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DESARROLLAR UN REGISTRO pormenorizado de
nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmate-
rial, asi como reorientar el Instituto Nacional de Cultura
hacia estandares internacionales de eficiencia en la ges-
tion, son apenas dos de las tareas que entendemos como
parte de nuestro compromiso como miembros de la nue-
va administracion.

Con la reciente recuperacion del tocado moche se ha
puesto sobre el tapete la imperiosa necesidad de estable-
cer un registro del patrimonio cultural de la Nacion, no
solo como una forma de conocer la herencia que tenemos,
sino como una eficaz estrategia de proteccion de las pie-
zas, lo que probablemente ayude a impedir su comercia-
lizacion en el mercado negro. Hace poco se comentaba
que luego del trafico de armas, es el trafico de bienes cul-
turales el que mueve mayor cantidad de dinero a nivel
mundial.

Pero el tema de modernizar nuestra institucion no
solo debe ser visto como el paso necesario para concretar
una administracion eficiente, sino como el vehiculo que
propiciara la mejora de las comunicaciones tanto internas
como con todos los gestores y actores de la cultura en el
Peru, asi como, lo mas importante, entre la sede central
del INC con todas y cada una de sus sedes regionales, en
una busqueda permanente por optimizar el trabajo de la
nueva gestion.

Como sabemos, el INC es una megainstitucion que
debe justificar su existencia en tanto se muestre eficaz y
rapida al momento de resolver situaciones con los dife-
rentes sectores del Estado. Temas como vivienda, indus-
tria, salud, transporte, educacion, le atanen directamente
a nuestra institucion, y debemos tener capacidad no solo
para cooperar sino tambien coordinar acciones multidis-
ciplinarias con todos los ambitos del Ejecutivo, de cara,
por supuesto, al desarrollo futuro del pais.

Otra de las tareas urgentes de la nueva gestion es el
cambio en la legislacion, de manera que esta permita que
la empresa privada pueda descontar impuestos directos
a traves del apoyo economico que brinde a las institucio-
nes que promueven la cultura, asi como tambien deducir
tributos cuando efectuen donaciones a instituciones del
Estado.
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DIRECTORA NACIONAL HABLO
CON PERIODISTAS

or
a j

|: En medio de gran expectativa, el viernes 29 de sedembre ultimo
K se realizo, en el Gran Salon Temporal del Museo de la Nacion, el
g* esperado desayuno de trabajo en que la Directora Nacional del

^ INC, Cecilia Bakula Budge, se presento ante periodistas de diversos
o medios de la capital. En dicha reunion, la doctora Bakula reseno,
5 en primer lugar, los lineamientos en polltica cultural que seguira

durante su gestion al frente del INC, en tanto descarto iniciar un
juicio contra la Universidad de Yale por la posesion de las piezas
que Hiram Bingham se llevo del Peru entre 1911 y 1916. Por otro
lado, se mostro a favor de la creation de un Ministerio de Cultura.
“No es un aumento de burocracia; el INC serfa la entidad base
del Ministerio”, afirmo. Durante el encuentro estuvo presente el
Director del Museo de la Nacion, Alvaro Roca Rev, quien, entre
otros temas, explico la situation de los elencos artisticos del INC.Doctors Cecilia Bakula presento su programs al frente del INC

en dinamico dialogo con la prensa.

El templo San Juan Bautista, ubicado
en el distrito de Huaro, provincia
de Quispicanchis, Cusco, luce
renovado. A dos anos de haberse
iniciado el muy comentado Proyecto
de Conservacion y Restauracion
de las Obras de Arte, el INC
puede por fin informar que se han
logrado recuperar, fntegramente,
1.371 metros cuadrados de pintura
mural, ademas de nueve retablos.
Asimismo, se encuentran en proceso

de conservacion 56 esculturas
(25 concluidas) y 42 lienzos (29
concluidos). Este singular esfuerzo
se debe a un convenio firmado entre
el INC y la World Monuments Fund,
acuerdo que finalizara el proximo
ano y que tiene por objetivo rescatar
las obras del interior del templo,
todas pertenecientes a los siglos
XVII a XIX. El templo de Huaro fue
declarado monumento historico por
el INC el 28 de diciembre de 1972. Esplendida pintura mural en boveda del templo cusqueno.

HUACA LAS VENTANAS SE ALISTA PARA EL VERANO

^ f La busqueda del turismo rural y la puesta en valor de los sitios arqueologicos motivaron
* (D

|una serie de acciones para proteger las estructuras de adobe y pinturas murales de la huaca
Q)

|Las Ventanas, en Ferrenafe, Lambayeque. De alii que el INC supervise los estudios de
~ arquitectura, arqueologfa y topografia que se realizan en el lugar, con el objetivo de canalizar el
§' agua que se acumula en los meses de verano. Estos trabajos se llevan a cabo gracias a la firma

de un convenio entre cuatro instituciones: el INC, la municipalidad provincial de Ferrenafe,
el Inrena y el Plan Copesco Nacional. Cabe destacar, por otro lado, que se trata de una
tarea integral que pondra en valor no solo Las Ventanas sino el Santuario Historico Bosque
de Pomac, uno de los lugares arqueologicos mas importantes del nucleo Sican, sostuvo el
arqueologo Carlos Elera, encargado del proyecto Las Ventanas.

Trabajos de canalizacion en huaca Las Ventanas a fin de retirar
el agua que se acumula en el verano.

TREN ALSUR
i Aiego de la exirosa Temporada
Primavera 2006, el Ballet
Nacional se va de gira por el
sur. Desde el 4 de noviembre,
durante una semana, el Ballet
se presentara en los varios
auditonos de la empresa
Southern Peru, vale decir

Quitasuenos, Bailando con
George, Fsclavo de Oro,
Aguas Primaverales y Fractures.
Paralelamente, el elenco se
tiene preparando para la
esperada Temporada Final de
Ano, que rompe fuegos el 9 de
diciembre.

en Toquepala, Cuajone e
Ilo. Similares presentaciones
se realizaran en el Teatro
Municipal de la ciudad de
Tacna. El programa se ha
dividido en dos partes,
que tncluyen I .a Noche
tie Walpurgis, Raymonda,

4
Elenco interpretando La noche de Walpurgis.



Agencia Espanola de CooperacionSi bien el pasado 5 de octubre la
Internacional (AECI). Las piezasPolicfa Nacional encontro el 80%

de las piezas robadas en el templo que aun siguen en manos de los
Santa Ana (Maca, Arequipa), aun traficantes son dos pinturas de
falta recuperar cinco objetos. caballete, una de Santo Tomas de

Aquino y otr'a de la Virgen Dolorosa,Ante ello, el INC invoca a la
poblacion y a las autoridades a ambas del siglo XVIII, tambien un
que se sumen a la busqueda de badajo de bronce fundido del siglo
este invaluable patrimonio, el cual XIX, una Biblia del ano 1826, y una
consta en el inventario que hizo la bolsa de corporales del siglo XYIII.

Momento en que autoridades y prensa realizan
inventario de piezas recuperadas.

TOCADO MOCHE:
EL MAS VISITADO
Recuperado recientemente, el tocado Moche se lucio en la exposicion
Tesoros Rescatados. La muestra permitio a los asistentes conocer esta
singular mascara funeraria, con motivo de deidad felinica, que, segun
el arqueologo Walter Alva, habrfa pertenecido a un alto gobernante
moche. La pieza fue recuperada en agosto, en Londres, gracias a un
trabajo coordinado entre INTERPOL, Cancillerfa y el INC.

DESPUES
j 2? No mas edificaciones abandonadas
|que generen inseguridad en los

ANTES
Colmena (Cercado de Lima) y la
Plaza Union (Cercado de Lima),

I antiguos distritos de Lima. El espacios que, en algunos casos, se
INC, en convenio con E. Wong e habian convertido en peligrosas
Hipermercados Metro, ejecuta la guaridas de ladrones. El objetivo del
restauracion de seis recintos que acuerdo es recuperar estos lugares

f f — tienen la condicion de monumento y a traves, si es preciso, de un usop 9« otros que pertenecen a un Ambiente comercial, condicion que implica
Urbano Monumental. Estos son el la mejora del entorno, recuperando
ex Mercado de Barranco, el ex cine las pistas, las fachadas de las
Perricholi (Rimac), el ex cine Balta viviendas aledanas, incrementando las,
(Barranco), la Bajada Balta-Diagonal iluminacion e instalando senales de- f A,| « (Miraflores), el edificio Ex Tacna- transito.

Ex cine Perricholi del Rimac convertido en flamante tienda Wong.
:2
z
J2MOMIAS EN LA URBE o
8!Dos muestras impactaron

a los asistentes del Museo
de la Nacion durante los
meses de setiembre y
principios de octubre. Se
trata de la exposicion De
vuelta a las raices de la artista
italoamericana Sharon Kophva,

y Urbe & Arte, organizada
por la Fundacion Wiese. La
tanatica muestra de Kopriva
dejo ver a Santo Toribio de
Mogrovejo y a Santa Rosa de
Lima convertidos en sendas
momias. Por el contrario, la
propuesta de Urbe & Arte fue

exhibir la transformacion de
Lima a traves de la pintura, la
escultura, el video, la fotografia,
la arquitectura y la musica,
desde el ano 1980 hasta el 2005.
Dos importantes muestras que
congregaron a concurrentes de
distintas edades.

s



CECILIA BAKULA,DIRECTORA GENERAL DEL INC:

"El INC
participa en

casi todos los
sectores del

Estado"
Carina Moreno Baca
Periodista INC

Directora del Museo del BCR por
mas de veinte anos,la historiadora

Cecilia Bakula es,desde agosto,la
nueva directora nacional del INC.
A solo dos meses de iniciadas sus
labores,establece balances y nos

habla de los logros y expectativas
de la nueva gestion.

"Pense que me iba a enfrentar a la necesidad de poner en lela de juicio si el INC,como estaba,
podia seguir existiendo.Y creo que si puede seguir existiendo,aunque debe pasar por un nivel de
modernizacion y racionalizaci6n',' sostiene directora Bakula.

no la mejora. La modernizacion legisla-
tiva, desde mi punto de vista, pasa por
promover una ley del mecenazgo que,
de manera formal y transparente, nos
permita, al INC, Iglesia, Museo de Arte,
o los centros culturales, captar recursos
y a la vez permitir que quien done no
solo descargue un pequeno porcentaje
de gastos sino que pueda descontar sus
impuestos directos. Hablar de reduc-
cion de impuestos en el Peru es casi un
pecado, pero tenemos que hacer que el
legislador entienda que, aportando en
cultura, se recupera eso que el Estado
deja de tener en caja.

nico como forma de comunicacion
permanente a nivel nacional.

casi dos meses de asumir el cargo,

<;que diagnostico ha establecido
sobre la situacion del INC?
Que no es solo una entidad vinculada
a aspectos arqueologicos o artisticos
sino que dene participacion en la ges-
tion de casi todos los sectores del Es-

tado. El INC es una megainstitucion
destinada a hacer cosas mucho mas
amplias en la gestion del patrimonio
cultural. Pero para que sea una institu-
cion competitiva frente a la sociedad
peruana y a sus pares en el mundo
debe entrar a una etapa de moderni-
dad en la gestion. Ademas de su sede
central, el INC tiene una dependencia
en cada region y, en todos los casos, la
comunicacion es complicada porque
el INC aun no entra al siglo XXI de
las comunicaciones. Hay que reforzar
nuestra Web, tener una Intranet agil, la
posibilidad de usar el correo electro-

A partir de ello, <:que lineamientos
tendra su gestion?
No he cambiado mi compromiso res-
pecto al registro del patrimonio cul-
tural. Si no somos capaces de generar
pautas para elaborarlo, daremos solo
manotazos de ahogado en la defensa
del patrimonio. Hay que resaltar que
como flrmantes en la UNESCO de
la Convencion para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial del 2003
tenemos un compromiso respecto a
generar un registro que le permita a la
poblacion saber cual es su expresion. <;Que percepcion tenia del INC?

<;La ha cambiado?
Lo que he cambiado es mi sensacion
de que el Instituto no tenia norte. Pen-
se que me iba a enfrentar a la necesidad
de poner en tela de juicio si el INC,

<:Hay un marco legal apropiado?
Debemos formular una propuesta le-
gislative mucho mas moderna. La ley
que tenemos es pesima y el reglamento

6



como estaba, podia seguir existiendo.
Y creo que si puede seguir existiendo,
aunque debe pasar por un nivel de mo-

dernizacion y racionalizacion. El INC
es una entidad fundamental, pero debe
merecer ese calificativo. ^Como? Con
eficiencia, transparencia, rapidez.

Garcia, de la CAF, quien ha ofrecido
apoyo para la orquesta juvenil, y Enri-
que Iglesias, que acaba de dejar el BID
para asumir en Madrid el cargo de la
secretaria general iberoamericana, y
que tambien ha ofrecido su apoyo.

dar servicios de capacitacion, trabajo
y asesoria al area andina. Necesita-
mos que Italia nos ayude a hacer la
propuesta adecuada, ademas de cons-
truir la infraestructura. La contraparte
nuestra sera el aporte de los tecnicos.
Tuve, ademas, en Italia, una reunion
del mas alto nivel con la policia espe-

cializada en patrimonio cultural. Elios
estan dispuestos a instruir al gobierno
en la creacion de un cuerpo policial
vinculado al patrimonio cultural. Y es
que no esta dentro de las funciones del
INC la custodia policial de los sitios.

<;Que otros acuerdos se consiguieron?
Un convenio firmado con el Ministerio
de Bienes y Actividades Culturales de
Italia para la asesoria en la creacion del
Ministerio de Cultura, porque Italia,
que es una sociedad parecida al Peru
en el tema de las regiones, ha creado
este ministerio con muchisima eficien-
cia; ellos estan dispuestos a conocer la
realidad del Instituto y hacer un diag-
nostic de como transformar el INC
en un ministerio que involucre a la Bi-
blioteca Nacional, al Conservatorio, al
Archivo de la Nacion. La propuesta es
crear una entidad politica con presen-

cia en el Ejecutivo.

<;Ya se puede hablar de logros en
esta gestion?
Si. Hemos reforzado la Direccion de
Defensa del Patrimonio, a la vez de
consolidar nuestra presencia en el Ae-
ropuerto con gente nueva, mas capa-

citada, a la que se le esta dotando de
identificacion e indumentaria especial.
Es importante que la gente que va a
intervenir a nombre del Estado tenga
una capacidad formal externa, ademas
del conocimiento y el sustento para ha-

cerlo. Por otro lado, se han relanzado
las relaciones de Lima con las regiones.

<:Se vio otros temas?
Uno referido al cine. Si bien existe el
CONACINE, el Estado debe tener mas
presencia en la produccion. Los italia-

nos se han comprometido a propiciar la
creacion de la Casa del Cine. Tambien
fui al Conservatorio Nacional de Santa
Cecilia, donde se han comprometido
a buscar el apoyo de un director que
quiera colaborar con la OSN. Me dio
mucho orgullo explicarles que nuestros
musicos son muy buenos, victoriosos
en su lucha por el dia a dia, que pueden
tocar desde musica andina hasta al mas
exigente compositor extranjero.

,:C6mo encuentra la OSN?
La OSN era una dependencia que no
querfa sentirse parte del Instituto. Por
ello hemos buscado una persona dedi-
cada a tiempo complete a la orquesta: la
directora Mina Maggiolo. Junto a Alva-

ro Roca-Rey, director de Fomento de las
Artes, hemos logrado un entendimiento
para que los musicos no nos vean como
enemigos sino como parte de un todo
del que ellos son parte fundamental;
y han cambiado su actitud: se sienten
identificados con el hecho de que yo
asista a los conciertos, que el auditorio
este replete, ya participan en eventos
fuera del Instituto. Tambien esta avan-

zado el tema de la orquesta de camara.

<:Se vio el tema de la gestion de si-
tios arqueologicos y el de la restau-
racion y rehabilitacion de bienes?
Hay el compromiso de una asesoria
formal para el desarrollo de los planes
de gestion de los sitios del patrimonio
mundial. Tenemos que hacer planes
urgentes en Chavin, Nasca y Chan
Chan. Pero hay tambien el compromi-
so de Italia para facilitar que el INC
pueda usar algo mas de siete millones
de euros para crear el Instituto Regio-

nal de Conservacion y Restauracion
de Patrimonio Inmueble de America
Latina, a traves del canje de deuda
por inversion. En el INC tenemos
un area de restauracion, pero atiende
solo nuestras necesidades. La idea es
generar un centro regional que pueda

El tema del patrimonio inmaterial
recobra vigencia con CRESPIAL.

Vamos a hacer el lanzamiento formal
el 22 de noviembre como parte del
cumplimiento del Peru a este compro-

miso de promover las formas inmate-

riales de cultura. ^Una mascara es ma-

terial o inmaterial? Es material, pero
es inmaterial su contenido. Revalorar
el Peru significa no solo promoverlo
sino volver a las fuentes. Como nacen
las danzas, como nacen los mitos.^

Ha tenido recientemente viajes al
extranjero en busca de acuerdos.
<;A cuales logro arribar?
Con Canada, por ejemplo, hay dos
cosas importantes, una es la voluntad
de trabajar en archivos nacionales y la
otra el deseo del gobierno canadiense
de implementar con nosotros la ofici-
na de registros, utilizando un software
creado por ellos, ‘Colecciones virtua-

les’, que aqui en Peru utiliza el BCR.
En Europa logre tres cosas: una es la
presencia del INC en el Foro de Bia-
rritz, que busca estrechar lazos cultu-

rales entre Europa y Latinoamerica, y
en donde tome contacto con Enrique

"Hemos firmado
un convenio con
el Ministerio de

Bienes y Actividades
Culturales de Italia

para la asesoria
en la creacion

del Ministerio de
Cultura"senala la

historiadora.



