemos hech© productores de ce-
bella sembramos mas terreno per que todos tenemos una chacrita
y ya n® sembramos al partir, el Comité d® Producteres con un
Fondo Rotativo, nos dá el ab@m©, semilla, insecticidas, y el T
Tambe ^amp® sino Arroz, azúcar, aceite y otros a campaña o sea
hasta qu® cosechemos, se nos dá también en alquilermulas con
arado,bombas a mochila,,etc. Entonces en las reuniones nos po
nemos d® acuerdo para ver que día vamos donde el uno o dmd@ ©1
©tro y el dueño d® la siembra da el almuerzo con el compromi
so qu® tiene que ser cabrito a gallina como antes.

Esta costumbre de sembrar con puras "fuerzas" le hemos
dad© mucha importancia por que da muy buenos resultados, per®
me estey dando cuenta que se puede ir perdiendo; algunos cha
careros que n® están organizados están sembrando en sociedad
con comerciantes, quienes vienen a ofertarle la semilla, urea,
y dinero para los jornales durante la campaña, al final, o sea
en la cocecha saca sus gastos de inversién y de la poca uti
lidad qu« queda se reparten. Cada día hay mas comerciantes qu®
vienen a ofertarnos esta modalidad, y éste año somos pocos los
que sembramos con "Las Fuerzas" o pequeñas mingas com® antes.
Esto nos perjudica, por que en esos grupos da trabajo compar-
tiamos nuestras ideas, bramas, nuestro almuerzo y otras casas
bonitas, a parte de eso todavía el compromiso que hay que ven
derle la cocecha al aism© comerciante.' Así poco a poco nos van
individualizando y desuniendo y en el futuro los comerciantes
se van a aprovechar de nosotros como mas antes, y es® del i*-
termediario ya 1® hablamos erradicado ám nuestro Comité.

Sería una lastima que ésta costumbre d® " LAS FUERZAS" so
pierda. Por diferentes factores; " NUESTRAS COSTUMBRES VAN
CAMBIANDO ".

1. PICOTA= Estaca grande donde se amarra un animal.
2. RECADO= Se le llama a los alimentos que produce la

chacra como: yuca,camote,ete.
3. ^RRO = L® que carga un burro,® dos sacos llenos.
4. PARTIDO= Compromiso asumid® por ambos socios.

(  2 )
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En «sta apartunidad, «scribiré una «cena de las tantas castuiebtes nuestras
que se desarrallán en el caseríe el Cenvente de la Ceoperotiva Agraria Ma-
lingas Alte, del Distrite de Tambegrande en Piura^Ne me inspira les premies;
fie mueven un espiritue caapesine de hacer canecer nuestras buenas cestumbres
al interier de la saciedad.Se le dedica de teda cerazán para "ANDENES", que
al cumplir sus 15 añas de vida institucianf;l, y al ver tenida la grán apartu
nidad de recibir su N® ejemplar 057 nea permite fiantenernas actualizadas ,
del acontecer nuestra. Que estes 15 añas se quintupliquen para nuestra inte
reses, que toda sea dicha y prosperidad, ¡SALUD ANDENES. .

VAMOS A LA^LANDA"
En mi casería disde hace muchos añas se mantienen viejas pera nobles cas-
tuBibres y tradicionales celebraciones, en el carte de pela a "LANDA"
ELECCION DE LOS PADRINOS :•

Don Fermín convaca reunión da familia , para acodar designar a las padri
nas del carte de pela a "LANDA" de su menor hijo Juán.Su espasa Mí»ría ,
sus otras hijas anciasas esperan saber los nombros de las escogidas;Ferfié
fiín pide hagan mucho silencia , va anunciar las nuevos compadres, tenga é
deseos de que ses'dan Carlos con su esposa Victoria.; san muy buenas per-
sanas bien vistas en el casería ; ademas tienen platits para responder al
compromiso; sea cofio fuere el aachismo se i»p®ne la d'esignscián es asepta-
da así por las mentes del resta de casa pasen otras nombres.
SALEN DE CASA A PROPONER A LOS DESIGNADOS;

Buscan una oportunidad o más clara la propician hecha una botella de caña
zo de ese bien bueno, unsaba do por la noche acuden con su espesa a casa >
de don Carlos, en el trayecto del camino conversaa ambos ól dice ojala Dijo
sita quieran oseptar, -son muy buenos.hambre responde María ademas el chu -
rre pueda que saque alga al padrina que es comerciante y trabajador ,muy
honrradas.

'LLEGADA A CASA; .

Una vez que entran saludan cordialiaente, conversan cosas del quehacer co
tidiano; como la minga ,1a chacra, las sras. también hablan de les quehse
ceres de casa , emfermendades en la familia.Luego don Fermín pide sor es
cuchado el propocita de su vicita,que le sirva de padrinas del carta de ;
pelo de su "cholita", los dueños de cssa y flamantes designados se miran
e se encieran el cufitáo ó cocina para ponerce de acuerdo, vienen y ponen
algunos incavenientes como no estar preparadas ; esta al principia luego
ascptan.Don Fermin y María agradecen la aaeptación y de un lado de su al
forja saca la bstellita de cañazo y se la viinda a su nuev® compadre ,co
mo muestra de agradecimiento esto previo permiso del anfitrión,esto es un
hecho preliminar al grande aconteciiijiieato ; luego de tomar unos tragos se
ponan de mutua acuerdo para pactar fecha en que se ce lebrera' la "LANDA";
importante acontecimiento que empieza a difundirce por toda las rincones
del caserío con una grande espactativa.

/././.
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"DIA DE LA LÁNDA"

T»d® el caserí i esperan aneiesos el luement» y per le general se hacen

realidad l©s sábades per la tarde ,para que siga el deminge y hazta el

lunes si es pesible le que se le llamamla "recerceva".Ted®s estass pre

paratives cejrdenzan con saque de abundante leña y agua en les burros ,
cuentan coEsa ayudantes a pariento.s y cocineras do cenflanza y sazén es-
quisite.Diciden sacrificar 03 cabras lasmás gordas un pavo de mecha y
unas cinc® gallinas criollas, mas una belsa de tallarín un saco de arroz

les cabras se prepararan c©n me estofado servid® cen arroz y yuca las a

aves en harnead® con tallarín y camotes e plátanos horneados en un hey®
profunde que con rescoldo de brazas se entierra y sale el llemade cepús,

Ln chicha en abundancia cantidad en basi^ns de brrro parecen soldados en

fi-rr.eción, están que espumean los tinajones comentanpor allí trag® fuerte-
como cañaz© y botellas de saui'ernes para el brindes, completan la «cena

la barrida o limpieza í)®tal de la casa^ pampa y el camino de ingresa p®r
dende llegarán los futuros compadres, construyen ramadas de cün cún ® ta

ralla de maíz cen trancas e barrites de asientes para el reste de la cen

carencia.

