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Iniciamos la presentaci6n del siguiente ensayo recordando al gran historiador 

peruano del siglo XX Rail Porras Barrenechea cuando refiere que la historia, 

la geografia, la ciencia de la naturaleza, el lenguaje y el alma del poblador del 

PerG deben ser aprendidos de las obras de 10s cronistas del siglo XVI en tanto 

ellos son 10s verdaderos forjadores de la cultura mestiza original del Perk 

En las crdnicas nace asi un espiritu nuevo de lo que es el Perk En las cr6- 

nicas se guardan todas las formas vivas y perennes de la nacionalidad. Ellas 

recogen de la tierra todos 10s valores esenciales que el pueblo crea y todas las 

potencialidades y recursos que la naturaleza ofrece a sus habitantes. Plasman 

en sus pacientes inventari.0~ la fauna y la flora de nuestro suelo, que a1 fusio- 

narse fuerte resultan de la estirpe incaica y rica influencia espaiiola. 

A medida que transcurren 10s primeros aiios, las palabras indigenas esca- 

sas y ma1 escritas en las primeras cr6nicas van perfeccionhdose hasta alcan- 

zar una proporci6n considerable en las cr6nicas de Cieza y ocupar grandes es- 

pacios en las de Santa Cruz Pachacuti y Huamfin Poma de Ayala. De este 

primer encuentro con las cr6nicas surgen muchas palabras: pampa, puna, 

loma, que han aportado al castellano y a toda la toponimia americana. La cr6- 

nica entonces se vuelve un crisol donde se funden las esencias de 10s dos pue- 

blos, el indigena y el espaiiol. Asi, el mismo cronista es pronto no solo un 

mestizo espiritual o por accidente, sino por la sangre y el nacimiento. Las cr6- 

nicas de fines del siglo XVI de Blas Valera y Garcilaso llevan en sus escritos 

el primer contingente de sangre india y la misma raiz nativa. 
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Por otro lado, en el siglo XVI confluyen tres elementos: 

(1) Conocimiento de nuevos mares y tierras. 

(2) Ciencia geogrifica 

(3) Pensamiento geogrifico 

Esto significa una decisiva aportaci6n de 10s historiadores de Indias al sur- 

gimiento de la moderna ciencia geogrhfica. Se sientan las bases para la confi- 

guraci6n de la geografia ya con un contenido epistkmico desde 10s siglos XVI 

y XVII. Por ello el prop6sito de este ensayo es bfisicamente optar por una via 

de trabajo en la que, partiendo directamente del anilisis de las fuentes, poda- 

mos presentar una visi6n geogrhfica del Perli. En la selection de las cr6nicas 

se ha seguido un doble criterio: 

(1) La presentaci6n de diversos historiadores de la epoca pretoledana, to- 
ledana y postoledana, que nos permitiran tener un conocimiento geo- 

grifico evolutivo de] Perk 

(2) La presentaci6n de aspectos de geografia tanto fisica como humana. 

La geografia humana tiene entre sus pioneros precisamente a 10s primeros 

historiadores de Indias y a 10s misioneros. Tal es el caso del padre Acosta, que 

es posiblemente el rnis gebgrafo. Sus propios contemporhneos percibieron eso 

cuando lo llamaron el Herodoro y el Plinio del N ~ i e v o  Mzinclo. Su obra Histo- 

ria natural y moral cle [as Indias, en buena medida, es una autkntica geografia 

de America. Sin embargo, el mayor aporte para la geografia lo encontramos 

en Cieza de Le6n (1984), con sus dos ideas fundamentales: 

( 1 )  Un programa de anilisis geogrifico muy esquemitico, que nos permi- 
te integrar la variable regional y humana. 

(2) Una valoraci6n de la diversidad geogrfifica de las Indias. 

La minuciosidad y extensi6n en las descripciones geograficas convierten a 

Cieza en uno de 10s historiadores indianos rnis preocupados por lo 

geogrifico.La geografia existe siempre en todos 10s historiadores de Indias, aun 

cuando en sus observaciones tenga un valor desigual y se precisen tkcnicas rnis 

depuradas para deslindar lo que es explicaci6n del hecho de la simplemente et- 

nografi'a. Pero de todos modos la geografia ests siempre presente. Es muy fre- 

cuente en las cr6nicas de Indias encontrarnos con la casi obligada introducci6n 

geogrifica. Asi, Garcilaso de la Vega --que encarna la fusi6n o el abrazo de las 
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razas formadoras del espiritu del nuevo Perli- en sus Cornentarios Reales nos 

proporciona informaci6n sobre la geografia que CI conoce, de las cinco zonas 

climhticas, si hay antipodas, solsticios y equinoccios etc. 

El orden que va desde lo geogrifico general a lo geogrhfico regional lo 

encontramos en Gonzalo Fernindez de Oviedo (1959). Los materiales elabo- 

rados por Oviedo en I548 y comienzos de 1549 alcanzan en su crbnica, ade- 

mhs de un total desarrollo, una perfecta unidad de sentido respecto de 10s dos 

motivos fundamentales que la inspiran: La contemplaci6n del hombre y la de 

la naturaleza. Una unidad que expresa Oviedo en su visi6n ordenada y arqui- 

tect6nica de 10s hombres y de las cosas. 

Como Acosta, como De las Casas y otros descriptores espafioles de las In- 

dias, per0 con mas elocuencia, Fernindez de Oviedo se muestra embargado 

por un poderoso sentimiento -tantas veces explicado en su historia- de la 

grandeza y armonia de la obra del Creador. Por ello su historia es, ante todo, 

geografia, como su geografia es descripci6n y naturaleza. Este cronista se 

muestra celoso de puntualizar la nomenclatura geogrifica, mediante 10s datos 

que ha obtenido por su observaci6n personal. 

Acosta y Cobo descubrieron geogrificamente el Perli, su divisidn en zonas 

naturales, 10s contrastes de su paisaje y la riqueza de su fauna y de su flora. 

El padre BemabC Cobo (1926) inventari6 la fauna y flora del Perli anticipan- 

do clasificaciones cientificas de plantas y la tCcnica de las modernas descrip- 

ciones de frutos y flores. 

De este rnodo, la crdnica local y particularists del siglo XVI adquiere di- 

mensidn universal. Su Historia del Nuevo Munrlo, inventario total de su Cpo- 

ca, sintesis de un siglo de colonizaci6n, es el m6s grande esfuerzo de integra- 

ci6n de America en el cosmos. Profundamente naturalists, tiene el don de 

analizar, definir y clasificar. 

Finalmente, otra etapa de la cr6nica esti representada por 10s funcionarios 

reales o espiritus curiosos que escriben desde Espaiia. El cargo del cronista 

real existia desde Cpocas antiguas en Espaiia y hub0 cronistas reales de diver- 

sas regiones. En 1571 se cre6 el cargo de cronista mayor de Indias, que ejer- 

ci6 entre otros Juan L6pez de Velasco. Si bien la iniciativa de las relaciones 

no puede serle atribuida, si puede considerirselo el creador del modern0 siste- 

ma de cuestionarios e interrogatorios, base de la ciencia estadistica. En Geo- 

grafia y descripcidn universal de las Indias la botinica, zoologia y antropolo- 

gia cobran gran inter&. Su obra es explicativa, racional y desprovista de  

fantasia. A1 igual que el padre Acosta, es un gran cultivador de la ciencia de 

la geografia, lo que observamos en su constante inter& en relacionar terreno y 

clima. 
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Con el descubrimiento de America, el aporte a la geografia fue doble: (1) 

La ampliaci6n del horizonte geogrifico, con la destrucci6n de las ideas rei- 

nantes acerca de la superficie de la Tierra. Se disiparon numerosas ideas me- 

dievales y clisicas sobre monstruos etc. (2) La observaci6n de nuevos hechos 

que cornplementaron el contenido de la geografia como ciencia. El encuentro 

de otras culturas signific6 una informaci6n mis rica sobre otros medios, otros 

hombres y otras adaptaciones al medio. 

Dos influencias clave que se desprenden del anilisis de las cronicas son, 

la primera, la irnportancia de un mundo nuevo, y la segunda, el cuestiona- 

rniento a las doctrinas de 10s fil6sofos, en tanto hay que apelar a la razon y a 

la experiencia. Por lo tanto, es con estos dos elementos que afrontarnos nues- 

tro trabajo, que nos permitiri investigar las causas de tantas y tan diversas ca- 

racteristicas de la etnografia y etnologia del Perk 

Dividimos este trabajo en tres partes. La primera es una breve ubicaci6n 

hist6rica de 10s cronistas con 10s que trabajaremos: Pedro Cieza de Le6n, Juan 

Ldpez de Velasco, Garcilaso de la Vega, Gonzalo Fernindez de Oviedo, el pa- 

dre JosC de Acosta y BernabC Cobo. Una revisi6n somera de su perfil perso- 

nal y academic0 enriqueceri nuestra comprensi6n del Peru. Asimismo, ubica- 

mos estas crdnicas con relacidn con toda la Cpoca toledana, que dejo cierto 

sello intelectual en 10s historiadores de entonces. 

La segunda parte se refiere a la descripci6n etnogrifica del Perlj. Comen- 

zamos el tema discurriendo sobre la etimologia del nombre Peru, las formas 

de denominaci6n del Nuevo Mundo y las modalidades de acceso a estas nue- 

vas tierras. Proseguimos con una referencia a las regiones naturales del pais, 

destacando sus accidentes geogrificos, fen6rnenos meteorol6gicos, clima, pre- 

cipitaciones, fendmenos causados por la naturaleza (temblores, volcanes, etc.). 

Y finalmente concluimos con una taxonomia de la flora y fauna de esta zona. 

Nuestro intento en esta segunda parte es advertir al hombre en su medio re- 

gional, el cual, estamos convencidos, se da en 10s escritos de nuestros cronis- 

tas de Indias. 