LA NAVEGACION EN LA HISTORIA DEL PERU

El mar como
primera frontera

aspasar el estrecho de Gibraltar supuso para el mundo
lasico lo que para el mundo contemporaneo que Colon

naya puesto pie en costas americanas. La proeza, atribuida
al l'mpetu mercandl de las embarcaciones fenicias, aproxi-
madamente en el ano 650 a.C., destaca, mas que por sus
posibilidades astronomicas o navales, por el atrevimiento
psicologico que para esos antiguos navegantes representa-
ba superar, por vez primera, la tina mediterranea, esta vez
hacia un Adantico enorme que los teologos medievales
pronto converdrfan en piano, por siglos.

Similares desaffos se vivfan en las costas americanas,
aun no descubiertas por Occidente, mas precisamente en
las peruanas, donde habitantes de los territorios costeros,
aunque tambien aquellos del litoral del Tidcaca y las riberas
amazonicas, emprenden la construccion de diversos dpos
de embarcaciones, cada una acorde a su medio, con el fin de
hacerse a travesfas rituales, primero, y comerciales, despues,
de las que no tenemos ninguna evidencia material, pero sf
muchfsima a nivel iconografico, como sucede con los mo-
che, tambien mucha a nivel ceramico, como muestran Lam-
bayeque, Sican, Chimu e Ichma, o mucha, asimismo, a nivel
funerario, tal como evidencian las ofrendas encontradas en
los enderros chiribayas, en el sur peruano.

En su reaparicion, la Gaceta Cultural presenta, en su

La historia de la navegacion en el Peru tiene como hilo conductor continuo al caballito
de totora,en plena vigencia en la costa norte del pais y en el lago Titicaca.

andinas con el mundo. Menos complicada, en cambio, fue
la convocatoria de colaboradores, ya que los especialistas
en esta materia no pasan de cuatro o cinco, varios de ellos
vinculados a la Marina de Guerra, insdtucion que nos pres-
to valiosa colaboracion y asesoria.

El especial busca cubrir un abanico temadco y temporal
reladvamente amplio, que va desde los viajes rituales mo-
che en la costa norte o las incursiones pesqueras chiribayas
en la costa sur, hasta las venturas y desventuras de algunas

numero correspondiente al mes de octubre, un especial
monografico diferente, la navegacion en la historia del
Peru, sin duda uno de los temas menos frecuentados por
nuestra historiograffa, posiblemente mas atenta a cuesdo-
nes de derra firme que oceanicas. Huelga decir, al respecto,
que no pretendemos con este especial converdr la Gaceta embarcaciones peruanas del siglo XIX y XX, tal es el caso
en mensuario historico; de hecho condnua siendo la mis- del viaje de circunnavegacion de la fragata Amazonas, o el
ma revista de difusion, promocion y defensa de los temas traslado pieza por pieza a traves del altiplano de los buques
de nuestro patrimonio cultural, tanto material, inmaterial gemelos Yavarf y Yapura, uno de ellos hoy museo flotante.
como tambien tecnologico, acervo este ultimo que, al me-

nos en este numero tan pleno de navfos y embarcaciones,
encuentra amplio registro. Cabe reconocer, sin embargo,
que la fronteras entre la historia de la navegacion y los te-
mas de patrimonio cultural marfdmo y naval son, en mu-
chos casos, bastante difusas.

Pero hay un detalle a resaltar en el presente numero de
la Gaceta Cultural y es que todos y cada uno de los temas
del especial denen vinculacion con el criterio de sociedad
global, el cual, creemos, corresponde de una u otra forma
a todas las civilizaciones costeras que se hayan asentado en
territorio andino, ya sean prehispanicas, coloniales o repu-

blicanas. Se da vuelta, incluso, al tema de los corsarios ho-
landeses en el Callao, el cual se ve por primera vez bajo otra
perspectiva: la del Peru como un escenario mas de las gue-
rras europeas, en este caso de la guerra hispano-holandesa.

Realizar este especial fue complejo en cuanto a la elec-
cion de temas que enmarquen la idea de fondo, vale decir,
el mar como agente socializador y globalizador, a la vez que
espacio de comunicacion e interaccion de las civilizaciones

8



Tres temas mas de la Gaceta apuntalan la naturaleza
globalizada de nuestra identidad: uno de ellos la travesfa,
en 1595, de la almiranta dona Isabel Barreto, importante
no solo por su ejemplo de arrojo y liderazgo, sino por su
capacidad para aplacar motines, resistir ataques nativos,
veneer temporales, evadir enfermedades, y, aun asf, devol-
ver su nave al Callao desde las Filipinas; los otros grandes
temas son el avistamiento de costas australianas efectuado
por una nave zarpada del Callao en 1603, y el del descu-
brimiento de la isla de Vancouver por el navegante criollo
Bodega y Quadra.

Iineas aparte merece el tema, ahora mas real que le-
gendario, de los viajes a la Polinesia de la flota del joven
heredero al trono inca, Tupac Yupanqui, compuesta, se
dice, por mas de 150 balsas de palo y de totora, y que llega
hasta las islas siguiendo la ruta de la Corriente Peruana,
tambien llamada de Humboldt. El historiadorJose Antonio
del Busto, haciendo un rastreo de las cronicas de Sarmiento
de Gamboa y Cabello Valboa, establece, por primera vez,
referencias concretas de estos viajes, verdadero punto de
partida para reflexionar no solo sobre la real condicion
tecnologica y naval de los antiguos peruanos, sino la voca-

cion misma del hombre prehispanico por abrir el oceano
y encontrar nuevas logicas culturales y comerciales allende
el mar; detalle de mentalidad distinto, sin duda, al que se
nos plantea desde la escuela al reflexionar sobre nosotros
mismos, es decir, el de las sociedades internistas, ideologi-
camente endogamicas.

Pescador chancay aventurandose
al mar en embarcacidn artesanal.

Ciertas palabras de origen quechua, cuestion que corro-
bora el lingiiista Rodolfo Cerron Palomino, nos confirman
el contacto de los integrantes de la flota inca con los pobla-
dores de la Polinesia y es que, en efecto, algunos vocablos
andinos han sobrevivido en aquellas islas: ‘tupa’ (senor) y
‘kipona’ (kipu, registro) parecen ser las principales. En re-

sumen, una sociedad que comprendio las enormes posi-
bilidades de Ultramar a traves de diferentes motivaciones,
religiosas, culturales, rituales, comerciales, o de pesca. Ice-
mos velas y naveguemos pues por las paginas de la Gaceta
Cultural del Peru, detalles poco conocidos de nuestra his-
toria nos esperan. (Enrique Hulerig).^

Las guerras hispano holandesas se prolongan en 1615 y 1624 a costas peruanas.Mapa de Lucas de
Quiros, efectuado en 1624,donde se represe'nta la incursion de la flota de LHermite al Callao.



ICONOGRAFIA PREHISPANICA LO REVELA

Origenes rituales de la
navegacion
en el Peru

§/ Ci
Krzysztof Makowski
Arqueologo
Pontificia Universidad Catolica del Peru

duda cabe que la subsistencia y el desarrollo cultural
en la costa del Peru fueron condicionados en buena par-
te por la explotacion de abundantes recursos alimenticios
marinos desde los inicios mismos del poblamiento del area
centroandina. Para comprobarlo basta revisar las evidencias
arqueologicas disponibles tanto en el norte (vg. Paijanense)
como en el extremo sur del litoral. El analisis de los otolitos
y de otras partes diagnosticas de esqueleto de peces, los que
se conservaron en los contextos domesticos, demuestra, de
manera inequivoca, que las tecnicas de pesca con anzuelo
en altamar, y el marisqueo de especies de moluscos que vi-
ven en aguas profundas, avanzan progresivamente desde el
Periodo Arcaico. Este avance se da con el ritmo parecido a
la domesticacion de plantas de los camelidos.

No menos significativa es la llegada de las primeras im-
portaciones de conchas de Spondylus princeps provenientes
de las profundidades del mar tropical durante el tercer milenio
a.C. En este contexto podrfa parecer inevitable que a lo largo
de milenios de convivencia con el medio marino se forme
un pueblo de temerarios navegantes, capaces de compedr en
cuanto a destreza con los de la Polinesia, o, por lo menos, con
los habiles constructores de balsas de la costa ecuatoriana.

La iconograffa desplegada en
los ceramios de las antiguas
culturas de la Costa Norte ha
demostrado que la tecnologfa
de navegacion alcanzo picos
enormes de desarrollo.El
siguiente texto plantea un
novedoso acercamiento al
registro iconografico moche,
revelando detalles poco
conocidos de las civilizaciones
del norte peruano.

En efecto, varios investigadores postularon la exis-
tencia de la navegacion a larga distancia en los tiempos

prehispanicos. La hipotesis mejor fun-
En la iconograffa moche los caballos de totora poseen piernas y cabezas de dragones.

damentada y mas conocida concierne
al curacazgo de Chincha, uno de los
senorios de la costa que tuvo mayor
relevancia politica en el Tahuantinsu-

yu, debido a su excepcional riqueza.
Esta hipotesis, respaldada por la auto-

ridad de Maria Rostworowski, tiene su
origen en un breve documento colo-

nial que parece mencionar a los mer-
caderes navegantes indigenas. Debido
a que las excavaciones desarrolladas
durante varios anos en los centros
administrativos chincha no han pro-

porcionado evidencias contundentes
que respalden esta interpretacion, en
la ultima decada se ha desatado una
nutrida pero amistosa polemica entre
historiadores del siglo XVI.



La iconografia moche revela
la enorme fuerza sobrenatural

del mar,plena de riquezas pero
al mismo tiempo hostil,una

frontera entre el mundo de los
vivos y el mas alia.

Susan Ramirez puso en duda la existencia del termi-
no ‘mercader’ en la fuente. Marco Curatola sugirio que la
riqueza del senorio se debio en realidad a la explotacion
del guano en las cercanas islas del litoral chinchano. Anne
Marie Hocquenghem ha puesto enfasis en las dificultades
tecnicas de navegacion sobre balsas entre Peru y Ecuador.
Debido a las bien conocidas caracterisdcas de las corrientes
marinas, una embarcacion debe contar con la vela latina y
con una quilla movil para poder avanzar contracorriente, si
pretende no solo llegar a costas ecuatorianas sino tambien
volver a Chincha. Por ende, Hocquenghem sugirio que
todo intercambio de conchas tropicales y, posteriormente,
de cobre y bronce arsenical se habfa realizado por el cami-
no de la costa que empalmaba en el alto Piura con otro,
cuyo trazo recorrfa a traves de la sierra de Ecuador.

Al margen de esta polemica cabe enfatizar que no se han
registrado nunca representaciones ni tampoco vestigios de
balsas de altamar en la costa peruana. Hay una razon para
ello desde nuestro punto de vista. Las fuentes de la madera
balsa estuvieron fuera de los Ifmites politicos de los reinos y
senorios del Peru antes de la expansion inca, y como sabe-

mos, las escasas especies arboreas que crecen en la desertica
costa no sirven para construir botes o balsas de altamar.
Las representaciones de medios de transporte acuatico en la
iconografia moche y chimu se limitan a fragiles embarcacio-

nes: caballitos de totora y, mas raramente, pequenas balsas
unipersonales propulsadas por varios nadadores.

En contados casos, durante el Periodo Moche Tardio
(fases IV y V), las imagenes pintadas en linea fina representa-
ban embarcaciones de totora con cubierta lo suficientemen-

te amplia, como para albergar a varias filas de cautivos, listos
para sacrificio, y/o de cantaros preparados para llenarlos de
sangre, y quizas de chicha. Hay una clara incongruencia en-

tre la capacidad de bodega de las embarcaciones y el hecho
que las propulsa solo un remero. Hay que poner en claro
que las escenas se desarrollan en la dimension del mito y

no registran, como podria parecer, escenas de la vida diaria.
Los ocupantes sobre la cubierta tienen aspecto sobrenatural.
Hay entre ellos una deidad femenina de la Luna, un dios del
Mar rodeado de aves antropomorfas y un felino. Los caba-

llos de totora poseen piernas y cabezas de dragones.
Gracias al caracter narrativo de la iconografia moche se

vislumbra la razon de la travesia: los guerreros vencidos en
un combate ritual son conducidos en bote para sacrificarlos
en las islas y ofrecer su sangre a los dioses. Los murcielagos,
las aranas, los jaguares se encargan del sacrificio, mientras
que los ocupantes divinos de las embarcaciones levantan a
la boca una copa con la sangre, producto del sacrificio. Las
armas arrebatadas a los vencidos en combate se almacenan
en palacios-templos en el litoral. Los dioses satisfechos por
la ofrenda permitian pescar y cazar lobos marinos en sus
dominios. Lo deducimos de la frecuente asociacion entre la
escena de travesia ceremonial y la de la pesca o de la caza de
lobos marinos. A juzgar por su decoracion, que comprende
escenas de combate, sacrificio, baile de sacerdotes y travesia
nocturna del mar, asi como imagenes de aranas-sacrificado-
ras, el templo de Cao (El Brujo) se convertia periodicamen-
te, segun toda probabilidad, en el escenario de estos ritos.

A pesar de que la leyenda dinastica de Lambayeque narra
la llegada del cortejo de Naylamp en grandes balsas, no hay
evidencias iconograficas ni materiales que prueben la cons-
truccion y el uso de tales embarcaciones en el Peru prehis-

panico. Como en el caso moche, el mar esta presente en la
decoracion de espacios ceremoniales, de vestidos y de reci-
pientes utilizados en el culto. En los periodos tardios temas de
pesca y paisajes marinos adornan las paredes de palacios con-
vertidos en templos de culto funerario despues de la muerte
del gobernante. En resumen, las fuentes iconograficas de la
Costa Norte dejan en claro que el mar fue considerado una
fuerza sobrenatural poderosa y llena de riquezas pero hostil,
una frontera entre el mundo de los vivos y el mas alla.^



Naves nativas y espanolas se mezclan en Paita.Notese el uso de vela latina
en la balsa peruana,prueba de que la navegacion estaba alcanzando un altoEMBARCACIONES ANDINAS EN LA HISTORIA grado de desarrollo al momento de la llegada de los espanoles.

ecnologia de exportation
En el Peru la elaboration de

embarcaciones es una actividad tan
antigua como la aparicion del hombre

mismo,con un desarrollo que puede
jactarse,ademas,de una evidente

autonomia tecnologica que hasta hoy
se mantiene en muchas localidades

de nuestras costas,como de hecho lo
comprueban los caballos de totora en

el norte y en el Titicaca.

fines de 1526 o principios del siguiente ario el bergantfn de
Bartolome Ruiz se topo con una embarcacion aborigen del
tamano de su propia nave frente a una punta que denomino
Galera. Era una balsa de palos que portaba al menos dos
mastiles con aparejo latino y velas dc algodon, en la que
iban unas veinte personas. La balsa tenia una superestruc-
tura y llevaba una cantidad considerable de mullu y otras
mercancias. Se trataba de la embarcacion mas compleja del
condnente americano.

<:C6mo se habia llegado a desarrollar esa tecnologfa en
el area andina? Tal como sucedio en otros espacios las em-
barcaciones andinas debieron tener su genesis en elemen-
tos que ayudaban a flotar para cruzar cursos de agua, como
los hatos de calabaza, que condnuaron siendo udlizados
para cruzar el rio Santa al menos hasta el siglo XVIII. El
siguiente paso en la evolucion de las embarcaciones debio
producirse, de manera separada, en los nos amazonicos
y en el litoral del Pacifico. En los primeros, donde habia
abundancia de madera, debieron emplearse tempranamen-
te la balsa de palo y eventualmente el bote. En la costa la
situacion fue distinta.

El area andina tiene dos ambitos costeros diferencia-
dos: la parte tropical, que se extiende de Tumbes al norte; y
la parte arida, que va desde Piura hasta los inicios del valle
central chileno. La costa arida es reladvamente baja hasta
lea, a pardr de donde hay mas presencia de acantilados.
Esta configuration marco la relation del hombre andino
con el mar, generandole retos particulares que fueron re-
sueltos con materiales disponibles localmente. Fue asi que
surgieron tres tipos de respuesta: las balsas de totora, a lo

-*•

^ Jorge Ortiz Sotelo
Historiador

*
Balsa de totora e»el Titicaca segun grabado de la epoca.

Obs^rvese el puente de balsas de totora.

Archivo Jorge Ortiz Sotelo



largo de la costa arida; la balsa de piel de lobos, en la parte
sur de la misma; y la balsa de palos, en la costa tropical y de
manera limitada en la zona arida. Estas respuestas no fue-
ron simuJtaneas y todo parece indicar que evolucionaron de
manera separada. Veamos pues cada una de ellas.

La informacion mas antigua sobre balsas de cuero co-
rresponde a reportes del siglo XVI, evidenciando un uso
relativamente extendido por parte de los Pescadores. Con-

tinue) en uso entre lea y Valparaiso hasta el siglo XX, siendo
los ultimos en emplearla algunos Pescadores de Coquimbo.
Estaba formada por dos flotadores hechos con cuero de
lobo, cosida con los intestinos del mismo animal y sellada
con su grasa. Ambos flotadores eran amarrados entre si y
se colocaba encima una pequena plataforma sobre la cual
iban uno o dos Pescadores que se impulsaban con paletas.