LA HORA INDICADA;:

Sen aproximadamente las eS de laneche y hacen aparición les padrinos ,

vestidos consus trajes tipic©§ de la zona , paralelamente aparece tam
bién el dueñ© de* la música que consiste en un 'S'ICA" étecadisce funciona

a pilas o en cases batería; mientras los padrinos saludan^el tocador e
musiquero instala en el lugar mns adecuada las parlantes y maquina del ;
aparate, hazta aquí las familias del padrino y de casa se uvican en la

sala y el reste de invitados y no invitados toman pssecién en las rama

das 0 paffipa;tod®3 losthurres gritan ya llegaron les padrinos .T®d® es

juvil© y alegría don Fermín y doña María se sienten honrados cen tan gra
ta y muchisima multitud, luego ©rdena servir unos potos de chicha entre

unos traguites de licar fuerte para animar l®s sentimientos, se p®nen de
mutuo acuerd® para realizar el acto de la "LANDA" aproximadamente esto -e

es como las 10 da la noche María sale con Juan bien vestido y luciendo

una herméza cabellera, en la mesa se observa un plat® con una tijera don
Fermín pide silencio a todos los cencurentes anuncia que se llevará acab
la gran "LANDA" pide invitando ales padrinos t©n;en posecisn.Una váz c©n
el ahijadito en la mesa los padrinos piden al TTe. Gobernador que haga.á"»-

de apuntador la dan un cuaderno y un lápiz cortan los priraer©s mechitos

de cabello el niño quiere llorar luego termina su tarea y depocitan mu
cho dinero en el plato atento cuenta la plata el apuntador y anota en su
cuaderno ; luego invita a lés concurentes a compañar a padrinar el acto

todos desfilan hombres y mujeres y anifetan sus nombres y cantidad a por
tada y de acuerdo a esto se les sorvira la comida, esto se presta muchas
veces como una competencia.Después piden atención hacen el conté© de di»

ñero y comunican al padre del niño, itás padrinos en una taleguita hechan

/./././.
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la platita y r.c.ai.nden qa« le empleen en compra de anmalites come rea
peía, y se confunden en un fuerte abrazo y se proponen respeto y conside
Lcién que sol. la muerte lo acabaría esta amistad, a hora somos compadr
es hazta que Dios diga basta, simen el s auternes como muestra de vrin*
dis.Los concurentesxrompen en fuertes aplausos y griteríos de viv y
rras a los compadres o padrinos quo se toque la mdsica que bailen os
compadres , así es esto se cumplen luego cambian que bailen los padrinos
.1 tocador pon. discos , pero don Fermín orden, se sirva la comida .1 a,
puntador so coloca en la puerta de la cocina para loor el nombre ̂  cantl
dad de soles del ap.rtad.m y de ese mismo árd.n so 1. sirve todos los
apuntados con preferencias , mientras a los padrino, una comitiva espec.l
1.3 atiendo en la mesa colocan unos tremendos platos de estofado parecen

colmado, de presas arr.z y yuca cualquiera con verlos s. llena ;
un tinajén de chicha suben a la mesa. Se aproxima ol horneado una ave pa i
tas hacia arriva para cada uno de los padrino, ol tallarín los camoto. y
plátanos horneados mas chicha mas vinó y trago fu.rte , lo, padrinos invl
tan a los mas sercan.s a que les ayuden a comer o sino pidón tal.gultas
para llevarc.los a su casa para el canl.ntadito del otro día. Terminada es
ta gran resepciín lo, concurentes vuelven a pedir música y el encargado
cólica discos como "QUE BAILEN MS COMPADRES" "LA CHICHA DE LA SANTA"
" VIVS LOS PADRINOS" " QUE SALGAN TODOS A BAILAR"., ofectivam.ntebt.do,
salen a bailar pañuelos blancos J».rdad.s y otros de multicolores so ebs.r-
van .1 aire a cual más mejor que algaravilla y rés.nancia se observa en^es
ta ecena.No hay penas no hay años seco, ni emfermedad.s no existe crisis
todos 30 desbordad u confunden on imensa alegría , tanto pañuelo blanco
so ven quo parecen bandadas do blancas palomas volando en ol cielo.
LOS padrinos hablan y dicen diviértanse aumhachos todos más trago, luego
anuncian qu. regalaran al ahijadit. una vaquillona o cabrita esto d. acuer
d. al r.curs. y se cumple al pie de 1. dicho; osta os la s.millita para nu
estro ahijado. La jarana d.b. continuar , omb.rachan al tocador de música
por que no so valla conformo loa tiendo .1 deja libertad a la maquina, y
aveces los dañan o se van cuando no se les da importancia; lo, asistentes
hacen coutas de dinero para ajuntar mas horas de música, Imeg. se „nuncia
que se sirvirá un aguadito para reconfortar a los asistentes de osos de ga
nina criolla y sigan tomando y bailando so llega ol domingo y pasa al
día lunes la r.corc.va como .1 disco qu. dici "QUIOIERA SER PAJARITO OOH
LAS ALITAS AZULEZ PARA DIVERTIRME SABADO DOMINGO LUNES" aplausos y vivas

■  Becien el día lunes para .1 martes se acuerdan de sus tarosa cotidianas
pero comentan qu. buena que estubo la "LANDA" pura música criolla huayn.
marineras y aires típicos esto si os bieh guona ,despuos de stos accnt.nci
cimientos se dan cuenta que .1 cerro les dejo una cabrita .l,l..n se la co
cemi® pera tedo se soluciena hacida par la landa.
Después 3. han realizado estos mismos acontecimionto, por. ya no igual
a los de antes todo a lo moderno, invitados con tarjetas y de su agra o



pee® traguit® y e®n cerv«za muy cara det^mósica arquesta • sonid® musi
cales de^esterecs c®n ripaes l®c®s ® calientes parecen cabezas de escobas
esas gentes esas señoras tedas casi muchaches n® respetan la cernida son
vocaditos. líos ,1a persona adulta se retira por que no tocan huyyn® e ma
rinera SI 1® hacen estante incistir y al final la concurencia es peca
Est© tiene sus implicancias producto de crisis y y 1^ modernidad , se
perdido culturalmente nuestro nivel de costumbres de identidad ?r®pia se
pierde lo tradicional lo que fue costumbres. Nuestra vigencia 0 vivencia
antigua se ve desiredradad ,por los canales de la modernidad ; las circuns
tandas actuales nos oblig^án a recuperar nuestra identidad propia y el d
dinaaisiE® de cempañerism® siutuo est© significa también inc®inanic-ci®n da
ideas propias p®r que ahora invitan gentes de «fuera p®r que s®n Ing. Dac
teres etec desvalorizand® 1® nuestr® y conelles se conversas a su nivel
que n® es mal© pero n®' i® pr®pia tampoco. Es bonito y penoso recordar núes
tres tiempos pasados para hacer frente a los coyunturales problemas y cri
sis actual p®r políticas que no valoran lo'nuestro siempre en la importa -
cion hazta de ideas que es perjudicial y atraze.
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EL DIFUNTO FUE UN FORASTERO