En la tercera parte redondeamos el aporte de estas crdnicas en provecho 

de la moderna geografia. Nuestro objetivo es resaltar la importancia del hom- 

bre no como un product0 del medio, lo cual seria un simple determinismo, 

sino como alguien capaz de resolver problemas planteados por el medio, Ile- 

gando a soluciones regionales para cada imbito geogrifico. El ejemplo es 

rnuy ficil de captar si pensamos en la aha tecnologia agricola alcanzada por el 

poblador prehispinico con la construcci6n de andenes, camellones y cochas 

en la zona altoandina y de hojas hidrogrificas en la regi6n de 10s llanos. 
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Finalmente presentamos algunas conclusiones y aportes para el conoci- 

miento tanto del Peru como del asentamiento de la ciencia de la geografia. 

1. CRONICAS DEL SlGLO XVI 

En ciento veinte afios de cr6nicas es dificil clasificar a 10s cronistas dentro de 

marcas precisas. Se diferencian por el lugar y por el tiempo en que escribie- 

ron, por su profesi6n o calidad personal o influencia ideol6gica. 

De la variedad de cronistas se desprende la necesidad de clasificarlos en 

una taxonomia que comprenda todo el proceso histbrico, desde una pauta cro- 

nol6gica que tome en cuenta el esquema de 10s hechos. El esquema hist6rico 

necesita adecuarse a un punto de vista historiogrifico, por las circunstancias 

en que las cr6nicas fueron escritas. Segun el esquema de Ralil Porras Barrene- 

chea (1962) de 10s ciclos hist6ricos, la profesidn y opini6n del cronista, el au- 

tor las clasifica en: 

(1)  Cr6nicas del Descubrimiento 

(2) Cr6nicas de la Conquista 

(3) Cr6nicas de las Guerras Civiles 
(4) Crdnicas del Incario. 

Las liltimas, a su vez, se subdividen en pretoledanas, toledanas y postoledanas. 

Es precisamente tomando en cuenta esta liltima clasificaci6n que enmarca- 

mos a nuestros autores, tratando de exponer su perfil y cualidades narrativas. 

Como cronistas de Indias, dentro del Qmbito institutional, ubicamos en 

primer termino a Juan L6pez de Velasco y Gonzalo Fernindez de Oviedo. 

Como cronista pretoledano, a Pedro de Cieza de Le6n; como cronistas toleda- 

nos, al padre JosC de Acosta y BernabC Cobo, y como cronista postoledano a 

Garcilaso de la Vega. 

1 .I  . Cronistas de lndias 

1 . 1 . 1 .  Juan Lopez de Velasco 

Las primeras noticias que se tiene sobre este cronista datan de 10s aiios 1563 

y 1565, cuando esti ocupado en reunir, por orden del Consejo, leyes y cCdulas 

de la serie de Indias. Desde 1569 sistematiza innumerables papeles referentes 

a la geografia e historia amencanas. 
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Si bien no se conocen con ceneza sus estudios, estos debieron ser especia- 

lizados en geografia. No en van0 el 20 de octubre 157 1 se crea el cargo de 

cosm6grafo-cronista del Consejo de Indias, para llevar a cabo la sintesis hist6- 

rico-geogrgfica que Obando propuls6 con su visita, y que fue ocupado por L6- 

pez de Velasco. Tras juramentar el cargo. y frente a la urgencia de que el con- 

sejo contase con una relaci6n de asuntos de Indias termin6 en 1574 su 

Geografi'a y descripcidn urziversal de las Inclias, obra inCdita hasta el siglo 

XIX. Lopez de Velasco fue un magnifico organizador, buen literato, geografo 

e historiador que proporcion6 al hombre de Estado un instrumento que lo 

guiara en todo lo referente al gobiemo de sus dominios. En este sentido, con- 

sigui6 una de sus sintesis mBs exactas y totalizadoras, inyectando nuevos 

aportes a la geografia e historia de la Cpoca. 

En la obra de Lopez de Velasco es dificil separar lo geogrifico, etimologico, 

botinico y astron6mico. Por ello no es factible hablar de un L6pez de Velasco 

historiador y de otro geografo y cosmografo, ya que ambos se entrecruzan. 

En las relaciones de Indias nos proporciona datos sobre animales, vegeta- 

les, minerales, geografia e historia, sobre un plan definido y orginico. Este 

documento lleva como categorias de anilisis: Descubrimiento y poblacion, si- 

tuacion de la gobernacion (costa o andina), ruta de la costa, salubridad y en- 

fermedades de la provincia, rios y abundancia de agua, situation de los mon- 

tes y sierras, &boles bravos y silvestres, Brboles de fruta y cultura, semillas y 

legumbres de la tierra, poblacion y granjeria de espaiioles, repartimientos y 

pueblos de indios, religi6n y costumbres, republics de indios, description de 

lo eclesiistico y cargos en el gobiemo de justicia. 

Su definida metodologia no se reduce a saber como se desarrollaron las 

poblaciones americanas, sino tambien al conocimiento de sus estadios de cul- 

tura y dentro de ella su multiplicidad, llegando a valorar las dos grandes civi- 

lizaciones, la inca y la azteca, como muy superiores a las demis. 

1 . 1  . 2 .  Gonzalo Fernandez de Oviedo 

FernBndez de Oviedo nacio en Madrid, procedente de una antigua familia as- 

turiana. Era un hijodalgo letrado, cortesano y humanista que se embarc6 con 

Pedrarias a Amkrica en 1514. Desde entonces residio alternativamente en 

AmCrica y Espaiia. Lo atraia a America su curiosidad incansable de conocer 

10s secretos geogrificos de las nuevas tierras, 10s nombres y propiedades de 

las plantas, la historia y costumbre de los pueblos sometidos y 10s hechos 

mismos de la conquista. 
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En 1525 va a Espaiia y presenta a Carlos V su sumario de la Natural his- 

toria de Indias y de la Geografi'a anzericana, que le mereci6 el aprecio de la 

corte. Esa era la primera enciclopedia de la historia natural y geografia ameri- 

canas. Por entonces ya escribia su Historia general y natural de las Indias, 

cuya primera parte public6 en Sevilla en 1535. 

Fernindez de Oviedo es, como historiador, lo que fue en su vida, un hom- 

bre de partido, apasionado y lleno de odios evidentes. Fue enemigo de De las 

Casas y Pedrarias. 

Este autor escribid la historia del descubrimiento, conquista y las guerras 

civiles del Perli en un estilo desordenado. Solia decir que sus capitulos eran 

como compotas de diversas frutas. Para su historia recogi6 generalmente testi- 

monios orales directos de 10s actores de 10s hechos. Esta interpelaci6n directa 

a 10s protagonistas hizo que en sus apuntes se mezclase hechos con ankcdotas 

y juicios, lo que le prest6 a su crdnica espontaneidad, y la librd de la rigidez 

de otras. Prescott la considera no una historia sino una soluci6n de notas para 

una gran historia. 

Sus escritos reflejaban una singular sensibilidad para apreciar la belleza y 

el valor guardados en cada elemento natural, cualquiera que fuera su magni- 

tud. En su obra se encuentra su mis  clara expresi6n sobre la naturaleza. Con 

toda su Ibgica, las Indias no constituyeron un simple escenario para la histo- 

ria. El Nuevo Mundo fue ante todo un orbe o gran unidad de lo creado que 

caus6 admiraci6n y goce a la humanidad. EI fue el protagonista de una histo- 

ria no solo general, sino natural. \ 

Como Cmulo de Plinio en el orden de las ciencias naturales, el aporte de 

FernBndez de Oviedo se dio en el campo de la zoologia. En cuanto a la botB- 

nica, el modelo de Plinio era la linica luz que podia guiarlo y asi lo aceptb. 

Fue grande su influencia en la exactitud de las descripciones, en la correcci6n 

y precisi6n de 10s datos, en la veracidad de las informaciones. Este cronista 

super6 a su modelo, ya que incorpor6 la particularidad, el detalle y la erudi- 

ci6n en su obra. Fernindez de Oviedo descubrid un mundo nuevo sobre la 

base fundamental de la observaci6n directa, precisando las formas y descu- 

briendo rasgos y estructuras admirablemente. Su actitud se hizo mis abierta y 

generosa para la observaci6n. Se sinti6 comprometido con su doble funci6n 

de historiador y descubridor de esa nueva naturaleza. Su historia es resultado 

de una excepcional felicidad ante 10s hechos directamente observados, y de su 

preocupaci6n por documentarse sobre 10s hechos que no vivi6 CI mismo. 

Fernindez de Oviedo lleg6 a alcanzar una modernisima noci6n del valor 

que entraiian 10s elementos de la naturaleza, 10s conocimientos sobre las plan- 

tas de 10s naturales de La Espaiiola, el arte de construir viviendas, etc. Su ob- 
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jetivo era dar cuenta de todo lo acontecido en la vida del nativo, hasta de 10s 

aspectos mfis cotidianos. Su norte fundamental, guiado por una vocaci6n an- 

tropol6gica, fue sistematizar 10s elementos del existir de las sociedades huma- 

nas, examinar la diversidad de respuestas culturales del individuo y rescatar 

su potencialidad rational. 

De este mod0 lleg6 a percatarse de la unidad estructural existente en cada 

cultura. En las manifestaciones materiales no existian criterios de categorias 

avanzadas o atrasadas. Las valor6 tan solo como respuestas frente a un deter- 

minado medio en la consecuci6n de su objetivo, una posici6n que hoy com- 

parte con la esencia antropol6gica. 

1.2. Cronistas pretoledanos 

1.2.1. Pedro Cieza de Leon 

Este cronista es uno de 10s denominados pretoledanos. Su preocupacidn fue 

contar la pericia de 10s espaiioles, lo que complement6 con algunos apuntes 

etnogrfificos de la naturaleza y la personalidad indigena. 