La balsa de totora tambien debio surgir en aguas inte-
riores, posiblemente en lagos o lagunas, habiendo sobrevi-
vido en el lago Titicaca, donde 11ego a tener un porte relati-
vamente significativo y a portar una vela elaborada tambien
de totora. En la costa, los moche (s. I al VII d.C.) nos han
dejado testimonios de balsas relativamente grandes, con
una especie de cubierta o union entre sus extremos, debajo
de la cual van prisioneros y carga. Tales embarcaciones te-
nian siglos de evolucion desde formas mas elementales; sin
embargo, al arribo europeo ya habian desaparecido, y solo
subsistian las pequenas balsas de totora empleadas para fae-
nas de pesca aun en nuestros dfas. ^Que habfa sucedido?

La unica respuesta posible es que ese tipo de embarca-
cion habfa sido reemplazada por otra mas eficaz, la balsa de
palo proveniente de la costa tropical. La balsa de palos que
encontraron los espanoles a su arribo a estas tierras, estaba
formada por varios grandes troncos de palo balsa, unidos
fuertemente mediante fibras vegetales, con uno o dos mas-
tiles con arboladura latina, que, eventualmente, cambiaron
a uno con vela cuadrada. Durante el periodo colonial se
reportaron balsas capaces de transportar mas de sesenta
toneladas, navegando entre Panama y Chincha. La vela era
una importante innovacion tecnologica, pero mucho mayor
fue su sistema de gobierno, formado por pares de planchas
que se sumergfan entre los troncos, permitiendole contro-

lar la deriva y dar bordadas para aprovechar mejor el viento.
Elio explica la presencia de restos ceramios moche y chin-
cha en las islas guaneras del litoral peruano, y de algunas
culturas del litoral norandino en las islas Galapagos, siendo
la unica embarcacion capaz de hacer viable el viaje ultra-

marino emprendido por Tupac Yupanqui. Este sistema de
gobierno fue observado por los marinos de la expedicion
de Speilbergen (1615), adaptandolo a las barcas holandesas
para dar origen a la orza o quilla variable, empleada actual-
mente como elemento contribuyente a la estabilidad en los
veleros deportivos.

La balsa de palos continue) siendo empleada por los Pes-
cadores en el litoral norte hasta principios del siglo XX. Si
bien su utilizacion en cabotaje ceso a mediados del siglo XIX,
subsistio en algunos puertos para facilitar la descarga de los
buques que arribaban. Hoy en dfa se sigue empleando, en una
version mas pequena, en algunas caletas del norte peruano.^

Caballitos de totora en Pimentel,Lambayeque.

Balsa de piel de lobo cerca de la playa frente al puerto de Iquique en su periodo peruano,
segun grabado de Paz Soldan.
Impresionante fotografia del aleman Bruning de una balsa de palo en el norte peruano,
donde puede contrastarse la diferencia de tamano entre el velamen y el pescador.
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SINGULAR COLECCION EN EL CENTRO MALLQUI

Chiribayas:
navegantes del sur andino
Muchos de los entierros chiribayas revelan una alta cultura en una
diversidad de materias,entre ellas su muy particular relacion con el mar,
su mayor espacio economico.En No,el Centro Mallqui nos muestra el
perfil mari'timo de esta aun poco estudiada cultura de nuestra costa sur.

De los 119 modelos de embarca-
ciones, 88 representan balsas de palo,
todas ellas de tres troncos, pudiendo
ser divididos en dos dpos basicos: a)
simples y b) complejos. En el primer
caso, los troncos han sido trabajados
de modo de presentar una seccion
transversal esencialmente cuadrada,
dandole cierta curvatura a la parte in-
ferior. Longitudinalmente tambien se
les ha curvado para facilitar su desli-
zamiento tanto por la arena como en
el agua. El palo central es mas largo
que los laterales y todos van amarra-

1 bien la costa norte peruana fue esce- dos con tiras de cuero que pasan por
nario del desarrollo de algunas grandes hendiduras labradas en la madera. La
culturas, en la zona sur se asentaron superficie de la balsa tiene varias fran-
varios grupos fuertemente vinculados jas rojas que han sido pintadas luego
a las actividades maritimas, emplean-
do para ello, esencialmente, la balsa
de cuero. Uno de estos grupos fue la lado, los palos laterales sufren una mo-
cultura Chiribaya, desarrollada en la dificacion en su seccion, de modo que
zona de Ilo entre los siglos XI y XV.
El Centro Mallqui, ubicado en dicha
zona, ha logrado reunir una impor- para finalmente formar una seccion
tante coleccion de objetos chiribayas,
entre los cuales destacan 121 ofren-
das de enterramiento representando
119 embarcaciones, remos de doble

* * -. *Balsa chiribaya simple, con cierta curvatura para
facilitar su deslizamiento.Notese que el palo

central es mas largo que los laterales y todos van
amarrados por hendiduras en la madera.

En los arpones chiribayas era comun el uso de lanzaderas,
como puede notarse en la parte final del mango.
se proyecte— van otras dos planchas
de madera que se colocan en forma
transversal, creando asf una especie de
caja en la cual iba el pescador y sus
aparejos de pesca y/o caza. Ambas
planchas tienen orificios que permiten
que se amarren al cuerpo de la balsa y
entre ellas.

Pero lo mas significadvo de la
coleccion es un modelo de bote, de

de unir los palos que la forman.
En las balsas complejas, por otro

se va alejando de la forma rectangu-
lar para inclinarse hacia el palo central 48.5 cms. de largo, 18.4 de ancho y 8

de alto, labrado en una sola pieza de
madera, mostrando claramente una
ancha proa y una popa que sobresa-
len de la caja que forma el cuerpo del

general que tiende a hacerse curva.
El conjunto de los tres palos basicos
tiene otra variacion, pues la curvatura
longitudinal se generaliza elevando la bote. La parte inferior presenta suaves

pala y elementos de pesca y de caza de parte delantera de la balsa. Los palos curvaturas tanto transversales como
grandes animales marinos, asi como laterales presentan hendiduras lon-
fragmentos de redes e incluso anclas gitudinales en las cuales se insertan
de piedra. Al analizar estos objetos en- planchas de madera que elevan los
contramos que se estaba produciendo costados de la embarcacion. En la par-
un interesante proceso tecnologico: la
transformacion de balsas a botes.

longitudinales, dandole una adecuada
forma hidrodinamica.

Sin duda, algo importante estaba
sucediendo en Ilo en cuanto a la evo-
lucion de las embarcaciones al mo-
mento del arribo europeo. Y es que los
chiribayas no solo fueron Pescadores,
sino tambien de cazadores de grandes
animales marinos, como lo muestran
los numerosos modelos de arpones
encontrados. Se trataba, evidentemen-
te, de un pueblo que encontro multi-
ples soluciones a los retos que se le
presentaban. (Jorge Ortiz Sotelo). A

te delantera y posterior del cuerpo de
la balsa —antes que el tronco central

Balsa compleja.Los palos laterales forman una seccidn curva; y presentan hendiduras en las que se insertan planchas
de madera que elevan los costados de la embarcacidn, asi como la parte delantera y posterior de la balsa.
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Lino Chipana / El Comercio

A
BALSA HISTORICA COMPRUEBA EJE PERU POLINESIA ^

El peruano
del Tangaroa

Sin timon,motor ni remos,
aunque si GPS,paneles

solares e Internet,la Tangaroa,
embarcacion construida en

el SIMA con madera balsa
ecuatoriana y totora de Puno,

llega a puertos polinesios
tras haber seguido durante

tres meses las corrientes.Con
cuatro noruegos,un sueco y un

peruano,la nave zarpa del Callao
el 28 de abril y llega a Papeete,

Tahiti,el 30 de julio.Roberto Sala,
teniente primero (r) de la Marina
de Guerra,fue el unico peruano

a bordo de esta balsa.

Momento
preciso en que

la balsa zarpa
en busqueda

de la corriente
Peruana. i

<;Y el mas peligroso?
Las tormentas con olas de seis a ocho
metros que estremecfan toda la estruc-
tura. Tambien al llegar, cuando casi nos
destrozamos contra unos arrecifes don-
de la corriente nos empujaba con fuerza.

madera balsa insertas en el centro de la
nave a modo de timon. Tuvimos que
aprender a maniobrarlas, pues al prin-
cipio se movfa una y todo daba vueltas,
la vela se iba contra el viento y termi-
nabamos siguiendo un rumbo inverso
al trazado.

<:Que opinion le merecen los meto-
dos de navegacion de los antiguos
peruanos?
Yo me encargue de la navegacion por
estrellas y a raiz de ello pensaba en el
gran reto que tuvieron esos navegan-
tes de antano. ^Como llegaron a la Po-
linesia? Probablemente alguien salio a
pescar y la corriente hizo el resto. En
ese marco, la expedicion de Tupac
Yupanqui, llevando agua y comida,
habria sido posible, y demostrarfa que
los antiguos peruanos aprendieron a
navegar mucho antes que llegaran los
espanoles. (Lewis Mejia ) .A

«:Cual era la rutina a bordo?
Cumplimos guardias de tres horas cada
uno, mirando el compas y maniobrando
las ‘warns\ Luego jugabamos cartas, es-
cribfamos, leiamos, pescabamos o con-

versabamos. Tambien cocinamos por
turnos: ravioles, carne de reno, chuno,
que fue la sensacion, pescado, sobre-
todo perico. Llevamos 79 bidones de
agua dulce que felizmente sobro. Ade-

mas, la caseta era de bambu y dentro
se dormia sobre una estera de totora.
Nos banabamos en el mar, atados con
una soga a la embarcacion. Casi todos
eramos ingenieros, si faltaba algo, ahi
mismo se construfa. Mantenfamos en-
lace permanente con Noruega.

Como se vincula al proyecto Tan-
garoa?
El historiador Francisco Yabar me
invito a participar en el proceso de se-

leccion del unico tripulante peruano.
Como estoy calificado en ingenierfa
naval y conozco de velerismo y super-
vivencia, no hubo inconveniente en
incorporarme al equipo y trabajar des-
de la construccion de la embarcacion.

<:Cuales fueron las principales difi-
cultades antes de zarpar?
Hallar materiales que hoy casi no exis-
ten, como sogas de fibra natural —aho-

ra son de nylon—, o lamparines de
parafina Kquida. La vela fue hecha de
algodon en un taller de replicas vikin-

gas. En contraparte, dispusimos de lo
mas moderno, como un navegador por
GPS, telefono e Internet satelital, pane-
les solares, generadores de viento, radio-

balizas y unos novedosos trajes termi-
cos para sobrevivir en aguas heladas.

Antes de zarpar,
teniente Sala

muestra la
Tangaroa.

(fQue es lo que mas le impacto del
escenario?
Que el mar es increfblemente azul y el
cielo despejado apenas termina la co-
rriente de Humboldt.

^Cual fue el momento de mayor
impacto?
La llegada. Fue emocionante ver apa-

recer decenas de canoas para darnos la
bienvenida. Al tocar tierra nos esperaba
el vicepresidente y miles de personas
con una gran pachamanca de tortuga.

£Que tecnicas de los antiguos na-
vegantes peruanos se utilizo?
Para mf fue un descubrimiento el uso
de las ‘waras’, que son unas tablas de



LATORMENTOSA HISTORIA DE LA FRAGATA AMAZONAS

La vuelta al mundo Museo Naval

en 308 dfas

P Alicia Castaneda Martos
Historiadora

onstruida en los astilleros de Money mando del capitan de navfoJose Bote- ron que se apresuraran los trabajos y
\ digram e hijos en Blackwall, Londres, rin Becerra, natural del Callao. El viaje que finalmente quedaran inconclusos.

la fragata Amazonas se incorpora a la hasta Hong Kong no presento mayo- La fragata Apurfmac y otros buques
escuadra peruana en enero de 1853. res inconvenientes, arribando a dicho de la escuadra se habfan sublevado a
Segun su diseno desplazaba 1.500 to- puerto el 24 de diciembre de ese mis- favor de Vivanco, en contra de Cas-
neladas y contaba con 34 piezas de mo ano. Sin embargo, China se halla- tilla, y entonces Boterfn es destituido,
ardllerfa. Su maquina, de 300 caballos, ba convulsionada: los chinos se habian pues Castilla desconfiaba de su lealtad,
fue construida por la prestigiosa firma rebelado contra la presencia extranje- siendo reemplazado por el segundo, el
de William Penn e Hijos. Poco tiempo ra, quemando Canton y Wampoa, que capitan de corbeta Francisco Sanz.
despues, sin embargo, se presentaron era la isla donde los europeos habfan
problemas y tuvo que ser sometida a construido una factorfa de reladva im-
reparaciones provisionales. En 1856 se portancia. Boterfn tomo la decision de
hizo necesario renovar su carena, ade- partir hacia Calcuta, India, puerto al
mas de un cambio de cobre del casco. que arribaron en febrero de 1857.
Estos trabajos requerfan de un dique,
que no exisda en este lado del Pacffico, con intenso trafico comercial, pero su mayo de 1858.
por lo que se decidio enviarla a Can- clima era humedo y malsano debido a
ton, China, quiza por el temor de que la proximidad de numerosos pantanos,
el casco no resistiese el cruce del Estre- por lo que las enfermedades, sobreto-
cho de Magallanes, de aguas diffciles.

La circunstancia de un viaje pro-
longado fue considerada una magnf-

fica oportunidad para entrenar a los
guardiamarinas en las practicas pro-
pias de su profesion, por lo que se
embarcaron l"7 de ellos. El zarpe se
produjo el 25 de octubre de 1856, al

Uno de los
pocos retratos
del capitan
de navio
Jose Boterin,
comandante
de la fragata
Amazonas.

Oleo de la fragata Amazonas en el Museo Naval.

Ya bajo el mando de Sanz, la Ama-
zonas zarpa de Londres el 16 de enero
de 1858, arribando a Rio de Janeiro el
7 de marzo. Cruzaron el Estrecho de
Magallanes, tocaron en Talcahuano,

Calcuta era un puerto importante Arica y arribaron al Callao el 28 de

El proposito del viaje se habfa cum-
plido cabalmente, habiendose logrado
las principales reparaciones, tanto en el

do colera y peste bubonica, eran ende- casco como en la maquina, ademas de
micas. De allf que 38 miembros de la la invalorable escuela de mar de 42.000
dotacion fallecieran, entre ellos el ciru- millas en 308 dfas de navegacion. Los
jano Juan Esquivel y el guardiamarina problemas, empero, habfan persistido a
Heriberto de la Torre Ugarte. Al termi- lo largo del periplo, ya que 67 miembros
no de la carena, se recibieron instruc- de la dotacion habfan fallecido, otros
ciones para completar las reparaciones tantos quedaron enfermos y otros de-
en Londres. Por tal razon dejaron Cal- sertaron. Tales hechos no deben llamar
cuta el 28 de abril de 1857. Tomaron la a escandalo, ya que constitufan los nive-
ruta del Cabo de Buena Esperanza y les usuales en navegaciones tan largas.
recalaron en la isla de Santa Elena para
hacer vfveres y carbon.

Arribaron a Londres en agosto e
iniciaron las reparaciones en su asti-
llero de origen. Pero al igual que en
el momento de su construccion, los
problemas politicos en el Peru hicie-

La memoria de esta fragata perdu-
rarfa largos anos despues de su desapa-
ricion en las aguas del canal de Abtao,
en 1866, especialmente en el recuerdo
y la habilidad marinera de los que la
dotaron en su prolongado y memora-
ble viaje de circunnavegacion. A
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CARTAS Y DERROTEROS NAUTICOS

Rutas en el mar
Archivo Historico de la MGP

Cosmografos y
expedicionarios han sido

artifices de esas joyas
cartograficas llamadas

derroteros,es decir,registros
de la costa vistos desde

la embarcacion,con
informacion pormenorizada

de caminos,poblaciones
y distancias.Se conservan

muchos de ellos en el
Archivo historico de la
Marina y la Biblioteca

Nacional.

v.tT*-
af 1 *

aesde que los pilotos espanoles co
menzaron a navegar en el Pacffico
sudamericano, llevaron a cabo diver-
sas observaciones sobre la costa, co-

rrientes y vientos, anotandolas en los
libros de ruta, tambien denominados
derroteros, que muchas veces inclufan
representaciones graficas de las zonas
descritas. Reuniendo ese tipo de infor-
macion, los cosmografos mayores del
Peru llevaron a cabo una importante
labor de sistematizacion que se tradu-

jo tanto en derroteros como en cartas
de toda la costa oeste americana.

Asf, hacia 1660 el cosmografo
mayor Francisco Ruiz Lozano (1607-
1677) habfa elaborado un derrotero
desde el Cabo de Hornos hasta Ca-

lifornia, el cual sirvio de base a uno
que se encuentra en el Museo Naval
de Madrid. Otro derrotero peruano
temprano fue el que piratas ingleses
tomaron de la nave Rosario el 29 de
julio de 1681, siendo traducido al in-

gles casi de inmediato, forma en la que
se conserva en la Biblioteca Britanica,
bajo el nombre de William Hack.

Algo mas de suerte tuvieron al-
gunos mapas de Lucas de Quiros, el
primer cosmografo mayor del Peru,
que lograron sobrevivir al paso de los
anos en repositories espanoles. Entre
ellos destaca la magnffica Descripcion
del Puerto del Callao de la Ciudad de

.,*!v

El famoso derrotero ingles de William Dampier,elaborado en 1703.

los Reyes de las provincias del Piru,
donde se puede ver al Callao durante
el bloqueo del almirante holandes Jac-

ques Clerk L’Hermite, en 1624.
En nuestro pafs se conservan dos

derroteros coloniales, uno en el Ar-
chivo Historico de Marina y otro en
la Biblioteca Nacional. El mas antiguo
pertenecio a la expedicion de William
Dampier (1703-1704), que representa
y describe, en ingles, en 58 fojas, las
costas americanas desde Acapulco
hasta el Rio de la Plata. El otro de-
rrotero fue elaborado en el Callao, en
1730, por el capitan Pedro Hurtado de
Mendoza, en 147 folios, y representa y
describe la costa desde California has-
ta el Estrecho de Magallanes.