En el'casorí® El Csnvente, ámbita de la Ceaperativ^ Aglaia "Malingas Alt©"
perteneciente al Distrita de Tanbcgrande ,Pr3v. y Dpto. de Piura regiónGrpú

;  vívíkos 85 familias de una forma desiminadas dende uno mejor crea c©nvinien-
te canstruír su vivienda • cheza. Es una z®na ereaza per® en epscss de lluvias

se cenvierteen un verdader® paraíse per la diversidad de plantas y pasturas ,

que retafian de la nache a la mañana y crecen cam® si estuvieran en una firme

cempetencia. Su clima templad®, su tranquilidad y silencie de las naches hacen

de este lugar un haspitalari© casería al campas del garje® y meledicas y suave

cantar de las avecillas que tejen cancianes.Era un mes de Diciembre del año ®

]y978 can un hermoz® atardecer opac® prexim® a la celebraciín de la navidad a
del nacimiento del Niñf Dias cam® decimas las lugareñas; apareció en la laca-

lidad un personaje tatalmente desconocida par todas, que par sus rasgas y apa

riencias físicas daba desconfianza per® ala vóz daba lástima su tamaña era me-

nudita, naristón, sus pestañas erancartitas cama un par de antenitas de tábano

sus cejas casi nada pabladas coma rastroja mal quemada, un par de orejas gran

des mas cocidisn con un par de cazuelas tostadoras y completaba la figura sus

pies'que noppseía ningún dedo, que cuando caminaba esta pareciaflmovimientos de

^ cuerpo mecanizada, dijo un morador parece grilla transformado en ratón.
Me hacía la ilución de estar al frente de un ser llegad» de otro planeta , aca

so era un enano , un marciano, en fin alguien que se escapo de una tribu.Sus

primaros contactos de comunicación los hizo con algunos chabareras de la zana

para someterce a tareas agrícolas havilidad que en corto tiempo demostró demi
nar por veraele ser un buena y rrudo chambeador, tanto a la inclemericia del

sol cerno a las espinozas hiervas y plantas que para su piel eran caricias e es

timula de un neto chola; que jadeante las desafiava a la inclemencia temporal.

Dijo llamarce ROfáAN, sus apellidos no recordaba exactamente por^según ól havía
quedadod deseredado d^sde el primer día de su nacimiento, su edad na mas de 40

añas aunque muchas veces dijo tener 15 añas alga graciosa pera era un ser ino-

cionada por su trizte trayectoria de desamparo moral y social.

Durante 02 años fue objeto de una desmesurada explotación , oomo era forastero

t"pobre no tenía donde ca«p muerto ni familiar que lo proteja su carácter
temperamental cambiava de acuerdo las circunstancias que le tocaba pasar, pera

e inofensivo.Lo haciam trabajar mucho horas extraordinarias m.ás dicho no tenía

horario; recuerdo muy bien lo escuché en una vez decir yo chambeo de 06 a 06

como todo cholo, su salario infijo y misero de acuerdo a la conciencia mal o

buena donde le tocaba trabajar; peor la cituacisn no conocía la equivalencia

de las billetes ni monedas, trabajaba días festivos como las velaciones Fies

tas Patrias; peor no tenía fecha de cumpleaños.Pera dan"ROMANClTO" o "MOCHITO"

c®m© se le conocía familiarmente se hizo popular y se gano el aprecio y estima

ción del niño y adulto par su manera de ser y su saludo característico que no

olvidó¡BUENOS DIAS DE DIOS MI SEÑOR i.Se hiva a raeléar una fiesta comunal y

un grupa decidimos invitarle para que se amviente y conocerle mejor sus rasgos



c»n unes traguites y bremas le prepusiaes que debe de mejerar su vida su

cituacién, quC'devía de ser esclavixade.En una asamblea general de la cemuna

le enseñamos a conocer sus derechos fundaméntales y le propercionames faci
lidades , cem® tenía derech® a vivienda, tcrrenit® de cultiv® mucho se ale
gre y agradeció c©n unas cortas ^aces"MIS SEÑORES DIOS LES PAGARA ALGUN 2
DIA LO QUE HAN HECHO CON ESTE POBRE HUERFANO" le ©bsequiames reoita usada

maderas para su casa y dijoque la haría lejos del caserío Pr,ta n® molestar

a nadie y fué así que construya su chozita en la punta de una loma alt® y
aislada rodeada de una, frondosa veguita de algarrobos ,allí levanto su cho

za a base de taradlas secas de maíz , paraecia un corral menos una vivienda

pero lo iroportanta que la supo adaptar era a la vez cecina , dormitorio y sa
la de resección, aqui no molest©'a nadies solo los pájaros eran sus vecinos
más cercanos a él, c®m© se le veía feliz de la vida.Seguidamente rozo en una

ondenada ^ faldadade la misma loma y transformo a chacra ese rud© terreno,
que pronto lo hizo^ktaéLoo.r'y dedico sus ezfuerzos a cultivarlo aunque lo hacia
tan desordenadamente a la acostumbres nuestras , pero que su producción era

un prodigio y admiración de todos los vecinos,esta misma producción la dedi
caba al autoconsumo; que tubo la imoortante o:)ortunidad de apreciar y sabo-

