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VIAJES I EXPLORACIONES 

(Tercera Parte) 

1903 

informe sobre las colonias de Oxapampai Pozuzo 
ilos rios Patcazu i Pichis, por don Augusto E. 
Tamayo. 

OFICIO DE REMISION 

Lima, 2 de setiembre de 1903. 

Senor Director de Fomento. 

eee 

El 15 de mayo de 1902, hallandome en Azupizi, recibi el 
telegrama de US. que copio 4 continuacién: 

“Tamayo—Azupizi.—Seria conveniente emprendiera via- 
je de inspecci6n 4 colonia de Oxapampa, sile es posible, 
prolongandolo hasta Pozuzo, presentando informe lo mas 
detallado posible, dejando 4 Recavarren Acargo 2* seccién— 
Balta.”  
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Para dar camplimiento 4 esta orden, sali el 19 de mayo, 

llegando el 22 al pueblo de San Luis, desde donde consulté 

A US. si juzgaba conveniente que, una vez llezado al Pozuzo, 

verificara mi viaje de regreso por la via del Mairo, nave- 

gando en los rfos Paleazu i Pichis; sirviéndose US. contestar 

en sentido afirmativo. 

Me habia trazado un vasto plan para la realizaci6n de 

este viaje, plan que por desgracia no ha podido ser realizado 

en toda su amplitud, siendo la falta de instrumentos prect- 

sos el eseollo mas serio que ha encontrado mi buen deseot 

que me obliga 4 presentar un trabajo deficiente. 

Era mi intenci6n colocar al lado de los datos que US. ne- 

cesitaba respecto 4 las colonias, los relativos 4 la situacion, 

suficientemente exacta, de los lugares visitados, ya que tan 

distintos de la verdad son, por lo general, los inscritos en 

nuestros mapas. Necesitaba para esto elementos que no fué 
posible conseguir en el grado necesario ihubode encerrar mis 

trabajos entre limites mui poco satisfactorios. 

Los datos relativos 4 la posici6n de los lugares, que pre- 

sento 4 US.. son obtenidos con un pequefio sextante de es- 
casa aproximavi6n aunque esmeradamente verificado, hori- 
zonte artificial de mercurioitres relojes de bolsillo. No se 
encontrara en ellos la rigurosa exactitud que esa clase de 
datos demanda, pero constituiran siempre una base ftil pa- 

ra posteriores estudios. Permitiran ademas, situar los pun- 
tos A que se refieren, con mucha mayor precisién de la que 

algunos de ellos tienen actualmente en los mapas. Es por 
esto que no vacilo en consignarlos. 

La multiplicidad de observaciones hechas, disminuiré 
mucho los defectos debidos 4 las condiciones en que aquellas 
se realizaron, i los paralelos siguientes contribuiran 4 ami- 

norar un tanto la demasiada desconfianza que en los resul- 
tados obtenidos pueda abrigarse. 

El sefior contralmirante don Melitén Carvajal, llev6 4 
cabo en 1899 una serie de rigurosas observaciones para de- 
terminar las coordenadas geogrAficas de algunos puntos en 
el valle de Chanchamayo. Sus resultados han sido publica- 
dos filtimamentei entre ellos se halla el correspondiente 4 

    

 



  

   
la posicion de San Luis de Shuaro, pueblo que fué mi;punto 
de partida. 

Este resultado es: 

Parties: Ge Satie ais ice LOO DS by 
Longitud O, de Greenwich po meres 

ADCS A ieale ether soss teens Brees Ce eae ialea tia Liaise al oe eh iat as Va" 

Los realtndbe mios vee para ls jacitnd de San Luis de 

Shuaro 10° 53’ 20”. Comparada ésta con la anterior da 

una diferencia que hace cambiar en menos de 100m la situa- 

cién del lugar 

Las phsepveciones del paso de la luna por el meridiano 

j algunas distancias lunares, me hicieron sefalar para lon- 
gitud de San Luis, alO. de Greenwich, 75° 19’. Resultado 

tolerable también, si se consideran los medios ejercitados 

para obtenerlo. 

Las observaciones del sefior Raimondi dieron para San 

Luis una altura de 756m sobre el nivel del mar, habiendo 
encontrado el suscrito 754m 22. 

Los apuntes, croquis, registros 1 cuadros adjuntos, en- 

cierran el resumen de los trabajos ejecutados. Mui feliz me 

sentiré si en ellos encuentra US. algo atil 4 las grandes ideas 

que le animan i que tan interesantes hacen las labores de esa 
Direccién. 

Dios guarde a US. 

A. E. Tamayo 

INFORME 

DE SAN LUIS DE SHUARO A OXAPAMPA 

San Luis de Shuaro. 

Hacia el afio 1886 el problema de la comunicacién con 
el oriente, puesto otra vez enel tapete, logré despetar un tan- 

to el dormido entusiasmo, descollando entrelos mas activos 

j poderosos campeones del movimiento dos ilustres misione- 
ros: los RR. PP. Gonzales iSala. Abrié el primero un pasu 
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hacia al Paleazu, 4 través de las cumbres de Yanachaga, 

esforzdndose por conducir de esa parte las corrientes favo- 

rables de la opinién piéblica iel apoyo oficial, 4 fin de con- 

vertir en céOmodo camino la ya fitil aunque estrecha i acci- 

dentada senda que acababa de construir 4 costa de fatigas 

i peligros mil. Este inteligente i audaz misionero acariciaba 

en su mente el proyecto grandioso de encaminar veloz loco- 

motora desde los llanos de Junin 4 las faidas de la cordiile- 

ra, para que subiendo hasta cortar con sus ruedas la nieve 

perpetua en las altas cumbres de la cadena oriental. descen- 

diera 4 los valles de Huancabamba 6 del Chontabamba i 
después de comunicarles vida i movimiento, siguiera su mar- 

cha gloriosa, elevandose nuevamente hasta sumergir su po- 

deroso organismo en las densas brumas de Yanachaga i ba- 

jar de alli, precipitarse, triturando la hojarasca de espesisi- 

mos bosques, para ir 4 beber en las aguas del Paleuzu el 
elemento maravilloso de su fuerza i poderio. 

Otro era el criterio del P. Sala: para este ilustre i atrevi- 

do explorador la solucién del problema se hallaba lejos de 

las nicves perpetuas, lejos de la brumosa atmdsfera de Ya- 
nachaga, lejos de las turbulentas aguas del Paleazu. Lar 
#as 1 penosas exploraciones formaron en él la conviccién 

profunda de que el valle de Chanchamayo, tan accesible, tan 

proximo 4 la coSta, ila cuenca del tranquilo Pichis, marea- 

ban los rumbos de la arteria principal peruana hacia los 
rios navegables. Por esto, i reconociendo la importancia de 
los trabajos del R. P. Gonzales, trat6 de re’acionarlos con 
la linea de sus simpatias, abriendo en 1887 una senda desde 
Oxapampa hasta la confluencia de los rios Chanchamayo i 
-aucartambo. 

Mabiendo encontrado entonces entre las diversas fami- 
lias de la tribu amueshe, del trayecto, los espiritus bien dis- 
puestos en favor de sus ideales religiosos, fund6é los conven- 
tos de San Luis de Shuaroi Sogormo, que hubieran agra- 
padoentorno suyo multitud de familias badrbaras, si los 
esfuerzos del infatigable misionero no se hubiesen estrellado 
contra ese odio 4 la sociedad, contra esa carencia absoluta 
de espiritu de cuerpo que distingue al salvaje de esas regio- 
nes. 

El convento de San Luis se establecié en el Angulo que 
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al unirse forman el rio Paucartamboi el Shuaro, su afluen- 
te, 4 8 kil6metros aguas arriba de la confluencia del prime- 

ro de estos rios con el Chanchamayo, 6 sea del nacimiento 

del Perené. 

Los misioneros lograron atraer alganos individuos de 
la tribu amueshe, que construyeron sus chozas en torno del 

convento; pero, refractarios 4 toda civilizaci6n i 4 la vida 
comin, fueron retirandose poco 4 poco, siendo sustituidos 

por unos pocos chinos 4 quienes el convento concedi6 terre- 
nos 4 fin de gue los cultivaran. 

El afio 1839, el café, producto casi finico por entonces 

en el valle de Chanchamayo, aleanzé un precio elevado, ila 

zona montafiosa del Chanchamayo i del Paucartambo se 
vid prontamente invadida por una multitud Avida de for- 

tuna. 

Todos los terrenos del convento fueron rapidamente cu- 
biertos, surgiendo un puebecito en el llano que solitario 

ocupaba aquel. 

Las quebradas del Shuaroidesus afluentes San Anto- 

nio, Tapsds i Achiote, se poblaron en mut pocos meses, con 

elemento proveniente en su mayoria de la colonia inglesa 

del Perené i de la repfiblica chilena, ensangrentada entonces 

por la revoluci6n que derrocé al gobierno de Balmaceda, 

algunos de cuyos caidos partidarios buscaron hospitalidad 
en los bosques peruanos. 

El alo de 1891 comenzaron los trabajos del camino al 

Pichis, siendo San Luis punto obligado de paso i llegando 
entonces este pueblo 4 su maximum de inecremennto. 

Por desgracia, la depreciacién del café, acaecida poco 

después, hiriendo de muerte los mds valiosos intereses en 

Chanchamayo, detuvo al floreciente pueblecito en su rapida 
marcha hacia el progreso. El hacha dej6 de resonar en las 
quebradas i bien pronto la inftil i enmarafiada vegetaci6n 
de las selvas cubrié los grandes rozos i destruyé los cafe- 
tales. 

Un desgraciado accidente se encargé de precipitar la rui- 

na del pueblo. Nos referimos 4 la destruccién del puente Ca- 
pelo, la tarde del 15 de enero de 1901, 4 causa de una ex- 
truordinaria creciente del Paucartambo, que arrast16 todos 

os puentes construidos sobre él. 
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La desaparici6én de ese hermoso puente, situado 4 4 ki- 

]6metros aguas arriba de San Luis, importa un dafio inmen. 

so para este pueblo que hoi queda fuera del trafico, ya que 

todo el movimiento se realiza empleando el puente construt. 

do por la colonia inglesa del Perené, cinco kilémetros aguas 

abajo del pueblo. 

San Luis, en completa decadencia, ocupa, como ya se di- 

jo, el Angulo formado por los rios Paucartambo i Shuaro, 

Es el pueblo mas avanzado hacia la regién de los grandes 

rios en Ja parte central. 

Las observaciones hechas en el lugar, para la determi- 

naci6n de su latitud, arrojan como promedio 10°53’20” 3. 

El sefor contralmirante Carvajal, después de una larga 

serie de rigurosas observaciones, hallé el aio 1899, para las 

coordenadas geogrdficas de San Luis de Shuaro, los siguien- 

tes valores: 

Ratitudisutre. iit) Bes AWA choos eee Bie en eee LOC. 5271677 tis: 

Longitud O, Greenwich (canip. igles)........ 75° 18’ 25” 35 

Los datos anteriores que de este punto se tenfan son: 

Almanaque “El Comercio”—Dr. Villareal 

    

    

NOR eer cerc tesa ue eave cies cosine nant er e et aL 10? 56" GO" S. 

i, SOE ics Ce PARR BL RDUET  ERnieaiM th Raine atic site 10° 54’ 00” 
hea, (eoordenadas) fice fe LO GO ode oe 

Almanaque “El Comercio’ HLDe. Villareal 
long. O. G... 45° 19 5S". 6 

Dr. Be pelo oa 15° 20° 457° 6 
a - (eohedeouiaen Sate cb 

La altura de San Luis, deducida de las observaciones de 
aneroides 4 hips6metro es de 754m.22 sobre el nivel del mar. 

Los datos anterioses en este particular son: 
Estado Mayor General (afio 1902)...... 760m.00 
Raimondi age: PREC Ce ree Poe cpouE IRE: Gael 756m.00 
Dr. Capelo... Sepeesee ea IITs), 

Aunque no se poseen datos. peuctoe eeiatyos A su clima, 
puede éste clasificarse como cAlido. El promedio de las ob- 
servaciones termométricas é hipsométricas, hechas en el mes 
de octubre de 1902, da: 

Temperatura del aire (sombra) (3 term. C.). 24° 3 
0 iB] th] (sol) 0 9 yy oF 5 

      

( », agua (Rio Paucart: term.F) 73° 7 
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Temperatura del agua (rio Shuaro term F.) 72° 6 
Ae pw terreno (terms shite 19759 

Ue », agua hirviente (term. F.)..... 206° 62 

Presion barometnca enantio. 702.45 

La falta de instrumentos ha impedido tener la menor 
idea acerca del estado higrométrico i pluviométrico. 

Los vientos no son frecuentes en San Luis; pero hacia la 

época del cambio de estaci6n, visitan el lugar verdaderos tor- 
nados, seguidos de tempestades violentas1 copiosa lluvia, 

Estos filtimos fendmenos son de la mayor frecuencia en San 

Luis, mds ésta ha ido disminuyendo 4 medida que el terre- 
no se ha desmontado. 

No obstante su ardiente i hamedo temperamento, es San 

Luis un lugar mui sano. Los pocos casos de paludismo que 

alli se observan, son importados de las orillas del Azupizi, i 

Pichisilosa/go mas frecuentes de anquilastomasia vense 

s6lo en los individnos sometidos 4 un régimen de vida suma-. 

mente desordenado 6 sujeto A grandes privaciones. 

La mayoria de los cultivos que rodean San Luis, cuen- 

tan con terrenos en extremo feraces: raros son aquellos que 

se presentan en condiciones desfavorables, debidas éstas, 

principalmente, 4 exceso de humus que sobrecarga de Acido 

carb6énico el ambiente, 
Las haciendas de San Luis, como todas las del valle: de 

Chanchamayo, se resienten por la escasez de brazos. Los 

operarios de la sierra no se aventuran sino con grandes ven- 

tajas 4 prestar sus servicios en la montana i los naturales 

no constituyen eiemento utilizable en ningiin sentido. De- 

masiado independientes, les repugna sobremanera someter- 
se 4 la ajena voluntad, i faltos en lo absoluto de habitos de 
trabajo, ya que tampoco necesitan recurrir 4 él para dejar 

satisfechas sus necesidades, resistense 4 las mAs insignifi- 
cantes faenas. Poco, mui poco, necesitan ellos en efecto pa- 

ra su sostenimiento, confiado 4 un pequeno rineén del bos- 
que, rapidamente despejado i sembrado de cafia,i que casi 

no exije cuidados. 
La caza ila pesca, finicas verdaderas ocupaciones 4 que 

se dedican, exigen mui poco esfuerzo de su parte. 
Los pocos elementos que pueden obtenerse para el tra- 

bajo de las haeiendas, vienen, pues, dela sierra, donde se 
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consiguen merced al sistema de enganches, tan inconvenien- 

te por los abusos 4.que da lugar | 

San Luis pertenece al distrito de Chanchamayo, provin- 

cia de Tarma, departamento Junin. 

La autoridad politica se ejerce por un teniente goberna- 

dor. 

Hai un agente municipal. 

La instruccién corre hoi 4 cargo del convento exclusiva- 

mente; pero hasta hace poco existia una escuela rentada por 

el municipio. Si 

Posee San Luis oficina telegrdfica, ila comunicaci6n por 

correo es semanal. 

Industria: se reduce 4 Ja agricultura, limitadisima hoi. 

  
Comercio: exportacién mui pequejia de café, tabaco, coca, 

Importacién: articulos de premiosa necesidad.        

via A OXAPAMPA 

  

    

                              

     

La senda que une el pueblo de San Luis con la colonia de 
Oxapampa, data, como ya se ha dicho, del afio 1887, época 
en que el R. P. Sala, en uno de aquellos peligrosos viajes que 

su‘misién civilizadora le imponia, se aventur6é hasta esta 
parte de la vertiente del Paucartambo. 

El mismo ajio trat6 de mejorar esa senda aquel activo 
misionero, contando con 800 soles que el Supremo Gobierno 
le concedi6é para el objeto.’ Merced 4 esa pequefa suma, se 

arregl6 un tanto la trocha, primero entre San Luis i Sogor- 

mo, ientre este convento ila chacra: Gitbau después. Poco 
mas tarde fué que los vecinosde Huancabamba construyeron 
el camino A través de la pampa i hasta la propiedad Girbau, 
contribuyendo en gran parte dos hazendados de ese yalle, 
los sefiores Sdnchez i Cardenas. Este fltimo hizo dar des- 
pués un gran retoque al camino, 4 fin de que pudieran las 
personas de su familia asistir 4 la fiesta religiosa que todos 
los afios tiene lugar el 15 de agosto en el conyento de Oxa. 
pampa. 

Ocho ajios mas tarde, en 1895, establecidas ya muchas, 
familias tirolesas 4 inmediaciones del convento, i encontran- 

 



      

  

      

        

    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    

                                          

     

do el camino hacia Chanchamayo demasiado penoso para el 

trasporte de sus productos, que no les convenia colocar en 

los merecados de la cordillera, se unieron conel fin de modi- 

ficar ese camino 6 construir otro menos accidentado, com. 
prometiéndose por medio de una acta la mayoria de los ve- 

cinos 4 trabajar personalmente en la obra 6 4 proporcionar 

ei dinero equivalente 4 sus faenas. Fué entonces que los se. 

fiores Gustavson i Hassinger, fundadores de la colonia, des- 

pués de haber explorado ambas orillas del Santa Cruz, gran 

tributario del Paucartambo, dieron la preferencia 4 la iz- 
quierda, probablemente por encontrar en ésta menos. rocas F 

i terreno de pendiente mds suave que en la opuesta i propu. 

sieron 4 sus companeros abandonar totalmente el antiguo 

camino en la parte comprendida entre los rios Yurish i Sheur- 

més, modificando en el resto los tramos de gran pendiente. 

En los afios 1897 11898, se hizo mui poco.en:pré de la 
nueva via, ien 1900, el sefior Gustavson, que habia realiza- 

do un viaje 4 Lima, eonsiguié del supremo gobierno un auxi- 

lio de 3,000 soles. 

Para tomar el camino 4 Oxapampa, es menester seguir 

durante una media hora ellecho del riachuelo Achiote, afluen- 
te del Shuaro, que entrega sus aguas al Paucartambo en e| 

mismo pueblo de San Luis. Preciso es atravesar cerca de 
veinte veces ese riachuelo; llamado Yetspas porlos amueshes, 

antes de entrar en la senda. abierta porel P Salai que con. 

duce al convento de Sogormo. Sigue esta senda por la orilla 

izquierda del Achiote hasta cortar, 4 unos cuatro kil6me- 
tros del punto de partida, la cadena donde aquel arroyo na- 
ce i donde se encuentra una garganta dando acceso 4 la que- 
brada que conocen los salvajes con el nombre de Marcappin, 
no obstante deber su existencia al rio Chinchés, el que 4 pe- 
sar de su insignificancia en el estiaje, ha sabido labrarse an- 
cho i e6modo'’paso hacia el Paucartambo, que recibe su es- 

caso tributo en las inmediaciones del puente Capelo. 

Desde el purito de paso, siguese con cerro 4 la izquierda, 
ganando 4 poco mas de tres kilémetros, i después de haber 
atravesado el Chinchés, la eambre denominada Santa Cruz, 
donde se cambia nuevamente de cerro, tomfndolo 4 la dere- 

cha para penetrar en la hoya del RamazG@. Nace este rio en 
re ‘
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la misma cadena que el Yetspis, pero en la parte opuesta, i 
lleva sus aguas hacia el N. NE. hasta encontrar el Paucar- 
tambo. Déjase por algunos minutos el Ramaza para rodear 
el lecho de uno de sus principales afluentes, el Cajonds, que 

corre un rumbo N. NO. Se atraviesa después el Ramazii i se 
sigue la orilla izquierda de este rioen uncorto trayecto, 
abandondndolo en seguida. A poco mas de un kilémetro del 
Ramazfi encuéntrase otro afluente del Paucartambo, el Ma- 
pazis, rio torrentoso ide bastante caudal, que corre al N. 

NE. ique tiene su desembocadura mui cerca del camino, 
Desde el Mapazds siguese ya la ribera derecha del Paucar. 
tambo, teniendo mui pr6éximo este rio hasta que se le atra- 
viesa. Esto se hacia antes por un magnifico puente colgante, 
que destruy6 el Paucartambo al mismo tiempo que el Cape. 
loi el de la Peruvian Corporation. Actualmente se pasa el 
rio, en el mismo sitio que ocupa el puente, por un huaro, i 
también] si desea, frente al convento, por medio de un balsa 
que un chuncho maneja con maravillosa destreza, 

Es torrentoso el rio en ese sitio, hasta el punto que se 
hace dificil creer en la posibilidad del pasaje empleando ese 
medio, Sin embargo, no solo es posible sino hasta preferido 
por la mayoria de los que recorren esos lugares. 

Cerca de dos kilometros antes del huaro existe el con- 
vento, fundado como se ha dicho, en 1887 por el P. Sala. 

Hallanse entre San Luisi Sogormo las propiedades per- 
tenecientes 4 las siguientes personas: 

Chilara Peralta Buf 
Claretan Anatolio Diaz 
Alfaro Portillo Silva 
Yupanqui Leguia Cuyaizan 
Canani Valle Sanet 
Ortega Expdésito Castafieda 
Calderén Brenner Lépez 
Castro Soto Tramontana 
Meza Yupanqui Torterola 

Solo unas pocas de estas chacras se trabajan actval- 
mente, por desgracia, no habiendo podido las demas resis- 
tir la creciente depreciacién del café, que tan grande males. 

 



  

    

      

  

tar ha causadoi continfia causando en el valle de Chan 

chamayo. 

Después de atravesar el rio, sigue la senda por la orilla 

izquierda de éste, aguas arriba. Corta los riachuelos Apil- 
chas, Matands, Yarapuetstis i Quierfs, cuyas aguas, que 

van 4 engrosar el caudal de Paucartambo, contienen exceso 
de sales en disolucién, en especial el Yarapuetstis, que pasa 4 

pocos metros de la Casa de Antonio, [La costumbre la ha 

bautizado asi por pertenecer 4 don Antonio Jelesnik, de na- 
cionalidad austriaca]. Se considera hasta esta propiedad la 

primera jornada, ilos que trafican comunmente el camino 

calculan desde San Luis 23 kil6metros. La chacra comenzé - 

A trabajase en 1895 préximamente ide las 50 heetdreas 4 
que tiene derecho el propietario, solo hai rosadas i sembra, 

das poco mds de tres. Café, yueas, papas silvestres coca, 

cacao, maiz, son sus principales productos. Muicerca de 

esta chacra hai otra poco mas importante, perteneciente al 
sefior Rosman, quien ha cultivado unos 5,000 metros de ca- 
fia ise dedica 4 la destilaci6n de aguardiente, habiendo ins- 

talado un pequefio i rfistico trapiche i un alambique, que no 
le rinde mds de cinco litros al dia. 

Sigue el camino con rumbo N.O., siempre pegado al Pau. 

cartambo, aguas arriba, i por su ribera izquierda, i después 

de haber atravesido los pequefios rios Purrayes [en amueshe 
significa agua salada], Trorrfis i Chirumas, llega al Yurish, 
que desemboca en el Paucartambo, 4 unos cincuenta metros 

del camino. Desde el Yurish se habian propuesto los colonos 
abandonar por completo la senda del P. Sala para volver 4 
encontrarla cerca de las primeras chacras de la colonia, en 
el rio Sheurmés, afluente por la derecha del Santa Cruz. 

El antiguo camino sigue en una corta distancia el rio 
Yurish, lo atraviesa tres veces, dejandole después 4 la dere. 

cha para tomar rumbo NO. conel que llega A Mesapata, 
lugar donde el Paucartambo recibe las aguas de un impor- 
tante tributario, el Santa Crnz, que viene del N. NO. 

Desde Mesapata precipitase el antiguo camino con rapi- 

da pendiente hasta el cauce del Santa Cruz i le atraviesa 
para escalar en seguida los empinados cerros dela margen 
derecha, que recorre con caprichosos cambios de gradiente,
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ora subiendo hasta las cuchillas de los contrafuertes, ora 

bajando para atravesar los innumerables afluentes de San- 

ta Cruz. 
Este trazo tan exageradamente accidentado i que ape- 

nas podria concebirse, se impusoen la época del P. Sala, 
porque los exiguos recursos con que secontabi no permitian 

llevar 4 cabo exploraciones conducentes 4 un mejor conoct- 

miento del terreno, i menos permitian recargar el precio de 
costo en beneficio de la gradiente, que fué necesario sacrificar. 

Desde Mesapata toma el trazo rambo N. NO. 1 antes de 

atravesar 4 quince kilometros de Mesapata el Santa Cruz, 
euya ribera izquierd’ sigue 4 gran altuta, corta los riachue- 
los Paccha, Pisco 6 Natu4s, Colorado, Purgatorio, Raez 1 

otros cursos de agua menos importantes, afluentes todos 

del Santa Cruz. Sigue después la orilla derecha de este rio i 
confundiéndose con el antiguo camino, 4 corta distancia del 
Sheurmés, se aparta poco a poco del Santa Cruzi cuatro 

kil6mtros més alld del paso penetra en los terrenos de Oxa- 
dampa,. 

El perfil longitudinal del camino es en extremo sinuoso, 

como es natural comprender si se piensa que fué necesario 

subordinarlo 4 la pequefiisima cantidad de dinero con que 
eontaba. Una piedra de regulares dimensiones, un tronco 

algo grueso eran causa bastante para que el trazo sufriera 

desviaciones enormes en su inclinacién. Asi, pues, raro es el 

tramo de mil metros eu que dejen de contarse, por lo menos, 
tres contrapendientes, : 

Variadisimas son las inclinaciones que ofrece el cainino, 
llegando algunas de ellas 4 39°, que corresponden 4 una 
gradiente superior al 80 por ciento. 

Entre San Luis i el punto de paso que dA acceso A la 
quebrada del Chinchis marca el aneroide una diferencia de 
250 m., ascendente. Podria pues, ganarse ese paso con gra- 
diente inferior al 6 por ciento, en tanto que hoi existen fuer- 
tes pendientes, 4 causa de haberse trazade muchos tramos 
en descenso, provocados por obstaculos insignificantes. 

Entre el punto de paso ila cumbre de Santa Cruz la di- 
ferencia de alturas siempre ascendente, no es mayor de 50 
m., en una distancia de 2500, lo que arroja una gradiente 
al 2 por ciento. 

      

 



    

   La cumbre de Santa Cruz est4 250m. mas alta que el 
punto donde se atraviesa el Ramasti. El camino actual sal- 

va esos 250 m. con gradientes diversas, alguna de las cuales 

pasan del 20 por ciento. Una gradiente continua los vence- 
ria sin pasar el 8 por ctento. 

Entre el Ramasfi iel Mapazds, podrian obtenerse gra- 

dientes inferiores al uno por ciento 1 no Ilegarian al tres por 

ciento entre el Mapazasi el huaro de Sogormo. Pueden en- 

contrarse hoi en esta altima parte pendientes que llegan al 
S$ por ciento. 

Del huaro no seria dificil, creo, hacer un trazo que llega- 

ra 4 Mesapata con el uno por ciento, siguiendo la margen 

izquierda del Paucartambo, i de Mesapata otro inferior al 3 

por ciento por la ribera izquierda del Santa Cruz hasta 
atravesar ese rio. Desde el Santa Cruz seria tacil aleanzar 

la divisoria de las aguas que van al Pozuzo ial Santa Cruz 
con pendiente no mayor del 2 por ciento, ide alli con igual 

pendiente se bajaria al llano de Oxapampa. 

El perfilde la nueva senda abierta por los colonos es 

tambien bastante sinuoso, aunque mucho menos que el de 

la antigua, 

La gradiente mAxima llega al 30 por ciento, pero parece 
que hai la intencién de rectificar los pocos tramos de tan 
exagerada inclinacién, La causa de esta excesiva gradiente 
i de la irregularidad del trazo, debe buscarse también en la 

escasez de medios, pues los colonos apenas pueden emplear 
cinco centavos por metro de camino, lo que les obliga 4 ir 

esquivando los mas pequefios obstaculos, 4 fin de hacer cor. 

tes sdlo sobre tierra blanda. 

En cuanto al perfil trasversal es, yi. puede suponerse, 
desde que se trata de una simple trocha, completamente 
irregular. No se ha pensado en dar al talud la inclinacién ne- 

cesaria para contener el empuje de las tierras, ni se han cons- 

truido, naturalmente, desagiies. Se ha hecho un corte que 
deja al trafico un espacio de 60 6 70 centimetros, se ha 

abierto ha machete un paso 4 traves de la selva i eso es 

todo. 

Por desgracia se ha tapado con terreno mui poco apa- 
rente para la construccién de una buena calzada, dominan-   
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do esa arcilla margosa tan coméin en toda la vertiente del 

Perené i que tantas dificu!tades ha creado en el camino al 

Pichis. 
Los derrumbes tienen que ser frecuentes, tanto por la 

composicién del terreno, cnanto por la inclinacion de los es- 

tratos, dispuestos casi verticalmente, sobre todo en las la- 

deras del Santa Cruz. 

Escasa es la roca que se encuentra hasta Mesapata, 

pues ha sido cuidadosamente evitada, como ya se dijo. 

Entre Mesapataiel paso Santa Cruz corta el camino 

una masa de unos 150 m. de longitud. Parece una arenisca 

de cemento calcAred, i esta dispuesta 4 pique, haciendo en 
extremo peligroso el corte. En esa misma parte del camino 

pueden verse algunos trozos de rocas calcdreas, pero no tie- 

nen la menor importancia. 

El finico corte de roca digno de mencién, que tienen los 
colonos, es el designado con el nombre de El Tapadero, si- 

tuada 4 cinco kilémetros del rio Pisco. Tiene unos 150 m. 
de longitud i su ejecucion es bastante dificil, A causa de la in- 

clinacién de la roca i su caracter deleznable. 

Se ha hecho un paso provisional mui angosto i ondula- 
do, ial atravesar la parte mds peligrosa de él, se experimen- 
ta una sensacién mui desagradable cuando la vista se dirije 
al rio, que corre 4 inmensa profundidad. Este estrecho paso 
cuesta mds 6 menos 4 raz6n de un sol por metro corrido; 
pero sera menester gastar cinco 6 seis veces mds ese valor 
para asegurar el trafico en aquella peligrosa roca. 

Los cursos de agua, que con tanta frecuencia se encuen- 
tran en el camino de Oxapampa, carecen de ;uente casi to- 
dos, obstaculo mui serio para el trafico en la época de 
aguas, en que cada uno de esos riachuelos, inofensivo duran- 

te la buena estacién se convierte en un torrente invadeable. 

Mui rara vez se han hecho pequefias reparaciones en el 
camino 4 Sogormo. Elestado de él es, pues, bastante malo 
al presente, encontrandose muchos sitios peligrosos por su 
estrechez. Las lluvias lavan continuamente el piso, dejando 
al descubierto piedras que dificultan el trdfico, i la vegeta- 
cién ha borrado la senda en grandes secciones. 

La nueva senda abierta por los colonos de allia4 Oxa 
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econstante i ruda labor.       

   

  

Colonia de Oxapampa 

Del grupo mAs activo i vigoroso, entre los que constitu- 

yen la colonia alemana radicada en la conflueneia de los rios 
Huancabamba 1 Pozuzo, desprendiose el afio 1891, un pe. 
quefio nfimero de individuos, que decepcionados por las di- 
ficultades con que entonces chocaba aquella colonia, aban- 

donaron sus propiedades formadas tras largos afios de 
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pampa es tolerable para hacer el viaje 4 pié. Pasan actual 
mente las bestias, pero con incomodidad, pues atin existen 

sitios demasiado angostos, depresiones, fango i frecuentcs 

   

  

Buscando mejores climas, medias 

mas aparentes para desarrollar sus laboriosos habitos, Ile- 
garon al hermoso valle regado por el Chorobamba, donde se- 

ducidos por la atrayente topografia de esos lugares, su sa- 
ludable clima ila abundancia de sus pastos, que permiten 

nutrir hoi numeroso ganado, resolvieron establecerse. 
Hacia la desembacadura del Quillast afluente del Cho- 

robamba, enla parte mas plana del valle, conocida con el 

nombre de Oxapampa, echaron los RR. PP. Coiina i Pallas, 

prefecto entonces de las misiones, las bases de un convento. 

En 1883 se establecieron allilos padres Masi Hernandez, i 

en 1885 los RR. PP. Sala i Batle, que habian entrade por la 
pampa de Junin, fabricaron el actual convento. En la vecin- 

dad de éste comenzaron los entusiastas colonos, en medio 
‘de los mayores inconvenientes, 4 despejar raépidamente el 

bosque i abrir hacia el Pozuzo una senda capaz de permitir 
el paso 4 su familias, que poco después lograron, venciendo 

grandes dificultades, atravesar esa trocha verdaderamente 

salvaje i ocuparon i labraron el recién rozado terreno. 

Mui pronto la incesante labor de esos industriosos colo- 

nos, hizo surgir c6modas viviendas, fitiles sembrios, donde 

reinaba antes sé6lo la ociosa ienmaranada vegetacién'de la 
selva. Multiplicose rapidamente su ganado i pudieron pres- 

cindir entonces del exterior ateniéndose solamente de los re- 
cursos locales. 

  

   

    

    

     



     
   

  

    

Ya en 1897 el nfimero de familias radicadas en Oxapam_ 

pa aleanzaba 4 82, cubriendo sus propiedades una superficie 

igual 4 5650 hectéreas i ocupando una extensién de once 

kilémetros sobre el Yamaquestt i Chorobamba, ocho entre 

el Yamaquest i las nacientes del Santa Cruz i unos quince 

sobre el Chorobamba. 

Hoi continfia en progreso la colonia, sobre todo desde 

la apertura dela trocha, que la une con el valle de Chan. 

chamayo, mercado ventajosisimo para los principales pro- 
ductos, i facil es preveer el impulso que esa activa colonia 

tomara si le dan nuevas vias de comunicaci6n, 6 se mejoran 
siquiera las existentes, llenas en el dia de obstaculos. 

La colonia de Oxapampa, formada casien su totalidad 
por tiroleses, i cuyo nombre viene de las voces quechuas 
Oxsha, que significa pasto, paja, i Pampa llano, ocupa has- 

ta el Acusasi, afluente del Chorobamhba, la faja poco ondu- 
lada, casi Ilana, que al morir en la margen derecha de los 
rios Yamaquest, Chorobamba, ofrece la cadena de Yana- 
chaga; la zona semiplana, comprendida entre las nacientes 
del Santa Cruziel rio Yamaquesti ila margen izquierda del 
Chontabamba. 

Esta region situada en los filtimos escalones dela cade- 
na oriental, donde comienza recién la vegetacién de los bos- 
ques, pertenece al distrito de Huancabamba, provincia de 
Pasco, departamento de Junin. 

Las vias que de ella parten son tres: 

1*— Al Cerro de Pasco por Chotabamba; 
2*—-Al Cerro de Pasco por Huaneabamba; 
3°—A San Luis de Shuaro. 

La primera, parte de los terrenos designados para el 
oueblo i atravesando 4 corta distancia de éstos el rio Cho- 
robamba penetra dirigiéndose al NO., en la quebrada de 
Chontabamba, cuyo curso sigue por la orilla izquierda, 

Atravesando los rudimentarios cultivos de colonos de 
este rio llega al Tingo, confluencia del San José i del Choro- 
bamba i limite de la colonia de Chontabamba. 

Del Lingo comienza el ascenso rapido 4 la cordillera, 
gandndose | as alturas de Candelapampa, donde tiene su 

  

 



  

   
origen el Chorobamba i, subiendo afin mas, se dobla la ca- 
dena en Chonta-Cruz. De aqui el descenso. Recérrense ra- 

pidamente las alturas de Culebramarca, se atraviesa el 

abra de Ishcaishango i ya en la vertiente del Paucartambo, 
después de pasar por los puntos Charquipata i Auquitambo 

llégase al pueblo de Hualga. 

E! rio Paucartambo se atravieza por un puenteisiguien-_ 

do su curso en la margen derecha, se llega al pueblo de Qui- 

paracra, despues de pasar, también por puente, el rfo del 

mismo nombre. De aqui, elcamino que sigue remontando 

el Paucartambo por la margen derecha hasta el puente de 

Chirihuain 6 Hatunchacra. Pasado este rfistico puente, de 

unos 15m. de luz i dondeelaneroide marca 23460m v4 el ca- 

mino por la margen izquierda del rio, rambo NO., durante 

un pequefio espacio, quebrando en seguida hacia el S. 

Repasado el Paucartambo, que alli es profundo, me 
diante el puentecito de Huancavado, en malas condiciones, 
el camino toma la orilla derecha del rio Chipa, cuyas aguas 

ran sobre la linea NO. al Paucartambo. Deja a la derecha 

el pueblo de Huach6n, para llegar al cual es preciso atrave- 
sar, por puente, el rio Chipa, i penetra en el caserio del mis- 
mo nombre, situado 4 38214m. sobte el nivel del mar; poco 
habitado, privado de todo recurso, inhospitalario, 

Siempre por la margen izquierda del Chipa sube el cami- 
no i después de atravesar el rio por el curioso puente natu- 

ral Rumichaca, llega al punto denominado Carhuai (4741m 

de altura). A poco trecho el Chipa se bifurca, tomando el 
camino la rama norte por la margen derecha Esta rama 
del Chipa se conoce con el nombre de Unuhuanca. . 

Después de pasar los puntos Aggochinchan [4191 m. 

alt.] i Udeai [4282 m.], gana el camino el divorcio de aguas 

entre la ve rtiente del Paucartambo i las lagunas de Junin, 4 
una altura de 4343m. De alli desciende al borde de una her- 
mosa laguna, rodeada de pequefias casas, Tiene unos 500m 
en su parte mas ancha i afecta la forma de un corazon. Lla- 
mase esta laguna Cochachuico, i Huaihuai la agrupacién 
de casitas. 

Siguiendo la laguna por su orilla derecha, pasa el cami- 
no atravesando el riachuelo Paccha, entre ésta ila’ de Luli- 

cocha, que aparece 4 la derecha con sus pobladas méargenes 
3" ‘ 
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del mas pintoresco aspecto. Tan grande como la anterior i 
como ella rodeada de poco elevadas eminencias, profunda i 
azulada, ofrece un espectaculo sumamente grato. Susaguas, 

mui movidas por el viento cortante dela puna, baten con 
fuerza las orillas, Alas que numerosos rebafios de ovejasi 

llamas acuden para apagar la sed. ; 

Sobre el borde izquierdo de la altima laguna va el cami- 
no, corta el desagiie de ésta hacia Ninacaca, la senda que lo 

sigue hacia ese lugar, con rumboS. i toma una quebrada 

abierta al O. Subiendo, pasa por los puntos Collpa [4252 
m.], Papana [4267m.], Yanamate [4313], llega junto a 

Cruz del Cerro 4 4374m. i desciende al pueblo de Cerro de 
Pasco. 

El mal estado de este camino hace mui dificil la comuni- 
caci6n entre la coloniaiel Cerro. En toda la parte monta.- 
flosa, i mui especialmente entre Tingoi Hualga [40 kiléme- 
tros], hai una serie larguisima de malos pasos, de profundos 
atolladeros, que hacen imposible el trafico para _bestias. 

Luego, la gradiente para trasmontar Ja cordillera es tan 

fuerte; las cuestas tan pesadas i hasta tan peligrosas, que es 
de todo punto necesario cambiar radicalmente el trazo, si se 

persigue un trafico sélido i frecuente, tal como las_necesida- 
des de la colonia lo exigen. 

Los puntos mas notables de este camino i las distancias 
que median entre ellos son: 

De Oxapampa a 

kil6metros 
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Abra de Luchicocha 6 Iscaichongo, punto 

  

    

mas alto del camino [13000’}................ 3 
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A Ota. tis 143 kil6metros 

El camino dela Colonia 4 Cerro de Pasco, por Huanca- 

bamha, exige un gran rodeo, pero como nopresenta los pro- 

fundos fangales del otro, es preferido por la gran mayoria 
de los arrieros, no obstante el inconveniente de atravesar la 

cordillera 4 gran altura i de ofrecer también grandes trazos 
de exageradisima pendiente, piso desigual i pasos peligro- 

sos. 

Entre el Yamaquest iel Acusasia, es decir, en toda la re- 

gion ocupada por los colonos, el camino es generalmente 

bueno, magnifico en algunos trechos, donde se le han ensan- 
chado, pisonado convenientemente idotado de buenas cu- 
netas en ambos costados i de sélidos. puentecitos. Encuén- 
transe algunos barrales, pero son raros i pequefios. Sigue el 
camino como ya se sabe, la margen derecha del Chorobam- 
ba, sobre terreno mui poco accidentado, con rumbo medio 

al NO. i cortando los cultivos de esta colonia. Pasado por® , — 
vado el Acusasti, que se dirije hacia el S.SO. [v4 al Choro- . 

bamba], penetra en los terrenos pertenecientes al convento™ 

de Quillasd, alguno de los cuales han sido cedidos 4 particu- 
lares. Asi, A 300m. del Acusast se halla establecido don Fes 

derico Gallo, quien posee una riistica instalacién para el be- 
neficio de su pequejio cultivo de cafia, - ine a ; 

El camino, siempre en condiciones aceptables, se hace’ 
mui bueno desde algunos cientos de metros antes de llegar 

al convento establecido en la margen izquierda del Quillasé, 
Alii, los padres han tormado una ancha calzada que produ- 
ce la mds agradable impresi6n. pot. 

4 * a* 

* 
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El convento, fundado como ya se dijo en 1880, se yergue 

en una pequefa loma, destacando sus blancas paredes sobre 

el verde de las selvas que lo rodean. 

2 

Las campanas envian sus vibraciones 4 gran distancia 

difundiendo en ancha zona las armoniosas notas, que repe- 

tidas por el eco vAn 4 perderse enel bosque, sin encontrar 

quienes piadosos acudan 4 sus solicitas llamadas i guiando 

el pensamiento del viajero hacia 4 la abnegada i por desgra~ 

ciaestéril labor evangélica que se estrella contra el indémi- 

to cardcter del salvaje. Como las notas melancélicas de esas 

campanas, se difunde por todos los Ambitos de la selva 1co- 

mo ella se pierde sin dejar rastro de su paso. 

El salvaje se muestra insensible entre las corrientes de 

civilizacién que sobre él se proyectan, como se muestra in- 

sensible entre esas corrientes de armonia la espesa arboleda 

de los bosques. 

De Yamaques@i dista el convento 12768m.ien torno de 

él hai unas cuantas casitas. 
La quebrada de Quillasé se abre al NE. 

Dejando el convento 4 la derecha, sigue el camino rum- 

bo al N.NO. i 300m. mds adelante atraviesa el Quillasa, que 
en ese punto marcha sobre la linea O.SO. desviado por un 
lienzo casi vertical de cascajo. 

Existe un puente para atravesar el rio; pero como que- 
da tuera de rumbo, es poco usado, 4 menos que el rio esté en 
creciente, 

A Con oscilaciones de escasa amplitud, siguen los alinea- 
mientos del camino sobre el rambo N.NO., cortando uno que 
otro rozo 6 cultivo de poca importanciai pasando al lado 
de unas cuantas chozas, hasta llegar 4 orillas del rio Pal- 
mazfi, donde comienzan las haciendas de Chorobamba. 

- Pertenece la primera, cuyo nombre es Palmazi, al sefior 

José M. dé la Torre, quien posee 189 hectdreas de terreno, 
una pequena parte en cultivoi una instalacién para el be- 
neficio de la cafia. 

_ En estos terrenos existen unos hist6ricos monolitos 4 
los que antiguamente rendian los naturalas reverente culto. 
Atin hoi mismo contemplan estas grandes piedras con res- 
petuoso carifio. 

  

 



  

  

Corta en seguida el camino los terrenos que indica la si- 
guiente lista 1 en el orden en que estan inscritos. 

Nombre’ del lote Poseedor Area 

La Oriental W. Lanquin 50 hectéreas 
Victoria G. Rowe SOW 

La Merced F. Lagravere sal x 

Santa Rosa J. S. Menéndez 80 ‘ 
Virginia V.S. Menéndez erat a 

Cruz Blanca G. S. Menéndez 147 A 

Santo Toribio M. Cano 50 

Todos estos terrenos se hallan en la marcha derecha del 
Chorobamba, cada uno con una regular vivienda i varios de 

ellos con instalaciones para el beneficio de cafia. 

Sobre las magnificas tierras dela margen izquierda en 

esta parte alega titulos de pertenencia Ja hacienda Carolina. 

Al llegar frente 4 la Cruz Blanca, bifGrease el camino, 

siguiendo cada rama una de las orillas del Chorobamha. 

La que borda la derecha atraviesa, sobre un puentecito 
rustico, el rio Grapanasd, cuyas aguas se dirigen al S.SO. 

Deja 4 la derecha la casa de la hacienda Cruz Blanca, en- 

tra rumbo NO. en los terrenos de Santo Toribio, corta so- 

bre igual rumbo una larga zona oe terrenos vacantes i llega 
Ala hacienda San Daniel; 4 orillas del rio del mismo nom- 
bre, pasado el cual vA siempre pr6ximo al horde del Choro- 
bamba hasta encontrar un afluente de éste, el Yanachaga- 

en cuyas mdrgenes esta situada la hermosa hacienda de 
igual nombre. Otro puente sobre el Chbrobamba reune esta 

rama del camino con la que sigue la orilla izquierda. 

La rama de Ja izquierda encuentra 4 corta distancia de 

Cruz Blanca un puente para pasar el rio, Aquel puente fué 
construido en 1897 por el sefor Genaro Sanchez Meléndez, 
propietario de la hacienda Cruz Blanca, i una de las perso- 

nas que mds se ha preocupado por el progreso del valle. 
Esta obra vino a satisfacer una verdadera necesidad ia 

suprimir un constante i serio peligro. 

Antiguamente se atravesaba el rio por un puente rfsti- 
co, que se hundié cuando se pretendia hacer pasar sobre él 
una pesada pieza de fierro destinada 4 la maquinaria de 

 



     
   

  

    

Cruz Blanea. Este accidente cost6 algunas vidas € hizo pal- 

par la premiosa necesidad de un paso mas seguro. 

El puente actual, bautizado por el sefior Sanchez con el 

nombre de San Genaro, si bien revela alguna falta de conoci. 

mientos técnicos, pone inmediatamente de manifiesto la bue- 

na voluntad de su constructor i presta los mds Gtiles servi- 

cios. Esta suspendido de dos cables de acero de 94” de dia- 

metro, uno por banda, i 34 péndolas de %”. La extremidad 

superior de éstas forma un anillo, por el que pasa simple- 

mente el cable. La otra extremidad atraviesa directamente 

los largueros, que sujetan por medio de una platina de una 
pulgada en cuadro ida respectiva tuerea. 

Las péndolas extremas tienen 1m. 23 de largo ila media 
Om. 72. El espacioen éllas varia de 1m. 13 41m. 25. La 

longitud del cable es de 35 m. en cada lado. 

La ordenada al medio’es de 1 m. 30. 
Algunas delas péndolas se han doblado por no estar 

ajustada su longitud 4 la de la respestiva ordenada dela 
curva. 

El tablero est4 constitufdo por doscarreras de largueros 
unidos de trecho entrecho por una varilla de fierro sobre los 
que se han clavado las tablas sin emplear arpas. 

La madera usada es palo colorado, 

Los pilares son vigas de 625 centimetros cuadrados de 
secci6n formando marco. 

lin Ja orilla derecha se apoya éste sobre un muro de al- 
banileria grosera de 100 m. efibicos, que parece en mui mal 

estado al presente. Una de las filtimas crecientes del rio, 
dané bastante este muro, siendo preciso reforzarlo con pun- 
tales. No parece suficiente el remedio. 

En la orilla izquierda se apoya el marco en un muro de 
albanileria de 20 4 30 metroscfibicos, asentados sobre peiia. 

La altura de los apoyos es de 1m. 34. 

Las amarras han sido hechas pasando las extremidades 
de los cables por agujeros abiertos en grandes piedras, do- 
blando esas extremidades i cubriéndolas de plomo. 

El rio lleva rumbo N. NO., pero 4 60 m. quiebra hacia el 
O.icasino tiene corriente. Su profundidad bajo el puente 
es de 3 44 metros. 
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Pasando el puente, entra el camino en los hermosos te- 
rrenos que dice suyos la hacienda Carolina. Encuentra de 

trecho en trecho pequefios contrafuertes, que salva con unas 
cuantas zetas de pendiente forzadai quebraditas en proceso 

de formacién que atraviesa sobre rfsticos puentes, 

En los trozos de pendiente fuerte, se han colocado algu- 
nos palos 4 manera de gradines para disminuir los efectos de 

la erosion. 

Encuentra 4 28.224 m., seginel croquis, partiendo de 

Ramaquest, el trapiche de la hacienda Carolina, pertene- 

ciente 4 don Gregorio Bravo, i600 m. mas adelante la casa 
de la hacienda, situada en un bonito Jlano. Esta casa, la 

capilla i las vivieudas de los trabajadores forman una espe- 
cie de plazoleta que ostenta en su centro un corpunlento pa- 

cae, 

Poco mAs adelante llega a orillas del rio Punchao (1,638 
metros de altura), donde se divide en dos ramales. El uno 

sigue aguas arriba de este rio i rodeando el cerro de Shaya- 
pefia por su falta occidental, pasa por las haciendas Pun- 
chao, Ramada, Ancahuachanan i Champimonti, uniéndose 

al camino de Huaneabamba i al cerro en un punto vecino a 

Mesapata, 

La otra rama atraviesa el rio Punchao, cuyo rumbo es 

N.isu ancho 10 metros. 
Tomando el Shayapefa por su falda oriental, recorre 

una estensi6n de 800 m. antesde encontrar a su izquierda la 

hacienda Rancheria, de la familia Botger. 

Kil6metro i medio después de Rancheria, se unen ios ca- 
minos que siguen ambas orillas de Chorobamba; encuentran 
la hacienda San Luis, de don Nicolds TAburi, 4 580 metros 

de su uni6n i después de recorrer 4 kil6metros en ladera mut 

inclinada, i A gran altura sobre el rio, llega 4 la confluencia 

de los rios Chorobamba i Chontabamba. 

Un ramal desciende hacia la hacienda Tingo, propiedad 
de los hermanos Miiller, i sigue de alli hacia el Pozuzo i 

Chuchurros. 
La rama principal sigue el curso del Huancabamha, 

aguas arriba i por su margen derecha. Se desarrolla sobre 

un terreno ondulado, que ocupan las haciendas de Huanrca- 

bamba. Esto en una extensién de poco mas de doe leguas.



     
     

    

Pasa delante de la hacienda Naranjal (1,649 m. de altura) 

dejandola 4 la derecha. 

Mas adelante, 4 la izquierda i bastante alejadas del ca- 

mino, quedan las haciendas de Ancahuachanan i Chaupi- 

monti. : 

Chilache (1,729 m.) altima hacienda viajando de Huan- 

cabamba al Cerro, viene en seguida. Esta junto al camino 

ia la izquierda de éste. 

Desde alli se estrecha notablemente el valle haciéndose 

mui poco aparente para el cultivo. 

A manera de lindero entre la regién agricolamente apro- 

vechable ila zona occidentada, donde slo el indio hallara 
fruto labrando la tierra, se eleva el “Torrejilea”, masa de ro- 

cas, casi inaecesible, situada al morir el llano, en la banda 

izquierda del Huancabamba, visitada por los cateadores, 

quienes han creido distinguir en su extrafa configaracién 

signos de riqueza minera. 

Sigue el camino desde Chilache por ladera pedregosa- 

hasta atravesar el Huancabamba sobre el malogrado puen- 

te de Huamanhuai. 

Este puente ha sido echado de roca 4 roca en un lugar 

mui aparente para el objeto. Tiene poco mas de 20 metros 
en su longitud 1 algo menos en su anchura. 

Esta suspendido de cuatro cables, con 34”’ didmetro, (2 

por banda) i 30 péndolas de 4". Algunas de ellas sustituif. 
das por alambre galvanizado nimero 4. 

Apoyos. — Dos marcos de groseros troncos plazados 
sobre roca i debilmente reforzados por algunas hiladas de 
piedras. 

Tablero. — Aspas de madera, toscamente labradas i es- 
paciadas 4 poco mds de un metro, seis hileras de tablas. 

Amarras. — Troncos sin desvastar, alrededor de los 
cuales dA una vuelta el cable. Estaciones de madera é hila- 
das de piedras delante de esos troncos. 

El estado del puente es deplorable i ofrece el mayor peli- 
gro para el paso. Mui torrentoso es el rio aqui i bastante 
profundo. Hai grandes piedras en su lecho. 

Desde el rio Anana, situado entre Chilache iel puente 
los terrenos pertenecen 4 la comunidad indigena de Hua. 
chon, 
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El camino que ha venido por la margen derecha del 
Huaneabamba, pasa 4 su banda izquierdaila sigue hasta 
el puente de Santa Rosa, Chicos 6 Shongo, donde nuevamen- 
te toma la orilla derecha, 

Inmediatamente después de pasado el puente de Hua- 

manhuai, se encuentra un corte en roca, estrecho i de fuerte 

pendiente en ambos sentidos. Alli el paso es peligroso., 

Entre ambos puentes, hallanse las estancias Malampam- 
ba, Huailamayo, Uscurracra, Lficuma, i los rios Aggomayoi_ 

Udpamayo, 

En ese trayecto ingresan también por la derecha al 
Huancabamba, los rios Luemarara i Chicos. 

El puente Santa Rosa es de construcci6n reciente, Tra- 

baj6 en él la comunidad de Huachén, 4 iniciativa del comi- 

sario de Huancabamba, sefior Flores. 

Tiene unos 20m. de luz. Un cable de %4’’i 11 péndoias, 
14” por banda. 

Apoyos. — Dos marcos de madera de 20 X 20 cada uno. 

Tablero. — Aspas de madera semilabrada, espaciadas 4 

1m. 50. Seis carreras de tablas. 

Amarras. — Vigas de madera enterradas. 
Est4 en mejor estado que el de Huamanhuai; pero tam- 

bién ofrece algtin peligro. 

La madera se halla descompuesta yai muchas de las 

‘péndolas torcidas, 4 causa de no tenerel tamano conve- 
niente. 

El rio, torrentoso en extremo, por la gran pendiente del 

lecho i los pefiascos de que se halla éste sembrado, lleva 
rumbo al E. 

Antiguamente el camino no atravesaba el Huancabam. 
ba en estos dos puntos. Iba directamente por la banda de- 
recha, pasando sobre puente colgante el rio Chicos. 

Desde el puente aumenta notablemente la pendiente del 
camino, en subida, siendo afin mayor desde Huarangayo, 
donde comienza una fatigosa jornada, tanto por la fuerte 

gradiente, cuanto por las desigualdades del piso, sembrado 
de lajas i huecos, que obligan a lascabalgaduras 4 dar gran- 
des saltos i al viajero 4 desmontar 4 cada paso para asegu- 
rar la silla 6 la carga de sus bestias. 
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En esta parte los cerros son mui elevados i sus faldas 

casi verticales, cortadas de trecho en trecho por cascadas 

pintoreseas, que al precipitarse de pefia en peta, desde gran- 

des alturas, se envuelven en vaporosa atmésfera. 

Vense atin en los repliegues abrigados del terreno grupos 

de Arboles, restos de la lujuriosa vegetaci6n dejada atras. 

Desde que se atraviesa el rio Punchao, cambia el medio 

casi sin transicion. La vista descubre aqui i alla grandes 

claros entre el follaje que cubre los cerros, débiles arbustos, 

‘pajonales propios dela cordillera, sustituyendo 4 las espe- 
sas arboledas. Al tomar las laderas de Shayapeiia, se res- 
pira 4 no dudarlo otro ambiente. Un viento helado advier- 

te al viajero que acaba de abandonar la regién de los bos- 

ques, i Ja llama, ese cliésico ejemplar de la fauna andina, no 
tarda én ponerse ante su vista, alejando el pensamiento de 

las selyas impenetrables, de aquellos hermosos rios que 

arrastran su caudal inmenso entre orillas cubiertas de ver’ 
dor, para fijar ese pensamiento en las cumbres heladas de la 
puna, en la desolada regién de las nieves perpetuas, 

Arroyo, pequefia estancia, privada casi por completo de 
recursos, es generalmente el extremo de la primera jornada 

para los viajeros que salen de Huaneabamba, Llega alli el 
camino después de pasar por las cuevas de Lachagayo. 

De Arroyo, sigue el camino siempre la orilla derecha del 

Huancabamba, que solo es ya un riachuelo, corta un afluen- 

te de éste — el Arroyo —illega 4 Mufiapampa (3739 m.), 
pasando 4 corta distancia de este punto delante de las his- 
téricas cuevas de Sefiora Huachanga, donde en la época del 

coloniaje tuvo momentos mui amargos la familia del capi- 
tan Sandoval, uno de los primeros pobladores de Huanca- 
bamba, arrojado dél valle por un levantamiento de los na- 
turales. 

El rio Huancabamba, mui disminufdo ya, se bifurca: 
una rama nace A muicorta distancia entre las nieves de un 
repliegue de la cordillera; la otra sigue el rambo de una que- 
brada, cuyo fin formando un fondo de saco, se distingue ha- 
ciaelS. Esta rama arrancadelalaguna Cueva de Leén 
que poco después bordea el camino por su orilla derecha, 
después de haber atravesado muchos i pequefios cursos de 
agua, que aumentan las del Huaneabamba. 
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Cerros de oscura pizarra, coronados de nieve, ofrecen los 

mas pintorescos patsajes. 

'La laguna Cueva de Leén afecta la forma de una pera, 

teniendc su diametro mayor unos 300 m. i 100 m., el peque- 
no. No parece excesiva su profundidad., 

Al terminar esta laguna, comienza el ascenso rapido 
para trasmontar la cordillera. Se atraviesa el riachuelo que 
une la laguna Cueva de Le6n i Morococha i haciendo cara- 
coles avanza el camino con rnmbo O. hacia la cumbre, dejan- 

do Ja altima laguna. 

Mui cerca del punto de paso, detiénese el viajero mara- 

villado ante el hermoso espectdculo que ofrece la laguna 
Anilcocha, cercada 4 la derecha del camino por grises 1 regu- 

lares monticulos, cubiertos de nieve. El intenso azul de sus 
aguas, debido 4 la vegetacién especial que cubre las piedras 

de su fondo, produce en la retina una impresi6n persistente; 

de tal modo que la nieve, las pizarrosas rocas, todo’ cuanto 

rodea al viajero tiene para él cambiantes tonos recorriendo 

la gama del azul. 
La hermosa laguna, formando un circulo cast perfecto, 

produce la impresi6n de artistica bombonera delicadamente 
esmaltada. ; 

Afiileocha, 44343 m. sobre el nivel del mar, tiene unos 

80 m. de didmetroiel f&nico pasaje hacia ella, pues ya he- 

mos dicho que esta encerrada por caprichosos 1 empinados 
cerritos, se halla pegado al camino. 

Probablemente comunica por filtraciones con las lagu- 

nas Cueva de Le6n i Morococha. 

El ilustre sabio Raimondi considera en su mapa, errada- 
mente, Anileocha como origen del Paucartambo, hallandose 

mas bien en la vertiente del Huancabamba. Confunde pro. 

bablemente esta laguna con la de Lichicocha, que junto 4 la 
de Talenga, es en esta parte origen de aquel rio. 

Algunos metros mas de pesada_ subidai el camino llega 
4 su punto culminante en el lomo de la cadena oriental. Alli 
los aneroides marcaban 4372m. La temperatura se hace de- 

sagradablemente fria, ila falta de presién suficiente produce 
en el organismo ligero malestar. 

Desde el punto de paso el camino trazado sobre salientes 
penascos, desciende violentamente hasta el nivel de la lagu- 
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na Talenga, constituyendo una seccién incémoda i peli- 

grosa. 
La laguna Talenga es de tamafio igual, poco mds 6 me- 

nos, Ala Cueva de Leén. Comunica con la de Lichicocha, 

situada algo mas al norte. 
De Talenga arranca hacia el S. la quebrada que sigue el 

‘amino hasta encontrar el Paucartambo en el punto donde 
existe el puente de Huatunchacra 6 Chirihuain. Alli mismo 
se une el camino con el que viene de Oxapampa al Cerro, si- 
guiendo el valle de Huancabamba; camino que ya hemos des- 

crito, 

El camino de Huancabamba al Cerro de Pasco es por lo 
general maloien sus poco favorables condiciones hai que 
buscar la causa principal del decaimiento en que las hacien- 
das de aquel valle se encuentran. Tiene seeciones de fatigo- 
sa gradiente que rinden mui pronto la energia de las mejores 
hestias, limitando grandemente el peso de su carga. El piso 
generalmente desigual, pedregoso, maltrata exageradamen- 
te Alos animalesino pocos mueren de fatiga 6 desbarran- 
cados en algfin paso estrecho. Todo esto eleva enormemen- 
te el valor de los fletes i limita el trAfico, dafiando asi de ma- 

nera positiva, los intereses del valle. 

Desde la colonia de Oxapampa hasta las haciendas de 
Huancabamba, encuéntranse algunos barrales,ientre el 
convento de Quillasa@ i las haciendas, una larga seccién de 
atolladeros. 

Los puntos principales i sus distancias son como siguen: 
Del rio Acusasfi (fin colonia Oxapampa) 4 

TS We Le a Eu Pipe eens is 0/0 0 a 309 
Cot Wert ORT SG iia ious Sekss docs ex p-cndceencseivtoens 1650 
Rio Oailast. sc. “pile tah lle Saha a a 323 
PRUCIONa ee men om a FM a 6106 
PRI IRAE Cot utr ee to ee Mime el 2 UO laNe 166 
Hatienda Victona.. 3. ake he 9 tna 628 

‘ NAT PADIR cc csusck ened hee tak ete 899 
< Rome ARO cele, yume Foe Pies coe bk 14.27 

Trapiche hacienda. Carolindijis.ils...00bsseceseseocecsccce BOOT 
Casa hacienda Carolina...... Peacoat easter eee 1603 
NrovPanchao nee Ngee ainhed vse tetera S 673 
Hacienda Rancheria Sietevintes 770 
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Hacienda San Luis.............. Creaes Meda a PISO cae aiiea eae 2204 

Confluencia del Huancabamba i Chorobamba......... 5681 

PA AONE NATAT fale. cate oot qickanyaree aeeevyereeeepieia ante S000 

Chilache.ca.2 2 eee Se mE Cae 4.000 

Puente Huamanhuai......... Sale See Se oa 38000 

CUBED EZB ee) of2 1 ch of: Ieee eaureener ie 0 Ua ey RMN ne erm NGS 2 4000 

Te Lak be 0 Mpa as cece gee ere P pS Doe ne re A nets 5000 

“NIG OT 4s ata, he A a tees Aaa emmy ie NOP raat It oe ode 22000 
VB ERPS SD FH Eg hei Rana a aegneete pia remorse Parmer Ce sean nfU Se ra 10000 

PASO OTCMlELA 5. giastvaraeaseicy ear Ge 8000 

MAS AEM ER fe Sat ress ee sucsabuasc ome poker dhe abcess 3060 

BAN POMCATICUG lr coer orce wai cya oseaet te arnt ere ene 10000 
PUGHrC Na tinChACta cece. orcs) siensidaes ca eteee ss 10600 

ROU em ugemens eroaier oon Se aie anal ll pia M a gleo LC bits AC Se Mea aa els an 6000 

[CPT DGS Pe Te tao ener de MALE pr rie OB HN a bala soe Dn ed 8000 

RSE OCMC HATE ees elerinie Coes wie teeter hone et 5000 

RICO d 1 Sener pert ety oe.) Dh meee MARS wld Oe ante Ue 4.000 

AGG hel eras eeecer cat BN aus Sanabria aes cote 7000 

MEO gers kectee an ee, coger ot sci se teap cde wiicvisseedelares cavctearsvusiee 3000 
MATICAL OG cic, Mie io Raiper seen airere re PET erie 20000 

ov chah afeyatn da est Fer Eaipaltlteean Manes pt nes (aeRO EPS hind A ti 5000 

Mitel cerca se 173037 

El camino 4 San Luis de Shuaro, lo hemos descrito ya. 

Apuntaremos aqui los lugares notables de él, con sus distan- 

cias respectivas: 

Del Acusast 4 

Casilla de Ora panipas ti Venumerenwuriavel eve tant 4951 

Rites MADIACUCSO ce Sic cis ee ete eee ssavesteasisrieseoss 5858 

Casa Girpalitns cacti ts asec eee cease ares 8000 

Jeera tees b ais ee Oy at Paha aL eee cae OAT ch mie Ce Ra ae er ae 6000 

OCU ALAC OL OP UE G0) 8 ste caserbextacrhny es vcs nie Ceacenpomeine 5000 

RIG) WALTIC Mec aestes sees cer evecae a accaneee lag ris ese asa vec casscaaess eee 5000 

Gacaide AmbOnlOtr cae ae tr a cia ccpevera ireviiee: 6000 

SYOPENEY Gu fle VE eae see chet SIRE ns Salty Lain ap | Mea aetna areas 7000 

See LVIIS CLO SS UUAUO specs cons eap came ne taeeces tan ewes Sonn whens 15000 

4 bi] 2 Wl ere nee 62809  
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Viajando de San Luis de Shuaro hacia Oxapampa, i cua- 

tro kilametros més adelante del sitio donde se atraviesa el 

Santa Cruz, por un pequefio puente provisional, encuéntra- 

se el primer lote de terrenos en explotacion, denominado 

Atenas, i perteneciente al sefior Girbau, A quien le fueron 

concedidas 204 heetareas, de las que una veinteava parte, 

   

    

   
poco més 6 menos, tiene en trabajo. 

El principal cultivo es la caiia, beneficiada en la forma 

de aguardiente, para lo que posee un pequeno trapiche, mo- 

  

   vido por bueyes. 
En Ja margen izquierda del Santa Cruz hai también al- 

gunos terrenos concedidos, pero no estén en cultivo. . 

Sigue después el lote San Juan, de don Juan Waler [hijo] 

con 25 hectareas, algunos cultivos i una pequefia casa 4 la 

izquierda del camino. 
Enel portachuelo de Cantarisht, que viene en seguida, 

cultivan sus lotes Adelante i Cantarishi, don L. Richter i 
don J. Hanngel. Tiene el primero 4 la derecha del camino 
yeinticinco hectéreas iel segundo otro tanto 4 la izquierda. 

  

   
     
    

   
Tin Cantarishti se atraviesa el divorcio de aguas entre 

Santa Cruz que va al Paucartambo i el Yanaquest al Cho- 
robamba. 

  

Encuéntranse después los terrenos quedon Jorge Loechle 
posee bajo cl nombre de La Amorosa. 

En seguida los lotes Linda Vista i Bella Vista, pertene- 
ciente 4 J. Loechle i Andrés Mayer, con un drea igual 4 42 
hectaéreas; i colindando con estos el lote Buena Vista, 50 hec- 

tdreas, que cultivan Shinfessel i Mayer. 
Atravesando el rio Yamaquesfi, penétrase en los culti- 

vos mas importantes de la colonia. En la margen derecha, 
posee don Juan Waler un mignifico lote, 100 hectdreas, de 
las que unas 30 estan cultivadas, 

La vivienda que ocupa este activo colono con su nume- 
rosa familia, se levanta 4 la izquierda del camino, Ilamando 
la atenci6n del viajero su caprichosa i pintoresca forma. 

El lote de Waler se lama YamaquesG i es uno de los 
mejor cultivados. 

Quinientos metros mds adelante, levantase graciosa A 
la izquierda del camino, la casita de Luis Mayer, rodeada 
de bien tenidos cultivos.
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Llamase Santa Rosa el lote de Mayer i tiene 100 hecta- 
reas, 

Marchando 1,300 m., 4 partirdel Yamaquesa, se encuen- 

tra el riachuelo Apilchasf, que con rumbo O, se dirige hacia 

aquel. Junto al filtimo riachuelo, los sefiores Vogel i Cas- 

tensen han construido una hermosai c6moda vivienda, so- 

bre el lado E. de su lote, de 150 heetdreas, denominado Ha- 

nover, 

_ Puede admirarse aqui una instalacién para la elabora- 

cién de aguardiente, casi en su totalidad construfda por los 
mismo sefores Voge! i Castensen. Rueda hidraulica, trapi- 

che, cubos de fermento, casi todo, en fin, ha salido de manos 

de esos habiles colonos, empleando preciosas maderas, de 

las que tan prédigas se muestran las selvas de Oxapampa. 

La hacienda tiene en rozo veinte hectareas, poco mas 6 
menos, i seis en cultivo, 

Hacia la izquierda del camino, trabaja don Tenso Shaus 
un pequenio lote, 2 hectareas, que lo llama Prusia. 

A 2,100 m, del Yamaquest encuentran las casas de don 
Federico Yeguer i don Thomas Shaus, 4 la izquierda el pri- 

mero ia la derecha el ultimo. 

Dos lotes que se denominan Austria i Santa Lucia, res- 

pectivamente, teniendo 100 hectdreas cada uno, 

A tres kilémetros, siempre de Yamaquest, las casas de 
don Angel Koele, 4 la derecha, i de dofia Eva vda. de Rigle 4 

la izquierda. Miraflores 1 San José llamanse los lotes, te- 

niendo 100 hectéreas aquel i GO éste. 

Los terrenos que bajo el nombre de San Luisi Santa 
Maria poseen las sefioras viuda de Miller i Maria de Hasin- 

ger, con 200 hectdreas, vienen en seguida i colindando con 

éstos el lote cedido a don Carlos Alvengrin, que llam6 Espe- 
ranza, ocupando una area igual 4 80 hectareas. En este fil- 
timo terreno, regado por los rios Cosa i Consuelo, que uni- 
dos van al Chorobamba, desembocando en un punto vecino 

al nacimiento del tltimo [confluencia de los rios Yamaquesti 

i Chontabamba], tiene montada don Jorge Hasinger una 
buena rueda hidrdulica de fierro, un sdlido trapiche i un 

alambique para la destilaci6n de aguardiente. Este alambi- 

que es intermitente i produce doce arrobas de aguardiente 
al dia, en tres destilaciones sucesivas. Digno de notarse es
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el canal que conduce agua 4 la rueda, bastante elevado so- 

bre el nivel del piso i vaciado en gruesos troncos de udcuma- 

no, Gtil madera, cuyos ejemplares s6lo en Oxapampa he 

visto con tan rara abundancia. 

La hacienda Esperanza es hoi la mds importante de la 

colonia i su progreso puede apreciarse diariamente. Su pro- 

pietario, el activo colono sefor Hasinger, debe sentirse jus- 

tamente orgulloso al contemplar el constante incremento, 

no solo de sus propios bienes, formados tras paciente labor, 

sino también de la situaci6n halagadora de los demas colo- 

nos, cuyos pasos guid, dando ejemplo de valor i constancia, 

El lote que sigue se llama Union. Tiene 100 hectareas i per- 

tenece 4 don Sebastian Hasinger; queda 4 la derecha del ca- 

mino, i 4 la izquierda comienzan los terrenos reservados pa- 

ra el futuro pueblo. 

En estos terrenosi 4A seis kil6metros de Yamaquesi, se 
encuentra la capilla de la co:onia, la escuela i el panteén. De 

este punto parte también el camino hacia el valle de Chon- 
tabamba, camino que atraviesa el rio, Acortadistancia, por 

un puente de tres cuerpos, de 25 m,. de largo por dos de an- 

cho. Vienen después los terrenos Naranjal, San Francisco 
ji Nogal Pampa, sobre una drea de 435 hectareas, pertene- 

cen 4 la familia Hasinger, que los cultiva con esmero, ha- 
biendo construido 4 la derecha del camino cémodas habita- 
ciones del mds agradable aspecto. 

San Eulogio es el lote colindante hacia el norte con los 
anteriores. iene 151 hectdreas i pertenece 4 don Augusto 

Gustavson. Es ésta otra de las propiedades importantes de 
Oxapampa, i su duefio el sefior Gustavson, uno de los mds 
laboriosos miembros de la colonia. Junto con el sefior Ha- 
singer, did los primeros hachazos para despejar los terrenos 
que hoi proporcionan sélido bienestar 4 un nfimero crecido 
de familias. 

Encuéntrase en seguida el terreno de dos Carlos Fry, 
con 100 hectareas i llamado San Antonio; terminando la 
eerie de lotes concedidos 4 ios tiroleses de Oxapampa con 
los terrenos Monte Libre, 131 hectareas; Monte Verde, 50 
hectareas; San Matias, 25 hectdreas i Santa Clara, 119 hec- 
tareas. Dedon Jorge Heidinger, Antonio Mayer, Matias 
Waler i José Turre, respectivamente. 
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El rio Acusasi, tributario del Chorobamba, marchando 

al S. SO., forma el indero entre las tierras de la colcnia i las 

adjudicadas 4 los padres misioneros. 
Los lotes cedidos en las margenes del Chorobamha, per- 

tenecen casi todos 4 hijos del pais, i duele verdaderamente 

comparar su estado con los que pertenecen 4 la colonia ex- 

tranjera. 

Si se quita la hacienda Victoria, propiedad de la familia 

Mafrtua, que mui poco debera envidiar A las mejores de la 

colonia, nada quedaria ya capaz de hacer concebir esperan- 
zas risuenas para ese hermoso valle, casi totalmente entre- 

gado a personas de una condici6n social sefialada entre no- 

sotros por su exagerada indolencia i su falta absoluta de 
ideales. 

Majiana, como hoi, esos fértiles terrenos serin mezqui- 
namente utilizados, produciendo lo estrictamente necesario 

para el alimento diario del duefio, que limita su ambicién 4 
vegetar oscuramente. Esosriachuelos seguirdn corriendo 
casi ociosos, sin que nadie intente detener sus cristalinas 
aguas, para transformarlas en energia Gtil. 

He aqui el nombre de los terrenos del Chontabamba, 

pertenecientes 4 particulares, el de sus poseedores i el Area 

que ocupan principiando del puente: 

Nombre del lote Duefio Area 

4.7 hectareas    Sati SEO). :. 

  

San Cipriano....... Carmen Garcia ......... ues: 99 » 
San Gaspar..,..2. Gaspar Cardenas...... wee 25 

Palmiirayccin.cet Alberto Prech) (1)25...0.2.. 4.0 e 

San Ger6énimo...... Ger6nimo Mayuri............ 20 sf 

Tas Victoria. Miguel Mafirtua.............. 300 ft 
San Francisco...... Pedro NaUpati:-t7 sive 20 

Nogal Pampa........ Baldomero Verde (2)...... 20 ss 
Agua Blancea........ Pedro Lapmozas cay ices 20 

Mesa Pata crise. Panhno Michi 12.03... 40 5 
San Antonio......... Manuel Lorres. 2.028)... 5 9) - 

(1) “Actualmente pertenece 4 Ernesto Milembruck.’ 

(2) " . & Carmen Pena.” 

5 
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San Vidal!...... Lorenzo Torres (1)......-++ 

Pampa Alegre Nicasio Torres.......:....- ne Oe “ 

Seth JOM s.ccc<ss-eccn > PEATO QSOMOsietisssercereee 50 

  

Estos terrenos se encuentran en la orilla izquierda; los 

de la banda derecha son: 

    

        
        

          

      

   

                          

    

      

XKombre del lote Dueno Area 

San Carlos............ Melquiades Naupari....... 20 hectareas 

PADUA wks th sees Gerarao OLtig cine: cscress Aes 8) ra 

Man Victor th. nceee Victoriano Verde............. 20 3 

San Marcos) .4.. Wcanado Verde....14:---... 00 7 

POG Biss. v. seit tsceeis Herminio Cardenas......... 50 rs 

    
San Nicanor........... Nicanor Cardenas...... 50 r,1 

Santa Ana cr..c.c0..-- Cecilo Cardenas......... 30 e 

Puente Mejorada.. Gregorio Hidalgo (2)....... 50 fi 

TED | ite teen RE POS LEL Es tisvivrnnes DO ts 

Al hablar de la situaci6n de Ja colonia de Oxapampa, 
hemos mencionado la cadena de Yanachaga i los rios Santa 
Cruz, Yaquest, Chontabamba i Corobamba. Vamos 4ocu- 
parnos ahora de unai otros, 4 fin de hacerlus conocer con 
algtn detalle. 

La cadena Yanachaga [del quechua: Cordillera negra] 
arranca de los cerros de la Sali se dirige de S$. SE. 4 N. NO., 
en una extensién de 80 4 100 kilémetros. Su latitud es por 
término medio de 25 kil6metros, isu mayor altura se acer- 
ca probablemente 4 4,000 m. 

El punto mas alto queda pr6ximamente hacia las na- 
cientes del rio Grapanast. Alli la. cadena de Yanachaga 
muestra agudas i negruzcas agujas que parecen clavarse en 
el firmamento, 

Esta cadena ha sido atravesada en tres partes distintas 
i visitada en todo su contorno, 

La zona mas setentrional explorada, de las que cortan 
Yanachaga, es la recorrida por el camino del Pozuzoal Mai- 

(1) Actualmente pertenece A Victoriano Torres." 

(2) " " 4 Eulalio Medina.”



— 37 — Slee ye : 
Te ae . 

ro. Vienen después la que llamaremos de Huancabamba, - 2 ae 

finalmente la de Oxapampa. ts we 
El camino al Pichis toca cambién la cadena de peers 

ga en sus nacientes al arrancar de La Sal, entre Enefias i iel 
kil6metro 65. 

Su vertiente occidental esta recorrida hasta el Pozuzo 

por el camino entre las colonias de este rio 1 lade Oxapampa. 

Del Pozuzo 4 su término la visité el P, Chimini, cuando 
realiz6 su peligroso viaje sobre las torrentosas aguas del 

Pozuzo. 

La falda oriental es bien conocida entre Chuchurras i su 
término, puesto que la navegacién del Palcazu se ha hecho 

frecuente en esa seccién. 
Entre Chuchurras i el rio que el P. Calvo llam6 San Vi- 

cente i que probablemente es el Ishcorasin, fué visitada por 
aquel ilustre misionero. ; * 

En las nacientes del Cacast por el ingeniero Wolf i el P. 

Sala. 
Faltaba solo navegar el Alto Paleazu para que todo el 

perimetro de Yanachaga hubiera sido recorrido. Esto han 

realizado filtimamente los sefiores Sedimairi Enzian, ha- 
biéndolo hecho también el senor Tranzen, pero solo en me- 

nos de Ja mitad del trayecto, 

Las exploraciones en la zona mas setentrional, 6 sea la 

del Pozuzo se remontan al afio 1726. 
Desde 1711 las abandonadas misiones del Pozuzo, cuyo 

origen arranea del ano 1631, habian sido restablecidas por 

el P. Prancisco de San José, quien fund6 en aquella época 
dos puebles, denominado uno ‘‘Ascensién del Pozuzo”’ i el 
el otro “Nuestra Sefiora del Carmen de Tillingo”’ 

Los misioneros del Pozuzo, teniendo noticia de que en la 

parte opuesta de la cadena, haciala margen derecha de 
aquel rio existian numerosas cabaiias de indios ‘“‘carapache”’ 
i ‘‘amages’’, se propusieron extender hacia ese lado su in- 
fluencia bienhechora; pero pas6 mucuo tiempo antes de que 

pudieran realizar sus deseos. 

En Mayo de 1726 salié la primera expedici6n, que em- 
pleé 40 dias en la llegada 4 los Ilanos conocidos con el nom- 
bre de Pampas del Palcazu i que ellos llamaron Pampas del 
Sacramento, por haberlas descubierto el dia de Corpus. ,
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Apenas llegados 4 los Ilanos, hubieroz de regresarse por 

falta de viveres. 

En 1727, salvaron nuevamente la cadena de Yanacha- 

ga, pero al divisaren la llanura el humo de las hogueras 

salvajes, sintiéronse sobrecogidos de temor i regresaron al 

Pozuzo. 
El P. José Antonio de Arévalo, acometi6 nuevamente la 

empresa el afio 1731 atravesando Yanachaga, en diez dias, 

con éxito nulo. 

Al afio siguiente hizo el viaje frai Simén Jara: Llegé 

hasta las chozas de los salvajes pero estos habian huido i en 

sano los esper6 durante varios dias teniendo que regresar. 

En 1733, mand6 el mismo padre hacer algunos rozos i 
cultivos en los llanos del Palcazu, a4 fin de entrar en relacio- 

nes con los naturales, que se mantuvieron irreductibles. 

Avanzando mui poco, nada mejor dicho, en este particu- 

lar trascurrieron diez afios ila insurreccién encabezada por 

Juan Santos Atahualpa vino 4 poner fin 4 estos trabajos ia 
las misiones en las montafias del Perfi, misiones que solo se 
restablecieron muchos afios més tarde. 

Hacia el afio 1840, el Rev. P. Plaza,’ que desde nuestra 
indepencia habia quedado sélo al frente de las misiones del 
Ucayali vid llegar er. su auxilio 4 dos valientes i activos re- 
ligiosos: el P. Chimini i el hermano Bieli, i se propuso en- 
contrar mediante su ayuda, la manera de comunicarse rapi- 
damente con el convento de Ocopa, sin tener que recurrir al 
peligroso viaje sobre el Huallaga. 

Pens6 entonces en la antigua senda del Pozuzo al Mai- 
ro, ideseando rehabilitarla se embareé en canoas el afio 
1841, junto con los religiosos mencionados i en demanda del 
altimo rio. 

Llegados 4 la confluencia del Shfingaroyacu, que toma- 
ron por el Pozuzo, cuya navegacio6n queria intentar el P. 
Plaza, para acercar, en cuanto fuera posible, la via fluvial 4 
Hudanuco, se aventuraron en sus aguas; pero convencidos de 
su erroriescaseando sus provisiones, regresaron A Sara- 
vacu, 

La idea de que el Pozuzo podfa constituir una ventajosa 
via de comunicacién, habia echado raices en la mente del P. 
Plaza, quien envié poco tiempo después — 1842 — al P. Chi- 

 



        

mini 4 Hudnuco, surcando el Huallaga, 4 fin de que tratara 
de navegar el Pozuzo, desde su confluencia con el Huanca- 
bamba. 

Este valiente misionero no trepid6 un instante al con- 
templar las turbulentas aguas del Pozuzo, i ora embarcado 

en fragil balsa, arrastrada con vertiginosa rapidez por im- 
petuosas corrientes, ora recorriendo las fragosas orillas, eri- 

zadas de obstaculos, salv6 todo el curso del Pozuzo i llevé 4 

Sarayacu la convicci6n profunda de que la navegacién so- 
bre ese torrentoso rio era imposible. 

El P. Plaza, no del todo convencido con este resultado, 

‘repitié la experiencia en 1843, pero sus canoas se hicieron 

pedazos en los rdpidos del Pozuzo. 

En 1844 logré al finel P. Plaza. encontrar la antigua 
trocha del Mairo al Pozuzo i que el gobierno se preocupara 

porcomenzar la aperturade uncamino en esa direccion. 

Esta obra se descuid6 i faltando el trafico, la vegetacién ce- 
rr6 completamente la trocha. (1) 

Catorce anos mas tarde el R. P. Vicente Calvo, preparé 
en Sarayacu una gran expedici6n para _ rehabilitar el cami- 

nv. Llegada al Mairo, se encontr6é ésta con que no queda- 

bael menor vestigio dela senda recorrida por el P, Plaza 
viéndose obligado 4 regresar; pero el activo P. Calvo, lejos 

de desalentarse, hizo al afio siguiente el viaje 4 Hudnuco, si- 
guiendo el Huallaga. Se dirigié al Pozuzo i desde alli atra- 
ves6, después de vencer un sin nfimero de obstaculos, la ca- 

dena de Yanachaga, llegando al deseado puerto Mairo. 

En 1859 regresé el R. P. Calvo al Mairo, conduciendo 
buen nfimero de operarios, con los que dejé6 marcado un ca— 
mino del Mairo al Pozuzo [2]. Ese camino, recorrido un afio 

mas tarde por la expedicién San Miguel, que se habia pro- 

puesto encortrar una via mds corta de Hudauco al Mairo, 
sin lograr por desgracia su objeto, 1 modificado en distintas 
ocasiores, es el que hasta la fecha existe. Lo vamos 4 des- 

cribir tal como se encuentra hoi. 
Delasenda que recorre la colonia del Pozuzo, en la 

{1] Véanse en el tomo 11, paginas 73, 82, 125 i 131 las relaciones de viaje de los padres 

Plaza i Cimimi. 
(2] Vease la relaci6n histérica de las misiones de Ocopa escrita por los padres Palla 

resi Calvo que corre en el tomo 9, pagina 
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margen izquierda del Huancabamba i poco antes de llegar 

Alaiglesia, parte un ramal, rumbo al E., quea175 me- 

tros atraviesa el rio por un puente colgante. Alli en- 

euentra el camino que une las propiedades de la colo- 

nia conla margen derecha del Huancabamba. Este, en 

aquel lugar, para salvar unas rocas, hace zetas, ganando 

altura i se dirige, rambo medio, al N. NO. hasta encontrar a 

951 m. el riachuelo Palmira. Alli toma rumbo N. NO. i re- 

corre una extensién de 5868 m. atravesando las chacras de 

los colonos antes de llegar al rio Seco. Desde este punto 

aband6énase el Huancabamba, que marcha hacia el N.; ise 

toma la quebrada del Seso, su afluente, por cuya orilla iz- 

quierda i 4 bastante altura se le sigue hasta su origen. 
Hasta un punto que dista del puente 7171 m. el camino 

es ancho, firme i de gradiente fuerte. Alli comienza 4 estre- 

charse mucho, siendo menos exagerada la pendiente. 

Después de cortar cuatro pequefios afluentes del Seso, 
llega el camino 4 un punto donde éste se atraviesa i que dis- 

ta del puente de la colonia 14244 m. EI lecho del Seso tiene 
alli unos 15 m. de ancho, ocupando elaguaactualmente solo 

cuatro de éstos. 

Los aneroides dan para este lugar una altura de 974 m. 
Después de atravesar el Seso, se sigue Ja margen derecha 

de éste, subiendo suavemente hasta tocar un pequeno con- 

trafuerte que divide el Seso en dos ramas, siguiendo el cami- 
no la mas setentrional, cuyo nombre es Cueva Mojada. 

A 15643 m. del puente se encuentra un manantial, co 
nocido con el nombre de Huarmipuquio. [1143]. 

Dos i medio kilémetros mas adelante, atraviésase Cueva 
Mojada [1318 m.] Tiene 4 m. de ancho. 

A 21715 m. contados desde el puente, tiene el camino su 

punto culminante [1556 m.]; tocando alliel divorcio de 
aguas entre el Paleazuiel Huancahamba. Hasta ese lugar 
que se llama el Mirador, ha subido el camino con gradiente 
fuerte, forzandola mucho desde el paso de la Cueva Mojada. 

En el Mirador la vista se recrea con el hermoso panora- 
ma que se desarrolla hacia el NE.; donde las pampas dilata- 
das del Sacramento ostentan lujosa vegetacion. Un pequefio 
pedazo del curso del Mairo, brilla 4la distancia como una 
nubecilla herida por el sol. 

      

  

  



La cuenca del Mairo se abre hacia el E. NE.; siguiendo 
el Seso la linea N. NO. 

Del Mirador baja ei camino violentamente hasta el cue- 
llo Antaperal [1438 m.], donde sube un poco, continuando 

su descenso después. 

Corta algunas rocas calecéreas i siempre en bajada llega 
el camino 4 Panteén Aleman, punto asi denominado por ha- 
ber muerto alli uno de los colonos, victima de las fiebres pa- 
liidicas del Mairo. ’ 

Este punto dista 21 kil6metros dela colonia i su altura 
sobre el nivel del mar es de 1416 m. 

Desde el Mirador estéelcamino recién trabajado. Es 
anchoiempedrado muid4laligera, bastante desigual, su 

gradiente forzada en ciertos sitios; hai barro i los derrumbes 
son frecuentes. 

Dos kilémetros mas adelante se goza de una hermosa 
vista. 

Distinguese el Mairo, corriendo entre una sdbana in- 
mensa de verdura que va 4 morir en las faltas del San Ma- 
tias. 

Terminan en ese punto los recientes trabajos del camino, 
comenzando éste 4 hacerse mui fangoso i ofreciendo un piso 

sumamente desigual. 
Desde Mishquipata [4 26 kil6metros del puente] empeo- 

ra el camino convirtiéndose en dislocada trochita de fuerte 

gradiente mui cerrada por la vegetaci6n. 

Enfila el camino la linea de m4xima pendiente de un con- 
trafuerte i desciende pesadamente hasta Cartagena Grande, 
4 26960 m. del puente i 4 1103 sobre el nivel del mar; desde 
alli comienzan 4 encontrarse algunos ejemplares d 1 Hevea 
Brasilensis [Shiringa]. 

' Cartagena Chico est4 803 m. mds adelante, siendo su 

altura de 972 m. 
En el kil6metro 30, haciendo partir la numeracién del 

puente sobre el Huancabamba, se atraviesa el rio Mairo. 
Alli, el Angeles aumenta en una mitad por lo menos las 
aguas de aquel, que en esa parte corre hacia el N. 

Hasta este punto, cuya altura es 658 m., la bajadaes 
mui fuerte. El camino entra aqui eu los terrenos que for- 

man la margen derecha del Mairo, terrenos cuyas ondula-
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ciones disminuyen progresivamente. Se aparta un poco del 

rio, volviendo 4 encon trarlo en Caseaj o chico. Es este lugar 

una playa de cantos rodados, que da idea de lo que deben 

ser las grandes crecientes del Mairo. Tiene 50 a 60 m. de 

ancho, de los que unos 20 ocupa hoielagua. Dista 33 kilé- 

metros del puente. 

En estos tltimos tres kilémetros el descenso es insensi- 

ble, por pequefias laderas illano. El piso malo: piedras, 

barro i una buena parte sobre el lecho de un riachuelo, 

afluente del Mairo. 

En la época de Iluvias, una buena parte de este ailtimo 

trayecto, es inundable. 

Se atraviesa el rio varias veces ise marcha en grandes 

trozos por su lecho, penetrando nuevamente en el monte i 

alejandose de la ribera. 

De nuevo gana el camino la orilla del Mairo en un sitio 

llamado Mitad Cascajo, atraviesa el rio i vuelve 4 pasarlo, 

teniendo el viajero una vez mds que andar largo trecho me- 
tido en el agua, llegando la pesadisima i enmontada trocha 

A Cascajo Grande [39,426 m. del puente 1 398 m.de altura], 

después de hacer necesario un piso mui peligroso. Se trata 

de una pefia dispuesta verticalmente, mui deleznable i en 
la que existen unas raices 4 favor delascuales i de una gim- 

nasia en extremo riesgosa, se salva un buen trecho sobre el 
rio, que profundo i levantando mui alto sus espumas corre 

alli con ruido atronador. Una caida en ese lugar seria nece- 

sariamente mortal, iesa caida es dela mas facil ocurrencia, 

tratdandose de tan peligroso paso. 

El trafico para La Pejia se hace necesario cuandoel Mai- 

ro estA en creciente, aunque esta sea mui pequena; de otra 

manera se atraviesa dos veces el rio para llegar A Cascajo 
Grande. 

Antes de las pefias va el camino por la margen derecha 
del rio, atravesando tres veces un brazo mui trorrentoso en 
avenida. El camino en su fltima parte se desarrolla sobre 
bajas laderas i llanos, cortados 4 cada paso por corrientes 

de agua. El piso es en extremo desigual i Ileno de chareos i 
barro. 

La trocha, mui poco clara, expone al viajero 4 perderse 
entre los espesos i oscuros matorrales. 
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En grandes secciones se sigue el cauce de los riachuelos i 
las orillas, de gruesos cantos rodados. 

A 43,618 m. del puente de la colonia, segiin el itinerario, 

encuentra la senda el primer puerto shiringuero del camino 

al Mairo. Pertenece A la sociedad Pisculich i Maguela ise 
llama Chamairo. 

Desde Caseajo Grande, se aparta el camino de la orilla 

del rio i recorre hasta puerto Mairo un terreno mui poco on- 
dulado. En Chamairo,como ya hemos dicho, comienzan 

los puertos shiringueros que se continfan hasta el Mairoi 
lasenda va cortando las estradas concedidas, algunas de las 

cuales se ven ya abiertas i en explotacién, encontrandose a} 
ado del camino aigunos troncos gomeros, rodeados de las 

tichilinas, que recogen la savia. 

Vituyaco es el principal puesto de explotaci6n que toca 

elcamino. Pertenece 4 la Sociedad Explotadora de gomales 
del Pozuzo Limitada, i tiene unas 21 estradas en trabajo. 

Este punto dista de la colonia 56308 m. i su altura es de 
283 m. 

El puerto Mairo, término del camino, dista del centro de 
la colonia, segfin el itinerario 163,749 m. 

Los puntos principales de este camino i sus distancias 

son: 
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Elterrenoesen una gran parte desfavorable para la con 
servacion del camino, dominando la arcilla, 

Parece que las primeras exploraciones sobre la cadena 
de Yanachaga, en la regi6n de Huancabamba, se deben al 

sefior Bernardo Bermiidez,. prefecto de Junin en 1859, al ac- 
tivo explorador sefor Esteban Bravo i al ilustre P. Calvo. 

Por orden de aquella entusiasta autoridad, salié el sefor 
Bravo de Cerro de Paseo, el afio antes mencionado, hacia 

las haciendas de Huancabamba, con la intenci6n de busear 

una via facil hacia los rios navegables. 

En cinco dias llegé 4 la hacienda Naranjal, tiltimo punto 
de recursos, comenzando 4 corto trecho la ascensién de Ya- 
nachaga, después de atravesar el Chorobamba. 

Salvada la pendiente i peligrosa subida, dié principio al 
descenso en la vertiente opuesta, dirigiéndose al NE., i si- 
guiendo en este rambo tuvo la suerte de encontrar una sen- 
da salvaje que siguié hasta la unién de dos rios, llamando A 
este pnnto Tingo Buena Ventura. 

Pegado 4 la margen de uno de estos rfos, continud su 
viaje al NE., llegando 4 orillas de un caudaloso rio que cre- 
yo fuera el Paleazu, 

  
  

 



     
    
    
    
      

       

   
Probablemente el rio seguido por este valiente explora- 

dor, hasta encontrar el Chuchurras, es el Umaripufizu. 

Juzgando terminada su misién regres6 Bravo, tratando 

de enderezar la senda recorrida, sobre la que marca las si- 

guientes distancias, cuyo total resulta exageradisimo, si se 

compara con el arrojado pcr todas las otras explotaciones, 

hechas 4 través de Yanachaga. 
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Total aie, 

Siguiendo este trazo comenz6 el entusiasta prefecto Ber- 

mfidez 4 construir un camino, 1 entretanto rogé al R P. 

Calvo navegar el Palcazu, hasta el punto donde lo encontr6 
el sefor Bravo dejando una sefal. 

Baj6 inmediatamente al Mairo el activo misionero i sur- 
c6 el Paleazu, hasta la confluencia de un rio que llamé San 

Vicente, i que no puede ser otro que el Ishcorasin; no habien- 
do encontrado la sefial dejada por el explorador Bravo, re- 

gres6 4 Cerro de Pasco, con la presuncién de que el rio visi- 
tado por aquel era el Chuchurras. 

Comprometido nuevamente por el prefecto para cercio- 
rarse de ésto, se dirigi6 con el sefior Pedro Dominguez 4 la 
hacienda Chilache i emprendi6 después el ascenso A Yana- 

chaga, 4 cuyo lomo llegaron los exploradores en tres dias. 
Muchas dificultades encontraron en su descenso, siguien- 

do el Chuchurras desde su nacimiento hasta la confluencia 
con un rio que ellos lamaron Paucarmayo i que probable- 

mente es el Umaripufizu, iallise embarcaron, adquiriendo 
a seguridad de que el rio encontrado por Bravo era el Chu- 

Ichurras.
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Veinte afios pasaron, sin que ninguna expedicidn volvie- 

ra A trasmontar la negra barrera de Yanachaga, hasta que 

el R. P. Gonzalez, miembro distinguidisimo de Ia ttil comu- 

nidad de misioneros, diligente i talentoso, tom6 4 su cargo 

la tarea de explorar una via de los Ilanos de Junin al alto 

Paleazu, proponiéndose en el afo 1880 atravesar Yanacha- 

   

    

   gai llegar 4 orillas de este rio. 

  

Para realizar su deseo siguié el camino de Huancabam- 

ba al Pozuzo hasta Caj6n-pata......... ; pero dejemos hablar 

al R. P. Gonzalez en cuanto se refiere 4 esta expedicién: 
    

  

Plc levapeueatsces weuceveEn varias ocasiones se habian organi- 

zado expediciones para penetrar poraquella espesa montana 

ihacer la travesia de Huancabamba al rio Paleazu. EI co- 

ronel senor don Bernardo Bermidez, siendo prefecto de Ju- 
nin, emprendi6 por si mismo esta tarea, Se dirigié 4 Huan- 
‘abamba i avanz6 algunas leguas, empleando en esto varios 

dias, algo penosos, i tavo que abandonar la empresa sin ha- 

ber obtenido resultado que merezea mencionarse. Con igual] 
interés, el gobierno mandé otra expedicién en tiempos dife- 

rentes, itampoco pudo conseguir lo que deseaba; esto es: 

Negar al Paleazu desde Huancabamba. También la munici- 

palidad del Cerro de Pasco hizo esfuerzos para conseguirlo, 

comisionando al R. P. Vicente Calvo, mui conocedor dela 

montafia; pero tuvo igualmente que regresar sin haber obte- 
nido lo que tanto deseaba. Este mismo padre misionero hi- 

za otro esfuerzo, pero'en sentido inverso, para recorrer el 

trayecto que media entre Huancabamba i Paleazu, que fué 
tomar este rio desde el Mairo, remontarlo hasta donde fuese 

posible, con el interés de proseguir la exploracién 4 pié de- 
jando la canoa”’, 

  

   

  

  

  

   

      

“ Penetrado de la importancia de llevar 4 buen término 
esta exploracién, tantas veces intentada 1 frustrada, resolvi 
emprenderla i hacer cualquier sacrificio para llevarla A cabo, 
iel aiio 1880, en el mes de mayo, sali de Lima i llegué 4 los 
pocos dias al vallede Huancabamba. Mi propésito no se 
limitaba 4 la exploracién, sino que se extendia 4 la apertura 
de un buen camino, que dejase expedito el paso i trafico por 
aquellas regiones, hasta entonces impenetrables i unir el Pa- 
cifico con el Atlantico, dando principio 6 sentando la base
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de una transformacién en el Perf, que debia_ realizarse mds 
6 menos tarde’. 

‘‘Reuni al dia siguiente de mi llegada 4 los hacendados 

de aquel fértil valle, en el cual se cncuentran unas doce pe- 

quefias haciendas,iaunque discordes sus duefios entre si, 

tanto respecto al rumbo que debia seguir el camino, como 

en otros asuntos, tuveel placer de unir sus pareceres en la 

obra que iba 4 emprenderse comprometiéndose todos 4 pres- 

tar recursos i sus servicivs personales i 4 no omitir sacrificio 

posible para llevar 4 cabo la realizaci6n del camino. Debo 

hacer justicia 4 estos caballeros, asegurando que todos cum- 

plieron lo ofrecido en cuanto les fué dado”’. 

** A los dos dias emprendi una exploracién acompanado 
de un hacendado (a pié por supuesto, pues que ya no hai que 

pensar en ir montado), para ver por mi mismo el trazo mas 
conveniente del camino que debia hacerse i deseubrir, si fuese 

posible, afin cuando fuese de lejos el rio Paleazu. Anduvi- 
mos tres dias por aquella tupida montafia, trepando al- 

gunas veces subidas que parecian inaccesibles, agarrandonos 

de raices, ramas, pequefios arbustosiescalando del modo 

que podiamos, con no pequefia fatigai peligros, elevados 
cerros. Son iunumerables las veces que me cai, los porrazos 

que me dii los resbalones que sufri, teniendo bajo los piés un 
hondo precipicio, 4 cuyo fondo no podia llegar aunque roda.- 

se, porque las ramas i arbustos me contenian, como sucedidé 
mas de una vez. El cansancio era extraordinario i el sudor 

copioso, pero el Animo inquebrartable. Todo esto se repitid 

en las demas exploraciones”’. 

‘* Llegamos al punto mas culminante, i situado aproxt- 
madamente 4 la mitad del trayecto entre el principio del va- 

lle de Huancabamba iel Paleazu, denominado Cajén-pata, 

lugar de divisi6n), porque desde alli puede tomarse la ruta 
que lleva al Pozuzo, distante unas siete leguas al N. 6 segui 
al E, en direcci¢n del Paleazu. Como escaseasen los viveres, 
resolvimos mandar por ellosi aguardar alli sin internarnos 

mds, conel objeto dedivisar, si fuese posible, el Palcazu, 
desde que estabamos 4 gran elevacién, esto és 4 2,600 me- 

tros sobre el nivel del mar, iel rio 4 unos 500. Esto no fué 

posible, tanto por la bruma, que casi fué constante, mientras 

permanecimos alli, cuanto porque se interponian cerros, no 
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de mucha elevacién, pero lo suficiente para interceptar la 

visual”’. 

‘Es Cajon-pata el nudo de una cadena de cerros, que 

corre de $.AN.ique puede denominarse Yanachaga, del 

nombre de un cerro mui alto, que forma parece de ella, situa- 

do 4 dos leguas al E. de Huancabamba, cuyo principio se 

encuentra 4 unas cincuenta leguas del cerro de La Salien la 

misma longitud, sin tener en cuenta los accidentes del terre- 

no, i sigue dicha cadena por el O. del Pozuzo hacia el N. La 

elevaci6n en que se encuentra Cajén-pata hace que llueva 

alli todos los dias i que esté cubierto de densa neblina. Por 

fortuna hubo algunos momentos sn que se despejé i se pudo 

ver, noel Paleazu, sino la hoyaen que debia encontrarse, 

merced 4 un rozo que anticipadamente teniamos hecho”. 

“ La perspectiva que se presentaba 4 nuestra vista era 
incomparable i hermosisima, semejante 4 un inmenso océano 
colocado bajo nuestros piés, con un variado oleaje de exhu- 
berante vegetaci6n, que descollaba mas vistosa en las emi- 
nencias de la infinidad de pequefios cerros i lomaditas entre- 
lazadas, formando como una suave i tendida escalinata, al- 

fombrada de verdor hasta llegar 4 la pampa del Palcazu, 
comienzo de la llamada de Sacramento, cuya extensién es 
inmensa’’, 

“ Permanecimos alli cuatro dias, durmiendo sobre el ba- 

rro, bebiendo una agua cenagosa que sacdbamos de hoyos 
hechos 4 uno 6 dos piés de profundidad, alimentandonos 
escasamente, esperando viveres que no venian, para conti- 
nuar la exploracién; por falta de aquellos, resolvimos regre- 
sarnos con mucha pena de no poder siquiera ver el Paleazu. 
Esta resoluci6n fué tomada 4 causa del retardo del propio 
con los viveres, el cual podia estar de regreso en tres dias; 
pues si bien empleamos nosotros este mismo tiempo para ir, 
a causa de tener que abrir senda, no sucedialo mismo la 
volver, puesto que podia hacerse en dia i medio i yo lo hice 
después en un solo dia”, : 

‘ Indecibles son las dificultades que se presentan al abrir 
por vez primera una senda cualquiera 6 simple trocha en la 
montafia, Desde luego falta horizonte, porque la tupida i 
exhuberante vegetacién, que por doquizra se levanta, no 
permite ver sino algunos hacia adelante. Necesidad hai de 
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subir 4 algunos cerros para dominar siquiera parte del tra- 
yecto que se quiere recorrer, hacer rozos en contorno, cor- 
tando dArboles secularesitamién pequefios arbustos que 
impiden extender la vista, i afin entonces no se han salvado 
las dificultades respecto de los mil accidentes que ocultan la 

frondosidad i el ramaje, bajo el cual se esconden hondos pre- 

cipicios, pefias prolongadas, quebradas rudas i otros incon- 

venientes que no pueden descubrirse 4 la distancia i que ha- 
cen mui dificil 6 imposible un buen camino’’. 

‘‘ Estas dificultades se encuentran 4 cada rato, puesto 
que al subir 4 algiin cerro para dominar una extension vas- 

ta, se presenta Acorta distancia otrocerro, aunque mds 

bajo, ocultando lo que tras él sigue i de este modo se amon- 
tonan las dificultades, haciendo de la primera apertura 6 

trazo de un camino, cuya rtfta se ignora, una obra verdade- 

ramente gigantezca, Alli no valen instrumentos, ni teodo- 
lito, nila ciencia del ingeniero. Lo que aprovecha es los 

buenos pulsos para mangjar el machete 6 agarrarse de algu- 

na rama, la practica en andar por la montafia i una consti- 
tucién robusta para trepar por unoiotrolado, examinar 

en todas direcciones 4 fin de acertar el golpe de machete i 
abrirse paso para ver lo que hai delante. La briijula es el 

tinico instrumento que puede prestar algfin servicio, para no 
desviarse del rambo que deba llevar al punto deseado. No 
falt6 vez en que para poder adelantar un kilémetro de tro- 

cha hubo que emplear quince i mas dias”. 

“Necesario es entre tanto enviar viveres de refresco A 
los que se ocupan entarea tan penosa, valiéndose de los 

cholos que los cargan, sucediendo 4 lo mejor que éstos se 
emborrachan por el camino, consiguiendo aguardiente a pe- 
sar de las severas prohibiciones ide la esquisita diligencia 

que se practica para impedirlo. Mientras tanto, los pobres 
que con grandes sacrificios trabajan delante, carecen de lo 
preciso, tienen que abandonar su trabajo éirse en busca del 
necesario sustento, perdiendo en ello muchos dias. Dificil es 
formarse una idea de los muchos padecimientos 4 que hai 
que resignarse cuando por vez primera se abre un camino en 

la montana’. 

“ Después dela exploraci6n que tengo dicha 4 Cajén- 

pata, iregresado 4 Huancabamba, emprendi otra para dar



  

  

  

on elrio Paleazu, objetivo que tenia delante. Consegui 

por fortuna mi intento, guiado siempre de la bréjula i des- 

pués de haber trepado un cerro como legua i media mas 

adelante de Cajén-pata, i colocado en su cumbre, logré 4 las 

doce del dia, ver cl: ramente la hermosa pampa iel alveo del 

rio en una extensién inmensa de vegetaci6n, que dominaba 

desde considerable altura. Se levantaban en aquellas verdes 

llanuras, aciiallé, columnas de humo, salidas de los ran- 

chos de los indios, cubiertos por la frondosidad de aquellos 

inmensos bosques”. 

‘La alegria que con los individuos que nos acompana- 

ban sentimos, fué indescriptible, tanto por el descubrimiento 

tan apetecido, cuanto por el bello espectaculo que la natu- 

raleza nos presentaba’’. : 

‘Fué esta impresi6n tanto mds intima i placentera, 

cuanto que al subir el cerro, el horizonte estaba cubierto de 

niebla, que no permitia ver nada. Eran Jas once i mediaiaé 

las 12 el sol reflejaba sus brillantes rayos, envolviendo i arro- 

llando la bruma en los contornos 4 gran distancia. La subi- 

da de este cerro tenia trozos completamente apelmazados 

por huella de vivientes i que de repente desaparecian; eran 

de los jabalies que transitan por aquellos lugares”. 

“ La noticia del deseubrimiento del Palcazu fué comuui- 

eada luego 4 Huaneabamba i 4 los operarios que trabajan 

el camino, causando no pequedo regocijo en todos”. 

“ La griteria de algunos insensatos de los pueblos cerca- 

nos al valle de Huancabamba, resonaba contra el camino 

al Paleazu,isus dicterios ofensivos se encaminaban 4 los 

que lo dirigian, mientras que éstosilos operarios continua- 

ban elimportante trabajo, dejando que se perdieran en el 
aire las calumnias i necedades de aquellos infelices. Es pro- 

bable que muchos de ellos vociferaban patriotismo, al paso 
que cruzaban cuanto les era posible lo que debia traer gran- 

deza i prosperidad 4 su patria, i mientras se hallaban go- 
zando quiza de una vida muelle en suscasas i entregados tal 

vez 4 una vida libertina i borrascosa en sus pueblos, se ensa- 
faban i desahogaban su bilis contra pacificos operarios que 

sufrian incomodidades mil por dar riqueza i pujanza Ala 
patria”, 

* Después de las dos mencionadas expediciones, empren+ 
di otra tercera, que realizamos 17 individuos, enpleando 19 
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dias en ella. Nuestro objeto principal era llegar al Paleazu i 
reconocer el caudal de agua que traia’’, 

‘* Con viveres para 8 dias emprendimos.la marcha, cre- 

yendo que ellos nos bastarian hasta nuestra vuelta al Huan- 

cabamba, Como no se habia abierto trocha, ni cosa que se 
le pareciese desde leguai media pasado Cajén-pata, i era 
preciso buscar por donde penetrar, nos metimos por una 

quebrada tremenda, sin saber como salir de ella i encontrar 
mejor ruta. ” 

‘No fué esto por falta de un buen guia, pues lo teniamos 

magnifico en unjéven alemdn, llamado W Miiller, de cons- 

tituci6n robusta, mui expertc en la montana, acostumbra- 

do 4 manejar el machete i practico en abrir trochas, pues él 
era el comisionado para este importante trabajo é iba siem- 

pre delante de los operarios. Este joven era procedente de 
la colonia del Pozuzo i vivia con su familia, propietaria de 

una hacienda del valle de Huancabamba. Mui entusiasta, 
de genio emprendedor i lleno de abnegacién. ” 

‘Siempre nos condujo mui bien, pero esta vez perdié el 
tino i se distrajo, como todos nosotros en la caza de monos 

que se nos presentaban delante i cuya diversién nos hizo ol- 

vidar la mortificaci6n de haber recibido poco antes una co- 

piosa lluvia, que 4 cAntaros cay6é sobre nosotros, durante 
una hora 6 mas, apesar de habernos refugiado debajo de 
distintos Arboles, buscando cada uno el que le parecia que 
mejor podia defenderle, i que después caia 4 manera de cho- 
rros de las hojasiramas. Erael momento del novilunio, 
que ordinariamente se manifiesta en la montafia con tem- 

Pestacdes. 3) 7). 

‘““Eneajonados enlo mAs hondo dela sobredicha que- 
brada, 6 mejor dicho, angosto Alveo de un torrente sin agua 

formado 4 trechos por grandes piedras, nos cogi6 la noche 1 

alli tuvimos qne pasarla, sin haber podido formar rancho, 
como lo teniamos de costumbre, con palos terminados en 
horeones, que enterrados una tercia 6 mas, recibian otros 
palos, sobre los cuales iban hojas de palmera, para la defen- 
sa de la lluvia que podia sobrevenir por la noche. Vez hubo 
en que la lluvia nocturna de tal suerte pasé el techo de pal- 
mera i moj6 una frazada, que era toda mi cama, extendida 
en el suelo cubierto de hojas, aue retorciendo la frazada por 

f



   

    

ja mafiana, se escurria el agtia como pudiera la lavanderaal 

torcer una camisa sacada de una batea. ” 

“ Parte del dia siguiente anduvimos por aquella angos- 

tura, dejandonos muchas veces descolgar, 6 agarrados de 

alguna raiz, 6 apoyados en una pena, 6 de cualquier modo 

qne podiamos, hasta que Ilegamos al rio Chuchurras, en 

donde encontramos pisadas hnmanas recientes 1 algo de can- 

dela sin apagar. Era que habia alli unos indios, que al oir- 

nos venir se escondieron de nosotros. ” 

“ Ningfiu rio caudaloso encontramos por alld sino solo 

riachuelos i esteros, en los cuales entrabamos buscando la 

via mds corta sin reparar en que asi nos mojabamos, pues 

considerAbamos ésto como cosa accidental. ”’ 

‘‘ Omitiendo por brevedad otros pormenores, dimos con 

el rio Paleazu; que con gran magestad, se deslizaba mansa- 

mente de sur 4 norte, en un Alveo de mas de doscientas va- 

ras de ancho en ciertos lugares, dividiendo sus aguas en dos 

i tres brazos, queen sucurso vuelven 4 unirse para tornar 

4 separarse. Recibe en su marcha el caudal de otros peque- 

fins rios, i después de unirsele el Mairo i 4 doscuadras el Po- 
zuzo0, se juntan 4 mds de tres leguas mds abajo con el Pichis 

que trae mayor cantidad de agua, Algunos hacen comenzar 

el Pachitea desde esta reunién, mientras que otros le dan 

este nombre al juntarse el Palcazu iel Pozuzo. ” 
“En el Paleazu hai ricas corbinas mayores de una vara. 

La pampa est4 algunos metros mds elevada que el rio, lo 
cual la pone 4 cubierto de inundaciones. ”’ 

“Nuestro regreso fué por la colonia de los alemanes del 
Pozuzo, 4 finde encontrar recursos de boca, pues sufrimos 

de ellos penuria, por haber durado la expedicié6n, no 8 dias 

sino 17. Ano haber encontrado monos con que alimentar- 

nos, nos hubiéramos visto en grandes apuros. ” 
‘* Realizada la expedicién del Palcazu, se habia obtenido 

lo que habia sido tan deseadoi solo faltaba entonces la di- 

reccién mds conveniente que debia darse 4 la trocha, enco- 
mendada aljoven Muller, auxiliado por otros, al cual era 

forzoso enviarle trabajadores, que fuesen abriendo el camino 

siguiendo la trocha trazada. ” 
‘ Asi se hizo con no pocas dificultades i trabajos, dejan- 

do concluido el camino de 74 kil6metros, desde la hacienda 
lamada Chilache, la primera de Huanbamba, hasta el pun- 
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to navegable del Palcazu; en el cual encontramos tres bra- 
zas de agua, 6 sea seis varas que denominamos Puerto Nue- 

vo, iademds unos 40 kil6metros desde esta hacienda hasta 
la cordillera oriental, dejando el camino viejo que existia. 

trabajando otro nuevo porla otra banda del rio Huanca- 
bamhba. ”’ 

“;Laruta6étrazo que dimosalcamino para unir el 

Pacifico con el Atlantico, es mejo1? Pretencién seria afir- 

marlo, mucho mas tratandose de una via abierta por pri- 

mera vez,icon mayor raz6n, tratandose de camino en la 
montana, en donde no se vé ni adénde se va, ni por dénde 

Mere GLEN ASHE so ccc. 4 latcdoci es ices bins Stdecseetcisucct one eat Ser cke Gs asvee nee 

Este camino construido por el P. Gonzalez, aunque por 
‘desgracia descuidado después,ihoi Meno de obstaculos, 

presta todavia buenos servicios. ; 
Desde la confluencia del Chorobamba con el Huanca- 

bamba, sigue la margen derecha de este filtimo hasta Cajén- 
pata. Allisalvalasalturas de Yanachaga i desciende, to- 
mando una pequefia cadena que separa las aguas del Chu- 

churras de las cadenas del rio Lagarto. 
Domina unas veces la hoya del Chuchurras i otras la del 

Lagarto, atravesando una serie de pequefios cuellos, i llega 

asi al Nano del Paleazu. 
Sigue después la margen izquierda del Chuchurras, has- 

ta la confluencia de éste con el Paleazu. 
Solo hasta el punto llamado San Miguel, se construy6 

el camino ¢on cierto esmero; de alli hasta el llano se arreglé 

solamente un poco la trocha. 
Los puntos de este camino 4 los que se les dié el nombre 

desde Cajén-pata, son: 

Cajén-pata. 
Esperanza. 
La Mereed. 

2alma-tambo. 
Abra Caracoles. 
Tambo Junin. 

San Miguel. 
Todos Santos 
Buena Ventura, 

San José. 

Chuchurras.  



     
    

El camino, cortado en la mayor parte sobre deleznables 

arcillas, esta casi completamente obstruido hoi, i en algunas 

de sus secciones no puede prescindirse del auxilio del chun-    
     

  

cho, guia para poder transitar. 

Los sefores Franzen i Muller, fueron poderosos auxilia- 

res del P. Gonzalez en la apertura de esa via. 

    

      

  

   
   

Los hermanos Bottger, hacendados de Huancabomba, 

abrieron una trocha desde la hacienda de Yanachaga hasta 

un punto del Chuchurras, donde establecieron cultivos de 

coca. El afio 1893, presentaron un proyecto al Gobierno 

para construir un camino desde Huancabamba hasta el Pa. 
chitea, atravesando Yanachagaiel Paleazu. Daban 4 ese 

camino una longitud de 30 leguas, de las que doce corres- 

pondian 4 la distancia entre el Paleazu i la division de Ya; 
nachaga itres4laque media entre éstaila hacienda de 

igual nombre. 

Modificaron después su proyecto, en el sentido de cons- 

truir un camino de quinee leguas entre Huancabamba i el 
Paleazu, por la suma de $ 50,000. No tomsé en considera- 

cién el gobierno esta propuesta. 

Segiin los sefiores Bottger, abrigando la seguridad de 

que el gobierno aceptaria su propuesta, comenzaron la cons- 

truccién de la via que llegé 4 la divisoria de Yanachaga con 

suave gradiente, pudiendo permitir hoi mismo, si se le ma- 

cheteara, el trafico de bestias. 

Los Bottger han hecho muchas publicaciones desde 25 
anos atras, en los diarios ‘‘El Comercio” i la ‘‘Opinién Na- 
cional”, relativas 4 ese proyecto i en general 4 todo lo to- 
cante al fomento de esa zona, encontrando, por desgracia, 
mui poco apoyo en el elemento de Junin i una oposicion cru- 
disima en el de Hudnuco. : 

El camino seguido por los sejiores Bottger, coincide, 
mas 6 menos, con el que siguieron Bravo i el padre Calvo. 
Aquellos toman el rio Yanachagi hasta sus nacientes, pasan 
la divisoria i descienden por un afiuente del Umaripufiisu i 
por éste mismo al Paleazu. 
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1893, visitaron la trocha Bottger, el inge- 

vettnd el sefior Evaristo Chdvez, entonces 

‘o, Este publieé un folleto al respecto en 
latos de inte és. 

a Fifises ur una ; eoltda hacia el Pe antico? ‘‘ que no Cie Pr 
a: d ificultades, 

o de paso, facilmente < abordable. Los sefores Hasinger, 
vson, Koele i otros colonos mas, ufrecen encar garse de 

trabajo, comprometiéndose, por su parte el padre Gon- 

zA gestionar ante ei! gobierno un pequefio auxilio en di- 
nero, ae 

  

    

    

    

   

     
   

a Conseguido éste algunos meses después, dieron los colo. 

nos. principio 4 su tarea, dirigiéndose desde la hacienda 

an Francisco hacia el NE. (Rumbo que el padre Gonzalez 
ol habia recomendado. ) 

El primer dia de marcha, sufrieron un contratiempo mui ne 
Ja selva: ecnnue ae muchas horas de gin la- 

uiente enmendando el rumbo, descendieron hasta 
e amaron Consuelo, cuya margen derecha siguie- 

Mee, “ron, Nexando 4 Aun punto desde donde pudieron deseubrir 

Pa “ una depresién de la cadena, que les parecié el punto mas ba- 
E: de ella en esa parte. 

Juzgando mas abordable ese punto, siguiendo la mar- 

gen izquierda del Consuelo, atravesaron el rio acampando 

esa tarde en un lugar que llamaron Tambo Alegre. 

Al 
2 

El tercer dia, siguieron su marcha hacia el E. subiendo 

con mayor rapidez hacia la cumbre 1 regresaron en la tarde 

4 Tambo Alegre. 

Al dia cuarto Ilegé la trocha 4la cima de Yanachaga, 
8 ee 

* wir’ i 

“pues en esa partede la cadena existia un 
y



     

  

  

    

  

pero faltos de viveres los exploradores se regresaron 4 Oxa- 

pampa. 

Algunos dias después, salieron nuevamente los senores 

Hasiger, Gustavson i Koele, levando cada uno su operario 

ial cabo de cinco 6 seis dias de trabajo, llegaron con la tro- 

cha 4 un punto situado en la vertiente opuesta, punto que 

denominaron San José. Nuevamente concluidos sus viveres, 

voivieron 4 Oxapampa. 

Después de unos pocos dias continuaron la obra, Hasin. 

her, Gustavsoni Koele, acompafiados de un operario. Se 

ocuparon de rectilicar la trocha i habiendo avanzado solo 

hasta un punto anterior al denominado. San José, regresa- 

ron, 

Posteriormente los colonos, en nfiimero de ocho, bien ar- 

mados, aprovisionados icon la decisién de llegar al Palea- 

zu, emprendieron viaje, pero habiendo avanzado mui poco 
mis alla de San José, la mayoria de ellos, desalentada por 

los obstaculos inmensos que la naturaleza amontonaba 4 

su paso, i ante la perspectiva de una lucha bajo condiciones 

desventajosas con los salvajes pobladores del llano, cuyas 

hogueras veian brillar durante las noches pasadas 4 la in. 
temperie en las inhospitalarias alturas de Yanachaga, opin6 
por el regreso i lo Ilev6 4 cabo, avanzando solamente los se- 

nores Hosinger i Gustavson, con dos operarios. 

Siguiendo desde sus nacientes las caprichosas sinuosida- 

des de un riachuelo que corre al E. habian avanzado los co- 

lonos en vertiginoso descenso, A través de los mas grandes 

obstdculos i rodeados de peligros hasta el punto llamado 

Rineén Tambo. 

Alli el riachuelo recibiendo lasaguas de unafluente, cam- 
bia de manera violenta su direccién, marchando hacia el 

NO. Sobre este rumbo lleg6 el grupo de colonos, ya reduci- 
dos 4 cuatro, 4 orillas de un rio grande, donde encontraron 

pescados en abundancia. 
Como Bravo en 1859, pero con mucha menos raz6n, se 

creyeron talvez los colonos en las aguas del Paleazu, regre- 
sando en seguida 4 Oxapampa, desde donde dieron cuenta 
al padre Gonzales. 

Por algunos salvajes de los que habitan 4 orillas del 
Paleazu, hacia la desembocadura del Ishcorasin, supimos 

    

 



  

   
   

mis tarde nosotros que la trocha abierta por los colonos 
solo llegaba 4 orillas de un aflente del rio mencionado i que 
desde alli hasta la ribera del Palcazu, es mui grande el tra- 
yecto por recorrer, 

Aunque esta exploracién no llenara completamente su 

objeto ha sido de indiscutible utilidad, i quienes con abne- 
gacién, valor i buen deseo la Ilevaron 4 cabo, son acreedo- 

res 4 mui merecidos elogios. 

Segtin el sefior Hasinger desde el paso de la cadena, has- 

ta el punto donde la quebrada cambia su rumbo E. por NO., 
hai 10 de kilémetros. De alli al extremo mas lejado de su 

trocha, 40 kilémetros. De modo que él estima en 60 kil6me- 
tros la longitud total recorrida. 

El rio 4 orillas del cual llegaron, tendria unos 25m de 
ancho, era profundo i ofrecia abundante pesca. 

De Tambo Alegre al rio de los Pescados empleé la comi- 
sion: 

  

   

                      

  

  

  
   De Tambo Alegre 4 Cinco Esquinas... 1 dia 

  

BP AMID Ga @TIGICOR «freer. cece. cn seeteecleceewers: aes 

Pemie Oe CAMINO a rcccs stig ces Leni et aly pee 
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eae ALD A es trecte- suse esees sauce staat 

Nista WejOSic:-6.-.-- tek t ass 
Rip) PescadOss..ucc:caiies é Sate es 

  

Totel ses) (dias 

De regreso hizo el viaje asi 

Rio Peseados a Vista’ Lejos.......-..4... 1 dia 

PIGOTT OL AE OO hase ah cidsnun san bs Lesdvarse Lere 
Cucllo Espetanzaracsc.wdstssccetersseswerees eyes 

Hacienda San Prancisto......2....1 0000 dean 

ARC oa itl eaanehaeanan 4. dias 

El seiior Hasinger estima en tres leguas la distancia re- 

corrida en cada uno de estos dias, resultando un total de 12 

leguas. : F 

   



   

  

    

  

La trocha de los colonos, que se abrié primero por la 

orilla derecha del Consuelo, partiendo de la hacienda San 

Francisco, fué modificada después siguiendo la orilla izquier- 

da ia partir de la hacienda Esperanza. ; 

Esta trocha fué visitada por una comisién del Estado 

Mavor General, cuando realizé éste su interesante viaje de 

instruccion. Hé aqui lo que al respecto dice el ilustrado co- 

mandante Bailli Maitre, que junto con el teniente Zapater, 

emprendi6 la ascencién de Yanachaga. 

‘..Por nuestra parte, siguiendo aguas arriba un 

afluente del Costi, hemos reconocido con el teniente Zapater 

un paso 4 2731m., que hemos bautizado con el nombre de 

La Esperanza i que parece ser el pasaje mas bajo de la por- 

cién de cadena vecina; por lo menos seria, pues, hasta mas 

informaci6n, el punto de pasaje obligado de la cadena ésta.” 

“En este punto, la cresta se reduce 4 una arista mui es- 

trecha i mui aguda. La linea dél ferrocarril podria, salvarla 

facilmente 4 una altura mui inferior, por medio de un ténel, 

sin necesidad de que éste tuviese dimensiones exageradas. 

Del cuello baja suavemente hacia el Paleazu una larga _— ecu- 

chilla, que entre otras varias parece prestarse mds al trazo 

dela via de comunicacién. Desde Oxapampa al cuello la 

quebrada sube poco 4 poco con regularidad i s6lo la filtima 

porci6n, al mismo pie del cuello, es escarpada i presenta di- 

ficultades.”’ 

“Admitiendo, pues [lo cual esta todavia por ser objeto 

de reconocimientos ulteriores], que no hubiese pasaje mds 
bajo que el de La Esperanza, en toda la regién, se podria 

admitir, 4 priori, como demostrada la posibilidad del ferro- 

carril.”’ 

“El cuello domina Cantarishti en 857m., que una crema- 

yera con pendiente de 0.10 por metro salvaria en ocho kil6- 

metros.quinientos setenta metros, ieso admitiendo que no 
se hiciera ningfin tanel. Adem4s, este desarrollo es mui. in- 

ferior al que se conseguiria en realidad. Después, con esta 
solucion, seria relativamente facil descender a la cuenea del 

Paledzu, por unade las cabeceras mds meridionales, con 

buena pendiente i suficiente desarrollo, tratando siempre de 

evitar 16 mds posible los grandes puentes hasta llegar 4 
Puerto Chuchurras. No quedaria ya ninguna dificultad por 
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vencer i nos encontrariamos enelcoraz6n de la montafia; 

quedaria solamente por escoger el afluente del Paleazu qu: 
mas conviniese por seguirlos hasta el puerto.” 

“Como se vé, con esta solucién se atacan las difieulta- 
des de frente, para reducir la longitud dela linea i entrar de 

lleno en Ja cuestién; pero es evidente que una vez en Canta- 
rishé ya no hat dificultad para ejecutar trazos menos direc- 

tosi mas largos, por ejemplo, el que consiste cn seguir el 

Chorobamba 1 pasar por Cajén-pata, pero se deberia ba- 

jar 4 Tingo, que esta 41612m, pira volver A subir hasta 

1960m, es decir 349m, i para tener después una bajada mu- 
cho mas violenta sobre el Paleazu. Hai, pues, que reconocer 

que son inconvenientes que, con el aumento de iongitud de 
la linea, inducen 4 rechazar esta solucién, que no se adapta- 

Pia SiO Arata Cle OETA IMEI ON <.. dimviat ci eee eave veteraeeeiert es 

  

        

    
    
    
    
    

  

  

  

      
    
    
    Nosotros hemos visitado también esa trocha, 1 vamos 

copiar aqui, de nuestro diario, todas las impresiones que 4 
ellas se refieren, algunas de las cuales registr6 un articulo 

publicado en el namero 27784 de ‘El Comercio”: 

     

  

    
    
  

  

   

                    

    

   

  

Octubre 21 de 1902. 

Salimos 4 las 8.20 a.m. para visitar la trocha hecha por 
los colonos de Oxapampa hacia el Paleazu, atravezando 

Yanachanga, el sefior Jorge Hasinger, yo i tres operarios. E- 
punto de partida esta frente 4 la rueda hidrdulica de la ha- 

cienda Esperanza. Se levanta el croquis con brajula ial pa- 

so, reducido después. El aneroide marca 1752m. Marcha- 
mos sobre terreno mui plano, siguiendo el canal construi- 

do por Hasinger para su rueda. 

A 927m encontramos la toma del canalen el rio, Con- 
suelo, Este tiene rumbo SO. illeva sus aguas al Cosi. Se- 
guimos aquel rio por la margen izquierda. Tiene unos 15m. 

de ancho. Es bastante torrentoso. El aneroide marcd 

1775m. . 

Hemos avanzado 2275m. Aqui estamos 4 regular altu- 
ra sobre el rio. Terreno mui poco 4 propésito para camino. 

La vegetacién se. hace menos vigorosa.   
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   Tocamos nuevamente la orilla del rio 4 27 81m del pun- 

to de partida, sin haber descendido, lo que pone de manifies- 

to la fuerte pendiente de su lecho 

Un afluente del Consuelo 4 3162m. Lleva ra mbo O.SO. 

Otro 4 3927. Vaal O. El Consuelo mui torrentoso dista 

20m de la trocha. 

Después de haber atravesado dos riachuelos, uno rumbo 

O.NO., i O. el otro, 4 4980 mi 4 5140, respectivamente, lle- 

eamos al Tambo Luis, asi llamado porque en este lugar pa- 

56 la noche el comandante Bailli Maitre, cuando pasé la 

trocha. 

El Tambo Luis dista 5790m del punto de partidaisu 

altura sobre el nivel del mar es 2065m. 

Del Tambo Luis salimos 4 las 12.15, atravesando 4 po. 

cos pasos un riachuelo con rumbo Q., otro en seguida, rum- 

bo O.NO. 

Ala 1.15 p. m. hicimos campamento en Tambo Alegre, 

lugar que de Ea Esperanza dista 7040micuya altura es 

2149m. 

    
Octubre 22. 

El aneroide en piés mara 6975 [2156m.] El holostérico 
sefiala una presi6n 588mm5, que corresponde 4 una altura 
de 2106. Los term6émetros 12° 5 4 las 9 a, m, Iloviendo. 

Salimos 4 las 9.4014 los pocos pasos encontramos la 
trocha que conduce directamente al cuello Esperanza. 

Tomaremos nosotros la que nos conduciré 4 un punto 
elevado, de donde podremos dominar la region, 

A 7708m riachuelo, al N. 

A 8039m encontramos un cuello, después de escalar_ pe- 
sadisitha cuesta. Terreno malo, excesivamente malo para 

ly j camino. 

Ala 1.40 aleanzamos la divisoria en un punto llamado 
Linda Vista, desde donde espero dominar toda la regién re- 
corrida, situando convenientemente algunos puntos impor- 
tantes. 

Nada puede distinguirse en este momento. La niebla lo 
cubre todo, dejando ver apenas, i A pocos pasos de distan 
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cia, los raquiticos arbustos que constituyen la flora en este 
desabrigado i hfimedo lugar. 

Buscamos en vano un sitio seco donde descansar; for- 

ma el piso gruesa capa de musgo, verdadera esponja empa- 
pada en agua, 

Entre la hacienda Esperanza i este punto, 4 donde llega 

el itinerario, se han encontrado 12319m, pasando de 900m 

la diferencia de nivel. 
La pendiente es enorme en los filtimos 5 kil6metros, ha- 

ciéndose la falda casi vertical. 
Esta parte indican los colonos se puede salvar con un 

tinel, cosa perfectamente posible, pero inmensamente cos- 
tosa. 

Segiin los colonos exploradores, la parte que acabo de 
rrecorrer [vertiente del Chorobamba] no ofrece obstdculo 

serio si se le compara con la opuesta [vertiente del Palcazu] 

Dicen que las dificultades encontradas alli hasta para el 

simple avance fueron tan grandes, que casila totalidad de 
la comisién, desalentada, regres6 4 Oxapampa, avanzando 
solos, entrelos mayores'tropiezos i peligros, los senores Ha- 

singer i Gustavson, con dos operarios, 

Llegaron 4 orillas de un rio bastante caudaloso, de don. 

de emprendieron regreso, temiendo aventurarse en tan 

pequefio nfimero hastaelllano habitado por salvajes de 
la tribu Campa [segtin estos salvajes el rio visitado por los 

colonos es un afluente del Lsheorasin, tributario dei Paleazu, 

i desde este rio hasta el puntvu donde los colonos Ilegaron 

media gran distancia]. 

Los datos proporcionados por los colonos, [diario julio 

de 1902], apesar del espiritu favorable de que, con justa ra- 

zon, se hallaban inclinados 4 rodear, 4 fin de queseemprenda 

una obra tan benéfica para la activa i merecedora colonia 
de Oxapampa, dejan entrever los grandes ineconvenientes 
con que tropezara, los ingentes capitales que demandaria la 
construcci6n de un camino atravesando esa abrupta cadena 

en la parte estudiada. 

Enorme pendiente, grandes cortes en roca, taludes ele- 
vadisimos éinsostenibles. Facil es imaginar el porvenir de 

un camino construido en tales condiciones, 
En la filtima hora de la tarde, levAntase un poco la nie- 

   

  

  

  

  



  

  

  

bla, permitiendo abarcar gran parte del maravilloso pano- 
rama que se desarrolla hacia el E. con cuya vista siéntese el 

viajero ampliamente resarcido de las fatigas impuestas por 

tan violenta i penosa subida. 

Tocando el firmamento con la plomiza linea de sus altas 

eumbres, limitan la vista 4 inmensa distancia los ecerros de 

San Carlos. Extiéndese 4 sus piés, semejando ung rica al- 

fombra, la v erde Ilanura bafiada por el Pichis, Pachitea 

Paleazu; i rompiendo la continuidad de este llano, se levan- 

ta apenas la cadena de San Matias, dejando admirar la casi 

recta linea de sus crestas, desde la rama de La Sal, hasta la 

confluencia del Pachitea i Pichis. 

Los llanos del Paleazu terminan violentamente al pie de 

Yanachaga, constituyendo las numerosas i caprichosisimas 

estribaciones de ésta, el mds complicado sistema. 

Una serie de esearoados contrafuertes corre de SE. 4 

NO., extendiéndose hasta cerca de Chuchurras, cuya posi- 
cién puede distinguirse perfectamente, oponiendo una barre- 
ra infranqueable al paso rumbo E. NE. hacia el Paleazu, pa- 

so con justicia sofiado por el reverendo padre Gonzalez, co- 
mo que, 4 la inspeccién de los mapas, describia la linea mas 

corta de las trazadas hasta entonces. 

Toma su origen en el cuello Esperanza, el mas bajo de la 
cadena segiin los colonos, nno de los innumerables afluentes 
del Ishcorasin, afluente que se precipita hacia el E., siguien- 
do la rapidisima pendiente de su accidentado lecho i reci- 
biendo en sucurso muchos tributarios, cuyas estrechasi 

profundas cortaduras, forman un verdadero laberinto. 
Este afluente del Ishcorasin corre hacia el E..solo en un 

psquefio trecho, hasta el punto que los exploradores Ilama- 

ron Rineén-tambo. De alli quiebra violentamente al NO., 
siguiendo, por consiguiente, una direccién casi paralela 4 la 

del Paleazu, volviendo 4 cambiar de rumbo para penetrar 

en el Ishcorasin, que v4 hacia el E. embocando en el Palca- 
zu, ocho 6 diez kil6metros al sur de Chuchurras. 

Dificilmente podraé concebirse una topografia mAs acci- 
dentada que la que tenemos ante la vista, ni un terreno mas 
desfavorable. jCudntas estrechas i profundisimas quebra- 
das, revelando sus flancos en las rojizas manchas que aquii 
all se destacan sobre el verde fondo, una constitucién exa- 

    

 



  

      

geradamente deleznable i llevando el pensamiento 4 intermi- 
nable serie de inmensos, fangosos é inevitables derrumbes, 4 

un naimero exhorbitante de gigantezcos Arboles, que destru- 

yen en pocas horas la calzada 6 ferro—via acabada de cons- 

truir! j|Qué cantidad tan prodigiosa de cursos de agua, ha- 

ciendo pensaren una sucesién de puentes reconstruidosi 
arrastrados nuevamente por la furrza avasalladora de esos 

impetuosos torrentes, cuva direccién cambia constante i ca- 

prichosamente! Cuanta roca de dificil corte i donde aquella 
no existe esa dafiosa arcilla, prometiendo hondisimos ato- 
lladeros, gigantezcos derrumhes, 6 esa gruesa costra de hu- 

mus 1 troncos hacinados, sobre lo que es poco menos que 

imposible construir una senda estable. 

Se ha trazado una base entre Linda vistaiel puntto de- 

signado con el nombre de Campamento, Luis, porque tam. 

bien alli pas6é la noche el comandante Luis Bailli Maitre, 
cuando visit6 Yanachaga, base que cuidadosamente medida 

servira para fijar mui aproximadamente la posicién de cier- 

tos puntos importantes, entre los que no debo olvidar el 

cuello sefialado por Franzen en la cadena de San Matias, e| 
punto dende ésta fué atravesada; las crestas Miradmirad su-. 

pinu, Coschimiur i todas las anotadas en la cordillera. 

Como de costumbre se han observado las indicaciones 
de los anerides, term6metros é hips6metro. 

Octubre 28. 

Maravilloso es el espectaculo que ante nuestra vista se 
ofrece ai despertar. La niebla lo eubre todo en estas alturas, 

pero antes que el sol aparezca, est4 siempre inferior 4 las al- 

tas crestas, de modo que ahora se extiende bajo nuestros 

pisé, llenando todas las quebradas, nivelando todos los_ba- 
jos, como una vasta llanura cubierta de nieve. Los rayos 

del naciente sol juegan sobre ella matizandola con todos los 

colores del iris. La oscura cordillera, surgiendo hacia el O. 

de esta blanca sAbana, semeja un gigautezco acorazado, con 

su torre de brufiida plata (el Wagaruncho, hermoso nevado 
que se levanta 4 gran altura sobre la linea de nivel de la 
cordillera), navezando en un mar, cubierto de espuma. 
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Mirando hacia el S. se experimenta la sensacién perfecta 

de quien se halla ante el mar. ante tn mar tempestuoso, cu- 

yas risadas ondas chocan contra los flancos cortados A pico 

de innumerables islas é islotes cubiertos de tupida vegeta- 

cién. La cordillera limita el panorama, haciendo brillar las 

plateadas chispas, que la adornan aqui ialla. : 

Este maravilloso espectaculo dura por desgracia mui 

poco tiempo, pues 4 medida que se cleva el] astro del dia so- 

bre el horizonte, la dormida niebla hecha 4 volaritodo de- 

saparece bajo su hamedo manto. Eecéndese el sol, huyendo 

bien pronto las poéticas ideas sugeridas por el grandioso 

oaisaje. 

Solo en las mafianasien las filtimas horas de la tarde, 
puede obtenerse una que otra vez vista fitil en estvs alturas. 

El dia se ha empleado en fijar los puntos escongidos, es- 

tudiar el cuello Esperanza i hacer las observaciones necesa- 
rias para determinar de la manera mds aproximada los 
acontecimientos, Aun faltan fijar algunos puntos de la cor- 
dillera, lo que se hara mafiana si el tiempo lo permite. 

Hace relacionado la base con una linea conocida sobre 

el camino que une dos casas de la colonia, 

Octubre 24. 

Terminado el levantamiento en la mafana, emprendi- 
mos viaje de regreso siguiendo el curso del rio Consuelo, 
para lo que es preciso marchar sobre su propio lecho, su- 
mergidos naturalmente en sus aguas i poniendo en practica 
una gimnasia especial para salvar los obstAculos que opone 
la escabrosa naturaleza del terreno. 

Es el Consuelo un torrente, que se ha abierto estrecho, 
pero profundo paso 4 través de los inclinados estratos dela 
falda occidental de Yanachaga. Al llegar 4 los terrenos de 
Oxapampa, mezcla sus aguas, que han salvado, saltando de 
pena en pena, los novecientos i tantos metros, diferencia de 
nivel entre sus extremos con los del Costi, proveniente tam- 
bién de la cadena negra, i poco después llegan juntos estos 
rios al Chorobamba. 
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Las margenes del Consuelo, sobre todo en la parte alta, 
no se prestan para la construcci6n de un buen camino. Su 

inclinaci6n es excesiva (observaciones del itinerario) ila 

constitucién del terreno lo mds deplorable posible (mues- 
tras), 

Después de una marcha bastante penosa por el lecho de- 
rio, llegamos al valle de Oxapampa. 

La impresi6n producida por esta visita, es completal 
mente desfavorable para la linea de Oxapampa al Paleazu, 
pasando por Esperanza, no realizindose la candiciédn que 

tan recomendable hacia esta linea para el P. Gonzalez, esto 

es, su direcci6n E. 6 NE. 

Una serie de altos contrafuertes, llevan el trazo parale- 
lamente al Paleazu, alargando la distancia inmensamente. 

Tantoda seguir eleamino de la colonia, atravesando Ya- 

nachaga por Cajon-pata. 

Condensando tenemos; bajo el punto de vista técnico: 

obstaculos topograficos i geol6égicos de cardcter serio, gasto 
enorme en la construcci6n de la via, econservacién dificil i 

costosa. . 

Bajo el punto de vista militar; no ofrece ventajas en 

cuanto 4 la rapidez, ni en cuanto 4 las recursos de la region 

atravesada, sobre otras vias existenses. El camino 4 Cha- 

churras, por el cuello Esperanza, alcanzaria pr6ximamente 
la misma longitud que pasando por Tingo de Huancabam- 
ba i Caj6n-pata, 6 sean pr6ximament? 345 kil6metros des- 

dela Oroya. Ladel Mairo por Huancabamba i Pozuzo, 

tendria mAs 6 menos 370, pero lo que se pierde en la via te- 

rrestre se gana en la fluvial mui ventajosamente. 
Con la del Pichis no puede naturalmente resistir la com- 

paracién, bajo ningfin punta de vista, inclusive el de la lon- 

gitud. 
Con la de Anetzu i Cacast, que sera la solucién del ferro- 

earril, probablemente, puede compararse atin menos. 
En el orden administrativo icomercial no se distinguen 

tampoco claramente sus ventajas. 

  

  
 



      

  

  

    

Hemos dicho que la vertiente occ’dental de Yanachaga. 

est4 recorrida por el camino entre Oxapampa i el Pozuzo i 

que de aqui hasta su término, fué visitada por el P. Chinini, 

Conocemos ya la parte comprendida entre Oxapampa i 

Huancabamba. ‘Veamos ahora la que se halla entre Huan- 

cabamba i TPozuzo. 

En 1860 el prefecto de Junin, senor Bernardo Bermtdez 

mand6 explorar una senda de la hacienda Naranjal hacia 

el Pozuzo por la margen izquierda del rio. La obra fué aco- 

metida por don José wregorio Rivera, quien en cuatro dias 

salv6 la distancia, recorriendo, segfin él, 24 leguas, conver- 

tibles en 15, en caso de cortarse los rodeos hechos. 

Poco tiempo después don José Rufino Cardenas, el mas 

importante propietario del valle, explorando la margen de- 

recha del Huaneabamba, traz6 la trocha que se sigue hasta 

hoi i que vamos 4 deseribir. 

Hablando del camino de Oxapampa a Cerro de Pasco 

por Huaneaba mba, deciamos que 4 la altura de la confluen- 

cia entre el Huancabamba iel Chorobamba, bajaba un ra- 

mal 4 la hacienda Tingo, dirigiéndose después haeia el Po- 

ZuzO. 

Ese ramal, haciendo zetas, desciende hasta la orilla del 

Chorobamba, que atraviesa por un puente ristico de tres 
cuerpos, construfdo con Gelgados troncos, cubiertos por 

mimbres i hojas de espino; descansa sobre cuatro puntos: 

las orillas i dos rocos en el lecho del rio, excesivamente to- 

rrentoso. 