El primer paso para la captaci6n de esa cosmovisi6n india fue el aprendi- 

zaje de la legua nativa. Asi, en las primeras cr6nicas las palabras indigenas 

correspondientes a personas o lugares aparecen fuertemente deformadas. Des- 

cubierta la clave de la lengua, se puede penetrar en el verdadero conocimiento 

de una cultura. 

La cr6nica pretoledana se nutri6 fuertemente del aporte de Cieza de Le6n 

con la Crdnica del Peru'. Esta presenta en sus dos primeras partes una des- 

cripci6n del cuadro cultural y moral que hallaron 10s espaiioles al descubrir el 

Tawantinsuyo y la estructura intima de este imperio.En la Crdnica del Peru', 

la inquietud de Cieza de Le6n era saber si el Peru era una tierra como las an- 

teriores del Caribe y Tierra Firme, habitada por indios casi miserables o si, 

por el contrario, sus pobladores eran gente que formaba organizaciones so- 

cioecon6micas y culturales. 

Si pensamos que Cieza muri6 antes de cumplir 10s cuarenta aiios (debib 

nacer en 151 8, no en 1520) nos asombra su capacidad productiva. Esta se ca- 

racteriz6 por su plan y tenacidad constante en tomar notas y su estilo de poner 

en el papel todo lo que veia. Cieza de Le6n us6 su castellano castizo, narrati- 

vo, para intercalar comentarios y reflexiones. En 10s que la planificaci6n y la 

redacci6n se iban entrelazando armoniosamente. De ahi la denominaci6n de 

principe de 10s cronistas del Peru'. Sus fuentes de informaci6n pueden ser di- 

vididas en tres tipos: Personales (por su directa observacidn y experiencia), 

indirectas y documentales. 
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Las primeras fueron las fuentes mhs importantes. En ellas se consignan no 

solamente datos de sucesos que convienen al historiador, sino de paisajes que 

interesan al ge6grafo y de productos de la tierra en 10s campos animales, ve- 

getales y minerales. Asimismo, datos sobre 10s habitantes, resaltando sus cos- 

tumbres y hibitos. Cieza de Ledn fue un hombre honesto que escribi6 para el 

rey. En repetidas oportunidades, considerando lo exdtico de las cosas que 

cuenta, dice que las vio con sus propios ojos. Cieza fue testigo de todo lo que 

describi6, que fue experiencia o conocimiento personal. 

El segundo tipo de fuente proveniente de las encuestas y fue utilizado mis  

en la segunda y tercera parte de la crdnica. Aunque tambiCn la emple6 en la 

primera parte cuando, al hablar de las distancias, en el capitulo V, dijo que 

para mayor seguridad habia consultado a 10s pilotos y navegantes sobre 10s 

rios y puertos de Chile por ser ellos 10s mis entendidos en estas cosas. 

En cuanto a las fuentes de tipo documental, Cieza utiliz6 10s informes que 

le dio el pacificador La Gasca e investig6 en su calidad de cronista de Indias. 

El valor de la obra de Cieza radica en que fue simulthneamente cronista de 

aquello que vivi6 e historiador de lo que sup0 por informaciones, consultas y 

documentos que le dieron.Fue la primera obra que trat6 de un modo sistemhti- 

co y no superficial la grandeza del Peru. Al respecto, el historiador peruano 

Porras Barrenechea (1962) decia que admiraba c6mo en una Cpoca tan dificil 

como la que pas6 Cieza en el Peru se habia podido escribir obra de tan s6lida 

armaz6n, documentaci6n tan segura y veridica y de tanta madurez sobre la na- 

turaleza y las instituciones del Perli.El contenido y la redacci6n de la primera 

parte de la Crdnica clel Peru' es product0 de sus viajes, exploraciones y bata- 

llas desde Cartagena hasta Lima, pasando por Popayhn, Quito, Lima, el Callao 

y el Cuzco. 

Lo descriptivo en Cieza de Le6n esti determinado por la geografia, el pai- 

saje, es decir, la historia natural. Cieza recorri6 en persona el pais, desde el 

puerto de Panama hasta la costa de Arica; desde el norte hasta el Cuzco, sede 

de la mhs grande civilizaci6n peruana. Demarc6 como experto ge6grafo la va- 

riedad de regiones y etnias situando las fundaciones espaiiolas e indias. Ob- 

serv6 como naturalista las especies mis utiles y curiosas y la domesticaci6n 

de plantas y animales. Como lo seiialara JimCnez de la Espada, citado en Cie- 

za de Leon (1962), fija 10s lugares, grados, lenguas, costas y mareas y sus 

puertas, 10s vientos y su aplicaci6n a la navegaci6n. Anota la calidad de 10s 

rios, el clima, las estaciones, Iluvias, fertilidad, etc. Como naturalista va clasi- 

ficando 10s vegetales y 10s animales en especies importadas y nativas. Expli- 

ca, ademhs, quC vegetales pueden ser cultivados tanto en el Nuevo Mundo 

como en Espaiia. 
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En el campo de 10s minerales le impresion6 especialmente Potosi, con sus 

~ r a n d e s  socavones para la extracci6n de mineral y la exposici6n de las guai- 
G 

ras o grandes homos en la cima de las montaiias. Asimismo, reconoci6 la des- 

trucci6n de 10s indigenas por parte de 10s espaiioles. Su calidad de etn6grafo y 

antropdogo del siglo XVI le pennite tambiCn la descripci6n de la vida y cos- 

tumbres de los indigenas con minuciosidad, distinguiendo las diferentes razas 

y lenguas. Cieza alienta con alto espiritu humanism una predisposition hacia 

el poblador nativo.En sus crbnicas, a pesar de que muchas veces se muestra 

severo enjuiciando 10s abusos product0 del contact0 entre indios y espafioles, 

insiste en la necesidad de enmendar a 10s nativos para el bien de las Republi- 

cas Indias. 

1.2 .2 .  Jose de Acosta 

Este cronista corresponde al period0 de 10s toledanos, que comienza con la 

llegada del virrey Toledo a1 Nuevo Mundo en 1569. Esta Cpoca es de un gran 

movimiento espiritual y florecimiento hist6ric0, que tambikn se reflej6 en La 

producci6n literaria. Este movimiento, que congreg6 la participaci6n de gente 

de alto relieve intelectual, cont6 tambiCn entre sus miembros con el padre 

BernabC Cobo. A1 llamar a esta Cpoca cdoledana>,, como refiere Porras Barre- 

nechea (1962), se la sign6 tan solo en el sentido cronol6gico, no se quiso in- 

dicar un proselitismo deliberado o tendencioso de determinadas tesis hist6ri- 

cas o politicas. El merit0 de Toledo es haber rescatado las informaciones de 

10s quipucamayos y haber apoyado a 10s cultivadores de la historia incaica y 

espafiola. El jesuita JosC de Acosta, el Plinio clel Nuevo M~lrzclo, estudi6 por 

primera vez con criterio cientifico el libro de la naturaleza americana y escri- 

bi6 su c lh ica  Historia natural y rnoral de las Indias, en la que, a la par que 

estudia la fauna y la flora, defiende con simpatia la actitud de las poblaciones 

del Peru.El Plinio del Nuevo Mundo hizo el primer gran inventario de la natu- 

raleza americana y un ensayo de coordinaci6n de leyes fisicas del nuevo con- 

tinente. Si bien destac6 en latin y retbrica, su vocaci6n filosdfica lo llev6 por 

el camino de las Indias, queriendo dar esa gran lectura de la naturaleza. Lleg6 

a1 Peru con el tercer contingente de jesuitas el 27 de abril de 1572. Se intern6 

en la zona andina del Cuzco. Cruz6 10s Andes haciendo observaciones cienti- 

ficas sobre 10s efectos del aire ramificado y se intereso por la vida en los so- 

cavones de las minas. Es entre Peru y Espafia que escribe su Historia nnrural 

y moral de 10s Zndias, de siete libros. Considerado como el pionero de la geo- 

grafia humana, es continuador de Oviedo, a quien largamente supera. Su obra 

es fruto de su admiraci6n por la naturaleza americana y su inter& en las cul- 
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turas indigenas. Adem6s de te6logo y moralista, fue tambiCn un gran natura- 

lists que domin6 bien el legado de la antiguedad clisica. Observador profun- 

do, su permanencia en las Antillas, Peru y MCxico le sirvi6 para informarse de 

10s rios y la direcci6n y naturaleza de 10s vientos. Su caracteristica de investi- 

gador profundo se manifiesta en su intento no solo de dar noticias sobre las 

cosas nuevas, sino de explicar las razones y causas de tales hechos. Es en los 

libros I y I1 donde se discute rnis extensamente 10s problemas de geografia. 

Ya Humboldt seiialaba que las verdades fisicas rnis importantes se encontra- 

ban en 10s escritos del s. XVI, haciendo referencia al trabajo de Acosta. Es el 

espiritu de observacion y el instinto cientifico de este cronista lo que explica 

sus notables aciertos. La Historia natural y moral cle la Inclias se publica por 

primera vez en Sevilla en 1590. Incluso en vida del autor lleg6 a hacerse va- 

rias ediciones castellanas. Posteriormente fue traducida a 10s principales idio- 

mas europeos. 

1 .2 .3 .  Bernabe Cobo 

Este cronista, adem6s de pertenecer a la misma etapa cronol6gica del padre 

Acosta, tiene lniichos puntos de contact0 con 61. Cobo tambiCn fue naturalista 

e historiador y dio a conocer las razas y culturas de 10s inicios americanos. 