Irear sus alimentos que era una mezcolmza a falta de aceite que n© lo usaba

ni los característicos aliñes, per® sí la sal esta comidita de chacra como

él decía o esta dieta poco a poco la fué mejorando era su vida un poco her-

mitaña. L acit«eión le sonrio un pac®, estand® reunidas en una faena dijo

querer contraer matrimoni© con una chica que era por ciert© la mas bonita ,
que existía en el lugar esta fantástica ilación él pobre no la pudo ver cri;
talizada pernios 1© llamo a rendir cuentas un día,Lamentablemente es triste
recenecer y decir que un forastero se emfermó , acudimos a brindarle reme -

dios y primeros auxilios , como los gruqos de vicita diarias que se acordé

poro lo más lamentable fué que no supo nadies a la hora que falleció por

que fue una madrugadad fría y serena del mes de junio , su choza su chacra

y la misma madrugadad fueren l®s únicos testiceis de su último suspiro,

havía muerto y no dejaba un sol© sol en ecanomías , dijeran muchos y a hora

^©m© 1© enterramos ;en cualquier cementerio y una caja de cardodecian estas
opiniones eran de pocos y justamente de los sectotos que en vida lo havían
totalmente explotad®. Buen® dicidini©s no a ese trat® se enterrará como tan

igual que cualquiera de nosotros , en el cenenteri® de siempre y com© Dios

y la ley manda. Pormammos grupos de soladiridad humana costunibre quc en r:i
caserío reinaba por siempre y recoltíc;^amos fondos a basa de ©vulos volunta

rios y denacisnesde todo tipofue así que le compramos primero una buena te

la y se le confeccione la mortaja que por el color usa el Sr. FRAY

FxAKTIN DE PORRES.su ataúd fue c®l®r gris y precentable , el trago fuerte(ca-

ñaz© ® anizado) nunca falt© el novenario completo sus* 09 días y se compra

ron 02 hermosas cabras para alimentar a toda la concurencia y en especial

al resader , que resaba bien y mejor cuando se le atendía c®n los platos

que bpyan como un propiocerr© de esos que por esta zona existen, todo salía

Gb



coma querianes era t»do lo tradicional y cereménic® com® á huviese falleci-
el Pdte. de la C®op. © el TTe. Gabr. que feliz nossentimes realizaraes la re-
ndicién de cuentas el últimodiá de la amanecida después de rezar y cantar Is
la salve de las vacas y aderacién del crista , que serpresa faltaba p.quit®
para cubrir gastes sel® quedaba un prestam® ©portun© y dicidim.es inventa
riarle la chacrita que era la mejor c®tizada y al mejer pester la chezita
de igual m-nera que era 1® único que p®seía c®m® respalde. Havía un inc®-
veniente las tierras eran sagradas venderlas el que 1® hacía las R®ndas 1®
juzgaban como delit® grave estaban en juici® y así resaba los estatutos,
pensamos una y mas veces y recuerdo que como Dirigente máximo de mi zona a-
poste y dicidí realizar la primera venta entraspas® pero a socio activo y
me las jugaría en la próxima asamblea pr® todo por un bien social y de buen
fé.Entonces sobré dinero seguimos livando trago y cernida y levantamos testi:
ni® de su cristiana sepoltura sobrando dinero para 203 misas de animas qu
n® supe si los responsables cumplieron com este acuerdo.Fue asi el entierro
de undifuntocOTodeci-ín los foreancos el difunta fue forasjter^ sí fue foras
tero y pobre pero se a enterrado como un rico.

Quiero resaltar aquí las buonas

costumbres e ideas que en mi comunidad cultivamos per® con mucha pena ve®
que pac© a poco se van rompiendo después de 15 años que aveces dicen que se
entierre como pueda © si tienen ya n© es solidadridad entrega todo porcul
pa de un mal^ SISTEMAS Y POLITICASUNITARIAS que siembran crisis profunda ,
•bligando a replegar y a evadir nuestras propiasxy buenas costumbres comu-^
nales que es allí dende quedan los valores y reservas de unidad y compañeri
mes e invito a refleccionar a todos y cada uno de los peruanas que desde
nos enc©ntermos no intereza , pongamos el granito de sacrificio que nos t©
ca y hagamos de un perú difunto un Perú grande y rico para nosotros espe
cialmente para los más pobres comoel cas® que escribo.Estos males esun retí
serio y solidario debemos salir al paso y juntos busgar el progreso y desa
rrollo y algún día encontrar © tener la oportunidad de enterrarno^-en el
bient^r fresca de nuestra tierra cen derecho y dignidad como lo gozarán

>nustros antepasados lue fueron muestra de todo 1® bueno y lo justo.
Para ANDENES en sus 15 años de vida institucional núnca cam

bie su costumbre de montemos infsrmados e actualizados del aconteser nues
tro y mundial y que es orgullo que llegue a mi casmrío El Convento en el
lejano Norte . Agrádese® al Concurso "NUESTRAS COSTUMBRES VAN CAMBIANDO"
per la oportunidad y juntos bridar SALUD ANDENES.
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\ SEUDlNIMÜ :CACIqUE IPABUR T
LA BUIIRITA UB RAMOS j

Antiguamente la Semana Santa en Chulucanas (Departamento de Piura) se ce
lebraba con mucha tradici&n. Las misas eran acompañadas por la sublime me
lodla del Órgano hábilmente tocado en ese entonces , por el Maestro "Capi
lia", y escuchar esa mfisica sacra nos hacia sentir tan cerca de Dios y sus
ángeles ,ue nos sensibilizaba de tal manera hasta el extremo de cohmover-
nos y hacernos llorar.

Chulucanas ara todo católico y al pueblo parada un gran hogar, en cada pu
erta habla un hereano, una andstad • sincera y odiar pereda apañas un leve
resenlldento. En la Escuela se nos enseñaba con el ejeiaplo a perdonar loa
agravios , y a darnos un apretón de manos recuperando la amistad.
Cuando la efigie de Cristo que permanecía en una urna de vidrio se le tras
ladaba con mucha unción a la Crus de madera , que para tal festividad se Ig
raba dentro del templo, al momento que los mayordomos clavaban a Jesíls, era
general el llanto de los asistentes, sobre todo las mujeres que vestían de ^
luto con manta cubrióndoles la cabera en señal de duelo, y al anunciarse la
hora que el 3 flor moría, los cami>anas tañían dolorosamente y doblaban toda

• la tarde, el pueblo se echaba la bendición y muy contrito se Sumía en profu
nda oración, recordando la pasión y muerte de Cristo.

