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En Huamantanga,' el teatro popular, practicado por campesinos, se recrea to- 

dos 10s afios. La Cpica espafiola de versos octosilabos, es recreada en 10s An- 

des peruanos con alegria, con mucha sensibilidad artistica y un sentimiento 

desbordante que se traduce en el cariiio a la tierra y en la fe a sus santos: Vir- 

gen del Rosario, San Francisco y San Miguel. En la misma linea esti la esce- 

nificacibn de moros y cristianos que, no obstante referirse a acontecimientos 

lejanos en el lugar y el tiempo, expresa la costumbre de la gente y el senti- 

miento de identificacibn de aquellas familias. En Anduy y Shigual -]as dos 

mitades que componen Huamantanga- es posible que a6n podamos, cada 

mes de octubre, gozar con las hazafias de reyes y vasallos, con el canto y la 

mGsica de las pallas. 

Si 10s poemas Cpicos nunca se ajustan a 10s hechos (Barrionuevo, slf: 114) 

es porque sin fantasia no hay literatura y menos valientes caballeros medieva- 

les en 10s Andes. Pero, en este pueblo, moros y cristianos se han aculturado: 

1 El presente articulo tiene como precedente el libro Moros y cristianos en Huamantanga- 

Canra. Herencia colonial y tradicidn popular Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

Marco, 2000. Bernardino Ramirez, el autor, naci6 en Huamantanga (Canta). Es soci6logo y 

profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2 La cornunidad de Huamantanga (provincia de Canta, departamento de Lima) cuenta con 527 

habitantes y se divide en dos parcialidades (Ilamadas "barrios"): Anduy y Shigual. Cada una 

de ellas realiza, alternhdose cada aiio, una representacih distinta. Anduy escenifica El cerco 

de Roma, que versa sobre la defensa de Roma y del Papado hecha por Carlomagno contra 

10s rnoros liderados por Desiderio; mientras que Shigual representa el Ave Marfa del Rosario, 

que trata de la lucha de 10s reyes de Espaiia Fernando e Isabel contra 10s moros liderados por 

Rey Chico y Tarfe, que defienden hasta morir su ciudad de Granada. 
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su vestirnenta, su mlisica, la forma de decir 10s versos, su baile y su devoci6n 

son huarnantanguinos. Este teatro popular carnpesino, que espontineamente 

brota del entusiasmo y las posibilidades de la gente, recoge la idiosincrasia 

del pueblo. Y aunque 61 rnisrno no estC representado (Zavala 1969: 7) es. sin 

embargo, actor de su vida y del poerna Cpico. Este pueblo recrea sus versos en 

su quehacer diario, cuando reza o cuando, al saludar a un arnigo o paisano, le 

dice: "~HoY verhs en cortas horas!" -hacienda alusion al verso cristiano que 

amenaza a 10s rnoros-. Claro que el sentido ya no es el de un reto, sino uno 

de alegria al encontrarse, o de brorna al despedirse. Asi, 10s actores vuelcan su 

diario vivir en la escenificaci6n y, cuando olvidan alglin pasaje de su papel, 

con facilidad lo cambian por otro. 

1. VAMOS ANDANDO, REY MORO.. . 

iD6nde estis que no te encuentro? ... Asi, con una alusi6n a las autoridades 

coloniales que conserva la rnemoria colectiva, rnoros y pallas a pie, 10s dias 7, 

8 y 9 de octubre, y 10s cristianos a caballo, recorren las calles invitando a las 

autoridades, visitantes, amigos y familiares para que a partir de las dos de la 

tarde acudan a observar el baile en la explanada del estadio del pueblo, junto 

a Pila Vieja. En el despacho del Gobernador se escucha: "...querernos ser hon- 

rados con su presencia, queremos garantias; esta es la tradicidn de nuestro 

pueblo, queremos conservarla, solicitarnos su apoyo". "Sean ustedes bienveni- 

dos, lo tendrhn", responde la autoridad. A su turno, en forma rnuy respetuosa, 

el Alcalde, dirigikndose a Carlornagno, le dice: "Ya voy, sefior, estaremos a 

sus brdenes, sefior mi Rey". A galope en unos casos, 10s cristianos, o haciendo 

venias, 10s moros y pallas, van recorriendo 10s altibajos de las calles del pue- 

blo anunciando su presentaci6n. 

Llegan a1 dia siete de octubre con ese entusiasmo, con ese gusto por el 

baile. Han realizado un gran esfuerzo individual y grupal desde el momento 

en que acordaron formar su "cuadro", ganar el concurso para tomar el mando 

frente a dos o tres listas, entregar 10s papeles a 10s actores grandes y peque- 

iios, pasar 10s ensayos, organizar y afiatar la actuaci6n con la calidad debida, 

pues siempre en su rnernoria estaban 10s nombres de 10s actores que el pueblo 

recuerda con carifio y admiraci6n. 