A partir de 1792 el piloto Andres
Baleato, primer maestro de la recien es-
tablecida Academia Real de Nautica de
Lima, llevo a cabo una importante la-
bor cartografica. Sus obras mas cono-
cidas constituyen la llamada serie de las
intendencias, que incluyen dos Cartas
Generales del Peru (1792 y 1796), asf
como seis mapas de las intendencias.
Algunas de estas cartas se conservan
en el Peru y varias han sido empleadas
en la defensa de temas limftrofes.

Buena parte del rico patrimonio
cartografico colonial se perdio en 1834,
cuando el Deposito Hidrografico fue
destruido en el marco de la guerra civil
de enero de ese ano. Por otro lado, el
ambito marftimo peruano, que habfa
abarcado toda la Costa Oeste america-

na, se vio reducido drasticamente por
las nuevas soberanfas existentes. Lo
que entonces habfa que explorar era
la Amazonia, siendo fruto de ello un
mapa de los rfos Huillcamayo y Ucayali
elaborado en 1846 por el capitan de fra-

gata Francisco Carrasco. Dos decadas
mas tarde, el teniente segundo Eduar-
do Raygada elaboro el primer derrote-

ro fluvial de nuestra Amazonia, desde
Nauta hasta el Mayro, el mismo que se
conserva en el Museo Raymondi.

Por otro lado, en 1863, aparecio
el primer derrotero peruano impreso.
Elaborado por el teniente primero Au-
relio Garcia y Garcia, a diferencia de
los documentos coloniales, inclufa muy
poca cartograffa. En esa misma lfnea se
mantuvieron los derroteros de Rosendo
Melo (1906) y German Stiglich (1918),
asf como los que posteriormente con-
tinuo publicando la Armada Peruana.
(Jorge Ortiz Sotelo).

1 7



!
i

PROYECTO DE ARQUEOLOGfA SUBACUATICA EN LA ISLA SAN LORENZO ANUNCIA EXITOSO DESCUBRIMIENTO

El dique flotante asoma
de nuevo

Carlos Ausejo / INCLas anemonas han cubierto las cuadernas del dique flotante,como constata uno de los miembros
del equipo,quien lleva una regia para efectuarel registro.

Rolm Acuna Zevallos
Buzo certificado CMAS

inicios de setiembre concluyeron los trabajos de campo del
proyecto de arqueologfa subacuatica en la Caleta Parafso de la
Isla San Lorenzo. En efecto, el pequeno equipo de profesio-

nales, arqueologos y buzos tecnicos, encabezados por Vicente
Cortez Billet, de la Direccion de Arqueologfa del INC, ter-
minaron entusiasmados los trabajos de busqueda del Dique
Flotante que se hundiera en 1860, y cuya tragica historia fuera
resenada en el numero 20 de la Gaceta Cultural del Pern.

Contando como siempre con el valioso apoyo logfstico
y tecnico de la Marina de Guenra del Peru y del Institute) de
Defensa del Patrimonio Cultural Subacuatico - IDPCS, los
trabajos se desarrollaron sin incidentes y, progresivamente,
se llego a un optimo nivel. A decir del arqueologoJose An-
tonio Hudtwalcker, miembro del equipo, estos trabajos son
una continuation del proyecto de arqueologfa terrestre en
la Isla San Lorenzo, que desarrolla la Marina de Guerra del
Peru desde 1995. ^

El primer paso en nuestro objetivo fue encontrar el
pecio, es decir, la estructura hundida, teniendo como refe-

renda diversas fuentes y archivos historicos, asf como la
ubicacion real del antiguo muelle del siglo XIX. Luego se
desarrollo la busqueda por zonas y, tinalmente, cuando se
encontro el sitio especffico del hundimiento del dique, se
procedio a marcar las coordenadas con la ayuda del Siste-

ma de Posicionamiento Global (GPS), para posteriormen-
te realizar el registro, vale decir, reconocer las medidas,
caracterfsticas y formas de cada uno de los componentes
del pecio. Esta es la labor mas importante de todo el pro-
yecto. El registro, de hecho, permitio ubicar las maquinas,
las cuadernas (verdaderas
‘costillas’ de la embarca-

cion) y la enorme plata- y
forma, disenada para reci-
bir barcos de gran calado,
que se extendfa por mas
de 90 metros en direccion
Sureste-Noroeste, a 14-16
metros de profundidad.

La fuerte corrien-
te (Sur-Norte) tambien
causo dificultades, tanto
para la aproximacion en
superficie como para el
registro en sf, agotando

Director del proyecto
realizando el registro del
dique.Notese la tabla de

plastico donde realiza sus
apuntes,especial para

faenasdeeste tipo.
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rapidamente a los buzos. Sin embargo, para el arqueologo
Piero Guarisco Canseco, miembro del equipo, lo peor fue
la falta de visibilidad: “Habfa momentos en los que no se
podia ver ni a centfmetros de distancia; la mejor hora para
la immersion era alrededor de las 9 a.m., en donde todavfa el
limo del fondo no esta levantado por la marea alta”.

Por otro lado, el estado del mar provoco demoras en el
cronograma de actividades: durante casi todo mayo y junio,
un excepcionalmente mal tiempo impidio realizar inmer-
siones, siendo dedicado este perfodo a recabar mas infor-
macion historica sobre el dique y a reconocer dos barcos
hundidos ubicados en la misma orilla de la isla.

El ultimo dfa de los trabajos el equipo realizo un sen-
cillo pero significativo homenaje a los muertos del dique,
dejando en el lugar del naufragio una pequena guirnalda
de flores y plantas de la isla; se guardo, ademas, un sentido
minuto de silencio por su descanso eterno.

Para Cortez Billet la conclusion de esta primera etapa
abre grandes perspectivas para el futuro de la arqueologfa
subacuatica en el Peru: “Hemos aprendido muchfsimo, desde
metodos de ubicacion del pecio, hasta formas de registro, la
lucha contra las mareas, formas mas eficientes de organizar la
logfsdca, etcetera. Se trata de un trabajo complejo e interdisci-

plinario que esperamos poder desarrollar cada vez mejor.”
El equipo considera esta etapa apenas la primera de

muchas a fin de poder desarrollar un registro e investiga-
cion no solo del dique de la Caleta Parafso, sino de todos
los barcos hundidos en la zona de la Isla San Lorenzo, for-
mando una verdadera escuela de arqueologfa subacuatica
de manera seria, tecnica y, sobretodo, academica.

Cabe senalar que con fecha 2 de junio del 2006 fue
publicado en el Diario Oflcial El Peruano, el Decreto Su-
premo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley General
del Patrimonio Cultural de la Nacion, que incluye todo un
capftulo a regular el tema del Patrimonio Cultural Subacua-
tico, estableciendo, entre otros, que cualquier modalidad de
investigacion relativa a patrimonio cultural subacuatico de-
bera contar para su ejecucion, sin excepcion, con la autori-
zacion previa del INC (art. 73°). Asimismo, establece que el
patrimonio cultural subacuatico es de exclusiva propiedad
del Estado, siendo punible su extraccion, remocion y la in-

tervencion que no cuente con la autorizacion del INC (art.
72°). Esperemos que estas normas contribuyan a cimentar
aun mas esta fascinante actividad, a fin de preservar intacto
nuestro patrimonio subacuatico para admiracion y orgullo
de las futuras generaciones de peruanos.^

Carlos Ausejo / INC

Carlos Diaz

L
Avistamiento de la zona donde reposa el dique flotante. Arqueologo Vicente Cortez,m

director del proyecto.
Buzo registrando maquinaria
del dique,probablemente
parte del motor.

PROYECTO ARQUEOL0GICO SUBACUATICO CALETA PARAlSO,ISLA SAN LORENZO-
INC-IDPCS-MGP.Temporada 2006

Arqueologo Jose A.Hudtwalcker.
Su labor como investigador
historico fue de gran ayuda.

Arqueologo Piero Guarisco,encargado
de la exploracion subacuatica.

Director:
Arqueologos:
Exploracion subacuatica:
Investigacion historica:
Buzos tecnicos CMAS***
Director Tecnico:
Exploracion subacuatica:

Lie.Vicente Cortez Billet/INC-Buzo CMAS*.

Lie.Piero Guarisco Canseco/INC-Buzo CMAS*
Lie.Jose Antonio Hudtwalcker Moran/MGP.

Hugo Cussato/IDPCS
Rolin Acuna Zevallos/INC.
Alvaro ChavezTori/IDPCS.
Jose Pinilla Blenke.
Capitan de Fragata John Rodriguez Asti/MGP

Lie. Carlos Ausejo Castillo/INC-Buzo CMAS*

Asesores cientfficos:
8
5 Supervisor:
o

u

19



Carlos DiazFragmento de tela encontrada por Uhle en Caleta de la Cruz.

Si bien la Marina de Guerra inicia las rgo de la historia, la Isla San Lorenzo, ubicada frente al
de las bahfas de Chorrillos y el Callao, se ha constituido

en territorio de encuentros, donde confluyeron, en diferentes
momentos, diversidad de poblaciones y asentamientos. La isla
ha alcanzado, ademas, indudable protagonismo en la region
debido a que es valiosa reserva natural, paisajista y cultural.

Max Uhle inicia las exploraciones arqueologicas de la
Isla San Lorenzo entre 1906 y 1907, recuperando diversos
objetos funerarios entre los cuales resalta un gran manto de
algodon de mas de ocho metros pintado con escenas mfticas.
La coleccion recuperada por Uhle se custodia en el Museo
Nacional de Arqueologfa, Antropologfa e Historia del Pern
y, de hecho, su estudio integrado es uno de los objetivos del
Proyecto Arqueologico Isla San Lorenzo (PAISL).

investigaciones arqueologicas e historicas
de la isla en 1995,1a prospeccion

arqueologica solo se realiza a traves de
convenios como el suscrito con el Instituto

Riva Aguero.En el 2003,la Direccion de
Intereses Marftimos e Informacion de la

Marina decide continuar con los trabajos
pero con un equipo de investigadores

propios,que realizan su labor con
autorizacion del INC.Detalle al margen,el

Proyecto Arqueologico Isla San Lorenzo
incorpora este ano su primer proyecto de

arqueologfa subacuatica en la isla.

.*•

Complejo Arqueologico de Caleta de La Cruz
La isla tuvo una notable importancia religiosa y economica
durante la epoca prehispanica. Se han registrado evidencias
de ocupacion en diversas partes de la isla, concentrandose
en Caleta de La Cruz, en el extremo sur. Allf, el complejo ’

arqueologico esta conformado por un cementerio y un po-
blado. Hay evidencia, asimismo, de poblados temporales
dedicados a la extraccion del bivalvo, tambien conocido
como macha, a la pesca y a la recoleccion de guano.

Cronologicamente, las evidencias prehispanicas regis--
tradas pertenecen al final del Intermedio Tardfo y el Hori-
zonte Tardio, vale decir el periodo comprendido entre los
siglos XV y XVI de nuestra era.

k. Jose A.Hudtwalcker Moran
^ Jose F.Pinilla Blenke

Arqueologos

PROYECTO ARQUEOLOGICO PROMOVIDO
POR LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

La historia
cultural de la

Isla San Lorenzo

La isla durante la Colonia
Durante este periodo la isla fue usada, principalmente,
como zona de presidios y trabajos forzados, en particular
para las poblaciones negra e indigena. La extraccion de pie:
dras fue la principal actividad economica, la cual continuo
hasta las primeras decadas del siglo XX. En - la zona de
Punta Galeras se observan las antiguas canteras coloniales.

* •« 4
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JP*Por otro lado, cabe senalar que la isla
sirvio como puesto de avanzada de expedi-

' ciones militares en su intento de bloquear
el Callao, como sucedio con la expedicion
holandesa del almirante Jacques Clerk, me-

jor conocido como L’Hermite. A conse-

cuencia de una epidemia, fallece el y parte
de su tripulacion, siendo enterrados en la
isla. Hasta la fecha, sin embargo, no se ha
conseguido determinar la ubicacion de los
restos. Se ha comprobado, ademas, que las
partes altas de la isla sirvieron como puestos de avistamiento
y vigilancia. Posiblemente, durante este periodo se establecen
los primeros depositos de explosivos en la Caleta Parafso.

A1 presente, no se han registrado enterramientos de
tiempos virreinales, pero es probable que algunas areas de

• la isla contengan los restos de personas que no profesaban
la religion catolica, es decir, protestantes, judfos, los consi-
derados herejes, entre otros.

Existe evidencia de casas de temporada o “ranchos de
playa” en la zona de la quebrada del Panteon, que corres-

; ponderfan a finales del siglo XVIII e inicios del XIX.

i *

f <*J* *

las instalaciones de la Factorfa para reparar sus embarcacio-

nes de guerra, otras areas se utilizaron para prisioneros.
En 1826, para prevenir la propagacion de epidemias

del extranjero, el Gobierno establecio en la isla un lazareto
para establecer cuarentenas. La Estacion de Cuarentena se
dispuso en la Caleta Sanitaria. A1 sur de esta, se encuentra
la Caleta Panteon, donde funciono un cementerio republi-
can© con entierros de poblaciones de diversas partes del
mundo, incluidos los primeros inmigrantes chinos. Detalle
a resaltar es que la mayorfa de estos corresponden con fa-

llecidos durante cuarentenas. Pero tambien se ha documen-

tado el caso de los individuos fallecidos en accion belica
durante el siglo XIX.

El complejo conformado por la Estacion de Cuarente-
na y el cementerio asociado funciono desde comienzos del
siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Luego, las instalacio-

nes sanitarias se utilizaron como depositos de explosivos de
la Armada Peruana y el cementerio quedo en abandono.

Tiempos republicanos, La Estacion Sanitaria
Durante las guerras por la Independencia, la isla sirvio
como puesto de avanzada de la expedicion libertadora. De
hecho, Lord Cochrane establecio sus depositos de explosi-
vos y municiones en Caleta Parafso.

Pero, desde mediados del siglo XIX, la actividad eco-
nomica se concentro, principalmente, en la extraccion de
guano (Caleta de La Cruz) y actividades de caracter indus-
trial (Caleta Parafso).

En Caleta Parafso opero la fundicion y factorfa de Ta-

deo Terry. En este espacio destaca como hecho historico
el hundimiento del Dique flotante el mismo dfa de su inau-

guracion (octubre 1860) y el saqueo posterior de la factorfa
por parte de los soldados espanoles en su retirada. Luego
del 2 de mayo de 1866, estos ocasionan enormes perdidas
al industrial Terry. En 1872, el coronel ingles Juan Josfas
Harris instalo la Fundicion y Factorfa Harris. La Guerra
del Pacffico afecto las inversiones de Harris, funcionando
hasta inicios del siglo XX. De este modo, la antigua casa
Harris pasa a ser deposito de la Armada Peruana.

Durante la ocupacion chilena, la isla, desafortunadamen-
te, sirvio como puesto de avanzada de los invasores, usaron
1.Contexto Funerario Ichma (Entierro III,Caleta de La Cruz). 2. Columna conmemorativa trunca,correspondiente con la Epoca Republicana-siglo XIX,ubicada en la Caleta Panteon. 3.La
arqueologfa colonial empieza a revelar cotidianas formas de vida.Tal es el caso de este juguete,un muiieco de palo perteneciente quizes a algun nino que paso una temporada de playa en la
isla. 4.Las familias que llegaban en las embarcaciones europeas pasaban cuarentena en la isla.Probablemente este bebe no resistib el periodo de prueba. 5.Piruro encontrado en el Entierro
VIII. 6.Tambibn se encontrb papel con el sello de Carlos IV.

Siglo XX. Presencia de la Marina de Guerra
A partir del siglo XX la actividad economica en la isla se
concentro en la extraccion del guano, particularmente en
Caleta de La Cruz y en Punta Loberfa. Los substitutes del
guano ocasionaron la disminucion de su importancia eco-

nomica y, por ende, su extraccion.
La Marina de Guerra del Peru intensified su presencia

hacia 1908, instalando depositos de explosivos. En 1926 se
inauguro la Base Naval San Lorenzo en la Caleta Parafso.
Exigencias propias de la Armada obligaron a implementar
depositos de explosivos adicionales e incluir otras areas en
uso en diversas caletas. Desde 1931 la isla en toda su ex-

tension es territorio de la Marina de Guerra. Finalmente,
en 1948, en reemplazo de la antigua Base, se establecio la
Estacion Naval San Lorenzo.^
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la cpoca dc los grandes descubrimientos, le siguio una etapa
en la que la prolongada rivalidad de los Estados europeos
del Adantico fue llevada a escenarios mantimos alejados
del viejo continente. Entre ellos las aguas del Mar del Sur,
nombre que se le daba al Pacifico sudamericano. En estas
luchas, el poder naval jugo un papel de vital importancia
para el control de las rutas comerciales. Para el imperio es-
panol en America asegurar el transporte del oro y la plata
hacia la Metropoli fue asunto prioritario, dado que era una
de las formas de financiar las operaciones militares hispa-
nas en Europa.