Por la noche sallan los Monaguillos con la MATRACA, sonSndola por las prin
cipales calles de la ciudad, y habla un momento cuando las campanas dejaban
de doblar , en que los moradores apagaban las luces y el pueblo quedaba
en tinieblas, y empeñaban a tronar fuertemente las puerta, para que el de
monio saliera de los rincones. Esto a los muchachos nos ponía los pelos da
punta , como gato cuando ve perro, y los ojos pelados como chivo en alforja.
b, MATR.ACA era una especie de cajón triangular , de unos cuarenta céntima -
tros d. largo por quince de ancho, compuesta por tres tablas muy guresas ^
unidas , con un agarradero o asa en la parte cóntrica superior que ser» a
para cogerla con «dsas manos y samaquearla da adelante hacia afpra, , en el
centro de cada tabla tenia una especie de manija de fierro giratoria, las
que producían un sonido característico 'IIíaCA TRACA 'IRACA TRACA.
Al siguiente di, los Santos Varones que eran ocho hombres vestidos de blan
co , con un tropo de igual color amarrado a la cabera, con escalera y ar
tillo procedían a desclavar al crucificado ante el llanto conmove^r de los
presentes, el cual era acostado en una Anda especial, y por la tar e se e
sacaba en procesión, e iba resguardado por seis «uardl.s Civiles , con fu -
sil al hombro y bayoneta calada, representando a los soldados romanos que^
custodiaron el Santo Sepulcro, Los Santos Varones iban adelante con la sa_
baña extendida tomada de las puntas. Acompañaban todas las autoridades e
pueblo.
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Nadie bebía licor en esos días sonto» , ni escuchaba rn&sica , tampoco .

se discutía ) y era costumbre no bañarse • A los niños se les decía
que se convertirían en peces.

Cuando llegaba el día y la hora en gue el Señor resucitaba, las tres

campanas de la Iglesia se echaban al vuelo anunciando la buena nueva,

y todo era algarabía» Estas campanas se escuchaban a treinta kilómetros
a la redonda , y para mandarlas a funíir - a decir de los antiguos- se

empleó un quintal de oro donado por los notables del pueblo . Estas cam

panas desaparecieron.

Desde Ins cuatro de la madrugada se llevaba a cabo la procesión del en

cuentro con banda de músicos y reventando avellanas.

Sucede que previamente a stos actos, o sea el Domingo de Ramos, los msi
yordomos tenían por costumbre saKar en procesión la imagen de Jesús, -
montado sobre una bxarrita blanca, pero, era vma burrita real de carne y

hueso, y no de madera como lo es hoy, y que ya se tenia designada por mu
chos años para tal fin, y la alimentaban cuidadosamente en la chacra del
mayordomo que era el dueño del Santo, y nadie la montaba por respeto, ya
que era la que cargaba todos los años al' Divino Redentor, y le llamaban
LA BURRITA DE R/dlOS,

La imagen permanecía todo el año en la casa del mayordomo y de allí mon
tada en la burrita se le trasladaba al templo, con banda de músicos y qiM

mando cohetes , teniendo cuidado de amarrarla bien al sillón de madera,

B1 Señor tenía una túnica morada con hilos de oro y plata, y una cabellera

que le daba a la cintura. La burrita estaba tan bien amaestrada que para
ba de vez en cuando de casa en casa, y los favorecidos con la presencia

del hijo de Dios le ofrendaban limosnas y milagros de oro los que pren —
dían en su túnica e inclusive billetes,

Pero sucede que un año, en vísperas de trasladar a la imagen de la casa del
mayordomo al templo, los amigos de lo ajeno se robaron de la chacra a la -
burrita blanca ante el asombro del pueblo , Grandes fueron los apuros que

pasaron hasta que consiguieron otro cuadjrúpedo del mismo color. Así es
que como de costumbre amarraron la imagen al sillón de la nueva "piajena"
como se le llama también por acá a los jumentos.

Pero esta burrita resultó ser bien chúcara, pues al ; momento que salía, al
escuchar tocar la banda asustada entiezó las patas delanteras y paro las
orejas orientándolas a todo lado. Dos mayordomos la cogieron del bozal fu
ertemente y la hicieron avanzar con lentitud en medio de gran número de
fieles.
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rué entonces que el encargado de quemar los avellanas y que iba adelante ,
de la proceatón, lanu6 tres seguidas al aire, las que se elevaron con -
gran estruendo, suiissz suiliszr suiicss. La burra empecé a corcobear
y a lanzar patadas a diestra y siniestra ante el laberinto dé los pr. -
sentes por los templones que de atrés adelante le daba al Santo, y al re
ventar los cohetes casi al mismo tiempo pum pum pum. el animal salta en
dos pata. . arroja a los mayordomos y sale a toda carrera seguid, por los
feligreses, y la banda de mésicos también atrés tratando de empufiarla.
unas mujeres que se asomaron en una esquina al escuchar el alboroto .
y 1. tronaaén del bombo al chocar con la gente. .1 ver pasar la burra co
rriendo . y creyendo que era un muchacho el que iba montado y en peligro,
gritaron asustadas I sujétate muchacho no te sueltes 1 I agarren al mo-
fión que se cae l •

Dos turistas norteamericanos al ver pasar la Surr» a toda ^
te atrés que corría , asombrados comentaron risueñamente moviendo aflrm-
tivamente la cabeza. Oh . muy integruesante. nunca habeg visto progcesron
a velocidad, ntuy integruesante .

unos campesinos habían cogido a la burrita chücara por el camino gue va a
un caserío llamado La Encantada, desataron la imagen y la ra eron e
zos hasta el templo •

"anfrvo" . Y los müslcos para í)0-
Atrés muchas mujeres eran atendidas del sofoco . y
der. tocar tuvieron que tomar aire o " resuello" varias cuadras .
y a 1. burra marraja por su parte los mayordomos le sacaron los brillos .
punta de niculazo diciendo . So-jljuna caréjuc . que no ibas , saber
en tu espinazo llevabas al Señor, caracho, pero veyannla mala hora que
vino a cruzar la endemoniada»
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(SéudónLuo : "PIYURAC" )

ANECDOTA DE LA TIERRA BRAVA.

LA CABRA DEL CURA

- I Escúpete el pecho muchacho I , Ay Jesús qué tienes ?, has visto

la cosa mala ah habla cristiano de Dios^ qué habrá sido eso tai

tito- decía angustiada la viejita Encarnación a Nativo su nieto de

doce años, el que pelaba los ojos y el pelo se le había erizado do

mo imán de herrero. Los chanchos y burros del corral bufaban asus

tados f los gallos y gallinas cacareaban , y las cabras en tropel

se habían arrinconaao ajustadas también . Los perros ganachos ge -
mían metiéndose entre las piernas de sus amos. El sol recién se h_a
bía ocultado y las "majadag " del despoblado se tiñsron de negro.