Todo comenz6, cuenta Cirilo GutiCrrez, cuando tomando unos tragos con 

Manuel Zavala dijeron: "para el pr6ximo aiio, nosotros misrnos somos, hay 

que sacar el cuadro". DespuCs de haber visto quiknes irian con ellos, teniendo 

en cuenta sus cualidades artisticas, su porte y don de gente, sus posibilidades 



Danza de moros v cristianos en Huamantanea 

econ6micas y de tiempo, concluyeron que su lista tenia las de ganar el "man- 

do". Desde ese momento comenzaron a organizar su cuadro. Primero escogie- 

ron a 10s que representarian 10s papeles principales, luego designaron a 10s j6- 

venes con cierta experiencia y tambikn a 10s nuevos; para comprometerlos 

hablaron con sus padres a fin de que asumieran 10s gastos o 10s ayudaran; en 

el caso de la reina Isabel, por ser nifia, el compromiso lo asumirian sus pa- 

dres, al igual que el de 10s moritos. Asi hacian 10s de Shigual; cuando corres- 

pondia a Anduy, Marcelino Flores siguiendo 10s pasos de su padre, don Sera- 

fin, considerado uno de 10s mejores Desiderios, trataba de convencer a Juan 

Guardamino para formar su lista. "Desde mi infancia he visto esta obra, es 

bonita, ibien bonita!, por sus colores, por la alegria que da, por el lujo de sus 

caballos; el papel de Carlo me parece el mejor", afirma. Tragos van tragos vie- 

nen y se anima Guardamino, arman la lista, visitan a 10s que serin 10s otros 

principales, conocen a 10s mis experimentados, hay que animarlos con su "ru- 

bia" y antes de decidir cada uno sopesa el tiempo que invertirh, sobre todo 10s 

gastos en la cabalgadura, la orquesta, 10s ternos o la cotamaya, las bebidas, la 

vestimenta de las pallas y otros; saben que de la comunidad o de las autorida- 

des dificilmente recibirin un estimulo econ6mic0, tal vez alglin premio. Tomada 

la decisi6n buscan a la reina, San Pedro y 10s moritos; conversan con sus pa- 

dres, les hacen ver que su papel es chico, apenas unas cuantas estrofas. Nunca 

faltan huamantanguinos entusiastas como 10s Arce; uno de ellos dice: "yo y 

toda mi familia siempre hemos bailado, este aiio tambiCn 10s acompafiare- 

mos", se completa el grupo y asi se presentarin a1 concurso. 

Consolidadas las listas y firmadas por 10s responsables, el nueve de octu- 

bre, ya casi a1 terminar la representaci6n precedente, compiten con otras listas 

ante el gobernador, el juez, el presidente de la comunidad y otras autoridades 

del pueblo que hacen de jurado. ~ s t e  estudia las listas, 10s antecedentes, la 

responsabilidad y la solvencia de 10s integrantes, y decide por la mejor. Se fir- 

ma el acta certificada por el Juez, quien se compromete a cumplirla en todas 

sus partes; en caso contrario pagarin una multa: 500 soles un rey, 100 un mo- 

rito, la reina o San Pedro, 1000 soles si todo el grupo no cumple, ya que seria 

una burla a1 pueblo. Sin embargo, a ellos no les preocupa la multa porque sa- 

ben que cumplirin, y alegres reciben el cuadro bendito de 10s tres santos: Vir- 

gen del Rosario, San Francisco y San Miguel; ellos 10s protegerin, haran que 

tengan buena salud para bailar el prdximo octubre. Hasta 1985 solo recibian 

la copia del acta; ese afio el devoto Eusebio Oropeza ide6 el cuadro para que 

sea simbolo de la transmisi6n del mando; "hoy se quitan hasta 10s de listas in- 

completas", nos dice. 
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Al que participa por primera vez se le bautiza; el padrino. ademas de darle 

su propina a1 muchacho, puede comprometerse a comprarle una banda, tal vez 

el vestido y si pudiera, mas adelante, ponerle el caballo si es que este vuelve a 

bailar. 

Durante 10s doce meses que siguen trabajan duro para reunir el dinero que 

les permitiri solventar 10s gastos: comprarse tres ternos, 10s adornos, alquilar 

el caballo, vestir a su palla, contratar a la orquesta y poner el licor; 10s moros 

ademis compraran sus cotamayas y sus botines especiales. El jefe del grupo 

entrega de inmediato 10s papeles a cada uno de 10s que bailaran; se 10s irin 

aprendiendo y deberin estar listos para 10s ensayos generales. A fines de 

mayo sera el primero; antes del 28 de julio, el segundo, y el mis traditional, 

el 5 de octubre en la Casa del pueblo. Todos llegan con el papel bien aprendi- 

do; 10s maestros Cornelio Aguilar, Serafin Flores y Gerardo Arce, asi como la 

palla Maria Delgadillo, enseian las mimicas, la entonaci6n de 10s versos, la 

forma de hablar a pie y a caballo, tambiCn "las caidas" o verso final de cada 

estrofa para darle paso a1 otro, el manejo de la espada, del bast6n y la lanza. 

Como dominan el contenido de toda la obra, conocen de sus partes y del men- 

saje especifico de cada rey o vasallo. Por su lado, la palla mayor ensefia la en- 

tonaci6n melanc6lica del "killa waya" que acompaiiari toda la representaci61-1, 

mientras las notas del arpa y del violin se afinan y comienzan a dar ese marco 

musical inconfundible de 10s moros y cristianos, " ...y a con sus copas antes 

que raye el alba, casi borrachitos toda la comitiva cantando va a1 atrio de la 

iglesia; se arrodillan, besan la puerta alin cerrada pidiendo a 10s santos les dC 

su bendici6n y les haga salir bien de esa responsabilidad". Invitados por 10s 

mayordomos van a tomar el desayuno y "el suculento ponche hecho con hue- 

vos de francolinas". Durante el dia 6 van a ver todos sus implementos, prue- 

ban a 10s caballos y ultiman 10s detalles pues deben estar listos para la repre- 

sentaci6n del dia siguiente. 