Mientras que Acosta era rnis breve y elegante, Cobo era mucho rnis extenso 

y rico en ciencia natural e historia. Como resultado de sus m6s de cincuenta 

aiios de trabajo, dej6 una obra Monumental, Historia clel Nuevo Munclo, com- 

puesta por tres volumenes.El padre BernabC Cobo naci6 en 1580. Dej6 su 

casa paterna en 1595 y se alist6 y embarc6 en la expedici6n para Indias al aiio 

siguiente. Dos aiios m6s tarde lo encontramos navegando hacia el Peru. De 

Espaiia solamente trajo las primeras letras. El joven Cobo ingresa en el novi- 

ciado de la Compaiiia de JesGs en 1601 a la edad de veintilin aiios. En 1609 

ya est6 viviendo en el Cuzco, donde perfila su vocaci6n cientifica por la natu- 

raleza. En 161 3 nos lo encontramos en Lima y ordenado de sacerdote. Fue 

precisamente por estos aiios, hacia 1612, cuando fija sus estudios por la natu- 

raleza. Asi, aprendi6 el quechua y el aymara, y compard ambos idiomas con 

la finalidad de deducir sus afinidades. En tres oportunidades, nos refiere el 

padre Cobo, subi6 de 10s llanos o costa del Peru a la sierra. La primera vez 

lleg6 al Cuzco, la segunda a Yuli y la tercera a las minas de Potosi. En su re- 

corrido por el Collao tuvo un trato d i rec t~  con los indios, que dieron testimo- 

nio de certeza a sus escritos.Este autor tuvo como ideal de vida la observaci6n 

de la naturaleza, sin importar fatigas ni viajes. En 1618 vive en Yuli y Oruro 

como misionero e investigador de antigiiedades peruanas. En Arequipa estudia 
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las estrellas y las constelaciones y la importancia de las garuas en la forma- 

ci6n de las lomas. 

Los recuerdos de su estadia en la costa peruana son muchos. Hace el reco- 

rrido de Pisco a Ica para comprobar el frio que producen los vientos que co- 

rren al sur en los arenales de la costa. Este viaje le permite conocer las virtu- 

des curativas del molle, irbol comhn en el Perli traido por los espaiioles. 

La personalidad cientifica del padre Cobo es un tanto inquieta y andarie- 

ga. Llega a tener un profundo conocimiento de la tierra americana, de sus 

condiciones geogrhficas y de sus productos minerales, animales y vegetales. 

La Hisroricr del Nuevo  M ~ i n d o  esti  dividida en tres partes generales y cada 

una encerrada en su correspondiente cuerpo voluminoso. Trata de la naturale- 

za y cualidades del Nuevo Mundo con todas las cosas que de suyo creia y 

produce. El libro IV, por ejemplo, comprende una descripci6n de las plantas 

nativas del Nuevo Mundo, como la papa, el maiz, la yuca, la maca y otras. 

La segunda parte trata del descubrimiento y planificacion de las primeras 

provincias de Indias y del reino del Peru. La tercera parte trata de las calida- 

des de la Nueva Espaiia, su descubrimiento y conquista. Al padre Cobo le in- 

quiet6 el deseo de inquirir y buscar la verdad de las cosas que estaban escritas 

en las crdnicas, historias y relaciones que sobre las Indias se habian publica- 

do, a1 hallar muchas descripciones no conformes con la realidad. Su residen- 

cia en el Perli fue tan temprana que todavia alcanz6 a conocer a algunos de 

sus primeros pobladores. Conoci6 tambikn a gran numero de indios que recor- 

daban 10s tiempos en que los espaiioles entraron al Nuevo Mundo.En cuanto 

a1 modo y tiempo de escritura de la crbnica, advierte el padre Cobo (1956) que 

de cada regi6n escribi6 mientras residid en ella, para mayor verification de la 

realidad. Asi, su proyecto hist6rico fue real, y otorg6 un lugar preferente a las 

producciones naturales. Como se proponia describirlas con exactitud, las ob- 

serva repetidas veces y a temperaturas muy diversas. Not6, por ejemplo, que 

el tamafio y color de las hojas solia variar, de modo que le fue muy dificil re- 

conocerlas y determinarlas. La obra de Cobo no parece la de un hombre sino 

de toda una generaci6n. Extraiia que una sola persona pueda haber reunido tal 

cantidad de material. Jesuita de pensamiento y de gran fisico, vivio en el Peru 

cuarenta afios. Gran viajero dentro del Perh como Cieza, convivio con los in- 

dios y conservd la frescura de los contactos iniciales del hombre con la natu- 

raleza. 
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1 . 3  Cronistas postoledanos 

1.3.1. Garcilaso de  la Vega 

Este cronista es representante del period0 postoledano. Esta corriente fue una 

reacci6n de 10s primeros mestizos cultos sobre la base de un mejor conoci- 

miento del quechua. Se caracteriza esta Cpoca por la cristianizaci6n p6stuma 

del Tawantinsuyo que hacen las cr6nicas, principalmente las de 10s eclesiisti- 

cos e indios, que quieren aparecer como excelentes catecumenos. Desde esta 

perspectiva aparece en el espiritu de Garcilaso el prop6sito de reivindicar a 

10s suyos, tanto indios como espaiioles. Es ese prop6sito oculto y generoso el 

que impulsa al Inca a vencer las barreras de su timidez y a abordar el gran gC- 

nero hist6ric0, que aborda desde juventud. Este impulso viene dado por el 

profundo amor a su tierra y a su raza.Garcilaso escribid 10s Cornentarios rea- 

les a la edad de setenta aiios. La primera parte busca transmitir el influjo del 

imperio paternal grato a su madre y parientes cuzqueiios y la segunda parte 

tiene el deseo de reivindicar la memoria de 10s conquistadores del Peru, entre 

ellos su padre. 

Garcilaso ley6 las cr6nicas sobre el Peru de Cieza y Acosta. La versidn 

del Inca Garcilaso no es falsa ni irreal. Solo oyo y cont6 lo favorable. En 61, 

por lo tanto, hay que buscar lo que quiso darnos, 10s mCritos y no 10s defec- 

tos, las excelencias y 10s aciertos en la mis adelantada civilizaci6n indigena 

de la AmCrica del Sur. 

Nuestro prop6sito en este segundo apartado es, como ya adelantamos en la in- 

troduccibn, hacer una etnografia geogrifica y humana del Perfi, teniendo como 

fuentes de documentaci6n el anilisis de seis cronistas de indias del siglo XVI. 

De este modo, el papel asignado a nuestros primeros historiadores de Indias en 

la historia de la geografia no queda s61o reducido a su aporte descriptivo en el 

descubrimiento de America, sino en el proceso de elaboraci6n del pensamiento 

geogrifico. Lo importante es emprender una relectura de sus obras y explicitar 

cuando menos el pensamiento geogrifico, presente en sus folios. En realidad, en 

el hombre existe una poderosa inquietud por lo novedoso, por lo nuevo, per0 en 

referencia a la semejanza o diferenciaci6n con lo pasado. Es desde estas con- 

trastaciones que podri inteligir su conocimiento a partir de cierta realidad. Es 

precisamente este enlace con el pasado lo que esti en el fondo de nuestros cro- 
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nistas. Son numerosos 10s pasajes que recuerdan similitudes con Espaiia. Esto 

que permitiri a 10s historiadores tener un encuadre mucho mis  real y objetivo 

de las nuevas tierras. 

Es con esta pequeiia introduccion al tema que abordamos nuestro trabajo. 

Del mismo mod0 presentaremos una etnografia humana en la que podamos 

apreciar claramente la mutua influencia entre la creaci6n del hombre, denomi- 

nada culrura y su entorno medioambiental. Nos interesa mostrar la multiplici- 

dad de estrategias tecnol6gicas y culturales empleadas por las poblaciones pe- 

ruanas para finalmente plantear algunas de las formas de organizaci6n del 

espacio de las mencionadas poblaciones. 

Como es de rigor, empezaremos planteindonos un esquema de desarrollo 

metodolbgico. Iniciamos el ensayo con una apreciaci6n sobre el encuentro de 

aquellas tierras nuevas. luego una sistematizacion de 10s origenes del nombre 

del Peru. Seguidamente, una descripcion por Breas regionales de 10s Bmbitos 

geogrBficos del Peru. En este sentido enfatizaremos 10s recursos de algunos ciu- 

dadanos importantes. Y finalmente presentaremos un somero inventario de las 

especies nativas, tanto animales como vegetales, sin descuidar el aporte en el 

campo de 10s metales. 

2.1. Orisenes del nombre del Nuevo Mundo 

Segun el padre BernabC Cobo (1956), cuatro son los nombres que desde el prin- 

cipio se pusieron al Nuevo Mundo: 

( 1 )  Islas de Occidente 

(2) Indias Occidentales 

(3) Nuevo Mundo 

(4) Amkrica. 

Estos designaban una sola cosa: toda la tierra hallada por 10s espafioles. 

Cobo nos refiere: 

[. . .] y comenzando por el prirnero [ .  . . ]  dijo que llarnaron lslas del Occidente porque lo 

primer0 que se descubri6 de ella fueron las islas de Barlovento y en algunos atios no se 

ha116 Tierra Firme y desputs de hallada por no poderse averiguar en mucho tiempo si 

era tierra firme o isla, se llamaba tambien con el nombre de isla [ . . . I .  El segundo norn- 

bre es [ . . . I  el de lndias Occidentales, el cual le dieron a irnitacidn de la India Oriental 

[ . . . I  El tercero nombre que dio a esta tierra el almirante San Cristobal Colon su descu- 

bridor, bien considerada la naturaleza y calrdades de ella. es el de Nuevo Mundo [ . . . I .  
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El cuarto y liltimo nombre desta tierra es el da America, el cual la puso para eternizar 

su nornbre un piloto de 10s que navegaron a ella en aquellos prirneros afios de su descu- 

brirniento llarnado Arnkrico Vespusio, queriendo atribuirse asi la gloria de haber sido el 

prirnero que ha116 la tierra firrne destas Indias. Pero asi como el Viejo Mundo se divide 

en Europa. Asia y Africa y tiene cierta longitud de Oriente a Poniente, el Nuevo Orbe 

de las lndias llarnada America se extiende por el Sur hasta el Estrecho de Magallanes y 

corre hacia el Norte hasta 700 septentrionales, siendo aquella la mayor arnplitud descu- 

bierta hasta ese entonces. (1956: 51-53) 

Seglin la cr6nica del padre Cobo, AmCrica estaba dividida en dos partes: La 

primera llamada America Septentrional, que comenzaba en la provincia de Nica- 

ragua y llegaba hasta el extremo norte. La segunda parte iba desde Nicaragua 

-excluyCndola- hasta el estrecho de Magallanes, y era denominada America 

Austral. Tenia forma de pirjmide con la punta hacia el Sur. La AmCrica Austral a 

su vez se dividia en dos partes muy desiguales: la oriental, de Portugal, y la occi- 

dental, que era de la Corona de Castilla. 