- ¿ "(iíué ha pasao ?, I Ay Caitivito I gritaban las tres muchachag que

venían a juntarse con la abviela, despavorida® al sentir el ganado

que se espantó | soltando antes los mates en los que servían la

rienda . Chabelo padre de Nativo, y Lencho el abuelo dejaron las a

gujas capoteras con las que cosían los sacos y alforjas en ese iro

mentó , y se pusieron apurados de pie, sorpendidos - líbranos señor

del mal , el agua bendita pronto- y rezaron.

- El duende mita, el duende pasó puel corral de los coches- llorique

aba el nieto al que le dieron a tomar agua de azahares . La abuela

lo santiguaba resondrando en alta voz al maldito para que huyera 1¿

jos. Los demás sonaban latas y pisaban fuertemente el suelo . Ya mas

tranquilos y como es mtural después del susto vino la risa, y a

carcajadas le daban ánimo al muchacho y acordaxx)n tarrbién al sig\i

ente domingo mandar a celebrar una misa a las áni^s . Luego que la

abuela rezó al nieto para que no le pegue el mal del susto, para lo

cual lo santiguó con una tijera en cruz en lá mano derecha , y con

la izquierda haciéndole la señal de la cama de cristo (cruz) repeti

damente sobre su cuerpo, se entregaron al sueño tapándose de pies a

cabeza y dejando esta vez los candiles prendidos.

El comentario al siguiente día corrió de boca en boca entre los veci

nos crianderos de cabras, y se roció ag\ia bendita por todos los rinco

nes de la casuchita de tabique y teja , así como por los corrales de

las palomas , patos , ̂llinas y chanchos, sin descuidar soltarles un

buen chorro en la cabeza de los chivatos negros para que no les pegue

el demonio.

Unos aseguraban que era el duende el que se había presentado , al cual

lo describen como niño de setenta centímetros, que usa vin enorme



sombrero y llora como un recién nacido, y cuando algíón compadecido

campesino quiere recogerlo , muestra \anos grandes cachos y los ojos
son como brazas y c[uien lo ve cae privado • Otros lo ven como un honv-

brecito de un metro entre pardo y negro el cuerpo mitad chivato y mi

tad ovejo , cantina sin tocar el suelo • Aducen que son las almas de los

i^iíios que no fueron bautizados, o los hijos concebidos entre primos her

manos , o heirmanos#

Los campesihos llaman a todas estas apariciones LA COSA MALA. Así mis

mo llaman a la VIUDA, que es una mujer vestida de negro con manta del

mismo color cubriéndole la cabeza, y se aparece en noches oscurag. Es
el alma de una mujer que quedo viuda y que convivió después con su com

padre espiritual , o con el Cura del pueblo. La viuda se presenta tambi
én en forma de muía negra, de chancha o cocha, cabra del mismo color y

con los ojos rojos que destellan fue^.

Cosa mala son también , LOS APARECIDOS, ANIMAS, ESPIRITUS O MUERTOS ,
que aseguran son difuntos que andan recogiendo sus pasos, o vaga su al

ma en pena por que no se les reza ni se les hace mis», o están pagando

sus culpas y por tal motivo no encuentran el descanso eterno.

Cosa mala es también el diablo que aparece en forma de chivato nefpro y
las patas de chancho. O un hombre negro con cara de toro y con tremendo

rabo, el cual arrastra pesada^ cadena^ y apesta a azufre cjuemado y a

chivato viejo, y baila en la puerta de la persona COMPACTADA ,o sea que

le ha vendido su alma a cambio de dos costalillos de carbón por dos de

oro. Este se dice que vive en las cuevas de los cerros ( cerro brgvo ) o

en las plantas de tamarindo ( planta brava )

Al diablo se le conoce por los diferentes caseríos de la costa y sierra

piurana cono» COMPACTADO, MALDITO, CONDENADO, RABUDO, PATA DE COCHE, MA

LIGNO, PELUDO, SOMBRA MALA, BULTO NEGRO, ENEI-ilGO, DEMONIO, JUDIO, DEMO-

TRE, FIERO, CASHUL, GENTIL, WANDUR, CAU, TUTAPURBC. Este se presenta tam

bien en forma de lechuza, murciélggo, chancho, míala , toro y tigrillo,

como el Tutapurec de la serranía que aducen tiene los dedos de los pies
para atrás ..e y los talones para adelante, Y para ahuyentarlo se debe
llevar un detente, cristo o agua bendita , y rezondrarlo a viva voz, Ji—
juna vete a tu cueva , y mentar a la virgen ,"Mariya Mariya aparta esta

porqueriya " •

Bueno, la familia de Nativo con la »• acon^jaña " de más de cincuenta gen

tes entre honbres y mujeres, llegaron montados en sias burros a la Parro

quia del pueblo, en cuya parte posterior los feligreses habían levantado



unos cuartos para que vi'fa el señor Cura y también un corral para que

el sacristán le criara sus animalitos •

En lo mejor que el Sacerdote estaba celebrando la misa} una cabra negra

entró balando desesperadamente por la puerta principal . Las ntuijeres ca

si se desmayan de imprensión y asustadas se pusieron de pie- ¡La VIUDA I

dijo alguien I LA VIUDAI repitieron hombres y mujeres , mirándose las

chinas entre si maliciosamente, señalando con los ojos al Párroco, dando

a entender que alguna canita hobla soltado al aire con cualquier vixidi-

ta alegre . El Curita se dio cuenta de la sospecha de la feligresía y

entre sonriente y serio , se hizo a un lado y la cabra pasó cerca metién

dose por una pequeña puerta por donde ingresaba diariamente el religoso

a decir la misa. En el interior se escucharon los balidos de xinos cabri

tos .

El Padre explicó a los azorados feligreses que el animal era de su cría,

y que seguramente el encargado se habla olvidado de dejar abierta la pu -

erta del corral , por donde acostumbraba entrar por la mañahs a amamantar

a sus retpfios, y que la perdonaran Jior que a pesar de ser un animal,fsta

ba demostrando ser tina madre preocupada y responsable , y no cono aque -

lias que dejan abandonados a sus hijos , por un plato de seco con capao

que dan después de la misa de ánimas - esto lo dijo en alusión a las chi

nas que maliciosas pensaron mal de él.

Una viejita comentó a media voz arrepentida — falsos testimonios que le

levantan al Padrecito, cuándo es que .