Definidos claramente 10s bandos de moros y cristianos, cada rey, como 

jefe de una religibn, un reino o una comarca medieval, organiza a 10s suyos. 

El aiio que se representa "El Ave Maria del Rosario", el cristiano Pulgar a ca- 

ballo y con la bandera peruana a las 8 a.m., dando la idea de que recorre dife- 

rentes batallones, visita a Jaime y sale con 61; ambos recogen a Escudero, 10s 

tres a1 Rey Conde, luego a Garcilaso y todos al Rey Fernando. En el campo 

moro, el Rey Chico reline en su casa a las pallas; con la orquesta sacan a 10s 

tres moros luego a Tarfe; juntos sacan a la reina y comienzan su recorrido a 

pie por todas las calles del pueblo; al igual que 10s cristianos visitan a las au- 

toridades pidikndoles garantias e invitan a las personas colaboradoras identifi- 

cadas con el baile para que les acompaiien en su mesa. 
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Cuando en el afio par se representa "El Cerco de Roma", el recorrido de 

10s cristianos lo inicia Reynaldo; igualmente da la idea de reunir 10s batallo- 

nes de Roldin, de Iniguarista y de Bernardo; juntos sacan a1 Cardenal y todos 

a Carlomagno. Desiderio reline en su casa a sus pallas y acompafiados de la 

orquesta recogen a 10s tres moros que -se supone- estin con sus ejCrcitos, 

luego al Rey Embajador junto a San Pedro y todos a la reina Valeriana o Flo- 

ripes. 

Dos grupos recorren las calles transformados en cristianos y moros, uno 

sobre hermosos corceles, bien aperados, con pasos que denotan su estirpe. 

Carlomagno es ya un emperador, su corona y porte lo demuestran; a su lado 

con su capa celeste va el Cardenal; estin elegantes y su trato es de caballeros. 

Los moros no se quedan atris: sus coronas adornadas con altas plumas, sus 

cotamayas multicolores, sus velos blancos que caen hasta la cintura, su andar 

cadencioso; integran con simpiticas y elegantes pallas una hermosa comparsa 

que lleva tambiCn a San Pedrito y a una hermosa niiia, la reina de la fiesta y 

de la "invenci6n". 

Los mis  felices son 10s colegiales; sus caritas reflejan una alegria inmen- 

sa; si el director no da asueto por esos dias, simplemente no irin a la escuela. 

Las mamis tendran que levantarse. mis  temprano para cocinar y atender 10s 

quehaceres del dia; 10s papas dejarin a un lado el arado y el yugo, de madru- 

gada atenderin a la yunta pues no saben si volverfin por la noche; buscarin 

entregarle su "turno" a quien le debian el agua; tambiCn preparin la casa, 

pues es seguro que llegarin sus hijos, sus hermanos, 10s familiares y las amis- 

tades que suelen regresar al pueblo. En fin, todos se preparan para la fiesta, 

no pueden perdkrsela. 

De pronto, el tafiido de las campanas, que llega a mis de cinco leguas a la 

redonda, hasta Pacchipucro, Ripish o Huaripa, les hace revivir su sentimiento 

religioso y les recuerda que a la tercera campanada comenzari la misa; irin 

con devoci6n y recogimiento, pues Huamantanga es un pueblo muy catdlico, 

cuyo fervor es reconocido por propios y extraiios. 

Sentados en la plaza, frente a1 monument0 al Coronel Villegas, don Cor- 

nelio Aguilar conversa con Dosho Oropeza, presidente de la comunidad, re- 

cuerda c6mo era antes la fiesta: "...este baile es oriundo de Huamantanga; en 

ninguna parte hay esa representaci6n del Ave Maria del Rosario ni del Cerco 

de Roma; lo que pasa es que no todos sabemos la historia". Dosho refiere que 

cuando era nifio ya veia a su papa representar a Garcilaso o a1 Rey Fernando; 
6' ...y o tambiCn ...", refiere Cornelio: " ... vi bailar a don Silvestre GutiCrrez alli 

por 1925-28; a tu papa, mi compadre Teodocio Oropeza Vicente; 61 si era 

titular. iC6mo bailaban esos viejos! Esa gente le daba la prestancia, la alegria, 
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lo hacian con todo gusto, la gente 10s respetaba. Sabian todo el papel y lo que 

debian hacer a la hora de actuar; a veces con colera amenazante, dindole pe- 

chazos o respondiendo en igual forma, porque a veces tli puedes saber el pa- 

pel, per0 no sabes si lo haces bien o lo haces mal. Tienes que ver, por ejem- 

plo, c6mo le palabrea el rey a la reina y tambikn como responde ella: iOh mi 

dichoso rey, yo suplico que me queriis! o como Garcilaso le dedica una bue- 

na oraci6n a la reina, ella la acepta y 61 se la Ileva ...". Recuerdan tambiCn el 

aiio 1967, cuando el alcalde don Agustin GutiCrrez con el apoyo de Coopera- 

ci6n Popular sembr6 de cement0 la plaza de armas, imposibilitando la repre- 

sentaci6n de estas dos obras en el lugar donde por siglos se habia hecho. Se 

pens6 en la plaza vieja, en aquella que por 10s siglos XVI y XVII fue la prin- 

cipal de Auquimarca, pueblo y nombre anterior de la actual Huamantanga; se 

la encontr6 inclinada con piedras en las que podrian tropezarse 10s caballos, 

por eso se decidi6 como nuevo escenario al Estadio, "...mis planito, hasta alli 

hemos cargado 10s escaiios y todos 10s enseres desde 1968". 