En la orilla derecha, mantiénenlas un grosero muro, que 
resulta interesante Si Se piensa que ha vivido durante veinte 

afios entre esa impetuosa corriente, defendido contra sus 

furiosos embates por los gruesos pefiascos de que el lecho 
esta lleno. 

El rio tiene alli rambo O. NO. ita trocha sigue su mar- 
gen derecho en un corto tiempo hasta encontrar la hacienda 

Tingo [1627m], situada eu el Angulo que al unirse forman 

los rios Huancabamhba i Chorobamba. 

Dejando 4 la izquierda las dos casas de la hacienda, to- 

ma la trocha el borde derecho del Huancabamba, por el que 

va ascendiendo con suave declive. Atraviesa el rio Puruma- 

co en dos brazosi llega al punto denominado Aquipampa 
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desde donde aumenta Ja gradiente i se aleja el sendero de la 
ribera dirigiéndose hacia el NE. 

El rio lleva alli el rambo N. NO. 

Con gradiente fuerte aleanza la enmontada trocha el lo, 
mo de un contrafuerte. Mishquipata llaman deste lugar, des. 

de donde comienza la bajada al rio Rayantambo, La altura 
es de 1768m. 

Atravesado este rio se escala otro contrafuerte hasta 

Silla-Loma (1760m), para de alli descender al Muchumayo, 
que corre al SO., sobre un ancho de 10m. 

Su lecho tiene fuerte pendiente i muchas piedras. 
El sendero es aceptable en el pequefio trayecto hasta 

Aquipata, pero de alli en extremo angosto, casi completa- 
mente enmontado, lleno de arboles caidosi1 de continuos 

cambios de gradiente. 

Enel Muchumayo, comienza una largai fatigosisima 

subida que tsrmina 4 1874m. De este punto se baja hasta la 

quebrada del derrumbe, rumbo N, NE.i altura 1722m. Se 
sube en seguida hastael Yunque, lugar que generalmente 
marca la primera jornada. 

Alli unos pocos metroscuadrados de terreno menos incli- 

nodo, permiten al viajero pasar la noche con menos inco- 
modidad. 

Desde la quebrada del derrumbe, la subida es sumamen- 

te pesada i llena de obstacules: troncos salientes, piedras, 
ramas que destrozan las manos i la cara, pasos donde ape- 

nas haielespacio necesario para poner un pié. No existe 
barro, pero éste se vé siempreen todatrocha poco traficada. 

Se encuentran escasas rocas. Las quebradas son mui es- 

trechas i casi verticales las laderas. 
El Yunque esta 4 1791m. sobre el nivel del mar. 

A pocos pasos se atravieza el Yunquemayo, de cinco me- 
tros en su anchura. 

Desde este rio, la trocha sube hasta la cumbre Chilqui- 
tambo (1798m) i siempre ascendiendo cruza la divisoria de 
Yanachaga en Mollamposo (1866m.) 

Toma de alli cerro 4 la izquierda, dominando la vertien- 
te del Paleazu, itoca después nuevamente la divisoria en 
Chachapata. 

Avanza un poco sobre ella, toma cerro 4 la derecha, ba. 
10 

  

   



      

  

  

    

ja 4 Cajambo (1920m), aleanzando una vez mas la diviso- 

ria en Caj6n—pata 4 193¢m. 

In este lugar se divide el camino en dos ramas, una de 

las cuales va A Chuchuras (Via del P. Gonzalez) rumbo 40°, 

i la otra direccién N. al Pozuzo. 

3s una pequefia planicie sosteniendo raquitica vegeta- 

cidn. 

El camino, siempre mui malo,ien esta parte fangoso, 

tiene casi todo el trayecto desde Mollamposo sobre cuchilla. 

Al oriente la hoya del Palcazu, la del Huancabamba al occi- 

dente. 

El agua hierve 4 199.°8 F—9°32 C. La presién baromé. 

trica es de 603mm75. 

La trocha sigue sobre la divisoria i constantemente su- 

biendo pasa al lado del charco Yanacocha (1791m) 1 llega 

4 Tambo Mayor 4 2137m, que marca Ja segunda jornada 

del viaje. 
Esta zona, desde Caj6n-pata, es mui frecuentada por to- 

rrenciales Iluvias. La temperatura baja. 

Siempre subiendo, sigue la trocha hasta alcanzar en Vis- 

ta Alegre su punto culminante, 2294m. 

Desde este magnifieo punto de mira, distinguense tanto 

las casas de la colonia del Pozuzo cuanto las inmensas pam- 

pas del Sacramento. 

En Vista Alegre comienza una larga serie de empinadas 

i fatigosas zetas, llenas de agudas piedras, verdaderos_ ba- 

rrancos, en los que es preciso descoigarse. Rodando 4 cada 
instante sobre este peligroso sendero, que sigue al costado 

izquierdo de la quebrada del Pelmapampa, llégase 4 Purga- 

torio i después 4 las Cuevas, sefialando éstas una tereera 

jornada. La altura es 1745m 

En descenso siempre, pasa la trocha por Mishquitambo 
(1615m) i Quebrada Honda, llegando 4 la orilla del Palma- 

pampa. Este rio, pequefio ahora, debe ser temible en sus 

crecientes. La playa es ancha i pedregosa. 
Los aneroides marcan 960m, 

Desde las cuevas, la trocha desciende violentamente por 

zetas hasta la orilla del Palmapampa, donde la gradiente se 

torna mas suave. La jornada es pesadisima., 
Después de avanzar un largo trecho por la orilla izquier- 

 



  

  

  

da del rio, se atraviesa éste sobre un palo, teniendo allf 15m 

de ancho i siendo su rumbo al O. VA naturalmenteal Huan- 
sabamba. 

Desde el Palmapampa, los grandes rozos, los sembrios, 

sucédense sin interrupcién iel 4nimo del viajero, deprimido 

por la penosa jornada vencida, se reanima ante el risuefio 

espectaculo ofrecido por ese mismo valle, que mostradndose 

poco antes juntando casi sus flancos, inaccesible, inhospita- 

lario, los extiende aqui, recibiendo la simiente que solicito se 
encarga de vivificar. 

Una larga serie de casitas, caprichosamente construidas, 

ocupando una gran extensi6n, borda ambas margenes del 

Huancabamba. Ellas dan abrigo 4 la colonia alemana, ra- 
dicada en ese lugar i de la que nos ocuparem os después. 

Veamos como refiere el sabio Raimondi la navegacién 

del R. P. Chiminien las aguas del Pozuzo, adquiriendo asi 

una idea dela zona que afin no conocemos en la vertiente 
occidental de Yanachaga: 

He ostees El P. Chimini cumplié con cl encargo del P. Pla- 
za, realizando su peligrosa navegaci6n en las aguas del rio 

Pozuzo. Fué el 25 de agosto del afio 1842 cuando este va- 

liente misionero lleg6 al punto de reunién del rio Huanca- 
bamba con el Pozuzo, donde pensaba construir la balsa pa- 
ra bajar por la corriente de este ailtimo rio; pero hallandoen 

el lugar la madera necesaria, que llaman vulgarmente palo 
de balsa, se vi6 obligado 4 continuar su viaje 4 pié por dos 

leguas, marchando por trechos en el bosque i en la orilla del 

rio, hasta llegar 4 una playa llamada Sereno, nombre debi- 
do a la corriente mui tranquila que tiene el rio Pozuzo en 

aquel punto.” 
En este lugar no faltaban los Arboles que don el palo de 

balsa, i aunque éstos se hallaban en la orilla opuesta, un in- 
dio pasé 4 nado para cortar los palos necesarius, mientras 
tanto que otro fué enviado mas abajo para ver si el rio no 
ofrecia sbstAculos 4 la navegacién. Pero habiendo regresa- 
do este filtimo con la desagradable noticia de que el rio ofre- 

cia grandes obstaculos para el pasaje de las balsas, tuvo el 

  

  
 



   

    

P. Chimini que continuar 4 pié por una horrible sen da sobre 

peflazcos para salvar aquel trecho del rio tan dificil 1 peli- 

yroso. Al cabo de otras dos leguas, llegaron 4 un lugar don- 

de habian todas las facilidades para la construccién dela 

balsa i para la navegaci6n.” 

‘El dia 28 se pusieron, pues, 4 la obra, cortando palosi 

construyendo en pocas horas la balsa, i el 29 por la manana 

pudo el P. Chimini embarcarse con cuatro hombres, regre- 

sando los demas 4 ss pueblos. Por algunas horas la nave- 

gacion no present6 obstaculo alguno, pero 4 las tres de la 

tarde, después de pasar por la desembocadura de un arroyo 

que entra por la margen derecha, el rio se estrech6 muchisi- 

mo, la corriente se hizo extremadamente rapida i la balsa se 

inclin6é tanto porun lado que muchos objetos cayeron al 
agua i poco falt6 para que sucediera lo mismo con los hom- 

res". 

““ Apenas habjan sa'vado de este mal paso, cuando se les 
present6 otro mas peligroso, pues la balsa arrastrada por 

la rdpida corriente contra una roca, situada en la orilla iz- 

quierda; se hundié de tal manera, que se cubri6é enteramente 

de agua i todos los equipajes se mojaron. Felizmente pudie- 

ron acerearse 4 tierra i desembarzar”’. 

“ Al dia siguiente (80) tomaron la precaucién de anadir 

4 cada lado de la balsa otros dos palos mds fuertes para que 

pudiese resistir mejor los choques. Embarcados de nuevo, 
continu6é el P. Chimini su viaje, pero al medio dia se encon- 

tr6é otro paso mds peligroso que los anteriores, donde el le- 

cho del rio Pozuzo se halla completamente diseminado de 
rocas, algunas de las caales salen 4 la superficie. AdemAds, 

presenta un gran declive, de modo que el agua se precipita 

por una cascada”. 

‘ Viendo el peligrotan inminente se resolvieron A desem- 
barear en la orilla derecha, descargando la balsa, la que 
abandonaron 4 su destino, Los viajeros tuvieron que car- 
gar sus bagajesicontinuar por tierra lo menos una legua, 
alcabo de lacual termina este peligroso trecho i por una 
rara casualidad hallaron su balsa detenida contra una pe- 
mas. 

‘““Pasaron la noche en este lugariel 31 volvieron los 
arriesgados expedicionarios 4 embarearse para continuar su 
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peligrosa navegacién. Después de haber salvado muchos 
malos pasos, llegaron 4 otro tan peligroso comoel dela 
vispera, donde se vieron obligados 4 descargar nuevamente 

la balsa, la que dejaron bajar sola, mientras que un indio, 

que se habia mandado adelante, la aleanz6 4 nado i la con- 
dujo 4 la orilla izquierda al pié de la cascad’’. 

“ El 1° de setiembre, pocos momentos después de haber 
empezado la navegacién, la balsa recibié un rudo golpe, que 
poco falt6 para que se volease, i continuando, los peligros se 

idecidieron 4 desembarcar los pocos efectos que les quedaban 

arrastrar la embarcacién por medio de una soga para sal- 
var otros obstaculos, perola cortiente era tan impetuosa 

que todos sus esfuerzos para contener la balsa fueron vanos 
ien pocos instantes la débil embarcacisn fué desecha por los 

choques, de modo quese vieron obligados 4 continuar la 
marcha A pié’’. 

“El dia 2 se pusieron encamino muide madrugadaia 
las 9 a. m. llegaron 4 un punto donde hallaron todo lo nece- 
sario para la construccién de otra balsa”’. 

“ Al siguiente dia 4 las 12m. la nueva embarcacién se 

hallaba ya lista, pero apenas habian andado media legua, 

cuando sz presentéd otra fuerte correntada, la que salvaron 

con felicidad marchando el P. Chimini en la orilla i dirigien- 
do los indios la balsa con mucho cuidado. Luego vieron un 

poco mas abajo otro peligro i, como era demasiado tarde 

para afrontarlo, decidieron los viajeros pasar la noche en 

aquel Iugar’’. 

‘‘ No obstante todos sus cuidados, el dia 4 por la mafia- 

fia tuvieron la desgracia de perder la nueva balsa, la que fué 
arrastrada por la corriente apesar de los esfuerzos que hicie- 

ron los indios para contenerla’’. 

‘‘ Desalentado el P. Chimini por esta nueva pérdida, de- 

termin6 continuar el viaje 4 pié,en la margen dei rio, abrién- 

dose paso 4 través de la tupida vegetaciéni por un esca- 
broso terreno que hacia la marcha mui lentai penosa. Al 

cabo de tres dias de sufrimientos i privaciones de todo géne- 
ro, los desgraciados expedicionarios llegaron 4 un terreno 

mucho m4s llano, donde principia la pampa llamada del Sa- 
cramento. Siendo la corriente del rio mas tranquila, cons. 

truyeron otra balsa, iel dia 8 se embarcaron de nuevo so- 
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iguiendo su navegacion con menos peli- 
bre el rio Pozuzo, s 
aes? 

ae 7 Habian navegado dos horas cuando quisieron bajar 4 

tierra para descansar, pero habiendo descubierto_ rastros 

recientes de los salvajes, juzgaron prudente continuar su 

viaje hasta las 7 de la noche”’. 

“ Bi dia 9 al amanecer tuvieron que sufrir una gran tem. 

pestad que dur6é hasta medio diai, habiendo continuado 

después la navegacion, llegaron 4 las 8 de la noche al punto 

de reunion del ric Pozuzo con el Paleazu, que se halla unas 

pocas cuadras mas abajo del lugar conocido con el nombre 

de puerto del Mairo, teniendo la felicidad de haber salvado 

dle tantos peliQrOS...ccccccceceses ceseessesseeeseereeeesesneeeseeenaeenaeeneaens ig 

Entremos hora en lo que se refiere 4 la parte E. del peri- 

metro: 

La secci6n Chuchurras—Pozuzo nos sera conocida cuan- 
do hablemos de la navegacién en el Paleazu. 

De la boca del Chuchurras hacia el S. no se tenian datos 
ciertos, iesa regién ha sido tema constante de discusiones 

entre las personas que alguna idea tenian sobre ella, hasta 
que pocos meses ha, realizaron los sefiores SedIlmair 1 Enzian 
su arriesgado viaje. 

Nosotros encontramos 4 esos caballeros en Puerto Mai- 
ro. El primero tiene 4 su cargo la gerencia de los gomales 
que en el Lgarto posee la casa Kitz, iel sefior Enzian habia. 
ibo al Mairo encargado de una misién técnica. 

Al saber que nos proponiamos_ bajar al Paleazu, surcar 
en seguida el Pichis hasta Puerto Bermfidez, de donde atra- 
vesariamos la cadena de San Matias, manifestaron su deseo 

de acompafiarnos, idea que nos proporcioné satisfaccién 
mui viva i fué llevada 4 efecto. 

Llegados 4 un punto del Alto Paleazu, que llamamos 
Puerto Luis, tomando el nombre del campa cuyas canoas 
encontramos amarradas en la orilla, debimos regresar todos 
al Pichis, pero los sehores Sedlmair i Enzidn, que de ese mo- 
do ten‘an que hacer un larguisimo viaje para regresar al La- 
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gartoique conocian nuestro vehemente deseo de bajar 4 

Chuchurras, irrealizable por desgracia, resolvieron confiarse 
4 las aguas del Paleazu, inclinados sobre todo por su noble 

interés en proporcionar algunos datos 4 la geografia nacio- 
nal. 

No fué mui dificil encontrarentre el gran namero decam- 
pas que la curiosidad habia juntado 4 orillas del Paleazu en 

ese lugar, probablemente jamds hollado por plantas civiliza- 
das, dos, que junto con sus canoas se pusieron 4 6rdenes de 

los recién Ilegados, i el 18 de setiembre 4 la 8.5 a. m. vimos 

la embarcacién que ocupaban nuestros valerosos compaiie- 
ros doblar el pr6ximo_ recodo del rio, arrastradas por una 

rapida corriente. 

Las cartas que copio, de los dos decididos é inteligentes 
viajeros, dan idea clara del trayecto recorrido entre sufri- 

mientos i peligros, cuya verdadera magnitud sélo puede ser 

apreciada por quienes se han visto en casos semejantes. 

Nos decia el sefior Sedlmair, en carta fecha 24 de setiem- 

eosmet ceyaate Después de haber trabajado en una navega- 
cién de 16i media horas (un dia i medio) el Paleazu, Hlega- 

mos 4 Chuchurras”’. 

‘ El rio tiene caidas i cascadas verdaderas en esta parte. 
Forma unas vueltas casicirculares i sus orillas sonformadas: 

por cerros 4 vecescon roca. Tiene varios afluentes. El tnico 

de importancia el Ishcorasin, tendra en su bova con las pla- 

yas, 200 metrus de anchura’’. 

Cierto es que el Compritsmasu entra como atfluente del 

rio Omaiz al Chuchurras’’. 

‘‘ E] viaje ha sido con tantas dificultades, que yo mismo 

tenia que trabajar enlacanoa, asi es que no pude mas que 
entenderme con el senior Enzidn, el que hizo, conferenciando 

conmigo, el croquis, apuntando las distancias.................6 

El 20 de octubre decia: 

oe emer oFer El 23 de setiembre mandé por medio del 
sefior Enzidan una carta 4 usted, dando los informes de nues- 

tro viaje. Por siacaso esa carta no haya llegado atin 4 su 

deztino, me permito darle de nuevo una pequefia descripcién 

del viaje’. 
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“Bl rio Paleazu, dos cuadras mas abajo del sitio de 

alida, empieza 4 formar una infinidad de rapidas i 

iscadas hasta de un metro de altura. Su rum. 
nuestra § 
verdaderas cé 

bo general es NO.” 

‘“ Bl primer dia del viaje, dejamos dos quebradas grandes 

en la orilla izquierda, cuyos nombres ha sido imposible sa- 

car 4 los infieles’’. 

‘“ El rio esencajonado entre orillas i pefascos i muiraras 

veces se abre el terreno, formando pampas angostas i cor- 

tas’. 

“Porla gran dificultad de la navegacién, nos ha sido 

casi imposible sacar un croquis algo regular”. 

“ Al otro dia llegamos temprano 4 la boca del Isheora- 

sin (el Compritsmasa i el Umaripuiiiz son sus afluentes, se- 

efin datos de los chunchos)”’. 

“De aqui se retiran los cerros en la orilla izquierda i em- 

pieza pampa’’. 

“Islas hemos encontrado algunas, pero sdlo dos entre 

Ishcorasin i Chuchurras”’. 

‘“ El senior Enzi4n, que tiene todos los datos dei viaje, me 
asegur6 mandarlos lo mAs pronto...........cccceeeeee” 

La earta del sefor Enzidn dice: 

Mt sssseseecessseceneee MC APresuro A remitir 4 usted los datos 
referentes al Alto Paleazui debo solamente agregar que las 
distancias no son indudabiemente exactas; pero, siendo ellas 

calculadas por el mismo individuo, guardardn relacién i pro- 

porcidén entre si, asies queen todo caso, dardn una idea 
aproximada de la configuraci6én del Alto Palcazu.” 

“Las copiaré literalmentede mi libretaen que se encuen- 
tranenla mayor parte ya sumadas las distancias corres- 
pondientes 4 las diferentes direcciones: 

    

 



  

      

        

Rumbo Longitud    
   

   

  

  

  

   
   

SO. 180m. 

= 250 

S, 350 

=H 80 

S.SO. 700 

O 200 

NO 100 

NO 150 

NO, 120 
N.NO. 80 

Viaje en canoa desde el punto bautizado por el Ingeniero 
Tamayo con el nombre de Puerto Luis, (Vive alli un 

chuncho 4 quien probablemente los antiguos misione- 
ros del Mairo /lamaron Luis) 

    

Companeros: don Oscar Sedlmair i dos salvajes campas. 

Después de despedirnos del seior ingeniero Augusto Ta- 
mayo idel P. Olano, hemos salido 4 las 8 a. m. 

   
Observaciones 

   
Rapido. Feo oleaje, més 6 menos 3 millas 
—Preciso saltaral rio—A la izquierda pla- 
ya ancha de cascajo. 

Rio hondo—A la izquierda playa. 

Rapido—Cascadas imposibles de pasar La 
corriente choca fuertemente contra las pe- 

nas—Playadla derecha—Pasamos arras- 

trandocanoa—En la playa una muralla 
de 40m con objeto de estancar las aguas 

para la pesca. 
Cerros al frente—Remanso 

Rozo 4 la derecha—Rio bajo 
Rapido m4s6 menos 0.50m_ profundidad— 
Salimos playa. 

Preparaci6n para pescar con dinamita, 
gastando el filtimo cartucho, sin éxito. 

Vuelta hacia el NO.—Ancho del rio mas 6 

menos 55m—Rio hondo. 
Bajo—Rapido—-Cascada—Extensi6n mids 6 

menos 20m 
Correntada—Velocidad 4. millas. 

Remanso—Rio hondo. 

Remanso—Ancho GOm—Enfrente dos islas 
—Rapido ala derecha— Ma! brazo en me- 
dio—Cerrada muralla pesca— Pasamos iz- 
quierda algunos palos sin gran peligro. 

  

  

 



      
        

    

    

    

    

  

     
    

    

       
    
    
    
    

    
    
    

                                    

      

Rumbo Longit ud Observaciones 

N.NE. 120m. Otro raépido—Bajo 

N.NE. 4.0 i 
NLNE. 60 3 ,-—-Dificultad—Riachuelo regular A 

la izquierda; Quirichari segtfin los campas. 

Las islas coneluyeron despuées del 2° re- 

manso—Remanso hondo., 

N.NO. 400 °#Rio entra direccién NO.—Todo trayecto 

terrenos. 

  
   

Bien hondo—Parece el bajo Paleazu. 

O. 100 Un rapido—Mucho oleaje—Los chunchos 
, jalan la canoa desde la orilla. 

O. 50. Salieron los chunchos—Chacras i casas—   Muchos mosquitcs—La canoa se llena de 
agua—Penias 4 la izquierda—Parece puer- 

O. 2000 to Asin en el Pichis—Embarcados nueva- 
mente, avanzamos dos kilémetros con 

seguidas cascadas i rapidas—Todos ja- 
lando canoa por las orillas. 

O. 120 = Cerros al frente—Correntada de cuatro mi- 

llas—Buena. 
O. 30 = Otra buena. 

NO. 180 ~— Riachuelo Itayari 4 la izquierda. 
NO. 200 Correntada. 
N. 700 Mucha corriente. 

N. 900 ChacraSantiago—Atraeamos oriila izquier- 
da—También 4 la derecha platanal. 

N. 100 = Rapido. 
O.NO, Oaebradita 4 la derecha, 
ONO. 120 Se ven al SO. los cerros altos de Yanacha- 

ga—A la derecha pefias altas—Beiucos. 

O. 200 Rapido 

O. 400m. Otro rapido bueno—Frente, ramal cerros 
Yanachaga, 

0.SO. 350 Isla—En la orilla derecha una pejia cava- 
da—A la izquierda terrenos inundables— 
Pasamos 4 Ja derecha de la isla. 

NO. 560 ‘Fin del rapido—Bajo—Cerro de San Matias 
al E.NE.—A la derecha chacra.



  

  

Rumbo 

O.NO. 

O.NO. 
NE. 

N.NE. 

E.SE. 

E-SE. 

Longitud 

350 

i100 
300 

250 

290 

200 

300 
400 

80 

140 

4.00 

=— it = 

Observaciones 

Rapido mui fuerte. 
Chacra 4 la derecha 

Rozo nuevo i grande 4 la derecha—Atraca- 
mos 4 la playa—Deseanso de 1 horail. 

Cerros San Matias al frente—Remanso—A 
la izquierda, pefias. 

Rapido feo—Vamos por playa, después de 
suave vuelta rambo NE. 

Correntada de 5 millas—Oleaje, pero el rio 
hondo—Pasamos bien. 

Remanso 

A la-izquierda terrenos inundables.—Mu- 
chos ziingaros. 

Rapido fuerte, 4 millas.—Pasamos con mu- 
cha dificultad—Fuerte oleaje—Bajo. — 

Hondo—Quebrada 4 la izquierda, 15m. an- 
cho—Viene del SO. 

Quebradita 4 la derecha—Vuelta al NO. 

Isla. 
Concluye rapido regular, pero inmediata- 
mente otro horrible—A tierra mui lijero— 

El rapido sobre uno distanciade6m. mas 

6 menos—La caida de 2m—En seguida 
remolinos—Mui hondo. 

Enfrente loma donde pasamos cerros San 
Matias. 

Pequeno rapido. 
Punto alto San Matias—Tierra colorada i 

vacia de vegetaci6n—A la izquierda cha- 
cra de Casanto—Playa de 200m. de an- 
cho por 700m. de largo—Desembarcamos 
un momento. 

Seguimos—Un rapido peligroso—Sedlmair 
brincé al agua—Yo no tuve tiempo—Pasé 

con chunchos—Penas en medio—De 4 4 
4.11% millas velocidad. 
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NE. 
NO. 

  

     

     
   

  

   

  

    

    
    

  

   
    

  

   

    

   
    

   

     

  

       

O.NO. 
N. 
N. 
NE. 
NE. 
NE. 

N.NE. 
N.NO. 
N.NO. 

Observaciones 
Longitud 

oe 

700m. 

300  Correntada corta [3 millas] 

SO i fuerte—Oleaje peligroso—Rocas 

a la derecha. 

260 ~=Vuelta 

850  Correntoda suave de 3 millas.—Oleaje 

200 ~=Rapido. 

700 Isla i correntada de5 millas—Mucho oleaje. 

600 

700 Rio mui hondoi angosto—Pampa 4 la de- 

NE.NNE. 309 

NE.NNE. 280 

NE.NNE. 100 

NE.NNE. 50 

200 

500 

300 

700 

1000 

S00 

200 

100 
750 

450m. 

800 
150 

1390 

recha i después canoal. 

Cerro de San Matias delante—Parece dis- 

tancia solamente de 4 kms. 

Playa 4 la derecha—Choza 4 la izquierda— 
Quebrada, riachuelo pequeio—Correnta- 

da suave—Margen izquierda pejia alta, 
Otro rapido peligroso—Vamos 4 tierra. El 

rio forma una vuelta completa en 250m. 
Ouebradita 4 la izquierda—Vuelta al N. 
Mucha agua en la canoa. 
Remanso—Vuelta al NE. 

Remanso—Quebrada 4 la derecha; 8m mas 
6 menos de ancho en la boca—A la iz- 
quierda playa grande—R&apido largo, 6 
mas bien una serie de rapidos.—Oleaje 
fuerte—Pié 4 tierra. 

Correntada fea de 5 millas. 
[A 150m. canoal] A la derecha quebrada 
regular—Ahora seca. 

RaApido fuerte -Remolino grande—Pié 4 tie- 
tra—Si pasamos, naufragio seguro. 

Correntada de 4 millas. 
Correntada de 4 millas—Rio abajo—Terre- 

nos inundables. 
Remanso duro. 

    



  

     Longitud 

    
   
   

                    

     

  

Oi: 2000 

O; 200 

O 200 

O 400 

O.NO. 700 

NE. 309 

NE. 100 

NE. 250 

    

NE.ENE. 220 

E.NE. 50 
E.NE. 300 
N.NO. 4.0 

N-NO.* ‘200 
NO. 800 

O.NO. 400 

N, 230 

NE 600 

E.ENE. 350 
E.ENE. 100 

Observaciones 

Tres correntadas sin gran peligro en este 

alineamiento--A las 6.30 hacemos alto en 
la chacra de un zampa — Buenas casas 4 

la derecha — Viernes 19 de setiembre de 

1902—Rio un poco subido. 

Rapido—Mui bajo—La canoa toea el fondo 
—No hai playa por donde hacerla pasar 

sin peligro. 

Correntada (3 millas)—Rozo 4 la derecha. 

Correntadas insignificantes—Toca el fondo 
la canoa. 

Agua mui tibia— Siempre correntadas sua- 
ves—Rio hondo, perocorre 3 millas—Vuel- 

ta al NE. 
A la izquierda quebrada del rio Mimboga- 

rin, boca: ancho 30 m, 

Plava grande 4 la derecha. 

Rio hondo, 85 m. mas 6 menos de ancho— 

In la margen derecha muchos palos 

amontonados. 

Correntada de 4 millas—A la izquierda pla- 

ya—Vuelta al E. NE. 

Correntada suave. 
Margenas bajas—Vuelta al N.NO. 

Correntada regular. 

Vueita al NO, 
Remanso—Rio hondo—Bien ancho —Pefias 

altas 4 la derecha — A la izquierda terre- 
nos bajos. 

Remanso. 

Remanso—Penas 4 la izquierda—Capas co- 
rren todas de S, 4 N. — Bajando al N. — 

Después isla. 
Pasamos la isla 4 la derecha — Tiene ésta 
300 m. de largo i es angosta — Rapido 

fuerte [5 millas]. 
-asamos vuelta E.LENE. — Rapido fuerte, 
peligroso, 

Sigue corriente suave—Orillas bajas, 
Viene rapido bien feo, con remolinos. 
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E.ENE.      
   

E.SE. 
E.SE. 

  

    

   

  

  

  

   
   
   
   

    
   
    

     

     
   

  

   
   

   

   

     

     

      

  

Longitud 

20 

500 
300 

NE.ENE, 230 

NE. 200 
NE. 20 
N. 230 

NO: 450 
O. 300 

O.ONO. 300 

NO.ONO, 300 
NO. 110 

O.NO. 100 

O.NO; 150 
O.NO. 130 
ONG) ae bOO 
O.NO. 20 
NO. 10 
N. "180 
N.NNO. 200 

N.NNO. 300m. 

0.SO. 220 

SO. 200 
NO. 200 

  

      Soe = 75 i 

Observaciones 

Otro rapido—En unos 50 m. més 6 menos 

tiene una caida de 1 m. — Jalando canoa 

pasamos, i 4 la izquierda el paso es impo. 

sible—Rumbo E. SE. 

El rio corre 3 millas mas 6 menos, 

A la izquerda lajas, peligroso—En el medio 

del rfo la profundidad es 1m. 30 més 6 

menos — Ala derecha quebrada ancha. 

Rio Chimalari [20 m, de ancho]—Corren. 

tada de 5 millas—Fuerte oleaje — Vuelta 

al NE. ENE. 

Remanso — En 200 m. quebradz 4 la dere- 
cha (3 m. de ancho). 

Pefia 4 la derecha—Cascada. 

Quebradita—Vuelta al N. 

RApido—Oleaje fuerte [5 millas] — Playa 4 

la izquierda. 

Playa 4la izquierda—A la derecha pefias. 

Pefias bien, altas perpendiculares, de 20 m. 
mas 6 menos—Palizadas 4 la izquierda, 

Profundo—Playa 4 la derecha—Correntada 

de 4 millas—Rio bajo—Pefias. 

Cabajia 4 la izquierda — Ultima parte del 
rapido 6 millas. 

Corriente de 3 millas. 

Remanso. 

Remanso profundo—Vuelta al N. 

Rapido—Playa 4 la izquierda 120, mds 6 
menos—E]l rapido 6 millas. 

Corriente. — Cabafia 4 la izquierda. — Ri- 
beras altas. 

Rio profundo. — Quebrada 4A la derecha i 
pefias. — Boca: ancho 8 m. 

Vuelta al NO. — Correntada de 4 millas. 
Quebrada 4 la izquierda. 

  

 



   
   

Rumbo. 

N.NO.      
NE. 
NE. 

NE. 
NE. 

N.NE. 

N.NE. 

N.NE. 
N.NE. 

   
   

    
    

    
   

     

  

   

  

N.NE.    

  

N.NO. 

N.NO. 
N.NO. 

N.NO, 

N.NE. 

  

N.NO. 

NO. 

O. 

so. 

NO. 

  

Longitud. 

110m. 

200 

250 
200 

100 
300 

4.20 

120 

300 

520m. 

   
Observaciones. 

Playa de arena a la derecha. — Isla. — Pa- 

samos derecha. 

Correntada larga, 6 millas. 
Correntada larga, 4 millas— Rapido fuerte. 

Oleaje fuerte. 

Correntada fuerte. 
Pefias 4 la derecha. 

Correntada fuerte. 
Remanso. 

Playa—Entra 4a la izquierda el rio Ischora- 

sin con mucha corriente—Antes playai 
una cabaia—La boca del Ischorasin tie- 

ne 200 m. de ancho mas 6 menos. Viene 

directamente del O., en campo grande, 

abierto por el rio—Vense al O. los cerros 
de Yanachaga. 

Palizada a la izquierda — Correntada de 4 
millas, 

Remanzo. 

Pampa 4 la derecha. 

Vuelta al N. NE. 
Rio mui Angosto—Bien profundo—Al fren. 

te cerros de San Matias — Terrenos de 
margen derecha, junto 4 Iskeorasin, mui 

aparentes para el cultivo — Elevados— 

Rio ancho i luego mas hondo. 
Quebrada 4 la derecha—Boca: 4 m. 
Rio poco profundo—Vuelta bien marcada i 

rapida—Remanso. 
Isla Ala izquierda—Bajo enlarga extensién 
—A la derecha cascada—Abajo, rapido 
fuerte con remolinos peligrosos—Imposi- 
ble pasar—Pié al agua hasta isla, donde 

jalamos la canoa por la playa. 
Hondo—Palizada 4 la derecha—Correnta- 
da de 4 millas. 

Rio abajo—A la izquierda altos terrenos.— 

Especie derrumbe—A la derecha playa de 

cascajo—Vuelta al E. NN. 

  

   
    

  

  



  
Rumbo. 

N.NE. 
E.NE. 

E.-ENE. 

N. 
N.NO. 

O.NO. 

O.NO. 

O.NO. 
O. 

N.ONO. 

NE, 

  

Longitud Observaciones. ’ ‘ 

110m. Hondo—Remanso—Vuelta al E. NE. 

200  Remanso—A la derecha playa alta de are- 

na—A la izquierda penas—En frente ce- 
rros San Matias. 

80 Rapido. 

300 ~=Rapidos (4 millas—2 millas)—Sigue playa 

arena—Vuelta al N.—Esquina margen de- 

recha gran pefién rodado en rio. 

300 Playas de cascajo—Antes palizadas. 

100 A la izquierda terrenos inundables—Que- 

brada 4 la derecha, 15 m. ancho—Viene 

del SE. 

320 Remanso—Pefas 4laderecha—A la izquier- 

da dos bajos—Canoa 4 la yuelta—Viene 

de Chuchutras—Siempre palizadas—A la 
derecha quebrada, 9 m. ancho. 

300 = Quebrada 4 la izquierda (5 m.) 

100 Playa 4 la izquierda. 

100 Correntada 60m., 7 millas—Resbala canoa 

rdpidamente como sobre un espejo. 
100 ~=Correntada 4 millas. 
80. Correntada, 5 millas, peligroso — Bajo— 

Remolinos. 
PME TER UM oi evhens<icenstcxiaansxen 

130 —— Playas altasde arena 4 laderecha— Rapido 
entre dos islas—Ancho, 25 m.—Cascada-— 
Correntada segtin Sedlmair, 9 millas. 

80 Fuerte oleaje. 

100 Remanso—Derecha, pefia i playa—Foérmase 
un puerto natural. 

90 Rapido 5 millas—En medio de pefias—Peli- 
groso—Largo, 86m.—Vuelta al ONO, 

150 Aladerecha gran derrumbe de pedrones al 

rio—A la izquierda playa de arena. 
200 Rio hondo—Después rapido — Derecha pe- 

nas—Pasamos al centro. 

70  Quebrada—Boca de 10 m.—Ahora seca. 

 



   
      Rumbo. 

NO, 
NO. 
NO. 

  

         

  

   
N.NO. 

N. 

2.NE. 

E.NE. 

   
   
   
    

    

E. 

E. 

N.NO. 

   
   
   

  

N.NO.     

  

N.NO. 

N.NO. 

N.NO. 

NO, NNO. 
NO. 
O.NO. 
0. 
QO, 

O. 

Longitud. 

150m. 
24.0 
150 

200 

140 

100 

120 

300 
20 

200 

4.00 

90) 

100 

380 

100 
300 
200 

200 

100 

180m. 

Ss: ca 

Observaciones. 

eee ee eee 

Rio hajo—Correntada. 
Cuatro pefias 4 medio rio—Quebrada 4 la 

izquierda—Bastante agua. Ancho 70 m,— 
Al lado de pefias, rio abajo, peroconviene 

pasar derecha—En seguida hondo, 
Remanso. 

Vuelta 4 E.NE.—Frente cerros San Matias. 

Derecha pampa arena, alta. 

Islita—RApido— Pasamos derecha—Caida 
fuerte sin agua — Rozamos_ piedras—Al 

pié grandes olas GO m. 

Izquierda, playa de arena. 
Cascajo—Rio bajo— Margen derecha alta. 

Quebrada 4 laderecha, boca 9 m.—Caseada 

peligrosa, fea. 

Regresado playa—Fuerte oleaje—En todo 

sentido imposible manejar canoa.—Pefo. 
nes en rio—Quebrada chica dla izquierda. 

A la izquierda terrenos inundables. 

  

Pefia Ala derecha—A los 140m. quebrada 

4 la derecha, 6 m. en la boca—Palizada en 
la crilla derecha—Quebrada de 10m. 4 la 

derecha. 

Rio hondo. 

  

Quebrada chica 4 la izquierda. 
Isla—Queriamos pasar izquierda—Rapido 

con muchos palos—A tiempo todos al 
agua—Jalamos canoa —Mucho oleaje—A 

izquierda i derecha, remolinos. 
Concluy6 isla—De extremo isla, 2,000 m. 

medidos hasta casa Chuchurras—Isla con 
raquiticos arbustos—Corriente suave— 

Direcci6n O.NO. 

Navegaci6n total, 16 i media horas. 
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Victor Enzidn.    
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Elingeniero Wolfiel sefior Barandiaran visitaron la 
cadena de Yanachaga en su nacimiento, viajando de San 

Luis de Shuaro al rio Pichis el afio 1889. Lo mismo hizo e] 
P. Sala en 1896. 

Ninguno deestos viajeros la menciona especialmente, 
pero en sus escritos puede encontrarse datos de interés res. 

pecto 4 la parte de ella que incidentalmente tocaron. 

Registra el informe del sefior Wolf, la luminosa memoria 

presentada al supremo gobierno porel coronel Palacios 
Mendiburu, que en 1889 fué enviado como pretecto de Lore- 

to. Esa memoria es un documento valiosisimo, que procla- 

maencada pdgina el talento i la instrucci6n excepcionales 

de su autor (1). 

Por resoluci6n suprema de 22 de mayo de 1897 se man- 
dé publicar el diario de viaje del R. P. Sala en un folleto. 

        

    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

      

    

Aqui tenemos elesquema hidrogrdfico de la vertiente 
occidental de Yanachaga en la linea seguida por nosotros i 
comenzando del N. 
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Se ee 

La temperatura minima que han registrado los term6- 

metrosen Yamaquesti ha sido 11, i la maxima 23°5, 4 la 
sombra. 

La diferencia entre las temperaturas estival é invernal 
no debe ser grande. 

Entendemos que estas observaciones son Jas tnicas lle- 
vadas 4 cabo en aquel lugar; asi pues 4 pesar de su deficien- 

cia, seran, esperamos, de alguna utilidad, siquiera sea como 
base de las futuras que deberan emprenderse. 

La cantidad de lluvia caida anualmente alli daria, si se 

midiera, una cifra mui elevada. Los altos picos de Yana- 

chaga, detienen 4 su paso los vapores provenientes de la ar- 

diente cuenca del Paleazu, condensdndolos i precipitando- 

los en forma de gruesas gotas. 

La humedad del aire idel suelo es también grande, aun- 
que menos que en San Luis, ya que la vegetaci6n en Oxa- 

pampa no tiene las mismas proporciones, no siéndole nece- 

sario emitir un grado tan elevado para la disolucién de las 
sustancias orgdnicas que le hacen falta. 

Los vientos fuertes son frecuentes. 

El clima de Oxapampa puede colocarse entre los mas 

suaves i sus condiciones excepcionales de bondad se revelan 
claramente en la constitucién fisica i en el cardcter de sus 
habitantes. Robustos i animosos, inteligentes i entusias- 
tas, incansables en el trabajo, los colonos de Oxapampa se 

acreditan como an factor importante en el futuro engrande- 
cimiento de esa zona i defienden victoriosamente las cuali- 
dades superiores de su raza aplicada al poblamiento, cuali- 
dades puestas en duda 4 causa del escaso éxito alcanzado 

por la colonia del Pozuzo, que sefiala hoi orgullosa los fru- 
tos obtenidos con la misma semilla una vez hecha germinar 
en el medio preciso. 

Visitando las colonias de Oxeapampa i Pozuzu se llega 

A comprender cuan importante, cuan trascendental, es el es- 
tudio esmerado, el andlisis riguroso del medio en que va A 
colocarse un nicleo de colonizaci6n, para poder tozar los 

resultados perseguidos, 

Alli tenemos individuvus dela misma raza, de la misma 

familia, desarrollandose en dos distintos medios i qué fru- 
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tos tan diferentes nos ofrecen!: vigor, salud, progreso de una 

parte; anemia, degeneracion constante en la otra. 

Los terrenos de Oxapampa son en extremo feraces i pa” 

rece que se adaptaran 4 los cultivos de la mayoria de los cli 

mas, poseyendo todos los elementos que aquellos pueden 

exigir para su desarrollo. Hasta hoi han sido utilizados, 

casien su mayor parte, exclusivamente en proporcionar 4 

las familias lo necesario para su sostenimiento, sin hacer de 

ellos objeto directo de comercio. 

La colonia sale recién del periodo durante el cual ha es- 

tado entregada 4 crearse element s propios de sostenimien- 

to, recursos, sin necesidad de bascarlos fuera Gel valle, 4 tra- 

vés de fragosas sendas. 

Han pasado largos afios de privaciones, pero hoi su 

despensa esta llena i ya no se agotara mas. Nada necesita: 

rian del exterior, sisu ambicién se limitara solamente 4 sa- 

tisfacer sus necesidades mas urgentes. 

Copiosos son en este particular los elementos que 4 ma- 
no tienen en los tres reinos de Ja naturaleza. 

Las sustancias albuminoideas, hidrocarbonadas, grasas 
iminerales que pide su nutricién, tienen numerosos repre- 
sentantes en sus bien sembrados campos, en sus establos 

cuidados con esmero, en la vecina selva, cruzada por las 

huellas de lujosa fauna,i enla porcién cercana de la Cade- 

na Salada. 

Larga seria la lista de todo lo que prolijamente han cul- 
tivado en sus tierras, uniendo 4 lo necesario lo fitili agra- 
dable: cereales, frutas, verduras, café, cafia de azticar, visto- 

sas flores. 

Tampoco necesitarian recurrir al exterior para proveer~ 
se de vestido; 4 mano tienen los materiales i sus industrio- 

sas mujeres saben darse tiempo para utilizarlos,sin descuidar 

sus duras tareas en el campo, en los establos i en la casa. 

Ingeniosas trampas, 4 la vez que surten de carne des- 

pensas, proporcionan magnificos cueros para la confeccién 
de calzado, de correas iarneses. Esas pieles son principal- 
mente de dantas i venados, i proporciona el principio acti- 
pio activo para curtirlas, una corteza que abunda er el bos” 

u €vecino i que conocen con el nombre de “Stadla”. La 
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operacion se lleva 4 cabo en depésitos tallados sobre grue- 
sos troncos. 

Sus viviendas tienen todas un aspecto de fuerza i serie- 

dad que impresiona agradablemente. No usando la piedra’ 
escasa por lo general, en los cimientos de sus habitaciones’ 
sustitfyenla con cilindros de gran didmetro i de mds de un 

metro de altura, sobre los que apoyan directamente el edi- 
ficio. 

Entre las finas maderas que abundan en los bosques de 
lo salrededores, escogen generalmente el ‘‘ Udcumano”’ para 

las vigasi tablillas delostechos. Es ésta una décil i pre- 
ciosa madera, El Stadla, en los cilindros de apoyo. El] no- 

gal, en loscanales que recogen las aguas de los techos, i el 

cedro en los vanos. 

La unién entre las diversas piezas de madera se hace por 

medio de clavos de chonta (Batrix ciliata), palmera que 
crece en los bosques. De modo que ningfiin elemento extra- 

fio al sitio necesitan tomarentre sus materiales de cons- 

truccién, 

Los ventiladores para los granos, despulpadoresi moli- 

nos son construidos por los colonos con elementos propios 

del lugar 
Ya hemos dicho que los sefiores Végel 1 Castensen po- 

seen una instalaci6n para el beneficio de cafia, toda hecha 

por ellos i usando materiales del valle. 
Las propiedades que mas sobresalen hoien Oxapampa, 

son las pertenecientes 4 la familia Hasinger, Waler6 Mayer, 
Gustavson, Koele y Végel. Estas, i algunas otras en menor 

escala, han comenzado A explotar algunos productos. 

La familia Hasinger posee buenos cultivos de café y al— 
ecunas hectdreas de cafia. En la hacienda Esperanza, ha es- 

tablecido una magnifica rueda hidraulica que mueve un 

sdlido trapiche, ambos de fierro, i un regular alambique in- 

termitente, 
Esta instalaciOn i la del sefior Végel, surten de aguar- 

diente i chancaca la colonia, viniéndose en demanda del 
exceso, desde algunos puntos dei trayecto 4 Cerro de Pasco. 

La demanda de esos articulos excede en mucho 4 la produc- 

cién, que cada vez se hace mayor, 

Las propiedades de los Waler, Mayer i Loechle (her- 

  

   

  

 



   

  

    

  

manos) son importantes, asi como las de Gustavson, Koele 
i Végel. Exportan café al Cerro, manteca 1 mantequilla 4 

Chanchamayo i crian numeroso ganado. 

Pueden verse en esas haciendas hermosos novillos i cer- 

dos criados 4 pesebre. 
En Oxapampa se elaboran cigarros puros de mui buena 

ealidad, son recomendables, Su instruccién naturalmente 

deja que desear, apenas unos pocos conocen nuestro idioma, 
de lo que s6lo nosotros somos responsables; ino hace mu- 

cho tiempc que un profesor rentado por la municipalidad 

del Cerro ensefia 4 los nifios las primeras letras. 

Tiene Oxapama un teniente gobernador i un agente 

municipal. 
Un correo 4 pié hace semanalmente el servicio postal en- 

tre la colonia i San Luis, siendo el servicio mucho mAs rapi- 
do i seguro que el que podria establecerse por Cerro de 

Pasco. 
La moneda es casi desconocida en Oxapampa. Todas 

las transacciones se llevan A efecto generalmente mediante el 
cambio de productos. 

Los operarios que en Oxapampa trabajan provienen ge- 

neralmente de las comunidades de Huach6n i Quiparacra. 
Ganan S. 0.406 S. 0.45 diarios, obligandose el patrén 4 
darles alimento i coca. 

Las cargas 4 Cerro de Pasco, se trasportan A razon de 
S. 245.3 el quintal. 

La fuerza motriz es abundante. 

Los colonos hacen sus viajes tanto 4 Cerro de Pasco, 
como 4 Huancabamba i San Luis de Shuaro, generalmente 
4 piéi las mds veces trasportando en un aparato especial 
de madera, que llevan 4 la espalda, pesadas cargas. Son 
mui rApidos en sus marchas i de una fortaleza admirable 
para resistir Ja fatiga. 

Precics corrientes de algunos articulos en Oxapampa: 

  

Bate ae a at ee OO a carga (10@ 10fb) 
NJ) stntees?slascectmverectatiwsenvesssaueds ay 0-60 las LOO mazorcas: 

Chaneaca . Pre ay Cree partes. . y, 0.20 la chipa. 
PEMA TOICNLE cocci 0c¢s<nietee seistiseus yy oOO la ALrObA. 
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HIMOV OS yeti eerie ee OLD 1a Gocena: 
Unnovillo [véndese por arrobas] 

» cerdo fs ‘ Aa ea » 2-50 la arroba. 

Mac aN As oe eer esss ese eeeecece vases 45 ODO 

Los colonos poseen titulos de propiedad de los terrenos, 

fundado en la lei de 7 de Noviembre de 1896, i otorgado 
por el Gobierno, quien en 1897 envié un ingeniero 4 efectuar 
el deslinde. 

Las mas premiosas necesidades de la colonia se concen. 
tran hoi en esta finica: mejorar sus vias de acceso, 4 fin de 

conducir al exterior con provecho sus productos, mayores 
cada vez. 

DE OXAPAMPA A HUANCABAMBA 

Haciendas de Chorobamba i Huancabamba 

Hemos hablado ya dela via entre Oxapampai Huan- 
cabamba, pasemos ahora radpida revista 4 las principales 
haciendas del trayecto i 4 Jas establecidas en la margen de- 

recha de aquel rio. 

Las principales haciendas del Chorobamba son: 

En la margen derecha: 

Cruz blanca 
San Daniel 

Yanachaga 
Vista alegre 
Tingo 

En la margen izquierda: 

Carolina 

Rancheria 

San Luis 

Las haciendas del Chorobamba, en la parte comprendi- 

da entre el GrapanasftiOxapampa, cuentan diez afios de 

 



  

    

     
   

existencia, siendo Cruz blanca la primera que se fund6é. Su 
poseedor, sefior Genaro SAnchez Meléndez, viva desde 1872 

en el valle de Huancabamba, trabajando la hacienda Na- 
ranjal. Desde aquella época se habia propuesto cultivar las 

miargenes del rio Grapanas, donde hoi se levanta la hac‘en.- 

da Cruz blanca, pero los salvajes se le cruzaron; hasta que- 
en 1892, después de varias tentativas, logr6é dominarlos i 

establecerse definitivamente. 

Los principales cultivos de la hacienda son el caféila 

cafia, beneficiada esta en forma de aguardiente i chancaca, 

Los productos se venden generalmente en el mismo lu- 

gar de produccién, donde viencen 4 buscarlos. El exceso se 

coloca en Cerro de Pasco. 

Posee la hacienda una regular instalacion de fierro para 

destilar. 

Su produccién de aguardiente en este ano aleanzara 4 

3000 arrobas. 

La hacienda San Daniel es pequefia. Tiene poquisima 
safia, que beneficia empleando una instalacién de madera, 
con motor animal. 

Produce maiz en abundancia, pero este articulo ha su- 

frido una depreciacién, damando el negocio. Vale el maiz 
ahora 6 soles la carga (10 @10 1b.) en los lugares de con- 

sumo i4 soles enelde produccién. Los fletes cuestan 4 ra- 
zon de 4 soles por carga, de modo que hai pérdida positiva. 

Duejio de este fundo es el sefior Enrique Botger. 

La hacienda Yanachaga, superior sin disputa 4 todas 
las demas de esa zona, pertenece al sefor Pablo Botger. 

En la orilla derecha del rio Yanachaga, posee una mag- 

nifica vivienda arreglada con grandes comodidades i hasta 
con relativo lujo. 

Los cafiaverales se extienden por la orilla izquierda del 
Yanachaga. 

Hai también un pequefio cultivo de café, que rinde unos 
70 quintales anualmente. 

La oficina resulta bien montada, si se compara con las 
otras del valle. 

Larueda hidrdulica es de fierroi vertical, construida 
por los sefores Botger, funciona perfectamente, mueve un 
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pequefio trapiche, que rinde hasta 500 arrobas diarias de 
mosto; un ventilador corriente, una serie de pilonesi un 
torno de carpinteria. 

El alambique, intermitente, esta bastante bien cuidado. 

Los morteros son tres. Tiene unode capacidad para 
240 arrohas, i para la tercera parte de esto cada uno de los 
otros dos 

El local es todo de barro, de modo que no puede tenerse 
el aseo necesario. 

La hacienda trabaja con solo16 hombres, pero rinde 

mas que las otras, poseyendo éstas nfimero mui superior de 

brazos. Ancahuachana, por ejemplo, tiene 80 peones. 

El aguardiente de esta hacienda es de mui buena ca- 

lidad. 

El combustible usado para el alambique es la lena del 
bosque, consumida hoi con exagerada abundancia, pero hai 

en construccién un horno especial de ladrillos, que aumen- 
tara el poder calorifero, disminuyendo el gasto del combus- 

tible. 

Se esta refeccionando también lainstalacién para ela- 
borar chancaca,-articulo mui solicitado. 

Sobre el rio Yanachaga hai construido un sélido puen- 
te, que da paso 4 las carretas de la haciendas. 

Alsefior Cano, radicado mas de 50 afios en el valle, per- 

tenece el fundo de Vista alegre [antes San Antonio]. No tie- 

ne cultivos de gran importancia. 

La hacienda Tingo pertenece 4 los sefores Miilleri no 
esta en trabajo actualmente. Los poseedores de este fundo 
han prestado importantes servicios al valle, levando 4 ca- 
bo exploraciones de interési dirigiendo trabajos mui fitiles 

para toda la regién. 

Carolina es una bonita hacienda situada enla margen 
izquierda del Chorobamba. Sus primeros poseedores fueron 
los sefiores Torres i Sotomayor, pasando después 4 poder 
del sefior Bravo, quien la tiene actualmente. 

Alega titulos de propiedad sobre una dilatada extensi6n 
de terrenos en la margen izquierda del rio, titulos 4 lo que 
parece no debidamente comprobados. 
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Tiene trapiche de plomo i cobre, fundido en el lugar. Lo 

mueven bueyes. 

La hacienda Rancheria en las faldas del Shayapejia per. 
tenece 4 la familia Botgerilade San Luis 4 don Nicolas 
Taburi. 

Las haciendas dela margen derecha del Huancabamba 
son: 

Naranjal 
Ancahuanea 

Chaupimonti 
Punchao 

Chilache 

La historia de las haciendas de Huancabamba arranca 
desde la época del coloniaje. Parece que uno de los prime- 

ros poseedores de tierra alli fué un oficial del ejército espaol 
del apellido Sandoval, que se establecié en el lugar llamado 
Pucucho. Alli vivia con su familia, cuando tuvo lugar la 

violenta insurrecci6n de Santos Atahualpa, que arrojé 4 
ios espafioles de la selva. Muchos afios permanecié. desha- 
bitado el valle, hasta que don Rufino Cardenas compré el 
derecho sobre los terrenos ocupados hoi por la hacienda 
Chilache, terrenos que habian pertenecido al conde de las 
Lagunas, 

Cuando el sefior CArdenas iba 4 tomar posesi6n de su 
propiedad, en compaifiia de juez i escribano, fué atacado por 
un grupo de indigenas de la comunidad de Huach6én, que se 

decia duejio de todos aquellos terrenos. Viéronse los ataca- 
dosenla necesidad de atravesar el rio por un puente que 

acababa de echarse i cortar éste en seyuida, 4 fin de impedir 

el paso 4 la enfurecida indiada. 

Enviada fuerza del Cerro, acampé cerea de Chilache, en 
un lugar que por eso se llam6 Cuartel Cuchoi don Rufino 

Cardenas tom6 posesién de sus terrenos, extendidos més 

tarde hasta el Chorobamba. 

Los sefiores Sotomayor i Ames, juez i escribano que 
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5 ae = oh ee ae acompanaron 4 Cardenas, adquirieron también terrenos, 
comenzando asi 4 poblarse el valle. 

Mas tarde el sefor Cardenas reparti6 las tierras entre 
sus hijas, dando 4 una Cuartel Cucho, 4 la otra Suyococha, 
4 la tercera Cochapampa (estas filtimas en la orilla izquier- 
da del rio) i asi las demas. : 

Algunos de los terrenos cambiaron después de duefio por 
venta i otros por herencia, quedaron en poder de dos 6 mas 

poseedores, origen principal de la sorda hostilidad que se 
nota entre los hacendados del valle. 

La hacienda Naranjal tuvo como uno de sus primeros 
poseedores 4 un sefior Arias, que la adquirié del Estado, 

pagando 3000 pesos. El afio 1850 6 55 fué vendida 4 don 
J. Barinaga en 12000 pesos, pasando después 4 poder de 

don M. Llanos, que 4 su vezla vendiéden $ 8000 el afio 

1872, mds 6 menos, 4 don Genaro Sdnchez Menéndez, su 

actual propietario. 

Abarcaba la hacienda Naranjal una gran extensién de 
terrenos, pero después se dividio en dos fundos. Las tierras 

de Punchaoi San Luis pertenecieron 4 Naranjal. 

Esta hacienda cuyos terrenos se han esterilizado 4 fuer. 
za de producir, se utiliza hoi solamente para la cria de ga- 

nado, que alli encuentra abundantes i nutritivos pastos. 

La casa, situada 4 250 metros del rioien la falda occi- 
dental del Shayapefia, consta de dos cuerpos principales. 

Uno antiguo construido por Llanosiel-otro por don Gena- 
ro Sanchez. Esta filtima construcci6n es buena: tapial, te- 

cho de calamina, ventanas con rejas de hierro i vidrios, 

puertas labradas, un bale6n hacia el camino i otro hacia el 

rio. Tiene dos pisos, el segundo de tablas; horno para pan, 

tienda i capilla. Por desgracia esta arruinandose comple- 
tamente. 

S6lo existen restos del alambique. Ocupaba una magni- 
fica sala, hoi medio destruida. Posefa un trapiche de hierro 

_ mui sdélido, movido por una rueda horizontal de madera. 

El agua venia del rio Aramayo por canal de cal i piedra. To- 

do esta hoi en ruinas. 

La casa esta deshabilitada ila hacienda se utiliza sdlo 

para la cria de ganado. Existe un pequefio cafetal. 
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Cuando los pastos escasean en Naranjal conducen las 

reses A Halumpata, quemando aquellos, que entonces crecen 

mas vigorosos. 

Colindan con Naranjal los terrenos de la hacienda Anca- 

huachana, propiedad hoi de la senlora Rosa Matirtua viuda 

de Cardenas, & cuyo poder vinieron por herencia de su pa. 

dre, habiéndolas comprado éste 4 don Pedro Rubio, el dlti. 

4 Chavez i éste, en fin, 4 Ames. 

Ancahuachana parece una buena hacienda, pero su due- 

fio estimaen solo 6000 arrobas el rendimiento de aguardien- 

te en este ano. 

La casa es de tapial con techo de calamina. 

Tiene muchos Arboles frutales, naranjas especialmente. 

Hai en trabajo 80 hombres estables, cuyo jornales de 

0.40, recibiendo ademas una onza de coca. Selasda tam- 

bien terreno que pueden cultivar para si, trabajando un 

tiempo en la hacienda i otro en sus tierras. Sfirtense en los 

almacenes de aquella icon la mayor freeuencia fugan sin 

cubrir sus deudas, proclamando asi la inconveniencia de un 

sistema que sia embargo continfa rigiendo, 

El trapiche esta roto é inservible. En mal estado el 
alambique, i los tonelesde fermento en condiciones mui con- 
trarias A que éste siga una marcha no interrumpida por 

agentes nocivos. 

Chaupimonti pertenecié 4 don Pedro Rubioi formaba 
antes parte de los terrenos de Ancohuachana. Es hoi del se- 
flor Enrique Rubio quien se manifiesta mui descontento del 
negocio de aguardientes i chancaca en la forma que hoi se 
hace i mientras no se mejore el camino. Tiene mds fé en la 
ganaderia i 4 ese ramo se dirigen todos sus actuales esfuer- 
zos, no abandonando por esto la cafia, que trabaja en pe- 
quefio. 

Produce también Ja hacienda bastante maiz, conducido 

para la venta 4 Cerro de Pasco, aunque generalmente vie- 
nen por él. Vienen asi mismo en demanda de aguardientei 
chancaca, siendo siempre aquella mayor que la oferta. 

Chaupimonti tiene una rueda vertical i un trapiche mui 
s6lido de fierro, ambos buenos. El trapicne puede rendir 
300 arrobas diarias. 
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Muele también éste la cana de Ancahuachana, que es 

trasportada en carretas 4 Chaupimonti, llevandose nueva- 
mente el jugo 4 la primera hacienda en la misma forma, por- 
que en Chaupimonti no haialambique. 

Vense en la altima hacienda antiguos depdésitos i chime- 
neas de ladrillo, en ruinas. 

Tiene Chaupimonti algunos arboles frutales. 

Punchao pertenecié 4 don Angel de los Rios, de quien la 
hered6 su hijo Nicanor, vendiéndola 4 don Antonio Carde- 
nas, esposo de la duefio actual dofa Rosa Matrtua. 

Tiene Punchao una c6moda casa, trapichei rueda ver. 
tical, semejantes 4 los de Chaupimonti. No trabaja en la 
actualidad por haberse esterilizado sus terrenos. 

Para llegar 4 Punchao se toma el camino que parte de 

Ancahuachana i se dirije al E., dando vuelta al cerro Sha. 

yapefia. Pasase cerca dela hacienda Ramada i cerea tam- 

bién de los :ugares llamados Pucucho iCaparnia, donde hai 

vestigios de las obras de fortificaci6n, levantadas por los 
salvajes en 1742, 

Chilache, fltima de las haciendas, marchando aguas 

arriba del Huancabamba, pertenece hoi 4 los hermanos Mi- 

gueli César Mafrtua. Es sélo una hacienda de pastos que 
alimenta unas cuantas reses. 

La casa esta en mal estado. Tiene algunos Arboles fru- 

tales. 

Antes de llegar 4 Chilache se encuentra en elcamino una 
obra de albafiileria que debe datar dela época colonial. Es 

un soberbio canal, probablemente destinado 4 conducir el 
agua 4un molino. Alli se encontraron también dos piedras 

circulares con sus ejes. Probablemente existia alli, pues, un 

ingenio mineral. N6tanse en todos los morros restos de 

trincheras i zanjas, sin duda levantadas en la época de Juan 
Santos Atahualpa. 

En la margen izquierda de Huancabamba, existen las 
haciendas de pastus; Lauturache, Shuyucocha, Cochapampa 
ie] caserio de Paleamayo 

Las causas principales del malestar de todas estas ha- 
ciendas son, 4 mi juicio: 

La falta de un buen camino para el trasporte baa de 
sus productos. 
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La escasez de brazos. 

El antagonismo exajerado entre los propietarios del 

valle. 

E] espfritu rutinario, conservador, que preside 4 todos 

sus trabajos. 

Es indudable que con un camino menos penoso 4 Cerro 

de Pasco, las haciendas en el hermoso valle del Chorobamba 

se multiplicarian i progresarian ad mirablemente. Esa via, 

tan mala hoi, es probablemente el factor mas poderoso del 

atraso en que ¢sa importante zona se encuentra. 

La despoblacién de los lugares vecinos toma cada dia 

caracteres mds alarmantes i privando de brazos 4 los ha. 

crendas, agrava su situacién. Se hace increible, por lo exa. 

jerada, la cifra que aleanza la mortalidad entre los indige. 

nas de los pueblos cercanos, entregados 4 un régimen de vi- 
da altamente danoso. 

No menos grave que las causas an teriores es la ninguna 

armonia existente entre los hacendados del valle, obligados 

4 vivir en continua alarmai 4 perder, por esta misma cau- 
sa, la mayor parte del tiempo, que ttilmente aplicado 4 su 
industria se traduciria en positivo bienestar. 

El sistema seguido por la mayoria de los hacendados, 
para beneficiar sus productos, es evidentemente danoso, i 
no se diga que no estén en condiciones de cambiarlo. Todos 
ellos podrian, con mui poco esfuerzo, modificar esos proce- 

dimientos, legados por la tradicién, hasta el punto de obte- 
ner rendimiento diez veces mayor. 

El jugo de sus cafias, por ejemplo, es abandonado 4 las 
reacciones expontaneas en cubas de madera, cuya limpieza 

no es facil, ien locales de barro, cuyo piso i paredes no pue 
den ser conyenientemente aseados. De aqui la preferencia 
de agentes que dan otro cardcter 4 la fermentaci6n, 6 la in- 
terrumpen totalmente, convirtiendo la materia azucarada 

en productos opuestos 4 la produccién alcohélica. 

in esos locales es mui dificil tener dominio sobrela tem. 
peratura, cuya poderosa influencia en los resultados parece 
que no se tomara en cuenta. 

Asi, apenas obtienen un reducido tanto por ciento de lo 

realmente aprovechable, 
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Los aguardientes del valle, tienen de 18 4 22 grados 

(aredmetro Cartier); es decir un 45 6 48 por ciento de al- 
cohol.         

    

    

DE HUANCABAMBA AL POZUZO 

Colonia del Pozuzo 

    

       Nos es conocida la via de Huancabamhba al Pozuzo; asi, 

sélo hablaremos ahora de la colonia, 
La region del Pozuzo, visitada por el P. Francisco de 

San José en 17111 que constituy6 mas tarde un importante 

centro misionero, habia sido designada para recibir los pri- 
meros elementos de colonizacién entre los que se comprome- 

tid 4 traernos el barén de Shiiltz. 
41 21 de julio de 1857 desembarcaha en tierra peruana 

la primera partida de colonos, compuesta de trescientas fa. 
milias que debian dirigirse inmmediatamente al Pozuzo, si- 

guiendo la via de Hudnuco; pero el temor de perder buena 

parte de sus elementos, solicitados con ventaja en las ha- 
ciendas del trayecto, indujo al contratista 4 decidirse por la 
linea: Huacho, Sayan, Aija, Alturas de Santa Cruz i Pozuzo. 

Dos afios! necesitaron los colonos para llegar al lugar 
desu destino, detenidos por la falta absoluta de camino, 
que una cuadrilla iba abriendo delante de ellos. Durante ese 

dilatado espacio de tiempo, fué grande el nfimero de colonos 

que desertaron para ir a establecerse en otros puntos. Va- 
rios murieron, 4 causa de las penalidadesimpuestas por tan 
Jargo viaje, i asi s6lo 150 familias legaron 4 las orillas del 

Pozuzo en 1859. 
Otra decepcién les esperaba en esa Tierra prometida: 

sd6lo unos cuantos metros cuadrados de terrenos en cultivo, 
apenas suficientes para cubrir las necesidades mas premio- 

sas de una decena de individuos, rompia la continuidad de 
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esos espesos bosques i slo una vivienda, reducida i ruinosa, 

aparecia en la confluencia de Huanca bamba i el Pozuzo. 

La serie larguisima de sus padecimientos iba 4 reprodu- 

cirse, cuando se regocijaban ‘de haberle puesto término, 

Mui amargos fueron, pues, los primeros frutos arranca- 

dos por los colonos 4 esa naturaleza que tan contraria se 

les mostraba en todas sus manifestaciones 1 que hubiera 

triunfado, sin duda, sobre caracteres menos firmes; pero es- 

ta vez fus dominada por ese grupo de valientes colonos, 4 

   
    

          

quienes guiaba el hoi yenerable cura Ege. 

Repartiéronse los recién llegados el terreno por mutuo 

convenio, midiendo una sola dimension a cada lote: el frente 

sobre el camino, i como entre ellos habian prusianos i tiro- 

leses, todos los primeros se situaron en las orillas del Huan. 

cabamba i los otros en las margenes del Pozuzo, 

No pasé mucho tiempo antes de que los colonos pudie- 

ran producir lo indispensable para su sostenimiento; pero 

pronto también notaron los efectos que sobre ellos ejercia un 

clima no de acuerdo con su naturaleza i una alimencién defi- 
ciente ia la que no estaban habituados. 

En 1868, los contratistas Scotland 1 Martin, condujeron 

4 orillas del Pozuzo una nueva partida decolonos, compues- 
ta de trescicntas personas. Trajo ella un contingente pode- 

roso de energias, bien pronto gastadas por el enervante 

clima ila rudeza de las labores 4 que les fué preciso entre- 
garse. 

Desde esa 4poca ni el barén de Shiiltz, quien, segfin con- 

trato, estaba obligado 4 traer 10,0C0 colonos, ni Scotland, 

que hubo de traer 5000, intrcdujeron elemento europeo al 
Pozuzo, ni tampoco vino por si. Solamente algunos vecinos 

(peruanos) de las comareas cercanas se radicaron 4 orillas 

de ese rio, en el extremo mds pr6ximo 4 Hudnuco i enel 

Huancabamba hacia el extremo mAs lejano de la colonia. 

Esta ha erecido con regularidac desde su fundaciéni 
la superficie reducida que entonces ocupaba se extiende hoi 
entre el rio Delfin i Cueva Grande, sobre una longitud de 15 

kil6metros préximamente en el Huancabamba i algo mas 
en el Pozuzo, 

En la margen derecha del Huancabamba hai establecido 

también un ntimero grande de colonos, cuyas propiedades 
superan en calidad 4 las de la banda opuesta. 

     

   

      

  



  

  

   
Forma la colonia del Pozuzo un distrito perteneciente 4 

la provincia de Hudnuco i departamento deeste mismo nom- 
bre. 

  

Son tres vias de acceso: 

Camino de Hudnuco al Pozuzo, 

amino de Puerto Mairo al Pozuzo. 

Camino de Huancabamba al Pozuzo., 

  

Los dos altimos han sido ya descritos detalladamente 
por nosotros ien cuanto al primero, que s6lo hemos recorri- 

do hasta el fin del distrito, podemos trasmitir los siguientes 
datos: 

De Hudnuco sale el camino con rumbo al SE. i pasa el 
rio Huallaga sobre un puente, siguiendo mui cerca de la ori- 
ila el curso de este rio, por la banda derecha. 

Después de pasar el pueblo de Santa Maria del Valie lle- 

ga al punto llamado Tumango, donde el camino se bifurea. 
La rama de la derecha se aparta poco a poco del rioi 

penetra en una quebrada lateral del Huallaga, llegando por 

la margen izquierda de éste Ala cumbre de una cadena se- 

eundaria. Desciende alli al pueblo de Panao. 

Siguiendo el rio Panao i después un afluente de éste, el 

Chagila, se llega al pueblecito del mismo nombre. De Chag- 
lla sibese un poco paraen seguida comenzar una penosa 

bajada sobre mal camino, que termina en el rio Santo Do- 
mingo. 

Nueva subida por rdpidos i pendientescaracoles, seguida 
de peligrosa bajada, conduce 4 Cormilla, dedonde se sube al 
pueblecito de Muiia, siendo el trayecto fatigoso i no excento 

de peligros. 
Muiia es el filtimo lugar de recursos. 

Un camino estrecho, sobre terreno poco ondulado, con- 

duce al pié de una cuesta pesadisima que es preciso vencer. 
Llégase 4 Tambo de las Vacas i continuando la subida, atra- 

viésase la cordillera 43,700 m. 
De alli se desciende 4 los bosques. 
He aqui algunos puntos del camino i sus distancias: 

DarHaAnuce a-SaCranuast.. ssc -.sc seer atecssseseee sees 24. kmts. 
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       Nombre del lote    
  

  

  

San Francisco......... 

San Cristébal.......... 

WEeSA a Laon cxe 

man Jose bao... sen. 

San Matias... 01, 

    
   
   

  

San Juan del medio. 

SAMs MAtiAS correc 

Carolan. i. 

DAM Ores cones 

SAN P Os ee 

San Juan Bajoy.......- 

SATAN TES. yest arene 

oral s PuURre wel Vp Soyer yey aoe 

[Ea bolAniclel a baeacpmeie ane ts 

Santa Sabina .......:.. 

man Ose bai... 

Sau A oustin: ...c.c. 10s 
SeaICA ha LAL. voters 

    
   
    

    
   
    

    

Ammilres ea Seta ercts 

pliant eis eee dcr 

santa Elena...:..1.::. 

Nueva Esperanza.... 

Sat JACOUOM ec iriG 

Santa Ana...... 

beet TatiGis,..ccc5et 
JIN IESS Fe eee 

Sal EA Os seeks 

San Amadeow. isl: 

be-tVo) (os ee Manoel ale neem ek 

Tilingo (confluencia). 

   

En Ja orilla derecha del Huancabamba, 

Palmapampa i Seso, est4 situado el barrio de Huancabam-     
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Poseedor 

Brancisco Shuler........... 

Cristobal-starlér....... 

Santos Criséstomo....... 

José Westreicher........... 

Matias Voelsperger...... 

Leonardo Baiier... 

Crist6bal Yohann. 

Matias Haschaid... 

Enrique Yohann.. 
jor Scheneidt...... s 

Santiago Miiller........... 

ol LEE GU heiek Gel tee guy ter peoprss 

Andrés Egs....:... = ie ett 

Cartas Ma vyetwe.al.5 

Francisco: Grich .....0.062. 

Sabina Randolf.....0.i.. 
NOSE GStit acne sec cractess 
OSeARATICOIE aie. ce tsi: 

GloraeRa tier. ost. 

Raffel hemanos............. 
Andrés Ratnericecscs 

Viana Grich- ost sis.--. 
Brancisco Gstin cs. 

+ 
Doctor [osé Hees... 
Maria GStitic casas. 

Magdalena Schunk....... 
Antonio Heidinger........ 

Santiago Pager........... 

Ana Grich... 
AUIS EE OCI sere essa tse: 

Twis Hamvais 2 .c0-..:. 
Francisca Misigan........ 
Amadeo Verde...c.ciccc 
PablovPiguerca..ti.. 

   

    

    

    

Wid Petros.) ee 

Plamhiter..istscesccess 

26 hectAreas 

10 
20 

8 

12 
8 

10 
10 

cn
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5 

5 

5 

18 

33 

  

entre los rios 

 



  

         

gantes. 
Sus lotes estAn dispuestos en esta forma, comenzando 

del Palmapampa. 

  

   

  

  

Cae, 

   

   

Nombre del lote Eparios 

Mal PASQ iret lark José RHEST cc scctriseereowseeats 

Hacienda Victoria... A. Kitz1 Co... cesses aie 

Santa Rosa............. Santiago Yohann......... 50 

Vanamayo.......... Jorge Wiindulich.......... 25 

Huacamayo ee Sha let Meri a OSi.r sre 48 

Miraflores............... José Shuler... ..... 50 

Derrumbe Grande... Jorge Nasingg 10 

EMIS: Sere ceeatsecee ig eGstir ence bites se 30 

La Esperanza ) Seb oi Be eae ee a ey Pee 20 

Bella: Vista scuses:- JOSE Be ia cassvevee averse 30 

Peking ed. Antonio Mlonsin.. 77... ees 

Palimira../0 2.2.3... Juan J; Randolt......4....: 100 

San Luis Bajo......... Laujstandoll Giese 12 

San Teodoro........... Teodoro Randolf.......... 50 

Huanecahbamba........ Manuela Morales......... 12 
San Antonioa............ Laureano Renjifo..;.0-..-. 30 

Huancabamba Grande... Asencio Morales........... 30 
HuancabambaChico Juan Morales................ 36 

Bipeon e. NicolA4s Witing............. 30 

El barrio de Yanahuanca se extiende en 
del Pozuzo, desde la confluencia con el Huanecabamba, has: 
ta la desembocadura del rio Chancarizo. Uu puente colgan- 
te une ambas ramas del barrio. 

Hé aqui la disposicién de los lotes. 
Orilla derecha del Pozuzo: 

Nombre del lote 

PBcueOr Nie. 

Bella: Vistayun eee 

Pee rreee oe ee 

Poa UG) es 

La Afortunada........ 

Gantilairosce cs ols, 

Coca Pampa. 2...3: 

    

Poseedor 

‘FOSOR so DUleraeee errr 

Ana Maria Mark......... 22 

BeNOR R ste csees cos 40 

Rodolfo Heindinger..... 12 
Mariano Bautista....... 25 
Juan Garai.a:.08 dau 17 
Juan Randoll.... av 

   
Area 

      

  

      

. * ss e dy 1 %, 

ba i se comunica con el de La Prusia por dos puentes col- 

10 hectdreas 

ambas orillas 

Area 

12 hectareas 
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Es ésta la distribucién de sus lotes: 

     

   

   
      

      

      
     

   

    
    
    
    

    
    
    
    

                          

    
   

   

     

  

   

  

Nombre del lote Rice} =e 

Pike: 22 22 Manuel RiVelOw ne --- 30 hectdreas 

Carapifa Baja. Wenceslao Lépez......... 15 % 

Carapifia....... Santiago Pollatas...... 3 i 

TAMA ecerecscseeee Julian Sanchez............ 35 = 
- 

Hai aqui algunos otros terrenos en cultivo que afin no 

han sido medidos. 

     Viajando de Huanecabamba al Pozuzo i pasado el Pal- 

mapampa, se entra en una ancha i bien conservada via, en- 

contrandose A pocos pasos los primeros sembrios imds alla 

en un caserfo, que ocupan los operarios de la hacienda Vic-   toria. 
Se bifurea alli el camino siguiendo las margenes del 

Huancabamba. 
La rama de la izquierda atraviesa el rio sobre un puente 

hamaca, mandado construir por la casa Kitz, duefio de la 

hacienda Victoria. 
asad el puente, recérrese un trayecto de 7 kil6metros, 

atravesando de trecho entrecho los sembrios de los colonos, 
cuyas viviendas se levantan casi todas 4 la izquierda de la 
senda, impresionando suconstruccién menos agradahblemen- 
te que las de Oxapampa, i llégase al centro de la colonia, 
donde se levanta la iglesia construida con gusto, La casa 
parroquial, de piedra labrada, s6lidoicémodo edificio, ha- 
bilmente edificado por los colonos bajo la direccién del cura; 

el local del consejo i escuela; la vivienda i talleres del segundo 
capellan, construido por él mismo, i el almacén. 

Un puente hamaca une los barrios de Huancabamba ila 
Prusia. Fué construido en 1878 i refeccionado cada afio 
desde aquella época. Para el objeto dié el gobierno una 
cantidad, que completaron los vecinos de la banda derecha. 

Forman el puentecuatrocables de alambre galvanizado, 
dos de 1”’ de didmetro i el resto de 84”, groseramente sujetos 
A estaciones clavados en las orillas i reforzados con algunas 

hiladas de piedras. Sobre los cables descansa un tablero 

corriente, en mui mal estado hoi. 
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Forman el pasamanos dos cables de %", sobre los que se 
apoyan unos pendalones de madera unidos 4 los cables ex- 
tremos de la hamaca. 

Los cables han sido rotos ya dos veces siendo empalma- 
dos rfisticamente. 

Uno de los costados del puente estA sobre un plano si- 
tuado 4 nivel bastante inferior alque ocupa el otro. Se aflo- 
jan constantemente los cables. 

Un aviso fijado 4 la entrada de él, prohibe que mds de 

una bestia cargada, por vez, atraviese el puente, 

ista construccidn no presta la menor confianza. 

Recorriendo 4,500 m. desde la iglesia, siempre por la ori- 

lla izquierda delrioiatravesando sembrios, se llega 4la 

confluencia del Pozuzo con el Huancabamba. Aquel viene 
del O., siguiendo exactamente la linea OE, El Huancabam- 
ba vienedel $. i traemayorcaudal que el Pozuzo. Las aguas 

de este filtimo tienen color verde mui pronunciado, A causa 

quiza del exceso de sales que arrastran i que le dan un sabor 

desagradable. 

Los rios forman un Angulo de 90° préximamente i la li- 
nea de choque de sus aguas lleva rumbo NE., estando mas 

cerea de la margen del Pozuzo. 
Una vez unidos, se dirigen al N., tomando el nombre de 

Pozuzo, indebidamente, puesto que el Huancabamba es ma- 

yor. 
El cambio de rumbo se verifica 460m. del vértice de 

confluencia, 
El] lecho de ambos, las orillas i playas son de cantos ro- 

dados. 
El Pozuzo describe una curva de unos 100 kms., desem- 

bocando en el Paleazu sobre la linea S$. SE. 
Nuestro itinerario entre CuevaGrande i Tillingo, dé idea 

bastante clara de la zona ocupada por la colonia sobre el 

Pozuzo: 

eT AeA eeeiis Be Paccha es una hermosa cascada de 

5 m. de altura que forma el lindero entre los distritos de Po- 

zuzoiPanao, Elrumbo de sus aguas es SO. i éstas van al 

rio Runcumayo. La altura en este punto es 1,144 m. 
El Runcumayo viene parte del Tambo de las Vacas 1 par. 

te de las Alturas del Huairuro. Salimos de la cascada 4 las      
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8h. 6 m. a.m. i poco después llezamos 4 la casa de Francis. 

co Flores, situada 4 la izquierda del camino. 

8.15. — Casa de José Tafier a la derecha i abajo del ca- 

mino. Con rumbo O. se ven las alturas del Huairuro, por 

donde se piensa llevar un nuevo camino 4 Hudénuco, 

8.43. — Una altura.—Aqui el Runcumayo corre de NO. 4 

SE. 4 unirse con e] Marcan. 

El punto de confluencia, 6 sea el nacimiento del Pozuzo, 

se véde aqui hacia el SE.i 4 unos 1,000 m. de distancia,— 
Bajo el mismo rumbo distinguese el pajonal conocido con el 

nombre de Chumalio. Frente alcerro ésteien la margen 

izquierda del rio se encuentran las casas de Trama, 

8.50. — Salida. 

8.55. — Cueva Bianca. Esta, asi como Cueva Grande, 
son dos masas de piedras caledreas un poco inclinadas, pero 
sin formar en realidad caverna. 

9.5. — Casa de Casimiro Tarazona 4 la derecha i abajo 
del camino. Un pequefo trapiche de mano. 

9.10. — Casa de Simona Quijano 4 la derecha. 
Todas estas casas son de aspecto miserable. 
9,12. -- Casa de Timoteo Castro 4 la derecha, 

9.17. — Casa de Cecilio Martinez. 

9.30. — Casa de Martin Quijano.—Trapiche de mano. 
Alambique. Rinde 1i media arroba de aguardiente, destila- 
do dos veces. 

11. — Salimos de casa Quijano. 

11.16. — Casa de Segundo Villanueva 4 la izquierda, ia 
pocos pasos el Panteén, 

Este lugar se llama Macurapata.—De aqui se ven, rum- 

bo 195°, las alturas de Santa Cruz. Alli estuvo detenida 

durante mas de un afiola primera colonia del Pozuzo, por 

falta de camino.—El Mareén nace allA.—El camino hecho 
por la colonia en aquella época, sigue la margen derecha del 
Pozuzo. 

11.15. — Salida del Panteén.—Altura 4,000 piés. 
11.30. — Un cuello. Tomamos cerro 4 la derecha, domi- 

mando 4 la izquierda la pequefa quebrada de fTrama.—En 
Ja banda opuesta del Pozuzo una chacra, que pertenecié 4 la 
casa Kitz. Cerca existia un puente de alambre que dicha 
casa mand6 construir., 
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1.45.—Casa de don Ismael Ballesteros 4 la izquierda,— 
Alambiqueitrapiche. El alambique, mds grande. segtin di- 
cen, que losdemds dela colonia, produce 3 @ por carga, 
pudiendo hacerse tres de éstas al dia. 

Algunas reses. 

12.—Salida. 

12.2.—Casa 4 la derecha, junto al camino. Pertenece al 
teniente gobernador Garai. Otra 4 la izquierda, de Leén 

Vasquez. 
12.23.—Bale6n de Judas. Esuncorte en roca mui es. 

trecho. Fuerte i peligrosa la bajada. La altura sobre el 

rio grande. 
12.40.—Casa de José Vargas 4 la izquierda. 

12.50. Véase de aqui la quebrada del rio Seso hacia el 
NO. 

1255.—Rozo de Manuel Rodriguez 4 la izquierda. 

1.2 —Casa de Manuel Rivera 4 la izquierda; se llama 

Carapiiia. 
1.13.—Camino hacia las salinas, rambo 0.SO.—Camino 

Ala colonia rambo S.SE. 

1.20.—Llegada 4 las salinas. 

El agua clara, pero de sabor mui salado, manade un 

blok de roca dispuesto verticalmente icorre en abundancia 

dirigiéndose por varios canales al Pozuzo. 

En la margen opuesta de éste existe otro manantial sa- 
lado, i en medio del rio se ha visto una que otra vez levan- 

tarse delgado chorro 4 manera de surtidor. 
Existe, pues, una capa salada que atraviesa el rio, que 

no debe estar mui lejos de la superficie. Se ha picado un po- 

co para buscarla, pero mui superficialinente, 
En la margen izquierda del Pozuzo aprovechan las aguas 

saturadas los colonos Rivera, Rodriguez i Koele, impidiendo 

que los otros hagan lo mismo, por hallarse la vertiente en 
la vecindad de sus propiedades. No pudiendo alegar domi- 

nio sobre los manantiales, niegan el permiso para cortar en 
sus terrenos la lena que el aprovechamiento de aquellos de- 

manda. 
Rivera posee un horno con tres calderas, teniendo la ma- 

yor de éstas una capacidad de 250 4 300 litros. 
En 24 horas llegan 4 hacer evaporar a fuego vivo, has- 

ta sequedad, 1100 4 1200 litros, obteniendo unos 25 kg. de 
15 
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sal, que tal como sale de las calderas, en estado impuro, es 

entregada al consumo, 

Teniendo 4 la mano i excestvamente barato el combus- 

tible, se dispensan de la previa concentraci6n al aire libre 

haciendo correr el agua sobre superficies que la dividen lo 

mis posible, 4 fin de ponerla en el mayor contacto con el 

aire, itodo su sistema consiste en Ilenar de agua salada sus 

calderasi alimentar un fuego vivisimo hasta que el agua se 

haya evaporado. Tal vez este fuego tan activo hace que el 

sulfato de magnesia iel cloruro de magnesio se precipiten 

junto con el sodio i por eso resulta el producto tan delicues- 

cente como el que tenemos 4 la vista. 
Deseando conocer aunque fuera groseramente la propor- 

cién de sal que encierran estas aguas, hemos hecho evaporar 

un litro del agua saturada, obteniendo 22 gramos de sal, lo 
que dando al agua saturada la densidad de 1.030, rinde un 
2.1% (dosi un décimo por ciento). 309 gramos de agua 

salada dieron después, 4 la evaporaci6n, 6.5 gramos que 
corresponden también 4 2.1%. 

Se han tomado muestras de esta sal para analizarlas 

después. 

La instalacién de Rodriguez rinde unos 15 kg. en 24 ho- 
ras. 

En la banda opuesta del rio (Terrenos de libre disposi- 

cién) pueden aprovechar los mantiales todos los dela comu- 

nidad. Lo hacen sélo en los meses de agosto, setiembre i 
octubre, época en que las aguas saladas estan.ensu maximo 
de concentraci6n. 

Entre la inmensa variedad de maderas aprovechables 

como combustible, las que mas usanloscolonos para la eva- 

poracion de aguas saladas, por tener experimentados sus 
efectos superiores sobre los demas, son las conocidas alla 
con los nombres de 

Carapacho 
Tacho 

Cucacuca 

Caoba 

Tulpai 
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Chancarizo se atraviesa por un pequefio puente colgan- 
te de 12 m. de largo por 2 m. 50 de ancho, cuya construc- 

ci6n es mui grosera, i una hora después se llega al puente 
del Rei Guillermo, que une ambas ramas del barrio Yana- 

huanca. 
Del Puente 4 Tillingo se emplean tres cuartos de hora de 

viaje. 
Ya sabemos la manera como los terrenos estén dispues- 

tos entre Chancarizo i Tillingo. 

El puente hamaca Rei Guillermo se apoya en cinco ca- 
bles. (Estos fueron regalados por el Club Germania de Li- 

ma), tres de 14” didmetro i dos de 34’. Ademas, formando 

la baranda, un cable 4 cada lado de %”’. De trecho en tre- 

cho estan suspendidas de estos filtimos cables viguetas 4 

manera de péndolas Los cinco cables se hallan amarrados 

en la banda izquierda 4 una viga empotrada en un largo 
muro de piedra, que forma un plano poco inclinado dando 

acceso al puente. 
Los cables superiores se apoyan enla orilla izquierda, en 

dos vigas de 20X30 centimetrosi1m.10 de altura. Estos 
dos cables, después de pasar por los apoyos, vienen a suje- 
tarse en una viga de 404.0 con cufias de madera. 

Tienen los piés derechos i amarras, un techo de tablillas 
apoyado en cuatro pilares de albanileria bruta, que ahora 

esta toda desagregada. 
Los pilares tienen 60X60. 

El muro de la orilla izquierda tiene de 12415 m. de al- 
tura sobre el rio. 

La orilla derecha es de roca, casi 4 pique. 
S6lo se pueden tesar los cables por medio de cufias; no 

hay tensores. 
Tiene el puente cerca de 50 m. de largoi2 m. 50 de an- 

cho. 

No parece mui sé6lido i se mueve mucho. 
Rumbo del rio bajc el puente E. NE. 

La orografia é hidrografia de esta zona no es ya cono- 
cida,
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   Tillingo, en la confluencia de los rios Huancabamha i 

Pozuzo, fué el punto escogido para hacer observaciones as- 

tronémicas, termométricas i barométricas. Ellas arrojan 

como promedio los siguientes resultados: 

Latitud Stat. .......cccccecsscsentsererees sree: 3 10258) 

Altura sobre el nivel del mar.......... 731" 65 

Temperatura del aire 4 la sombra. 23° 4G: 

. Fee ree Calicaaiieecrectoase a1? 

< » agua (rio Huan- 

CabaimDa) conse... a 68° 3F, 

Temperatura delecur Go Pozzo) 6625 37a 

- , terrend s.:...2-0c.. 83° Si 

x ,, agua hirviente..... 207° 05 E= 97° 25C; 

PresiGn: Ad MOSLErICA,.......s.ccncs aserees 7O2™ 08     
La temperatura maxima que marcaron los termémetros 

4 la sombra ha sido 31° C —ila minima 17° C. 

Las temperaturas estivales é invernales, la media anual, 

el estado higrométrico i pluviométrico, la intensidad i diree- 
cién de los vientos, la presi6n media, en fin, casi todas las 
condiciones que caracterizan un clima, estan atn por deter- 

minarse cientificamente en la regién i s6lo sus mAas_ visibles 
efectos hacen que se le considere como mui cdlido, El estu- 
dio riguroso de ese clima i de la influencia que puede ejercer 
sobre el estado actual de la colonia, es de la mayor impor- 

tancia i no debe descuidarse. 

       

    

        

     
   

                    

      

En ese valle profundo, de poco altitud, ardiente i hGme- 
do se ha establecido una agrupacié6n de hombres proceden- 
tes de las regiones frias de la Europa central, prusianos i 
tiroleses en su gran mayoria. 

Sobre ellos ha ejercido s1 accién ese ambiente cargado 
de vapores acuosos, mantenido por un sol ardiente en cifras 

termométricas elevadas, verdadera antipoda de sus latitu- 

des originarias, frias i nebulosas. 
Las razas del norte sufren siempre en los climas tropica- 

les en raz6n directa de la distancia de estas regiones 4 su 
pais natal. Los alemanes, ingleses i franceses setentrionales, 

que tambien se han aclimatado en la América del Norte, no 
han podido extenderse sino excepcionalmente en los paises 

cAlidos. En las Indias, las familias inglesas alli radicadas, se
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extinguen frecuentemente antes de la cuarta generacién 6 se 
degeneran, i en la Guadalupe la poblacién blanca ha perma- 

necido estacionaria sin poder jamas progresar, no obstante 
abstenerse de los trabajos manuales. 

Sobre la colonia del Pozuzo, la acci6n del clima local ha 

sido sumamente nociva. Una serie de condiciones de todo or- 

den desfavorables ha venido 4 unirse 4 !as climatéricas, pa- 
ra degradaren parte su poblacién primitivamente vigo- 
rosa. 

Entre los 600 habitantes hai muchos degenerados sien- 
do miui rara la familia que no presente entre sus miembros 

algdn 6 algunos idiotas, raquiticos 6 defectuosos de otro 
orden, 

El cretinismo i el bocio afectan 4 una parte de los pobla- 

dores, imprimiéndoles su sello de inferioridad i miseria. 

Dada la innegable influencia hereditaria en el desarrollo 
del cretinismo, podria pensarse que los colonos reclutados 
por el bar6n Schiiltz en los valles profundos del Tirol, donde 

como se sabe esa afeccién es endémica, trajeron consigo el 

mal ilo han inoculado A sus descendientes, sin que el clima 
haya influido por lo menos como causa determinante en su 

aparici6n i desarrollo; pero hai dos hechos que se oponen a 

esta explicacién: en primer lugar, no solo entre los tiroleses 

haicretinos se les encuentra i quizA en mayor nimero entre 
la colonia prusiana; i de otro lado, la colonia deOxapampa, 

formada casi en su totalidad por tiroleses, no ofrece entre 
sus individuos ningtin degenerado, siendo todos ellos por el 

contrariv, tipos de vitalidad i fuerza, 

éA qué se debe esta diferencia entre las colonias de Oxa- 

pampaiel Pozuzo? 
iPor qué la primera de éstas, no siendo formada sino 

por uu grupo salido de la segunda, ha llegado en pocos aiios 

A un estado de prosperidad antropolégica que jamas alcan- 
z6 la relativamente antigua colonia del Pozuzo? 

Con objeto de dar algunos elementos para la solucién 
de este problema, hacemos una enumeracién comparativa 

de las condiciones higiénicas de ambas colonias. 

La colonia de Oxapampa, situada 4 1800 m. sobre el ni- 
vel mar, goza de un clima mucho menos tropical que la del 
Pozuzo. La temperatura media oscila alli al rededor de 20
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4 22° Cielambiente es relativamente poco cargado de va- 

pores acuosos. ; 

El estado mor il de los colonos se conserva 4 buen nivel 

i su actividad, no sofocados por un clima demasiado ardien- 

te, les permite entregarse 4 las faenas de la caza i proporcio. 

narse abundante alimentaci6én azoada. 

La colonia del Pozuzo es la sombra del cuadro que bes. 

quejamos. Alli todo es actividad, vigor itrabajo. Aqui el 

abatimiento predomina. El ardor excesivo del ambiente, 

saturado de humedad, deprime las energias de hombres na. 

cidos para habitar climas frios i les quita todo aliento para 

el trabajo. : 
Su alimentaci6n es pobrisima en sustancias animales i el 

agua potable de mala calidad. 

Como en la mayor parte de los valles donde el cretinis. 

mo i bocio existen, se atribuye en el Pozuzo al empleo del 

agua del rio de este nombre, el desarrollo de la enfermedad. 

Aunque deben aceptarse siempre con desconfianza las 
creencias populares, en lo relativo 4 la accién cretinig. na del 
agua potable, la opinién es tan undnime en todos los paises, 
que debe tenérsele muien cuenta. Desde las mas remotas 
épocas existe esa creencia i Plinio habla ya de una fuente de 
Etiopia que perturbaba la inteligencia. Después de él, Ovi- 
dio, Vitrubio i posteriormente Paracelso han expresado la 

misma idea, atribuyendo alempleo de aguas de mala natu- 
raleza el desarrvllo del bocio i el creticismo. 

Por eso eso hemos creido fitil estudiar la composicién de 

las aguas del Pozuzo, empleada como bedida_ por los habi- 
tantes de la colonia. 

Hemos practicado un andlisis rapido que nos ha dado 
los siguientes resultados: 

    

Ssltec: LOCAL os eee ee heh ee 319.05 
GRAUO MOKOTINETRICO! fies <ie ssves-scdsvesrniccccc ta 21° 
PUES CERO On. eat cece. ns | Spf oon mere hee 9.5 
Nitcitos ger eee trazas 
Nitré6geno amoniacal........ ausencia 
suifatos.en Ca, SO*........... eee sgneattere 3e 40.5 
Caltotale,..... ; 134.0 
Magnesia....... ata ioe tera epee eA OR ae eis ar 41.0 
ResiduGscco add. 2 a- Pe ee ee eae Ov aae 800.0 

a 

 



TR Se IEG) AN ILIEPA bat cca feessvchcr ss incnstbvecioatagesécs Rastsacansted 611.5 
POtOHia Ge BESO Al CAIOF TOO cares csasiesiesstesevsceecses 188.5 

El examen de este cuadro hace ver ante todo una pro- 
porcién un tanto exagerada de sustancias minerales en to- 
talidad. El residuo mineral del agua del Pozuzo es Ogr06115 
por litro. 

Ahora bien, el congreso de Bruselas de 1853 fij6 en Ogr 
500 por litro la proporcién maxima de estas sustancias que 

podria elevarse 4 Ogr600, 4 Ogr700 1 OgrS800, sin ser perju- 

dicial 4 la salud, silas materias minerales estan formadas 

en buena parte por carbonatos de cal i de magnesia disuel. 

tas 4 favor del Acido carbénico libre. Pero ésto, que es ra- 
ro de un modo general, no tiene lugar en nuestro caso: la ri- 

queza del agua del Pozuzo en carbonatos alcalino-terrosos 
es tan pequeiia, que la ebullicién prolongada no la enturbia 

sino de modo insignificante. Ademdas, esta agua cuece bien 
las legumbres ino ofrece obstdculo aljabonado. Por {flti- 
mo el grado hidrotimétrico es moderado. 

Comparemos los resultados de nuestro analisis con el si- 
guiente cuadro que indica los limites higienicos, admitidos. 

por el laboratorio municipal de Paris, para la proporcién de 
las distintas sustancias de composicién de las aguas: 

    

  

  

  

  

  

| 
Miligramos en un litro | sapien a | Agua potable be Agua sospechosa | Agua mala 

j 

Menos de | Menos de Mas de 

loro total... Gea 40 | 50—100 100 
Cioro‘en Na Cl. at 30— 70} 80—160 | 160 
Sulfatos en Cal 

SO) oe 4 83-8 8--50 | 50—85 85 
Cal total _ —- | mas de 200 lec Seer 
Magnesia... — — Ae ee is 0, | _ 
Nitratos en K NO} — See oyaeal LE: | _ 
Nitr6geno am o-| | 
AACA Leer as — | Se cer OLS 1 

Grado hiulcomeer| | ! 
COTOtAL ser, ss|Oe Lor Go SOC ae 30° 100° 

Pérdida de peso al) 
calor FOO ne 15 4.0 | 40 — 70 
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En el estudio comparativo de ambos cuadros, lo que 

mds llama la atencion es ‘a proporcion enorme de cloro to- 

tal contenida en el agua del Pozuzo, cantidad solo compara. 

ble 4 la que se encuentra en ciertas aguas de albanal. 

Las aguas cargadas de cloruros, provenientes del ma. 

nantial salino, i vertidas en el rio antes del punto donde se 
tomo la muestra, explican en parte esta excesiva riqueza en 

cloro, que no tiene por otra parte gran im portancia desde el 

punto de vista higiénico, puesto que dia riamente se ingiere 

bajo la forma de sal una cantidad de Na Cl mui superior 4 

Ogr.319. 
La eantidad de sulfatos del agua analizada no excedelos 

limites de la potabilidad. Lo mismo puede decirse de la pro- 
porci6n de cal total. Los sulfatos estan probablemente en 

gran parte al estado de sulfato calcdreo. 

La pérdida de peso al calor rojo, es decir, la diferencia 

entre el residuo seco iel residuo mineral, es mui exagerada. 

Debe tenerse en cuenta que esta diferencia no puede tomarse 

en nuestro casa, sino como expresi6n mui grosera de la ri- 

queza del agua en materias orgdnicas, puesto que se trata 

de una soluci6n rica en cloruros, compuestos descomponi- 

bles en elementos volAtiles 4 temperaturas elevadas, Ade- 

mis, !a presencia de los nitratos, productos de oxidacién de 
la materia orgdnicaazoada, no aleanza la cifra de las aguas 

sospechosas, ni existe cantidad apreciable de nitr6geno amo- 
niacal i solo trazas de nitritos. 

El agua del Pozuzo seria pues perfectamente aceptable 

desde el punto de vista higiénico, sino fuera por su riqueza 

en magnesia. Por encima de Ogr030 de magaesia por litro 

se declara una agua sospechosa. El agua analizada tiene 
Ogr041, probablemente al estado de clururos i sulfatos, 

puesto que, como hemos dicho, es poco rica en carbonatos 

de esta base i de cal: 

Esta excesiva cantidad de magnesianos proviene segura- 

mente en alguna parte de las sales que llegan al rio, junto 

con el agua en él vertida del manantial salino. En efecto, 

la sal extraida de este manantial por evaporacién, ha dado 

la siguiente comparaci6én: 

Cloruros 
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Sales extrafias (principalmente compuestos magne- 

SlanOs) hoen.c. Per ecis ase itowsteloutiysatarrs sou teestesse ati’ OURO) 

100 

Esta sal de que se valen como alimento los habitantes 

de la colonia, demasiado impura para que su ingestién dia- 

ria sea inofensiva, debe su mala calidad higiénica 4 los gro- 
seros procedimientos de su preparacién del todo rudimenta- 

ria. 

Los colonos del Pozuzo ingieren, pues, bajo la forma de 

agua i de sal, una cantidad de compuestos magnesianos mui 

superior 4 la que conviene 4 las necesidades de !a economia. 

Las sales magnesianas perturban la digestién i debilitan le 

organismo., 
Su presencia tiene en nuestro caso una significaci6én de 

orden mucho mds grave, 4 causa de la accién cretinigena 

de las sales magnesianas, admitida por Grange, Garrigoni 
muchos otros autores. Los andlisis practicados sistemati- 
camente por el primero, le han permitido comprobar la pre- 
sencia de una cantidad notable de magnesia en todas las 
aguas de las aldeas i vallesen que el bocio i el cretinismo son 
endémicos. Para Grange la causa proxima de estas afeccio- 

nes debe atribuirse 4 la accién deletérea de las aguas ricas 

en sales magnesianas 
Esta teoria, que ha sido objeto de apasionada critica, 

no es admitida por todos. Desde nuestro punto de vista es- 
pecial, nos limitaremos A sefialarun hecho bien significativo: 
El cretinismo i el bocio son frecuentes entre los colonos del 
Huancabamba, que no hacen uso de agua rica en magnesia. 

Muchos autores modernos se inclinan A creer que la cau- 
sa de esas afecciones es de naturaleza animada. La verdad 

es que su aparicién solamente en los valles profundos i ht- 

medos, verdaderas estufas incubadoras de gérmenes, con- 
cuerda bien con la hipdtesis de un micro-organismo cretini- 
geno. 

La regi6n del Pozuzo, donde la vegetaci6n alcanza una 

riqueza de especies i una exhuberancia asombrosas, llenaria 

bien las condiciones indispensables para la proliferacién mi- 
crobiana. 

De cualquier manera que sea, sin pretender profundizar 
16



la causa intima del mal, es necesario aceptar que hai algo 

en el valle del Pozuzo quelo hace impropio para la vida 
prospera, por lo menos de las razaseuropeas del norte, i que 

no existe en otras regiones, la de Oxapainpa v. gr. 

Ese algo es quizd el conjunto de malas condicianes higié. 

eas en que viven los colonos de esa regién. Los rigores de 

un clima tropical, hGmedo i célido; el suelo disgregado, rico 

en materia orgdnica, fermentescible € impermeable; el agua 

de mala calidad; una alimentacién excesivamente pobre en 

sustancias animales; el abuso del aicohol; el alejamiento de 

los centros civilizados, que hacen de la colonia del Pozuzo 

una isla abandonada en medio de un océano de verdura; fi- 

nalmente los matrimonios consanguineos que exaltan las 

tendencias patolégicas i las influencias de la herencia, 
La colonia del Pozuzo, que fué en sus origenes objeto de 

fundadas esperanzas, es hoi solamente una dolorosa prueba 
de la inutilidad de las empresas coloniales que no se prepa- 

ran debidamente, estudiando las condiciones comerciales, 

agricolasisobre todo higiénicas del pais por colonizar ila 

adaptabilidad 4 él de la raza colonizadora. 

En general, los climas verdaderamente tropicales son 
propios solo para las razas meridionales. Los hombres del 
norte de Europa se degeneran en las latitudes ecuatoriales ne 
ano ser que se trate de paises montafiosos, donde pueda + 

asignarseles regiones elevadas en que la altitud neutralice 
las caracteristicas tropicales. ; 

Nuestro pais ofrece toda una serie de zonas de climas co- 
rrespondientes 4 las diversas latitudes de la tierra. Un via- 
je desde el mds alto picacho de nuestra cordillera hasta lo 
mas bajo de la selya amazGnica, es unaexcursi6n del polo al 
Ecuador. 

Tenemos, pues, todos los climas i debemos saberlos dis- 
tribuir 4 los hombres que les convengan. Enviemos meri- 
dionales 4 los valles mds bajos i reservemos los otros para 5 
los emigrantes de los paises frios. 

Los colonos de Oxapampa nos muestran lo que vale un 
clima adecuado como factor de prosperidad de una agrupa- 
cién humana, 
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La colonia alemana del Pozuzo, cuenta con mds de 600 
habitantes, entre los que predomina el elemento femenino en 

un 30 por ciento poco mas 6 menos, 
Los nacimientos pasan de veinte al afio, no llegando 4 

diez el nfimero de defunciones. 
En los Giltimos 25 afios la cifra de natalidad ascendié 4 

560 i las defunciones fueron 306. Una décima parte de éstas 
causadas por las fiebres del Mairo. 

  
Nacimientos 

Sexo masculino 
Afio 1895] ,, femenino   

Sexo masculiuo 
,, femenino 1896 

1897 , femenino 

Totalvan 

Sexo masculino 
» femenino sos 

4] 
eee masculino 

| 

| OR OCA rcs ces sectecesas cote cccsutesues 

Sexo masculino 

Afio hee » femenino 

SRO IDASCU NO ccs ec 
femenino 

~~ LOOOs 

SOKO MIASCUIITIO sce ireciscrescescreneeeress;ccareunerce cits 
1901. femenino 

( 
Suman 184.  



    
    
      

  

    

Defunciones 

En los siete afios ocurrieron 98 defu nciones: 

Hasta cinco afios de edad..........ccccccseseceesseeeeseseeee 

De ‘ py A QUIMCE.......ccee-seesecsccreererseessvens LS 

» quince 4 treinta heed. 

T)GSS CECH. cceccckste od codesecadercer-8upccuet sss scerenenters sevusuceees 

  

AD Ota les, eeresaiense 

Ocho de estas causadas por las fiebres pal&dicas impor- 

tadas del Mairo i 35 de opilacién. 

Matrimonios 

Se realizaron 34, teniendo las mujeres de 17 4 44 afios i 
los hombres de 18 4 48. 

Los anteriores cuadros muestran el movimiento de la 

poblaci6n en la colonia del Pozuzo durante los Gltimos siete 
afios i de ellus se deduce un aumento de la poblacién equi- 
valente 4 143.33 por mil durante siete afios; 6 sea un pro- 
medio anual de natalidad de 20.476 por mil. Es decir 1/50 
dela poblacién como aumento. Estas cifras son verdade- 
ramente satisfactorias i acreditai vigor en el movimiento 

demografico. En efecto, segin los censos practicados en 
1898 en algunos paises europeos, tenemos las cifras si- 
guientes: 

Excesos de los nacimientos 
sobre las defunciones por mil 

    

AM ErPEATH Al | tucrictetalelcoerte wat eeesertan: tie 15.60 

Austria Hungria : 
Ga NGA wks eee ee es 
Gran Bretafia € Irlanda..............c0.s:0.0 11.20 

Wtaliae. Magihesinstevise ist atnwriie rie OO 

La colonia del Pozuzo no ha perdido, pués, su energia 
productiva, y el clima, que ha degenerado cualitativamente 
los individuos, no ha podido impedir el acrecentamiento de 

la poblacién. 

El nimero de nacimientos es alli bastante elevado, pero 
no ha crecido desde 1895, sino que parece, por el contrario, 
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haber sufrido una lijera disminucién, como puede verse en 
los anteriores datos. 

Para 1000 colonos, el nfimero anual de nacimientos en 

el Pozuzo, tomando las estadisticas de los filtimos siete anos, 

daria un promedio de 44.0, mientras que en los paises euro- 
peos se obtuvo en 1898 las cifras siguientes: 

AlemaAniay aussie icrcess see Gives Ge sevasetrsat ee 36.2 

MSthiay EMM Ph iekee weak ree eeene eee OT 

Ry eea dPed eee erhen peeonel acter ee ec enaute aueria 219 

Gran bretana ¢ Inlandac.. 7 e. 2o.0 
| CHS Pee ee ee Cee ma ren mE Aner Ay 23.8 

Es 4 esta poderosa fuerza de multiplicaci6n que debe la 
colonia el aumento de su poblacién, porque su mortalidad 
sobrepasa 4 la de otros paises anualmente. Es, en efecto, de 

27.22 por mil. 
Las cifras siguientes indican la mortalidad en algunas 

de las principales naciones de Europa en 1898: 

ek en pa ead hia ee pee eRe econ e seen rere eee asec 20.6 

PNUSUCI FLOUR CLA: ce. cs.c.0s cays eaceaavee teh ie 2 Ore 

Per TACT ED ote ence ere ca ines eater ite eae i tg ke 

Gran Bretafia éIrlanda........... (Rei ee rete 

Pala. oa Wad decuee tree eet cetecgrenecouuiry cree Ards 

Las enfermedades reinantes en el Pozuzo son las de los 

paises cAlidos en general, pues el paludismo en sus formas 
agudas no parece existir alli como enfermedad autéctona, 
sino que es importada del Mairo. En cambio la anquilosto- 

masia, alli denominada opilacién, hace numerosas victimas. 
En los éltimos siete afios han habido 35 casos de opilacién, 

6 sea mas de un tercio de la cifra total de fallecimientos. 

Esta proporcién es demasiado exagerada para vérselas con 
tranquilidad. A ella puede atribuirse la elevada mortalidad 

de la colonia pues la fiebre paladica sélo ha producido poco 
mas del uno por ciento del total de fallecimientos en los  sie- 

te afios tiltimos. 
Esto nos muestra la necesidad absoluta de recomendar 

4 los colonos el uso del agua de buena calidad. El agua plu, 
vial seria preferible 4 la del Pozuzo, pues ademas de no con. 
tener sa’ es magnesianas esta libre del gérmen del anquilos-
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toma. El agua cocida, por lo menos, debe ser la finica em 

pleada como bebida si no quiere usarse el agua pluvial, 

Autoridad civil de la colonia 

Gobernadotr.............. Eiovayeaneuvevsen ines eer Antonio Heindiger 

Teniente g »bernador de Cueva Blanca.. Sime6n Garai 

7 - , Yanahuanca.... Pedro Westreicher 
,, La Prusia......... Crist6bal Shmitd 

Huancabamha. José Egg 2° 

   
   

   ” "” 

” ” Lay 

  

La autoridad civil tiene 4 sus 6Grdenes una columna ar- 

mada de veinte j6venes, denominada Guardia Local, cuyo 

ecomandante es el senor Leonardo Bauer.      

       Concejo Distrital del Pozuzo      
     

  

AlGaldé. wi cc.ccsctresessseecn Nicolas Witing 

Regidores..........00cc Leonardo Bauer, Marcos Shuler 
Sindico de Rentas...i.0s..+- Crist6bal Yohann 
Sindico de Gastos.............. . Santiago Miiller 
Agente municipal de Cueva 

SIAN CAni sss sseteceeeien) .srse POCO SCE PAO 

Las rentas municipales consisten en: 

Una contribucién de S$. 0.40 por familia i por afio. 

Impuesto de S, 0.20 por cada res que se mata. 

” » 4, 1.00 por cada demanda que se entabla. 
” »» », 0.10 por el pasaje de los puentes. 

(Se aplica s6lo al pasaje de bestias, S. 0.10 cada una.) 

Jueces 

Juez de Paz de 1* nominaci6n.......... Francisco Gstir 

foie a) ng ce NOMI ACOH . Ismael Ballesteros 

Autoridad ecleciastica 

A cargo de dos capellanes. El cura Egg, alma de la 
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lonia i jefe verdadero dé ella, se halla ya sumamente fatiga- 
go de la lucha constante que representan sus filtimos sesen- 

ta anos. Ha llegado 4 los noventaisdélo una energia indo- 
mable sostiene este peso enorme en aquellas condiciones de 

vida. 

El 2° capellan es un joven sacerdote austriaco hecho ve- 

nir por la caza Kitz para que ayudase al venerable doctor 

Egg en sus labores demasiado pesadas ya en su avanzada 
edad. Constituye un importante elemento de progreso en la 
colonia; su actividad no descansa un momento i se aplica 4 

todo. Buena parte de ello son su casaiun taller modelo 
destinado a obras de carpinteria i herreria, en las que se en- 

cuentra un magnifico motor hidrdulico, constriudo personal- 
mente por él. 

Para el sostenimiento del culto existe una contribucién 

anual de S. 1 por familia. 

Instruccién 

Existe una escuela mixta, que funciona en el local del 
municipio 4 cargo de un preceptor rentado con S. 20 al mes- 

pagados generalmente por el Concejo provincial de Hudnu- 

co, porque los fondos del distriso no aleanzan para el ob- 

jeto. 

El promedio de asistencia diaria 4 la escuela es de 30 
alumnos, pudiendo asistir mds de 50. Notable es el adelanto 
de los nifios educados en esa escuela; por desgracia, mvi po- 

co de lo relativo 4 nuestro pais se les ensefia. Pueden leer el 
castellano i atin pronunciarlo bien, pero raraes la palabra- 

de cuyo significado se dan cuenta exacta. 
Funciona también una escueia dominical para dar ins- 

truccién a los adultos. 

Existia antiguamente, en el barrio de Yanahuanca, otra 

escuela. La falta de un preceptor i prob» blemente también, 

la falta de fondos ha hecho que se clausure. 

Es obligatorio mandar 4 los muchachos 4 la escuela has- 
ta la edad de 13 afios i hasta los 15 4 losvarones. Desde esa 
edad hasta los veinte estan obligados 4 concurrir a la escue- 

ja dominical. 

Hai establecidas multas para las faltas de asistencia.
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Industrias, comercio. 

Agricultura: muilimitada. Casi exclusivamente aplica- 

da hasta hoid lo indispensable para el consumo propio de 

la colonia. El exceso se exporta al Mairo, donde hai implan- 

tada la explotacién de goma. Elexceso se refiere especial. 

mente 4 café, arroz i frejoles. Ganaderia, atrasadisima. La 

colonia no pasee mas de doscientas reses i mui pucos cerdos, 

Siendo tan abundantes las cosechas de algod6n en este lu- 

gar, podria emprenderse en grande la industria de tejidos; 

pero ese Gtil producto es casi despreciado 1 apenas se sirven 

de él. 

Existe en el Pozuzo una fabrica de cocaina, de la que el 

adjuntocroquis ila explicaci6n que le sigue, dan idea aproxi- 

mada. 

1—Toneles que contienen la coca con agua acidulada. 
2—Toneles en que se recibe el liquido resultante de los 

anteriores idonde se mezcla con petréleo i una sal de soda 

(carbonato). 
2—Tonel donde se mezcla el petréleo llevando disuelta 

Ja cocaina. 
4—Tonel donde se mezcla el petréleo con agua clorhi- 

drica A fin de precipitar la cocaina. 

5—Depésito de Acido sulffrico. (En vasijas de barro— 
Peso—un quintal). 

6—Depésito. 
6—Filtro de lienzo donde hacen pasar el liquido lecho- 

so proveniente del tonel 4, quedando la cocaina en forma de 
pasta, detenida en la tela. 

8—Prensa pequeia (como de copiar)—Sirve para se- 

car un tanto la pasta mencionada. 

De manera que para obtener la cocaina impura en el Po- 
zuzo (eneste estado la remiten para ser refinada en Lima) 
tratan las hojas de coca por el agua acidulada con Acido 

sulfarico. El sulfato resultante es 4 su vez tratado por car- 
bonato de soda i petréleo, precipitando la cocaina median- 
te el agua clorhidrica. 
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Tiene la fabrica un administrador, dos empleados encar- 
gados de elaborar la cocaina i veinte 4 treinta operarios, 
permanentes la mayoria de éstos, que tienen sus chacras en 
terrenos de la hacienda. 

La hacienda Victoria tiene una gran extensién sembrada 

de coca. Posee también terrenos en la margen izquierda del 

Huancabamba. Su produccién de coca pasa de 900 arrobas 
anualmente. 

’ 2 
Doce arrobas de coca necesitan més 6 menos para ex- 

traer un kil6gramo de cocaina impura. 

La exportdci6n de cocaina es por término medio al mes, 
de diez 4 doce kildgramos, La fabrica podra producir dicci- 

siete kil6gramos al dia; pero la falta frecuente de los elemen- 
tos para el beneficio lo impide. Muchas arrobas de coca 
piérdense anualmente por esta causa. 

La instalaci6n de la fabrica fué benéfica en alto grado 

para la colonia, por eso recuerda ésta con carifio i respeto 

A su fundador el senor Kitz, que murié en Hudnuco, después 

de haber prestado importantes servicios 4 los alemanes del 

Pozuzo. 

Mui sensible es que esta fabrica no progrese tanto como 

seria de desear. La cocaina se ha despreciado mucho en e! 

tiltimo tiempo, 4 causa de ser mui restringida su importa. 
cin en Alemania é Inglaterra. El valor del kil6gramo que 

antes era de 500 marcos apenas Ilegaba hoi 4 la mitad. 

Hai unas seis fi ocho fabricas de aguardiente, montadas 

de la manera mas primitiva; inferiores, naturalmente, a las 

Huancabamba 1 también inferiores 4 las de Oxapampa, 

La produccion de aguardiente aleanza 4 350 arrobas al 
afio. 

La mas grande produccién de la colonia es lacoca, 1,800 

arrobas anualmente, de las que una mitad cosecha la ha- 
cienda Victoria. Toda la produccién va 4 la fabrica de co- 

saina. 

Tiene la coca un gran enemigo en el ‘“Maluia’’, pardsito 
que mui pronto deja en claro los mds nutridos cocales. Fe- 
lizmente sélo se presenta en los meses de agosto i setiembre 

ino todos los afios, 

17
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La produccién de café es de 500 arrobas. 

Id. id. de arroz id. id. 

Id, id. de chancaca id, id. 

  

        

El comercio es, ya lo hemos dicho, casi nulo. La expor- 
tacién redticese al envio 4 puerto Mairo de unas pocas arro. 

bas de frejoles, arrozicafé, La importaci6n se refiere 4 la 
diminuta lista de articulos fitiles 4 la colonia, que hace venir 

de Hudnueo i expende en una pequefia tienda la Sociedad de 

Socorros Mutua, fundada 4 iniciativa del segundo capellén 

en 1901. 

La salconsumida en la colonia se obtiene por evapora- 

cién en los manantiales salados que hemos descrito. El ana- 

lisis de esta sal da la composici6n siguiente: 

    

  

ClGrura We SOCIO, .seessuecscnntewcsesrnen oe 19.7% 

Sales extrafas (principalmente de magnesia) 20.3% 

100. 

Es éste, como ya lo hemos dicho, un producto nocivo. 

Entre los colonos hai magnificos artesanos, que rara vez 
trabajan 4 jornal. Cobran por obra. 

Los operarios ganaban hasta ahora poco $ 0.40, pero 
ya no se encuentran peones que consientan en trabajar por 
ese jornal. Prefieren ir al Mairo, donde se les paga un sol 6 
mas. 

Los cargueros del Pozuzo al Mairocobran $ 8 por arro- 
baitcargan hasta tres arrobas. 

El correo del Pozuzo 4 Hudnuco es quincenal. Lo sirve 
un postillén, que saliendo dia jueves dela colonia llega el 
pr6éximo martes 4 Hudnuco. De esta ciudad sale también 

dia jueves i martes esta de regreso en el Pozuzo. 
Segfin contrato debe hacer el correo 24 viajes al afio, 

recibiendo $ 10 por cada uno. 

En el Pozuzo existe depositado un nfimero crecido de ba- 
lijas, despachadas 4 Iquitos, via Hudnuco, i que van acumu- 
landose alli por falta de medios para hacerlas llegar 4 su 
destino. 

Los principales productos de la colonia son: coca, maiz, 
arroz, frejoles, algod6n, yucas, papas silvestres, cafia, aguar- 
diente, chaneaca, tabaco, café, frutas. 

    

  

 



  

    

  

    

   
ER PES ot re 8.00 arroba. 

  

IERIE reek ei cis een saseecovessesecevienn 4 0.00 

DVO Ge ae ois eean ites Sets LUN) - 

Eee) te ek ea, SUP eer », 1.60 ee 
Algod6n..... cece Chee ae ‘go Oe 
CAS ace, gees ass » 0.380 _ 
Papas silvestres........ Yo, op We A 

A PUATCIENLE:: cesis.ec ens oe OO a 

CHANCACAL cus sees Gy 2-00 - 

SPA ACO Ss fou: spare, as We oruU = 

atelier ers eed weraneas ry PATON os 

(OCI | ae ae sereee cere recat Arr 5 2:40 n 

INGATEECCAS cc ctrassectocesc is sstees cee 1, 8-00 =F 

eee oA silien, sonuu gre renent 7, 0. LO Tlteo, 

0.15 docena. 

VIAJE A LOS RIOS PALCAZU I PICHIS 

LOS PUERTOS 

~acadena de San Matias.—Los valles de Anetsu i Cacasti.— 

La Via Central. 

En el Pozuzo terminaba la visita de inspeccién que el se. 
flor director de fomento tuvo A bien ordenarnos, debiendo 
regresar por la misma via. Sin embargo, con la venia i apo- 

yo de nuestro ilustrado jefe, para quien el estudio de la mas 
dilatada i rica zona peruana es tema constante de atencién, 

prolongamos el viaje hasta los rios. Navegamos el Paleazu 
iel Pichis; atravesamos la cadena de San Matias, siguiendo 
una linea trazada de puerto Bermfidez al punto que bautiza- 
moscon elnombre de puerto Luis, recorriendo el valle del 
Anetsuila Via Central, viniendo por San Luis de Shuaro, 

Huancabamba i Cerro de Pasco a esta capital. 
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   Los croquis, registros, itinerarios, cuadros ete., unidos 

4 estos apuntes, dan idea de la regi6én recorrida, en la cual 
se han levantado croquis, se han hecho sondajes, medido lq 

velocidad de algunas correntadas en los rios, el ancho de és. 
tos i se han recogido algunos datos de interés, 

Las siguientes notas, que no nos detenemos 4 ordenar, 

aclarardn algo mis esa idea.   Puerto Mairo. 

   
Este puerto, llamado en distintas épocas Mairo, Castilla 

i Prado, se conoce hoi con el primero de estos nombres, Es. 

tA situado en la confluencia de los rios Paleazu i Mairo, co. 

rriendo alli el dltimo de estos rios hacia el S$. SE, i el primero 
hacia el N. NE. 

Las observaciones hechas en el lugar arrojan como pro. 
medio los siguientes resultados: 

  
Deeepdcovceeersattcrcasnvsyncaraneecte Ses y fe    

  

  

Altura sobre el nivel del mar.............. 257°74' 
PresiOn atimostérieas(. 1.0.1. eee cscs ae 74.2°"15' 

Temperatura del aire Alasombra...... 23°8'C 
Id. id. al Sol ry sases — 
Id. id. (rio Mairo)..... 76°0’ 
Id. id. (tiv Paleazu).. — i 
Id. COGROU Oi eye yee neces) 18°9’ F 

Id. agua hirviente............ 210° 11 F=98°95C 

Latemperatura maxima registrada por los termémetros 
fué de 31°3’ 4 la sombra ila minima 12°9’, 

Estas temperaturas son excepcionales. Segtin los habi- 
tantes del Mairo, jam4s se ha sentido un grado de frio igual 

al de esta ocasi6n. La temperatura del Mairo es ordinaria- 
mente mui eclevada, Su temperamento malsano, El paludis- 
mo endémico i de cardécter maligno. La opilacién mui fre- 
cuente. 

Medido trigonométricamente el ancho de los rios en 
puerto Mairo, resulta:
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138m; i5 

82m. 23 

Ancho del PalcaZu.....c...0ce1s0ss. < 

Clee el Mit ae Acree een SE xe    

La velocidad de la corriente en la confluencia, habiendo 
Hegado ambos al mAximo de vaciante, resulté6 ser: 

Omills. 7 
ee 

Para-el Paleazt.:......:. 

Para el Mairo.c cs    
Este resultado es el medio de todos los arrojados por el 

nadador, para cuyo empleo se tuvo en cuenta ‘que la veloci- 

dad aumenta de la orilla hacia el centro i del fondo hacia la 

superficie como las ordenadas de una parabola. 
Medida una correntada del Mairo, poco antes de la con- 

fluencia, dié cuatro millas de velocidad por hora. 

Las lineas de sondaje tiradas en ambos sentidos arrojan 
este resultado: 

Rio Palcazu. 

Sondaje sobre el eje—Profundidad maxima............. 7m. 50 
Hd, ic. 1d. id, MEHTA cvcscese snes a 230 
Id. perpendicular al eje (confluencia)— 

Pratandidad: Ha xUNG sts ;sccct nse «OU 

Rio Mairo 

Sondaje sobre el eje — Profundidad maxima....... . 1m45 
- + = i minima......... Om30 

» perpendicular al eje (confluencia)— 
POM AIAGO: TIA RGIS. 000. .0xaresyrnhsea cos Om60 

El régimen de estos rios, exige para su determinacién 

mui largasi pacientes observaciones, pues el caudal i ve- 
locidad de sus aguas varia constantemente. El conocimien- 
to de la velocidad media i de las secciones del perimetro mo- 
jado, s6lo dan resultados aplicables 4 cada caso particular. 

Cuando se midié el ancho de los rios, se encontraban és- 

tos algo crecidos. Es un poco menor el ancho en la época de 
vaciante i mayor de 2 4 4 metros en las crecientes regulares,



En las extraordinarias adquieren una anchura inmensa, 

inundando las orillas. : ; 
La gran creciente habida en 1596 hizo subir las aguas 

del Mairo 4 8 m. sobre su nivel medio. 
Ae sOrrie a oe ' 1rani 

Cuando cargan estos rios, su corriente se hace mui rapi- 

da, 4 menos que el Pozuzo, cuya boca seencuentra 1200 me- 
chy © . i 

tros abajo de la del Mairo, se halle crecido en extremo, por. 
que entonces las aguas del Paleazu i Mairo quedan represa- 

  

das por las de aquel torrentoso rio. 

La primera persona que se establecié en Puerto Mairo_ 

de una manera firme fué el sehor Carlos Ganz. Vive alli con 

su familia este antiguo i laborioso ribereno del Ucayali, des. 

de 1890 isu permanencia 4 orillas del Mairo es utilisima 

para las personas que escogen esa via para dirigirse al Uea- 

yali. Se habia situado primero 4 orillas del Pozuzo, pero 

las crecientes del Mairo lo incomunicaban frecuentemente 

con el Pozuzo, por lo que traslad6 su residencia 4 la margen 

derecha de aquel. Un desborde extraordinario del Mairo in- 
vadié sus sembrios é inund6 su casa en 1896, obligandolo 4 

ocupar nuevamente la orilla izquierda, donde construy6é una 

buena habitacién i roz6 algunas hectareas de terreno, 

Hace poco tiempo cedié, en virtud de un contrato, Ala 
“Sociedad Explotadora de Gomales del Pozuzo Ltda” sus 
propiedades, consistentes en cuatra hectareas de terreno ro- 

zado, mds de una hectérea de catia, 2000 plantas de café, 3 
casas, un pequefo trapiche i un alambique. Todo esto en la 

margen izquierda del Mairoidel Paleazu; ademas de 20 es- 
tradas de gomales limpias i una pequefia chacra, en el lugar 

denominado San Matias. 

Ganz tiene ahora su vivienda i varias hectdreas cultiva- 

das en las margenes derecha del Mairo éizquierda del Pal- 

cazu, hallandose en condiciones de poder ofrecer 4 los tran- 

seuntes recursos, que aunque mui modestos, son preciosos si 
se considera el medio. 

Posee Ganz 274 hectdreas de terreno entre el Pozuzo ila 
quebrada de San Matias, donde cuenta con buenos elemen- 
tos para una instalacién hidrdulica. 

Hai abundancia de yucasi pldtanos. Cultiva también 

frejoles, catia, papas silvestres, ete. 
Las aves de corral son numerosas.  



— 133 — 

La actividad de este fitil riberefio, su constancia i firme- 

za para haber permanecido tantos afios en ese lugar, no 

obstante las amenazas de los salvajes i los rigores del clima, 

le hacen mui recomendable i seria fitil que el gobierno fomen- 
tara en alguna forma esa actividad. 

La pesca con dinamita, mui empleada en los rios, A pe- 
sar de su inconveniencia, tanto por el peligro que entrafna) 
cuanto por sus desastrosos efectos sobre los bancos de pes- 
cados, cuesta 4 Ganz la pérdida de una mano i otro tanto 4 

su hijo, lo que sin embargo, no lesimpide ser habiles caza- 
dores i manejar diestramente la canoa. 

En los alrededores de Puerto Mairo hai varios centros 
de explotaci6n gomera, entre los que figuran como princi- 

pales Wituyacu i Chamairo. 

A la Sociedad Explotadora de Gomales del Pozuzo Limi. 
tada, cuyo gerente es don Leonidas Ingunza de Hudnucoi 

su representante en el Mairo el senor Cuculiza, pertenece Wi- 
tuyacu. Amparaesa sociedad 1000 hectdreas de terrenos 
gomales (antigua lei) i tiene abiertas actualmente unas 25 

estradas en Wituyacuiunas 15 en el Lagartillo. Quince 6 
veinte hombres hai en trabajo, 4 quienes paga la sociedad 

por el kilégramo de shiringa $ 1.50, 

Chamairo pertenece 4 la sociedad Maguelai Pisculich, 
que tiene abiertas unas veinte estradas con 100 A 120 arbo- 
les cada una. La sociedad condujo hace poco al Mairo, pa- 

ra el trabajo de los gomales, un buen nf&imero de operarios 

de la costa. S6lo el 50 por ciento llegé al lugar de su destino 
fugando el resto. 

Boea del Pozuzo 

El Pozuzo desemboca en el Palceazu, siguiendo el rambo 
$. SE., 4 1200 metros de la boca del Mairo. Es mui torren 
toso i sus aguas cortan completamente las de! Palcazu, cho- 

cando contra la margen derecha de éste i formando un paso 
sumamente peligroso para las canoas que navegan entre el 

Mairo i Puerto Victoria. 

Medida la velocidad de la corriente en la desembocadu- 
ra dié como resultado 5 millas 7i el ancho del Pozuzo 78m. 

75.



— 134 — 

Para el Paleazu, después de recibir el Pozuzo, encontra- 

mos los siguientes datos: 

RiibO cciieevciscssnks Uso seer nee 

BN CHO;..-cnceorsscenssiesassebiovecscets=ssseeecvere 76m.83 

VElSCIGAG . xnsccerverererecteases gewccaveaicoo tes O mills 5 porhora,. 

Las tribus salvajes que pueblan las margenes del Pozu- 

zo i del Huampumayo, su principal afluente, son las de Cashi- 

bos i Lorenzos. Las primeras ocupan la zona que se extien. 

de 4 la izqdierda del Pozuzo, viviendo los otros en la orilla 

derecha. 

La tribu de Lorenzos esta casiagotada por los conti- 

nuos ataques de los Cashibos, mds fuertes que aquellos. 

Viaje 4 Chuchurras 

Agosto 22.—A las 12 h. 11 p.m. salida de Puerto Mai- 

ro en canoa tripulada por dos bogas (Puntero1 Popero). 

Se sigue el Paleazu aguas arriba, surcando con dificultad. El 

rio en vaciante. 

1h.1.— Llegada Ala cascada del Triunfo, después de 
haber dejado 4 la izquierda la isla Alacran, aglomeracién 
de rocas de unos 900m? de superficie. 

La cascada del Triunfo esta situada en la margen dere- 
cha del Paleazu (Raimondila coloca por error 4 la izquier- 
da). Casi completamente seca en la actualidad no ofrece el 
sugestivo espectaculo que impresion6 4 ese ilustre sabio. 

Raimondi sélo navegé el Paleazu aguas arriba, hasta 
esta cascada, 

Cerea de la cascada se encontraron dos bufeos, cetaceos 
que tienen relativamente enormes proporciones. Como las 
ballenas, lanzan 4 gran altura dos chorros de agua. 

2.20 — Boea del rio Lagartillo. Su rambo E.NE. Fuerte 
corriente i vuelta forzada. En la iltima extensién recorrida 
varias correntadas i oleaje. 

La falda de San Matias es rica en gomales, pero s6lo en 
las margenes elevadas. Mui pocos ejemplares se ven 4 ori- 
llas del rio. Pasa, pues, lo contrario que en los otros rios, 
donde los sitios bajos ofrecen mayor abundancia. 
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He visto varios Arboles de balsamo Copaiba. 

4.80 — Llegada al Lagarto, habiendo pasado delante 
de Lobo Quebrada, Lindero Quebrada i una isla con fuerte 
rapido i remolino peligroso. 

El rio Lagarto desemboca eu el Paleazu con rumbo N. 

Su ancho es superior al del Mairoi sus aguas torrentosas. 
En este lugar hai establecidos dos centros importantes 

de explotaci6n gomera. 
La casa Kitz posee en la orilla derecha del Lagarto 3308 

hectdreas, concedidas por suprema resolucién de 28 de se- 

tiembre de 1900. 
En la margen derecha del Palcazu, extendiéndose casi 

desde la desembocadura del Chuchurras hasta bastante cer- 

ca de la del Mairo (Lindero quebrada), tiene una pertenen- 

cia (9988 hectdéreas), formando un rectangulo de 20900 m 

X* 4500 m. 

La casa esta frente 4 la desembocadura del Lagarto i en 

la orilla opuesta. Posee ocho hectdreas rozadas; unas po- 

cas de ellas con sembrios de maiz, yucas, platanos i cafia. 
Actualmente hai tres barracas de estradas listas: Cam- 

po alegre, Buena vista i Silencio. 

Estas tres barracas forman un total de 45 estradas. 

Una estrada en el Lagarto tiene por término medio 

1000 metros de largo i 30 de ancho, rindiendo 2 kil6gramos 
de jebe al dia. Cada estrada tiene por término medio 100 

Arboles gomeros. 

La casa Kitz paga 4 sus operarios $ 20 al mesi les pro- 

porciona alimentos, 

El sefior Fernandini ha construido su casa en la orilla 

derecha del Lagartoi en terrenos de la casa Kitz. 
Trabaja activamente en la apertura de sus estradas, 

Agosto 22.—Salida del Lagarto 4 las 6 h. 30 a. m. 

6.50—Playa 4 la izquierda—Poco fondo—La canoa ape- 
nas avanza—Se ha pasado un trecho de bastante corriente, 

aunque profundo—Es preciso aqui arrastrar la canoa con 

sogas desde la orilla. 

6.55—Una pequefia quebrada casi seca 4 la derecha. 
7.—Correntada pequefia. Hai que empujar la canoa — 

Concluye la playa i principia un remanso. 

18
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7.13—Quebrada Ala banda izquierda. 

7.20—Playa en la margen derecha—Quebrada —Cerea un 

sitio peligroso por los remolinos. 

7.23—Correntada—Hacia la izquierda, remolino i fuerte 

corriente que choca contra un palo. 

7.30—Corriente mui fuerte — Los bogas hacen grandes 

esfuerzos para pasar. 

7.34—Pasamos 4 la banda izquierda. A la derecha paso 

malo. 
7.47—Isla. Entramos por el canalde la banda izquierda. 

8.—Quebrada pequefia en la banda izquierda, 

8.6—Pasamos 4 la banda izquierda. 

8.20—Dos quebradas en la banda derecha.— Se pasa 4 

ésta.—Pasaje malo i correntada.— Isla —Se toma el canal 

de la izquierda.—Los bogas arrastran la canoa. 

8.35—Fuerte corriente.—Preciso arrastrar canoa.—Ter- 

mina la isla —Pendiente del lecho exagerada. 

8.56—aqui puede vadearse el rio 4 pié. Mui poco fon- 
do. Se arrastra la canoa. 

9.5—Paco Quebrada en la margen izquierda. Se puede 

surcar durante dos horas en vaciante; el doble en creciente. 

Tiene casi el mismo caudal de agua que el Lagartijillo. 

Poco después se pasa 4 la isla pequefia, tomando el ca- 

nal de la izquierda, 

9.30—Playa.—isla y correntada cerca. 

9.31—Correntada. 

9.34—La isla. Se toma el canal dela margen izquierda. 

Preciso jalar la canoa, que pasa con suma dificultad. 

10.—Llegada al sitio que, segtin dicen, es el mas peligro- 

so del trayecto entre Mairo i Chuchurras. Se trata de a] 

reuni6n de dos brazos del rio, después de rodear una isla. 

Forman esos dos brazos una fuerte correntada que choca 
contra las palizadas amontonadas alli. Un descuido, 6 hace 

virar la cana por las corrientes que alli existen, 6 la canoa 

impulsada por la corriznte va A chocar contra los palos, 
destrozindose. Esas corrientes levantan siempre oleaje que 
imprime choques mui desagradables 4 la canoa. 

En este sitio comienza una serie de islas. 

10.20—Correntada.—Arrastran la canoa. 
10.30—Descanso. 
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12.38—Salida. 

11.42—Isla i bajo—Se toma el canalde Ja banda derecha 
—Jalan la canoa desde la playa. 

11.55—Término de la isla i fuerte corriente.—Arrastran 
la canoa. 

11.83—Una playa i correntada.— Preciso abandonar la 
canoa, 

1.4—Isla i correntada’— Otra vez se abandona lacanoa. 
2.10—Playa—Fuerte oleaje—Paso de excesiva corriente. 

—Rio mui estrecho—Preciso dejar la canoa. 

2.80—Playaicorrentada fuerte. 
3.23—Quebrada en la banda derecha — Comienza una 

larga corriente. 

3.34—La correntada. 

4..5—Sigue corriente—Puerto Chuchurras 4 la vista. 

4.10—De aqui corriente fuerte i seguida hasta Chuchu- 
rras. 

4.45—Llegada 4 Chuchurras. 

Este puesto del senor Franzen, esta situacdo en la banda 
izquierda del Paleazu i junto 4 la confluencia del Chuchu- 

rras, que desagua por dos bocas, formando una isla. 

Franzen estA radicado aqui desde el afio 1868 i tuvo 

que vencer grandes obstaculos para fijarse definitivamente 

Ejerce gran dominio sobre los salvajes que le sirven con gus- 
to. Cuenta ahora con un centenar de ellos para sus traba- 
jos, pero afio por aio v4 disminuyendo su gente 4 causa de 
las enfermedades importadas. La viruela i el sarampién 

disminuyen notablemente el nfimero de sus brazos para la 
explotacién del caucho. Sacaba antes hasta 5000 kil6yra- 
mos de goma al anoi ahora no llega siquiera 4 la mitad. 

La produccién en el f&ltimo afio fué de 1000 kil6gramos. 

Tiene el sefior Franzen 30 hectdreas rozadas; de ellas 

unas cuatro con cultivos de yuca, algunos miles de plantas 

de platanos i una gran extension de tierra con pasto. Posee 
unas 25 vacas para cria, un niimero igual de cerdos i aves 

de corral en abundancia. 

La situaci6n del Chuchurras es excelente hallandose 4 
gran altura sobre el rio. 

Sdélo hasta aqui es, en realidad, posible la surcada del
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Paleazu en canoas (i esto con bastante dificultad). Mas 

adelante se hace en extremo pesad@a i peligrosa. El Chuchu- 

rras puede surcarse durante cinco horas. 

VIAJE DE PUERTO MAIRO A PUERTO VICTORIA 

Setiembre 1° 

Salida de Puerto Mairo en una canoa embalsada i tri- 
pulada por seis personas (2 bogas i 4 pasajeros). 

Media hora después se salva el obstaculo del Pozuzo, 

que desemboca con fuerte corriente i levantando peligrosas 

olas. Una maniobra especial permite 4 las canoasatravesar 

este peligroso paso i entrar en el largo remanso que viene en 

seguida. 

Navegacién de dos horas, con pequenas correntadas, al- 
canzando la de mayor velocidad 4 4 millas i comienza el ar- 

chipiélage del Putumayo. 

Alli se inicia una serie de correntadas (velocidad mAxi- 
ma 7 millas) i bajos; observandose ambos obstaculos en 
ambas extremidades de cada isla. 

A cada paso, obstruido el rio por espesas palizadas, si- 
nuoso i rapido, exige de los bogas la mas grande atencién 
i pericia. 

Salvando una peligrosa jornada, se llega 4 las 4 p. m. 4 
Santo Tomas, puesto cauchero, perteneciente al sefior Oli- 
veira. 

Obstaculos més serios hallados: un pequefio salto, segui- 
do de bajo i fuerte correntada, 417 1%4kms. de Puerto Mai- 

ro. Fué preciso echarse al agua para empujar la canoai 

abordarla mui rapidamente cuando dejé de tocar el fondo, 
siendo entonces arrastrada con gran velocidad por la impe- 
tuosa corriente. Una larga correntada de seis millas, 4 23 

kms. del Mairo, i el célebre rapido de Rosas Playa, temido 

con sobrada razé6n por cuantos le conocen, idistante 27 
kms. de la boca del Mairo, Allé el rfo, viniendo sobre la It- 
nea NE., voltea bruscamente al E , teniendo su cauce fuerte 
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pendiente i bastante profundidad sus aguas. Todo el lecho 
del rio esté sembrado de palos y el canal varia con frecuen- 

cia. El manejo dela canoaes un serio problema alli, cuya 

soluci6n mu has veces fatal, varia constantemente i exige 

ser hallada desde el primer gol. e de vista, sin lo que la em- 
barcacién se haria pedazos contra los troncos que obstru- 

yen el paso. La velocidad de la corriente en Rosas Playa pa- 
sa de 7 millas. 

Los obstéculos mencionados son en la actualidad insal- 

vables para el paso de lanchas, modificandose probablemen- 
te un tanto en la época de aguas. 

Caus6 impresi6én el aspecto de los caucheros en Santo 

Tomas, aniquilados por la malaria, El semblante demacra- 
do de esa pobre gente, lo parecia afin mas bajo la toca em- 
pleada contra las mortificantes picaduras de los moquitos | 

cuyo nf nero exhorbitante forma una verdadera nube. 

El aneroide sefiald 202 m, en Santo Tomas. Este punto 

dista del Mairo 26 kms. 

Fs Setiembre 2. 

Salida 4 las 6.55, siendo preciso surear algo para evitar 

un paso malo. Es un remolino pegado 4la banda derecha, 
donde el agua produce sordo ruido, 

Poco después de haber dejado Santo Tomas, se encuen- 

tra un peligroso paso, 4 través de palizadas i donde la velo- 
cidad es de 7 millas. Ya los caucheros nos habian puesto en 
guardia contra este serio obstaculo, pero apesar de nuestro 
cuidado, la canoa chocé violentamente; resistiendo gracias 4 
los gruesos huampos que la embalsaban. Girando con gran 
velocidad dos 6 tres veces, se lanzé hacia la margen derecha, 

erizada de altas rocas, siendo apartada de tan peligroso 
rumbo por una habil i pronta maniobra de los bogas. 

Las correntadas que vienen después son cortas i poco 
peligrosas. Haisin embargo una bastante fuerte. Tiene 6 
millas. 

Alas 5h. 20 p. m. se atraca para pasar Ja noche en una 
playa de arena. 

19 
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Setiembre &. 

Salida 4las6h.18a.m. Se salvan, felizmente varios 

rfpidos, entrando 4 las 8.12 en uno mui fuerte (7 millas), 

Llénase de agua la canoa. Un bajo ien seguida largo tra- 

yecto de bastante oleaje, poniéndose 4 la vista el puerto 4 

las 9.28. Diez minutos después desembarcamos en una pla- 

ya, trescientos 6 cuatrocientos metros antes dela confluen- 

cia del Pichis con el Paleazu, para evitar el mal paso que se- 

forma al unirse los rios. 

Se emplearon 16 h. 7 m. de navegaci6n efectiva, encon- 

trando una distancia de 63,666 m. 

La profundidad maxima sefalada por la sonda fué de 

15 metros ila minima de Om. 40. 

Encontrdronse corrientes de 7 millas, 

Detalles en el registro. 

PUERTO VICTORIA 

Llamado antes Puerto Piérola, est4 situado en la con- 

fluencia de los rios Paleazu i Pichis, que alli forman el Pa- 

chitea; llevando rambo E. NE. aquel i N. O. el Pichis. 

El Palealzu tiene casi doble ancho que el Pichis enlacon- 
fluencia, pero éste lleva tanto 6 mayor caudal que aquel, 
porque es mucho mds profundo i encajonado. El Paleazu es 

de escasa profundidad alli i forma desde bastante arribauna 
fuerte correntada. 