Las razones del poblamiento de esta zona t6rrida fueron: 

(1) La poca desigualdad que 10s dias tenian todo el aiio, las noches eran 

tan largas como los dias, muy distinto de lo que ocurria en Europa. 

(2) El frescor de las noches del verano, por tener estas tierras una posi- 
ci6n central. 

(3) La gran variabilidad de climas, ya que tierras muy cercanas entre si 

pueden tener climas completamente distintos. 

En el mar la diversidad es mayor cuando en unas zonas hace mAs calor que 

en otras o como en zonas de la costa del Perli, donde existe un verano templado, 

con aguas de temperatura fna. 

Complementando, entre otras razones tenemos: 

(1) La temperatura del mar hace que las tierras maritimas Sean menos ca- 

lientes que las mediterrineas 

(2) La cercania de algunas sierras altas y nevadas, de donde corren gene- 

ralmente vientos frios que las refrescan. 

Sin embargo, para explicar por quC vienen las lluvias en verano y no en 

invierno, Cobo (1956:63) recurre a la justificaci6n divina. 

[. . .] lo que yo siento en esta dificultad [.. .] es que por rnhs que se 

desuele y fatigue el entendirniento hurnano en rastrear sus causas 

no puede alcanzarlas todas, por ser rnuchas de ellas secretas y 
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escondidas a 10s sentidos. que causan las lluvias de verano. las 

cuales con su aka sabiduna dispuso el Soberano Hacedor del 

mundo que abrasen este efecto para proveer asi a la necesidad de 

la t6nida zona I...]. 

2.2. Conocimiento y novedad del Nuevo Mundo 

Un importante hallazgo de diferencia fundamental es el gran desarrollo geo- 

grhfico a lo largo de 10s paralelos que tiene AmCrica de un circulo polar a 

otro. Asi, Gonzalo Fernhndez de Oviedo (1 959:15O) nos refiere: 

[.. .I y tambikn se decir de que forma se hobo en el descubrimiento 

que hizo en pane de la Tierra Firme [...]pol lo que la cosmografia 

modema nos enseiia; pues en lo que se sabe hoy de tierra 

continuada desde el estrecho que descubrio Magallanes a la banda 

del polo anthrtico, hasta el fin de la tierra que se sabe e cual llama 

del Labrador, que esti a la pane de nuestro polo artico [ . . . I .  

La continuidad desde el ~ r t i c o  a1 Antartic0 del litoral americano y el he- 

cho de que esto sea una diferencia con el Viejo Mundo es un aspect0 que se 

debe tener en cuenta respecto al texto de este autor. 

Desde el primer momento, existe la conciencia de un mundo nuevo y dife- 

rente perceptible. Asi como tambiCn la naturaleza grandiosa del nuevo conti- 

nente. Al respecto, Acosta (1 954:67) sefiala: 

En materia de aguas el principado tiene el gran mar ocean0 y por 

el cual se descubrieron la Indias, y todas sus tierras e s t h  

rodeadas por 61: porque o son isla del mar ocean0 o tierra firme, 

que tambiCn por donde quiera que fenece y se acaba se parieron el 

mismo ockano. 

Por su parte Garcilaso en sus Comentarios Reales trata de inquirir si el 

mundo es uno solo o su hay muchos mundos; si es llano o es redondo; o si el 

cielo es redondo o llano; si hay antipodas y cuhles son y otras cosas semejan- 

tes que 10s antiguos fil6sofos trataron muy largamente. 

Este cronista afirma que no hay mhs que un mundo, es por haberse descu- 

bierto este nuevamente para nosotros y no porque Sean dos separados. A la 

pregunta de si hay antipodas, responde que, ya que el mundo es redondo, es 

notorio que si las hay, mas no se puede saber con certeza qu6 provincias son 

antipodas de otras. 
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2.3. Etimologia del nombre Peru 

Nos remitimos en este acapite a Garcilaso (1960), que describe c6mo una de 

las embarcaciones de Pedro de ~ v i l a  se desvi6 de su ruta cotidiana de nave- 

gaci6n y aparecid en unas costas. Alli encontraron 10s tripulantes un indio a 

quien preguntaron c6mo se llamaba esa tierra. El indio por sus ademanes, al 

no entender la pregunta, dijo su propio nombre, Beru, y afiadid otro: Pelii, que 

significaba rio. Los espafioles desde ese entonces (1 5 15) llamaron Peru' a ese 

riquisimo suelo nativo haciendo algunos pequeiios cambios, y llamando Perd 

a todo aquel paraje comprendido entre Quito y Charcas. 

Cieza de Le6n (1984) confirma este nombre cuando dice que <<el MarquCs 

don Francisco Pizarro con trece compafieros suyos, que fueron 10s descubri- 

dores de esta tierra, estuvieron en esos territoriosn. El padre Acosta (1954) re- 

fiere que ha sido costumbre muy ordinaria en estos descubrimientos del Nue- 

vo Mundo poner nombres a las tierras y asi se pas6 a nombrar a este reino 

con el nombre de Piru'. Aunque dice haber sido este nombre impuesto por 10s 

espafioles en tanto 10s indios no lo tenian en su lenguaje. Aunque concluye 

Garcilaso que no siendo el nombre Per~i del agrado de muchos, le pusieron el 

de Nuevn Castilla. Estos dos nombres se impusieron y fue usado de ordinario 

por 10s escribanos y eclesi~sticos. 

El influjo de las escrituras cristianas en el nombre del Perli es analizado 

por el padre Acosta (1964). Este cronista duda que Ofir, que en la Biblia es el 

nombre de un lugar de donde se traia oro finisimo y piedras preciosas, sea el 

origen de Peru', porque este nombre, dice el autor, no era tan antiguo ni tan 

general a toda esta tierra. Seglin el cronista el nombre provino del rio Peru, 

cuyo nombre se extendi6 a toda la regidn por 10s espafioles. 

2.4. Description general de 10s caminos de estas regiones 

Seglin Juan Ldpez de Velasco ( 1  971) se va desde Espafia a estas zonas, prime- 

ro, a Nombre de Dios y luego por Panama y la Mar del Sur. TambiCn se pue- 

de ir por tierra hasta las provincias del Peru por Cartagena , Popayan. Este es 

un camino no para mercaderias sin0 solo para pasajeros. Sin embargo, como 

el camino de 10s incas se extendia desde la Cordillera de 10s Andes a la Mar 

del Sur, se abrieron dos caminos muy sefialados: 

(1) El Camino del Inca, que iba entre las dos cordilleras desde Pasto has- 

ta Chile, en el cual lo incas tenian muchos tambos y aposentos con 

comida, ropa y calzado. 
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(2) Caminos de 10s llanos por entre la cordillera y el mar, desde Piura 

hasta las provincias de Chile. 

Cieza de Le6n (I 984) describe la forma de llegar a la tierra del Perli y a la 

ciudad de Los Reyes. Se va por la costa hasta llegar a la ciudad de Puerto 

Viejo, luego por el rio Tumbes, que bafia un valle muy fkrtil, abundante y Ile- 

no de firboles. El rio Tumbes es muy poblado y en 10s tiempos pasados lo era 

mucho mfis. De alli corre la costa hasta Cabo Blanco, luego la Isla de Lobos, 

la punta que llamarian de Parina que sale al mar. Luego de esta punta se sigue 

hasta Paita, de alli a Punta Aguja, donde generalmente se reparan las embar- 

caciones. MAS al sudeste estfi el puerto de Casma, diez leguas m8s adelante 

estfi el arrecife que llaman Trujillo, que es un ma1 puerto donde recrudece mu- 

cho el frio. Mfis adelante, al sur, estfi el puerto de Santa, y luego Barranca. 

Mfis al sur, el puerto de Guaura hasta llegar a la isla de Lima. Esta isla hace 

abrigo al puerto del Callao, que ya corresponde a la ciudad de Los Reyes. 

2.5. La description del Peru 

En el tratamiento de este tema utilizamos como fuentes de informacibn, b8si- 

camente, las cr6nicas del padre JosC de Acosta, Bernabe Cobo y del Inca Gar- 

cilaso de la Vega. En este aspect0 existen tanto diferencias como semejanzas 

que intentaremos presentar a lo largo del desarrollo del apartado. El Reino del 

Peru, en versi6n del padre BernabC Cobo (1956), tiene 770 leguas de largo 

por 139 leguas de ancho, llegando en su parte m6s angosta a 80. Alcanza por 

el Norte hasta la provincia y di6cesis de Quito y por el Sur hasta el arzobispa- 

do de Charcas, o Reino de Chile.En esta zona existe una diversidad de climas, 

debido, entre otras cosas, a la presencia de la Cordillera General de la AmCri- 

ca Austral. El Perli comprende esta parte austral de la AmCrica desde el estre- 

cho de Magallanes hasta las costas del mar de las provincias del Norte de 

Santa Marta y Venezuela. La Cordillera General, a su vez, divide este reino 

del Peru en tres vertientes o haldas, identificfindose tres regiones o fajas an- 

gostas. La regi6n y faja oriental que abraza las vertientes y haldas que miran 

al Oriente se denomina tierra yunca, la segunda faja es la misma sierra, deno- 

minada propiamente Sierra y Cordillera General, y la tercera corresponde a 

las vertientes occidentales o de 10s llanos. Difieren estas tres zonas en que en 

todas ellas se halla tierra accidentada y Ilana, llegando a ser en las cordilleras 

las alturas sumamente considerables. En las tierras yunca suele ser todo el afio 

muy caliente, la sierra es seca y muy fria y 10s llanos son templadamente ca- 

lientes y humedos. En la tierra yunca llueve todos 10s meses del aiio, en la 
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sierra en tiempos sefialados y en 10s llanos jamAs. En la yunca existen muchas 

IuciCrnagas y pantanos, en la sierra abundan 10s rios y 10s lagos y en 10s Ila- 

nos hay escasez de agua y bosques. 