No todos 10s aiios se han celebrado estas fiestas, en mucho depende de la 

economia de las familias; 10s aiios de sequia dificultaron su representaci6n 

como en 10s aiios 1972 a 1975. Recuerda don Cornelia: "...antes que se hicie- 

ra el parque en la plaza, dos aiios no se bail6; llego Sinchez Palacios cuando 

era diputado (1 950-56), convers6 con mi compadre Teodocio Oropeza, el vie- 

jo. Dosho, le dijo el doctor, ipor quC has dejado a las pallas, a 10s moros si 

eso es oriundo de nuestro pueblo?, iquC pasa ?, iquC haces pues, hijo?; tli tie- 

nes que crear, tli tienes que sacar el baile a tu manera, saca una promoci6n. 

Para quC le dijo eso, Dosho busc6 su gente y bail6 el viejo, tenia 62 aiios". 

Habia bailado desde niiio como su padre lo habia hecho desde 1850. 

Son las dos de la tarde y el campo de batalla ya se encuentra preparado. 

Los moros se acercan por la calle derecha y 10s cristianos por la izquierda, 

ambos toman sus emplazamientos; las mesas y escaiios representan sus "fuer- 

tes" o sus "reales", tambikn 10s muros y castillos de la ciudad sitiada y, asi 

como ellos, en un lugar preferente, en la parte alta se levanta un altar desde el 

cual San Pedro y la reina presidirin la actuaci6n; al frente de ellos, la mesa de 

las autoridades. El pliblico se ubica de acuerdo a sus preferencias, reina la ex- 

pectativa cuando el cristiano a caballo cruza las cuatro esquinas del escenario 

con su bandera peruana en alto para colocarla entre 10s moros, representa al 

escapulario de la Virgen del Rosario o el Ave Maria. La respuesta de 10s mo- 

ros es inmediata, su canto anuncia que la gran morisca pasari al campo cris- 

tiano a reducirlos en cenizas. Desiderio, al pasar por donde esti San Pedro, le 

muestra altivo su alfange con la que cortari su cuello, y desafia a Carlomagno 

y a Bernardo: se produce la primera escaramuza. Las escenas se repiten. El 
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Cardenal que va como embajador de San Pedro es tomado prisionero y enca- 

denado al pie de una palmera. Hasta alli acude la reina Valeriana que por sal- 

varlo se pasa a1 campo moro; por ello, 10s cristianos la reprochan llamhndole 

"birbara, necia y canalla". 

Discuten Carlo y Bernardo, preparan la estrategia; el rey arenga a 10s su- 

yos y raudo se dirige al campo moro y desafia a Desiderio exigiindole que 

huya porque apenas es una sombra; se producen varias batallas. Para la decisi- 

va, San Pedro da su bendici6n a 10s cristianos y les anuncia su triunfo contra 

el enemigo; ademis pide que rescaten a su Cardenal. Efectivamente, ante el 

asombro de 10s moros, especialmente del pfiblico joven y de 10s niiios, Inigua- 

rista rompe las cadenas y en la grupa de su caballo lleva al Cardenal. En su 

retirada lucha contra 10s moros; veinte vueltas da con su caballo cortando lan- 

zas y matando moros; la lucha en el campo entre moros y cristianos es fuerte: 

caen unos, mueren otros, rios de sangre recorren 10s campos. 

Se ha desencadenado la guerra, ambos bandos miden sus fuerzas aunque 

tambiCn intercambian embajadas sin Cxito. Para 10s cristianos, la dnica alter- 

nativa es vencer para recuperar la Cruz de Cristo y la silla pontifical. Atacan 

con todo; Bernardo, Roldin y Reynaldo combaten sin descanso con sus ejkrci- 

tos; pero son 10s reyes 10s que definirin la situacidn y, en un largo combate de 

caballeros, en sus corceles primero y a pie luego, chocan sus espadas, o sus 

hermosos bastones si es el dltimo dia; con coraje, con ardor, con mucha va- 

lentia se desafian, se dan empellones y pelean sin cesar, hasta que por fin, al 

verse perdido, Desiderio huye. Suena una diana de guerra tocada por la ban- 

da: el momento culminante ha Ilegado; la expectativa es inmensa; la gente se 

coloca en el mejor lugar para expectar la escena; 10s briosos caballos corren 

por 10s distintos campos; Carlomagno no puede alcanzar a Desiderio, que en 

el anca de su caballo lleva el Ave Maria; se dan una, dos, m i s  vueltas. Por 

fin, usando toda su habilidad e ingenio, Carlomagno le quita el Ave Maria; la 

gente celebra y el jlibilo invade el campo; moros y cristianos, pallas, autorida- 

des y el publico bailan y cantan el maicillo. 