El Pachitea parece prolongacién del Pichis en cuanto 4 
su direccién i se le vé quebrar hacia el O. 4 poca distancia de 
Puerto Victoria. 

El ancho de los rios, medido trigonométricamente en la 

boca, dé este resultado: 

1 Ebel tets yah beta inc Sayan io ras oY fils sicnikeaveenere? Be Ole 

PROMIREH cea nceiceaic: PESUUCLSUSE SAG ARGH OL OOS EEE 170 m. 10 

PAIGE Sinieiecerersciarie ie eee 
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Los sondajes hechos sobre el Pichis dan:    

  

Profundidad mAxima, siguiendo el eje del rio 

      

Gl un trayectO Ce 222 i ..c, cccscsore ces ceseacesves 3m, 90 

Peedi minima en la linea perpendicu- 

laren an trayecto de 222m..o ise. 2.0.00 

  

Profundidad maxima en la ee perpendicu- 

BL AN CFE 2 OT WAAIOCE, oy eccyssenrsnarrscnensagaeesesens       

  

La velocidad de la corriente medida en el puerto Victo- 
ria dié:    

    

Pade Cl eal GAZ scree recess esnee eee soe oe es sue coo ae 3 millas 2 

Pee see EGU Sipe teene, one Peete hevas nieces ccceneuts Slpo mage ok 

“Git FE) ASePRO ERR oe? per eres eee Mites, Seinaae Ee ee 

  

  

   

  

Las observaciones barométricas, astronémicas i termo- 

métricas dicron en Puerto Victoria, los siguientes resultados:    
   

    

   

          

    
   
   

        

    

ATAU CLUISUEL.cseencrestextuasscessecaesies 55 

Altura sobre el nivel del mar..... 236 m. 61 

Presién atmosférica en m. m...... 744 m.m. 52 
Temperatura del aire 4 la som- 

EME eg ey ercivaeseusasctssswecesesqueescisss] 25° 8C. 

Temperatura del aire al sol........ 31° 65 
Temperatura del aire al agua 

(ri Pichis)s.c.2..cic.0. ise seeriecaneay 83° 3) Joy 
Temperatura del aire al agua 

(rio Paleazu)...... eet te hsga tines Lente 4 ,, 

Temperatura del aire al ieerens 85° 2 is 

‘9 » » al agua 
EISCIGntG ic cricassees weiss 210° 27 FP —99° 08 C: 

La temperatura mAxima registrada por los terméme- 
metros fué 34° 1, ila minima 18° C 4 la sombra. 

En Puerto Victoria esta radicado desde 1898 el sefior 
Pedro C. de Oliveira, brasilero que se dedica 4 la explotacién 
de gomales, habiendo dejado desde hace poco la extraccién 

del producto, para consagrarse exclusivamente 4 la apertu- 
ra de estradas, con las que se propone tomar parte en los 

negocios de la casa belga KrahmeriC*. Piensa esta casa     
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   implantar vastos trabajos en muchos ramos de la industria, 

Asi, negociara en jebe, trasportes con lanchas propias, fabri- 

cacién de aguardiente, farina, ete. 

El sefor Oliveira tiene abiertas 280 estradas en las mar7 

genes del Paleazu ien los puestos que 4 continuaci6n se in- 

dican: 

Banda derecha del Paleazy      
            

        

    
        

        

     

   

                    

    

   

      

Banda izquierda del Palcazu 

  

  San Luis con 40 estradas Ida con 60 estradas 

Ico ee mm Santo Tomas ,, 2 FA 

Floresta ee i San Pedro del 

Paraiso oe ee ee Barranco... 4, 16 A 

Fortaleza ,, 25 a Oliveira Que- 

Sert6én 3 «OG 4 brad. -;.a.a ty yee en ee 
Tres Bocas,, 4 “ Camote Playas = oes 

Retiro LO A 

Lorenzo a 4. 3 

El sefior Olivera cuenta ahora con diez familias brasile- 
ras establecidas para la explotaci6n del jebe, pagdndoles 35 

soles por arroba de shiringa i 23 soles por arroba decaucho. 
Tienen que costear su alimentaciOn i herramientas i los pa- 
gos se hacen en mereaderias. 

Los operarios que trabajan en la chacra 6 en ¢l rio ga- 
nan un jornal de 2 6 3 soles. 

La casa i sembrios del seSor Oliveira estan situados en 
la orilla izquierda del Pichis 1 derecha del Paleazu donde tie- 
ne concedidas 100 hectdreas. De éstas hai unas pocas roza- 
das isembradas. En puerto Victoria hai algunas reses. 

VIAJ& DE PUERTO VICTORIA A PUERTO BERMUDEZ SURCANDO 

EL, PICHIS 

Setiembre 6.—Salida de puerto Victoria 4 las 3 h.40 pm. 
en canoa demasiado pequena i celosa. Los bordes salen ape- 
nas del agua i ésta invade 4 cada momento el fondo de la
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canoa. El rio est4 cargado trayendo por esta causa corrien- 

te algo fuerte que apenas nos permite avanzar. 

Al anochecer nos aleanza una canoa que Ileva la misma 
direccién que nosotros. Contratamos esta embarcaeién pat 
ra hacer el viaje con menos peligro. 

Sin haber encontrado ninguna correntada, i solo si co- 
rriente media algo fuerte por la corriente del rio, atracamos 
4 las 6 h. 5 m. para pasar la noche. 

Setiembre 7. 

Salida 4 las 6 h. 15 m. Todos los pasageros en la canoa 
grande manejada por seis buenos bogas. Los equipajes en la 
pequena. Nos siguen en sus canoas las dos familias campas 
que encontramos en ei Palcazu. 

Mui agradable es la impresi6n producida por la flotilla, 
navegando en este hermoso rio tan tranquilo i de tan pinto- 

rescas orillas, sosteniendo una vegetacién robusta que, in- 

clindindose sobre el rio, forma de trecho en trecho pasajes 
sombreados cuyo aspecto es maravilloso, Grandes blocks de 
rocas, labradas caprichosamente por la accién de las co- 

rrientes, se levantan aquiialli,ilos bejucos cayendo yerti- 
calmente en nfiimero infinito forman una cortina dorada por 

los rayos del sol. 

Sorprende la perfecci6n con que manejan las canoas los 

salvajes caucheros. Uno solo en la popa, empleando alter- 
nativamente el remo iel botador (tangana), hace marchar 

veloz i contra la corriente su embarcacio6n cargada de nume- 
rosos efectos ide sus mujeres é hijos. Estos se esfuerzan en 
ayudar al padre, batiendo el agua con sus remos de juguete. 

El rio es aqui anchoi profundo. Su corriente insignifi- 

cante. 

Las rocas que encontramos 4 cada momento estan dis- 

puestas en capas paralelas al nivel del rio. 
La espesa nube de mosquitos que tan penosa hace la na- 

vegaci6n en el Paleazu, estA aqui mui reducida. La desespe- 

rante ‘‘Manta Blanca”’ ha desaparecido. 
Hacia las 10 a. m., encontramos la primera correntada
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del Pichis, al comenzar una isla. Apenas es comparable con 

las mAs suaves del Pa'cazu, teniendo longitud mui pe. 

quena. 

A las 4h, 17 m. atracamos para pasar la noche, habien- 

do encontrado corrientes i bajos insignificantes, detallados 

en el itinerario. 

Setiembre & 

Salida A4las6h.30m. A poco encontramos una gran 

pefia aislada en el rio. Indudablemente se trata del sitio de- 

‘signado por el ingeniero Pérez en su plano, con el nombre de 
Vuelta del Pefién. Sigue un bajo con regular corriente. 

Nuestros bogas amueshas confian demasiado en su fuer- 
za i pericia i, deseando probarla, hacen pasar la canoa 

precisamente por los sitios menos aparentes 1 mas peli- 
grosos. 

AlasSh. 45 m. encontramos la desemnbocadura del rio 

Lorenzo (15 metros de ancho), formdndose alli una corren- 

tada de 6 millas. Alas 12h. 14m. llegamos 4 la boca del 

Apurucayali, Este rio quees un poderoso afluente del Pichis, 
es mui hermosoitranquilo. Entra sin la menor violencia 
con rumbo O. 

Medidos trigonométricamente el ancho de los rius i la 
velocidad resulté: 

  

Ancho del Pichis........ fuaucerauaerees 147 m. 45 

AR Apurucayalli....... 87 m. 93 

M@LOCICa Ue PICHIS.-<.\s2s.chcccssecs0sceseec sees 1 milla O 

53 APULUCAVAH, .....cceccccooroerseee gees 

Alas 4h. 28 m. encontramus la casa del campa Inguiri 

4 la izquierda; i ya comenzada Ja noche se hizo alto en una 
playa, después de haber atravesado una correntada bastan- 
te fuerte, en medio de la oscuridad. 

Nos visit6 violento temporal i crecié algo el rio, alar- 
mdndonos por haber acampado en terreno accesible 4 las 
crecientes regulares. 

 



  

  

   
Setiembre 9 

Salida con rio cargado 4 las 6h.55m. Llegada 4 la 

boca del Shungaroyariqui (15 metros de ancho), 4 las 12h, 
22 m. 

A las 12 h. 837 m. encontramos la casa del campa Casan- 

to. Repitese la tempestad, obligéndonos 4 pasar el diaila 
noche en este punto. 

Medidos el ancho i velocidad del Pichis, resultaron ser: 

    

PREUCLOleec see a sive cake Sace aE crs Ea c datate as co cae onus eae 101 m. 70 

PE eNSTCl a Claret rr ccket ceser cee tetine cums der va can: ee O millas 6 

Setiembre 10 

Salida 4las6h.8 a.m., sureando por la banda izquier- 

da sobre una correntada. 

Llegada 4 las 8h. 25 m. 4 Santa Georgina, casa icha- 
cra establecidas por la casa Krahmer. Sembrios de yu- 

‘a, maiz, pldtanos i tabaco. Dos 6 tres hectdreas roza- 

das. 
A las 9h. 42 m. llegada 4la boca del Anacayali (40 m. 

ancho) irumbo N. NO., estando equivecado el rumbo sejia- 
lado por el plano Pérez. El rio es bajo aqui, haciendo dificil 

- la surcada de una lancha en esta época. 

Encontrando correntadas, aunque no fuertes, i bajo el 

rio entramos 4 las 2h. 49 m.,en la serie de rdpidos de La 
Esperanza, algunos de los cuales llegan 47 millas, pero en 

pequenos trayectos. 

Alas3h.2m., boca del rio Compormias 6 Botosharin 
(en castellano Rio de Balsas). Tiene 25 metros de ancho 1 

alli comienza la segunda serie de correntadas de La_ Espe- 

ranza. 

En esta parte el rio es excesivamente bajo, de dificil na- 
vegacion para lanchas en esta época. 

A las 6 h. 9 m. se atraca. 
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Setiembre 11 

Salida 4 las 6 h. a. m.illegada 4 Puerto Bermfidez 4 las 

8.19, habiendo eneonerads varios rapidos detallados en el 

itinerario. 

Se han empleado 35 horas 14 minutos de navegacién 

efectiva en el viaje de surcada. 

  

   

     

  

    

    

PUERTO BERMUDEZ 

  

Situado en la confluencia del Pichis con el Chivis, forma 
elextremo mas lejano de la Via Central i progresa répida. 

mente.      En la margen izquierda del Chivis est situada la comi- 
saria de esa regi6n i en la igual del Pichis el convento misio- 
nero, un tambo i varias propiedades de particulares, con flo- 
recientes cultivos. 

    

  

Puerto Bermiidez se halla unido 4 la capital por el hilo 

telegraficoiesta llamado 4 ser un centro industrial dela 
mayor importancia. 

  

El croquis adjunto i los datos queapuntamos en seguida 
dan idea bastante clara de ese interesante puerto fluvial. 

Latitud sur de puerto Bermiidez...... LOPS 
Altura.sobre el nivel del mar............ 275 ne 23 
Presién atmosférica en m. m............ 741 mm.50 
Temperatura del aire A lasombra... 25°4C, 

i AL Solis. este ota aesy (EE 
3 Bbad ( Pichis) .. 

“J 3 (Ghee 81° 9 F, 

   terreno.. ie 

agua biryienees eee 
Temperatura mdxima webiste da 

por los termémetros A la som. 

83° 6 F. 

210° 1 F. — 98° 89 C. 

Temperatura minima............000...0008. a By foes Soe 
Rumbo medio del rio Pichis antes de 
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TA CONMUGHOIG .i.(s\iccnsascess citsareters COU 
Hideaeeeidl. ae ide ~. CSpUGs::...<7,, aN 

Rumbo medio del rio Chivis............. NO. 

Ancho del rio Pichis (confluencia)..... 149 m. 60 
4 SoChivis ie ee 46 Meo 

Velocidad del Pichis (vnciante) ... 1milla3 

  

2 Chivis S een: Los OU 
Profundidad maxima del Pichis si- 

guiendo la linea de sondajes so- 

bre el eje antes de la confluencia. 3.25 

Profundidad minima del Pichis, si- 
guiendo la linea de sondaje so- 
Dre el eje antes de la confluencia. 1m. 75 

Profundidad maxima siguiendo la 
linea de sondaje perpendicular 

al eje en la confluencia........:..::.:. 4m, 50 
Profundidad maxima del Chivis, si- 

guiendo la linea de sondaje so- 
Ibreielieje csc Pee ececteresees 2m. 

ELOMnCIdaAdtninima...1.00y. sees se ; 1m. 25 
Profundidad maxima en la linea 

perpendicular al/eje 23s escicevess é 1m. 25 

LOS RIOS PICHIS I PALCAZU 

Desde el punto de vista de la navegacién, el Pichis es un 
rio mui superior al Paleazu, estando ésto aceptado por unos 

cuantos han podido comparar ambos rios surcando sus 
aguas. 

La velocidad media de la corriente en el Paleazu es mui 
superior 4 la del Pichis. Los rapidos mucho mayores en ve- 
locidad longitud i nfimero, tratandose de aquel. Se encuen- 

tran en este rio tantos bajos como en el Pichis, ofreciendo 
aquellos mayores dificultades para la navegacién por ser 
grande la pendiente del lecho. 

Ninguno de los pocos malos pasos del Pichis es compa- 
rable con los queen la isleria de Putumayo i aun entre el 

Mairoi Chuchurras ofrece el Paleazu. El Pichis es un rio 
tranquilo, el Paleazutodolocontrario, siendo la navegacién 
de éste laboriosa i llena de peligros. 

20



— 148 — 

El Paleazu en vaciante ofrece obstaculos serios 4 causa _ 

de sus peligrosos bajos i correntadas; en creciente la sureada 

es poco menos que imposible por la impetuosidad de sus co- 

rrientes. 

El Pichis no ofrece otro obstdculo que unos pocos é in- 

significantes bajos; ésto en el mayor estiaje. Aquella draga, 

pues, aconsejada para el Paleazu, tendria mui pequ fia la. 

bor tratandose del Pichis formando mui radpidamentei4 
mui poco costo un rio dota‘o de cuantas condiciones pueden 

exigirse para una facil navegacion. 

El curso del Pichis entre Puerto Bermfidezi Puerto Vie- 

toria es evidentemente mds largo que el del Paleazu entre 

puertos Mairo i Victoria, pero debido 4 las condiciones dife- 
rentes de navegacién, pueden reecorrerse ambas distancias 

casi en el mismo tiempo. 

Unas pocas horas de ventaja para el Paleazu, tratando- 
se de bajar, pero tiempo casi igual en la surcada i hasta ven- 
tajas grandes para el Pichis si los rios estan crecidos, 

Entre Puerto Bermiidez iel Anacayali est4 la finica see- 

cién verdaderamente dificultosa para la navegacién del Pi. 
chis, alli hai varios rdpidos de velocidad excesiva i escaso 

fondo, 

VIAJE DEL PICHIS AL PALCAZU ATRAVESANDO LA CADENA 

DE SAN MATIAS 

Esta exploraci6n se llev6 4 cabo en seis dias, saliendo’ 
de Puerto Bermfidez el dia 14.de setiembre, llegando 4 ori- 
llas del Paleazu el 17 4 las 10h. 5a. m., iestando de regre- 

so en Puerto Bermadez el 20 4 las 2 p. m. 

Tomose rumbo medio al O. i se siguié el terreno apenas 

ondulado que forma la margen izquierda del Pichis, hasta 
encontrar las primeras rampas de la cadena de San Matias. 
Se escalé ésta, salvandola 4 965 m. de altura, descendiendo 
por su falta opuesta al Paleazu. 

El camino recorrido aleanz6 una longitud de 33563 m. 
Noha sido visitado antes por personas civilizadas el — 

punto donde se encontré6 el Paleazu. La llegada de la expe- — 

dicién hizo, pues, reunirse alli un nfmero grande de salva-_  
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jes, que no pudieron dejar de manifestarnos en los primeros 

momentos su asombro1desagrado, pero convencidos des- 

pues de nuestras inofensivas intenciones, procuraron ya solo 

sacar el mayor partido posible de tan inesperada visita. 

VIAJE AL ANETSU 

Los salvajes para dirigirse del Cacasfi (nacientes del Pal- 

cazu) 4 San Luis de Shuaro, ganan el punto de Uni6én entre 

lascadenas de La Sali Yanachaga, punto relativamente 
mui bajo, 1 toman las nacientes del Entas, cuyo valle siguen 

hasta la desembocadura en el Paucartambo, seis kil6metros 

ahas arriba de San Luis. 

Visitando nosotros este valle, nos hemos sentido verda- 

deramente maravillados de las facilidades que ofrece para la 
construccién de un camino mas corto, afin mucho mas cor- 

to que el actualentre San Luisiel rio Pichis, gozando de 

grandes ventajas sobre él. 
Nosotros salimos de Enefias, tambo situado en el cami- 

no al Pichis 4 51 kms. de San Luis, el 29 de setiembre i se- 

guimos el curso del rio Enefias hasta sus nacientes, levan- 
tando el croquis de la linea sobre la cual marchdbamos. 

A 3,051 metros del punto de partida, tocamos la divi- 
soria entre las aguas del Enefias i del Entas (1492 m. de al- 
tura). 

Alli unos cuantos metros de desnivel nos separaban de 
la divisoria entre el Cacasiiiel Entdas. Encontrandonos en 
pleno Anetsu (asi designan los amueshas al conjunto de cho- 

zas salvajes que llenan el hermoso valle de Entas), comen- 
zamos el casi insensible descenso, siguiendo las aguas del 

rio, hasta cerca desu desembocadura enel Paucartambo, 
abandonandolas para empalmar nuevamente nuestra linea 
con el camino del Pichis, cuando hubimos obtenido los da- 
tos precisos 

El valle de Entas corre de N. 4S., formando casi una li- 
nea recta (Raimondi mar.a en su mapaun brusco cambio 
de rumbo que no exisfe), La linea recorrida por nosotros 
sobre él tiene 18 kms. iesta distancia sufrirA mui pequefio 

aumento altrazarun camino de suave gradiente, porque
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con dificultad se encontrara en toda la zona montafiosa un 

valle de flancos mas tendidos i menos sinuosos que el de En. 

tas. Sin embargo, sefialamos, exagerando mucho, 25 kms., 
es decir, un aumento de cerca del 40% para el camino traza. 

do que recorreria los poblados i fértiles valles del Anetsa i 
Cacasfi. 

Tenemos también recorrida la linea del Paleazu al Pj. 

chis, cuya longitud es de 83 kms. en nfimeros redond s. Con 

un 50% de aumento que exagerando demasiado damos 4 un 

camino trazado alli, esos 33 kms. se convierten en 50. 

Entre estas dos zonas que conocemos hai una no recorri- 
da personalmente por nosotros, pero de la que tenemos 

abundantes datos, permitiéndonos sefialar para la exten. 
sién 4 recorrer sobre ella 30 kms., que duplicamos, suponien- 
do trazado un camino. Resultando asi 1385 kms. para un ca. 

mino de gradiente suave entre San Luis de Shuaro iel rio 
Pichis. El actual tiene 221. 

Atin en el caso de que se quisiera arrancar del ferrocarril 
entre la Oroyai Cerro de Pasco, un ramal que conduzca 4 F 
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los rios navegables, los valles del Anetsu i Cacasf se impon. a 

drian. Una vez ellos conocidos, no podrd subsistir la idea <3 

de abandonar repentinamente en el trazo la quebrada del 

Paucartambo para tomarel cuello de CantarishG, desde 

donde precisa escalar Yanachaga en una de sus partes mas 

altas i escabrosas, descendiendo en la falda opuesta por te- 
rreno de enorme pendiente. 

  

LA VIA CENTRAL 

Largo seria rememorar aqui la accidentada historia de 
esta importantieima obra, tan discutidai calumniada. No 
tendria, ademas, objeto. Su vida es tan corta afin que los 
menores detalles de ella estan frescos en la memoria, 

InGtil seria, asi mismo, empefiarse una vez mds en rom- 
per los engafiosos prismas 4 travez de los cuales se le mira. 
Eso sucedera cuando un criterio tranquilo sustituya al os- 
curecido por las pasiones. Entonces ocupara la obra el 
puesto que le corresponde en la consideracién del pais, iel 
suyoenla gratitud nacional su ilustre iniciador el doctor 
Capelo.  
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Nos limitaremos, pues, 4 describir rapidamente la via: 

Comienza el camino al Pichis en San Luis de Shuaro, 
punto unido a La Oroya por uno de los mejores caminos de 
herradura que poseemos. 

Sigue desde San Luis la orilla derecha del rio Paucar- 
tambo hasta un punto distante cuatro kilémetros del pue- 

blo. Alli, para pasar 4 la margen izquierda, existia el her- 

moso puente Capelo, destruido en 1801. (Hoi se atraviesa 
el rio por un buen huaro). 

Toma en seguida la ribera izquierda, que sigue hasta 
atravesar el Punizds (por un bonito puenté colgante cons- 
truido por el ingeniero Recavarren se pasaba hasta hace po. 

co. Esta obra fué destruida en una creciente extraordinaria 
del rio), Desde alli se aleja de este rio 1 tomando constante.- 

mente altura gana en el kilémetro 16 la divisoria entre las 

aguas del Pufliizasiel Yapds. Baja hasta este rio, para as- 

cender nuevamente trasmontandoen el kilémetro 38 la ca- 

dena que separa el Perené del Paucartambo. Alli toma un 
tributario del primero, el Enefias, que atraviesa en el kilé- 

metro 51, descendiendo con suave gradiente. Sigue después 

su margen izquierda, i ganando poco a poco altura, penetra 

por el cuello Recavarren (k. 65) en el valle del Cacasfi. A 
gran altura corta el camino las nacientes de este rio i llega 

al paso Grau. 

Desde el paso Grau, kilémetro 75, hasta doblar la Punta 
sigue el camino con rumbo general al SE., las caprichosas 

sinuosidades de la extensa hoya del Ubirique, cortando nu- 
merosos i pequefios tributarios de este rio, que después de 

regar el ancho valle de su nombre, vierte sus aguas en el 
Perené. Parte de la vertiente del Gltimo, con sus grandes 

pajonales, i hasta un pequefio trozo de su curso se distingue 

desde varios puntos del camino. 

Al atravesar la linea divisoria en cada contrafuerte pue- 
de apreciarse el trazo en sus detalles i la faja que constituye 
la via se destaca como una larga banda blanca que cifie los 

filtimos contrafuertes de la cadena de La Sal. 

El terreno es, por lo general, poco favorable 4 la conser- 

racién del camino. Su escasa inclinacién i su naturaleza de- 
lesnable son causas de repetidos derrumbes, de frecuentes 
caidas de darboles que obstruyen el paso. Su impermeabili-
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dad le comunica una predisposicién notable para la forma- 

cion de lodazalesi hasta la extrafia meteorologia de esta 

parte, tan distinta en el resto, debida 4 causas no bien defi- 

nidasientre las que figura probablemente la existencia de 

dos erestas notables, el Punt6niel Pelado, contribuye 4 di- 

ficultar el mantenimiento del trafico, como contribuyé no- 

tablemente 4 hacer mui dificil 1 penosa la construccién de la 

via Elsol se deja ver apenas, las tempestades son frecuen- 

tes ila constante i copiosa Iluvia no permite adquirir consis. 

tencia suficiente al camino. La vegetaci6n que borda éste, i 

que a cada macheteo se hace mas vigorosa, es mul espesa en 

esta parte icierra el paso rapidamente, haciendo necesario 

el corte cada tres meses por lo menos. 

Desde el kil6metro 93 la gradiente es ascendente i no pa- 

sa del 5 porciento hasta el Cerro pelado (k. 99), donde se 

notan pequenos trozos de mayor gradiente. Comienza en el 

k. 101 4 descender el camino al 5 por ciento, hasta el corte 

en roca del kilémetro 105, donde el contratista, 4 fin de evi- 

tar mayor costo en el corte, se aparté del trazo, haciendo 

una contrapendiente con gradientes superiores. Sizue des. 
pués el descenso al 5 por ciento, hasta el antigo campa- 

inento llamado Sucursal, de donde con la gradiente reg’a- 

mentaria sube, para doblar en la menor distancia el Gltimo 

contrafuerte de La Sal. 

Al doblar el eamino la Punta del Sol, toma rumbo NE. i 

abandona la cuenca d | Ubirique para penetrar en la estre. 

cha hoya del Quintaliaii que mas tarde unido al Maranga- 
ni desemboea en el Asupiza. Corta el camino tres importan. 
tes aguadas, fuentes principales probablemente del Quinta- 
taliafi, i varios otros torrentes que afluyen al mismo. Co. 
rre este rio por su angosto lecho 4 gran profundidad 1 no es 

visible desde el camino hasta su confluencia con el Maran- 
gani, que se realiza mui cerca de la colonia de San Nicolds. 

ASkms. de San Carlosisiguiendo la ribera izquierda 
del Quintaliahi, comienza el camino A rodear la llamada 
Pampa de San Nicolas, que no es sino una falda un tantoten- 
dida, hasta que encuentra el Marangani. A un lado i 4 otro 
de esa falda, sobre la que est situada la colonia de San Ni- 
colds, se han construido pequefias trochas que ponen 4 ésta 
en comunicacién con el camino, Presenta el terreno en esta 
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parte caracteres idénticos 4 los que hemos notado mas 

atras: la misma desgraciada predisposici6n para el barro, 

igual tendencia 4 los desprendimientos i esa avidez notable 
de la vegetaci6n para recobrar el terreno que le fué arreba- 

tado para construir el camino Apenas se encuentrauna que 
otra roca en esta parte, lo que hara siempre diffciles las re- 

paraciones necesarias i en las que sera menester emplear pa- 
lizadas poco aparentes en lugares tan excesivamente hdme- 
dos, 

Una vez que rodea el cainino la Punta del Sol, descierde 
con suave gradiente poco mas de un kil6metro, sube en se- 

guida rapidamente (9 “%) en un pequefio trecho para volver 

al descenso. Se hizo esta contrapendiente a fin de trasmon- 

tar la pequefia cadena que nace alli, i que separa las aguas 
que van al Ubirique de las que corren hacia el Quintaliafi. 

Sigue el camino descendiendo con gradiente suave hasta el 

kildmetro 121 poco mas 6 menos, i aumenta alli la gradien- 
te (11 %) hasta que el camino comienza 4 rodear San Nico- 

las, donde es un algo mayor la pendiente. 

Mézclanse 4 corta distancia del puente construido sobre 
cl Marangani, las aguas de éste con las del Quintalianii 

desde aqui con rumbo medio al N., sigue el camino 4 bastan- 
te altura la ribera izquierda del filtimo rio, que no abando- 

na ya hasta el Asupizi. Corta entre el Marangani i el cam- 

pamento Tunque el Grania i otros riachuelos de menor im- 
portancia. (Elcampamento Tunque esté 4 7 kms. del Ma- 

rangani.) Entre el altimo campamentoiel Asupizfi se en- 

cuentran cinco grandes torrentes, que en la época de aguas j 
en momentos de avenida es peligroso atravesar, pues ningu- 
no tiene puente ni hai facilidad para colocarlo. El piso esde- 
sigual i poco c6modo para el paso de bestias. Todas estas 

aguas van, naturalmente, 4 engrosar las del Quintaliafi que 
corre siermpre mui encajonado hacia el Asupizt. 

Cambia la naturaleza del terreno en esta parte, predo- 
minando la roca i desapareciendo casi por completo esa per- 
niciosa greda que hemos visto mas atrds. Generalmente las 
faldas se inclinan apenas, son casi verticales, lo que ha obli- 
gado 4 cortar elevados taludes al construir el camino. De 
aqui i por razones de economia, necesaria en esa época, que
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éste sea comunmente angosto, sobre todven los eortes en 

roca, mui numerosos, asi como los hechos en cascajo. 

La pendiente es descendente i mui suave. El bosque es. 

peso. 
Después de cortar el AsupizG, donde antes existia un 

puente de 45™ de luz, sigue el camino el curso de este rio, por 

su orilla izquierda, 4 regular altura sobre su nivel i conrum- 
bo medio al N., atravesando cuatrode sus principales afluen. 

tes: Puchalifi, Piriatingalifi, Parré i Miriatiriafi i muchos 

otros de menor importancia. 

Los mismos caracteres que constituyen el terreno visto 

entre el Maranganiaiel Asupizi se reproducen ayui, siendo 

solo mas inclinadas las faldas i por consiguiente menos ele- 

vados ios taludes. 

Encuanto 4 la pendiente general sigue en descenso i siem_ 

pre inferior al 5 por ciento, i decimos general porque hai al. 
gunos pedazos, mui cortos, en donde la pendiente es contra- 

ria. Se ha hecho esto para evitar cortes dificiles en roca j 

otros obstaculos. 

De acuerdo con el plan general, el trazo no debid apar. 

tarse del Asupizé, pero s6lo sigue unos cuantos kilémetros 

los serpenteos de este rio1lo abandona para encontrarlo 

nuevamente mds tarde en puerto Yessup. Esto se debe ala 
existencia de un contrafuerte, cuya tendida falda se prolon- 

ga mui lejos hacia el E., desviando el curso del Asupizé en el 
mismo sentido. 

Como se viese que era posible trasmontar ese contra- 

fuerte en vez de rodearle, ahorrAndose asi distancia, se bus- 
c6 el punto de paso i una vez hallado ejecutése el trazo, to- 
mando el cerro 4 la derecha, lo que permitié Hegar al Agoa- 
chini, afluente importante del Asupizfi, con notable economia 
en la longitud del camino. Después de llegar al Agoachini, i 
seguir unos cuantos centenares de metros la riberaizquierda 
de este rio, recupera su rumbo general al N., cortando 4 los 
8 6 9kilémetros el Sinchihuaqui, otro importante tributario 
del Asupizt. 

Desde el Mariatirafii comiezan 4 observarse cambios no- 
tablesenlatopografia. Las crestas, que hanido disminuyen- 
do progresivamente de altura, se deprimen cada vez mAs ial 
aproximarse el Sinchihuaqui se confunde el camino con el 

   



antiguo del doctor Capeloi 44 kilometros encuentra el Is- 
mirani, siguiendo con rumbo N. i pasando unos 800™ al O. 
de puerto Yéssup. 

La constituci6n geolégica del terreno varia también, 
volviéndose 4 encontrar entre el Miriatirifii i el Agoachini 

esa arcilla gredosa tan nociva para la conservaci6n del ca- 
mino. Entre el Agoachiniiel puerto se halla un terreno 

mui aparente, predominando el cascajo. Los taludes, en la 

parte cortada todavia en ladera, son mui bajos i alejan la 
posibilidad de los desprendimientos, tan frecuentes en la pri- 
inera parte del camino, La vegetaci6n es menos espesa, co- 

menzando aqui lo que seconocecon el nombre de Monte real 
i que designa al bosque cuando hace posible la cireulacién, 

no permitiendo el desarrollo entre sus vegetales de aque- 

llos pardsitos, cuyos trepadores tallos van de un tronco 4 
otro enredandose iformando verdaderas murallas de ver- 

dura. 

La pendiente sigue, por lo general en descenso é inferior 
siempre al 5 por ciento. 

En puerto Yésup terminaron los contratos para la cons- 

truccién del camino, haciéndose hoiel trafico desde aqui, 

cuando no se quiere emplear el rio, por el antiguo camino 

Capelo. Sigue éste,conrumbo medio alN., las orillas del 
Asupizfi1 Pichis, recorriendo un terreno poco ondulado por 

lo general. Corta el Quintoliaqui, afluente de bastante im- 

portancia, 4 kil6metro i medio de puerto Yéssup i otros once 
de menor consideracién entre el Quintoliaqui i el hoi llamado 
puerto Tucker. Hasta 15616 kil6metros mas 6 menos de 

puerto Yéssup, el camino esta 4 cubierto de las invasiones 

del rio, pero mas adelante es accesible en muchos sitios, pu- 
diéndose notar en éstos sefiales de haber llegado el agua en 
las crecientes extraordinarias A dos i tres metros sobre el ni- 

vel del camino. 

Desde puerto Ticker hasta puerto Bermfidez cuéntanse 
hasta veintiseis grandes cortaduras que llena el Pichis en sus 

crecientes, haciendo mui dificil el trAfico 4 bestia durante la 

estaci6n de aguas. En lavaciante permiten el paso esas cor- 
taduras, apesar de conservar su fondo un tanto fangoso. 

Atraviesa Ja trocha un buen terreno i un bosque en ex- 

tremo ralo, un verdadero monte real. 
21
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En cuanto 4 la peadiente es por supuesto irregular i vA 

siguiendo las ondulaciones del terreno. Los diversos tramos 

son mui cortos i no se encuentra en ellos gradientes mui for: 

zadas. 

Allado de un ntimero mui grande de puentes_ rfsticos, 

tiene el camino media docena de puentes colgantes en recons. 

trucci6n actualmente. 

Cada quince kil6metros, por término medio, se en- 

cuentra en el camino al Pichis un tambo provisto de los més 
indispensables elementos para el viajero. 

Quiz’ ninguna otra linea telegrafica en el Pera esta suje- 
ta A mas causas de pérdida i de resistencia que la de la mon. 
tana, La vegetacién tiende constantemente 4 cubrir el hilo 

conductor, escapando por los hamedos talios una fuerte 

cantidad de corriente, que encuentra ademds salida en mu- 

chos puntos de suspensién del alambre, puesto por el viento 
en contacto con el Arbol que lo sostiene, i en cada aislador, 

donde la continua humedad forma verdaderos conductores, 
Apenas puede aprovecharse, pues, un décimo de la corriente 
lanzada por las pilas, cantidad que basta felizmente para 
hacer fudcionar,los delicados aparatos de Relai i de 250 cen- 
timetros de resistencia, que se usan aqui, pero el mas ligero 
aumento en la energia perdida es suficiente para interrumpir 
lacomunieacién, amenazada constantemente por la caida 
de Arboles que rompen el alambre. Estas roturas constitu- 
yen una de las causas principales de la gran resistencia en la 
linea, pues no habiéndose acostumbrado el empleo de solda- 

dura en Jas uniones, el contacto entre los extremos del alam- 

bre no es perfecto i sabido se tiene que las soluciones de con- 

tinuidad en el conductor originan apreciable resistencia. Es- 
ta vence aqui empleando una cantidad mayor de energiai 
por esto es que pueden contarse hasta 95 elementos genera- 
dores entre San Luisi puerto Yéssup, cuando una linea de 
igual longitud, en las condiciones normales, no necesitaria 

sino 64 pilas entensién, tomando para resistencia de la linea 

10 ohms. por kilémetro, 250 por cada aparato, 4 como re- 
sistencia interior de cada elemento, 1.07 volts como fuerza 

electromotriz de cada pila Crow-foot que es usada allii 20 
miliampares como intensi lad de la corriente de acciéu. De- 
ciamos, pues, que 4 ninguna comunicacién telegrafica en el 
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Pert, le es preciso vencer tantos obstaculoscomo 4 éstaisin 

embargo el servicio se hace contanta regularidad, siendo 
mucho menos frecuentes las interrupciones de lo que podia 

esperarse. Menos frecucntes, tal vez, que en algunas de las 
otras lineas. 

El trafico en la Via Central crece de manera constante, 
haciendo vislumbrar un hermoso porvenir para esa rica sec- 

cién del territorio nacional. 

Augusto E. Tamayo (1). 

1903 

informe de don Luis M. Robledo director de los traba- 

jos del camino a! Bajo Urubamba sobre su expe- 

dicion al rio de dicho nombre. 

Paso del Yavero — Abras del ‘‘Manitiare”’ i del ‘“‘Cachingare’’ — El ‘“‘Sane- 

riato” — El “Yuyato’’ — Paso del pongo de “‘Mainique”’ por tierra — 

Deducciones sobre el camino — Establecimiento del puerto provisional 

del ‘“‘Urubamba"’ — Velocidad de la corriente. 

El 7 de abril logré reunir el nimero suficiente de salvajes 
machigangas 6 campas, por otro nombre, que debian ser- 

vir de cargadores en la expedicién i que desde el mes anterior 
rehusaban tenazmente salir por lo Iluvioso del tiempo. El 
mismo dia trasladamos el bagaje i todo el personal 4 la mar- 

(1) Publicaci6n del ministerio de fomento.—Lima, imprenta Liberal.—1904.
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gen derecha del Yavero, valiéndonos de una canoa del esta- 

blecimiento ““Cahuide”’, donde esperabamos desde febrero el 

momento oportuno para salir. 

La rdpida corriente del Yavero, en plena creciente, hizo 
larga i peligrosa la operacién de trasladar i establecer el pri- 
mer campamento; no hubo tiempo sino para pasar el bagaje 
i personal en cuatro viajes de la canca i montar los ranchos 

que acostumbran los salvajes, instalaudolos rapidamente 

en hojas de palma. 

El personal te la expedicién se componia del suscrito, el 

capataz L. Banchero, el guia € interprete Justo Pereira i do- 

ce marineros machigangas reclutados en el Alt» Yavero, ha. 

cia Lacco, en la quebrada vecina de Pachiri i en la de Matu.- 

riato, donde residiamos, con el campa Luis, cacique de aque- 

lla zona, 4la cabeza. La cantidad i forma en que fué con- 

tratada i pagada esta peonada, asi como los demas gastos 

de la expedicién figuran en las planillas que pasé 4 la Junta 

en julio pasado; su inspeccién muestra bien claro cudn eco. 

mico ha sido el costo total del viaje. A este personal se ha. 

bia reunido una familia campa que emigraba al Mantalo, de 

manera que la carabana se componia de veinticinco perso- 

nas, la mayor parte cargadas con el bagaje i los viveres. El 
peso de los bultos variaba entre 18 1 23 kilos. 

El capataz Bancheroiel cacique de los machigangas 

Luis, formaban la vanguardia, abriendo A machete la senda 

segtin pendiente i direcci6n determinada por mi, que iba in- 

mediatamente tras ellos, haviendo las apuntaciones de dis- 

distancia, rumbo i altitud. Seguian los cargadores, arma- 

dos de machetes para cerrar el paso i cerraba la columna el 

intérprete Pereira para evitar rezagados. La marcha enes- 

tas condiciones era mui lenta; ningfin dia, en m4s de ocho 

horas de marcha, logramos hacer mas de 5,000 pasos 6 sea 

un promedio de tres 6 tresi medio kil6metros de distancia 
verdadera. 

El 31 de abril, después de cuatro dias de marcha _Ilega- 

mos 4 la primera abra 6 paso, en el origen de una quebrada 
sin nombre, afluente del Manitiare por la derecha, después 

de haber caminado mas de diez kilémetros, contando dos 

contramarchas largas 4 que nos vimos obligados. Es tan 
dificil orientarse en el bosque ien las muchas quebradas de  
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los flancos de la sierra, que masdeuna vez tomamos un 

afluente por la quebrada principal del Manitiare, cuyo cau- 
dal i direcci6n media no conociamos con precisién. 

Como Ii apertura de la senda, siguiende una direeci6n i 
pendiente fija se hacia demasiado larga 1 penosa por la inse- 

guridad de encontrar agua para los campamentos, sobre to- 

doen los flaneos dela parte alta del valle, lo inclinado del 

terreno cubierto de densa maleza de altura i el temor de que 

faltaran los viveres para los cargadores, caleulado sola- 

mente hasta atcanzar las primeras chacaras en el Saneriato 
me hizo renunciar 4 seguir la senda en estas condiciones des- 

de el tercer dia abreviando caminos por pendientes mds ra- 

pidas. 

La regularidad econ que se estudié la primera seccién, 

hasta llegar al primer afluente importante del Manitiare 

por la izquierdaielestudio desde la vertiente opuesta 4 la 

que ha de seguir el camino, me han permitido apreciar con 
hastante aproximaci6n en 9’5 kil6metros la distancia entre 

«l punto donde, por el momento, creo conveniente establecer 

el pasaje del Yavero, mediante nna balsa guiada por el cable 
ila primera abra 6 paso sefialado, cuya altitud aproxima. 

da sobre el nivel del mar es de 1,030 metros: el Yavero esta 

4 470 metros de altitud. La gradiente del camino seria pues 

de 590/9.500 6 0. 58 cerca del 6 %. 

En el trayecto he podido notar taludes rdpidos en las la- 
deras s6lo en cortos trayectos, i que la pizarra que es la ro- 
ca dominante en el terreno, recubierta por cascajo arcilloso 

ila tierra vegetal, sale 4 luz s6lo en algunas crestas i en las 

quebradas donde la erocién ha barrido la capa de tierra. Se 
‘encuentran también muchas aguadas i quebradas secas, en 

las que es forzoso hacer rodeos 6 echar puentes cortos. El 
bosque es denso i mui tupido de maleza, sobre todo en las in. 
mediaciones de la abra en que 'a maleza alecanza mucho de. 

sarrollo. 

El paso de que me ocupo es el mas bajo, visible en todo 
el cordén que separa el Yavero del Yuyato, zona en la que se 

puede hacer pasar el camino mas corto con direccién al Sa. 

neriato 6 al Yuyato. 

Después de este primer paso se encuentra una falda bien 
tendida, 4 manera de meseta, en la que tiene su origen la 
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quebrada del Ipitariato. Se la recorrid rapidamente gracias — 

4 su escasa pendiente i la gran unifurmidad del piso no cor. 

tado sino por una quebradita; marchamos 1.5 kilémetros 

aproximadamente, hasta llegar 4 una garganta bien defini- 

da, por cuyo fondo corre una pequeia aguada que conduce 

al rio Cachingare, agente principal del Saneriato. Esta 

garganta esta 4 930 metros de altitud, lo que daria 

1000|1500 0’06 para la gradiente del camino entre la_pri- 

merailasegunda abra, bajando. El terreno, como antes, 

es de cascajo arcilloso: el bosque elevado, pero sin mucha ma- 

leza. Habra, pues, mui pocos trechos en que cortar taludes 

para obtener la trocha en esta secci6n, 

En adelante, seguimoe por la quebrada del Cachingare, 

tomando la derecha del rio, donde las faldas son tendidasen 

general, sobre todo en el curso superior del Cachingare que 

no tiene mucha gradiente. El terreno es mAs arcilloso que en 

la zona de atrAsicortado por numeiosas quebradas secun- 
darias, que si bien alargan la distancia, permiten suavizrr 

la gradiente. La pizarra aparece también en las quebradas, 

es facil de trabajar i no seran largos los tramos en que se 

encuentre. 

Ya cerca de su confluencia con el Saneriato, el Cachinga- 
rre cn una seccién de gargantas mui estrechas i rocallosas 
con mucha gradiente, formando cascodas continuas. Esta 
secci6n se salvard contorneando el contrafuerte 4 la altura 
donde terminan las barrancas, en que los flancos del cerro 

tienen taludes suavesi sin rocas hajando con poca gradien- 
te. Se entra Inego por espacio de algo mas de un kilémetro 
en el valle del alto Saneriato, bajando con pendiente unifor- 
me hasta ganar el plan del valle, cuya pendiente es ya esca- 

sa i permite llevar cl camino por sus vegas casi 4 nivel En- 
tre el abra del Cachingarre 4 903 metros i la margen del Sa- 
neriato 4 495 media la distancia de 6’5 kilémetros pr6éxima- 
mente, lo que daria para la gradiente del camino 408|6.500 

0'062, algo mas de 6% en terreno practicable todo. 

El Alto Saneriato corré en angosto cauce sobre lecho de — 
pizarra sembrado de grandes rocas, i es facil encontrar si- 
tios apropiados para establecr el puente que debe csuzarlo; — 
el ancho medio del rio es de 15 A 20 metrosiel puente ten- — 
dria un maximo de 15 metros de luz.  
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Desde este puente hasta el valle de Urubamba el eamino 

se desenvolvera en las vegas i faldas tendidas que forman el 

espacioso valle del Bajo Saneriato, cuyo ancho oscila entre 

500 i 200 metros, casi 4 nivelien terreno arenoso 6 de cas- 

‘ajo con arcilla arenosa, en un trayecto de 5 kilémetros 
proximamente, La desemboecadura del Saneriato queda a 
4.20 metros de altitud. No es preciso llevar hasta ella el ca- 

mino que cortara la vega llana comprendida entre el Sane- 
riatoiel Urubamba, que se empieza 4 bordear en el codo 

donde comienzan las caidas del Santulini. El trayecto esta 

cubierto de expléndida selva mui abundante en siphonias: 

el trabajo en la mayor parte de él se reduciraé 4 la tala del 
bosque bajo, 4 quitar algunos grandes Arboles i cortar talu- 

‘des solo en los contrafuertes tendidos que avanzan hasta el 

rio. 

Entre el Saneriatoiel Yuyatoel camino seguiraA unas 
veces las vegas altas que se encuentran, otras faldeardn la- 

deras que tienen pendientes mds 6 menos fuertes que lIlegan 

A un maximum en las numerosas quebranas que hai en el 

trayecto, varias de las cuales se salyardn con puentes rfsti- 

cos de § 412 metros de luz. 

El terreno es dela misma naturaleza queen la_ seccién 
anterior: la gradiente no sera unitorme aunque en general 4 

nivel. El camino se aleja poco del rio principal. 

El rio Yuyato cuya desembocadura esta 4 400 metros 

sobre el nivel del mar es el mds grande de los afluentes del 

Urubamba que el camino tiene que atravesar, después del 
Yavero: recorre un valle mui estrecho en su curso inferior 

que seensancha hacia la parte alta segfin informaciones. 

Esta limitado 4 la derecha por la alta sierra del pongo, cu- 
yos flancos son mui escarpados. El contrafuerte de la sierra 
que separa el Yuyato del Yavero i del Saneriato parece tener 
faldas tendidas hasta unos kil6metros arriba de la desem- 
bocadura del Yuyato donde comi-nzan las gargantas de es- 

te rio ila del Pongo de Mainique. 

En la época en que pasamos estaba mui cargado, arras- 
trando sus aguas cristalinas sobre un lecho de cuarcita con 
una velocidad de ocho 4 diez millas por hora icon una pro- 
fundidal media de 1.50 sobre un ancho de 25 metros por 
término medio; su lecho esta formado de grandes piedrasi



— 162 — 

forma caidas arriba del punto donde lo dasamos situado 4 

300 metros proximamente de su desembocadura: fué necesa- 

rio hacer una balsa para cruzarlo. A la vuelta pude obser- 

var que su eaudal habia disminuido mucho. 

Las fuentes del Yuyato estan inmediatas & lasdel Ticum- 

pinea en la alta sierra en que Ja cadena trasversal 6 nudo 

del Pongo se liga 4 la eadena de la derecha del Yavero, La 

reunion de estas sierras da lugar 4 la presencia de las cum- 

bres mds altas de esa seccién. A mitad de su curso, aguas 
arriba, el Yuyato se bifurca en las ramas principales diver. 

gentes, la del norte hacia Ticunpinea, la del Sur hacia el Yu. 
vero. El contrafuerte que separa ambas ramas es el mAs ele- 

vado de esa zona; sus cumbres de flancos abruptos, cortados 

por grietas profundas, aleanzan hasta dos mil metros de al. 

tura, mientras que el nivel medio de la sierra del pongo pasa 

mui poco de mil metros sobre el nivel del mar. 

E! eamino subira por el valle del Yuyato en un trayecto 

de medio kil6metro hasta el sitio para hacer el puente, que 
no tendra menos de 2) metros de luz. Desde este sitio se de- 

senvolvera sobre las faldas casi abruptas que forman la en. 

trada del Pongo, ascendiendo con gradiente del 7 al 8 @ pa- 

ra salvar la barranea A pique, alta de 60 metros, que domi- 

na las caidas i torno brusco del Urubamba en Challhuncani, 

400 metros abajo de la desembocadura del Yuyato. 

Salvada esta altura el camino continuara bajando sua- 

vemente en el rapido talud de la montafia, formada de cas- 
cajo de pizarra con arcilla del que sale 4 luz la pizarra, mas6 

menos dura, en los crestones de las aristas ien quebraditas 

lavadas por muchus torrentes. Hasta el gran torrente de 
Megatone, que desagua en catarata sobre la cascada de es- 
te nombre en el Urubamba, el camino recorre la formacién 

de pizarra que no ofrece grandes dificultades en un trayecto 

de 1,400 metros desde las barraneas de Challhuancani, atra- 

vesando queb.aditas 6 grietas i las agudas aristas con cur- 
vas violentas, originadas por la estrechez de las quebradas 

i los crestones prominentes de las aristas. 

En Mengantone se presenta la calisa fosilifera, incrus- 
tante 6 de travertino unas veces i otras de textura compac- 

ta i durisima, en hiladas verticales que salen 4 luz formando 

crestones prominentes y 4 pique. Entre el torrente del Me- 
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gatone ila quebradita de Tonquiniato media la distancia de 

algo mds de 600 metrosen que sera necesario cortar los 
_crestones de caliza que alternan con trechos en que hay tie- 
tierra i grandes blocks sueltos de caliza. Se puede calcular 
en 400 metros el total de cortes de roca; en muchos pnntos 
serd forzoso de llenar las grietas con cilzadas 4 piedra seca 
ien otras levantar muros de sostenimientos, cuidando de 

arreglar bien los taludes en aquellos puntor en que se tema 
que las lluvias formen torrentes que arrastren la tierra des- 

puésde la tala del bosque. 

La quebrada de Tonquiniato, donde empieza la forma- 
cién de gres, dara un desarrollo de 500 metros mas, en te- 
rreno mds 6 menos sélido (el gres es mui deleznable i mui fa- 

cil de trabajar) hasta pasar por encima de Ja roca de Ton- 
quini que forma lo que se llama la portada de este nombre, 

al Gn del Pongo, 4 una distancia de 400 metros. Esta roca 

es el tértuino de un bajo contrafuerte de flancos tendidos, 
pue por el sur da sobre la quebradita de Tonquiniato i por 
el norte 4 Jos Nanos que se extienden desde alli. La bajada 
por la rocade Tonquini llevara 4 hacer una curvaen el llano 

al pié de las colinas, hasta eleodo del rio en Ocerohuato, 
donde se encuentra una barranea alta de 10415 metros de 

talud tendido que termina en la playa, donde el Urubamba 
corre mui tranquilo; sitio que por el momeuto servira de 
puerto provisional por las razones que expondré oportuna- 

mente, 

El trayecto entre el Yutacila portada de Tonquini fué 
uno de los mAs penosos ee la expedicidn. La corta distancia 

de tres kil6metros que separa estos puntos fué franqueada 
con fatigas indecibles en dos dias de lucga sin trega, eon las 
barrancas i quebradas profundas yue nos obligaban 4 hacer 

rodeos penosisimos en las condiciones de faziga en que estd- 
hbamos después de once dias de marcha con mal tiempo. 
Hasta el torente de Megantone el terreno no presentaba otra 

dificultad que el fuerte talud de la montafa que nos obliga- 
ba 4 marchar i abrir senda asidos de las ramas i raices. Pa“ 
ra fianquear la grieta de caledreo, de paredes casi verticales, 

en cuyo fondo saltan entre los pefiascos varias aguadas que 

forman sl torrente de Megantone, hubimos de bajar 6 subir 

las cargas pasdndolas de mano en mano de los hombres asi-
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dos de las roeas i Jos troncos escalonados en las salientes de 
los muros verticales que forman los lados del torrente, eu. 

yas aguas en catarata nos banaban en todo el trayecto de 

esta honda falla. 

Como la cresta de caliza entre Megantone ila quebrada 

de Tonquiniato era infranqueable al nivel en que fbamos, 

fué necesario subir 4 una altura de 400 metros proximamen-. 

te sobre el nivel del rio para ganar una eminencia que ofre- 

efa flancos mds practicables para descender 4 Tonquiniato, 
Desde esa altura se obseraaba un vistosisimo horizonte ha- 

cia el norte, sobre los Ilanos, en cuyo fondo se avistaban los 

grandes i caprichosos tornos de Urubamba, entre la portada 

de Tonquini i las barrancas rojas de Ticumpiea i el Sarinea- 
veni, formada por blancas lonas que avanza 4 los Ilanos de 
la sierra del Pongo. En el fondo de la llanura, sobre la que 

ragaban largos cendales de nues bajas, se destacaba al NE, 

la alta sierra del Timpia, ligada por una extensa cresta de 

accidentados perfiles 4 la sierra principal. Atris teniamos 

Ja sombria grieta del Pongo, en cuyo fondo eran visibles los 

eran visibles los raudales espumosos de Challhuaneani 1 Chi- 

buguni i 4 nuestros pies se oia el fragor de la caida del Me- 
gantone, 

En cuatro horas descendimos de esta eminencia 4 una 
playa del tio grande, situada unos 000 metros abajo de la 
portada de Tonquini, observando que el terreno de arrniscé 
tn todo el trayecto era facilmente practicable para el cami- 
no, que ha de pasar 4 una altura de 40 6 60 metros sobre el 
rio. Al pie de la roca de Tonquini, ya en los Ilanos, recorri- 
mos las estradas de gomales explotadas por Mr. Revyoux, 
que mostraban bien claras las cicatrices que deja en el tron- 

co del Arbol la hachilla del siringuero. 

En resumen: la distancia entre el Yavero, término actual 

del camino i el Pongo, término provisional de los trabajos, 
puede dividirse en las siguientes secciones: 

Distancias Altitudes Accidentes 

Rio) Vavero’scncc es : O metros 470 
1* abra del Manitiare...... 9,500 “ 1,080 Laderas 

2° abra del Cachingare.... 1,000 _,, 930 i 
Puente en elto Saneriato. 6,500 4.95
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Distancias Altitudes Accidentes 

Caidas de Sintulini,......... 5,000 % 420 Vegas llanas 

Puente en el Yuyato........ 5,500 " 4.09 rf ‘3 

Torrente de Megantone.. 2,100 ,, Laderas ra- 
Aguada de Tonquiniato., 1,000 — , pidas i ro- 

Embarcadero de Ocero- llosas 

huato, puerto franco 
PRA CANURS rice scgerecsc: L500 5 385 Llanos 
  

  

Po Cal leirccav eee eneeees 32,900 metros 

  

Por lo expuesto se ve que el trazo del camino en ia_ sec- 
cidén del Pongo aparece dificil icostoso para su ejecucién. 

Con todo sera mucho mas practicable i econdmico que si se 
tratara de trasmontar la alta sierra del Pongo, cuya altura 

media de mAs de 700 metros sobre el fondo del valle no ofre- 

ce depresion alguna notable en el largo trayecto que media 

entre las elevadas cumbres donde tienen sus fuentes el Ti- 

eupinea 4 la derecha i el Sirineavent 4 la izquierda de la gar- 

ganta del Mainique, que ofrece el paso mAs natural Tras- 
montando ia sierra seria forzoso talvez, hacer zig zag en 

flancos abruptos i rocallesos, aparte de que se alargaria la 

distancia enormemente, haciéndola seis f{ ocho veces ma- 

yor. 
Aunque esta secci6n sera la mAs costosa del camino, su 

precio por kil6metro quedard equilibrado en la distancia to- 
tal, observando que el trayecto de 10.5 kilé6metros entre el 

alto Saneriato i el puente del Yuyato es todo Ilano i casi no 

demanda trabajo. El kil6metro en todo el trayecto que falta 
por abrir se puede avaluar por el promedio del costo hasta 

ahora que es S. 300 soles pré6ximamente; se necesitaran 100 

dias de trabajo fitil para llegar al embarcadero apuntado 
con ocerohuato, con un promedio constante de 60 peones 
diarios, que es el que hemosempleado el afio filtimo para 
abrir los 42 kil6metros entre el Chapoiel Yavero, en cinco 

meses de labor. 

Creo inatil volver 4 insistir en las ventajas que presenta 
este trazo sobre el de la ruta del vallede Yuyato propuesto 

por el sefior Castafieda; pues, aparte de que la distancia es 
menor por la ruta del Cachingare, se ponen en valor no solo 
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las tierras del valle principal, arribai abajo del Saneriato, 

ricas en gomales i aptas para la agricultura en las vastas 
vegas del Urubamba, sino también los valles del Mantalo, 

rio importante, rico en gomales 1 las quebradas arriba del 

Yavero, perfectamente accesibles en canoas; porque la nave: 
gacion en estas embarcaciones por el Urubamba arriba de- 
Saneriato no ofrece ya los terribles peligros que presentan 

la larga serie de cascadas desde Sintulini hasta Megantonel 

que se suceden casi sin interrupcién en un corto trayecto, 

La simple inspeccién del plano que acompano basta para 

demostrar las ventajas del nuevo trazo que propongo, 

  

He propucesto también que el camino inicial que se cons. 

truye termine en Ocerohuato i no en Sihuaniro 6 en el punto 
que se designe como puerto definitivo en el Urubamba, que i 

esta mucho mas abajo de Sihuaniro, por la raz6n de que no B 

tratandose por el momento sino de dar al trafico un camino a 

preliminar, llamado 4 desenvolver grandes riquezas i Acrear 
rapidamente cuantiosos intereses para la industria forestal 
extractiva, para el comercio i para la administraci6n; es su. 
flciente al propésito de crear i desenvolver esos intereses Ile- 
yar el camino hasta el punto donde la navegacién en canoa 

no presenta ya las dificultades i peligros de la seccién de Ro- 
salina al Pongo en que se han perdido cuantiosos capitales 
i muchas vidas en frecuentes naufragios. Es l6gico que exis: 
tiendo el rio franco para canoa nadie gastara en flete de os 
bestias mucho mas caro que el trasporte fluvial, mientras 
no lo exija imperiosamente un trdfico considerable i regular, 
con mucha poblacion en la zona que media entre el embar- 
cadero propuesto i el futuro puerto definitivo, en el término ra 

de la navegacion 4 vapor en el Urubamba. 

  

Ademas, se crea asi una nueva industria, cual es la delos 

trasportes, que tiende 4 fijar poblacién en las riberas del rio 

_ 1 que demanda menos capital que la arrieria, aparte de que 
abarata mucho mis el flete de los articulos que han de ser 
objeto de comercio entre la parte poblada del valle del Uru- 
bamba i el curso inferior de este rio que empieza A colonizar- 

se gracias 4 su riqueza florestal. 

Las sumas que debian destinarse 4 prolongar el camino 
al puerto definitivo, deben aplicarse, pues, 4 la conservacién  
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i ensanchamiento del camino preliminar en construcci6n i A 
colonizar las valiosas tierras que recorre. 

Terminado el camino en el presente afio, mediante un 

trabajo intensivo en el poco tiempo que falta, el saldo que 

queda de la suma asignada por el congreso para terminar, 

sera suficiente para su conservacién i mejora, dotandolo con 

buenos puentes 1 colonos que dén valor 4 las tierras, por lo 
menos, por dos afios mas, pues el presupuesto de la conser- 

vaci6n i mejora del camino sera mucho mds econémico que 
el de su apertura, no siendo ya necesario sostener constan- 

temente el personal actual cuyo presupuesto es relativamen- 

te clevado, La excelente dotacién de materiales i herramien- 

tas con que cuenta actualmente la administracién no nece- 
sita ser renovada en muchos afios, tratandose de !a econser- 

vacion i mejora paulatina de la via 4 medida que crezca el 

trafico. 

En el Pongo termin6 el viaje de reconocimiento por tie- 

rra, pues, aparte de que no contabamos con elementos paia 
proseguirlo hasta Sihuaniro por la fatiga de los peonesila 
falta de viveres, no tenia ya objeto, teniendo ya el rio fran- 

camente navegable para canoas. Cuando ulteriormente se 
prolongue el camino por una fi otra ribera, con mds comple- 
to conocimiento del terreno, se seguira por la orilla del rio 
en general, limitandose 4 enderezar ias curvas i grandes tor- 
nos del rio, cuyo plano sera la mejor guia para el trazo. 

Ignorando si era posible la continuacién del viaje por 
agua, detuve la partida de los machigangas que nos habijan 

acomparado hasta cerciorarme sien las inmediaciones se 

podrian encontrar canoas i tripulaci6n. 

Al dia siguiente de nuestro arribo 4 Ocerohuato se man. 

daron comisiones al Ticumpinea, por distintas rutas en bus- 
ca de una familia de machigangas que habitaba alli tierra 
adentro. Por la tarde tuvimos la visita de un viejo llamado 

Catorce, acompanado de tres hijos suyos i otros tres vecinos, 

los que sugirieron la idea de bajar al Timpia 4 llamar al 
campa Domingo, indio semi-civilizado, poseedor de canoas i 

jefe de varias familias de las que sacaria la tripulacién. Ca- 
torce i sus compafieros no tenfan sind una pequefia i mala 

canoa. Contraté 4 tres de estos machigangas que al dia_ si. 
23
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guiente bajaron 4 Timpia i no volvieron sino el 22 de abril, 
tres dias después trayendo dos bogasi una canoa pasable. 

El 23 despaché al cacique Luisi su partida al Yavero, 
conduciendo la correspondencia que en aquella fecha diriji 4 

la Junta desde el Mainique. No hai palabras para expresar 

la lealtad i bonhomia con que se portaron este salvaje i sus 

compajieros durante nuestra penosa travesia desde el Yave, 
ro; el conocimiento del terreno, que tenfan algunos de ellos, 
su energia i constante buen humor en medio de las pruebas 

mas penosas, hicieron posible llegar al término de la expedi- 

cién, que, tengo para mi, no se habria llevado A cabo con 

otra clase de gente. 

En el intervalo de espera de la gente Hamada de Timpia- 

me ocupé de preparar el bagaje para el viaje por agua, de 
ordenar mis notas i escribir mi correspondencia; hice una es. 
cursi6n al Pongo 4 estudiar la posibilidad de establecer un 
puente en él si llegaba el caso de tener que llevar el camino 
adelante por la izquierda del Urubamba, 1 medi también la 
velocidad de la corriente i el ancho del rio en el sitio en que 
estabamos acampados, 

El acceso del pongo era imposible por el rio, que estaba 
en plena creciente i tampcco disponiamos de una embarca- 
ci6n. El estudio por tierra demandaba mucho més tiempo 
del que podiamos disponer en aquellas circunstancias i re. 
solvi deferirlo para el regreso. 

La velocidad dela corriente fué determinada midiendo 
una base de 100 metros (no habia mayor espacio). Primero 

empleé flotadores de palo de balsa, lastrados con piedrasi 
pude observar que eran perturbadosen la marcha por el 
Oleaje; luego se hizo la operacién con una balsa bien lastra- 
da cuya marcha entre los extremos de la base era observada 
con un reloj i finalmente, cuando tuvimos la canoa que tra- 
jeron del Timpia, la largamos en el centro del rio en las con- 
diciones de carga i manejo que ibamos 4 tener durante el 
viaje. El promedio de estas observaciones dié para la veloci- 
dad superficial de la corriente del Urubamba, al pié de Ton- 
quini 100 metros en 40 segundos, sean 4.3 millas por hora; 
velocidad que he adoptado para calcular la distancia hasta 
Timpia, haciendo correcciones aproximadas para los tra- 

mos de corriente menor i para las correntadas i rpidas del    
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trayecto. Como el rio estaba mui Ileno, la velocidad media 
de la corriente era uniforme en la distancia hasta el Timpia; 

el espacio en que se midié la base abarcaba una seccién de 
poca corriente i la cabecera de un rapido. 

    

  

  

    

  

Esta misma base me permitié medir el ancho del rio con 

un sextante i obtuve 185 metros estando lleno ei cauce; al 

regreso pude observar una ancha playa en el mismo punto 

que habia reducido 4 100 metros préximamente el ancho de 
cauce mojado por la corriente. 

         
       

  NAVEGACION EN EL URUBAMBA    

  

DEL PONGO DE MAINIOUE A MISHAGUA 

    

     Navegacién del Urubamba.—Los establecimientos de Mr. Revoux.—Rio 

Ticumpinea.—Aspecto del Urubamba.—Velocidad de la corriente. 

    

                                  

    

El 24 de abril estabamos listos para bajar el rio en la 

pequefia canoa que trajeron de Timpia, elcapataz Banchero, 

el guia Pereira, el suscrito, los dos bogas mandados por Do- 
mingo iun machiganga de los del Yavero, diestro en el ma- 

nejo de canoas i conocedor del rio, 4 quien logré reducir 4 
que nos acompanara. 

A las 8 horas 46 minutos estabamos en marcha. Veinte 

minutos después llevados por la_ corriente, sin remar, pues 
era el Gnico medio de regularizar la marcha para medir las 
distancias pasamos delante de Chunguiriare, sitio donde se 

observan dentro del bosque las ruinas de unacasa i unacha- 
cara pequeiia completamente emboscada. Era lu que queda- 
ba del establecimiento de explotacién de shiringa montado 
por el malogrado Mr. Ch. Revoux, cuvos importantes tra- 
bajos para poner en valor los ricos shiringales de esta zona, 
terminaron con el fin trajico de este sefior i su compafiero 
Mr. A. Lemonier en el sangriento drama de 1901. No es el 

momento de explicar detalladamente las causas que motiva- 
ron estos sucesos, cuyos pormenores he adquirido; baste de- 
cir que se perdié un cuantioso capital por Ja falta del cami-   
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fracaso ha ejercido influencia desastrosa en el porvenir 

esa zona que se trata de habilitar para la explotacién gom 

rai el comercio. 

Pasamos por las aguadas de Quitaplaya i Chigueriato 

por la derecha, Ilegando 4 poco A la desembocadura del Ti. — 

slg, que entra torrentoso al pié de altas barrancas en. 

la derecha; se forma allf un codo violento i una fuerte corren. 

tada., 

No pude entrar en este rio Ala bajada; de regreso hice 
una corta excursi6n por él para form arme idea de su caudal 
El Ticumpinea riega la vasta Ilanura ancha de 8 4 10 kilé. 
metros entre el borde del Urubamba ila hase de la sierra; 

corre por un lecho mui abierto que aleanza hasta 200 me- 
tros de ancho, en el cual la corriente varia mucho de curso. 
Su ancho medio es de 30 metros, algo menor en su desembo- 

cadura: su corriente, mui rapida, se puede apreciar en 748 

millas por hora; sus aguas son cristalinas, con una profun- 
didad media de 1 metro 50, apreciada en el mes de junio, al 

principio dela vaciante. Los rodados que acarrea son de 
caliza compacta, algo oscura, fosilifera, poca gres i menos 
pizarra, reveiando que la formacién del pongo se continfia 
hasta en las fuentes de este rio. Sus avenidas deben ser es- 
tupendas porque la zona de inundacién visible aleanza 4 
otros 200 metros mas de la playa cascajosa quae forma el le- 
cho del rio en ereciente. 

Aunque mui torrentoso, loremontan en canea por 10612 
kilémetros penetrando hasta el ancho valle porque el Ticum- 
pinea baja de la sierra. M/s arriba de este sitio, se dice que 
este sitio se bifurca en dos ramas principales: el Ticumpinea 
propiamente dicho, que baja de una laguna rodeada de altas 
montanas, i alimenta también una quebrada que desciende 
Ala vertiente opuestaiconduce al Manu;ila otra rama, 
que se llama Coshireni, tiene sus fuentes préximas 4 las del 

Yuyato, en un nficleo de altas montafias, las mds altas de la 

cadena entre el pongo i la continuaci6n de la sierra principal 
del Yavero; cumbres_ visibles de los Hanos i del paso de To- 
cate. 

El Urubamba tiene su cauce bien formado entre barran-— 
cas de gres, arcillaendurecida i aluviones de cascajo, con va-



ria inclinaci6n que aleanzan alturas de 15 4 20 metros en al- 

gunos parajes, formando muros verticales que se desploman 
en ocasiones; estos fragmentos de rocas dan lugar 4 los tum- 

bos i correntadas cuando anarecen 4 flor de agua. Es gene. 

ralmente al pié de estas barrancas que se originan los codos 
bruscos del rio donde se presentan las correntadas 1 los rapi- 

dos. Siempre hai paso franco por estos sitios porque la co- 
rriente aleanza su maximun de velocidad sdélo en la mitad 

que forma la parte convexa de la curva originada por los 
obstaculos, mientras que la otra porcién del lecho, ancho de 

100 metros generalmente, es ocupada por agua muerta 6 de 

corriente moderada. 

Los puntoscriticos para la travesia de estos tramos que- 
dan en la cabecera i al pié de los rApidos i correntadasen que 

es preciso cortar oblicuamente, atravesando de una banda 4 

otra i preveer la deriva que la corrienteimprime 4 la canoas 
Los bogas machigangas son mui conocedores del rio i des- 

plegan admirable destreza en el manejo de sus embarciones. 

El viaje era asi animado i sensacional i gozibamos de buen 

tiempo; sdlo la pequefiez de la canoailo mui cargada que 

iba hizo que embaredramos agua en algunos sitios. 
Aintervalos se divisan en una fi otra ribera, bajaslomas 

que terminan en las barraneas, i con frecuencia se tienen 4 la 
vista ya los cerros del pongo que cierran el horizonte por el 
sur, destacdndose en la llanura con una elevacién aparente 

mucho mayor que la real, 6 la sierra del Timpia hacia el NE 
ocupando gran porci6én del horizonte. Solamente en aque- 
llos parajes en que el lecho del rio adquiere mucho Ambito, 

como en las bifurcaciones que formanislas sin bosque, se dis- 

tinguen estas alturas, veladas en general por las barrancas 

que cierran el thalweg i las elevadas copas de los arboles. 

A las10 a.m. pasamos porlaboca del Sarincaveni, 

afluente de tercer orden iel mayor que vimos por la izqnier- 

da hasta Timpia. Desciende por un estrecho i hondo valle- 

juelo, formado por un contrafuerte de colinas, que avanza 

hasta el rio la cadena del pongo; arrastra rodados de cal i 

poca pizarra. En los gruesos aluviones que forman las pa- 

redes de su lecho se encuentra excelente pedernal 6 piedra de 

chispa i calcedonias. Me refieren que en su curso superior el 

valle se ensancha i que es mui rico en gomales. Nace de un



   

  

  

alte pico en la extremidad oeste de la sierra del pongo i por 

sus cabeceras hai senda al valle del rio Parotosi, afluente del 

Picha, frecuentada por los salvajes. 

A unos metros abajo de la desembocadura del Sarinea. 

yeni se presenta la gran correntada de este nombre formada 
por por grandes rocas en el centro del rio; hai paso franco 

por los costados. 
A las 11130 paramos en la desembocadura del riachue. 

lo Chigueriato para almorzar. Jn un momento sacamos 

mas de cien pescados de diversas especies que alli abundan 
Siguiendo el viaje pasamos primero por un largo rapido 

i por una isla considerable, entre las aguas del Sambambun- 
gari i Capashiare de la derecha, donde el lecho del Urubam- 

ba se abre mucho. El campo de la visién se ensanch6é consi. 

derablemente hacia el sur i pude observar la sierra del pon- 
go en gran extensi6n con sus principales accidentes, 

La cadena del pongo, que ha sido cortada por el Uru- 
bamba, se extiende transversalmente al eje del valle, i su per- 
fiil, poco accidentado, aleanza una altura que no baja de mil 
metros sobre el nivel del mar. Forma, pues, un verdadero 

nudo entre la gran cadena secundaria que desprende la cor- 
dillera real del Vilcabamba, divisoria de las hoyas del Tam. 
bol del Urubamba, ila alta cadena que bordea el Yavero 
por la derecha i que separa la hoya del Urubamba de fas del 
Manui Madre de Dios. En los puntos de contacto de la sie- 

rra del pongo con estas dos cadenas, que limitan la cuenca 
del Bajo Urubamha, se presentan altas cumbres bien defint- 
das, de las que arrancan yvallesimportantes; en el crucero del 

este se forman los valles del Yuyato, i del Ticumpinea, i los 
afluentes del Manu, en la vertiente opuesta. En el otro ex- 
tremo se desprenden los valles del Sarincaveni i del Parotori, 
afluente del Pichai hacia el sur el valle del Mantaloi sus 

afluentes. Este nudo que podemos llamar del Maidique, tie- 
ne pues una gran importancia en la orografia de la vasta 
zona al sur del pongo, cruzada por numerosos vallesi una 
intrincada red de contrafuertes. Su formacién parece haber 

obedecido 4 un levantamiento posterior entre las dos cade- 
nas principales que acabo de sefialar: la sierra del pongo es- 
ta formada por el gresila caliza, mientras que en las otras 
predominan las pizarrasi los pérfidos que se recuestan en 
ella por el sur. 
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De este punto se observa también la seccién de la cade- 
na entre el Ticumpineaiel Timpia, en que tiene sus fuentes 
el Sihuaniro. El curso de este rio forma un Angulo agudo 

con el Urubamba, cuyo vértice esta en su desembocadura, i 

entre ambos valles corre un bajo cordén de colinas que no 
son mui visibles. 

En la ribera derecha se divisa, 4 unos 5 6 6 kilémetros, 

otro cord6n, cuya altura no pasa de 300 metros sobre el 

fondo del valle,i separa el Urubamba del Parotori. Esto 
explica que entre el Ticumpinea i el Timpia no hayan afluen- 

tes considerables siquiera mas numerosos: pues, las aguas 

que bajan de las cadenas_ laterales soa reunidas por los va- 
lles del Sihuaniro 1 del Parotori. 

El ancho medio del valle en esta secci6n es de 10 4 15 ki- 

l6metros préximamente, con tierras enteramente llanas, que 

nunca aleanzan las grandes inundaciones; de manera que 
tienen gran porvenir en la agricultura i en la explotacién de 

los gomales que abundan. La selva es magnifica i s6lo en 

trechos, sobre todo al borde del rio, es interrumpida por lar- 

gas fianjas de hipales (bambf) que hacen dificil la penetra- 
cién del bosque i ahogan la vegetacién. 

Minutos después nos encontramos en la cabecera de la 
correntada de Simateni, formada por un codo brusco, casi 

en angulo recto, del rio que se lanza contra una alta barran- 
ca al piéde uncerro. Aunque los bogas aseguraban que el 
paso no ofrecia peligro, el guia i el capataz prefirieron salvar 

este trecho por el bosque. Habiamos tenido la precaucién 
de hacer embalsar la canoa, es decir, amarrarle 4 los costa- 

dos gruesos palos de balsa, que no solo aumentan el poder 

flotante de la embarcacién, sino que impiden las viradas que 
son de temer en el fuerte oleaje de los tumbos. El trayecto 
critico tiene unos 400 metros de extensién; los bogas volvie- 
ron A insistir en que no habia peligro inos lanzamos en el 
torbellino, bordeando la orilla de los tumbos, que cortamos 
después oblicuamente: en tres minutos estuvimos fuera del 
codo en un remanso, frente del islote Erotipanco, roca de 

gres aislada que se alza 4 la izquierda, al pié de la correnta- 

da, donde el rio se estrella con furor. 

Unos 100 metros abajo entra por la izquierda el Simate- 
ni, afluente de tercer orden, que baja por una angosta cana-
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da entre barrancas de gres. Después del Simateni entramos 

en un largo i hermoso remanso entre barrancas altas de 6 4 

8 metros, que cierran el cauce 4 80 metros por término me. 

dio. Elrumbo varia poco eneste pintoresco estrecho que 

tiene algo mds de dos kilémetros, hasta que haciendo codo 
4 la derecha, donde terminan las barrancas, forma una isla 
ij una correntada, pasando la cual aparecen como 4 dos mi- 
llas los cerros altos del Timpiai poco después la boca de 
este rio por la derecha. 

A las 2.44. fondeamos en la boca del Timpia. En la dere. 

cha de este rio sobre una meseta alta de 8 metros, se avistan 

la casa ila chacara del campa Domingo, desde la cual se go- 

za de un expléndido golpe de vista sobre el Sihuaniro i el 

Timpfa, sobre el rio grande i los llanos vecinos. 

Habiamos navegado 17 kilémetros i 480 metros en 2 h. 
30 m, 50s. en la forma siguiente: 

Embarcadero de Tonquini........ (9) (8) 0 

Chunguiri 6 La Hermita......... . 20m. 10s. 2,320mt. 2,320 

Boca del Ticumpinea................ 24,, 10,, 2,810 ,, 5,130 

Id. del’Satincaveni.........-.-..... 13; 00, 1,200 7) 6:330 

Riachuelo Chigueriato.............. 39 ,, 00,, 4,930 ,, 11,260 

Fin de la correntada Simateni.. 25 ,, 00, 3,020 ,, 14,280 

Boca del Timpia............:.... iveeo 5 305, O1200 aeraew 
  

2h. 30m, 50s,17,480mt. 17,480 

Altura del Timpia 385m. sobre el nivel del mar. 

En el trayecto se encuentran seis rapidos 1 cinco corren- 

tadas; de éstaslas mas notables son las del Sarineaveni i 
Simateni. La sonda daba siempre de 6 4 9 brazas de tondo 

en el canal principal que es mui bien formado; al regreso pu- 
de observar que la profundidad habia disminuido braza i 
media por término medio. 

A la vuelta empleamos mas de 8 horas en subir este mis- 

mo trayecto en dos dias, debido 4 la lentitud dela marcha 
con tangana, 4 las frecuentes } aradas de los bogas para ca- 

zar 6 pescar i principalmente en la demora para salvar las 
correntadas, que exigen gran gasto de energia de parte de 
los bogas que empujan a pulsolas pesadas canoas, marchan- 

do enel agua mientras que otro tira de una cuerda 4 proa.  
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Permanencia en Timpia — Informaciones sobre el rio de este nombre i el Si- 

huaniro. — Partida para Mishagua. — Capanashiare, puerto del Uru- 

bamba, segiin el sefior Samanez. — Correntada de Tamalohuato. — Iti- 

nerario de Timpia al Camisea. 

El campa Domingo es un salvaje semi-civilizado que en- 
tiende el espafiol, viste generalmente de calz6n, camisa i go- 

rra i maneja con gran detreza las armas de fvego, como la 
mayoria de los salvajes que han estado en contacto con los 
blancos; su mujer habla perfectamente el espafiol. El finico 

morador de las riberas del rio grande en todo el trayecto de 
pongo 4 Mishagua. Posee uu ranchoi una chacara i reune 

en ocasiones 4 su alrededor muchos salvajes del alto Timpia 
i de las quebradas vecinas. 

El establecimiento i chAcaras que Mr. Revoux monto en 

este lugar, han desaparecido. Me ensefiaron el sitio en que 

élisu socio Lemonier fueron enterrados; i of minuciosos de- 

talles de c6imo los asesin6 el italiano Mr. Janone i de cémo 
Domingo con otros compafieros tramaron i llevaron 4 efec. 
to la muerte de aquél, por temor de ser muertos 6 vendidos 

en el Ucayali. 
Cuatro dias permanecimos en Timpia esperando la con. 

elusi6n de una canoa grande que 4 la saz6én construia Do- 

mingoidebia servirnos para el viaje 4 Mishagua, pues las 

otras que habian eran pequefias i de poca estabilidad. 
Contraté con Domingo el viaje redondo de bajada 4 Mi- 

sahua 6 Sepahua i la vuelta al Yavero por el rio, pues el 

viaje por tierra era ya imposible. 
Timpia fué considerado como el puerto fluvial del Uru- 

bamba por Mr. Forbes, ingeniero que el Gobierno mandé6 en 
comisi6n para estudiar la via del Urubamba el afio 1871; 
pero, como se vera, todavia hai muchos puntos problemat- 

cos para el paso de un vapor hasta Timpia; la navegacién 
en €poca de crecientes podra llegar hasta muicerca de este 
puntoien la vaciante quedaré limitada 4 la boca del Cami- 
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sea, al menos con el estado actual del rio, euyo lecho 

con frecuencia en algunos puntos. , 

Durante mi permanencia en Timpia hice algunas o| 
vaciones sobre el curso de este rio i cl Sihuaniro, su aflu 

de segundo orden, que desagua por la izquierda, unos 

trosientos metros antes de la desembocadura de este rio en 

el Urubamba, i obtuve también algunas valiosas informa. 

ciones. F 

Pretend{ remontar el Timpia hasta unas famosas aguas 

termales que se encuentran 4 medio dia de sureada: segén 
refieren, poco mds arriba de este sitio el Timpia tiene una 

eatarata mui alta en una estrecha garganta, pasada la cual 

vuelve 4 ser navegable en canoas hasta el pié de la sierra 

principal. Desgraciadamente aquellos dias lovi6é mucho i et 

rio en plena creciente tenia tanta velocidad que después de 
subir dos tornos renuncié proseguir. Emprendi entonces la 
surcada del Sihuaniro, de corriente mucho més tranquila, 

por espacio de dos horas, hasta que su valle empezaba 4 es- 
trecharse entre altas colinas, 

Cada torno esta formado en un remanso més 6 menos 
largo que se vierte por una correntada en el remanso si- 
guiente. Su lecho esta formado por una arenisca de poca 
cohesién, que mds parece arena comprimida i acarrea roda- 

dos de caliza i porfidos. Sobre esta arenisea reposan las ar- 

cillas arenosas, endurecidas en estratificaciones variadas i 

sobre ellas los aluviones de cascajo menudo ila tierra vege- 
tal. Su caudal es comparable al del Yuyatoi debe conside- 
rarse entre los grandes afluentes de segundo orden. La sec- 

cién recorrida era mui pintoresca; el lecho esta encajonado 
entre barrancas por ambas riberas, en las que la cursi6n ca- 
v6 la roca en formas caprichosas: el denso bosque se refleja 
sobre aguas que parecen estancadas. El ancho del lecho del 
rio varia de 12 418 metros con profundidad media de un 
metro i corriente insensible. Los machigangas remontan el 
Sihuaniro por dos dias en canoaide alli tienen una senda 
terrestre que conduce al alto Ticumpinea, poblado por gente 

todavia mui salvaje que no frecuenta el rio grande para tra- 
tar con los blaneos. 

También el Timpia es bastante poblado en su curso su- 
perior; corre en un espacioso valle, limitado 4 la derecha por
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la alta sierra de su nombre, de la cual hemus dicho que es la 
mas alta que avanza 4 los llanos. De la vertiente septen- 
trional de ella nacen los principales afluentes del Camisea, 
cuyo curso superior se inclina hacia el Timpiaihai sendas 
cortas que comudican ambos valles. Asi, 4 pocas millasarri-. 
ba del Sihuaniro se encuentra una pequefia quebrada por la 

cual se pasa 4 la de Cashiriare 6 Serjapa (rio de la luna). 

una de las principales ramas del Camisea. El caudal del 
Timpia antes de su unién con el Sihuaniro es algo mayor 
que el Ticumpinea i acarrea caliza, p6rfidos, gres i cuarcita. 

‘Después de Ja unién de ambos rios tiene un ancho medio de 
45 con profundidad.de 2 % i corriente de 4 4 5 millas por ho- 

ra. La cuenca de este rio es mui vasta i sus avenidas extra- 
ordinarias son estupendas: la filtima, del 1° de mayo, Ilendé 

todo el lecho de cerca de 100 metros de anchoiel agua su- 

bio seis metros préximamente, inundando todo el bajo _bos- 

que de Ja ribera izquierda, mas baja que la ocupada por la 

casa de chacaras de Domingo. 

El 28 de abril estaba lista la canoa ile pusimos el nom- 

bre de Sihuaniro. Nos acompafiaban en otra pequefia ca- 
noa dos muchachos i una mujer; en la canoa grandeibamos: 

Domingo, como popero 6 piloto, su mujer, dos bogas, los 

que venjamos del Yavero. 

A las 10.24. nos pusimos en marcha ien cuatro minutos 

se recorrieron los 400 metros que median hasta la boca del 

Timpia; luego nos echamos sobre la izquierda del Urubam- 

ba para evitar Ja gran correntada del codo de Yafirini, que 
pasamos con felicidad. Quince minutes mas tarde pasdba- 
mos por Ja desembocadura del Saveti, afluente de tercer or- 

den por la izquierda, donde hai un rapido, ipor otros pe- 

quefios afluentes. A las 11.20 llegamos 4 la boca del Conca- 
riato, que entra por la derecha con igual caudal que el Save- 
ti, 4 la entrada de un hermoso estrecho, donde el rio se re- 

duce 4 80 6 90 metros de ancho, encerrado entre muros de 

arenisca, con una elevaci6n media de 10 metros, que en cier- 

tos puntos pasa de 15: fluye alli el rio mui tranquilo entre 

senos é islotes mui pintorescos, con profundidad de 12 me- 
tros. Hasta la entrada de este estrecho se pasan cinco rapi- 
dos i pude observar que 4la vuelta, en bajas aguas, eran 

mas fuertes i marcados.
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Aparece después 4 la izquierda la desembocadura del 

Chopirohuato, afluente de tercer orden. Baja por un estre. 
cho vallejuelo, cuyas paredes estan formadas por gruesos 

aluviones: arrastra p6rfidos variados, una roca granitoide 

con poca mica, encontrandose trazas de cobre en el pérfido j 

de oro en las arenas. Aqui paramos 4 almorzar. 

Hasta aqui el thalweg del Urubamba es _relativamente 

estrecho, cerrado por colinas que aparecen en Saveti, Kima- 

loato, Concaliato i Chopirohuato. De este punto adelante, 

se ensancha considerablemente ise abarea vasto horizonte 

en la inmensa llanura. Se presenta la primera grande i bos- 

cosa, seguida 4 poco mas de un kilémetro de otro de las 

mismas condiciones; i después del codo i barrancas de Quilo- al 

huato se avistan las islas i correntada de Saboroari, donde PY 

el rio se divide en tres brazos; e] canal principal va por el 2 

centro con un rapido que va 4 estrellarse contra las colinas 3 
que bordean al Saboroari; salvando este punto se continfia ps 
por otro estrecho, con corriente de 3 millas mAximum sin in- 

terrupcién hasta la correntada de Tamalohuato, en la de- * 
sembocadura del rio de este nombre por la izquierda. Se for” 7 

ma alli un bajo entre la boca del afluenteila cabecera de 
una isla de cascajo sin vegetaci6n, donde el rio se ensancha 

mucho, para verterse en seguida por la izquierda. Se forma 
alli un bajo entre la boca del afluenteila cabecera de una 

isla de cascajo sin vegetaci6n, donde el rio se ensancha mu- 
cho, para verterse en segida por !a izquierda en angosto le- 
cho formando una fuerte correntada que tiene solo 100 me- 
tros de extensién. El brazo dela derecha presenta piedras : 

grandes i poco fondo. s 

ae
 
e
e
 

Este trecho creo que es el finico obstdculo serio para que 

las lanchas de gran velocidad puedan subir no solo 4 Capa. 

panashiare, cuatro i medio kil6metros antes de Tamalohua- 
to, sitio sefialado por el sefior J. Benigno Samanez Ocampo 

como limite de la navegaci6n 4 vapor en el Urubamba, sino 
mas adelante. A la bajada con rio lleno este obstdculo no 
era visible i sélo se observaba un ligero rapido. Creo que en 
la creciente se podria subir 4 vapor hasta el Concaliato por 
lo menos, 4 siete kil6metros de Timpia. 

De Tamalohuato el lecho continga cerrado por las coli- 
nas que lo bordean, terminando en barrancas 4 pique. Las  



playas son rarasilasislas no se presentan sino cerca del 
Camisea. La primera ofrece platanales; se observan rapidos 
en el canal al lado de estas islas. 

A cinco kilémetros de Tamaloato entra también por la 

izquierda el Potogohuato, de igual volumen: aqui !as coli- 

nas de la derecha tienen de 120 4 150 metros de elevacién i 
terminan en barrancas de 20 4 380 metros, formadas por la 
arenisca friable, en la cual se ven tronecos de Arboles conver- 

tidos en lignita, que ha sido tomada por carb6én de piedra 6 
hulla. Estos troncos se encuentran aislados en la formaci6n 

cuaternaria moderna que es la del todo el valle del Bajo Uru- 
bamba. 

A las 9 a. m. del 2° llesamos 4 la boca del Camisea, don- 

de hicimos alto para almorzar i hacer algunas observacio- 
nes. Antes de la boca de este rio se forma nua correntada de 

250 metros de largo, con velocidad que caleulo en ocho mi- 

llas por una medida lijera que hice al regreso; esto motiva el 

estancamiento del Camisea que por un kilémetro préxima- 

mente no tiene mas de una milla de corriente. 

En el trayecto recorrido desde el Timpfa, el bosque de 
las margenes es magnifico i se dice tener mucha shiringa, so- 

bre todo en las zonas donde se presentan colinas. Los hi- 

pales solo se ven en las vegas bajas i abundan menos que rio 
abajo. El cord‘n de colinas de la izquierda, que separa el 

Urubamba del Parotori, queda mui alejado para ser visible; 
ilo mismo sucede en la derecha, después que se pierde de vis- 

la sierra del Timpia. Llama la atencién que enesta banda 
no haya ningtin afluente importante después del Conecaliato 
ies que las aguas se dirigen enla vertiente opuesta 4 la 
cuenca del Camisea para formar la quebrada de Cashiriare 

de los campas 6 Serjapa de los piros. El cauce del rio es de 

100 4 120 metros de ancho, excepto en losestrechos citados. 
Donde aparecen islas llega 4 200; la profundidad nunca _ ba- 

jaba de 8 4 12 metros. 

Del Timpia 4 este punto se cuentan 34 kilémetr. s 729 

en la forma siguiente: 

Boer del Unga 5. ce itceiasesees ) 0 0 
RAG SA VCE ccsec 4 .the estes ouses shen 16m. Os. 1977 — A9Td 

Arroyo Quimalohuato............. Oo 80); 108d S061



     
   Rio COnca la tO cecceres cespcseerceress 36,, 50,, 8949 7010 

Rio Chopirohwato ...........eeee 25,, 30,, 2471 9481 

Rio Saboroari.........ccccc 44,, 50, 4299 13789 

Rio Bapanashiase.......... .---+++ 44,, 30,, 5090 18850 

Correntada Tamalohuato....... 28,, 30,, 4379 23249 

     

  

    

      

      
    
    
    

Rio Patogohuato ..........s0.000 . 60,,30, 4848 28097 
P@ Fela BOSCOSAv.c1 case ccsenses tine 49,, 30,, 4112 22909 

2° id. Ea > Spe fe Ang wuts  L8,, 605, ISSO Seeeq       
Boca del Camisea .....cc.cccscecrseee 9,, 30,, 1140 34799 

      
5h. 39m. 40s. 34729 34729 

       

    

Camisea: 371 metros sobre el nivel del mar. 

IV 

    

    

                        

    
   
    

   

   

El Camisea: sus afluentes € importancia de su cuenca queconduce al Manu 
— Islas i correntada Tayonalohuato, — El Picha. — Tornos i correnta- 

das Quirignitini i Maniotine. — Los afluentes notables. — La gran 

inundacién del 1* de mayo. — Itinerario del Oamisea al Huitincaya. 

Il Camisea es mds caudaloso que el Timpia. Por las 

cabeceras de este rio hai paso al Manu; por él hizo Fisca- 
rrald el primer viaje, que did 4 conocer la riqueza de este rio 
ila existencia 1 subsecuente explotacién del varadéro de Mi- 
shagua, que actualmente mantiene activo trafico entre Iqui- 
tos, el Madre de Dios i el Tambopata. 

En su desembocadura este rio tiene a'go mas de 100 me- 
tros de ancho, profundidad media de dos metros i medio 1 

corriente insensible, estancado por la correntada en el Uru- 

bamba. Su caudal revela un largo curso que no debe bajar 
de 50 6 60 kildmetros. Los salvajes i los caucheros lo sur- 
can en 8 6 9 dias hasta el varadero. Esta formado por tres 
ramas principales: la quebrada de Cashinare llamada Serja- 

pa por los piros, de que ya hemos hecho mencién. MAs arri- 
ba se subdivide en otras dos ramas: el Camisea propiamen- 
te dicho ila quebrada de Cuterijapa. Yo lo subi por dos 

horas; después del primer kil6metro aparecen una correnta-   
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dai una isla, luego el lecho continfa como en escalones, por 
remansos mds 6 menos largos que se vierten por correnta- 

das i rdpidos en el remanso siguiente. Su lecho es de arenis- 
ca blanda, en la que se observan empotrados fragmentcs de 
verdadero gres rojo, redandeados por el acarreo: los roda- 
dos muestran gres, pdérfidos i caliza. 

Bordean el Camisea por ambas riberas cordones de coli- 
nas que ganan en altura al aproximarse A la cadena central, 

que en esta secci6n ya es mui bajaicontinia deprimiéndose 
hacia el norte. Las fuentes del Camisea se inclinan hacia el 

Timpia idel Ticumpinea. Su valle esta bastante poblado 

por machigangas en la parte alta: 1 actualmente se refu- 

gian en la quebrada de Cashiriare muchas familias de piros, 

fugitivas de Mishagua i Sepagua, huyendo de los caucheros, 

que no les permiten reposo por no pagar las grandes deudas 

que han adquirido. 

Del Camisea adelante, el Urubamba mAs tranquilo i mas 
ancho no presenta dificultad aiguna. Su lecho tiene de 150 

4180 metros de ancho con un canal bien formado, i la velo- 

cidad de la corriente medida abajo dela boca de aquel rio 

dié 3 i tercia millas por hora, i no varia sino en pocos sitios. 

El primer afluente que encontramos fué el Capariato de 
tercer orden por la derecha; abajo de la boca de este rio se 

presenta una isla en el codo que forma el Urubamba, desvia- 
do al ceste por las barrancas de Apiropitare (salinade loros 

en Campa) al pié de las cuales se forma un rapido que ten- 

dra cosa de 5 millas de velocidad. Estas barrancas son de 
arcilla arenosa de distintos colores; se cuentan quince estra- 
das hien distintas en una altura de 20 4 25 metros, 1 apare- 

cen dislocadas en los extremos, mientras que en el centro se 

han mantenido horizontales. 

Luego el rio cambia de rumbo echandose abiertamente 
al sur para torcer de nuevo al norte al pié de las barrancas 
de Sehuancori. Se observan colinas en ambas riberasia 

unos seis kildmetros de Apiropitare, se avista el gran grupo 
de islas abajo del Cayonalohuato, Afluente de tercer orden 
dela derecha. En este sitio el Alveo se ensancha notable- 
mente i se presenta siete islas de cascajo con poco 6 ninguna 
vegetaciéu. El canal principal va por el centro con inflexién 

ligera sobre la derecha, donde choca lacorriente con Jas mar-
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genes, dando origzn 4 uni fuerte correntada en un trayect 
de 200 metros proximamente: la corriente es menos viol 
ta 4lacabecera del rapido El brazo de la derech 1 que e9 7 

tea las barrancas es pequefio i m4s correntuso, en la izquier. 

da se presenta otro brazo formando codo, donde la corren 

tada tiene corta exten-i6u aunque mds violenta. La longi. 
tud de este tram es de 600 metros i la velocidad de la eo. 

rriente se puede apreciar en 5 6 6 millas 4 la cabeceraien7 — 
fi Sal piéde la correntada; la profundidad, me dijeron los bo. 

gas, nunca bajaba de un metro en el canal central, con la | 

mAs fuerte vaciante. El ancho del Alveo en este trecho pasa 
de 500 metros. 

Este sitio, como se ve, puede presentar serias dificultades 
A embarcaciones que no sean de fuerte andar. Antes de en 

trar en las series de islas mencionadas se presentan otras 
dos grandes i boscosas con platanales; los brazos que las 

forman no tienen importancia ise secan en el verano. Es 
posible que el régimen de los varios canales se modifique con 
las inundaviones anuales, que se aprovecharan ulteriormen-. 
te para componer tramos semejantes. 

Dos i me*io kil6metros adelante se llega al rdpido de 

Sintulini, formado por una isla de cascajo al pié dela boca 
del rio Malanquiato, que entra por la derecha. El canal 
principal forma codo bordeando altas barrancas de la dere. 
cha; los tumbos se presentan en la ribera; en el resto del 4l- 
veo la corriente de 5 4 6 millas es uniforme. 

Pasado este punto, la corriente vuelve 4 ser de 3 millas 
maximum, el Alyeo se ensancha, no se ve sino el alto bosque 

de las riberas i en la izquierda se avista un cord6n de bajas 
colinas en direccién al SO. mui alejado de la costa. Seen- 
cuentran tres islas mas que no alteran el canal ni modifican 
la corriente; i ocho kii6metros adelante pasamos por la boca 
del Cahuarja, afluente de tercer orden por la derecha; en sus 

margenes, tierra adentro, existia antes un caserio de piros, 

que fué abandonado por esta tribu errante en la época de los 
grandes trabajos de Fiscarrald en el Manu. 

Minutos después llegamos 4 la desembocadura del Picha 

que entra por la izquierda torrentoso i turbio cargando pa- 
lizadas. Estaba de gran avenida con todo el alveo lleno, su 

corriente empujaba i tefifa de rojo las aguas del Urubamba;
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tiene mAs de 150 metros de ancho en su desembocadura. 

Este rio que es el mas grande afluente del Urubamba riega 
una vasta zona del inmenso valle central, completamente 
desconocida en la geografia, 4 la cual da acceso por sus va- 

rios afluentes, navegables todos en canoa. Su importancia 
me decidié 4 emprender un reconocimiento, de cuyo resulta- 
do daré cuenta luego. 

Después de recibir el Picha el Urubamba aumenta consi- 

derablemente su caudal, el ancho del rio llega 4 300 metros 
en algunos parajes, con profundidad que no baja de 10 4 12 

metros. Tuerce al norte primero, luego al NO.,i sobre la de- 
recha se avista un cordén de colinas, 4 ctrya base forma el 

codo i correntada de Quiriguitine. Antes de este punto, 

echa un brazo pequefio 4 la derecha, que rodea una pintorez- 
ca isla boscosa. El canal principal se lanza contra altas ba- 
rrancas que originan un codo, desviando bruscamente la co- 
rriente al SO.; se forma alli una larga correntada que da mu- 

cho que hacer 4 las canoas, particularmente subiendo. Los 

tumbos se inclinan 4 la margen izquierda; de bajada se 
dirizen las canoas para cortar oblicuamente la corriente de 

546millasise vira rapidamente sobre la izquierdaenla 

punta misma del codo para evitar los remolinos i hervide- 
ros de la contra corriente que retienen 6 hunden las canoas. 

Este pasaje no presenta dificultad alguna 4 los vapores. 

Navegando al sur se encuentra 4 poca distancia una. 
gran isla boscosa: el brazo menor va por la dereeha i es casi 
rectilineo, mientras que el canal forma 4 la derecha un codo, 
entre el cualila cabecera de la isla se forma un fuerte répi- 

do de velocidad menor que en Quiriguitine. Vuelve el rambo 
A cambiar al norte ise presenta la desembocadura del rio 

Huipaya, cuyo curso bordea un cord6n de colinas que termi- 

nan en barrancas, 
El Huipaya de los piros 6 Aguieni de 'os machigangas, 

es un gran afluente de segundo orden, se remonta en canoas 
por tres 6 cuatro dias hasta un punto en que se bifurca en 

dos ramas: él Aguiteni hacia el norte, cuyas fuentes estan 

proximas del Huitiricaya, pues, hai una corta senda de sal- 

vajes que comunica ambos valles, i el Choguieni que se in- 

clina hacia el Pagoreni, afluente del Picha. Las cabeceras 
de estos rios estan habitadas por machigangas mui timi- 

dos, que tienen comunicacién con la hoya del Tambo ison 

25
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victimas de las correrfas de campasi piros En su desem 

bocadura el Huipaya tiene cerca de cincuenta metros de an. 

Fs 6 caimanes se ven ya desde Timpia, Be. mui pe 
quefios. 

En la boca de este rio existia hasta hace poco un impor. — 
tante establecimiento agricola, cuyo propietario era el guia 

que nos acompafiaba, don J. Pereira; abandonolo cuando 

comenzaron 4 decaer los trabajos de Fiscarrald. Todavia 
se ven entre el mea los platanales, cafetalesi otras plan. 

tas fitiles. 

A menos de dos kil6metros aguas abajo se encuentra la 

famosa correntada i remolino de Mamiotine, mui temido 

por los bogas; fué necesario mandar a! piloto de descubierta 
en la canoa pequena 4 explorar el paso que es peligroso pa- 
ra las canoas, sobre todo cuando el rio esta cargado; i como 
el Picha estaba de gran avenida, la corriente habia aumen- 

tado considerablemente aquella tarde. Una hora después 
volvié asegurando que el paso era franqueable i su opinién 
alenté 4los bogas, 4las mujeresial mismo guia Pereira, 

que temian un pereance por los varios que sufrieron en ottas 
ocasiones. 

El Mamiote 6 Mamiotine es un paraje semejante al an- 
terior, situado exactamente al extremo opuesto de un gran 
torno casi circular del Urubamba, al rededor de un cordén 

de colinas, de manera que la distancia al Quiriguitini por. 

tierraien linea recta no llega 4 un kil6mctroi por el rio 
pasa de siete. Ellecho forma un codo mui agudo que des. 

via elcurso bruscamente del SO. al NO.; la corriente, de6 

millas, tiene tumbos en la ribera izquierda i va 4 formar un 
gran remanso con remolinos i contracorrientes que han so- 
cavado cavernas en las altas barrancas del codo; el lecho se 

angosta 4 100 metros entre barrancas rojizas desnudas de 
vegetacién con 30 metros de altura que imprimen al paisaje 
un aspecto sombrio é imponente. Una vez lanzados en la 
corriente empezamos 4 cortarla oblicuamente desde unos 
500 metros atras del codoiviramos después rapidamente 
sobre la izquierda, A todo remo, bordeando los herviderosi 
remolinos mui cerca de la costa.



— 185 — 

Después de unos minutos de gran sensacién en que el pi- 
loto daba 6rdenes con acento vehementei A media voz, ins- 
tandonos 4 remar sobre la izquierda, se salv6 el apuro i nos 
vimos en un hermoso remanso sombreado por las altas ba. 

rrancas de la derecha. El entusiasmo del piloto subié enton- 

ces de puntoiconla mayor ingenuidad nos pedia que en 

otra ocasion le trajéramos una caja de dinamita, cuyo efec 

to en los peces conocia, para matar Ala gran b a 6 IMPosI- 
TONE, que estaba seguro habitaba el remolino i era el mons- 
truo que sumergia las canoas: se guardaba bien de hablar 

en alta voz por temor de despertarlo. Esta creencia es ge- 

neral entre los salvajes para todos los sitios dificiles. En 

Yafiirini, abajo de Timpia, es un mono aluato gigante (ya- 
fiirini) el que saca 4 veces un enorme brazo belludo para 

hundir las canoas. I cuando en estos sitios les acontece ser 
vencidos por la corriente i arrastrados por los remolinos, la 

fascinacién del presunto monstruo, los confunde; abandonan 
los remos ila canoa 4 su suerte, buscando salvaci6n 4 nado. 
El viajero que sufre un percance de estos puede darse por 

perdido. 

Pasado el estrecho aparece inmediatamente una isla 4 la 
derecha i el rio que se encamina al NE. tuerce luego hacia el 

O. sobre las barrancas i colinas de Huaramehue, que apare- 

cen en el término de un largo tramo casi recto, donde se pre- 
sentan una tras otra dos islas medianas con carrizales i sau- 
ces pequefios 4 la derecha del canali otra grande, de cerca 
de un kil6metro, con denso bosque sobre la izquierda: en la 

eabecera de la primera hai un corto rapido sin importancia. 

Al pié de estas barrancas, que contienen excelente arcilla 
plastica, empleada por los salvajes para fabricar sus hermo- 

sos tiestos (mocahuas de las piros), el rio adquiere mayor 
velocidad i se dirije al N. para volver al E., al abandonar las 

barraneas, iluego otra vez al N. hasta la boca del Huitiri- 

caya que aparece por la izquierda 45 kilémetros de Huara- 

mehue. 

Un torno antes de aquel rio encontramos una colonia de 

piros acampada, compuesta de diez personas mayores entre 

hombres i mujeres, varios muchachos i animales domésticos 
que viajaban al Camisea en tres canoas. Llama la atenci6n 

la arrogancia i franqueza de esta gente; tanto los hombres 
como las mujeres preguntaban i curioseaban todo con gran
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entusiasmo, ofreciéndonos sus provisiones en buen servicio 

de fierro, Subifan al Camisea fujitivos, quejéndose de los 

eaucheros i nos rogaban no diéramos raz6n de ellos en 

Mishagua i Sepahua. Los machigangasisobre todo sus 

mujeres son el tipo de la timidez. 

El Huitiricaya es un afluente de segundo orden que tam- 

bién es navegable por tres dias en canoas; sus fuentes estén 

vecinas 4 las del Huipaya i por ellas hai comunicaci6n con el 

Sima. afluente del Tambo. Hicimos alto en la desemboca- 

dura de este rio la tarde del 20 de abril, i en la noche fuimos 

sorprendidos por una tormenta, seguida de la extraordina- 

ria inundaci6n del 1° de mayo. 

Cerea de las 101 30 p. m,. fuimos despertados por los gri- 

tos de KmoaTa! KimMOATAa! dados por los bogas anunciando 
que elagua inundahka ya la playa. Hasta ese momento la 

ereciente habia subido 1.50 metros sobre el nivel que alean- 
zaba en la tarde; la lluviaiel viento se desataroni se oia 
una formidabie tronada en la sierra del sur hacia el Maini- 
queiel Picha. Embarcamos rdépidamente nuestro bagajei 
nos refugiamos en una pequefia eminencia, 2 metros mas al- 

ta, donde Jos bogas instalaron sus ramadas. A las 2 a. m. 
el agua cubri6 también este punto; se apagaron las hogue- 

ras que tenfamos encendidas 4 despecho de la Iluvia, i en las 
tinieblas tuvimos que embarcarnos i bogar rio arriba, arri- 

mados A los carrizales, para atracar en el bosque inmediato 
ya inundado, amarrando las canoas 4 los arboles. Al ama- 
necer el agua habia subido 1.50 metros mds; los Arboles es- 
taban plagados de insectos i alimafias, que invadian la ca- 
noa para escapar de aquel diluvio i pudimos darnos cuenta 

de la magnitud enorme de la creciente que habia llenado to- 
do el lecho del Urubamba, ancho de mds de 600 metros; los 
bosques de las mérgenes parecian surgir de la superficie agi- 
tada de las aguas, cuyo color uniforme con el oscuro del ho- 
rizonte cargado de densas nubes de tormenta, mostraba el 
cieno espeso que acarreaban. La corriente se habia declara- 

do también en la ribera; costedndola, cruzamos la vasta pla- 
ya de la boca del Huitincaya, ancha de 300 metros, cubierta. 

con 5 metros de agua estancada por la corriente del Uru- 
bamba i buscamos refugio en una barranea, alta de dos me- 
tros sobre el nivel del agua. Desde ella pudimos observar el  
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progreso de la creciente ilos principales fendmenos de estas 
grandes crisis de la circulacién de las aguas, que subian, no 
de una manera continua sino por saltos, como las pulsacio. 
nes de una arteria colosal, 4 medida que Ilegaban unos tras 
otros los afluentes lejanos. La lluvia no cesaba, torrento. 

sai general en toda la inmensa comarca al N. del Pongo: 
después supimos que lloviéd también torrencialmente en to- 

do el S., por el valle de 1a Convenci6n i en el alte Urubamba, 

hacia sus fuentes. El centro del rio mostraba aquella con- 
vexidad propia de las corrientes en avenidai por ese lomo 

fluido, erizado por el oleaje, pasaban en inacabable sucesién 

troncos colosales i extensas balsas de Arboles, con velocidad 

que pudimos apreciar en 12 4 15 millas por hora, observan- 

do con el reloj que el espacio visible de la corriente de 800 

metros pr6ximamente era recorrido por los troncos en me- 

nos de dos minutos. Las margenes se derrumbaban por la 

eroci6n ise vefa el derrumbe de grandes tramos de bosque, 
arrastrado luego por la corriente que iria 4 varar esos des- 

pojos, arrancados 4 todos los Ambitos del territorio cuzque- 

fio, mezclandolos en el limo fecundo de esta tierra privilegia- 
da. Iera sugestivo meditar que este eterno proceso de las 

aguas, demoliendo grano 4 grano los Andes para cubrir las 

llanuras de los valles, era el preludio de ese otro proceso so- 
ciolégico que lanzara los habitantes de las tierras Ilevadas i 
pobres de la cordillera, para concentrarlos en este feracisimo 

valle donde se encuentran reunidos ingentes elementos de ri- 

queza i actividad de todo orden, que el prozreso trocara un 
diaen magna civilizaci6n. Siempre el Urubamba me ha pare- 
cidolaarteria principal de la vida econémica i social del Cuz- 

co, la llave de su porvenir; en sus margenes esta concentra- 
da actualmente la mayoria de su poblacién culta i activa, 
sus aguas parecen murmurar la historia de las varias civili- 
zaciones que tuvieron por teatro sa magnifico valle, Ileno de 

tradiciones gloriosas i de promesas para el futuro no lejano; 
pero en aquella imponente inundaci6n el rumor de las aguas 
del gran rio se me figuraba la voz profética de la divinidad 

que encamin6 nuestros destinos. Afortunadamente la pre- 

sente época de tendencia 4 tomar posesién de las grandes 
vias fluviales, es de momentos solemnes para el Cuzco: se 
abre el camino del Urubambailos de Paucartam)bo i Mar- 

capata para el Madre de Diosiel Inambariies imp »sible
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preveer las grandes sorpresas que estas vias guardan para el] 

porvenir del departamento i de la repGblica. 

Nos preparabamos 4 almorzar, cerea de las 10, cuando 

una nueva hinchaz6n de la corriente aleanz6 rAdpidamente el 
sitio en que estabamos acosados por toda suerte de bichos; 
fuéforzoso embarearse nuevamente i subiendo por el Huiti- 

ricaya, encontramos 4 medio kil6metro otra barranca don- 

de, bajo Iluvia constante, montamos la carpa i se improvi- 

saron ramadas para pasar la noche. Las palizadas no ce- 
saban de bajar ila creciente tomaba proporciones que nos 
dieron serios temores, 

Pensamos en las dificultades que semejantes crisis opon- 
drian 4 la navegaci6n; un vapor sorprendido por una cre- 
ciente semejante debe buscar el mejor fondeadero i ponerse 

al abrigo de las palizadas, que no solamente Jo arrastrarian 
sino que también pueden hacerle serias averfas en el casco; 

la navegacion debe cesar forzosamente en cierto limite, que 
la préctica hard conocer. Nos creiamos seguros en el nuevo 
campamento, cosa de dos metros de alto sobre el agua, pero 

no fué asi: 4 las 2 p. m. no habia mas que 20 centimetros 4 
flor de agua: se mand6é buscar sitio seguroiuna hora des- 

pués las canoas encostaban las carpas. Nos embareamos 
por cuarta vezi fué necesario subir dos kil6metros mas por 
el Huitiricaya para llegar 4 una playa cascajosa en seco: in, 
terndndonos un poco por ella para busear sitio donde insta- 

larnos, vimos que el agua turbia del Urubamba avanzaba 
atn por alli. Eraelcolmo! Nuevo embarque para ir 4 la 

ribera opuesta, mas arriba, donde nos instalamos 4 las 5 p. 
m., decididos 4 pasar otra noche mds A flote i en vela, si lle- 
gaba clcaso. Fcelizmente el cielo se desp:j6 i 4 las 9 p. m. el 

agua tendia 4 bajar, despnés de haber subido algo mas de 9 

metros en 20 horaside haber inundado cerca de tres kilé- 
metros de la margen donde estAbamos i probablemente otro 
tanto en la ribera derecha que es igualmente baja. Los bo- 

gas icl guia aseguraban que esta creciente era de las raras 
que ocurren con muchos afios de intervalo i hacian memoria 
de otra mayor, ocurrida diez afos atras; por las sefiales que 
dieron, el agua debié subir catorce metros inundando una 

zona mui extensa,. 
El trayecto recorrido desde el Camisea es de 41 kiléme 

tros 820 metros, con el itinerario siguiente: 
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Tiempo 

Boca del Camisea............ ea 0 

RIO Gapartator. nie... ees ari lite (Oe. 
Rio Cayonalonuato 3) iscsscc. 1h.02 m. 30s. 
Rio Malanguiato...........-. < Pl Meow: St 

GO SAMO Ayan wcrescac eh osc. feed fi me) Ss! 
Booed tel Biche vic... .-2s-. cs <deasaees Slim: 20's. 

Correntada Quiriguitine......... 16 m. 30 s. 
RTC ELUre Del Wcleete races eye tavers Pla tan, MOLE. 
Correntada Mamiotine. ......... Ei ious: 

Arroyo Hauramehue........ meray 36m. Os. 
Rio Huitiricaya............ seeeearee es 44.m. 30s 

Distancias 

* parciales 

) 
3.933 
6,451 
2,540) 
7,974 
4,950 
1,990 
2,710 
1,890 
4.,4.50 
4.032 

6 h.33 m. 20s. 41,820 41,82 
  

      

ve 

Huitiricava: 354 metros sobre el mar. 

Distancias 

totales 

0 
3,933 

10,384 
12,924. 
20,898 
25,848 
27,838 
30,548 
32,438 
36,888 
41,820 
  

    

   
De Huitiricaya al Mishagua.—Unién Loretana —Naufragio del ‘‘Sanan- 

go”.—Gran evolucién c mercial que se inicia en el Madre de Dios, 

via del Bajo Urubamba.—Provecho que puede derivar el departa- 

mento del Cuzco —Vapores llegados 4 Mishagua en el filtimo in- 

vierno.—Articulos de comercio.—El cauchoiel jebe.—Utilidad cul- 

minante del camino 4 Sihuaniro.—Medidas gubernativas propias 4 

desenvolver i col nizar el Bajo Urubamba.—Sepahua.—El rio Mis" 
hagua.—Navegabilidad del Urubamba. 

El 2 de mayo al qmanecer estaba el bosque enyuelto en 
la densa neblina que se observa diariamente hasta las 8 6 9 
a. m. hora en que se disipa con el calor del sol. Llegando 4 
la boca del Huitiricaya pudimos notar que la situacién ha- 
bia cambiado notablemente desde la tarde anterior: el agua 

habia bajado cosa de cuatro metros, no era ya tan impetuo- 

sa la corriente ni acarreaba Arboles. 
A las 9 a. m. con buen soli fresca brisa saturada de hu- 

medad, nos echamos 4 medio rio para continuar la bajada 

con una velocidad de 546 millas por hora. 

  

El agua pare- 
cia cieno, forman lo en las orillas i codos fuertes correntadas 

   

  

  



    

  

los aluviones de las margenes continuaban de 

todas las playas afin estaban bajo el aguais 

i las altas barrancas limitaban el cauce, que adqu 

4.00 metros de ancho. z 

Desde «] Huitiricaya el Urubamba tuerce fran 

E. hasta Ja desembocadura del Yamehua i en est 

de cerca de 5 kilémetros, tiene un rumbo fijoe 

recta. aa 

El Yamehua es un grande afluente de segundo orde 

     

   

   

    
    formes de su curso ni de sus afluentes; estaba deshabi 
no lo treenente ns Sus aguas estaban yn    

    
    

    

    

    

     
   

  

    

    

    

    

     

   

Eiceron, una Gea de lodo de 6 con 50 de espesor, dey 
do por la creciente Gltima. 

Minutos después se pasa por la boca del Piyora, afl 
te de tercer orden por la izquierda. Desde este punto se a 
ta hacia atras en direecci6n S$. SO. una vasta seecién de 

sierra del Pongo hacia el Picha, cuyas cumbres de acciden 
do perfil se inclinan notablemente 4 la hoya del Tambo, 
jandose cada vez mas del Urubamba; su rambo gencral 
de el Pongo es al NO. 

Seguimos primero al N.; luego al NE. i otra vez al 

hasta las barrancas de Incanipanco (casa de las lluvias) 
pié de unas colinas. Desde aqui se sigue al E. NE. hasta 
aguada de Tahuaya; se pasan dos islas con ecarrizales i ba 
bosque i aparece 4 la derecha Ja boca del Pacria, afluente 
segundo orden mui importante, con un caudal compara 
al del Huipaya i que se remonta en canoas por cuatro d 
En su desembocadura tiene algo mas de 50 metros de an- 
cho i ofrece la particularidad de que su 4ltimo tramo tr 
rumbo opuesto al del Urubamba, con el que forma un Angu- 

lo agudo. Baja de un cordén de colinas no visibles qu 
para la cuenca del Mishagua dela del Urubamba. Sus: 
beceras, antes pobladas por piros, estan hoi desiertas. 
dice que existen en ellas vastos hiringales que tendrian la 
enorme ventaja de ser perfectamente accesibles por la nav 
gaci6n en canoas, 

Unos 200 metros abajo de este rio se presentan tres b 
zos en el Urubamba; el canal va por la izquierda i tiene &
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ecabecera un bajo seguido de un rapido; hai siempre bastan 

tefondo sobrela ribera izquierda i la corriente tal vez no 

Hega 46 millas sobre un tramo de 200 metros; 4 la bajada 

este accidente no era visible. 

En el horizonte, cada vez mds abierto,no se ven ni coli- 

nas;el campo de la visi6n se extiende mas alto de las riberas 

4 perderse en el horizonte sin accidentes, donde se apifian nu- 
bes brillantes irrisadas por el sol que cae a plomo sobre la 
basta superficie de las aguas i su reflejo fatiga fuertemente 

los ojos. Nose observan ya los ecaprichosos i pintorescos 
tornos de atrds que van variantes al escenario, en general 
uniforme; los tramos mui largos entre los codos son rectili- 

neos i desde un extremo se percibe, 4 dos 6 tres kildmetros, 

el codo préximo formando con el anterior Angulos mui 

abiertos. En la vasta soledad no se percibe ni la huella del 

salvaje i el rumor del bosque no llega al centro del rio, cuyva 

corriente es la finica animada de vida. 
Abajo del Pacria aparece un codo violento del rio, des- 

viado por altas barracas en la derecha, hacia el NO. En el 
dangulo mismo se alza el pefasco de Quimpone aguja de gres 

qtie Ja erosi6n ha separado de la costa. Este accidente no 

modifica la corriente: sobre la izquierda se observa una isla 

boscosa. 

Tres kildmetros mas abajo se presenta por la izquierda 

Ja boca del Sencha, que un cord6én de colinas bajas bordea 
porel N, Este rio, tan importante como el Pacria, también 
es navegable en canoas hasta la base de la sierra; se han sa- 

cado de él grandes cantidades de cauchoi es rico en shirin- 
gales. 

El Sencha desvia el curso del Urubamha hacia el N. NO. 
i abajo de su desembocadura se presentan dos islas bcscosas; 

al pié de la segunda entra por la izquierda el pequefio Cipria, 
bordeado también por colinas bastante alejadas. Mas, lue- 
go se observa 4 la derecha otra isla pequefia con un yucali 

una casa sin habitantes; enla otra ribera se presenta tam- 
bién una isla yrande i boscosa, 4 cuyo pié vuelve A avistarse 

otra chacara habitada, de donde los piros nos gritaban en 
espanol icon insistencia: ATRACA AQUI! ATRACA AQuUi! Qui- 
simos abordar, pero ta velocidad de la corriente imprimié a 
Ja. canoa una deriva tan grande al virar hacia la costa, que 

fuimos arrastrados cerca de la boca del Miaria, mds grande 
26 
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que el Sencha, afluente de la izquierda, de largo curso, po- 

blado actualmente por algunas familias piras que se ocupan 
de la extracci6n del caucho. 

En la buca de este rio se pretendié en 1860 fundar una 

mision por los franciscanos de la Recoleta del Cuzco, con el 

Padre Sabaté, como prefecto. Antes de un afio habia desa. 

parecido todo; el motivo principal fué la versatilidad de los 
piros que todavia no tenian trato frecuente con los blancos, 
como al presente; aparte de ser mui apegados 4 sus costum. 

bres, altivos é independientes, vagabundos i viajeros, poco 

dispuestos 4 la vida sedentaria i labor continua deesa clase de 
establecimientos. Todos loscentros de colonizacién requieren 

como garantia de subsistencia i progreso,vecindad decentros 
poblados, unidos 4 ellos por vias practicas i ademas perso. 
nal estable de gente blanca 6 mestiza bien disciplinada, ca- 

paz de llenar los mfiltiples servicios que demandan las insta- 

laciones de esta indole en lasselvas. En aquella época no 
se pensaba atin en el camino actual 4 Sihuaniro, ni siquiera 
tenia el Urubamba con el Ucayali la comunicacién frecuente, 
establecida de 1880 acd por la industria del caucho que se 
inicié entonces en el Ucayali i sus afluentes. 

a
s
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Dejamos 4 la izquierda un brazo_ pequerio que forma la 
gran isla de Pusitale; un cord6n de colinas que viene desde el , 

Miaria bordea esta secciédn de la costa hasta mui abajo, 
Como una milla después avistamos 4 la derecha un brazo 
que pretendimos aleanzar 4 todo trance, sin lograrlo, obser- 
vando que desde alli la corriente adquiria mucha velocidad 
é iba 4estreliarse, casien masa, contra unas barrancas al : 
pié de Ja isla formando grandes tumbos. El peligro fue no- 
tado inmediatamente por todos ise entabl6 durante algu- 7 

nos minutos una lucha tremenda, con la corriente de748 
millas por hora, que procuramos cortar hacia la ribera dere- 
cha 4 todo remo; la gran anchura del rio ila deriva que la 
corriente imprimia 4 la canoa, nos hizo dudar unos momen- 
tos de evitar el bafio mayfisculo que nos esperaba en los 

tumbos; no aleanzamos la ribera sino en el codo mismo 
donde fué necesario asirnos 4 las ramasi carrizos, virando 

completamente, para detener la embarcaci6én lanzada con la 

gran velocidad de la corriente ila que le imprimian los re. 
mos. La pequefia canoa que venia tras nosotros logré to-  



mar el brazo, salvando asi de un siniestro seguro; pues, co- 

mo no tenia sino un boga A proa le habria sido imposible 
sustraerse 4 la corriente. Me parecié que en aquel momen. 

to llegaba la marejada de una nueva creciente, porque tras 

nosotros pasaron troncos i la corriente adquirié mayor ve- 
locidad, 

Oriliando el bosque bajamos 4 tomar otro brazo que se 
desprendia 4 la derechail18 minutos después desemhareca- 

mos en el establecimiento de La Uniébn Loretana, que se ins- 
talaba enun Angulo de terreno entre el Urubamba i el rio 

Mishagua, que corre unos 300 metros al N. de la casa. 

Desde el Huitiricaya recorrimos 29 kil6metros 710 en 3 

h. 07m. 10s. con el itinerario siguiente: 

Boca del Huitiricaya .............. 0 @) 0 
eG Wel Ie Meter eredscr ev ceeccseatens 94m. Os, 4725 4725 

Rig Pichia i ee 40,, 30,, 6075 10800 
Pefia Quimpone....... Tee 127 OF, ) 1S00 12600 

GO SEC Ae ktcrtcs gt ene enc ss a, Z2,, 20,, 3895 16495 

Rio Miaria....... bara emer bOe One TOL 24008 

Codoi rapido Pusitale........... LO SO", 22925 26930 
SNR SUAS cua ruc crates 13, 905, 2180 28710 

3h. 7m. 10s. 29,710 29710 

  

Altura del Mishagua: 345 metros sobre el nivel del mar. 

En Mishagua encontramos una colonia de 30 personas 

ocupada de rozar terreno i de reconstruir la casa abandona- 

da dos afios antes por los sucesores de Fiscarrald. 

Habian llegado alli en marzo filtimo en el vapor Sanan- 

go, que hacia su segundo viaje 4 Mishagua i se fué 4 pique 
una milla abajo de Sepahua; falto de practico 4 bordo (que 
mal puede haberlo en un rio todavia poco frecuentado i sin 

poblacién) chocé en una palizada que le abrié el custado; se 
fue al garete i qued6 varado en uncascajal. No hubo des- 
gracia personal alguna i de la carga que fué salyadacomple- 

tamente i transportada 4 su destino, gracias 4 que entonces 

se encontraba en Sepahua la lancha ‘‘Ida’’, solo se malogr6 
el cargamento de farifia i paiche. Traia 4 bordo mas de 150 
personas, sin contar la tripulaci6n, ientre ellas 100i més 
caucheros i trabajadores con mujeres i nifios con destino al
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Madre de Dios i al Tambopata, donde se dirigen por cuen 
de la casa Luis F. Morei & Co. de Iquitos, que reorgani 
Mishagua 6 Unién Loretana, como estacién de transit 
otros por cuenta del sefior Adriel Montes, cuzquefio, radica 
do enel:'cayali. La mayor parte de este personal estaba 
atin en el sitiodonde var6é el “Sanango”’ ocupado de cons. | 
truir canoas para continuar por el varadero de Mishagu 

al Manu y Madre de Dios. Habia en almacén un abundante- 

-argamento de mercaderias i provisiones. 

Actualmente las miras de los caucheros i aviadores del — 
Ucayali se dirigen al Madre de Dios, en el que se han descu. 

bierto vastisimos i ricos cauchales; i como en Jas cuencas del 

Ucayali, del Yavarfidel Yurud el Arbol esta casi agotado, — 
se encaminan festa nueva zona, que promete provechosa a 

explotacién por varios afios. Han pasado cerca de 600 cau. 
cheros ise calcula en mas de dos mil los que se trasladardn — 

alla en los inviernos préximos; esto ha decidido 4 la casa — 

Morei 4 transportar una lancha al Manu que sirva la earre. 
raal Tambopata. Se prepara, pues, en aquella zona de 
nuestro territorio una de esas ede emigraciones de j In. 

dustriales que movilizan cuantiosos capitales, creando gran. 
des fortunas privadas, ademas de preparar la colonizacién — 
de aquellos rios: 

Una parte de este trafico, la mayor tal vez, pasara por 

Mishagua, que adquiriraé mayor importancia que en la épo- — 

ca de Fiscarrald, por ser el depdsito obligado de todas las 
mereaderias i abastecimientos i de laexportacién del caucho- 

que debe ser entregado en Iquitos: 

Bien se comprende que tan importante movimiento, que — 
en parte se ha de encaminar igualmente, via Tambopata, — 
por Puerto Markham A Arequipa i Mollendo, despertaré — 
grande actividad, no sélo en la hoya del Urubamba iel de. 
partamento del Cuzco, sino también en las del Madre de— 
Dios é Inambarii en los departamentos de Puno i Arequipa, | 
mediante los caminos de Sihuaniro i Tambopata que cons 
truye actualmente la casa Forga. Se abre también halag: 

dor horizonte por las vias de Marcapata i el Inambatri 
construccién. Procediendo simultaneamente por estas ¥ 

rias rutas, es légico esperar que, en breve, la vasta zon 

oriental que abarca estas operaciones sera completamen
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conocida, para dar lugar 4 una produecién cuyo monto es- 
capa por el momento 4 toda previsién. 

Baste decir que tres mil caucheros producir4n cada ano 

150 mil arrobas de caucho, cuyo valor en el teatro de los tra- 
hajos representa 3.000,000 de soles i casi el doble puesto en 

Europa. El consumo anua! en mercaderias i viveres de esta 
poblacién se puede considerar igual, por lo menos, al dela 

produccién in situ. Laindustria de los transportes, sea A 
vapor 6 por acémilas, hasta la estacién del ferrocarril 6 los 
embareacderos aleanzard una cifra importantisima, dando 
ocupacién 4 mucho personal. De aqui se desprende la nece- 

sidad de prestar atenci6n particular é intensa 4 los caminos 
de Sihuaniroi Tambopata i procurar se econcluyan los del 

Mareapata é Inambari. 

Desgraciadamente,no estamos atin bastante preparados 
para tomar parte activa i provechosa en este torneo de ac- 

vidad para los brazosiel capital i una gran parte del movi- 

miento pasara por la tangente de nuestra zona productora 
i poblada; pero, no es menos cierto que derivarén provecho 
inmediato, siquiera sea limitado, no solo las provincias del 

sur del departamento que han visto acrecer enormemente su 

exportacion de viveres con las instalaciones gomeras en el 
San Gaban i el Inambari, que solo el departamento de Puno 
no aleanza 4 abastecer; sino que también, mediante el cami- 

node Sihuaniro, las provincias de la Convencién i Calea 

particularmente, derivaran enormes provechos, no solamen- 
te porque estableciéndose el trafico entre ellas i el Bajo Uru- 
bamba, via obligada al Madre de Di -s, se podrancolocar en 

Mishagua i Sepahua muchos de sus productos, sino porque 
gracias 4 este trafico se fijara en esa seccién del territorio 

parte de la poblaci6n flotante que se dedique 4 la explota- 
.cién del Urubamba i sus afluentes en grandes cantidades, i 

cuya explotacién, mas lacrativa que la del caucho i mas fa- 
cil, dara ingentes rendimientos 4 los capitalesi brazos en 
ella empleados. 

Actualmente los articulos similares 4 los del Cuzco, im- 

portados 4 los establecimientos del Urubamba 1 por ellos al 
Purfis, Madre de Dios i zonas intermedias, tienen precios tan 
subidos que la competencia i posesidn de esos mercados seria 
inmediatamente atin con los recargados transportes terres- 

tres. 
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De Iquitos 4 Mishagua el flete se cobra gravando el ya- 

lor de la factura con el 60 %, sin que haya compania que 

arriesgue polizas de seguro sobre las embar saciones 6 la car. 

ga, flete que parece inconcebible en trasporte fluvial; pero 

median como causas principales de esteenorme costo: el alto 

precio del caucho, que aun asi da grandes utilidades; la falta 

de practicos; la ausencia de poblacién en sus riberas que au- 

mente el consumo i provea de combustible 4 los vapores 4 

poco costo i con segu ridad; los largos plazos en que se hacen 

las transacciones que varian de uno 4 dos anos, la carencia 

de metdlico que aleja la competencia, transformando el co- 

mercio en simple cambio de mercaderias, dadas 4 largo pla- 

zo, por caucho. 

A pesar de estos obstaculos, en el invierno filtimo de no- 

viembre 4 abril llegaron 4 Sepahua 1 Mishagua, que son los 

centros tinicos de consumo i depésito en todo el Urubamba, 

los siguientes vapores que hicieron nueve viajes con plena 

carga. 

N, de 
Vapores Tonelaje Calado Andar viajes 

Sanango (de 2 hélices)... 150 6 piés 12 millas 2 
2    ie F: yy ree 40 7 ” 14 ” “ 

(GESatic sci seiecs 40 ‘bie 12 ii L 
Clara... 40 i 14 Ke 1 

Isabelita (lancha)........... 20° i Te a 8 

Estos nueve viajes representan un total de 520 tonela- 

das para proveer solamente 4 dos puertos i 4 un trafico na. 
ciente, puesto que el gran movimiento que se espera, ha de 
ser comparable al que tuvo lugar enel Yurud, apenas prin: 
cipie 4 iniciarse con la inmigracién de los 500 6 600 cauche- 

ros que ya han pasado al Tambopata. 

He aqui una lista de precios de los principales articulos 

de consumo, precios comprobados en parte con la factura 
original que pedi al sefior Sthal, gerente dela ‘Unién Lore- 
tana” en Mishagua i que figura entre los comprobantes de 
gastos de la misién. 
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Articulos Unidad Precio Procedencia 

Polwora........ Se HOU . libra S. 4.00 Inglaterra 
MVIMITICL OR aearees secs cee ees ce kilo 7 LOU 

Escopetas de un cafién c/u »» 50.00 - 
Rifles Winchester......... ¢/u » 80.00 BE. UU: 
Millar de balas..........:+ gy CATON: = 

aChaS: ce tees c/u re 0 5 
WEAGHEECS shieriissrecisiay) C/U ne eel) 5 
JOP SITE bce na Daan eee 30 hilos ,, 20.00 3 

Arroz de la India......... OU a » 20.00 Inglaterra 
Aztcar refinada............_ libra yee OD: Ps 

Cate...3.... yeewircersiiersste.sts LG » 100 —. Iguitos 
MADACO eee ee KO ; 5.00 Moyobamba 

Paiche,;,..2. device eerily sy 4 » 200 Ucayali 
Aguardiente..........cs000 arroba O00) Cumaria 

ERE) ORCS: cert eceesiecisicess A » 4.00 Fe 

NeanteCayccn iiss a > 20,00 EE. UU. 

Vino en garrafones......, i, », 18.00 Portugal 

MATGINAG: gicssverecesee-r-tre CASA. 5, 30.00 * 

Galletas, lata de.....,..... bilibras: oo > 00 be UU 

(Cenveza ee. ere botella ,, 4.00 Alemania 
Copnact _ 7 0.00 Francia 

Chocolate lata de......... ¥%libra ,, 1.50 EE. UU. 

Los géneros, en su mayor parte de algod6n, la ferreteria, 

el cordelaje, las hamacas, tenian precios exhorbitantes. Pa. 

gué 50 centavos por vara de tocuyo comfin de 27 pulgadas 
de ancho. Las medicinas, generalmente especificos america* 

nos, i las conservas tenian precios fabulosos. 

Generalmente estas mercaderias se din recargadas 4 los 
caucheros, que no observan los precios i entregan en cambio 
los 15 kilos 6 arroba portuguesa de sernambi de primera 
calidad 4 25 soles i 4 20 soles el caucho en plancha. En rea- 
lidad, al patrén 6 aviador, el caucho le sale porla mitad: 

Cada cauchero recibe al egancharse un equipo de armas, he- 
rramientas, mercaderias i viveres que importa por lo comin 
800 6 1,000 soles para cada verano 6 por seis meses, i la ri- 
queza de un patr6n 6 su produccién anual se avalfia por el 

ndmero de peones que posee 4 mil soles cada uno, En una
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vona abundante de Arboles de caucho, el trabajador extrae 

en un verano 6 6 meses 80 4 100 arrobas de 15 kilos. Los 

trabajadores de Mishagua, enganchados la mayor parte en 

Hudnuco, ganaban en labores agricolas 1 sol diario i la ali- 

mentneion era avaluada 4 50 centavos diarios por persona. 

Bien se comprende que llevando estos articulos por el 
camino de Sihuaniro e} éxito de la competencia, sabiéndola 

hacer, no seria dudoso iel primer resultado de ella seria la 

rebaja de fletes en los vapores, que tenderia gradualmente 4 

nivelar los precios i A disminuirlos grandemente por esa ru- 
ta, que 4 la larga seria la obligada para la importaci6n ila 

exportaci6n en el Urubambaiatn para las provincias de 
Convencion i Calea. Organizando establecimientos de ex. 
plotacién de jebe, que demanda trabajo sedentario, menos 

azaroso i més remunerador, con elementos del departamen- 

to, otro resultado de Ja competencia seria la localizaci6n de 

gran parte de ‘a poblacién flotante que recorre todas. las zo- 

nas en busea del cauchoiel crecimiento de estas colonias, 

singularmente favorecidas por la bondad de un clima sano, 

la ausencia de mosquitos, que son un obstaculo, en el baja 

Ucayali, donde también son escasas las tierras elevadas pa- 

ra la agricultura. Que esto es posible, queda demostrado 

con e! éxito sorprendente de las instalacioues del Inambari 

i Tambopata iconel malogrado, pero fecundo ensayo de 
Revoux en el Urubamba. 

El dcsiderAtum del problema de dar valor 1 colonizar la 

inmensa zona del Bajo Urubamba se resuelve por dos cami- 
nos: conservando i mejorando con atencién éintensidad el 
‘camino en construccién, que sera no sélo una arteria comer- 
cial de primer orden sino de grandes trascendencias para la 
administracién interna del pais, puesto que liga los extre- 
mos suri norte de la repablica por el corazén del territorio, 
La importancia extraordinaria de esta via tampoco se limi- 

ta exclusivamente 4 la zona que sirve directamente, porque 

‘mediante ella se controla también comercial i politicamente 
el movimiento del Madre de Dios i de! Purds. 

Toca 4 la H. Junta deleamino 4 Sihuaniro, particularmen- 
-te 4 la ilustrada i progresista autoridad que hoi la preside, 
hacer valer ante el Supremo Gobierno i Congreso la influen- 

cia que le dan los méritos adquiridos en su desinteresada i 
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paciente labor por la realizacién de esta magna obra, para 
que se imprima vuelo 4 la actividad que pronto se desperta- 

ra en el Bajo Urubamba, dando amplias facilidades 4 la co- 
lonizaci6n i aleomercio. 

Considero como tacilidades de grande necesidad i fecun- 
do resultado las siguientes: 

El establecimiento de una comisaria i guarnicién con 

personal suficiente en el término provisional del camino, al 

otro lado del Pongo; puerto al que debiera llamarse PuERTO 

CaAsTILLA en memoria del presidente que primero orden6 i 
dié los recursos i apoyo para la primera exploracién del 

Urubamba mediante las comisiones peruana i francesa en- 
cabezada por el conde Castelnau; 

La adjudicacion gratuita de lotes de 10 4 15 hectareas 
de terrenos de gomales 6 no 4 todo inmigrante colono que 

quiera establecerse en el Bajo Urubamba; 

La excensi6n de derechos 4 ias herramientas i maquina- 

ria destinada 4 esas colonias, por un tiempo prudencial; 

Una prima considerable 4 la primera embareacién 6 va- 

por que remonte el Urubamba hasta el Camisea, por lo me- 

nos, 6, encambio; 

Mandar explorar el rio por una comisién técnica espe- 

cial en embarcaciones apropiadas; 

Organizar, con personal suficiente, una comisaria en 

Mishagua con guarnicién i servicio de navegacion, median- 
te embareaciones nacionales 6 subvencién 4 empresas parti- 

culares, 

Es, pues, un deber de todos cooperar 4 la realizacién del 
gran porvenir que el Cuzco tiene planteado en la hoya del 

Urubamba., 

Mui distinta seria hoila situacién del camino i la de los 

grandes intereses comerciales i administrativos llamado 4 
servir, si se hubiera adelantado su construcci6n desde el afio 

1898 en que se proyect6 como de necesidad vital por la so 
ciedad Sihuaniro, Afin existian entonces los establecimien- 

tos de Fiscarrald i numerosa poblacién flotante en el Bajo 
Urubamba, que se habia localizado; acaso tendriamos ya 

navegacién regular hasta el Camisea, buenos nficleos de po- 

27
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blacién en las riberas i el paso franco por el HMSO: del 

desde el Titicaca hasta Iquitos. 

   

  

    

     

    

    
    

  

   
    

  

   

   

     
    

    

   

    

Habiamos navegado desde el Pongo, en 17 horas 00 mi 
nutos la distancia de 123 kilémetros 793, sean 67 millas_ 

proximamente. Este trayecto, segtin relaciones del guia ha — 

sido recorrido en varias ocasiones en doce horas del dia po 

caucheros que montaban canoas ligeras i sin carga. 

Esta distancia da en el plano 41’ 0” de diferencia en lati- — 

tud entre Mishaguaiel Pongo. La misién La Combe al 

istmo de Fiscarrald da para las coordenadas de Mishagua 

11° 10’ 33” latitud suri 74° 27’ 22” longitud W. de Paris. 
El Pongo quedaria entonces 4 los 11° 51’ 34’ de latitud sur-_ 
Como no haiposicién intermedia ninguna determinada entre — 

Mishagua i Santa Anaen el valle de la Convencién, la veri. 

ficacién de este dato es imposible por el momento, La dife- 

rencia de latitud entre Santa Anai el Pongo seriade 56’ 26” | 

que por la medida del camino corresponde con la citada dife- 
rencia con un error de mds 6 menos 5’, 

De Mishagua 4 la confluencia Tambo-Urubamba se baja 
en tres dias, empledndose siete fi ocho para surcar; hablo de — 

viaje en canoa. El seior J. B. Samanez hizo el viaje en ocho — 
dias, los caucheros echan hasta diez dias. Para los vapores — 

el tiempo se reduce 4 la mitad con algunas variantes. 

No me fué posible bajar 4 Sepahua, donde residia unse- 

flor Collazos con el ecardcter de comisario del Urubamba- — 
aunque el trayecto no era sinv de media hora de bajada: la | 

creciente no habia bajado afinila sureada habria sido més 
dificil teniendo por delante el largo viaje de vuelta al Yavero 
isin tener la probabilidad de cambiar la tripulaci6n fati- 
gada. 

Sepahua situado en la desembocadura del rio de este — 
nombre, ruta del trafico con el Puras, esta habitado por — 

unos treinta habitantes, dedicados al rescate del caucho; 

encuentran chaécaras i dos tiendas con regular surtido. 
El Sepahua es un afluente importante de primer orden, — 

por la derecha del Urubamba; se remonta en canoas hasta



varadero del Purfis i en invierno por lanchas 4 vapor hasta 
cierta distancia. 

El Mishagua se surca por 25 dias en canoa hasta el va- 

radero que conduce al Manu; en la creciente la navegan lan- 
chas 4 vapor hasta la boca del Serjali. El curso de este rio i 

el del Urubamba, abajo del Mishagua, han sido estudiados 
por la comisi6n La Combe que recorrié también el Manu, el 

Madre de Dios i el Tambopata, que subié la expedicién para 
salir via Puno 4 Mollendo. 

Las embareaciones 4 vapor que actualmente surcan el 

Ucayali iel Urubamba hasta Mishagua en invierno, no pue- 
den hacerlo en tiempo de vaciantes sino hasta Cumaria en 

el Alto Ucayali; pues, desde alli empiezan 4 encontrarse las 
palizadas i los bajosi rapidos fuertes. No se han introduci- 

do afin las lanchas de poco caladoi fuerte andar, que tan 
importantes servicios prestan ya en el Pichis i el Pachitea, i 

que en breve haran una realidad la navegacién de rios rapi- 

dos, como el Tambo, que hoi pasan por innavegables. 
La lancha “Urubamba”, que antes se llamaba ‘La On- 

za", comprada en Iquitos por la misién La Combe, no llena- 
ba los requisitos que pide el Urubamba para ser recorrido en 

todo tiempo, no tenfa sino un andar de siete millas por hora 

ino pudo pasar algunos bajos donde no encontr6é cuatro 
piés de agua, que era su calado medio en el mes de diciembre 

de 1901. Lalancha ‘‘Manu” que acompafiaba 4 la ‘“Uru- 

bamba”’ era mui pequefia i mui inferior. 
De Sepahua abajo comienza el rio 4 explayarse forman:- 

do numerosas islas i muchos bajos. Para arriba hemos vis- 
to que el canal esta mui bien formado, que no hai palizadas 
en el lecho del rio, que las correntadas i rdpidos, por lo me- 

nos hasta el Camisea, no son infranpueables i no falta nunca 
un metro 50 centimetros de fondo. 

El pran porvenir que promete el Urubamba requiere un 
estudio especial de las condiciones de su navegacién para que 

se construyan embarcaciones apropiadas. Los datos ante- 
riormente consignados, tomados en época de creciente i en 
condiciones poco favorables i mui someramente, no pueden 

servir sino para hacer mds premiosa la necesidad de este es- 

tudio por un personal competente.
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La vuelta.—Excursién al Picha: sus afluentes; belleza é importancia de este 

yalle.—Informaciones sobre sus fuentes.— Permanencia en “Timpia”, 

—Paso del “Pongo de Mainique” por agua. — El trayecto de las cas- 

cadas del “Urubamba” arriba del ‘*Pongo”’.—‘ Malanquiato”,.—Man- 

talo”. — Sureada del “Yavero”’ .-- Encuentro con el padre Zubieta- 

Deduciones del viaje de este misionero. — Itinerario del Pongo 4 “Ca- 

huide”’, término de la exploracién. 