Fueron entonces los ataques por via maritima contra
intereses espanoles una manera de distraer recursos econo-
micos en gastos defensivos. En ese contexto, entre los si-
glos XVI y XVII, se producen diversas expediciones contra
los dominios hispanos, que, segun la version espanola, fue-
ron efectuadas por piratas y corsarios. Se debe mencionar,
sin embargo, que las expediciones holandesas de Spilber-
gen, de 1615, y en especial, la del almirante L’Hermite, de
1624, por su organizacion, modalidad, magnitud y caracte-
risticas, no correspondieron a incursiones de ese tipo, sino,
mas bien, a acciones ofensivas enmarcadas en las guerras
hispano-holandesas.

EXPEDICIONES HOLANDESAS CONTRA EL VIRREINATO

Guerras
europeas

en el Callao
y Cerro Azul

Antecedentes de las expediciones holandesas
Los Paises Bajos (Belgica y Flolanda), que en el siglo XVI
se hallaban bajo dominio hispano, se habian convertido en
un imperio floreciente. De hecho, Amberes, en Belgica, era
el centro comercial del norte de Europa. Durante el reinado
de Felipe II la politica en los Paises Bajos fue la de contra-
rrestar las doctrinas reformistas. En 1565 la corona espano-
la tenia a Margarita de Parma, hija natural de Carlos V, como
gobernadora de los Paises Bajos. En aquel ano, la nobleza
reunida en una liga, encabezada por Guillermo de Orange y
los condes de Egmont y Hoorn, elevo a la gobernadora un
memorial de reclamaciones que fueron rechazadas.

Mientras, la propaganda calvinista y antiespanola se
acentuaba, lo que se tradujo en asalto a catedrales y monas-
terios. En respuesta, Felipe II envio un nuevo gobernador,
el Duque de Alba, acompanac^o de un ejercito de 12.000
hombres, y, entre 1567 y 1573, encabeza una drastica repre-
sion. Entre sus medidas estuvo la creacion del Consejo de
los Tumultos (tambien conocido como Tribunal de la San-
gre), que condena a muerte y confisca los bienes de miles
de personas mediante juicios sumarisimos.

Los calvinistas huyeron a las provincias septentrio-
nales y en 1568, en Bruselas, son ejecutados el conde de
Egmont y el almirante Hoorn. La politica represiva, lejos
de pacificar, hizo que los nobles catolicos se unieran a los
protestantes calvinistas, mientras los burgueses de Holanda
se sublevaban, desatandose un estado de guerra general. A
pesar de los esfuerzos de Felipe II por pactar con los su-
blevados, FXpana perderia los territorios del norte, aunque
reteniendo el control sobre Flandes.

J John Rodriguez Asti
Capitan de Fragata de la
Marina de Guerra del Peru
e Historiador



En enero de 1579 los calvinistas del norte, liderados por
Guillermo de Orange, se integran en una federacion con-
formada por las siete provincias septentrionales, Holanda,
Zelanda, Utrecht, Geldern, Frisia, Groninga y Overijseel, o
provincias unidas, que se independizan de Espana en 1581
con capital en La Maya, proclamando como gobernador
general a Guillermo de Orange.

Ix>s intentos de Felipe II por reconquistar la region fue-
ron vanos, y aunque Guillermo fuera asesinado en 1584,
la resistencia antihispanica continuo con su hijo y sucesor,
Mauricio de Nassau. Pronto, los holandeses advirderon
que la mejor manera de combatir a Espana era llevar la
guerra a sus colonias, distrayendo sus recursos. Dentro de
esa estrategia se organizan, a partir de 1600, varias expedi-
ciones que, aparte de atacar al comercio maritimo espanol,
buscaban obtener informacion de los mares, pasos y puer-
tos americanos.

Principales expediciones holandesas contra el Peru
La primera fue la de Olivier Van Noort, que en 1600 incur-
siona sin exito sobre costas chilenas con cuatro naves. Lue-
go, en 1615, el holandesjoris Van Spilbergen arriba a costas
americanas con seis naves. 171 Virrey Principe de Esquilache
envio a su sobrino con siete pequenos barcos a combadrlo,
produciendose un combate naval frente a Cerro Azul el 7
de julio de 1615, donde se hunde una nave espanola con
500 hombres, venciendo los holandeses. Sin embargo, Spil-
bergen no ataco el Callao sino que fue a Huarmey, saquean-
do dicho puerto, dirigiendose despues a Paita, donde no
efectua ataques. Finalmente parte con rumbo a Acapulco,
Islas Molucas y Filipinas, donde sus naves son diezmadas
por naves espanolas.

I.a siguiente y quizas mas recordada de las incursiones
holandesas fue la expedicion de 1624 del almirante Jacques
Clerck L’Hermite, marino de origen frances al servicio de
Holanda, quien con el aval del principe Mauricio de Nassau
y de la Compania de las Indias Orientales es puesto al man-
do de una flota expedicionaria conformada por once naves
con un numero cercano a las 300 piezas de artiUeria y 1.637
hombres, de los cuales 600 eran soldados de marina.

Esta expedicion llego al Peru con el objetivo de intentar
conquistar el Virreinato del Peru, para lo que contaban con
artilleria y tropa suficiente para desembarcar en las inme-
diaciones del Callao. Pero la larga travesia, no contar con
puntos de reabastecimiento, y las enfermedades, conlleva-
ron a su fracaso. Tras haber sostenido un bloqueo al Callao
entre el 9 de mayo y el 14 de agosto, que incluyo dos in-
tentos fallidos de desembarco, la expedicion fue finalmente
rechazada por las defensas espanolas.

3, Al retirarse, los holandeses dejaron enterrados en San
f Lorenzo a su almirante y a unos 60 hombres, en su mayoria
O

o muertos a causa del colera. Asi concluye uno de los episo-

Se ha querido ver en las incursiones
de Spilbergen y L'Hermite al Callao
dos ataques corsarios,aislados
y desconectados del curso de la
poli'tica internacional.Una revision
de la historia deja entrever que tales
expediciones fueron parte de una
guerra europea que se prolongo a
nuestras costas.

o dios mas importantes de las guerras que libra el Imperio
panol en sus posesiones de Ultramar.^es
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Nueva Zelandas.'
Rutas de Vaez de Torres y Fernandez
de Quiros,desde el Callao,pasando

por Vanuatu,Australia y Nueva Guinea,
hasta las Filipinas.

1Derrota de Fernandez de Quiros 1605-1606
Derrota de Vaez de Torres 1606-1607

En 1606,Terra Australis,territorio esquivo para los navegantes del siglo XVI,le revela sus
costas a una nave que zarpa del Callao,la nao San Pedro, que avista la isla sin imaginar

4 que se trataba de Australia.
lobrg
cubrir

go del siglo XVI el sueno de des-

nuevas tierras y merecer hono-
res y titulos de la corona espanola im-

pulso a un sinnumero de navegantes y
aventureros a lanzarse a las aguas del
vasto y misterioso Oceano Pacffifco.
La fortuna le sonreiria a algunos, pero
le seria esquiva a los mas de ellos.

Tal fue el caso de Pedro Fernandez
de Quiros, piloto que en 1595 acompa-

nara a Alvaro de Mendana y a su esposa
Isabel Barreto en el frustrado intento
de colonizar las Islas Salomon, que ya
Mendana habia descubierto en 1567. Si
bien la expedicion jamas pudo llegar a
destino, se topa en la travesia con islas
hasta entonces desconocidas, como las
del archipielago que bautizaron como
Marquesas de Mendoza, que 1Toy co-
nocemos como Islas Marquesas.

Convencido Fernandez de Quiros
de la existencia de un gran continente
austral —al igual que muchos desde si-
glos atras—, se emperio en llevar a cabo
una nueva expedicion. Tras largos arios
de gestiones, obtuvo la bendicion del
Papa y la venia del monarca hispano.

pio Fernandez de Quiros iba al man-
do de la nao capitana, nombrada San
Pedro y San Pablo, mientras que en la
nao San Pedro le acompanaba el capi-
tan Luis Vaez de Torres.

Tras mas de dos meses de navega-
cion, avistando numerosas islas en las
que no hallaron surgidero, es decir, un
lugar adecuado para que las naves pue-

dan fondear, arribaron el 7 de abril a
una isla grande y poblada que llamaron
Nuestra Senora del Socorro, que hoy
conserva su nombre nativo, Taumaco.
Luego de recuperar fuerzas durante
unos dias se hicieron nuevamente a la
mar, realizando varios avistamientos
antes de fondear en otra gran isla el dia
3 de mayo. Creyendo haber encontrado
la Terra Australis Incognita, Fernandez
de Quiros la bautizo como Austrialia
del F̂ spiritu Santo, en homenaje a la
casa reinante espanola. Se trataba, en
realidad, de la actual Vanuatu, en el ar-
chipielago de las Nuevas Hebridas.

Lo que acontecio mas tarde per-
manece erivuelto en un velo de mis-

terio. Lo cierto es que el 11 de junio
de 1606 la nao de Pedro Fernandez
de Quiros se separo de la expedicion
mientras llevaban a cabo nuevos re-

conocimientos, poniendo rumbo a
Nueva Espana, tal vez ansioso por
informar a la corona de su supuesto
hallazgo del continente austral.

Cruzando el Estrecho de Torres
Viendose sin nuevas de la nao capita-

na durante dos semanas, Luis Vaez de
Torres tomo el mando de la expedi-
cion, decidido a continuar el viaje con
rumbo al poniente, siguiendo las ins-

trucciones que antes de partir del Ca-

llao habia recibido del virrey Gaspar
de Zuniga, Conde de Monterrey. El
27 de junio zarparon de Austrialia del
Espiritu Santo, constatando entonces
que no era sino una isla, al igual que
Nueva Guinea, cuya costa meridional
descubrieron poco mas tarde.

Sin saberlo, en su derrota, las na-

ves atravesaron el estrecho que separa
Nueva Guinea de Australia, y perma-
necieron entre el 2 y 3 de octubre a la
vista del Cabo de York, el punto mas
septentrional del continente australia-
no, creyendo que se trataba de una isla
mas. Tomaron luego los expediciona-
rios rumbo a las Islas Molucas, para
pasar finalmente a las Filipinas, arri-
bando Vaez de Torres a Manila el 22
de mayo de 1607, tras haber navegado
mas de mil leguas.

En el siglo XVIII marinos britani-
cos reconocerian el temprano descubri-
miento de Australia por la expedicion
salida del puerto peruano, bautizando
como Estrecho de Torres al paso que
separa Nueva Guinea y Australia.^

Del Callao a Terra Australis
El 21 de diciembre de 1605 parties del
puerto del Callao con dos naos y un
patache, sumando sus tripulaciones
unos 160 hombres, naturales muchos
de ellos del virreinato peruano. El pro-
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DONA ISABEL BARRETO

Almiranta de la Mar Oceano
Nacida en Barrios Altos,Isabel Barreto caso con

r u

el navegante espanol Alvaro de Mendana,quien
la Neva en su expedicion a las Islas Salomon.
Fallecida media tripulacion,no duda en tomarel
mando.

.2

%

Lewis Mejia Prada
Periodista

recuperar fuerzas. Menos don
Alvaro, que empezo a sentirse
enfermo.

Para conjurar un alzamien- ••
to, Mendana dio muerte al ca-
becilla. Con el cuerpo hecho
‘hueso y pellejo’, apenas pudo
dictar su testamento y fallecio el 18 de
octubre de 1585, dejando la goberna-

cion de las islas a su esposa. Allf surge
la figura de Isabel Barreto, que tuvo el
temple de comandar la flota a mitad
del oceano desconocido.

Enfrento los ataques de los na-

turales, ayudada por su hermano,
hasta que este fallecio por heridas en
combate. Cuando uno de los buques
deserto, ella ordeno embarcar en los
tres restantes. Pero la mortandad se
multiplied y todos pedfan regresar al
Callao. Pero la Barreto querfa llegar
a Filipinas, rearmarse y volver a la
conquista. Escapo otra nave, en tanto
las restantes continuaron avanzando,
pero la situation era crftica. La radon
diaria era un jarro de agua hedionda
y media libra de harina para preparar
tortillas amasadas con agua salada.

la vida naval Isabel Barreto de Castro
llega del brazo de su esposo, Alvaro
de Mendana. El descubridor de las Is-
las Salomon habfa logrado que Felipe
II le otorgase el tftulo de Adelantado
del archipielago, con derecho a fun-
dar ciudades y repartir encomiendas
en tal posesion. Con ese proposito se
hizo a la mar con cuatro naves, desde
el Callao, el 16 de junio de 1595, en
un ambiente de fiesta, considerando
la riqueza que, supuestamente, se iba
a encontrar. A bordo de la nave capi-
tana, San Jeronimo, iba el Adelantado
y su esposa, seguido por la nave al-
miranta, Santa Isabel, la galeota San
Felipe y la fragata Santa Catalina.

Un mes despues encontraron
unas islas, que no eran las Salomon
sino unas desconocidas. El Adelan-

tado y dona Isabel tomaron pose-

sion, denominandolas Marquesas de
Mendoza, sembrando alii un punado
de mafz del Peru. Prosiguio el viaje,
pasaron las semanas y los tripulantes
se inquietaron, mientras los capita-
nes paretian haber perdido el rumbo,
hasta que encontraron una isla para

•i-’E \
En homenaje a la almiranta,la Marina fabrico el BAP Isabel Barreto

Los enfermos, con enormes llagas, se
multiplicaron, y faltaban manos para
sacar el agua o parchar velas rotas.

Pese a todo, Isabel Barreto segufa al
mando. Su ferreo caracter la hizo con-

trolar motines y superar la deception
que le causo la desertion de otra fra-

gata. Sola, la San Jeronimo llego a las
Carolinas y luego continuo a las Maria-

nas, saciando a duras penas el hambre y
sed de la tripulacion. Por fin, los vigfas
vieron tierra, pero en la noche se perdio
el contacto, y la tripulacion, enfurecida,
pretendio matar a la Adelantada. Dona
Isabel afronto el destino con serenidad
y se encerro en su camarote a preparar-
se para la muerte. Pero al amanecer, se
enteraron que habfan llegado a la isla de
Cobos, en las Filipinas.

Trece dfas despues, el 11 de febrero
de 1596, la nave echo anclas en el puerto
de Cavite, siendo recibida por el repicar
de campanas, estruendosas salvas de ar-
tillerfa, y gran cantidad de gente reunida
en las playas. La travesfa habfa cobrado
mas de cincuenta vidas y dos barcos
perdidos —el tercero llego a Mindanao
tiempo despues en pesimo estado. Pero
la noticia era que una mujer procedente
del Peru estaba al mando de un buque y
de sus famelicos marineros.

Isabel Barreto habfa recorrido el
Mar del Sur, uniendo el Callao con Fili-
pinas, como no se habfa conseguido an-
tes. A su muerte, ocurrida en Castrovi-
rreina, Huancavelica, en 1612, tambien
se descubrio que habfa sido la financista
de la expedicion, pues dos de las cuatro
naves fueron adquiridas con su dote.^

Derrota al oeste de Mendana,rumbo al mar ignoto.
y
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SECRETOS Y JOYAS DEL ARCHIVO HIST0RICO DE LA MARINA

El area de
nuestra historia
Archivos hay muchos en el Peru pero
pocos tan bien clasificados como el de
la Marina.Ubicado en una moderna
casa de la avenida Salaverry,el
Archivo Historico de la Marina alberga
documentacion trascendental sobre la
historia de nuestra navegacion.

Andrea Bettocchi
Periodista INC

Comandante Yabar mostrando valioso legado.

onsiderando todo lo que el archivo
historico de la Marina de Guerra guar-
da dentro, uno pensarfa que solo ma-

nos forradas en latex y altamente espe-

cializadas estan permitidas de posarse
sobre estos documentos, pero no, el
archivo historico es publico y todos
podemos acceder a el.

La documentacion que se atesora
en este espacio, especialmente clima-

tizado, deshumedecido y catalogado al
detalle, es original desde la epoca de
la independencia. El ingreso de docu-
mentos es cuestion casi de rango: solo
papeles con mas de treinta anos de an-
dgiiedad pueden formar parte de esta
valiosa coleccion. Antes, la documen-
tacion permanece en el buque.

Cuando uno piensa en un archivo,
se remite a arduas tareas estudiantiles
o investigaciones tediosas. Sin embar-
go, como nos explica el capitanlie na-

vfo Francisco Yabar, subdirector de la
Direccion de Intereses Marftimos de
la Marina de Guerra, el archivo es mu-
cho mas que eso, “es el recuerdo de la
realidad de un pafs, la herramienta ne-

cesaria para reconstruir la historia, es
la fuente unica, original, un pedazo de
la realidad petrificada en el tiempo”.

Justamente, el archivo historico
guarda “pedazos” de realidad extraor-
dinarios. Entre sus joyas figuran do-

cumentos relacionados al almirante
Grau, como las cartas que, de puno y
letra, le escribfa a su esposa. En ellas

pregunta por la salud de sus hijos y
cuenta las diferentes anecdotas que
vive durante el tiempo que pasa ale-
jado de ellos. Para comunes mortales
como nosotros llega a ser conmovedor
acercarse a espacios tan privados en la
vida de una leyenda. Y es que el archi-
vo logra eso, humanizar la historia, la
cual, de no ser por estos documentos,
serfa una suma de frfos pasajes en al-
gun compendio de Historia del Peru.

Los diarios de bitacoras, es decir,
los cuadernos de registro de ocurren-

cias diarias en un buque, son igualmen-

te impresionantes. Asimismo, en el
archivo se guardan pedidos, informes,
temas de artillerfa y logfstica, incluso
detalles tan basicos como que tipo de
comidas se servfa en cada viaje.