Victor Oropeza, que hered6 la aficidn de su padre, recordaba 10s versos de 

Garcilaso y de Tarfe en la primera Ave Maria, y de Fernando y Rey Chico en 

la segunda, cuando le tocaba bailar en el barrio de Shigual. Ya no se trataba 

de rescatar Roma del sitio impuesto por el lombardo Desiderio, sino de tomar 

la ciudad de Granada, el famoso Palacio del Alhambra e imponer el catolicis- 

mo. Dispuestos 10s ejCrcitos, cinco siglos despuCs, en la hermosa meseta hua- 

mantanguina, 10s moros a la izquierda y 10s cristianos a la derecha estin desa- 

fiantes: "mis fuerzas son pujables" se dicen a la distancia, se increpan con sus 

espadas y al grito de "iguerra!, iguerra!" dan choques feroces que hacen volar 
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por 10s aires lanzas y espadas. El rey Fernando golpea con rudeza al Rey Chi- 

co per0 este se recupera y de un espadazo desarma al cristiano que pronto se 

pone en guardia. Los moros sienten que sus dias estin contados, no aceptan 

que en su mezquita hayan colocado la imagen de Maria; defenderh su ciudad 

con sus vidas y la ayuda de AlA. "iTarfe me llaman 10s mios, vencedor de mil 

combates, a todos en el campo os desafio!", dice el moro a Fernando; Garcila- 

so pide al rey licencia para enfrentarlo, per0 por su juventud le es negada; el 

valeroso caballero insiste: "iDadme a mi la licencia para salir al combate, ver 

a ese moro provocando, vano sufre mi coraje!" Retumba en 10s cerros esta 

"caida"; cantan las pallas repitiendo el canto cristiano y, sin permiso real, la 

batalla sin igual se da. Un golpe de manopla cae sobre Garcilaso; este respon- 

de con un furibundo espadazo; se ve que de un pechazo cae rodando y malhe- 

rido Tarfe; la gente dice: "La bronca es real, parece que gana el cristiano". 

Golpeandose el pecho, Garcilaso indica que continua la batalla. Al verse per- 

dido, Tarfe monta su caballo y corre hacia 10s suyos. Se supone que estin le- 

jos; cruza las cuatro calles, cerros y quebradas per0 Garcilaso le da el alcance. 

Pelean; cae Tarfe; Garcilaso le corta la cabeza y la lleva ante el rey Fernando. 

No salen de su asombro 10s niiios cuando ven la sangre derramarse de la 

cabeza de Tarfe, que lleva en su caballo Garcilaso. Don Cornelio dice: "...es un 

poronguito de mate con la cara del moro dibujada, con sus ojos, su cuello, sus 

pelos, con todo; llenado con chicha roja y tapado con un corcho que iboom! se 

sacaba cuando se decia el papel y asi sangrando se le entregaba al rey. ~ M U Y  

bonito! iSiempre hay que hacerlo!". Cirilo Gutikrrez, que tambiCn sigue el ca- 

mino de su padre don Otilio, cuenta: "Cuando bail6 el segundo aiio, justo cuan- 

do cort6 la cabeza a Tarfe y del mate comenz6 a derramarse la sangre, mi caba- 

Ilo se asustb, comenz6 a correr como desbocado, salt6 al corral de abajo. No sC 

cbmo reaccionk per0 me sujetC fuerte y a galope segui hasta parar a la altura del 

arco, cerca a las canteras de adobes". Algo similar le sucedi6 a Enrique Rey- 

mundo B.; el "muchacho sereno, tranquilo, no se cay6 y sigui6". 

Pero la representaci6n no termina, continua en su segundo acto. Garcilaso, 

encadenado y desterrado, recibe 10s favores de Isabel, que consigue el perd6n 

de Fernando. Corresponde ahora a 10s reyes definir la contienda, pues sus 

huestes se han medido varias veces, muertos y heridos, sangre a raudales en 

10s campos de batalla; por eso lastimeramente las pallas cantan al compfis del 

killa waya que interpretan con maestria Vitalio Campos, al violin, y Fortunato 

Flores, en el arpa, continuadores de otros dos grandes maestros: Eulogio Cha- 

varria y Ebodio PBucar. A don Eulogio se le recuerda como el "...miis farnoso 

de 10s violinistas, el unico tocando palla; ese viejo era el titular; su musica te- 

nia un tono que hacia Ilorar; tocaba al oido, per0 bien tocado ..." 
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Decididos 10s cristianos para el asalto final, y en el nombre de Maria, van 

en busca de la victoria, mas la resistencia morisca es heroica; columnas de 

polvo se levantan en el campo de batalla; muertos por doquier, se hace dificil 

la caminata sobre 10s cuerpos. El Rey Chico ve que su gente ya no es mucha; 