El 4 de mayo emprendimos la vuelta, que duré 35 dias, 

harto mds penosos que los de bajada, en que el ansia de lo 

desconocido nos hacia olvidar todo manteniendo el espiritu 

en constante tension. 
La sureada, término empleado para expresar la navega- 

cién de un rio contra la corriente, es no sdlo larga sino pe- 

nosa i dificil con rio leno. Yanose va por el centro sino 
por las riberas, impulsando las canoas con largas cafias 
(tanganaso) que se apoyan enel fondo 6 en las barrancas; 

en aquellos sitios en que no hai fondo i representa una co- 
rriente fuerte es necesario chimbar, es decir, cruzar 4 la ribe- 

ra opuesta. Mas de una vez hubo que abrir paso ala canoa 
con el hacha i el machete por entre el bosque intndado i fre- 

cuentemente remolear la canoa desde la orilla halandola con 
una cuerda. 

Seis dias empleamos para llegar al Picha. No podfamos 

salir mui temprano 4 causa de la densa neblina que hasta 
las 8 6 9 a.m. cubre el terreno ino permite ver 4 cinco me- 

tros; generalmente se viajaba de 7 48 a.m. hasta las 465 
de la tarde 6 antes, si era necesario secar el bagaje, tras uno 
de aquellos torrenciales chubascos. Ademds, era forzozo 
detenerse 4 coger caza cuando se presentaba, pues nuestros 

escasos viveres no eran suficientes para el largo viaje de 
vuelta. [os salvajes, cuando sirven como bogas 6 cuando 
Viajan por su cuenta, nunca llevan provisiones consigo; la 
escopeta 6 las flechas, el anzuelo i el machete se las proveen 
abundantemente, 

Habia que detenerse 4 cazar 6 pesear i A buscar platanos 
en lasislas. Las piezas mAs comunes consisten en tapires 
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chanchos de monte 6 pecaris, ronsocos, lobos marinos, dos 
especies de grandes monos, paujiles i otras pavas de monte, 
del género penélope; las perdices, espdtulas, patos, ibisi 

otras especies de ribera. Hubo ocasién en que después de 
dos horas los bogas volvieron con diez i seis grandes piezas. 
La pezea provee desde el umani, gran pez que pesa 70 4 100 
libras, el paco de 10 4 12 libras, hasta los medianos mamo. 

resi sabulos i las pequefias sardinas. Las especies de plat+- 

nos mas comunes son el hart6n, el guineo, grande i chico, i 

los colorados. Lacazaila pezca debidamente practicadas 
i conservando el producto por la salazéni el ahumado, pue- 

den proporcionar 4 precio infimo la carne 4 los colonos. 

A medida que subiamos aparecian las playas con vastos 
i espesos arenales; 4 veces los bancos de arena sin piedras 
forman barrancas de cuatro metros de altura; el cascajo1 
las piedras s6lo aparecen en los bajos del rio donde se en- 

cuentran rapidos icorrentadas ien las caceras de algunas 
islas; son mfs frecuentes del Camisea arriba. Cuando la 

arena, que forma totalmente el lecho i las playas, empieza 4 

quedar en seco, aparecen lastortugas 4 depositar sus huevos 

agradables i nutritivos 

Para dar tiempo 4 la vaviante que nos permitiera pasar 
el Pongo i atraido por la importaneia del Picha, resolvi em- 

plear una semana en recocerlo; i¢l 10 de mayo, que nos de- 

tuvimos en Ja boca del Picha, enganché dos piros de la par- 
tida que remontaba al Camisea, acampados alli; nos dieron 

también una de sus lijeras canoas. Al dia siguiente empren- 

di el viaje con el guia é intérprete Pereira, el piloto Domingo 
su mujer i los dos bogas piros, quedando el resto de la tripu- 

lacién 4 descansarialcuidado del bagaje. Los bogas se 

mostraban recelosos de algunos salvajes del bajo Ucayali, 
perseguidos por asesinos i que se decia estaban refugiados 

en el Picha, cuyo acceso no permitian. 

Con todo, el viaje fué felicisimo. Estabamos desde el 

primer dia encantados con la bellaza del rio, de sus paisajes 
ide la gran facilidad que presta para la navegaci6n en ca- 
noas. Las embarcaciones 4 vapor no podrian subir por él 
mAs de cinco kil6metros, hasta un caprichoso torno al rede- 

dor de una colina, donde se presentin dos correntadas vio- 
lentas, 4 poca distancia de la desembocadura del Pagoreni,
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eran afluente por la izquierda, de caudal comparable al Tim. 
pia, después de una unién con el Sihuaniro. 

Arriba de este afluente el Picha no parece disminnuir de 
caudal, su curso se hace mAs tortuosoi son més frecuentes 
los rapidos i lascorrentadas en lacostas, seguidos de hermo 

sos ilargos remansos: tiene un ancho que varia de 704 
100 metrosi se encontraban constantemente 243 metros 

de fondo. 

Sus aguas eran perfectamente limpias, de color yerdoso 

claro que contrastaba con el fondo oscuro de la gran selva 

de sus riberas, con las pedregosas playas caleinadas por un 
sol abrasador i el cielo limpido t ardiente de aquel primer dia 
de viaje. La formaci6n esla misma que en el rio grande: 
bancos de arenisea deleznable de mucho espesor, que contie- 

nen troneos convertidos eu lignito hiladas de arcilla areno. 
sa con varias inclinaciones, sobre los que descansan espesos 
aluviones con cascajo, ila tierra vegetal formando altas ba- 

rraneas al pié de las colinas. 

La correntada mas notable que encontramos aquel dia 

fué la de Chamirini, un poco abajo de la aguada de Hiruma- 

ni, donde acampamos 4 10 kildmetros de la boea del Picha, 
El sol era tan intenso que fui atacado de fiebre i ine volvie. 
ron 4 repetir en los dias siguientes fuertes accesos de tercia- 
na que me habian dejado desde que empezé el viaje fluvial: 
del Yavero al Pongo me atacaba alternativamente; todos los 

demas de la expedici6n gozaban de buena salud, La tereiana 
es mas frecuente en las quebradas inmediatas de la sierra que 
en el bajo Urubamba, 

El lecho del rio, limitado por la alta vegetacién 6 las ba- 
rrancas, no deja mucho horizonte visible, A lo que también 

contribuyen los tramos cortos entre las vueltas sinuosas; de 
manera que desde la boca del Picha, donde aparecen bajas 
colinas inmediatas 4 la ribera izquierda, nose ven eminencias 
hasta el torno abajo del Pahoreni. Tampoco hai afluentes 
importantes arriba de este rio, hasta la boca del pequefio 
Chigueriato, que entra por la derecha, bordeado por bajas 
colinas desprendidas del cord6n divisorio del Pichis i el Uru- 
hbamba, como 4 un kil6metro de la ribera. 

Un kil6metro adelante del Chigueriato avistamos de le- 
jos una canoa que remontaba el rio: su aparicién introdujo 
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el desordeniei temor entre los bogas, que saltaron 4 tierra 
iempezaron 4 observar agazapados en la orilla. Creian ver 

varias canoas 1 4 los famosos ecugapacoris 6 bandidos de que 
taa preocupados estaban. A instancias enérgicas se resol- 
vieron Air por tierra conmigo a cortarles el paso i momen- 

tos después nus encontramos con un muchacho i una chiqui- 
Ika que andaban pescando, mas asusta1os atin que los bogas. 

Su encuentro nos fué mui fitil porque gracias 4 ellos, que se 

prestaron gustosos A acompafarnos, encentramos otras fa- 

milias que facilitaron mucho el viaje i Ja adquisicién de datos 

sobre el pais. Estos muchachos tenian familia numerosa en 
una chdeara, Chigueriato adentro. ; 

De este punto adelante, el Picha ensancha mucho su cau- 

ce en un trayecto de dos kilometros, adquiere hasta 130 me- 
tros de ancho, las playas son extensas, cruzadas por peque- 
fios brazos; los bosques de las margenes aparecen tupidos de 
hipales ise observan colinas por ambas_ riberas; las de la 

izquierda separan el valle del Pagoreni, que corre casi para- 
lelo, mui bajas i mas ecubiertas de hipales que las de la dere- 
cha. Los rapidos i las correntadas continfian i en general la 

corriente se hace mas fuerte, adquiriendo una velocidad de 

cuatro 4 cinco millas por hora. 

Cuatro kil6metros adelant2 se encuentra el Mamoriato, 

afluente de tercer orden por la derecha, con un hermoso va- 

llejuelo ancho, bordeado de colinas. Aqui se nos reunieron 
cuatro machigangas mAs, que tenfan su chacara cymo 4 un 

kil6metro de tierra adentrv. El Mamoriato corre casi pa- 

ralelo al Picha con espléndido bosque que decian tener mu- 

cho jebe (conor). 

No aparecen otros afluentes importantes hasta el Mapi- 
charlato, también por laderecha é igual al anterior. El lecho 
vuelve 4 estrecharse enel trayecto. Un kildmetro adelante 

aparece por la izquierla el Niantuari, igual 4 los otros, en 

cuya desembocadura haiuna chAcarai casa que encontra- 
mos deshabitada. Aqui se dafié la bréjula i las indicaciones 
adelante son inseguras; felizmente acontecié esto al término 
del viaje i tenia otra de repuesto en el campamento del Pi- 

cha. 

Del Nianturi arriba aumenta lacorriente, el lecho se abre 
i aparecen muchas islas, el valle mas abierto deja ver en di-
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reccion al sur una alta sierra como Acinco kilémetros j ge 
puede seguir su direcci6n i accidentes en una extensa zona. 

Hasta la conflu ncia Picha-Paratori se recorren cerca de 

tres kilometros mas, con varios rapidos, muchas islas, pla- 

yas de cascajo extensas i bajas riberas donde el cauce de la 
corriente se hace indeciso, corriendo por ua brazo i por Otro, 
Vimos la antigua confluencia Picha-Paratori  situada cerea 
de dos kil6metros més abajo que la actual. El horizonte es 

mui vasto i sobre la vasta l‘anura se alza pintoresva i eleva. 

da la sierra del Picha, de flancos surcados por numerosos 

vallejuelos i cuyas cumbres accidentadas, de ondulados per- 
files, seextienden al E. hasta el Pongo, con una altura que 

varia de 1,500 4 1,000 metros sobre el nivel del mar; por el 

N. se avistan las fuentes del Pagoreni, relativamente préxi- 

mas, en varios valles bien marcados ila continuacién dela 

cadena hacia el N. deprimiéndose en alturacuanto mas avan- 
za hacia el Tambo. 
  

Después de la confluenvia Picha-Parotori, el Picha pro. 
piamente dicho baja burdeando el pié de la sierra, mui expla. 

yado icon muchos brazos, con rambo SE, N. por cerea de 8 
kil6metros i luego se observa su valle en el inaciso de la sie- 
rraconrumbo franco alS. Esta seccién de la sierra es la 
mas elevada, sus cumbres alecanzan 2,509 metros préxima- 
mente sobre el nivel del mar deprimiéndose hasta la mitad 
de esta altura hacia el Tambo. Avanzan hasta las inmedia- 
ciones de Ja confluencia contrafuertes tendidos i bajas coli- 
nas cubiertosen vasta extension por densos hipales, euyo 
coor amarillo semejante al de la paja se destaca alegremen- 
te en el fondo oscuro de la selva. Frescas brisas que bajan 
de la sierra atemperan el calor sofocante de las playas calci- 
nadas por el sol. Esta seccién fué la més pintoresca de todo 
el viaje. El aneroide marcaba 314 metros de altitud; no pu- 
de obtener temperaturas porque el termémetro se quebr6 en 
el trayecto del Yavero al Pongo. Ya he dicho que el curso 
dela sierra se inclina al N. hacia el Tambo, alejandose del 
Urubamba, lo que explicarfa por qué lcs valles del Apurimae, 
el Eneiel Tambo son més estrechos i accidentados que el 
gran valle del Urubamba. Del Pichis adelante adquiere éste 
una anchura que no debe ser menor de 30 kilémetros entre 
las sierras que lo limitan al E. i al N., vasta llanura que el 
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Urubamba divide casi por mitad i accesible por los numero- 
sos afluentes que hemos citado. 

E] piloto Domingo, que es oriundo de esta zona, refiere 

haber viajado una vez por el Picha arriba, el cual recibe tres 

afluentes notables por la izquierda, que son el Mayapu, el 
Manugalitel Puguiene, comparables al Sihuaniro; que por 

la derecha no recibe afluentes importantes; que arriba del 
Puguiene, hasta donde se surca en canoas por cuatro 6 cinco 

dias, A pesar de las caidas, el Picha tiene un pongo infran- 

queable por agua, que se salva por una alta montafia roca- 
losa, al otro lado dela cual vuelve 4 ser navegable con un 
volumen de agua comparable al Timpia; hasta mui arriba 

donde el temperamento es frioienla sierra de donde baja, 

se observan pajonales (keshi) i altos cerros con nieve (sha- 

raka), por donde hai paso por un lado hacia las cabeceras 

del Mantalo que estdn vecinas 1 por otro hacia el Ene 6 Apu- 
rimac. Hablaba de una montafa que echa humo en ocasio- 

neside los habitantes que se alimentan de otras raices que 
la yuca porque ésta ya no se produce. 

Sorprende esta relacién, que ya habia ofdo yo de un ma- 

chiganga natural del Picha que habla el esqafiol, porque 
revela que entre el Apurimaciel Urubamba corre el impor 

tante valle intermedio del Picha que debe tener sus fuentes 
en un ramal que avanza muial N. de la sierra de Vilcabain. 
ba, con nevados i pajonales visibles en dias claros de la cum. 

bre de Tocate, por donde pasa el camino hacia el Yavero; 
punto dominante de donde se distinguen no solo los nevados 
i pajonales, sino también todos los valles afluentes del Uru- 

bamba al N. del Compirusiato, como el de Manugahiel 

Mantalo queen realidad bajan de esa sierra con pajonales, 

Se avistan también la apertura del Pongo en la cadena de 
este nombre, que se extiende del Picha al Ticumpinea i su 
continuaci6n ai sur por el ramal que bordea el Yavero 6 
Paucartambo por la derecha. 

Ise explica que el Picha tenga un curso tan largo porque 

antes de su confluencia con el Parotori arrastra mayor vo. 
lumen que el Camisea. En un ancho de 60 metros, con co- 

rriente de seis 4 siete millas por hora, tenia una profundidad 

media de una braza, tomada cruzando el rio de una ribera 
4 otra por doce sondajes, de los que el menor dié media bra- 

za iel mayor dosi media de profundidad. 
28



    

    

    

    

  

   

                                          

    
    
    

   

Sus rodadcs son principalmente de caledreo fosilif 

como de Magantone, gres 6 asper6n rojo duro, algunos pé 

fidos i poca pizarra; encontré también un fragmento de roc 

porosa, como ladrillo cocido, que tal vez era de proceden 

voleanica, Tuve que volver después de haberlo surcado p 
algo mas de medio kilémetro, porque su corriente dema | 

do répida, era un obstdculo para avanzar i el tiempo para — 

reconocer e! Parotori no salvaba. ; 

’asé al Parotori por un brazo que lo comunica al Picha. 

unos 100 metros antes de la unién de los canales principales, 

Hai varios brazos de esta clase mas arriba i el terreno que — 

separa ambos rfos es tan bajo que no pasara deun metro, — 

sobre el nivel de las playas. Es de aguas mAs claras, de yo 

lumen algo menor éigualmente rapido. Como 4 un kiléme- 

tro arriba de su desembocadura, enuntramo de poca co- 

rriente, dié dositercia millas por hora ien un ancho de 50 

metros préximamente se obtuvo, por once sondajes de pro- 
fundidad, la media de un metro cuarenta centimetros, siendo 

Ja mayor de 2.75ila menor de 0.25 en los extremos. Los 
rodados consisten en cuarzo abundante, cuarcita, pizarra, 

granito, porfido i poca caliza. 

Este rfo se remonta en canoas por cuatro 6 cinco dias 
mas i recibe por la izquierda, del lado de la sierra, tres 
afluentes importantes. Quintaplaya, Casantoari i Manitia- 
re, este Gltimo igual al Sihuaniro. Un poco mas arriba en- 

tra por la derecha el pequefio rio Yochehua, por cuyas na- 
cientes hai una senda terrestre, bastante frecuentada, que 
en un dia conduce al Sarineaveni, afluente del Urubamba, 

cerea del Ticumpinea, arriba; se signe afin por canoa hasta 
el pequenio rio Magonato, afluente de la izquierda, de donde 
parte una senda queen dos dias conduce al Puguiritimari, 
afluente del Mantalo, al otro lado del Pongo. El rumbo ge- 

neral del Parotori es de SE. 4 N. baando la base de la sierra 
principal, entre el Pongoiel Picha. La parte alta de este 

rio es bastante poblada por machigangas industriosos, que 
proveen de tejidos 4 los de otras localidades. El piloto Do- 
mingoiuno delosbogas habifan recorrido varias veces el 
trayecto de este rio al Mantalo. 

Las crecientes del Picha i del Parotori deben ser conside- 
rables é impetuosas, por las huellas que dejan en sus playas —
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iel bajo bosque de sus riberas. En los tramos angostos del 

Bajo Picha se veia que Ja altura que lascrecientes ordinarias 

han dejado en las barracas es de 2.50 sobre el nivel de euton- 

ces. 

El Pagoreni, la otra rama principal del Picha, tiene sus 

cabeceras mds al N. del Alto Pichai tiene como principal 
afluente de la derecha al Cochiri. Se dice que poblado. 

E116 de mayo emprendimos la vuelta desde la chacara 
del Niantuari ien cinco horas 40 minutos recorrimos el tra- 

yecto hasta el Urubamba. Entonces quedé sorprendido de 
la audaciai admirable destreza del piro pasando sin dete- 

nerse unos tras Otros rdpidos i correntadas en que la canoa 
era lanzada como un proyectil; el piloto obedecia impasible 
las 6rdenes del puntero que envuelto en su larga cushma ne- 

gra 4 cada golpe de pica esquivaba las piedras i adivinaban 
los bajos, convirtiendo la embarcaciéu en un animal décil, 

identificado con la voluntad de este sefior de las aguas, ha- 
can maniobras que parecian verdaderos milagros. 

En las inmediaciones de los rios Parotori, Niantuari i 

Mamoriato encontramos siete individuos machigangas adul- 

tos que decian tener sus familias, encabezados por un vicjo 
llamado Lorenzo. Timidos i recelosos estos salvajes hacen 

sus chd4caras i grandes casas en el interior de las quebradas, 
donde esimposible seguirlos 6 adivinar sus huellas; en las 

margenes del rio grande tenian chacaras ocultas en e! bos- 

queiranchos miserables que les sirven cuando bajan al rio 
A cazar 6 pescar. Tenian dos canoitas en extremo pequefias, 

ocultas en el Mamoriato. 

A las 4130 p. m. llegamos 4 la boca del Picha, que unos 
200 metros antes de su desembocadura, media 83 metros de 

ancho i corriente de 3 i 24 millas por hora; 15 sondajes_he- 

chos cruzando el rio dieron una profundidad media de dos 

metros 60 contimetros; 4 laorilla habia 50 centimetros de 

fondo, i cerea de la ribera izquierda 6 metros. Este punto es- 
ta 4 360 metros sobre el mar 

El siguiente es el itinerario aproximado del trayecto re- 
corrido:



    
  
    
   

    

Distancias Distanciag 
parciales totales 

Boca del Picha, ..ecerere cece ceenensseoecsessemnaeestssss O 0 

TOr, TAPING ., .ccseccccscnersececaeecaceanseesnssenscnassese 1,840 1,840 

Gran torno i correntada....... sespeoscuavetentte . 3,560 5,400 

  

     
Boca del Payorent..........00c0+6- ais elo LO 6,710 
Arroyo Hiruumani,,.........:..cccereseeresser sen neaees 980 10,090 
TG Oui ee DU Oto. paneer ese ccertat reenter ease 3,230 13,620 

Rico AEA TOEEA EO) cotate ec ceecevascvaceecevrcysaeeerrancet 4,070 17,390 

RAG NEA DICIITIA DOs ccaesgeceussevvueercw-cnccuaarenes 7,650 25,040 

Rio Niantuari.......0.secsss ead cease ote aen ae: 960 26,700 

INPrOVO! PATIATALO cts, teseseteatanrecetesseerseerse 1,250 27,950 

Antioua boca del PichAs. ccc ecsersesceers--s 300 = 28.250 

Confluencia Picha-Parotort............... eee 1,200 29,450 

Ultimaestacign envel Picha’.ccc:-cses-.-s2:-0s 650 = 30,100 

Ultima en el Parotori desde la boea........... 1,000 30,450 

E117 continuamos la surcada hacia el Timpia, en la que 

empleamos seis dias de marcha, en extremo lenta, porque 
toda la tripulacién i el personal cay6 enfermo con un fuerte 
catarro; en los salvajes, que no pueden prescindir de bafar- 
se, esta enfermedad es casi mortal. El 22 llezamos 4 la casa 

de Domingo, imposibilitados para continuar inmediatamen- 
te porque era preciso, ademas, renovar la_ tripu'acién i to- 

mar otras medidas para el paso del Pongoila sureada del 
Yavero. Al dia siguiente enganché dos campas del Ucayali, 
refugiados alli, para que adelgazaran la canoa nueva, cuyas 

paredes quedaron mui espesas, las que aunque no influfan en 
nada bajando el rio, la hacian samamente pesada para los ra- 
pidos icataratas que tenfamos que vencer del Pongo para 
arriba, Por otra parte, al dia siguientede nuestro arribo, re 
gresaron del Pongo los sefiores A. Montes i L. Astete, proce. 
dentes de Sepahua i que se nos habian adelantado durante 
la excursi6n al Picha: les fué imposible salvar la primera ca. 

tarata de Megantone i tuvieron que volver A esperar mayor 
vaciante, 

Siete dias mas permanecimos en el Timpia ocupados de 
arreglar las canoas, buscando bogas i observando el nivel 

del rio grande por medio de sefiales. Serias dificultades tuve 
con el piloto Domingo, que se negé 4 continuar el viaje i de- 
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jarnos en el Yavero, como fué convenido antes de bajar 4 

Mishagua. La sagacidad i un poco de energia obligaron al 

salvaje 4 cumplir su com; romiso, i el 30 de mayo partimo- 
para acampar al dia siguiente por la tarde en la entrada des 
Pongo, 

Llenos de incertidumbre al penetrar en aquel sombrio 

pasaje, preludio de graudes peligros, no podiamos menos de 
volver los ojos para decir adiés para el ambiente amplio de 

los llanos, 4 los vastos horizontes 14 los sentimientos de l1- 
bertad i expansion que inspira aquella naturaleza exhube- 

rante, animada por las magnificas corrientes del Urubamha 

navegable. 

Desde la portada de Tonquini, tormada por dos contra- 
fuertes de arenisca que se alzan en ambas riberas, el cauce 
del 1i0 queda reducido 4 50 metros proximamente, la altura 
de las paredes verticales 1 agrietadas, completamente desnu- 
das de vegetaci6n en partes, es de 30 4 40 metros. La roca 

de la izquierda se llama Maca napero 6 Megantone (nido de 
huacamayo); la nombrada Yonquini, 4 la derecha, ofrece en 

las estradas de arenisea varias cavernas, habitadas por los 
osos. maine en campa, de donde viene el nombre de Mai- 

nique aplicado A esta garganta, estupendo trabajo de 

erosion con que el Urubamba se abrié paso 4 través de la 
sierra. 

Dos quebraditas que afluyen por ambas riber:s aislan 
la portada del resto de la grieta que se avista en un trayee- 

to de 400 metros en linea recta, formando un sombrio calle- 
jon de 30 4 35 metros de ancho, limitado por muros verti- 

cales que en la izquierda aleanzan 10 metros115 620 me- 
tros de altura en la derecha; desde el borde superior de la 
muralla, el talud; aunque mui rdpido, se abre cubriéndose de 

espeso bosque. Es impotente este pasaje sobriamente pinto- 

resco, que se empieza 4 recorrer pegando la canoa 4 las pa- 
redes 1 apoyando los botadores en las puntas salientes que 
alternan con faldas de la ribera opuesta, semejando una do- 
ble cremallera, entre cuyos dientes rebota la corriente de un 
lado 4 otro, para formar hervideros i remolinos que mantie- 
nen el agua en continuo movimiento. Cada instante guarda 

una sorpresa en que al temor de estrellarse en las puntas se 
afina intensa curiosidad i admiracion, Un escalofrio recorre



  

  

  

— gia 

los nervios al darse cuenta del trance i cada uno piensa para 

si como en aquel verso del Dante. 

ORA IN COMINCIANO LE DOLENTI NOTE......... 

No se puede avanzar a solo remo; es preciso asirse 4 las 

puntas, empujar con las tanganas. En las aristas de la 

muralla, la corriente se desdobla, ve rtiéndose una parte por 

el borde en caida, mientras que el resto forma contra co. 

rriente i un remolino en el seno que media entre dos aristas, 

Cada punta de éstas es mas dificil de salvar en canoa que la 

doblada en un cabo 4 un velero con viento contrario. I es 

forzoso seguir todas las sinuosidades de esta cremallera de 

gres recubierto en partes de calcdreo incrustante por arroyos 

que desde lo alto del muro caen como mantos de agua, por 

chorros 6 en lluvia, vertidos por caprichosas estalactitas, 

suspendidas de las grietas; en varios puntos hai que pasar 

bajo estos fantdsticos juegos de aguas, donde se forman iris 

circulares cuando el sol cruza aquella atmdsfera de agua 

atornizada. 

Se tuerce ligeramente sobre la derecha i en el fondo de la 
garganta, mas ectrecha afin, aparece el salto de Megantone 
iel formidable oleaje que le sigue; el fragor de la caida aho.- 
ga el vocerio de los salvajes que avanzan contra la corrien- 
te cada vez mds agitada, ganando terreno lentamente hasta 
llegar 4 unos cineuenta metros del salto, donde la tmuralla 
de la derecha cesa para dar lugar 4 una especie de seno for- 
mado por la quebradita del Megantone que desagua alli. 

Saltamos 4 tierraienel continuo vaiven de la canoa se sa- 
ca rdpidamente la carga para trasportarla 4 espaldas hasta 
la parte superior de la caida pasando los planos inclinados 
i las aristas de la pefia brufiida por las aguas; un resbalén 

terminaria fatalmente en las turbulentas aguas. Comienza 
en seguida una labor hercfilea; los bogas que han cortado 
algunos palos los cruzan entre los pedrones al borde de la 
cascada, hasta cuyo pié tiran las canoas. Se desnudan pax 

entrar al agua que les llega al pecho 6 4 la cintura i se pe- 
gan 4 los costados i 4 la popa, armados de palancas, mien- 

tras algunos tiramos de la cuerda de proa; se hace cabalgar 
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ésta sobre los palos para hacer resbalar la canoa por esfuer- 
z0s sucesivos prolongadisimos, hasta que la embarcacién 

queda nuevamente 4 flote en el borde superior del vertedero. 

La caida tiene 150 metros de desnivel en un trayecto de 80 
metros proximamenteiesta formada por una gran roca 

suelta en el fondo del rio, sobre la cual falta la enorme masa 
de agua con una airosa curva. La tradicién refiere que a 

principios del siglo pasado un violento temblor de tierra 

precipit6 gran cantidad de rocas que obstruyeron el canal 
casi por completo; las crecidas posteriores arrastraron la 
mayor parte dejando el lecho en el estado actual, que no va- 

ria hace muchos afios. 

Se vuelve 4 cargar, un hombre encaramado en las salien- 

tes de la pefia tiene la cuerda de proa hasta que la embarca- 

ci6n, con la primera aviada de los remos i los botadores i 
halada por él, se pone bajo sus piésisalta en ella. Sigue 
un momento de ansiedad para salvar 4 todo remo la zona 

critica encima del vertedero; un metro perdido del primerim- 
pulso precipitaria infaliblemente lacanoa. Continuamos por 

un tramo donde los muros vuelven 4 elevarse i el Alveo se 

estrecha mds, ganando contra corriente por bordadas de 
una 4 otra ribera, siempre bajo los chorros de agua irrisados 
que decoran este antro habitado por el genio turbulento de 

las aguas, 

Desde el pié del Megantone aparece la formacién de cal- 

cdreo fosilifero en hiladas verticales; como es mui compacto 

hace las aristas mAs pronunciadas i mds profundos los se- 

nos. Tras un codo se presentan la caida i remolino de Chi- 

buguni (el cafre en campa), unos 400 metros arriba del salto 

anterior. La corriente atormentada en la grieta reducida 4 
24. metros de ancho, se retuerce alli para formar el vértice; 

se dirfa que es el filtimo desesperado esfuerzo de aquel rio 

vencedor de las cordilleras. Hai que pasar bajo el pico sa- 

liente de una roca para aproximarse al pié de la corrida: el 

piloto va i viene observando el paso, tiene largo consejo con 

los bogasi decide no descargar. Saltamos 4 tierra para pa- 

sar por encima de la roca 4 tirar de otro; queda un hombre 

4 popear i bordeando el remolino bien pegado 4 la roca se 

para al pié del salto que no tiene menos de 70 centimetros; 

se hace encaramar la proa para virar 4 viva fuerza la em-
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bareaciSn que flota en momento» con el reflujo; estAbamos 

en la maniobra, se abrié el remolino hundiendo la popa iun 

grito de ansiedad se oye entre nosotros, aferrados 4 la cuer™ 

da; el popero remaba di sesperadamente para mantenerse 4 

flote, hasta que después de largos instantes de ansiedad el 

reflujo que volvié 4 Ilenar el vacio hinchandose hasta el hor- 

de de la caida, lanz6 adelante la canoa como un_proyectil 

hasta el pié del salto siguiente que pasamos facilmente. 

Al terminar esta maniobra declinaba la tarde i momen- 
tos después quedamos en las tinieblas que envolvieron la 
grieta ensordecida por el fragor de las aguas, refugidndonos 
en un pequefio arenal. Los bogas sin perder su buen humor 

habitual, improvisaron una hoguera ateridos por el viento 

que empez6 4 soplar acom panado de garfia i densa neblina. 

Habiamos avanzado 1,150 metros préximamente en diez 

horas de incesante bogar i se apoder6 de nosotros la fatiga 
con la sensaci6n de la espada de Damocles, suspendida so- 
bre nosetros en lo que restaba atin de este trayecto imposi- 
ble, en que la vida i la propiedad dependen de la buena vo- 
luntad de la fortuna, 1 no se puede menos de sentir un efu- 
sivo sentimiento de simpatia hacia aquellos hombres inge- 
nuos, indentificados con el peligro, siempre alegre i festivos, 
ajenos al temor, impasibles en la desgracia, que no esperan 
ni tienen idea de otro auxilio que el esfuerzo de sus brazos, 
de su habilidad i audacia sin igual. En semejantes crisis el 
blanco i el mestizo invocarén el cielo cuando el salvaje rete 
impasiblemente la naturaleza. Mostraba curiosa animacién 

al saber que habiamos pasado por las barrancas que domi- 
nan el rio, abriendo senda para hacer un camino; i ellos que 
tienen superticioso recelo de ese bosque suspendido sobre 

los abismos, nos recomendaban terminéramos pronto la 
obra, pero sin que les hiciera trabajar en ella; tampoco ellos 
querran saber mds de las cascadas, que dentro de poco tiem- 
po serdn vistas de lejos para el viajero, que calificaré de in- 
sensata locura el aventurarse en aquellos horrores con una 
canoa. 

Al dia siguiente continuamos hacia Challhuancani, serie 
de tres saltos en que el rio va 4 estrellarse contra una hba- 
rranca vertical de 60 metros de altura, antes de penetrar en 
las gargantas del Pongo, formando un codo violento. 
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La pizarra cuarzosa que comienza 4 presentarse desde 
Chibuguni forma esta carpa, que muestra bien claro cuanto 

ha ganado la erosién que abrié la grieta del Mainique, Ha- 
bria sido interesante sondear el canal para conocer la pro- 
fundidad del agua iel desgaste del lecho; no pudimos satis- 
facer esta curiosidad porque habria sido necesario estar an- 

clado i sondear con varas: la cuerda de la sonda tomaria to. 

das las direcciones menos la normal. Un remo que se nos es- 

cap6 se hundié inmediatamente, para salir después arrriba, 

ganando contra corriente; daba caprichosas yueltas i conti- 

nu6 bajando por momentos en posicion vertical, tal es la 
cantidad de remolinos i contra—corrientes. Aquello nosmas- 

mostraba bien claro que hombre al agua seria alli hombre 

perdido. 
Vencida la filtima catarata paramos 4 almorzar a las 

dos de la tarde, frente al rio Yuyato, 800 metros adelante de 

nuestro punto de partida, habiéndose renovado en este tra- 
yecto la misma lucha del dia anterior. Sigue un tramo fa- 

cil hasta Pomoreni, quebradita de la izquierda donde acam- 
pamos 4 las 4 p. m., completamente rendidos. No habiéndo- 
se encontrado caza desde Timpia tuvimos que partir las pro- 

visiones, que tocaban 4 su fin, con los bogas que no tenian 

ninguna, Desde Challhuancani el lecho se abre, adquiriendo 

un ancho mayor de 100 metros i deja playas extensas domi- 

nadas por colinas boscosas que terminan en barrancas. Las 
quebradas de Pamorenii Yuyato, acompafian la sierra de] 

pongo, formando valles profundos entre tlancos casi vertica- 
les. 

Aldia siguiente después de una vuelta en remanso nos 
encontramos con las caidas de Mapirontone, que son dos 
principales bien mercadas, sobre todo 4 la orilla. El centro 

del rio es una gran correntada cen varios bloks diseminados 
A flor de agua. Las riberas mismas estan llenas de estos 
grandes bloks de cuarcita durisima tefiida de negro brillan. 

te, haciendo la marcha por ellas lenta i penosa; esta roce 
forma el lecho desde Yuyato. 

En Mapirontone cruza el cauce an manto de tierra negra 
arcillosa que ha sido tomada porearbén depiedra. La ereen. 
cia de encontrarse carb6n mineral en esta zona se ha genera- 
lizado sin fundamento alguno, porque aparte de la lignita de 

los bancos, abajo del Pongo, por aquino hainitrazas, En 
29
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la quebrada de Saneriato encontré hiladas de pizarra ar 

llosa bituminosa que tifie el papel como carborcillo: conti 

ne mucha pirita con cuarzo en las fisuras i reposa sobre cuar- 

cita. Creo que este no es terreno carbonifero porque las s 

las rocas que la forman son la cuarcita i la pizarra cuarz sa 

i comtin, sobre la que reposan aluviones modernos. Los 

dados de las quebradas no muestran tampoco otras roca 

Sélo se encuentran fésiles en la calisa de Megantone, con : 

tiendo en conchas como almejas, otras en espiral i pequefios, © 
animales que parecen radiarios, pero sin huellas de plantas, 

Después de recorrer un estrecho de corriente moderada. 

se presentaron las caidas i correntadas de Patirini i Sintuli- ‘ 
ni que abarcan un trayecto de algo mas de un kil6metro ca. | 

si en linea recta; esta secci6n era tan peligrosa como todo lo 
demas, costandonos enorme trabajo recorrerla, remoleando : 

desde la playa llena de pedrones. En el codo de Sintulini es 
forzoso hacer la mas estupenda arriesgada, cortando los — 

tumbos enormes para encostar en la ribera izquierda un po. — 

co arriba de la segunda catarata; un metro perdido lanzaria 

la canoa en el torbellino que se continfia por cerca de un ki- 

lometro hasta el pié del Patirini. Esta seccién ha catsado 
mas desgracias que el Pongo mismo; ien medio de las peno.- 

sas sensaciones que despierta este trayecto se pregunta uno — 
cémo ha habido hombres que arriesgaran fuertes capitales — 
en empresas n»contandy con otra via que ésta, en la que 

las probabilidades fatales son de 99%. Casi todos los afios 

pasan viajeros subiendo 6 bajandoila mayoria ha sufrido 
por lo menos la pérdida de su bagaje en la aventura. La 
mas notable de éstas fué la del coronel americvano Joseph Or- 
ton Kerbei, que sin conocer el rio i abandonado por los bo- 
gas en Mantalo, seembarcé en una balsa con dos compatrio- 
tas suyos; se ignora c6mo pasaron el trayecto hasta Tonqui- 

ni, después se supo que fueron recogidos exdnimes, aferrados 
4 la baisaien completa inanicién en Huipaya, 180 kiléme- — 
tros abajo. : 

  

Una nueva sorpresa nos esperaba al llegar 4 la boea del 
Saneriato. El viejo Catorce, que tan importante servicio 
nos prest6 4 la ida, yacia cadaver en la playa al lado de su 
mujer, asesinada también i quemada por un salvaje de Ti- 
cumpinea; los galiinizos hacian presa de ellos; en seguida a 

descubrimos dos mujeres i tres chiquillos lastimosamente he-_



ridos todos i medio agusanados, que bestializados por el te- 

rror no sabian dar raz6n de nada; 4 seguida de unos dispa- 

ros se presentaron varios salvajes que recono ieron sus mu- 
jeres é hijos: habianse separado 4 consecuencia del sangriento 

drama de dos dias antes iunos iotros se daban por muertos, 
Poco después llegamos 4 Malanquiato, antiguo estable- 

cimiento de cultivo de cacao que fué habilitalo tiltimamente 
por un Ardiles, blanco, procedente de Santa Ana, que recidia 

alli con su familia cuando pasamos. Nueva decepcidn! Per- 

seguido por los salvajes que cansados de sus abusos quisie- 
ron matarlo, tuvo que huir. Contaba tomar alli algunas 

provisiones, pues las que traiamos estaban casi agotadas. 

Por fortuna, conla demora obligada de dos dias para 
busear otra tripulaci6n, supimos de la existencia de tres bul- 

tos con provisiones remitidos del Yavero; i el 5 de junio fui- 
mos 4 acamparen la boca del Mantalo, afluente de primer 

orden por la derecha, con un caudal comparable al Timpia, 

cuyas fuentes, innediatas 4 las del Picha, nacen en la sierra 
vecina 4 Vileabamba. Se dice que su valle superior, abierto 
i rico en gomales, esta habitado por varias familias de ma- 
chigangas. Dos kil6metros antes de su desembocadura reci- 

be al Punguintimari por la izquierda. Sus rodados consis- 
ten en granito, porfidos, cuarzo, cuarcita i algo de cal i piza- 
rras. Lo remontan en canoas por dos dias apesar de ser 

mui torrentoso, 

Al dia siguiente, después de pasar la caida de Quinanca- 
runi con grandes piedras en el lecho, llegamos 4 las 6 a.m. 4 
la boca del Yavero. Alli estaba Ardiles con su mujer i tres 

nifos que recogimos en nuestras canoas, conduciéndolos al 
Yavero de donde tomaron el camino de tierra. 

No pude descubrir en esta secci6n unas pefas que se di- 

ce tienen gero*lificos, como otras que se encuentran arriba 
dela boca del Yavero, donde ya no me era posible ir. Me 
han hablado de figuras raras talladas en las rocas que aca- 

so darian alguna luz histérica. 
Aquella tarde acampamos Yavero adentro 4 2.5 kil6me- 

tros de su desembocadura. En ella se presenta mui cerrado 

entre muros de pizarra con un ancho de 50 metros pr6xi- 

mamente. Su curso, sumamente sinuoso en todo el trayec- 
to recorrido, estA limitado en ambas riberas por empinadas 
colinas cubiertas de sombria i densa vegetacién; el valle no
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, 
ofrece vegas importantes ies notable la carencia de afl 
tes que se reducen 4 meros arroyos hasta, el Maturiat 
segundo orden, siguiéndole en importancia el Manitiare 
Trapitariato por la derecha, corre formando zig-zags 
abiertos, de tramos cortos i 4 cada trecho de poca corrien 
sucede en los codos una correntada 6 un rapido. Los 

notables son los conocidos por los nombres de Quiringana, 
Mahuasiare, Chumbarini i Chigueriato; los tres fltimos sor 
verdaderos saltos dificiles de vencer. 

E18 de junio nos encontramos, unas cuadras arriba del 
salto de Chumbarini, con el Reverendo Padre Frai Ramén 
Zubieta, Prefecto de las misiones dominicanas del Urubam. 
ba, que bajaba desde la poblaci6n de Paucartambo, Tan 
agradable sorpresa nos hizo ver préxima la etapa final, 

Nuestro encuentro confirmaba de una vez para siempre el — 

hecho de ser el Yavero la continuacién del Paucartambo, 

que se consideraba antes como el Camisea 6 el Manu, hasta _ 
que los importantes documentos reunidos por el doctor Ro. — 

mualdo Aguilar, la expediciér, Castaneda i el testimonio de 
numerosos vecinos, demostraron lo erréneo de estas conje- 
turas. En una hermosa monografia del valle de Lacco, in- | 

serta en el Boletin del Centro Cientifico, el sefior Benjamin 
Mendizdbal V., volvié 4 llamar la atencién sobre este error 

que ha seguido perpetuandose en mapas i documentos ofi- 
ciales mui posteriores; i hace un excelente bosquejo de la to- 
pografia del valle hacia Lacco, que puede aplicarse perfecta- 
mente al bajo Yavero, El viaje simultdéneo del P. Zubieta i 
el mio resuelven de hecho el problema. Las fuentes del Ma- 
nu, que atin la filtima misi6n La Combe refiere al Paucar- 
tambo, deben buscarse, pues, en otra zona, probablemente 
Ja comprendida entre la cadena del Yavero hacia Lacco ila 
sierra del Pifiipini 6 Pantiacolla, en la hoya del Madre de 

Dios. Es sumamente interesante 4 este respecto el trabajo 
del doctor Aguilar. Los datos que publique el atrevido mi- 
sionero completardn el conocimiento do toda la hoya del 
Paucartambo, 

El curso del Yavero hasta el Maturiato i mAs arriba co- 
rreen un paralelo invariable de E. 4 N., por el cual se desa- 
trollan las sinuosidades del lecho. La formacién es de piza- 
tra cuarzosa i arcillosa, i de cuarcita; en largos trayectos la 
ribera esta formada por un conglomerado de pizarra con
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base de hierro i son frecuentes también los mantos de arcilla 
como la de Mapirontoni. La corriente en Ja generalidad de 
los tramos no pasa de 4 millas por hora, mucho menos en 
los remansos; queda dicho que los rdpidos, las correntadas i 

los saltos son frecuentes en los tornos. Los salvajes reco- 
rren frecuentemente la distancia del Maturiato al Mantalo 

en cinco 6 seis horas, de las que tres por lo menos se emplean 
en salvar los malos pasos. 

He aqui un itinerario desde Tonquini, con distancias, 

que en el trazo del plano se verificaron con poca diferencia 

del camino por tierra: 

Distancias Distancias 

parciales totales 

Embarcadero de la expedici6n...... O kil6metros @) 

Portada de Tongtint:...c.sc2:02...0.2-2 430 Fe 430 
Saito. de Mepantone .:.-..-..4.0-.) G0 regal) 

Salto i remolino Chibuguni.......... 370 5 1,480 
Challhuancani (pié de)................. 450 if 1,930 

OCH IOL VUVALO. circa tices cecii ceseonree 380 i 2,310 

Ridcnuelo POmoreni,. 7.4... | OLO ‘s 3,220 
Caida superior de Mapirontone... 1,150 A 4,370: 
Coto de Sintulini.«) -..itsten. 2,290 as 6,660 

Boca del Saneriato............0005 esses 750 - 7,410 
MLM IAL O ccc ct acess oss 1,200 3 8,610 
Boca delaMiantalor...2.2. ose eee 3,580 7 12,190 

Bocadel Vanier. viciccssesctsgsseinee D220) 14,410 
Rapido de Quiringana................... 2,530 “ 16,940 
Arrroyo i salto Mahuasiare......... 2,470 ‘ 19,410 
Saltos ae Chutibarini-......:-).-.-.--- 3,140 5 22,550 
Riachuelo Manitiare...........cc00c+-+- 3,530 sy 26,100 

Boca del Maturiato..........cccccesess 1,950 r 28,050 

El 2 de junio legamos al establecimiento Cahuide, en el 

Maturiato. Habia terminado nuestra larga peregrinaci6n, 

i nada falt6 para hacer felicisimo el término de ella; pues, 4 

la hora de nuestro arribo, vi llegar 4 mi anciano padre, que, 

como no volviéramos después de 40 dias que habia fijado yo 

para la duracién del viaje, desde que nos embarcamos en
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Tonquini, se decidié 4 ir sobre nuestros pasos, hasta encon. 

trarme: habia hecho 55 kilémetros 4 pié! 

Ocho dias después supimos la llegada del primer contin- 

gente de peones para el ca mino;i no quedaba sino continuar 

la labor para coronar la magna obra, cuyos beneficios puso 

     
en relieve la expedici6n. 

Cuzco, setiembre 18 de 1903. 

Luis M. RosBLepo (1) 

1903-1804 

Viaje de don Mariano Sanchez Lagomarcino alosrios 

Huallaga, Napo, Curarai, Tigre, Morona, Pastaza 

i otros. 

   

En el capitulo anterior, pagina 529 del tomo 10, se ha iuserto un ar- 

ticulo titulado ‘“Derroteros fluviales en Loreto’, en el que se consignan 

los itinerarios de los viajes practicados por el sefior Lagomarsino en los 

trios de que se hace menci6n. 

1904 

Viaje a la region de Pampa Hermosa, por el ingenie- 

ro Cesar A. Cipiani. (°*) 

La importante zona 4 cuyo estudio se refiere el presente 

informe, ya desde el siglo XVI habia sido descubierta i me- 

recido mui especial atencién de parte de los religiosos de 

(1 Boletin del Ministerio de Fomento—Afio 1—N. 10- Pagina 33. 

; (2) No obstante que este estudio del ingeniero Cipriani trata s6lo de una parte de 
a mor & = . - i 

i 

eh . ip del departamento de Junin, contiene puntos generales que consideramos 
tiles 4 los que deseen conocer bien los vastos territorios del oriente, entre los que la ma- 

yor parte corresponden 4 Loreto.
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Santa Rosa de Ocopa; de esos abnegados € intrépidos explo- 
radores, quienes, sin duda alguna, gracias A sus arriesgados 
Viajes, suministraron las primeras noticias i contribuyeron 
4 establecer las bases de nuestra geografia del oriente. 

Descubierta i explorada por aquellos la inmensa red de 
rios peruanos que tributan sus aguas al magestuoso Ama- 

zonas, pensaron establecer, i asi lo hicieron, distintas misio- 
nes 4 lo largo del Ucayali; mas los medios de comunicacién 

entre el centro de propaganda, Ocopa, i los diseminados es- 

tablecimientos de conversién, ubicados la mayor parte de 
ellos, como se ha dicho, en el Ucayali, eran entonces mucho 

mas deficientes de lo que sonen la actualidad: se hacia la 
travesia por accidentadas, sumamente largas i peligrosas 

trochas. La necesidad de obviar 6 atenuar graves inconve- 
nientes, los impuls6 4 reconocer i recorrer Cuantas vias na- 
turales dan acceso al mencionado rio, i desde entonces, las 

selvas del Pangoa, Bajo Perenéi Tambo, fueron holladas, 

por primera vez, por gente civilizada 

Por los afios de 1686, se descubrieron las montanas del 

-’angoa i poco después se levantaron las misiones de Sono- 

moro, Chavini i Jes4s Marfa, primeros baluartes del cristia- 

nismo en esas comarcas; fueron establecidos por el padre 
Beidma, quien dotado de energia i envidiable actividad, lo- 

gr6 ligarlos 4 Andamarca mediante un camino en donde po- 
dian traficar con mds 6 menos dificultad las bestias. Desgra- 

ciadamente, los salvajes, capitaneados por el indio Juan 
Santos Atahualpa, arrasaron i destruyeron la obra Hevada 
4 cabo 4 costa de paciente trabajo i tanto sacrificio. Des- 
pués de mds de 50 anos de abandono, volvié la ruta del Pan- 
goai Tambo 4 ser traficada por otros apéstoles de la reli- 
gi6n, quienes veian en ella via de comunicaci6n mas directa 

entre el Ucayali i Ocopa; se construyeron nuevos edificios en 
Jesfis Maria, en la confluencia del Tamboi Urubambai otros 
lugares, i continuaron su benéfica obra de civilizaci6n, hasta 
hace algunos afios; pero tuvieron que abandonar el teatro 
de sus conversiones, pues los desconfiados campas tomaron 

actitud hostil i los expulsaron nuevamente. 

El sabio é infatigable Raimondi, en su patridtico deseo 
de conseguir para las provincias de Jauja i Huancayo una 
salida hacia el Amazonas, emprendi6 un largo i penoso via-



a i 

   je de reconocimiento por el curso del Mantaro, pero fueron 
tantos los obstdculos presentados por la abrupta quebrada, 
que lo hicieron desistir de su empefo de abogar por esa via, 
i entonces le sugerié la idea de visitar las montanas del Pan- 

goa. En 1867 se dirigié el geégrafo i naturalista italiano, 

de Huancayo 4 Andamarca i de alli 4 Jess Maria; 1 compa- 

rando esta ruta con la que habfa recorrido por la quebrada 
del Mantaro otorga la preferencia, desde luego, 4 la comu- 

nicacién por el Pangea, 4 pesar de que nuestro ilustre hués- 

ped, para llegar 4 Andamarca, recorrié caminos verdadera- 

mente fragosos,de cuya descripcién me ocuparé rapidamente. 

Llama Ja atencién que de las mencionanas expediciones 

i otras que se lleyaron 4 cabo para dirijirse 4 JesGs Maria i 

el Tambo, ninguna hubiese seguido el camino que yo he re- 

corrido, completamente distinto desde Comas hasta aquel 

lugar, el que ha sido descubierto merced 4 las sucesivas ex- 

pediciones que de mui atras ha enviado el senor Valladares, 
i que ofrece condiciones mui superiores. 

Creada en 1867 la Comisi6n Hidrogrdafica para el estu- 

dio de los rios navegables de la hoya del Amazonas, su _pre- 

sidente don Juan Tucker, almirante de !a marina de los Es- 

tados Unidos, después de haber verificado varios estudios, 
intenta en 1868, 4 bordo del vapor ‘‘Napo”, surearlasaguas 

del famoso Tambo; desgraciadamente las condiciones poco 

aparentes de estaembareacién malograron el éxito de laem- 

presa ila comisién hubo de desistir de su empefio hasta fines 

del afio 1870 ('), en que salid de Iquitos 4 bordo del nuevo 

vapor “Tambo” mandado construir en Norte América bajo 

la direcci6n i vigilancia del referido marino. SegGn la rela- 
cidn de este interesante viaje el vapor ‘‘Tambo”’ sured por 

lo menos unas dos terceras partes del curso total del rio 
Tambo, pues dicho vapor subié por esas aguas pocos horas 

del dia 7 de diciembre, 3 de enero y 6 del mismo mes y algu- 
nas de los dias 4. 1 5 de enero, iel resto del curso del rio se 

gano en canoas, hasta la confluencia del Perené con ei Ene, 

empleando dos dias. Si se tiene en cuenta la lentitud dela 

marcha en esas rfisticas embarcaciones i por raz6n misma 
; de las observaciones i estudio que se hacfan en el trayecto, 

(2) Véase el tomo 2°, paginas 431, 437, 438, ien el tomo 3°, pagina 71, 
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hai que creer que en estos dos dias la comisién recorria A lo 

mas 50 kil6metros; aproximadamente una tercia parte del 
curso total del Tambuy; las otras dos tercias partes fueron 
hechas en vapor. Afin podemos ir mas lejos: en efecto, cuan- 

do se navega en canoas i de surcada, sin embargo de no 
emplearse instrumentos una persona acostunbrada aprecia 
facilmente las distancias recorridas, 4 la simple vista, co sa que 

seguramente hizo el almirante Tucker, en todo el curso del 
viaje, puesel hechode asignaral Tambouncurso de 45 millas, 
cuando tiene el doble, prueba que no se us6 ningfén aparato 

para suapreciacién. Habiamos dicho que cuando se remonta 
un rio en canoas, siendo mui morosa la marcha, hat luzar 4 

compulsar, con mucha aproximacié6n, losespacios recorridos; 
luego, si suponemos que la comisi6n hizo Ja travesia de 30 

millas en esos elementos de trasporte,debemos pensar también 
que al jefe de la expedicién no se leescap6 la exactitud de esa 
cifra; de aqui surge la siguiente i logica pregunta. ;C6mo es 

posible que el ilustre marino, en la evidencia de haber surea- 
do 30 millas de canoa, asigne al curso total del rio la mitad 
de su extensi6n real; es decir 45 millas, cuando ya el primer 

dia de marcha, segfin indica en su propio informe, el vapor 

“Tambo” avanz6 9 millas desde la boca? Planteada asi la 

cuestién, resulta que sien los cAleulos del presidente de la 
comision hubiese intervenido aquel factor de tan poderosa 

influencia en la proporci6én que le hemos asignado, positiva- 
mente, el dato que suministra no estaria tan alejado de la 

verdad; de aqui la consecuencia que me induce 4 suponer que 
la exploraci6n del **Tambo” avanz6, quizas, adn mas de las 

dos terceras partes. Este vapor no encall6, como errénea- 

mente creen algunos, 4 pocas millas de la formacién del Uca- 

yali, sino que recorri6é la mayor parte del famoso rio. 

Por otra parte, el hecho de haberse presentado cierta 
clase de inconvenientes, nada prueban en contra de la nave- 
gabilidad del Tambo: ello dependié seguramente de causas 

fortuitas 6 del poco 6 ningtin conocimiento que se tenia del 

rio; vapores encallan en bajo Ucayali, Amazonas i el mismo 

Océano, sin que por esto nadie se haya atrevido 4 negar la 
navegabilidad del Bajo Ucayali i del Amazonas en cualquier 

época. La navegabilidad es un concepto mui relativo: mu- 

chos de nuestros rfos no soportardn vapores de fuerte cala- 
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do, pero si embarcaciones en que aquel sea desae pigs, i 

no por esto dejan de ser navegables; de aqui que los rios no 

son los que deben adaptarse 4 tal clase de embareaciones, 

sino que 4 tal rio es preciso buscar un tipo apropiado de va 

pores; porestoantesde maindar construir un vapor, és condi- 

cién sine gita non conocer mul bien el régimen del rio en que 
debe traficar para que no suceda lo que ocurrié con el vapor 
“Tambo”, que fué proyectado especialmente, llevando como 

4nico dato el haberse recorrido las tres primeras millas de} 
curso del rio Tambo, desde la confluencta con el Urubamba, 

Ademas, el vapor ‘‘Tambo” fué hecho en 1870, i de esa fecha 

A la aetual han pasado 33, durante cuyo tiempo las cons- 

trucciones navales se han perfeccionado tantisimo, que lo 

que para aquella época era considerado como mui bueno, 

hoi no merece tal califisativo. En la teoria de mdquinas 

marineras se ha operado en los Gltimos tiempos una_ verda. 

dera revolucién; los progresos son verdaderamente estupen- 

dos; todo se ha variado, favoreciendo ciertas condiciones, 

eon gran fuerza de los motores, pequefio calado, mucha ca- 

pacidad, reduccién de los espacios muertos, que es lo que 
principalmente se requiere en nuestro caso. 

La ruta porel Tambo llam6 tan justamente la atencién 

de nuestros hombres pablicos, que posteriormente se encar- 

g6 al competente Ingeniero don Arturo Wertheman verifi- 

case i completase los estudios ('). En 1876 saliéd de Lima una 

expedicién provista de inmejorables elementos i se dirigié al 

Tambo por la ruta del Perené; en este rio muchas fueron las 

peripecias que experimentaron, A consecuencia de las casca 

das i répidos que ofrece en la parte alta; pero el trayecto del 

curso completo del rio Tambo lo hicieron sin el menor obs. 
taculo en menos dedfai medio. El informe del inteligenté 

Ingeniero explorador Wertheman, encierra interesantes da‘ 

tos: segiin su opinién, que en esta materia es por cierto de 
mui reconocida autoridad, la navegacién del Tambo puede 
ser perfectamente practica, siempre que para ello se empleen 

vapores adecuados: “los vapores deben amoldarse 4 los rios 

ino éstos 4 aquellos’; pensamiento del Presidente del actual 

gabinete, lo que en verdad constituye un aforismo incuestio- 

nable. 

it! Véease el tomo 3", pagina 160. 
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En 1883 el sefior Benigno Samanés i Ocampo, en una 
atrevyida expedici6n, recorrié el Apurimac, el Ene i llegé al 

Tambo, cuyas aguas bajé sin otra dificultad que el haber 
sido incesantemente acometido por los indomables salvajes 

que pueblan sus extensos valles (1). 

Diez afios después, en 1893, Fisearrald, audaz i atrevido 

eauchero, 4 quien la patria debe tan importantes descubri- 

mientos, surecé también el Tam}o, el Ene i parte del Apuri- 

mac, inada dice en contra de la navegabilidad del primero. 

En 1900, don Pedro Portillo, que por entonces desempe- 

fiaba la prefectura del departamento de Ayacucho, levé a 
cabo uno delos mas completos viajes que hasta ahora se 
hayan realizado en nuestra regién fluvial: salié de la ciudad 
de Ayacucho, bajo el Apurimac, el Ene, el Tambo, el Alto 

Ucayali, remont6 el Pachitea i el Pichis i lleg6 4 Lima por la 

Via Central; como resultado de tan provechoso viaje, elevé 
alsupremo gobierno un extensvisugestivo informe, en el 

queemite opiniones francas i mui favorables respecto 4 la 
navegabilidad del Tambo (2). 

La atenta lectura dela narracién de los diversos viajes 
que se han hecho, pues, por el Tambo, nada, absolutamente 

nada, dicen en contra de su navegabilidad; mui lejos de eso, 
nose nota divergencia de opiniones, lo que por otra parte 

no tendria porqué Mamarnos la atencién, porque acontece 
frecuentemente queen una misma comisién, sus diferentes 
miembros aprecian las cosas de mui distinta manera, opi- 

nando unos 4 favor de la navegabilidad i los otros en con. 
tra. El caso presente debe estar fuera de toda duda, cuando 

todos, en sintesis, se pronuncian en el mismo sentido, acep- 
tando la navegaci6n en bien construidas i adecuadas embar- 

caciones. 

Asunto de tanta trascendencia nos ha impulsado 4 re- 
memorar en parte el resultado de esos viajes, cuya justa é 
imparcial interpretaci6n contribuira 4 que la verdad de los 

lechos no sufra menoscabo, como desgraciadamente ha su- 
cedido, refiriéndonos 4 la navegacién del Tambo; pues difi- 

(1) Véase el tomo 3.°, pagina 203. 

(2, Corre el informe del coronel Portiilo en el tomo §.°, pagina 463 
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   cultades que en realidad no existen, han sido ineuleadas de 

: ad diante sistematica propaganda, que es de todo tal modo, me A 

punto urgente i patriético cooperar a fin de reetificar aque- 

  

     lla tan perjudicial como falsa creencia. 

      

II 

      

VfAS DE ACCESO PARA IR AJusCS MARTA 

    

   De la Oroya 4 Jestts Maria, pasando por Jauja + Pangoa, 
existe una via que ofrece 4 su vez dos entradas 4 la monta- 

ia, por dos diferentes rutas: la que siguieron los misioneros 
ij Raimondi, ila que condujo al que suseribe. 

     
      

  

Los dos caminos que conducen 4 Jesas Maria por Jauja, 

tienen de comin la parte comprendida entre la Oroya i Co- 
mas; 4 partir de este punto se bifurcan: una rama se dirige 
Andamarecaila otra recorre terrenos exclusivarente dela 
hacienda ‘ Rumatullo”, perteneciente 4 don Juan E. Vallada- 
res; penetran 4 la montana por dos quebradas, cuyas aguas 

se reunen mas tarde i constituven todo el caudal con que el 
Paugoa tributa al Perené. De la Oroya se sigue el curso del 
Mantaro, por su ancha quebra‘la hasta llegar 4 Ja poblaci6n 

de Jauja, de Jauja 4 Apata atraviesa el camino por terreno 

completamente Ilano; la distancia entre estos puntos extre- 
moses deuno 75 kil6metros, que se recorren actualmente 
por un e6modo camino de herradura; esta seccién abraza la 

mayor parte i también la mas seria del trazo del ferrocarril 
que debe unir la Oroya con Huancayo, la que en realidad 
slo otrcce dificultades mui relativas, si se comparan con las 

facilidades del resto del trazo, hasta Huancayo. 

  

    
        

   

    

   

                        

   

Desde la Oroya hasta Apata, se marcha, pues, por el ca- 
mino que une las provincias de Jauja i Huancayo con el fe- 
rrocarril central, Es perfectamente traficable i conocido. 

De Apata 4Comas hai que trasmontar la cordillera cen- 
tral, cuyorumbo es paralelo en esta eeccién al valle de Jauja. 
El paso se hace porel lugar denominado Pumacocha, en 
donde existe la laguna del mismo nombre A 14,600 piés de 
altura, medida con aneroide; me aseguran que existen otras   
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gargantas, cuya altura quizés sea menor. En €poca ante- 

rior deben haberse ejecutado algunos trabajos, cuyos restos 
atin se presentan 4 la vista del viajero, con el objeto de apro- 
vechar sus aguas para la irrigaci6n de terrenos que 4 los al. 
rededores de San Lorenzo i Apata reclaman tan indispensa- 
ble elemento; si no consiguieron su objeto, seguramente ello 

obedece 4 que aquellas obras fueron hechas sin el consurso 
de hombres de ciencia, pues los vestigios que todavia existen, 
asi lo manifiestan. 

Desde esta cumbre, comienza una fuerte bajada por la 
quebrada, en donde corre un riachuelo que rapidamente va 

engrosando su volumen por efecto de las filtraciones prove- 

nientes del deshielo de las altas cumbres de ambos flancos, i 
que es el verdadero origen del Tulumayo, que mds tarde en- 
tra al Chanchamayo, el que después forma con el Paucar- 

tambo el Perené; se recorren unos 25 kildmetros de bajada 
no interrumpida hasta llegar 4 Comas, cuya altura baromé- 
trica es de 10,500 piés. Comas, es un pueblo habitado en su 

totalidad por indios; situado en la parte superior de una lo- 
mada rodeada de un gran niimero de quebradas, que consti- 
tuyen un verdadero laberinto. Comas recibe i condensa los 

vapores acuosos que se forman en las profundidades deaquel 
terreno accidentado, raz6n por la cual es sumamente hfme- 

do i siempre esta envuelto por la neblina. 
Los misionerosi Raimondi, recorrieron el camino que 

media entre Comas i Andamarca, salvando una serie de es- 
carpadas quebradas, lo que representa otras tantas subidas - 
ibajadas, tan altasiempinadas que varias veces se pasa 
bruscamente de la regién de las nieves 4 lugares relativa- 
mente cdlidos, en el fondo de ellas. El terreno por donde se 

trafica es por demas accidentado i por esto cuando se habla 
del camino al Pangoa por Andamarea, todos, sin excepcién, 

lo califican, con mui justa raz6n, de pésimo, fragoso, esca- 

broso, ete. 

Desde Andamarca, hai que volver 4 subir nuevamente 
una larga cuesta de mds de tres leguas hasta llegar al lugar 
Namado el Portachuelo; luego se pasa 4 la vertiente orien- 
tal por donde corren las aguas que forman sensiblemente al 
Pangoa; se sigue el curso de un torrentoso riachuelo, el que 
amortigua su impetuosa corriente 4 consecuencia de que 
fuertes pendientes también se hacen menos Asperas; se llega
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4 la regién de las selvas, de trecho en trech, observandose 

restos del antiguo camino de los religiosos, pero én tan ma. 

las condiciones que el trayecto se hace con m4s comodidad, 

seguridad i rapidez 4 pié que 4 bestia. Estas tortuosas sen. 

das son traficadas por los duefios de los cocales que existen 

en esos olvidados parajes. 

Tales son los rasgos m4s salientes que nos presenta la 

ruta por Andamarca. No necesitamos extendernos mAs pa- 

ra completar su descripcién; lo dicho hasta, pues en el dia 
ella no puede ofrecer ningifin interés para poder abordar por 

ese lado la comunieaci6n con la hoya Amazonica, cuando 

existe la via por Pampa Hermosa, cuya superioridad es in- 

cuestionable. 
De Comas, punto de convergencia de varias quebradas, 

se desprenden otros tantos caminos si este nombre merecen, 

para ir 4 la montana; todos impracticables, inclusive el que 

se dirije 4 Andamarca: entre ellos citaremos el que pasa d1- 

rectamente por un lugar denominado Chuecoén, i el actual 

que sirve de comunicacion 4 la hacienda ‘“‘Runatuilo”, am- 

bos sembrados de insuperables dificultades, provenientes de 
la accidentada topografia de esta zona. En vista de los se- 

rios obstdculos que se oponian 4 la construccion de un buen 

camino entre Comas i la referida hacienda, el que 4 su vez 

sirviese de comunicaci6n con el Oriente, resolvi el regreso de 

mi viaje al Tambo—dominado por impresi6n favorable, tan- 

to por haberme comprobado una distancia menor que la 
‘que suponia existiese entre aquella hacienda i Jess Maria, 

trayecto en el que por otra parte los obstdculos que notase 

en la primera secci6n de la travesia habian disminuido no- 

tablemente, cuando por haber palpado personaimente las 

riquezas que brinda aquella montafia tan préxima 4 Lima, 

en donde existe el precioso Arbol que suministra la shiringa, 
cuya explotacién llama con tanta razén la atencién—resol- 

vi, repito, emprender el reconocimiento de un nuevo camino 

que conectase con el que ya habia recorrido entre Jaujai 

Comas. Los resultados correspondieron 4 mis deseos. 
Lo caracteristico en el camino de Comas 4 Runatullo, es 

lo pronunciado de las sinuosidades en el sentido vertical, lo 

que da como resultado que si bien la proyeccién sobre un 
plano horizontal est4 representada por una insignificante 

distancia, realmente, las que hai que recorrer, siguiendo 
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aquellas ondulaciones, resultan demasiado largas; indepen- 

dientemente de los mui serios problemas que habria que es- 
tudiar para arribar 4 un trazo racional, actualmente para 
ir de Comas 4 la referida hacienda hai que esealar una ele- 
vada i frigida puna que separa las hondas quebradas por 
donde corren los rios de Comas i Runatullo, i luego bajar al 

thalweg de este rio; las pendientes i contrapendientes se su- 
ceden sin interrupciédn; no hai pues un palmo de terreno 

llano. 

La aspiracion era tener un buen camino, lo que importa- 
ha el abandono i olvido del que actualmente estA en uso; 

pero alli no eabe trazo posible. 

Se trataba, pues, de unir dos puntos: el pié de Comasi 

la casa de la hacienda ‘‘Runatullo” ambos en la orilla de dos 
quebradas cuyo punto de reuni6n no esté mui lejos del pri- 

mero ni del segundo; aquilolégicoi natural era llegar 4 
aquel vértice 6 confluencia i remontar la otra quebrada has- 
ta tocar el otro punto ‘Runatullo,” cosa que se hizo, en- 
contrandose condiciones mui distintas para un trazo de ca- 

mino. 

Nuestros antepasados no se preocuraron de esta ruta; 

sin duda porque miraban con verdadero horror toda idea 
de llevar caminos por las quebradas, les suponia el empleo 

de ciertas herramientas i explosivos que jamdas usaron en es- 
ta clase de trabajos; por esto es que todos los caminos anti- 
guos tratan de ganar las cumbres i siguen en su tortuoso 

trazo todas las variedades del terreno: pendientes, cuestas i 
bajadas con escalones del mas del cincuenta por ciento de 

gradiente, mil vueltas para atravesar un arroyo, hasta en- 
contrar un sitio bastante estrecho, donde se hallan coloca- 
dos sus rfisticos é inseguros puentes; tal eslo que con raras 
excepciones se nota en todos los caminos de nuestra siesra. 

Voi, pues, 4 describir la nueva ruta que conduce 4 Je. 

sis Maria, desde Comas, pasando por el lugar denomt- 
nado Viena, la hacienda “Runatullo’’ i Pampa Hermosa. 

Del pié de Comas cuya altura es de 9250 pies, se sigue la 
quebrada del mismo nombre en un trayecto de 14 kiléme- 
tros hasta la confluencia conel rio Runatullo, cuyo punto 
tiene por altura 7650 piés, lo que da como pendiente media 

3.5 por ciento; se recorren terrenos cuyas condiciones para
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adaptarse 4 un buen trazo de camino no ofrecen dificultad 
alguna; mediante la construccién de un puente se ganar la 
orilla derecha del rio de Comas, para tomar la quebrada por 

donde baja el rio Runatullo, hasta llegar 4 la casa de la ha- 

cienda del mismo nombre; el trazo en esta parte obligara 4 
construir dos puentes sobre el mismo rio 4 fin de aprove- 

char las mejores condiciones que ofrecen las orillas opuestas 

i otras de pequefia importancia. La distancia entre la con- 
fluencia Vienaila casa de la hacienda Runayutoes de 13350 
kil6metros ila altura de este punto es de 11100 piés; la pen- 
diente media es de 7.8 por ciento. 

La naturaleza del terreno en esta secci6n tampoco pre- 

senta ninguna particularidad que pueda traducirse como 
una dificultad. La mayor parte es cascajoso, algo compacto, 
perfectamente trabajable 4 pico i en las partes duras con ba- 

rreta, auxiliada con el uso de Ja p6lvora negra, cuyo empleo 
en ciertos casos, siendo uno de ellos el presente, es mucho 
mas eficaz que el de la dinamita. De la casa de Runatullo se 

marcha por un regular camino que ya existe con rumbo en 
sentido contrario al de la corriente del ric que bafia esta 
quebrada hasta llegar frente al lugar denominado Chuecén; 
se deja la quebrada principal por donde se ve un camino 
que conduce 4 Andamarca; se tuerce 4 la izquierda hacia 

aguas arriba del arroyo Llaulaspata hasta llegar 4 una es- 
tancia de pastores llamada Chuillfn; en este punto se forma 

una curva, se ganan pequenas lomadas atravesando terre- 
nos faciles en donde la ejecuci6n de un camino no ofreceria 

dificultad extraordinaria hasta llegar 4 la cumbre de la cor- 
dillera oriental, cuya altura es de 13550 piés, i siendo Ia dis- 

tancia recorrida desde la casa de Putanullo de 17960 kilé- 
metros, la pendiente media resulta aproximadamente de 4 

por ciento. El terreno se presta para desarrollar un proyec- 
to de camino, satisfaciendo ciertas condiciones impuestas 
por el limite de pendientes aceptables, radios de curvas i de- 

mas requisitos, En este lugar existe la laguna que los indios 
llaman Toctuga, cuyas filtraciones suministran aguas que 
van al Tulupayo i Pampa Hermosa, el que 4 su vez se une al 
Pangoa como hemos dieho. 

De Toctuga se baja por una amplia quebrada llamada 
Atac, en donde crecen expontaneamence excelentes pastos 
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que mantienen un gran nfimero de reses_ pertenecientes 4 la 

hacienda Runatullo, hasta el sitio denominado Carrizal, cu- 

ya altura es de 10500 piés 1 su distancia desde Toctuaga 10 
kil6metros. Se ve que la pendiente media sera de algo mas 

del 9 por ciento, lo que obligaria 4 formar el camino, cosa 

que se puede conseguir, pues como hemos dicho, la quebrada 
es bastante espaciosa, 

Carrizal es el término de la puna i el principio de Ja mon- 

tafia; sirve de transicién entre las tristes i solitarias punas, 
en donde las manifestaciones de la vida i movimiento ape- 

nas si se notan, faltandoles la suficiente energia, apartada 

por las vibraciones calorificas tan necesarias en el proceso 
evolutivo del mundo bio!égico; ila exuberante regién de los 
bosques en donde se alternan continuamente expléndidos i 

variados panoramas. Alli se presenta 4 la vista i contempla- 
cion del viajero cuanto de sublime i hermoso se puede conce. 

bir; el medio ambiente eminentemente favorable, hace de es. 
tas regiones un mundo aparte, sui-géneris, en donde la_ po. 

tencia impulsiva que anima 4 los seres organizados ha ad- 
quirido su maximum, tan admirable en la fuerza productora 

de esta naturaleza, que todo se halla cubierto por gigantes- 

ca vevetaciOn, no exceptudndose ni los terrenos formados de 
roca; la escala zool6gica ofrece una variedad infinita; el ca- 
Idérico junto con la humedad estimulan en grado tal Jas fnn- 

ciones vitales, que no hai nada comparable con la extraor- 
dinaria fecundidad de la privilegiada zona otriental. 

Nos encontramos en la vertiente oriental de Ja cordillera 

en un punto cuya altura es de 10500 piés, mediante una 
brusea bajada de 7500 kilémetros; de alli se llega al lugar 

denominado Calabaza, cuya altura es de 7150 piés, 6 lo que 
da como pendiente media tin 13 por ciento, pues, como para 
tener un camino cOmodo es necesario rebajar A un limite el 
valor de aquella, sera preciso hacer desarrollos, lo qué alar- 

gard el trayecto referido en raz6én de la gradiente que se 

adopte. 
Los desarrollos no demandaran fuertes gastos, pues, Si 

bien la quebrada es algo pendiente, sus flancos no lo son 
tanto i ademas la clase de terrenos facilitaraé muchisimo el 
trabajo, porque la mayor parte est4 formada de cascajo i 
de roca en cierto estado de disgregacién. El empleo de ex- 

31
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plosivos quedaré limitado a mui pequenos sitios. Hasta 

aqui se hace el viaje en cabalgaduras; demas es decir que es- 

ta tltima parte, desde carrizal, es mui imperfecta. 

De Calabaza 4 Chonta, cuya altura es de 5650 piés, hai 

una distancia de 9940 kilémetros, ila pendiente media es de 

4.5 por ciento aproximadamente. Corre la senda por la ori- 

la del rio de Pampa Hermosa. Existe hasta aqui i atin mas 
adelante un estrecho camino para pedestres. En esta sec- 

cién las dificultades topograficas han sido reemplazadas 

por las que representan la naturaleza del terreno: hai que 

salvar trechos de roca mui dura, formada por calcdreos os. 

curos bastante compactos i también diversos de constitu. 

cién granitica igualmente resistentes; ellas han sido ataca- 

das tan imperfectamenteisin seguir plan alguno, que el paso 

por aquellos sitios constituye un verdadero peligro, junto 

con las fatigas que origina vencer tantas subidas i bajadas 

que no tienen raz6n de ser; sin embargo, si se quiere tener 

buen camino, atinada direccién i dinamita es lo que se nece- 

sita. 

A partir, de Chonta, los obstaculos van decreciendo 4 

al punto que hai varios trechos en que la accién del traba- 

jo mui poco tendria que modificar, para proporcionar un 
“amino en buenas condiciones Je viabilidad; 4 medida dela 

internaci6n, la quebrada se hace mas espaciosa, el terreno 

menos Aspero, en fin, todo parece contribuir en esta parte A 
la facil ejecucién de un obra de tanto aliento, contribuyendo 
ella A su vez 4 fomentar el progreso de comarcas que sdélo 

esperan su realizacién para transformarse en verdaderos em- 

porios de produccién i riqueza. 

Se atraviesan riachuelos que demandaréan la construc- 
cidn de puentes; los que se harian de albajiileria 6 de alam- 
bre; ambos, segun los casos, son los mejores i finicos tipos 
de puentes que deben adoptarse para la montana: la made- 
ra debe proscribirse siempre que sea posible. Eso tal vez pa- 

recerd un contra sentido, pero no lo es si se tiene en cuenta 
Ja rapidez con que cualquier construccién hecha de ese mate- 
rial, expuesto 4 la intemperie, se dana mui facilmente, lo que 

obligaria 4 renovaciones que 4 la larga serian costosas, sin 

contar las frecuentes interrupciones que por esta causa ha- 
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bria en el camino; por esto es que en la montafia se debe dar 

la preferencia, tratandose de aberturas pequefias, 4 los 
puentes de mamposteria, icuando estos pasen de cierto li- 
mite no hai otra solucién que tender uno de cables. Los 

puentes de cables pueden estar al abrigo de las avenidas, su 

costo es relativamente bajo, se prestan 4 las rapidas repa- 

raciones i salvan largos trechos que de otro modo seria im- 
posible. 

Depués de haber caminado unos 9680 kilémetros se lle- 

ga Ala Libertad, cuya altura es de 4000 piés, ila pendiente 
media de 5 por ciento aproximadamente. Un kilémetro mas 

6 menos antes de llegar 4 este lugar se pasa de la orilla de- 
recha 4 la izquierda del rio Pampa Hermosa. 

De Libertad, siguiendo la orilla izquierda, se llega al lu- 

sar denominado Huilca; poco despues se pasa el rio de Por- 

tachuelo; luego tomamos una falda i por terrenos casi Ila- 

nos se marcha unos 16867 kil6metros ise llega ala Victu- 
ria, cuya altura llega 4 3000 pies, i la pendiente media es un 

poco menos del 2 por ciento; 2 kilémetros antes se pasa el 
rio Ancayu que baja dela puna de Runatullo i que trae un 
caudal de agua casi igual al del Pampa Hermosa. 

La Victoria es el almacén de la explotacién de gomales 
del sefior Valladares, i en sus alrededores existen algunas es- 
tradas abiertas, de las que se han extraido por via de ensa. 
yo varios centenares de kilos de shiringa, la que fué remitida 

A Inglaterra, en donde el precio obtenido la coloca en la ca- 

tegoria de las clases extrafinas (Para de primera). Tam. 
bién existen en las cercanias extensas i bien cultivadas cha- 

caras, para el sostenimiento del personal que extrae el jebe; 

asi mismo, aqui se encuentra el primer campamento de sal- 

vajes, en nfimero de 20 hombres. 

Con motivo de la implantacién de esta industria, en la 

que con razon se cifran fundadas esperanzas, mandé cons, 

truir el sefior Valladares la seccién entre Huilca i unos 2 ki. 

lé6metros mas alla de la Victoria. Por este camino, modifi- 

cdndolo algo, se podria traficar 4 bestia. 

De La Victoria, siguiendo una trocha bastante acepta- 

ble i mandada abrir por el mismo sejior, se llega al rio Puru- 

tushare, el que se atraviesa 4 vado ise continfia Ja marcha 

sin fatiga de ninguna clase por una extensaicasi plana ve-
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     ga, hasta tocar en el rio Negro, cuya altura es 1,940 piés, i 
la distancia rerorrida, desde la Victoria, es de 19,340 kild. 

metros. La pendiente media es menos de 2 por ciento, 

De la Victoria 4 rio Negro no se cuenta con la menor di- 

ficultad para el trazo i construcci6n del mejor camino, Ya 

hemos dicho que casi todo el terreno que se recorre es plano: 

los cortes en roca quedan completamente suprimidos i el 
mismo movimiento de tierras estara reducido A su mini- 

mum, 
De rio Negro a Shalipuquio, nficleo de salvajes, se hace 

la marcha por faldas de no fuerte inclinacién, constituidas 
en su mayor parte por cascajo i guijarros. Hai trechos ar. 

cillosos i también lugares formados de rocas duras de cons- 
titucién granitica A consecuencia de la estrechez dela sen” 
da i de algunas subiditas i bajadas que hai para salvar tre- 
chos de roca desnuda, el trayecto en esta seccién se hace pe- 5 

noso. a 

En cuanto 4 dificultades para abrir un camino, podemos 
apreciarlas como de poca consideracién, relativamente. 

Shalipuquio es una regi6n cruzada por. varios riachue- 
los, como el Maranquiari, Sondeivenie i otros, que abrazan 

inmejorables terrenos de cultivo, donde se pueden estable- 
cer tantas oficinas como se quiera, aprovechando la caida de 
sus aguas. 

De Shalipuquio, cuya altura es de 1,670 piés, la trocha 
que hemos recorrido, i que ha servido para medir la exten- 
si6n recorrida i las diversas particularidades de la localidad, 
se separa del thalweg i va ganando altura hasta llegar 4 la 

cumbre del Perené, de donde se baja para llegar 4 orillas del 
Pangoa, en unlugardenominado Pauca. Esta trocha podria 
utilizarse para adaptarla 4 un camino, pero tiene el incon- 
veniente de hacer ciertos rodeos junto con algunos cambios 
de pendiente; ella, repito, se podria aprovechar, pues siguién- 

dola no habria ningfin corte en roca que hacer ila obra re- 
sultaria mucho mds econémica; pero tratandose de una via 
de la significaci6n de ésta vale la pena hacerla en las mejo- 
res condiciones posibles, atin cuando los gastos sean mas 
crecidos, lo que indudablemente asi tendra que suceder, Ile- 
vandola por la orilla del rio. De este modo el trayecto seria 
mAs recto i por lo tanto m4s corto; no se harian ciertas su- 
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bidas i bajadas infitiles; pero si habria que acometer cortes 
en roca, que es lo que se trataba de evitar. Vuelvo 4 expre- 
sar mi opinién: no soi partidario de los trazos por las altu- 
ras; con tanta mds razon, que la naturaleza ofrece el cami- 
no que se debe seguir, cerca del thalweg. 

De Pauca 4 Jestis Maria, cuya altura es de 1,150 piés, la 
quebrada no ofrece particularidad digna de mencién: se 

atraviesan algunos terrenos cultivados por salvajes. Haj 
crestones de rocas que hacer volar, pero no son de una ex- 
tensién que pueda constituir rémora de cardcter serio; lo ra_ 

ro seria que no hubiesen ciertos obstaculos, cuando entodas 
las regiones montafiosas los hai i en algunos, por cierto, en 
proporciones mui superiores. 

En conclusién, opino que por la senda medida é inspec- 
cionada por mi, desde el pié de Comas, pasando por el lu- 
gar denominado Vieda, la hacienda Ronatullo, la laguna 

Toctuga i siguiendo el itinerario que he indicado, hasta Je- 
sfis Maria, se puede construir, venciendo obstaculos de mu- 
cho menor escala que por otros lugares de montafia, un ca- 
mino que satisfaga las condiciones que ordinariamente se 

exigen, 

III 

RECURSOS DE LA LOCALIDAD.--SUS PROPUCTOS.— 

BRAZOS I JORNALES, ETC., ETC. 

La Pampa Hermosa, pertenece, como se sabe, 4 la pro. 

vincia de Jauja, que cuenta con un crecido nfmero de habi- 
tantes, entre ellos unos 15 6 20,000 indios perfectamente 

aptos para consagrarlos a distintas labores, sin contar con 

una cifra casi igual que puede proporcionar la vecina provin. 
cia de Huancayo. La hacienda Yunatullo cuenta con un 
gran nfimero de peones, los queen su mayor parte ya han 
estado en los gomales. Jauja es la que suministra los mayo- 
res contingentes de operarios que van 4 Chanchamayoia 
los asientos minerales de Raulii Huarochiri. Un buen nt- 
mero de estos indios trabaja también en los fundos agricolas 

32
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de los alrededores de Lima, i por consiguiente, es gente habi, 

tuada 4 trabajos de montafia, lo que desde luego constituye 

una gran ventaja para Jas futuras explotaciones de shiringa 
en esta secci6n territorial; tan cierto es esto, que ahora que 

se han iniciado aquellas, singtin eserfpulo ha habido que 

vencer para atraerlos 4la montana de Pampa Hermosa, A 
donde se dirigen gustosos por las espectativas de mayor ga- 

nancia que presenta esta nueva ocupaci6n, Son obreros tan 

acostuinbrados 4 las faenas que en Chanchamayo les han 
ensefiado, que se encuentran mui biea preparados para las 

que demandan la extraccién i beneficio del jebe. Los maes- 

tros que tiene el sefior Valladares, logran mui pronto poner- 

los al corriente de las sencillas practicas 4 las que esta sujeta 
la manipulacién de la shiringa; he observado tan diestros 

picadores como los mismos bolivianos. La gente de aquellas 
provincias encuentra un nuevo campo 4 donde acudira 
expontaneamente atraida por la mejor remuneraci6én. 

En trabajos ordinarios se pagaun jornal de$ 0.704 
$ 1; tarifa igual 4 la de Chanchamayo, afin cuando se podria 

abonar algo menos, puesesta montana esta mucho mds 
proxima 4 Jauja que la primera; pero se hace esto con el fin 

de facilitar la corriente. 

En la extracci6n del jebe, seria contraproducente el siste- 
ma de salarios 6 jornal, i por esto, tanto en Bolivia como en 
el Inambariien todos los lugares en donde se explota esta 
industria, el pago es 4 destajo;lo mismo se ha hecho en Pam. 
pa Hermosa, después del perfodo de aprendizaje. 

Todas las comarcas que se cruza para llegar 4 esta mon- 
tala son mui productoras, i por raz6n de las pequefias dis. 

tancias, suministraran los articulos de consumo 4 poco pre 
cio. Sélo la fértiliextensa hacienda de Runatullo con sus 
variados i ricos productos puede servir de despensa A respe- 
tables colonias que se radiquen en esas montafias: Runatu- 

llo posee vastisimos pastos en donde se eria un fuerte nfime- 
ro de ganado vacuno, el que puede aumentarse, cuando las 

necesidades lo exijan, 4 una cifra tan grande como se quiera; 
se fabrica quesos, mantequilla, excelentes suelas, todo lo que 
se podria expendercon grandes ventajas para el consumidor 
; el productor; en orden 4 vegetales, los variados climas de 
esta hacienda hicen producir todo lo que se puede desear; 
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magnificas papas, maiz de diferentes clases, cebada, quinua, 
frejoles, garbanzos, pallares, legumbres, etc., ete. 

En la montafia cultivan diversas frutas, coca en regular - 

cantidad, cafia de azficar (con su instalacién de molienda), 
yucas, camotes, etc., etc. 

Existen expontdneo en esta montafia bastante cacao, 

yainilla, marfil vegetal, un variado surtido de magnificas 

maderas, siendo notable la abundancia de cedros que des- 
cuellan por sus gigantescas dimensiones: son verdaderos 
colosos en estas selvas, i hai muchos de tres metros i mas de 

didmetro. 

Salvajes 

Desde el punto denominado La Victoria, aparecen los 

primeros campamentos de salvajes Campas; se encuentran 

diseminados ise observan sus chozas 4 uno i otro lado del 
Pampa Hermosa, eucontr4ndose en mayor nfimero en los 

alrededores de Shallipuquio, 4 cinco i media leguas de La 

Victoria,ien JesGs Maria. Son numerososi he visto mas 
de 200. No obstante de pertenecer 4 una misma tribu, se 

encuentran divididos en dos bandos: los Carabiris, que vi- 

ven en la orilla derecha del Pampa Hermosa i 4 pocos kil6é- 
metros de La Victoria, i los Caraguas, que constituyen el 
mayor nfmero i que habitan en los riachuelosllamados Ma- 
ranquiari, Sondequenic i otros, en lugares denominados Pau- 

ca, JesGs Mariaien general en toda una grande zona. Se 
profesan odio irreconciliable i frecuentemente se hallan em- 

peflados en sangrientas i encarnizadas luchas. 

El nfimero de carabineris es mucho més reducido que el 
de sus enemigos, loscaraguas, pero los superanen valor i as- 

tucia, i aunque no tienen las armas de fuego que poseen és- 
tos, frecuentemente los sorprenden en sus emboscadas, cau- 

sAndoles victimas; son ubjeto de constantes i reciprocas sor- 
presas, en las que el vencedor arrebata como indemnizacién 

de guerra todos los muchachos i mujeres que puede coger, 
los que después son llevados al Ucayali, en donde los cauche- 

* 
ros sé los cangean con hachas, cuchillos 6 cualquiera
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otra mercaderia, pues allé, el salvaje es materia de co- 

mercio. ; 

Inmediatamente se comprende que estos individuos se 

hallan en relacién con gente civilizada, i entre los caraguas, 4 

la mayor parte de ellos usan buenas escopetas inglesas, trai. _ 

das del Ucayali, cada una de las que debe representar uno 6 
dos muchachos. También poseen carabinas Winchester, 
magnificas hachas i cuchillos marea Collins de Estados Uni- 

dos, anzuelos de acero, camisas de cretona 6 tocuyo, todo 

importado del Ucayali, 4 cambio de los prisioneros de gue. 

rra. Preguntdéndole al més caracterizado de ellos, porque 
vendian 4 sus compafieros, no pudiendo negar el hecho, me 
contest6 que él llevaba al Ucayali solamente 4 la gente ind. 
til, A los muchachos imbéciles, 4 los Masontes, segtin su pro- 

pia expresi6n (Masonte quiere decir estupido, idiota), 

Estos salvajes hacen también viajes 4 Chanchamayo, 
La Merced, llevando vainilla, loros, péjaros i otras curiosi- 
dades, las quecambian con pd6lvorai perdigones; todos se 

proveen de sal del famoso cerro; articulo que también llevan 

al Ucayali, en donde encuentran cange remunerativo 

El roce frecuente con personas civilizadas ha atenuado 
el cardcter de los moradores de estas selvas: son sumamen- 
te hospitalarios i generosos; nos ofrecian, cuando llegAbamos 
A sus casas, grandes cantidades de platanos, yucas, mazato, 
i creyéndonos en prolongado ayuno hacian instancias 4 que 
comiésemos mas de lo que buenamente aceptaban nuestros 
est6magos, 4 semejanza de lo que hacen ellos cuando salen 
4 inspeccionar i llegan 4 la casa de un amigo: como ellos no 7 

se preocupan de llevar consigo viveres i fiambre de ninguna 
clase, muchas veces sucede que llegan hambrientos i devoran 
tanta provisién que parece increible. 

Muchos entienden i hablan una que otra palabra en cas- 

tellano. No guardan mui buenos recuerdos de los religiosos, 
isuencono contra todo lo que se relaciona con ellos es tal, 

que habiéndoles llevado i ofrecido en obsequio unas mufiecas 
de porcelana, todas las rehusaron, creyéndolas probable- 

mente santos, En repetidas ocasiones me preguntaban con 
mucho interés si otra vez irfan 4 Jestis Maria, en donde se- 
gan cuentan los hacian trabajar sin descanso. Estos salva-  
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jes mui facilmente pueden ser civilizados; tienen mui alta 
idea de los viracochas, que es el titulo que nos dan. 

Algunos han trabajado en la explotacién del caucho i 
conocen la shiringa; estando completamente familiarizados 
con los nombres de Sepahua, Iquitos, ete. 

El sefior Valladares los ha aprovechado en el rumbeo de 
estradas, para lo que se prestan admirablemente; otra clase 

de trabajos como apertura de trochas, techado de casas, 
desmonte de terrenos, etc., lo hacen con la mejor volnntad, 

A cambio de tocuyo, pafiuelos, tijeras i otras menudencias. 

Piano 

Adjunto el plano de terrenos de gomales ubicados en la 
quebrada de Pampa Hermosa, concedidos al sefior Juan E. 
Valladares por resolucién suprema de 18 de abril de 19(2, 

los que Ilevan el nombre de ‘‘Gomales de Santa Herminia’’; 
el método que se ha empleado es el camino perimétrico, que 
esel finico que hasta ahora he seguido en esta clase de traba 
josiel verdaderamente aplicable, pues la espesura de los 
bosques ila variedad de accidentes del terreno no permiten 

usar otro. 

Los elementos para el dibujo del plano han sido obteni- 
dos mediante la aplicacién de coordenadas polares Angulos 
; radios véctores; los primeros han sido apreciados con el 
auxilio de una brfijula inglesa de reflexiédn, cuyas pequefias 

dimensiones i rapido i seguro manejo, la hacen por su facil 
trasporte i sencillo uso, un aparatito insustituible para tra- 
bajos en montajia. Las distancias han sido obtenidas direc- 

tamente con el empleo del doble decametro. 
El poligono esta encerrado por la orilla del rio Pampa 

Hermosa, el rio Negro, una trocha paralela al primeroi al 

riachuelo Barutushare. 

El 4rea total es igual Ala suma de las Areas parciales, 

desde el namero 1 hasta el 28, que da un resultado de 4984 

hectareas.
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EXPLOTACION 

En toda la regi6n visitada no existe otro establecimien- 

to de explotacién de gomales que el del sefior Valladares, en 

donde se han comenzado los trabajos principiando por cul- 

tivar buenas chacaras en las que hai plantios de yuca, coca, 

frejoles, maiz; se han Ilevado varios animales domésticos, 

gallinas, patos, cerdos, cuya rapida propagacion 1 aclimata- 

cion, constituyen un poderoso auxilio para la alimentacién 

en aquellas comarcas aisladas por falta de caminos. 

La atencion del que dirije estos trabajos se ha fijado, 

pues, de preferencia en la adquisicién de los elementos indis- 

pensables para la vila, plan que nosotros juzgamos como 

condicién necesaria para después acometer la explotaci6n en 

la magnitud que se quiera i en condiciones econdmicas mas 

favorables; porque en efecto: una de las mayores rémoras 

para dar impulso desde su origen 4 esta industria, es la fal- 
ta de medios rdpidos para el trasporte, lo que hace se limite 
mucho el persecnali que su sostenimiento resulte siempre 
bastante oneroso por lo crecido de los fletes, pues en gran. 

des trayectos hai que trasportar los viveres 4 espaldas de 

indios. 

Teniendo en cuenta el metédico plan seguido en esta ex- 
plotacién, no extrafiaré el que solamente haya una veintena 
de estradas en trabajo; sirven como medio de experimenta- 

cin i prolijo estudio. Con estas estradas se han hecho im- 
portantes observaciones respecto 4 la cantidad de leche que 
producen diariamente i su promedio al mes, respecto al ren- 
dimiento en jebe 4 las mermas por efectos de la destilacién i 
evaporaci6n de sustancias liquidas que afin quedan después 
del defumado, mejor grado de defumado que conviene, 4 fin 
de obtener el mas seleccto producto. Se haa hecho varios en- 

sayos con bullones cuya construccién se ha modificado con 
cl objeto de asegurar la mds perfecta cotizaci6n del produc- 

to. Estos dos altimos factores tienen tan importante signifi- 
cacién enla elaboraci6n dela shiringa, que el hecho siguiente 

‘i ree
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lo va 4 poner de manifiesto; las primeras pruebas 6 muestras 
quese obtuvieron en Pampa Hermosa no fueron bien ejecuta- 
das,el defumado era demasiado fuerte,4 talextremo quela ma- 
teria si no estaba quemada en parte, al menos si modificada 
con detrimento delas propiedades eldsticas, lo que pro- 

venia en algo de la defectuosa construccié6n de los hornos- 

Fueron enviadas 4 Inglaterra i solo obtuvieron el precio de 
$ 108 por quintal; pero mas tarde se modificaron aquellos; 
la operacion del defumado fué ejecutada con mayor esmero i 

el producto mejoré tanto que fué cotizado 4 $220 el quintal. 

Por esto se puede colegir el papel que ciertos detalles, que en 

apariencia no valen nada, tienen en la confeccién de este pro- 
ducto. 

Esta industria no tiene por qué ser empirica; ella necesi- 

ta estudio i observacién, lo que hard se consiga mayor ren- 

dimiento, i productos de mucho mejor calidad. 

En cuanto 4 la clasificaci6n del trabajoen laexplotacién 
de la shiringa, dividiendo sus operaciones en rumbeo, aper- 

tura de estradas, antichelado, pica i defumado, ellas se prac- 
tican tal cual se hacen en Bolivia i en el sur, en el Tambopa 

ta éInambart. Como ya he tenido la oportunidad de descri- 
birlas detalladamente en otros informes que sobre la misma 

materia he elevado 4 V. E. creo inftil llamar la atenci6n so- 

bre asunto perfectamente conocido. 

Algun»s perfeccionamientos se han introducido en la na- 
ciente industria gomera de Santa Herminia con el empleo de 
adecuadas prensas construfdas en el mismo lugar, las que 
hin producido los mejores resultados; se usan para eliminar 
de las bolachas ciertos elementos sumamente ferjudiciales 

que atacani modifican la elasticidad del jebe. Este es un 

producto que por el sistema de su beneficio adquiere una 
constitucién porosa, i los poros se encuentran ocupados por 

una sustancia liquida cAustica que corroe i acttia sobre la 
base slida, es ella la que encierra los principios putricibles 

que dan mal olor 4 las bolachas que lo contienen, dando ori- 

gen 4 fermentaciones que destruyen en parte las apreciadas 

cualidades que se buscan en esta materia. Las bolachas, 

después de unos cuatro 6 seis dias de cortadas de las palas 

se las sumerge en un bajio de agua pura, la que se introduce 

en los porosise mezela con los productos de la secrecién
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que paulatinamente se van aglomerando; dicha mezcla es 

eliminada después por la accion dela prensa, efectudéndose 

no solamente la expulsién de elemento tan nocivo, sino que 

se verifica un verdadero lavado de las paredes de las ampo- 

llas 6 poros, librando 4 la shiringa de agente tan dafino. 

Respecto al célculo del nfaimero de heveas que existiran 

dentro de la concesi6n de los gomales de ‘Santa Herminia”, 

no es posible fijar con precisién la densidad media; para esto 

se requiere un reconocimiento minucioso, i seria preciso, al 

menos, haber estudiado, hectarea por hectarea,una buena ex- 
tension, lo que se podra hacer cuando la operacién del rum- 
beo haya adelantado lo suficiente; de otro modo es mui difi- 

cil llegar 4 un resultado que pueda tomarse en serio, 
En cuanto al desarrollo que adquieran los Arboles de go- 

ma enesta zona, esel mismo que ene! Inambari i Tambo- 
pata: llegan 4 tener hasta 1 metro 2011 metro 50 de dia. 

metro, pero lo mAs comtin es ver de 0. 70 metros 4 1 metro. 
Los salvajes me mostraron algunos ejemplares de una 

nueva planta gumifera, conocida por ellos con el nombre de 
loro macho, cuyo latex es mucho mds denso que el de las he- 
veas; pero el producto que se obtiene es menos eldstico, con- 

tiene fuerte proporcién de resina, lo que amortigua aquella 
propiedad, de donde resulta que no es de mui buena clase. 

-ara concluir, creo un deber de mi parte llamar la aten- 
cién de los que manejan la cosa pfiblica indicando una ruta 
que merece ser ampliamente estudiada, pues estd ligada 4 
las dos principales partes del plan ferroviario, cuales son: al 
Oriente i Huancayo. 

Lima, 24 de febrero de 1904. 

    C&sAR A CrpriAnl. (1) 
Ingeniero Civil. 

  

   

  

(1) Boletin del ministerio de fomento.—Direccién de fomento,—Aiio 3.°—N.° 4.—Pa& 
gina 49.     
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1904 

Organizacion de las comisiones técnicas peruanas 
encargadas de la exploracion del Yurua i Purus, 
de acuerdo con las designadas por el gobierno 
brasilero. 

N° 562 
Lima, 22 de Julio de 1904. 

Estando 4 lo dispuesto en el articulo 10 del protocolode 
Rio Janeiro, firmado el 12 del presente mes (1), cuyo texto 
ha sido trasmitido por el cable, i siendo indispensable proce- 
der sndemora al nombramiento de las comisiones cientiffi- 

casestablecidas en dicho protocolo, cuya aprobacion se hara 
oportunamente, despues de que sea recibido el instrumento 
original; 

Decreto: 

Articulo 1.°—Constitfiyese una comisién técnica peruana 
para el rio Yurud i otra para el rio Purfis, compuesta cada 

una de un jefe, un subjefe i diez hombres de escolta. Unai 
otra comisién se unirdn 4 las respectivas del Brasil para for- 
mar las comisiones mixtas, que expresa el articulo 9° de di- 

cho protocolo. 
Articulo 2°—La comisi6n del Yurudtendra por jefe al ca- 

pitan de navio don Enrique Espinar, i por subjefe al alférez 

de fragata don Oscar Mavila (2). 
La comisi6n del Purfis tendra por jefe al capitan de cor- 

beta don Pedro A. Buenafio, i por subjefe al alférez de fraga- 
ta don Nicolas Zavala. Encuanto 4la parte técnica, esta 
comisi6n recibird instrucciones del capitan de navio Espinar, 

quien se considerar4 como jefe de ambas en cuanto 4 sus re- 
laciones con el gobierno de la repfiblica. 

(1) Véase el tomo I, pagina 149. 
(2) En 15 de abril de 1905, como puede verse A continuacién, fué nombrdo jefe de la 

comisién del Yurud, en reemplazo del capitan de navio Espinar, el teniente primero don 

Numa P, Leén, 
33
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Articulo 3°—La prefectura de Loreto proporcionaraé 4 

esas comisiones la escolta senalada i las emmbarcaciones 
que solicite para su movilidad. 

Articulo 4°—Percibiran mensualmente: el capitdn de na- 
vio Espinar, cien libras (Lp. 100). El capitan de corbeta 

Buenafio, sesenta libras (Lp. 60); cada alférez de fragata, 

cuarenta libras (Lp. 40). 

En esas sumas estan comprendidos los gastos de movili- 
dad diversos 4 las embarcaciones. El] pré de los miembros de 
la escolta serA fijado por el prefecto de Loreto, de acuerdo 
con el] jefe Espinar. 

Para gastos de instrumentos se sefiala la suma de dos— 
cientas libras (I.p. 200). 

Articulo 5°—Todos estos gastos se aplicaran 4 la parti. 

da 3031 del presupuesto general de la repfiblica, i se abona.- 

rin por la aduana de Iquitos, segiin orden de la prefectura. 

Articulo 6°—E]l ministro de la repfiblica en el Brasil, dic- 
tard las Grdenes convenientes para que esas comisiones lle- 
nen su cometido, 4 la mayor brevedad, comunicandose al 
efecto con el prefecto de Loreto i con el jefe de ellas, capitan 

de navio Espinar. 

    

Articulo 7?—El expresado ministro del Perfi se pondra 
de acerdo con el ministro de relaciones exteriores del Brasil 
para que las comisiones peruanas, unidas 4 las brasilefias, 

constituyan la comisiones mixtas 4 que se refiere el articulo 
9,° de dicho protocoloi reciban Jas instrucciones comunes 
que indica el articulo 11 del mismo. 

  

        

    
    

  

Trascribase 4 los funcionarios que corresponda, registre- 
se i publiquese. 
      

  

Rabrica de S. E. (1) 

  

   ELMORE. (2) (3) 

    

     
(1] Doctor don Serapio Calderén. 
[2] Doctor don Alberto. 

[3] Documento del archivo del ministerio de RR. EE.        
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1905 

Innstrucciones que fueron dadas a las comisiones 

mixtas peruano-brasileras de reconocimiento de 

de los territorios neutralizados en las hoyas del 

Purus i Yurua. 

Reunidos en conferencia en el ministerio de relaciones ex- 

teriores del Brasil, el enviado extraordinario i ministro ple- 

nipptenciario de la repfblica del Pera sefior doctor don Gui- 
llermo A. Seoane,iel respectivo ministro de estado, sefior 
don José Maria da Silva Paranhos do Rio-Branco. 

Yeniendo presentes los articulos IX, X i XI del acuerdo 
del 12 de julio de 1904 entre los gobicrnos del Perf y del 

Brasil, (1) acuerdo que estableci6 el modus vivendi que debe 
regir en el Alto Yuruadien el Alto Purfis durante el plazo se- 

fialado para la discusi6n diplomatica sobre limites entre los 

dus paises 6 durante los plazos de las prérrogas en que am. 
bos puedan convenir, segtin esta estipulado en ios articulos 
1i IJ del mismo instrumento; 

Debidamente autorizados, convinieron en las siguientes 
instrucciones para las dos comisiones mixtas de reconoci- 

miento de los rios Alto Yurua i Alto Purfis en los territorios 
neutralizados: 

E] personal de cada una de las dos comisiones, peruana 
i brasilefia, se reunira en la ciudad de Manacs. Los comisa- 

rios especiales respectivos, es decir losdos jefes peruanos i los 
dos jefes brasilefios de ambas comisiones, conferenciardn en 
dia determinado con el objeto de entregarse unos 4 otros, 

copias auténticas de los titulos de sus nombramientos i de 
los de sus auxiliares; asi como copias anténticas de las pre- 
sentes instrucciones, confrontando éstas entre si. Verificada 

la legalidad de tales documentos, se extenderd acta, quedan- 

do asi constituidas las dos comisicnes mixtas de explora- 
cién. 

(1) Véase el tomo 1.° pagina 149.
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II     

  

Cada una de las dos comisiones mixtas cuidaré de pro. 

veerse del material flotante necesario, iambas regulardn de 

comtin acuerdo sus crouémetros para la determinacién de 

las longitudes de los puntos importantes en los rios que les 
incumba explorar. 

Ill 

La posicién geografica de Manaos fué determinada en 
1901 por los sefiores Carlos Accioli, capitan de fragata de la 
marina brasilefia, i Augusto Tasso Fragoso, capitan del es. 

tado mayor del ejército del misinv_ pais, los cuales encontra- 
ron los siguientes resultados: 

Latitud: 3°, 07, 55” Sur. 

Longitud: 4", 00%, 04°,05 oeste de Greenwich, 6 60°, 01’ 
45”, 

IV 

La comisién encargada de la exploracién del Yurua sal- 
dra de Manaosi verificara el curso de ese rio, haciendo un 
simple reconocimiento hidrogréfico hasta la boea del afluen- 
te denominado Breu, cuyas coordenadas geogréficas deter- 

minard, asi como la de algunos otros puntos interesantes en 
el trayecto. La boca del Breu en el Alto Yurud, queda 4 la 

margen derecha, aguas arriba de la confluencia del Tejo. 
De la boca del Breu para arriba, haré un levantamiento 

rapido del Alto YuruAi determinarAé aproximadamente las 

coordenadas geogradficas de las bocas de todos los principa- 
les afluentes hasta las cabeceras de los dos que lo forman, i ‘4 

los varaderos que van para el Ucayali, los cuales deberan ser 
explorados en toda suextensién. De regreso, la comisién 
determinard las coordenadas de la confluencia del Yurua. 

  
Vv 

La comisi6n 4 quien incumbe la exploracié6n del rio Pu- 
rfis saldra de Manaos i verificara el curso de ese rio, hacien-  
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do un simple reconocimiento hidrografico hasta el barran— 
cén Catai, cuyas coordenadas geogrdficas determinar4, asi 

como las dealgunos otros puntos interesantes en el trayecto. 

De alli para arriba hasta los varaderos que van del Uca- 
yaliique deberan ser explorados en toda su _ extensi6n, se 
hard un levantamiento rapido del Alto Purds; determinan 

dose aproximadamente las coordenadas de todas las bocas 

sus principales afiuentes, especialmente las de los llamados 
Curanja, Curiuja 1 Manuel Urbano, 

La comisi6n mixta corregira icompletara como pudiere 

el plano levando por W. Chandles, i verificara la correspon- 
deneia de la nomenclatura geografica que en él se encuentra 
con la actualmente en uso. De regreso, determinara las co- 

ordenadas de la confluencia del Purds. 

  

    
                                  
        
    

    

  
VI    

  

  Cada comisi6n mixta deberA presentar un mapa de los 
trabajos 4 su cargo, iuna memora descriptiva de la zona 

recorrida,        

    

    

   

    
    

     

   

Vil 

Cumplido su encargo las dos comisiones mixtas se ins- 
talaran en Manaos para hacer 6 concluir los trabajos de es- 

critorio. 

En f€ de lo cual, los dos ministros arriba nombrados, 

suscriben estas instrucciones en cuatro ejemplares, cada uno 
en los idiomas espanol i portugués, en la ciudad de Rio Ja- 

neiro 4 los cuatro dias del mes de febrero de un mil nove- 

cientos cinco, 

(L. S.) G. A. SEOANE. 

(L. S.) Rio BRaNco (‘) 

—— 

{t] Archive del ministerio de relaciones exteriores. 

 



  

    

  

      
    

1909 

Nombramiento de los jefes de las comisiones técni- 

cas encargadas del estudio del Yurua i Purus de 

acuerdo con los nombrados por el Brasil. 

   

          

    
    

     
    

Un sello de la prefectura   
del departamento de Loreto 

N° 540 
Iquitos, 6 de julio de 1905.   

Sefior jefe de las comisiones al Yurfiai al Purfis don Pedro 

A, Buenafnio. 

En oficio de 24 de abril altimo, el oficial mayor de rela- 

ciones exteriores me dice lo siguiente: 

“Con fecha 15 del actual, se ha expedido la suprema re- 

soluci6n que sigue: 
Por convenir al servicio; 

     

  

    

   
   

                  

   

       

Se dispone: 

Que el teniente primero de la armada nacional don Nu- 

ma Pompilio Leén, pase 4 prestar sus servicios como jefe de 
la comisi6n técnica peruana, que en unién de la brasilefia, 

debe hacer en el rio Yurué los estudios determinados en el 

articulo noveno del protocolo de modus vivendi Velarde- 
Rio Branco, de 12 de julio de 1904 ('), en lugar del capitan 

de navio don Enrique Espinar, cuya renuncia se acepta; de- 
biendo el capitan de corbeta don Pedro A. Buenaiio, jefe de 
la comision del Purfis, asumir, como mds caracterizado, el 

mando de ambas comisiones, que antes tenia Espinar. Sefid- 
lase al teniente Leén el sueldo mensual de cincuenta libras 
(Lp. 50) oro; pagadero conforme 4 Ja suprema resoluciénde 

(1) Tomo 1°, pagina 149.
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22 de julio de 1904.—Trascribase al ministerio de guerra, 
registrese i comuniquese.—Rfibrica de S. E.—(Firmado) Pra- 
do i Ugarteche.”’—Que trascribo 4 US. para su conocimiento 
i demas fines.—Dios guarde 4 US.—Solén Polo”. 

Trascribolo 4 US. para su conocimiento i fines consi. 
guientes. 

Dios guarde 4 US. 
H. FUENTEs. (') 

1905 

Expleracion del rio Alto Purus por fa comision mix. 

ta peruano-brasilera nombrada en ejecucion del 

acuerdo provisional de Rio Janeiro de 12 de ju- 

lio de 1904. (2) 

INFORME OFICIAL 

ORGANIZACION 

La comisi6n mixta de reconocimiento del Alto Purfis te- 

nia la organizaciOn siguiente: 

Comision peruana 

Comisario, capitan de corbeta don Pedro A. Buenano; 

Subjefe, teniente segundo Nicoldés Zavala; ayudante i foté- 

{1] Documento del archivo del ministerio de relaciones exteriores. 

(2) Véase dicho acuerdo en e\ tomo 1.°, pagiua 149. 
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   grafo, Ernesto Nettofen; Secretario, Mauricio Lecca i quince 

individuos de escolta entre marineros i soldados 4 cargo de 

un sargento 1° 

Elementos de movilizacién 

   
Lancha ‘‘Cahuapanas”’ con 22 tripulantes, Comandante 

teniente 1° dela armada don Numa P. Leén (1); primer ma- 

quinista Celso Prieto, i 2° maquinista, 3 practicos, 1 practi- 

cante, 1 contramaestre, 1 mayordomo, 1 primer cocinero, 1 

segundo id., 5 empleados de maquina, 6 marineros, 1 ade- 

mas 5 embarcaciones menores entre batelones, monterias i 

canoas. 

Instrumentos 

1 teodolito astronémico, 3 conédmetros, 2 sextantes, 2 

horizontes artificiales, 1 compds prismAtico azimutal, 1 
compas prismatico azimutal, 1 compas ‘le bote, 2 brajulas 
de bolsillo, 1 luneta Lugeol, 2 bar6metros aneoroides, 4 ter- 

mometros, 2 sextante de bolsillo, 2 maquinas fotograficas. 

Comisién brasilera 

Comisario, ingeniero don Euclides da Cunha; ayudante 
sustituto, primer teniente de artilleria, Alejandro de Argollo 
de Mendez; auxiliar técnico, ingeniero Arnaldo Pimenta da 
Cunha; médico, doctor Tomas Catunda; secretario, inge- 

niero Manuel da Silva Leme; encargado del material, Rodol- 

fo Nunes Pereira; 20 soldados del 36° batall6n de infanteria 
A cargo del alférez Francisco Lemos, teniendo como subal- 
terno al alférez Antonio Carlos Cavalcanti de Carvalho. 

Elementos de movilizacién 

Siguieron en la lancha N° 4 dela marinaien la ‘Cunha 

Gomes” remolcando la albarenga de viveres ‘‘Manuel Urba- 

(1) El primero de mayo paséelteniente Leén 4 la comisi6n de reconocimiento de! 
rio Yuru4, ilo reemplaz6 el sefior Oswaldo Corpancho.
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   no”, siendo la tripulacién de ambas la siguiente: Ja primera 
2 maquinistas, 3 fogistas, 1 cabo i dos marineros; la segun- 

da: 1 comandante, 2 maquinistas, 3 fogistas, 1 maestre, 1 

marinero i 1 cocinero, 

Instrumentos 

  

     
      
      

  

   

  

   

  

   

      

     
   

                    

      

1 teodolito astronémico de Brumner, 3 cronémetros, 2 

sextantes i respectivos horizontes, 1 brifijula prismatica azi- 

mutal, 2 bréjulas prismaticas, 1 luneta de Lugeol, 2 termé- 
metros, 1 psicr6metro, 1 bar6metro Fortin, 2 aneroides, 1 

teodolito topografico, 2 mAquinas fotogrdficas, 1 micré6me- 
tro de refleceién, 

II 

VIAJE 

En cumplimiento de lo que las instrueciones mandaban 
reuni¢ronse las comisiones en la ciudad de Manaos, verifico- 

se la instalaci6n oficial 1 comparacién de loscronometros se- 

gtin las actas que se encuentran en los anexos;iprolongaron 
su estadia hasta el 5 de abril cn que la comision mixta si- 

guid en demanda de su destino. 
Esta demora fué obligada, porque las instrucciones sélo 

fueron recibidas dias antes de la partida. El tiempo perdido 
en Manaos nos desesperaba, pues hacia problematico el po- 

der llegar el fin del viaje que nos encomendahan, 6 al menos 
aumentaba grandemente las dificultades, porque la vacian- 

te se originaba en esos meses i las facilidades de navegaci6n 
A vapor acortabanse, haciéndose por el contrario mucho 

mayor la que habia que hacer en botes en rio de tan largo 

curso. 
Sin embar,o, aprovechose el tiempo en aparejar los ele- 

mentos de movilizacién lo mejor posible, iambas comisio- 
nes anhelando el mds exacto i rapido cumplimiento del de- 

ber estuvieron listas A la vez, i, como se ve, recibidas las ins- 

trucciones icumplidas las primeras indicaciones zarparon 

en convol. 
34
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Partfamos en la época mds impropia, precisamente cuan. 

do iba A cesar la navegacién regular para el alto Purfis, su- 

jeta, como se sabe, 4 los perfodos de las vacianteside las 
erecientes que tolos los afios se suceden de abril 4 noviem. 
bre ide noviembre 4 marzo. Apesar de esto, la surcada has. 

ta la confluencia del Acre, hizose con la mayor regularidad, 

pero-tuvo que hacerse excesivamente morosa. 

Reunida toda la comisién mixta en la confluencia del 
Purtis 4 las 7 horas de la mafiana del dia 9 de abril, acorda- 
ron los dos jefes brasilero i peruano, los _procedimientos ge- 
nerales que debian adoptarse para iniciar los trabajos, todo 
lo cual consta en el acta que para el efecto se firm6 i que va 
en los anexos. 

Deberiamos continuar viaje navegando dia i noche, efec- 
tudndose el levantamiento hidrogrdfico solamente de dia, 
de manera que las secciones que se pasaban durante la _ no- 

che i que no pudieron ser mareadas se incluiréan en e! contra. 
levantantiento que debiamos verificar en la bajada. Esta 

medida tenia por principal objeto recuperar el tiempo perdi- 
do iaprovechar asi los restos de la creciente que serian de 

todo perdidos con las demoras que se impondrian al tratar- 
se de un trabajo minucioso por el momento € innecesario, 
por encontrarnos en la region la mds bien conocida del Pu- 
rfis, i convenia hacer todo esfuerzo para llegar 4 los lejanos 
puntos de las cabeceras que constituian el objeto escencial 
de nuestra comisién, Estas disposiciones generales daban 
cierto método A nuestros trabajos futuros i serfan ademas, 
como realmente lo fueron, modificadas conforme 4 las cir: 
cunstancias i A una experiencia mayor qne se vaya adqui- 
riendo, 

La comisi6n peruana, 4 quien una embarcacién fini- 
ca permitia movilizaci6n mds regular, inicid el Jevanta- 
miento sin interrupcién diainoche,ien esto fué imitada 
por la brasilera tan pronto como fué contratado el remol- 
que del batelén “Manuel Urbano” con el vapor “Tracua,” 
lo que se verified el el 13 de abril 4 la altura de “Boa Vista 
de Bacuri.” 

Hasta este punto el viaje fué demasiudo lento, mejoran- 
do después por haberse amarrado las dos lanchas brasile- 
fas 4 fin de establecer mayor uniformidad de marcha i veri- 
ficar con mAs aciereo el levantamiento citado.
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Desgraciadamente, el vapor que remoleaba el batelén, 
chocé con un palo, estuvo en peligro de naufragar 1 ¢sto 
contribuyé también 4 la demora de la marcha. De modo 
que el S de mayo, exactamente un mes después de la partida 
de Manaos, seguimos de la boca del Acre para las cabece- 
ras. 

Aprovechamos los tres dias del 2 al 5 de mayo que per- 
manecimos en la boca de este afluente, para verificar por 
primera vez después de nuestra salida, la marcha de loscro- 
németros, asi como las primeras observaciones acerca del 
régimen i caracteres fisicos de los rfos. 

Como estos trabajos exijen gran demora, convinimos, 
puesto que las instrucciones s6lo mandaban un ligero levan- 
tamiento del Bajo Purds i las razones ya expuestas nos obii- 
vaban Aavanzar lo m4s pronto posible, en s6lo empezar las 

observaciones de coordenadas i detalles del Acre para 
arriba, 

Existia también la causa fundamental de estar perfecta- 
mente estudiada la parte que habiamos recorrido ide que 
habia mds arriba puntos de posicién bien conocida, que 
permitian con mas acierto el trabajo de Jas marchas crono- 
métricas, sujetas no sélo 4 las causas ordinarias de varia- 
cién, sino 4 otras muchas extraordinarias que ofrecen las 

especiales condiciones en que verificabamos el viaje. Com- 

bindronse nuevas disposiciones para la navegacién, de 
acuerdo con la vaciante, cada vez mayor que ibamos en- 

contrando iel menor volumen del Puriis al perder 4 su ma- 

yor tributario. 

Se establecié que la navegacién sélo se haria durante el 

dia, dados los peligros de la sureada en la noche por los in- 

numerables palos que se hallaban 4 flor de agua. 
También se arregl6 un plan de sefiales, de modo que los 

elementos de la comisi6n facilmente pudieran comprenderse 

segtin las circunstancias. 

El viaje continu6é sin que ocurriese nada digno de ano- 

tarse, obligados 4 las paradas necesarias que exigia el aca- 

rreo del combustible, 6 sea la lefia, i por los resguardos que 

se hacian cada vez mayores, para evitar los peligrosisimos 

choques en los palos palos, que en nfimero cada vez mayor, 

aparecian en los canales.



  
A fin de uniformar mejor la navegaciOn 1 por consiguien- 

te el levantamiento que se hacia dependiente en parte de la 

regularidad de la marcha, ligdronse las dos lanchas “N® 42" 

i*Cahuapanas’’, siguiendo las aguas la “Cunha Gomes” 

que remoleaba el batelon. 

Después de la confluencia del Yaco, adonde Ilegamos el 

11 de mayo, ien cuyascercanias encontramos el “Neptuno”, 

filtimo vapor que descendia librandose de la vaciante excesi- 

va del rio, las singladuras hiciéronse mui irregulares i fati- 

gantes, obligando 4 continuos sordajes i paradas no sdélo 

por los muchisimos palos que fueron au mentando 4 partir 

de “Nuevo Destino”, sino también por los bancos de arcilla 

colorada endurecida, que, con los nombres locales de torroes 

Isaloes, hacia cada vez mas dificultosa la traves‘a. 

En ‘Terrudn’ i ‘Catiana’, la “Cunha Gomes” inmovi- 

izos e encallada en esos bancos. 

Preveiamos el fin de la navegacion en la confluencia del 
Chandles, de donde no podrian pasar nuestras embarecacio- 

nes cuyos calados se hacian cada vez mas impropios por la 
eseasez de las aguas, Pero precisamente el dia que debiamos 

llegar 4 ese afluente, nos hallibamos en lta manana del dia 

21demayoen Ja vuelta de San Bias, cuando un accidente 
desastroso modific6 profundamente el curso de nuestro 

viaje. 
il pasaje alli, 4 cjemplo de otros que se habfan pasado, 

ofrecia la alternativa de Ja encallada 6 del naufragio; si se 
tomaba Ja convexidad de la playa donde la corriente dismi- 

nuye, encontrabase con los bancos de arena; si segufamos 
por la parteconcava, donde existia la ventaja de una mayor 

profundidad, seanwaba completamente ante los peligros 
ofrecidos por numerosos palos cuyas puntas amenazadoras, 
dificilmente podrian ser evitadas. Naturalmente, apesar de 

los peligros, prefiriose el dltimo caso. ~ 

Fuélo que realizaron la “N° 4 ila “Cahuapanas”, sav 
liendo airosas del sitio peligroso, pero sin poder librarse de 
la varada, que tuvo lugar al finde la curvatura 6 playa 4 

las 7h. 50 m.a.m.m.,idela que salimos después de algu- 
nas maniobras, 

aa “Cunha Gomes’, remoleando el pesado batelén ‘Ma- 

nuel Urbano”, venia ligeramente atrasada, de suerte que adn    



luchaban aquellos por librarse del bajo en que se hallaban 
inmovilizados, cuando aparecié Ja altima 4 las 9 a. m, i pe- 
netrd por el Gnico pasaje del canal, cuya navegacion hacian 

tan precaria la violencia de la corriente i los palos sumergi- 
dos 6 4 florde agua que obstrufan el curso del rio. Apesar 

de esto, lo atraves6 sin incidente; pero al finalizar la vuelta, 

ino obstante de haber hecho un sondaje preliminar encalld 
ligeramente en un bajo, por lo que did atras, a fin de salar, 

lo que se consiguié sin dificultad. 
La corriente cra mut fuerte, al retroceder Ja lancha debia 

inmediatamente seguir avante, venciendo con prontitud la 

corriente, de modo que la “Cunha Gomes” isu remolque no 
vayesen sobre los pales que atin estaban mui préximos. 

No se consiyuié esto, porque la maquina no funciond 
debidaimente en el momento en que era mas necesario dar 
toda la fuerza, de suerte que la lancha con el batel6n arras- 

trados por la corriente, fueron 4 poca distancia a estrellarse 
contra un gran palo de capirona, que perforando al Gltimo 
lo inmoviliz6, i, empezando 4 hacer agua rapidamente, se 

verificO un naufragio que fué irremediable. Grandemente 

auxiliada por la tripulacién de lalancha peruana ‘“Cahua- 

panas’’, la comisién brasilera después de penosa faena, pro- 
pia de tal ocasion, consiguié salvar poco mas de la mitad de 

las mereaderias que Ilevaba, no habiendo ocurrido desastre 

personal que lamentar. 
De este modo la comisién mixta detenida todo un dia 

antes de llegar 4 la boca del Chandles, porque la “Cahuapa- 
nas” 4 su vez no consiguid salir del sitio donde estaba enca- 

Nada, tuvo que reorganizarse, i, al mismo tiempo, “tomar 
nuevas disposiciones que facilitasen el buen término de su mi- 
sion, 

Asi se redujo la comisi6n brasilera, mui numerosa para 
los recursos que repentinamente disminuyeron en la mitad. 
Las medidas que se tomaron fueron eficaces: la comisiOn 
brasilera formada por el comisario, el auxiliar téenico, el 

médico, el subalterno de la fuerza, 9 soldados i trabajadores 
siguié el dia 22 viaje al Chandles, donde el 23 la aleanzé la 

comisién peruana, disminuida sélo en la tripulacién de la 

lancha ‘‘Cahuapanas”’. 
Qued6 en San Blas el resto del personal brasilero 4 car- 

go del ayudante sustituto.
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« : 
Reunida el 25 de mayo la comisi6n mixta en la boca del 

Chandles, combinaron los jefes respectivos las medidas que 

se hacia necesario tomar, ientre éstas acordaron mandar 4 

los gobiernos brasilero i peruano una relacidn detallada ha- 
ciéndoles ver el cuadro real de las dificultades que se presen- 

taban i que por su cardcter imprevisto, tal vez justificasen 

i originasen nuevas instrucciones. Era una medida indispen- 

sable. Las noticias del estado del rio, Hegaban desanimado. 

ras. El Purts en toda la vaciante, hacia mui dificultosa la 

navegacion, Habian parado pocas millas adelante, en ca- 

sas provisorias, la comision mixta brasilero-peruana, i tres 

vapores, el “Santos Dumont”, el “Fénix” i el Cassiana”, 

‘acian no mui separados, presos por lasarenas. Diariamen. 

te hbajaban en canoas imonterias, para Manaos, 6 sus tri- 

pulantes 6 pasajeros, i les que de ellos se sacaba siempre en 

claro, era la conviccién de la completa vaciante del rio, 

Todo esto justificaba una comunicaci6n urjente, de que 

fué portador el subalterno de la fuerza brasilera, que en el 
dia 26 de mayo bajé para Manaos, Ilevando 4 la vez orden 
de conseguir nuevos viveres para su comisiOn. 

Entre tanto, i hecha la comunicacién meramente preven- 

tiva, no pensamos en parar alli 6 regresar, sino mas bien 

avanzar cuanto antes, organizando en canoas i pequenos ba- 
telones la flotilla de subida, No nos enganhabamos encuanto 

A las dificultades que con certeza nos aguardaban. Por lo 

pronto 4 la simple inspecci6n de un mapa, ya habiamos 
avanzado mucho. Estaébamos 4 cerea de 1500 millas itine- 

rarias de la boca, 6 sean aproximadamente tres cuartos de 
todo el Purtis va recorridos; restabanos, al rumbo medio 

del sudoeste, poco mas de 2 grados en longitud i menos de 2 
en latitud i una distancia itineraria inferior 4 450 millas; 

mas el medio nuevo de trasporte impuesto por los aconteci- 

mientos, ligado al estado del rio, hacia de todo ilusoria esa 
aparente aproximaci6n de nuestro objetivo i que debiamos 

llevar 4 cabo con otra dificultad, la fuerza de la corriente. 

Realmente, navegando con una velocidad media de 5 millas 
diarias, (que no era pequcha dada la naturaleza de nuestro 

trabajo que iba siendo mayor 4 medida que nos internaba- 

mos), concluimos que solamente en 90 dias de navegacién 

orzada llegariamos a las nacientes, 
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Asi nos dispusimos para este viaje dilatado dejando la 

confluencia del Chandles el dia 30 de mayo 4 medio dia, con 

una marcha de todo opuesta 4 lo dilatado de nuestro rum- 
ho. El 30, 3200 m. (L milla 7) el 31, 8200 m, (4 millas 40), 

el 1° de junio, 9992 m. (5'4). 

Esta demora, sobre todo, era originada por el método 

que adoptaramos para el levantamiento hidrografico, don- 
de los rambos tomados con la bréjula ligabanse a las dis- 

tancias indirectamente observadas con Ja Juneta Lugeol, lo 

que nos imponia paradas obligatorias en todas las vueltas. 
Persistiendo en este sistema, hubiera traido por consecuen- 
cia elagotamiento de los viveres que llev4bamos, mucho 

antes de haber conseguido nuestro objeto. Lo modificamos 

sustituyendo las medidas indirectas de la luneta por las que 
obteniamos avaluando las velocidades de las canoas por 
medio de repetidas bases, medidas directamente a lo largo 

de las playas mds aparentes 4 esta operacioén. I gracias al 
nuevo método adoptado, nuestra US aumento progre- 

sivamente hasta las cabeceras. 

El dia 2 de junio 4 la 1 de la tarde, Ilegamos al campa- 
mento de ‘Refugio’, donde estaba acampada la comisi6n 

administradora peruana, dirigida por el sefior coronel Ma- 
nuel Bedoya, inmovilizada por haber encallado la lancha 
“Pénix” que la trasport6, ial dia siguiente, de noche des- 
pués de un rapido avance pasando por los puestosde“Triun- 

fo Viejo” i “Puerto Mamoria”’, “Cassiana”’ i ‘‘Triunfo’’, Ile- 

gamos 4 “Nuevo Lugar’ donde por los mismos motivos es- 
taba estacionada provisoriamente la comisién administra- 
tiva brasilera, dirigida por el capitan Fuente Borges Leitao, 

después de la eneallada del ‘ Santos Dumont’’ en que vino de 

Manaos. 

Normalizose nuestro viaje i acentudbase 4 la vez el rudo 
rézimen que nos habiamos impuesto para camplir nuestra 
misi6n; los jornadas se emprendian invariablemente muy 

temprano i solo se terminaban hechas dos pequeiias escalas 

para las refeeciones, casi al anochecer. Acampados general- 

mente unos al ladode los otros, en la misma, playa brasileros 

i peruanos, estimulabdnse de este modo por el ejemplo reci- 

proco, en una emulacién que nunca degener6 en discordia i 

que sélo traia como consecuencias una rapidez excepcional
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que nunca previmos, En efecto, al cabo de algunos dias, de- 

jabamos los campamentos desde que la primera claridad del 

dia permitia la lectura de la brijula, i avanzAbamos hasta 

la noche, Al mismo tiempo adiestradas en el manejo de las 

tanganas, las tripulaciones de las canoas porfiaban en dar- 

le toda la rapidez que era posible, lo que exigia dia 4 dia, 

mayores cuidados i mayores esfuerzos por los peligros cre- 

cientes i que provenian ya de choques contra palos cubier- 
tos por el agua, ya por los extensos bancos dearena, hacien.- 
dose necesario en algunos casos arrastrar las canoas 4 pul- 
so. A estos estimulos mutuos que nunca disminuyeron, de- 
bemos la rapidez de nuestro viaje, no obstante las paradas 
obligatorias que la naturaleza del trabajo nos imponia, 

La primera fué en ‘Nuevo Lugar’’, de donde la comisién 
brasilera sélo sali el 7 de junio por la manana demorada 
por la necesidad de trasportar 30 volfimenes que tenia 4 
bordo del “Fénix”’; la comision peruana la precedié en dos 
dias i siguid navegando despacio, con el fin de que Je diera 
aleance en el camino la brasilera. 

En “Nuevo Lugar” estaba grasando la epidemia bheri- 
beri que tantos estragos hizo despues en este puesto, i esta 
circunstancia, aumentada con la enfermedad ‘del médico de 
la comisi6n mixta administrativa (fallecido poco después), 
hizo que el comisario brasilero atendiese al pedido que le hi- 
zo oficialmente el seior comandante Borges Leitao, para 
que quedase alli el médico de la comisién brasilera, 

Reunidas las comisiones nuevamente més allA del pues- 
to “Funil’, siguieron hasta “Sobral”, donde ilegaron el dia 
11, después de haber pasado el 7 por el sitio “Crucero”’, el 8 
‘“TTosana’’, puesto de psruanos abandonado, i el 9 por el 
impropiamente llamado “Furo del Yurua”, quebrada de cu- 
yas cabeceras se pasa por un varadero al“Yurupari” afluen- 
te del “Tarahuacd”’. 

Pasando al sitio de “Sobral”, fltimo puesto brasilero 
del “Alto Purfis”, se agravaron las dificultades de la nave: 
gacidn; sucediéndose m4s numerosos los choques contra los 
palos i las encalladas en los bancos de greda, 

E113 4 2 h., en canoa, de “Sobral” llegamos 4 Moronal 
primer tambo habitado por peruanos. 
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Felizmente, ningan caso serio de enfermedad se present6 

hasta entonces en los dos campamentos, debido al severo 

régimen 4 que se sometié 4 las tripulaciones, 4 la practica 
que iban adquiriendo en el trabajo i también por la sensible 

mejora del clima 4 pesar de repentinas variaciones de tem. 
peratura, sucediéndose 4 dias ardientisimos, noches frias i 
hdamedas, en las cuales muchas veces se hacian penosisimas 

las observaciones apesar de la serenidad de los cielos. 

Asi, el 4 de junio, tuvimos que acampar 4 las 3de la tar- 
de, violando el programa preestablecido. La mafiana ama- 

necié fria, después de lluvia torrencial, que despert6é en la 

noche 4 los dos campamentos arrancandole las carpas un 
fuerte viento, i, contra lo que era de esperar, la temperatura 
en vez de subir comenz6 4 bajar en el trascurso del dia mar. 
cando el termé6metro 24° centigrados 4 las 9 de la manana, 
21°5 4 las 11 121° 4 las 2 dela tarde, continuando en este 

descenso hasta la noche, en que debi6 haber bajado conside- 
rablemente, puesto que en la mafiana del 15 4 5h.i15 mi- 

nutos en que partiamos, teniamos una temperatura de 13° 
8, lo que es realmente andmalo en tal latitud. 

Pasamos el 16 de junio por los sitios abandonados por 

los peruanos de ‘“‘Uni6n’’ i ‘‘Fortaleza’’, llegando el dia 17 4 
la 1 de la tarde 4 otros tambos de caucheros peruanos “‘San- 
ta Rosa’’, en la confluencia del rio que se indica en la carta 
de William Chandles, con la denominacién de Curinaha. 

Seguimos viaje el mismo dia; entre ‘Santa Rosa’”’ i ‘‘Ca- 
tai’, la regi6n es aparentemente desierta, s6lo los caucheros 

trabajan internados enel bosque i nada revelan antiguos 
puestos 6 tambos 4 excepcién de las purmas 6 chacras aban- 
donadas. Esta seccién la recorrimos en poco mas de cuatro 
dias, reiniéndonos el 22 en Catai, lugar donde estan esta- 

blecidas las comisiones fiscales administrativas brasilero-pe- 
ruanas; después de hacer escala de un dia en este sitio (23), 

seguimos viaje el 24, llegando el 25 4 las 10 de la manana 

al sitio de ‘San Juan” habitado por indios piros i peruanos 
loretanos, que se dedican 4 la extraccién del caucho. 

Las encalladas 6 choques contra los palos, ya se habian 
hecho casas triviales, sin causar alarmas i contrariedades 

como al principio. 
39
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El 25 la comisién brasilera qued6 reducida 4 9 personas 
apenas, inclusive el comisario i el ingeniero auxiliar, habien. 

do sido remitidos presos para el Catai,5 soldados poco obe- 
dientes que se revelaron A las 6rdenes dadas por los jefes, 

Entre tanto, esta falta de personal que redujo aquella comi. 
sién 4 9 hombres, no alteré sensiblemente la marcha, que 
se prosiguié en el orden primitivo, hasta la llegada al Cu- 
ranja el dia 28 de junio en la tarde. 

Nos demoramos 5 dias en esta escala obligatoria, donde 

por la primera vez después del naufragio, se compararon los 
cronémetros de las dos fracciones de las comisiones, efec. . 
tudndose las observaciones indispensables. Alli se confir- 
maron, merced 4 informaciones ciertas, las previsiones que 

hiciéramos en Manaos, respecto 4 lo inapropiado de la épo- 

ca en que habiamos partido. Pero era necesario cumplir las 
6rdenes recibidas, i uniformes en el mismo pensamiento re 

solvimos proseguir, saliendo el dia 6 de julio. 

Pero contra lo que esperabamos, las dificultades natu. 
rales no aumentaron mucho, tornandose al mismo tiempo 
poco sensible la reduccién de las aguas del Purtis, después de 

la pérdida de un tributario de la importancia del Curanja. 
De suerte que nuestro viaje se mantuvo con la rapidez pri- 

mitiva, como se ve por la simple apreciacién de las escalas 

que fuimos recorriendo: El 10 de julio por la mafiana_ pasa- 
mos por “Santa Cruz’, el 11 por ‘Cocama”, ¢l 13 por “In-: I 
dependencta”’, el 14 por “Chambuyacu”, el 15 por el puesto 

campa de ‘‘Fingoleales, el 16 por otro puesto campa “Ka- 
ki”, el 17 por el puesto denominado “Orden”, llegando final- 
mente el 18 4 la formacién del Purfds, donde se levanta el 
puesto ‘‘Alerta’’, el mas avanzado de todo el rio en la direc- 
cién sur. 

Alli nos quedamos hasta el dia 23 de julio, para efectuar 
principalmente las observaciones indispensables para el nue- 
vo arreglo de cronémetros, aprovechando la situacién del 
lugar que es de coordenadas definidas. 

Aunque palpdsemos, por decir asi, las serias dificultades 
de la subida (gravisimas sobre todo para la comisi6n brasi- 
lera cuyos viveres eran demasiado escasos, no habiendo en 
la localidad como suplirlos), resolvimos efectuarla, siguien- 
do el dia 24 para las cabeceras por el rio ‘‘Cfijar.”” 

   

  ea
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Compréndese Jas dificultades que teniamos que vencer 
en esta surcada por uno Ce los Gltimos tributarios del gran 
rio, precisamente en la época de su mayor vaciante, i si con- 
sideramos, ademas, queen virtud del cardcter geognéstico 

del terreno, es como una coriiente finica, tan numerosos i 

sucesivos son los pequefios rapidos que lo perturban, secom- 
prende que bien se necesitaron todos los esfuerzos desplega- 
dos hasta el dia 30 al anochecer, en que se reunié la comi- 
si6n mixta en la confluencia del “Cavaljani’, filtima de las 

divisiones dicotémicas tan caracterfsticas del Purts. 

Estabamos, finalmente, en el punto del gran rio de don- 
de avanzariamos para lugares nunca explorados cientifica- 

mente. En efecto, William Chandles con su admirable tena- 

cidad llegé hasta alli; pero al seguir adelante, tom6é rumbo 
diferente de aquel que nosotros deberiamos seguir. Avanzé 

por la rama extrema del norte, de la cual apenas recorrié 

mui pocas millas, al paso que nosotros proseguiriamos por 

la que se dirige aproximadamente hacia el sur. 

Esta circunstancia contribuy6 no poco para que toma- 
semos nuevos alientos. Tratabase realmente de gran trecho 

del Purfis, bien conocido de los caucheros de aquellas regio- 

nes, mas no asi por la ciencia geografica como lo revela, la 
misma circunstancia de haberse encontrado alli el primero i 

tal vez el Gnico error del ilustre Chandles, al trazar el “Ca- 
baljani” con un rumbo inexacto de este para oeste. 

El estado de este pequefio tributario cuya vaciante era 
extrema, exigié otras disposiciones para la surcada. 

Asi, la comisi6n peruana se preparé con las pequenas 
canoas del correo de Iquitos que alli encontraron, lo que le 
permitié6 proporcionar A la brasilera una de sus antiguas 
canoas, mucho mas aparentes para la subida que las pesa- 
das de itafiba en que aquella navegaba. Mas, apesar de 
estas medidas, el viaje se hizo con extraordinarias fatigas. 
Salvando pocos trechos i algunos pozos que contiene el rio, 
puédese afirmar, que las embarcaciones fueron lIlevadas a 
pulso en un moroso arrastramiento sobre las arenas, hasta 
la confluencia con el ‘‘Pucani”’. Fué necesario cortar rodi- 
llos de madera de una planta especial llamada cético i que 
contiene una sustancia gomosa en su corteza i c»locarlos 
sobre el lecho del rio levantando las embarcaciones sobre



  

ellos, éimpulsadas por palancas que se aflanzaban en la po- 

pa hacerlas deslizar sobre ellos. 

De este modo la distancia itineraria recorrida en el Ca- 
valjani, de poco mas de 20 kilémetros, exigié tres dias i me- 

dio (31 de julio 4 3 de agosto), lo que corresponde A cerca 

de tres millas diarias. 

Habiendo llegado el dia 3 de agosto 4 la confluencia del 
*Pucani’”’, que ciertamente define la mds meridional de to. 
das las nacientes del Purts, fué ya imposible entrar en ca- 

noas, recorriéndolo 4 pié no demoramos en realizar el reco- 
nocimiento del varadero. Etfectudémoslo facilmente en los 

dias 314, regresamos con la rapidez impuesta por la escasez 
de viveres 4 la formacién del Purfis, donde reunida otra vez 

el dia 10 de agosto la comisién mixta, acord6 cémo realizar 

la dltima parte de su objetivo: la subida del ‘‘Curiuja”’. 

La vaciante de este rio, sin embargo, estaba en su faz 

mas intensa i dificilmente pod a admitirse que lo sureasen 

embarceciones i ni afin las canoas apropiadas para sus 
aguas ralas. 

Lo mismo que acontecié antes de nuestra subida al rio 

“Cajar’, todos afirmaban que era imposible la surcada i 

vimos més tarde al contiunar el viaje que eran tales las difi- 
cultades ofrecidas por la vaciante, que no podriamos con- 

trarrestrarlas victoriosamente, como lo habiamos hecho en 

la sureada anterior. Estaban ademas agotados los viveres 
de la comisi6n brasilera que en la localidad sélo podia repa- 
rarlos con yucas, de duracién limitada é€ impropias como 
alimentaci6n exclusiva, 

Apesar de esto, fué tentado el filtimo esfuerzo, partiendo 
la comisiOn mixta para el Gltimo i pequefio trecho que le res- 
taba recorrer el dia 14 de agosto por la mafiana. El comi- 

sario brasilero, luchando con el serio problema de alimenta- 

cién de su personal, con viveres mui escasos, s6lo para cinco 
dias maximun intent6é llevar 4 cabo un viaje rapido, capaz 
de permitirle en tan poco tiempo la subida ila bajada. Era 

la solucién finica 1 dolorosa en que se hallaba. Masella 
solo se verificaria en la hipétesis de una navegaci6én franca 

del Curiuja, que absolutamente no podia existir en aquella 

época. El rio mui seco é intermitentemente repartido en 
extensos brazos, casi obstruido aveces por los bancos que se
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presentaban dominando el lechoi reduciéndolo 4 estrechos 
canales apretados contra los harrancos, puso de manifesto 
dificultades de las que se deducian dos consecuencias deplo- 
rables: la pérdida de las filtimas energias de un personal lar- 
gamente sacrificado 111 demora obligatoria de un viaje que 
debia ser rapido para que garantizase la propia vida de los 
que lo realizaban. 

Ahora bien, desde las primeras horas de comenzado el 

viaje, se vid que era imposible la rapidez indispensable ila 
ecomisiOn brasilera regres6, siéndole materialmente imposi- 

ble continuar en un viaje que, en la hip6tesis mas favorable, 
demoraria lo menos diez dias, el doble por tanto de tiempo 

que sus recursos le permitian soportar. 

Hahbiendo la comisi6n peruana formado su depésito de 
viveres en Curanja, disponia s6lo de los necesarios para su 
avance al varadero, ila fundada presunci6n de perder parte 

de ellos en una navegaci6n peligrosa, no le permitiO ofrecer- 

los 4 sus colegas. 

Imposibilitada asi la comisién brasilera, contramarchd 
i se suscribié el acta respectiva, i como segtin las instruccio- 
nes, el trabajo hecho aisladamente carecia de valor oficial, 
se emprendié regreso con rumbo 4 Manaos, continudndose 

siempre las observaciones i contralevantamientos que de- 

bian controlar los trabajos hechos en la subida. 

Felizmente, la parte que qued6 sin estudiar, que no era 
extensa ni de importancia, pues se trataba del varadero de 

Curiuja abierto recientemente por el cauchero seflor Sharff, 
sin resultado practico, porque dadas las dificultades que 
ofrece la navegaci6n del Curanja, tiene el mayor inconve- 

niente de ser el camino por tierra mui accidentado i con 
tantos obstdculos que puede decirse est4 abandonado. 

Creemos necesario explicar lo que se Hama varatero. Se 
denomina asi 4 los senderos 6 trechos ligeramente abiertos 

i que tienen por objeto pasar de un rio 4 otro en eortisimo 

tiempo i A veces acortan grandemente las distancias, comu- 

nicando secciones de un mismo rio. El varadero debe ofre- 

cer la ventaja, al menos en la region que hemos recorrido, 

de que su pendiente sea tan suave illana, que permita al 
cauchero trasladarse con embarcaciones i cargas. Tal suce- 

de con el del Cijar: el viajero que lo atraviesa pasa de las 
36
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aguas del Ucayali 4 las del Purfis 6 viceversa i continfia na- 

vegando en la misma embarcacién que pas6 por este istmo, 

Esto que no ha podido ser practicable en el del Curiuja, 
le hace perder por completo toda importancia ilo abando. 

nan, prefiriendo dar un gran roJeo para tomar el del Ciijar, 

que esta mids al sur. 