Por su parte, el padre JosC de Acosta (1953) considera el reino dividido en 

tres tiras largas y angostas: 10s llanos, las sierras y 10s andes. Los llanos son 

la costa, la sierra son las crestas con algunos valles y 10s andes son montes 

espesisimos. En la costa nunca llueve, aunque admite que algunas veces cae 

una garlia. En 10s Andes llueve casi todo el aiio aunque en un tiempo dismi- 

nuye, y en la sierra, ubicada entre estos dos extremos, llueve en la misma 

Cpoca que en Espafia. En la sierra se cria vicufias, guanacos y pacos. En 10s 

Andes se cria monos y papagayos en cantidad. En la sierra encontramos 10s 

mejores valles del Perli, entre ellos podemos mencionar 10s de Jauja y An- 

dahuaylas, donde se produce abundante trigo y maiz. 

2.5.1. Region de 10s llanos o costa 

La zona de 10s llanos estA comprendida entre el mar y la sierra. Se le dio este 

nombre porque, seglin Cobo (1956), cuando llegaron 10s espaiioles ingresaron 

por la costa, zona de grandes arenales solos, 10s cuales llamaron llanos, nom- 

bre que se extend% a esta zona de Indias. 

Como dice el padre Cobo (195631): 

Los llanos son secos, y si no fuera por 10s rios que bajan de la 

sierra, todo seria yermo e inhabitable, porque no llueve jamis 

en ellos, ni hay truenos, rayos, ni relimpagos. 

Con relaci6n a la cita de Cobo observamos una valoraci6n de Occidente 

sobre esta zona que deja de lado la potencialidad y pericia aguda de 10s po- 

bladores costeiios en la obtencidn de 10s recursos hidricos del subsuelo, apro- 

vechable en la agricultura. Siguiendo a Cobo (1 956), tenemos una descripci6n 

de 10s diferentes tipos de tierra: La tierra de 10s llanos, con sus arenales secos, 

la tierra de cierta altitud con cerros y sierras fragosas y Asperas llenas de are- 

na. En 10s altos y bajos existen grandes mCdanos que se mudan por el viento 

de una parte a otra. Estos llanos s610 esthn habitados en 10s valles, 10s cuales 

distan unos de otros entre cuatro y ocho leguas. TambiCn hay rios que en su 

curso hacen dos o tres valles, abrikndose y cerrhndose en las sierras. La tierra 

de 10s valles es muy Ilana, en 10s rios existen innumerables acequias con que 

se riegan las chacras, las cuales tienen todo el aiio productos de pan Ilevar. 
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Los rios fertilizan estas zonas y en muchos lugares de 10s valles crecen abun- 

dantes pastos que proceden del agua que se filtra de 10s rios y acequias, que 

se suma en 10s arenales antes de llegar al mar, y que va por debajo de la tie- 

rra, humedeciendo y fertilizando la superficie de la misma. El 5rea restante de 

10s llanos es de temple algo humedo y frio en el invierno y caliente y menos 

hlimedo en el verano. En algunas partes varia mucho este temple, como es el 

caso de Lima y desde Pisco al sur, donde el clima es m5s seco. De alli que es- 

tos valles Sean m5s propicios para las viiias.A causa de la sequedad de la tie- 

rra y falta de pastos, se cria poco ganado en estos llanos. Se puede mantener 

en esta zona, por la abundancia de algarrobos, el ganado caprino y porcino. 

AdemBs se crian conejos y cuyes. 

En cuanto a la flora, se dan toda clase de frutas, semillas y legumbres de 

Castilla. Existe abundancia de peras, membrillos, duraznos y melocotones. Sin 

embargo tambien se cultivan en estas zonas trigo, maiz, algod6n y aji. 

2.5.1 .l. Caminos construidos en 10s llanos en 10s tiempos de 10s incas 

Se tiene noticias de estos caminos por la Crdnica del Peru de Cieza de Le6n. 

Este cronista, refiriendose a Huayna CBpac y Tupac Yupanqui, seiiala que ba- 

jaron a la costa, visitaron las provincias de 10s yungas y mandaron construir 

un camino bastante ancho, como de unos quince pies. Dicho camino estaba 

cerrado por una pared a ambos lados. En cada uno de estos valles se levanta- 

ron grandes aposentos para 10s incas y principales provenientes de la guerra. 

2.5.1.2. Lomas en 10s llanos 

Denominamos lomas 10s reverdecimientos temporales, en ciertas partes de 10s 

llanos, como consecuencia de las precipitaciones que suelen aparecer en deter- 

minadas partes del aiio. Estas gartias suelen comenzar por el mes de mayo y 

duran unos seis meses m5s o menos. Son muy desiguales, ya que en 10s valles 

que se forman entre las lomas y en las llamadas de arenales de las riberas del 

mar la lluvia es mAs escasa que en 10s cerros y lomas, donde es m5s gruesa y 

copiosa. En algunas zonas esta lluvia es tan abundante que permite el creci- 

miento de una hierba tan alta que hasta el ganado vacuno se puede esconder 

en ella. Durante el tiempo de lomas surgen en muchas partes puquios y ma- 

nantiales abundantes que duran todo el invierno, pero que en verano se secan 

pronto. Las lomas mBs conocidas son las de Ilo, Atico y Atiquipa en Arequi- 

pa; y las de Pachacamac y Lachay en Lima. Lo verdaderamente sorprendente 

es que, siendo todos estos llanos de arena, donde quiera que alcance el riego 
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natural o artificial se fertilizan haciendo producir copiosos pastos. Mientras 

duran las lomas bajan 10s pobladores a pastar sus ganados, que adquieren peso 

y tamaiio durante ese tiempo. Terminada la temporada regresan nuevamente a 

la sierra. Con esa mudanza entre las lomas y la sierra se mantienen muchos 

hatos de ganado mayor. Las gariias que caen en 10s valles apartados de la 

costa en 10s cerros y las lomas son muy menudas y cortas, y no permiten el 

crecimiento de planta alguna. 

2.5.1.3. Moyas y mahamaes en 10s llanos 

Es otra particularidad de 10s llanos que sirven para aprovechar mejor las tie- 

rras para la labranza que antes habian sido infructiferas. Se hacia hoyas de 

dos maneras: la primera cavando y abriendo grandes hoyas en 10s arenales, 

hasta llegar a la napa freAtica, hGmeda y rica en nitr6geno y humus, donde se 

colocaban en un orden determinado las semillas de maiz y aji en el centro, y 

calabaza y zapallo en la parte periferica de las mismas. La segunda forma era 

aprovechando 10s lugares que antes habian sido inundados por 10s cauces de 

10s rios. A esta segunda modalidad se denomin6 especificamente mahamaes. 

En este sentido, son famosas las hoyas de Chilca, a diez leguas de la ciudad 

de Lima. Probablemente la humedad de las hoyas provenia de dos fuentes: de 

la humedad de 10s rios y de la existencia de unos pozos artificiales o jagueyes 

que estaban a un costado de 10s mismos.Los nutrientes en salitre, propios de 

las hoyas, no proceden de la calidad del agua que humedece la hoyas, sino de 

la naturaleza de la tierra. Para contrarrestar la salinidad de la tierra, daiiina 

para las plantas, cada dos o tres aiios se coloca hojas secas de guarango de 10s 

iirboles caidos. En el caso de las hoyas de Chilca, se colocaban semillas de 

maiz dentro de la cabeza de las sardinas. 

2.5.2. Region de la sierra 

No toda la sierra tiene las mismas caracteristicas. Asi, desde que entramos al 

Peni por la misma provincia de Quito hasta la provincia de Huaylas no encon- 

tramos m8s que una cordillera, a mod0 de una cresta. La provincia de Huaylas 

estA dividida en dos ramas que corren por 10s extremos de la sierra: 

(1) La Cordillera Occidental, con cara al Mar del Sur. 
(2) La Cordillera Oriental, con vista al lado oriental de las provincias de 

10s Andes. 
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La cordillera frente al mar tiene algunos picos elevados. Por ejemplo, te- 

nemos el de Pariaccaca, de donde proceden singulares rutas de origen de las 

poblaciones prehispinicas. La Cordillera Oriental o de 10s Andes es mis alta y 

tiene isperos nevados. Cieza de Le6n (1984) clasifica a su vez la sierra en dos 

sectores: El primer0 corresponde a las montaiias de 10s andes, llenas de gran- 

des espesuras, con algunas quebradas y valles hondos, donde crece fuene ar- 

boleda con ciertos frutos. El segundo esti formado por la serrania frigida con 

cumbres llenas de nieve que nunca cae. Esta zona corresponde a la llamada 

puna. La caracteristica general de la sierra es su temperatura generalmente 

seca y fria todo el aiio, con mayor intensidad en 10s meses de invierno; raz6n 

pot la cual las poblaciones preteritas desarrollaron tecnicas de conservaci6n 

de 10s alimentos. Por ejemplo, la came se conservaba sin daiiarse durante el 

invierno por lo menos por dos meses, dando lugar a la came seca y salada Ila- 

mada charqui. Las lluvias no son uniformes, en unas partes viene mas tempra- 

no y duran rnis tiempo que en otras. En las cumbres de las cordilleras neva- 

das casi no pasa un dia sin que nieve o granice. El cielo es extraiiamente 

variable. El dia amanece claro y sereno sin una sola nube en el cielo, per0 al 

poco tiempo aparece lleno de nubes, seiiales de una fuerte precipitaci6n. Asi, 

seglin Cobo (1956), podemos diferenciar hasta seis tipos de climas para la 

zona de la sierra: 

(1) Puna, que comprende toda la sierra yerma y estkril, donde no se culti- 
va ni siembra por ser una zona de piiramos muy frios. La mayor parte 

de sus cordilleras es inutil y no aprovechable por hombres o animales. 