sus principales capitanes y moros estdn muertos. Sale a1 frente de Fernando y 

pelea con furor; sabe que sera de vida o muerte. Por eso, con todas sus fuer- 

zas, en cada cruce de caballos, golpea con su bastdn de mando a1 caballo de 

Fernando, quien con fiereza responde mostrando su gran valor. La gente sabe 

que el rnomento culminante se avecina y se prepara a gozarlo. Fernando ataca 

a1 Rey Chico con redoblada energia; este responde una y otra vez; se siente 

desfallecer a1 verse herido: "iD6nde estd mi gran poder?", se pregunta, y se 

responde: "Ya perdi, mi afrenta es cierta". Decide huir a caballo llevdndose el 

Ave Maria, recorre a galope 10s diferentes campos. Toca la banda una diana 

de guerra; el phblico a pie se mueve segun la direccidn que toman 10s caba- 

110s. Muchos kildmetros se han recorrido pero a1 fin Fernando a la carrera le 

arranca el Ave Maria y de un espadazo hace caer a1 Rey Chico; vuelven a pe- 

lear a pie y el rey cristiano le da muerte. Los triunfadores claman a Fernando en 

tanto que 10s moros "solo esperan el agua del Santo Bautizo". Se juntan 10s dos 

grupos y se hermanan; primer0 es el bautizo. El Rey Conde bautiza a 10s mori- 

tos, 10s vuelve cristianos; luego se intercambian las coronas con 10s sombreros 

de 10s cristianos y se baila el rnaicillo. En el centro, sobre un pelldn negro, 

muerto se encuentra Rey Chico; las autoridades y el pliblico cornparten la ale- 

gna bailando; asi conducen al rey muerto hasta el atrio del templo. 

Ese tercer dia por todas las mesas corrid el trago combinado de cerveza, 

ron, caiia y gaseosa, rdpido se les subid a la cabeza a 10s mds dkbiles, pero no 

a 10s reyes y vasallos "...no nos pasaba nada ... yo bail6 con Otilio; cuando ter- 

minamos, bajamos y nos abrazamos 10s cuatro reyes, lloramos de emoci6n; la 

gente, las autoridades nos aplaudian, compadre, ihemos cumplido!". Cornelio 

Aguilar (Garcilaso), Otilio Gutikrrez (rey Fernando), Victor Oropeza (Tarfe) y 

Marco Benito (Rey Chico) eran esos cuatro reyes que con su actuacidn deja- 

ron honda huella en el sentimiento huamantanguino. 

Cantando y bailando en una gran rueda llegan al templo moros y cristia- 

nos confundidos bajo una sola fe. La luna comienza a levantarse por el cielo 

de Quishuar, se ve hermosa y le cantan jkilla waya!, jkilla waya!, jkilla 

waya!; "lunita, lunita, allimbrame hasta el amanecer"; porque despuks de visi- 

tar a ]as autoridades, colaboradores y devotos y de bailar toda la noche, volve- 

rdn a despedirse a las cuatro de la mafiana " ... todos besan la puerta de la Igle- 

sia, con quC dolor, todos Iloran, hasta 10s musicos. Cantan 'adibs, adi6s, 

virgencita del Rosario, si Dios nos presta la vida, hasta el aiio como hoy dia', 
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tambiCn dicen padre mio San Francisco o San Miguel. Cantan Ilorando. ;yo he 

Ilorado, Seiior! porque uno se constema hasta tal punto que Ilora; 10s jovenes 

tarnbiCn Iloran, toditos van, luego se despiden y salen ...". Ese dia, para cele- 

brar el Cxito, en casa de uno de 10s integrantes se servirfi un gran banquete y 

se darA 10s parabienes a todos 10s que colaboraron. 

2. COSTUMBRES VIEJAS PARA NUEVAS GENERACIONES 

2.1 . Las fiestas 

Con plena vigencia se celebran las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, a 

San Francisco y San Miguel. Los mayordornos, uno de Anduy y el otro de Shi- 

gual, son nombrados segun el padr6n por su respectivo bamo, designation que 

no se puede eludir so pena de perder la pertenencia a la cornunidad. Son tres 

dias de fiesta en 10s que 10s actos liturgicos se combinan con los de la "inven- 

ci6n"; son tradicionales el alba, el recojo de ofrendas, las visperas, la retreta, 10s 

castillos, la misa, la procesi6n y la entrega de cera; a ellas se suma el ccychama 

o ayuda rnutua, muy arraigada entre 10s comuneros. Esta fiesta, del 6 al 9 de oc- 

tubre, continua con la entrada del ganado, contada y rodeo por el barrio de An- 

duy el 10 y 11. Los de Shigual hacen su rodeo en el mes de setiernbre, con las 

fiestas de la Virgen de la Natividad y San Lucas. El rodeo, fiesta de origen co- 

lonial, es una costumbre rnuy arraigada que convoca a todo el pueblo. 

En los dias de fiesta se puede degustar platos tipicos del lugar, que con- 

quistan el paladar de los visitantes, un delicioso ponche en el desayuno con 

un plato de mote pelado, portola y aceitunas, panecillos de don Abraham o 

don Liborio a discretion; en el alrnuerzo, una rica sopa de mote, otra de me- 

nestr6n y un envidiable seco de carnero; el apetecido patache (preparado con 

trigo, arvejas, habas y abundante came de chancho), que es acompaiiado por 

la no rnenos deliciosa carapulcra. El dia que se entrega la cera se sirve el re- 

nombrado puchero, una sopa de verduras con abundante came; se la sirve con 

papas y camote, y para el fin de fiesta no falta la insustituible pacharnanca. 