Felizmente, existiendo acerea del pequefisimo trecho por 

recorrer, las mds segurasi pormenorizadas informaciones, 
este contratiempo no ha tenido importancia apreciable en el 
fin de nuestros trabajos, volviendo pues la comisién mixta 

para Manaos, 4 donde lleg6é en los dltimos dias de octubre, 
ialli se dedic6é 4 los trabajos de escritorio.i ordené sus ob- 

servaciones como se yéen los resultados que suscitamente 
ramos & exponer. 

Ill 

      

ASPECTO GENERAL DEL PURUS I SUS AFLUENTES    

      Rio de suave gradiente, 4 semejanza de todos los grandes 

afluentes de la margen derecha del Amazonas, el Purds, al 
primer golpe de vista, parece perfectamente estable, como si 
ya hubiese adquirido un perfil longitudinal invariable, resul- 

tado de un permanente equilibrio entre la fuerza impulsiva 
de su corriente i el rozamiento sobre su lecho. Desarrdéllase 

extensivo en miltiples curvaturas, algunas mui forzadas, 
otras en forma de herradura, hasta las cercanias de sus ca- 

beceras fi origen, en una distancia itineraria de millas sin 
que ninguna corriente, remolino apreciable 6 pozo profundo, 
dea conocer cambio alguno, ni atin ligeramente la accién 
perturbadora de esa clase de rios que todavia estan modifi- 
cando su lecho, constituyéndose poderosos agentes geoldgi- 
cos para y,roducirlos mas notables efectos topogrdaficos. 
Mas esta primera apariencia que deducida de una observa- 
cién ligera lo colocarfa entre los rios mds navegables de la 
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tierra, es bastante alterada por los resultados de una obser- 
racion mas detenida, 

Asi, en primer lugar apesar del gran volumen de aguas, 

manifiesta oscilaciones de nivel extraordinariamente gran- 

des, variando en la confluencia 17 m. de la vaciante 4 la cre- 

ciente; en la boca del Acre 23 iecn la del Yaco de 20 4 20/80. 

De este modo su aspecto sufre una primera variacion en 
los diversos periodos de las estaciones anuales; el viajante 
que lo surea en los primeros dias del afio, pasando casi al ni- 
vel de los sitios 6 chacras de las mdrgenes, sobre las cuales 
el agua se deshorda, al volver, trascurridos apenas algunos 
meses, navega porellecho ahondado, al extremo que las 

mismas viviendas que el agua inund6, las vé 4 gran altura 
i dominantes en el perfil de barrancos altfsimos. 

Al mismo tiempo la navegacién, que de diciembre a 

abril, puede efectuarse hasta ‘'Curanja’’ i atin hasta el ori- 

gen del Purfs 6 Alerta, por embarcaciones de regular cala- 

do, queda reducida hasta para las lanchitas menores 4 la 

boca del Acre, filtimo punto 4 que pueden avanzar en la épo- 

“a de vaciante, Ilegando las embarcaciones menores sélo 
hasta la Cachoeira. 

A este largo cambio del régimen, consecuencia inmedia- 

tade ser este gran rio receptdculo de un gran naimero de 

afluentes, i del clima himedo del Amazonas, ligase otra més 
lenta, pero igualimente sensible. 

En cfeeto, comparandose la carta de William Chandles 
de 1865, con la nuestra, anexa deste iuforme, se ve que la 

orientaciOn general del rio, se conserva, pero diversos tre- 
chos parcialmente examinados, sufrieron modificaciones pro 
fundas presentandose ya bajo la forma de circulos deerosién 
conocidas con los nombres vulgares, locales brasilefio i pe- 
ruano, de Tipisheas i Lacados, 1 también por el continuo de- 

rrumbe de las partes c6ncayas donde se forman los barran- 
cos coincidiendo con la aglomeracién de tierras 6 arenas en 

las partes convexas donde se extienden, formdndose asi 

grandes playas. Este fené6meno plenamente generalizado, 
da al Purfis el cardcter de rio divagante, en conformidad 

con las clasificaciones de la fisiografia clisica. 
Favorécclo en gran parte su configuracién caracteristi 

<a, por la sinuosidad de sus curvaturas, que produce gran 

diferencia en las distancias itinerarias i geograficas,
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En efecto, dada esa disposici6n especial, la componente 

centrifuga desarroilada por la corriente 4 lo largo de las. 

partes céncavas, obliga 4 su curso 4 ir poco a4 poco oblicuan- 

do hacia el exterior, destruyendo lentamente la margen con. 

trala que embate, produce un aumento en la amplitud de 

su sinuosidad 4 medida que se estrechan los istmos de las 

pequefas i numerosas peninsulas que se forman en su capri- 

choso desarrollo, hasta que una de ellas obliga 4 desviar el 
rio, deslizindose por un nuevo lecho mucho mAs curvo i que- 
dando asi abandonada la larga vueita en que antes corria, 

La simple inspeccién de nuestro plano comparado con 

el de Chandles, presenta numerosos puntos en que este hecho 

se realiz6, originandose por esta causa las diferencias que se 

notan entre ambos. 

De todo lo expuesto, resulta evidentemente disminucién 

eneltrazado. Se véentretanto que al mismo tiempo que 

ellas se operan, realizanse en otros puntos curvaturas, que 

por un alargamiento del lecho, compensan en general la re- 

duccién efectuada. Noétase mui visible un caso de estos en 

las cereanias de “Santa Rosa”’, donde coincidiendo con la ti- 

pishca formada en “Unién”’, opérase en complicada curva- 

tura una dilatacion del lecho junto 4 la confluencia de aquel 
tributario, que tiene en lacarta del notable explorador in- 
glés, el nombre de “Curinah4’’. 

Este caso es sobre manera expresivo i nos dispensa de ci- 
tar otros hechos, alargando demasiado esta informacion, 

De todos ellos resulta que el Purtis, al revés de lo que in- 

dica una observacion ligera, es un rio de plena evolucién 

geolégicaestando todavia sujeto de manera sensible 4 modi- 

ficaciones en su direccién. 

También es de anotarse la especialidad que este rio, no 

obstante lo dilatado de su curso, ofrece i que no se véen 

otro, ies la falta absoluta de islas, lo cual podria atribuirse 

A su formacion reciente. No son, pues, de admirar los obs- 

taculos que de su curso medio 4 Jas cabeceras perturban la 

navegacion; estos obstaculos consisten en numerosos palos i 
bajos de tierra endurecida, que 4 partir de ‘‘Novo Destino” 
van creciendo hasta Curanja. 

Unos i otros son un efecto inmediato del derrumbe de ba- 
rrancos, constantemente arrastrados por la corriente en la 
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época de las crecientes. Eas ramasipalos de las riberas 
arrastrados por las aguas actimulanse en general 4 lo largo 
de todas las vueltas entrecruzando en las partes bajas sus 

raices A manera de trincheras, entre las cuales es mui dificil 
4 veces la travesia 4 ias mas ligeras monterias; en cuanto 4 

las masas de tierra desmoronadas, acumuldndose 4 su vez 

en los trechos en que Ja corriente disminuye, forman los de- 
nominados soloes 6 bancos, sobre los que pasan las aguas 

sumamente razas. 

Al mismo tiempo, destruidas las mdérgenesi rotos los 

istmos 4 que nos referimos, el rio al tomar otro rumbo, deja 

en el primitivo lecho abandonado, como una sefial de su pa- 
so, restos de sus aguas; f6rmanse asi los numerosos lagos 

que existen A poca distancia de las dos bandas del Purtis, 
permanentemente renovadas, ya por las Iluvias fuertisimas 
de la regi6n, ya por la comunicaci6n que establecen con el 
rio principal por ocasién de las crecientes, aumentando el 

volumen de sus aguas, al extremo de desbordarlas. Estos 
lagos de aspecto anular, rodean una _ poreién de tierra i son 

una forma topografica, poco vulgar i caracteristica, no Soi0 

del Purds, sino dela mayorfa de los tributarios del Ama- 

zonas. 

Este aspecto general del Purts, varfa bien poco desde su 
desembocadura hasta su tltima subdivisién del Ctijar-Cu- 

riuja, ide todos sus afluentes hasta aquel punto remoto 

ofrecen Ja misma disposicion general i las moditicaciones 

apuntadas. 

Estas, como se nota 4 simple vista, obedecen 4 partir 
del Acre, 4 una dicotomia interesante, repartiéndose de 

un modo general el grande rio en sucesivas ramificaciones, 
en que predominan respectivamente como mas sensibles, las 
del Acre, la del Curanjaila altima del CGjar-Curiuja., En 
esta dltima, el Purtis parece repartirse exactamente por la 

mitad, no pudiéndose de pronto decir, cual de Jas dos ramas 

extremas merecerfa el nombre de principal (1). 

(1) “Dos condiciones sin embargo, dan la supremacia al Ciijar: 
© Su extensién geografiea é itinerario mayor que el del Curinja 4 

2° Su direccién general, que mayor que la del otro prolonga la del rio principal,’ 

— Buenano. :
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as ascienden progresivamente paracl divortia aqua. . Ambas ascienden prog 7 

rum del Ucayaliiesta Jenta ascension es casi insensible en 

todo clextenso plano de........ millas que va de la dltima ra- 

mificacién hasta el Amazonas, donde una diferencia de nivel 

define un desnivelamiento insensible de........ por milla. Mas 

dela confluencia del Ciijar-Curiuja para arriba, la subida 

acenttiase cada vez mas. Asi, la diterencia de la confluencia 

del Cavaljani sobre la del Céjar iJa del Purfis, indica un de- 
clive de.c...1.. por milla ila de......... la confluencia del Pucani 
sobre aquella una diferencia de nivel de........, por milla, 

En ambas, los brazos extremos adquieren estas alturas 

variables, casiexclusivamente en virtud de numerosas cai- | 

das 6 ra pidos, 

El régimenes del todo diferente al del Purtis. Se va en 
una intercadencia invariable de encafiadas en las cuales el 
agua esta casi estancada i multitud de pequenas caidas con 
pocos intervalos unos de otros. 

Los rios bajan cayendo por sucesivas escalas: el Caval- 
jani parael Cijar con 15 pequehas correntadas 6 caidas, 
éste para el Purtis con 76, el Curiuja para la misma confluen-. 
cia con 24, 

De aqui un cardcter torrencial bien accidentado: los re- 
piquetes se presentan con mucha rapidez, en yvirtud de cual- 

quicr Huvia, desapareciendo muchas veces con la misma 
prontitud 4 scmejanza de ura onda que bajase por las ver-’ 
tientes abruptas. 

A nuestra vuelta del Cavaljani, fuimos favorecidos en 

parte por una deestas crecientes instantantdneas € inespe- 
radas, ; 

Apuntados estos trazos generales, que no pormenoriza- 

nios por no extendernos demasiado, réstanos citar otra cir- 
cunstancia inherente 4 la gran artcria que rdpidamente re- 
corrimos, 

Nos referimos 4 Ja forma original de la gram mayoria de 
sus afluentes, que scbre todo, al partir del Acre, se nota mui 
pronunciada la tendencia rara vez desviada de conyerger en 
las cabeceras del rio principal, como si formasen grandes is 
las de los propios valles. Asi, el Acre que 4 partir de su em- 
hocadura es lanzado primitivamente para el sur, vuelve pd- 
ra ¢] occidente con un cambio de direccién notable, yendo 4 
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.éncontrarse sus nacientes cerca del istmo de Fiscarrrald; de 

uno de los afluentes de‘la margen dereecha del Cijar, aledn- 
zase un varadero que lo encuentra en seis dias; surcando por 
el Shambuyacu (Manuel Urbano), t6mase otro que conduce 

en pocos dias.al Chandles. Del cafio del Tarahuacd, no sélo 

se va al Yuruad, por intermedio del Yurupari, sino también 
al “Santa Rosa” (Curinaha); muchas millas-arriba de la bo- 

ca ide las cabeceras de este tltimo pasase para las del Cu- 
ranja (Curumaha), en un dia. 

En esta disposicién anormalisima se ve bien que el valle 
del gran rio (mui estrecho para su extensi6n), no se abrié en 

virtud de movimientos orogénicos profundos, sino por una 
frigil erosion en ladesmensurada planicie amazonica, bajan- 

do las aguas lentamente apenas obedientes 4 los levanta- 

mientos del sur, filtimos reflejos de la extensién andina. 

Desgraciadamente, no sélo la naturaleza de nuestra mi- 
si6n, Sino nuestra propia incompetencia, no nos permitid 
indagaciones geondsticas capaces de dar mas luz al asunto, 
de acuerdo con la intima relacién entre las formas topogra- 

ficas ila estructura de los terrenos. 

Apenas conseguimos anotar como cardcter geolégico 
preponderante desde la confluencia del Amazonas hasta arri- 
ba de la boca de Chandles, el mismo gres /imonitico que con 

elnombre cientificamente consagrado de Pard-Sandstien 
forma las bases de los terrenos amazénicos. Es la misma 

roca ya finamente granulada, ya con guijarros aglomerados 

_ por el 6xido de hierro i una disposicion estratigrafica idént;- 

ca, Icomo ella, francamente sedimentaria, se formo en el 

seno de las vastas masas de agua dulce, concltiyese con se- 

guridad que el Puras hasta casi sus cabeceras, 4 semejanza 
de la mayor parte de los tributarios del Amazonas, traduce 

como un resto del amplisimo lago que en-la época terciaria, 

después del levantamiento de los Andes, cubria tan desmedt- 

das superficies. 

De la confluencia del Cijari Curiuja para arriba la na- 

turaleza madsconsistente de los terrenos, las piezas durisimas 

A manera de verdaderos cuarcitos que afluyen 4 todos los 

puntos, constituyendo el elemento esencial de las pequenas 

caidas de que estén. llenos los rios,  revelan una exposicién 

mis antigua, pareciendo que fueron las mArgenes fuertemen - 
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te degradadas del gran mar interior que por tan dilatado 
tiempo cubridé esos parajes. 

De este modo, nuestras imperfectas obseryaciones se jun. 

tan Alas conelusiones bien conocidas de la geologia clasica 

acerca de este aspeeto especial del valle de Amazonas. 

TEN 

LEVANTAMIENTO H{PROGRAF CO.—DETERMINACION. 

DE LAS COORDENADAS DE LOS PUNTOS PRINCIPALES 

Por la exposicién de nuestro viaje, se vé que efectuamos 

el levantamiento hidrogrdfico continuamente. Variaron sin 
embargo los procesos adoptados. 

Al principio hasta la boca del Chandles, aplicamos el 
compas de levantamiento para los rumbosi la corredera 
ordinaria corregida de la influenciacontraria de lacorriente, 

para las distancias. 
Del Chandles para arriba, como el viaje se efectuaba en 

cancas, se modificé el régimen adoptado con la aplicacién 
de la luneta de Lugeol para las distancias 1 el mismo compas 
azimutal para los rambos. 

De pronto vimos que este método obligaba 4 constantes 
paradas encada una de las inflexiones del rio, era, pues, 
contraproducente esta aplicacién, dado lo dilatado de nues- 

tro viaje, porque cuando mucho nos permitiria avanzar cin- 
co millas diarias. 

Ademas de esto, las mafianas en general brumosas i los 

dias lluviosos, dificultaban los golpes de mira haciéndolos 
de resultado poco practico. Obligados asi 4 abandonar este 
sistema apelamos al finico que en nuestras condiciones podia 
ser adoptado con relativo éxito. Sustitufimos las distancias 
adquiridas con el Lugeol, por las que obteniamos teniendo 
en cuenta el tiempo ila velocidad de las canoas, adquiridas 

estas tiltimas por numerosas i sucesivas bases medidas diree- 

tamenteen las playas que fbamos pasando. Este proceso 
cuidadosamente aplicado, did resultados que sobrepasaron 

A nuestra propia espectativa. 
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Asi, no fué raro que no obstante trabajar separadamen. 
telasdos comisiones, tuvieran ocasi6n de verificar la casi 
superposicién de algunos trechos de las seeciones que se di- 

bujan, uno sobre todo merece especial referencia, el que vA 

dela confluencia Cfjar-Curiuja 4 la boca del Cavaljani. A 
excepcién de lijeras diferencias en latitud, los dos planos, 
brasilero i peruano, coincidieron sin que absolutamente se 
pudiese notar la mds pequena diferenciaen latitud. Citamos 
el caso, como comprobacién de los cuidados que tuvimos en 
tal trabajo, i para que se veacudn dignas de confianza deben 
ser las medidas de los trabajos de ambas comisiones, apesar 

del cardcter i rapidez de los mismos. 

Ademias de esto, como un correctivo permanente 4 los 
desvios de la aguja magnética, 4 los descuidos naturales en 

Ja lectura de azimutes, procediamos siempre que lcs cielos 
eran propicios 4 efectuar observaciones astronémicas que de 
un modo general, dia 4 dia, iban enlazando los resultados 

parciales ¢ impidiendo la acumulacién de errores que al fin 
de un largo itinerario serian dificiles de subsanar. 

Atin no satisfechos con todas estas precauciones, resol- 
vimos efectuar un contralevantamiento de bajada que nos 

sirviera para el esclarecimiento de cualesquiera duda que 

apareciese; sin embargo, como los levantamientos subida 
concordaban, no se hizo indispensable, salvo algunos peque- 

Nos trechos, el trasado de aquel contrale rantamiento. No 

precisamos afiadir que frecuentemente realizamos todos los 

trabajos completamentarios que las circunstancias permt- 
tian, ya la de los propios istmos 6 sacados, que 4 veces 

mediamos directamente para servir de control al levanta- 

miento, 

Nuestros anexos contienen también los resultados de las 

medidas tomadas de varios afluentes, asi como observacio- 

nes relativas 4 sus mAs comunes caracteres fisicos. 

Una de las primeras conclusiones que obtuvimos de este 

Servicio, que no obstante el cardcter de nucs-ras instruccto- 

nes efectuamos con un exceso de cuida lo bien superior 4 el 

de los levantamientos lijeros, fué la exactitud relativa, mas 

sorprendente, de la carta de Wiliam Chandles. 

Las consideraciones que hicimos acerea de la evolucion 

del Purfis, demuestran que evidentemente seria imposible 
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   una perfecta eoincidencia de levantamientos hechos con un 

intervalo de 4 afios. Desde 1865, fecha de los trabajos de 

aquel explorador hasta hoi, el Purfis ha variado considera- 

blemente en sus incontables vueltas, ya dilatandolas, ya 

transformandolas en tipisheas, 6 encurvanio antiguas enca- 

fiadas en playas recientisimas. 

En “Anori'’, en el Bajo Purfis, en Concordia i Unién, en 

el medio i poco abajo de “Cocama”’, en el Alto, el notable 

hombre de ciencia inglés, naveg6 sobre lugares hoi cubiertos 

de eéticas i nosotros atravesamos en canoa, los trechos de 

terreno en que él contempld bellos contornos de floresta vir- 

  

gen. 
La comparacién de los dos planos denuncia de pronto 

estas divergencias. Mads podemos decir, que eilas desacuer- 
dan porque estan exactas. I cuando se considera que W. 

Chandles, adelantaéndose en mucho 4 Manuel Urbano, que 
fué el primero que efectu6 aquella exploraci6én, una de las 
mayores de América, lanzindose sobre regiones que de “So- 
bral” 6 “Santa Rosa” para arriba, eran de todo desconoci- 

das, no se refrena el entusiasmoe ila admiracién que merece 

notable emisario de la Sociedad geografica de Londres. 

Cumplimos el deber imperioso de dejar en este informe 
escritas las impresiones que tantas veces experimentamos 4 
medida que ibamos observando en el progreso de nuestros 

trabajos el criterio superior, el tino cientifico i sobre todo la 

admirable honradez profesional del grande hombre, cuyo 
nombre quedara perfectamente ligado 4 esta seccién de la 
fisiografia americana, 

Lo que devimos respecto de los resultados generales del 
levantamiento, aplicase también 4 los de las observaciones 

para la determinacién de las coordenadas geogrificas. Efec- 

tuAndolas de acuerdo con el cardcter que les dieron las ins- 
trucciones, con la aplicacién exclusiva del cronémetro i del 
sextante. La consigna de rapilez preponderante en nucstros 
trabajos i hasta cierto punto la inconsistencia de los terre- 
nos riberefios en que actudbamos, hacian del todo incompa- 
tible el que adoptdéramos otros instrumentos como el teodo- 

lito astronémico, cuya colocacién en estacién en los raros 
puntos en que hubiese sido practicable, habria exigido ope- 
raciones demasiado largas.
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Ademas de esto, las aproximaciones del sextante que, 
como se sabe hoi, pueden ir casi 4 los limites de la exactitud, 

bastaban ampliamente A las exigencias de las instrucciones. 

Restabanos sin embargo, el problema gravisimo del tras 
porte del tiempo 4 travez de tan dilatada distancia, en que 

alas causas de variacién inherentes 4 la estructura de los 
crondmetros i 4 losconstantes resultados de la presién, tem- 

peratura i del tiempo, se afiadian sinatimero de otras com- 
pletamente imprevistas, desde los preducidos por los cho- 

ques vio'entos contra palosi piedras del rio, hasta las del 

trasporte incémodo i penosisimo por tierra, costeando los 

barrancos de las caidas de agua 6 correntadas. 

Comparados en Manaos los cronémetros delas dos par- 

tes de Ja comisi6n mixta, era natural que las comparaciones 
posteriores revelasen pequenas divergencias, debidas esen- 

cialmente 4 las viscisitudes del trasporte, entrelas cuales pa- 
ra los cronémetros brasileros, hubo hasta la mudanza re- 

pentina i obligada al travez de la agitaciénde un naufragio, 

aumentada por haber estado al sol enla playa desabrigada. 

Asi, después de varios arreglos de resultados indecisos, la 

primera comparacion definitiva entre los estandarts brasi- 

lero i peruano, en la confluencia del Cajar—Curiuja, el dia 24 

de julio, revelé una diferencia de 12 segundos, que debe ser 

atribuida en su mayor parte 4 aquellas viscisitudes. Con to- 

do, esta diferencia no era de naturaleza de exigir un largo 

proceso para que se definiese claramente su origen i verifica- 

se vigorosamente cuanto concernia 4 cada crondémetro para 

que ella se realizase, porque siendo las coordenadas del 

Chandles dignas de méxima confianza, pudieron aquellos re- 

ferirseles ventajosamente. 

Fué éste, decfmoslo con toda conviccién, ¢1 mejor auxilio 

que tuvimos en nuestros trabajus; desde mucho antes de lat 

confluencia del Acre; notamos la rara exactitud de las post- 

ciones fijadas por el citado explorador. Esto no era de ex- 

trafar, porque bien aprovisionados i disponiendo de un 

tiempo indefinido para sus trabajos, consiguid Hegar A los 

lejanos puntos que buscaba, rectificando sus cuidadosas <e- 

terminaciones cronomééricas, gracias 4 cinco longitudes al. 

solutas en “Bereni”, “Tapani”, ‘Canclama”, “Aruma”’ 1 

cercanias de la confluencia del Chandles, que disminuyeron 
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bastante todas las causas de error de operaciones, como és. 

tas, tan delicadas i serias. 

Asi, no se puede negar que sus cronémetros, rectificados 
por una observaci6n de eclipse cerca del Chandles, aproxi- 
madamente a 1,450 millas de la confluencia del Purtis con e] 

Amazonas, suministraron las longitudes de los puntos 4 

partir del observado, con mayor exactitud que las de cual. 
quier otro venido de aquella confluencia por mayores que 
fuesen los cuidados con que se estudiasen sus marchas dia- 
rias. 

Es natural, por tanto, que Jas pequefias diferencia que 
tuvimos entre nuestras observaciones i las de él en Curanja 
ien la confluencia Cfijar—Curanja, hiciesen que le diésemos 
la preferencia, uniformisandose en tales puntos nuestras de. 
terminaciones, ide ningin otro modo podiamos proceder, 
desde que dado el caracter de nuestras instituciones, no nos 
era licito una larga parada, aguardando ocasiones propicias 
en que ventajosamente se pudiesen aplicar los conocidos 
procesos para la determinaci6n de las longitudes absolutas. 

Debemostodavia, en prueba de la confianza que nos inspira- 
ban los trabajos de Chandles, manifestar que tuvo ésta su 

principio en Ja coincidencia casi perfecta de las latitudes que 
determinabamos con tas de él, i después fué fortalecida por 

todos los demas resultados que ibamos obteniendo, Por 
esto mismo no nos sorprende la circunstancia de ser las car- 
tas todas del Purfis que consultamos, una copia no pocas 
veces grosera de los trabajos del competente geégrafo. Es- 

tos, al final eran considerados como los ftinicos dignos de 
crédito, 

Nuestra carta levantadada independientemente, 4 parte 

de los puntos anotados anteriormente, los completa en par- 

te en Jas cabeceras corrigiéndolos ademas en modificaciones 
secundarias en toda la extension del grande rio. Fué funda- 
dosenlasconsideraciones anteriormente expuestas, que arre- 
glamos nuestros cronémetros i obtuvimos con respeeto 4 los 
puntos principales, el resultado que se anota en el cuadro 

ntiimero 1 que va en los anexos. 
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CLIMA 

No podiamos obtener elementos que estableciesen, ni 

atin palidamente las caracteristicas del clima local del Alto 
Purds, destacdndolos en en el cuadro gener al de la climato- 
logia amaz6nica. Observamos en condiciones enteramente 
desfavorables en un tiempo mui corto i en una movilidad 
constante cuando las deducciones meteorolégicas exigen pre- 

cisamente circunstancias opuestas. 
Los escasos datos obtenidos de tal manera, nos permi- 

ten algunas incompletas conclusiones. 

Asi, en cuanto Ala temperatura, notamos un continuo 

decrecimiento claramente explicable por las influencias com. 
binadas de las alturas i latitudes crecientes, Mas no pode- 

mos definirla en nfimeros precisos, siendo eyidentemente 
inexpresivos éincompletos los cuadros que presentamos, 

apenas para que se destaquen algunos casos andmalos ob- 
servados. Tales lo que sucede, por ejemplo, con el rapido 
enfriamiento tan propio de estosclimas i cuyas causas hasta 
hoison discutidas. Soportamoslo por dos vecesi en ambas 
las mismas manifestaciones, nos inclinan 4 las opiniones que 
la relacionan de algfin modo con una lejana influencia de la 
friisima atmdésfera que circunda las cumbres de los Andes, Ja 
cual se desplaza 4 veces sobre las regiones del Ni NE, ya en 
virtud de repentinas minimas barométricas que alli se reali- 
zan, ya en virtud de la accién de los vientos del SO. que se 

supone son los preponderantes reguladores del clima de 
tales parajes. Como quiera que ello sea, fuéel dia 13 de 
agoste, 4 las 6 h. dela manana, en la confluencia del Ctijar 

i Curiuja, que observamos Ja temperatura rara de 11° 8 cen- 

tigrados lo que es del todo anémalo en semejante latitud- 

Dos dias antes, el 11, el calor aumentaba continuamen- 

te de 18° C. por Ja mafiana, 4 28°84 lal p. m., permane- 

ciendo en esta filtima hasta las 5 de la tarde, en que repenti-
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namente bajé 4 23° 2 4 las 6h. p. m., al misino tiempo que 
una depresi6n barométrica de 0 m. OO4, presagiaba grande 
mudanza de tiempo. En efecto: el dia 12 se desencadenaron 
desde temprano fuertes fluvias, acompafiadas de impetuoso 
viento, la temperatura que alcanz6 el maximum de 21°84 
las 10 a. m. baj6é hasta 16° C al medio dia i fué insensible- 
mente disminuyendo hasta las 6 horas de la mafiana del 18 
en que se observ6 un grado térmico, que nunca talvez habra 
sido registrado en semejantes zonas, 11° 8 C. Debemos ano- 
tar que 4 partir de esta oscilacién, comenz6 4 mejorar el 
tiempo cesando totalmente las Iluvias, de suerte que al me- 
dio dia estando los cielos eternamente claros sin una nuhe, 

anotamos la temperatura de 24° 5 C. La presién era de 0 
m. 754, mayor por tanto de 0 m. 0028 que la de hora ho- 
méloga de la vispera 0 m. 751,2. 

En un cuadro anexo, presentamos pormenorizadamente 
las principales observaciones de los dias 11 al 14. relativas 
& aquel hecho. 

De las observaciones regulares de los aneroides, resulta 
que las mareas atmosféricas de la boca del Chandles para 

arriba se realizan en maximum 4 Jas 9 h. 80 a. m. i p. m. te- 
niendo Jas minimas 4 3h 30 a.i p. m’ 

Gracias 4 la influencia moderadora de las vastisimas flo- 
restas que cubren totalmente la regi6én, el clima tiene easi la 
firmeza de un régimen maritimo sin las variaciones en gran- 
des amplitudes de los climas continentales; asi, ni afin con 
ocasién de la fuerte erfsis térmica en descenso, A que hemos 

hecho referencia, no se registr6 una diferencia de 15° centi- 
grados en 24 horas. 

La humedad es comoen toda la hoya amazénica, excesiva. 

Por Ja mafana hasta las 8 horas, casi invariablemente una 

condensacién de vapores cubre lcs objetos 4 pocos pasos de 
distancia, i desde que anochece, la exposicion fuera de las ba- 

rracas 6 carpas es bastante para que se mojen los vestidos i 

todos los objetos mal resguardados. Esta copiosa precipita- 
cidn del rocio, efeetfiase muchas veces sin que ninguna apa- 
riencia la revele. Las observaciones de noche realizfbanse no 
pocas veces faciimente, ante la trasparencia perfecta del ai- 
re iel brillo nitido de las estrellas i sin embargo, de momen- 

to en momento, haciase menester sacar los vidrios de los ins- 

    

 



  

= 21 = 

trumentos i al cabo de una hora volviamos 4 las carpas con 
los vestidos en extremo humedecidos. 

Completamos estas informaciones con las siguientes, su- 
ministradas por el doctor Tomas Catunda, médico de la co- 

mision brasilera,. 

se “El buen éxito de nuestra expedicién al Puris, bajo el 
punto de vista sanitario, es prueba de que aquella regién es 

perfectamente habitable, bastando para esto la observancia 
de reglas de higiene tropical de facil ejecuci6n. Debido A este 

cuidado no ha tenido la comisi6n, compuesta de 42  perso- 

nas 4 partir de la boca del Acre, ninguna pérdida de vida 
que laméntar. I, parte de ella, de abril 4 octubre, ha viajado 

constantemente recorriendo tanto la parte baja como la al- 

ta del rio Purtis.” 

wees’ Debemos recordar que, siendo el grado térmico é 
higrométrico, mui favorable al desarrollo de la microfauna 

ide la micoflora, los gérmenes patogénicos, encuentran alli 

su optimum de prosperidad, pudiendo provocar con facili- 
dad epidemias mds 6 menos graves. Conjuntamente se crian 
ise multiplican los insectos parasitarios, hoi reconocidos 

como medios de propagacién de cierto grupo de enfermedades 

infecciosas, ien las fermentaciones encuentran grandes me- 

dios de desarrollo esos pequefios seres”’. 
“Las infeeciones son por alld tanto mas de temerse, cuan- 

to los gérmenes patogénicos, sorprenden muchas veces un 

estado minaris resistancize en los organismos debilitados 

por la mala alimentacién, por agotamiento de fuerzas, por 

aflojamiento nervioso, En tales condiciones los que logran 
penetrar en la corriente circulatoria pululan fabulosamente 

1......ganan la partida”’. 

“En la regién comprendida entre San Blas i Sobral, 

donde mejores pesquizas me fué posible hacer, no he encon- 

trado ninguna especie de anopheles. Tampoco he encontra- 

do casos autéctonos de paludismo: los pocos que se presen: 

taron, provenfan del interior 6 de otros puntos”. 

“Conviene anotar que con el nombre de paludismo, se 

ofrecieron numerosos casos, que eran tifismo i seudo-tifismo



O}tiénese A veces expléndidos resultados en casos de fiebres 
intermitentes, que se han atribaido al paludismo, tinicamen. 

tecon la aplicaci6n de purgativos, antisepsia intestinal i 
modificacién del régimen alimenticio”. 

‘Antes de nuestra partida, he dado algunas instruccio. 
nes escritas respecto de las norma3 que se debian observar, 
insistiendo mui particularmente sobre el uso de medios de 
proteccién mecdnica contra los mosquitos (telas i mosquite- 

ros), la suministraccién sistematica de las sales de quinina, 
la variedad del régimen alimenticio, moderaci6n del trabajo 
principalmente en las horas de mayor calor, i supresién 
completa de bebidas alcohSlicas’’. 

“También he insistido porque fuesen mayor de 18 afos 

todos los individuos que deberian componer nuestra expedi- 
cin porque son los medores de edad, los mas frecuentemen- 
te victimados en las zonas endemo-epidémicas”’, 

“No siempre fueron mantenidas mis prescripciones higi¢- 
nicas con el debido eserfipulo, i la falta de su cumplimiento, 
dié lugar 4 manifestaciones mérbidas, aviso natural 6 con- 

secuencia de la imprudencia, Los casos patol6gicos de ma- 
yor gravedad en la comisién, fueron debidos al uso del alco- 

hol i al exceso del trabajo. El alcohol, irritando la mucosa 
gastrica, congestionando las viceras i mAs acentuadamente 
el higado, deprimiendo el sistema nervioso, el esfuerze mate- 

rial prolongado mortificando el tonus muscular i acumulan- 
do en la economia tésigos que se deberfian ir eliminando 4 
medida de su produccién, entibian la resistencia orgdnica i 
finalmente franquean entrada 4 los gérmenes parasitarios 
del auto 6 de hetero-infeccién”’. 

“Con el contingente icon la tripulacién de la lancha 
“Cunha Gomes” fueron algunos individuos atacados de en- 
fermedades contagiosas i otros de paludismo, que la inspee- 
cin médica pronto reconocié. Gracias A la prontitud con 
que fueron medicinados, los hemos visto mui luego sanos, i 
alejado asi el peligro de la propagacién de esos estados mor- 
bidos por contagio 6 por infeecién”’. 

“Al principio del viaje, hubieron cuatro casos de ligera 
cirujia (fileeras i abeesos) i varios de medicina (bronquitis, 
bubones, gonorreas, fiebres terciaria i cuartearia, paludis- 
mo cronico, eccema i sarna). Muchisimos casos presenta- 
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       ronse después; eran casi todos, afortunadamente de poca 
importancia: supresiédn de traspiraci6n, manifestaciones 
reumdaticas; gastro—enteritis ete”.      

  

“Mui trecuentes son las dematorsis particularmente de 
forma inpetigenosa i eceematosa, quiz’ producida por seres 
parasitarios miscroscdépicos, que en grandes eantidades con- 
tiene el agua del rio”’. 

  

         

  
  

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS CARACTERES FISICOS    

  

DE LA REGION 1 SUS HABITANTES 

    

   

  
   

  

En paginas anteriores manifestamos cuan poco tiempo 
nos quedaba para dedicarnos 4 otros estudios ademas de 
los que constituian el objeto principal. Asi, en cuanto 4 la 
estructura de los terrenos, 4 la flora que los adorna i A la 

fauna que los puebla, bien poco podemos decir con la minu- 
ciosidad que habiéramos deseado. 

  

      

            

     

   

                  

Sobre la naturaleza de los terrenos, los materiales que 
reunimos, f6siles i piedras, los remitimos al museo de Para, 

entregindolos 4 reconocidas competencias en el asunto, 
Mas, conforme nos indicé juiciosamente el sefior Emilio 
Goeldi, digno director de aquel establecimiento, la investi- 

gacién cientifica de los materiales coleccionados, esta A ve- 

ces en una desproporcién casi increible con el tiempo emplea- 
do en reunirlos. 

Solamente mas tarde podremos tener conclusiones 4 es- 
te respecto, limitandonos por ahora 4 las deducciones que 
afirmamos anteriormente, relativas al dilatado horizonte 

geolégico de la formaciéa propia del Para. 

Considerando varias secciones que estudiamos por la 
observacion de los barrancos del rio, vemos que comprueban 

aquella formacién hasta mucho mds alla de la contluencia 
del Chandles la existencia de !as tres estructuras caracteris 

ticas en el sabsuelo de Amazonas, de asper6n estratificado, 
38    

 



— 280 — 

asper6n la greda, asper6n ferruginoso, cuyas capas en una 

superposiciOn variada constituyen los diversos aspectos de 

los terrenos. En San Miguel i lugares vecinos, este tltimo 

asper6n exhibiéndose en inmensos extractos de espesura in- 

significante sobre la formaci6n arcillosa, tiene por el color 

oscuro i brillante que lo reviste como una especie de fusién 

superficial, un aspecto francamente eruptivo. 
Pensamos que esta roca, mejor estudiada, dara mucha 

luz en la fisiografia de Amazonas. Es ella, ademas, la que 

forma varios trechos mui peligrosos en la vaciante del Bajo 
Purtsenla ‘“‘Cachoeira” i en ‘‘Pacoval”’; en “Botafogo” 

donde el canal estrechisimo, pasa pegado 4 las piedras; en 

“Casadana”, en Tacarahan”’ donde estén los restos de seis 
lanchas; en ‘‘Faquini’, Cantagallo”, ete, 

De Curanja para arriba estas condiciones estructurales 

se transforman, siendo los terrenos principalmente formados 
de un conglomerado mui consistente i de una especie de cilice 
durisimo, tal vez atin no definido por la ciencia. De ambos 

trajimos muestras que entregamos 4 los_mdas competentes, 
para que se forme luego una opinién a este respecto. 

Lo mismo decimos de la considerable abundancia de gui- 
jarros ¢nrollados de cuarzo, oriundos ciertamente de terre- 

nos primitivos graniticos i cuya presencia en tales lugaresse 
hace enteramente inexplicable. 

Asi, bajo este aspecto, nuestrcs datos se limitan a las 

muestras que cojimosiconfiamos 4 la definicién posterior 
de los especialistas, siendo del todo ineficaces cualesquiera 
que hiciésemos en ese sentido. 

Las mismas restricciones haremos en cuanto 4 la flora, 

que vimos siempre 4 vuelo de pajaro, en la répida travesia 
de nuestras embarcaciones. Observaciones incompletas, sin 
la continuidad de una dedicacién constante i con laatencién 
siempre dirigida 4 nuestro objetivo principal no podriamos 
suministrar datos més precisos sobre tan amplio campo 
abierto 4 las investigaciones de las ciencias naturales. Li- 
mitdmonos por esto 4 indicar los géneros que por el propio 
dominio del nfimero 6 por sus caracteres bien determinados 
se impusieron 4 nuestra contemplacién. 

Notamos desde luego una cireunstanecia que la unifoemi- 
dad estrictual de la regién en gran parte explica i fuéel cons-
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tante aspecto general de la floresta, que hasta las cercanias 
del Catai no varia, dilatandose por toda la extensidn del rio 

con una innfimera i pesada monotonia, con el] mismo tono 

verde del follaje, los mismos hileros de arboles de troncos 
casi rectilineos i mui juntos unos de otros, origindndose por 
lo alto de los barrancos. La pequefa altura relativa del 

monte, donde se destacan de instante en instante con 

la figura de enormes casquitos esféricos los follajes do- 
minantes de las /Jupunas, refleja bien la exhuberancia del 

suelo, que favoreciendo la multiplicidad de las especies, per- 
judica el propio desenvolvimiento de cada una de ellas. Ade- 
mas de esto, las condiciones naturales del medio, de algifin 

modo se oponen con la grande altura de los vegetales. Es- 

tos, merced 4 una humedad excesiva, disponiendo de todos 
los elementos de vida, no necesitan sus raices mucha profun- 

didad en el subsuelo. 
Asi, los Arboles, de un modo general, no tienen el eje des- 

cendente, sus raices extiéndense desarrollandose en radicu- 
las fasciculadas casi 4 flor de tierra inconsistente i hameda, 
que al mismo tiempo que favorece el crecimiento, se opone a 
una exagerada altura, capaz de hacerlas inestables. Real- 

mente, los que se destacan de esta dimensién uniforme (las 
copas de los Arboles amazénicos desarréllanse formando un 

plano casi de nivel), erian disposiciones especiales que expli- 

‘an su altura excepcional, con la formacién tan caracteris- 

tica de los aletos, en virtud de los cuales se elevan las copas 

alterosas de las lupunas i del caucho. 
Apesar de esto, 4 las mds cortas rachas de tormenta, ¢s 

vulgasisimo el hecho de la caida de numerosos Arboles, des- 

truyendo largos trechos de floresta. 
No precisamos afiadir que el bosque sdlo se desenvuelve 

en las zonas de los terrenos denominados “tierras firmes'’, 
que son inaccesibles 4 las crecientes comunes. Destacanse 

claramente de los jgapos sujetos Alas invasionesdelas aguas 

en las crecientes medias i atin mds de la vegetacion caracte- 

ristica de las playas que se hayan esparcidas en todas las 

vueltas i solamente visibles en las vaciantes. Considerando- 

se las continuadas mudanzas del lecho que rotamos en el 

Purds, la funcién principal de esta tltima flora definese co- 

mo una lenta i permanente conquista del suelo. Caractert: 

zanla las retamas (salix humboldtiana), los céticos 1 las ca-



    

   
fias bravas, irguiéndose, ora asociadas, ora diseminadas en 
todos los lugares de formacién reciente, en una lenta evolu- 
cién, preparando el jgepo con la aparicién de una laurdécea 
(ala que llaman loro del igapo), como éste 4 su vezse trans- 
formaria mas tarde en floresta. I tan bien acentuada se ha- 
lla esta funcién de la vegetaci6n inferior del Purfis, que no 

pocas veces, independientemente de nuestro levantamiento, 

percibiamos un lecho recién abandonado por el rio 4 la sim- 
ple aparicién de un largo trecho de céticos i gramalotes. 

Esta flora marginal, desenvuélvese casi sin variacién, 
hasta poco arriba del ‘‘Curanja”’, donde conforme 4 una 
exacta observacion de Chandles, desaparccen las retamas, 
sustituidas por una mimosa incomparablemente mas artis- 
tica, Ja calliandra trinervia de largas ramas flexibles, hori. 
zontalmente extendidas sobre las aguas al punto de irlas 
tocando cuando se va navegando, interrumpiendo el pasaje 

en los rios estrechos como observamos en el Cijar, arriba de 
la confluencia del Cavaljani. 

Nada mas podremos afiadir con el debido detalle fuera 
de estas conclusiones generales 4 que anexamos la lista de 
los principales géneros que nos fué posible observar. 

Compréndese que fuera de estas consideraciones. bien po 
co podemos decir sobre las innumerables especies que consti: 
tuyen la flora admirable de la regién, Apuntamos las que 
se ofrecieron mds 4 nuestra observacion. 

Asi, eatre las palmeras, la camona que desde la boca del 
Purtis hasta sus cabeceras es el Arbol més empleado en las 
construcciones conocidas de los lugares en que las casas i 
barracones 6 tambos, desde la teckhumbre, paredes, entabla- 
do de los pisos, son hechos exclusivamente de las hojas i es: 
tipites; la conta i shapaja, cuyo fruto se emplea para defu- 
Hee el jebe; el vamari profusamente diseminado i distin- 
guiendo 4 la simple vista por su aparicion, aquella flora de 

la del Bajo Amazonas, en donde escasea; la varina también 
aplicada 4 Ja confeccién de los techos de las viviendas; la ca- 
fagua de tronco i hojas espinosas; el aguaje apareciendo en 
general fuera de las m4 rgenes proximas 4 las quebradas; las 
unguragties de tallo alto i flexible, son las mas comunes. 

Excusamos de darles el nombre cientifico por demas sa- 
bido, asi como también las variadas i complejas aplicacio- 
nes que de sus fibras, hojas ifrutos hacen los habitantes. 
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Sucédenseles por el incalculable nfimero en que aparecen en 

todas las convexidades del rio (sobre todo en la seccién que 
va de la boca del Yaco 4 la del Curiuja) los céticos destina- 
dos mas tarde 4 vasto campo industrial, en la fabricacién 

de papel i tejidos, reducidos hoi alli 4 la funci6n de proteger 

la tierra de la degradacién producida por las aguas, sobre- 
salen 4 los otros Arboles; las conocidas combaceas Jupuna, 

machipina, vanahuasea, de cuyo liber se extrae fibras i esto- 

pa que emplean en calafatear las canoasi barcos. Asemé- 
jainseles en el tamafio, aventajandolas, algunas leguminosas 

entrelas que se distingue el colosal charapilla caspi, cuyo 

nombre cientifico diptexis odorata denuncia su mayor em. 

pleo industrial, i una lecithedra altai fuerte, tanari, cuya 

corteza sustituye entre los indios el papel de cigarros. 

En cuanto 4 maderas de construcci6n, remo caspi, qui- 
nilla, itauba, empleada en la fabrica de canoas; las capiro- 

nas i cedros surgen en todos los puntos, principalmente las 
primeras, cuyo tronco de un pulido brillante, preséntase ya 

amartillento, ya oscuro i destacase visiblemente entre el ca- 

lor de los demAs Arboles. 

Al mismo tiempo una observaci6n mds minuciosa, afin 

para aquel que no se aparta mucho de las dos margenes del 
rio, nota otros tipos vegetales de tamano mas humilde, pe- 
rode importancia igual 6 mayor. Asi, sobre todo 4 partir 

del cafio del Yurud, hasta las filtimas cabeceras, encuéntran- 
se numerosos piés de cacao (theobioma cacao), ordenados a4 

veces en agrupaciones de plantas sociales i en tal abundan- 

cia, que no exajeramos al suponer un gran fururo en su cul- 

tivo en aquellos trechos. En estos puntosi afin en las cer- 

canias del Cataii Curanja, distinguese claramente la vet 

Hla aromiética (bannilha) entre otras numerosas orquideas. 

Al lado de estas plantas tan fitiles podriamos colocar otras 
mui nocivas, si no temiésemos extendernos demasiado, cita- 

remos apenas 4 la lijera, una que se encuentra en abundan- 

ciaenel Alto Purfis: HWamanla marona i paca, i nace proxi- 

ma 4 las orillas,la temen por las peligrosas heridas que pro- 

ducen sus espinas en forma de ufia de gato i ocultas como la 

de este animal. 

Los pocos momentos de que dispusimes para estas ob. 

Servaciones, no nos permitieron mayor acopio de datos
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acerca de una flora que exigira dilatados afios de investiga- 
cio botanica. 

De manera estudiada hemos dejado para lo tltimo, las 
dos causas que determinaron el avance icl poblamiento de 
tan extenso territorio en tiempo relativamente corto; el 
shiringuero (hevea brasiliense) iel caucho (castilloa eldsti. 
ca). Prescindimos de largas consideraciones botdnicas 6 

técnicas sobre ambos, que ya han sido objeto de muchas mo- 
nografias especiales; sujetaéndonos siempre 4 los datos obte- 

nidos de nuestras propias observaciones, indicamos desde 
luego en el fltimo un carécter mas cosmopolita que el del 

primero. 

En efecto, mientras que la castilloa, 4 partir de los va- 
lles del Alto Madre de Diosi del Alto Ucayali, se extiende 
para el norte pasando el divortia aquarum dcl Amazonas 1 

va 4 florecer casi hasta mas alla del Ituxiien otros rios del 

Bajo Purids, el hevea parece ir en el méximo hasta las proxi- 
midades del riachuelo Santa Rosa. 

La naturaleza de ambos determin6 la del poblamiento. 
En efecto, es generalmente sabido, que el caucho después de 

dos cortes oblicuos con que lo sangran i de tajos en las ale- 
tas mui pocas veces resiste. El Arbol, en general, muere de 
la incisidn, donde se crian luego innumerables insectos que 

lo atrofian. Por esto el cauchero no conserva ninguna ex- 

ploracién permanente: derriba inmediatamente el drbol pa- 
ra aprovechar por medio de incisiones circulares 6 elipsoi- 
dales de medio en medio metro, toda la leche que ellos po- 
seen; la shiringa porel contrario, resiste casiindefinidamente 

4 los tajos metédicamente dispuestos en los arriacos cono- 
cidos i fuera de la debilitacién de la corteza en los puntos 

heridos, al fin de algunos afios el aspecto de follaje casi des- 
colorido i escasez de hojas demuestra el debilitamiento ge- 

neral del Arbol. Pero no obstante esto, resiste, i un traba- 

jo inteligente, atenta los males de sus sanerias anuales. 

Por esto el shiringuero lo conserva. 

De estas circunstancias resultan exclusivamente las ca- 
racteristicas de las dos sociedades nuevas i enteramente ori- 
ginales que tratamos en esos lugares. 

El] cauchero es por fuerza nomade, un pesquisador erran- 
te, estaciondndose en los varios puntos A que llega hasta 
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que cae el filtimo pié de caucho. De ahi su papel notable en 
el descubrimiento de parajes desconocidos. Todo el Alto 

Madre de Dios i el Alto Ucavali fueron entregados 4 la cien- 
cia geografica por los audaces é intrépidos montaraces de 
que es Fiscarrald la figura mds completa. En estas largas 
peregrinaciones, siendo inevitable el continuado encuentro 

con las diversas tribus de indios, educdéseles los instintos de 
combate, en las constantes refriegas con el salvaje, presen- 

tando por esta causa con mas propiedad el aspecto guerre- 

ro i conquistador que el de industrial. : 

El shiringuero es por fuerza sedentario i fijo, ligase i ra- 
dicase para siempre en el primer lugar en que se detuvo, en 
las propias estradas que abri6 convergentes 4 su barraca 1 

que él recorrera durante su vida entera. 
De ahi su papel, indudablemente superior al poblamien- 

to definitivo. 

De todos modos, no podemos negar 4 ambos una por- 
cidn notabilfsima en el actual momento histérico de la Amé- 

rica del Sur. 

Realmente, sin ellos toda la vasta regién que de norte a 

sur va de las filtimas cabeceras del Yurupari 4 la boca del 
Tarahuacd, en una extensi6n de 7° de latitud i que de este 4 
oeste se extiende desde las pampas del Sacramento 4 las 
margenes Jel Madera, con 13° de longitud, estarfa afin de- 

Sierta. 
Lo demostraria claramente un bosquejo del pob!amien- 

to del Purtis. 

Fué mui rapido i débese su principio 4 algunos hombres 
abnegados: William Chandles cuyos servicios jamas cesare- 

mos de recordar; Manuel Urbano, un mestizo inteligente 1 

bravo que amigablemente guid los primeros pasos del gran 
explorador, i Fiscarrald i Collazos que con energia admira- 

ble descendieron de la parte alta del Purts. 

Efeetuado en 1865 el viaje utilisimo de Chandles la con- 

secuencia de sus informes no se hicieron esperar. 

Basta anotar que ya en 1870 Canutama centralizaba 
las pequefias barracas esparcidas que en breve se erijieron 

en toda la extencién del grande rio, precisamente en esta 

époea alli aparecié un hombre, Antonio Rodriguez Pereira 

Labre, que complet6 los esfuerzos de los dos primeros nota-
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bles exploradores; no precisamos extendernos en la relacién 
conocida de sus importantes exploraciones geogrAficas esta- 
bleciendo esencialmente una comunicacién del Bajo Purtis 
con el Beni i ligando el Amazonas con los vastos campos ho- 
livianos de Exaltacion i de Reyes. 

La ciudad de Labrea atestiguara primeramente su ya- 
lor i la influencia que ejercié en estos lugares, al mismo tiem- 

po que la travesia del istmo de Shepahuailas exploracio- 
nes del ‘Madre de Dios” constituyeron la eterna gloria de 
Fisearrald i Collazos. 

Desgraciadamente no podemos fijar en nfimeros positi- 
vos el ntiimero de habitantes, tanto del bajo como del alto 
Purtis, por temor ‘natural de cualquiera equivocacién 6 en- 
gano, cuyas responsabilidades apreciamos. Reservamosnos 
por esto para presentar 4 nuestros gobiernos, los datos que 
obtuvimos, siempre que nos los pidan 6 se hagan necesarios. 

En este informe hemos procurado ocuparnos de aquellas 
proposiciones de que estamos plenamente seguros. 

Podiamos haberlo hecho mas extenso, pero no mas firme 
en el enlace dado 4 sus conclusiones. 

Por esto, él ofrecera ciertamente muchas lagunas 6 cla- 
ros, pero creemos que no podra ser refutado en ninguna de 
sus condiciones generales. 

 Quédanos la conviccién de que trabajamos con la mejor 
buena voluntad por nuestras patrias, aunando al amor que 
cada una de ellas nos inspira la més completa imparcialidad 
en el terreno proporcional, Esta conviccién es el mejor pre- 

mio de nuestros esfuerzos i de nuestros sacrificios. 

Manaos, 15 de diciembre de 1905. 

Pepro A. BUENANO. 

JUCLIDES DA CUNHA. (1) 

(1) Documento del archivo especial de limites.—Seccién Brasil.—Siglo XX.—Carpe- 
ta 1.—N* 56.
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Actas oficiales de la comision mixta peruano-brasile- 
ra encargada del estudio del Altec Purus, de con- 
formidad con el acuerdo provisional de Rio Janei- 
ro, de 12 de julio de 1904. 

ACTA DE LA CONFERENCIA PRELIMINAR PARA LA CONSTITU- 

CIGON DE LAS COMISIONES MIXTAS PERUANO-BRASILENAS DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS RI0S YURUA I PURUS EN LOS TE- 

RRITORIOS NEUTRALIZADOS. 

El dia 22 del mes de marzo del alo mil novecientos cin- 
co, siendo presidente de la repablica del Pert el exceientisi- 
mo senor doctor don José Pardo i presidente de la repfiblica 
de los Estados Unidos del Brasil el éxcelentisimo senior doc- 

tor Francisco de Paula Rodriguez Alves, reuniéronse en coa- 
ferencia en la ciudad de Manaos, de conformidad con el 
articulo primero de las instrucciones de febrero 4 del mismo 

aiio firmadas en Rio Janeiro por los sefiores doctor don Gui- 
llermo A. Seoane, enviado extraordinario i ministro plent- 

potenciario del Peré i doctor José Maria da Silva Paranhos 

do Rio Brauco, ministro de relaciones exteriores del Brasil, 
los sefiores comisarios coronel del cuerpo de ingenieros Be- 

llardino Mendonea éingeniero militar Euclides da Cunha 

por parte del Brasil, capitan de navio don Felipe Enrique 

Espinar i capitdn de corheta don Pedro A. Buenano por par 
te del Peré, nombrados por los respectivos gobiernos para 
dirigir los reconocimientos de los rios Yurua i Purdis en los 
territorios neutralizados, exhibieron copias auténticas de 
los decretos de sus nombramientoside los titulos de sus 
auxiliares; de la comisi6n brasilera del Alto Yurud senores 

teniente primero de la armada Henrique Aristides Guilhem, 
39



ayudante sustituto; teniente primero del ejército, ingeniero 

militar teniente dos Santos, auxiliar técnivo; teniente segun- 

do del ejército ingeniero militar Antonio Leite de Magalhaes 

Bastos Junior, secretario; mayor nédico del ejército doctor 

Manoel Pedro Alves de Barros; Bellarmino Mendonca Filho 

encargado del material; Victor Schubnel fotégrafo; de la co- 

misi6n peruana del Alto Yurua sefiores alférez de fragata 

don Osear Mavila, subjefe; don Eugenio Espinar, ayudante 

fotégrafo i don Miguel Flores Tinoco, amanuense secretario; 

de la comisi6n brasilera del Alto Purtis sefores teniente pri- 
mero Alexandre de Argollo Mendez, ayudante sustituto; in- 

geniero civil Arnaldo Pimenta da Cunha, auxiliar técnico; 

ingeniero civil Manoel da Silva Leme, secretario; doctor 

Thomaz Catunda, médico; Rodolpho Nunes Pereira, encar- 

gado del material i Egas Chavez Florence, fotégraf6; de la 

comisiOn peruana del Alto Purds sefiores alférez de fragata 

don Nicolés Zavala i Zavala, subjefe; Ernesto Nettafen, ayu- 

dante fot6grafo i ademas copias auténticas de las dichas ins- 

trucciones confrontando, éstas entre si, verificaron la regu- 

laridad de tales documentos se hallaron en buena i debi- 

da forma i dieron por constituidas las dos comisioues mix- 
tas de exploraci6n. 

Hechas reciprocas congratulaciones manifesté el sefior 

comisario brasilero del Alto Yurua coronel Bellarmino Men- 

donca, que de su comisi6n, ademas hacen parte los sefiores 

capitan Cirilo Bernardirno Fernandez i el alférez alumuo 

Octavio Feliz Ferreira e Silva, nombrados por orden del dia 

del ejército de su pais comandante i subalterno de la escolta 

que se compone de dos sargentos i veintitrés soldados. 

El senor comisario peruano del Alto Yurua, capitén de 

navio don Felipe Enrique Espinar, manifesté 4 su vez que 4 

su comisi6n pertenece el sargento primero Benigno Bustios 

comandante de una escolta de quince hombres. 

El senor comisario brasilero del Alto Purts ingeniero 

militar Euclides da Cunha manifest6 también que 4 su co- 

misién pertenecen los sefiores alferez Francisco Lemos i An- 

tonio Carlos Cavalcanti de Carvalho nombrados por orden 

del dia del ejército brasilero comandante i subalterno de la 

escolta compuesta de un sargento i diecinueve soldados. 

Dindose por terminada la conferencia afin en obedien- 

   



  

  

cia 4 lo dispuesto por dicho articulo primero se extendié la 

presente acta en cuadriplicado que después de leida i apro- 
bada fué firmada por los senores comisarios, actuando como 

secretario el respectivo tituler de la comisién brasilera del 

Alto Yurud, teniente segundo Antonio Leite de Magalhacs 
Bastos Junior. 

F. Exrigue Espinar. 

Pepro A. BUENANO. 

EvucLIpEs pA CUNITA. 

BERNARDINO MENDONCA. (1) 

ACTA DE LA CONFERENCIA PARA LA COMPARACION DE LOS 

CRONOMETOS DE LAS DOS COMISIONES MIXTAS PERUANAS 

BRASILENAS DE RECONOCIMIENTO DE LOS RiOS YURUA I 

PURCS, 

A los cuatro dias del mes de abril del ano de 1905, reu- 
nidos en la ciudad de Manaos, estado de Amazonas, los se- 
flores coronel del cuerpo de ingenieros Bellardinc Mendonga, 
comisario brasilefio de reconocimiento del Alto Yurtia; capt- 
tan de navio don Felipe Enrique Espinar, comisario peruano 
de reconocimiento del alto Yurud, ingeniero Euclides da Cu- 

nha, comisario brasilefio de reconocimiento del Alto Purfis i 
el capitan de corbeta don Pedro Alejandro Buenano, comi- 

sario peruano de reconocimiento del Alto Purtis, i los respec- 
tivos ayudantes substitutos, hicieron de acuerdo con la 2* 

parte del articulo 2° de las instrucciones de 4 de febrero del 

aio en curso, las comparaciones de los cronémetros de las 

— 

(i —Doeumento del archivo especial de limites.—S¢ecion Brasil.—Sigla XX.—Car- 

Peta 1,—Namero 54, 
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precitadas comisiones deduciéndose en el mismo instante por 
sus cdlculos preliminares presentados, las siguientes horas 
medidas: 

   Cronémetro de la comisién peruana del 
Alto Vurud... os. nei cee ee re A PA 11 383 42,980 

Cronémetro dela comisién brarilera del 

Alto Vurns...cacc- Deivcs itesdaeednangtacecensece 11 33 429504" 
Cronémetro de Ja comisi6n peruana del 

Alto Purts.. an esfessteressscntshine LA ROO meson 
Cronémetro de ian comision emaleae del 

ANE TUE GS: curccceesvnrasrcsea¥sceseteaceed Fengenaes 11 383 42,050       

    

De todo lo que se levant6 la presente acta, sirviendo de 
secretario el titular de la conuisién de reconocimiento del Al- 
to Purtis, Manoel da Silva Leme. 

     
               
   
   
   

    
    

    

    

  

     

F. Enrique Espinar. 

Pepro A. BUENANO. 

BELLARMINO MENDONCA, 

Evc ives pA Cunna. (1) 

ACTA DE LA CONFERENCIA TENIDA EN LA DESEMBOCADURA 

DEL PURUS, EN QUE SE TRATO DEL METODO DEL TRABAJO 
QUE SEGUIRIA DURANTE SU VIAJE LA COMISION PERUANO— 

BRASILENA DE RECONOCIMIENTO DEL ALTO PURCS, 

A los nueve dias del mes de abril del ato de 1905 reuni- 
dos en la boca del rio Purtis, junto al barranco IHamado Re- 

  

(1) Documento del archivo especial de limites.—Seccién Brasil.- Siglo X.X.—Car- 
peta 1.—Nimero 54.
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dencion, Ja comisi6n peruano-brasilefia de reconocimiento 

del Alto Purds, el comisario brasilefio, ingenicro Euclides da 
Cunha, propuso como medida tinica para atenuar los mu- 
chos inconvenientes originados por ser la estacién impropia 
para realizar la expedicién, que 4 fin de aprovechar el poco 

tiempo que afin quedaha a la época de aguas, se efectuase el 
Viaje navegando dia i noche, con la velocidad maxima que 

las embareaciones pudieran dar navegando siempre en con- 

voi. Hizo presente que él no podia ir en contra de las ins- 
trucciones recibidas en lo que se refiere al levantamiento hi- 
drografico ligero del referido rio Purfis, porque no solo este 
levantamiento podia ser hecho integramente en la vuelta si- 

no que se har‘an los levantamientos parciales aprovechando 
de las 12 horas que durante el dia se irfan trabajando, los 
cuales servirdn como elementos auxiliares del levantamien- 

to final. El comisario peruano, capitin de corbeta Pedro 
Alejandro Buenafio, aceptando la propuesta, agreg6 que ha- 
bia que restringir lo expuesto en el sentido de que solo se 
iria en esa forma hasta llegar al sitio Catai, de donde se na- 
vegaria solo de dia para poder efectuar el levantamiento 

con toda minuciosidad. 

Aceptada esta modificacién por el comisario brasileno, 

se firm6 la presente acta, actuando como secretario titular 

el de la comisi6n brasileha de reconocimiento del Alto Purts, 

ingentero Manoel da Silva Leme. 

Pepro A. BUENANO. 

' EUCLIDES pA CUNHA. (') 

[1] Documento del archivo especial de limites.—Seecién Brasil—Siglo XN—Carpeta 

1=N° 54. 
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ACTA DE LA COMPARACION DE CRONOMETROS QUE HICIERON 

EN ““ALERTA’’ LOS COMISARIOS PERUANO I BRASILERO, 

CAPITAN DE CORBETA DON PEDRO A. BUENANO FE INGENIB- 

RO DON EUCLIDES DA CUNHA, 

A los veinticuatro dias del mes de julio de mil novecien- 

tos cinco, reunidos en la confluencia de los rios ‘Cfijar” i 
“Curiuja”’, los comisarios brasilero i peruano, ingeniero don 

Euclides da Cunha i capitan de corbeta don Pedro A Buena- 

fio, después de una permanencia de cinco dias, en los que se 
trabajaron los estados absolutos i los movimientos de los 
cronémetros, se obtuvo para el Standart brasilero los si- 
guientes resultados sobre Greenwich: 

H. M 8 

Estado absoluto.......... Blistecsesas 3 16 SLGG 

Movimiento diario.,..... ree O 00 ran Vig 

PROra Media Giesiiieess ses secs faa 1 16 42,56 

i parael Standart peruano los siguientes resultados sobre 
Greenwich: 

ty M. 8 

BstadG absoito....cacccs.ses O 1) 505285 

NOVO tOsCiatiO, sana, O 8) 2. Oe 

POCA Mie a Giessen earns 1 16. 54, 885 

En fé de lo cual se senté la presente acta que fué firmada 

por los dos comisarios, haciendo constar que la diferencia de 
12° 33 encontrada entre las dos horas medias, tenia su_ori- 

gen en los cronémetros brasileros los que segin la declara- 
cién del jefe de la comisién brasilera fueron observados en 
condiciones anormales. 

Pepro A, BUENANQ, 

Euc.LipEs ps CuNHA. (') 

[1] Documento del archivo especial de Iimites—Seccion Brasil—Siglo XX—Carpeta 
—N. 54,
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   ACTA DE LA CONFERENCIA CELEBRADA EN EL VARADERO DEC(O- 

JAR, EN LA QUE SE TRATO DEL LEVANTAMIENTO DEL PLANO        

  

   

DE DICHO VARADERO.   
   

  

Aos seis dias de mez de agosto de mil novecentos e cinco, 
reunidos na confluencia dos rios Cujar e Cavaljani oschefes 

das commissoés mixtas de reconhecimento do Alto Purts, 

capitao de corbeta D. Pedro Alexandro Buenaio e engenhei- 

ro Euclides da Cunha, acordaron lavrar la presente acta na 
qual consta que havendo entrado pelo Pucani, até o vara- 
douro que termina no rio Machete, cuyas aguas correm pa- 
rao rio Ucayali, levantando o plano do referido rio e do 

varadoure e fiscando com coordenadas astronomicas—ope- 
raciio que foi effectuada pela commissao brasileira no dia 8 
do correnta e pela commissao peruana no dia seguinte, 4— 
dao por cumpridas quanto a este varadouro as instrucoés 
recebidos dos seos respectivos ministros e resolyem eregres- 
ao Curiuja para ultimarem o estudo dos yaradouros. Pelo 

que foi firmada a presente acta, pelos dous commissarios, 

       
                
        
        

          

   

    

Pepro A. BUENANO. 

Evc.ines pa CunnHa. (') 

(1) Documento del archivo especial de limites—Secci6n Brasil—Siglo’ XX— Carpeta 

I—N: 54.   



     
    

  

   
                            
            

                    

    

    
   

   
     

   
ACTA DE LA CONFERENCIA CELEBRADA EN EL CURIUJA CON 

MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO DEL RIO I VARADERO DEL 

MISMO NOMBRE. 

   
A los trece dias del mes de agosto de mil novecientos cin- 

co, en el rio Curiuja 4 cinco vueltas arriba de la boca; reuni- 
dos los comisarios brasilero i peruano, ingeniero sefor Eu- 

clides da Cunha i eapitdén de corbeta sefior Pedro A. Buena- 

ho, acordaron levantar la presente acta 4 fin de que consta- 
se que habiendo emprendido viaje la comisi6n  brasilera sur- 
eando en la manana del mismo dia de la fecha desde puerto 
Alerta en la boca del Curiuja hacia el nuevo varadero que 
conduce al rio Ucayali a fin de practicar el reconocimiento 
del dicho rio i varadero, fué seguida horas después por la 

comisi6n peruana, Hevando el mismo objeto i encontrando 
ésta Ala comisién brasilera en el lugar en el que se levanta 
esta acta que habia resuelto regresar 4 causa de que cuatro 

vueltas hacia arriba se le habia hecho imposible la sureada, 

después de atravesar muchos bajos, por una gran playa que 
cerraba completamente el paso por el rio, lo que se com- 
probo, 

A consecuencia de esta resolucién, no teniendo objeto 
oficial el que una comisi6n continuase sureando sola, habien- 
‘lose ya terminado el estudio del varadero_ principal, la co- 
misi6n peruana resolvié bajar con la comisién brasilera 4 
fin de continuar rectificando los trabajos hechos en el viaje 
de subida, 

En fe de lo cual fué firmada la presente acta por los dos 
comisarios. 

Pepro A. BUENANO, 

EvucLipes pa CunnHa (1). 

{t) Doeumento del archivo especial de limites, —‘Seecién Brasil, — Siglo XX, — Car- 
peta 1.—No 54.



     
PRIMERA ACTA DE INSTALACION DE LOS TRABAJOS DE ESCRITO-     

RIO DE LA COMISION MIXTA DEL PURCS. 

    

   

  

   
Aos 27 dias do mez de outubro do anno de 1905, reuni- 

dos nesta cidade de Mandos, os dois chefes das commiss6es 

mixtas, peruano—brazileiras de reconhecimento do Alto Pu- 
ris, accordaram em comecar os trabalhos technicos de es- 
criptorio por secedes e comparacdes diarias adoptaudo as 

seguintes disposigées: dividir o servico de construccao da 
planta do rio Purfis em 4 secedes: 1* do Acre ao Chandless; 
2* doChandless ao Catai; 3° do Catai a Alerta e finalmente 

a 2* de Aleita ao varadouro do Cfjar. 

  

      
    
    
    
    
     

Do que se lavra a presente acta a qual depois de lidae 
approvada, foi assignada pelos senhores commissarios ser- 
vindo de secretario o respectivo titular da commissdo brasi- 
leira de reconhecimento do Alto Parfis, engenheiro Manoel 

da Silva Lemme. 

       
    

        

   

  

    

Pevro A. BUENANO. 

EvcLipEs pa Cunna (1). 

: : at eee Sancib- woot] om Sis cx. — Car- 
(1) Documento del archivo especial de limites. — Seeci6a Brasil. Siglo XX.—C 

peta 6. —N.° $4. 
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SEGUNDA ACTA DE INSTALACION DE LOS TRA BAJOS DE ESCRITO- 

RIO DE LA COMISION MIXTA DEL PUROS,      

  

   

  

   
Aos 27 dias do mes de outubro do ann» de 1905, reuni- 

dos na cidade de Mandos, os dois chefes das commissoes 
mixtas peruano-—brasileiras de reconhecimento do Alto Pu- 
rfis, accordaram dar principio aos trabalhos technicos de 
escriptorio por seccGes e comparagodes diarias, adoptando as 
seguintes disposic6es: dividir 6 servigo de construccio da 
planta do rio Purfis en cinco seeedes: 1° da bocea do rio Pu- 

rfis 4do Acre; 2* da bocea do Acre 4 do Chandles; 3% da 
bocea do Chandless ao barracao do Catai; 4° da Cataia 

Alerta, confluencia do Cujar com o Curiuja e finalmente a 5° 
de Alerta ao fim do varadouro do Cujar. 

  

        
    
    

              

    
   

   

   

Em virtude do que se lavrom a presente acta, que lida e 

approvada foi firmada por ambos os commissarios, servin- 
do como secretario 0 titular da commissao brazilcira de re- 

conhecimento do Alto Purfis, engenheiro Manoel da Silva 

Leme. 

Pepro A. BUENANO., 

EucLipes pA CuNHA (1). 

‘1) Documento del archivo especial de limites —Secci6n Ecuador, — Siglo XX.—Car- 
peta 1.—N.° 54.   



     

  

    

  

ACTA DE LA ULTIMA CONFERENCIA DE LA COMISION MIXTA DE     
RECONOCIMIENTO DEL ALTO PURGS, EN LA QUE DIO POR- 

    

    

TERMINADAS SUS LABORES. 

   A los dieciseis dias del mes de diciembre de 1905, hallan- 

dose reunida en la ciudad de Manaos la comisién mixta     
peruano—brasilera de reconocimiento del Alto Purds, los dos     
sefiores comisarios, capitan de corbeta don Pedro A. Buena- 

    

fio é ingeniero don Euclides da Cunha, después de efectuar la     
lectura de los informes escritos en las dos lenguas, castella- 

    

nai portuguesa, ide haber suscrito los planos que levanta- 

  

   

                                  

ronenarmonia con los datos obtenidos por ambas en el 

precitado reconocimiento, dieron por terminados los traba- 

jos de aquella comisién, no teniendo ninguna divergencia 

técnica que sefialar. 

Observan ademas los referidos comisarios, que el estado 

de salud de ambos, poco lisonjero 4 consecuencta de los tra- 

bajos que pasaron, no les permite, con una mayor estadia 
en esta ciudad, ejecutar, ya seaen la parte grdafica 6 en la 

descriptiva, un trabajo mAs completo como deseaban. 

Acuerdan, por tanto, que suscritas como se hallan por 

ambas las conclusiones generales i mds importantes, se pue- 

dan hacer en lacarta que suscribieron las adiciones secunda- 

rias que mejor la esclarezcan, siempre que no se altere, abso- 

lutamente, en ningan punto, su levantamiento. Asi, ningfin 

inconveniente habra en que se indique cualquier circunstan- 

cia topografica accesoria, como las denominaciones de algu- 

nos accidentes 6 la indicaci6n de otros que pueden ser encon- 

trados en sus cuadernillos, los que, la carencia absoluta de 

tiempo, impide el que sean distinguidos.   
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a PRIMER CUADRO ANEXO 4 LAS ANTERIORES ACTAS.—COORDENADAS DE LOS PUNTOS PRINCIPALES 

=. i 
a BRASILERAS PERUANAS : 

aa LUGARES OBSERVACIONES 
: : Longitudes Latitudes Longitudes Latitudes | 

. W. Greenwich Sur W. Greenwich Sur i 

(BCH Gde PUGS 2.2.22 ccecesetescceessceg cenitesitetnertens G1e225705427 8 Ae aE Y Cone 10) ea 
= We eA CL Cocoa erst ec eee csr ich cscs cietveta [tlie vevoibessetersandeadtoes 624570320) | Ore 20) 15° 0: 8° 45’ 00”, Enel Acre i en el Yaco la comi- 
~ sién brasilefia, cuando re- 
a gresaba, no tuvo cielo pro- 
cd picio para las observacio- 

nes. Las latitudes deter- 
: minadas 4 la subida. 

=e Pee NC ACO score crereeverie ccs savescccsersenicastetecucasualyssvienvedes ervertveceiessters ie Uae 10) 68° 34’ 25”. 0 9° O1’ 34”. O 
Bas ee Chandles (Araca Ch.) corc.raccsecercces, 69° 61-007. 1 9° 07° 567.0 692752? 07. 0 9° 08’ 16’. O |Dec. magnética= + 7° 10’. 
= i), santa Rosa (Gurinaha:Ch.).:.0....,.. Oe ol ae 9625) 26 4 Ti eae ceahee (8) (he Heise a rade (6) 
NE eos. doyesy duc cauesavatciiensd) exvsarscunensnnse (Ov LO) 55" 2 9° 40’ 21”. & 70° 40° 457, 0 9° 4.0’ 22”, 0 (Dec. magnética= + 6° 40’. 
Boca del Curanja (Guramahs Chios... 70° 58’ 45”. 0 Oa 08 5 710° 58) 457770 OF oreo. 0 

Hi » Shambuyacu (Manuel Urbano Ch.); 71° 27’ 24”. 7 10° 34’ 49”, 5 (pe assenay hie. Ti) Ue ok 15 0) 
= Alerta (‘) (Confluencia Cajar Curiuja)........... 71° 50’ 20.47 | 10° 44°38”. 0 | 71° 50°00”. 0 | 10° 4455”. 0 |Dec. magnética= + 5° 50’, 

BS oe el CANVAS DE iene css siecsassscssscieseveesecnseens| T2° 20’ 41/7, 0 LOS be 167727 3 £22 DOC LOMO LO? ob 14/2 0 4 
ee CAT yok see cevagcesrnudeendeevtavtesencecese PATE) ACIP NS NAGS Tis) alli ene eee te foe BOOT 5 1O2 5p? S51" 70 

ag A partir de las dltimas coordenadas i con los elementos del levantamiento topografico determinados el punto extremo 4 que llegamos en el fin del 
__-varadero. : 

107 5725070 Latitud Sur = 
Longitud W. Gr, = 72° 27’ 30”.0 

  

{ Latitud Sur = 10° 57’ 05”. 
-\ Longitud W. Gr. = 72° 27’ 35”. (*) 

fie de formacion del Purds 6 sea confluencia dei Cijar i Curiuja’’.—Buenafo. 
- Documentos del archivo especial de limites— ‘eccién Brasil.—Siglo XX-—Carpeta 1.—N. 54. 
es 
   



  

  

  

   



  

  

  

  
  

      

    
  

  

ca 

SEGUNDO CUADRO ANEXO A LAS ACTAS ANTERIORES, —SONDAJES I DEMAS DETALLES DE Los AFLUENTES DEL PURCS 
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RIO, QUEBRADA 0 LAGO fonda enseca  Ancho en seca | Ancho en Ilena | Cardcteres fisicos Voldnien | OBSERVACIONES 

Parand-pixuna (margen derecha) ...........6606 esta () Rl Saree re ee ee eee | Agua turbia | 
Yacaré (margen derecha)............ B50 “essa hecsaes | 219.0 Aguaclara........... al 
eee Cree deecha) aste0 eng | a Sh ATA sssssssssssseceelsceeeessssnse ceensenneunes diane | Inexplorado en casi toda su extensidén, 

RCE AWIE ISH FO) ) ce cautccei chs nssnbbucundecnssecsneese} 3™.0 337.3 45™.50 | 

Manet AIAT CTE IZQUNCLOA ),.,.c0.:.c0s.s.crcreeaessenes 0™.60 §™.0 46™.0 | 

AU CiRy URE: ( TEL EPO PZCPLIICL CLA), og spo -2c---aeu5u wude’|sevuvivnatoersarns |nsavenmathieeects 42570 | 
Cunhud (margen izquierda)..........:00ece 0™.0 enseco 1207.0 | | 

Pamafari (de abajo) (margen izquierda)..... 160 1279) «6©|) «660m,25 | 

Pamatari (de arriba) (margen izquierda)..... 0™.80 3",20 | 28.0 
ee (de arriba) (margen derecha)......., 0™.00 enseco | 56™,20 

aratid (margen izquierda)...............++ m4 gm m ‘ ee 
( EWE PEUICR CA) vcrcenkcsssistscesvneose 4.30 12.0 cB Bead SPIE 3 Facil cael pct ile SP i Set a AI Yee Ph | Cerca esta la tipisca del mismo nombre, abier- 

Mucuim (margen izquierda) ............:...:.00+ a™.68 $8",25 | 50.30 pe l 

aes shag inh 3™.00 | 52.90 | 105™.80 
_ Apitaud (boca de lago) (margen izquierda). 3.20 | 8650. | 56".50 
Cainad (margen izquierda) ..................:00++- 3" 41} 2 4:18.0 
enine Ee ee irc hs chided oracle 3™.20 | 20.0 42™ 60 
Bx Giiareen: Cerecha)....c.c-ventkeisstces-eeecsa es 9™.25 54™.80 29™ 50 |.. Pacts : 

Amaciari iarcen hes ee uumeiees | ig ] ee | soar Jresseeseesessssessetcceeeesssne [eer tecinecete et ear _ Devastado por el paludismo, 

sr es EARLE) Vor 0 1-9 10 opty eee mene | 87.9 15"20 ) 65".85 | 
MiNCHag(GE AMANO)... citi eee) LOG 1407.25 | 250", haere cae | 

Be UCUG (UGA EIDE 5.52 cc. cnspsietecee? aesecease oe 117.40 | 120°.0 308" Sainte ec Cen ane, Ceara men cy gee #5 tee | 

eee ie a ea cue: 10% 20 |) SO ee ee ee en ees : is i 
| MamoriA (margen izquierda)............s00rsse+r- 8™.40 257,21. lot Dhol (A Sie es ea i] 

| Sepatini (margen oe pedo. | ee Oe een eer cae eh ame Baia ueiid 2 iy 
[ICT OU OCS gan Ra a I poe SRE ele, ise le OLS i 
Canacua (marcen Gerecha): ).0.2.csisseissccnee ee | 0™,60 O".60 | 27,95 
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|| 

Mamoria (iiateen izqnierda) cc. ee sei) 407.0 | 607.0 ! 

Sheruni (margen derecha)..............secscesssssees 3™.0 147.0 | 26™.70 i 
Eneet (mercer 1zquierda),....c.00..0.0s0<rersnse--: 1™.40 13%.0 26™.30 | 

Pauhini (margen izquierda)........ceeeee 3"0  76%0 | 12670 | | 

Peneri (marpen Cerecha:) — occ. ack. occ sce se 17.40 | OP sO) 21 50 | | 

Pe eUiad (dren izqudiertla).:....cc.ncvenenssoenes-ss 3™.40 32".30 | 50™.40 i 

| Inahuini (margen izquierda) ..............000008 4.™ 20 557.50 69™.0 | | 

PomOre (MATPEN: GETECHA) s.....0cc.ccsebcsececossepsoes ees 5:95, 77™0 | 158™.75 | Agua algo amarilla..., 6945278 (nivel me-| Temperatura del Purfisantesdel Acre 26° 1e.| 

ff Temperatura 24.5 ¢..) dio) medici6n efectua- i re , después eon 80c. 

| da en el 3-5-9058. |..... : 

Peco (mareen Gerecha \es is i5.csteres geeacev cece 38™.68 (60 102.0 | Temperatura 27.2.....! 169™3,086 | Chandles le dé temperatura de 25.4c. (1865). 

| 
Mui represado por el Purfis — Velocidad ab- 
soluta=0™38; siendo alli !a del Purfis=1"67 | 

Macapa (margen izquierda)............ cee Bm BO) Vis epee ee 277,80 
i 

i. Chandles (margen derecha) .sisrcciseeecseoe ee 2™,50 75"0 93™.0 Temperatura 28.25c¢. 11™3.020 | Mui represado.—Velocidad absoluta=0"146., 

amarillo verdoso... (no vaciante) En las llenas sin embargo rechaza algunas 
veces al Puriis. | 

Furo de Yurud (margen izquierda) ............. OF50 See SO BLO lore cisevatarreealceiascausycte=en He dest ccanganie urbe nerre=s Ieee De sus cabeceras se va por un varadero para 

el Yurupari afluente del Tarunaca. {| 

Santa Rosa (margen izquierda) ...............:08 26.20 | 26.20 AMD (Yi ml oe ceen tok erage wes neces cusoe es OLEATE HE Cabeceras habitadas por indioscurinavas bra- 

| vos.—Varadero para el Curanja ie! Yurua. 

Shambuyaco (margen derecha).............cssscce|eccceeceseversnoes 9™.76 kas ty fo | hos ee cerreccern eet 0™3,123 De aguas mui tranquilas en la vaciante. | 

| Curanja (margen izquierda).........-.r:-:crccen---- 07.60 | 64™.0 Vi) e cede eieceteertinccqenarenta eeeene| 9™3,119 Varadero para el Yurud i para el Santa Rosa.) 

| Independencia (margen derecha).............ccc0./ccceeececeeereees een bok 18.0 1 

Gees Crise ( marwen PErecha) .3..6i0..sc.5ccosesess|nnsicncsense mance eas ap EEL) Same parcenere errr eer creer etc | 03,663 Varadero para las cabeceras del Chandles con | 

) 
travesia de seis horas por tierra. | 

| Cacatia (Mareen Gerechta).....-sscccsseccesens senne|eotee-pceaeensese 16™,80 32™_ 20 | 

Maniche (margen izquierda)..........00 see 07.45 18™0 SS CO esac reese occas as coueeesr es 33,120 | 

| Shambuyaco (Apitiryja) (margen derecha).. 0o".50 | 25™/2 GSM Bie sricciccrsrevreer suena ees 1™3 318 Este es el rio “Manuel Urbano” de Chandles. | 

Tingoleale (margen derecha).... c..csccsecreesetee cette sete eteeee Fee me, Sele 4986 Pe oie irl stostaterei |e, ee eaten enero ee Junto al caserio de indios campas del curaca| 

= ee. Venancio. | 

tonssoco (margen derecha).......:::.cceeereees O™,32 | 10™.0 rea Oe ot ley Alaina | Prare ha ary 0™3 564 Este es el ‘Rio de los Patos’”’, de Chandles 
m 7 = im a zi 

oe Ae te Gas coseete rece soe onan va <unse|stnesr ac aceiitenss | os 0 i Ban Sher ah ole pe 73,816 Varadero al Inuya, Urubamba i Ucayali. 

PAN re eee oe cs neues Wess TRr era ne neared see FWA tase acae ere Rsipea [as ksa een aces temas . ‘ ~\F Jaw eeneeeeenencens Casenneeeenseacses 8™3,522 76 caidas 1 rdpidos.—Varadero para el Pucani. 

| La mas meridional de las vertientes del Pu- 

RAAT ccps0is c<cee<sssedconndarcegersonrsvasceernsennnrnne|serrttogndne thoes’) AA: 3 2 REE PAR resting see nee cea oes | rfis (1). 

i nen eae Stes Lf = pax 
—————== - — . - | 

(1) Documento del archivo especial de limites. Seccién Brasil 
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CUARTO CUADRO ANEXO A LAS ANTERIORES ACTAS. —OBSERVA- 

CIONES BAROMETRICAS I TERMOMETRICAS ANORMALES EN 

LA CONFLUENCIA CUJAR-CURIUJA. 

  
Presién 

  

      
  

  
  

        
  

Iias H oras baroméecrica Temperatura | OBSERVACIONES 

Hab 6 a.m.) 750.0 | 18° C. | Cerrazén 
a oe 750.2 18° 6 | Menos densa 
- Sey 750.8 21° O | Despejado—Sol 
* Oi 5 751.8 | 23° 2 | Cubriéndose 
Pee Ole; fog &  27- 0) |) Nublado 
ere lie iy, (Ole so toe 4 
cele. |, £012 | 27° 2 
+ 1, | 750.2 28° 8 
- eye, | .f49'4: 26° 7 | Aclarando 
i has 748.4 | 28° 8 
4 Ai, 747.8 28° 4 | Nublado 
” ar, 747.8 27° 2 | Despejandose 
fam le no 747.5 | 23° 2 | Despejado 

12| ga.m.| 751.2 | 19° 2 | 
» tee 751.8 1922 6 
“¢ San. 152.5 20° 8  Nublado—Chubasco 
e Ors 753.4 4 ee are | 
ay poke 753.6 21° 8 | Chubasco fuerte 
a” | aei| rT Ce | 

5 | ie mn, 755.0 16° 0 | Viento S. 0. 
a top iis! 9404.8 + 1T. 4 
LoueGaein. | @50.S, 1) Lio 18 

Poiese. 1 756.8 “).19° 6 | Nublado 
ee ect ee 756.5 21° O | Aclarando 

A a 756.5 | 21°50 | Despejado 
Se ke <8 ee 755.4 24° 20 | 
a ke wi. 754.0 24° 50 
» | lpm.| 753.2 | 25° 4 
14 | Ga. m. TaD ol) oo te i cetrazon 

” "Fe on al kere Gay: Rea en all hoes ote te 0, 
3 Be. | 760.0 *| 20° 4 | Claro 
pO: 4. 754.4 OO Ci Ae 
fe des hee | 755.2 | 25° 6 | Completamente claro (1) 

ioe a ae Ta ak ico       
     

  

(1) Documento del archivo especial de limites; — Secci6n Brasil, — Siglo XX.— Car- 
peta 1,.—N.° 54. 
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1906 

Exploracioén del rio Alto Yurua por la comision mixta 
peruana - brasilenha nombrada en ejecucion del 
acuerdo provisional de Rio Janeiro de 12 de jullo 
de 1904 [1]. 

R{O YURUA, SU CURSO I DIVISION 

La zona recorrida por la comisi6n mixta peruano-brasi- 
lera de reconocimiento del rio Yurua 6 Hyurud, comprende 

desde la boca de las nacientes de ese rio, entre las latitudes 

extremas de 2° 37’ 1 10° 09’ sur i las longitudes 65° 4.5’ i 73° 
15’ oeste de Greenwich. 

Su curso total mide aproximadamente 1773 millas ma- 
rinas 6 3283 kilémetros. 

Puede ser dividido, atendiendo 4 las condiciones de na- 
vegavilidad que ofrece, en Bajo, Medio i Alto Yuruda. 

El Bajo Yurud comprende la parte baja desde la desem- 
bocadura 4 la confluencia con el Tarahuaca i mide cerca de 
917 millas 6 16975 kilémetros. 

El Medio Yuruaé va desde esa confluencia hasta la boca 
del Breu, en una extensi6n de 690 millas proximamente 6 
12775 kilémetros. 

El Alto Yuruwa se extiende desde el Breu 4 la naciente 
principal en el cerro de las Mercedes, algo mas de 166 millas 
6 308 kil6metros. 

(1]~Véase el acuerdo citado en el tomo 1° pagina 149,
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II 

BAJO YURUA 

Esa parte del Yurud esté comprendida entre los parale- 

los 2° 37’ 51” i 6° 40’ 40” 2 s. que pasan por su desemboca- 
dura i la del Tarahuaca, siendo 65° 4.7’ 28” 95 O. de Green- 

wich la longitud del primer punto en el puerto colombiano. 
Su ancho entre 'as margenes varia de 352 metros en la 

boca 4 150 antes del Tarahuacd, salvo en las grandes cre- 

cientes que las aguas se desbordan. La seccién de agua es en 
general menos amplia i se reduce considerablemente en el es- 
tiage. Su altura sobre el nivel del mar es de 42™83 en el 
puerto Colombiano, de 108 en la boca del Tarahuacd ila 

distancia que le separa es de 1697,5 kilé6metros; por consi- 
guiente en todo el lecho del rio la pendiente sera de 1:26048. 
La coriente era de cerca de tres millas por hora en mayo de 
1905, 

La profundidad en la boca es de veinte metros en la va- 
ciente media i desciende 4 doce metros frente al Tarahuaca. 

Los puntos de menor profuddidad son encontrados 4 5551 
585 milias de la desembocadura, en la correntada de Uraba, 
mas conocida por Urubi cachoeira, donde se reduce 4 un 

caudal estrecho i pedregoso con poco mas de tres metros en 
las mayores vaciantes; ila Playa de las piedras, que atin es 

mds baja, quedando casi sin canal. 

La desobstruccién de los palos i canalizacién de esta 
playa, iel ensanche del canal en aquella correntada hardn 

permanente la navegaci6n 4 vapor durante todo el ano has- 
ta la villa de San Felipe, diez millas i media arriba del Ta- 
rahuacd, como ya ha sucedido el afio pasado sin esa mejora 
empleando embarcaciones de pequefio calado durante el es- 
tiage. 

Al Bajo Yurud afluyen por dos bocas,en la margen iz- 
quierda del rio Minero4, alimentado por el lago del mismo 
nombre, i diversos otros teniendo un curso superior 4 veinte 

leguas; el Bereo que tiene la primera boca en Ipiranga, i la
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segunda en el barracén Renascenca con mayor curso que e| 
primero i un caudal intermedio denominado Jacaré; el Tucu- 
man que va de Nova vida al tipisca del Penqué i no es de ex- 

tensi6n inferior al anterior i el de Banana branca menor que 

los precedentes ligindose por un canal 4 Monte Cristw, por 
otro 4 Extrema de Marimariiterminando arriba en el ba- 
rrac6n de Maracayd. Por la margen derecha afluyen el 
Arapari entre Ja barraca del mismo nombre 1 el Jaburf, el 

Canal de Monte Carmo que forma la gran isla donde se ha- 
lla un barrac6én de la misma denominaci6n, viene de la que- 

brada de Aruaja i va al lago Curimata i el canal Xiburi que 
sale 4 la quebrada de este nombre, naciendo en el lago Em- 

peratriz. 

Limita al Bajo Yurua el rio Tarahuaca tributario de su 
margen derecha, que deberia cambiar su nombre por el del 

Embira desde suconfluencia con él en vista de las informa- 

ciones recogidas i estudios hechos por la comisi6n mixta, de 
donde resulta que el dltimo de estos rios cireunda al Tara- 
huacd i tiene sus nacientes pr6ximas 4 las del Yurua. 

El Tarahuaca es el caudal de agua mas grar.de, extenso i 

navegable que en todo su curso recibe el Yurua. La longitud 
de su desembocadura es de 69° 49’ 56” 95 O. G. El Embira 
considerado como su afluente principal, entra por la margen 

derecha engrosdndose con las aguas del rio Japuri, recibe mas 
arriba por la misma margen al rio Murdi por la izquierda 
el pequefio rio Acuran4, finico que afluye por ese lado. 

En su curso inferior, el Yurua se desenvuelve en amplias 

vueltas i largas encafiadas. 

En el periodo de las aguas se navega de punta 4 punta, 

evitando las vueltas con lo que se consigue acortar distan- 
cias economizando tiempo. Esto fué lo que hicimos en ese 
largo trayecto de rio, apesar de que surgiendo la vegetacién 

denunciaba ya la préxima baja de las aguas, pues habia- 

mos emprendido viaje 4 principios de abril, al iniciarse el es- 
tiaje, iestAbamos en pleno mayo. 

Loscampos que habian sido alagados comenzaban 4 
surgir ilas pequefias quebradas 4 desalojar las aguas que 
las inundaban. 

Las tierras firmes se presentaban como diques natura- 
les para contener la enorme masa liquida que desciende i se



— 303 — 

abalanza anualmente inundando los terrenos {inmediatos 
Alas margenes. 

Las bocas extremas del rio Bereo son los limites que 
comprenden las vueltas angulosas mds rapidas, entre las 
cuales se destacan las de Yacaré i Yapu i mds adelante las 
de Pand-pixuna, Gaviao, Serud, Mixirixi i Tres bocas. 

Las encafiadas mas notables son las de Camaleén, Sa- 

cado velho, Gaivota, Samaumera, Muniche grande, Cubia i 

Soriano. 

Las tierras firmes que orillan las mArgenes son también 
llamadas barreras i se encuentran con mas frecuencia hacia 
el occidente. 

Las de la margen oriental se denominan San Raimundo, 

San Pedro, Paranagué, Yap6, Arati, Bacururf, Altamira, 

Aracé, Curud i Soriano; las dela margen izquierda fi occi- 
dental son: Gaviao, Caramari, Capuahi, Chibaud, San An- 
tonio de Camand, Tamaquare, Urucurisal, Cubia, Aquida- 

ban, Tierra firme de Sergio, siendo posible que algunas ha- 
van escapado 4 la observacién, principalmente en los levan- 

tamientos hechos en la noche. 
Los propietarios de shiringales forman al rededor de sus 

habitaciones, conocidas con el nombre genérico de barraco- 

nes, verdaderos nificleos, constituidos por agrupamientos de 
casas tomando 4 veces, en algunos de ellos, proporciones de 

pequenos poblados que se extienden en toda la propiedad, 
ocupando de preferencia las tierras firmes, campos que ates- 
tiguan 4 primera vista la posesién. En los intervalos i ais- 
lados por quebradas i varaderos se ven grupos de gente ela- 

borando jebe destinado 4 los niicleos. 

En la margen derecha notamos 71 de esas agrupaciones 
denominadas Parahiba, Pand-Pixuna, Ualé, Humaita, No- 

vo Paraiso, Martirio, Vista de Menerod, Caiané Ida, San 
Raimundo iSan Pedro en firmes, Fauxis, Bacaba, Parana- 

gua i Yap6iAratien firmes, Forte da Graga, Barrera de 

Bacururu, Nova vida, Yabura, Paititu, Caititu, Uniaé, No- 
vo Livramento, Concordia, Santa Fé Nova, Lago Cerrado, 
Matamata, Curimatad, Assahi, Monte Carmo, Arauja, Ca- 

rababa, Uati, Bauna branea, Xiburi, Chué, Carrogal, Ma- 

rari, San Rom&o, Serud, San José da Malquerenga, Pamba- 

qui, Nazareth de Boya, San Leopoldo, Vista alegre, Queru”
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ra, Flechal, Munichi chico, Muniche grande, Matupiri, De- 
jeddah, Bananal, Tracema, Fortaleza, Gaviad chico, Alta- 
mira en firme, Petr6polis 6 Arucu en firme, Obidos, San Vi- 

cente, Soledade, Curud i Soriano en firmes, Aurora, Tres bo- 

cas, Nova Sorte, Tres Unidos, Exilio i Boca del Tarahuaca. 
En la margen izquierda notamos en la subida 80 nficleos 

llamados: Boda Sorte, Yuruapuca, Itauna, Ipiranga, Ita- 

puau, Caitau, Apurina, Arapari, Renascenga en la boca su- 
perior del Bereo, Yoavico, Santa Amalia, Porto Mau, Nova 
Olinda, Porto Eden, Tucuman, Yurupuca, San Jodo Santa 

Fé, Santa Rosa do Penque, San Sebastido pequefio, Gavido 
en firme, Caramarien firme, Lago da Paca, Idilio Porto 

Herculano, Independencia, Cupaahi, Popunha, Monte Chris- 
to, Montezuma, Euysitado, Furo Caio, Prado, Idé, Pao, 
Marimari, Boa Vistn do Chue, Samauma, Maracajd, Monte 

Douro, Samaumera, San Francisco, Pan Furado, Belmonte, 

Chiband en firme, Santa Clara, Bom Tim, San Sebastiao, 
Maravilha, San José de Maravilha, Margem, Democrata, 
Monte Calvario, San Thomé, Dinamarca, San Antonio de 

Cananea en firme, Bacaba, Tamaquaré, i Urucurisal en fir- 

mes, Arapf, Monte Mario, Woterburi, Nova Olinda, Bella- 

vista, Refugio, Cubia en firme, Veneza, San Antonio do Me- 
ninos Deus, Menino Deus, Mapucuné, Santa Ana, Espiritu 

Santo 6 Mamoa, Providencia, Santa Lucia, San Thomé, 

Tasca, Aguia, Nova Aguia, Abunini, Aquidaban en firme, 
Morada Nova i Tierra firme de Sergios. 

No enumeramos las barracas aisladas porque son en ge- 
neral dependencias de las ya indicadas. 

La siphonia eldstica 6 Arbol del jele es la mayor riqueza 

vegetal en el Amazonas i de alli el objetivo principal de la la- 
bor en esa region. 

Los shiringales son divididos en estradas que ligan entre 

si de 50 4 200 Arboles distanciados de 10 4 100 metros. 
Cada aviado 6 trabajador explota dos estradas. 
Depende de Ja densidad de los shiringales i del Area que 

abrazala propiedad, el nfimero de estradas i por consiguien- 
te el de trabajadores. 

Un shiringal regular debe tener 200 estradas. 
La extracci6n del jebe se hace en el veranoise renueva 

con igual provecho todos los aifios sin sacrificio de los Arbo- 
les, salvo accidentes imprevistos.
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El shiringuero por la propia naturaleza de su trabajo se 

radica en el suelo donde lo encuentra, sin variar ya de resi- 
dencia. Puede avaluarse aproximadamente la poblacién de 
un shiringal, sin error sensible, por el nfimero de estradas 

que posee. 

1a 

MEDIO YURUA I SU FLORA 

Los paralelos 6° 40’ 40” 201i 9° 24’ 36” 21 S. limitan 
al Medio Yurud entre las bocas de los rios Tarahuaca i 
Breu, ambos afluentes de la margen derecha. 

El ancho entre ambas margenes varia de 310 metros en 

la boca del Tarahaaca 4 90 en la de Breu, sin tener en cuen- 
ta el ensanche de su lecho por efecto de las grandes crecien- 

tes i su reducci6n en las vaviantes. 
La profundidad decrece progresivamente desde el Tara- 

huaca ise hace mds sensible pasada la boca del Gregorio. 
En el estiaje tiene sus valores minimos de 0™5i10™4 en el 

bajo de la Playa de Mesias, cachoerifias Gastao i Pedreira 
en !a eorrentada llamada Playa de Feijao, cachoerifias Mi. 

ssisipi viejo, Missipi nuevo, Telloi Torre de la Iuna en que 
se deslizan las aguas por canales estrechos i mui corrento- 

sos. 
Son tributarios de la margen izquierda los riachuelos de 

Curumburé i Hudson, losrios Moa, Paranda de la viuda, Yu- 

rud-miri, Parand de Ouro Preto, Parandé de Minas i Amuen- 
yaide la margen derecha el Guabirti- Parana 6 Eri, los rios 

Gregorio, Mu 6 Libertad, Paranda de Is Arrepentidos, Ria- 
chuelo de Leonel, rios Tello i Breu siendo de 72° 45’ 21” 9 
O. de G. la longitud de este filtimo en su desembocadura. 

El Moa, Yurud-miri, Amuenya, Tello i Breu son los mas 

importantes. Delas cabeceras de los tres primeros se va 

por varaderos al rio Ucayali. Las cabeceras del Tello i Breu 
tienen contravertientes para el Tarahuacd, al cual se ligan 

-por varaderos.
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Sobre la margen izquierda del Medio Yurua, unas diez 
millas arriba del Tarahuacd se encuentra la villa de San Fe- 
lipe, cabeza de comarca por los 6° 41’ 04” 38 de latitud sur 
i 69° 55’ 33” de longitud ©. de G. 

El asiento de la prefectura brasilera del Alto Yurud de- 
nominado Crucero del sur, esta situado 4 menos de dos mi- 

llas abajo de la boca del Moa en la margen izquierda del Yu- 

rua, Segtin el ingeniero brasilero Lobo Netto queda 4 los 

7° 41’ 24” de latitud sur i 72° 36’ 12’ de longitud O. de G. 

En el invierno 6 época de aguas que en esta regién es de 
fines de octubre 4 los primeros dias de mayo, los vapores de 
calado algo mayor de dos metros llegan sin dificultad 4 Breu, 
i podrian ir afin mas arriba. 

En el estiaje, solamente lanchas de mui pequefias calado 
podrian aventurarse 4 hacer Ja navegaci6n hasta el rio dela 
Libertad, Crucero del Sur i Yurudé-miri, venciendo para lle- 
yar deste fltimo no pocas dificultades. 

De alli en adelante los obstaculos se multiplican, los 4r- 
boles que caen en la ribera formando grandes palizadas € is. 
lotes movibles, los bajos i bancos en las encafadas, las pla- 

yas, los canales que desaparecen dejando ver las piedras, los 

desniveles que por efecto de los canales forman correntadas, 
la vegetaci6n cubriendo los bancos i playas, ete., hacen que 
cese la navegacién 4 vapor. 

Apenas pequefios batelones i canoas pueden navegar en 

el medio Yurua arriba del Gregorio, siendo impulsadas estas 

embarcaciones por botadores 6 la sirga, teniendo muchas 
veces necesidad de arrastrarlas largos trechos i afin descar- 
garlas en algunos parajes. 

Haciendo la canalizaci6n de los parajes ya indicados, en 

el curso inferior del rio, la navegaci6n por vapores de poco 
calado se haria permanente hasta el Gregorio icon algunas 
dificultades hasta el Crucero del Sur. 

Las alturas de 108 metros en la boca del Tarahuaca i 

214 en la del Breu dan una diferencia vertical de 106 metros 

entre los puntos, siendo de 1,277,442 metros la distancia 

que los separa, dando para la pendiente 1: 12051. En el me 

dio Yuru4 como en el bajo,es también la principal in- 

i
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dustria la extraccié6n de las gomas eldsticas; si bien en 
una que otra zona se exporta en pequena cantidad cacao, 

castanas 1 otros productos naturales. El sembrio de yucas, 

cafia de azticar i cereales tiene cierta importancia en esta re- 
gion. 

La vegetaci6n en las riberas es casi idéntica en ambas 
zonas: baja en los campos rozados i en las playas, densa i 
variada en las tierras bajasi en las firmes. A cada ondula- 
cién del terreno corresponde una vegetacién caracteristica, 

pero cuyo cambiante no se puede distinguir 4 la simple 
vista, 

En las arenas de las playas germinan las sarmentosas 
malvdceas i arbustos de verano, la graminea canuarana, el 

muru (canna aurantica) la chapaja (secropia palmata) i el 
caurel (Persia Laura). En una que otra playa germina la 

cana brava que es empleada para las construcciones i como 
botadores para las embarcaciones menores i en las puntas 
de las zaetas de los infieles. 

Los pantanos sustentan un gran namero de Arboles i 
arbustos acuaticos, i es alli donde la zacuara adquiere su 

mayor desarrollo. 

En la planicie prodomina por su valor comercial la cubi- 
cada hevea de cualidad superior 4 la de la tierra firme. En 
el bajo Yurud encuéntrase una especie inferior denominada 

barriguda que da poca goma, i la shiringarana poco abun- 
dante, pero de mayor elasticidad i leche mui espesa principal- 
mente en el sernambi. Es privativo de las llanuras el assacft 
(Lura crepitaus) Arbol gigantesco cuya corteza vierte leche 
cdustica i toseica i armado de espinas venenosas. 

En las tierras firmes, como en las planices altas, abun- 
dan los maderos para construcciones i hai una gran varie- 
dad de palmeras. Sobresalen por su colosal altura la lupu- 
na (criodrun sumahuma), el Arbol de la castaiia, el ficus do- 
laria, el tapiribaceiro (cajaceiro) i el citado assact. 

Las tierras firmes, las planicies, los terrenos bajos 

i las playas son ricas en plantas alimenticias para condimen- 

tos, aromaticas, medicinales, textiles, oleosas, balsAmicas 
i otras propias para curtiembres i tintorerias. 
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Son los siguientes i en nfmero de ochenta 1 nueve los ba- 
rrancones situados 4 la orilla derecha: Nova Paris, Simpa- 
thia, Porto Franco, Humaité, Boa Nova, Janeira 6 Cachi- 
nacha, Nazareth, S. Miguel Novo en firme, Venezuela, Santa 

Rita Bom Jardim, S. José, Ceara, Penedo, Ei dorado, Bem- 
fica Nova en firme, Porto Seguro, Nova York, Recife, S. 
Paulo, Reconquista, Concordia, Ituxi, Tajuba, Belem, Mon. 

te Sinai, S. Jorge en firme, Pernambuco, Quo Vadis, Prima- 

vera, Conceicao, Bom lugar, Porto Alegre, Novo Destino, 

Riosinho da Liberdade, Redemgcao, Seretama, S. Bernardo, 
Assahituba Nova, Saceado de Assahituba, Boa Vida Velha, 

Campinas, Bom Jesus, Extrema Pixuna, Limoeiro, Trombe- 
na Nova, Trombeta Velha, Montreal, Langoinha, Recom- 
pensa, Principe Imperial, Areal, Olivenca, Luvencivel, Miri- 

tisal, Profeta, Matto Grosso, Novo Monduruefis, Carlota, 
Valparaiso, Ruesas, S. Antonio, Santa Cruz, Simpathia, 

Floresta, Porto Peters, B6a Hora en firme, Humaita Velho 
en firme, Humaita, Cruzeiro, Parana do Natal, Natal, Cau- 

nidé, Pirapora en firme, Grajahu, Maldevino, Pajahu Velho, 

Carmo, Porangaba, Porto Seguro, Mississipi Velho i Missi- 
ssipi Novo en firmes, Santa Cruz en firme, Acurid dos Bessas, 

S. Joao Velho, Caipora. Tierra Fisme do Damaxeno, Bom 
Futuro. 

Hai en la orilla izquierda los barrancones S. Joao, Res. 
tauracéo, Miriti, S. Migoel Velho, Béa Unido, Canindé, 

Rivalisa (frente al rio Gregorio), Santa Maria, Nova Em- 

presa, Miragem i Segura Botad en Firmes, Tierra Firme do 
Desterro, Washington, Adelia, Curupaititi, Canaboim, Ca- 
namariai, Canaguaxo, Cabo Verde, S. José i Salva vida en 
firme, Olinda en firme, Alegrete, Santa Elena, Terra firme do 

Encarnado, Porto Rico en firme, Nova Esperanga, Mondu- 

rucis, Yapurd, Lealdade, BOa Vida Nova, Ouro Preto Novo, 

Ouro Preto Velho, Jodo Augusto, Intranquilidade en firme. 

Sa6 Joao do Pixuna en firme, Terra Firme do Pixuna, Boa 
Fé do Ipixuna, Extrema d’Alegria, Alegria, Canotama, Flo- 
resta Velha, Unido, Floresta Nova en firme, Cruzeiro doSul, 
Armonia, Independeucia, Terra Firme dos Navas, Santo 

Elias, Trece de Maio en firme, Terra Firme do Luzeiro, Terra 
Firme do Barroso, Povoado do Parana da Viuva, Tataju- 
va, Boa Vista, Uruburetama, Yaburaé. Lucania, Nazareth,
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Riosinho do Leonel, Cruzeiro do Vizen, Boda Vista, Victoria 
€n firme, Alto Alegre en firme, Sobral, Ouro-Preto, Buenos 

Aires en firme, Occidente, Flora, Tanaré, Estados Unidos, 

Paratari, Triunpho, Absalao, Gastao, Minas—Geraes, Tejo, 
Acuria Velho, S. Joa6é Novo, Iracema, Bella Vista 6 Firirim. 

Las encafiadas de Nova Paris, Pixuna, dos Navas, Bue- 

nos Aires i Triunpho, son las mas extensos. Las vueltas més 

rapidas, son llamadas Principe Imperial, Vizen i Triunpho 

Las tierras firmes occidentales son duplas delas orienta- 

les, acentfandose todavia mas que en el curso inferior la 
superioridad de las primeras. 

IV 

ALTO YURUA 

El Alto Yurud esta camprendido entre los paralelos 9° 
_ 24’ 36” 211 10° 08’ 38” 00 S., que pasan por la bocadel rio 
Breu afluente de la margen derechai por la quebrada Sa- 

lambé que afluye por la izquierda, llamada asi esta filtima 
por la comisi6n mixta. 

De la vaciante principal, baja el Paxiuba hasta encon- 
trar al Salambé en latitud 10° 08’ 38’ 00” S. i longitud 72° 
15’ 15” 45 con un curso de 29,283 metros superior al {ilti- 

mo en 12,665 metros. 

La naciente del Paxiuba esta situada en una depresi6n 
del cerro de las Mercedes que se eleva 4 453 metros sobre el 
nivel del mar, i estA en latitud 10° 01’32” 25 S.ienlongitud 

72° 14’ 34” O. de G. 

Este cerro recibié el nombre de Mercedes por ser el de la 
virgen del dia en que quedaron concluidas nuestras observa- 
ciones astron6é minas allf(24—IX—05). Es una ramificaci6n 
de la cadena oriental de la cordillera andina que viene de las 
proximidades del Cuzco, con rumbo general hacia el norte, 

separando la hoya del Ucayali ila de sus afiuentes de la 
margen izquierda del Madera i derecha del Amazonus, espe- 
cialmente la del Madre de Dios, Purfis, Yurud i Yavari.
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Los principales tributarios de la margen derecha del Al. 
to Yurud desde la boca del Breu son: el Dorado 4 los 9° 40’ 
86” 10 de latitud S. i 12° 47’ 03’ 45 de longitud O. deG. con 

varaderos para el Ucayali por el Shesea; el Huacapistea, 
principal afluente por su extenso curso i volumen de agua, 
4 los 9° 45’ 20” 62 de latitud S i 72° 44’ 41” 10 de !ongitud 
O. de G. con varaderos para el Ucayali por los rios de Co- 

henhua, Tahuaniai Sheshea; el Paujil-Yacu; el Guineal; el 

Metalias 4 los 10° 04’ 05” 23 latitud S.; el Peligro 4 los 10° 
03’ 42” 44 de latitud S. 1 72° 24’ 15” 15 de longitud O. de 
Greenwich iel Salambé una de las cabeceras 4 los 10° 08’ 

38” 00 de latitud sur i 72° 15’ 15’”45 de longitud O. de G. 

Sus afluentes mds importantes de la margen derecha, 

ademas del Breu son: el Beo; el Serrano—Yacu, 4 los 9° 50’ 

23/17 de latitud S. i 72° 4.9’ 12” 75 de longitud O. de G.; el 
Pique-Yacu 4 los 9° 54’ 07” 32 delatitud S. 1 72° 33’ 08” 40 
de longitud O. de G., es el més extensoide mayor descarga 
de agua que recibe por esa margen. 

Mencionaremos ademas, la quebrada Loro—Yaco, que 
atin cuando es mui secundaria, lo hacemos por haber deter- 
minado incidentalmente sus coordenadas, estas son: 10° 

04’ O87 91 de latitud sur i 72° 22’ 42”15 de longitud O. de 
Greenwich. 

El] Pique-Yacu desde la boca hasta su vaciante principal 
en el cerro de San Gabriel mide una extensi6n lineal de 

89,230 metros. El pequefio rio Achupal que afluye por la 

margen izquierda por los 9° 54’ 34/75 de latitud sur i 72° 
25’ 0555 de longitud O. de G., fué sureando apenas en una 
extensi6n de 5,821 metrositiene cerca de 20 en su boca. 
Este iel Zancudo, que es menor, son los finicos tributarios 
de la referida margen dignos de menci6n. Por la otra mar- 

gen sélo el Legiaes el principal afluente del Pique-Yacu i 
tiene una cnenca igual 4 la del Achupal. 

El Huacapistea fué recorrido desde la boca hasta los va- 
raderos para el Sheshea i el Cohenhua, no habiendo llegado 
4 ninguna de sus vaciantes. El mayor curso seguido en ese 
rio es el que conduce al segundo de los varaderos citados i 
mide 145,016 metros alcanzado en el lecho de la quebrada 

Santo Tomas. Recibe por su margen derecha al riachuelo 
Putaya 6 Linares de 25 metros de ancho en su boca; el Sun-
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garo-Yaco de 30 metros, el Buconya de 20 metros, el Inuya 
6 Guineal de 25 metros 7 el Santo Tomas de 10 metros, i por 
la margen izquierda el Muena-Yacu de 15 metros de ancho 

en su bocaiel Auca-Yacu 6 Doncella-Yacu de 15 metros, 

Son estos los finicos dignos de menci6n. 

El Huacapistea ocupa un rango no inferior al de el Alto 
Yurua 4 partir desde su confluenciacon él, i es superior 4 los 

otros tributarios de éste por la extensién relativamente po- 
co menor que la del caudal matriz, ila facilidad de navega- 

cién en pequefias lanchas durante la época de aguas i en ca- 
noas hasta los varaderos sin gran dificu tad en las vaciantes. 

E] volumen de sus aguas no es mui inferior al de aquel algo 

arriba de la confluencia de los dos. 

El Alto Yurud mide desde su confluencia con el Breu 4 la 
naciente principal 204,497 metros i desde su confluencia con 
el Pique-Yacu 4 la misma naciente 140,301 metros. Antes 

de las nacientes se explor6 un pequefio ramal de 2,739 me- 
tros. Partiendo deellas por una senda de 2136 metros al 
rumbo N&. se encuentra 4 las contravertientes una quebra- 
da con regular caudal de aguaiun ancho en su cuenca no 

menor de 7 metros. También se recorrié una quebradita 

opuesta al Paxiuba en la extensién de 2,370 metros i se 

abrié una trocha de 1,004 metros 4 partir de nuestro obser- 

vatorio hasta el norte. La falta de viveres nos impidié se- 
guir aquella quebrada, para ver sies 6 no afluente del Em- 

bira, Purfis 6 Ucayali, lo que seria interesante verificar. 

Los varaderos del Huacapistea al valle del Ucayali, que 

estudié la comisié6n mixta, miden: el del Sheshea 12,445 

metros, de los cuales 9,260 son recorridos siguiendo el cur- 

so dela quebrada Auca-Yacu, iel resto por una senda que 

atravesando la montajia en direccién NO. proximamente 

conduce al valle de ese sio; el del Mashauxa, parte de la 
margen derecha del Santo Tomds extendiéndose 7,276 me- 

tros en direcci6n SO. hasta aleanzar el valle del Cohenhua. 

El varadero queconduce dela margen izquierda del 

Yurud. en el Breu, hasta el valle del rio Tamaya atravesan- 

do los rfios Arara i Amonia ha sido explorado por la comi- 

si6n brasilera. Este se compone de tres caminos terrestres, 

el primero de 15,025 metros entre el punto de partida i el 

rioArara, el segundo de 8,527 metros entre este rio i el Amo-
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nia iel tercero del Jabonero en el rio Amonia 4 san Lorenzo 

en el Cayanya con 9,800 metros. Dos trechos fluviales los 

ligan en el Ararai Amonia, teniendo este filtimo 2,040 me- 

trosiel del Arara 60,000 metros, doude se encuentran dos 

pequ fias cataratasicerca de treinta corrientes fuertes 6 
correntadas. 

La misma comisi6r ha hecho también el levantamiento 
del Amonia desde el Jabonero hasta su desembocadura en el 
Yurud, teniendo la extensién de 33,180 metros. 

En el Metalias sureamos 18 vueltas i cinco encanadas en 
una extension de 2,240 metros. 

De la boca de Ja quebrada Hururana-Yaco se abrieron 

dos sendas que encontraron al Torollue después de recorrer 
por ellas 20 kil6metros préximamente en direccién NE. 4 

SE. 

El] Yurud de 90 metros de ancho en la boca del Breu i 60 
en el Pique-Yacu, disminuye sensiblemente estrechando sus 
mdrgenes hasta reducirse 4 un simple hilo de agua en sus 
nacientes, 

Nace en las vertientes occidentales del cerro de Jas Mer. 

cedes i desciende por tierras compactas en forma de pequefo 
arroyo aumcntando sus aguas 4 medida que se aproxima 4 
la llanura. 

En los 37 primeros kil6metros de su curso, el declive es 
mui accidentado formando cascadas que hacen imposible el 

acceso de la mas ligera embarcacién ni atin deseargada. 

En adelante disminuyen lascaidas haciéndose mas suave 
la pendiente, pero sdlo ligeras canoas descargadas pueden 
surcar aprovechando repiquetes. 

Se le conoce con el nombre de Torollue desde la confluen- 

cia Salamb6-Paxiuba hasta encontrarse con el Pique-Yacu. 

De las nacientes al Peligro la distancia es de 74,628 me- 
tros, la diferencia de nivel 175"35 ien pendiente 1:425. 

Del Peligro al Pique-Yacu hai 65,673 metros siguiendo 
el curso del rio, la diferencia de nivel de 24"98 préximamen- 
te ila pendiente 1:2,629. 

Eatre el Pique-Yacuiel Breu media una distancia de 
167,941 metroscon undesnivel de 28"27 siendo la pendiente 
1:5,94.0. 
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Durante las mAximas crecientes podrian ir vapores de 

pequeno calado al Huacapistea i Pique-Yacu aprovechando 
solamente del tiempo que ellas duran para no exponerse A 
quedar detenidos 6 encallar. 

En la vaciante s6lo pequefias monterias pueden navegar 
en esos parajes i de alli arriba apenas las canoas de los cau. 

cheros Ileyvando poca carga i sujetas 4 toda suerte de dificul- 
tades de que hemos hablado al tratar del Medio Yurudi 
ademas el tropiezo de los palos sumergidos i entrelazados. 

Lacomisi6n mixta ademas de los botadores, sirga, arras 
tramiento i empuje 4 pulso 6 con palanca tuvo necesidad de 

cortar numerosos troncos, abrir canales i emplear rodillos 
de cético en los bajos isu corteza gomosa en el paso de las 
canoas sobre palos descubiertos cuyo corte 6 rebaje habia 

hecho perder mucho tiempo. Felizmente la naturaleza siem- 
pre previsora ofrece recursos en los mismos lugares donde 

son necesarios. 

En el tiempo de la creciente las aguas aleanzan la altura 
de ocho A diez metros en la confluencia del Pique-Yacu, pero 
desde el Breu se debe estar prevenido para la rapida bajada 
de las aguas. 

Los primeros repiquetes empiezan en setiembre las cre- 
cientes principian 4 fines de noviembre de cada ajio i termi- 

nan 4 fines de abril del afio siguiente. 

En ambas margenes del Breu se extrae la goma elastica. 

De alli para arriba la hevea escasea hasta desaparecer; que- 

dan restos de caucho que explotan los peruanos exclusiva- 

mente. 

Rudo bajo todo punto de vista es el trabajo del caucho 

que obliga 4 penosas travesias 4 pié i por el interior del bos- 

que; 4 ascender i descender colinas de Asperas_ pendientes, i 

noes raro que 4combatir con su enemigo natural: el sal- 

vaje. 

Los Arboles de caucho se encuentran en pequefos man- 

chiles 6 agrupaciones cuyo radio es de cuatro i mas kiléme- 
tros, pues tienen raices que se extienden por centenares de 
metros. La tareade un pe6n enun ajio de trabajo esta 
computada de 50 4 60 Arboles. 

El cauchero en su afan de hallar el mayor rendimiento- 

posible derriba el Arbol; porque de esta manera puede prac
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ticarle incisiones desde sus raices hasta su rama superior i 
extraerle toda la savia que contiene. Afirman ellos que bas- 

ta hacer incisiones en la corteza del Arbol para que parezca 

atacado por un pardsito especial, siendo esta la raz6n por 

la que no se pueden explotar en la forma de la shiringa. 

La propia indole del trabajo obliga 4 quien se dedica 4 
él A una mudanzaconstante de lugar i existencia ndmade sin 

radicarse en parte alguna. 
Los caucheros peruanos que explotan la regién neutrali- 

zada en el Alto Yurud, habitau en tres caserios situados en 
la boca del Breu, del Huacapistea, Pique-Yaeu, habiéndoseles 

dado recien los nombres de Puerto Pardo, Puerto Portillo i 

Resbaladero, respectivamente. 
En la margen izquierda del Yuruaé poco arriba del Breu, 

residen en agrupamientos independientes los comisarios de 

policia i fiseales por parte del Peré i del Brasil en conformi- 

dad con los articulos 4.15 del protocolo firmado en Rio de 
Janeiro el 12 de julio de 1904, teniendo los brasileros un em- 
barcadero de nombre Porto Branco. 

Diferénciase la vegetacion del Alto Yurud por la ausencia 

en sus playas del gramalote, tan frecuente en los dos largos 
trechos anteriores, por la generalizaci6n i abundancia de la 
cafia brava ila mayor altura de los céticos. 

Arriba del Metalias, 4 donde el rio se eStrecha mas acen- 

tuadamente, aparece el matupa 6 buquitica de los salvajes 
con sus ramas extendidas horizontalmente en actitud de im. 
pedir el paso, indicando la necesidad de mayor cautela para 
proseguir de allien adelante. Es la leguminosa caliandra 
nervia, mds arbusto que Arbol. 

Bordea precisamente la orilla en que la corriente canali- 
za las aguas i por eso en varios trechos fué necesario emplear 
el machete para abrir paso 4 las canoas, 

Este arbusto se reproduce en el Pique-Yacu i Huacapis- 
tea en puntos correspondientes, 

En las proximidades de las nacientes el pacal forma ver- 
daderas bévedas por el enlace de sus ramas. Supera alli la 
vegetacién de las tierras firmes, que desde el Breu son mui 
frecuentes.
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FAUNA GENERAL 

Asi como la observacién del reino vegetal fué superficial 
i rapida, la de los otros reinos se verific6 de la misma mane- 
nera, pues las comisiones no contaban ni con el material ni 
con el personal necesario para los trabajos de la naturaleza 
del que nos ocupa. 

Al tratar de la fauna, nos limitamos 4 declarar los prin- 

cipales ejemplares que pasaron por nuestra vista. 

Citaremos entre los mamiferos del orden de los cuadru- 
manos los siguieutes: mono coatd, guariba 6 andador, ba- 

rrigudo, yuta-cusilho, mono de almizcle, el fraile i yapusa. 

En el de los carniboros: el jaguar negro otorongo, el puma 
rojo, el tigrillo listado, puma de manchas circulares, gato 
montés i perro montés. Enel de los roedores la capihuara 

6 ronsoco, la paca, la cutfa, el anuje, el achunii el erizo. En 

el de los paquidermos: el tapir 6 danta, ¢l sagino i la huan. 

gana. Enel de los rumiantes: el ciervo, el venado rojoi el 
blanco. En el de los desdentados: el oso hormiguero i el 

armadillo ien el de los cetdceos la vaca marinaiel bufeo. 

En el de las aves mencionaremos: el Aguila, el gabilén i el 

gallinazo, el paujil, trompetero, pava paicacumja, la perdiz 
ila panhuana, los papagayos, tucdn, loros, cotorras, caca- 
tfias, pericos, palomas torcaces, cuculi, jaburf, huanchaco, 
paucar, huerequeque, pavoncitos, el pato silvestre, el martin 
pescador, la gaviota, el sarapico, colibri, golondrinas, car- 
pinteros, patativa, el nicudo, cardenal, chirriclés i muchos 

otros. 

Los quelonios de la clase de los reptiles estan ventajosa- 

mente representados por la charapa, charapilla, el mata- 

mata i el cabezudo. 

Los saurios por los caimanes, lagartos i camale6n. 
En el de los ofidios: por la boa, lampa-lagua 6 yacu- 

mama, i las vivoras en general. 
En el de los peces: el paiche, doncella, corbina, gamitana, 
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el dorado, paco, sfingaro, bagre, boqui—chico, palometa, pe- 
je-espada, carnero i muchos otros. 

En el de los insectos: no se puede olvidar los zancudos, 
mosquitos, potoes, tébano negro, abejas, avispas, la isula i 
muchos otros que atormentan 4 los exploradores. 

Los batracios, en prodigiosa cantidad interrumpen el si- 

lencio de la noche con su mondétono canto. 

VI 

ESTRUCTURA GENERAL 

El Yurud desciende por los contrafuertes septentrionales 
del planalto meridional del vacio del Amazonas en la parte 
mAs amplia en que se reunen las aguas del gran soberano 
fluvial. 

Las nacientes de sus formadores se elevan 4 menos de 
500 metros sobre el nivel del mar. 

En las cabeceras Je caida es rfpida iel agua se desliza 
formando cascadas de repetidos i cortos escalones. A medi- 
da que se aparta de las cabecerae la gradiente suaviza, per- 
mitiendo esta feliz disposici6n que el Alto Yurud seasurcado 
por pequenas embarcaciones 4 vapor en la época de cre- 
ciente. 

En el Medio Yurua el d eclive es relativamente insignifi- 
cante, en el bajo parece que se deslizara en un lecho plano, 

Las margenes en la parte inferior del curso son planas i 
hbajas, en su mayor extensién alagadizas constituidas por 

terreno de aluvién i 4 cada paso moditicadas por el impetu 
de las crecientes, 

Las tierras firmes compuestas generalmente de arcilla 
roja, anostomosan i dividen las vegas por elevaciones que 

varian de 12 4 50 metros de altura en el barranco. 
El rio esta lejos de tener un lecho deflnitivo; en el inter- 

valo de dos crecientes hai pequefias mutaciones que afectan- 

la situacién de los canales, pues las playasi barrancos pro- 
penden 4 la eliminacién de las vueltas por canales que recti 
fican el curso del rio i forman las llamadas tipiscas que 4
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su vez son transformables en lagunas si es que no desapare- 

cen atestadas por los depésitos sedimentarios como ya en 
algunos puntos se observa. 

El transporte i depésito de madera hecho por el rio for- 
ma bajos i bancos que también concurren 4 modificar su le- 
cho por el desv io de los cauces. 

La resistencia que opone la vegetacién de las vegas i 
pantanos donde los detritus i tierras se depositan, es otra 
de las causas de dichos desvios. 

El Yuruad ofrece raras é insignificantes islas i s6lo se 

puede dar el nombre de tales 4 la situada en su boca i 4 las 
formadas por los canales al desaguar al rio principal por 
dos bocas. Son numerosos los lagos que existen en sus mar- 
genes i algunos de ellos se comunican entre si. 

Siguiendo al ilustre ge6logo Orville Dervi, en la forma- 
cién del planalto Amazonas brasilero entran en su mayor 
parte peshistes arcillosos ligados 4 rocas metamOrficas que 
aparecen en la cuenca del rio principal i de sus tributarios. 
Lo que tuvimos ocasién de observar en el rio Yurud igual en 

su desarrollo si no superior al Purfis, asi como 4 sus princi- 
pales afluentes que la comisién investig6, nos inclina hacia 

esa respetada opinion. 

Los conglomerados Ilamados en Amazonas torroes i sa- 
loes son de piedra sedimentaria i bastante endurecida, par- 
ticipan del origen i contestura del lecho pedroso compacto 
que ya con asperezas 6 sin ellas intercaladas de puntas i pe- 
drones desprendidos en que chocan las aguas de las vertien- 
tes de las cabeceras principales. 

VIl 

ABORIGENES 

Las crénicas registran setenta i siete tribus salvajes ha- 

bitando la regi6n del Yurud desde tiempos muiremotos. En- 

tre ellas la de los Yurinaguas i Yurinauas constituian la ra- 

za m4s numerosa i guerrera del Amazonas, segtin dijo R. 

Sampayo en 1775.
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En el curso de nuestras exploraciones tuvimos tres en- 
cuentros con los indios, dos casuales i uno de emb»scada he- 
cho por ellos. 

En los encuentros casuales tres indios fueron traidos sin 

lucha A presencia de las comisiones, siendo uno de elloscura- 

ca 6 cacique, i luego puesto en libertad. 

En la emboscada hirieron levemente 4 un soldado brasi- 

lero i huyeron dejando en el lugar citado un arco i diez i seis 
flechas que el jefe de la comisi6n guard6. 

Por las informaciones obtenidas i encuentros habidos 

tratase de los Amahuacas que tienen sus habitacioues en las 
cabeceras del Amoenya, Huacapistea, Gineal, Peligro, Pa- 

xiuba, Achupal, Breu, Pique-Yacu i Tello i hacen sus excur- 

siones 4 los valles del Embira i Ucayali. 

Accidentalmeate transitan por la regién los Campas, los 
Chamas que comprenden 4 los Piros, Schipibos i Cunivos i 
los Yuniguanas. 

Los Amahuacas tienen extensos roces con abundante 

yuca, papaya i maiz, camote, platano i frejol. 

Hai entre ellos individuos que han tenido contacto con 
civilizados i entienden algo el espafiol i el portugués. : 

VIII 

CONCLUSION 

Los trabajos fuera de gabinete sin tener en cuenta las 
observaciones en Manaos antes de la partida (11 de abril 
de 1905) i los de regreso del Amoenya para abajo, aleanzan 
al 3 de enero del presente ajfio. 

La comisién mixta que lleg6 veinte dias después inicid 
las operaciones astronémicas para cerrar el circulo de ob. 
servaciones, realizando esto el 14 de febrero préximo pa- 
sado. | 
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La revisi6n de los calculos para rectificar ias longitudes 
termin6é el 5 de marzo. Al siguiente dia reuniéronse los dos 

comisarios i consignaron en acta la resefia de los trabajos 
realizaflos i los procesos é instrumentos enipleados. 

Acordaron subordinar los levantamientos hechos 4 las 
medidas de las coordenadas observadas por las dos comi- 
siones i adoptar la escala 1:800,000 para el mapa de toda 
la zona explorada i de 1:80,000 para el del Alto Yurua. 

Solo entonces fué posible iniciar los disefios definitivos. 
Ya se hallaba expedito un ebozo general, pero fué necesario 

proceder 4 revisar las cuadernetas de levantamiento para 
las correcciones de las declinaciones magnéticas i subordina- 
cién de los trechos coordenados 4 las respectivas posesiones 
fijas iextremas, para asi obtener la carta corregida de lus 
errores mas groseros propios de los métodos puestos en 

practica. 

La concordancia de la estima con los puntos coordena- 
dos da la medida de la aproximaci6n obtenida i del valor de 
la representaci6n grdfica que presentamos en las dos escalas 
referidas. 

Para un resultado cientificamente mds perfecto seria 
preciso mayor tiempo del que se dispuso para dar lugar al 

empleo de instrumentos mas propios i adecuados 4 los pro- 

cedimientos suficientemente rigurosos. 

La comisi6n mixta hizo sobre el particular, ateniéndose 
A sus instrucciones i medios con que contaba, todo esfuerzo 
para la mayor exactitud en sus trabajos. 

La presente memoria es el complemento obligado dela 
misién que le fué confiada bajo el punto de vista del interés 
comin 4 las dos naciones amigas que la instituyeron. 

Cada una de las comisiones constitutivas relatara sepa- 
radamente 4 su gobierno la manera como ha procedido en 

lo que se refiere al régimen administrativo, econémico i dis- 
ciplinario que es de la exclusiva competencia de cada uno, 

prestando con mayor desenvolvimiento los datos i observa- 
ciones que individualmente hubieren hecho. Por ese medio 

pueden ser subsanadas las omisiones del trabajo en coman. 

El anhelo de los dos jefes que dan ahora por terminada 

su labor conjunta es que puedan los resultados obtenidos
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satisfacer los fines A que estan destina‘los, i que los esfuer- 
zos patridticos de las comisiones que dirigen en cumplimien- 
to de deber impuesto, correspondan 4 la confianza en ellas 

depositado. 

Manaos, 4 22 de mayo de 1906. 

Noma P. LEGOn. 
Comisario peruano, 

BELLARMINO MENDOGA (1). 
General de brigada, comisario brasilero 

1905-1906 

Actas de la comision peruano-brasilera encargada 
del estudio del Alto Yurua de conformidad con el 

acuerdo provisional de Rio Janeiro de 12 de julio 
de 1904. 

ACTA INICIAL DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION MIXTA PARA 
LA DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DE LAS LANCHAS 

“FACEIRA’”’ & “IQUITOS’’ I DE LAS COORDENADAS GEOGRAFI- 

CAS DEL “PUERTO COLOMBIANO’’ EN LA BOCA DEL R{fO 

YURUA ASI COMO DEL ANCHO DE ESTE. 

Alos veintiocho dias del mes de abril del afio mil nove- 

cientos cinco reunida en el puerto del Colombian», enel rio 
Yurud, la comisi6n mixta peruano-brasilera de reconoci- 

miento del Alto Yurud en el territorio neutralizado, previas 

(1) Documento del archivo especial de limites. -Seccién Brasil.-Siglo XX.- Carpeta 
1,—Nam. 57. 

P
a
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las operaciones del caso se obtuvo el resultado siguiente re- 
lativo 4 la determinacién de la velocidad delas lanchas ‘‘Fa 
ceira’”’ é “Iquitos,” la primera de la comisi6n brasilera i la 
segunda de la comisién peruana, ide las coordenadas geo- 

giaficas del referido puerto, trabajos realizados del veinti- 
cinco al veintiocho del corri ente. 

Lancha ‘“Faceira’’ — {de bajada 17481m60 por hora 
velocidad media........ \de subida 7940m88 7 

Lancha ‘Iquitos’? — fde bajada 15181m20 i 
velocidad media........ \de subida 5060m52 i: 

Coordenadas del puer-{Latitud 2° 37’ 30’ 66 S. 
to Co'ombiano......... \Longitud 4h23m 06s286 O, G, 

Estas coordenadas representan las medias de las canti- 
dades halladas por las comisiones peruano-brasileras que 
forman la mixta i estAn sujetas 4 la correccién final cuando 
se cierre la zona de observaciones. 

Ancho del rio Yurud en el puerto del Colombiano 352m 

80. 

I para gue conste se extendié la presente acta en dos 
ejemplares sirviendo de secretario el dela comisién brasile- 
fa teniente segundo Antonio Leite de Magalhaes Bastos 

Junior. 

F. ENRIQUE ESPINAR, 
Comisario peruano. 

BELLARMINO MENDOGA, (1) 
Comisario brasilero. 

  

(1) Documanto del archivo especial de limites: -Seecién Brasil--Siglo XX—Caarpeta ! 

« —N° a6:



      
    

ACTA CONFIRMATIVA DE LA SUBSTITUCION DEL JEFE DE LA 

COMISION CIENTIFCA PERUANA DEL ALTO YURUA. 

En la margen izquierda del Yurud, frente A la desembo. 
‘adura del rio Breu, 4 los diez i nueve dias del mes de julio 

del afio de mil noveciento cinco, reunida la comisi6n mixta 
peruano-brasilera de reconocimiento en el territorio neutra- 
lizado del Alto Yurua, el comisario peruauo sefior teniente 
primero don Numa Pompilio Leén, declar6icomprobé su 
nombramiento de jefe de la comisién peruana, en reemplazo 

del sefior capitan don Felipe Enrique Espinar, confirmando 
asi la comunicacién al comisario brasilero sefior coronel del 
cuerpo de ingenieros Bellarmino Mendonga, i ladel jefe subs- 
tituicdo sefior Espinar, participandole haberse hecho cargo 

     
                      
    

        

        

   
   

   

   

      

el declarante de la jefatura de la comisi6n peruana. 

En fué de lo cual se formulé la presente acta endos ejem- 
plares dei mismo tenor en los idiomascastellanoi portugués, 
actuando como secretario el de la comisi6n brasilera tenien- 
te segundo Antonio Leite de Magalhaes Bastos Junior. 

Numa P. L &6n. 

BELLARMINO MEnNDOGA (1) 

{t) Doecumento del archivo especial de limites.—Secci6n Brasil—Siglo XX—Carpeta 1 
N® 56.
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ACTA DE COMPARACION DE LOS VALORES DE LAS CGORDENADAS 

GEOGRAFICAS DE LA CIUDAD DE SAN FELIPE I LA BOCA DEL 

RIO BREU. 

En la margen izquierda del rio Yurud frente 4la desem- 
bocadura del rfo Breu, a los diez i nueve dias del mes de julio 
del aiio de mil novecientos cinco, reunida la comisi6n mixta 

peruano-brasilera de reconocimiento en el territorio neutra- 
lizado del Alto Yurua, presentaron respectivamente los re- 
sultados de la determinacién de las coordenadas aproxima- 

das de la ciudad de San Felipe i desembocadura del rio Breu 
en el Yurud, sujetas 4 la correccién final al cerrarse el circu- 
lo de obsesvaci6n i cuyos valores son los siguientes, 

San Felipe 

Pon fLatitud—6° 40’ 51” 2 S. 
Comision peruana....) 1 ongitud—70° 00’ 58” 0. G. 

j Latitud—6° 41’ 18” 01S. 
Comisi6n brasilera...) 7 ongitud—69° 51’ 38” 4.0. (es 

Tad: { Latitud—6° 41’ 4” 605 S. 
Media Senne reece Core ene | Longitud—69° 56’ 18” 2 aye 

Bocad el Breu = 

Comisié .., JsLatitud—9° 24’ 36” 5S. 
omision cabo eda Longitud—72° 57? 54 3 O. (ee 

Piminién Leasieen fLatitud—9° 24’ 25” 75 Ss. 

| Longitud—72° 47’ 50” 10. G, 

; fLatitud—9° 24’ 31" 12558. | 

Be tert \Longitud—72° 52’ 52” 20. G. 

En fé de lo cual se formulé la presente acta en dos ejem- 
47  
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plares del mismo tenor en los idiomas castellano i portu- 
gués, actuando como secretario el de la comisién brasilera, 
sefior teniente segundo Antonio Leite de Magalhacs Bastos 

Junior. 

Numa P. LRGnN. 
BELLARMINO MENDONGA (1) 

ACTA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMISION MIXTA 

PERUANO—BRASILERA DE RECONOCIMIENTO DEL. YURUA, 

DESDE LA DESEMBOCADURA DE DICHO RIO HASTA SUS NA~ 

CIENTES. 

En la ciudad de Manaos, A tos seis dias del mes de mar- 

zo de mil novecientos seis, se reunieron los comisarios abajo 
suscritos de la comisi6n mixta peruano—brasilera de recono- 
cimiento del Yurud, con el fin de consignar en documento 

formal una resefia de los trabajos realizados tanto de ida 

como de regreso comprendiendo la correeci6n en un circulo 
completo de observaciones. 

La comisién mixta cumpliendo sus instrucciones hizo el 

levantamiento del curso del rio desde la desembocadura has. 
ta sus nacientes, dando de comfin acuerdo el nombre <le Pa- 

xiuba 4 la parte comprendida eutre la boca del filtimo afluen- 
te mas importante dela margen izquierda i el origen. Ha 
nombrado de las Mercedes al cerro en que ese origen se en- 

cuentra i Salambé 4 ese afluente. Se levant6 la planta del 
curso del Pique—Yacu, desde la boca hasta su origen que se 
acord6é llamar cerro de San Gabriel. 

También se procedié al levantamiento del curso del Hua- 
sapistea desde la boca hasta los varaderos, que por las que- 

bradas de Auca—Yacu i Santo Tomds conducen 4 los valles 
de Sheshea i Cohenhua i por éstos al Ucayali. 

El primero de sos varaderos vad de la boca de una peque- 
fa quebrada, sube por el monte hasta aleanzar la cumbre 

{11 Documento del archivo especial de limites—Seccién Brasil Siglo XX—Carpeta 1 

N, 56,
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del cerro i desciende por la vertiente opuesta hasta la con- 
fluencia de las quebradas Santo DomingoiSan Patricio de 
tres metros de ancho cada una, formando en ese punto el 

Cayanya de seis metros de ancho i que mas abajo desembo- 
ca en el Sheshea. El segundo parte de la boca del Santo To- 
mas, sube por éste i por el monte alcanza al divorcio de las 

aguas i desciende terminando en la marcha del Mashausha 
que desemboca en el Cohenhua. 

Se determinaron afin las coordenadas geogrdficas, decli- 
naciones magnéticas, alturas sobre el nivel del mar i descar- 
gas de agua de los diversos lugares que mas abajo se especi- 

fican. 
Hechas las correcciones provenientes del error cronomé- 

trico al cerrar el circulo de observaciones en trescientos seis 

dias, de 5 * 20 para la comisi6n brasilera i de 13% 44 para 
la peruana, resulta: 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Puerto Colombiano margen derecha de Ja boca Yuruad 

Comisién peruana 

BPAUMANG sre ravens cis stasseasne 2° 37’ 48” 52 S. 
POMS IG cai ccsssccsisnins A® 25° 07" 23 0.6, 

Comision brasilera 

TEALIEGG  oicceseteressssstars De Sie sor ULES: 
NAO MUG sesehscsis.- cesses 45 23m 12° 63 O. G. 

Media 

ME ALTEUClreeeee sc, sonst 49s OF ST" 61 16. Ss. 
ARON ALC 6s sto asdtts cau as ee 4h 93m Q9* 93 O. G. 

Margen derecha del Yuruad frente 4 ia boca del Tarahuaca 

Comision peruana 

PHO ras O° 40 40" 20 5, ; 

POOH PUL 5.51405 004 rear 4h 39™19* 75 O. G.



   
Ciudad de San Felipe, en la margen izquierda del Yuruaé     

   
     
   
      
   
    

  

   
    

   
   

  

Comisi6én peruana 

WPACITUG sc .ccescsacevens so 6° 40” 517720 S: 

MGON SIGUA ecevieesces es 4h g9™ 41" 01 0.6. 

Comisién brasilera 

eatitad 4 es Cater er Ia ea liy eMart aly fe oy, 
LOnRILNG cides 4 Oe ao oe Oy G, 

Media 

Patitud (inne On 412. 0472 38a S: 

Longitud..ccaviec 4 oO wee” ONG, 

Margen izquierda del Yurud frente a la boca del Gregorio 

Comisi6n peruana 

PSUtNG niansncat OF OO, LO, mues 
PON Qitdcsesccoavscesacs 4° 43" 05° 76 O. G. 

Margen derecha del Yurud frente 4 la boea del Amoenya 

  

    

  

Comisi6n peruana 

   
   

Sreanerssaceuseats ers So 557 S6 70S, 

bastecivelcveceets 4" 61™ 36 38 O. G.      

  

Margen izquierda del Yurud frente 4 Ja hoca del Breu    

  

Comisién peruana    
         
    

RICH DO Ne EE 9° 24’ 36” 50 S. 
EA ae ee 4° 51™ 03" 30 0. G.



    
   
    

Comisi6n brasilera 

  

   

  

   

  

     

piven esse taut syensts 9° 24° 35” 93 S. 

Forvwveeyieervares 45 50™ 59% 63 O.   
Media 

    DG ATI COG ere ctletresceres ese. 9° 24’ 36” 21 S. 
RON PMEUG ccccrdiercr 4° 51" 01%: 46 0.'G,     

Margen izquierda del Yurué i derecha del Dorado en la 

boca de éste.      
   
     

  

     

     

atitud tence) O° 40-36" 5055) 
Bonorrnde., at-rcncrcrs 4 51™ 08" 03 O. G. 

     

Comisié6n brasilera 

    Atta... ccc ences» 9° 40’ 36” ; 

TUG vivesccsesessssce 4" 517 08° 43 O. G.    
   

  

   

    

   
   

     
   

    

Media 

Patti Cinna 9 30 SE" 10'S, 

WGOUSICUG coc thiceycsces es 4h 51™ 08% 23 0. G, 

Boca del Huacapistea 
(Observatorio en las dos margenes del Yurué) 

Comisi6én peruana 

(Margen izquierda del Yurud i derecha del Huacapistea) 

JOP Tai Ue leganasyenrereiaee O° 457 (657 00'S. 
ECORI. A isccsexctecsess 4" 517 04° 71 O. G. 

(Margen derecha del Yurud) 

MAG cae: 12° 40 20" 62-5, 
PLONPILGC vsecdcsercrasnseee 4° 60" 62) 77-076.    