Esto sugiere que Cobo no registr6 las noticias de 10s pastores altoan- 

dinos, ya que habitaban la zona desde tiempos remotos y criaban ca- 

melidos, que aunque teniendo una estancia temporal, representaban el 

acceso y control de este piso ecol6gico. Toda esta tierra es muy fria 

y seca, per0 a la vez con grandes y hondas lagunas de agua d u k e  y 

fria. Des las cumbres de 10s nevados bajan innumerables arroyos pro- 

ducto de la nieve derretida por el Sol. No obstante la esterilidad de la 

puna, que no produce ningun genero de plantas para el sustento del 

hombre, su riqueza estii dada por la abundancia de minas de plata y 

otros metales que casi todos 10s cerros poseen. Se extrae de ellos 

principalmente el azogue y el cobre con que se beneficia la plata. 

(2) Meseta: Collao y Oruro. En esta zona se cultivo algunos tubCrculos, 

como las papas, ocas, macas y la semilla de la quinua. En 10s lugares 

mis  bajos y calientes de 10s cerros se suele sembrar por el verano al- 

gunas hortalizas y yerbas de Espaiia como las lechugas, cotes, rhba- 
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nos, nabos, zanahorias, orCgano, mastuerzo y perejil. TambiCn se cul- 

tiv6 maiz, cebada, trigo, habas, lino, fresa y casi todas las flores de 

Espafia. La extensi6n de esta zona es bastante amplia y en ella se in- 

cluyen 10s llanos de la meseta del Collao y la unidad de Oruro, asien- 

to minero rico en plata. 

Nivel de labor, que es el tercer nivel y se denomina porque de alli en 

adelante la tierra es alternativamente productiva en especies de pan 

Ilevar. Se siembra mucho trigo, legumbres y hortalizas. En este nivel 

se cria yeguas, asnos y mulas que no subsistirian en las zonas ante- 

riormente descritas. 

Nivel de  cuarto temple. Es templado, sin frio y seco. El frio del in- 

vierno no es mucho, y el estio es fresco. Ubicamos dentro de esta 

zona 10s valles de toda la sierra como Jauja, Andahuaylas, Yucay y 

Cochabamba. 

Nivel de quinto temple, o chaupiyunca, que quiere decir medio yunca 

por ser tan blando y apacible que no se siente ni frio ni calor. Esta es 

la zona donde crecen todas las semillas, legumbres y frutas de Casti- 

Ila traidas a las Indias. 

Comprende este quinto nivel las ciudades de Arequipa, Huamanga y 

Huinuco. Esta es la zona mis apacible para la vivienda. En ella resi- 

den seglin Cobo la mayoria de 10s espafioles. 

Nivel de 10s valles, que incluye 10s mis hondos y profundos valles y las 

laderas del mismo temple que son en extremo calientes, casi parecidas a 

la tierra yunca. E s t h  incluidos dentro de esta zona 10s valles y n'os de 

Abancay y Apurimac. Es la regi6n de las frutas y legumbres y donde se 

cria las especies animales de la quinta zona. Los criterios o paradigmas 

utilizados por Cobo para la determinaci6n de 10s seis niveles fueron tres: 

La altitud de hasta ocho leguas de las cuestas que se suben, en mu- 

chas partes, para llegar a lo alto. 

La distancia que corren 10s rios desde que nacen en la sierra hasta su 

desembocadura en el mar. 

La constatacidn de que al ascender a la sierra la regi6n de 10s llanos 

queda muy abajo. 

2.5.2.1. Metales y area andina 

Como sefiala el padre JosC de Acosta (1954), en las Indias no se tenia noticia 

del oro, la plata u otro metal precioso con fines monetarios. Se tiene datos de 



Sonia Aqiiero de Becker 

que eran usados simplemente como ornato en la decoraci6n de sus templos, 

palacios y sepulturas. Para contratar y cornprar no ernpleaban dinero sino que 

trocaban sus productos unos por otros. El oro del Perd fue siempre muy bien 

considerado por su durabilidad e incorruptibilidad. Se obtenia el oro de tres 

maneras: en pepita, en polvo y en piedra. Los mas apreciados fueron el oro de 

Carabaya en el Peru y el de Valdivia en Chile. La plata fue el segundo metal 

en importancia. Se la encontr6 de dos maneras: suelta y en vetas fijas. La pla- 

ta suelta eran unos pedazos de metal que no permitian una gran explotaci6n. 

Las vetas fijas eran las que tenian mayor prosecuci6n, porque sus ramificacio- 

nes eran muy vastas. El mod0 de beneficiar la plata que 10s indios usaron 

consistid en fundirla en unos hornillos ubicados encima de 10s Arboles deno- 

minados guairas. Ademas conocieron la fundici6n de la plata por medio del 

azogue. La fuente principal de extracci6n de este mineral fue el cerro de Poto- 

si (Charcas) en el Reino del Perd. Estas minas fueron exploradas en tiempo de 

10s incas. El primer registro que se tiene de las minas de Potosi data de 1545. 

Conocido en el Reino del Peru el hallazgo de Potosi, llegaron a1 centro mine- 

ro numerosos espafioles y vecinos de la ciudad de La Plata, a 18 leguas de 

Potosi. 

Para el proceso de exploraci6n de las minas se inventaron 10s socavones, 

que eran unas cuevas hechas al interior del cerro hasta llegar a la veta. Al in- 

terior de las mismas se laboraba en perpetua oscuridad, sin poder diferenciar 

el dia de la noche. Trabajaban 10s mitayos con velas, repanikndose 10s turnos 

de suerte que unos lo hacian de dia y otros de noche. 

2.5 .2 .2 .  Camellones para la agricultura 

En la tierra altoandina se cultiv6 10s campos a travCs de camellones. Estos 

eran elevaciones de tierra artificiales producidas luego de la construcci6n de 

10s canales en las parcelas. Las principales regiones donde se utili,zaba esta 

tecnologia se encuentran en el Collao (regiones de Puno y Bolivia). Los ca- 

mellones servian para la producci6n de papa, quinua, cafiihua, etc. 

2.5.3. Region de la Amazonia 

Se denominaba tierras yuncas aquellas que caian por el lado oriental de la 

Cordillera General. Eran zonas de temple muy caliente y humedo. Compren- 

dian dos tipos de tierras bien definidas: la primera de montafia y la segunda 

de espaciosas sabanas y tierra Ilana. La mayor parte de estas zonas estaba 

ocupada por arboledas muy espesas. Las zonas de arboledas tenian abundanti- 
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simos pastos que servian para un ganado mayor, denominado pajonales. La 

temperatura y calidad del cielo es muy caliente y hhmeda, lo mismo que su 

suelo, por las constantes precipitaciones pluviales. En algunas ireas llueve 

hasta por seis meses, y en otras por periodos mhs cortos. La fauna est i  com- 

puesta por venados, sajinos, puercos monteses, armadillos, liebres, conejos, 

leones, tigres, zorras, etc. La flora comprende la coca, la cochinilla, el ma- 

guey, el algodbn, las legumbres y las yerbas. TambiCn hay especies como el 

maiz, aji, tomates, zapallos, mates, tabaco. Raices como yucas, camote, mani, 

achira y jiquimas. 

Entre las frutas tenemos melones, sandias, pepinos y calabazas, siendo la 

caiia de azlicar y el arroz las especies mis propias de la regibn. 

2.6 Acerca de otros fendmenos naturales en el Peru 

2.6.1. Terremotos 

Los sismos mis  comunes son 10s temblores que tienen un origen en el mar. Al 

respecto el padre Cobo (1956: 108) nos dice: 

[. . .] subi6 la mar extraiiadamente y saliendo de sus mirgenes con espantoso impetu, 

hizo acometidas a la tierra y otras tantas retiradas, inundando las quebradas y valles 

rnaritimos, destruyendo las chicaras y heredades y llevindose tras si 10s hombres y ga- 

nados. Solo un golpe de agua ciiio el pueblo del callao. 

Asimismo, este cronista nos da referencia de otro terremoto, ocurrido en el 

puerto de Pisco, en la villa de Camani (Arequipa) y en el puerto de Ilo (Moque- 

gua), donde se salib el mar. 

2.6.2. Huracanes 

En lenguaje natural significa tormenta o tempestad muy fuerte con excesiva 

Iluvia. 

Fernindez de Oviedo (1 959: 148) nos describe 10s huracanes del siguiente 

modo: 

[. . .] quien hubiera visto y pasado alglin boscaje de glandes, y espesos arboles, don- 

de all5 acaecido alghn huracin, habria visto cosa de mucha admiraci6n y gruria espan- 

tosa. Porque estiin innumerables e poderosos arboles arrancados de las raices dellos tan 

altas cuando tuvieron la mas encombrado de las ramas algunos dellos; otros quebrados 

por medio y en partes [...I. 
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2.7 Algunas especies animales y vegetales bdsicas del Reino del Peru 

El pan de indias,' denominado asi en el Perli, esth hecho de grano de 

maiz. Los pobladores lo comen comlinmente cocido en grano y lo llaman 

more. Aveces lo comen tostado y molido formando unas tortillas. 