— Jm, que vua crer que no - respondió desconfiado un jovenzuelo,

- Muchacho mala lengua, cachos y rabo te van a crecer como al condenao.
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C-0275-93
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SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES ( SER )

Manuel Vlllavicencio No, 825 - Lince
LIMA,-

Ref.t Concurso t ¿ Nuestras costumbres van

cambiando 7,

Apreciados Señores t

Tenemos el agrado de saludarlos y poner a vustra disposición tres sobres con

teniendo temas acerca del Concurso : ¿ Nuestras costumbres van cambiando 7,

Por su apreciación a la presente quedamos atentos a su amable respuesta.

Cordi almente, ítr?;. . U

;W; ,-r '
' ' A'

Prof. PEDRO/omo AVILES
Director Ejecutivo
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LA PROM^bA DÜ.L P¿RLGRlNO

- Seudónimo : ALLaNIuUE

Una costumbre muy arraigada entre la gente piurana , es la del peregri

naje para dar cvi^plimiento a un ofrecirnianto o PkOMESA, 4ue se he hecho

a un Santo o DEVOTO considerado milagroso , y del cual se ha recibido o

se pretende un favor , sea para mejorar un negocio, ctirarse de una enfer

medad, tener una buena producción en la chacra, agradecer por el restable

cimiento de una enfermedad considerada incurable , por el ingreso de un

hijo a la Universidad , etcétera.

Son los campesinos y la gente de clase pobre de los pueblos y caseríos ,

los que con mucha satisfacción dan cumplimiento a este mand&to de su co—

ragón y compromiso contraíáo , pues de lo contrario se sienten con un car

go de conciencia temiendo que la gracia obtenida , se revoque en vina

sgracia • Por tal motilo tarde o temprano cumplen con lo ofrecido.

En esta Región hay dos imágenes que año tras año, concentran a miles de

peregrinos , la Virgen de Las Mercedes de Paita , y el milagrosojCautivo de

Ayabaca, celebrándose este último en la Serranía y es el que tiene la ru

ta más peligrosa para quienes acuden en vehículos o a pie, por encontra_r

se a una altura de 2,7CX) metros .

A esta feria que se celebra el doce de Octubre de cada año, llegan fieles

del Perú , Ecuador, y Colombia en menor número, por tando ofreddas de oro,

plata, y dinero que depositan en alcancíllas de un metro veinte por medio

metro de diámetro , dinero que es cautelado por la Prelatura de Chulucanas

El Señor Catttivo tanüaién es propietario de huertas de frutales y menestras ,
e

invernas de pasto, ganado vacuno, lanar y caballar. Y sus tierras se culti

van anualmente y el producto de la venta de sus bienes sirven para la ce

lebración por parte de las cofradías y mayordomos.

A los peregrinos se les ve durante varios días caminando en grupos por

la careetera, soportando el intenso sol y calor, así como la tierra y el

frío en las escarpadas serranías, unos llevan niños en brazos, ancianos en

literas, enfermos en acémilas, mujeres en cinta, otros cargando al hombro

una pesada cruz , y hay quienes desde chincha e lea han caminado cuarenta

días para llegar hasta Ayabaca.

Muchos han mu_rto aio tras año en cumplimiento a esta dura jornada de fe ,

y en la procesión se observa a cientos avanzar de rodillas sangrando y lio

rando , con las manos en alto implorando perdón por alguna culpa , o pi -

diendo un milagro, mayormente entre truenos , rayos y fuertes aguaceros ya

4ue desde el mes de setiembre , cuando el año es bueno, las lluevias se j.

nician en la serranía piurana.

>5
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Por su parte el pueblo de Ayabaca se viste como es natural de fiesta ,

cientos de ranchos de vivanderas ofreciendo comidas de diferente sazón,

chicha embotellada, chicha de jora de la costa, aguardiente de caña lla

mado "Primera" , bocadillos del lugar a base de mani y chancáca. Por o -

tro lado los mercachifles acuden a esa festividad para negociar alfor

jas, sombreros de paja toquilla, espejos, molinos, lampas, machetes, a—

gujas, depósitos de plástico, sogas de nylon, zapatos , baquetas, radios

relojes, CaivAs^s ,pantalones, ropa , los cuales son adquiridos con mucha

aceptación por los moradores serranos, quienes también de las campiñas

llegan ofreciendo, chancaca, guarapo, pasaya, masapanes, quesos , chaqui-

ra, pavos, gallinas, reses, café , maiz, alberjas, loros, ardillas, pon

chos , cobijas y alforjas de la región .

Por las noches se queman vistosos castillos , igualmenté hay retretas

y bailes populares, corridas de gallos y pelea de toros , y no faltan

también los duelos a muerte de los lugareños, los que poncho envuelto en

el brazo a manera de escudo, y puñaleta en mano protagonizan grandes lu

chas , hasta caer heridos o muertos ■ Dicen los naturales que cuando no

hay muerte por pleito la fiesta es mala , y cuando si la hay es buenaza*

De noche se ve por las veredas gente embriagada , y los paisanos envuel

tos en sus poncnos, esperando el amanecer para seguir tonando cañazo el

cual se prepara en los trapiches . Algunos entonan s\js canciones tristes

o cumananas , botella en mano, para deleite de muchos por lo picaresco de

su contenido.

El cxara no sabe arar

ni menor jalar un buey,

pero el con su mala ley

cosecha sin trabajar.

Y dan sus gritos de combate imitando a los toros pravos.

Ijjj carajuc.

Dios amó la pobreza

mientras no supo lo que era,

y cuando la conoció

el se apretó a la carrera.

El que es pobre y cojudo

al cielo no va ,

lo joden aqui

y lo joden allá .

Chupe miamo, por que yo con poncho o sin poncho soy el mesmo , l Ñijaa l

■>!o
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SEUDONIMO ;CACIQUE PABUR )

LA BURRITA DE RAMOS / /OQ-f

/
Antiguamente la Semana Sant^ en Chulucanas (Departamento de Piura) se ce

lebraba con mucha tradición» Las misas eran acompañadas p)or la sublime rae

lodia del Órgano hábilmente tocado en ese entonces , por el Maestro "Capi
lia", y escuchar esa música sacra nos hacia sentir tan cerca de Dios y sus
ángeles que nos sensibilizaba de tal manera hasta el extremo de cohmover-

nos y hacernos llorar.

Chulucanas era todo católico y el pueblo parecía un gran hogar, en cada pu

erta habla un hermano, una amistad sincera y odiar parecía apenas un leve

resentimiento» En la Escuela se nos enseñaba con el ejemplo a perdonar los

agravios , y a darnos un apretón de manos recuperando la amistad.