    
   
    

Comision brasilera 

Media 

     
   

  

EA TItOG oi.ecceci acces 0° 46" 37" Bins: 
Longitodssl cu 4 SO" SS" T4Oi a7,       

    
      
       

  Boca del Serrano, margen derecha del Yurua 1 de aquel 

Comisién peruana 

LAs. 8° BUSS” CUS: 
RCOUDULUG Us, tonsyaraceteser 4° 50" 455 83 O. G.      

    

       

Comisi6n brasilera 

PTAC vs cavedscnseecceresecunsoseey > OF IO, lO mares ta 
EOnPttnd acticin oversscas 6 OU Cone aoe 

  

    

  

   
   
   

    

    

       
     

   

Media 

Lata sc scisacavsianncs ODD Co Lee 
PON GICUG sect cncrsvesaecserssersaes 4" 50™ 40° 85 O. G. 

Boca del Pique-Yacu, margen derecha de éste i del Yuruaé 

Comisi6n peruana 

A TICUG ievsvactowwetenysyerseeeece 9° 54” 22” 60 S. 

POnRItNG times niee 4" 50™ 17° 44 0. G. 

Comision Brasilera 

LAVIN Siesta, 9 Oo oe (Oo a 
LON@itud.... creck recs 2 OO OF Geo, 

Media 

RLGUREMON,  cccrvs cseresvacsteuspexesses 9° 54’ O07” 32 S. 
LON GIEUG., (cescrerscssessserasscre, At OOM hoe ots:



  

   
Margen derecha del Yurua frente 4 la hoca del Metalias    

  

Comisién peruana 

  

         
   PPAAICOG sven ehctie ss 10° 04’ 07” 50 S. 

PORBIUG siccirtvervisserv acres, 4° BO™ 08" 59 0: G. 

  

    
    

  

Comisi6n brasilera       JEN Ug y (ol Bate a eeraae ears 10° 04’ 02” 975. 

ad COS yeyis ha 113 eee cere pare a 4° 69" 37" 39 O. G.     

  

Media 

  

   
   

  

   

  

   DARIEN verstecasssscivs covsscae LO O48 0D 2a S, 
PON PTEUG eiicicitiscics csisecsesce, & OU" 221 9D OG,   

  

Boca del Peligra, margen izquierda del Yurua    
    
   

   

    

   

    

     
      

Comisién peruana 

RAEI LIR Gates ox ca panvsvcecepinssvnnns 10° 03’ 60" 13 S. 
EGG AU ior oesskticincsany 4 206 OL Oe O..G, 

Comisi6n brasilera 

| SE e EF ae ea Ree 10? 03" S32" 75'S; 
BOT STEN hoc ose ec csacun anes 4" 49™ 4.9" 44.0. G. 

Media 

ACO cc oxepiervecisesrssnn LOS O08) da? 288, 

LOBGICEC...ciessccseceeeereres 4°29" 87" 01 O. GC. 

Boca de Loro-Yacu, margen derecha del Torolluc 

Comision brasilera 

Pee cane LO: OF 08 81S, 

DOr RUG. scciarisis caresses 2 SO OO) 81 0; GC,



    

    
    

      

  

     

  

   

Confluencia Salambé-Paxiuba 

Comisi6n peruana 
     

   

  

DA CIEUG jis casecaguacssstieaceracess PO 10, eek nt a, 
PONG TCC ts eet rene cree 4" 48™ 58°19 O. G. 

  

Comision brasilera 

   
Weceros tes tie iatecviataeeese as 10° 08’ 6” 20 3. 
Persone 4" 4.9™ 03° 88 O. G, 

     

      
   

   

   

    
   

    

      

   
   

      

Poa Us baer eee recon caer 10° 08’ 38” 00 S. 
TOM Gitnd .y icesescsectiee wavdesss 4" 49™ 01° 03 O. G. 

Naciente del Paxiuba en el cerro de las Mercedes 

_ Comisién peruana 

12a a Ul gore nanan rr rarer LO" 01 3877 21 S; 
POMCILG Sree. hceyeeiks 20g en 4" 48™ 55° 17 O. G. 

Comisi6n brasilera 

|B? Fe ai dri Ren in 1 abil 10° 01’ 26” 20S. 
EGON BICUGs cccccs sss, cesses 4" 49™ 01° 40 O. G. 

Media 

Betretd Gucci 10° 01’. 327" 25 S. 
EOURICUG ona eae 4" 48™ 58° 28 O. G. 

Naciente del Salambé 

Comisi6n peruana 

BARU osc Vesisyeiaserscinbens aie 10° 07’ 29” 82 S. 

Conbon nea E Heer enn 4" 48™ 44° 61 O. G.
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Comisi6n brasilera 

         Tea Cl CU Mecss eres reese euseusnes 10° O77 08" 26 S: 
LON RIUG se. ceccessveessrcc: 4°49" 49°40 0, G.     

Media     
ICEL Cletegs esse vcavsane nce sats 10° 07’ 19” 04S. 

Pioreagelitaien seieeser eat 4' 48™ 47° 00 O. G.      

    

Boca del Achupal en la margen izquierda de: Pique—Yacu    

  

Comisién peruana    
     

  

    
   

    
    

  

   

    

   

     

[Margen izquierda del Pique-Yacu] 

PRPLOO geteiccsccctssseesisseccce, O° OF OB OU GS. 
MOURNE tesa cance stsnasab .. 4°49™ 44° 48 O. G.        

      

Comision brasilera 

{Margen derecha del Pique—Yacu] 

Latta .......-6 Wecagtieesignes 9° 54’ 30” 03 S. 
OM ALUH Ce creek pest asiecorarees 4" 4.9™ 42° 92 O. G. 

Media 

ALC csesiee avs acts tiseds 9° 54’ 34” 50 S. 

MATA cis cs\csexncinvecacativnand 4° 4.9™ 43° 70 O. G. 

Naciente del Pique-Yacu en el cerro de Sau Gabriel 

Comisién peruana 

Pati Gi cso ssecieaxecavasveeesce 9° 45’ 41” 1058. 
| Linpelta tal Cele pee 4" 49™ 515 65 0. G. 

Comisi6n brasilera 

EPR ERE CN Oro fo ec ds cvneceksessins 9° 45’ 35” 14S. 
POU RIEN Ce tecc:csiccsscterseecrssss 4» 49™ 09° 26 O.G. 

48   
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Media 
     

   

  

Latitiid:. cack ann, 9°46 SO" 18S: 
Longitud...cccccceceeeee 4° 49™ 058 45 0. G.    

      

      
  

      
   

Boca del Santo Tomas en la margen izqueirda del 
Huacapistea 

Comisién peruana 
     

   

  

Latitude. puller tasaee! 10° O1’ 48” 40 S. 

Longited......iicn ee 4 02" S1* 28 0, G: 

  

Comisi6n brasilera 

       

    
     

   

    

    

   

        
       

L@titud ecco sscsntchiecscaeee Ok AO eo, 

Tovgitud: 3. scssccsveseersoes 45 52m 45s 70 O. G. 

Media 

TEEUG : cosccs Serio costncnteane 10° 01’ 48” 43 S. 
DOstvtid, crac entnctecavesstnee 4h 52™ 38s 540. G. 

DECLINAGION MAGNETICA 

Boca del Yurua 

SONNSLON Perales rcs 5° 37’ 26” NE. 
Comision brasileraci44 010.0. 8° 00’ 17” NE. 

San Felipe 

Comision pecvanauvens 7a. te oe 4° 33’ 52” NE. 
Comision prastiera.c ree 4° 23’ 26” NE. 

Boca del Breu 

Comision oertiatia.. 100s ee TSU Al NE 

Conisionaorasileta, == 7° 48) 22” NE.
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Cumbre entre Huacapistea i Sheshea     
    l.as dos comisiones............. 436™ 34.     

  

Cumbre entre Huacapistea i Cohenhua     
      

    

Las dos comisiones., ............ at Cerne 394™ 69 

DESCARGAS DE AGUA 

      

Confluencia del Huac pistea (poco arriba)    

    

    
    
    
    

    
   
    

    
    

  

Comisién peruana 

Litros 

(29—=(—05) —Vurda co ccescicsecccccssd sestevsanseses O2OS 

oy 99 —Huracapisted......ecer ccc 1972 

Comisi6én brasilera 

(28— 7—O5)—Vurrva......sccccecccsee ccceseceereneenes 2999 

pn eps PLM ACA DISTR... tovseccesss cassctacvs | SOE 

Confluencia del Metalias 

Comisién peruana 

(18—10—05)—Torolluc 6 Alto Yurudé.........  761,6 

+ Ae META AS TH, siiiiiicteesetessseees ee 

Comisién brasilera 

(18—10—05)—Toro'luc 6 Alto Yurua......... 851 

” ” rh men WEOLEY AS: 2c. ccvsicisicsees’ccineesrers 393 

Primera bifucaci6n del Torolluc 

Comisi6n peruana 

(12—9—05—)Torolluc 6 Alto Yurua.........  496,8 
Confluencia margenizquierda 101,84    
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Comision brasilera 

(18—9—05)—Torolluc 6 Alto Yurua.......... 841,8 
Confluencia margen izquierda 

Paxiuba-Salamh6 

Comision Peruana. 

   

     
      

   
   
    

    
    

    

    

     

        

(SO—9—05 )—Paxiuba.........ccccccseseeee essences 
Fe SLL ATEN Oust tees tii tee emeees here ne        ” ” 

Comision brasilera. 

   
(30—9—05 )— Paxiuba., .c.c.c.iics-sestse wcsstnueees 

eo He, sa er epAPLENLENO rs sada acy ota eakcecextcaetes ee 19,69 

Confiuencia Pique—Yacu 

Comision peruana, 

(20—8—05)—Torolluc 6 Alto Yurué.......... 920 

et aye eae VaClign ante LOS OG 

Comisi6n peruana, 

(27—10—05)—Torolluc 6 Alto Yurua........ 4587 
Meee nish A eS NY ACU nash eee ee 1640,8 

Comision brasilera. 

(27—20—05)—Torolluc 6 Alto Yuruwa........ 4625,4. 
ah isa a PLUG VACHU es nerd ne er, 1540,8 

Pique-Yaeu-Achupal 

Comisi6n peruana. 

(l= 1 1—05)--Pigne-Vacits.u.. cnc 1261,03 

Lh) a ial witniet LEP eee eee ry
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Comisi6n brasilera. 

   
Litros 

———, 

1205 Pig tea Y act... li. 5. cecvevecs: sanets 1220 
Pie AC ODA civ ssasicsesssxtexere ceceereiacs 472,4 

  

    
   

  

    

  

   
Pique-Yacu.—Chiric-Yacu 

   
     

Las dos comisiones, 

  

   

   

(0) Pigque-V ACs cis ccicscrstcccstenens 

Pe ey fea IN riC= VaCtl a. aoe eee 

   

  

Pique-Yacu.—Sombrio 

Comisién peruana.    
   

       

       

     
   
   

      

    

    
    

(11—11—05)—Pique-Yacu...........::.00000+0e2 109,13 

Selig ys DOMME 1O cree: cisces eescaneereostsees 92,4. 

Comisi6n brasilera, 

(11—11—05)—Pique-Yacu...,.......:cc00000.. 113,28 

pe ne Goeleviel tye lebayprites aerreery ae 90,66 

Pique-Yacu—Yuyapique 

Comisi6n peruana. 

(12-1105) = Pique-Vactlcscsesecs.cscsseseees 47,04 
he LUV ADICUC Seis sere tiereiess 25,61 

Comision brasilera. 

(12—11—05)—Pique-Yacu..............000.0000008 52,2 

” ” ” —Yuyapique eednecessannae coomnesesion 24,6 

La comisi6n brasilera hizo el levantamiento expedito 
del varadero que conduce del Breu al través del Arara i 

Amoenya 4 la quebrada Cayanya en el valle de Tamaya; del 
tio Amoenya entre la boca del varadero para el Arara ila 
desembocadura i parte del Metalias.   



     

                                          

   

Los arrumbamientos fueron obtenidos con brfjula mag- 

nética i las distaneias apreciadas por la velocidad de las em- 
bareaciones i pas6metros. 

Las latitudes se determinaron por alturas meridianas 
de estrellas, i las longitudes por horarios de sol, empleando 
el sextante i trasporte cronumétrico. 

Las declinaciones magnéticas fueron obtenidas por ope- 
raciones astronomicas. 

La comisi6n brasilera calculé sus alturas por la f6rmula 
de Hallei, empleando el aneroide Usteri-Reinacher N° 413 i 

la peruana por medio del hips6metro. 

Las descargas de agua de los rios fueron obtenidas por 
la determinacién de la velocidad de la corriente superficial i 

del Area de una _ seccién de cada curso de agua, introducien- 
do en el calculo el coeficiente empirico OS. 

La comisién mixta acord6 que la representaci6n grafica 
dela zona recorrida seria hecha en una escala de 1:80,000 

para el conjunto 1 de 1:100,000para la parte recorrida arri- 
ba del Breu, tomando por coordenadas definitivas de los 

mapas la media de los resultados obtenidos por ambas co. 
misiones. 

Cada comisi6n constitutiva de la mixta se reserva el em- 
pleo aislado de otras escalas que pongan en evidencia los 
detalles que 4 esas dos escapanisirven de base 4 la reduce. 
cién para ellas. 

En fé de lo cuali para constancia el secretario de la co- 

misiOn brasilera alférez don Arnoldo da Silveira Hautz ex. 
tendié la presente acta en los idiomas castellano i portugués 
ien dos ejemplares que van firmados por los dos comisa- 
rios. 

  

    

      
    
       

  Numa P. LEON.    
     BELLARMINO MENDONGA. (1) 

Coronel commisario.    

    

(1) Documento del archivo especial de limites.—Sezcién Brasil.—Siglo XX.—Carpe- 

ta 1.—N® 56.      



    

   
ACTA Di EXCLUSION DE LA LONGITUD 

DE LA BOCA DEL METAL{AS 

Reunidos en la ciudad de Manaos, el dia doce de mayo 
de mil novecientos seis, los comisarios de la comisi6n mixta 
peruano brasilera de reconocimiento del Yurud han resuelto 
documentar la deliberacién siguiente: 

En la ejecucién del mapa del Alto Yurud habiéndose pro- 

bado que noesta cierta la longitud media dela boca del 
Metalias, la que fué observada en la bajada de las cabeceras 

del rio ino habiendo habido tiempo suficiente para que los 
cronémetros reposaran, por alejarse considerablemente de 
la posicién de la misma boca dada por el levantamiento 
del itinerario, al paso que éste ila longitud que de él provie- 
ne armonizan con los otros puntos coordenados i con la la- 
titud en ella determinada, resolvieron excluir aquella longi- 

tud i asi hacer corregir el diseno, como en realidad fué corre- 
gido. 

1 para que conste en todo tiempo, el secretario de la co- 
misi6n brasilera alférez Arnoldo da Silveira Hautz sienta la 

presente acta en dos ejempiares iguales en los idiomas cas- 
tellano i portugués i que van firmadas por los dos comisa- 

rios. 

Noma P. LE6n, 
Comisario peruano. 

BELLARMINO MENDONGA, (1) 
General de brigada commissario. 

—_— 

1) Documento del archivo especial de limites. — Seccién Brasil, — Siglo XX. — Car- 

peta 1.—No 56. 
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ACTA FINAL DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION MIXTA PERUA- 

NO-BRASILERA DE RECONOCIMIENTO DEL YURUA. 
    

                                      

   
   
   

A los veintidés dias del mes de mayo de mil novecientos 
seis, presentes en la ciudad de Manaos los comisarios de la 
comisi6n mixta peruano-brasilera de reconocimiento del 
Yurud: general de brigada Bellarmino Msndonga i capitén 
de corbeta don Numa Pompilio Leén, después de previa lec- 
tura i detenido examen, firmaron la memoria descriptiva de 
la zona recorrida, redactada de comin acuerdo, i suscribie- 

ron los mapas geogrdaficos que fueron trazados de conformi- 
dad con las operaciones ejecutadas sobre el terreno, 

Sonlos mapas: uno detodalazonaen esecala de 1,800000 

iel otro del Alto Yurua en la de 1:80000. 

Cada comisario presentara A su respectivo gobierno un 
ejemplar de los dos mapas. 

Declaran terminados los trabajos que por las instruccio- 

nes competian 4 la comisi6n mixta, i para coustancia en to- 
do tiempo, el secretario dela comisién brasilera alférez Ar- 

noldo da Silveira Hautzformulé la presente acta en duplica- 
do, en los idiomas espafiol i portugués, la cual ya firmada 
por los dos comisarios. 

Numa P. L&6n, 
Comisario peruano. 

BELLARMINO MeENpDONGA (1), 
General de brigada commissario brasilero. 

      (1) Documento del archivo especial de limites. — Seccién Brasil. — Siglo XX, — Car- 
peta 1.—N.° 56. :    
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1905-1906 

Reconocimiento de! Aito Yurua, por el capitan de 

corbeta don Numa Pompilio Leon. 

Seflor oficial mayur del ministerio de relaciones exteriores. 

Linia. 
SOM 

Dignese US. elevar 4 conocimiento del sefior ministro del 
ramo, el presente informe en que doi cuenta detallada de to- 

dos los actos de la comisi6n peruana de reconocimiento en el 
Alto Yurud, que accidentalmente tuve la honra de presidir 
en los estuilios que hizo como constitutiva de la mixta pe- 
ruana-brasilera en esa secci6n territorial. 

RELACION DE VIAJE 

Estando en el rio Purfis 4 cargo de la lancha de guerra 
* Cahuapanas,’’ que conducia 4 su bordo la comisi6n de rel 
conocimiento en ese rio, recibi del senor cénsul general de- 
Pera en Manaos un oficio comunicandome haber sido nom- 
brado por resolucién suprema jefe de la comisi6n peruana de 
reconocimiento en el Alto Yurud, en reemplazo del capitan 
de corbeta sefior don Pedro A. Buenafio. De acuerdo con di- 

cho sehor hice entrega del eomando de la ‘‘Cahuapanas” al 
subjefe de la comisi6n del Pnrtis, sefior Nicolas Zavala i Za- 

vala, i el dia 2 de mayo del afio pr6ximo pasado, estando en 

la boca del rio Acre me trasladé al vapor ‘‘Supaca”’ hacien- 

do en él mi viaje al puerto de Manaos. 

Dos dias después de haber llegado, es decir el 11 de ma. 
yo, me embarqué en el vapor “Purfis’”’ con destino al rio Yu- 
rua, llegando el 29 del mismo mes 4 la desembocadura del
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Gregorio afluente del Yurua Iugar en donde se encontraba 
la lancha ‘‘Iquitos’’ que conducia 4 su bordo el personal de 
la comisi6n de reconocimiento de ese rio. 

Inmediatamente me trasbordé 4 dicha lancha, i habien- 

do manifestado al sefior Espinar, que por resolucién supre- 
ma se me ordenaba asumir el mando de la comisi6n que él 

presidia, no puso dificultad alguna dicho sefor para entre- 

garme el puesto, practicando este acto con todas las forma- 
lidades de estilo, i observando perfecta correccién. 

Me complazco en hacer constar que la comisién de que 
the hice cargo en reemplazo del sefior Espinar, contaba con 
un personal magnifico 1 bien disciplinado. La parte técnica 

de los trabajos encomendada al sub-jefe sefior Mavila, no 
dejaba nada que desear. Encontrando pertfecta correccién en 
todo, como era de esperar dada la competencia i laboriosi- 

dad de los sefiores Espinar i Mavila. Continué con el mismo 
orden de eosas, sin variarlo en lo absoluto. 

Mi antecesor antes de hacer entrega del puesto, dié de 
baja al ayudante técnico, que 4 la vez desempefiaba las fun- 
ciones de fotégrafo de la comisi6n, privando 4 ésta de los 

fitiles servicios que en el curso de nuestra exploracién debia 
prestar dicho empleado. Segfin me dijo: lo hizo porque es- 
tando afectada su salud con principios de beri-beri, no era 
posible exigirle continuara al servicio de la comisién. Ha. 

llando, pues, justa la raz6n aducida por el sefior Espinar, tu- 

ve que desprenderme del fot6grafo, bien 4 mi pesar, puesto 
que no habiendo quien lo reemplazara, quedAabamos sin te- 

ner como sacar vistas ilustrativas de la regi6n quefbamos 4 
estudiar. 

Por informaciones que recibi supe que la comisi6n brasi- 
lera 4 bordo dela lancha “Faceira,’’se habia adelantado 

valiéndose de la mejor marcha de su embarcacién, 4 fin de 
aprovechar las filtimas pequefias crecientes que se hacian 

cada vez mds raras porlo avanzada que estaba la esta- 
c1on,



= 313 

El mismo 29 de mayo después de desembarcado el sefior 

Espinar, zarpé en la “Iquitos” dela boca del Gregorio con” 
tinuando hacia la regién del Alto Yurua. 

El dia 5 de junio, 4 10 h. 30 m. a. m. Ilegamos 4 la pre- 

fectura del Moa, lugar situado 4 tres kilometros aguas aba- 
jo de la desembocadura del rio Moa, en la margen izquierda 
del Yurua, residencia de las autoridades brasileras de aque- 

lla regi6n. Este lugar se conoce con el nombre de ‘“Crucero 
el sre 

Alli se encontraba la lancha ‘‘Faceira’”’ que conducia al 

personal de la comisi6n brasilera. Tan luego que atracé la 
“Iquitos,” oficié al comisario brasilero, anuncidndole haber 
asumido la j: fatura de la comisién peruana. Como no reci- 
biera hasta las 2130 p. m. respuesta 4 mi oficio, decidf no 
demorar mds en ese lugar i en consecuencia di orden de con- 

tinuar viaje. Cuando ya estaba en movimiento la lancha, se 
acerceé un bote portador de la respuesta del comisario brasi- 
Jero, en la que insinuaba la idea de firmar una acta consta- 
tando aquel hecho, acta que suscribimos en la desembocadu- 
ra del Breu, porque 4 fin de aprovechar una ligera creciente 

que teniamos, no quise perder tiempo atracando nueva- 
mente, 

Desde la boca del rio Moa, la navegaci6n se iba hacien- 
do cada vez mas dificil porel agua que nos escaseaba, lo 
forzado de las vueltas i mds que todo por el sin nfimero de 
palos que hai en todo el lecho del rio. Navegamos durante 
el dia tnicamente, aprovechando la noche para embarcar 
lefia. 

La “Faceira’’ de menos calado i mas andar que la “Iqui- 

tos,” nos adelant6 al siguiente dia de nuestra salida del 

Moa, 

El 8 de junio 4 medio dia recibi una comunicacién del 

comisario brasilero que 4 la letra dice: 

“Commissdo brazileira de reconhecimiento do Alto Yurua. 
“—B, da “Faceira,” 8 da junho de 1905.—N® 198.—Snr com- 
‘ missario.—Venciendo os empecilhos que oferecen 4 baixas 

‘das aguas e o accumulo de madeira do rfoconsegui chegar 

‘ate aqui esta manha com a lancha a vapor. Nao e, poum, 

“ possivil continuar a navegag4o en chana e por Isso a
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“ commissio a meu cargo vai prepararse para pasar as ca- 

““noas. salvo si durante o priparo algun improvavel repi- 

‘““quete permitirlhe utilisar esse meio de transporte. No 
‘‘ Amonea, Tejo o Breu si antes nao for aleangado por U. S., 

“ aguardarei a ilustre commissA4o peruana de reconhecimen- 

‘“to para que se tornen conjumctos os trabalhos da com- 
‘* missAo mixta, com do ultimo pontoem diante se torna 

“ necesario. Aproveito a oppornunidade para reiterar a US. 

“os protestos de estima e consideragao.— (Firmado)—BeE- 

“ TLARMINO MENDON¢A, Coronel commissario — Ao Sr. ler. 

“ tenente don NuMA Pompitio LE6n.—M, D.— Commissario 

“ peruano,” 

Por ella vera US. que dicho sefior comisario no creyé 
prudente continuar la navegacién en lancha i supuso, segfiin 

me dijo después, que la ‘‘Iquitos” estaria varada mui abajo 
de donde él habia llegado con la ‘Faceira;” felizmente no 
fué asi, iel mismo dia 4 las 4 de la tarde arribé 4 ese lugar 

sin novedad alguna, siguiendo viaje inmediatamente con 
gran sorpresa de parte de los que tripulaban la ‘‘Faceira”’ 

que no crejan fuera posible arribara lancha alguna de las 

condiciones de las nuestras hasta donde ellos habian logra- 
do llegar venciendo dificultades sin namero. 

La noche de ese dia la pasamos fondeados utios tres ki- 
l6metros aguas arriba de donde qued6 la lancha brasilera, 

Al siguiente dia mui temprano envié recado al comisario 
brasilero anuncidndole que habiendo resuelto continuar via- 

je en lancha, me permitia invitarlo 4 que me siguiera las 
aguas, no habiendo peligro alguno para ellos en hacerlo, 
puesto que siendo la “Iquitos” de mayor calado que la ‘'Fa- 

ceira,”’ podia ésta pasar sin novedad alguna por donde 
aquella pasara. Aceptada mi propuesta se acord6 la mejor 

manera de comunicar por medio del silbato 4 vapor para 
que er caso de varada, choques en palos, ete., se pudiera 
maniobrar A tiempo evitando asi accidentes, 

Una vez de acuerdo continuamos la navegacién 4 media 
maquina en el orden propuesto; es decir: la ‘‘Faceira’’ si- 
guiendo las aguas 4 la ‘Iquitos’? 4 unos 200 metros de dis- 
tancia. 

Navegamos asi durante dos dias con algunas dificulta- 
des, motivadas no por falta de agua, que siempre tuvimos,



  

a 
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cuando menos seis piés, sino por las grandes palizadas que 

obstruian todo el lecho del rio. El dia 11 paramos para bus- 
carle paso 4 la lancha entre los palos, encontrado éste, se- 
guimos, haciéndole sefiales A la ‘“Faceira’’ de que podia 
continuar. El canal en este sitio era sumamente angosto i 
habia necesidad de mui buen gobierno para no ir sobre los 
palos. 

Parece que la ‘‘Faceira”’ apesar de haber mandado son- 

dar el canal, no goberné bien yendo sobre ellos en los que 

perdié el tim6n, sufriendo algunas averias. Nos dimos cuen- 
ta de que no nos habian seguido cuando fondeamos para 
pasar la roche, pues al hacer la sefial de pito convenida no 
fué contestada por dicha embarcacién. Solo en el Breu supi- 

mos lo que les habia acontecido, porque allf finicamente nos 
volvimos 4 reunir los miembros de ambas comisiones. 

A dos horas p. m. del dia 12, dié la ‘Iquitos’ en un pa- 
lo quedando sujeta hasta las 12 de la noche, en que merced 
4 inauditos esfuerzos logramos sacarla para ser aconchada 
en una playa, quedando en ella el resto de la noche, A la ma- 
flana siguiente mui temprano se la puso 4 flote, fondeandola 
en una poza que tenia dos brazas de agua, 4 unos 500 me- 

tros abajo de un puesto llamado ‘‘Paratari’ situado en la 
margen derecha del Yurudé. Yano me fué posible seguir la 
navegaci6n en lancha, porque las aguas habian bajado tres 
piés i medio durante este pequefio lapso de tiempo. En vista 
pues, de la imposibilidad de que la lancha pudiera ir mas 
arriba, me resolvi 4 seguir en canoa para lo que mandé pre- 

parar éstas convenientemente, 

Como sabra US., la “Iquitos” condujo no solamente al 
personal de la comisi6n de reconocimiento, sino que ademas 
lHevaba 4 remolque un lanchén con 50 soldados, dos oficiales 
i viveres por un ajio para ese personal, que componia la co- 

misi6n de policfa peruana en la regién neutralizada. Tam-
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bién dié remolque 4 7 embareaciones menores de propiedad 
de las diversas comisiones que iban 4 su bordo. Todo esto 
contribuy6 A disminuir considerablemente el andar de la 
lancha, i por consiguiente 4 que perdiéramos un tiempo pre- 
cioso para navegar, aprovechando las pocas aguas que que 
daban. Hice cuanto esfuerzo estuvo 4 mi alcance para que 
llegara la lancha lo mas cerea posible del Breu, con sdlo e€] 
objeto de que la tropa no quedara mui lejos de ese lugar, 

pues de no haberlo hecho asi, habria contado finicamente 

con una embarcacién pequefia de remo para su movilizacién 
que no podia transportar ni la quinta parte del material de 
esa gente. Con la llegada de la laacha hasta ‘‘Paratari’, se 
tuvo la gran ventaja de quedar 4 sélo dos dias de surcada 
en canoa de la boca del Amoenya, lugar de recursos en don- 
de el mayor Luque, comisario jefe de esa tropa, se procuré 
embarcaciones apropiadas para conducirla con toda seguri- 
dad al lngar de su destino. 

El dia 17 de junio continuamos nuestro viaje hacia la 
region neutralizada, en tres botes pequenos i una canoa 

grande, llevando parte de nuestro material por no ser posi- 
ble conducirlo todo en las cuatro finicas embarcaciones de 

que disponiamos. 

La navegacién durante los primeros dias se hizo con 
mucha dificultad, dada la poca pericia de los tripulantes, en 
st’ mayor parte soldados que no conocian el manejo de las 
embarcaciones; pero felizmente mui pronto logramos dejar 

adiestrado todo el personal, consiguiendo llegar 4 la boca 

del Breu sin novedad de ninguna clase el dia 30 del mismo 
mes. Después de dar dos dias de descanso 4 la escolta, re- 

gresaron las canoas 4 Paratari, lugar 4 donde quedé la lan- 

cha, para llevar el resto de viveres que habiamos dejado alli 
por no haber tenido c6mo transportarlos 4 nuestra salida 
de ese lugar. También mandé dejar viveres en Puerto Porti- 

llo, para no verme en la necesidad de mandar al Breu, como 
lo hicimos para transportar los de la lancha. , 

El personal de la comisi6n brasilera lleg6 el 14 de julio, 

es decir 14 dias después de nuestra arribada 4 ese lugar. 

Concluidos los trabajos de la comisi6n mixta en Puerto 
Pardo, boca del Breu, dejamios en ese lugar las dos comisio-



    

    nes el dia 20 de julio emprendiendo viaje 4 Puerto Portillo 
en la desembocadura del Huacapistea afluente dela margen 
izquierda del Yurua. Se levanté el croquis del curso del rio 
en todo el trayecto, arribando 4 ese puerto el 26 del mismo 
mes, después de una navegacién mui fatigosa por la enorme 

cantidad de palos que obstruian el paso, viéndonos muchas 
veces obligados 4 pasar las canoas por encima de ellos 6 su- 
mergirlas como tinico medio de evitarlos. 

En Puerto Portillo la comisién mixta demoré 12 dias 

haciendo sus observaciones i reparando los desperfectos su- 
fridos por las canoas durante el viaje hasta ese lugar. El 7 
de agosto continudé la comisién sus estudios, terminando el 
croquis del Yurud i observacién de coordenadas hasta la 

confluencia del Torollue 1 Pique-Yacu el dia 12 que llezamos 
al Resbaladero, caserio situado en la confluencia del Toro- 

llue i Pique—Yacu. 

En Resbaladero, punto de partida'para los dos rios Toro- 
Hue i Pique-Yacu que forman el Yuru4, fué el lugar donde 

encontramos todos nuestros viveres i medios de trasporte 

para la exploracion de los rios indicados. 

Demoramos alli observando el movimiento de los croné- 

metros i haciendo los preparativos para la exploracién del 
Torolluc, que suponiamos no durase sino 30 dias maximo 
Como ese rio no admite para su navegacién sino canoas 
mui pequejias i no siendo las nuestras apropiadas, tuvimos 
necesidad de agenciarnos en el lugar tres que con la mejor 

buena voluntad nos proporcionaron los caucheros, como 

tambien las que solicit6 la comisién brasilera, 

Dejamos el Resbaladero el dia 26 de agosto emprendien- 
do viaje 4 Torolluc la comisién peruana con el personal 

extrictamente necesario, quedando el resto 4 6rdenes del se- 

eretario para el trasporte de viveres 4 ese lugar i dar algfin 

deseanso A los mds estropeados por el viaje. Aprovechando 

de una ligera ereciente, hicimos una buena navegacion hasta 

el Peligro, afluente de la margen izquierda del Torollue, 

adonde llezamos el 28 del mismo mes. La comisién brasile- 
ra s6lo lleg6 dos dias después. 

Obtenidas las coordenadas geograficas de la boea del 

Peligro, sezuimos el ... de setiembre las dos comisiones e€x- 

50
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plorando el Tolloruc. El 5 del mismo mes acampamos en 
una playa para dar descanso 4 nuestra gente que se encon- 
traba fatigadisima, pues desde que salimos dela boca del 
Peligro, no navegAbamos sino que ibamos arrastrando las 
canoas en menos de un palmo de agua que tenia el rio; de 
manera que la constante humedad que soportabamos agre- 
gada al roce con la arena nos produjo dolorosisimas escora- 

ciones en los piés que nos impedian caminar. Ademés, com- 
prendiendo que no era posible seguir mAs arriba en las ca- 
noas, decidimos dejarlas en esa playa i continuar viaje 4 pié 
siguiendo el curso del rio con nuestros viveres, equipos, ete., 

A las espaldas. 

Este nos parecié el mejor partido que podiamos adop.- 
tar, i efectivamente, de ese modo avanzamos en menor tiem- 
poi con menos fatigas que arrastrando las canoas como 
anteriormente lo hicimos. 

La comisi6n brasilera habia quedado mui abajo luchan- 
docon los mismos obstdculos que tuvimos nosotros, que 

gracias Ala resistencia de nuestro personal venciamos con 
mis rapidez. 

Reunidas las dos comisiones, dejamos el campamento el 
dia 11 de setiembre, quedando en él dos individuos de los 

nuestros al cuidado de las embacaciones iecl comisario bra- 

silero con parte de su numeroso personal. Presidiendo la 

comisiOn brasilera, iba el subjefe de ella. Por jornadas de 7 
horas diarias siguiendo el curso del rio llegamos el 15 de se- 
tiembre 4 la confluencia de las quebradas Paxiuba i Salam- 
b6. En este lugar decidi quedarme con dos individuos que 

me acompafiaran hasta mejorar de un fuerte ataque de reu- 

matismo articular que desde dias anteriores me mortificaba 
hichandoseme los piés de tal manera i con tan fuertes dolo- 

res que s6lo mediante inauditos esfuerzos logre llegar 4 ese 
punto. : 

Di orden al subjefe sefior Mavila, que continuase con la 
comisién brasilera i seis hombres de nuestra escolta, 4 fin
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de llegar cuanto antes a las cabeceras, porque habiéndonos 
escaseado los viveres era de temer que por falta de ellos nos 
viéramos precisados 4 regresar sin haber visto las nacientes 
del Tollorue. La comisi6n brasilera también se encontraba 
escasa de provisiones, por haber creido como nosotros, no 
demorar mucho en esa exploracién, 

A precaucién, antes de abandonar el campamento en 
que dejamos las canoas, despaché gente al Resbaladero pa- 
ra que se mandara viyeres 4 la brevedad posible, pues los 
que tenfamos apuradamente aleanzaban para veinte dias 
cuando mas; felizmente éstos llegaron a tiempo sirviéndo- 
nos para la exploracién de la quebrada Salambé i viaje de 

regreso al Resbaladero. 

Nahiendo sentido gran mejoria después de cuatro dias 
que permaneci en las confluencias de esas quebradas, resol- 
Vi seguir viaje, como en efecto lo hice; pero con tan mala 
suerte que cinco 6 seis horas después tuve necesidad de acam- 
par, pues los dolores de las articulaciones de los piés eran 

horribles. Al dia siguiente no me quedaba sino la hinchaz6n 
que no me impedia continuar, por lo que me decidi hacerlo 

con la esperanza de llegar mui pronto 4 las nacientes que 

sospechaba estuvieran mui pr6ximas por el aspecto que pre- 

sentaba la quebrada. 

El sefor Mavila me dej6 en los sitios que hubiera podi- 

do equivocar el camino indicaciones precisas del derrotero 

que seguian asi que sin dificultad alguna arribé 4 la nacien- 

te principal el 21 de setiembre, sdlo dos dias i medio después 
tuve noticia de la llegada de las comisiones que hicieron su 

Viaje con lentitud por lo fatigado que estaba el personal. 

El Torolluc nace en las vertientes de uno de los ramales 
de la cadena de los Andes, que le dimos el nombre de cerro 

de las Mercedes. Terminados los estudios el 24, emprendi- 

mos al siguiente dia viaje de regreso haciendo la etnias 

de una pequefia quebradita de la margen derecha que tenia 

sus nacientes en el mismo cerro. 
En las exploraciones de ese cerro, 2 2" : 

purmas (antiguas chacaras abandonadas) 1 un eee os sk 

nuevo de platanos, maiz i yuca rodeado de muchas ne 

ciones de salvajes con senales de haber sido piel es 

precipitadamente, sin duda al sentir nuestra proximidad., 

encontramos mu chas
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Estando de caza uno de los peones de la comisién brasilera, 

se dié de manos A boca en el monte con dos salvajes, uno de 

los cuales huy6 quedando el otro por no poder hacer lo mis- 

mo. Se le Hevé al campamento i después de hacerlecompren- 

der que no se le haria daiio ninguno, se le dejé libre con gran 

admiraci6n de su parte que no esperaba tal proceder. Dos 

soldados de nuestra escolta vogieron también 4 dos salyajes 
en la proximidad de la contluencia del Salamb6 i Paxiuba, 

que sé huyeron al siguiente dia. 

Por ser el Salambo la primera .quebrada de cierta impor- 

tancia que recibe el Torollue por su margen izquierda, deci- 

dimos explorarlo hasta sus nacientes después de obtener 

coordenadas de su contluencia con la que acabamos de ex- 

plorar, 4 la que dimos el nombre de Paxiuba, formando los 

dos el Torolluc. El estudio del Salamb6 hasta sus nacientes 

se hizo en dos dias, reyresando 4 la confluencia el 4 de oc- 

tubre. 

El comisario brasilero, que, como die, habia quedado 
en el campamento en que dejamos las canoas, aprovechando 

de una ecreciente Ileg6 hasta muicerea de la confluencia Pa- 

xiuba-Salambd, bajando después con otra ereciente A espe- 
rarnos en la boca de una quebradita 4 la que dimos el nom- 

bre de ‘‘Hurmana-Yacu” por tener casi en su desembocadu- 

ra una pequena caida. A pedido del comisario brasilero que 

suponia al Metalias uno de los formadores del Yurua, se mi- 
dié su descarga de agua que comparada con la del Torollue 

en su confluencia con él, result6 una diferencia mui grande 
en favor del Torolluc convenciéndose ast de que no era sino 

un tributario sin la importancia que le atribuia. Para hacer 
ese trabajo nos vimos en la necesidad de surear durante un 

dia en canoa, pues me manifest6 sus dudas dicho senor cuan- 

do ya la comision peruana habia dejado atrds ese lugar. 

El] 14 de octubre llegamos al Resbaladero 4 las 11 dela 

noche, cincuentitin dias después de nuestra salida de alli, con 

el personal enfermo en su mayor parte; consumidos los unos 

por el paludismo, picados algunos por la raya i casi todos 

con los piés podridos por la humedad, 

Al siguiente dia de nuestra arribada al Resbaladero, en- 

ferm6 el subjefe senor Mavila con fuerte infeecién que lo tu-



    

   vo durante ocho dias casi 4 Ja muerte, no entrando en fran- 

ca convalecencia sino 4 fines de octubre, raz6én que me impi- 
dié salir mas antes para Ja exploracion del Pique-Yacu, se- 
gundo formador del Yuruad. El] estudio de ese rio hasta sus 
nacientes en el ramal de los Andes que le pusimos cl nombre 

“San Gabriel” dur6é hasta el 12 de noviembre que regresa- 
mos al Resbaladero, 

La experiencia adquirida en el ToroHuc nos fué de mu- 

cha utilidad para esta tiltima exploracién: sdlo fuimosaella 
el que suscribe i ocho hombres por parte de la comision pe- 

ruana,ipor parte de la brasilera cl subjefe, un ayudante 

técnico i doce hombres. 

Después de dar descanso al personal, bajamos A puerto 

Portillo el 27 de noviembre i salimos para el Huacapistea cl 

30 a la exploraciénde los varaderos del Sheshea i Cohenhua 
que conducen al Ucayali. En el estudio de esos varaderos 

demoramos hasta el 12 de diciembre, que emprendimos via- 

je de regreso 4 Puerto Portillo. 

No hubo novedad digna de mencién durante ese viaje, 4 
no ser el incidente ocurrido al comisario brasilero que pudo 

tener fatales consecuencias. Para pasar la noche del 6 de di- 

ciembre en la quebrada que conduce al varadero del Sheshea 
el coranel Bellarmino no quiso salir de su bote, sino que lo 
hizo pegar al barranco para dormir dentro de él. Hasta las 
doce de la noche no hubo novedad, pero 4 esa hora sopl6 li- 

gera brisa que desarraigando uno de los arboles que esta- 

ban al pié del barranco fué 4 caer al bote del comisario con 
tan buena suerte que s6lo una rama pequefia lo toco cau- 
sandole pequefias contusiones; el bote qued6 eompletamen- 

te destrozado. 

Con la exploracién de los varaderos citados, dimos fin a 

nuestras labores ea Ja region del Yurua, 

Fae 

El dia 2 de diciembre dejamos el Huacapistea en Vv iaje de 

regreso al puerto de Manaos, adonde llegamos el 24 de ene- 

ro del presente afio. 
Desde la boca de Breu bajamos el rio en la lancha ‘‘Iqui- 

eos” que encontramos alli, cumpliendo las instrucciones que   



ome 
ada ey 

A mi salida de Paratari dejé 4 su comandante, para que em: 

prendiera viaje 4 ese lugar 4 esperar nuestro regreso en vis- 

ta de la imposibilidad en que estaba de salir al Amazonas. 
El sefior consul general del Perfien Manaos, con previ- 

sion digna de aplauso, nos imand6 tan pronto como lo per: 

mitieron las aguas, abundantes viveres 4 la boca Jel Breu, 

sacAandonos asi de la dificil situacién en que nos tenia la fal- 

ta de comestibles, mui escasos i carisimos en esa region. 

En el viaje de regreso demoramos en los mismos lugares 
en que habiamos observado de subida para conocer nueva- 
mente las correcciones de los cronémetros, 4 fin de obtener 

con la mayor aproximaci6n los errores de las longitudes de 

esos puntos. 

Personal 

E1] que componia la comisién peruana constaba de diez 

i ocho individuos, cuya distribuci6n era la siguiente: 
Un comisario, capitan de corbeta, sehor Numa P. Leon. 

Un subjefe, teniente 1°, senor Oscar Mavila. 

Un secretario contador, senor Dagoberto Arriaran, 

Un sargento i nueve soldados, 
Cinco peones contratados en Manaos. 
El ayudante técnico sefor Eugenio Espinar, que a la vez 

desempenaba las funciones de fotégrafo, fué dado de baja 

por m1 antecesor. 

De este personal se llev6 dos soldados que enfermaron es- 
tando atinen la lancha,ialsargento que fué atacado de 

beri-beri 4 nuestra Hegada A la boca del Breu. 
Entrar en detalles sobre las fatigas i penalidades por las 

que paso esta gente durante seis meses de ruda labor que 
tuvo la comisién mixta, seria hacer mui extenso i difuso «1 

presente informe, por lo que sélo diré que jamds se levanté 

una sola voz de protesta entre ellos, i que, por el contrario, 
la buena voluntad que manifestaban en sus actos se tradu- 

cia en facilidades de todo género para el buen servicio de 
nuestra coniision. 

Maré aqui constar que mientras la comisién brasilera, 
hacia relevar 4 su personal subalterno en cada una de las 

exploraciones que hicimos 4 los rfos Torolluc, Pique—Yacu i 

Huacapistea, la nuesra Hevé el mismo personal que por ser



    

— 353 — 

tan reducido, se le recargaba el trabajo. En las exploracio- 
nes que hicimos 4 pic siguiendo el curso del rio hasta sus na- 
cientes, cada pedn Ilevaba un pesn no menor de 30kilos, que 

procurabamos no aumentarlo, conduciendo los jefes 4 la es- 
palda nuestros instrumentos de observaci6n. 

De los cinco peones contratados en Manaos, que noeran 
gente de monte, sdlo llevé conmigo tres, dejando dos en la 
“Iquitos” en reemplazo de igual nGmero de marineros que 

tomé de dicha lancha. 

El personal de la comisién brasilera se componia cde: 
Un comisario, coronel Bellarmino Mendoga, 

Un sub-jefe, oficial de marina Enrique Gilhen. 
Un ayudante técnico, teniente primero Vicente dos San- 

tos. 

Un médico, mayor, doctor Manuel Pedro Alves de Ba- 
rros. 

Un secretario, teniente segundo Antonio Leite de Ma- 
galhaes Bastos. 

Un encargado del material, Bellarmino Mendonga, hijo. 

Un capitan jefe de la escolta, Cirilo Bernardino Ternan- 

des. 
Un alférez alumno, segundo de la escolta, Octavio F, Fe- 

rreira é Silva. 

Un totégrafo, Victor Schubnel. 
Dos sargentos i veintitrés soldados. 

De este numeroso personal fueron separados, por cau- 

sas diversas, los siguientes: 

El fot6grafo, por estar enfermo atacado del beri-beri al 

dejar la lancha para seguir viaje en canoa; el capitén Cirilo 

en la boca del Amoenya, por no ser necesarios sus Servicios 1 

el secretario en la boca de Huacapistea, por enfermedad. 

Ademds, qued6 en la lancha el oficial alumno Octavio i. ee 

rreira. 

En cuanto 4 los individuos de tropa eran relevados co- 

mo ya he dicho par soldados de las guarniciones del Amoen- 

ya i boca del Breu, cada vez que lo solicitaba el comisario 

brasilero; de manera, pues, que siempre contaba con gente 

de refresco para las exploraciones en los diferentes afluentes 

del Yurud.
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Trahajos 

La comisi6n mixta peruano-brasilera de reconocimiento 
en el Alto Yurud, cumpliendo las instrucciones impartidas 
por ambos gobiernos, llevé 4 efecto los trabajos que le fue- 

ron encomendados, ejecutandolos por separado cada una de 
las dos que constituian la mixta, como consta del acta que 
4 ellos se refiere. Estos trabajos por parte de la comision 

peruana han sido los siguientes: 
Levantamiento del curso del todo el Yurud desde su de- 

sembocadura en el Amazonas hasta las nacientes de los rios 
Torollue i Pique-Yacu; el del curso del Huacapistea, afluente 
principal del Alto Yurud que entra por la margea izquierda, 

hasta la confluencia de las quebradas Santo Tomas 1 Auca- 
Yacu que lo forman, i que conducen 4 los varaderos del Co- 

henhuai Sheshea afluentes del Ucayali. Se hizo el cro- 
quis del curso deestas quebradasi de los varaderos; se 

determinaron las coordenadas geogrdficas de diez i ocho 
puntos principales en todo el curso del rio, entre ellas las dos 
de la cumbre de los cerros en que nacen los rios Torolluei 

Pique-Yacu que forman el Yurvd. También se observé la al- 

tura sobxe el nivel del mar de varios puntos i de todo el tra- 
yecto en los varaderos, asi como la declinacién dela aguja. 

No entraré en detalles sobre la manera como hizo sus 
trabajos la comisién que me cupo la honra de presidir, sélo 

si diré: que ellos han sido llevados 4 cabo con toda escrupu- 
losidad, valiéndonos de los mejores medios que nos era dado 

emplear para obtener resultados de verdadera importancia. 

Sin embargo, creo convenierte 4 fin de que US. se forme ca- 

bal concepto i pueda prestarles el grado de confianza que se 
merecen, dar una ligera idea de la manera como hemos ob- 

tenido las coordenadas geograficas en el curso de nuestra ex- 

ploraci6n, trabajo el mAs delicado de todos los que nos fue- 

ron encomendados. 

Latiludes 

Estas fueron obtenidas por alturas meridianas de estre- 
llas situadas en ambos hemisferios, procurando comparar 

 



— ooo — 

aquellas cuyas distancias zenitales eran proximamente igua- 

les, con el objeto de poder descartar en el resultado final 
los errores provententes no solamente de la observacién sino 
también de los propios de los sextantes, finicosinstrumentos 

de que nos hemos servido. 

Comprobados los resultados por tres 6 cuatro observa- 

ciones cuando menos, tomAbamos como latitud definitiva la 
media de las diversas obtenidas, que nunca diferia de cada 

una de ellas eu mas de veinte segundos de arco. 

Longitudes 

El problema de las longitudes por transporte cronométri- 

co, de lo més complejo por la imperfeccién de las maquinas 
destinadas 4 medir el tiempo, seria de mui facil aplicacién i 
de magnifico resultado siempre que pudiéramos obtener con 
toda exactitud en un lugar cuya longitud estuviera perfec- 

tamente determinada; pero desde que esto no suce‘e, se ha- 
ce necesario recurrir 4 medios indirectas 4 fin de determinar 
con la mayor aproximaci6n la correcci6n cronométrica en 

los diversos lugares, para deducir la hora exacta del primer 

meridianc. 

Las longitudes por cronémetro, finicas que nos fué dado 

obtener, pues no contabamos, como digo, sino con sextan- 

tes para la observaci6n, han sido halladas procurando la 

mayor aproximaci6n posible, dada la complexidad de las 

causas que actfian sobre la variacién de la hora transpor- 

tada, 

Cuatro han sido los relojes de que se sirviéd esta comi- 

sién para sus trabajos: tres cronémetros de cajaiun com- 

parador de bolsillo, este filtimo con el objeto de evitar el es- 

tar moviendo los cronémetros al hacer las observaciones. 

Estos relojes se les acondicion6 en una caja doble, mandada 

construir ad hoc, con el fin de preservarlos de los cambios 

de temperatura i movimientos en su transporte. 

Por el informe adjunto, del subjefe de la comisién senor 

Mavila, encargado de los cronémetros, vera US. que hemos 

procurado conocer con la mayor exactitud posible la hora 

trasportada, valiéndonos para ello las de marchas observa- 
51
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das con frecuencia , i aprovechando del caso especialisimo de 

tener que regresar al punto de partida llegando A los mis- 

mos lugaras en que se observ6 4 la ida, formando asi un 
circulo completo de observacién que comprende el error del 

cronémetro, haciéndose por este medio facil el determinarlo, 
En los siguientes cuadros verad US. las coordenadas que 

obtuvo la comisi6n peruana i las definitivas de que sesirvi6 
la comisi6n mixta para el trazo del rio Yuru4; estas filtimas 

no son sino las medias de los resultados obtenidos por am- 
bas comisiones constitutivas de la mixta. 
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DESCRIPCION DEL YURUA 

El Yurua nace al oriente de la cadena de montajias que 
separan las aguas, que atluyen al Ucayali de las de la hoya 
de este hermoso rio. 

Sus nacientes principales en una de las ramificaciones de 
la citada cadena de montafias, dan origen 4 los rios Toro- 

lluc i Pique Yacu, desde cuya confluencia se le conoce con el 
nombre de Alto Yurna. 

Esta comprendido entre los paralelos 2° 38’ 10” sur 

ilos meridianos 65° 47’ 29” i 73° 12’ oeste Greenwinch. 

En su largo curso se dirige hacia el N. E. pr6ximamente, 
hasta desembocar cn el Amazonas por la margen derecha. 

CERRO DE LAS ‘MERCEDES’ 

La comisi6n mixta dié ese nombre al ramal en que nace 
el rio Torolluc, por haber terminado sus trabajos alli el dia 

24 de setiembre. 
La cumbre del cerro en esa secci6n alcanza 4 una altura 

de 416 metros sobre el nivel del mariesta situada en lati- 

tud 10° 14’ 42” oeste de Greenwich. 
Se une 4 la cadena madre por su extremidad sur per- 

diéndose hacia el NE. 
Demora el Yuru4 al oeste del citado ramal, corriendo al 

este una quebrada que suponemos sea el rio Embira, no ha- 
biendo sido posible explorarla por la escaséz de provisiones, 
que apuradamente solo teniamos para dos dias, siendo esta 

la raz6n poderosa que nos impidi6é conocer su curso. 

Tiene una cuenca de cinco 4 siete metres de anchoi 
arrastra un candal de agua de cierta consideraci6n.



“TOROLLUC”’ 

Este rio que es uno de los brazos principales del Yurua, 
nace en las vertientes occidentales del cerro de las Mercedes. 
aumenta sus aguas con la de los arroyos que se forman en 
pequefias colinas 4 inmediaciones de sus margenes i descien- 
de suavemente dirigiéndose hacia el sur hasta el paralelo 

10° 08’ 38” en que encuentra 4 otra quebrada por su mar- 
gen izquierda que tiene sus nacientes por los 10° O07’ 30” 
sur i 72 11’ 45” de longitud oeste de Greenwich, A esta que- 
brada se le dié el nombre de Salambé6 por la comisi6n mixta 

i Paxiuba 4 la que nace en el Cerro de las Mercedes siendo 
de mayor curso i caudal de aguas que el Salambé, 

De manera, pues, que el rio Torollue toma su nombre 
desde la confluencia de esas dos quebradas en latitud 10? 

03’ 38” sur i longitud 72° 15’ 16”’ oeste de Greenwich; co- 
rre hacia el O. NO. pr6ximamente hasta recibir el Pique-Ya- 

cu por su margen derecha, tomando desde alli el nombre de 
Alto Yurué. 

No tiene sino tres afluentes principales que entran por 

su marged izquierda; estos son: Peligro, Guineali Metalias 

PIQUE—YACU 

Unas diez i seis millas al norte icasi en el mismo meri- 
diano en que nace el Torolluc, tiene su origen el Pique-Yacu 

en las pequefias vertientes de un cerro cuya cumbre se eleva 
4 500 metros sobre el nivel del mar, i esta en latitud 9° 45’ 
35” suri 72° 16’ 22” de longitud oeste de Greenwich. A es. 
te cerro le dié la comisién mixta el nombre de San Gabriel, 

El Pique-Yacu en su c. rto curso se dirige al sur hasta su 
confluencia con el Chiric-Tacu, pequefia quebrada que recibe 

por su margen izquierda, desde alli corre hacia el oeste has- 
ta encontrarse con el Torolluc. 

Sus afluentes principales son: Achupal i Zancudo_ por la 
margen izquierda, i Legia por la derecha. 

aa
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ALTO YURUA 

  

Desde la cunfluencia del Torollue i Pique-Yacu en latitud 
9° 54’ 07” sur i longitud 72° 33’ 08” oeste de Greenwich, 
toma el rio el nombre de Alto Yurua que conserva hasta la 
boca del Gregorio; corre al NE;i desde la desembocadura del 
Huacapistea se dirige al norte hasta alcanzar la tierra firme 
de Ipishuna para continuar después al este, 

Sus principales afluentes son Paujil-Yacu, Huacapistea, 
Dorado, Arara, Amoenya, Yurua-Miri i Moa por la izquier- 

da; Serrano-Yacu, Breu, San Juan, Tello i Gregorio por la 

margen derecha. AdemAs, recibe por ambas mArgenes mu- 

chos afluentes secundarios, que por lo regular son de poco 
curso. 

BAJO YURUA 

A partir de la boca del Gregorio en Jatitud 6°50’ 10’ 
sur i longitud 70° 4.6’ 26” oeste de Greenwich, se le distin-’ 

gue conel nombre de Bajo Yurud; continfia hacia el este 

préximamente hasta Tamacuara inclinandose luego al NE., 
idesde Mata Mata al norte para desaguar en el Amazonas 
por los 2° 38’ sur i los 65° 47’ 29” de longitud oeste de 

Greenwich. 

Recibe por su margen derecha al Tarahuacd, afluente 
principal, i por la izquierda 4 pocos kilémetros de su desem” 

bocadura, el Minerud. 

El Tarahuaca de franca iextensa navegaci6n 4 vapor 

en lanchas de mediano porte, es el mAs importante de todos 
los tributarios que recibe el Yurud en su largo curso. Posee 
abundante goma eldstica (jeb2 fino) en actual explotaci6n, 
Los caucheros peruanos fueron los primeros explotadores 

de ese rio. Su afluente mis considerable es el Embira, que 
entra por la margen derecha i es de largo curso.
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PRODUCCIONES 

El caucho i jebe fino son los principales, 6 por mejor de- 

cir los finicos productos de exportaci6n en el rio Yurua i sus 
afluentes. El primero casi agotado, solo se encuentra ya en 
la regi6n comprendida entre la boca del Breu i Jas cabece- 
ras siendo necesario internarse mucho en el monte para con- 
seguirlo; no pasa lo mismo con el jebe que se explota sin ma. 
tar el arbol que lo qrcduce, bastando ligero cuidado para 
que rinda por muchos afios su tributo 4 la industria. Abun- 
da en todo el Bajo Yurud,ien el Alto hasta la boca del 
Breu, comprendiendo la margen derecha de este rio; desde 
alli 4 las nacientes, no se encuentra un solo Arbol de esta 
goma. 

AGRICULTURA 

Se puede decir que no existe tan importante ramo de la 
industria humana, pues noes po ible considerar como tal 

los pequenos sembrios de yuca, maiz, frejol, cafia de aztcar, 

platano etc., que se ven en una que otra barraca, i que ape- 

nas bastan para el consumo de sus propietarios. Lo mismo 
podemos decir de la pesca, que afin cuando es abundante no 

constituye verdadera industria por la escasez de brazos, de- 
dicados todos 4 la explotacién de la shiringa. 

TRIBUS 

Diversas agrupaciones de familias aborigenes afin en es- 
tado de salvajismo, habitan la regi6n del Alto Yurud en el 
interior de los bosques, cabeceras de los afluentes i pequefias 
qaebradas.
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Nunea forman habitaciones estables, los pequefios sem- 
brios que le suministran lo indispensable para la subsisten- 
cia estan esparcidos 4 grandes distancias unos de otros, sin 

que sea una causa para que se fijen al sueloer. que los hacen, 

rezresando finicamente para la cosecha que muchas veces no 
encuentran porque el cauchero los adelant6, aprovechando 

para si, el fruto que esos infelices esperaban de su trabajo. 

Se alimentan del platano, maiz, yuca, caza i pesca, sien- 

do su bebida predilecta el masato, hecho de yuca mascada, i 
la chicha de maiz. 

Nunca se atreven a hacer un ataque formal. Carecen por 
completo de la altivez innataenel hombre que siempre ha 

vivido sin sujeci6n algun i que admiramos enel Campa que 
habita en el Alto Ucayali. La flecha es el arma ofensiva de 

estos indios, siendo mui diestros en su manejo. Algunas tri- 
bus usan también lanza i sable hechos de chonta, conocidos 

con el nombre de macanas. 

Muchas veces acosados por el hambre se aproximan 4 
4 los tambos de los caucheros, i aprovechando de su ausen- 
cia les roban la farifia, armas, machetes, hachas, etc. 

La época de Iluvias es la mds terrible para ellos, porque 

entonces se reunen | s caucheros en agrupaciones de ocho 6 

diez, i bien armados de carabinas Winchester, se lanzan al 
monte en su persecuci6n. La mucha practica que posee el 

cauchero para caminar en el bosque lo pone en condiciones 

de batir con gran ventaja al indio en su propio terreno. El 
suelo hfimedo por las Iluvias seconvierte en aliado poderoso 
del cauchero en sus correrfas, pues conservando la huella del 
paso de los indios hace que se les descubra fdcilmente. Por 

lo general, se estan toda la noche 4 la espectativa rodeando 
elcampamento que descubren, id la madrugada lanzanse 
con teas encendidas, disparando sus armas i en gran algaza- 
ra sobre los infelices que aterrorizados no oponen gran re- 

sistencia, tratando finicamente de huir. 

Estas correrias tienen por objeto en algunoscasos alejar 
al indio de la regi6n en que trabaja el cauchero para no ser 
molestados por ellos. 

Andan completamente desnudos, adornados finicamente 
con vistosas plumas de aves i collares con dientes de mono. 

52



— 364 — 

Son mui aficionados 4 los tatuajes que se los hacen en el 
cuerpo, cara 1 manos. 

Se distinguen unas tribus de otras, por sus costumbres i 
dialectos, siendo las principales las de los Amahuacas, Ca- 
huapanas, Yuminahuas i Yuras. 

Su nfimero no és posible fijarlo ni afin aproximadamen. 

te; pero es mui reducidoi van desapareciendo por efecto de 
las correrias de que son victimas, 

NAVEGACION 

El Yurud desde lanaciente principal, en el cerro de las 

Mercedes, 4 su desembocadura, tiene un curso de 1772,5 

millas marinas, siendo navegable hasta la boca del Breu 
durante la época de aguas por vapores de mediano porte, 

en una extensi6n de 1612 millas. En el estiage los vapores 
grandes no llegan sino 4 Urubti—Cachoeira, 555 millas arri- 
ba de la desembocadura; pero las embarcaciones de pequeiio 

calado pueden ir, afin cuando con alguna dificultad, hasta 

la boca del Gregorio 6 del Moa; de alli en adelante el rio seca 

mucho haciéndose imposible la navegacion 4 vapor. 
El Bajo Yurud no ofrece, como digo, mas inconveniente 

que el paso llamado Uruabdé-Cachoeira, 1 unas 30 millas mas 
arriba la Playa de las Piedras, que serian de facil canaliza- 
cién dejando asi expedito el trafico durante todo el afio por 

vapores de segular porte hasta la boca del Gregorio. 

El ancho del rio varia entre 3001500 metros, con un 
canal franco cuya profundidad media no baja de 11 metros 

ila corriente maxima de tres millas por hora. 

Lo surean lanchas i vapores de la matricula de Manaos 
i Para finicamente, pues el Brasi! no d& en sus rios, como es 

sahido, acceso 4 otra bandera que no sea la nacional, siendo 

esta la causa porla que muchos armadores peruanos que 

negocian en esos rios se ven obligados 4 cambiar la naciona- 

lidad de sus embarcaciones. 
Del Breu en adelante hasta laconfluencia Torollue Pique- 

Yacu, pueden navegar embarcaciones de cuatro 4 cinco piés 

de calado, s6lo mientras dura la abundancia de las aguas. 
Los rios Torolluec i Pique-Yacu, finicamente dan acceso
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4 las canoas ligeras, pudiendo éstas llegar casi hasta las na- 
cientes con los pequefius repuntes. 

Ellecho del Yurua en casi todo su curso inferior, es de 

arena isdlo pocas millas abajo de la boca del Amoenya va- 
ria la naturaleza del fondo queesde tierra arcillosa i con- 

glomerados, formando, por sus bruscos desniveles, pequefias 

correntadas que desaparecen en las crecientes. Los conglo- 

merados que forman las llamadas Piedras de Gastén apare- 

cen s6lo en las vaciantes dejando paso mui estrecho, pero 

profundo; en laserecientes no ofrecen obstaculo alguno para 
cl trafico de vapores. 

VARADEROS 

Con este nombre designan los montafieses peruanos, a 

las trochas que abren en pleno bosque para traficar de un 

rio 4 otro, atravesando por lo general la cadena de monta- 
flas que los separa; 6 también el camino que une dos afluen- 

tes del mismo rio. Se comprende, pues que de un rio 4 otro 

puede haber tantos varaderos como se quiera, mds 6 menos 

extensos segfin la direcci6én de los rios que unen., A fin de evi- 
tar en lo posible el meyor camino por tierra, aprovechan de 
las pequeiias quebradas que, dando paso 4 sus canoas, acor 

la distancia entre los rios que desean comunicar. 

Muchisimos varaderos ponen en comunicaci6n el Yurud 
con el Ucayali; pero actualmente s6lo tres sirven para el 
trdfico entre ambos rios; estos son: el del Cohenhua, She- 
shea i Tamaya afluentes del Ucayali. Los dos primeros son 
los finicos que exploré !a comision mixta ateniéndose 4 sus 
instrucciones; la exploraci6n del filtimo la hizo de motu pro- 

pio la comisién brasilera. 

VARADERO DEL COHENHUA 

Para ir del Yurud al Cohenhua por este varadero, se 

surca el Huacapistea, afluente del Alto Yurud, hasta la con-
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fluencia de las quebradas Santo Tomasi Auca-Yacu que lo 
forman, en latitud 10° 01’ 48” sur i longitud 78° 09’ 38” 
oeste de Greenwich. Este viaje se hace en canoa en cuatro 6 
seis dias, después se navega durante un dia el Santo Tomas, 

que por lo general tiene mui poca agua, viéndose obligados 
los que trafican poresa quebrada 4 hacer su viaje 4 pié 6 
esperar ligeras corrientes que les permita el paso en canoas, 
De todos modos, sélo se gasta un dia para llegar al varade- 
ro propiamente dicho, que parte de la margen derecha inter. 
dndose por el bosque endireccién S, O. siguiendo la cumbre 

de la montafia en una extensi6n de siete kil6metros por te- 

rreno mui aceidentado, aleanzando una altura mAxima de 
394. metros sobre el nivel del mar, para descender después A 

una pequefia quebrada que desaguaen el Mashansha por 
su margen derecha ya en el valle del Ucayali. 

El Cohenhua es mui torrentoso, siendo su navegacién 
sumamente peligrosa, especialmente en la bajada que no 
pudiendo gobernar las canoas por la impetuosidad de la co- 
rriente, se estrellan muchas veces contra los palos 6 penas 

cos que abundan en ese rio. 

Para ir del Ucayali al Yurud por ese varadero, se demo- 

ra cuando menos 30 dias, empleando la mayor parte de ellos 
en surcar el Cohenhua. 

VARADERO DEL SHESHEA 

Se surca en canoa durante tres horas la quebrada Auca- 
Yacu después se toma una quebradita que afluye 4 esa por 

su margen izquierda, en la que se camina un kil6metro mas 
6 menos, paraen seguida internirse al monte en direccién 

NO. por terreaos menos accidentados que, en el varadero del 

Cohenhua, cuyt miyor altura es de 436 metros, desciende 
hasta c oncluir en la confiuencia de las quebradas Santo Do- 
mingoiSan Patricio que forman el Callanlla; se baja esta 

quebrada por dos 6 tres horasi se llega al Sheshea afluente 

del Ucayali. 

Este varadero no ofrece las dificultades que el anterior- 
mente descrito, por ser el Sheshea de mejor navegacién que 

el Cohenhua, i desembocar mas abajo en el Ucayali.
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Estos Aaraderos son los que sirven actualmente para el 

trdfico de los que llevan mercaderias del Ucayali al Alto Yu- 
rua. 

El del Amoenya al Tamaya, atin cuando ofrece mayores 
facilidades que los descritos no es mui traficado por !a cons- 

tante hostilidad que ejercen las autoridades brasileras situa- 
das en la boca del Amoenya contra todos los peruanos que 

bajan por ese rio al Yurua. 
Del cacerio Puerto Pardo parte un varadero 4 las cabe. 

ceras del Araraide alli otro al Amoenya que evita el paso 
por la boca de este rio. 

OTROS VARADEROS 

Ademas existen los varaderc sdel Yurud-Miri al Abujao 

del Moa al Utiquinea, del Moa al Abujao, del Ouro Pretoa 
Tamayaidel Amoenya al Sheshea, que han tenido su ini- 
portancia cuando se trabajaba caucho al norte del Amoen- 
ya; pero que en la actualidad estan completamente abando 

nados. 

El sefior Manuel Pablo Villanueva, en su magnifico tra- 

bajo titulado ‘‘Fronteras de Loreto”’, describe con abundan- 

te acopio de datos los principales varaderos que han servi- 
do de vias de comunicacién entre los diversos afluentes de 
los rios Ucayali i Yurud. Esta obra de indiscutible utilidad 

que el sefior Villanueva escribié después de profundo estudio, 
basAndose en los conocimientos adquiridos durante sus lar- 

gos viajes por la montafia, puede proporcionar detalles pre- 
ciosos al que desee conocer la geografia de nuestra vasta 

region oriental, 

CONCLUSION 

La cuenta de los gastos extraordinarios, desde que me 
hice cargo de la comisién, debidamente documentada, la re- 
mito A Iquitos para suexamen. Entre esos gastos aparece 

uno por la suma de cien libras que me he crefdo en la inelu-



   

    

dible necesidad de hacer para la adquisicién de un par de 
sombreros finos de la manufactura peruana i un anillo doc- 
toral, 4 fin de brindar esos objetos, 4 nombre de la comisién 
peruana, al sefor don Manuel A. Barros, médico de la comi- 

si6n brasilera, que atendi6d con esmero i solicitud 4 todo 
nuestro personal, prestandonos el auxilio de sus conocimien- 
tos protesionales, eu particularen el Torolluc, durante la 
gravedad del subjefe sefior Mavila. 

Como el doctor Barros siguiera, tan luego que llega- 

mos 4 esta ciudad, viaje 4 Rio de Janeiro, con motivo de la 
muerte de su hermano en la catdstrofe del “Aquidaban,” no 
hubo tiempo de hacerle ese presente en el lugar; raz6n por la 

que aprovechando de la ida 4 Rio del ex-c6nsul del Perfi en 
este puerto, le pedia 4 dicho sefior se sirviera poner en ma- 
nos del doctor Barros, las prendas con que la comisién pe- 

ruana deseaba significar su gratitud al referido doctor. 

Al dar por terminado este informe, permitame US. haga 
votos por la feliz soluci6n de nuestra tan debatida i drdua 
cuestién de limites con la repfiblica vecina, 1 manifestar al 
mismo tiempo, mi mas profundo reconocimiento al sefior mi- 

nistro del ramo, por la confianza que deposit6 en mi al hon- 

rarme con el alto cargo de jefe de la comisién peruana de re- 

conocimiento en el Yurud, confianza que creo no haber de. 
fraudado interpretando fielmente el tenor de las instruccin- 

nes. 

Manaos, 23 de mayo de 1906. 

Numa P. LeE6n. (1) 

(1) Documento del archivo especial de limites. - Secci6n Brasil--Siglo XX—Carpeta 
—N?® 67. 
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1909 

informe de! sub-jefe de la comision peruana de reco- 
nocimiento dz! Alto Yurua, sub-teniente don Oscar 

Mavila, sobre las condiciones i funcionamiento de 
les cronometros é€ instrumentos que corrieron a 

su cargo. 

Manaos, 25 de marzo de 1905. 

Sefior capitan de corbeta don Numa P. Le6n, comisario de 
reconocimiento en el Yurua, 

Sac. 
En cumplimiento del deber que me impone el reglamento 

interno de la comisi6n de reconocimiento del Alto Yurué, 

elevo 4 US. el informe siguiente: 
La comisi6n contaba el 25 de marzo del afio pasado pa- 

ra la determinacién de las longitudes, con tres cronémetros 
de marina signados con las letras A BiC en orden 4 las fe- 
chas en que fueron recibidos por la comisi6n, i un condégrafo 

comparador. El primero de ellos, el A, construido por Pad- 
quinsoni Frodshham i que lleva el nimero 3913 fué recibido 

de la capitania del puerto de Iquitos; el segundo, al que co- 
rresponde la letra B, construido por T. Davinson i que lleva 

el nimero 2253 i el cronégrafo fueron adquiridos por la co- 

misién en Manaos, i finalinente el tercero C, construido por 

Tomas Bassnet namero 2270 venido de Iglaterra porencar- 

go del capitan de fragata don Pedro A. Buenanio. 
Abierto el diario de comparaciones i hecho el estudio de 

las marchas se vino al conocimiento siguiente: 
El A imposibilitado para la determinaci6n de las longi- 

tudes por la variabilidad de su marcha; 

El B por poseer una marcha uniforme, alterable tan sélo 

4 la influencia de temperatura, no pasando jamas sus acele- 
raciones 6 retardaciones de un segundo de tiempo; 

EC, ordinarioide pacotilla, su insignificante precio i 

el mas ligero examen material demuestran su inferioridad.
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Debido al poco tiempo de su construccién posee una 
marcha relativamente uniforme pero propenso 4 los saltos, 
habiéndose computado uno de ellos en 24 segundos de tiem- 
po. 

Los ties cronémetros fueron insta'ados en una dobleca- 
ja mandada construir especialmente. Esta forma de insta- 
laci6n rinde dos ventajas; primero evitar las fuertes sacudi 

das en el traspoite de los cronémetros. i segundo sustraer- 
los de los repentinos cambios de temperatura que en esta 

region son tan frecuentes, En el primer cuadro adjunto ve- 
ra US. graficamente la segunda de las ventajas citadas. 

Tratandose de coordenadas aproximadas habia que de- 

terminar las longitudes sirviéndose del trasporte del tiem- 
po, de tal manera que en Manaos se procedi6 Aa determinar 

la marcha del cronémetro patrén con la mayor exactitud 
posible i sacar el estado absoluto en este lugar con la longi- 
tud dada por las instrucciones. 

Fué bastante sensible para el que suscribe, que la comi- 

sion no contaracon los medios indispensables para la deter- 
minaci6n de la ecuaci6n cronométrica cuyo conocimiento 

habria dado mayor precision 4 los resultados obtenidos 
en Manaos, icon estos datos determinar la ecuaci6n era iné- 
til, pues el teatro de nuestras operaciones iria aumentando 

de de latitud i por consiguiente siempre tendriamos tempe- 
raturas inferiores 4 las minimas observadas en Manaos. 

En vista de este inconveniente, se resolvid determinar 

con la mayor frecuencia posible las marchas de los croné- 
metros para evitar asielacumulo deerrores en el estado 

absoluto sacado de Manavs, Las estacionesde observacién, 
intervalos de tiempo 1 marchas los vera US. en el segundo 
cuadro que acompafia este informe, 

El trasporte de los cronémetros durante las funcio 
nes de Ja comision, puede dividirse en tres partes: 

1°—A bordo de la lancha, donde las causas de variacion 

son la temperatura ilas bruscas sacudidas de la embarca- 

cién al chocar en los palos 6 las varadas, 

2"°—En canoas, siendo las causas de variaci6n: 

1° La temperatura. 

2° Los choques de la embarcaci6n en palos, i al princi- 
pio de la jornadada el impulso poco ritmico de los bogas.



    

Sera = 

3° — El transporte 4 manoia pié. Se comprende facil- 

mente que con este filtimo sistema, todas las precauciones 

‘que se tomen son pocas para evitar las grandes variaciones. 
Los errores de los cronémetros calcu'ados en el mismo 

punto de partida i llegada formando un cireulo de observa- 
cién, dan idea del grado de cunfianza que se puede tener en 

ellos, tomando todas las precauciones que el caso exige. 
El cronémetro “bs”, que sirvid paralaterminacién de 

las longitudes de los diferentes puntos del Yurud desde su 

desembocadura hasta su formacion (confluencia Pique-Yacu 
iTorolluc) arroj6 unerror de trece segundos de tiempo 6 
sean 3,25 millas en 239 dias de campafia. Este resultado 

satisfactorio se debe, pues, al gran cuidado que se puso en el 

ransporte de los cronémetros. 
El calculo de la longitud de los dieciocho puntos obser- 

yados que comprenden el total de los trabajos dela comi- 

sién ha obedecido al plan siguiente: un gran circulo cuyos 
puntos extremos son: Manaos i el Resbaladero. Todos los 
puntos observados del rio Yurud estén comprendidos en él 

ihan sido calculados, como ya lo he dicho, con el cronéme- 
tro “B", I tomando como origen el Resbaladero, otros tres 
circulos: el Iro, cuyos puntos extremos son el Resbaladero i 

la naciente principal del Yurué. Comprende al Torolluc, 
Paxiuba i Salambo. 

El segundo: cuyos puntos extremos son el Resbaladero i 
el cerro de San Gabriel, comprende al Pique. Yacu. 

Finalmente, el tercero: en que los puntos extremos son 
el Resbaladero ila confluencia del Santo Tomasi Auca Ya- 

cu, comprende el Huacapistea. 

Como el transporte del cronémetro para estos tres cir— 
culos habia que hacerle 4 la mano por la imposibilidad para 

la navegacion en canoas, se resolvid dejar el cronémetro pa- 
trén en el Resbaladero 4 fin de no someterlo A bruscas sacu- 

didas i llevar el ‘C”’, para lo cual se determiné su marcha en 
el Reshaladero i se sacé el estado absoluto de este punto, de 

manera que la exactitud de las longitudes de estos tres cir- 

culos depende de la del Resbaladero. 

En el primer circulo secundario del cronometro “C”’ arro- 

j6 un error de 4 segundos de tiempo 6 sea una milla en 56 

dias de campajia. 
En el segunda, el cronédmetro “C” arrojé un error de 14 
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segundos de tiempo 6 sean 3 millas en 30 dias de cam. 

pana. 

Por ultimo, en el tercero, solo tuvo un error de 3,11 se- 

gundos de tiempo 6 sea menos de 1 milla. 

Es necesario tener en cuenta, como ya lo he dicho, que el 
transporte en estos tres circulos se hacia 4 manocaminando 
por dentro del rio, ien el monte por lugares poco accesibles, 

de pendientes que mds eran para cabras que para hombres. 
Los resultedos obtenidos nos demuestran que tom indo 

todas las precauciones debidas se puede obtener longitudes 
de aproximaci6n aceptables. 

Las marchas han sido caleuladas por horarios de sol; la 
variabilidad atmosférica de estas regiones, no permite deter- 

minar las marchas por alturas correspondientes que son las 
mis exactas i excentas de error, 

Siempre que el tiempo lo ha permitido, las longitudes 

han sido determinadas por horarios tomados 4 uno i otro 

ado del meridiano, para descartar de esta manera los erro- 
res constantes que el sextante posee i que son dificiles de de- 

terminar. 
Antes de concluir este breve informe, haré constar que es 

sextante venido de Europa por encargo del sefor Buenaiio, 

no puede ser utilizado por su inferioridad, habiendo tenido 
que servirme para todas las observaciones de un sextante 

americano usado. El que vino de Europa, fué sometido 4 

lun examen por el que suscribe, habiéndole hallado los defec- 

los siguientes: construccién grosera, mala graduacién del 

limbo, gran error de prismatismo en los espejos 1 modifica- 
dores, todo lo cual, reunido, hacia poco menos que inservi- 

ble el instrumento para observaciones de precision. 

Esto deniuestra que tratandose de instrumentos cienti- 
ficos, la economia es una positiva pérdida. 

Los cuadernos donde estan anotados detalladamente to- 
dos los cAleulos se hallan en el archivo de la comisién, 

OscaR MAVILA. (1) 

(1) Documento del archivo especial de limites—Seccién Brasil—Siglo XX—Carpeta 1 
—N? N® 57. 

 



1806 

Itinerario de viaje de ida iregreso de iquitos al rio 
“‘Yurua” entrando por el “Tamaya” i saliendo por 

el “‘Cheshea”’, formado por el cerone! don Pedro 
Portillo. 

  

VIAJE DE IQUITOS AL RiO0 ‘‘YURUA, POR EL “PAMAYA”’ 1 VARA- 
DERO DEL “‘AMOENYA’’ HASTA EL BREU”’. 

Se navega en lancha A vapor desde Iquitos hasta Ja ho- 

ca del “Tamaya”, afluente de la derecha del ‘Ucayali’. Des- 

de este lugar empieza el viaje en canoa, 
Pi 8 dias 4 ‘‘Caramand”, puesto de don Antonio Cauper. 

: 2dias 4 ‘‘Vinoncuro’’, puesto de don Ruperto Morei. 
9dias Ala boca del “'Futaya’’, donde esta la casa de 

don José Maria Moreno. 
4 3 dias de sureada en el ‘Putaya’’ para Hegar 4 la boca 
; del ‘‘Cayanya”, donde hai un pequejio tambo. 

é 2 dias de sureada enel ‘‘Cayanya’’, ise llega al puesto 

de Antonio Angulollamado ‘La Chacra”’ 6 “San Lo- 
renzo del Cayanya”’, lugar desde el cual empieza el 

camino por tierra (varadero). 
Se emplea tres horas en recorrer 4 piéel varadero i llegar 

al “Jabonero”, margen izquierda del “Amoenya’’, donde es. 

taba antes la sub-comisaria. 
Se navega de bajada un dia en canoa este afluente del 

“Yurud’”’, hasta su desemboecadura en la margen izquierda 

del rio citado, i se llega al lugar donde estaba antes la co- 

misaria peruana. 

Se surea el “Yurtia”; un dia, Ala boca del *Tejo”, afluen- 

_tedeladerecha, otro dia al puesto “San Juan”, dos dias 

mas, al puesto ‘Tierra firme’, i en otros dos dias al lugar 

Hamado “Puerto Pardo” que dista de la confluencia del 

“Breu’”’, 200 metrosi 300 dela comisaria i aduana perua- 

nas, 
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Total del viaje 
     

Hi PACHA e Ve OOlsneciscere tess 7 dias 
CCCANOA earn rerciaierr ny nteranemrace a: ee aay 

A pié [tres horas]...... Nasceen Ceanee eres rs 

55 dias 

  

   
NOTA.—Si la lancha que sale de Iquitos al “Ucayali” entrase al “Ta- 

maya’, i surease este afluente hasta la boca del “Putaya”, entonces no se 

navega raencanoa sino tres dias, surcando el “Putaya’’ hasta el puesto 

de Angulo, llamado “La Chacra”, i de alli 4 pié, en tres horas, por el vara” 

dero, al “Jabonero”, margen izquierda del “‘Amoenya", antes sub comisa- 

ria: de este lugar se emplea, en canoa, un dia de bajada al “Yurua”’ de- 

sembocadura del “Amoenya”’, 

En €poca de creciente, noviembre 4 marzo puede encontrarse en este 

lugar lancha 4 vapor que surque hasta la boca del *‘Bren”. 

En yaciante se emplean, como hemos dicho, seis dias de surcada en ca- 

noa, de la boca del “‘Amoenya” 4 la del “Breu”’. 

En el caso probable que la lancha que sale de Iquitos na- 

vegase hasta la boca del ‘‘Putaya’’, se disminuirdn 14 dias 
de viaje en canoa, que son los que se emplean de la boca del 
“Tamaya” a la del ‘*Putaya”’, i que lalancha hace en cuatro 

dias, conlo quese reduciria el viaje de Iquitos 4 “Puerto 

-ardo”’, 4 un total de 25 dias. 

Viaje del rio Yurud, « Iquitos, por el 

‘“‘Huacapistea”’, ‘‘Cheshea” i*Ucavali.” 

Del local de la comisaria i aduana del Pert, 4 ‘Puerto 

Portillo” (boca del ‘‘Huacapistea’’), 4 dias de sureada en 
canoa en el Yurua. 

Se surea 5 dias el Huacapistea, en época de creciente [oc- 

tubre 4 mayo] i 15 en vaciante, i se llega a ‘Puerto Alegre”, 
propiedad de don Nicanor Arévalo, 

De ‘Puerto Alegre” se sigue por 4 horas viaje de surca- 
da ise llega al varadero. 

Se recorreel varadero 4 pié en dos horas, i se llega j 

“Santo Domingo” margen derecha del ‘‘Sheshea’’. Se baja 

™ 
pe
e



  

  

  

   adm 
remotes, 18 eh 

en canoa 6 dias el ‘‘Cheshea”’, i se lega al “Ucayali” [desem- 
bocadura del ‘‘Cheshea’’, En época de vaciante [junioa se- 
tiembre] se emplean 10 dias en bajar el Sheshea”’. 

De la boca del ‘‘Cheshea”’ 4 Iquitos se llega en 6 dias en 
lancha 4 vapor. 

  

Total del viaje 

  

PECANOA = ose eee ns lee 15 dias. 

FACIE A VAD OL wc cs.eoes oes Ge ky, 

Peepie PO OS MOUS Irasees-c.:s5cecre Ate eatin 

   
22 dias (1) 

1906 

Itinerario de viaje de idairegreso de Iquitos al rio 

“Yurua” entrando por el ‘‘Cheshea” i saliendo por 
el “Tamaya” formado pore! coronel don Pedro 

Portillo. 

Viaje de Iquitos al “‘Yurua&" por el 
“Ucayali,” “Cheshea” 1‘‘Iuacapistea 

Se sale de Iquitos, en lancha 4 vapor, hastala boca del 
“Cheshea’’, [afluente de la derecha del ‘Ucayali’, empledn- 
dose 10 dias, : 

De este lugar se empieza el viaje en canoa, pues el “Che- 
shea” no es navegable 4 vapor. 

Se surca 20 dias [162 horas fitiles] el “Cheshea” en ca- 

3 * cin ¢ nae ali anexoS—1905, — ('] “Boletin dela sociedad geogratica de Lima.— Memoria anual i anexoS—190; 
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tioa, i se lega a la boca dela quebrada de “Santo Tomas”. 
Durante el viaje no se eneuentra puesto alguno habitado; 

sélo hai tambos vacios, como losde‘Mapicuti’’, ‘“Pacaillo”’ 

i otros, que sirven para alojamiento de los pasajeros. 
Si es época de vaciante [junio 4 octubre] se v4 por tierra 

al varadero de “Santo Domingo”, en veinte minutos, 4 pi¢, 

vadeando dos veces la quebrada. 
Se recorre €l varadero 4 pié, en dos horas, i se llega al 

“THuacapistea”’. 
Se baja en canoa 3 horas el ‘“Huacapistca’’ ise Iega a 

“Puerto Alegre” propicdad de don Nicanor Arévalo. 
Navegando de bajada, en canoa, tres dias, se llega 4 

“Puerto Portillo”, que esta en la desembocadura del *‘Hua- 
capistea” en el “Yarud” [margen izquierda]. 

De “Puerto Portillo” se baja el “Yurud"’ 15 horas en 
canoa, ise llega al local de la comisaria iaduana del Pert 

en el territorio neutralizado, 4 500 metros dela boca del 

“Breu’, afluente de la derecha del “Yurua”’. 

Total del viaje 

Balancha Ava pOriaiccs.-cc0ss:c0,-2.0 LO GES 
+ ChNGAs.- Poa seaueeencieeis sakes ie ZO ee 

A pié [2 horas 20 minutos............ eae 

36 dias. 

he Viaje del “Yurua”’ & Iquitos, por el 

“Amoenya’’, “Tamaya” 1 “Ucayali”. 

Del local de la comisaria 4 la boca del ‘“Amoenya”’, tres 

dias de bajada en canoa. 
Se surea el **Amoenya”’ dos dias ise llega al ‘“Jabonero” 

[varadero]. 

El] varadero se recorreen tres horas A pié, i se llega 4 “La 

Chaera” de Angulo, Ilamada “San Lorenzo del Cayanya”. 
De este lugar se principia la navegaciénen época de cre” 

ciente [noviembre 4 marzo], pero si es época de vaciante, se 

sigue A-pié de “La Chacra” porel varadero, empledndose 

dos horas para llegar al puesto ‘Nueva Esperanza”’, propie- 

 



       
dad de don Bautista Ruiz, queestaen la margen izquierda 

del “Cayanya”’; antes del puesto se vadea la quebrada en un 
dunto llamado ‘E] Pasaje”’. 

De “Nueva Esperanza” se vadcala quebrada nueva- 

mente para tomar el camino del varadero que conduce 4 la 

desembocadura del “Cavanya”’ en su unién con el “Putaya” 

empleandose dos horas @ pié. 
De este lugar se navega el “Putaya”’ dos dias mas 0 me- 

nos de bajada en canoa, hasta su confluencia con el ‘’Tama- 
ya”. 

Se baja el “Tamaya” haste su desembocadura en el “U- 

cayali’”’, empledandose, en creciente, [octubre a abril] 4 dias 

en canoa, i en vaciante 8 dias. 

Dela boca del “Tamaya” 4 Iquitos se emplean 5 dias 

mas 6 menos en lancha 4 vapor. 

  

    

  

  

  

      
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

Total del viaje 

    LZ dias) (0): 
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1906 

Viaje de Iquitos a Puerto Pardo, nuevo Iquitos i Puer- 

to Portillo en el alto Yurua por la ruta del Chehea 
Huacapistea, verificado por el secretariode la pre- 

fectura de Loreto, don Ferruccio Gabrielli. 

De Iquitos 4 la boca del Cheshea se emplean nueve dias 
en lancha 4 vapor. 

Salimos en canoa 8 1 15.—Alto 10140 para almorzar.— 
Seguimos 12130 m.—Alto 41 15 p. m.—Se ha caminado po- 

co por Ja Iluvia todo el dia.—6 h. 20 m. de viaje. 

Domingo 18 de mayo 

Salimos 8115 a.m,—Alto 10 a. m. para almorzar (fuer- 
te Huvia).—Seguimos 11 150.—Alto 51 20 p. m.—7 h. 20 m. 

de viaje. 

Lunes 14 

Salimos 7 i 25.—Alto 10135 para almorzar.—Seguimos 
415 p.m. por haber ido los peones 4 mitayear (cazar).—Se 
cazaron dos huanganas (chancho del monte) i cuatro pan- 

huanas (perdiz).—Alto 515 p, m.—4 h. 10 m. de viaje. 

Martes 15 

. 
Salimos 7 i 20 con fuerte Iluvia.—Alto 11 a. m. para al. 

morzar,—Seguimos 1110 p. m.—Alto 5i10p. m. 

Miéreoles 16 

Salimos 7 i 15.—A las 7135 pasamos otro tambo gran- 
de.—Alto 11125 para almorzar, en otro tambo grande.—
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   Seguimos 1125 p. m.—Alto 5i 25 p. m.—8 h. 10 m. de vja- 
je.—Lluvia 4 intervAlos todo el dia, 

    

     Jueves 17 
      ty A Salimos 7 i 25.—Alto 11140 para almorzar.—Seguimos 

1135 p. m.—8 h. 40 m. de viaje. 
       

    

Viernes 18 

  

      

  

   (Lluvia).—Salimos 8 i 25.—Alto 11 i 35 para almorzar, 
—Seguimos 11 35,.—Alto 5110 p. m.—6 h. 45 m., de viaje. 

    

    
    

Sdahado 19 

   Salimos 7 i 10.—Alto 11110 para almorzar.—Seguimos 
12155 p. m.—S h. 50 m. de viaje. 

    

   
   

          

    

   

      

    

    

Domingo 20 

Salimos 7 i 20 a. m.—-Alto 12110 para almorzar, ha- 
hiendo navegado s6lo una hora en toda la manana por ha 
ber encontrado dos gruesos palos en el rio, que nos hicieron 
perder mAs 6 menos cuatro horas en salvarlos.—Seguimos 

1140 p.m.—Sélo navegamos 5 h. 30 m. en todo el dia por 

haber tenido que arrastrar varias veces las canoas, por fal- 

ta de agua. 

Lunes 21 

Salimos 7115 a. m.—Alto 12145 para almorzar,—Per- 
dimos 1h. 30 m. en sacar la canoa que encallé.—Seguimos 

2120 p. m.—Alto G i 20 p. m.—8 h. de viaje.—Todo el viaje 

de hoi ha sido arrastrando las canoas por la falta de agua. 

Martes 22 

Salimos 7 1 35.—Alto 91 35 en el Tambo de Peeaillo. La 

quebrada de Pecaillo desemboca 4 la icquierda del Cheshea. 
45   



  

cues fe: fre 

—Aqui hai dos buenos Tambos i nos quedamos para secar 

la ropa, ect., después de tantas lluvias.—Desde este lugar el 

rio (quebrada) es mui bajo en estos meses, i se sigue viaje 

arrastrando las canoas.—2 h. de viaje. 

Miércoles 28 

Salimos 81 20.—Alto 12130 para almorzar.—Seguimos 

3110 p. m.—Alto 51 20.—6 h. 10 m. de viaje. 

Jueves 24 

(Lluvia fuerte).—Salimos 7 a. m.—Alto 4 las 11140 pa- 

ra almorzar.—Seguimos 1 p. m.—Alto 3 i 25 para cortar un 
drbol grueso caido en el rio; perdimos 50 m, en esa opera- 
cién.—Seguimos 4115.—A las 4140 pasamos una *“hurma- 

na” (cascada de piedra 6 chorrera) de peligroso paso.— Al- 
to 5140 p. m.--8 h. 20 m. de viaje. 

Viernes 25 

(Lluvia).—Salimos 7150.—Aito 12120 para almorzar. 
—Seguimos 2145 p. m.—A las 4130 pasamos otra ‘“hur- 

mana” menos pendiente que la anterior.—A los pocos me- 
tros pasamos otra ‘thurmana’’,—Alto 5150 p. m.—7 h. de 
viaje. 

Sabado 26 

Salimos 6145.—A las 7i 15 pasamos otra “hurmana”’ 
pequena.—8 a, m. otra “hurmana’’.—A los pocos metros 

otra “hurmana”’,—A las 815 otra “hurmana”’ mds grande 

que todas las pasadas, pero menos pendiente.—Otra “‘hur- 
mana” grande 4 las 81 15.—9i15 otra “hurmana” grande. 

—Alto 111 20 para almorzar.—Seguimos 1 p. m.—3 i 10 pa- 
samos otra “hurmana’’.—4 p. m. otra “hurmana” més 

grande, que fué preciso descargar la canoa para poderla pa- 

sar.—Alto 4115 p. m.—7 h. 50 m. de viaje.



  

  

    
oo Lard Domingo 2 

Salimos 7115.—Pasamos varias “hurmanas” mui pe- 
quefias.—Alto 10155 para almorzar.—Seguimos 12 i 30.— 
Alto 6 p. m.—9 h, 10 m. de viaje. 

  

Lunes 28 

Salimos 71 30.—Alto 1115 para almorzar.—Pasamos 
arrastrando la canoa una “hurmana”™ grande, pero mui ba- 

ja.—Seguimos 2 1 15.—Alto 5159 p. m.—7 h. 35 mm, de viaje. 

  

Martes 29 

Salimos 7 a. m.—A las 10115 tuvo que hacerse alto i 
concluir la navegacio6n por estar mui baja la quebrada.—Se 

pasaron cargados los bultos de viveres i equipajes al ‘Va- 
radero” empledndose 2 h. 30 m. en esta operacién.—Termi- 

nado lo cual, pasé caminando por agua al varadero lo que 
faltaba del Cheshea i de la quebradita Santo Domingo, den- 
tro de la cual estaba el Tambo del Varadero.—3 h. 15 m. de 

viaje—He empleado 20 m. 4 pié.—Total: 162 h. de viaje en 
campa por el Chesea. 

Jueves G1 

A las 8 a. m. sali 4 pié al otro lado del varadero, al cual 

llegué 4 las 10 i 20 a. m.—Segui en canoa por el Huacapis- 
tea Alas 12130 p. m.—Llegué 4 Puerto Alegre Alas 5145 
p. m.—Puerto Alegre est4 situado frente 41a desembocadu- 

ra del Santo Tomas (quebrada que conduce al Ucayali por 

el varadero del Coenhua) 

Viernes 1° de junio 

Alas10 a. m. sali en canoa.—A las 10i35 pasamos la 
“hurmana”’, fué preciso descargar para pasar la canoa,—A 
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las 215 pasamos la quebrada de Linuya.—Alto 51 20 p.m. 
para comer.—Seguimos 7 1 20 p. m.—Alto 7145 por la mu- 
cha Huvia.—7 h, 45 m, de viaje. 

Domingo 3 

A las 61 30a. m. salimos.—A las 81 25 pasamos la que- 
brada “Sungaro-Yaco” (derecha).—A las 12155 m. pasa- 
mos la quebrada ‘ Retama”’ en la que hai mucha gente tra. 
bajando caucho.—A las 21 30 p. m. pasamos la quebrada 

“Esperanza” (izquierda).—Alto 4.125 para comer.—Segui- 
mos 7 150,—Alto 10150 p. m.—12 h. 55 m. de viaje. 

Lunes 4 

A las6145 salimos.—Alto 12110 en Puerto Portillo 

(desembocadura del Huacapistea en el rio Yurua.) 

Martes 5 

Salimos 5 a. m.—A las 11 pasamos la quebrada ‘‘E] Do- 
rado” (izquierda).—Alto 4 las 9 p. m. en el local de la Co, 

misaria 1 Aduana del rio Yurud (frente 4 la boca del Breu). 
—14 h. de viaje. 

Rio Yurua, 9 de junio de 1906. 

FERRUCCIO GABRIELLL (1) 

(1) Sociedad geografica de Lima, 

      

   

    

    

 



1906 

Itinerario de viaje de Iquitos a la Comisaria del “Alto 
Yurua” en la desembocadura del ‘“‘Amoenya” por 

el rio “Tamaya” formado por el coronel don Pedro 

Portillo. 

De Iquitos en lancha 4 vapor 4 la boca del ‘*Tamaya”’ 

siete dias. 
De la boca del ‘‘'Tamaya”’ 4 la desembocadura del ‘Pu- 

taya cuatro dias en Jancha a vapor. 
Del “Putaya’’ 4 la desembocadura del ‘‘Cayanya”’ dos 

dias en canoa. 
Del “Cayanya”’ 4 la Chacra, 6 4 San Lorenzo un dia en 

canoa. 
De San Lorenzo ‘“Mitad del Varadero” 4 Jabonero ori- 

llas del ‘‘Amoenya”’ afluente izquierdo del ‘‘Yurua’’ dos ho- 
ras a pié. 

De “Jabonero” 4 la Comisarifa (1), en la desembocadu- 
ra orilla izquierda del “‘Amoenya”’ seis horas de bajada en 

canoa (2). 

(rt) “De la Comisaria en la desembocadura del rio “Amoenya” al rio “Bren de® 

4 io dias en canoa."—Portillo. 

(2) Sociedad Geograficea de Lima,  



  

   
1906 

Los varaderos del Mishagua al Manu por el agrimen- 

sor civildon Luis M. Robijedo 

El descubrimiento de un varadero del Mishagua al Ma- 

nu por Fiscarrald en 1903, fué una verdadera revelacién de 
alto interés politico i comercial que se tradujo inmediata- 
mente en Ja memorable empresa industrial de aquel intrépi- 
do explorador, i abriéd época en la historia de la conquista 

de nuestras selvas, senalando el camino 4 todos los traba- 

jos realizados después. 

Entre éstos debe figurar como cl de mayor trascenden- 

dencia la misién del istmo de Fiscarrald que dié6 mayor luz 
sobre el problema, seguido dela répida colonizacién del 

Alto Madre de Diosi dela apertura de la via del Tambo: 
pata. 

Después de un largo periodo de abandono ide varias 

tentativas infructuosas, elistmo de Fiscarrald se presenta 
hoicon toda la magnitul de un problema vital para el co- 

mercio de Loreto; ien el orden politico, como la via més 

eficaz para controlar la administraci6n i asegurar la inte- 
gridad naciona! en esa secci6n de nuestras fronteras. 

Bloqueado el Madre de Dios en su curso inferior por las 

cataratasdel Madera é inconcluso 6 problematico el camino 

del Tambopata 4 Mollendo—que por su larguisimo trayee- 

to terrestre de mds de 400 kilémetros de montana, sera 
siempre oneroso para el trdfico—-no tiene en realidad otra 

ruta mas practicable i econdmica que la del Manu-Misha- 
gua, no sdlo preferible por sus peculiares condiciones, sino 

forzosa para todo el Madre de Dios, impulsada con brazos 
icapital netamente loretanos, cuyo interés estriba en que 
sus esfuerzos beneficien 4 Iquitos. 

El buen sentido prdctico i la experiencia que caracteri- 
za 4 los empresarios loretinos, les ha ensefiado que deben 
concentrar sus esfuerzos en habilitar debidamente para un 
trafico estable un varadero del Mihsagua al Manu por una 
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fi otra de las rutas couocidas. La solucién de este desidera- 

tum ha convertido el problema en palpitante actualidad 

comercial, pues, se ha obtenido ya la construccién de un ca- 

mino ise han embarcado capitales 4 competencia en la em- 
presa de pasar lanchas 4 vapor al Madre de Dios, renovan- 

dolahazana de Fiscarrald, aunque sean descaminados en 
la manera de realizar su objetivo. 

Un nuevo descubrimiento viene 4 acrecer la importancia 
de esta via, 

El empresario industrial, don Carlos Scharff del Purds, 

émulo de Fisearrald, ventajosamente conocido por haber 
descubierto i dado al tréfico todos los varaderos conocidos 
del Yavari, Yurud i Purtis, acaba de descubrir un paso de 

este filtimo rio alde Las Piedras 6 Tacuatimanu, afluente 
de primera clase del Madre de Dios i recientemente otro al 

Shepahua. Como las fuentes de estos rius estan intimamen- 

te entrelazadas, se espera encontrar un paso al Alto Mihsa- 
gua, que es sin disputa el rio que mayores facilidades pres- 

tadla navegacién. Se comprende que una red de caminos 
de varaderos debidamente trazada en aquella zona podria 
servir también para el Purfis—cuyo movimiento se encami- 
na hoi directamente al Brasil por Manaos, con perjuicio de 

Loreto—i centralizar la produccién de aquellos importantes 

centros industriales, dando al mismo tiempo inmensas faci- 
lidades 4 su control admlnistrativo é internacional. 

Eneargado de practicar una prospeccién en la zora de 
los varaderos, tuve que trasladarme el aio pasado del Cuz- 

co 4 Iquitos, bajando el Urubamba en canoa desde Rosali- 

na i emprender un viaje de rotacién del Ucayali al Alto Ma- 

nu, por el istmo de Fiscarrald, para volver por una recien te 

senda al Alto Mishagua: Durante estos viajes he podido es- 

tudiar la topografia de la zona de los varaderos, teniendo 

en vista la apertura de caminos, i particularmente el curso 

Superior de los rfos que se pasan, en cuyo escaso caudal es- 

triba la dificultad del trAfico. 

Creo oportuno comunicar 4 la sociedad geografica 
resumen de mis observaciones deseando contribuir en algo 

a’ progreso de la geografia i del comercio nacional con da- 

tos i opiniones compulsados en el mismo terreno. 

un



El Bajo Mishagua 

La desembocadura del Mishagua antes habitada i pro- 
vista de cultivos, donde se fund6 Puerto Fisearrald, esta 

hoi desierta. Un techado de zine es todo lo que queda entre 
Ja maleza. Sobre la izquierda del Mishagua que se vierte en 

un brazo del Urubamba, su posicién topografica es exce. 

lente, con buenas tierras de cultivoi sano clima, sin mos- 

quitos. 
Se intent6 rehabilitar este punto en 1903 cuando se rea- 

nudo6 el trafico con el Manu, interrumpido desde 1899 4 se- 

guida dela muerte de Fisearrald; pero el esfuerzo no pasé 
de una tentativa. 

Teniendo en vista el rdpido incremento del trafico con el 

Madre de Dios ila centralizaci6n del movimiento del Purfis, 
en la via Mishagua, debiera mandarse practicar desde el mo- 
mento el trazo de una pequefia poblacién sobre las tierras 
rozadas i trasladar alli la comisaria de Sepahua, 

El Bajo Mishagua tiene un curso mui sinuosodecerca de 

250 kilémetros hasta la boca del Serjali. El eje de su valle 

es trasversal a la linea de pendiente general del terreno mar- 

cada por el curso del Urubamha, i de alli que su corriente es 

mui moderada, pues, no pasadetres millas en los pasos 

mds radpidos, siendo por lo general de 1 i media 4 2 millas 

en vaciante. A 10 kilometros préximamente de su desem- 
bocadura se presenta un brazo de 6 4 8 kilémetros en el que 
se encuentran siete correntadas, algunas con velocidad has. 

ta de siete i ocho millas, peroen trechos que no pasan de 150 

metros. Estascorrentadas quedan casi niveladas, menos 
la penaltima, bajando, cuando el agua alcanza la linea me- 
dia de crecientes que se mantiene con mas 6 menos regulari- 

dad de setiemhre hasta fin de marzo. 

Estas correatadas noserédn un obstaculo para las lan- 
chas durante la ecreciente, cuyo régimen importa observar 
detenidamente, pues, con ellas la velocidad general del rio 

aumenta considerablemente. 

Su cauce cortado en la formacién de arena i arcilla en- 
durecida que caracteriza el valle amazénico es profundo i 
bien formado, pues, no ofrece codos violentos ni islas que
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en lugar A bajos; su fondo i riberas estan constituidos por 
baneos de arenaicieno sin piedras. La roca no aparece 
inoenlas barrancas de algunos tornos. altasde10415 

metros, ienel lech» en los poecos sitios donde la corriente 
 arrastra la arena iel cieno. 

Su profundidad varia desde un metro veinte centimetros 
- Ados metros ila linea de creciente normal, sefialada por la 

vegetacion constante, i el musgo de las barrancas acusaba 
un metro mds generalmente. 

Las crecientes estraordinarias aleanzan alturas conside- 
tables, pues, con frecuencia se ven indicios de ellas 4 cinco 
metros sobre las playas. La duracién de éstas, por lo que 
he observado en dos ocasiones, no pasa de doce horas, 

mientras que la creciente media 6 normal de la estacién Ilu- 
viosa es casi constante i obedece 4 las Iluvias en su altura i 

duracién, 

Sus palizadas son pocaside facil remocién. Para la 
surcada, particularmente en creciente, es un obstéculo la 
densa vegetacién del chimbillo que avanza hasta el lecho, 

Durante las vacia ntes se acumulan densos bancos de are- 

na en la concavidad de las curvas pronunciadas, dejando un 
canal angosto i profundo queen verano probablemente se- 
ria un obstaculo para la maniobra de una embarcacién con 
eslora mayor de 20 metros i animada de velocidad. 

La vegetacién de sus riberas consiste en cafaverales i 
plantas lacustres en las orillas. En tierra firme la selva 

limpia aparece en pocos sitios, pues, todo el resto esta pla- 
gado de pacales densos. 

El Bajo Mishagua se sube en 8 10 dias con canoas car- 

gadas i se emplean 3 dias para bajarlo. Acostfimbrase dar 

uno 6 dos dias de descanso 4 la tripulacién, que los dedica 4 
la caza, ; 

_ Eneste trayecto no recibe afluentes de importancia pe- 

to si aguadas de corto curso. 

El! Serfali 

Al separarse del Alto Mishagua que continéia rumbo al 

E., el Serjali se reduce 4 la mitad del Mishagua en la anchu- 

55
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ra de su lechoien su caudal, descendiendo del S. Por lo de. 

mas, tiene los mismos caracteres del Bajo Mishagua; abun- 
dan mas las barrancas i se definen bien algunas colinas; su 
curso es mds tortuoso, las curvas mds estrechas 1-aumen- 

tan las palizadas. 

A tres diasi medio de surcada se bifurca 4 su vez en el 
Jimblijinjileri. Hasta este punto, no obstante las paliza- 
das que son faciles de remover, la navegaci6n no tiene obs- 

taculos i pueden alcanzarlo durante las crecientes las lan- 
chas que corran en el Mishahua. 

En esta confluencia existia un depésito para la carga en 
trdnsito que fraccionaba 6 acumulaba para continuar viaje 

porque en adelante se necesitan generalmente canoas mas 
pequefias 6 menos cargadas. 

Siguiendo la quebrada de Jimbliyinjileri que no es na. 

vegable por su rapidez 1 poco fonlo se ha conseguido pasar 
A la quebrada de Shahuinto i al Manu porcaucheros i salya- 
jes; pero el trayecto no ha sido bien explorado. Las referen- 
cias que he obtenido ia sefalan como una ruta largaicon 
desventaja Ala del Jimbliinjileri no puede utilizarse en ningu- 

na época para los trasportes icomo los caucheros no gus- 
tan de las vias terrestres ha sido olvidada. Tratandose de 

un camino de varadero en forma i que ligue dos puntos acce- 

sibles en todo tiempo para canoas 1 para lanchas, en invier- 

no esta ruta merece ser tomada en consideraci6n i hai que 

estudiarla convenientemente. En todo caso el trayecto seria 
mas cortoi mas estable que por la actual ruta Serjali—Cas- 

pajali, que obliga a recorrer una distancia casi doble; adole- 
ce del grave defecto del escaso caudal de estos rios en sus ca- 

beceras i aleanza e] Manu en un punto mas alto donde no en 
todo tiempo pueden llegar lanchas 4 vapor. El camino 

tendria unos 50 kil6metros de longitud. 

Adelante, el Serjali se hace ya dificil para las canoas 
mismas; los rapidos se suceden, las palizadas se convierten 
en verdaderas hbarreras del rio ila vegetacién de las orillas 

se entreteje de tal manera que forma un trecho impenetra- 
ble al sol i cuando en las crecientes el agua alcanza 4 la al- 
tura de las ramas, cruzadas éstas se convierten en otros tan- 

tos escollos que vuelcan las canoas al menor descuido.



— 389 — 

El fraccionamiento del rio es rapido por los numerosos 
riachuelos que afluyen por tortuosas quebralas entre coli- 

nas desprendidas de la cadena principal del divortia ya pro- 
xima. 

Antes de torcer otra vez al E. el Serjali recorre en un tra- 

yecto de 30 kilémetros préximamente un estrecho pongo 
llamado el “Callej6n de Margarita” en el que se acrecen las 

dificultades con varios obstaéculos como la Urmana chica la 

Urmana grande, la Piedra Lisa, «1 recodo de la S i otros 

no menos peligrosos. Pasada esta seccién el talweg se abre, 

su lecho se extiende i el caudal disminuye de manera que si 
no Ilueve seguido, atin durante la estacién de crecientes, su 

caudal no permite va niel flotaje de uni canoa en muchos 
puntos. 

En el Alto Serjali las crecientes son de menor duracidén, 

aleanza A veces gran altura ila corriente adquiere velocida- 
des enormes. Los 6 4 8 dias que se emp!ean en surearlo, se 

convierten en otras tantas horas de bajada. Los naufragios 
son frecuentes el momento menos esperado, como me ocu- 
rrid a ini, pues en el momento menos peusado se encuentre 

el viajero sélo en una playa, sin bagaje i con la canoa vacia, 

cuando tiene la buena suerte de salvarla. 

El istmo de Fisearrald 

El trayecto terrestre arranca desde la pequena quebra- 

da Huaman 6 Pajchaja cuyo valle sigue por una accidenta- 

da senda en las faldas, cuchillas i quebradas laterales, alean- 

za otra vez el Pajchaja por cuyas riberas, continiia cortan- 

dolo varias veces por puentes de un sdlo palo 6 vadedndolo, 

para aleanzarla cumbre por un plano inclinado de 30 depen- 

diente cortado por atravesaiios de madera como una eseala. 

Al otro lado, la senda, aunque accidentada, por canadas 

i riachuelos tiene menos pendiente i es mds practicable. 

Por esta senda se ha hecho pasar una lancha 4 vapor, 

se trasportan las canoasde un rio 4 otroise han hecho mar: 

char bestias aniquiladas por el clima i la falta de pasto, Se 

comprende hien que estos esfuerzos s6lo pueden ser momen- 

taneos, por salvar ana situacién dificil del dia; pero en nin- 

gf caso ofrece las garantias de seguridad 1 regularidad.
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Desde luego, la experiencia se ha encargado de demostrarlo, 

I en esos esfuerzos se han gastado sumas de dinero con las 

cuales se podria haber tenido un Decauville i acaso un servi- 

cio de lanchas. 
El cdlculo ila prevision no han entrado alli para nada. 

En csa seccion el terreno se presta para un trazo inmejora- 
ble con gradiente que tal vez no no Ilegaria al 3% i se po- 
dria prolongar el camino en ambos lados por unos 10 6 15 
kil6metros sin reeargo notable para salvar las dificultades 
del Caspajali hasta la quebrada Maquisapa i del Serjali has. 
ta el pié de la Piedra Lisa. 

Por esta ruta han pasado centenares de miles de kilos de 
caucho, 4 espaldas de hombres, acosados por el hambre ila 

guerra de los salvajes i empapados en sangre, 

Hoi se encuentran en los extremos del camino unos ran- 

chos que no bastan a contener la gente que afluyeen la es- 

tacién detrasporte de caucho, i qzedan desiertos el resto del 
ano. 

La tradicién todav’a reciente i personal me referia que 
en uno de esos ranchos se libr6 entre Fiscarrald i el acauda- 
lado boliviano Sudrez, del Madre de Dios, una acalorada po- 

Iémica en que se jugaban enormes intereses ila nacionalidad 

de un territorio. A la propuesta de Sudrez que ofrecia 4 Fis- 

varrald la suma de (£50,000) cincuenta mil libras oro por 
su negocio del Manual Mishagua, este se neg6 rotundamente 
i observado por sus amigos i companeros de exploraciones 

did la siguiente respuesta, cuyo aleance se puede medir hoi 

mas que entonces: ‘'Si hago el negocio, antes de un ano fla- 
meara la bandera boliviana en todo esto.” 

El Caspajali 

Hasta la quebrada Maquisapa, 15 kilémetros abajo del 
embarcadero, el trayecto es imposible. Es necesario, en par- 
tes, arrastrar Jas canoas varadas sobre la arena i otras lan- 
zarlas por caidas, 6 pasarlas A brazo entre los palos enterra- 
dos en el lecho. - 

De alli adelante el rio tiene bastante agua para las ca- 
noas, atin en verano, i su caudal aumenta en varios afluen. 
tes. La corriente es insensible i menos peligrosas las paliza- 

“iy
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das. Corre entre barraneas i vastas playas arenoss con una 

ancho de 50 4 G01 mas metros hasta la desembocadura en 

el Manu; se le recorre en 8 horas de bajada desde el puerte. 

itl Manu 

Enel momento que entrabamos en su cauce, bordeado 

de extensas playas, llenas de luz, empezaba a ecrecer i corria 
con una velocidad de 5 4 6 millas, haciendo extensos tornos 

mui sinuosos, No le vimos palizadas sino en un punto du- 
rante las 4 horas que lo bajamos hasta cerea de Ja boca del 

Shahuinto. Pasamos dos explayadas con fuerte corriente, 

donde en verano se nos dijo habia poco fondo i correntada. 
Es un hermoso rio de unos 200 metros de ancho, con pocas 
playas de cascajo menudo i arena que acusan grandes co- 
rrientes. Por su caudal i el aspecto de sus riberas me recor- 
daba el Urubamba, abajo del pongo de Mainique. 

Varadero Mishagua-Shahuinto 

Desde la época de Fiscarrald se bused i recorrié un paso 

directo del Manu al Alto Mishagua con el objeto de abrir 

un camino formal entre dos puntos verdaderamente nave: 

gables todo el afio i evitar las dificultades de la ruta del 

Serjalf. Los reconocimientos se practicaron por cuenta de 

la sociedad Sudrez-Fisearrald, pues Suarez habia logrado 

llegar sureando el Manu i el Madre de Dios con su lancha 

“Esperanza” hasta la boca del Shahuinto, que se fj6 como 

término del camino, en el mes de setiembre, ¢s decir, en ple- 

no verano, 
Esta ruta que se tuvo como la masa propiada para re- 

solver el problema ha sido nuevamente buseada, i se ha 

abierto el afio pasado una senda bautizada pomposamente 
con el nombre de camino. . 

Armado de una bréjula, un aneroide, un hips6metro 1 

dos cuentapasos i seguido de tres compafieros, me propuse 
recorrerla levantando un plano de reconocimiento. a 

La extension de esta trocha resulta ser de 35.8 kil6me.
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tros en terreno mui accidentado i arcilloso, siguiendo los 
filos i faldas mui pendientes de contrafuertes que limitan que- 
bradas angostas i profundas. El trayecto estd4 cortado por 

48 quebradas i numerosas cafadas secas, afluentes de la_ 

quebrada Shahuinto i del Alto Mishagua i en los tramos ve- 
cinos éellos la gradientealeanza 4 un 4% de manera que hai 

que bajar 6 rodar por esas pendientes. El perfil resulta asi 
eldeuna sierra de dientes mui pronunciados. En veces la 
trocha pasa por cuchillas en cuyo filo no hai espacio mds 
que para un hombre, con barrancas laterales 4 pique sobre 
quebradas angostas i mui tortuosas, de que se ven ejemplos 
también en el varadero del Serjali. 

El punto mas culminante, el paso del divortia, se encuen- 

tra 4412 metros de altitud i dista mui poco de las de Sha. 

huinto i Alto Mishagua que la trocha cruza en sus nacientes, 
i donde sélo aleanzaran las canoas en las horas de alta cre- 

ciente con seguridad La distancia actual entre los rios men- 

cionados no pasa de 8 kil6metros. El bosque del trayecto 
esta poblado en largos tramos por pacales (bambf) que se 
han tendido i obstruido la senda. 

La trocha se aparta mucho de los valles del Shahuinto i 

del Mishagua cuyacorfiguraci6n i distancia no es facil apre- 
ciar. Empleamos 6 dias en recorrerla, empleando de nuevo 

el machete para abrirla. En estas condiciones sélo puede 
servir para base de reconocimientos ulteriores que induda- 
blemente conduciran 4 un buen trazo i 4 fijar definitivamen- 

te los términos de la trocha en las vertientes opuestas, 

Quebrada Shahuinto 

Esta quebrada que probablemente tiene un curso mds 
Jargo que el Caspajali no me ha sido posible apreciarla per- 

sonalmente i me refiero Gnicamente 4 los datos que me pro- 
porcioné el practico encargado de abrirla trocha quien la. 
ha sureado en canoa, 

Su ancho es de 50 4 80 varas, tiene pocas palizadas i 
corre poco. Sus caracteres i caudal son parecidos 4 los del 

Caspajali, Recibe varias quebradas i a dos dias i m.dio de
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sureada se bifurca en dos ramas importantes: la que se dirije 
al varaderoila otra que sigue al N. En setiembre que la 
navegué tenia siempre media vara 6 tres cuartas en los pun- 
tos mas bajos, hasta la citada bifureacié6n desde donde su 

caudal disminuye i es casi el mismo que el que muestra en el 

punto donde lo corta la trocha, 
Creo que en invierno lo pueden subir lanchas i en verano 

las canoas hasta la bifurcacién con regularidad. 
La otra rama da también acceso por un varadero ala 

quebrada “Caida’’, afluente del Alto Mishagua. 

Alto Mishagua 

La trocha gana el Alto Mishagua en la confluencia de la 
quebrada llamada el ‘‘Puerto’’ donde existe una chacara 

habitada por gente del sefior José Antonio Pinza Vargas, 

que ha mandado abrir la senda en cuestién, 
Aqui cncontramos una canoa que nos condujo rio abajo 

para aleanzar la boca del Serjali, donde debia esperarnos la 

nuestra. 

En aquel punto el rio tenia 20 metros de ancho, corrien- 

do sobre lecho de greda con cascajo. Su corriente de 4 mi- 

llas préximamente nos permitia cémodamente levantar 4 la 

bréijulaial reloj todas las minuciosidades. Su profundi- 

dad variaba de cincuenta centimetros 4 un metro en el mes 

de enero con la creciente normal de la estaci6n. 

A dos cuadras de la quebrada del Puerto tiene un reco- 

do brusco i una fuerte correntada mui corta, entre bloks de 

roca, derrumbes de una barranca, ino encontramos adelante 

otro obstaculo que el del timbillo, del arbusto que avanza 

hasta medio rio i forma un peligro constante. Bajamos una 

hora i minutos hasta la quebrada “‘Cafda’’ como una terce- 

ra parte del Mishagua en caudal, donde se encuentra otra 

chacara habitada por el practico que ab1id la senda, indio 

cashiboyano. : 
A este punto bajamos con creciente que fué inerescendo 

hasta la boca del Colorado, encontrando una correntada 1 

una palizada en el trayecto icorriendo grave riesgo con 2 
chimbillo; pues la corriente que alcanzaba hasta 6 millas 

apenas daba tiempo 4 esquivar ese obsticulo renovado 4
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cada momento. Al tratarse de habilitar una rata de éstas, 
debe entrar forzosamente en los presupuestos, el trabajo de 
roce de las riberas ila remocién de las palizadas del lecho, 
operaci6n facil de practicarse durante el verano, 

El ‘‘Colorado” se presenta con un caudal casi el mismo 

del Mishagua, 4 tal punto que el que lo surca se encontraria 
perplejo para decidir, pues, el Angulo mismo de las confluen- 

cias contribuye 4 causar un error; iasi sucedi6é con el pric- 
tico de Varas que lo remont6, tomandolo por el Mishagua, i 
fué 4 dar a las cabeceras del Sepahua, encontrando en el 
trayecto huellas de habitaciones de amahuacas, que emplea- 
ban hachas de piedra. 

Del “Colorado” é la boca del Serjali se emplean 4. horas; 

el curso del rio es sumamente sinuoso, presenta una paliza- 
da con corriente fuerte i un tipishea en formaciénen un largo 

torno circular cuyos extremos estan separados por un muro 
de unos 20 metros de espesor. 

Pero antes de éste recibe por la izquierda un afluente 

considerable, el rio ‘‘Azul’’, de caudal comparable al del 
Jimblijinjileri, al que debe estar inmediato en sus vertientes. 
Recibe otras quebradas de menor importancia. 

El Alto Mishagua en este trayecto no tiene menos de 30 
440 metros de anchoiun metro veinte de profundidad de 

manera que se creeria estar en el Bajo Mishagua i la vegeta- 
cién del chimbillo no es ya un obstaculo para la navegacién, 
Su corriente es menor que arriba i puede aleanzar un prome- 

dio de 8 millas cuando no hai creciente; afin cuando la hai 

es perfectamente uniforme, sin oleaje, i sobre ella una canoa 
fila como una saeta, 

Caminos de varadero 

Por lo expuesto se deduce claramente que la ruta Alto 
Mishagua-Shahuiato es la que reune las ventajas deseables 

enel presente caso. Por ella las canoas pueden aleanzar en 
todo tiempo la quebrada del Puerto ien-creciente un punto 
mas alto, probablemente hasta una bifurcaci6n que le sefia- 
lan, sin peligro alguno icon s6lo el trabajo de limpiar las ri« 

beras del chimbillo i las palizadas del lecho.
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En el Shahuinto sucede lo mismo; i en ambos casos se 
puede contar con la probabilidad de hacer llegar chalupas a 
vapor, apropiadas, durante el invierno. 

De manera que el trayecto terrestre en el caso mas des- 
favorable de tener que llevar el camino hasta el Manu mis- 
mo, no pasaria de 40 kilémetros. 

Dadas las condiciones de Ja topografia del terreno en 
aquellos lugares un camino debe recorrer las vegas de los 
valies principales cortando las sinuosidades del curso de los 
rios. Asi se gana economia en la construccidn de la calzada 
isuestabilidad contra los derrumbes que ocurrirfan en las 
faldas de esas tierras delesnables 6 arcillosas. Los afiuentes 
se salvan mediante puentes en menor nfimero, aunque de 
mayor luz, la que en raros casos pasaria de 25 metros, 

No creo dificil encontrar pasos convenientes para obte- 
ner un minimum de gradiente, ien todo ésta no pasaria del 
5‘%. Elancho minimo de la calzada entre lunetas debe ser 
de un metro sesenta centimetros en camino de herradura, 

ancho entre las cuestas que deben estar convenientemente 
dispuestas, i debe rozarse, por filtimo, el bosque en un espa- 

cio de 5 metros 4 cada lado para la acreaci6n, espacio sufi- 

ciente, pues, alli los Arboles no son mui altos. 

Debe dotdrseles de estaciones terminales con buenos de- 
positos i alojamiento i cultivos de vivereside pasto para 

las bestias que hagan el trafico. 

Sin un camino construido en estas condiciones, el paso 

de lanchas al Madre de Dios, como se intenta al presente 
por varios, no Ilena un fin préctico ni comercial. El resulta- 
do sera igual al que acarre6 la pérdida completa de los es- 
fuerzos de Fiscarrald. Por las trochas actuales es imposi- 

ble hacer caminos transitablesiel servicio del trafico para 
lacargailos pasajeros serA siempre deficiente sino nulo. 
I desgraciadamente en Loreto deben conducir canoas por 

un varadero para no hacer un camino. 

La apertura de caminos en aquella zona debe vencer di- 
ficultades enormes; la escasez de la mano de obrai el alto 
salario de tres soles diarios por lo menos, al alto precio de 
las provisiones, porque es carisima la alimentacion, i los fle- 

tes i pasajes elevados sirven para complicar el largo i peno- 
so acceso 4 los puntos de trabajo. Dadas estas circunstan- 

56
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cias, no se puede avaluar, sino mui elevado el costo del ki- 

lémetro, sin contar los puentes, estacionesi cultivos que 
entran por una suma considerable. 

Estas dificultades no siempre medidas oportunamente, 

tal como ocurre con los concesionarios decaminos enlos va- 
radero del Yurud ienel Yavari, & olvidadas con fines espe- 

culativos, hansido la causa de queno seh ivan realizado esos 

proyectos, que significan un clamor del comercio i una nece- 

sidad estratégica capital. 

Siel gobierno hubiera emprendido estas obras tendria 

no solo reembolsado el dinero mediante los pasajes i tarifas, 
sino costeado también, con el rendimiento, el costo de nave- 

gacién apropiado 1 la adquisicién de las lanchas 6 embarea- 

ciones apropiadas; pues, el rendimiento del trafico es conside- 
rable, como lo probaremos en breve con naimeros. 

Limpieza de los rios 

Se ha dicho que la navegacién no es segura mientras no 

se roce la vegetacién de las riberas i se desobstruya el lecho 
de palizadas. Tengo para mi que este sdlo trabajo contri. 

Duiria 4 facilitar el trdfico i 4 disminuir considerablemente 

la longitud de los caminos de varadero 
La extension por limpiar cuidadosamente en el Alto Mis- 

hagua i en el Shahuinto no pasaria de 40 kildmetros en cada 
rio ialguno que otro punto en su curso inferior. 

Como esto demanda tin gasto considerable debe gravar- 
se no sdlola cargaen trdnsito por tierra, sino también la 

navegaciOn en canoas ilanchas, para crear un fondo con que 

atender 4 ese servicio ulteriormente. 

I no se crea que esto seria Oneroso para el trafico. En 
resumen, tin gravamen que alcanzara hasta la suma de dos 
soles por arroba de 15 kilos, inclusive flzte terrestre no asus- 
taria A nadie i se consideraria c6modo; pues,a ctualmente, el 
flete del Madre de Dios 4 Sepahua, llega hasta ocho soles 

por arroba. Es evidente que estos trabajos tenderian 4 aba. 
-ratar el flete fluvial en el mismo trayectoi Aaumentar el ren- 
dimiento general de los trasportes porque lacarga aumenta. 

ria proporcionalmente 4 las facilidades, 

oF, 
5
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EXCEPCIONAL POSICION ESTRATFGICA I COMERCIAL DEL 

VARADERO MISHAGUA-MANU 

Ya hemos hecho mencién del reciente descubrimiento de 

un varadero directo del Alto Purtis al rio de las Piedras que 
segtin referencias se recorre en 6 horas sobre un terreno per- 
fectamente practicable. Como complemento de esta ruta se 
ha buseado un paso al Sepahua cuyas cabeceras estén inme- 
diatas. Ino hai porque no esperar que haya un varadero 
también al Alto Mishagua del rio de Las Piedras 6 4 uno de 
sus afluentes. La simple inspeccién en una carta de esa zo- 

na autoriza esta presuncion, 
Quedaria asi centralizado el trafico por el Mishagua i de- 

finitivamente evitados los graves peligrosde las cascadas del 

Sepahua i quebradas de la Unidni las del Pucani i Ctjar al 
otro lado, en la vertiente del Purds. Asi, por una s6la via 

de acceso del Ucayali i de una zona central se dominarfa po- 
litica i comerciante el Madre de Dios, con dos rutas: la del 

Manu i la del rio de Las Piedras iel Purtis. No hai para que 

insistir en ]a trascendencia de esta perspectiva que serviria 

durante todo el afio estas importantes zonas, cuyo acceso 

esta interumpido durante el verano. 

Estando centralizado el movimiento no seria ya un obs- 

téculo serio la mayor lungitud de los caminos terrestres; 

pues, la conservaci6n i buen servicio seran siempre mas eco- 

nomicos que estando aislados. En cambio, la produccién i 
el rendimiento acrecen proporcionalmente A esta ventaja. 

Lo expuesto basta 4 probar la urgencia de un reconocimien- 

to debidamente practicado en aquella zona. 

Trdtico en el Madre de Dios 

Sobre la base dé ta poblacién actual del Manu i del Ma- 

dre de Dios, hastael rio de Las Piedras inclusive, caleulada 

en 1.5004 2,000 almas, que producen de doce 4 quince mil 

arrobas de caucho al afio i consumen por valor de 400. OOO 

soles de mercaderias, se puede avaluar el cos to deJos traspor- 

tes isu importancia. aparte delmov imiento de pasajeros que



   

  

noes poco. Serd 4 deducir un tercio del total para el trafi- 
co via Tambopata, forzoso todavia mientras subsistan las 
dificultades actuales en la ruta del varadero. 

La provisi6n de mercaderias ila extraccién del caucho 
sufren actualmente de dificultades i de una irregularidad 
abrumadoras. 

La circulaci6n anual de valores, puede estimarse en un 

millén de soles. 

Trafico en el Purtis 

E] Purds se encuentra en las mismas condiciones de po- 

blacién i produccién que el Madre de Dios i haciendo pasar 
su comercio por la ruta Mishagua, se doblaria el rendimien- 

to de la explotacién del camino que si fuera emprendido por 

elestadole produciria una renta anual considerable con que 
atender al fomento de la navegaci6on, del comercio i de la in- 

migracién, queaumentaria rapidamente. El trasporte fluvial 
produciria el doble del trasporte terrestre, 

Comparacion de las rutas Tambopata 1 Mishagua 

Reduciendo 4 un minimum la tarifade trasporte de Mal- 

denado 4 Mollendo, el quintal espafiol de 48 kilos puesto 

alla paga 26 soles, cifra que es tal vez, sino la mitad, por lo 
menos un tercio menor de lo que en realidad paga actual- 

mente la carga por aquella via. 

De Maldonado a Iquitos con fiete regular admitido por 

todos con las dificultades, ractuales, sin camino i sin tave- 

gacion 4 vapor, se paga 24 soles por 60 kilos. 

El flete de Mollendo i de Iquitos 4 Europa puede consi- 
derarse igual. 

La diferencia, es, pues, favorable 4 la ruta del varadero 
con el afiadidu de que siendo los brazos i el capital netamen- 

te loretanos, la produccién tiene que preferir esta via que es 
encasi toda la navegacién franca i susceptible de regulari- 
zarse completamente, 
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Servicio fluvial 

Atin no se ha prestado la atencidn que se merece a la 
elecci6n de un tipo de lancha apropiado para la navega- 
cién de rios rapidos ide poco fondo como ¢l Alto Ucayali, 
arriba de Cumaria, iel Urubamba, en la época de vacian- 

te; pues estos rios s6lo son navegablespor las lanchas que 
trafican en el Alto Ucayali i el Amazonas durante los 4 
meses de mayor creciente, de diciembre 4 marzo. Esta na- 

vegacion declarada imposible hace a’guaos es hoi cosa co- 
rriente;i durante los cuatro anos Gltimos las lanchas han 

aleanzado Sepahua lo menos diez veces por afio en los meses 

citados. 
Parece haberse olvidado que se ha dado ya, el caso de 

que esta secci6n haya sido recorrida en pleno verano, lo que 

establece de hecho el precedente favorable de la practicabili- 
dad del trayecto i del verdadero tipo de embarcaci6n que se 
debe elegir. Me han sido comunicados los siguientes datos 

al respecto: 
Chalupa 4 vapor “Contamana” de Fiscarrald, lego 

Mishagua i subi6 este rio en junio de 1895. 
Lancha “Cintra” de Fiscarrald &, Vaca Diaz, lleg6 

Mishagua en julio de 1897. 
Lancha “Adolfito” de los mismos, alcanz6, en julio del 

97 hasta la boca del Sepa en el Urubamba, donde naufrago 

por un descuido. ; 
En el Madre de Dios i el Manu es bien conocido el viaje 

de la lancha boliviana ‘ Esperanza” que en setiembre de 

1898, aleanz6 la boca de la quebrada Shahuinto en el Manu, 

venciendo los rapidos religrosos entre el Tambopata ila bor 
cadel Manu. La‘ Esperanza’ es de rueda 4 popa, mutan- 
cha ide fondo chato icala 3 piés con veinte toneladas; ide 

este tipo son las otras dos lanchas que hacen el trdfico ac- 

tualmente entre las barracas bolivianas desde Ribera Alta 

a Maldonado, i afin hasta el Amigo iel Manu, 

El servicio de canoas también adolece de muchos defec- 

tos como la baja borda, su poca estabilidad, el incompleto 

abrigo de la carga contra las Iluvias iel agua del oleaje 1 su 

aS
, 

as
,
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escaso porte, inconvenientes que enearecen el trafico ilo ha- 
cen inseguro.      

        
    
        
          

              

  

   

      

Creo que en el Ucayali i Urubamba se puede estableccr 
un servicio de verano con lanchas del tipo de la “Esperanza’’ 
6 la “Cintra’’ construidas con un estudio detenido de los re- 
quisitos que esa trav¢sia exigei que en el Mishagua seria con- 

veniente un servicio de chalupas 4 vapor remolcadoras de 
canoas 6 botes especiales, que aleanzarian los varaderos en 
todo tiempo. Sila navegacién de rios igualmente dificiles 
en Europa, Asia i Africa ha sido regularizada por embarca- 
ciones construidas expresamente, no hai raz6n para dudar 

de que las dificultades de nuestros rios sean vencidas tam- 
bién, tanto mas, que ya hai precedentes que establecen la 

posibilidad. 

Iquitos, junio 15 de 1906. 

Luts VM. Ropiepo, (1) 

(t) Sociedad gcografica. 
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1806    
Viaje del ingeniero don Gustavo Forselius a los rios 

Huallaga i Pachitea. 

La expedicién se formé ‘con el objeto dominante de ex- 
plorarireconocer, con rapidez i seguridad, si en lascabeceras 
comunes 4 los rios Tulumayo, afluente del Huallaga i Aguai- 

tia, afluente del Ucayali existe un cuello en la cadena diviso- 
ria que, con accesos favorables de uno i otro lado, se estime 

apropiado para pasar con una linea férrea del Huallaga al 
Ucayali.” 

E115116 de marzo se hallaba la expedicion en Hudnu- 
co, icontratados alli veinte cargueros que la aleanzarian en 

la hacienda ‘‘Cochero” se emprendié la marcha el 17 4 dicha 
hacienda que es el fin del camino a bestia, i 4 donde se llegé 
el 20. 

El camino sigue al principio la margen derecha del rio 
Huallaga en terreno Iano i bien cultivado. Pasando el pue- 

blo “Valle’’, sigue en la margen opuesta para subir 4 Aco- 
mayo. Se atravieza luego la divisionde aguas de Acomayo i 
Chinchao aleanzando la cumbre ‘‘Esperanza”’ 4 3115 metros 
de altura. Continéa por las cumbres pasando por el tambo 
“Pan de aztcar’”’ i por la punta de Chinchao. Baja en segui- 

da el valle de Chinchao, siguiendo su margen derecha, siem- 

pre 4 unos 100 metros de elevacion sobre el fondo, Atravie- 

za las haciendas importantes de “Chinchao”’, ‘“Challona”, 
“Macora”, “San José’ i otras, dejando 4 la izquierda el ca- 

mino que conduce 4 los valles de Callumba i Derrepente. Al 

subir, deja también el camino de ‘Vista Alegre” 4 la izquier- 

da, entrando en el valle de Chimangala. Pueden citarse en 

este valle las haciendas de “Santo Toribio”, * ‘ampayaco” 
i“Cochero”, productoras también de coca. Esta hacienda 

es el fin del camino. ue ap 
Completados por tiltimolos aprovisonamientos 1 limpia-
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da la trocha que conduce 4 “Chinchavito”’ se dejé la hacien- 

da “‘Cochero”’ el 22 de marzo, bajando en unos 2 kil6metros 
al rio Huallaga isiguiendo después en otros 5 kilémetros 
la margen izquierda del rio hasta frente al sitio Chinchavi- 

to, al que se pasa en canoa. De Chichavito sigve la trocha 

la margen derecha en terreno llano hasta el rio Chumata- 
hua. Sigue después este rio unos 200 metros, atravesando 

con pendientes fuertes un cord6n para bajar al rio de las 
Palmas. Hasta la Cueva, donde se acerca nuevamente otro 

contrafuerte a! rio, contintia también en terreno ano atra- 

yesando los rios Chontaplaya, Tambilloi el rio Cueva. Si- 
gue la trocha, por alejarse el contrafuerte, en terreno Ilano 

hasta mds abajo de Tingo Maria. Se dejan los afluentes rio 
Pérez, rio Tigrillo, rio Pueblo Viejo i algunos riachuelos 

mas. 
Los dias 28-30de marzo se hallaba la expedicién en 

Tingo Maria arreglandose para la bajada 4 Tulumayo que 

se hallauna i media hora mas abajo. 

E131 se emprendio el viaje en dos canoas i una balsa, 

compuesta la expedicién de los tres ingenieros, Forselius, 
Schenstr6m i Torres, i 20 cargueros. 

Después de algunos minutos de navegaci6n se noté in- 

servible una de lascanoas, Tenia que tomar la orilla cuan- 
do huyeron cinco de los cargueros. Siguid después el viaje 

con los viveres en las embareaciones, marchando los cargue- 
ros por la orilla, en un bosque mui cerrado, se lleg6é el 4 de 

abril 4 la boca del Tulumayo. 

El easerio de Tingo Maria se halla situado en la margen 
izquierda del Huallaga 4 590 metros mas abajo de la desem- 
bocadura del Monzén, con una latitud de 9°16’7" 1670 m, 

sobre el nivel del inar. El Huallaga tiene aqui 95 m. de cau- 

ce, corriendo en esta época con 6.1 km. de velocidad. Hasta 

cerca dedos kil6metros mas abajo, la margen derecha del 

Huallaga sigueen pampa. Aqui se presenta nuevamente el 

contrafuerte que es el Gnico obstaculo para llegar al valle del 

Tulumayo, sin contar las insignificantes quebraditas de 
“Suptechico” i “Suptegrande’’. Porla margen opuesta los 

cerros siguen de cerca, hasta mds abajo de Tulumayo, dan- 
do lugar 4 la formacién por la derecha de un gran nfimero 
de islas que deben ser inundables en las mayores avenidas. 

La boca principal del Tulumayo se halla 4 una horai
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media de bajada de Tingo Maria conund@latitud de 9°11'23” 

i 650m. de altura. Su cauce en Ilena tiene 80m. La otra bo- 
ca mds al sur tiene 30m, de ancho i se denomina Pacayacu. 

El 13 de abril se emprendié la sureada del Tulumayo en 
una canoa, marchando los cargueros por la orilla 6 en el rio 
mismo, siendo el bosque mui cerrado. 

E] 26 se dejé la canoa por falta de agua i se llegé el 5 de 
mayo 4 la cumbre de la cadena que divide lasaguas del Hua- 

llaga i Pachitea i de dondese ve en direccién al sur picos que 

aleanzan hasta 3500 metros de altura. En direcci6n al nor- 
teno se podia distinguir nada, interrumpida la vista por 
una neblina espesa. 

Principiando en seguida la bajada de la vertiente orien- 
tal dela cadena, siguiendo el curso de un riachuelo se llegé 

el 9 4la pampa que después, sin interrupcién sigue al este. 
Tiene aqui el rio, que se mostraba ser el Sungaroyaco, un 

ancho sobre playa i todo hasta 150 6 200 metros, sea este 
el ancho medio en todo su curso. 

El rio Tulumayo corre en valle ancho i terreno cascajoso 

presentandose los cerros en el kilémetro 6,5 de la boca, con 

20 4 30 metros de altura;en el kil6metro 8 con80 4 100 me- 

tros; en el kilmetro 25 bien altos, encausdndose desde el ki- 
l6metro 37 hasta 43 en una quebrada mui angosta. Nueva- 
mente se abre el valle hasta el kilametro50 en que se presen- 

ta la quebrada que viene de las cumbres i que es poco cerra- 
da. La cumbre dista 57 kilémetros de la desembocadura i 
tiene una altura de 2460 m. sobre el nivel del mar, 

Los tributarios son: 

km. 3 de 20 metros de ancho, por la margen izquierda 
v derecha diene rel ht? é 

Soroue ()- ’? ”  jzquierda 

40, oo. ts i 

43.5 ee erecua 
46.5 

” He 

50 4 a 

51 de 10 metros de ancho jzquierda 

Lo mismo en todo que el rio principal. 
57
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La vertiente oriental de la cadena divisoria tiene una 

pendiente fortisima. Siguiendo las aguas se llega en 4.6 ki- 

lémetros dela cumbre 4 una Ilanura que se extiende hasta 
9. Desde este punto hasta el kil6metro 15 el cauce del rio po- 
co ancho corta los filtimos contrafuertes, para abrirse paso 

en las pampas hasta la desembocura en el Pachitea. 

Los tributarios son: 

km. 10.9 de 20 m. de ancho por la margen derecha 
30 Zo " 

35 15 izquierda 
38.5 8 i 

38.8 20 
” 

41.4. 8 derecha 

52 20 izquierda 
64.6 de 40 metros de ancho por la margen derecha 

68. 20 izquierda 
72 85 i 

El curso total del rio es de 95 kil6metrosiel ancho 150 

4 200 metros. Las margenes son en toda su extensidén altas 
i firmes. 

Al pié de los cerrosse encontréei 9 de mayo las chacaras 
grandes de los indios ‘‘cashibos”’, bien cultivadas con plata- 
nos, papayas, yucas, cafa de azficar, maiz i algodén, como 

también el tambo de la misma tribu, hallAndose tamho i 

chdearas en la margen izquierda de un brazo de 15 metros 
de ancho, en esta época seca, icon una longitud de unos 4 

kil6metros. 

El tambo estaba construido sobre una altura de tierra 
i tenia 40 metros de largo por 5 de anchoi rodeado de cua- 

tro tambitos. Las puertas, que habian cinco 4 cada lado, 
eran bajas (1 m.) El techo de hojas i las paredes de madera. 

Los indios huyeron cuando se entré en el tambo, Como 

una curiosidad se puede mencionar que junto 4 los rastros 
de los indios se podian ver los del tapir (bestia grande.) 

En la noche seacercaron algunosindios mostrando gran 
sorpresa i mucho miedo. Eran desnudos, s6lo usaban unos 

4 otros una “cushma” corta de un tejido mui primitivo. En
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cambio las armas eran hechas con mucho esmero. Usaban 
arcos i flechas con puntas de chonta, también como un cu- 
chillo hechc de cafia. 

En la mafiana del 10 de mayo se siguié la marcha des- 

pués de haber cambiado algunos regalos con los indios que 
nos siguieron cou muchos gritos, hasta que al fin nos ataca- 

ron, tirando algunas flechas. 
El 11 se construyeron dos balsas para la bajada del rio 

Sungaro-yacu, siendo atacados nuevamente cuando salimos 

del campamento. 
E117 de mayo entré la expedicién en el Pachitea i regre- 

sé después sobre Mairo i Puerto Bermadez 4 Hudnuco 1 

Lima. 

       

    
    
    
    
    

  

        
      

    

  

Lima, el 14 de julio. 

    GUSTAVO FORSELIUS, 
Jefe de la expedicién ,1/    

    
    

   
   

       
     

     

   

Ancxo al anterior informe 

CUADRO DE ALTURAS 
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Itinerario i precauciones que deben tomarse ene! via- 

je de Lima a Iquitos por la Via Central. 

    

      
    
    

   

NOTA DEL INGENIERO TAMAYO AL DIRECTOR DE FOMENTO 

Sefior Director de Fomento: 

5. 1). 

   

  

Tengo el agrado de remitir 4 US. el memorandum que se 

sirve pedirme sobre el viaje de Lima 4 lquitos por la Via 

Central.       

    

  

   

    

            

    
      

Dios guarde a US. 

Aucusto E, Tamayo (1). 

MEMORANDUM A QUE SE REFIERE LA ANTERIOR NOTA. 

El equipaje, debiendo atravesar en el interior de la mon- 

tafia sendas relativamente estrechas, conviene que no con- 

sista en bultos voluminosos i de mucho peso. Este no debe 
pasar de 45 kil6gramos por pieza. 

Las Iluvias en la zona montafiosa son casi constantes. 