El derrotero ingles, otra de las jo-

yas *del archivo, describe la costa del
Pacffico desde Mexico hasta el final de
America del Sur, en la Tierra del Fue-
go, con ilustraciones dibujadas y pinta-

das a mano, para facilitar la navegacion
en estas costas. Integran tambien esta
coleccion mapas de la epoca, fotogra-
fias, grabados e ilustraciones de todo
tipo, asf como los legajos personales,
con mas de 150 anos de antigiiedad,
de todos los miembros de nuestra Ma-
rina de Guerra. En resumen, miles de
documentos ingresados en una base
de datos digital que permite conocer,
en segundos, la ubicacion exacta de
cada legajo.

Convenio con el INC
En un futuro cercano es muy posible
que las actividades del archivo histo-

rico se vean beneficiadas gracias al
Convenio Marco de Cooperacion In-

terinstitucional que el INC y la Marina
de Guerra suscribirfan proximamente.
El convenio, cabe resaltar, implicarfa
la colaboracion entre ambas entidades
en temas de patrimonio cultural, mu-
seograffa, entre otros muchos.

Para el comandante Yabar este
acuerdo representa un importante
paso para el futuro del archivo. “Este
intercambio permitira la profesionali-
zacion de las personas que trabajan en
nuestro archivo, asf como enriquecera
nuestra coleccion, permitiendonos el
acceso a diferentes documentos pro-

pios del acervo patrimonial documen-

tal de la nacion, por los cuales, de otra
manera, tendrfamos que pagar”.

Actualmente el archivo se halla en
excelentes condiciones, pero a fin de
preservar los documentos se necesita
implementar un sistema de digitali-
zacion integral, lo que incluirfa la ad-
quisicion de maquinas de escaneo y
computadoras. Asf, el investigador o
el visitante podrfan acceder a la docu-

mentacion sin tocarla. Hasta que ello
suceda, continuaremos teniendo el
privilegio de ver y tocar documentos
que datan del inicio de la Republica, de
conocer, de primera mano, las inciden-

cias de una parte de nuestra historian
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MOTONAVE YAVARl
>El corazon

del Titicaca
£
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La motonave Yavari es parte de la
historia del lago mas alto del mundo.
Actualmente es un museo flotante
pronto a operar como nave de
turismo gracias a la Asociacion Yavari
en el Peru y al Proyecto Yavari en
Londres.

Giselle Guldentops
Gerente del Proyecto Yavari

Imponente Yavari surcando aguas altiptenicas.

a motonave Yavari se encuentra aco-
derada en la ciudad de Puno, unico
puerto peruano que ofrece acceso al
Lago Titicaca, el lago navegable mas
alto del mundo, en el cual, actualmen-

te, en aguas peruanas, solo pequerios
botes de madera y libra de vidrio son
los que ofrecen servicio al turista. Esta
nave es una entre apenas una docena
de embarcaciones de hierro todavfa a
flote en el mundo, pero la mas antigua
propulsada con una sola helice.

La increfble historia de esta em-
barcacion empieza en el ario 1861,
cuando el gobierno peruano, presi-
dido por el Mariscal Ramon Castilla,
mando construir dos naves identicas,
llamadas Yavari y Yapura, al astillero
James Watt & Co., en Inglaterra, con la
expresa condicion de que las partes y
piezas no excedan los 170 kilogramos
cada una, que es la capacidad maxima
de carga de mulas y auquenidos.

Las cajas, conteniendo las 2.766
piezas, se embarcaron en junio de
1862 en el vapor Mayola, de bandera
inglesa, y fueron desembarcadas en
el entonces puerto peruano de Arica.
De all! se transportaron 60 Km. por
una de las mas antiguas vias ferreas
de America hasta Tacna, donde fue-
ron desembaladas y llevadas, una por
una, a lomo de bestias y con portea-
dores, a traves de los Andes hasta el
Lago Titicaca. El traslado tomb nada
menos que seis arios. Durante este
tiempo, y bajo la supervision de ocho

ingenieros britanicos, se construyo un
astillero y varadero en cuyas instalacio-
nes fueron reensambladas las piezas,
logrando realizar la botadura de la em-
barcacion el 25 de diciembre de 1870.

Las calderas de la Yavari fueron
alimentadas con excremento seco de
llama, ya que en el altiplano no se con-
seguia carbon. En 1914 se cambio el
sistema de propulsion por un motor
diesel de cuatro cilindros marca Bo-
linder con encendido por medio de
vulvas calientes. Este motor aun se en-

cuentra instalado a bordo, totalmente
operativo, siendo el mas grande y mas
antiguo de su tipo en el mundo.

Habiendo navegado en el lago de
1870 a 1950 bajo la direccion de diver-
sas empresas e instituciones, la Yavari
quedo en abandono por un largo tiem-
po, hasta que en 1987, la Asociacion
Yavari adquirio la embarcacion. Esta
asociacion, sin fines de lucro, tiene
por objetivo restaurar completamente
la embarcacion dandole un ambiente
de confort, manteniendo, ademas, su
valor historico, conservando su estilo
victoriano original.

caca. Actualmente no se ofrece ningun
servicio de estas caracteristicas y la mo-

tonave Yavari pretende llenar este es-

pacio, brindando un servicio historico-
cultural y ecoturistico, pues permitira
a los pasajeros tener contacto directo
con las diferentes culturas, ambientes y
naturaleza, ademas de navegar en una
verdadera reliquia historica: un barco
victoriano del siglo XIX.

El reacondicionamiento de la
motonave como nave de pasajeros se
debe realizar manteniendo el casco y
estructura originales, aplicando en el
desarrollo de los trabajos las normas
tecnicas de la ingenieria naval. Asimis-
mo, se debera tener en cuenta las nor-
mas vigentes de la Direccion General
de Capitamas y Guardacostas, el Con-
venio Internacional de Torremolinos
y las regulaciones del SOLAS (Safety
of life at Sea). Actualmente, la embar-
cacibn recibe visitas a bordo, pues fue
inaugurada como museo en 1998. A

Meriel Larken.directora de la Asociacion y del Proyecto
Yavari,en el puente de mando de la embarcacidn.

Proyeccion turistica
El proposito es convertir la embarca-
cion en un crucero para realizar trave-
sias diurnas, con areas de esparcimien-
to, salon de comedor, biblioteca y todo
tipo de facilidades, con cubiertas con
suficiente espacio para disfrutar de la
experiencia unica de navegar en el Tin-



La sala de temas republicanos alberga las armas de los primeros anos del siglo XIX:
torpedos,bateri'as antiaereas,etcetera.

Carlos Diaz

Evelyn Nunez
Periodista INCNo se puede conocer la historia solo

a traves de los libros.Gracias a los
hallazgos,donaciones y un buen
planteamiento museografico, la Marina
de Guerra ha creado museos que
explican el profundo vinculo de los
peruanos con el mar.Pesca,navegacion
y combates navales se encuentran
representados en dos de esos recintos.
Descifremos los enigmas del Museo
Naval y la Casa Museo Miguel Grau.

r
ujeres de madera forman dos filas. Lucen hermosas,

parecen sirenas de algun libro mitologico. Son los masca-

rones de proa, esas piezas que iban en la parte delantera
de los buques y que en este caso corresponden a la epoca
del virreinato. La que se muestra en la foto(*) pertenecio
a la nave espanola Nuestra Senora del Triunfo, embarca-

cion que ocupo las islas de Chincha como forma de pago
al gobierno espanol, luego de la Independencia. Sin embar-
go, la tripulacion no imagino que un incendio hundiria la
nave, cuando un mechero que portaba un soldado cayo a
cubierta. De ese tragico episodio solo queda esta majestuo-
sa pieza, que, segun los especialistas, representa a la diosa
Minerva, con el pecho lleno de escamas y los simbolos del
triunfo en la mano derecha.

Este es uno de los diez ambientes del Museo Naval del
Peru, recinto que evoca episodios de guerras, imagenes de
heroes y desentierra historias increfbles. Una de ellas es la
que habla del origen del nombre de la isla San Lorenzo. Se-
gun los relatos, los espanoles observaron que tenia la forma
de un hombre tendido de espaldas y la relacionaron con
Lorenzo, un santo que fue quemado sobre las brasas, en esa
posicion, y que en Espana, dene consagrado un monasterio
a su nombre. A partir de ese momento, la isla dejo de tener
nombre quechua y paso a ser, simplemente, San Lorenzo.

Mas alia de hechos anecdoticos, el Museo Naval, fun-

dado en 1958, cuenta una historia poco difundida sobre la
relacion de los antiguos peruanos y la navegacion.

En la sala prehispanica, una gruesa cortina en el ingreso
y otra en la salida encierra este recinto en oscuridad y mis-

terio. En el techo aparecen iluminadas las constelaciones,

nas

El arte de los mascarones alcanzo vitalidad en el armado de naves en el Peru.

/
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haciendo referenda a la importancia que tenia la lectura del
cielo para precisar el buen tiempo en la pesca y en la nave-

gacion. Ademas, la habitation guarda representaciones de
los botes que se usaron antes de la llegada de los espanoles.
Alii esta la balsa de calabazas secas, que era empleada para
cruzar los rios de la costa; la balsa de cuero, que segun el
cronista Bernabe Cobo, tenia que ser llenada con aire para
ser usada; la balsa de almadia, hecha de troncos amarrados
con sogas. Y bueno, no faltan las mas conocidas: el caba-

llito de totora, la canoa, la balsa del Titicaca o Yampu y
aquella otra hecha de canas.

Con ellas queda claro que el conocimiento de las co-
rrientes, los vientos y los recursos animales no fueron aje-
nos al antiguo peruano. A1 contrario, el mar se convirtio en
el espacio preferido para las rutas de comercio. Solo por
mencionar un caso, se dice que los pobladores del seno-

rio de Chincha recorrian nuestras costas desde Chile hasta
Ecuador e incluso parte de Centroamerica, con el fin de
afianzar sus redes de intercambio. Pero si hablamos de la
pesca, las mayores evidencias se encuentran en Ancon, al
norte de Lima. Grupos de Pescadores dejaron anzuelos de
concha, redes e hilos de pescar, como prueba de que esta
actividad era un arte que tenian dominado.

Hallazgos del Pacifico
“Esta es la pintura mas importante que tenemos”, dice el
contralmirante Fernando Casaretto, director del Museo
Naval. Su mano apunta un oleo de Miguel Grau, restaurado
hace poco, y pintado el mismo ano de la guerra, 1879. Sin
embargo, hay una fotografia que acaba de recordar. En ella
aparece Grau sonriendo con su primer hijo en brazos. “Yo
encontre esa foto, mientras investigaba en casa de Oscar
Grau Astete, nieto del almirante”, dice. Era 1978 y des-

cubrio ese retrato cuando buscaba datos para el libro que
escribia sobre el Caballero de los Mares.

Pero esta sala guarda otros valiosos materiales, como los
objetos que fueron rescatados del monitor Huascar. Un plato
de loza, un pabellon de uno de los botes, una insignia, un re-

loj, e incluso un trozo de madera quemada que, segun dicen,
pertenecio a la cubierta de la emblematica nave. “Respetos
que no comparto”, dice elegantemente Casaretto, pues, a
diferencia de los otros objetos, no existe ninguna evidencia
de que la pieza corresponda a dicha embarcacion.

Mas alia del debate entre lo verdadero y lo probable, el
Museo Naval destaca por su propuesta museografica: los
objetos brindan la ilusion de estar en el momento y lugar
adecuados para entender lo que sucedio. Pero si lo que se
busca es algo familiar, la Casa Museo Grau presenta un
planteamiento impecable en cuanto a ambientacion. Luce
bien conservada, con muebles de mediados del XIX. En ella
estan las fotos de nueve de los hermanos de Grau, la de sus
padres, el retrato del sacerdote que lo confeso tres meses an-

tes de morir y la imagen de Santa Rosa de Lima, con huellas
de sangre. Se dice que la estampa lo acompano hasta en los
ultimos dias. En general, un juego de escenografias que no
apelan a la anoranza del suceso, porque no estuvimos alii,
pero si contribuyen al conocimiento y a la cultural

Entrada a la memoria.Diariamente,el
museo recibe decenas de personas,muchos

de ellos jovenes,tan solo por 3 soles.

(*) Minerva. Los mascarones de proa
representando diosas y ninfas fueron

comunes entre los siglos XVI y XVIII.
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ice que su primera nave la hizo a los seis arios, pero un gesto
ce parece delatar que exagera. Jose Antonio Bedoya

no es marino, pero sabe de buques. Tampoco es matema-

tico, pero tiene una extrana obsesion por la exactitud. Es
un modelista que ha decidido anclar en la construccion de
barcos de nuestra historia, sobretodo la belica. Invesdga,
dibuja pianos, afina sus herramientas, y les va creando un
cuerpo y un caracter, todo a base de metal y madera.

Bedoya ha acumulado una vasta experiencia en modelar
la flota de la escuadra peruana de la Guerra del Pacffico.
Ha hecho la corbeta Union, el monitor Manco Capac, la
canonera Pilcomayo, el monitor Huascar y la fragata Inde-

pendence, aunque antes de acoderar en la orilla patriotica,
estuvo sumergido en una etapa que el denomina ‘oscura’,
en que fabricaba naves extranjeras. “Hice La Pinta, el ga-

leon Roter Lowe y una carraca Atlantica”, y senala las tres
embarcaciones, que tiene en un mueble de la sala de su
casa. “Hasta que me di cuenta que un espanol, un aleman o
un portugues nunca iban a hacer un barco peruano”, afir-
ma. Con esta reflexion, el infatigable modelista se zambulle
en su primera odisea por archivos maritimos, en busca de
la historia del Huascar.

Bedoya recuerda que su primer modelo a escala del
Huascar lo inicia en 1974, cuando rehace los pianos del
monitor. En esa travesfa estuvo durante seis meses. Com-
paro, estudio y saco conclusiones sobre el modelo correcto
que tuvo el monitor. El resto de la informacion la consiguio
a traves de favores de sus amigos: cuando visitaban Chile,
les pedia que fotografien la nave desde diferentes angulos.
Fue as!que el modelista consiguio una representacion uni-
ca de la embarcacion. Ahora, con satisfaccion, cuenta que
al monitor lo construyo en varias versiones: una reposa
en la Sala Grau de Palacio de Gobierno, la segunda en la
sala del mismo nombre, en el Congreso de la Republica, y
la tercera en casa de un coleccionista. Esta ultima tiene el
aparejo completo, con velas que parecen tener el efecto de
bailar por el viento.

"Caminar desde su sala hasta el taller supone transcurrir quince anos
que separan al modelista principiante del perfeccionista"

co:

MODELISTA NAVAL JOSE ANTONIO BEDOYA

os modelosI
Evelyn Nunez
Periodista INC

Las naves de la flota peruana en la Guerra del
Padfico surcan nuevamente las aguas del Mar
de Grau.Jose Antonio Bedoya,modelista naval
de amplia experiencia,es quien,con empeno,

rigor,y una poca de magia,ha logrado el
milagro.Dentro de sus urnas,sus modelos a

escala lucen victoriosos e invictos en muchos
de los salones de nuestras instituciones

1 ! emblematicas:el Congreso,Palacio de
Gobierno,ademas de las mas importantes

colecciones privadas de arte a escala.
Representacion del combate del 24 de mayo de 1880,entre la lancha peruana Independencia
y la torpedera chilena Janequeo.



Esculpiendo barcos
Caminar desde su sala hasta el taller supone transcurrir
quince anos que separan al modelista principiante del per-
feccionista. En su mesa de trabajo aparece la fragata In
dependencia, soberbia, con olor a pintura fresca, aun no
terminada. Bedoya empezo a trabajar en ella hace cuatro
meses y ahora afina sus detalles, dedicandole ocho horas al
di'a: “Trato que la pieza sea lo mas exacta al original, tanto
que si le tomo una foto al modelado, parezca real”.

La fragata Independencia llego al Callao en 1866, dos
anos despues que se iniciara su construccion en Inglaterra.
Cuando se declaro la Guerra del Pacifico en 1879 paso a
las bias de la Primera Division Naval. El 20 de mayo de
ese ano, en el escenario del Combate Naval de Iquique, a la
fragata le dieron por misic3n atacar a los buques chilenos La
Esmeralda y La Covadonga, en cuya persecucion encallo.
Hoy su replica apenas mide 98 centfmetros y descansa en
el taller de Bedoya.

Cabe anadir un detalle. En estas simulaciones aparecen
hombrecitos uniformados, todos realizando diferenunos

tes acciones. El modelista muestra la foto de la corbeta
Union, donde esta representado el dueno de la nave y el

miniaturas con ropa naval, quepropio Bedoya. Son unas
comparten roles a bordo. Pero la anecdota de la Union no
termina aquf. Bedoya cuenta que necesito de seis personas
para sacar el armatoste del taller. Hay que decir que la fas
cinacion del hacedor por su obra lo ha obligado a entregar

Cual Poseidon emergiendo de las aguas,modelista Bedoya incursiona cada nave en una urna de vidrio, elemento que el mismoen la fragata Independencia,su ultima creacion.
se encarga de construir luego de supervisar un buen corte
de lunas en una vidrierfa comun. Y tal vez esta dedicacion
empieza en el cuando, en el pasado, algunos modelos no
respondieron del todo a sus expectativas; de all!que ahora
cada vez que termina uno de sus modelos, los preserve en
urnas. Sin embargo, Bedoya guarda cada modelo fallido en
su taller, cumpliendo una antigua regia personal: “Cuando
una nave esta fea, no se bota, se guarda”. Por eso las que
guarda en urnas de vidrio son garantfa de que su obra que
dara intacta y, sobretodo, expuesta.^
Mascaron de proa del Independencia.