En cada retreta se quernan castillos de 5 6 6 cuerpos, que ilurninan el cie- 

lo con luces multicolores que se desprenden de las coronas cuando en la no- 

che estrellada se elevan hacia la clipula del cielo, esta costumbre de 10s juegos 

artificiales es t i  vinculada a la danza de rnoros y cristianos, pues representa 

simbolicamente el rnomento curnbre cuando 10s cristianos toman e incendian 

el castillo musulrnin. 

Es importante recordar en la memoria a las personas que han perennizado 

esta costumbre, porque ellos han hecho la historia artistico-popular del pue- 
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blo. Famosos Desiderios como: Te6filo Cayetano ~ l v a r e z ,  Manuel ReAtegui 

(Gualo), Angel Castillo, Serafin Flores han servido de ejemplo por generacio- 

nes; Carlomagnos como Vicente GutiCrrez, Francisco Castafieda, Herminio 

Rojas Rodriguez, HerAclides Rojas y el muy mentado Virgilio GutiCrrez, entre 

otros, representaron excelentemente al rey francCs. Como Cardenal y Bernar- 

do se recuerda a Luis Castafieda, Eusebio Cauti, Fortunato y Jesus Flores; En- 

rique PAucar, Mercedes Arce, Marcelino Flores y Enrique Reymundo destacan 

en las nuevas generaciones. 

En el caso del rey Fernando, Tarfe, Garcilaso, Rey Chico, 10s han repre- 

sentado con calidad quienes ya han sido referidos y otros de destacada actua- 

ci6n: Albino Benito, Melecio Zavala, Isaac Pajuelo, Faustino de la Rosa, Ma- 

nuel Zavala, y otros en el rol de Tarfe o Rey Chico; Victor Oropeza, Pedro 

Zavala de la Rosa, Eusebio Oropeza, Cirilo GutiCrrez y muchos m8s como rey 

Fernando y Garcilaso; destacan en 10s ultimos afios 10s hermanos Manuel y 

Fernando Pajuelo, Armando Palacios y Daniel Oropeza. Todos ellos, a1 igual 

que Benedicta, Valeriana Bautista, Anita ~ l v a r e z ,  Maria Delgadillo, Estefa 

Pajuelo, pallas guiadoras con un pecho claro para cantar, hijos e hijas del pue- 

blo, en afios y generaciones diferentes, con sus versos rimados de heroismo, 

con sus danzas y sus cantos, fueron echando raices en la recreaci6n de esta 

hermosa tradici6n. 

No puede pensarse en 10s reyes y 10s cristianos sin 10s caballos y sin su 

vestimenta especial: con terno azul el primer dia, marrbn, el segundo y un ti- 

rado a1 celeste para el dia de San Miguel; sus pantalones con franjas, sus som- 

breros con tres plumas (negra, morada y blanca) unidas con un espejo y una 

cinta peruana delgada que apenas cuelga; el general Bernardo lleva un tres pi- 

cos; el cardenal, su capa celeste y, a1 igual que 10s reyes cristianos, un velo 

negro y una corona de cuatro puntas con una cruz a1 centro; su banda bordada 

con hilos dorados cifie su cuerpo, que alcanza prestancia con su bast6n de 

mando y su espada. Sus enemigos, 10s moros, visten pantalones con franjas, 

botines especiales y cotamayas multicolores en las que predominan el azul, el 

blanco y el rojo; unas coronas con cinco plumas altas y un velo blanco ador- 

nan su cabeza; sus espadas, bastones y lanzas completan su indumentaria. En 

realidad, estos trajes no son ni la sombra de 10s que se usaban en la Cpoca a la 

que representan. Los modistos de estos tiempos no conocen la forma, estilo y 

adornos de 10s del medioevo espaiiol, raz6n suficiente para seguir usando 10s 

trajes de hace unos cincuenta o m8s afios. 

Las pallas llevan corona con rosas de papel y naturales, su pelo largo y 

suelto, una banda bordada encima de su elegante vestido de seda rosado o ce- 

leste. Pafiuelos grandes caen del brazo izquierdo; sus medias y zapatos nuevos 
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adornan su figura haciCndolas guapas mujeres a la vista de 10s actores y del 

pliblico asistente. 

~ Q u C  decir de 10s caballos? Son tambiCn una instituci6n. Los reyes para 

asegurarse el triunfo en el Ave Maria, se procuran 10s mejores caballos. Maco 

Fernindez, Filomeno Guardamino, Virgilio GutiCrrez, Tucho Cataiio, Gualo 

Piucar, Lucho Baltazar, Dorningo Castillo tenian buenos caballos, per0 10s 

mejores eran de don Mauro Rojas o de sus hijos como Hericlides. Los Ileva- 

ban desde Obrajillo, per0 iquC caballos!. Fueron famosos el Mecha y el Sopa, 

excelentes bailando marinera, marchando, per0 sobre todo galopando y asegu- 

raban quitar pronto el Ave Maria. Cada rey o cristiano cuenta anecdotas de 

sus caballos, sobre todo de 10s briosos y chucaros o de 10s que no valian pero 

cuyos dueiios querian aprovecharse la ocasi6n y cobrar caro: cien soles por 

dia, bien aperados y alimentados. 