Cuando la efigie de Cristo que permanecía en una urna de vidrio se le tras

ladaba con mucha vinción a la Cruz de roader» , que para tal festividad se pa
raba dentro del templo, al momento que los mayordomos clavaban a Jesús, era

general el llanto de los asistentes, sobre todo las mujeres que vestían de

luto con manta cubriéndoles la cabeza en señal de duelo, y al anunciarse la

hora que el S^ñor moría, las campanas tañían dolorosamente y doblaban toda

la tarde, el pueblo se echaba la bendición y muy contrito se sumía en profu

nda oración, recordando la pasión y muerte de Cristo»

Por la noche salían los Monaguillos con la MATR;1CA, sonánaola por las prin

cipales calles ce la ciudad, y habla vin momento cuando las campanas dejaban

de doblar , en que los moradores apagaban las luces y el pueblo quedaba

en tinieblas, y empezaban a tronar fuertemente las puertag para que el de

monio saliera de los rincones. Esto a los muchachos nos ponía los pelos de

pxinta , como gato cuando ve perro, y los ojos pelados como chivo en alforja»

La MATRACA era una especie de cajón triangular , de unos cuarenta centíme -

tros de largo por quince de ancho, compuesta por tres tablas muy guresas

unidas , con xin agarradero o asa en la parte céntrica superior que ser#ía

para cogerla con ambas manos y samaquearla de adelante hacia ai^as , en el

centro de cada tabla tenía una especie de manija de fierro giratoria, las

que producían un sonido característico TRaCA TRACA TRACA TRACA,

Al siguiente día los Santos Varones que eran ocho hombres vestidos de blan

co , con un trapo de igual color amarrado a la cabeza, con escalera y mar

tillo procedían a desclavar al crucificado ante el llanto conmovedor de los

presentes, el cual era acostado en una Anda especial, y por la tarde se le

sacaba en procesión, e iba resguardado por seis §uardias Civiles , con fu -

sil al hombro y bayoneta calada, representando a los soldados romanos que

custodiaron el Santo Sepulcroj Los Santos Varones iban adelante con la sá_

baña extendida tomada de las puntas. Acompañaban todas las autoridades del

pueblo»

.
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Nadie bebia licor en esos días santos , ni escuchaba nvúsica f tampoco

se discutía , y era costumbre no bañarse . A los niños se les decía

que se convertirían en peces.

Cuando llegaba el día y la hora en ̂ ue el Señor resucitaba, las tres

campanas de la Iglesia se echaban al vuelo anunciando la buena nueva,

y todo era algarabía. Estas campanas se escuchaban a treinta kilómetros

a la redonda , y para mancarlas a fundir - a decir de los antiguos- se

empleó un quintal de oro donado por los notables del pueblo . Estas c^

panas desaparecieron.

Desde las cuatro de la madrugada se llevaba a cabo la procesión del en

cuentro con banda de músicos y reventando avellanas.

Sucede que previamente a ¿stos actos, o sea el Domingo de Ramos, los ma

yordomos tenían por costumbre saatar en procesión la imagen de Jesús, -
montado sobre una burrita blanca, pero, era \ana burrita real de carne y

hueso, y no de madera corro lo es hoy, y que ya se tenía designada por riM

chos años para tal fin, y la alimentaban cuidadosamente en la chacra del

mayordomo que era el dueño del Santo, y nadie la montaba por respeto, ya

que era la que cargaba todos los años al Divino Redentor, y le llamaban

LA BURRITA DE RA^DS.

La imagen permanecía todo el año en la casa del mayordomo y de allí mon

tada en la burrita se le trasladaba al templo, con banda de músicos y que

m§ndo cohetes , teniendo cuidado de amarrarla bien al sillón de madera.

B1 Señor tenía una túnica morada con hilos de oro y plata, y una cabellera

que le daba a la cintura. La burrita estaba tan bien amaestrada que par¿

ba de vez en cuando de casa en casa, y los favorecidos con la presencia

del hijo de Dios le ofrendaban limosnas y milagros de oro los que pren -

dían en su túnica e inclusive billetes.

Pero sucede que un año, en vísperas de trasladar a la imagen de la casa del

mayordomo al templo, los amigos de lo ajeno se robaron de la chacra a la -

burrita blanca ante el asombro del pueblo . Grandes fueron los apuros que

pasaron hasta ̂ ue consiguieron otro cuadjrúpedo del mismo color. Así es
que como de costumbre amarraron la imagen al sillón de la nueva "piajena"
como se le llama también por acá a los jumentos.

Pero esta burrita resultó ser bien chúcara, pues al .momento que salía, al

escuchar tocar la banda asustada entiezo las patas delanteras y paro las

orejas orientándolas a todo lado. Dos mayordomos la cogieron del bozal fu

ertemente y la hicieron avanzar con lentitud en medio de gran número de
fieles.
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Fue entonces que el encargado de quemar las avellanas y que iba adelante

de la procesión, lanzó tres seguidas al aire, las que se elevaron con -

gran estruendo, suiizzz s\riiizz2 suiizzz. La burra empezó a corcobear

y a lanzar patadas a diestra y siniestra ante el laberinto dé los pre -

sentes por los tamplones que de atrás adelante le daba al Santo, y al r^e

ventar los cohetes casi al mismo tiempo pum pum pum, el animal salta en

dos patas , arroja a los mayordomos y sale a toda carrera seguida por los

feligreses, y la banda de músicos también atrás tratanoo de empuñarla»

Unas mujeres que se asomaron en una es^juina al escuchar el alboroto ,

y la tronazón del bombo al chocar con la gente, al ver pasar la burra c¿

rriendo , y creyendo que era un muchacho el cjue iba montado y en peligro,

gritaron asustadas t sujétate muchacho no te sueltes I 1 agarren al mo

ñón que se cae i •

Dos turistas norteamericanos al ver pasar la ̂ virm a toda ¥iéda y la gen

te atrás que corría , asontorados comentaron risueñamente moviendo afirma

tivamente la cabeza. Oh , muy integruesante, nunca habeg visto progcesión

a velocidad, muy integruesante •

Unos campesinos habían cogido a la biarrita chucara por el camino que va a

un caserío llamado La Encantada, desataron la imagen y la trajeron en br¿

zos hasta el templo •

Atrás muchas mujeres eran atendidas del "sofoco" , y los músicos para po-

deti- tocar tuvieron que tomar aire o " resuello" varias cuadras •

Y a la burra marraja por su parte los mayordomos le sacaron los brillos a

punta de niculazo diciendo : do' jijuna carájuc , que no ibas a saber que

en tu espinazo llevabas al Señor, caracho, pero veyannla mala hora en que

vino a cruzar la endemoniada»
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