En un grabado realizado por el dibujante de la expedicion,Maquinna,el jefe indio de Nutka,
danza en honor de Bodega y Quadra y Vancouver.

BODEGA Y QUADRA,DESCUBRIDOR DE LA ISLA DE VANCOUVER

Presencia peruana en la
historia del Canada Teodoro Hampe Martinez

Historiador

Se le tiene por espanol pero era,como se dice,limeiio de pura cepa.Con los siglos,un
velo de desconocimiento historico ha cai'do sobre la figura de Juan Francisco de la
Bodega y Quadra,el marino peruano que en 1775 descubriera la isla de Vancouver.

T7ue un oficial naval criollo nacido en
Lima, en el seno de una acomodada
familia de origen vascuence. Bautiza-

do el 3 de junio de 1743 en la parro-

quia del Sagrario de la Catedral, era
uno de los ocho hijos habidos en el
matrimonio de don Tomas de la Bo-
dega y Quadra, comerciante, y dona
Francisca de Mollinedo
Despues de haber estudiado con los
jesuitas en el Real Colegio de San Mar-
tin, adscrito a la Universidad de San
Marcos de Lima, Juan Francisco de la
Bodega y Quadra viajo a Espana para
realizar su formation en la Academia
de Guardiamarinas de Cadiz, desde
los 19 anos de edad.

En 1775, bajo el mando del teniente
Brupo Heceta, realizo una expedicion a
la costa noroeste de America. La expe-
dicion estaba formada por dos barcos:
el Santiago, dirigido por Heceta, y la
goleta Sonora, dirigida por Bodega y
Quadra. Ambos jefes tenfan ordenes
de explorar la costa y desembarcar de
forma que los nuevos territorios fueran
reconocidos'como espanoles; tambien
debian identificar los asentamientos ru-

sos. El 14 de julio de 1775 alcanzaron
las cercamas de Point Grenville, en el
actual Estado de Washington. Los in-
dios habfan sido amistosos hasta este
punto, por lo que algunos marineros
fueron enviados a tierra para recoger

agua cuando, de repente, fueron ma-

sacrados por unos 300 nadvos que los
atacaban desde los bosques.

Afectado por ese desastre, Heceta
decidio volver a Mexico, pero Bodega
rechazo realizar esta maniobra sin ha-

ber completado el punto principal de
la mision, que era la localization de los
asentamientos rusos. Bodega continuo
hacia el norte a bordo de la Sonora y
llego hasta las proximidades de la ac-
tual Sitka, en Alaska (59° Norte), en
agosto de 1775, recorriendo la costa de
forma rigurosa. A1 no encontrar asen-

tamientos con bandera de Rusia, deci-
dieron volver hacia el sur. En el viaje de
vuelta se aseguraron de tomar derra en

Losada.y
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una ocasion para reclamar el territorio
para la corona hispanica. Esta expedi-
cion hizo ver a los espanoles que los
rusos no tenian una gran presencia en
la costa americana del Pacifico.

El 11 de febrero de 1779 las fraga-

tas Princesa y Favorita, bajo el mando
del teniente Ignacio de Arteaga, par-
deron del puerto de San Bias. Con la
excusa de su mayor andgiiedad se le
otorgo el mando a Arteaga, a pesar
de los indudables meritos de Bodega,
seguramente por la predisposicion en
la marina espanola a confiar la mayor
responsabilidad a obciales peninsu-

lares. Su mision era explorar la costa
noroeste, sin interferir con los nave-

gantes ingleses que asumfan habria
en la zona. Se cartograbo cada bahia
y ensenada hasta llegar a los 58° 30’
Norte, antes de volver debido al mal
dempo. Este viaje completo el pro-

ceso de reclamacion del Pacifico no-

roeste para la corona de Espana.

***•--

Desembarco de Bodega y Cuadra,en la bahia de Nutka,en 1792,cuando se reune con Vancouver
para discutir el destino de la isla.

pescar a menos de 10 leguas de derras
espanolas y establecerse en ellas), Bo-

dega y Quadra se reunio con el capitan
britanico George Vancouver en la isla
de Nutka, en agosto de 1792. Aunque
ambos mantuvieron buenas relaciones,
fueron incapaces de llegar a un acuer-
do sobre los detalles cubiertos por el
tratado. Bodega estaba en contra de
las directrices llegadas desde la Cor-
te, que le indicaban que debfa ceder
la isla, pues defendfa que la presencia
espanola all!era anterior. Ambos co-
misionados estuvieron de acuerdo en
remitir los puntos en disputa a sus res-
pectivos gobiernos.

nombre pronto fue acortado a Isla de
Vancouver, y algunos historiadores
afirman que esto se hizo deliberada-

mente por los cartografos de la Com-

panfa de la Bahia de Hudson a bn de
borrar cualquier evidencia de que los
britanicos no habfan sido la potencia
preeminente en esa region.

De regreso en San Bias, Bodega
y Quadra enfermo gravemente. El 29
de marzo de 1794, a los 50 anos de
edad, morfa en Ciudad de Mexico. El
nombre de este marino criollo, de pro-

cedencia limeria, esta dehnitivamente
ligado a las grandes hazanas de nave-

gacion en el Oceano Pacibco.^
Busto de Bodega y Quadra,en el Museo Naval de Madrid.

En la isla de Nutka
En 1780 se le entrego a Bodega el
mando de la base naval de San Bias
(hoy
co), como recompensa a sus logros.
San Bias era un lugar bastante insa-

lubre y los expertos reconocian que
la base estaba mal emplazada. Poco
despues de un ano, Bodega fue rele-

vado del mando —posiblemente por
problemas de salud— y paso el tiem-

po siguiente entre el Peru, Cuba y la
peninsula iberica.

Se le encargo volver a comandar
el puesto naval de San Bias en 1789.
Luego, con el objetivo de negociar la
soberania de las costas en el Pacibco
noroeste, y sobre la base del tratado
brmado en El Escorial (por el cual
se prohibia a los ingleses navegar y

el estado de Nayarit, Mexien

La Isla de Quadra y Vancouver
Durante las reuniones Bodega pidio a
su interlocutor bautizar algun puerto
o isla con el nombre de ambos. Van-

couver le respondio que el lugar de
sus encuentros podria llevar el nom-
bre de “Isla de Quadra y Vancouver”,
con el cual se introdujo en las cartas
de navegacion del siglo XVIII. Este
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ILUSTRE MARINO LIMENO DEL SIGLO XVIII

La casa
de Bodega
y Quadra

Teodoro Hampe Martinez
Historiador

iliiRPiPil
Declarada monumento historico por el INC,la
casa donde nacio y credo el descubridor de la

isla de Vancouver,el celebre marino Bodega
y Quadra,ha sido protagonista de odiseas

burocraticas que estan lejos de terminar.

os recientes trabajos de conservacion y puesta en valor
emnfrendidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima
en la antigua calle limena del Rastro de San Francisco, hoy
segunda cuadra del Jiron Ancash, han permitido rescatar
del olvido al viejo “rastro” o establecimiento para la venta
de carne, leche.y otras menudencias que all!funciono hasta
mediados del siglo XIX. En esta calle, contigua a la margen
derecha del rfo Rfmac, se ubica la casa que albergo a la fa-
milia del ilustre marino criollo Juan Francisco de la Bodega
y Quadra (1743-1794).

Se trata de la vivienda de mas exigua fachada pero de
mayor originalidad historica en aquella manzana, pues data
de los anos 1750 (aproximadamente) y conserva elementos
tradicionales de la arquitectura colonial, como el zaguan,
el patio interior y el traspatio. En la planta baja observa-
mos tres grandes puertas rectangulares, de factura simple,
que vienen a identiticarse en el moderno catastro como Jr.
Ancash N° 209, 213 y 217. La casa posee dos pisos en su
porcion delantera y una larga prolongacion en galenas sub-

terraneas sobre el lecho del rfo. En la planta alta luce tres
ventanas de hoja con portanuela y balaustrada de madera,
una sobre cada una de las puertas.

Podemos referir con bastante detalle los fundamentos
historicos de este inmueble. Segun Cristina Ana Mazzeo (El
comemo libre en el Peru, Lima, Pontificia Universidad Catolica
del Peru, 1994, p. 75), los grupos vascongados llegaron a
America colonial en oleadas sucesivas, desde el siglo XVI,
atrafdos por la gran actividad mercantil y las franquicias que
obteman, especialmente en una ciudad como Lima, por ser
cabeza de virreinato. Los vascos funcionaban como un
grupo homogeneo y fueron llegando por la convocatoria
de paisanos que habfan logrado cierto bienestar. En el siglo
XVIII llegaron a ser los principales dirigentes del Consula-

do limeno y los que tenfan en sus manos el comercio ma-

yorista; tambien fueron armadores y mineros.
Uno de tales personajes fue don Tomas de la Bodega

y Quadra (1701-1773), oriundo de San Julian de Musques
en el senorio de Vizcaya, quien llego al Peru en companfa

Vista interior de los trabajos en la casona.



negocios de la familia; Tomas Aniceto, prebendado de la
Iglesia Metropolitana de Lima; Manuel Antonio, graduado
en la Universidad de Alcala de Henares; y Juan Francis-

co, el famoso navegante y explorador de las costas septen-

trionales del Pacffico, principalmente en la ruta de Mexico
a Alaska, donde tuvo oportunidad de descubrir la isla de
Vancouver.

Por sucesion de varias generaciones, la casa paso des-
pues de la guerra de la Independencia a manos de don
Mariano de la Bodega y Quadra, un nieto del fundador
del linaje, fallecido en 1845 en Madrid. A1 morir este sin
descendientes directos, la casa del Rastro de San Francisco
—ya deteriorada por el uso y algunos movimientos sfsmi-
cos— perduro solo como un recuerdo de la prosperidad de
aquel linaje de mercaderes de origen vascuence. En 1864
don Toribio Sanz compro la finca por remate al precio de
37.000 pesos. El documento respectivo hace constar, sin
embargo, que la propiedad estaba gravada con varias “ma-

nos muertas” o rentas de caracter eclesiasdco, por mas de
13.000 pesos, que Servian para el sustento de las monjas de
los conventos del Carmen y de San Jose.

Finalmente la casa quedarfa abandonada y en comple-
to descuido, con motivo del establecimiento de la familia
Sanz de Izcue en Paris, donde sus miembros vivirian con
la comodidad que le brindaban diversos ingresos v lejos
de los problemas de la invasion chilena en la guerra del
Pacffico. La mira del Concejo Provincial de Lima estuvo
puesta en esta casa desde por lo menos los anos cuarenta
del siglo XX. Pero no fue sino en mayo de 195^ que se llevo
a cabo la expropiacion de la finca, comprada a los senores
Suttor Sanz y Suttor Arrarte por el monto de 1.600.000
soles. Se practico entonces una mensura y tasacion legal
del inmueble, que resulto con una superficie de 1,271.60
metros cuadrados.

Se dijo aquella vez que la intencion del Municipio era
demoler la historica casona de Bodega y Quadra para ayu-
dar a levantar el Malecon Rfmac. Por fortuna no se efectuo
nunca esa demolicion, anunciada casi cincuenta anos atras.
Hoy entendemos como un deber civico y moral del Go-

bierno Metropolitano preservar este recinto de tan notable
trayectoria, luego de haber obtenido su reconocimiento
como monumento historico de parte del Insdtuto Nacional
de Cultura. Asi se garantizara la intangibilidad de un edifi-
cio singular, cuna del gran navegante criollo Juan Francisco
de la Bodega y Quadra, ubicado en los contornos del viejo
mercado de abastos de Lima.^

En la segunda cuadra del jiron Ancash,camino al convento de San Francisco,podemos
ver la antigua casa de la familia Bodega y Quadra,(la primera de la izquierda).

de su primo Simon de Lavalle alrededor de 1730. Su exito-

so desempeno en las redes de negocio marftimo, durante
los anos previos al otorgamiento del comercio libre entre
Espana y America, le permitio enriquecerse al punto de ad-

quirir un solar en inmejorable ubicacion, virtualmente a las
espaldas de la Casa de Gobierno de Lima.

Don Tomas fue duerio de un par de navfos mercantes
y desempeno el cargo maximo de prior en el tribunal del
Consulado de Lima por varios periodos. En una descrip-
cion testamentaria sobre su casa ubicada en el Rastro de
San Francisco, dice que gasto unos 20.000 pesos en levan-

tar esta morada y que la doto, exprofesamente, de bodegas
para almacenar productos de su establecimiento de comer-
cio. Con fecha 19 de septiembre de 1748 habfa comprado
el solar de 1.443 varas cuadradas a una nieta del original
propietario, Manuel Pedro de la Cueva.

Bodega y Quadra tuvo en su matrimonio con la dama
criolla Francisca de Mollinedo y Losada por lo menos ocho
hijos, entre los cuales destacan: Alberto, continuador de los
Diversos objetos hallados dentro de la propiedad de la familia Bodega dan una referencia sobre el tipo de vida que se tenia en los anos de la Colonia.En las siguientes fotografias podemos
apreciar una botella dearcilla.dos medidas de peso comunmente llamada kilo,fragmentos de vajilla con decoracion tipicamente colonial,grupo de enseres domesticosyjuegos de mesa.
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Su dedicacion al estudio de la cultura negra es esencial para
entender este grupo humano,de enorme influencia en la
formacion de la identidad de la costa peruana.En la foto durante
uno de sus viajes a Europa en los anos sesenta.

DON FERNANDO ROMERO,ESCRITOR FUNDAMENTAL

Viaje a la semilla
Fernando Romero contaba que el interes por la cultura

negra le vema del agradecimiento que sentfa por su ama
de leche, Heradia, una ‘negra de raza’ como la solfa llamar,
quien lo amamanto y cuido cuando nino como si se tratase
de su propio hijo, quien, de hecho, existfa, siendo como un
hermanito para Romero.

Harta conocida su faceta como historiador, etnografo
y sociologo, hay un lado oculto en Romero, el del escritor,
cuya pluma, traviesa y letal, lanza finos dardos y cargas de
ironfa social en sus cuentos, los que se suele dividir, esen-

cialmente, en cuentos de la selva, de gente de mar y narra-
ciones costumbristas. ‘Maritierra’ y ‘Los amigos’, dos de sus
cuentos mas conocidos, proceden precisamente del grupo
de relatos relacionados a temas marinos. Hay pues una deu-
da pendiente con este investigador y escritor fundamental,
retratista cabal, hiperrealista, de nuestra sociedad, proba-
blemente mas conocido en Cuba y otros pafses del Caribe y
Centroamerica por su incesante trabajo como impulsor de
los estudios sobre afrodescendientes, que en su propio pais.
Su cuento ‘Los amigos’, nos muestra un escenario poco
comun en nuestra literatura: las islas guaneras. (EH) A

Autor fundamental pero poco conocido,
Fernando Romero ha escrito relatos
que bien le valen su ingreso a nuestra
tradicion.De Mar y playa (1959),uno de
sus libros de cuentos mas importantes,
extrajimos el relato'Los amigos'

onsiderado casi un renacentista en el sentido de su dedicacion
a multiples disciplinas, don Fernando Romero Pintado (1905-

1996) es, sin duda, uno de los intelectuales de formacion mas
integral que haya habido en el Pern. Marino, historiador, es-

critor, educador, etnografo, folclorista, explorador (sirvio en
la Marina Fluvial en el Amazonas), propulsor de la educacion
tecnica, bibliografo, linguista, los oficios de Romero tienen
una vastedad enorme pero intermitente, lo que a la larga le ha
significado una cierta marginalidad de todo cfrculo, ya que no
integro ningun grupo disciplinario en particular.

Pese a ello, no han sido pocas las veces que se le ha dis-
tinguido con honrosas nominaciones y lauros, no solo en el
Pern sino en distintos pafses de America. De hecho, don Fer-
nando ha llegado a ser miembro correspondiente de la Sec-
cion de Historia Marftima del Centro de Estudios de la Mari-
na de Portugal, asf como miembro de la Academia Panamena
de la Historia, en tanto en Cuba es considerado, hasta hoy,
todo un guru de los estudios afroamericanos. En nuestro pafs
ha sido miembro de la Academia Peruana de la Lengua y del
Instituto de Estudios Historico-Maritimos del Pern, habien-
do recibido el Premio Nacional de Cultura en 1963.

Safari africano
y compra
venta de
esclavos en
el Peru,1412-
1818.(Lima,
1994).

Iquitosy
la fuerza
naval de la
amazonia,
1830-1933.

SAFARI
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UN CUENTO SOBRE LAS ISLAS GUANERAS ultimos se hallan en interminable jugueteo. Lankan
todos al aire salino de la playa losgritos breves de su
laringe: cornetas de boquilla desafinada.

la pierna derecha acodada en dos en su punto medio;
y por un ancho desgarro de la piel aparece un hueso
dentado. Sale sangre de la herida,mucha sangre.Los amigos

Reptando tras las rocas Badulaque avanya, listo
elgrueso palo. Ducbo para el trabajo, no lo advier-
ten por un rato. Pero la masa animal comienya de
pronto a inquietarse, avisada por su fino instinto.
No puede esperar mas. Sale decidido el hombrey
se coloca entre el corraly el oceano. Hay entonces
un revuelo de pieles leonadas, bigotesy colmillos.
Despavondos, veloces, los lobos se /uneven como
matronas embarayadas. Se desgarran contra las
rocas, tlranse al agua desde la altura, dob/an su
cuerpo laxo hasta formar con el casi una trcunfe-
rencia; resoplan. Y mientras pasan junto al hom-
bre, elpalo cae pesadamente sobre las cabeyasy va
tumbando a los maltones - jBuenaspieles estasl- so-
bre la tierra. Los animates beridos arrojan stmgre
por la boca que buele a pescado.