La tradici6n tambiCn lleg6 a Lima con los migrantes. Shebo Oropeza, en 

1983 y 1984 sucesivamente y auspiciado por el Rinconcito Huamantanguino, 

logr6 la representaci6n de estas dos historias. La representation en la que ac- 

tua Garcilaso se escenific6 en el local institutional de la ex Guardia Republi- 

cans, y la otra en la que actua Carlomagno, en el Colegio Experimental Nro. 

8 de Villacampa-Rimac. Fue todo un Cxito; la gente llegaba muy temprano. 

Cuentan que ese dia "...el tio de Lucho Guardamino a las nueve de la maiiana 

ya estaba listo para ver el baile; tom6 desayuno, almorz6 y lo IlevC a1 local. 

Cuando comenz6 a ver la escenificaci6n, ese tio se pus0 a Ilorar, decia: itan- 

tos aiios no he ido a mi tierra y ahora que he escuchado a las pallas me ha re- 

movido x i ! ,  me enseiiaba su coraz6n. Se huasque6 bien, se sentia feliz, mis  

cuando le puse la banda. iC6m0 se lloraba ese tio! Ya era un rey ..." 
En el local del Jesus Obrero de Comas, el 24 de noviembre de 1996, el 

Centro Cultural Folcl6rico Huamantanga, dirigido por Gerardo Arce y Fernando 

Guardamino, organiz6 la representaci6n del Cerco de Roma como en Huaman- 

tanga. Tuvo gran Cxito, concurri6 gente del valle del Chill611 y de la provincia 

de Canta, pues habia concitado el inter& de mucha gente, entre ellos parlamen- 

tarios y autoridades politicas. Los moros y cristianos, como costumbre popular, 

habian logrado reencontrar a sus cultores y seguidores y 10s habian hecho vivir 

la emoci6n de bailar el maicillo en un lugar alejado de su tierra. 

2.1. Rituales 

iCuinta expectativa despierta la toma del "mando"! Debieron organizar bien 

la lista para ganar el "cuadro". Cuando por fin lo reciben y firman el acta, el 

jubilo es rebozante y la responsabilidad plena como su fe. Su objetivo es 

triunfar el aiio siguiente y ganar el reconocimiento de la gente. 
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La religiosidad les brota en cada momento; es casi sublime cuando el 5 y 

10 de  octubre, muy de madrugada, besan la puerta del templo, y, sobre todo, 

cuando se despiden llorando de la Virgen del Rosario. Su fe se acrecienta 

cuando repiten o escuchan las oraciones que personajes como Garcilaso dicen 

en la obra: 

Salve Virgen Maria 

madre de misericordia 

vida y dulzura 

esperanza nuestra ... 

TambiCn cuando repiten las oraciones del Santo Rosario: la seiial de la 

cruz, el credo, el Padre Nuestro, el Ave Maria, el Gloria, Dios te salve y el 

oremos. (Sinchez Palacios, slf: 14). 

Se ha hecho popular repetir algunos versos cortos, especialmente con el 

que termina una estrofa y se le da pase al otro; a esos versos que 10s actores 

memorizan para recordarse el lugar del suyo, 10s llaman caida: iPonerlo en 

duras prisiones!, iA birbaro Rey!, iLevintate moro valiente y vuelve a tomar 

tu espada!, iMiguel, yo te bautizo!, ~ H O Y  veris en cortas horas, el sagrado 

madero no vendrh a ser carbbn!, iViva San Pedro en Roma!; "aunque no 

coma", agregan 10s graciosos expectadores; asi, durante el aiio, muchos versos 

10s van repitiendo adecuindolos a cada circunstancia de la vida campesina. 

El apadrinamiento de 10s que bailan por primera vez, asi como el Ave Ma- 

ria y su fondo musical guerrero son manifestaciones rituales que puntualmente 

viven 10s actores. 

2.3. Los cantos 

Todos bailan y lo hacen cantando. El bordoneo del arpa, como la melodia ale- 

gre del violin, da el marco musical a la fiesta y mientras nos vamos acercando 

con nitidez escuchamos a las pallas: 

D6nde est i  mi Desiderio 

que lo llamo y no responde 

cinco flores han de ser 

para pronunciar su nombre ... 

Es una estrofa que en coro pronto todos cantarin como aquella otra del 

maicillo: 
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Y para mayor aplauso 

de este festivo dia 

gocemos por conclusi6n 

cantando mil alegrias; 

Repetidamente van entonando jkilla waya!, jkilla waya! El momento 

emocionante llega cuando cantan todos con mucho sentimiento: 

Ay mi palomita 

d6nde dormiria 

en la lima dulce 

su nidito haria 

Busco palomita 

busco tortolita 

para ver cu6l de ellas 

tiene m8s carifio 

Curru cucu palomita 

donde dormirias 

en la lima dulce 

tu nidito han'as 

Abandon6 yo mi casa 

solo por quererte 

abandon6 a mis padres 

solo por amarte 

Son melodias y cantos que 10s actores, 10s comuneros y 10s hijos de sus 

hijos seguiran repitiendo, pues ya estamos viendo a 10s nifios con sus caritas 

polvorientas, montados en sus palitos de escoba repitiendo el papel de sus re- 

yes moros y cristianos. 
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