Es, pues, esencial la precauci6n de encerrar los bultos, batiles 

6 maletas, en sacos impermeables 6 por lo menos cubrir las 

argas con tela encauchada. 

—— 

i) Direccién de Fomento,
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Un viajero 4 Iquitos debe llevar entre su equipaje: 

Un pequeiio catre de campafia. 

Un mesquitero que cubra toda la cama. 

Un voncho de aguas. 

Un machete. 

Un pequeio botiquin, conteniendo sobre todo quinina 

anticépticos i amoniaco. 

Para viajar de Lima 4 Iquitos, es preciso trasmontar la 

cordillera i atravesar en seguida una ancha faja de montana. 

Puede dividirse el viaje en cuatro partes: 

Viaje por ferrocarril. 
Viaje 4 lomo de mula. 

Viaje en lancha, canoa 6 balsa. 

Viaje en lancha, 

La primera parte se realiza entre Limaila Oroya, em- 

pleando el ferrocarri] central. 

Los trenes de pasajeros hacen el viaje en un dia i la as- 
renci6n violenta 4 la cordillera produce generalmente ligero 

malestar, adquiriendo éste caracteres de cierta gravedad en 

algunas personas. Los efe tos del ‘tsoroche” son combati- 

dos por los pasajeros del ferrocarril central, aspirando va- 
pores amoniacales. 

Tiene la linea férrea una extensidn de 222 kil6metros. 
Su punto culminante esta en el tfinel de galera 4 5356 me- 

tros sobre el nivel del mar. De alli desciende 4 La Oroya, 

villa situada 4 una altura de 3775 metros, teniendo como 

coordenadas geogrdficas 11° 41’ latitud sur i 78° 3’ longi- 
tud oeste de Paris. 

Los pasajeros encuentran en la Oroya dos hoteles tole- 

rablemente cémodos 1 tres 6 cuatro mas de condicién in- 
ferior, ‘ 

Naturalmente para el viaiero que Iega de la costa, la 

temperatura del lugar se hace sumamente desagradable i si 

A esto se agrega el malestar causado por la rareza del aire, 

resulta ingrata la permanencia en ese punto del trayecto. 

El viaje 4 bestia comienza en la Oroyaiel pasajero debe 

ocuparse apenas Ilegado, de procurarse los animales necesa- 

rios para la continuacién de su viaje, si es que no los pidid 
desde Lima por telégrafo 4 Tarma,
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Generalmente no hai dificultad para conseguir bestias 
de alquiler entre Groya i Tarma al precio de cinco 6 seis so- 
les las de silla, idos 6 tres soles las de carga. Naturalmen- 
te estas bestias son por lo regular bastante malas. 

Entre Oroya 1 Tarma media una distancia de treinta 
kil6metros mas 6 menos, realizAndose el viaje en cinco 6 seis 
horas. 

El camino bastante malo por lo general asciende con 
fuerte gradiente hasta el punto amado “Ricrén’’, divorcio 
de aguas entreel rio “Martaroiel rio “Tarma’”. Alli co- 
mienza una empinada i fatigosa cuesta para descender al 

vallede Tarma. Dicha cnesta tiene una extensién de cinco 
A seis kil6metros i una vez terminada mejora notablemente 
e] camino. 

Debe procurarse salir de La Oroya antes de las 9 a. m. 
para atravesar la parte alta de la cadena antes de las12m., 

pues generalmente desde esta hora comienza 4 soplar un 

viento helado sumamente desagradable, ino son raras las 

tempestades de granizo i Iluvia en las horas de la tarde. 

En Tarma hai dos 6 tres hoteles: todos inc6modos i mal 

servidos. 
La ciudad esta 43080 metros sobre el nivel del mar. 

Latitud 11°-24’-33”. Longitud O. de Paris 78°-1’-7”. 
No es desagradable la temperatura, ilos efectos del so- 

roche desaparecen por completo en Ja generalidad de los via- 

jeros, una vez que egan 4 Tarma. 

Es conveniente contratar en esta ciudad las bestias ne- 

cesarias hasta el fin del viaje. 

Varias son las personas que se dedican 4 este negocio, 

pero juzgo que las mayores ventajas pueden obtenerse tra- 

tando con don Domingo Delguidice, persona de la mejor bue- 

na féi con larguisima practica en los viajes al Pichis. Por 

una bestia de Tarma 4 Puerto Yéssup, se paga generalmen- 

te Lp. 4.500. 
La segunda jornada del viaje 4 bestia es generaimente 

de Tarma 4 Huacapistana, debiendo recorrerse una distan- 

cia de 40 kil6metros sobre un buen camino. 

A diez kilometros de Tarma se encuentra el pueblo de 

Acobamba: diez kil smetros mds adelante el de Paica, donde 

el viajero puede almorgzar mui regularmente en el hotel que
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alli tiene el sefior Celestino Camacho. Este hotel ofrece tam- 
bién bastante; comodidades para pasar la noche. 

Después de recorrer diez kil6metros mas se llega al tfinel 
de Carpapata i poco después al caserio del mismo nombre, 
donde se hallaran mui pocos recursos. 

E] tfinel tiene 184 metros de largo 1 como no se le han 

abierto lumbreras, es bastante oscuro. Conviene cerciorar- 
se antes de atravesarlo de que no vienen cargas en sentido 
opuesto, 4 fin de no encontrarse con ellas en el interior del 
tfiinel. La galeria es recta; puede verse, pues, perfectamen- 

te siesta ocupada. 
Otros diez kildmetros mas adelante esta el hotel de Hua- 

capistana situado en la margen derecha del rio Tarma, 4 
1733 metros sobre el nivel del mar iteniendo como latitud 
sur 11° 13’18”. La longitud no ha sido determinada. 

En este hotel encuentra el viayero, comodo alojamiento. 
La jornada se hace facilmente en Seis 6 siete horas. 

En Huacapistana comienza a dibujarse la lujosa vege- 

tacién de los bosques, que mas adelante se encontrardn. 

El viajero tiene que despojarse de las ropas de abrigo 

con las que ha atravesado la cordillerai vestir mui ligera- 
mente, pues la temperatura principia 4 ser elevada. 

La tercera jornada es hasta el pueblo de la Merced, 35 
kil6metros de buen camino, 

Saliendu de Huacapistana, se encuentra 4 cinco kil6me- 
tros el puente colgante de Yanango, en mal estado; cinco ki- 

lé6metros mas adelante el hotel Utcuyacu, donde también 
puede hospedarse i encontrar recursos un viajero; un kilé- 

metro mas adelante se atraviesa el rio Tarma por el puente 
de Pan de Azficar, para ir donde esta situado el pueblo de 

San Ramon, con hoteli recursos. En este trayecto se atra- 
viesa el puente colgante de “Rio Seco”’. 

Entre San Ramén iLa Merced media una distancia de 
diez kilmetros ien esa seccién dehen atravesarse los puen- 

tes colgantes de “San Ram6n”’ i ‘‘La Herreria”’. 
El viaje se hace en cinco 6 seis horas. 

La Merced estA situada en la margen izquierda del rio 
“Chanchamayo”, formado en las inmediaciones del pueblo 
de San Rain6n por los rios Tulumayo i Tarma. 

Su altura: 775 metros sobre el nivel del mar. Su latitud 

11° 2’ 28” i su longitud 77° 38’ 28” O. de Purifis.
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Hai dos hotelesi variascasas comerciales deimportancia. 
La cuarta jornada, disponiendo de una bestia mediana, 

podria ser hasta el tambo del “Yapaz”, situado ya en el lla- 
mado “Camino del Pichis’’; pero la generalidad de los viaje- 
ros llegan solo al caserio de “Pueblo Pardo”, 4 22 kms. de 
La Merced, viajando de 8 44 horas, sobre camino regular. 
En este trayecto se encuentran dos pequenos tineles i el 

puente colgante de “Rio Colorado”. 

El caserio de “Pueblo Pardo” ofrece pocas comodidades. 
Un sefior Salinas proporciona alli cama i alimentacién, 

La quinta jornada es al *Yapaz"’, 28 kms., siguiendo un 
camino malo, sise le compara conel magnifico seguido de 

Tarma 4 La Merced. 
A medida que el viajero avanza, vaencontrando el cami- 

no cada vez en condiciones peores i desde Pueblo Pardo ha- 
llaré algunos fangos i pasos estrechos, cuyo nfimero aumen- 
ta mas alinterior. Naturalmente, es esto mui dificil de evi- 
tar dada la constitucién del terreno, cada vez menos favora- 

ble, i las copiosas Iuvias. 

A pesar de las malas condiciones del camino, el viaje se 

realiza con facilidad i hasta ahora no se ha dado el caso de 

que un viajero haya sufrido un incidente grave en la via del 

Pichis, 

Las comodidades comienzan 4 escasear desde que se sale 

de La Merced. : 

Los tambos pueden ofrecer cama i alimentacién; casi to- 

dos estén, asi mismu, provistos de licores, pero tanto las ca- 

mas como los alimentos son bastante modestos. - 

Alexpresarme asi tomo como base de comparacion las 

facilidades que pueden encontrarse en el camino de Chancha- 

mayo, por ejemplo, 6 en otras vias vecinas 4 1a costa; pero 

si comparara la via del Pichis con las otras que conducen al 

departamento de Loreto, dirfa que el camino es bueno 1 gran- 

des las comodidades ofrecidas por los tamos del trayecto. 

En la proximidad de ‘Pueblo Pardo” se atravieza oe 
“Paucartambo” por un puente colgante perteneciente 4 la 
colonia inglesa del “‘Perené”’. . 

El viaje entre Pueblo Pardo i el tambo de Yapaz, deman- 

da de 6 47 horas, encontrandose en el trayecto algunas ha- 

cietidas de la colonia inglesa. 
58
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A 12kms. de Pueblo Pardo se atravieza el Pufizds, ria- 

chuelo afluente del Paucartambo. Este riachuelo carece ac- 

tualmente de puente i en sus crecientes puede llegar A inte- 
rrumpir el paso. 

La sexta jornada es al tambo de Enenas, 30 kms, que se 
salvanen566horas. Enel trayecto solo se encuentra co- 
mo lugar habitado el tambo “La Salud”, donde generalmen. 

te se almuerza, cuando se viajadcl Yapaz 4 Enefias. Dis- 
tancia de Yapaz a Ja Salud, 13 kins, 

La séptima jornada altambo ‘Porvenir”’, 43 kms, en- 
contrandose 4 21 km. de Enefias el tambo del km. 71. 

Esta jornada, pesada en expremo, exige 9610 horas 

de marcha. 

La octava al tamho ‘San Nicolas,’ 35 kms., siete horas 

de marcha, sin que en el trayecto se halle ningan lugar habi- 

tado. 
Desde el Yapaz 4 San Nicolas la temperatura no es ele- 

vada; porel contrarioes algo baja; pero desde el Azupizi, co- 

mienza 4 elevarse considerablemente. 

La novena jornada es al tambo ‘‘Miriatiriani”’, 40 kms., 

S horas de marcha. 

A 15 kms. de San Nicolas se halla el rio Azupizé i el tam- 

ho del mismo nombre. Se atravieza el rio por medio de una 
halsa cautiva 6 por el huaro. 

15 kms. mas allé de Azupizfi se pasa por puente colgan- 

te del rio Puchaliiii. 

6 kms. adelante el Piriatingalini, también por puente 
colgante. 

2kms. mas, el Parré por puente colgante idos kiléme- 
tros adelante el Miriatiriani, siempre sobre puente colgante. 

La 10*i altima jornada 4 bestiaes hasta Puerto Yéssup, 
27 kms., 6 horas de marcha. 

En el trayecto se atraviezan los rios ‘‘Agoachini” i ‘“Sin- 
chihuaqui’. El primero dista 12 kms. de -‘Miriatiriani”. 

En estiaje, se vadeai cuando esta crecidose pasa en balsa 
cautiva 6 por andarivel. 

El “Sinchihuaqui” dista del “Agoachini’ 11 kms. Se va- 
dea, siempre que no esté excesivamente cargado, 

Casi todos los tambos disponende unaparato telefénico; 

hai oficinas telegraficas en la Oroya, Tarma, Palea, San Ra- 

 



    
   mon, La Mereed, San Luis, Enefias, Azupizii Puerto Ber- 

miidez. 

De Puerto Yéssup 4 Puerto Bermiidez se hace el viaje en 

canoa. Esta debe pedirse por teléfono, desde la oficina de 

Azupizt, al tambero de Puerto Bermudez, quicn segtin con- 
trato, esta obligado 4 proporcionarla, siguiendo la siguien- 

te tarifa: 
Por uno 6 dos pasajeros con 23 kildgramos de equipaje, 

1 £p.; por cada pasajero mas, con igual peso de equipaje £p. 

0,500. Cada kil6gramo de equipaje excedente, diez centavos. 
El viaje se realiza en 4.6 5 horas, partesobre el rio “Azu- 

pizti’’ i parte sobre el “Pichis’, formado por aquel i el ‘Na- 

zarateque”’ 

La tarifa de los tambos en el camino al ‘Pichis” es como 

sigue: 

  

         

       
    
    
    
    
    
    
    
    

  

TAMBO “YAPAZ”’    

   
    

   
     

   
   
   

    

      

DESMO Oasis ssssnccarsecescracsveresvuses «. 0.30 

Almuerzo 6 comida 0.60 

Pasto para una bestia 0.50 

MOEA asi isenccaseiercuktew senso samececdses 1 GSO 

TAMBO “LA SALUD” 

PPR EITECY sas. cxgacdsxocecerecans $; 0.30 

Almuerzo 6 comida = 0:70) 

Bee Sous sycee py sas sasestnineeunee sears ~ 0:50) 

Pasto para una bestia.......- es 5 1 Oe 

TAMBO “ENENAS” 

; ‘ a 
DESA UNO sec. cdciececcsresssseseessccetssrenenrn es $. 0.30 

Almuerzo 6 COMICAL... ccceeceeeeee ne eneees ; 0.80 

(COE 1 Be ne eMC cet coceet » O00 
», 0.50 

  

AMBCE (ee Cle 

Lo mismo que en “Enenas,   
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Sien Puerto Berinfidez se encuentra una lancha que ba- 

ja directamente 4 Iquitos, podria llegarse 4 esta ciudad en 
cinco 6 seis dias; pero mientras no se establezca, como se 

pretende, la navegacién entre Puerto Bermfidez i Masisea, 
sera mui raro que el viajero disponga de una embarcacion A 

vapor para descender el Pichisiel Pachitea. Generalmente 
se ve obligado 4 recurrir 4 las canoas6 balsas. Tanto unas 

como las otras, son mui dificiles de conseguir actualmente 

en Puerto Bermtidez i mas dificil atin encontrar gente prac- 
_ tica que consienta en guiarlas. 

En el filtimo tiempo los pasajeros han ocurrido en busca 
de elementos de trasporte, al Puerto de Santa Zita, situado 
A medio dia de bajada de Puerto Bermiidez, donde el propie- 

tario, senor R. Croaford, ha tfacilitado una canoa i dos bo- 

gas por cien 6 ciento cincuenta soles hasta Masisea; pero no 

creo que esté siempre en condiciones de prestarigual servicio. 
Muchos viajeros han construido su balsa i han desafia- 

do, sdlos, las malos pasos del I'achitea, Ilegando casi todos 

con felicidad al Ucayali; pero algunos han perecido. 
Los palos de balsa escasean actualmente en Puerto Ber- 

miidez. 
La duracién del viaje en canoa de Puerto Bermidez 4 

Masisea varia mucho, segtin el estado del rio; pero puede 

calcularse, nueve dias por termino medio, 
Los tinicos sitios habitados actualmente en las marge- 

nes del Pichis i del Pachitea son: 

“Puerto Bermtidez”’. 
“Santa Zita”,—medio dia dz bajada desde el anterior. 

“A poroquiali’’,—un dia de bajada desde el anterior. 

“Sungaruyacu”’,-cuatro dias de bajado desde cl anterior. 

“Honoria’’,—tres dias de bajada desde el anterior. 

. Cuando se viaja en canoa es necesario, pues, pernocta 

_ casi siempre en las playas; i cuando el rio esta crecido, en el 

bosque. ; 
Dentro de poco habra probablemente establecido un ser- 

_ vicio de navegacion entre Puerto Bermadez i Masisea (1), en 

-cuyo caso se realizara el viaje en dia i medio 4 dos dias, cos- 

tando el pasaje de dos 4 tres libras. 

r 

ft] Ya se encuentra establecido.
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1907     
Viajedel explorador G. Zaham entre Lima a Iquitos 

por la via de Moyobamba. 

TELEGRAMA DE ZAHAM AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 

DIPUTADOS SENOR DON JUAN PARDO, INFORMANDOLE SOBRE SU 

LLEGADA A MOYOBAMBA 

Juan Pardo.—Lima. 

Octubre, 30.—Hoi dia salgo para Iquitos, pero no pue- 
do dejar este lugar, en el cual, gracias al prefecto de este de- 

partamento sefior teniente coronel don Manuel Echeandia, 

he pasado cinco dias tan deliciosos como aprovechados, sin 

que otra vez exprese 4 usted el mds grato reconocimiento, 

como asi mismo 4S. E. el presidente, por la gran bondad 
que ambos han manifestando poniendo 4 mi disposici6n to- 
dos los medios posibles para hacer mi viaje desde Trujillo 4 
Iquitos sin el menor obtaculo icon el mayor placer i prove- 

cho, Gracias 4 sus cartas i 4 lasde S. E. he recibido la aten- 

cién i asistencia posibles durante todo mi viaje, de los pre- 
fectos i gobernadores que, por mi fortuna, me han recibido 

con maneras generosas i considerable hospitalidad. Verdad 
que en ningtin pais del mundo he estado nunea mas satisfe- 

cho que con los buenos habitantes del Pera; i ahora que m1 

Viaje en este interesante pais esta cerca de terminar, no pue- 
do menos que expresar mis sentimientos de pesar, de dejar 
los buenos amigos 4 quienes debo tanto, por sus exquisitas 

bondades i sincera cortesia, que quedard siempre grabada 
en mi memoria. 

Cuando vi 4 usted, por dltima vez, en Lima, me apresu- 
ré 4 predecirle la futura grandeza del Perti, i esto después de 

haber visitado solamente las partes del sur i centro del pats; 
ahora que he visto la parte norte i esta parte oriental, estot 

mas que nunca convencido de que mis predicciones seran rea- 
lzadas en un proximo futuro. Las riquezas naturales de es.
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ta zona mehan admirado. En ningtin pais del mundo he 
visto un terreno mAs fértil ni un clima més delicado i encan- 
tador; en ninguna parte he visto tanta variedad de frutos, 
ni mas exhuberante exhibicion de yejetales. EE] trigo, maiz, 
arroz, cana de azticar, cacao, calé, papas i coca, igualan A 

los productos que se encuentran en cualquier parte del mun- 
do; i, asi mismo, el gusano de seda i morera esta demostra- 
do que florecen aqui, como he podido yo mismo apreciar. 

Estoi convencido de que sin mucho trabajo, se puede es- 

tablecer una industria importante i valiosa en la compren- 

sion de Paucartambo 4 Moyobamba. Hai espacio i fertili- 
dad para muchos millones de inmigrantes: i si en las ciuda- 

des populosas donde hai tantos pobres, se conociese como 
yo conozco las riquezas i ventajas de estas inmensas regio- 

nes, vendrian acd por millares, 4 conseguir su porveniri el 
de sus familias. 

Aqui necesitan solamente dos cosas, que se pueden obte- 
ner sin ningtin esfuerzo extraordinario: buenos caminos i co- 

lonos. I.os caminos que el senor Echeandia trata de cons- 

truir desde Yurimagus 4 Pauecartambo han de fortificar in- 
mensamente al pais, pero ademas se necesitaria, 4 fin de dar 
debito desarrollo i vida, al pais i atraer inmigrantes, cons- 
truir un ferrocarril de Yurimaguas 4 Moyobamba 1 Rioja; i 

que, utilizando la fuerza del rio Mayo, situado 4 pequefia 

distancia de aqui, se implantase una linea eléctrica de Yuri- 
maguas a este lugar con mui pequenio costo, i que atrave- 

saria gran partede un buen camino. Creo que en ningfin 

caso existirian dificultades técnicas de importancia, i desde 
el punto de vista financiero estoi seguro de que seria una 

buena empresa desde el principio, porque atraeria un inmen- 
so trdfico tanto para pasajeros como para carga. Mas tar- 

de cuando esté construido el ferrocarril de Paita al Mara- 
on, que en mi opinié6n es dela mayor importancia comer- 

cial, porque abarearaé todo el comercio del Alto Amazonas, 

sera facil construir un ramal al puerto Lim6én; de modo que 
los habitantes de estas regiones tendrian facil salida, tanto 

al Pacifico como al Atlantico. 

De esta manera, colocando esta rica i magnifica zona 
en condiciones de dar facil acceso 4 los grandes centros co- 

merciales de los Estados Unidos i de Europa, una oficina de
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gran inmigraci6n establecida en Lima 6 en cualquier parte 
central, compuesta de hombres enérgicos i emprendedores, 
haria conocer inmediatamente las ventajas i ricas entrafias, 

de éste al presente tan rico i tan poco conocido departamen- 
to, donde no dudo seria facil atraer de aquellos paises, gran- 

de i floreciente colonia de los inmigrantes deseados. Con las 
lineas férreas i colonias ya mencionadas, pronto se estable 
cerian varias manufacturas, sobre todo fabricas de algodén 
iseda iguales 4 las expléndidas implantadas en Ica, ila de 
la Victoria, de Lima. 

Iasi las lineas férreas, las colonias i las manufacturas, 
serian la realizacién de la gran profesia Jel eminente baron 
Humboldt, cuando decia que el alma de Amazonas estaba 
destinado 4 ser algun dia el centro de la civilizacién del 
mundo. 

Perdéneme la libertad que me tomo el hacer estas ob- 
servaciones i sugestiones, Ellas son las de un amigo i admi-’ 
rador del Perf i de sus habitantes, de uno que tiene fé inque- 
brantable en la futura prosperidad i grandeza del pais, de 
uno que observaria su desarrollo con el mayor interés i sa- 

tisfaccion. 

ZAHAM (1). 

eee 

[t “El Comercio"—3 de noviembre de [907. 
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1908 - 1907 

Esfudio del rio Putumayo por el ingeniero Eugenio 

Robuchon. 

NOTA DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES A LOS 

SENORES ARANA HERMANOS PARA QUE CONTRATEN LOS 

SERVICIOS DEL EXPRESADO INGENIERO. 

Lima, noviembre 4 de 1908. 

Sefiores J. C. Arana &. hermanos, 

Iquitos. 

Este ministerio tiene noticia de que el sefior Eugenio Ro- 
buchon, miembro de la Sociedad Geogrdafica de Paris i anti- 
guo explorador de la zona oriental de América, ha salido 
del Havre, condireccién 4 Iquitos, en el mes de mayo filtimo. 

Con este motivo, me es grato dirigirme 4 ustedes, 4 fin 

de que se dignen contratar, si fuera posible, por cuenta del 
gobierno del Perfi, alindicado sefior Robuchon para que 
practique enla zona que ocupan las posesiones de ustedes 
los estudios que se puntualizan en las instrucciones adjun- 
tas. 

Cree el gobierno que conviene comenzar estos estudios 

en la mencionada zona porque confia en que ustedes facili- 
tardn al sefior Robuchon los elementos necesarios para el 

inejor éxito de su cometido. 

Como remuneracién 4 los trabajos del sefior Robuchon 

se serviran ustedes acordarle la suma de treinta i cinco li- 
bras mensuales (£35) i, ademas, la cantidad que estimen 

indispensable para gastos de matencién, transporte i adqui- 
sicidn de los respectivos materiales. 

Este ministerio espera que ustedes, cuyo patriotismo es 
notorio, prestardn al asunto de que se trata toda la aten- 
cién que su especial naturaleza reclama. 

Dios guarde a ustedes. 
José Parvo (1) 

(1) Cépia en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



  

  

   
RESPUESTA A LA NOTA ANTES INSERTA. 

Iquitos 2 de setiembre de 1904. 

  

Sefior Ministro de Relaciones Exteriores del Pert, 

    

Lima. 

Tenemos el agrado de remitir 4 US. una copia del con- 

trato que, de acuerdo con el estimable oficio de ese ministe- 
rio, fecha 4 de noviembre filtimo, hemos celebrado, por cuen- 
ta del gobierno del Perfi, con el sefior Eugenio Robuchon. 

Nos es igualmente grato manifestar 4 US. que nuestra 

casa ha resuelto sufragar todos los gastos que origine la 
misi6n confiada al sefior Robuchon, deseando contribuir asi, 

aunque en forma modesta, 4 los patridticos fines que persi- 
gue nuestro gobierno. 

Aprovechamos de la oportunidad para ofrecer 4 US. las 
protestas de nuestra mAs alta consideraci6n i estima. 

J. C. ARaNa &. HERMANOS (1) 

CONTRATO A QUE SE REFIERE LA NOTA ANTERIOR. 

Conste por el presente que nosotros J. C. Arana i herma- 
nos, en representaci6n del gobierno del Perd, por una parte, 

i por la otra Eugenio Robuchon, hemos celebrado un contra- 

to sobre exploraci6n hidrogrAfica i terrestre: 
1*—De Ja zona comprendida entre los rios Putumayo i 

Yapurd, que bafian los afluentes Igaraparand, Caraparana, 
Pamar, Cahuinari, Satilla i Mapia, i los tributarios de éstos. 

2*—De la zona comprendida entre los rios Putumayo, 
Napo i Tambor-Yacco, afluente del Napo. 

—_—__. 

(1!) Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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La extensi6n del territorio para explorar i el tiempo que 

deben durar las exploraciones se determinan en las cléusu- 

las siguientes: 

1® SECCION —IGARAPARANA 

El sefior Robuchon comenzara susexploraciones partien- 

do de la Chorrera i remontando el rio Igaraparanda hasta el 
Ultimo Retiro, cuyo punto lo sefialara el gerente de la em- 
presa contratante. De ese punto partira en linea recta has- 
ta encontrar el rio Yapurd ilo bajara hasta la confluencia 

con el Cahuinari. De alli partira surcando el Cahuinari 
hasta su confluencia con el Pamar 6 Avio Parana, de donde 

partird para Santa Julia 6 Indostén 6 Medio Dia, para ini- 
ciar de alli la exploracién de las secciones denominadas Abi- 

sinia, Nevajes, Matanzas, Sabana, etc., etc. iel territorio 
habitado por las tribus de Bérax, Huinanes, Andoques, Hui- 
totos, etc., etc. 

Terminadas estas exploraciones, surcaraé nuevamente el 

Cahuinari desde la eonfluencia del Pamar 6 Avio Parana 
hasta donde sea posible, i del punto 4 que llegue partira pa- 
ra Providencia, recorriendo esas montafias, anotando las 
tribus que existen iexplorando los rios Fititas, Menage i 
demas de las margenes derecha € izquierda del Igaraparana. 

En el curso de las exploraciones fijar4 geogrdficamente 

la posicién de los lugares, hard croquis del curso de los rios 
i de sus tributarios, tomara vistas fotogrdficas de los pun- 

tos principales i de todos los establecimientos gomeros, asi 
como también de los indigenas. 

Determinara la extensién de las secciones en que estan 
establecidos los trabajos gomeros i levantara el plano de 
ellas; asi como también hard trabajos etnogrdaficos, antro- 

polégicos, botanicos i zoolégicos, 4 fin de que se pueda co- 
nocer, hasta donde sea posible, las condiciones de esos terri- 

torios, sus producciones, clima, etc. i las reformas que, en 
su concepto, se puedan introducir para la mejor i mAs vasta 

explotacién de dicha zona, principalmente en lo que se rela- 
ciona con la goma eldstica. 

Para la exploracién de esta zona se fija el plazo de cua- 
tro meses.
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27 SECCION — CARAPARANA 

El sefior Robuchon comenzara las exploraciones surcan- 
do el Caraparana hasta Junin 6 algin punto mas arriba si 

le fuese posible, i de alli partira, mas 6 menos en linea recta, 
hasta encontrar en Delicias 6 algfin punto mas arriba, el rio 
Yapura, el cual bajara hasta el rio Mapia (si es que se halla 
en dicha regién) 6 hasta el punto en que salié 4 explorar la 

seccién Igaraparand4; i de alli emprendera la exploraci6n de 

la zona situada entre el Yapuréiel Caraparana hasta Ile- 
gar a4 éste, verificando los mismos trabajos, estudios, etc., 

que se mencionan en la seccién1* Igaraparand, especial- 
mente el plano del rio Caraparan4, fijaci6n geogrdafica de su 

confluencia con el Putumayo i plano especial de las posesio- 

nes peruanas de esa zona. 
La exploraci6n durara tres meses. 

8* SECCION — PUTUMAYO 

El sefior Robuchon comenzaré sus exploraciones en la 
boca delIgaraparand por ambas margenes i con toda minu- 

ciosidad hasta el Campuya, dedicando preferente atencién 4 
los varaderos que unen la boca del Caraparandidel Cam- 
puya con el Tambor—Yacco, afluente del Napo, para insinuar 
los medios que crea convenientes para facilitar la comunica- 
cién entre ambos puntos i el citado Tambor-Yacco. 

También hard los estudios i acopios de datos i noticias 
4 que se reficren las clausulas 1* i 2* 

La exploracién durara un mes. 
El sefior Robuchon, ademis de los planos 4 que se refie- 

ren las clausulas 1* i 2*, levantard un plano general del te- 
rritorio comprendido por una linea que, partiendo de Arica, 
encuentre al Yapura en la boca del Cahuinari, el Yapura 
hacta Delicias 6 algfin gunto mds arriba, una linea desde 
este punto hasta Junin fi otro mas arriba, el rio Carapara- 
n&, el Putumayo hasta la boca del Campuya, el varadero 
del Campuya al Tambor—Yacco, el Tambor—Yacco hasta la 
salida del varadero del Putnmayo i una linea desde este
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punto 4 Arica, indicando al mismo tiempo la extensi6én su- 
perficial de dichos territorios. 

Para la ejecuci6n de estos trabajos, la casa J. C. Arana i 

hermanos pagaraé al sefior Eugenio Robuchon un sueldo 
mensual de treinta icinco libras esterlinas (£35), con gas- 

tos justos de manutenci6on, facilidades de movilizacién, es- 

colta de cuatro hombres originarios de cada secci6n en la 

cual se haran los trabajos. La casa Arana i hermanos pro- 

porcionara el material de trabajo,idla conclusién de los 

trabajos, los instrumentos adqniridos quedaran de propie. 

dad del sefior Robuchon. 

Para el gobierno del Perf quedaran todos los trabajos 

realizados, tales como mapas, las vias fotogrdficas i dos 

ejemplares de los informes escritos en castellano, prontos 
para ser entregados 4 la imprenta, con el derecho exclusivo 

de publicacién en castellano 6 inglés, para toda la América 

del Sur, Espaiia, Estados Unidos de Norte América é Ingla- 

terra. 

Junto 4 este contrato, se acomparia la lista de los ins. 

trumentos comprendidos en las condiciones ya expresadas. 

Hecho en Iquitos, el dia 30 de agosto de 1904. 

J.C. ARANA &. HERMANOS. 

EUGENIO RoBucHon. 

Doi fé que las firmas que anteceden han sido suscritas 

por los sefiores Eugenio Robuchon i J. C. Arana, quienes fir- 
man nuevamente por ante mi, 

Iquitos, 4 1° de diciembre de 1904. 

J. C. ARANA. 

EUGENIO ROBUCHON, 

ARNALDO GUICHARD (1). 
Notario Pablico 

(1) Ministerio de Relaciones Exteriores, 
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_ ENCARGANDO AL CONSUL GENERAL DEL PERG EN MANAOS RE- 

CABE LOS ORIGINALES DE LOS ESTUDIOS DE ROBUCHON. 

Lima, 4 de abril de 1907. 

Seior don Carlos Rei de Castro, cénsul general del Pera en 
Manaos, 

Con fecha 30 de agosto de 1904, los sefiores J. C. Arana 
i hermanos celebraron, por cuenta del gobierno del Perf, un 

contrato con el sefior Eugenio Robuchon, por el cual se 
comprometia éste 4 hacer estudios de cardcter geogrdfico, 
etnografico, etc., en la zona del rio Putumayo i sus afluentes 
que ocupan dichos industriales. 

En consecuencia, sirvase US. recabar de los sefiores Ara- 
na i hermanos los originales de los trabajos que hasta la fe- 
cha hubiese practicado el sefior Robuchon, bien como los 
planos, fotografias i demas anexos que forman parte de ellos. 

Debo prevenir 4 US. que los sefiores Arana i hermanos se 
han comprometido, con laudable patriotismo, 4 efectuar to- 

doslos gastos que la misién confiada al sefior Robuchon 
exija; de manera que US. no tendra que efectuar por este 
concepto desembolso alguno. 

Tan luego como los trabajos de que se trata estén en 
poder de US. trasladese 4 esta capital con el objeto de con- 
ducirlos, consultando las seguridades del caso, 4 fin de que 
los ponga 4 disposicién del gobierno. 

Dios guarde 4 US. 

SoL6n Poto (1). 

—S— 

[1] Copia en el ministerio de RR. EE.



      
    

   

    

   

                

    

  

AMPLIACION DEL ANTERIOR PEDIDO A OTROS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS CON LOS DERECHOS TERRITORIALES DEL PERG A 

LA ZONA DEL PUTUMAYO. 

Lima, 4 de abril de 1907. 

Sefior don Carlos Rei de Castro, cénsul general del Perfi en 
Manaos. 

Este ministerio tiene conocimierito de que existe en po- 
der de los sefiores J. C. Arana i hermanos, de Iquitos, un ex- 
pediente seguido ante el juez de 1* instancia de: Bajo Amazo- 
nas para comprobar los derechos de dichos sefiores 4 los te- 
rrenos que ocupan en el rio Putumayo i sus afluentes, 

Como ese expediente reviste particular importancia por 

su cardcter de elemento probatorio ene! litigio de limites 
que sostenemos con Colombia, sirvase US. gestionar su ad- 

quisicién, 6 por lo menos, lade una copia legalizada, que 
hard US. llegar 4 poder de este despacho en la misma forma 
que los trabajos del sefior Robuchon, 4 que se refiere mi ofi- 

cio de la fecha, niimero 30. 

   

  

Dios guarde a US. 

SoL6n PoLo (1).    

      RESPUESTA DEL CONSUL EN MANAOS A LAS ANTERIORES NOTAS 

DEL MINISTRO DE RR. EE.    

  

Lima, 19 de julio de 1907.    

  

Sefior ministro de relaciones exteriores, 

  

     
   

  

Presente. 

   
En cumplimiento de lo ordenado por el despacho de US., 

gestionéi obtuve de los sefiores J. C. Arenasi hermanos, la 

(1) Copia’en el ministerio de RR. EE. 

     
     



  

    

      

  

entrega de los estudios del sefior Eugenio Robuchon sobre el 

rio Putumayo i sus afluentes, bien como una copia _ legaliza- 
del expediente 4 que se contrae el estimable oficio de US., fe- 
cha ‘4. de abril Gltimo, N° 30. 

Me es sensible manifestar 4 US. que los estudios del se 
nor Robuchon, de que he sido portador, han quedado incom- 
pletos. Segan referencias del sefior Aranai hermanos, hace 
varios meses que el sefior Robuchon ha desaparecido de las 

inmediaciones del Retiro, 4 orillas del Putumayo, donde se 
encontr6 parte de su equipaje i algunas lineas escritas, en 
que parece indicaba el rumbo que iba 4tomar, pero que 
por accién de la humedad se han vuelto casi ininteligibles. 

Los sefiores Arana i hermanos presumen, con fundamen- 

to, que el sefior Robuchon ha sido victima de los indios an- 

tropéfagos que frecuentan esos parajes. Los mismos seiio- 
res han hecho todo género de estuerzos para descubrir el pa- 
radero del activo explorador, pero sin resultado alguno sa- 
tisfactorio. 

Los trabajos del sefior Robuchén que se han podido 
aprovechar, ique ahora me es grato poner 4 la disposici6én 
de US., bastan 4 mijuicio para acreditar el tinoi previsién 
con que se procedié al celebrar el contrato que los ha ori- 

ginado. 

Dios guarde 4 US. 

C. Ret pe Castro. (1) 

_ 

(1) Ministerio de RR. EE. 

60
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SE ENCARGA AL CONSUL DEL PERU EN MANAOS, DON 

CARLOS REI DE CASTRO, LA PUBLICACION DE LOS ESTUDIOS 

PRACTICADOS EN EL RIO PUTUMAYO POR 

EL INGENIERO ROBUCHON 

Lima, 23 setiembre de 1907. 

Visto el oficio en que el c6nsul general del Perfi en Ma- 

naos, don Carlos Rei de Castro, cumpliendo el encargo para 
el que ha sido llamado, hace entrega A este ministerio de 

los estudios practicados por el ingeniero Eugenio Robuchén 

enel rio Putumayoi sus afluentes, asi coino un expediente 
seguido ante el juez de primera instancia del Bajo Amazonas 

por J.C. Aranaihermanos, para comprobar sus derechos 
en el referido rio i sus _afluentes: 

Se dispone: 

1° Que los estudios del ingeniero Robuchon sean impre 

sos por cuenta del gobierno i que la vigilancia de esta impre- 

cién la ejersa el mencionado cénsul general, quien seguira . 
percibiendo durante el tiempo que dure su comisi6n, el suel- 

doi asignaciones de su cargo: 
2° Que el expediente de que se ha hecho mérito, pase al 

archivo de limites para los fines del caso. 

Registrese, comuniquese i publiquese. 

Rabrica de $. E. (1)—Polo (2) (3) 

[2] Doctor don José Pardo. 
[2] Doctor don Solén. 
{3] Ministerio de RR. B®.
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NAOS, DON CARLOS REL DE CASTRO, PARA EL &STUDIO DE 
ROBUCHON SOBRE EL RIO PUTUMAYO. 

Afin cuando cireunstancias penosas é imprevistas hayan 

impedido la terminacién del trabajo qne contiene este folle- 
to, la parte inserta en seguida basta para atestiguar el tino 
ila oportunidad con que nuestro gobierno encomendé al 
sefior Eugenio Robuchon, por intermedio de la casa J.C. 
Arana 1 hermanos, el estudio de las zonas bafiadas por el 
Putumayo i sus afluentes. 

Ei sefior Robuchon ha recorrido una considerable exten- 
sién del territorio que ocupan los sefiores Arana i herma- 
nos;ilas paginas consagradas 4 sus viajes nos permiten 
apreciar, con relativa exactitud, la accién diligentei eficaz 
de los industriales peruanos en aquellas apartadas regiones, 
bien como el porvenir que los esta reservado. 

Las posesiones de J. C. Arana i hermanos comprenden 
el perimetro formado por los puntos extremos Junin Deli- 

ciasitodoel rio Caraparand i sus afluentes, por el norte; 
- Arica, la embocadura del Pupuiias i el rio Cahuinari i sus 
afluentcs, porel sur; el rio Yapurd, porel este; i los rios 
Campuya, Algodén i Tambor-Yacco, por el oeste. 

Desde el afio 1896 los sefiores Arana i hermanos estable- 

cieron el comercioi la navegaci6n 4 vapor del rio Putuma. 
yoisus afluentes, después de largas i dificiles exploraciones 

con tal objeto. 

Dentro del perimetro ocupado por Arana i hermanos se 
encuentran hoi mds de cuarenta casas comerciales, muchi- 
simos establecimientos de colonizaci6n i todas las dependen- 

cias accesorias, como ser habitaciones, almacenes, chdcaras, 
tambos, vapores, lanchas, batelones, etc., adquiridos, unos 
iotras, mediantela misma explotacién 6 por compras he- 

chas 4 diversos colonizadores, 4 costa de fuertes sumas en 
dinero. Pasan de tres millones de soles los invertidos por 

Arana i hermanos para establecer la explotaci6n racional i 
provechosa de las gomas que existen en aquella seccién de 
nuestro territorio.
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El éxito de los trabajos de los sefiores Arana i hermanos 
lo comprueba el siguiente cuadro de exportacién de gomas 

procedentes de las zonas 4 que nos referimos, i que se ha 
servido proporcionarnos la aduana de Iquitos: 

Afios Kilos 

15,863 

54,180 
123,210 
201,656 
343,499 
470,592 

644,897 

Votal on nceo bk ooo en 

  

Los sefiores Aranai hermanos, consultando sus intere- 
ses, i movidos 4 la vez por un explicable sentimiento patri6- 

tico, han puesto el mayor empeiio en reducir 4 cierto grado 

de cultura 6 civilizacién 4 los indios salvajes, i en gran par- 

te antropdéfagos, que habitan esas latitudes. 

Los caleulos sobre el nfiimero de indios existentes en el 

Putumayo varian algo, pero la cifra de cincuenta mil no es 
aventurada. I esos indios, que significaban un serio peligro 

para las industrias nacionales de nuestro oriente, van con- 
virtiéndose ahora, merced 4 la accién civilizadora de la casa 

de Arana, en elementos de trabajo i factores de riqueza pa- 
blica. 

Las paginas escritas por Robuchon i las ilustraciones 
graficas que las acompafian, nos revelan muchos de los se- 

cretos que envuelven la vida de los bosques peruanos, en 

nuestras fronteras con Colombia i el Brasil. 

Las noticias é impresiones recogidas por Robuchon ser- 
virdn, sin duda, de nuevo i poderoso estimulo para la aper- 

tura de rapidas i faciles vias decomunicaci6n entre el depar- 

tamento de Loreto i nuestros puertos en el Pacifico. 

Los datos estadisticos sobre la extraccién de goma en el 

Putumayo, las hermosas vistas panordminas de esas regio-
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nesiel tipo casi siempre robustoi esbelto de sus habitan- 
tes, constituyen también valiosos elementos de juicio para 
medir la importancia de las gestiones, diseretas i patriéti- 
cas, de nuestro gobierno, en el sentido de afianzar 11 sobe- 

rania del PerG en los territorios cruzados por el Putumayo 
i sus afluentes. 

Los estudios del sefior Robuchon han de tener, induda- 
blemente, fuerza probatoria en cualquiera circunstancia en 

que sea preciso atestiguar cémo las energias peruanas se 

han ejercitado en las zonas que nos disputan algunos pai- 

ses vecinos. 

  

        

    
    
    

          

     

  

Lima, 1907. 

  

    

      

    

  

   
     

  

Estudio de Robuchon 

EN EL PUTUMAVOI SUS AFLUENTES. — PRIMERA PARTE. — DE 

IQUITOS AL. PUTUMAYO.—CAPITULO I. 

Encargado de una misi6n cientifica 4 los afluentes del 
Alto Amazonas, salimos del Havre, la sefiora Robuchon i 

yo, el 8 de mayo de 1903, 4 bordo del vapor ‘‘Patagonia”’ 

de la compajifa Sudamerikanische, entre Hamburgo i Ma- 

naos. 
Hubimos de hacer escala durante nn mes en esta filtima 

ciudad, donde mi mujer adquirié la fiebre amarilla, i poso 
falt6 para que nuestra expedicién, desde aquel momento, 
llevara el prondstico de un triste desenlace. Salimos 4 bor- 

—— 
     (1) Lima, Imprenta de “La Industria’ —t907.
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do del vapor “Preciala”’, p2rteneciente al rico industrial de 

Iquitos sefior don Julio César Arana, quien hacia el viaje en 
el mismo buque. 

El plan de campajia, tal cual lo habia elaborado yo al 

recibir la misi6n, era el de continuar por Iquitos i el rio 

Urubamba hasta el Madre de Dios, 4 fin de terminar los 
trabajos de exploracié6n emprendidos dnrante los ocho afios 
de viaje que hice en esa regi6n, i regresar luego 4 Iquitos i 
penetrar después en los rious Putumayo, Napo 1 Marafién. 

Entre los informes que, durante el viaje, pude obtener de 

unoi otro de los pasajeros 4 bordo del ‘‘Preciada”’, los que 

me interesaron m4s fueron los que me did el sefior don Ju- 
lio C. Arada sobre sus prupiedades i sus trabajos de explo- 

tavién del caucho en el rio Putumayo. 

Por raz6n del caradcter de mi misién, sentime atraido 4 

penetrar, antes que todo, hasta los indios huitotos, i cam- 

bié miitinerario, resolviéndome 4 aprovechar la presencia 

del sefior Arana en Iquitos i las facilidades tan amistosas 

como especiales que me ofrecia, para realizar el viaje al Pu- 
tumayoi al Igaraparana. 

Llegamos 4 Iquitos algunos dias antes del aniversario 
peruano del 28 de Julio, i encontramos el material de la ex. 
pedici6nenviado de Manaos por el vapor inglés “Ucayali’” 

Los instrumentos de estudioi accesorios para la marcha 

se ajustaron i clasificaron, operacién que nos demandé al- 
gunos dias, ial terminar nos embarcamos el viernes 18 de 

Setiembre, cerca de medio dia, en el vaporcito ‘‘Putumayo” 
perteneciente 4 la Empresa cauchera del Igaraparana, 4 la 
cual nos dirigiamos. 

Comenzaba entonces la época de las sequias i del descen- 
so delas aguas. El Amazonas, casi seco, habia perdido al- 

go de su aspecto grandioso de los meses precedentes. Ya no 

era ese rio impetuoso, que arrastraba en sus aguas, espu- 
mosasi turbias, enormes troncos de Arboles arrancados de 

las riberas por la violencia de su corriente; ya no era aque- 
lla arteria comercial que permite que los navios de ultra- 
mar, casi de extremo A extremoc, atraviesen el continente 

americano, i que, por el volumen de sus aguas, ha recibido 
el titulo del rio més grande del mundo. 

En todas partes extendianse inmensas playas de arena 

‘i
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blanca que dividian el rio en numerosos canales estrechos i 
poco profundos, de corrientes tranquilas i aguas casi trans. 
parentes. 

El “Napo”’, uno de los vapores ingleses de la ‘Red Cross 
Iquitos Navigation C®”, finica compafiia europea que liga el 

Alto Amazonas conel antiguo continente, (1) remontaba 
_ lentamente el rio hacia Iquitos. Precedialo una lancha 4 va- 
por sondeando é indicandole el canal en medio de los ban- 

cos de arena. 
Nuestro vapor, de poco calado, nos permitia marchar 

adelante con entera confianza, durante el dia, al menos. Los 
pilotos del Amazonas, en su mayor parte indigenas, cono- 
cen perfectamente el eauce del ro i conducen mui bien las 
embareaciones. 

A pesar de la ausencia de boyas indicadoras i demas se- 
fiales, en uso en otras partes para facilitar la navegacién, 

se salvan facilmente de los pasos, gracias 4 su excelente me- 
moria, pues la vista de una simple choza abandonada 6 de 
un Arbol cualquiera, les basta para reconocer el lugar don- 
de se encuentran. Cerca de las dos de la tarde pasamos en 

frente de la boca del Nanai, afluente izquierdo del Amaco- 

nas, i luego al caer la noche echamos anclas en frente de la 
desembocadura del rio Napo, importante tributario, tam- 
bién i quierdo, del Amazonas. 

La confluencia ama:zénica del Putumayo se halla en el 

Brasil; i la linea fronteri a corta al Ama onas de SSO. A 
NNE. Alli se en:uentran las estaciones aduaneras de Leti- 
cia i Tabatinga. La primera, perteneciente al Perfi, no pre- 
senta ningiin detalle interesante. Un amplio edificio de tron- 
cos de palmas i paja es el tinico establecimiento administra- 
tivo. 

Tabatinga, donde ondea el pabellén brasilero, situada 4 
algunos centenares de metros mdsalla de la frontera, es una 
antigua fortaleza construida de ladrillos, con trincheras 
guarnecidas de cafiones viejos de fierro fundido. 

Toda embarcacién, ya sea de remo 6 de vapor, debe de- 
tenerse en cada uno de esos dos puertos i proceder 4 Ilenar 

{t] Hoi fusionada con la linea de Booth Iquitos Nav. Co.  
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las formalidades impuestas por ambos gobiernos. Casi 
siempre hai poca cosa que hacer; ino obstante, las ceremo- 
nias duran 24. horas, para mayor contentamiento deloszan- 
cudos que alli abundan, los cuales destro7an con sus picota- 
zos 4 los infelices pasajeros, cuya paciencia se somete de ese 

modo 4 durisima prueba. 
I no es eso todo. Es menester atracar de nuevo mas 

abajo, en Capacete, i de ese modo se pierde nuevamente un 
dia mds. Eneste lugar fronteri 0, el Ama onas forma un 
gran codo i su corriente se dirige entonces de norte A sur, 

con una ligera inclinaciéu hacia el sureste. En el centro de 
esa enorme vuelta desemboca el Yavari, bifurcindose enel 
Ama. onas por una gran delta i formando cinco islas de tie- 

rras bajas i anegadi-as. 
Dos dias después nos detuvimos en la Colonia Riojana, 

donde se embarcaron algunos miles de trozos de lea para 
el uso de la caldera, i al anochecer Ilegamos al puerto de 
San Antonio de Ica, situado en la ribera izquierda del Ama- 
zonas, en la misma desembocadura del rio Putumayo, 4 

70°2’10”, log. O. Paris 3°2’8” lat. Sur. Es una aldehuela 
levantada en una costa alta de arcilla roja; tiene 400 habi- 
tantes mds 6 menos, i es el lugar donde residen las autori- 
dades que ejercen jurisdiccién sobre la parte brasilera del 
Putumayo. 

A pesar de que la hora era un tanto avanzada, penetra- 
mos en el Putumayo i nuestro barco fué 4 anclar 4 algunas 

braras mds aca de San Antonio, circunstancia desgraciada 
que senti después, porque estando 4 oscuras me fué impo- 
sible tomar una fotografia de la entrada del rio. 

CAPITULO II 

Cerca de su confluencia con el Amazonas, el rio Putuma- 
yo mide 600 metros de anchura, con una profundidad de 8 
mds 6 menos, La velocidad media de su corriente es de 
2i%43 millas por hora. Sus aguas son casi siempre cla- 
rasiamarillentas. En las grandes crecientes sus riberas, 
por lo comfin, son bajasi anegadizas, formando general- 
mente depdsitos de arcilla i arena. 

Los mosquitos de la especie culex desaparecen desde que
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se penetra al rio Putumayo, pero es salir de Sila para en- 
trar en Caribdis: una cantidad increible de moscas pequeii- 
tas, especie de tabano en miniatura, aparecen desde que na- 
ceel Sol. Son las maringuinius. De sus mordeduras no se 

escapa ninguna parte descubierta del cuerpo i dejan sobre 

la epidermis una equimosis negruzea que dura muchos dias. 
Residen, ison mas 6 menos abundantes, particularmeute, en 

los lugares donde la composici6n de las aguas es mas 6’ me- 

nos cenagosa. Los rios originarios de los lagos cuyas aguas 
son claras 6 negruzcas se hallan completamente desprovis- 
tos de ellas. Los trajes de colores oscuros, el azul marino, 

el negro, las atraen mucho; el blaneo, por el contrario, las 
aleja. El finico medo de preservarse de sus mordeduras es 

cubriéndose la cara con un velo. Cuando un extranjero pe- 
netra por la primera vez en las regiones infestadas por es- 

tos insectos sufre horriblemente con sus picaduras, las cua- 
les frecuentemente producen graves inflamaciones; luego se 

habitfia, i pasado seis meses, no producen ningén inconve- 

niente desagradable. 
Liegamos el 29 de setiembre 4 Cotuhé, estacién perua- 

na establecida en la confluencia del rio del mismo nombre, 

afluente directo del Putumayo. Segitin Black i Hoonholtz, 
Ja confluencia del Cotuhé se encuentra 4 2° 53’ 12” latitud 
sur i 69° 41’ 10” /19 longitud oeste de Greenwich. 

Nos encontramos de nuevo en Ja frontera del Pertiicl 
Brasil, A poca distancia de la isla 28 de Julio por donde pa- 
sa exactamente la linea que separa ambas repfiblicas. La 
estacion de Cotuhé la forma la reunién de 3 6 4 casas riisti- 
eas, donde habitan los empleados del resguardo i de la co- 
misaria fluvial.i que son suficientes para alojar al personal 

administrativo de ese rio, cuyo movimiento comercial esta 

  

atin por desarrollarse. 
A pesar de la importancia de esta via natural de comu- 

nicacién directa enere Europa i el oriente de Colombia, atin 
no existe una linea de vapores hacia aquelia rica regién. La 

casa de Arana, de Iquitos, es la finica que tiene esa facili- 
dadi sus buques finicamente van hasta el Caraparana é 

Igaraparand, donde tiene la casa sus establecimientos cau- 

cheros. 
Fué en Cotuhé donde pude observar la temperatura mas 

elevada de todo el viaje: tuvimos el dia 23 de setiembre 43° 
61
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eentigrados 4 la sombra, en el puente de nuestra embarca- 

cién. Afortunadamente aquello no dur6é mucho tiempo. La 
repentina caida de un chubasco hizo bajar répidamente el 
termémetro 4 la normal de 31° centigrados. 

Ya lejos de Iquitos, nuestras provisiones frescas se ha- 
bian agotadoi, 4 fin de no empezar tan pronto el ataque 
sobre nuestras latas, hubimos de sacar partido de la pesca. 

Todas las noches 4 la luz de la luna, una partida de ein- 
co 6 seis indios provistos de una red, salian en cavucos 6 

curiaras i regresaban dos horas después con una gran can- 
tidad de pesecados. jQué presas miraba yo en el fondo de la 
piragua.,.....! 

Silurios de todas especies, de hocico chato, piel mosquea- 
da 6 abigarrada, de colores metalicos. Reconoci entre ellos 

los platvstomas planiceps, platvrhynchos leopardus, los pe- 

quenos candirus (serasalmus) de mala fama aqui, palome. 

tas (Pygo centrus piraga) i los dorados en abundancia (D. 
Costatus et carinatus); los peces-agujas, en forma de lanza- 

dera (navette) con sus mandibulas erizadas de dientes ace- 
rados, ete. Desgraciadamente todo aquello estaba en mal 

estado: arrancadas las agallas (branquias), despojados de 

escamas, i éstas pisoteadas por los peseadores. Me fué im- 
posible en aquel estado hacerlos figurar en mis colecciones. 

El rio Yaguas, que dejamos & la derecha el 30 de setiem- 

bre, es una via de comunicacién facil hacia Pebas, sobre el 

Amazonas, i esto sin salir del territorio peruano, Es un ca- 
mino estratégico, de estudio interesante, que permitiria la 

rapida movilizacién de tropas hacia el Putumayo sin tener 

que pasar porel Brasil. Los chubascos cast continuos de 

los dias anteriores habian producido crecientes perceptibles. 
Las planicies se hallaban inundadas. Por la invasién de 

las aguas, grandes trechos de terreno se precipitaban en el 
rio, arrastrando en su caida drboles 4 veces enormes. De 

este modo se modifica continuamente la topogratia de los 
rios del Amazonas. Islas enteras desaparecen, 1 sus despo- 

jos arrancados van mas adelante 4 formar nuevos archipié- 

lagos. 

Hicimos escala en Alegria, para renovar el combustible, 
ien Gaudencio, donde también nos detuvimos, i que con sus 
sencillas chozas de palma i techumbre de paja no es estacién



digna de interés. Sin embargo, de allf puede percibirse un 
lindo panorama del rio i sus archipiélagos. 

Al dia siguiente pasamos por delante de la desemboca- 
dura del rio Pupuna, afluente izquierdo del Putumayo i cu. 
yo estuario esta rodeado de palmeras espinosas (Bactriz ci- 

liata), vulgo pupuna. 

A algunas millas mds acd,ien|a misma orilla, se en- 

cuentra otro afluente del Putumayo, absolutamente inex- 
plorado i donde me han dicho abunda el caucho. Es un rio 

cuyas aguas son negras: el Parand-miri. Su confluencia la 
oculta un grupo de islas 440 millas mas 6 menos del Pu- 

puna. 

Gracias 4 la claridad de la luna pudimos continuar el 

viaje hasta hora avanzada de la noche, i cuando la neblina 
se levant6, arrollamos un cabo al rededor de un Arbol grue- 

so de la ribera i el buque esperé la aurora. 
Las distancias recorridas hasta ahora sonlas siguientes: 

De Iquitos 4 la confluencia del Putu- 
(EI S10 | a RRR AR brereni/actl ie, Craw ke 471 millas marinas, 

De la confluencia del Putumayo al 
(GME 1] eee Rapin eerste arlene ToOges) uy 

a - = ) Del Cotuhé al Igaraparana ............... noe 

4 Bro} eat Bee acces rere 873 millas marinas. 

E13 de octubre, cerea de Jas 5 dela tarde, percibimos A 

la salida de una vuelta del rio, la confiuencia del Igarapa- 

rana. 

Una expléndida puesta del Sol, de una riqueza de tonos 

incomparables, doraba el horizonte i arrojaha sobre el rio 

refljos maravillosos. Este espectaculo feérico i grandioso 

me habia Henado de entusiasmo. Contemplaba atin aquel 

cambio constante de colores, viendo morir unos i confundir- 

se otros, tan vivos hacia poco, cuando la Iegada al puerto 

de Arica me sacé de mis ensuenos! 

La desembocadura del Igaraparand esta situada en cl 

1° 43’ 9” latitud Sur iel 71° 53’ 86” longitud Oeceste de Gre- 

enwich (Espinar). Su anchura es de 120 metros mas 6 me- 

nos. Las aguas son mas claras que las del Putumayo 1 la
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velocidad de la corricate es mas lenta, apenas tres millas 

por hora. 
Hubimos de quedarnos una hora en Arica 6 Union, don- 

de existe una barraca, sucursal de Ja Colonia Indiana, para 

que se descargaran en la costa un cierto nfimero de bultos, 
viveres i ropas, para los soldados que forman la guarnicion 

de la subeomisaria, sucursal de Cotuhé. 
Fué entonces que tuve conocimiento de los detalles de 

los hechos mui graves sob revenidos en los centros caucheros 

del Cahuinari, es decir, alrededor de 60 kil6metros al norte 
de Arica, hacia el Caqueta. 

Los indios b6rax navajes se habian sublevado: cuatro 

blancos habian sido asesinadosicomidos. Dos 6 tres su- 

pervivientes pudieron escaparse i se habian refugiado cerca 
del Caqueta, pero privados de comunicaci6n i sin viveres en- 
contrabanse expuestos 4 morir, ya de hambre ya atacados 
de nuevo por los indigenas. 

Los trabajos de extracci6n de caucho se hallaban de he- 

cho interrumpidos. Todos los empleados de los centros ve- 

cinos habian regresado 4 la barraca central; no osando po- 

ner de nuevo los piés en el bosque. Semejantes detalies no 

me agradaron absolutamente, pues me hacfan prever la se- 
rie de dificultades que iba 4 tener que vencer para realizar 

mis trabajos antropolégicos. Confiando sin embargo en mi 

buena estrella, que jamas me abandon6 en mis deméds expe- 

diciones; no quise seguir pensando en aquellos desagradables 
incidentes, i para tratar de olvidarlos me eché 4 dormir en 

mihamaca. Ya habia Ilegado la hora de salirila navega- 
cién debia continuar toda la noche. 

El lecho profundo del rio, susinclinadas riberas ij la tran- 

quilidad de su curso nos permitian seguir con entera segu- 
ridad. Nuestra llegada 4 la barraca ‘‘Medio Dia” se efectué 
Sin incidente alguno, al rayarel alba. Alli se hallaba reuni- 
do el resto del personal llegado de Cahuinari, que nos confir- 
m6 las malas noticias de la vispera. 

A la una del dia nos paramos de nuevo en Ja barraca In- 

dostan. Esta se hallaba completamente abandonada, ila 

razon era mui sencilla: de aquel punto sale un camino para 
el Cahuinari, ilos empleados, temerosos de ver Hegar en 
cualquier momento A los indios sublevados, se habian reple- 
gado 4 “Medio Dia”.



Nuestro vapor “Putumayo”, buen caminador, nos con- 

dujo 4 Jas 6 p. m, 4 Santa Julia, gran barraca sucursal de Ja 

-Chorrera, de donde parte un camino al rio Cahuinari, afluen- 

edel Caqueté. Alli estaba también Ja lancha “Huitota”, 
egada ese mismo dia dela Colina Indiana. De dimencio- 

nes mas pequenas que el ‘*Putumayo”’, hace el servicio exclu- 
_ sivodel Puerto dela Chorrera al rio Igaraparand, de ba- 
_ rracaen barraca, transportando los viveres i las mercade- 

_ rias i conduciendo 4 Ja Colonia el caucho preducido por ca- 
da secci6n. Lacomandaba un mecdnico francés, llamado 

Lucien Bernard. Este se ofrecié 4 conducirme, después de 
algunos instantes de conversacién, 4 una choza de indios 
situada 4 algunos centenares de metros de aquel sitio. 

De forma circular, cubierta de un techo puntiagudo de 
paja, inclinado hasta el suelo, entrabase 4 dicha choza per 

una abertura estrecha. Penetramos casi quebraéndonos en 

dos,i4 pesarde mi falta de emboimpoint, hube todavia de 
‘inclinarme hacia un lado para poder pasar al interior. 

Una treintena de personas, hombres i mujeres, se halla- 
ban agrupadas al rededor de pequefias hogueras que les ser- 
vian; al par que de alumbrado, de fog6n para atender 4 las 

necesidades de la cocina. Las mujeres, completamente des- 
nudas, no hacian el menor caso de nuestra presencia; algunas 

en cuclillas, asabanen grandes budares las tortas de yuca, 

que se distribufan en seguida. 
Los hombres, no mas vestidos que ellas, accstados con 

dejadez en sus hamacas, meciéndose sobre el humo de las ho- 

gueras, nos miraban de soslayo. Esta escena privada, poco 

banal por cierto, me interes6 mucho, é iba 4 sentarme en un 

tronco de palo para contemplarla mas c6modamente, cuan- 

do Bernard me anuncié queel vapor acababa de pitear. Con 

efecto, apenas Iegué 4 bordo, se puso el barco en marcha, 

seguido de cerca por la ‘ Huitota”’. 

Diez horas después, es decir 4 las siete de la manana, tu- 

vimos algunos minutos de parada en la Providencia, barraca 

construida sobre una ribera arcillosa mui elevaba. 

A pesar de la espesa bruma, que un sol mui matutino no 

habia podido disipar atin, tomé una vista de varios indios 

agrupados en la orilla i que nos miraban pasar. 

Después, el viaje continué nuevamente, 14 medida que 

avanzdbamos, el canal se estrechaba, acentudndose mas las 
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yueltas del rio i haciéndonos describir curvas por extremo 
caprichosas, viendo delinearse en lontananza las azulejas si- 

luetas de las colinas dela Concepceién, bajo los rayos per- 
pendiculares del sol de medio dia. Grandes i numerosos co- 
pcs de espuma, arrastrados suavemente por la corriente, nos 

anunciaban con evidencia la proximidad de la Chorrera, 
El rio, como he dicho, haciase mas estrecho, i al fin, por 

un pasaje de treinta metros de anchura nada mas, entramos 
alumbrados por la claridad dela luna, en la magnifica ba- 
hia dela Chorrera, inmensa ddarsena de forma circular, en 

cuyo extrcmo rugia Ja cascada del Igaraparand, punto ter- 
minal de la navegacién 4 vapor, 

  

SEGUNDA PARTE 

4 ENTRE INDIOS CANIBALES 

CAPITULO II 

La extracci6n dela goma elastica se hace hoi, en vasta 

escala, cen toda la margen izquierda del Igaraparana, hacia 

el norte, hasta las orillas del rio Caqueta. 
Las diversas sucursales son: Union, Mediodia, Indostan, 

Santa Julia, Providencia, en la margen del rio, més abajo de 

la Colonia; i Uitimo Retiro, mas arriba. Los centros de ex- 
plotacién dependientes son: Palmerai Morelia, en los bordes 

del Cahuinari, afluente del Caqueté; Nevajes i Abisinia, sucur- 

sales de Santa Julia; Reconquista, sucursal de Providencia. 
‘Todos estos establecimientos tienen un personal de tra- 

bajo reclutado entre los indios bérax. 

Las secciones del centro Igaraparand, que dependen di- 
rectamente de la Chorrera, sonlas Fititas i Oriente, servidas 

por Jos nonuyas 1 los recigaros, i Atenas, por los indios hui- 

totos ekireas. 

Las demas secciones emplean indios huitotos, que estan 

confiados al cuidado de un empleado racional, asistido de 

cinco 6 seis companeros. El empleado principal, 6 jefe de
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seccin, recibe ordinariamenrte como salario un porcentaje 
sobre el valor del producto recogido en su seccién; i casi 

siempre succde que Ilegan 4 hacer importantes ganancias. 

Conozco varios que en dos afios consiguieron acumular una 
pequena fortuna, 

Mas para dirigir una seccién es menester ser yaleroso, 

mui activo 1 conocer el lenguaje i manas de los indios, 4 quie- 
nes hai que vigilar dia i noche con el arma al brazo. 

La produccién de goma del Putumayo i sus afluentes es 

de 500,000 kilogramos (1). Esta cifra corresponde A la se- 

gunda remesa en la fecha en que escribo estas lineas, es de- 

cir,un ano después de mi regreso 4 la Colonia. Cuando escu- 
ve alli fué de 300,000, poco mds 6 menos. Se ve, pues, que 

la cantidad ha sido casi el doble en un lapso de tiempo rela- 

tivamente corto. La produccién aumenta, ademas, 4 medi- 

da que las tribus salvajes se someten al trabajo de la explo- 

tacion. 

Los vapores “Maizdn”, “Huitota’, “Putumayo” i “Li. 
beral” transportan los productos en viajes mensuales entre 

la Colonia é Iquitos, de donde son reembarcados inmediata-— 
mente 4 Liverpol, Hamburgo, el Havre 6 New York. 

CAPITULO EE 

Desde el dia millegada 4!a Colonia me encontré listo 
para salir 4 penetrar por el bosque hasta los huitotos, pero 

lamarcha no podia efectuarse antes de ocho dias, pues nece- 

sitaba reunir un cierto nfimero de individuos que me acom- 

panaran en medio de los indias. 

Impaciente por conocer en su propia casa 4 esos salya- 
jes, me dirigi una mafana 4 una choza de huitotos aimenes, 

situada en lo alto de una colina, 4 .dos kil6metros poco mas 

6 menos de la Chorera. 

En medio de plantaciones de yuca, perfectamente bien 
cultivadas, se levantaba la choza, gran edificio de ramas li- 

[1] En el aiio 1906 fué de 654,000 kilos segtin el respective certificado de la aduana de 

Iquitos".—Rei de Castro, 
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geras, unidas entre si por bejucosicubierta dean techo de 
paja que descendia hasta el suelo. 

Esta casa, con su forma circular isu techumbre en pun- 
ta, tenia un parecido notable con un circo de feria. 

Por carecer de ventanas, la luz i el aire no podian pene- 
trar,ilas puertecitas bajas i estrechas que le daban accesoes: 

taban tan herméticamentecerradas con esteras que tuve que 
apartarlas para entrar. Cuando la vista se me acostumbr6é 

Alacompleta oscuridad que alli reinaba percibi dos viejas 

iun muchacho pilando yuca por medio de una maza, en un 
gran pedazo de madera hueco. Los demas habitantes ha- 
bian salido 4 trabajar 4 las plantaciones, mientras que aque- 

llos preparaban las tortas de casave, pan indigena que se re- 
partia entre todos por la noche. Al rededor de Ja barraca se 

veain colgados varios grupos de hamacas, formando cada 

uno el al alojamiento de sendas familias Cada una tiene su 
lumbre esp2cial, donde hierve constantemente unamarmita 

de casaramanu, curioso guiso de sesos é higados de animales 
silvestres, sazonado con una fuerte cantidad de aji, guiso 

que jamas se agota, porque se le agrega siempre que dismi- 
nuye, nueva dosis de sesos ide higados. Sobre el fuego, i en- 

tre el humo, estaban suspendidos del techo cestos de mim- 

bre tejido conteniendo pescados secosi pedazos de carne 

ahumada (boucaneé). El suelo desnudoi mui accidentado, 

se hallaba cubiertu de cascaras de platanos i de frutas ito. 

da especie de basura, Deduje de ahi que las reglas de la lim- 

pieza no estaban mui en boga entre loshuitotos. En fin, de- 

jé 4 un lado mis observaciones i me acerqué, dando traspiés, 

alos tres guardas dela casa. Mi presencia no les inspiraba 
gran confianza. pero pronto se calmaron, sobre todo des- 

pués de una amplia distribucién de cuentas de colores. Lla- 
melos fuera, donde pude examinarlos 4 mi antojo 4 la luz 
del dfa, ise dejaron colocar con cierta buena voluntad de- 

lante del objetivo. 

Una de las viejas era un modelo curioso. Cargaba al hi- 

jo suspendido sobre las espaldas en una trenza de fibra del- 

gada de Manchama, que luego venia A cruzdarsele sobre la 

frente. Las piernas se las habia atado en los tobillos i mds 

arriba de las rodillas con largas tiras de fibras tejidas, que 

le producian una deformidad chocante en las pantorrillas,
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pintadas bajo la corva, con espesa capa color rojo, aseme- 
jandoselas 4 pilaretes de baleGn. A excepcion del jovencito, 
que llevaba un cinturén, las mujeres estaban completamen- 
te desnudas. Las fotografias fueron faciles de tomar, pero 
cuando pretendi proceder 4 medirlos, las pobres mujeres se 

escaparon, asustadas 4 la vista del compas. Sélo el mucha- 

cho qued6 de pié sin moverse. Su papel de guardian del ho- 

gar lo obligaba sin duda a cumplir con su deber hasta el fin, 

pero en cambio temblaba de miedo. 

Otro punado de cuentas i un cuchillito lo tranquilizaron 

un poco, i, después, cuando comprendié lo inofensivo de los 

instrumentos que yo usaba, se dejé medir sin ‘ificultad al- 
guna. Mientras tanto, las dos viejas, de regreso del bosque, 

se habian deslizado en la choza por el lado opuesto i, levan- 

tando algunas de Jas palmas del techo, nos miraban cuchi- 

cheando, mui admiradas de aquellas maniobras, que cier- 

tamente debieron parecerles cosas de magia. Me hice el 
que no las habia visto, no queriendo asustarlas otra vez, 

satisfecho por el momento con aqueilas primeras observa- 
ciones, i me retiré de nuevo 4 la Chorrera, seguido del jo- 

ven aimené, convertilo de amigo mio. 

Dos dias después de mi visita 4 los huitotos, salf a reco- 
nocer la Chorrera. Me embarqué en una piragua pequeia, 

acercéndome con cuidado 4 las caidas, i remontando la ri- 
hera derecha, buscaba con la vista un sitio favorable al des- 
embarco. A medida que avanzaba mostrébanse las aguas 

mais imds agitadas, i apenas a algunos metros de la ori- 
lla, mi piragua comenz6 4 sacudirse violentamente, cabe- 

ceando entre las olas de una manera mui inquietante. La 

contra corriente me Hevaba hacia los raudales i me fué has- 

tante dificil costear las rocas talladas 4 pico, arriesgando 

destrozar mi canoa contra las piedras del fondo, que forma- 

ban peligrosos arrecifes. 
La piragua fué sélidamente amarrada 4 un canalete en- 

ajado entre una grieta de una roca de la orilla, i armado 
de miaparato fotografico comencé 4 escalar los penones 1 

los troncos de afboles caidos i amontonados 4 los lados de 

lacaseada. De esa manera liegué al borde de la gran gar- 
ganta por donde se precipitan, produciendo un ruido for- 

midable, las aguas del rio en una velocidad de corriente 

extraordinaria. Como el Igaraparand se hallaba entonces 
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en el grado mas infimo de su vaciante, la Chorrera se pre- 
sentaba bajo condiciones excepsionales para poderse es- 
tudiar. 

Precisamente 4 la entrada del randal, un bloque enorme, 

demas de mil metros ecfibicos, se habia despezado de su 

asiento por la erosidn de su base, formada de marna i mo- 
llej6n, i habia sido transportado 4 dos metros mds 6 menos 

de su sitio primitivo. 

El cauce de la Chorrera forma un gran banco de molle- 

jon, compuesto de diversas capas superpuestas, de un metro 

de espesor, cubierto de poudingues silicen ide marna_schi- 

teuses del sistema triasico, pero donde los fésiles son bas- 

hbante raros. 

El rio salva esta barrera en dos saltos principales, situa- 
dos en cada extremidad del paso, en una extensi6n total de 

ciento veinte metrosien una anchura de dieciocho, con di- 

ferencia media de nivel de quince metros. Las partes de las 
rocas que quedan descubiertas se extienden en series como 
de pisos, absolutamente chatos i pulidos por el roce cons- 
tante de las aguas. En distintos sitios se encuentran pro- 
fundas excavaciones (imarmites de geants), entre las cuales 

hal algunas que Ilegan hasta 4 tres metros de profundidad 
por mas de uno de didmetro, rellenadas en parte por menu- 
dos cascajos. Ni algas ni moluscos se ven pegados A estas 

rocas completamente desnudas, sin contar, sin embargo, al- 

guna que otra vegetacién diatomea, que nace en los peque- 

hos pozos que se forman en la depresion de la_ piedra, du- 

rante los intervalos entre creciente i vaciante. 

  

        

    

      

     
   

Me fué mui facil recorrer en toda su extensién el canal 

de la Chorrera, siguiendo por encima de grandes veredas 

de piedras naturales que flanquean la ribera derecha i pu- 
diendo tomar asi muchas fotografias que dan una idea exac- 

ta de los detalles de la cascada, 

  

        

  

El punto es sumamente pintoresco; pero cual no seria su 

belleza salvaje antes de ser profanado? 
      

A partir del aio pasado todos los drboles de la orilla iz- 
quierda han sido echados por tierra; enormes troncos han 
rodado dentro del canal, i la madera podrida ha cubierto 
parte de las rocas, privandolo en mucho de la expléndida 
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belleza que adorné este sitio precioso, tinico en su género 

en toda la regién de Loreto. 

En el centro de ia bahia. desde que el nivel baja, apare- 
ce un islote de pequenos cascajos i de arena amarilla: es el 

cono de eyeecién de Ja cascada, situado 4 un centenar de 
metros del piéde la Chorrera, mientras que el cono de cai- 
da, sin importancia por cierto, se halla sélo 4 diez metros 

de distancia. 

Se comprende facilmente quela navegacién, atin cuan- 

do sea en canons, se-detenga en la Chorrera: el trafico para 

el Alto Tgaraparanda se efecttia transportando en hombros 
las cargas mas alla dela cascada, de donde 4 su yez se con- 

ducen en canoas, empujadas a fuerza de canalete por los in- 
digenas, i se distribuyen entre tcdas las secciones riberenas 
hasta Ultimo Retiro. 

En la époea de la creciente el salto superior desaparece, 
el estrecho canal se Nena con un volumen de agna conside- 
rable, lanzandose con wna rapidez vertiginosa, pero sin cu- 

brir completamente el salto inferior, el cual, en las mas al- 

tas crecientes, sobresale todavia algunos metros sobre el 
nivel dela bahia. La Chorrera es considerada por los cau- 

cheros hasta cierto punto como un obstaculo incémodo del 

Igaraparand; pero dentro de unlapso de tiempo no mui 

lejano, se le reconocera su utilidad i su valor; los tantos 

miles de caballos de fuerza que posée se aplicardn 4 una 
industria local 6 se utilizardan A la distancia como fuerza 

motriz, unidos 4 la electricidad, i se empleardn en el trans- 

porte 6 en Ja iluminacion, 

CAPITULO It 

Nuestro itinerario decampania 4 través del bosque habia 
sido preparado de Ja manera signiente: salida de la orilla 

izquierda del Igaraparana; marcha hacia el norte, pasando 

por las secciones Atenas 1 Entrerios, hasta acercarnos to 

mas posible al rio Caqueta; de ahi nuestra direcci6n se inl 

clinaria hacia el noroeste, para llegar 4 la barraca Ultimo 

Retiro i regresar a la Colonia, bajando el Igaraparana. 
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El viaje, aunque simple en la forma i de poca duracion, 

ofrecia sinembargo serias dificultades, porque los hvitotos 
son antropOfagos i, por tanto, sumamente peligrosos, Esta 
fué la razon por la cual dejé A mi mujer en el establecimien- 

to dela Colonia, resuelto 4 salir solo, 

En la mafiana de la salida toda la columna expediciona- 
ria se hallaba reunida delante de la casa. Tenia como com. 
paneros 4 cuatro empleados. Dicz indios nos servian de 

cargadores i debian conducir nuestros equipajes 4 través 
del bosque. Mi perro danés, Ote/o, que nos seguia, Hevaba 

por su propia cuenta el cargo de guardian de la expedicién. 

Diose la sefial de marcha, nos colocamos en una embar- 

cacion para Hegar ala orilla opuesta,i de lo alto de la co- 
lina, frente A la Colonia, disparamos algunos tiros de fusil, 

para despedirnos de los que quedaban en la casa, 1 penetra. 
mos en el bosque. 

A través de una serie de colinas entrecortadas por pe- 
qucnos riachuelos, Ilegamos después de veinte kilémetros de 

marcha 4 Naikerena, vieja choza de indios, donde resolyt- 

mos hacer alto i pasar Ja noche. Al efecto se armaron nues- 

tras camas de campafiai se colgaron nuestras hamacas en 

el centro de la casa. Esta es Ja costumbre de los cauche- 

ros; i aunque parezea extraordinario, es mas facil de ese 

modo vigilar los movimientos de los indios i prevenir sus 

ataques. Yo me hallaba demasiado interesado por todo lo 

que pasaba 4 mi alrededor para peder dormir: observaba 

a-nuestros indios cargadores, durmiendo repartidos por to- 

dos Jados; unos en hamacas, los otros sobre andamios de 

ramas, pero siempre sobre el fuegoientre el humo, icada 
vez que se apagaba la hoguera, se levantaba uno de ellos, 

ya por el trio, ya por el picotazo de algtiin zancudo, reunia 
los tizonesilos soplaba hasta encenderlos de nuevo, yol- 
viéndose 4 echar A dormir. Pasé parte de la noche hacien- 

do anotaciones, mientras que mis companeros dormian i 

roncaban con ese descuido que yales ha costado caro a 
otros, 

Rayo el alba, se ncieron los equipajes ise entregaron a 
los indios de la casa, después de despedir 4 los que trajimes 
la vispera, 

Kl camino tragado en el espeso bosque terminaba en 
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Naikerena, iel que debiamos seguir ahora no era sino una 

simple vereda formada por el pasaje continuo de los indige- 

nas, quienes jamas se toman el trabajo de abrir un sendero, 
La tupida vegetacion que no dejaba penetrar el mas leve 
rayo de sol, cubria aquel terreno de poca consistencia, for- 

mado de barro arcilloso 1 donde nos metiamos @ veces hastit 

las rodillas. No recuerdo nada mas desagradable que aque- 

Na marcha fatigosa, entre caidas itropezones contra los 
troneos de los arboles. De modo que, cerea de medio dia, 

cuando pensamos detenernos para almorzar, yo me hallaba 

completamente exhausto, con los piés, que llevaba calzados 

con sandalias de cuerda, cubiertos de ampollas. 

Nos encontrabamos en una gran casa indigena, habita- 
da por un selo hombre i su familia, de la tribu pofeitas. La 
india, su mujer, se nos present6 bajo un aspecto extrava- 
gante: tenia las piernasilos brazos embadurnados de rojo 

inegro, mientras que Ja cara, cl pecho i las nalgas se las ha- 

bia cubierto cou dibujos extraiios i caprichosos arabescos, 
bajo todo lo cual desaparecia su completa desnudez como 

cubierta por malla multicolor. 

Estos indios nos recibieron con mucha deferencia i nos 

invitaron 4 beber en una calabaza una infusién de cahuana, 
hecha del almid6n de la yucaila pulpa del aguaje, de aspec- 
to amarillento i repugnante. Guardeme mui bien de acep- 

tar aquella ofrenda i dejé que mis compaiieros se hartaran, 
mientras que yo, por mi parte, almorzaba con algunas la- 

tas de conservas. | 

El terreno que deb’amos atravesar més tarde era una 
antigua posesién indigena, entonces cultivada, pero donde 
en la actualidad brotaba tupidaienredada la vegetacion 
salvaje. El calor era insoportable, i ya cercana la tarde i 

pensando en que no debia de estar mui lejos el sitio donde 
iriames 4 pasar la noche, dejamos que la columna expedicto- 

naria siguiera la marcha hacia adelante. Después de algu- 
nos instantes de reposo, continuamos nuestro camino i He- 
gamos 4 una choza, felices de pensar que alli encontraria- 

mos alos nuestrosi que dariamos término 4 la jornada, 

Nos sorprendié, sin embargo, n> ofr cl mas leve ruido de 

Voces ino verd nadie cerca del rancho, Nuestra sorpresa 
aAumentd todavia més al encontrar la casa completamente
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vacia. A corta distancia de ahi, sobre una colina, se veta 

otra choza, de cuyo techo se alzaba una débil columna de 

humo. Sin duda que nuestros companeros estaban alli i nos 
esperaban...... 

Pues bien, nada, no hallamos ni uno solo de los nues- 

tros. 

Dos indias viejas que encontramos no supieron darnos 
informes acerea de la casa donde pudieran haberse dirigido 

nuestros compaseros, No sabiamos qué hacer. Era del 

todo inatil pensaren querer pasar la noche en aquella casa 
alejada, dos hombres solos i sin armas. 

Ocupado como estuye durante la marcha en recoger in- 
cectos, le habia eonhfiado mt Winehester A uno de nuestros 

cargadores, para tener asi més libertad de accion, i éste ha- 
bia seguido 4 los otros. En cuanto 4 mi compafiero, arma- 

do de su Mauser, carecia de cApsulas. Mientras descubria- 

mos el modo de salir de aquella situacién tan critica, me 
puse 4 recorrer el interior de la casa en busea de algtin obje- 

to curioso que agregar 4 mis colecciones etnograficas, 1 fué 

entonces que llam6 mi atencién Ja presencia de unestupendo 

manguaré, suspendido cerca de la puerta. Observando 

aquel instrumento se me ocurrid una idea para reunirme 

con nuestros companeros, 

Es menester, ante todo, que haga una descripcién de 
aquel curioso aparato, especie de telégrafo actistico, imagi- 

nado por los indigenas del Igaraparana i el cual es cierta- 
mente elinstrumento mds curioso é interesante que les co- 
nozeo. Dos grandes troncos de madera dura, de dos metros 

de largo poco mas 6 menos, por cincuenta 6 sesenta centi- 

metros de didmetro, ahuecados por una hendidura angosta, 
practicada 4 lo largo: cada tronco posee asi dos planchas 

sonoras distintivas, separadas por esta abertura longitudi- 

nal, dando cada una un sonido diferente. El mas grande 
produce dos tonos graves, el mas pequeno dos agudos, en 
todo cuatro notas. 

lindio, para servirse de é, se pone de pié entre los dos 

manguarés, teniendo en cada mano una gran masa de ma- 

dera cubierta de caucho, i golpea, alternativamente, sobre 
las planchas sonoras del grande i del pequeno aparato. De- 
bido 4 la combinacién de golpes largos 6 cortosi ala dife- 
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rencia de tonos, pueden servirse de un cédigo establecido al 

efecto i pueden comunicar 4 la choza vecina una frase cual- 

quiera 6 formular una pregunta. 

Como las casas se encuentran generalmente construidas 

sobre una colina elevada, en ciertas noches serenas los indi- 

genas perciben distintamente el sonido del manguaré A diez 

i doce kil6metros de distancia. 

  

r Apenas terminé de hacer un croquis de este instrumento 

recogi del suelo las dos masas i comencé, lo mejor que pude, 

4 dar de golpes, tratando de imitar la llamada, como la ha- 

hia oido algunos dias antes. Dos 6 tres veces renové la se- 

hal, repetida por el eco del bosque, cuando oimos un grito 

| jano que nos respondia. El hijo de uno de mis compane- 

ros, educado desde su infancia en medio de los indios, habia 

adquirido un conocimiento perfecto del lenguaje 1 de las cos- 

tumbres de los huitotos. Interesado por aquellas llamadas, 
cuya inperfeccién le habia dado 4 comprender su proceden- 

cia € inquieto al propio tiempo por no vernos llegar, comen- 
26 4 desandar lo andado para llegar hasta nosotros i con- 

ducirnos por el verdadero camino. El resto de la columna 

habia hecho alto al horde del sendero; los indios al lado de 

lacargaechada por tierra trituraban pedazos de casave, 
mientras que nosotros por nuestro Jado nos repartiamos 

piflas recogidas cerca de la tiltima choza. Un apetito formi- 

dable, estimulado por la larga marcha 4 través del bosque, 
me hacia desear algo mas positivo con qué satisfacer el es- 
t6mago. 

“Les aseguro 4 ustedes, decia yo 4 mis compaiieros, que 
si legd4ramos a casa de los indios en el momento mismo en 

que se desarrollara una escena de canibalismo, no tendrian 

el menor eserapulo en tomar parte enel festin’. Por su- 
puesto que no fué asi, pero no por eso nuestra cena dej6 de 

tener un plato bastante original. 

Eran las cinco de la tarde cuando entramos eu Ja choza 

donde debiamos pasar la noche. Después de coloear sobre la 

maleta mi aparato fotogrdfico i mis demas instrumentos de 

topografia que Henaban mis bolsillos, me dediqué A pasar 

revista 4lacasa. Descubri mui pronto, suspendido de un 

gancho, un pedazo de carne, asado con cuero i todo; me apo- 
deré de él al punto, é invitando 4 mis demaAs companeros,



     
   

  

    

hicimos honor 4 aquella pieza, que sazonada con aji i acom- 

pafiada con galletas secas, nos pa recio excelente, 

Satisfecho de mi comida me iba a tender en mi hamaca, 

cuando pas6 por mi lado uno de los habitantes de la casa, 

ideseando conocer el nombre del animal que habfa hecho 
los gastos del banquete, le pregunté qué era: el indio me res- 

pondié una palabra en su dialecto que no comprendi, pero 
que hizo sonreir 4 mis companercs. Como yo insisti para 
conveer la traduccién, se echaron a reir ime respondieron: 

—"Es zorro’. 

—‘Caracoles, dije yo, estos indios nos han hecho comer 

perro”’...... 
La contestaci6n me hizo gracia, pero no disminuy6é en 

nada mi anterior satisfacci6n, al contrario, desde entonces 

tuve una excelente opinion de aquel animal, que siempre con- 
sideré mui repugnante. 

Durante todo este tiempo los indigenas habfan asado 

grandes tortas de yuca, i vinieron después 4 pedir permiso 

para bailar toda la noche en una choza vecina, permiso que 

les fué concedido con la condicidn de regresar temprano pa- 
ra proseguir la marcha, 

CAPITULOTV 

Al rayar el dia liamos cargas para continuar nuestra 
marcha por entre el bosque. Todo se hallaba listo, pero los 

jndios que salieron la vipera, no habian regresado todavia. 

Tuve entonces eportunidad de oir una comunicacién 4 dis- 

tan.ia por medio del manguaré. Llamamos al cacique i le 

dijimos: 

—“Lilama 4 tu gente i ordénale que venga inmediatamen- 
te” 

El indio se dirigid entonces al manguaré i cogiendo las 

dos mazas comenzé 4 golpear. Pasaron algunos instantes, 
luego comenzé de nuevo, alargando el cuello i prestando of- 

do atento. Poco después dejiése ofr un grito lejano ien la 
cara del indio se dibujé ana sonrisa de satisfaccion. 

—"Ya vienen, dijo, partirdn al terminar de asar unas 

tortas de casave"’, 
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Continué comunicandose con la éasa vecina, que no de- 
jaba de responderle. Por fin tiré las mazas al suelo i agreg6: 

—‘Vienen corriendo”’. 

Con efecto, un cuarto de hora después, los indios habian 

regresado, cargaron los equipajes, i continuamos la marcha, 

siguiendo el estrecho sendero del bosque. Una llovizna ha- 
bia comenzado 4 caer desde nuestra salida, i se convirtié 

bien pronto en aguacero, enlodando el camino i haciéndolo 
resbaloso. El frio se apoder6é de nosotros, quitandonos nues- 
tro entusiasmo i buen humor. 

A las diez Iegamos 4 Atenas, centro de explotaci6n 6 

seccién sucursal de la Colonia, A causa del mal tiempo re- 
solvi quedarme todo el dia en la barraca. 

La casa era de construcci6n reciente, edificada sobre una 

colina elevada, completamente desmontada i organizada de 
manera de poder resistir 4 los ataques de los indios. Cons- 

truida sobre altos pilares de madera, se subia por una escale- 

ra colocada en el interior; llegada la noche, se cerraban las 

puertas i cada empleado montaba la guardia de hora en 

hora. 

A algunos centenares de metros de ahi corre el rio Cahui- 
nari, afluente del Caquetd, rio de poca importancia en aquel 
sitio, vecino 4 su nacimiento i que mide apenas 20 metros de 
ancho. Al rededor de la casita se extendian plantaciones de 
yuea, platanosi maiz para la alimentacién del personal de 

la barraca. 

La produccién de caucho de los ocho meses precedentes 

se habia elevado 4 cuatrocientas arrobas, es decir, poco mas 

6 menos cinco mil kilos de sernambi. 
Los indios dependientes de la barraca se dividen en las 

17 tribus siguientes: ekireas, pofeitas, emuidifos, eguas, cu- 
llogares ichobias, eguétafos, ucagues, monaines, puneixas, 
icofias, meinas, hurais, tiguenes, idomAngaros, moisas, ed6- 
garos. Estas tres filtimas son de menos importancia que 

las precedentes. 
Durante la noche un cambio sfibito en la direccién del 

viento hacia el sur, produjo una temperatura minima de 17 
grados centigrados, diferencia considerable entre la norma 

de 28 i 29 de los dias anteriores. 
Salimos de Atenas en una mafiana brumosa, pero como 
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el camino estaba en excelente estado, pudimos llegar tem- 

prano 4 Entre Rios. Algunas viejas de la tribu huitotoki- 
nene salieron de una choza situada 4 poca distancia de la 
casa principalinos trajeron casaveifrutas. Se hallaban 
horriblemente pintarrajeadas de piés A cabeza. Las muje- 
res kinenes tienen la costumbre de embadurnarse el cuerpo 
con una especie de resina, sobre la cual esparcen ceniza ne- 
gra. Con qué objeto? Me fué imposible descubrirlo fija- 
MIEN Ce. 15.0.5 Secretos del tocador de la mujer kinene, que les 
dan un aspecto repulsivo i horripilante. 

CAPITULO V 

Especialmente brillante fué el dia 18 de octubre: el sol se 
alz6 sobre el horizonte en un cielo absolutamente puro ide 
un azul intenso que hacia resaltar el color de los Arboles i de 
las plantas, rejuvenecidas por la Muvia del dia anterior. 
Nuestra marcha se hacia més interesante 4 través de algv- 
nas pequenas colinas, donde se hallaban, como encajadas 
en medio del follaje, algunas chozas de indios. 

A corta distancia del Caquetdé, la direccién de nuestro 
itinerario se modificé6 un tanto, inclinandose ligeramente 

hacia el sur-oeste. Atravesamos de nuevo el Cahuinari, 

bastante mas alld de Atenas, tratando de acerearnos 4 UI- 

timo Retiro. Abandonamos el camino relativamente bueno 
de la vispera, i hubimos de pasar a través dela selva virgen. 

Mui accidentado estaba el pisoielramaje mui tupido. A 
veces se alzaba delante de nosotros alta colina escarpada, 

que debiamos salvar escalandola a fuerza de muneca i jarre- 
te: 1 pocas cosas he visto tan interesantes como nuestros in- 
dios desnudos, cargados con los equipajes, caminando en 
fila de uno en tondo, lentamente icon método, semejando 

una bandada de grandes monos. Sobre un barranco pro- 
fundo una rama sencilla, del grueso del pufio, servia de im 

provisado puente, por el cual los salvajes pasaban con ex_ 
trafia facilidad i sin excitaci6n de ninguna especie, absolu_ 
tamente del mismo modo que silo hicieran en tierra firme, 

mientras que por mi parte tenia que hacer maravillas, pro- 

digios de equilibrio, para poder llegar sano i salvo al otro
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lado. Con este motivo, me permito llamar la atencién so- 

bre la utilidad de las sandalias llamadas alpargatas. Bien 

ajustadas al pié desnudo, es el mejor calzado que conozco 
para una marcha en el bosque, pues poseen ventaja enorme 

sobre todo cuando ticnen suelas de cuero. Se evita el riesgo 
de resbalar sobre la madera htimeda; los pies se conservan 

siempre frescos i uno se fatiga menos. Al fin de cada jorna- 
da, las alpargatas se lavan, quitdandoles el barro, i luego se 
cuelgan 4 escurrir durante la noche, hallandoselas siempre 
listas para servir al dia siguiente. 

A las cuatro de la tarde Ilegamos por fin 4 una choza de 
indios huitotos nonuyas, tribu antropéfaga, de las mas pe- 
ligrosas. Habia llegado el momento de valerse de grandes 
precauciones. Los indios, astutos i por extremo pacientes, 
se hayan siempre listos para asesinar 4 los blancos cuan- 
do 4 éstos se les olvida conservarse en guardia. De golpe, 

ala vuelta del sendero, i al desembocar en la meseta de una 

colina, aparecié la casa de los nonuyas. Los ladridos de 
mi perro habian anunciado nuestra aproximidad, i un cier- 
to nfimero de gente, hombres i mujeres, se habia reunido 

delante de la choza, A vernos llegar. Mi perro, como siem- 
pre, se lanz6 primero que todos dentro dela casa. El gran 
tamanio de Otelo, su mirar fijo i sus ojos inyectados de san- 

gre, inspiraban temor i respeto 4 los indios, de ordinario 
desconfiados con los perros. Segui detras de él i me hallé en 
medio de los nonuyas. 

Tres inmensos indios pintarrajeados de rojo, con la boca 

llena de polvo de coca, que les inflaba los carrillos, avanza- 

ron 4 saludarnos, ddindonos golpecitos en las espaldas 4 
guisa de bienvenida. Encima de nosotros se hallaban sus- 

pendidos del techo cuatro craneos humanos. Eran trofeos 

de una lucha reciente entre los nonuyas i sus vecinos los 

ekireas, i cada crdneo correspondia 4 una victima de los 
canibales. No pude menos que experimentar una ligera emo- 
cién, al vernos en namero tan reducido en medio de aque- 
llos indios, fuertes i musculosos, que hubieran podido des- 
trozarnosen un abrir i cerrar de ojos, desde el primer mo- 
mento en que llegamos. 

En vista de que teniamos que pasar la noche con ellos, 

s¢ organiz6 nuestro cuerpo de guardia, 4 fin de vigilar des-
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de las ocho de la noche hasta rayar el alba, relevandonos 

dedosen dos horas, El primer cuarto me toc6é 4 mi, i pa- 
ta mayor seguridad, reuni todos los winchester i los colo. 
qué A mi lado, recostados en una caja de provisiones, sobre 

la cual puse una vela encendida. Otelo se ech6 4 mis piés 
para prestarme su ayuda en caso necesario. Para evitar cl 
suefo me dediqué 4 organizar ini diario. 

Los indios se habian reunido todos alrededor de la casa, 
cerca de las hogueras, que lanzaban sobre sus cuerpos re- 
flejos rojizos, haciendo que sus sombras se proyectaran so- 

bre las negruzcas paredes de la casa, 4 manera de danza ma’ 

cAbrica, produciendo un efecto diabdélico. Todos los salva- 
jes guardaban silencio hasta entonces; uno que otro gru- 

nido de Otelo, al ver A cualquiera de ellos que se levantaba 
ise acercaba demasiado 4 nosotros, interrumpia aquella 
quietud abrumadora, 

De repente se form6 un grupo de mas consideracién: una 

treintena de individuos se arremoliné alrededor de un en- 
vase puesto en el suelo 1 que contenia un liquido negruz- 

co. Uno de los indios, al parecer el cacique, hundid el dedo 

en aquella especie de mezclote i comenzé 4 perorar rapida- 
mente i en voz alta, en tono breve i entrecortado. El final 

de cada frase la repetia el resto del grupo, apoyando su 
sentido de cuando en cuando con un heu afirmativo i vio- 
lento. 

Desde su principio la escena me interes6 vivamente, i pa- 

ra contemplarla mejor, aparté mis papeles. Auqello no era 

otra cosa que el chupe del tabaco, en cuya ceremonia los 

indigenas rememoran su libertad perdida, sus sufrimientos 

actuales i formulan contra los blancos terribles votos de 
venganza. Laconversacién anim4Abase cada vez mas, bajo 

la influencia del tabaco i de la coea, i los indios se excitaban 

fuera de todo limite, presentandose casi amenazadores, 

De golpe cesé la algarabia, reinéd un profundo silencio i 
todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Un ladrido 

feroz de mi perro me hizo volver la cabeza instintivamente 

isorprendi 4 mi lado un indio peludo, que me miraba de 

frente, sonriendo de una manera siniestra 

—‘Qué quieres?’’—le pregunté, aparentando calma. 
—‘‘De quién es ese perro?’’—me pregunté 4 su vez el in-
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dio, con aire indiferente, mostrandome un cachorro perte- 
neciente 4 uno de nuestros compaifieros. 

—‘‘T 4 ti qué te importa.........?” 

—“T éste otro?”’—agregé ensefidndome A Otelo, quien 

no cesaba de grufiir. Mientras decia esto, su mirada se ha- 

bia clavado, de una manera extrafia, sobre las carabinas i 
trataba de acercarse insensiblemente. 

Enténces me levanté de repente i apuntandole con mi 
revélver: 

— ‘Véte’’, le dije, resuelto 4 matarlo alli mismo si hacia 

el menor movimiento de avance. Hubo de comprenderlo 
asi, pues retirése con la misma calma que siempre mostro, 

lentamente, 4 uno de los rincones de la casa. 

La escena dur6 minutos. La interrumpida charla de los 
indios comenz6 nuevamente, i curioso por saber de qué se 

trataba, sacudila hamaca de uno de mis compafieros que 
dormia 4 pierna suelta. Enterandose de lo acontecido, se 

incorporé 4 medias i prest6 atencién 4 la endiablada pala- 
breria de lus indios, los cuales no habian cesado de hablar 

en alta voz i de chupar tabaco. 

Finalmente, el compafiero se puso de pié, i agarrando un 
machete, les intim6é en cortas palabras de su dialecto huito- 

to que se retirasen 4 dormir. Asf terminaron los votos de 
venganza. Uno que otro indio seeché 4 dormitar donde 
mismo estaba, mientras los demAs continuaron velando en 

silencio. 
Entregué mas tarde la guardia 4 otro compafiero, i co- 

mo medida de precaucién, continué vigilando de cerca 4 los 
indios. Pasamos el resto de la noche, sin incidente desagra- 

dable; pudiendo quizds haberse producido un desenlace tra- 
gico. 

Antes de salir exigi al amo de la choza los craneos col- 
gados del techo. Un buen pujiado de cuentas de colores lo 

decidié 4 complacerme sin titubear. Subiéndose 4 lo largo 
de una viga apoyada contra la pared de la casa, descolg6 
las cabezas unidas entre si por medio de cuerdas. Sonaban 
como calabazas vacias entre las manos del salvaje. Por una 
miseria, pues, tuve ocasién de obtener cuatro preciosos 

ejemplares antropoldégicos. 

En las fotografias de los crancos pueden verse las cuer-
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das adheridas 4 los arcos zigomdticos, que al par que sir- 

ven para sujetar las mandibulas inferiores, los sostienen col- 
gados del manguaré 6 del techo de lacasa. Los dientes se 
los sacan para utilizarlos como collares. 

A veces se encuentran brazos disecados, despojados de 

carne, pero conservando los tendones, i los dedos de las ma- 

nos se kallan ligeramente doblados. Atados 4 un mango 
de madera sirven para revolver el cocido de cahuana, 

A pesar de todos mis esfuerzos en el sentido de obtener 
un ejemplar de aquel utensilio de cocina, no he tenido la 

suerte de procurarmelo. Los huitotos guardan con cuidado 
celoso todos sus ornamentos, collares de dientes 6 de plu- 
mas, etc.,ilos esconden A finde sustraerlos 4 los deseos 

de los blancos, quienes frecuentemente se apoderan de ellos 

contra la voluntad de sus duefios, sin darles en cambio re- 
tribucién alguna. 

A dos kil6metros de ahi llegamos 4 otra casa de nonu- 

yas. Los indios cargadores continuaron la marcha mientras 
que nosotros nos deteniamos algunos instantes en aquel 
fundo, ya que nada nos urgia, 4 una distancia de diez kilé- 

metros, no mAs, de Ultimo Retiro. Tomé asiento en un tron- 

co ime regalé con una pifia deliciosa, mientras que mis com- 

pafieros se hartaban de cahuana en el interior dela cho- 

za. En aquel momento, saliendo del bosque, se me acercé 
sonriente una belleza huitota. 

—Cémo te llamas?—le pregunté al pasar. 
—Riacurifio— me respondié, i se detuvo. Era un tipo 

bello de india, de cuerpo bien proporcionado i formas vigo- 

rosas, llevando derecha la cabeza con un cierto aire de no- 

bleza. Se dej6 totografiar con mui buena voluntad, i recibié 
en pago un collar de cuentas de collares. 

Cerca de las tres de la tarde llegamos 4 Ultimo Retiro. 

La barraca esta construida en una colina de 40 metros 
de altura mds 6 menos, sobre el nivel del rio, i en la costa 

izquierda del Igaraparand, de donde se extiende hacia el 

oeste un admirable panorama, 4 las faldas de otras coliuas 
cubiertas de bosques. 

 



    

   
CAPITULO VI 

En general los huitotos poseen miembros delgados i ner- 
viosos. Cosa rara es encontrar en ellos un abdomen pronun- 
ciado. 

La caza ha desaparecido casi del todo de sus contornos, 
ilo poco que queda no los provee de carne suficiente para 
alimentarse. El casave i la yuca les proporcionan la finica 
comida que tienen. Mas 4 pesar deesto, son mui fuertes i 
resisten 4 la fatiga, soportando con resignaci6n muchas pri- 
vaciones. 

Extraen la goma, bajola forma del sernambi, de una 
especie de Siphonia mui abundante en la region del Igara- 
paranda. Armados de machetes, los indios recorren el bosque 
dandole 4 cada Arbol de goma que encuentran una serie de 

tajos en el tronco, hasta donde les aleanzael brazo estirado. 
La leche destila i corre por el Arbol hasta el suelo i se coa- 
gula al aire libre. Cuando han pasado algunos dias los in- 
digenas regresan i recogen la cosecha en cestos que cargan 
sobre las espaldas. Esta especie de sernambi contiene mil 
impurevas: pedavos de madera, basuras, hojas secas i una 

cierta cantidad de arena. Para despojarla de tantos ingre- 
dientes extrafios la golpean en el agua corriente con unas 
mazas de madera. Pierde de ese modo el agua de fermenta- 
cién que posee ise hace mds compacta; luego la enrollan 
en enormes chorizos-rabos, convirtiéndose en negro su pri- 

mitivo color gris, al contacto del aire i de la luv. 
El indio es poco amigo de extraer el caucho por el méto- 

do de tichelas, 4 la manera del siringuero en estradas regu- 

lares. 

El traje de los huitotos, como puede verse en las foto- 
grafias que aparecen en el curso de esta obra, se compone de 
un cintur6n, como he dicho, de fibra de /lanchama, el cual, 

una vez pisado, lavado en agua i seco, se asemeja 4 un teji- 
do. Cortado en largas tiras, se enrolla al rededor de la cin- 
tura, anudado al frente, dejando una extremidad mas larga 
que la otra. Estacae sobre los 6rgauos genitales cubrién- 
dolos, i pasando luego por entre losdos muslos, se ata de- 
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tras Esta especie de tapa-rabo se llama moggen por los 

indigenas. Las tribus del Alto Igaraparand han simpli- 
ficado mucho este cintur6n, adoptando por delante un sen- 

cillo cuadrado de fibra, que les cubre finicamenee el sexo. 

Los hombres tienen también la costumbre de apretarse el 

antebra‘o, mds arriba del béeps, con unas tiras tejidas de 
chambira, mientras que las mujeres, como hemos visto ya, 

se ligan las piernas i andan totalmente desnudas, 

Para los bailesi para otra clase de ceremonias, que se 

efectGan cada afio, los indios se cubren el cuerpo de pintu- 

ras cuyos dibujos son 4 veces mui complicados, 

Nada hai tan pintoreseo como ver 4 los hombres i las 

mujeres adornados con coronas de plumas de colores des- 
lumbrantes, los cuellos guarnecidos de collares de dientes 

humanos, 6 de colmillos de animales salvajes, la cintura i 
las rodillas rodeadas de cascabeles vegetales, bailar con ca- 

denciosa uniformidad, marcando el compas con el pié dere- 

cho, cantando en coro un himno festivo, cuya entonacién 

extrafla es acompafiada por lus golpes acompasados del 

manguaré, Generalmente el baile es el complemento de una 

orgia canibal, i parece que est4 revestido de todos los ca- 
racteres de un acto de ritual religioso, 

La tendencia al canibalismo de estos seres es tal, que se 
comen entre si de tribu 4 tribu. Sin contar las batallas, don- 

de los caddveres de los enemigos proveen lacarne para el fes- 

tin que se efectfia al dia siguiente de la acci6n, siempre tienen 

oportunidad de satisfacer aquella tendencia, pues conservan 

como prisioneros de guerra 4 los que caen eu sus manos, 
guarddndolos para fechas ulteriores. I estos infelices no hu- 

yen jamas, afin sabiendo la suerte que los espera, pues con- 

sideran como distincién honorifica el género de muerte 4 que 

se les destina. 

Llega el dia de la ceremonia, matan 4 la victima con una 

flecha envenenada: la cabeza i los brazos, finicas presas que 
sirven para el festin, se separan del tronco i comienza enton- 

ces la horrible operacion culinaria. 

La gran olla de tierra, especialmente reservada para el 

aso i ordinariamente suspendida del techo, se baja hasta el 
snelo. Arrdjanse en ella los despojos humanos sin mutilar- 
los, sazonados con una buenacantidad de ajies rojos, iaquel
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puchero repugnante se hace hervir 4 fuego lento. Simultanea- 
mente el manguaré comienza 4 dejar oir su sonido sordo, 
anunciando en las lejanias del bosque los preparativos de la 
ceremonia. De todas las colinas vecinas responden los man- 

guarés,ilosindios comienzan 4 llegar al centro del festin. 

Todos se han revestido de sus mAs bellos ornamentos, de 

plumas multicolores, de cascabeles que atados 4 las rodi- 
llas producen un sonido alegre 4 cada paso. Quinientos 6 
seiscientos indios, hombres i mujeres, pueblanel sitio, ar- 

mando una algazara atronadora, mezclando sus discordan- 
tes gritos 4 los chillidos de las criaturas 6 4 los aullidos de 
los perros.........De pronto, cesa el ruido del manguaré......... 

Un gran silencio sucede 4 la griteria anterior: la olla ha sido 
retirada del fuego. 

I.os hombres, finicos que toman parte activa en la cere- 
monia, se sientan al rededor. El capitan 6 cacique agarra 
un pedazo de carne humanai después de deshacerlo en lar- 
gos filamentos, se lo lleva 4la boca i comienza 4 chuparlo 

lentamente, pronunciando de vezen cuando una serie de pala- 
bras apoyadas por un feu afirmativo por parte del resto de 

la muchedumbre. En seguida tira 4 un lado la carne desan- 
-grada. Cada uno continia, por turno, la misma operacién 
hasta rayar el dia, Los créneos i los brazos, del todo despo- 
jados de carne, se suspenden inmediatamente del techo sobre 
el humo, i luego los canibales se hartan de cahuana, é intro- 
duciéndose los dedos en la garganta, provocan el v6mito. 

Vuelve otra vez 4 retumbar el manguaré, lentamente pri- 
mero, después con gran rapidez, hasta que los golpes adquie- 

ren un ritmo arrebatador. Ha comenzado el baile, baile in- 

fernal, donde tiembla la tierra bajolas patadas de los indios. 
Resuenan los cascabeles de un modo ensordecedor, los canti- 

cos se convierten en aullidos atrocesi se apodera de los in- 

dios una excitaci6n nerviosa, producida por la influencia de 
la coca, mui parecida 4 la locura feroz, que los domina los 
ocho dias que dura la festividad. 

CAPITULO VII 

Los huitotas tienen la piel pardo-cobriza, cuyos tonos 
corresponden A los nfimeros 29 i 30 de la escala cromatica 

64
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dela Sociedad de Antropologia de Paris, Los cabellos, lar- 
gos i abundantes, son negros, oscuros i lisos. Ambos sexos 

los usan naturales, sin cortarlos. Se cortan 6 arrancan las 

pestafias, las cejas, asi como los pelos de lasdemAs partes del 
cuerpo. Los hombres se mutilar las naricesilos labios se- 

gin la tribu. Los del Alto Igaraparana tienen perforada la 
divisién de la nariz, donde se introducen un tubito de junco, 
del espesor de una pluma de ganso. Los del centro del Iga- 
raparand se perforan las paredes de Ja nariz ise clavan 
plumas de colores. Se atraviesan también el labio inferior, 
de arriba abajo, con una especie de clavo metdlico. Casi 
todos tienen el ]6bufo de la oreja agujereado por un grue- 

so pedazo de madera dura, adornado con una concha de 
niiear. 

El pecho esancho; i el bnsto, elevadoi tirado hacia atras, 
les imprime un sies no de nobleza; mas los miembros supe- 
riores é inferiores, éstos filtimos sobre todo, estan poco desa- 
rrollados. 

Es interesante anotar las particularidades de sa manera 
de andar, especialmente en las mujeres. E] habito de cargar 
sucriaenlas espaldas las hace adoptar una posici6n incli- 
nada, que conservan toda la vida. Los piés, vueltos hacia 
adentro, hacen que se les cierren los muslos el uno contra el 

otro, pudiéndose tomar este hecho como manifestacién de 
pudor. 

Los hombres, por el cuntrario, caminan con los piés hacia 
afuera i balanceando las caderas; pero cuando se trata de 
cruzar una rama que sirve de puente sobre uu rio 6 un pre- 

cipicio, entonces los vuelven hacia dentro, adquiriendo de 
ese modo mds estabilidad ievitando resbalar. Los dedos 
mayores de ambos piés estén dotados de un gran poder de 
aduccién ise sirven deellos para agarrar 6 recoger cual- 

quier objeto del suelo. Los 6rganos genitales en el hombre, 
encerrados enel cinturén de fibra que los comprime, no 
Negan nunca 4 su desarrollo normal. El miembro es peque- 

floicon una tendencia 4 estar siempre cubierto por el pre- 

pucio, elcuales mui largoicubre todo el glande. En las 

mujeres no presentan ninguna anomalia. Los senos de és- 
tas son periformes ise sostienen derechos; afin en las muje- 

res de edad avanzada, en cuyo caso disminuyen de volumen, 
sin colgar jamas.
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Entre las armas de los huitotos figura la cerbatana, Ila- 
mada obidiake, de dos metros de largo, hecha de una cafia 

hueca, cubierta de fibra i provista de embocadura;sirve para 
lanzar pequefias flechas de vcinticinco centimetros de largo 
ide apariencia poco peligrosa, pero de efectos terribles, pues 

la punta decada una deellas esta untada de curare i pro- 
duce la muerte en menos de un minnto. Usan también fle- 
chas envenenadas, morucos, débiles baquetas de un metro 

ochenta centimetros de largo, reunidas en grupos de ocho 

A diez, que guardan en un estuchede bambi. Tienen las 
puntas untadas con veneno i las lanzan conlas manos 4 una 
distancia de veinte metros. Los indios las manejan con 
gran destreza i se sirven de ellasen lacasa 6 en la guerra. 
Las macanas, largas mazas chatas de madera durai_ pesa- 
da, semejando un gran sable, son el arma de guerra del 
huitoto. No usan el arco para sus flechas, i para la caceria 
emplean trampas de todas c ases, combinaciones de cafias i 
de ramas flexibles, de una concepcién mui ingeniosa. 

Una de estas trampas consiste en huecos abiertos en la 
tierra, sobre la huella del animal, cuidadosamente cubiertos 

de hojas ide ramas, ien cuyos fondos clavan puntas enve- 
nenadas. 

Los huitotos no tienen religiédn propiamente denominada 
inocelebran ningtin culto. Creen, sin embargo, en la exis- 
tencia de un ente superior, que llaman Usifiamu,i de un ser 
inferior, Taifefio, que esel espiritu del mal. Admiten la in- 
mortalidad del almaila vida futura. Rinden homenaje al 
sol, Itoma,idla luna, Fuei. Entierran sus muertos en el 
mismo sitio que ocupa la casa del difunto, envueltos en una 
hamaca nueva, rodeados de todos los utencilios de su perte- 
nencia. No tienen ceremonia de matrimonio. El preten- 

diente se dirige 4 la casa donde reside la mujer que desea, 

desmonta una cierta cantidad de terreno, corta lefia para su 

futuro suegro i da en ofrenda una bolsa de tabaco 6 de coca 

al cacique. Quince dias después le entregan la mujer pedida. 
La poligamia no existe en sus costumbres. En casos mui 
raros los caciques han tenido dos mujeres. Todas las tribus 
huitotas emplean el mismo dialecto, bastante sencillo en su 
forma, desprovistos de articulos i de conjugaci6én. Se habla 

con una eutonacién prolongada mui armoniosa. El] cuadro
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inserto en el apéndice dard una idea del vocabulario indige. 
na huitota. 

No me detuve mas de una semana en Ultimo Retiro, i ba- 
jé en canoa aprovechando la creciente del rio. Cuatro reme- 
ros indios impulsaban la pequefia embareacién, 6 por mejor 

decir, se ocupaban en mantenerla en linea recta, pues nos 
dejAbamos llevar de la corriente. 

Delante de Ultimo Retiro el canal es mui estrecho: ape- 
nas 25 metros de anchura. Las vueltas mui acentuadas i 

mui cortas, se hicieron menos rdpidas al principio, ila velo- 
cidad de la corriente se moderé un tanto. 

Algunas piraguas, tripuladas por indios, se dejaban ver 
de vezencuando. Al divisarnos se escondian entre la espe- 

sa vegetacién de las orillas del rio. Era imposible descubrir- 
las al pasar, pero apenas nos habiamos alejado una treinte- 

na de metros, ofamos una voz que preguntaba 4 nuestros 
remeros quiénes éramos, de dénde éramos, de dénde venia- 
mos i para déndeibamos. La conversacién proseguia has- 

ta que la distancia la hacia imposible. 

A cada instante aparecian nuevas piraguas i se repetian 

las mismas maniobras. Sin embargo, en una vuelta del rio, 

desemboc6 mui cerea de nosotros una canoa, Nuestra em- 
barcacién marchaba sin ruido i fueron por eso cogidos de 

improviso. Les fijé mi lente fotografica i pude tomar una 

instantdnea excelente de una buena piragua indigena. I fué 
Ja finica ocasi6n que se me presenté. 

Al medio dia nos cay6 encima un gran chubasco, inva- 
diendo la canoa, que estaba completamente descubierta. 

Hube de recibir la lluvia con estoicismo, del mismo modo 

que los indios, con la diferencia de que éstos, enteramente 
desnudos, no tenian como yo que pasar por la incomodidad 

de conservar mojada la ropa sobre la piel. El mal tiempo 
dur6 hasta las cinco de la tarde. 

Nuestro piloto me mostré unas canoas ainarradas 4 la 

orilla i pude comprender por sus gestos que alli se encontra- 
ba unachoza. Era demasiado tardei la noche avanzaba 

rapidamente. Mas valia quedarse de una vez en lugar segu- 
ro Acontinuar la aventura, sin conocer el rio, en busca de 

algin lugar habitado para pasar la noche. Decidi, pues, 
atracar, 

  

 



    

— 463 — 

Al amarrar la piragua, salt¢ 4 tierra sin tomarme la pe- 
na deabrir mis maletasi sacar ropa seca. Tenia prisa de 
entrar en una casa i calentarme al rescoldo. 

La choza estaba bastante lejos de la orilla;i para llegar 

tuve que atravesar un sendero estrecho, entre el ramaje mo- 
jado. Penetré por fin 4 la choza habitada por algunos in- 
dios, cuya sorpresa me hizo comprender que recibfan pocas 
visitas. Los envié 4 buscarme lefia i minutos més tarde me 

senté delante de un buen fuego; donde me calenté 4 mis an- 
chas, olvidando los sinsabores de aquella pésima jornada. 

Al concluir de armar mi cama de campaiia, una treinte- 
na de indios hizo irrupcién detro dela choza; trayendo, 4 

manera de antorchas, ramas resinosas encendidas, i deposi- 

taron 4 mis pies platanos, pifias 1 otras frutas. 
Advertidos por el manguaré, el cual no habia dejado de 

retumbar todo el dia en las chozas vecinas al rio, 4 medida 

que descendiamos, los indios habian venido empujados por 
la curiosidad i me habian traido sus ofrendas. con la espe- 
ranza de obtener algo en cambio. Cada uno recibi6é una ca- 
ja de fésforos suecos, i parecieron mui satisfechos de mi in- 

significante regalo. Después de estarse quietos al rededor 
del fuego por algiin tiempo, se retiraron conforme habian 
venido. Alirme de aquella hospitalaria casa, olvidé recom- 
pensar 4 sus amos, pero éstos vinieron hasta la piragua, i 
por signos, pasdndose la mano por el cuello, me hicieron 

recordar mi inadvertencia. Los recompensé ampliamente, 

distribuyéndoles todas las cuentas que me quedaban. 
Hasta las 10a.m.latemperatura era bastante agra 

dable, pero el sol disip6é la bruma, lanzando sobre nosotros 
sus rayos de fuego, que nos asaban las espaldas. Digo que 

nos asaban, olvidAndome que s6lo 4 mi me incomodaban, 

pues los indios, 4 pesar de estar desnudosi con la cabeza 
descubierta, no parecian sufrir ninguna molestia. 

A la hora en que el Sol se hallaba en el zenit, la corriente 
se habia hecho mas rApida, i aparecian en el horizonte las 
altas colinas, que mi piloto me mostraba con un extremo 
del canalete, diciéndome: 

—Chorrera’...... 

Una vuelta brusca del rio, ientramos en una serie de re- 
molinos, que hacian oscilar la canoa violentamente. Era la
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primera linea de rocas cubiertas por las aguas, que forma- 
ba aquel oleaje Ilamado chorros. Estas piedras se asoman 
en las vaciantes i cierran en gran parteel rio. Después de 

avanzar un kil6metro, entramos en la corriente misma de la 
Chorrera. La rapidez de las aguas nos hacia marchar con 
gran celeridad. Los indios mantenian nuestra embarcaci6n 
A corta distancia de la orilla,i me hicieron atracar 4 cin- 
cuenta metros mds 6 menos de la primera cascada. Asi ter- 

min6 mi feliz excursién hasta el reino de los canibales (1). 

ANEXO AL ANTERIOR ESTUDIO 

TRIBUS INDIGENAS DEL PUTUMAYO 

         

         

        

      
        

      
        

        
     
   

Tribus Caciques 
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   (1) Lima, imprenta de ‘La Industria''— 1907,    
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Ripena 
Ocainama 

Afekidoma 

Efnidarique, Toroco Puinema 
Pechadique 
Petue 

Cuegaitique 
Lucas... (?) 

Aiquique 
Usifiamu, Faraecache 

Torotique 
Ucuaitoro 

Nofuetamui, Ificoguito 
Julio... (?) 
Hitomacuto 

Risgache 
Cuegadiri 
Naimekedona 

  
Estas tribus se dividen, segtin su importancia, en nume- 

rosos grupos i tiene cada una su cacique particular (1). 

— 

{t] Lima, imprenta de ‘‘La Industria’ —1907, 
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1908 

Viaje de exploracion al Maranon efectuado por el in- 
geniero don Enrique Coronel Zegarra. 

El sefior Coronel Zegarra se dirigié6 al Maranén, con el 

propésito de estudiar un camino de herradura, cuya cons- 
truccién tiene contratada con el gobierno el ingeniero don 

Manuel E, Cortés, 
La longitud total recorrida por el sefior Coronel Zega- 

rra, ha sido de 550 kilémetros, i las rutas por él recorridas 

fueron: 

Viaje de ida 

Partiendo de Pilea, remonté el rio de Olmos hasta un 

punto cereano de la hacienda ‘‘Chinche’’, salvando, en segui- 

da la cuesta del Lim6n al Pajonal i después, por laderas re- 
lativamente faciles de salvarse, hasta la capilla de Porculla- 
A un kilé6metro de este lugar, estudié detalladamente el pun- 

to mas bajo de la cordillera (2,000 metros mas 6 menos), el 
divortia aquarum donde tienen su nacimiento las quebradas 

de Huarochiri, que desemboca en la de la hacienda ‘“Chin- 
che’? ide Olmos hacia el Pacifico ila de Yumbe, que desem- 

boca en la de Hualapampa, que vierte sus aguas en el rio de 

Huancabamba i éste al Marafién. Bajando por el rio Huan- 

cabamba, desde la desembocadura de la quebrada de Hua- 
lopampa, por laderasicuestas escabrosas, hasta cerca de 

su desembocadura en el Marafién, para continuar hasta 
Jaén. Desde esta poblacién por terrenos llanos hasta Bella- 

vista, iatravesando el rio Maranén i Utcubamba, hasta 

Bagua-Chica, punto de partida del camino de la concesién 
Izquierdo (hoi en activo trabajo de ensanchamiento). 

El viaje de regréso 

esde Bellavista, fué atravesando el rico i fertilisimo va- 
Ne del rio Chunchuca, casi desconocido, i que no figura en 
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los mapas apesar de su privilegiado suelo, i que ha Ilegado 

4 producir mas de mil cargas de tabaco en un afio, i ganado 

vacuno de superior clase, cacao, café i productos similares. 

De este val'’e, desemboc6é al rio Huancabamba, por Poma. 

huaca. Advirtiendo en este lugar que algfin trafico se verifi- 
caba hacia Motupe, mas directamente que por Porculla, ex- 

plor6 la quebrada del Gineyal, remontando la cuesta de 
mismo nombre i continuando por extensas lederas, pasé por 
el caserio de Quirichina, hasta el bajar una pequefia cuesta 
cerca de la desembocadura de la quebrada de Huayabamba, 
icontinuando por ésta, llegé al portachuelo de Jarro-Que- 
brado; la cuesta por donde se desciende de este portachuelo 

baja doscientos metros. Desde aqui i por laderas sumamen. 
te inclinadas, se llega 4 la hacienda de “Chifiama’’; continfia 
por senderos dificiles i bajadas i subidas, hasta desembocar 

por el portachuelo de Marripén, 4 los terrenos bajos de Mo- 
tupe. 

Parece, pues, lo mas conveniente, que el proyectado ca- 
mino de herradura deberia trazarse desde dicho portachuelo 

de Marripén, por Huayabamba i Gineyal, hasta Malpaso, 
cerca de Pomahuanca en el rio de Huancabamba; descen- 

diendo este rio hasta el Sauce, frente 4 Meluaga, para diri- 
girse 4 la capital de la provincia (Jaén); desde aqui a Bella- 
vista i Bagua-Chica, Este camino que facilitaria el desa- 
rrollo comercial de la provincia privilegiada de Jaén, i como 
poderoso auxilio para garantizar la vida ila propiedad en 

esta tan sacudida i desordenada provincia, seria el precusor 
del ferrocarril al Marafién, tan vinculado al poderoso de- 

senvolvimiento de las riquezas de la hoya amazénica i cuen- 
eas de los rios Huallaga i Ucayali, afianzando el comercio 

mundial (1). 

a 

(1) “La Prensa"—Lima, enero 2 de 1908. 
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1836 

Permiso a don Ventura Vilches para establecer una 
chacra en Itinicuso. 

Moyobamba, 28 de abril de 1836. 

Al ciudadano Ventura Vilches. 

En atencién 4 la justa solicitud que hace U. le permite 

este Gobierno que haga su casaichacras en unién de su fa- 
milia, idemés honrados vecinos que lo acompaiien en el si- 
tio de Itinicuro, tanto por ser utilisimo para los traficantes 
cuanto para su estabilidad como lo solicita: con la precisa é 
indispensable condicién que guarden el orden, buena paz, i 

hospitalidad 4 los andantes, i ciega obediencia 4 las auto- 

ridades constituidas sin dar lugar 4 la mds leve queja de sus 
operaciones, es cierto que tan luego que haya una no solo 
sera U. expulsado de allicon todos los que le acompafian: 

sino que también conducido 4 esta Capital para seguirle las 
causas que la motivan i ser juzgado por el juez competente. 

Espero pues que con la sagacidad i buenos modales 

atraiga 4 los infieles de esos puntos haber si se logra entren 

en nuestra Religién alguno de ellos, 

Dios guarde 4 U. 

CARLOS DEL CASTILLO RENGIFO. (1) 

— 
  

[1] Documento del archivo especial de limites—Secci6n Ecuador.—Siglo XIX, repa- 

blica—Carpeta 5—N. 436. 

  

  

 



    
    

  

       
    

  

          
      
     

    
   

    

                        

      

1843 

Reduccion de salvajes 

   NOTA DEL SUBPREFECTO DE MAINAS PROPONIENDO SE 

REDUZCAN AL PUEBLO DE PISANA LOS HABITANTES DEL 

ANTIGUO PUEBLO DE PAMPA HERMOSA 

REPORLICA PERUANA 

Subprefectura 

de la 

Provincia de Mainas 

Moyobamba, julio 6 de 1843. 

Al benemérito sefior coronel prefecto i jefe de armas del de- 
partamento de Amazonas. 

N° 104. 

Por la nota del gobernador de Tocachi 12 del mes de ju- 
nio pr6éximo pasado que tengola honra de acompajar 4 US. 
vera quela Providencia al cabo detantos afios ha descubier- 

to una familia errante, procedente de los que se apartaron 
al desaparecer el pueblo de Pampa hermosa. Ellos al pedir 

el bautismo demuestran su inclinacién de asociarse con los 

pueblos cristianos, i de consiguiente someterse 4 la legal ob- 

servancia de nuestra Religién Catélica. Al reducir 4 esta fa- 

milia infeliz se debe invitarla al pueblo de Pizana, punto in- 
teresante para el auxilio del trafico, i proteccién del comer- 
cio, porque en este puerto tan esencial que se sitfia entre la 

mediacion de Balsayaco i Tocachi no hai mds que cinco ma- 
trimonios, i como el antiguo pueblo de Pizana, distante diez 
leguas del puerto indicado, esta amostado i sin habitantes 
ies mui poco interesante en esas alturas 4 la provincia, con- 

seguida la traslacié6n de esos infelices al puerto, ofrece mu- 

cha ventaja 4 aquelcordén del Huallaga.
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US. en vista de dichos documentos se servirA dictar las 
medidas conducentes para la reduccién dela citada famiiia 
que la Providencia quiere reducirla al Redil de la Iglesia i 4 
la sociedad racional. 

Dios guarde 4 US. 

ta ate el Sig a 

.PEDRO PABLO VasQuez CaIcEDo (1). 

RESOLUCION RECAIDA EN LA ANTERIOR NOTA 

Chachapoyas, 4 11 de julio de 1845. 

Estando obligadas las autoridades 4 facilitar la redu- 
duccién de las tribus salvajes por todos los medios que estén 
en sus alcances; i teniendo en consideracién que 4 las fami- 

lias que desean unirse 4 la Congregacién de los fieles debe 
protegerse sin la menor dilaci6én: que por otra parte es nece 
sario sefialar 4 los conversos lugares aparentes para sus do- 
micilios, esto es pueblos cristianos que tengan reciproca co- 

municaci6n entre si, para infundir con facilidad las costum- 
bees i reglas de la sociedad, que en lugares remotos, ni ha- 

bria quien las aprendiescn ni se conseguiria su establecimien- 
to radical, pues en medio de las privaciones ser4 facil vuel- 
van 4 sus antiguas eostumbres. Por lo expuesto digase al 

subprefecto de Mainas que en cumplimiento de sus deberes 
facilite i auxilie por todos los medios que estén 4 su alcarce 
la inmigraci6n de los infieles, no solo de aquellos 4 que se re- 

fiere esta comunicaci6on, sino de cualesquiera otros, ordenan- 

do se establezcan en los lugares que ellos mismos elijan, i 
que faciliten su reciproca comunicaci6n i vecindad con pue- 

blos cristianos, para que aprendan de estos las buenas cos- 
tumbres i demds reglas de vivir en sociedad organizada. 

— 
  

{1] Documento del archivo especial de limites—Seccién Ecuador —Siglo XIX, repfibli- 

ca—Carpeta 14.—N 553. 
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I 4 efecto de que no se omita recurso alguno para llevar 

A cabo dicha conversion dirijase al ilustrisimo Obispo el cc- 
rrespondiente aviso para que ordene lo conveniente 4 pres- 
tar 4 esos salvajes los auxilios espirituales que necesitan. 

Archivese. 

RODRIGUEZ. 

Julan Torres, 
Secretario (1) 

1843 

Proyecto de don José Monteza sobre colonizacion de 
terrenos en el Ucayali. 

REPUBLICA PERVANA 

Subprefectura de Mainas 
  

Moyobamba, agosto 4 de 1848. 

N° 47, 

Al sefior coronel prefecto del departamento.    
    
   

Sacer, 

Don Manuel Ijurra me ha entregado un recurso que pre- 

sento ante US. solicitando por si i 4 nombre de su compa- 
fero don FranciscoJavier Echair se les de posesién del te- 
rreno libre contenido entre el Rio Amazonas i los rios 

Huancabamba i Pozuzo tributarios del caudaloso Ucayali 

i Churniyaco con extensi6n de cincuenta leguas cuadradas 

        
    
    

   
  

(1) Documento del archivo especial de limites—Secci6n Ecuador—Siglo XIX, repiibli- 
ca—Carpeta 14—N. 553.      
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contadas i medidas geométricamente. A esta solicitud se ha 
servido US. proveer con fecha 12 del mes anterior, que esta 
subprefectura sefale 4 los mencionados don Manuel Ijurra 
idon Francisco Javier Echair las indicadas tierras sin per- 
juicio de tercero, ide la condicién que en el término de dos 
aiios las ha de tener cultivadas, i perdiendo en caso contra- 
rio el derecho que se les declara. 

Al dar pronto cumplimiento 4 la superior comunicaci6n 
de US., me veo cereado de perplexidad por las poderosas 

causas siguientes: 1* Don Manuel Ijurra dice que de presen- 
te se halla de doméstico de don José Monteza, i de consi- 
guiente imposibilitado para cultivar tan feraces tierras de 
las Pampas dei Sacramento, isu secretario don Francisco 
Javier Echair, dias ha que partié para la \apital de la Re- 
pfablica; 2* Don Manuel! Ijurra ha hecho por algun tiempo 
manci6n en esta cindad, i es evidente que carece de recursos 

i facultades para labrar cincuenta leguas cuadradas, pero ni 
con la compaiiia del sefior Echair seria realizable un proyec- 

to tan pomposo; 3* No entiendo el modo de explicarse del 
senior Ijurra, pues dice que las tierras que pide han de com- 

prender entre los rios Amazonas, Huanecabambai Pozuzo 

tributarios del Ucayali i Chumiyaco, cuando es cierto que 

los mismos Huancabamba i Po-.uzo mueren en el Ucayali, 

para aumentar las aguas de éste que paga caudaloso tri- 
buto al Amazonas, que es el célebre Maraiién fi Orellana 

por otro nombre, é ignoro la existencia del rio Chumiyaco. 

Si pues la intenciéa del sefor Ijurra es adquirir dominio de 
las tierras que se encuentran entre el Amazonas, Ucayali, 

Huancabamba i Puzu.o, resulta, sefior Prefecto, que la pre- 
tencién se amplia 4 casi todas las pampas del Sacramento i 

de consiguiente............. ....de leguas; 4* Previene US. que ha 

de proceder esta subprefectura 4 sefialar tan sonadas tierras 

Sin perjuicio de tercero. ;C6mo puede suceder esto, cuando 
en el enorme espacio de cincuenta leguas habitan millares 
de indigenas, cuyo decreto, en verdad seria usurpador, si 
realmente fuese Ijurra sefior de aquel territorio? 5* El Re- 
verendo Padre Plaza estA empefiado en el descubrimiento 
de un camino por los rios Pachitea i Pozuzo 4 efecto de pro- 
mover la Religién, Civilizacién i Comercio de aquellos habi- 
tantes con el Departamento de Junin, no sin grandes sacrifi- 
cios é ingentes gastos, i en la actualidad se halla al frente de 
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la empresa. I lograda ésta, ;quién sino él, sus colaborado- 
res, i compafieros tendraén un derecho 4 la proteccién del Go- 
bierno peruano para disponer segain las reglas de la equi- 
dad, de las tierras que bafian el Ucayali, el Huancabamha i 

el Pozuzo? 
Por todo lo expuesto, dejo suspenso el cumplimiento del 

citado superior decreto de US. I siendo irrealizable el proyec. 
to de don Manuel Ijurra, 6 sino lo fuese, injurioso 4 los de- 

rechos de los indigenas que habitan las margenes del Ucaya- 
li, Huancabamba i Pozuzo, i altamente desastrozo al Padre 

Plaza que con celo verdaderamente apostélico intenta con 
esfuerzos efectivos 1 notorios transformar el estado en que 

se hallan reducidas las Pampas del Saeramento. Suplico re- 
verentemente 4 la ilustrada politica de US. se sirva revocar 

el mencionado decreto; pudiendo no obstante el indicado 
Ijurra trasladarse 4 cualquiera paraje de esta provincia pa. 
ra plantificar la agricultura fi otra industria hasta donde 
aleancen sus fuerzas sin perjuicio de los naturales. 

  
  

Dios guarde a US. 

GREGORIO DEL CASTILLO. (1) 

—   

(1) Documento del archivo especial de limites—feccién Ecuador—Siglo XIX, Repfibli- 

ca—Carpeta 13- N. 547.



: 1888 

Adjudicacion de terrenos de montana a Landii Ca- 
nessa para el establecimiento de colonias de eu- 
ropeos. 

Lima, Octubre 29 de 1888. 

Vista dela solicitud de Landi Canessa i Compania, en 

la que piden se les adjudique en propiedad cincuenta mil he- 
tareas de terrenos cultivables 6 irrigables de libre disposi- 

cién, ofreciendo establecer en ellos colonias de europeos, pa- 

ra lo que se proponen formar una sociedad con el capital cue 

indican, i 

Considerando: 

1° Que por la lei promulgada el 26 del presente mes, (1), 

se autoriza al Gobierno para ceder terrenos de montajfia, en 

las mismas condiciones establecidas para el Departamento 

de Loreto en la lei de 4 de Noviembre de 1887 (2), 6 sea en 
proporcién 4 los elemenaos de trabajo con que cuentan los 

solicitantes; 
2° Que los terrenos mostrencos de costa 6 sierra pueden 

ser adjudicados por denuncia; 
8° Que la colonizaci6n por cuenta particular de terrenos 

mostrencos, equivale 4 enagenarlos, compensando su valor 
con los beneficios que reporta el Estado de la inversién de 
los capitales que se emplean en colonizarlos; 

Se resuelve: 

Accédese 4 la solicitud de Landi Canessa i Compafiia, 
bajo las condiciones siguientes: 

Art. 1° Los peticionarios designarfn al Gobierno los 
terrenos de montafia, i denunciardén los de costa 6 sierra, 4 
medida que necesiten vcuparlos, para que los primeros les 
sean adjudicados, en la proporcién que establecen los articu- 

  

if) Véase en el tomo 5, pigina 197. 

(2) Corre en la pigina é60 del tomo 1° 

as
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los 8°i9° de la lei de 4 de Noviembre de 1887 relativos al 
Departamento de Loreto, i adquieran los filtimos conforme 

4 las disposiciones del caso, referentes 4 denuncias. 
Art. 2° La adjudicacién de los terrenos es 4 titulo one 

roso, compensdndose el valor de ellos, con los beneficios que 

deriva el Estado dela colonizacién con familias europeas, 
que los peticionarios quedan obligados 4 intruducir i esta- 
blecer en esos terrenos 4 su costai sin gravamen del Fisco. 

Art. 3° Los solicitantes sélo adquiriran la propiedad de 

los terrenos 4 medida que los ocupen, estableciendo una fa- 
milia de agricultores compuesta por lo menos de dos adultos 
por cada quince hectdreas. 

Art. 4° Si porefecto delas denuncias de los terrenos 
mostrencos de costa 6 sierra, se suscitare competencia por 
otras personas para adquirirlos, los peticionarios los com. 

prardn en subasta paéblica, como los dispone la lei; i del pre- 

cio que tengan que abonar por ellos, se les descontarA como 

pago A enenta el importe de los gastos de introduccién i es. 
tablecimiento de colonos en los lotes objeto de la subasta; 

computandose esos gastos 4 raz6n de veinte soles por hec- 
tarea. 

Silos solicitantes se desistieran de la competencia po- 
dran denunciar otros terrenos en reemplazo de los que han 

sido objeto de aquella. 

Si después de adquiridos por denuncia uno 6 mas lotes 

de terrenos de costa 6 sierra, los solicitantes hicieran aban- 

dono de ellos, no ocupdndolos en el tiempo fijado en este de- 
ereto; perderan la cantidad que por precio de ellos hubieren 

abonado sobre el importe de los gastos de colonizacién, des- 

contadas en los términos del inciso 1° de este articulo. 

Art. 5° La designacién i adjudicién de terrenos sélo po- 
dra principiar, cuando esté constituida la sociedad, la que 

afianzara el cumplimiento del contrato arreglado 4 estas 

condiciones, con un depdsito de cinco mil soles de plata enla 

Tesoreria General, de los primeros fondos qne constituyan la 
caja de la sociedad. 

La mitad del dep6sito les sera devuelto, tan luego como 
comprueben haber introducido i establecido veinticineo fami- 

lias de europeos en los terrenos concedidos, ila otra mitad, 
cuando el nfimero de familias establecidas sea de cincuenta, 

Art. 6° Si después de adjudicados los terrenos que se 
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designen 6 se denuncien trascurriesen seis meses sin ser ocu- 

pados por colonos en la proporcién estipulada, la sociedad 
depositara en la Tesoreria General, un sol de plata por cada 
heectdrea adjudicada que exceda de cinco mil; i si trascurrie- 
sen doce meses adicionales, sin que la ocupaci6n tenga lugar, 
se considerara rescindido este contrato, perdiendo toda la 
cantidad depositada existente, que quedard A beneficio del 
Fisco por via de multa 

Art. 7° Las cuestiones que se susciten entre los solicitan 

tes, la sociedad que formen las personas que representen sus 
derechos, 6 4 los que hagan cesién de ellos, seran resueltas 

por los Tribunales de la Repdblica, haciéndose por el hecho 
de firmar el contrato, expresa renuncia de la via diplomAti- 
ca: i para el efecto, los solicitantes declaran en la escritura, 

que, al otorgarla es su voluntad no considerarse en condi- 

ciones distintas de aquellas en que se encuentren los mismos 

peruanos para la defensa de sus personas, bienes 6 derechos, 

mientras residan en la Repfiblica. 
Art. 8° Los derechos que se adquieran por el contrato, 

podrdan ser trasferidos con consentimiento del Gobierno, 
Art. 9° Si organizada la sociedad, conviniere 4 ésta la 

adjndicacién de las cincuenta mil hectdreas, sin sujetarse 4 

la condicién de ocupacién gradual que estipulael articulo 2°, 

deberd constituir el depésito para que su propuesta sea so- 
metida por el Gobierno 4 la aprobacién del Congreso. 

Art. 10° Seconcede 4 los solicitantes el término de seis 

meses desde la fecha de la escritura que se otorgue, para que 

constituyan la sociedad de que trata el articulo 1° de su pro- 
puesta; i si no lo verifican, 6 trascurre ese término sin que se 
entregue testimonio de la escritura, caducara la concesién. 

Poéngase esta resoluci6n en conocimiento de Landi Ca- 

nessa i Compajifa, isi aceptan las condiciones por declara- 
cién que suscribiran en seguida, procédase 4 extenderse la 

respectiva escritura. 

Registrese, comuniquese i publiquese. 

       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                              

   

   
   

  

    

Ribrica de S. E. (1)—Denegri. (2) (3) 

(1) General Andrés A. CAceres 

[2] Don Aurelio 

(3 “Ministerio de R.R. E,E.—Principales disposiciones sobre inmigraci6n en la rept- 

blica':—Pagina 14. 
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1892 

La colonizacion de Loreto, por el coronel Samuel Pa- 

lacios i Mendiburu. 

Lima, setiembre de 1892. 

CAPITULO I 

Apuntes sobre el aspecto general del departamento de 
Loreto 

El departamento de Loreto ha sido estudiado por emi- 
nentes hombres de ciencia que en distintas épocas lo visita- 
ron: don Pedro de Osma, el sacerdote Felieu, el ingeniero 

Fresié, el sabio La Condamine, Ulloa, Humboldt, Ruiz, Pa- 
von, Donvey, Nee, Pineda, Hanke, D’Orvign, Raimondi, 

Wherthement, Popeig, T. Shudii multitud de exploradores, 

como Maw, Smith, Low, Tucker, Raigada, Donaire, Gutié- 

rrez, Carbajal, Tirado, Samanés, Latorre, Proaiio, Ros, etc., 

etc., que ros han dejado importantes estudios i preciosos 

datos, sobre la flora, la fauna, la topografia, el climaila 

navegacién. El semor Raimondi en su notable obra, titu- 
lada“El Perf’ tiene anotados todos los estudios verificados 

en esa regiOn; asicomo los itinerarios seguidos por la ma- 

yor parte de los exploradores. 
Solo talentos superiores i mas ilustradas observaciones 

podrian agregar algo nuevo 4 lo que ya tienen escrito los 

sabiosiexploradores que he citado; pero para la vulgari- 

dad de los viajeros que solo se impresionan con el aspecto 
general de tan rica vejetacién, apenas queda un campo que 
explotar: el de la aplicacién. Ese es el terreno en que voi a 
desarrollar mis ideas; ese va 4 ser mi campo de acci6én. 

Las nubes que se forman con la evaporacién de los ma- 
res i que caminan 4 merced de los vientos, chocan entre si, 6 
se estrellan contra la muralla que c_n el nombre de monta- 
fas 6 cordilleras encuentran 4 su paso. De ese choque se de-
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rivan varios fenédmenos, de los cuales solo creo oportuno 
citar el de la condensaci6n que producen las aguas mete6- 
ricas, 

El lado oriental de la cordillera de los Andes detiene i 
condensa los vapores conducidos por los vientos alisios; i 

desde donde esos vapores vuelven al mar, que es su origen, 
trasformados en torrentes de agua. 

Nuestra zona intertropical, que se encuentra al oriente 

de los Andes, recibe esos torrentes, los reune en diversos ca- 

nales que recorren inmensas distancias hasta encontrarse i 
dirigirse todos unidos al Oceano Attantico. Esos torrentes 
de agua forman lo que nosotros Ilamamos las quebradas, 

esos canales, son los rios, i, por esto, aquella zona se llama: 

la regién hidrogrdfica del Peri. 

Los rios corren suavemente sobre inmensas llanuras, 
cuyos terrenos de aluvi6n moderno, estén sombreados por 

una tupida vegetacién. Debajo de ella se presenta en todas 

sus manifestaciones la vida orgdanica. Se comprende, que 

cuando un hombre civilizado navega esos rios 6 se introdu- 
ce 4 los bosques, encuentra en ellos sorpresas que impresio- 

nan su sistema nervioso i que su imaginaci6n interpreta se- 
gin el grado de su exitabilidad. 