— Toma, bigotudo, toma mientras... Uno.
Dos. Tres. Cuatro...

Friamente, con esa resolution del hombre que ha
vivido entre peligros y sin consejos, piensa en su
estado. Deben de ser las tres de la tarde. Esta en
la playa baja, es decir, en un lugarpor donde nadie
transita. No puede esperar ayuda extrana.

— Aqut nadies baja, pues. Pero arriba pasan
a veces camiones.

Badulaque lo motejaban en elpuerto porque que-
liendo ser libre anduvo siempre destrabado de la
vida, sin trabajo ni residenta fija. A veces estiban-
do carga en las bodegas panyonas de los vapores;
raimando aceitunas en el valle cuando le vino en
gana; en persecution de las albacoras altamarinas
si esto le convenla, pero siempre, eso si, espiritual-
mente lo mas lejos posible de los hombres. Laperra
infancia hutfanay sus dolores le habfan dejado
una desconfianya grande por sus semejantes.

Los de la salmuera, pues. Tengo que subirpa que
me lleven al puerto uno de esos. Andando, Badu-
laque. Aunque revientes de dolor. /Up! /Up!

De los animates si era buen amigo. Abora, por
ejemplo, mantenla estrecbasy cordiales relaciones
con los buitres. Los ligaba un mutuo reconoci-
mientoy una estrecba colaboracion en el trabajo.
Gracias a ellos Badulaque descubrio las lobelias
de Tankona, y a cambio de tal favor, el maci-
5/o porteno se babla convertido en algo asl como
el proveedor de carrona de los rapaces. jNo les
dejaba acaso, en cada cacerla, veinte o treinta
caddveres para la merienda? Hasta sin piely
abierta la patiya se los entregaba. Por eso abora,
al distinguir la ptrnera bandada, corresponds al
saludo que volando le haclan, con dura expresion
de su fabla cruda de vagabundo

7'rata deponerse depie. Imposible.Aquellaspunyadas
horribleŝ son mas fueites que la voluntad mas ferrea.
***

Arrastrdndose como animal haganado dos corrales
en busca de la senda que permite subir a la pampa
sin gran esfueryo. Peroya no puede mas. FI hue-
so que aparece por la henda dolorosa, esta negro
de lodo, polvo, escorias. FI desgarron mismo, sus
hordesy toda la earn interna de la pierna, ban que-
dado cubieitos por la misma barrosa papilla, mey-
cla de sangrey tierra. Del foco escapa un llquido
negruyeo. Y las fue/ yas se van. Se van con el sudor
fiio, con el pulso y con la respiration. Hasta las
ideas se estdnya marebando del cerebro, quemadas
por!a hoguera que aide dentro del organismo.

Cinco ban quedado tendidos en la playa, entre los
huesos de caddveres calcinados por el sol, plumas
de guanayes, restos de peces, detritos,yuyos secos,
a/gasy barro.Abora Badulaque tiene que operar.
Desnuda el cucbillo de carniceroy separa primero
los bigotesy las orejas —/tan buenas para el dolor
de muelasy el susto!— Luego corta sobre el ab-
domen, de arnba abajo, hasta vatar los intestinos,
y hurga entre las tripas en busca de algo: pronto
encuentra las piedras que le indican la edad del
animal. Las extras, desuella los cuerpos, separa
una piel datada por los mordiscos que entre sly
con los ebungungos se dan los lobos para conquis-
tar a sus focas,y se aleja hada otro corral

Con paso firme se bablaya comido una gran ex-
tension del arenal. Punta Coles se quedo atrds
y los veinte kilometros desolados de Pampa del
Palo se le metieron a los ojos. Unos quince metros
por debajo de la meseta estaba la playa donde la
arena menudita rodeaba las rocas. Entre estas se
hallaban los ebungugos dgiles, bur/adores contu-
maces de las focas; las lagartijas vivaces; los can-
grejos patones. Badulaque llego al hueco que en
la meseta bablan dejado quienes sacaron salitres
para la salmuera de las aceitunas,y merced a el se
oriento.Aslpudo encontrar la senda para descen-
der a la playa desde el barranco cortado a pico.

Otra vey va a caer la noebe, la noebe fiiay silen-
ciosa frente al mar indiferente, entre los lobos que
no le huyen como si le supieranya vencido, cobarde.
A el, a Badulaque, tan fuerte, tan animoso antes.
Porque abora tiene miedo, miedo a la soledady
la negrura. Por eso, cuando la fiebre no le hace
dormitar,grita desesperadamente, aunque siente la
evidenta de que es inutil:

— Ayyyyy!... Aaaaaaa!... Ayyyy!

Antes mira al cielo. Alii los machos de golilla
blanca y las hembras de cabeya negra esperan
impacientes, dando vueltas elegantes que maneban
de negro el celeste didfano del firmamento. Lejos,
entre las rocas, atisban los cuellirojos ga/linayos.
Senala los caddveresy les dice, amigable:

— Abura traguen, reculeaos... Ha amanecido. Se levantoya el sol hasta el cenit
y querna la tierra; pero su calor no llega a Badu-
laque. Tirita. Solo sus llagas parecen florecer en
negro al beso de los rayos solares. Buitresygallina-
yos -/los amigos!- vue/an sobre el, como en espera
de su radon diaria de carrona.

El negocio no tenia complicatones. Habla que
matar lobos de mar. Nada mas. Desoilarlos luego
y llevar las pieles al puerto, donde las compraban
para sabe Dios que cosa. A el no le importaba.
Los adquirientes le bablan dicbo que la matanya
de focas era permitida.

- Hay un decreto del Ministerio de Marina,
dec/ardndola libre, ^sabes? Esos tipos se tragan las
anebovetas que son el alimento de los guanayes.

- fY esoyefe?
— Pues resta comida a las aves guaneras.

Por eso el Gobierno quiere que terminemos con
tales nilios...

Lxi tarde no estd buena para el Mucbo trabajoy
pocaspieles. Abora entra al cuarto corral, a ver si
tiene mas suerte, aunque este es el mas diflci!pues
aqul los lobos estdn en las rocas, muebas de eltas
alias,y no es tan fatl matar/os. Cae nuevamente en coma. Pero vuelve en si por la

intensidad de un dolor tenible que, partiendo de
un ojo, le trepana el cerebro. Solo puede mirar un
instante. Sobre su cara se abate algo extrano: dos
puntos pequenos que re/ampaguean, un pico curvo,
una golilla blanca. De nuevo experimenta la atroy
punyada. Y todo se hace rojo, rojo sangre, luego ne-
gro, muy negro. Lanya un gnto de muertey mien-
tras a sus oldos llega el aletear de los buitres, lleva
las manos a la caray encuentra que de las cuencas
vatas de sus ojos sale un llquido denso, tibio.
***

Trepa a un grupo de penascos donde ha visto tres
maltonesy una bembra vieja, alya elpaloy lo des-
carga sobre uno de los lobos jovenes. La foca, rabio-
sa, se vuelve bacia el. Un instante se miden animal
y hombre. Badulaque, presintiendo el salto, levanta
elgarrote. Pero ella legana la pariida. Resoplay se
tira contra el cayador, ddndole feroy cabeyada que
le hace perder el equilibrioy lo deniba bacia abajo,
de bote en bote, sobre los penascos agudosy dnros...

Ah! la giieno, pues.

Esta es la mejor epoca para la caya: la de pari-
ton. Por eso cuando Badulaque se acerca alprimer
corral, encuentra en el centenas de lobos. Sobre la
tieri'a ferruginosa, biimeday maloliente, descansan
machos, hembrasy maltones. Dormitan los prime-
ros, ellas frotan cannosamente a los pequeiiuelos, los

Cuando vuelve en si esta solo, tendido cerca de la
onlla, cara al telo. En las piernas bay algo que le
duele mucbo. Se sientay mira. Elpie iyquierdo se ha
vuelto hata adentro, como el del Cojo Gomey; tiene

Tinta, como temb/eque al viento. Y, en tanto que el
proximo batir de alas pone pavor en su alma, dos lo-
bos se eeban a sus costados como deseosos de abngarlo.
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< I A Cn DAD SAGRADA DE
CARAI -SI PE:Programa Qhapaq Nan. Informe

fV por cuencas hidrograficas del
registro de tramos y sitios.
Campanas 2003-2004
Lima, Fondo editorial del INC,

Q Julio 2006
272 pags. + Mapas

La ciudad sagrada de Caral-
Supe: simbolo cultural del Peru
Ruth Shady Solis
Supe, Proyecto Especial
Arqueologico Caral Supe/
INC, 2006
61 pags.

Simbolo Cultural
del Peru

O
P'-ograrra Qhapaq Nan

Ri TOSdAiy. Sew?

Ingresa el ambicioso Proyecto Qhapaq Nan en nuevos
territories: las cuencas hidrograficas y la cultura que
albergan. El proyecto consigue establecer, de este modo,
un registro pormenorizado de las rutas y caminos de los
andguos pobladores prehispanicos en las cuencas del
Pampas, Apurimac, Mantaro, Maranon, entre otros grandes
nos del pais, incluyendo tambien la cuenca del Titicaca.
El informe extiende la investigacion a la costa peruana,
teniendo como centro el valle del Chincha, y de allf
proyectandose por el sur a Tacna y por el norte a Tumbes.
La idea es describir y restaurar los caminos longitudinales
y transversales, sin dejar de lado las rutas interandinas,
los tramos intervalles, los caminos desplegados en las
cabeceras y los cientos de vias de penetracion.

Publicacion ilustrativa y didactica que da a conocer, a
la luz de las ultimas investigaciones dirigidas por Ruth
Shady, los patrones de asentamiento y arquitectura,
organizacion social, politica y economica de los habitantes
de Caral (Supe, Barranca), la primera civilization de
America —segun refieren los estudios comandados por la
mencionada arqueologa. Asimismo, el volumen hace un
recorrido, a manera de visita guiada, por los principales
monumentos que alberga el complejo. Tambien exhibe,
mediante fotografi'as, infografias e ilustraciones, objetos,
tecnicas y costumbres utilizadas por los pobladores de
Caral. Sin duda, una exposition de esta categorfa, significa
un paso adelante en la comprension de nuestro pasado y
en el refuerzo de nuestra identidad.
Asir la forma que se va. Nuevos
asedios a Carlos German Belli

f

Miguel Angel Zapata, editor
Lima, Fondo Editorial de la
Universidad Mayor de San
Marcos, Ira edicion, Julio 2006
214 pags.

Poesia sonada
Xavier Abril
Lima, Fondo Editorial de la
Universidad Mayor de San Marcos,
Academia Peruana de la Lengua,
Ira edicion, Julio 2006
353 pags.

Representative de la Generation del
50, la obra poetica de Belli empieza a
convocar, de manera continua, estudios
criticos de interes.Jose Miguel Oviedo, David Sobrevilla,
Ricardo Gonzalez Vigil, Rose Shapiro,Jorge Cornejo Polar,
Pedro Lopez-Adorno, Marcelo Pellegrini, Oscar Hahn,
Eduardo Espina, Richard Cacchione, ademas del propio
Zapata, contribuyen, en este volumen, con una muy valiosa
aproximacion a la obra del poeta vivo mas importante de
nuestras letras. Lanzado al ruedo literario con su libro Poemas
(1958), Belli lleva, a la fecha, mas de 20 libros publicados,
configurando un universo enormemente personal, pleno de
elocuencias, donde coexisten con espontanea intensidad lo
antiguo con lo moderno, la jerga y el cultismo, lo sublime y lo
chabacano, las hadas y los bolos alimenticios.

Amigo personal de algunos poetas
que integraron la pleyade surrealista
francesa, Xavier Abril supo mantener en equilibrada tension
las voces de la vanguardia v la tradition, aportando a la
lirica peruana una poetica plena de intensidades que se ha
mantenido, hasta hoy, vigente en su narration de la historia
y los sucesos de la vida cotidiana. Abril, sin embargo, jamas
se mostro condescendiente con las modas ni los topicos
clasicos del siglo XX. En sus versos —construcciones
de sumo rigor intelectual—, se reconoce el influjo de
Manrique, Gongora, Mallarme, Vallejo y Eguren. Por ello,
un volumen como este, que bu-sca reunir su obra conjunta,
es un acontecimiento literario que debe recibirse con
expectativa. Incluye orientador prologo de Marco Martos.

Los balnearios de Lima. Miraflores, Barranco, Chorrillos
Edgardo Rivera Martinez
Lima, Fundacion Manuel J. Bustamante de la Fuente, 2006
291 pags.

Una de nuestras mavores plumas, Edgardo Rivera Martinez, elige cuidadosamente una serie de
textos, descriptivos unos, evocativos otros, referentes a la epoca en la que los distritos de nuestro
litoral limeno aun podian ser calificados de balnearios. Desfilan en las paginas de esta antologfa
historiadores, escritores y viajeros que sitiian al lector en tradicionales puntos de retiro del siglo
XIX e inicios del XX, ubicados en Miraflores, Barranco y Chorrillos, y teniendo como fundamento
conductor el rigor literario e historico. Acierto de la Fundacion Manuel J. Bustamante, que ya ha
editado antologfas de los departamentos de Arequipa, Cusco, Ayacucho y La Libertad.38



El zorro q

Los relatos andmos no
solo se caracterizon por
su desenloce inesperodo,
sino tambien por su cargo
moral. En esta narracion,
recogida en Puno,el zorro,
habitual castigado en mm
la tradicion oral, asiste a
nuevas desventuras.

« .. '
Dicen los achachilas que cierta vez el zorro se encontraba al
lado de un rio y melancolicamente observaba las imagenes
que reflejaban sus aguas. Se vela gente bailando, bebiendo
y riendo. <fQue pasaba? Las aguas del no no hacfan mas
que reflejar la algarabia que alia arriba se vivia: en el cielo
estaban de fiesta. El zorro, que andaba pensativo, no se dio
cuenta que un condor habfa bajado a tomar agua. Al verlo,
se le ocurrio una gran idea.

—,-Que pasa amigo tiwula?- pregunto el condor.
Es que quiero ir a la fiesta que hay arriba en el cielo y

solo no puedo. <fPor que no me llevas tata condori?— dijo
el zorro. hacer nada. La estrella, al ver su casa llena de mazamorra,

se puso muy enojada y a gritos le dijo al zorro:
El condor acepto el pedido del zorro y le dijo que montara

espalda. Volando a las alturas llegaron al cielo y se CflaMfPor q
aumentado mas canihua? ^Acaso no te frabia dado suficien

jZonzo nomas siempre habias sido, t± ue hasen su
unieron a la fiesta. Comieron bastante, bebieron y se divir-

te? jAhora todito te lo vas a tener que comer!tieron. Al rato el condor busco al zorro que andaba perdido
entre tanta gente alegre y le dijo que ya era hora de volver.
El zorro, entusiasmado con el festin, no quiso regresar y se El zorro, arrependdo y triste por su desgracia, penso que
quedo alia arriba. Cansado, el condor retorno sin su com lo unico que le quedaba era regresar a la tierra. Entonces

se ato a una soga y fue donde la estrella a suplicarle que lepanero a tierra.
ayudara a bajar. La estrella acepto y sujeto la soga para que

Acabada la fiesta, el zorro, que se habfa quedado solo, se el zorro pudiera bajar. C^mino a tierra, cuando solo le fal-
taban diez metros,.el zorro vio a un loro que volaba frente
a el y, liso como era, sin mas ni mas, lo insulto:

fue de visita a la casa de una estrella. Como todavia tenia
hambre, la estrella le alcanzo una olla de barro \ le dio un
granito de canihua para que se hiciera una mazamorra. El

— jLoro lengua de papa! jLoro lengua de chuno! jYo te pue-zorro miro el grano con desconcierto y pensando que eso
no iba a ser suficiente, le dijo a la estrella: do matar!

—Pero, ^como va a alcanzar un solo grano de canihua p El loro lleno de furia comenzo a picotear la soga por laara
los dos? Eso no alcanza ni para mi. que este descendia. Al ver que la soga se rompia, el zorro

comenzo a gritar, diciendo:
Y sin que la estrella se diera cuenta rapidamente aumfcn-
to diez granos mas a la olla. Asi comenzo a re — jExtiendan una frazada suave! jExtiendan una frazadar su

yMr
iff la boca.mazamorra de canihua mientras se le hacia rosada! jMiren que vengo del cielo!

De pronto la olla comenzo a rebalsar y la mazamorra cho-
rreando fue a dar al suelo. Como el zorro andaba muerto de Los gritos del zorro fueron vanos. Nadie escucho. A gran
hambre se puso a lamer lo que caia de la olla y sin descansar velocidad cayo en medio de duras rocas y su panza reple
trataba de comerselo todo. Pero la alegria pronto se convir- ta de mazamorra se revento, y la canihua se esparcio por
tio en angustia pues la olla seguia rebalsandose y la habi todas partes. Cuentan los achachilas v awichas que fue asi

S tacion se iba llenando de canihua sin que el zorro pudiera como aparecio este alimento en el altiplano.
» ;i*
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RECUPERADO

El tocado moche
Se dice c\ue en 1988 la tumba de un gobernante moche fue

destruida y sus objetos de valor vendidos por todo el mundo. Eero
desde Londres llego en agosto la noticia de que se recupero parte

del ajuar funerario de este personaje, tan importante para nuestra
historia como el Sehor de Sipan o la Dama de Cao. Con nosotros

nuevamente, el tocado. No deje de visitarlo.
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