Cuando, por nuestro territorio, un viajero se dirije del 
occidente al oriente, i llega 4 las filtimas alturas del ramal 

oriental de los Andes, domina con la vista toda la extensién 
de las llanuras orientales i comtempla en éxtasis aquella in- 
mensidad de verdura; comtempla el furor con que las tem- 

pestades se desencadenan 4 sus piés, mientras él tiene sobre 

si un cielo azul i trasparente; i palpa, si se me permite la fra- 
se, como las nubes que 4 lo lejos vienen con viveza, detienen 
lentamente su marcha, disminuyen su volumen aparente, 
cambian su color, se confunden en un nimbus, i de alli siente 

venir fuertes i prolongados ruidos 4 la vez que mira partir 
refulgentes i luminosas chispas de fuego. El viento mas 
fuerte se lleva 4 las nubes i éstas caminan dejando raudales 

de agua.
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Cuando se abandona ese punto de observaci6n general i 
se desciende A las llanuras que Ge la altura se dominaban 
antes, cambia_ radicalmente el panorama, i el observador se 
siente abrumado porque le falta el cielo i porque alli, cami- 
na ya sin horizontes. Penetrar 4 los bosques icaminar por 
sus sendas siempre misteriosas, es algo parecido 4 lo que pu- 
diera ser caminar por el fondo del mar. EI viajero de las sel- 
ras v4 colocando su pié 4 donde su mirada no puede pene- 
trar; i por eso para él, todos son misterios entre el humus 
que lo sostiene, entre el follaje que le cubre, entre los troncos 
seculares que le rodean. 

Triangalada sobreel mapa la regi6n hidrogrdafica del 
Perf, tiene aproximadamente una extensién de 22,000 le- 

guas cuadradas, todas ellas de terrenos cuya fertilidad sor- 
prende 4 la ciencia misma. En su clima ardiente i sano, vi- 

ven fuertes i animosos 60,000 individuos de la raza civiliza- 

dai 120,000 mas 6 menos de los naturales al estado salvaje. 

Estos territorios estén cruzados por rios 6 canales que son 
navegables en una extensién aproximada de 4,509 millas, ; 

4 ellos se penetra porel rio Amazonas que desembvca al 

Oceano Atlantico entre los 50 i 49 de longitud oeste de Gre- 
enwich i 00 de latitud. 

Al rio Amazonas se penetra por el canal de Braganza 

que puede considerarse como una de las bocas del Amazo. 

nas, pues aunque esta formado por. multitud de rios inde- 

pendientes entre los cuales es el principal el Tocantines; reci- 
be también por el canal de Breves gran caudal de agua del 

rio Amazonas, La otra boca del Amazcnas situada al NO. 
de la desembocadura del canal de Braganza que es la priuci- 

pa!, no es, sin embargo, la traficada por los vapores, pues 

éstos entran al Amazonas por los canales Braganza i Bre- 
ves. 

Muchas pob'aciones brasilefias se levantan en las mdar- 
genes de‘estos rios,; entre ellas Jas principales son: Belén del 
Para, Macapa, Almerin, Prahina, Obidos, Silves, Manaos 

en Ja desembocadura del rio Negro, Tefé, Tonantines i San 
-ablo de Olivenza, 

En el territorio peruano que comienza en la desemboca- 
dura del rio Yavari, se encuentran los siguientes pueblos i 
cacerios: Loreto, que es el primero, apenas tiene 40 ranchos 
i150 habitaates; sigue la poblacién de Caballo-Cocha si-
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tuada en la margen derecha del Amazonas iA la cual se pe- 

netra por un cano 6 pequeho canal. Este pueblo empieza A 
progresar por su activo comercio de caucho; goza de mui 
buen clima, dispone de abundantes pastos naturales i culti- 

vados que permiten la cria de ganado 4 que empiezan 4 dedi- 

carse sus pobladores, los que también cultivan el café la ca- 
fla de azfcarieltabaco. Tiene en la actualidad mids 6 me- 
nos 500 habitantes. 

Siguiendo el Amazonas peruanoenel sentido contrario 

de su corriente, se encuentra en la margen izquierda el cace- 
rio de Pevas, cerca de la confluencia del rivu de este nombre; 

tiene mds 6 menos 25 ranchos entre las cuales hai algunas 

casas de regular construccién, Su clima es ardiente i 4 cor- 

ta distancia dispone de una laguna maravillosamente pro- 

vista de toda clase de peces. 

De este caserio se pasa 4 la ciudad de Iquitos situada en- 
tre los 3° 44” 20” latitud sur i 75° 31’ 34” longitud O. P. 

Iquitos es una ciudad por cuyo aspecto alegre i fresco se 
hace inmediatamente simpdtica 4 los que la visitan. Esta 

colocada 4 107 metros sobre el nivel del mar, Su clima aun: 
que haimedo i ardiente es constantemente sano. El term6- 

metro centigrado, en un ano de observaciones dé una tem- 

peratura minima de 19° en el mes de junio iuna maxima de 

36° en el mes de enero. 

Tiene una hermosa iglesia, un pequefio hospital, boticas, 
médicos, curas. Haiuntemplo masénico, una camara de 

comercio, una hermosa factoria 4 vapor con grandes sie- 
rras, un periddico politico i literario i buenas bibliotecas 
particulares, varios restaurantes i muchas tiendas de lico- 

res. Su poblacién es de cinco mil habituntes; sus habitacio- 
nes unas de fierro, otras de ladrilloila mayor parte de tie- 
rra, son por lo general elegantcs, mui frescas i aseadas. 
Predomina la raza cruzada emigrada por lo general de los 

antiguos pueblos que formé6 la colonizacién espafiola. Una 
gran parte de su poblacién esta representada por brasile- 
fios, portugueses, franceses, espafioles i alemanes. Mui po- 

cos ecuatorianos i mui pocos americanos del norte. El co- 

mercio es mui activo i consiste en la introduccié6n de mereca- 
derias i exportacién del caucho, tabaco i algunos otros pro- 

ductos mas. 
67
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El cardcter de sus pobladores es tranquilo i respetuoso 

A las autoridades i 4 las clases superiores. En las costum- 
bres se advierte cierta ligereza, pues por lo general se detie- 

nen mui poco en el camino de los placeres. En materia de 
cultos puede afirmarse que en Iquitos nadie se preocupa de 

las prdcticas religiosas de su vecino. La iglesia catélica 
permanece por lo general desiertai sus representantes, los 

curas, cansados probablem:2nte de esfuerzos infitiles, rinden 

sin excepcién su tributo 4 todos los placeres dela natura- 
leza. 

Al puerto de Iquitos entra mensualmente un vapor de 

700 toneladas de la compania del Amazonas trayendo mer- 

eaderfas 1 correspondencia de los puertus europeos. Vapo- 
resilanchas de propiedad particularide variado toneiaje 
rntranisalen ftrecuentements ya sea para el interior de los 

rios ya para los puertos del Brasil. 

El cambio mercantil es por lo general mas barato queen 
Lima, i se consiguen letras de cambio para todos los merca- 

dos europeos. ; 

La vida es mas cara que en Lima i naturalmente mucho 

menos regalada. 

De esta ciudad se pasa al caserio de Omaguas que es una 

pequefia rancherfia sin importancia alguna. De alli sigue 

Nauta, pgblacién que, en un tiempo mui comercial, fué des- 

pués casi abandonada i hoi, como el Fénix, empieza 4 rena- 

cer. Su clima es bueno, su poblacién pasa de 500 habitan- 

tes. Nauta se encuentra situada en la margen izquierda del 

Amazonas i frente 4 la desembocadura del rio Ucayali. 

En todo el largo curso de este expléndido rio cuyo acti- 
visimo comercio contribuye en el 60 % 4 las exportaciones 

del departamento, no se ha formado hasta la fecha ninguna 
poblaci6n 6 siquiera caserio que merezca citarse, sus pobla- 

dores que pasan de 20,000 viven diseminados en toda la ex- 
tensién de ese rio i afluentes por familias que habitan en ha- 
ciendas 4 largas distancias, unas de otras. Los pueblos for- 
mados por las misiones como Sarayacu que tuvo cierta im- 
portancia han desaparecido i solo existen pequefios caserios 
como Contamana, Pucalpa i otros que sélo son fundos rifs- 
ticos algo poblados. Haiunconyento donde residen cinco 

frailes franciscanos i algunas familias de indios catequiza-
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dos. Muchas veces en presencia de la vida tranquila i labo. 
riosa de aquellos abnegados catequizadores, he creido que 

aquella forma de vivir es la que centiene mayor suma de fe- 
licidad. 

No entraremos pues en el Ucayali en busca de poblacio- 
nes, i solo seguiremos el Maraii6n hasta encontrar la desem- 

bocadura del rio Huallaga por donde penetraremos, después 

de citar los pueblos de San Antonio i Barranca, situado el 

uno cerca de la confluencia del rio Pastazaiel otro cerca 
del pongo de Manseriche; Cahuapanas, Barranquitai An. 
doas son pueblos también marcados en la seccién del alto 
Marafién; pero hago mucho con dejar aqui sus nombres 

pues hoi se encuentran casi despoblados i en mui poco con- 

tacto con los demas pueblos. 

El pueblo de Barranca situada como he dicho cerca del 
pongo de Manseriche tiene mas 6 menos 200 habitantes, un 

clima mui sanoisu poblacién compuesta totalmente de in- 
dios, se dedica 4 la explotacién del caucho; 1 San Antonio su 
vecino, es apenas un caserio formado por el comercio esta- 
blecido por el sefior Linares que trafica con los naturales 

que habitan las seivas de los rios Pastaza, Morona, Potroi 

Nieva. 

Penetrando pues al rio Huallaga i pasando por hermo- 
sas i bien cultivadas haciendas, se llega 4 la ciudad de Yuri- 

maguas, capital de Ja provincia del alto Amazonas i que se 

encueutra situada entre los 5° 55’ 15” latitud sur i 78° 24” 
32” longitud O. P. con una poblacién de 200 almas i un cli- 

masano. Es residencia de una autoridad subprefectural, 

tiene una iglesia catélica, varios colegios de instruccién pri- 

maria, pero no tiene médicos ni botica ni hospital. Esta po- 
blacién que esta Hamada 4 ser la capital del departamento 
por la posicién geogrdafica que ocupa, es, después de Iquitos, 
lade mayor imporrancia comercial, teniendo sobre ésta la 
ventaja de encontrarse mas cerca de Jos lugares en que con 

mas abundancia se eria el ganado vacuno i en donde por 
consiguiente se obtiene mejor calidad i mejor precio en la 

carne de consumo. 

El cardcter de sus habitantes se distingue por su hospi- 
talidad para con los extranjeros quicnes encuentran todo 

genero-de facilidades para establecerse en aquella localidad.
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De Yurimaguas se pasa 4 Chasuta, pequefio caserio de 
indios notables por su pericia mariaera en la navegacién de 
ese rio. De alli se sigue A Chapaja que apenas puede consi- 
derarse como una hacienda icuyo propietario el sefor Cas- 
tilo, hace lo posible por fomentar la instruccién i el comer- 

cio de los cien habitantes que alli viven. 

Siguiendo el rio encontramos la boca de un afluente que 

se llama Sapo, i surcdndolo se llega 4 Saposoa capital de la 
provincia de Huallaga en que reside el subprefecto, pero en 
la que no hai ni una escuela primaria, Tingo, Maria, Pachi- 

saiJuan, que sdlo pueden considerarse como caserios com- 

puestos de pastores, pues la finica industria de esos pueblos 
es el ganado i el cultivo del frejoliel arroz. De ellos bajare- 

mos por las aguas del Huallaga, hasta encontrar la boca 

del Paranapura, por donde hemos de penetrar. En el tra- 
yecto de este rio, encontramos, muchos rapidos i pongos, 

entre los cuales os mostraré el de Aguirre que es el mas ci- 
tado. 

Remontando Jas aguas del Paranapura i las del rio Ca- 
chiyacu, su afluente, Hegamos al caserio de Balsa Puerto 

que solo es una rancheria con una poblacién de cien almas. 
De ella trasmontando un ramal mui bajo de la cordillera 

oriental de cuyo punto culminante Hamado ‘La Ventana’”’ 
se domina con la vista las llanuras en que se desarrollan los 

rios, llegamos 4 la ciudad de Moyobamba que es la capital 
del departamento de Loreto i de la provincia de su nombre. 

Se encuentra geogrdficamente situada 4 los 6° 12’ 12” lati- 

tud suri 79° 18’ 14” longitud O. P.i860 metros sobre el 

nivel del mar; tiene 7,000 almasi su temperatura varia en- 
tre 201 25 c. en observaciones diarias. Llueve con bastante 

frecuencia icon mucha abundancia. 

La poblacién se levanta sobre una meseta que esta 4 97 
metros de altura sobre el nivel del rio Mayoi adonde sus 

habitantes precisan bajar diariamente para proveerse de 

agua. Sus vias de comunicaci6n puede decirse que son to- 
das pedestres, pues entre ellas las que se denominan de he- 

rradura son tan malas i peligrosas, que el viajero ha menes- 

ter echar pié 4 tierra i halar su cabalgadura. 

En las cercanias de Moyobamba hai otros pueblos como 

Rioja, Soritor, Habana i Calzada hastante populosos, pero
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que viven sin comercio i sin industrias. El] tejidode sombre- 
ros de paja 4 que se dedican las mujeres i el cultivo de la ca- 

fa de aziicar, café i cacao A que se dedican los hombres en 
mui pequefia escala, es todo el campo de aplicacion que tiene 
la inteligencia i la actividad de sus moradores. En estos 
pueblos como en el de Jeveross situado cerca de la margen 

izquierda del Paranapuras, es notable la hermosura de las 

mujeres, las formas esculturales de su cuerpo i la inteligen- 

cia natural de todos sus habitantes. 

Dirigiéndonos por el Sur i tomando un malisimocamino 
que llaman de herradura, Jlegamos 4 Tabalosos, titulada 

capital de distrito que solo tiene unos pocos ranchos cuyos 
habitantes se dedican 4 la arrieria. Siguiendo ese camino 

se llega 4 la ciudad de Lamas que es Ja mas antigua de todo 

el departamento, i que goza de un clima delicioso. Su po- 
blacién Hega 4 3.500 almas. 

Esta poblacié6n como la de Moyobamha carece de indus- 
trias, pues ni el tejido de sombreros ni la agricultura les pro- 

duce articulos de exportacién que les permitan disfrutar del 

movimiento comercial de que gozan los pueblos riberefios. 
El lamista es hombre fuerte inteligente i activo; estas cordi- 
ciones i la situacién geogrdafica de su pueblo facilitan consi- 

derablemente la emigraci6n de él, ies por esto sin duda, que 

en todos los puntos del departamento, en todos los rios i en 
los mas apartados rincones de la selva se encuentra al vale- 

roso lamista trabajando aceleradamente por un porvenir 

que satisfaga sus aspiraciones. 

De la ciudad de Lamas i por un buen camino Je herra- 
dura se llega 4 Ja ciudad de Tarapoto que es la capital de la 
provincia de San Martin i en la que reside un Subpretecto. 

En esta ciudad, cuyo clima es mui bueno, hai una poblacién 

de 6090 almas que por lo general se dedica al cultivo del ta- 
baco, articulo que se exporta en gran cantidad i que se pro- 

duce de exquisito gusto. El comercio es bastante activo i lo 
considero de mayor importancia que el de Moyobamba. El 
clima de Tarapoto es sano, sus habitantes hospitalarios i la 

sociedad es bastante culta. 
Tarapoto se encuentra A una Jegua del puertode Chapa- 

jaenel rio Huallaga i A cuatro leguas del puertode Chasuta 

en el mismo rio, Estos puertos sirven para la comunicacion
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de Tarapoto con el rio Amazonas ide los que ya me he ocu- 

pado. 

He pasado la vista por todos los pueblos del departa- 

mento de Loreto 1 para concluir con el aspecto general de 
esa region s6lo me resta emitir algunas ideas sobre la con- 
dicién social i politica de sus habitantes. 

Estos pueden clasificarse en tres clases: es la primera la 

compuesta por los naturales que viven en el fondo de las sel- 
vas independientes de nuestra civilizacion; es la segunda, la 
de estos mismos, preparados por la catequizacién evangéli- 

caiatraidos por nuestro comercio; i es la tercera, la clase 

proveniente del cruzamiento espafiol 1 de los emigrantes ex- 

tranjeros. 

Los salvajes como es mui sabido se organizan en tribus 

en cl interior de los bosques, viven de la caza i de la pesca i 

cultivan en pequefia escala la yuca, el platano i otras plan- 

tas. Se hacen la guerra entre si, se roban las mujeres i los 

ninosicomercian con los civilizados ofreciéndoles canoas, 

muchachos cautivos, algunas recinas comocaucho, copal, & 
idemandan armas de fuego, herramientas de agricultura 

iaguardiente. Los del Norte han convertido en una indus- 

tria, las cabezas humanas aue por la defumacién reducen 4 

un volumen mui pequeiio i que los civilizados solicitan mu- 

cho, dando una escopeta en cambio de cada uno de ellas. 

Por lo general son inofensivus i el dafio que hacen, es ca- 

si siempre en defensa propia i puede decirse que por instinto 

de conservaci6n. 

Me limito 4 estos ligeros datos al referirme 4 los salva- 

jes por que no creo oportuno en este trabajo detenerme en 

estudios antropolégicos que han servido de tema 4 eminen- 

tes publicistas. 

La clase de los catequizados que habitan los pueblos, los 

caserios i las haciendas formadas en las margenes de los rios, 
esta completamente vinculada A nuestra civilizacion. El co. 

mercio i la agricultura explotan su trabajo por medio de 

compensaciones que si no satisfacen por completo todos los 
derechos conquistados por los principios liberales de la hu- 

manidad, revisten sin embargo, formas suaves que los diri- 

en, aunque lentamen te, 4 ese orden de conquistas,
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La tercera clase que podemos llamar la clase directora, 
i que esta compuesta por el cruzamiento de los espajioles i 

por los extranjeros de todas nacionalidades que concurren 
en esa 1 calidad al desarrollo de la civilizacién; es la que di- 

rige el movimiento comercial, introduce mercaderias de los 
mercados europeos, obliga su aplicacién en lasclasss inferio- 

res 1 extrae con auxilio de ellas los productos que exportan 
4 otros paises. -Ademas del tipo que os presento, podeis jus- 
jar el de la clase 4 que me refiero, por el personal de los re- 

presentantes 4 Congreso, aqui presentes. Ademas os pre- 

sento el tipo dela mujer de los pueblos civilizados que ¢o- 
rresponde 4 la filtima clasificacién. 

Consideradas estas clases como elemensos sociales, se 

comprende que de su combinaci6on resulta un estado social i 

politico mui facil de comprender. 
Reunidos todos por el interés, aspirando los diversos 

grupos al mismo fin, contando todos con el campo mas pro- 
ductivo del globo, aprovechando de la gran facilidad queesa 
region ofrece para la creaciénifomento dela fortuna par- 

ticular; se advierte que depende alli de los medios propios 
de cada raza la conquista del producto derivado del traba- 
jo de todos; haciendo priactica la formula que permite con- 
vertir por persuasion el trabajo ageno en provecho propio. 
I asi sucede: los peruanos se dedican directamente 4 la expo- 

liaci6n i esclavitud de los aborigenes para obtener 4 su ma- 

nera el producto que desean; los brasileros obtienen por su 
comercio liberal ese producto que pasa después 4 los euro- 

peos para ser colocado en los centros de demanda. Todos 
usufructtan segfin su grado social i los especiales medios de 
que disponen. 

Sociedad asi dispuesta, asociacién cuyo vinculo esencial 
es el interés, comunidad donde se ejercita la formula fatal ya 

dicha i que trae 4 la comunidad haciael funesto porvenir 
que todos vislumbramos, necesariameute habra de presen- 
tar anomalias trascendentales qne parecen prepararle un fu- 

turo excepcional. Atraidos todos por el deseo de realizar sus 
aspiraciones en el menor tiempo posible; todos empefados 

en hacer fortuna en tiempo demasiado exiguo, los demas 

puntos de sociabilidad quedan desvanecidos; i congregados 
asi, sin tendencia 4 laestabilidad, esas poblaciones aparecen
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esencialmente precarias i su duracién parece depender exclu- 
sivamente de los productos que de ese modo se adquieren. 

No hai, pues, la nocién de la familia con la predisposi- 
cién de vida para el establecimiento de una sociedad verda- 
dera; todo lo que se refiere 4 la afinidad sociol6gica es mera- 
mente ocasional, ilos vinculos humanos que enlazan los di- 
versos elementos sociales son considerados solamente como 

factores del interés particular. 

MAs, la naturaleza que en todoslos instantes dispone de 

nuestras deliberaciones; la naturaleza que jamas enagena 

sus derechos, mucho menos en donde con mayor fuerza ha 

desplegado sus dones i ofrece 4 la humanidad sus mds ricos 
tesoros; también influye con mas vigor sobre la maquina 

humana, i la amolda 4 su influeiucia, la reduce 4 su dominio 

i poco 4 poco va creando en esos elementos la necesidad de 

su contemplacién, Poreso resulta que los que fueron por 
dias contados, aplazan indefinidamente el momento dela 
partida, La naturaleza les obliga 4 vivir donde tanto les 

ofrece 1 tanto cumple, i por eso cada dia es un motivo para 

continuar un dia mas. 

[asi van quedando los aventureros, haciendo fortuna, 
desligados de la sociedad, pero necesitando vivir en ese me- 

dio, i aunque siempre viven en los aprestos de marcha, ja- 

mAs logran traspasar el dintel de ese inmenso santuario 

donde se ha evaporado su voluntad. 

Hasta aqui el estado social cuya definicién podeis com- 

prender asi. La sociedad de Loreto es una inmensa carava- 
na, que fué luchando por la vidaise detuvo alii, donde en- 

contr6 inesperadamente realizadas, las calenturientas fan- 
tasias de la miseria. 

Ahora, su estado politico, como derivado del social, es 
mas facil destacarlo. Lo politico se basa en !o social, los in- 
tereses politicos se derivan de las f6rmulas sociales; i las so- 

ciedades, segiin sus tendencias, segiin los principios de su 

constitucién, formulan éimponen su existencia politica, 

En Loreto donde la sociedad presenta las mil incongruen- 

cias apuntadas, goats tan heterogéneas, sin més cau- 
sa de afinidad que la explotacién en comfin de sus riquezas, 

donde todas las nacionalidades se han reunido persiguiendo 
un solo fin; donde todo converge al interés particular, nece-
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sariamente el nacionalismo es nocién abstracta; la falta ab- 
soluta de estabilidad impide germinar el amor al suelo, i 

cualesquiera nacionalidad seria aceptada sin resistencia por 

cuanto no se trata de defender intereses generales, sino los 
mui particulares de cada ocupante. 

Los peruanos alli nacidos influenciados por las demas 
nacionalidades, también miran en menos el valor del nacio- 
nalismo de aquellas regiones; los europeos aceptan tacita- 

mente cualquiera bandera, i s6lo queda el elemento brasilero 
de antecedentes histéricos bastante conocid s, i que influye 

por su posicién media en las inclinaciones de los demas com- 

ponentes. 

En Loreto, la politica no aleanza A desviar la tendencia 
general de sus pobladores; i para que el Perfi pueda retener 

esa seccién bajo el régimen politico en que vive, necesita es- 
cuchar 4 los que se inspiran solamente en el interés general 

de la Nacion, 

En Loreto, la politica hasta hoi se reduce al interés; to- 
do principio de autoridad degenera en abuso i expoliaci6n, i 

por eso, los loretanos que son valientes é infatigables cam- 
peones en la lucha del trabajo, no pueden tener otras nocio- 

nes sociales que las que persisten en ese ambiente 1 no po- 
dran jamds separar los intereses generales de los particula- 

res, ni menos comprender que la Nacién es otra entidad dis- 

tinta del ciudadano, ni que los intereses del Pert sean diver- 

sos de sus especiales conveniencias. 

CAPITULO II 

Extensién navegable de los rios 

Después de los ligeros apuntes que he dado sobre el as- 
pecto general, se comprende facilmente que esas llanuras es- 
tan cruzadas por una tupida red de canales cuya capacidad 
va aumentandose 4 medida que vacreciendo el agua que 

contienen. 
El mds importante de esos canales es el denominado rio 

Amazonas, que segnn nuestra geografia se forma en la con- 
68
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fluencia del Ucayali con el Maranén, i segin la del 7Brasil. 

en lade los rios Yavari i Solimoes. 

El origen de estos nombres es mui conocido para que me 

detenga en referirlo. 

En la region peruana hai cuatro rios principales conoci- 
dos con los nombres de Amazonas, Ucayali, Maranéni Hua- 

llaga. Los demas rios si bien son notables, pueden sinem- 

bargo clasificarse en escala inferior. 

El Amazonas peruano que se forma 4 los 4° 30’ lat. Sur 
i 75° 50’ long. O. P. es navegable en toda su extensidn, de 
dia, de noche i en todas las estaciones del ano. Este riv tie- 

ne una longitud desde su formaci6n hasta la desembocadura 
del rio Yavari que es la frontera del Brasil, caleulada en mi- 
llas 400. 

El rio Maranén, llamado asi por nosotros desde 
Nauta en que se junta con el Ucayali hasta su 

origen en la laguna de Lauricocha, es navegable 
de dia, de noche 1 en todas las estaciones del afio, 

hasta Borja, punto situado al pié del Pongo de 
Manseriche i hasta donde se cuentanen millas.... G00 

El rio Huallaga en las mismas condiciones senavega 
hasta un punto llamado Quillucaca junto al Pon- 

So de Apairre millasy gaits cere 150 

El rio Ucayali toma su nombre desde la confluencia 
del rio Tambo con el Urubamhba, 1 es navegable 

CN teda-SwextenslOUl de si ses ears eee 1000 

Se advierte 4 primera Vista que los cuatro principa- 
les rios de la parte peruana recorren extensos te- 

rritorios 4 los cuales puede llegar cl esfuerzo hu- 

mano, puesto queesla navegaci6n A vapor sin 

peligros i sin siquiera la enfermedad de mar que 

produce el movimiento de los buques en el Océano. 

Ademas de estos rios hai multitud de otros que me 

he permitido clasificar en segundo orden i cuya 
extensidn navegable puede calcularse en la si- 

guiente distancia: 

Al frente  



    
Del frente 

RiGmeevart fl Milas. 386. ea 

   

    

      Nanai id. 

    

  

  

     

PPLASLAZA JQe Wace task 250 
ROOT Ac heuer ete oa oes ee ae 300 
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., Cahuapanas id. id 

    

EOtLGH he 10ers. oe 

    

   

    

Tigre id. id : 
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        Suma Gl MUlaAS oe eee. 4509    

  

Quedan sin citar mas de cuarenta rios cuya navegacién 
es accidental i depende de las estaciones dei afio; pero me pa- 

rece que es bastante el nimero de millas que constantemen- 

te puede navegarse en los rios enunciados libres 4 todas las 

banderas del mundo, 1 que recorren territorios cuyos terre- 

nos agricolas estan ofrecidos por las leyes liberales del Pert 

4 la libre disposici6én de la humanidad para dar una idea de 
la importancia i del porvenir que les reserva en el trascurso 

del tiempo. 

Navegan en ellos actualmente vapores de 800 toneladas 
de registro cuya proyeccion habeis visto en el capitulo ante- 

rior, iembarcaciones 4 vapor de todas dimensiones. 

En sus orillas se levantan ciudades pueblos, caserios, i 
fundos rfisticos que se dedican generalmente al cultivo dela 

cafia de azficar. 
Los canales que sirven de lecho 4 estos rios sufren cam- 

bios topogrdficos de singular importancia. Losterrenos de 
aluvi6n moderno que acarrean las aguas se desprenden fa- 

cilmente de sus orillas, i es por eso sin duda que frecuente- 
mente varia el rambo de su canal navegable. En diversos 

puntos por donde el afio anterior se navegaba, suelen levan- 
tarse al afio siguiente bajos que progresivamente se convier- 
ten en islas hasta dividir el rio en brazos que hacen variar 

la direccién del canal navegable; de este fenédmeno resulta la 
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necesidad de servirse siempre de timoneles prdcticos 6 sea 
individuos avezadcs 4 la navegacién de losrios. Estos prac- 
ticos son generalmente 6 brasileros 6 peruanos. Los Giti- 

mos son indios catequizados. He navegadocon uno de és- 
tos que conocia el canal del rio por el sonido que producia 
enel aguael movimiento de la hélice del buque. Sometido 

este prdctico 4 diversos medios de verificacién adquirimos 
el convencimiento de que realmente apreciaba las diferencias 
de sonido segiin el volumen de agua en que giraba la hélice. 

La navegacién de los rios, como se ve, no esta sujeta, 

comu la de! mar, 4 los principios invariables de ia ciencia. 
Enello nada significaba el compas, ni es necesario el sex- 
tante. 

En los rios navegables estén expuestos los buques 4 sélo 

dos clases de aecidentes; consiste uno en vararse en un ban- 

co de arena, i el otro, en tropezar con el extremo de un tron- 

co clavado en el cauce del rio i oculto bajo la superfice del 

agua. 

En el primer caso se desprende el buque con los recursos 

de la maniobra 6 se espera la creciente del rio. En el segun- 
do, que s6lo es expuesto para los vapores que tienen de ma- 

dera el casco, se tapa el hueco, isi noes posible, se arriba 4 

la orilla, en donde se desembarcan los pasajeros 1 toda la 

carga que se pueda. 

Pero estos accidentes son mui faciles de evitar con el au- 

xilio de buenos practicos i con la prudencia nececaria. 

Ni las tempestades con sus rayos i sus vientos, ni los de- 

rrumbes de terrenos en la ribera con el ruido de sus arboles 

que se desarraigan, constituyen peligro alguno para las em- 
bareaciones 4 vapor. : 

No pasa lo mismo con las embareaciones menores 6 ca- 

noas, porque éstas estan mui expuestas A zozobrar cuando 
las toma una tempestad que alli se llama turbonada, en me- 

dio rio, 6 cuando sureando por la orilla un derrumbe de ésta 
6 un Arbol que de improviso cae, las hunde irremediablemen- 

te. El primero de estos accidentes no suele ser fatal en todos 

los casos, cuando los tripulantes saben nadar, porque las 
canoas que se fabrican con una sola pieza de madera, no se 
hunden jamAs, i constituyen un salva vida, en el cual el nau- 
frago se sostiene hasta salir 4 las orillas; en el segundo ca- 

* 
hir
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so, 6 sea el de los derrumbes, si el tripulante no resulta he- 
rido, pasa facilmente 4 la orilla, por cuya proximidad nave- 

gan todas las embarcaciones mcnores que surcan los rios. 
Esta es la navegaci6n en los rios principales del Amazo- 

nas, bajo su aspecto ndutico; 1 los enunciados, son también 

todos los peligros que ofrece. Hai un dato mas: los que na- 
vegan en el rio no sufren como comprendeis bien los mareos 

que tanto fastidian 4 los que navegan en el mar. 
En los relativamente pequefios rios, pr6ximos 4 la Cor- 

dillera, i que s6lo navegan las canoas, se presentan inconve- 

nientes que éstas superan con peligroi excesivo trabajo. Los 

rapidos 6 corrientes veloces, se navegan de bajada, con peli- 

gro; pues el agua, encajonada entre murallas de roca é im- 

pelida de un lado al otro, forma remolinos i levanta olas 

bastante avitadas. 

Para surcar estos rdpidos se sufre mucho, pues hai que 
descargar las canoas, i amarradas, tiran de ellas los tripu- 

lantes desde Ja orilla, por donde estan ob igados A caminar, 

hasta que la canoa consigue vencer la correntada i entrar 

en aguas tranquilas. 
La operacion de la descarga, es de lo mas penosa; pues 

generalmente, en Ics rapidos, ticnen los rios orillas mut es- 

cabrosas, en donde hai mucho que trabajar para levantar i 

trasportar la carga. 

Mucho se ha generalizado la palabra ‘‘Pongo”’, que tra- 
ducida del quechua, significa puerta. Todos sabeis que los 

principales i mAs renombrados son el de Manseriche en el 
rio Marafiéniel Aguirre enel rio Huallaga. Este tltimo, 
os lo presento; i por él, podéis formaros una idea del prime- 

ro de los citados; pues poco se diferencia en su aspecto gene- 

ral; sin embargo de que en ciertos detalles no son parecidos. 

CAPITULO III 

De la importancia que tienen los inconvenientes con que se 

detiene 4# la colonizacién. 

Habreis notado que en la navegaci6n de los rios, no hai 

obstaculos ni inconvenientes que detengan la inmigraci6n,
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sino que lejos de eso, son vias de comunicacién mas seguras 
imds cO6modas que las del mar. Vamos ahora 4 vcuparnos 
de responder 4 la interrogacién del inmigrante en cuanto se 

refiere al clima, 4 las tribus salvajes, fieras, reptiles é insec- 

tos. 

Hai tres puntos, 1 nada mas que tres, en toda la exten- 
sidn del departamento de Loreto, en que efectivamente rei- 
na el paludismo; estos tres puntos son los siguientes: rio 
Yavari, rio Tigre i rio VMiarafidn entre la desembocadura del 

Cahuapanas i del Pastaza, lugar conocido con el nombre de 

San Antonio, i por sélo estos tres puntos enfermizos se em- 

pefian respetables oradores de nuestro Congreso, 1 viajeros 

pusilanimes en reputar de palidica tan vasta extensién de 
nuestro territorio nacional. 

Pero esta reputacion es completamente infundada, como 
Jo demuestran todos los estudios técnicos, que médicos na- 
cionales i extranjeros han practicado en aquellas localida- 
des; i si no bastan las teorias, se puede demostrar con 

hechos practicos i tangibles, como es la salud de que gozan 

extranjeros i nacionales establecidos en los pueblos que se 
levantan 4 orillas de los rios. 

El doctor Leonidas Avendafio, miembro de la comisién 

que el Supremo Gobierno envio 4 estudiar esa zona i que tu- 
ve la honra de presidir; hizo un notable estudio sobre el cli- 
ma de Loreto, que se encuentra inserto en el articulo, colo- 
nizacion, de la memoria presentada por la citada comi- 

sion (1). 

El paludismo, no es, pues, una enfermedad terrible, tan- 

to porque son conocidos los puntos en que se desarrolla, 

cuanto porque atin bajo su accién, se le domina por el tra- 
tamiento que determina la ciencia médica. 

El clima de Loreto es célido htimedo, i de este hecho de- 

ducen vulgarmente que debe ser paltidico. 
La disenteria es una enfermedad mui frecuente, i que en 

ocasiones suele presentarse en forma violenta i contagiosa, 

pero estas ocasiones son tan raras, que este siglo solo con- 
serva el recuerdo de dos, la tltima de las cuales hizo estra- 

gos en la ciudad de Moyobamba, capital del departamento 

de Loreto durante el ano de 1888. 

[1] Véase el tomo V, pépina 200.
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Esta enfermedad tiene su origen en la mala alimenta- 
cién, pues las personas que observan buen régimen en sus 
comidas, estan 4 salvo del contagio. La falta de asistencia 
médica, ila falta de profilacsis fomentan como es natural, 
la forma epidémica de esta dolencia. 

La disenteria pfitrida que como he dicho aparecié en 
1888, fué combatida victoriosamente por el doctor Leoni- 
das Avendanio, 4 quien el Gobierno envi6 con este objeto; en 
aquella época puede decirse que la epidemia no salié de Mo- 

yvobamba, pues fueron mui pocosi mui benignos los casos 
que se presentaron en Yurimaguas i Tarapoto. 

El sarampi6én es otra enfermedad epidémica, que en al- 
gunos casos se presenta en el rio Ucayali, ise propaga por 

la ribera de éste i otros rios. Ataca mui rara vez 4 los adul- 

tos, reservando toda su crueldad para los nifios, entre los 
cuales hace notable mortandad. El doctor Avendaito, que 

también combatié esta epidemia, nos declara que su peligro 
consiste en la falta de asistencia médica, pues en su practi- 
tt ha observado mui pocos casos fatales. 

La viruela es también epidemia conocida en la ribera de 
los rfos i en el fondo de los bosques que habitan los salvajes; 

pero esta enfermedad, tan cruel como repugnante en su asis- 

tencia, se previene en todos los paises del mundo por medio 

de la vacuna. 

Después de las enunciadas, no se conoce en la regién de 

Loreto ninguna enfermedad de forma epidémica, asi como 
tampoco hai tradici6n de haber observado ningin caso de 
fiebre amarilla, de c6lera morbus, ni de gripp, ni de lepra. 

No es el caso ni corresponde 4 mi competencia, hacer un 

estudio serio, sobre la patologia de aquellos lugares; para 
mi objeto son suficientes las ideas generales que sobre el 

particular se forma la vulgaridad de las gentes, refiriéndo- 
me al estudio practicado por el doctor Avendafio, que ya he 

citado, para satisfacer todas las exigencias que sobre el par- 

ticular pudiera tenerse. 

La humedad del aire, i la intensidad del calor, que fecun- 
dan tan poderosamente aquellas tierras, debilitan también 
el organismo de los individuos, hasta el punto de producir 
un estado anémico en las personas que gastau su naturale- 
za, con el esfuerzo de trabajo 6 se entregan 4 los vicios. En
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la localidad Ilaman Pochecos 4 los anémicos. Una vida me- 
tédica i ordenada, una alimentacién sana i nutritiva, evi- 
tan esta enfermedad. 

Cuando se habla de las regiones amaz6nicas, i después 

de citar como flajelo terrible las fiebres palfidicas de que ya 

me he ocupado, se di e siempre con espanto, que el habitan- 
te de aquellos lugares esta expuesto 4 ser devorado por las 

fiebres, envenenado por las viboras, destrozado por los la- 

gartos, 6 clavado en la espina de una raya. En este orden 

la fantasia de algunos viajeros romdnticos ha inventado en 
la relaci6n de sus viajes, situaciones violentas, i quimeras 

con que sinduda han querido despertar la admiraci6n en 
favor de sus empresas, 1 con lo cual han conseguido infundir 

un terror completamente inmotivado; pero los viajeros 
serios, los hombres de ciencia que han investigado la verdad 

en los mds escondidos i alejados bosques de estas selvas, na- 
da nos dicen de terrible 4 este respecto. 

Por mi propia experiencia, en las repetidas exploracio 

nes que durante tres anos he practicado, puedo decir que si 
bien es verdad que son mui abundantes las fieras, los lagar- 
tos, ilas viboras, t#mbién es cierto que todas éstas huyen 

violentamente del ser humano. Los hombres que caminan 

por los bosques tienen la precaucién de hacerlo acompafia- 
do uno con otro. Esta precauciéu no la olvidan ni los sal- 

rajes, ni los indios ctvilizados, Cuando un individuo se 
aventura s6lo suele tener malos encuentros en el bosque, 

pero acompafado, va seguro de sorpresas, 

Los tigres 6 jaguares, adquieren grandes proporciones. 

En mis largos viajes sélo he visto un hermoso ejemplar en 

una playa del alto Maraiién, que maté de un tiro de rifle el 
senor coronel Smith, companero mio en aquella exploraci6n; 

otro mds pequefio que encontramos en el nuevo camino de 

Yurimaguas 4 Moyobamba, huy6 de nosotros inmediata- 

mente.’ En las cabeceras del rio Potro, en donde segfin se 
dice se encuentra el tigre de piel negra, me asegur6 uno de 

mis compafieros de aquella época, si mal no recuerdo el se- 
nor Hernan Bentin, haber visto durante su guardia uno de 
estos cuadrapedos, el cual buscamos con afan; pero sin con- 

seguir descubrir otra cosa que sus huellas. Salvo estos ca- 

sos, no he tenido encuentro alguno con las fieras del bosque,
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de manera que siguiendo los dictados de mi experiencia, pue- 
do asegurar que por ellos se camina sin peligro alguno. 

Las viboras son mui abundantes i tanto, que puedo ci- 
tar una persona, el comandante Cortez, queen un afio de 
residencia en Iquitos, form6 una coleccién de dos mil ejem- 
plares que conservaba en alcohol; pero no todas estas son 
venenosas, nilas que lo son atacan al hombre. Por eso son 
rarisimos los accidentes, pues para que se realice uno, es pre- 
ciso poner el pié sobre un aspid 6 eharse sobre él. En los 
casos de mordedura se curan con diferentes procedimientos: 
los naturales usan el hueso del palto 6 beben gran cantidad 
de alcohol, se cauterizan la mordedura con pélvora 6 con 

dcidos, como el Aleali, el fénico, ete. Se usan también las 

inyecciones de permanganato de potasa. Ni yo, ni mis com- 

panieros, niexplotador alguno de los bosques, ha sido mor- 
dido por las viboras. 

También el fondo de los rfos sirve 4 muchos viajeros de 
fuente de improvisacién. Los lagartos, la boa, la raya i los 
canerosiafia Ics peces eléctricos sirven de tema para inte- 

resantes impresiones. Los lagartos son abundantisimos i 
estan destinados sin duda alguna 4 establecer en aquellas 

localidades una industria mds, pues como se sabe, el accite 

de lagarto se prefiere hoi al de bacalao. Estos anfibios se 
pescan 4 balai a arp6n; para el segundo procedimiento es 
necesario como operacién previa echar al agua un pedazo 

de palo de balsa envuelto en una tira de carne 6 de tripas, 
sobre el cual el lagarto hace presaideja clavados los dien- 

tes, lo que le impide sumergirse, obligandolo 4 permanecer 4 

flote i 4 la vista del pescador, 
La pafia es un pes de forma eliptica cuyo didmetro ma- 

yor tiene mds 6 menos un decimetro, tiene la propiedad de 
morder al ser humano hasta sacar el pedazo, pero solo pue- 
den ofender 4 los que no conocen al pez isus costumbres, 
pues se dejan ver 4 flor de aguaien grandes partidas. Es 
mui perseguido por los pescadores, por su gusto delicioso. 

El canero es un pez casi microscépico, que tiene la pro- 
piedad de introducirse por las vias urinarias en las que 
produce fuertes dolores, porque al tratar de espelerlo, clava 
sus espinas. Este accidente que es mui raro se salva toman- 
do la infusi6n de una planta conocida con el nombre de Aut- 

toc, después de lo cual se arroja tan inoportuno huesped. 
69
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La raya es un pez de forma casi circular, cuyo diametro 
llega en algunos ejemplares 4 0’80, tiene en el lomo una espi- 
na de tres 4 cinco centimetros de largo. Cuando un indivi- 

duo camina por la playa de un rio dentio del agua lo hace 
con mucha prudencta, pues suele suceder aunque rara vez, 
que pisa sobre la misma espina de la raya ise clava en ella. 

La herida que resultaes casi siempre ponsofioza i 4 veces 
mortal. Muchas personas creen que este accidente no es re- 
sultado de la casualidad, sino quela raya coloca su espina 

malisiosamente bajo la planta del pié que camina. Estos 

peces son poco abundantes, i sélo he visto uno en la boca 
del rio Pichis, salido 4 flote por un tiro de dinamita. 

La boa, que conoceis bastante para que os distraiga con 

du descripcién, mide una longitud que varia, pues comienza 
en dos metros i termina en longitudes fantasticas que para 
algunos ejemplares les atribuyen los naturales. 

Entre las preocupaciones que las boas inspiran, hai una 
que no puedo resistir 4 la tentacién de contarla. 

Sucede en alguna ocasi6n al viajero que en canoa surca 

de noche un rio, que los bogas 6 indios remeros suspenden 
violentamente su trabajo ise amarran 4 la orilla, sin que 

haya fuerza humana que consiga obligarlos 4 seguir su ca- 

mino. Cuando se les pide la explicacién de su conducta, res- 

ponden con una palabra quechua yacumama, que significa 

madre del agua. Segtin la opinién de las personas largos 

anos radicadas en aquellos lugares, tienen los indios la 

creencia de que existe una culebra tan sumamente grande, 
que coloca la cabeza en una margen del rio ila cola en la 

opuesta, i que en esta posicién pone su cuerpo 4 flor de agua 

para detener forzosamente toda embarcaci6n que pase i cu- 

yos tripulantes s n pasto de su voracidad. La corriente del 
agua detenida por el cuerpo del animal, produce un sonido 

especial, por el que los indios lo descubren i detienen su mar- 

cha hasta que la luz del sol ilumine su camino. El sefior 
José de la C. Vasquez, vecino del alto Marafién, me ha refe- 

rido haber visto una, cuya longitud, segfin el ancho del rio 
en que la vid, aprecié en mil 4 mil doscientos metros. 

Si cuando tui Prefecto del Departamento de Amazonas 

no hubiera recibido de mui estimable persona el encargo de 
enviar un ejemplar de yacumama, no os hubiera distraido 
con esta preocupaci6on.
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La boa como sa beis es un animal inofensivo isusceptible 
de domesticarse. 

El pez eléctrico se encuentra también en algunos lugares 
de esa zona. En aguas del rio Chuchurras—al atravesar 4 
pié un pequefio canalsufrimcs algunos una descarga eléctri- 
ca de pequefia intensidad; cuando se pesca con anzuelo se 
sienté A veces pequefas descargas que se atribuyen el roza- 
miento de uno de estos peces con la cuerda del pescador. 

Los insectos, capaces de mortificar al ser humano, son 
muchos i terriblemente sanguinarios; pero sélo abundan en 
el cauce mismo de los rios ausentdndose de los terrenos ele- 
vados como son las cabeceras de todos los rios. En el rio 
Marafién desaparecen por completo desde el punto de Borja, 
4 corta distancia del pongo de Manseriche. 

Durante el dia i en el trabajo hai que revestirse de santa 
resignaci6n i soportar los ataques de toda la familia Meli- 
pomena, pero en la noche se ve el individuo libre de ella dur- 

miendo bajo un mosquitero que es un toldo de pereal que 
se conoce con ese nombre. 

Las hormigas en infinita variedad asombran al viajero 
por el fabuloso nfiimero en que se les mira caminar. 

Son una plaga para la floricultura i horticultura, pues 

cuando invaden una huerta acaban bien pronto con todas 
las plantas, Los hortelanos la combaten por la fumigaci6n. 
Hai algunas, cuyas picaduras producen dolores agudos que 

se prolongan en algunos casos hasta 24 horas. La hormi- 
ga de fuego ila isula son las mas temibles. El dolor de su 

picadura se calma con tabaco i l4udano (uso externo), se 

tiene la idea de que la isu/a se convierte después de muerta 
en un fuerte i extenso bejuco, vegetal que sube enlazado 4 to. 
dos los 4rboles grandes. Puede suceder que las semillas de 
que se alimenta esta hormiga expliquen tan curioso fené- 

meno. 
El indio salvaje, tiene dos aspectos:—uno como elemento 

de trabajo iel otro como elemento hostil 4 la colonizacién, 
Como el finico objeto que tengo es borrar la mala impre- 

si6n que produce la idea de territorios habitados por tribus 
salvajes, me concretaré solamente 4 demostrar que los que 
habitan la regié6n del Amazonas i sus afluentes son unos in- 

felices 4 quienes el temor de lo desconocido retiene en el fon- 

do de las selvas.
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Mui largo seria hacer un estudio detenido sobre la raza 

inferior que habita nuestros bosques, pues no se escapa 4 la 
ilustraci6n de mis lectores, que hacerlo asi, seria desarrollar 
uu tema bastante importante por si sdlo, para una con- 

ferencia especial. ; 

El estudio de las tribus salvajes como raza es de gran in- 
terés, porque la condicién i costumbre de su vida, tiene mu- 
chos puntos de contacto con los primitivos pobladores de la 
América, 1 no seria extrafio encontrar en ellos, elementos su: 

ficientes para restaurar el cuadro de la civilizacién incdsica, 
asicomo también en la observacién de sus costumbres, de 

sus creencias, de su estado sociolégico i politico recibiriamos 

impresiones sobre el horizonte 4 que lo dirige su porvenir. 

Los indios de la floresta peruana Ilaman la atenci6én por- 
que su condicién social actualmente es mas ruda i arcaica 
no s6lo que la de las tribus salvajes de Asia i del Africa, sino 
también que de las agrupaciones primitivas que la historia 
nos refiere haber sido la cuna de nuestra civilizaci6n. 

El uso que hace el salvaje del Amazonas de herramien- 
tas de piedra, como hachas, cuchillos i otras, nos traslada 

al estado de cultura anterior al descubrimiento de las apli- 

caciones del fierro. El procedimiento para adquirir mujeres 

parece mds antiguo que el Crohempio de los romanos que 

como sabeis consistia en un pacto, mientras que el de nues. 

tros salyajes consiste en el rapto, 

No es presumible sinembargo que por inui inferior que 

sea la raza que habita nuestras selvas orientales esté en las 
condiciones de las primitivas, i no parece facil encontrar en 

ellas un caso de retrogradacién. 
La légica de la historia ila observaci6n inmediata i di- 

recta sobre las agrupaciones salvajes de nuestro oriente, in- 
duce A creer que es una raza llamada A desaparecer breve- 

mente por el cruzamiento. 

El fundamento que puede tener el terror que inspira el 

nombre de salvajes 4 los individuos de nuestra _ civilizacién, 

ila idea sobre el peligro que hai en visitar sus humildes i 
abandonadas chozas es lo que conviene analizar i desvane- 

cer. 

En todos los rios que afluyen al Amazonas se encuentra 
poblacién salvaje i 4 todos ellos penetra impunemente el in-
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terés comercial. El comercio les lleva como simbolo de paz 
el pacto de conveniencias mutuas. 

En la hoya de los rios Palecazu, Pichis, Pachitea i Perené 

existen varias tribus populosas, entre las cuales podemos 

citar 4 los cashivos, 4los campas, 4 los lorenzos i 4 los 

amuesas, En esas dilatadas extensiones i rodeados comple- 
tamente de esas tribus, viven en paz i entregadas A un tra- 
bajo lucrativo diversas familias de nuestra civilizacién i que 

se sirven de los salvajes, tanto para la extracci6n del cau- 

cho, cuanto para los dem4s servicios en que son necesarios 
los brazos auxiliares. 

En comprobacién podemos citar al sefior Meza que con 
su familiaien sociedad con un moyobambino viven en él 

rio Paleazu cerca de la contluencia del rio Chuchurras; al 

sefior don Carlos Gans, sabdito alem4n que en las mismas 
condiciones vive en la boca del rio Mairo (este caballero es 

el que ha propuesto la apertura del camino del Pozuzo al 
Mairo), al ciudadano chileno Baeza establecido en la mar- 

gen derecha del rio Pachitea i en la boca de este mismo rio 
al peruano Aladino Vargas, al espafiol Garcia i otro mds. 

Estos huéspedes solitarios de las montafias son una pro- 

videncia para los viajeros, providencia para los que aciertan 
A pasar por sus casas, pues en ellas eneuentran hospitalidad 
i facilidades para continuar su viaje. No ocupan otros bra- 
zos para sus mfiltiples i variadas operaciones comerciales 
que los salvajes i con ellos penetran al fondo de los bosques 

sin escriipulo ni peligro, 

En el alto Ucayali se encuentran establecidas multitud 
de casas comerciales que se sirven de indios Piros, de los Co- 

nivos i de otros tribus mds para sus explotaciones. He 
oido referir al sefior Fiscarrald ciudadano de la razén 

social Cardoso i Compajia, estableeido en el Ucayali que 
su casa comercial trafica con mds de dos mil salvajesi que 
su comercio se extiende hasta las cabeceras del rio Yavari 
por el O. i hasta la confluencia del rio Ene por el SE. 

Lo mismo que en los rios citados pasa en el alto Mara- 

fién en donde entre otros se encuentra establecido el senor 

Linares que trafica con los salvajes del rio Morona i del rio 
Pastaza; el senor don José dela C. Vasquez que trafica con 

los del rio Santiago, Nieva i Potro. Todos ellos viven tran-
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quilos, visitan con frecuencia las habitaciones salvajes i sin 
el menor temor se aventuran con ellos 4 todos los rincones 

de la selva. 
En las margenes del rio Marafién se encuentran las me- 

jores haciendas 6 fabricas de alcohol i sus campos estan cul- 

tivados en gran parte por salvajes traidos de sus casas. Los 
sefiores Rios, los traen del rio Chambira, el sefior Anselmo 
del Aguila los trae de San Regis icomo estos todos los de- 

mds agricultores establecidos en aquellos rios. 

Los salvajes no solo se prestan para la agricultura, pa- 

ra el servicio de bogas, para mitayeros (cazadores) etc., ete. 
sino que también se prestan 4 trabajos de interés general, | 

pues creo que puede llamarse asi, el camino abierto por el 
sefior Rios entre las cabeceras del rio Tigre i Jas del rio Pas- 

taza que se trafica actualmente por los caucheros entre los 

que puedo citar al sefior Resurreccién Rios, dueno de la ha- 

cienda de San Lorenzo enel Maran6n que tltimamente se 
dirijié 4 Andoas por la ruta del rio Tigre. 

Lo mismo pasaba en el rio Napo hasta la épeca en que 

dejé esos territorios, asi como en el rfo Yavari. 

La tarea de estos comerciantes catequizadores de salva- 
jes es sumamente ruda pero fecunda, fecundisima en sus re- 
sultados. 

Rara vez sucede una desgracia i son mui pocos los casos 

que la estadistica criminal registra como producido por 
ellos. Estos infelices, cuando la presi6n es superior 4 su re- 

sistencia, huyen al fondo de la selva 6 en casos excepciona- 
les asesinan 4 sus patrones. 

Representa el salvaje en la regi6n comercial de los rios 
un elemento de gran importancia i es por eso mui solicitado 

por agricultores, caucheros i navegantes. 

No es extrafio, pues, que exista un procedimiento cruel 
conocido con el nombre de correrias i que consiste en sor- 
prender las habitaciones de alguna tribu i tomar prisione. 

ros 4los miembros de ella. Estos prisioneros son llevados 
A lejanos territorios i aplicados al trabajo. 

También para la grandeza de Roma coutribuyeron los 
prisioneros que traian sus legiones conquistadoras! 

En nuestro siglo el procedimiento es cruel i hiere todas 

las fibras de nuestra sensibilidad; pero hai que reconocer el
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tivamente, los hombres asi conducidos al trabajo adquieren 
en el roce con la gente civilizada, nuevas ideas que impresio- 
nan su espiritu i que lo dirijen hacia la conquista de nuevos 
elementos que concurren 4 su bienestar. Puedo decir afin 4 

riesgo de pasar por dogmAtico, que no hai sobre la superfi- 

cie de la tierra seres humanos mas inofensivos ni elementos 
sociales menos exigentes. 

Las criaturas arrebatadas i vendidas por un precio que 

fluctfia entre 100 i 200 soles se aplican generalmente al ser- 

vicio doméstico i adquieren en él toda la cultura que puede 
proporcionar ese medio social. Esta forma de catequizacién, 
tiene la ventaja de que el individuo catequizado adquiere 

prontamente conceptos precisos sobre la importancia que 
tiene su trabajo personal en el comercio de los civilizados, i 

sobre las ventajas que en su favor puede obtener de aguella. 

El cambio de conveniencias reciprocas que el comercioila 

agricultura imponen al salvaje, si se quiere, por Ja fuerza, es 
el camino mds directo i en el que la barbarie emplea menos 
tiempo para llegar A la civilizaci6n. 

He ido mostrando por medio dela lAmpara, diversas 

fotografias en que aparecen grupos de salvajes 4 cuya cabe- 
za se encuentra un hombre civilizado que los dirige en el tra- 
bajo; asi como también, por el mismo procedimiento he 

presentado los tipos de indios que pertenecen 4 diferen- 
testribus, i por los cuales se apreciar su constitucion fi- 
sica. 

Si con lo expuesto he podido convencer de que el salvaje 

noconstituye un peligro ni es hostil 4 la colonizaci6n; si pen- 
sdis que es exagerada la importancia que se da 4 éste como 
4 los demas titulados inconvenientes para la colonizaci6én, 
juzgaréis que aquellos campos, aquellos majestuosos rios, i 
aquel clima benigno esperan carifiosamente 4 la humanidad 

desvalida i miserable. 

Termino en este Capitulo la descripcién € importancia 
que tienen los exagerados peligros con que se atemoriza 4 la 
inmigraci6n, i paso 4 ocuparme de las portentosas ventajas 

que ofrecen su suelo, sus rios i sus bosques.
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CAPITULO IV 

De las riquezas naturales i facilidades que encuentra el 

iumigrante. 

Las riquezas naturales en que abunda la regién de les 
rios son apenas conocidas, pues de ellas solo se tiene ligeros 
bosquejos. Cada nuevo estudio, cada nueva exploracién 

descubre nuevos elementos hasta entonces desconocidos i 

que dan fundamento para pensar que las riquezas naturales 

de la regi6n que me ocupa sobrepasan 4 cuanto la imagina- 
cin en ese orden puede idear. 

Para el objeto que persigo, basta que me ocupe de las 
facilidades que el inmigrante encontrara para satisfacer las 
necesidades de su vida, desde los primeros pasos que dé so- 

bre la regién+ bendecida en que corren nuestros rios del 

oriente. 

La fauna constituye una de ellas, porque la ca.a ofrece 

un alimento de facil adquisici6nide gran abundancia. En 
la localidad se conoce con el nombre de mitayer os & Jos indi 
viduos que una familia designa para penetrar al hosque i 

traer la carne que han menester. Estos mitayeros son las 
despensas de'las familias. 

Voi 4 hacer ligeramente una relaci6n de la caza preferida 
para alimento cuya abundancia es notable. 

La danta (tapirus americanus E. S$. M.) conocida en 
esas localidades con el nombre de sachavaca, que significa 

vaca del monte, es un cuadriipedo de niia partida en tres, 
que tiene mucho parecido al cerdo i que aleanza una altura 
deun metro medida dela ufiaallomo. La carne de este 

animal del cual se utiliza hasta el peso de diez i seis arrobas, 
es mui agradableide mui buen aspecto. Su caza se hace 
sumamente facil cuando se le persigue con un perro que siga 
su rastro, Cuando falta éste hai que descubrir los lugares 
que acostumbra para tomar agua 6 bebederos, donde se les 
espera ien donde sin trabajo se les da caza. Las ufias de 
este animal son mui solicitadas, porque hai la idea de que 
con ellas se curan varias enfermedades,
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El sagino, 6 chancho del monte ( dicoliles torcuatus 
Cuv. ) es un pequeno cerdo de carne mui sabrosa, de cada 
uno de los cuales el cazador utiliza hasta tres arrobas de 
carne, Caminan en el bosque en partidas mui grandes, 1 el 
cazador mata cuantos quiere. Por la proyeccién que véis, 
podréis juzgar sobre la abundancia de este cuadrféipedo de 
ufia partida i sobre la facilidad de darles caza. Cuando se 
les persigue con perros, suele ser peligrosa su caza, sino se 
toma 4 tiempo la precaucién de subir 4 un drbol, porque 
acometen al perro hasta destrozarlo, 

El ronsoco (hidrocheros capivara E. R. D.) es también 
una de las nas agradables carnes que se encuentran en las 
orillas de los rios, mAs pequefia que la danta, proporciona al 

cazador diez arrobas de carne i mucha manteca; luego tene- 
mos 4 los yenados (cerbus nifus de Cub. Cerbos nemoriba- 
cus Cub. Cerbus artiensis Orb.) que también son mui abun. 

dantes i el cazador encuentra con frecuencia. El Majas, 
(cologenis fulnis cubs) i otros mds que ya seria largo enu- 

merar que constituyen la abundante caza de que disponen 
los que viven en aquellas regiones, 

Debemos citar entre los mds notabl:s por su abundancia 
i por el agradable gusto de su carne, al mono que constituye 
el alimento predilecto, tanto de los exploradores de la selva 
como de sus naturales habitantes. Su abundancia es tan 

considerable que no hai punto en que no se les encuentre, El 

mono no sclamente Satisface esa necesidad del hombre, sing 
que también le indica en los bosques cuales son las frutas 

que puede comer impunemente, El explorador sabe que de- 

be respetar el arboi, cuyas frutas doradas i apetitosas invi- 

ta, sien él no encuentra las huellas de las monos, porque se- 
guramente son frutas venenosas que el mono conoce i que 

no lastoca. Es ademas el mono un cuadrumano que llama 
la atenciOn i detiene la observacioén del viajero. Efectiva, 

mente, una mona defendiendo 4 su hijo de las balas del ca- 
zador, un monito que se precipita sobre la piel de su madre 
estirada i clavada en el suelo, i mira con ojos llenos de lagri- 
mas como implorando compasi6n de sus verdugos, un mo, 
no defendiéndose de los proyectiles del cazador con una hoja, 
tras dela cual oculta su cabeza, una pandilla de monos si, 
guiendo i burldndose al parecer de las fatigas del caminan- 
te, son cuadros que realniente impresionan, i confieso haber 

70 

   

  

  



— 508 — 

meditado en presencia de ellos si el ser Lumano fué mono en 
su origen 6 sila humanidad camina hacia el estado sociolé- 

gico de ellos, 
4s infinita la variedad que presenta la familia de los 

cuadrumanos desde el Maquisapa (ateles ater Cuy.) hasta 

el Pinchecillo (apahale labiatus Geoff), se conocen mas de 
quince clases que sirven de alimento 4 los habitantes de las 
selvas. Entre estos, el mas solicitado es el maquisapa, tan- 

to por ser el mds grande cuanto porque su carne es sabrosa 

ila grasa que se le extrae tiene propiedades medicinales. La 
facilidad de cazarlos es tanta, que no hai mitayero que no 
traiga en la caza de un dia dos 6 tres monos. El maquisa- 

pa produce aproximadamente de una 4 dosarrobas de carne. 

En materia de aves, hai una variedad tan grande que 
puede considerarse todavia misteriosa su clasificacién com- 
pleta. Citaré aqui solamente aquellas que por su tamajio i 

lo gustoso de su carne son perseguidas del cazador, 
Tenemos en primer lugar el paujil (ouras galatia Cuv.); 

la pava del monte (penelope aburris gonid); el piuri, la ga- 
llina del monte (penelope atpersa F. Schudi); las perdices 

(odon sophunes speciosas F. Schudi); el pato real (anas mos- 

cata ling); los huacamayos (macrose reus); los loros (P. 

Shithacur amazonices F. Schudi); el loro real (colmurus sil- 

guerie T. Schudi). 
Estas aves que apenas representan una infinitamente 

pequefia parte de todas las que vuelan en aquella localidad, 

ofrecen un alimento mui sano i mui agradable. Algunas 

de ellas, como el paujil i pava son domésticas i en esa condi- 

cién se encuentran en casi todas las habitaciones de la loca- 
lidad. Aqui mismo, en el Palacio dela Exposicién podeis 

ver un hermoso ejemplar del paujil de nuestras selvas. 
Los rios ofrecen también una de las mas _ notables facili. 

dades para la vida del hombre porque sus peces son mui 

abundantes, mui variados ide mui buen gusto: desde la va- 

ca marina (manatus americanos hilinus i manatus latiros- 

tris de Orleans) hasta el candiru (serra salmos chombeus 

Fritz) hai infinitas especies que tampoco estan clasificadas 
ni son totas bien conocidas. 

Hai varios procedimientos empleados en la localidad pa- 
rala pesca. Se usa el arp6n para los peces grandes como la 

vaca marinaiel paiche cuya carne no solamente sirve de
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alimento A los pobladores sino que después de salada cons- 
tituye un articulo de exportacién. Puede confundirse venta- 
josamente con el bacalao que conocemos todos. Para dar 
una idea aproximada de la abundancia de este articulo que 
fué el principal de exportacién antes de que se explotara el 
caucho puedo daros la cifra de 2,700 arrobas de pescado sa- 
Jado que se exporté el afio de 1865. La vaca marina i el 
paiche producen mds 6 menos ocho arrobas de carne seca i 
conservada. 

Después viene la pesca al anzuelo sobre la cual basta de- 
cir en sintesis que no hai individuo que muera de hambre co- 
mo disponga de uno de estos instrumentos; i atin sin anzue- 
lo tienen i usan con provecho la flecha para pescar. 

Hai otro procedimiento mui usado por los pobladores 
de aquella zona que consiste en narcotizar el pescado echan- 
do al agua después de macerada una planta conocida con el 

nombre de barbésco (Paquina ami'laris. Jac.) Esta opera- 
cién se practica en los brazos de los rios pequefios, pues es 
menester cerrar el canal sin detener el agua con una com- 

puerta de cafias tejidas i en la cual se detiene el pescado que 
adormecido 6 muerto va 4 merced de la corriente. En este 

estado las mujeres i los muchachos por la playa 6 en canoas 

van recogiendo el pescado que inmediatamente lo salan i 
conducen A sus despensas. 

Otro procedimiento el mas facil 1 mas eficaz consiste en 

la aplicacién dela dinamita queen pequefios cartuchos se 

arroja en los lugares menos correntosos ise adquiere fabu- 
losos resultados. Sien los rios es mui grande la cantidad 
de pescado de que facilmente puede disponer el hombre, en 
los lagos sobrepasa 4 cuanto la fantasia puede forjar. 

Para no extenderme mucho en este ramo, concluiré con 

la charapa (Podeo...... Esponiza Nillis) qne viene 4 ser la 

tortuga de agua dulce. Este anfibio proporciona un alimen- 

to de mui buen gustoies mui abuudante. Sus huevos aun- 

que de dificil digesti6n son mui agradables i producen una 

grasa que se cotiza en alto precio. En la estacién en que los 

rios bajan el nivel de sus aguas, las playas quedan descu- 

biertas i en ellasse encuentran las charapas i sus huevos. El 

procedimiento para obtenerlas consiste solamente en inmo- 

vilizarlas, lo que se obtiene dandoles vuelta; en cuanto 4 los
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huevos, hai que escarbar la arena, pues los ocultan bajo una 
capa de ella. Dos mitayeros sorprenden una manada de cha- 
rapas, i mientras éstas huyen al rio, ellos las van volteando. 
Se ha visto caso de voltear quinientas por cuatro hombres. 
No hai casa de agricultor que no tenga un charapero, que 
viene 4 ser un pozo 6 pequefia laguna artificial en donde las 
conservan vivas para que vayan abasteciendo 4 las necesi- 

dades de la familia. En las poblaciones comerciales como 
Iquitos, en que los habitantes no se dedican ni 4 lacaza ni 
4 la pesca, la charapa tiene demandai su cotizaci6n en cier- 
tas ocasiones llega hasta 4 cincw soles cada una, 

En tiempo de verano cuando los rios crecenilas playas 

desaparecen, se encuentra la charapa en extensas manchas 
sobre la superficie del agua: entonces Jos indios las matan 4 
flechazos. 

También el reino vegetal contribuye poderosamente 4 
las felicidades de la vida en los seres que habitan aquellas 
dilatadas llanuras. En este orden se encuentran exponta- 

neas en una variedad infinita de frutasi plantas alimenti- 

cias, refrigerantes i medicinales, la coca (Eritroxilon coca 

quramk) el cacao (Theobrosma coca Lin) i el algodén, son 

plantas expontaneasi 4 cuyo cultivo nadie se dedica. Es 

sorprendente sobre todo la abundancia en que se encuentran 
los cacahuales cuyos frutos nadie beneficia i s6lo aprovechan 
los monos, 

El pijuayo (huibelma especiosa-Mart) la papaya (Cari- 
cu papaya Lim.) la pifia (bromelia ananas Lim.) son plan- 

tas que se encuentran en las mismas condiciones que las an- 

teriores. 

El Arbol del pan (arto corpus incisa Lim) el palto (per- 

cea gratisima Gareon)iel palmito (Enterpe oleracea edulis 

enciformis), constituyen también frutos exponténeos de pri- 
mera calidad. 

Mui largo seria que citara en esta oeasién todos los 

frutos expontdneos que hasta la fecha son conocidos en 
nuestros bosques, clasificados por la ciencia. 

También creo infitil extenderme sobre la abundancia en 
que se encuentra la;madera de construcci6n, ;quién ignora 
queenla hoyade los rios orientales seencuentra 4 cada paso 
un Arbol de caoba (Singtenia Mohagani Lim), uno de cedro
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(cedrela odorata Lim), uno de nogal (Faglans) i palmeras 
de todas las especies conocidas? Me parece pues, obvio ex- 

tenderme en este punto, pues sobre él puede afirmarse, sin 

temor de contradiccién, que hai en las selyas de Loreto una 

cantidad de madera de construccién mucho mayor de la que 
es posible imaginarse. 

Facilmente comprendeis que no hai territorios mas apro- 
piados para la agricultura; i reservo ocuparme de los frutos 

apropiados para el cultivo. cuando trate de la exportaci6n 

agricola 4 que pueden dedicarse las colonias. 
Queda terminado el cuadro de las facultades naturales 

que el inmigrante encontrard en aquella zona: ya conocere- 
mos también los funlamentos que tienen los inconvenientes 

6 peligros con que se les asusta; ahora vamos 4 dar, esco- 

giendo entre muchos, un medio de producir la inmigracién 

expontdnea. 

  

CAPITULO \V 

Sobre los medios de obtener la inmigracién expontanea 

Muchas frases se han hecho i elocuentesdiscursos se han 
dedicado a la cuesti6n inmigracién que han revelado mucho 

gusto literario 1 demasiada aceleracién en el movimiento de 

lasideas. La fantasia inspirada en el desenvolvimiento i 
progreso de otras naciones, nos ha inducido siempre 4 pro- 

ceder en singular oposicién 4 los intereses nacionales. En 
materia de inmigracién, tenemos leyes i proyectos de leyes, 

cuya aplicacién seria por lo menos ineficaz; una vez que en 
ellos no se advierte ni el m@s lijero estudio sobre los territo- 
rios destinados 4 la colonizacién ni se hacen cAlcu'os sobre 
el desarrollo comercial que pueden adquirir; nise aprecian 
los obstaculos que es preciso vencer en el orden social 1 poli- 
tico dela Naci6n Tal vez, si este m dodeser, es atributo 

de nuestra raza, cuya tendencia hacia el aceleramiento en 
las evoluciones del espiritu, la obliga fatalmente 4 debilitar 
la consistencia de concepto. 

El hombre emigra de su pais, animado siempre por el 
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deseo de mejorar su situacién. Cuando lo hace expontanea- 
mente, asume todas las responsabilidades desu error. Cuan- 
do lo hace invitado por conveniencias extrafias 4 la suya, 

sus exigencias aumentan 4 medida que se van satisfaciendo 
hasta hacer imposible el interés comfin. Parece, pucs, evi- 

dente que las conveniencias nacionales sefalan los medivus 
indirectos como finicos aplicables 4 la inmigraci6n. 

En Loreto hai muchos medios de llamar la atenci6n del 
mundo i entre ellos voi 4 escojerel que 4 mi juicio tendra ma- 

yor resonancia: los placeres de oro. 

La zona de Loreto se halla dividida por una cadena de 

cerros que arranca de la cordillera de Cerro de Pasco i se de- 
sarrolla de O. 4 E. hasta un lugar conocido con el nombre 

de Mufia, desde donde varia frecuentemente su rumbo, entre 

el N,i NE. en cuvos rumbos las sigue paralelamente el rio 

Huallaga hasta el pongo de Aguirre, puntoen el cual este 
rio la atraviesa para apartarse de su rumbo. La cadena de 

cerros sigue al NE., pasa al Norte de Moyobamba, sigue al 

Norte de Chachapoyas, ies cortada nuevamente por el rio 

Maranon enel lugar llamado pongo de Manseriche, desde 

donde corre con rumbo NE., hastalos territorios del Estado 

ecuatoriano, 

Todos los territorios situados al E. de esta cadena de 
cerros, se componen de vastas llanuras, de exuberantes ve- 
getaciones i cruzadas por innumerables rios navegables cu- 
yas aguas reunidas en un gran canal, que se llama rio Ama- 

zonas, atraviesan el Estado del Brasil i se confunden con 
las aguas del océano Atlantico. 

Aquella cadena de cerros esta construida por gres 6 are- 

nisca, correspondiente 4 la formaciéndel Trias i de tan poca 
cohesién, que se desagrega facilmente bajo la accién de las 
lluvias meteéricas que son diluviales en esa regi6n. 

La cuarsita ferruginosa se presenta en toda la extensi6n 
de esa cadena de cerros, con una multiplicacién tan asom- 

brosa, que donde quiera que se desarraigue un Arbol, alli se 
Je encuentra, asi comotambién se encuentra la mica, el cuar- 

so hialino, la pirita de hierro, el cobre, la plata i otros me- 
tales mas. 

Como se sabe, la cuarsita ferruginosa es el criadero del 
oro, i por eso en aquella cordillera se presentan en tanta
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abundancia los veneros de este metal. En muchos puntos 
de ella, desde las eercanias de Puno hasta el Ecuador i Co- 
lombia son conocidos i explotados muchos de aquellos vene- 
ros. Su existencia en toda la extensi6n de la cordillera orien- 
tal, es un hecho demostrado por la observacién facil de ve- 
rificarse i notablemente definida por las teorias geolégicas 

que explican el origen, formazidn i clasificacién de todos los 
metales., 

Conocido es el procedimiento que se usa para explotar 
los placeres 6 mantos aur feros de terrenos diluviales i que 

consisten como sabeis en el auxilio de poderosas bombas 

que levantan i arrojan con gran fuerza columnas de agua, 
destinadas 4 derrumbar i hacer correr por canales expresos 

las tierras auriferas; pues bien en la cordillera oriental se 
realiza naturalmente ese mismo fenédmeno. La evaporacién 

de las aguas del mares la bomha que levantaba en formas 
de nubes, grandes cantidad’s de agua que los vientos regu- 
lares conducen hasta las cadenas de cerros que las detienen, 

las condensai las convierte en raudales de agua qu? caen 

sobre las cordilleras i hacen sobre toda la extensién de ellas 
el mismo efecto que la columna de agua levantada i expelida 

por !a bomba de que he hablado. Las aguas metedéricas que 
levanta la cordillera oriental, gastaniacarrean los vene- 
ros auriferos en que abunda, i ese oro asi desprendido desu 

matriz sigue el curso de las aguas hasta depositarse en los 
lugares preparados por los accidentes topogrdaficos de los 

rios. 

Todos sabeis en qué cousisten las chacras de oro que 
cultivan los hacendados de Punoi Cuzco. Consisten en em- 
pedrar una extensi6n de terreno por donde en tiempo de Ilu- 

vias pasan las aguas mete6ricas que lavan las cordilleras, i 
esperar que venga el verano, en que desaparecen las aguas 
para recojer el oro que dejaron en los instersticios del empe- 

drado que previamente habian fabricado. 

La aplicaciéd del sluces se practica echando por uno de 
sus extremos las arenas auriferas, 4 la vez que una corrien- 

tede agua. Las arenasiel agua van corriendo por este ca- 
nal, al que se le da una inclinaci6n convenienteien el cual 
dejan entre piedrai piedra del artificial empedrado el oro 

que contienen.
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Estos sluces, asi coms esas llamadas chacras de oro, 
apenas son débiles imitaciones de los que la naturaleza tie- 
ne construidos en la regién hidrogrdfica de que me ocupo. 
En efecto, cada rio es un sluce, es una chacra de oro porque 

son canales por donde corren torrentes de agua i cuyo lecho 
sst4é natbralmente empedrado 

Las lluvias meteéricas arrancan el oro de sus criaderos, 

lo acarrean i lo arrastran por el cauce de los riosientre las 
piedras de su lecho lo van dejando, Estos son los lavaderos 
de aluvién que ofrece 4 la humanidad el departamento de 

Loreto. 
La extracci6én del oro en estas condiciones seria mui di- 

ficil, 6 por lo menos obligaria 4 cambiar el curso de los rios 

para sacar de su lecho el oro depositado, sila Providencia 
generosa no hubiera salvado este inconveniente con el desni_ 

vel que sufren las aguas de los rios en las diversas estacio- 

nes del ano. Después de un invierno en que las aguas alean- 
gan su mayor nivel, viene un verano que dura siete meses, 
en que bhajan considerablemente i dejan en seco gran parte 

de su lecho. Como se vé; hai siete meses en el afio en que la 

extracci6n del oro no exige més trabajo que el de colocar 

sluces, levantar los cascajos i arrojarles todas las aguas del 
rio Marafién. No hai punto de este rio desde Tayabamba, 
Pancas, Cochabamba, Balsas, Chinchipe, etc. hasta los cas- 

cajos del Ashual (abajo del pongo de Manseriche) en que no 
se encuentre oro entre los interticios de las piedras que for- 

man su lecho, ien ninguno de estos puntos hasta el pongo 
de Huracayo (arriba del citado pongo) no hai un solo lugar 
en el que con un corto canal de desviacién no pueda levan- 

tarse el agua por lo menos 4 50 piés de altura, 

Estais mirando en la proyeccién que os presento una 

playa aurifera, un rio que corre 4 su lado i una vejetacién 
exuberante que demuestra la fertilidad de aquellos privile. 

giados terrenos. Enesa playa esta !a arena aurifera, en ese 

rio el agua indispensable para lavarla, en estos campos el 

porvenir grandioso que su agricultura ofrece 4 la desvalida 

humanidad, 

La existencia de los riosi sus terrenos feraces la cono- 
ceis, desde tiempo inmemorial; pero lo que no conoceis, por- 

que hasta ahora no habeis visto resultados practicos es la 

existencia del oro, Sinembargo, os son conocidas las tra-
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diciones que sobre el particular recibieron nuestros padres; 
sabéis que después de Juan Salinas se levantaron populosos 
pueblos en la boca del rio Zamora, en la boca del rio Santia- 
go, cn el Ima a, en el Chinchipe, en el Apaga, en el Sillai ete., 
1en otros muchos rios, cuyos habitantes no se dedicaban a 
otra cosa que 4 lavextraeccién del oro. Sabéis que uno de 
estos pueblos pagaba una contribucién al Rei, que lleg6 en 
una ocasién 4 una cantidad fabulosa, i habéis ofdo contar 
sin duda que un gobernador demasiado avariento sufrié te. 
‘trible muerte con oro derretido que le introdujeron por la 
boca los mismos 4 quienes obligaba 4 un trabajo exajerado 
en el lavado de ese metal. Todos los historiadores que se 
han ocupado de aquellas regiones, refieren que la extraccién 
del oro era la industria de sus moradores. 

Al norte de Chachapoyas, capital del departamento de 

Amazonas, se levanta una expléndida fortaleza conocida 
conel nombre de ‘“‘Cuelap’’, Carece de historia. Se com- 

prende que fué construida antes del goblerno imperial de 

los incas, pero se ignora quien la mindé levantar. Cerca, 
mui cerca de alli, estA situado el asiento mineral de Santo 

Tomas, en que aparecen trabajos anteriores 4 la conquista 
espafiola i los posteriores del sefior Wertheman. 

~  Lagomtemplacién de esa fortaleza ide ese mineral de 
Oro tan préximo, desperté en mi dnimo el interés de estudiar 
la relacién que podia ligarlos, i he obtenido como resultado 
de mis observaciones la idea, cada dia mas arraigada, de 
que esa fortaleza fué levantada alli como signo de dominio, 

i destinada 4 recibir en oro el impuesto que exigia la sobera- 
nia incdsica. En mis investigaciones, pasé de los cerros de 

Santo Tomas 4los lavaderos, porque los indios que viven 
allino solo explotan las vetas auriferas, sino también si- 
guen las aguas metedricas que bajan de aquellos cerros, i en 
ciertos cascajales lavan arena aurifera. Cuando pasé al de- 

partamento de Loreto, amplié mas mis ideas, porque en 

aquel vasto horizonte abarqué con una sola mirada todo el 

trabajo portentoso de la naturaleza, icomprendi qué razén 
tuvo Atahualpa para ofrecer 4 la codicia del conquistador 

una habitacion lena de oro, 
Esa fortaleza de Cuelap que debe guardar tesoros fan- 

tdsticos, jams ha despertado el interés de nuestros gobier- 
nos nide empresas suficientemente fuertes que investiguen 

ve 
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sus mds escondidos rincones. Cuando fui prefeeto de Ama- 

zonas tuve la idea de hacerlo, pero me encontré débil para 
vencer las preocupaciones de los habitantes del pueblo de 
Santo Tomas el mas viril de aquel departamento, asi como 
para hacer frente 4 los gastos que demandaha. 

Mi propia observacién era deficiente para tener ideas 
precisas sobre la naturaleza ir queza de los lavaderos de 

oro, i por eso envié 4 ellos 4 dos ingenieros de minas que los 
estudiaron. Sus informes se encuentran insertos en la me- 

moria que present6 al supremo gobierno la comisién espe 
cial al departamento de Loreto, que presidi. I] seior Wolff, 

que fué uno de ellos, dice que los lavaderos que se forman en 

la secci6n torrentosa arriba del pongo de Manseriche, com- 

ponen una zona aurifera de mayor importanea que la ex- 
plotada en San Francisco de California, El sefior Vila que 

fuéel otro ingeniero a quien se le encomend6 el estudio de 

las playas que se forman abajo del pongo citado, encuentra 
en sus arenas una proporciOn de oro igual 48 tolines por 

caj6n de 70 quintales. 

Con estos estudios habia suficiente fundamento para 

aventurar alguna suma de dinero en verificar datos i adqui- 
rir seguridades sobre la extensién de la zona aurifera—su 

proporcién de oroisus medios de explotacién. Para este 

fin organicé en esta capital una sociedad de cincuenta ami- 
gos que erogaron 6 deben erogar hasta la suma de cien soles 
cada uno ienvié al senor Wolff con ciertas instrucciones, de 

las cuales debo citar las siguientes: extraer una tonelada de 
arenilla aurifera dela playa denominada Pato—huachana i 
enviarla 4 Londres, consignada 4 los sefiores C, de Murrie- 
taiCia. Mientras tanto suplicabamos al banco del Callao 

de esta capital que pidiera 4 los citados sefiores Murrieta de 

Londres que hicieran los andlisis i cotizaran las arenas. El 
banco de Callao me trasmitié la respuesta de los mencio- 
nados sefiores de Londres en que dicen lo siguiente: ‘De los 
andlisis resulta que las arenas contienen dos onzas de oro en 
tenelada ien cuanto A la cotizaci6n de las arenas en bruto, 

los corredores 4 cuya disposicién la hemos puesto nos ofre- 

cen £ 2—por tonelada.”’ 

Con tan brillante resultado no habia que demorar en 
solicitar los ampdros que segtin las leyes del Perfi se pueden 

hacer, i obtener las adjudicaciones necesarias para garanti-



    

  

  

   
ass gee 

zar los capitales extranjeros que quisicran ayenturarse en 
esa negociacién. Desgraciadamente este trabajo se encuen- 
tra paralizado por el proyecto internacional de limites con 

el Ecuador que en esta legislatura debe sancionarse i que, cn 

-aso de serlo, despojaré al Perti de esa zona aurffera. 
Esta fuera de toda duda que el rio Marafién corre por 

un lecho de oro i que atraviesa campos fcraces de un clima 

mui sano, La propaganda de estos hechos debidamente au- 

torizada seria entre los medios indirectos el més eficaz pa- 

ra producir sobre esa regién una poderosa corriente de in- 

migraciOn expontdnea. 
éQué puede hacer el Estado en favor de esta idea? 

Cosas mui censillas, 
1° Avyudar con todas las facilidades de que dispone 1 que 

no significan dinero, el establecimiento de la primera socie- 

dad que se aventure 4 esa explotacién. 
2° Enviar 4 todos los consulados facsimiles de los cas- 

cajales aurfferos con coleccién de vistas fotograficas de toda 

la regi6a i encargandoles que en los suburbios de las pobla- 
ciones populosas hagan dar funciones gratis de linterna 

magica con vistas de la localidad i referencias. 
3° Autorizar 4 los cénsules para dar pasaje gratis has. 

ta determinada suma anual 4 todas las familias que volun- 

tariamente quieran emigrar: reglamentando este procedi- 

miento en forma tal, que impida las burlas icon cargo 4 la 

comisién de que paso 4 hablar. 

4° Organizar en Iquitos una comisién de inmigracién 

encargada de recibir i colorar 4 los inmigrantes 

5° Declarar que el 50 % de las rentas que produce Lore- 

to deben aplicarse por la comisién citada 4 la inmigracién 

que Ilegue 4 su territorio, pagando su viaje desde el lugar de 

su procedencia. Enesta comisién habrian dos médicos iel 

presupuesto de toda ella podia aplicarse 4 la partida de los 

100,000 filtimamente votados. 

Concepttio que las resoluciones citadas no necesitan dis- 

cusiOn apenas si la altima pueda alarmar 4 los pocos ciuda- 

danos que se encuentran mui ligados a! presupuesto de Lo- 

reto. Pero seria sin fundamento, puesto que no puede ocul- 

tarseles que «I dinero gastado asi daria mayor valor nume- 

rico, en relaci6n con el total de hoi, al 60 % de que siempre 

podrian disponer, 

  

    

  

  



      
    
   

CAPITULG: VI 

Del costo i forma de conducir i radicar 4 las colonias 

Hagamonos por un momento la ilusién de que en nues- 

tro pais pueden encontrar atmosfera propicia las ideas que 
dejo expuestas, i veamos como se arreglaria la comisién de 
inmigraci6n para que éstos encontrasen en Loreto casa 

construida, terrenos desmontados, sementera lista para 
cosechar, canoas, escopetairacién de arroz i frejol por 30 
dias. 

     
    
    
    
       

      
    
    
    

      

    

  

   

    

     
   

   
   

     

De cualquier puerto europeo 4 Belén del Para (Brasil 
rio Amazonas) se emplean doce dias i cuesta un 

pasaje de tercera en vapor mas 6 menos..............5. 20 

De Belén 4 Borja (Alto Maranién) que seria el lugar 

que se prefiriria para los primeros inmigrantes, 

emplean los vapores de la Compania del Amazo. 

fas 18-dias nas GAnenOS...2. 2 ee eee 50 

Diez dias de estadias en el Para 4 S. 0.50 diarios....... 5 

Un inmigrante gastaria de Lisboa por ejemplo 4 Bor- 

$A, TU VES TENG oc 5c5 cesses istavcccacericacececaest genes ue she an (8. 

Mil inmigrantes gastarian soles..........:..::-+ 75,000. 

Veamos sobre esta base, qué economias podria hacer la 

comisiOn de inmigraci6én radicada en Iquitos. 

Compraria el vapor ‘‘Huallaga”’ que puede conducir en 

sus actnales condiciones mil pasajeros c6modamente del 

Para 4 Borja i llevar 700 toneladas de carga de Iquitos al 
ara. No considero el precio del vapor, porque tengo la se- 

guridad de que sus duefios lo darian por soles 10,000 paga- 

deros con el valor de los fletes de bajada. Este vapor con 

sume mensualmente lo siguiente: 

DOTACION I AJUSTAMIENTO 

Dos comandantes 1° i 2°,.,......00000 oe eee 
Tres maquinistas 1°, 2° 13° 
Dos practicos 
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   eis MIA IELOS.. sy rt esses olclecseci ses 3. 

   
   

  

   

    

       

Dos cocineros............. 50 

Caatro fogoneros ........:..... eae SO 

Crenir Oca ROTEL OS accssiriis resi ee ev 50 

INAV OnUOMIO occas... een ey: passe ee tes net Nes eee 30     
Dos camaroteros   
PEL EV UNCECITELE WC COCIHE yal tecscisceceas:ocevsaresnsvsccusesess    

  

      
    

           
    

IER ree odaivdnsvnax sensi ien Geers cat teve Susunte-ccea esters eit 480 

Gasto general de cubierta i maquina............ ..ccecccen 100 
Carbén: veinte toneladas al dia 4S. 12 (precio del 

Bebe abe LONECTELGL A cheers tectonics eecshinealveseehs Cs 7,200 

Trasporte: mil pasajeros 4S. 0.40 diarios cada uno 
BELOW (ANA S)) Se cack ceramic MiG tun cvscdi se ceetrel Gas Ree 12,000 

Flete de mil pasajeros de Lisboa al Para 4S. 20 ca- 

(ES bate Ya ees Proee Ue e weave tiv et ose atic pi tion vase vaio .... 20 000    

OLEIMIEL.a7s Sire ara S. 40,964      
  

    

                              

    

Tenemos, pues, 41,000 soles de gastos para cada impor- 

tacién de mil inmigrantes. Hemos considerado la racion de 

pasajeros por todo el mes, sin embargo, que sdlo permane- 

cerdn abordo, lo mas, veinte dias, porque incluimos alli las 
estadias que por conexiones tengan los inmigrantes que ha- 

teen el Peri: 

El vapor ‘Huallaga” puede hacer descansadamente un 

viaje redondo cada mes. 

Vamos 4 calcular en seguida los gastos de instalaci6n 6 
sean los que la comision de inmigracién tenga que hacer pa- 
ra preparar habitaciones, terrenos desmontados, semente- 

ras, canoas, escopetas i treinta raciones de frejol i arroz pa- 
ra mil inmigrantes, 

Puede construirse una casa habitacién con capaci: 

dad suficiente para veinte personas, con cinco fa- 

negadas de tierra desmontadai sembrada con 

15 peones que ganan cada uno diez soles men- 

suales 6 sean para cada casa—S. 150—se necesi- 

tarian para mil inmigrantes 50 casasS.......-...205. 7500   
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Tal vez os parezca dificil que quince hombres puedan 

en un mes desmontar i sembrar cinco fanegadas 

de tierra. Paradesmontar, que es el trabajo mas 
serio hai que tumbar solamente con trabajo los 

arboles gruesos, los demas caen facilmente al ma- 

chete. Enseguida se quema i sobre la ceni‘a i en- 
tre los mismos troncos caidos se profundiza algo 

Ja semilla que si es de frejol se tiene la cosecha 4 
los 50 dias; si es maiz A los noventa dias; si es de 
arroz 4 los 120 dias; si es de yuca 4 los 180 dias; 

sies de cafia 4 los 300 dias; si es de camote 4 los 

240 dias; i asi etc, etc. En cuanto 4 la casa ha- 

bitaci6n se fabrica en el mismo desmonte............- S. 

En cuanto 4 la alimentacién tratandose de paises en 

que abunda la caza ila pesca se comprende que 

basta con asegurarle por 30 dias una hasede 11% 

libras de frejolil % de arroz 4 cada persona. 

Estos articulos se producen en gran cantidad en 

Jas riberas del rio Ucayaltidel rio Huallaga ila 
comision de inmigracvién puede obtener al precio 
de seis soles el quintal de frejolicuatro el de 

arroz, que serian S.10 por los dos quintales 6 
sea, 0'US por libra 4 cada inmigrante; puede dar- 

sele diario 3 libras, en 30 dias, igual 90 libras A 
0’03, serian S. 2.70 en 1,000 inmigrantes............ 2,700 

Cada 20 hombres 6 sea cada habitaci6én puede desti- 

nar en los primeros tiempos un individuo 4 la ca- 
zaiotro Ala pesca. Para esto es necesario pro- 

veer A cada casa desde el principio con una ca- 

noa i dos escopetas, canoas aparentes para este 
objeto pueden conseguirse facilmente por S. 25 

CAMA Wei he aes rh ace aie atetes e ete atrece iveuhoa loess 1,250 

Las escopetas pueden hacerse venir de dos caiiones, 

de taébricas alemanas en donde pueden obtenerse 

As. S cada una 4 dos escopetas por cada habita- 
cion en SO habitaciones serian 100 escopetas que 

Bega eae esse sega ene aay de eee eae i



Conduccién de Europa 4 Borja de 1,000 
imMiprantes ......<.2.. .. Fein heat ee aus 40,964 

Instalaci6n de los mismos....... ees Sy 13,250 

SROCAL oa, 54,214 

Como vemos, la introduccitin de mil inmigrantes, su es- 
tablecimiento en las localidades determinadas idchidamente 
garantizada su estabilidad importarialasumade $. 54, 214, 
de donde se deduce que cada inmigrante deberia 4 las rentas 
de Loreto la suma de $. 54-21, lo que induce 4 preguntar 

éun hombre poseedor de tierras desmontadas i sembradas, 
con habitacién construida, con canoa iescopeta i treinta 
dias de alimentacién asegurada tiene suficientes garantias 
para responder 4 las rentas de Loreto por un adelanto de 

$. 54°21? Dejo la respuesta para aquellas personas que tra- 
bajan incesantes por mantener en las tinicblas el grandioso 
porvenir que la Vrovidencia le reserva 4 esas regiones, 

La aduana de Loreto produce mds 6 menos 200,000 so- 

les alafio i no creo que seria dificil queesa produccién aumen- 
tara mucho mds. Pero caleulando sobre la base de los 

200,000 soles, la comisién de inmigracién, podria dispo- 
ner de 100,000 soles al ano. 6 sea introducir 2,000 inmigran- 

tes cada ano. En diez afios 20,000, A esta cifra habria que 
agregar los aumentos de poblacion, naturales al mayor de- 

senvolyimiento comercial de esa regién, ial aumento de la 
renta disponible para la inmigraci6n. 

Veamos ahora 4 que podrian dedicarse los inmigrantes. 

El trabajo del oro no lo considero, pues creo que solo en 
la agricultura encuentra el hombre medio natural para su 
desarrollo i para su engrandecimiento. 

Los inmigrantes encontrarian su terrenos sembrados de 
frejol, camote, maiz, arroziyucas, cama de aztcar, papas, 

todos éstos productos cuyas cosechas se obtienen, con la ex- 
cepcién de la cafia i del platano, 4 los tres meses de sembra- 
dos i se dedicaran 4 sembrar en su propio terreno, productos 

de exportaci6n como café, cacao, algod6n i tabaco. 

El café que en todos los climas en que se cultiva, sufre la 
influencia de los heladas i contrae la clorosis, en el clima de
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Loreto desafia victoriosamente 4 estos flajelos porque se 
encuentra cubierto i abrigado por unaexuberante vejetacion 

ien unsuelosumamente permeable iconstantemente hamedo, 

Hai mas 6 menos dos mil leguas cuadradas de terreno 4 
ser colonizados primero que todos por encontrarse vecinos 

4 los yacimientos auriferos. Para dar una idea ligera de su 
perimetro, dando algunos puntos conocidos, como son co- 
municaci6n fluvial al Atlantico por el rio Maranén, Perico 
en el rio Chinchipe, afluente del Maranén, Yambrasbamba 

en el rio Uteubamhba, afluente del Marafén, Jeveros cen co. 

municaci6n fluvial por el rio Aipena, Huallaga i Amazonas. 

Me he fijado en esta seccién del territoriocon preferencia 

4 los demas que son sin embargo todos adoptables para el 
cultivo de las Pluvidceas, tanto por su proximidad 4 los la- 

vaderos de oro, cuanto porque su topografia accidentada 

representada por una sucesi6n continua de cerros, colinas 1 
morros, i sus terrenos compuestos en general de dos tercios 

de arcilla amarilla 1 un tercio de humus i la gran inclinaciéa 
de su plano que se dirije 4 la hoya del Amazonas, cosa que 

contribuye 4 su permeabilidad i por lanaturaleza de sus bos- 
ques de troncos limpios i tupido follaje 4 cuya sombra pue- 

den desarrollarse muchos millones de aquellas plantas; son 
indudablemente los que mejor preparados se encuentran por 
la naturaleza para el cultivo de ellos. 

Las plantaciones de café queexisten en Moyobambai Ta- 
rapoto 1 que producen un grano de exquisito gusto, pueden 

dar una idea de la importancia que adquiriria la generaliza- 
cidn de este cultivo, cuya produccién se encuentra hoi limi- 

tada al consumo, sin que pueda extenderse 4 la exportaci6n, 

porque le impiden los crecidos fletes que senalan la tarifa de 
los vapores que navegan el Ama-omas. El alto flete lo sefia- 

la la exportaci6n del caucho, articulo que puede pagarlos 1 

ocupar la capacidad de todos los vapores que se dedican al 
trafico en esos lugares. 

El café empieza 4 producir A los dos afios de sembrado, 

pero su desarrollo completo no lo adqutiere sino 4 los tres 
afios. Entre las plantaciones de café acestumbran sembrar 

en la localidad un frejol que produce 4 los cincuenta dias, 6 
camote 6 maiz que, como ya he dicho, producen 4 los tres 6 

cuatro meses. 
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Siendo el café un articulo noble que tiene Jemanda en los 
mercados europeos i que constituye una de las poderosas 
fuentes de riqueza de que disponeel Brasil, se comprende que 
la Comisi6n de Inmigracién no encontraria dificultades en 

dar salidas 4 esos productos de Loreto, en los primeros tiem- 

pos en que los comerciantes de la localidad tratarian de aba- 
rrotar el articulo. 

El cultivo del cacao es también un ramo de agricultura 
que tendria en esa regi6n un vasto campo de desarrollo. Es- 

ta preciosa planta que produce el cacaoila mantequilla del 

cacao, es]a materia primacon que se fabrica el chocolate 
simple i aromatizado; es, ademas, una sustancia mui nutri- 
tiva de gran demanda en todos los mercados. Como sabeis, 

es un vejetal de la zona intertropical A que pertenece la que 

me ocupa,ien las cuales basta sembrarlo una sola vez i 

cuidarlo en los dos primeros afios desu desarrollo para que 
se convierta en Arboles frondosos que producen constantes 

i periddicas cosechas, 

Se encuentran en Loreto al estado silvestre 1 he visto di- 

latados cacaotales en las orillas del rio Cahuapanas, sin que 

sepadecir si expontaneamente se han producido alli 6 si al- 
gunavez han sido cultivados. Actualmente se cultiva enel rio 

Utcubamba i 4 los alrrededores de Moyobamba capital del 
Departamento de Loreto. 

El cacao empieza A producir 4 los dos afios, i su cultivo 

es sumamente econémico porque no ha menester ni remover 
el terreno ni limpiarlo demasiado. Toda la regién de Lore- 

to, tanto los terreno altos, como los bajos, lascolinas, como 

jas llanuras, son apropiados para esta fruta. 

La cafia dulce que produce el alcohol iel azicar, es una 
de las pocas plantas 4 cuyo cultivo se dedican los agriculto- 
res de lalocalidad. Esta preciosa graminea adquiere en aque- 
llos lugares una notable riqueza en principios sacarinosi su 

reproducci6n es tan asombrosa que es facil encontrar, parti- 

cularmente en el rio Mayo, viejos agricultores que ignoran 

quien sembr6 la cafia que ellos cosechan i benefician. 

No creo necesario extenderme sobre las propiedades que 
para el cultivo de esta planta tienen los terrenos de Loreto; 

creo que es bastante decir que en todas partes se la eucuen- 
tra. Asien la orilla de los rios navegables como en el fondo 

12



— 524 

de las selvas; que 4 los diez meses de sembrada_ se encuentra 
madura i lista para producir azfiear i alcohol. En la locali- 
dad no se consume otro que el producido alli, 

La variedad de plantas textiles es infinita; el algod6n es 
una planta que por su demanda en los mereados del mundo tie- 
ne notable importancia. En Loreto, el algod6én puede decirse 

que no se cultiva, i que, sin embargo, se cosecha, pues crece 
en casi todos los bosques adquirigndo un desarrollo tan 
grande, que se confunde con los elevados i frondosos Arboles 

gue lo rodean. En esta condicién es recojido por los mora- 

dores que lo emplean en sus tejidos. El Sefor Arévalo Villa. 

cis comerciante que fué en esas localidades, i que con espiritu 

patridtico impuls6 las industrias de su pais, hizo una gran 

sementera de algod6n enel rio Chanusii trajode Europa 
una maquina completa para limpiari enfardelar este pro- 
ducto. El resultado agricéla sobre pas6é 4 sus esperanzas; 

pero la industria muri6 asfixiada por la enormidad de los 
fletes de exportaci6n. 

Este inconveniente que mataen su cuna la agricultura 
de exportacidn de Loreto desaparecerd inmediatamente que 
la produccidn sea tan considerable como es preciso para que 

tenga vapores especialmente aplicables 4 su exportaci6n. 
Otro articulo de gran consumo es el tabaco, que tiene en 

Loreto su suelo isu clima natural, i que constituye uno de 
sus articulos de exportacién. Su calidad es mui conocida i 

contribuye poderosamente al prestigio que tienen los taba- 

cos del Para, Bahia i Pernambuco, pues nuestro tabaco de 

Mainas sale a los mereados extranjeros como producto del 

Brasil. Enla provincia de San Martin, situada entre los 

rios Mairo, Huallaga i Saposoa, tiene gran extensi6n el cul- 
tivo de esta planta, casi no hai familia que en sus huertas 

6 chacaras no la cultiven ide cuyo poder las rescatan los 

comeiciantes que se dedican 4la exportaci6n, En menor 
escala se produce también en Jeberos, Balsapuerto, Moyo- 

bamba i multitud mds de lugares entre los limites de esa 

zona. La proporcién de nicotina encontrada por el prote- 
sor Raimondi fué de 11 % en los tabaccs de Loreto que ana- 

liz6. La planta 4 los noventa dias de sembrada se encuen- 

tra en estado de cosecha. 
En este orden seguiria largo tiempo hablando de las 

p'antas que por sus frutos, granos i tubérculos, por sus pro-
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piedades ténicas i medicinales, por su resinas de aplicacién 
industrial, sirven para el consumo de la humanidad que ac- 
tivamente las demandan, i que tienen en Loreto el suelo i el 
clima adaptables 4 su cultivo i desarrollo. 

El movimiento comercial que actualmente se siente en la 
zona intertropical de que me ocupo, es originado i esta cons- 
tituido por la extraccién i exportaci6n de las gomas elasti- 
cas, que como sabeis se fabrican con el later de los Arboles 
que pertenecen 4 la familia de las hurticdceas i euforidceas. 

Estos vegetales son expontdneos en la selva, de donde se 
sacan sus resinas 4 los mercados de consumo. 

Sin embargo de que el Brasil se ha apoderado de su cul- 
tivo i organizado en estradas, hai campos inmensos cubier- 
tos de ellos entre nosotros; en Loreto hasta hoi s6lo se pien- 
sa en extraer i conyugar el latex de los que expontaneamen- 
te se presentan en su flora. 

Es verdad que parecen inagotables, Es verdad que cuan- 

do losexplotadores del caucho abandonan un rio después de 

haber cortado los Arboles de caucho que encontraron: vuel- 

ven después de algunos afios i encuentran siempre nuevos 

Arboles que cortar. Es verdad que hai todavia multitud de 
rios cuyos bosques virgenes reservan un vasto campo 4 los 

ex plotadores de estas resinas, icada vez que exploran uno 

de ellos encuentran siempre abundantes Arboles que derri- 
ban icuyo lAtex extraen. Es verdad que la produccién del 

‘aucho no disminuye, sino que progresivamente, de afio en 
afio, va aumentando; pero es sin embargo facil comprender 
que sila agricultura se apoderara de estos vegetales i se de- 

dicara 4 su cultivo i A una producci6n metédica, adquiriria 
un desarrollo notable i seria una fuente cuantiosa de recur- 

sos. Los inmigrantes podrfian sembrar sus respectivos terre- 

nos con Arboles de caucho 6 (de jebe, de donde, perdonando- 
seme la frase mamarian constantemente dinero.), 

El caucho es un Arbol que aleanza grandes dimensiones 

i cuyas raices se extienden serpenteando; es decir, penetran- 
doi saliendo en la superficie de la tierra. ‘El cauchero catea 

en el bosque el Arbol por la raiz, cuando descubre ésta la si- 

gue hasta encontrar al Arbol éinsiden sus ramas, Reunen 
todo el liquido en huecos 6 cavidades practicadas en el suelo 

ia‘lilo mezclan con eljugo de un bejuco conocido con el
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nombre de camote del monte que provoca la coagulaci6n. 

Coagulado el caucho, le dan una forma de planchas cénicas 
que por lo general tienen un volumen de 80 por 40 por 15 
centimetros. En esta forma presenta un aspecto oscuro i po- 
roso, conteniendo cerca de un 25 por ciento desu peso en 

agua. Su precio en Iquitos fluctGa entre 10120 soles por 

una arroba portuguesa de 33 tb. El caucho tiene una varie- 
dad conocida con el nombre de sernambi, i qre viene 4 ser 
el lAtex que se coagula en las vertientes naturales del tronco. 
Esta forma aleanza mayor precio que el extraido i coagula- 

do por la mano del hombre. 

El procedimiento de abatir el Arbol para extraer el latex 

desus ramas merece la censura de todaslas personas que sin 
estudiar previamente las causas que lo originan adelantan 
sus opiniones. Efectivamente el producto que se obtiene por 

las solas incisiones no alcanza al 40 # del latex que se ob- 

tiene derribando el Arbol; ademas un Arbol insidido queda 
enfermo. Con estas solas razones se comprende claramente 

que el cauchero que encuentra un Arbol, nose conformaraé 

con extraer una parte de su contenido dejando el resto para 
que otro cauchero lo explote. Uno se piense en la policia ni 

en los reglamentos, porque aquello es imposible en la inmen- 
sa extensién de los bosques en cuyo fondo el cauchero no re- 
conoce autoridad. 

S6lo estableciendo la propiedad real i dejando asi bajo 
el cuidadoi proteccién de los propietarios los cauchales 6 
jebales que descubren podria obtenerse su conservaci6n; pe- 

ro mientras el Arbol del caucho permanezca sin dominio le- 
gal tendra forzosamente que ser derribado porque es asi co- 
mo rinde mayor provecho al explotador. Pretender que la 

acci6n oficial del Gobierno por sus medios de fuerza impida 
el procedimiento aludido, es pretender que detrés de cada 

cauchero penetre al bosque un agente de policia, cosa que 4 

primera vista resulta impracticable. Ademds parece proba- 
do que los individuos del género Tiens 4 que pertenece el 
caucho, se reproducenen el terreno:mismo en que fueron aba- 

tidos, de manera que un campo explotado vuelve 4 los diez 
6 doce afios A ponerse en condiciones de una nueva explota- 
cion. 

Los géneros Hebea i Sifonia 4 que pertenece el Arbol del
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jebe fino se diferencian de los anteriores en su forma, en su 1a- 
tex ien los agrupamientos en que se presenta. Efectivamen- 
te su troncoes de menor didmetro, su latex es mds fino, mds 
compacto i contiene menos proporcién de agua i se presenta 
en manchas 6 grupos hasta de quinientos 6 mds Arboles. 
Para extraer su lAtex se practica con el auxilio de una ha- 
cha bien afilada, seis incisiones 4 la altura de un hombre i 

junto 4 cada una de las cuales se incrusta una pequeiia vasi- 
ja de lata destinada 4 recibir el liquido que vierten. Confor- 
me se van Ilenando estas vasijas el trabajador reune su con- 

tenido en un depésito en el cual las condensa por la defuma- 
c10n, 

Esta calculado como promedio de producctén un kilé- 

gramo de jebe porcada drboli que un hombre trabajando 

cinco horas en la extracci6n i cinco en la defumacién puede 
preparar ocho kilos de jebe por dia. Su precio fluctfia en el 
Para entre unoi dos soles por kil6gramo. Beneficiado asi el 

latex adquiere un aspecto de color cabritilla claro mui elds- 

tico i de superficie liza, su proporcién de agua es mui peque- 
fia i en Iquitos se cotiza entre 15 i 25 soles la arroba portu- 
guesa de 33 libras, 

Los estados del Para i Manaos (Brasil) tienen considera- 

bles cultivos de este vegetal i los agricultores que 4 él se de- 

dican obtienen pingiies resultados. En la isla Marajé, situa- 

da en el Amazonas cerca de su desembocadura hai extensas 

i valiosas entradas (haciendas) en que se cultivan millones 

de Arboles de jebe fino. En nuestro territorio éstos perma- 
necen todavia al estado silvestre icon raras excepciones so- 

lo se explotan los que expontaneamente se producen en el 

bosque. 

Nuestros inmigrantes sembrando como adorno de sus 
chacras los Arboles de jebe tendrian en ellos una fuente ina- 
gotable é imperecedera de recurso i digo imperecedera por 
que la industria descubre diariamente nuevas aplicaciones; 
hoi empieza 4 aplicarse 4 la pavimentacién de las ciudades, 
majiana tal vez sus propiedades eldsticas hicieran insumer- 
jibles los buques que se destinen 4 la guerra de los hombres, 
asi como también los que se destinan 4 la navegacién de los 
mares. 

La zarzaparrilla, i el arbol de la quina, que también son
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expontaneos, i cuyo cultivo en las Indias Inglesas ha benefi- 
ciado tanto 4 Ja humanidad, abaratando el precio de la qui- 
nina, son también vegetales que los inmigrantes podrian 

cultivar con provecho. 
Interminable seria, mi trabajo si hubiera de deta- 

llar todo el partido que se puede obtener de la flora de 

nuestra regi6n intertropical. Como base de ilustracién, creo 
que es suficiente lo que dejo expuesto. 

Para dejar en una impresi6n latente de la triste 1 aban- 
donada situaci6n en que se encuentran los ciudadanos de 

Loreto, quiero presentar un cuadro en el que como veis, los 
hombres, cargando como las bestias, las mercaderias con 

que se hace el comercio de esos pueblos. Esta condicién en 

que los hombres del pueblo, en aquel departamento, corres- 

ponde 4 su estado de atraso itoca 4 los legisladores dar 4 
las cuantiosas rentas de que dispone aquella zona la aplica. 

cidn que ha menester su desarrollo; que pi-de la civilizacién 
i que exije la canciencia, 

CAPITULO VII 

Conclusién 

Pasando por Loreto, sin calma i sin método, chocando 

con el arte del bien decir i rehuyendo la responsabilidad de 
iniciar soluciones cientificas, he derramado entre vosotros 

mis impresiones de turista. 

Después de una guerra desgraciada en que he visto de- 
saparecer junto con los hombres, las cosas; junto con las co- 

sas, la clasificncién social en que fundan su fuerza los pue- 

blos organizados para las luchas del progreso—al frente de 

uncuadro de completa desagregacion nacional, coronado 
por el aspecto de nuestras pasadas grandezas. Cubierto el 

horizonte por nubes negras i navegando sin pilotos sobre 

las olas que levanta la codicia humana—he pensado, en la 
colonizacion de nuestra zona virgen i pensando asi he visto 
que ua pueblo viril, puede teier en su abatimiento mismo 
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una reacci6n salvadora. La desgracia conduce al pesimismo 
i éste extravia el juicio de los cerebros mal equilibrados; pe- 
ro los temperamentos sanos conservan su ecuanimidad, afin 

en medio de las mas violentas sacudidasi 4 ellos apelo, por 
que son ellos los que deben responder si la historia algtin dia 
pregunta qué se hizo el Perf? 

Las personas que usan la forma externa dela circuns- 
peccién, condenan la colonizacién de Loreto; porque creen 

que satisfactoriamente realizada, traerd la desmembracién 
de esa parte de nuestro territorio. Semejante argumento no 

merece refutacién, apenas si me recuerda 4 un notable caba- 
llero, que decfa 4 su pueblo, 4 propdésito de un camino de 

herradura que se trataba de abrir: ‘‘Para qué queremos ca- 
minos nosotros siandando 4 piétoda la vida nos ha ido 

bien. Estos caminos son para que vengan los extranjeros, 

nos hagan cargueros i se lleven nuestras mujeres. 
Si llegamos todos los peruanos 4 convencernos, que el 

camino del progreso es contrario 4 nuestros intereses, nos 
reconoveremos en estado de retrogradacidén i entonces nues- 
tro periodo queda definido por la historia i nuestro rumbo 
marcado hacia el horizonte en que desaparecieron las nacio- 

nes que ya no existen. 
Como abnegacién personal i espiritu resuelto podemos 

todavia lauzarnos 4la lucha del progreso. Sien ella pere- 

cemos...... péreceremos; pero nuestro rol, en el drama dela 

humanidad, pasara 4 la historia sin inspirar compasi6n ni 
repugnancia. 

SAMUEL PaLacios MENDIBURU. (1) 

  

(1) “El Comercio’—16 de noviembre de 1892. 
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Prorroga del contrato celebrado con don Guillermo 
Speedie para la colonizacion del Pachitea 

Lima, 20 de mayo de 1905. 

Vista la anterior solicitud de Don Donald E. Pryde, apo- 
derado de Dofia Beatriz Speedie viuda de Mac Donald, en 

que solicita 4 nombre desu representada se prorrogue 4 
cuatro afios mas, el plazo acordado 4 Don Guillermo Spee- 

die, por resolucién de 10 de Mayo de 1901 (1) para la colo- 
nizaciOn de las margenes del rio Pachitea i que se modifique 
la misma en cuanto 4 la nacionalidad de los colonos; 1 

Considerando: 

Que atin cuando los plazos que se sefalaron enel contra- 

to, son de caracter improrrogables, sin embargo es de equi- 

dad atender a las razones que se alegan por parte de la pe- 

ticionaria; 

Que en cuanto 4 la modificacién del contrato, respecto 

4 la raza i macionalidad de los colonos, si bien importa una 

reconsideracion de la resolucién de 3 de Julio de 1903, que es 

notoriamente expontdanea, es posible, sin embargo es de equi- 

dad acceder 4 la petici6n de la recurrente, de acuerdoen parte, 

con el informe de la Secci6n de Industrias i vista fiscal que 
precede; 

Se resuelve: 

1°— Acordar 4 Dofia Beatriz Speedie viuda de Mac Do- 
nald, la prérroga de cuatro afios que solicita, para introdu- 
cir las familias de colonos 4 los terrenos proximos al rio 
Pachitea; 1 

2°— Concédese 4 la misma interesada, que las familias 

qve debe introducir para la colonizacién de los terrenos ad- 
judicados, sean europeos i norte americanos, por lo menos, 

  

(1] Corre en el tomo 5, pigina 390
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1906 

Se reglamenta fa inversion de los fondos destinados 
a fomentar la inmigracion europea. 

El presidente de la reptiblica. 

Considerando: 

Que es conveniente reglamentar la invercién dela parti- 
da consignada para el fomento de la inmigracién en el pre- 
supuesto general vigente, en la forma que mejor asegure la 
consecucién del objeto 4 que esta destinada, 

Decreta: 

1°— Elestado proporcionara pasajes de 3* clase para 
los naturales de Europai América que se propongan intro- 

ducir la empresas industriales 6 los particulares, i que reu. 

nan las condiciones siguientes: 
a) Tener 16 4 50 afios, sison varones,i10 4 40, sison 

mujeres, reuniendo las condiciones de moralidad i sanidad 

prescritas en las disposiciones vigentes. 

b) Venir 4 prestar servicios en la agricultura, en la mi- 

neria 6 en otras industrias, 6 A dedicarse 4 estas faenas por 

cuenta de empresas decolonizaci6n, inmigraci6n 6 irrigaci6n. 

2°— El pago de los pasajes se efectuara por los cénsules 

de la repablica en los puertos de embarque, 4 mérito de Gr- 

denes cablegrdficas expedidas por el ministerio de fomento, 

ante cuyo despacho se presentardn por escrito los interesa- 

dos pidiendo dicho pago é indicando el nimero de inmigran- 

tes, el fundo agricola 6 establecimiento industrial al cual vie- 
nen detinados i declarandose obligados 4 proporcionar alo- 

jamiento, alimentoi asistencia médica 4 los inmigrantes 

desde el puerto de desembarque hasta el lugar de su destino. 
3°— Los cénsules de la repfiblica, al recibir del ministe- 

rio de fomento la orden, efectuaran el pago de los pasajes 

directamente 4 las compafiias de vapores, previa constata- 

cién personal é individual de que.los inmigrantes reunen las
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condiciones puntualizadas en el articulo 1° de este decreto, i 
alefecto extenderan un certificado para cada inmigrante, 
que sera recogido por la autoridad maritima del puerto de 
desembarque para ser remitido al ministerio de fomento, 

4°— En la secci6n de agricultura i colonizaci6n del mi- 

nisterio de fomento seabrira un registro general de inmigran- 

tes, de conformidad con los modelos é instrucciones que dic- 

tara el ministerio del ramo, 
5°— Los egresos que origine el cumplimiento del presen- 

te deereto se aplicaran 4 la partida N® 13 del pliego extraor- 

dinario de fomento, en el presupuesto general vigente. 

Dado en la casa de gobierno, en Lima, 4 los 10 dias del 
mes de agosto de 1906. 

  

    

  

      

  

      
    
    
    

      
    

  

    

    

José Parpo. 
DELFIN VIDALON, (1) 

1906 

Certificados de salud de los inmigrantes que vengan a 
la republica. 

   
    

    
    

    

    
   
   

     

El presidente de la republica. 

Considerando: 

Que es conveniente reglamentar la expedicion de certifi- 
eados de salud de que estan obligados 4 proveerse en el 

puerto de embarque, conforme 4 las resoluciones vigentes, 

los inmigrautes que vengan alterritorio dela repéblica, i 
determinar las condiciones higiénicas que deben satisfacer 

las naves que los trasporten, 4 fin de evitar en ellas el desa- 

rrollo de enfermedades contagiosas. 

Decreta: 

No tendrdn opcién 4 pasaporte sanitario los inmigrantes: 
    

(t) Ministerio de Fomento



    

    

(a).— Idiotas. 
(b).— Dementes. 
(c).— Atacados de enfermedad crénica trasmisible 6 re- 

pugnante. 

(d).— Susceptibles de convertirse en carga pfblica. 
Se consideran enfermedades cr6énicas, trasmisibles 6 re- 

pugnantes: 

La tuberculosis, la sffilis, la lepra, el cancer en sus dis- 

tintas modalidades, el lupus, la tifia favosa, las diversas 
dermatosis crénicas, el pian, la pinta 6 carate, el tracoma 6 
conjuntivitis granulosa, la filariasis. 

Se consideran como susceptibles de convertirse en carga 
ptblica. 

Los alcohGlicos. 
Los herniarios. 

Los que sufren reumatismo erénico. 

Los que padecen de enfermedades erénicas al corazén. 

Los mayores de sesenta afios, 
Los menores de sesenta afios que presentan sejfiales cla- 

ras de senectud, 

Los que padezcan de varices de los miembros inferiores. 

Los de constitucién mui débil que ostentan notable mi- 
seria fisio'égica. 

Los epilépticos, los que sufren de paralisis general, de 
mielitis crénica, de polineuritis, de pardlisis parcial 6 de atro- 
flas que los incapacite para el trabajo. 

Por filtimo, los que 4 consecuencia de un trastorno cual- 

quiera de orden fisico, no mencionado anteriormente, estén 
expuestos 4 no poder dedicarse al trabajo. 

4°— El beri—beri sera objeto de especial investigacién 

médica por la marcha particular dela enfermedad en sus 

formas semi-aguda i cr6énica. 
5°— Los inmigrantes que no acrediten haber sido vacu- 

nados contra la viruela 6 haber sufrido esta enfermedad, es- 

tan obligados 4 someterse 4 la vacunaci6én. 
6°— Los inmigrantes procedentes de lugares en que ret- 

ne epidémicamente la peste 6 el c6lera, deberdn ser observa- 

dos durante los 5 dias consecutivos que procedan 4 su em- 
barque. 

7°— Elcertificado de salud sera expedido 4 los inmi-
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grantes, por el médico que designe el cénsul del Pera en el 
puerto de embarque i sera visado por este funcionario. 

8°— El inmigrante que llegase sin certificado sera repa- 
triado A costa del capitan 6 del armador de la nave en el ca- 
so en que estuviera comprendido entre los que no tienen, se- 
gtin los articulos anteriores, opcién 4 pasaporte sanitario. 

9°— Los buques portadores de inmigrantes estén obli- 
gados 4 recibir la visita del cénsul del PerG, 4 fin de que di- 

cho funcionario asociado al médico que tenga 4 bien elegir, 
coupruehe sus condiciones higiénicas para hacerlas constar 
en la respectiva patente de sanidad. 

10 — El cénsul del Perf avisarA finicamente el nfimero 
de certificados de salud que corresponda al de los inmigran- 
tes que puedan alojarse en los compartimentos del buqne 
destinados al objeto, teniendo en cuenta con ese fin, que en 

dichos compartimentos debe asignarse 4 cada persona, una 

' superficie de dos metros cuadrados cuando menos, con altu- 
ra de cubierta de un metro ochenta centimetros aproxima- 
damente. 

11.— Los buques portadores de inmigrantes deberan es- 
tar provistos de una enfermeria instalada convenientemente, 
en la cual la superficie por enfermo seré cuando menos de 
tres metros cuadrados i cuya capacidad se caleulara por el 

cuatro por ciento de los individuos embarcados. 
12.— Estos buques tendrdan un médico i los medicamen- 

tos necesarios para el cuidado d2los enfermos. Estaran pro- 

vistos igualmente de una estufa, de eficacia comprobada, que 

permita la desinfecci6én de los objetos contaminados en los 

casos en que ocurriese enfermedad trasmisible 4 bordo. 
18.— Todo incidente sanitario, sea relativo 4 enferme- 

dad, 4 las medidas profildcticas puestas en practica durante 

el viaje, etc .se anotar4en unlibro destinadoexclusivamen- 
te para el objeto. 

Dado en la casa de gobierno en Lima, 4 los siecisiete dias 

del mes de agosto de mil novecientos seis. 

(Firmado.)—Jos& PARDO 
DELFIN VIDALON. (1) 

(1) Ministerio de Fomento 
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Proyecto de fteide tierras de montana presentado al 

senado por los representantes de Loreto 

PROYECTO DE LEI 

EI congreso de la reptiblica peruana: 

Considerando: 

Que para promover la colonizaci6n i progreso de las zo- 

nas orientales i ofrecer en ellas garantia de estabilidad 4 las 

industrias agricolas, ien especial 4la indistria gomera, es 

necesario reformar la legislacidn en materia de tierras de 

montana: 
Ha dado la lei siguiente: 

Articulo 1°—Para los efectos deesta lei, se consideran tie- 

rras de montafia, las que, estando situadas en la zona flu- 

vial de la reptiblica constituyen la regién de los bosques. 

Art. 2°—Las tierras de dominio del Estado podran ceder- 

se 4 los particulares para su explotaci6n i aprovechamiento 

por los medios siguientes: 

1°—Venta; 

2°— Denuncio; 

3°—Adjudicacién; i 

4°—Contrato. 

Art. 3°—Por ‘‘venta’’, 4 raz6n de cinco soles por hecta- 

rea, se concede junto con el dominio perpetuo ¢ irrevocable 
de las tierras, la propiedad de los darboles que en ellas se en- 
cuentren, cualquiera que sea su naturale a. 

No estan comprendidas en esta disposici6n, las tierras 

situadas dentro del area de las poblaciones existentes. 

Art, 4°—No podran yenderse 4 una misma persona mas 

de quinientas hectareas sin autorizaci6n legislativa. 

Art. 5°—SiaA los diez afios de efectuada la compra, el 

comprador no tuviere en explotacién cuando menos la déci- 
ma parte del terreno adquirido, volverd éste al dominio del 

Estado; pero si ademas de cumplir esta obligacién, hubiese 
sembrado Arboles gomeros, recibira una prima en la propor- 

ci6n que fije la respectiva lei. 

  

  



  

  

  

Art. 6°—Por “denuncio”, pueden adquirir tierras de 
montana de libre disposicién, hasta cien pertenencias, todos 
los que con arreglo 4 las leyes de la repfblica, sean capaces 
de poseer, salvo las excepciones del articulo...del c6digo civil. 

Si quien hace el denuncie es una sociedad debidamente 
constituida, podra adquirir hasta mil doscientas cincuenta 
pertenencias. 

Art. 7°—La pertenencia 6 unidad de medida para esta 
clase de adquisiciones ser4 de cien bectéreas, reputandose 
indivisible para los efectos de su enagenacién i trasmisi6n. 

Art. 8°—Los concesionarios de tierras por denuncio, pa- 
gardn al Estado un impuesto semestral de dos soles cincuen- 

ta centavos por cada pertenencia 6 fraccién de ella, com- 

prendida en las tierras denunciadas. 
Art. 9°—La propiedad adquirida por denuncio es irrevo- 

cable i perpetua. 

Art 10.—Los denunciantes perderdn sus derechos, i vol- 
veran al Estado los terrenos denunciados, siempre que deja- 

sen ‘le pagar la contribucit6n dos semestres sue¢esivos. 
Art. 11.—Por ‘‘adjudicacién” podra el gobierno conce- 

der gratuitamente hasta dos hectéreas deterreno por perso- 

nt, con la obligacién de que cultive en el plazo de tres afios, 

4 contar desde el otorgamiento del titulo, cuando menos la 

mitad del terreno adjudicado. Eneaso contrario, volvera 
éste A poder del Estado. 

Art. 12.—Por “contrato” de obras pfiblicas 6 coloniza- 
cién, podra cederse tierras de montafia, apreciando su va- 

lor, en el primer caso, conforme 4 lo dispuesto en el articulo 
tercero icon la obligacién 4 que se refiere el articulo 5°, en 

el caso de colonizaci6én. 
Art, 13.—El poder ejecutivo podra ceder en compensa- 

cién de obras paéiblicas, hasta doscientas cincuenta mil hec- 

tareas, pero cuando el contrato fuese por caminos de herra- 

dura, la cesi6n puede ser hasta de quinientas hectdreas por 
kilé6metro: i hasta de tres mil hectAreas por kil6metro si se 

trata de ferrocarriles, 
Art. 14.—Por esta lei se declaran tituloslegitimos de do- 

minio sin gravA4men alguno, los que, hasta la fecha de su 

promulgaci6n, hubiesen sido expedidos por autoridad com- 

petente, en conformidad con las leyes i resoluciones dictadas 
sobre la materia, ya se encuentren en poder del primer con- 
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cesionario 6 ya hubiesen pasado 4 terceras personas por al- 
guno de los medios civiles de trasmisi6n. 

Art. 15.—Las adquisiciones de terrenos de montana no 
podrdn comprender en ningfin caso: 

Los terrenos situados en ambas margenes, 4 partir de 

la linea 4 la cual llegan las aguas en sus mayores crecientes 

normales. 
Los que fuesen indispensables pera las obras de defensa, 

fortificaciones, caminos 6 edificies pfiblicos. 

Las vias i caidas de agua, lavaderos, minas, vaaihioe 

tos minerales, incluso carbones, sales de toda especie i fésiles. 

Art. 16.—Las transferencias de tierras de montafia que. 
dan sujetas 4 la previa autorizacion del poder ejecutivo. 

Art. 17.—El gobierno reservard determinadas zonas pa- 
ra reconocerlas i apreciarlas, 4 fin de estudiar la mejor for- 
ma de su adjudicaci6n. 

Art. 18.—Los fondos provenientes de la adjudicacién de 
tierras, se aplicaran de preferencia A vias de comunicaci6n 1 

pago de las primas acordadas 4 los cultivadores de Arboles 
gomeros. 

Art. 19.—Los que acrediten ala promulgacién de esta lei, 

Ja posesiOn pacifica i tranquila por mas de cinco afios, porsi 6 
por sus causantes, con moradaestablecida cultivo etectivodé 

arboles gomeros en explotacién, seran considerados como 

propietarios con titulo legitimo en los términos del art. 14. 

Art. 20.—Todas las actuales concesiones quedan sujetas 
en su cumplimiento 4 las estipulaciones de sus respectivos 
contratos, hasta el vencimiento del término sefialado en 

ellos, pudiendo los concesionarios solicitar su modificacién 
de acuerdo con la presente lei. 

Art. 21.—En los contratos 6 cesiones en que interve.gan 
extranjeros, se pactara de un modo expreso la renuncia de 

toda intervencién diplomatica i el sometimiento 4 las esti- 
pulaciones i fallos de las autoridades de la repfiblica. 

Art, 22.— El poder ejecutivo dictara el reglamento nece- 
sario para la ejecucién i cumplimiento de esta lei. 

Art. 23.—Quedan derogadas todas las leyes i disposicio- 
nes relativas 4 la adquisicién de tierras de montafa. 

Lima, 11 de octubre de 1907. 

Julio E. Ego-Aguirre.—Miguel A. Rojas (1). 

(1 CAmara de senadores, 

 



  

  
INFORME DEL DIRECTOR DE FOMENTO 

Senor Min’stro: 

La necesidad de poblar los vastos territorios que forman 
la regi6n oriental del pais, llevando la vida hasta el corazén 
de los bosques i haciendo prosperar la industria 4 orillas de 
nuestros grandes rios, importa una serie de problemas cuya 
solucién viene ocupando fuertemente la atencién de los po- 
deres pfiblicos, desde mucho tiempo atras. 

Uno de los principales medios puestos en juego para es- 
ablecer hacia el interior de la selya peruana, corrientes de 

civilizacién i de progreso, ha sido la promulgacién de leyes 
eminentemente liberales sobre la propiedad i el ejercicio de 
la industria. 

Desde el aio 1845 (1) los moradores de la montajfia pu- 

dieron acojerse 4 una lei que garantizara el dominio perfec- 
to sobre sus terrenos cultivados i que abriera horizonte 4 la 

inmigraciOn i colonizaciOn, 

Las disposiciones que han venido sucediéndose, tendie- 
ron constantemente 4 fomentar el desarrollo de las empre- 

sas coloniales i la lei vigente sobre terrenos de montana (2) 
lleg6 4 ser la mas liberal entre todas las que rigen la propie- 

dad ila industria en la hoya amazénica. 

Pero 4 pesar de las ventajas que ofrece nuestra lei ac- 
tual, se siente la necesidad de introducir en ella modificacio- 
nes sugeridas porla practica i por el convencimiento de que 

atin deben ampliarse esas ventajas para el logro mds inme- 
diato de los fines que persigue el pais. 

El proyecto de lei, materia del presente informe, llena 
bien en su esencia, 4 juicio de este despacho, la necesidad 
sentida; pero parece conveniente introducir algunas modifi- 

caciones que, sin alterar el fondo del proyecto, contribuyan 

A su mejor inteligencia i adaptacién A la practica. 

(t) Véase en el tomo 1.°, pagina 220, la lei de 24 de mayo de 1845. 

(a) Corre en la pAgina 36) del tomo 5°. 
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Esta direcci6én se permite insiruar las siguientes modifi- 
caciones: 

Dice el articulo 5°: ‘Si 4 los diez afios de efectuada la 
compra, el comprador no tiene en explotacién cuando me- 
nos la décima parte del terreno adquirido, volverd éste al 

dominio del Estadu: pero, si ademas de cumplir esa obliga- 
cion, hubiese sembrado arboles gomeros, recibira una prima 
en la proporcién que fije la respectiva lei.” 

Llegado el caso de reinvindicacién por parte del Estado; 
podria alegar el comprador que debe devolvérsele el valor 

del terreno 6 por lo menos el de las obras llevadas 4 cabo. 

Seria, pues, conveniente ampliar en esta forma el ar- 

ticulo 5°: “Si 4 los diez afios de efectuada la compra, el 

comprador no tiene cn explotacién cuando menos la deéei- 
ma parte del terreno adquirido, volverd este al dominio del 

estado, sin que dicho comprador pueda exijirlJa devolucién 

del precio del terreno, niel de las obras que hubiere realiza- 

do, etc.”’ 

Dada Ja importancia de la segunda parte del mismo ar- 
ticulo, relativa al pago de primas 4los sembradores de 4r- 

boles gomeros, seria conveniente separarla 4 fin de llamar 

mis la atencién sobre ella. 

El articulo 11 dice: “Por adjudicacién podra el Gobier- 
no conceder gratuitamente hasta dos hectéreas de terreno 

por persona, con la obligacién de que cultive enel plazo de 

tres afios, 4 contar desde el otorgamiento del titulo, cuando 

menos la mitad del terreno adjudicado. En caso contrario 
volvera éste 4 poder del Estado.” 

La frecuencia con que por intermedio de este despacho, 
se adjudican tierras 4 colonos extranjeros en el valle de 
Chanchamayoi las bien fundadas observaciones de éstos 
sobre la pequenes dei 4rea que 4 titulo gratuito se les ofrece, 
ha permitido ver la conveniencia de que se aumente hasta 
cinco hectdreas por persona, la facultad para las concesio- 
nes gratuitas. 

Dice el articulo 15.—“‘Las adjudicaciones de tierras de 
montafia no podran comprender en ningfin caso:” 

“Los terrenos situados en las mdrgenes de los rios i la- 
gos, en una extensién de cincuenta metros, 4 partir de la li- »ap 

o
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nea a la cual Jlegan las aguas en sus mayores crecientes nor- 
males,”’ 

“Los que fueran indispensables para las obras de defen- 
sa fortificaciones, caminos i edificios piiblicos,”’ 

“Las vias i caidas de agua, lavaderos, minas, yacimien- 
tos minerales, incluso carbones, sales de toda especie i f6- 
siles.”’ 

Respecto 4 este articulo seria menester observar que las 
margenes de rios tales como el Ucayali, son innundables en 
una gran extension, lo que no se opone al aprovechamiento 
de los terrenos. 

Una buena parte de los llamados ‘puestos’, en las ori- 
llas del Ucayali, se halla 4 mereed de las mayores corrientes 
normales, habiéndose construido las viviendas sobre pilotes 
A propésito. 

Aceptando, pues, en todo su rigor este articulo, se corre- 
ria el riesgo de hacer incolonizables anchas zonas de terre- 
no hacia las orillas de los grandes rios. 

Podria modificarse asi el citado articulo en la parte co- 
rrespondiente. 

BEAR Oe canes Los terrenos situados en ambas margenes de 

los rios ilagos en una extensi6n de cincuenta metros, par- 
tiendo de Ja linea que marea su lecho normal............... ty 

Conveniente seria ademas complementarlo en forma tal 

que no permitiera la adquisicién de terrenos 4 lo largo de 

las vias ferreas sobre una latitud de cien metros, por lo me- 

nos: cincuenta 4 cado lado de la via, 
El articulo 16, dice: 

“Las transferencias de tierras de montafia, quedan su- 

jetas 4 la previa autorizacién del poder ejecutivo.” 
Parece mui conveniente modificarlo, concediendo al Go- 

bierno la facultad de oponerse 4 la transferencia, siempre 
que esta pueda menoscabar los derechos territoriales de la 
naciOn 6 sea de cualquiera manera inconveniente 4 los inte- 

reses de ésta. 
Dice el articulo 19: 

“Los que acrediten 4 la promulgaci6n de esta lei, la po- 

sesiOn pacifica i tranquila, por mas de cinco afios, por si 6 

por sus causantes, con morada establecida, cultivo efectivo, 
6 Arboles gomeros en explotacién, quedan considerados co- 
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mo propietarios con titulo legitimo, en los términos del ar- 
ticulo 14.” 

Siendo necesario precisar la extensi6n de terreno corres- 
pondiente 4 los colonos que se hallen en el caso previsto por 

el articulo, podria este modificarse asi: 
“Los que acrediten, 4 la promulgacion de esta lei, la po- 

sesion pacifica i tranquila, por mas de cinco afios, por si 6 

por sus causantes, con morada establecida, cultivo efectivo 
6 arboles gomeros en explotacién quedaran considerados 

como propietarios con titulo legitimo, de la superficie ro- 

sada, cultivada 6 en explotaci6n.” 

Tales son las observaciones que el estudio del proyecto 
de lei para tierras de montana, ha sugerido 4 este despacho, 
siendo de sentir que las disposiciones contenidas en dicho 

proyecto, convienen al progreso de la mas dilatadai rica 

zona del territorio peruano. 

Lima, 4 15 de octubre de 1907. 

CARLOS LARRABURE I CorREA. (1) 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES AUXILIAR DE LEGISLACION I DE 

AGRICULTURA DE LA CAMARA DE SENADORES. 

Honorable cimara de senadores-—Conitsiones auxiliar de 

legislacién i de agricultura. 

senor: 

Varias son las leyes i disposiciones que desde hace mas 
de medio siglo se han dictado por los poderes pfiblicos para 
fomentar ‘a explotacién de los terrenos de montafia iam- 

parar los derechos de las personas que sometiéndose 4 toda 
clase de sacrificios i peligros, se radicaban en esas apartadas 

regiones contribuyendo con sus esfuerzos i labor al afianza- 

miento de nuestra soberania i al desarrollo comercial de 
nuestro territorio del Oriente, 

(1) Camara de senadores,
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Pero no todas ellas se han inspirado siempre en el perfec- 
to conocimiento de las necesidades de esa regi6n, ni en los 
bien entendidos intereses nacionales; raz6én por la cual no 

han podido producir los benéficos resuitados que habia de- 
recho de esperar. 

Tales la razén que ha decidido 4 los sefores represen- 

tantes por Loreto, doctores Rojas i Ego-Aguirre, 4 formu- 
lar el proyecto que habeis sometifo A nuestro estudio i por 

el cual pasamos 4 emitir dictamen. 

Los principales puntos que abraza el proyecto son: el es- 

tablecimiento de los diversos medios para adquirir la pro- 

piedad de las tierras de montafia: el reconocimiento de los 

titulos de propiedad en favor de los actuales poseedores, 

siempre que reunan determinadas condiciones; i la obliga- 
ci6n que se imponen de explotar una porcién de esas tierras 
en tiempo fijo, so pena de perder la extensi6n no explotada. 

Se establecen, ademas, otras disposiciones que restringen la 

adjudicaci6n de tierras, i que ponen 4 cubierto los derechos 

i los intereses del Estado. 

Vuestras comisiones, antes de emitir dictamen, quisie- 

ron oir la opinién del ministerio de fomento, i éste, en su in- 

forme consigna observaciones juiciosas, que en su mayor 

parte han sido aceptadas por las comisiones, i que contribu- 

yen indudablemente, 4 mejorar el proyecto. 

Tanto éstas como las varias modificaciones introduci- 

das por la comisi6n han sido aceptadas por los autores del 

proyecto ise hallan contenidas en el que va en seguida, i que 

sometemos 4 la consideracién de V. E. en sustitucién al pre- 

sentado por los honorables representautes, sefiores Rojas i 

Ego-Aguirre; habiéndose considerado en ¢l, ademas, las 
ideas fundamentales que encierran los diversos proyectos 

presentados en los filtimos afios acerca de este asunto i que 

hemos tenido 4 la vista. 

El congreso, etc. 

Considerando: 

Que para promover la colonizacién i progreso de las zo- 

nas orientales i ofrecer en cllas garantias de estabilidad 4 
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las industrias agricolas, ien especial 4 la industria gomera, 
es necesario reformar la legislaci6n en materia de tierras de 
montana, 

IIa dado la lei siguiente: 

   
Articulo 1°—Para los efectos de esta lei se consideran 

tierras de montana las que, estando situadas en la zona flu- 

vial de la repttblica, constituyen la regi6n de los bosques. 
Art. 2°—Las tierras del dominio del Estado podran ce- 

derse 4 los particulares para su explotaci6n i aprovecha- 
miento por los medios siguientes: 

1°—Venta. 
2°—Denuncio. 
3°—Adjudicacién i 
4°—Concesion. 

Art. 3°—Por ‘‘venta’’, 4 raz6n de cinco soles por hecta- 

rea, se concede junto con el dominio perpetuo é irrevocable 
de las tierras, la propiedad de los Arboles que en ellas se en- 
cuentren, cualquiera que sea su naturaleza, salvo las restrie- 

ciones establecidas en esta lei. 

No estan comprendidas en esta disposicidn las tierras 

situadas 4 dos kildmetros 4 la redenda de la plaza principal 

de las poblaciones existentes. 

Art. 4°—No podran venderse A una misma persona mas 
de 500 hectareas sin autorizacion legislativa. 

Art. 5°—Si a4 los diez alos de efectuada la compra no 

tuviese el comprador en explotaci6n 6 cultivo cuando menos 

Ja décima parte del terreno adquirido, quedard en la condi- 
cién de deaunciable la parte no explotada 6 cultivada, sin 
que dicho comprador pueda exigir la devolucién del precio 
del terreno; pero si, ademas de eumplir esta obligacién, hu- 

biese sembrado Arboles gomeros, recibird una prima en la 
proporcion que fije la respectiva lei. 

Art. 6°—Por “denuncio”’, pueden adquirir tierras de 

montana de libre disposicién hasta mil pertenencias, todos 

los que, con arreglo 4 las leyes de la repfiiblica sean capaces 
de adquirir, salvo las excepciones del articulo 1348 del eédi- 
go civil, inciso 9° i 10,
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Nadie podra adquirir en su propio nombre 6 en nombre 
ajeno una porci6n de tierras mayor que la sefalada ante- 
riormente, sino por concesién del congreso. 

Art. 7°—La pertenencia 6 unidad de medida para esta 
clase de adquisiciones ser de cien hectéres, reputandose in- 
divisible para los efectos de su enajenacién i trasmisién. 

Art, 8°—Los concesionarios de tierras por denuncio pa- 
garan al Estado un impuesto semestral de dos soles cincuen- 
ta centavos por cada pertenencia 6 fracci6n de ella, compren- 
dida en las tierras denunciadas. 

Art. 9°—La propiedad adquirida por denuncio es irrevo- 
cable i perpetua, salvo la limitacién que establece el articulo 
siguiente. 

Art. 10.—Los denunciantes perderdan sus derechos i vol- 

verdn los terrenos 4 la condicién de denunciables, siempre 
que se dejase de pagar la contribucién dos semestres suce- 
sivos. 

Art. 11.—Por “adjudicacién”, podrd el gobierno conce- 

der gratuitamente hasta cinco hectdéreas de terreno por per- 

sona, con la obligacién de que cultive, en el plazo de tres 

anos, A contar desde el otorgamiento del titulo cuando me. 

nos la quinta parte del terreno adjudicado. En caso con- 

trario, volvera éste 4 ser denunciable. 

Art, 12.—Por ‘‘concesién” de obras pfiblicas 6 coloniza- 

cién podra cederse ticrras de montana, apreciando su valor 
en el primer caso conforme 4 lo dispuesto en el articulo 3°, i 

con la obligacién 4 que se refiere el articulo 5° en el caso de 
colonizaci6n. 

Art. 13.—El poder ejecutivo podra ceder en compensa- 

cién de obras pfiblicas hasta doscientas cincuenta mil hee- 
téreas; pero cuando el contrato fuese por caminos de herra- 
dura, la cesi6n puede ser hasta de quinientas hectareas por 
kil6metro; i hasta de tres mil hectareas por kil6metro si se 
trata de ferrocarriles, conforme 4 las leyes de la materia. 

Art. 14.—Por esta lei se declaran titulos legitimos de 

dominio, sin gravamen alguno, los que hasta la fecha de su 
promulgacién hubiesen sido expedidos por autoridad com. 
petente en conformidad con las leyes i resoluciones dictadas 

sobre la materia, ya se encuentren en poder del primer ad- 
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quiriente 6 ya hubiesen pasado 4 tercera persona por algu- 
no de los medios civiles de trasmision, pero sujetandose 4 lo 

prescrito en el articulo 5°. 

Art. 15.—Las adquisiciones de tierras de montafia no 

podran comprender en ningtin caso: | 

Los terrenos situados en ambas mdargenes de los rios i 
lagos en una extensién de cincuenta metros 4 partir dela 
linea que marca su lecho normal; 

Los que fuesen indispensables para las obras de defensa, 
fortificaciones, caminos 6 edificios ptiblicos; aa 

Las vias i caidas de agua, lavaderos, minas, yacimien- 

tos, minerales, inclusos carbones, sales de toda especie i 

fésiles. ; 

Art. 16.—Las transferencias de tierras de montafa si- 

tuadas en las fronteras quedan sujetas 4 la previa autoriza- 
cién del Ejecutivo. 

Art. 17.—El gobierno reservaraé determitadas zonas pa- 
ra reconocerlas i apreciarlas 4 fin de estudiar la mejor for- 

ma de su adjudicaci6n. : 

Art. 18.—Los fondos provenientes de la adjudieacién de 
tierras se aplicaran de preferencia 4 vias de comunieacion i 
pago de las primas acordadas 4 los cultivadores de arboles 
gomeros., 

Art. 19.—Los que acrediten 4 la promulgacién de esta 
lei la pacifica itranquila posesi6n por mds de cinco afios, 

por si 6 sus causantes, 6 morada establecida, cultivo efecti- 

voidrboles gomeros en explotacién, quedan considerados 
como propietarios con titulo legitimo en los términos del 
articulo 14. 5 

Art. 20.—Todos los actuales concesionarios quedan su- 
jetos en su cumplimiento 4 las estipulaciones de sus respec- 
tivos contratos hasta el vencimiento del términuo sefialado 

en ellos, pudiendo los concesionarios solicitar su modifica- 

cién de acuerdo con la presente lei. 

Art. 21.—En los contratos 6 concesiones en que inter- 
vyengan extranjeros, se pactaraé, de un modo expreso, la re- 
nuncia de toda intervencién diplomatica i el sometimiento A 
las disposiciones i fallos de las autoridades de la repablica. 

Art, 22.—El poder ejecutivo dictara el reglamento nece- 

sario para la ejecucién i cumplimiento de esta lei. 
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