Sin embargo el maiz no solo les sirve de pan sino tambien de vino. El 

vino de maiz se llama azua o chicha, per0 el mas fuerte, como la cerveza, se 

denomina jora, y se elabora humedeciendo primer0 el grano de maiz hasta 

que comience a brotar para luego someterlo a cocci6n. A este tipo de bebida 

denominan sora. Otra forma de hacer chicha es mascando el maiz y haciendo 

levadura de lo mascado. Para que sea agradable la bebida debe ser mascada 

por personas mayores. 

TambiCn suele hacerse de la misma masa del maiz ricos bollos que crecen 

unos en brasas y otros envueltos en hojas de irboles o de otra planta. En algu- 

nos casos llevan estos bollos en su interior un relleno de carne y aji y se de- 

nominan tanzales. 

La papa constituye parte de las sementeras ordinarias del indigena y co- 

rresponde a unas raices. 

Se cosecha entre 10s meses de mayo y junio, cuando empiezan las hela- 

das. Se recoge las papas, se las pone en el suelo hasta que se arrugan, per0 

como todavia estin muy aguadas las pisan bien y las dejan expuestas al sol y 

al frio por quince o veinte dias, que es cuando quedan tan secas y livianas 

como un corcho. Esta especie ya procesada artesanalmente se llama chuiio y 

tiene un alto grado de conservaci6n. 

Las ocas son unas raices comestibles que se cultivan en el mismo micro- 

clima de las papas, es decir fnb y h6medo. 

La quinua es una especie que soporta mucho el frio, e inclusive las hela- 

das. Cuando esth tierna, antes de que espigue, se come guisada. De la quinua 

tambiCn se puede hacer chicha. 

La yuca es tambiCn muy general y propia de las zonas calientes. El mod0 

en que se siembra es alineando sobre la tierra 10s trozos del vhstago de yuca, 

10s cuales prenden echando cada uno dos o tres tallos con sus respectivas fru- 

tas, que son unas raices como nabos blancos, tiernos y aguanosos. 

I La denominaci6n de pan de indias la encontramos en las cr6nicas de Oviedo (1959) y del 

padre Cobo (1 956). 
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El mani es una raiz rnuy diferente. La mata es baja y produce muchos ta- 

llos y hojas, la fruta es rnuy pequeiia y en su interior tiene dos o tres pepitas 

de alimento. 

El aji es, despuCs del maiz, el de mayor estima para las poblaciones andi- 

nas. Lo m8s apreciado son las pepitas de su interior por su gusto picante. 

La calabaza, ademis de ser utilizada como alimento, se emplea como 

loza, pues de las mis pequeiias se hace platos, y de las mayores, bateas o por- 

celanas para tener agua y transportarla durante 10s viajes por la regi6n. 

La coca es una especie rnuy apreciada, de hojas verdes que crecen en cli- 

mas rnuy cilidos. En tiempo de 10s incas no era licito que 10s plebeyos utili- 

zasen la coca sin permiso del inca o del gobernador. 

Las especies animales m8s notables son las vicuiias y 10s carneros de la 

tierra. Viven en las altisimas sierras, en las partes mis  frias, es decir, en las 

punas. 

La forma de cazarlos es en chaco, para el que se juntan hasta miles de po- 

bladores y cercan un espacio de monte por todas las partes y asi van reclutan- 

do hasta trescientos o cuatrocientos animales. La carne de estos se convierte 

en charqui o cecina. 

Las llamas son utilizadas para proporcionar comida y vestido. Con la lana 

trabajada hacen sus ropas, denominadas cumbi. 

2.8. Descripcion particular de algunas ciudades 

Lima, la Ciudad de Los Reyes, esti asentada junto al rio Rimac. DespuCs del 

Cuzco, es la que alberga mayor poblaci6n. La plaza es grande y sus calles am- 

plias. Al respecto, Cieza de Le6n (1984:284) nos comenta: ". . .Por todas las m8s 

de las casas pasarin acequias, que es no poco contento; del agua dellas se sir- 

ven y riegan sus huertas y jardines que son muchos, frescos y deleitosos.. ." 
Segun L6pez de Velasco (l971), Lima tendria como dos mil vecinos espa- 

fioles, treinta encomenderos, muchos pobladores tratantes y oficiales y cerca 

de veinticinco mil indios tributarios. 

La traza de la ciudad es de calles anchas, largas y derechas. Las casas 

son de adobe, encubiertas con unas esteras y un poco de barro. 

El clima de la ciudad es bueno; ni frio, ni caliente. El valle de Lima es 

rnuy productivo en sementeras de trigo y cebadas regadas con las acequias 

que se sacan del rio. Tanto dentro como fuera de la ciudad hay rnuy buenas 

huertas plantadas de membrillos, manzanos, higueras, etc. 

Pasando por la Ciudad de Los Reyes se llega a Pachacamac. Este valle es 

fructifero y cuenta con uno de 10s mis importantes templos de la costa. Este 
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se encuentra edificado sobre un pequeiio cerro, todo de adobe y tierra, en 

cuyo interior hay un idolo u oriculo de madera que orientaba a 10s sacerdotes 

andinos. 

Seglin Cieza de Le6n (1984), el nombre de Pachacamac significaba hace- 

dor del inundo (Camac = hacedor y Pacha = mundo). Cuenta ademis este cro- 

nista que 10s espaiioles, al ver la grandeza de este templo y su gran antigiie- 

dad y la autoridad que despertaba en toda la gente de la comarca, dejaron a 

10s naturales seguir con el culto. 

La ciudad del Cuzco, ubicada a 78" de longitud, a 13" de altura y 125 le- 

guas de Lima, tenia unos ochocientos espaiioles, 63 encomenderos y 77 mil 

indios tributarios. En un principio la ciudad del Cuzco perteneci6 a la ciudad 

de Lima, para corresponder a partir de 1563 al distrito de Charcas. 

L6pez de Velasco (1971) afirma que el Cuzco fue fundado por Mango 

Capa, el primer rey de 10s incas. En esta ciudad encontramos el Coricancha o 

templo del Sol, muy venerado por las mamaconas. 

La arquitectura de la ciudad combina un estilo andino con uno espaiiol. 

De la plaza salian cuatro caminos reales: 

( I )  Chinchaysuyo por la parte del norte, por donde se llegaba a la tierra 

de 10s llanos y a Quito. 

(2) Condesuyo, que iba hacia el mar y a la ciudad de Arequipa. 

(3) Collasuyo hacia la parte del sur hasta las provincias de Chile. 

(4) Andesuyo por la parte del Oriente. En esta jurisdicci6n tambikn exis- 

ten rios muy caudalosos, como el Vilcanota, a veintiskis leguas del 

Cuzco, y dos pasos de montaiia para la defensa del territorio cuzque- 

iio: Tambo y Xaquijaguana. 

3. HAClA UNA GEOGRAF~A EN EL SIGLO XVI 

En este apartado presentamos algunos de 10s elementos pioneros de la ciencia 

geogrhfica presente en el pensamiento de 10s primeros cronistas del siglo 

XVI. 

Algunos de 10s aportes de nuestros primeros escritores de Indias son: 

3.1.  Admiracion ante lo desconocido y grandiose 

En este sentido, citamos a1 padre Acosta (1954: 67) cuando nos dice: 
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[ . . . I  en materia de aguas el principado tiene el gran mar del aiio, por el cual se descu- 

brieron las Indias, y todas sus tierras estin rodeadas de 61; porque o son islas del mar 

ocCano o tierra firme que tambiCn por donde quiera que fuere y se acaba se parte con el 

mismo octano. No sC a hasta ahora en el nuevo orbe descubierto mar mediterrineo[ . . .I.  

En este caso es clarisimo el carhcter vasto del Nuevo Mundo, que 10s ge6- 

grafos de hoy tambiCn serialan. 

3.2. Algunos aspectos de la geografia fisica: Clima y vegetacidn 

Son 10s paradigmas de altitud y latitud 10s que perfilan las caracteristicas tipi- 

cas por regidn, de un piso geoldgico a otro. Asi, el padre Acosta (1954: 67) 

nos presenta determinados medios geograficos diferentes entre si: 

La cualidad de la tierra de Indias [...I su gran parte se puede bien entender por lo 

que esti disputado en el libro antecedente de la t6rrida zona, pues la mayor parte de In- 

d i a ~  cae debajo de ella. Pero para que mejor se entienda, he considerado Ires diferencias 

de tierra en lo que he andado en aquellas partes: Una es baja y otra muy alta, y la que 

esti en medio de estos extremos. 

La tierra baja es la que es Costa de mar, que en todas las Indias se halla, y esta de 

ordinario es muy hlimeda y caliente. Tiene esta tierra baja grandisimos pedazos inhabi- 

tables, ya por arenales, que 10s hay crueles y mofios enteros de arena. En efecto, la ma- 

yor parte de toda la Costa del mar es de esta suerte de lndias mayormente por la parte 

del mar del sur [.. .I.  
En esta tierra baja [ . . . I  hay excepci6n de algunas partes que son templadas y ferti- 

les, como es gran parte de 10s Llanos del Perti, donde hay valles frescos y abundantes 

[...I. 
La segunda manera de tierra es, por otro extremo muy alta y. por el consiguiente 

fria y seca como son las tierras comunmente. Esta tierra no es fCrtil ni apacible, pero es 

rara y asi muy habitada, tiene pastos y con ella muy habitadas; y algunas muy pobladas 

es la riqueza de las mismas, porque a la plata y al oro obedece todo. 

Entre estos dos extremos hay la tierra de mediana altura que aunque una mas o me- 

nos que otra no llega ni al calor de la Costa, ni al destemple de puras sierras [. ..]. 

En cuanto a la diversidad geogrfifica, en tCrminos climatol6gicos, tene- 

mos el aporte de Cieza de Le6n (1984), quien plantea las diferencias estacio- 

nales (invierno, Cpoca de Iluvias; verano, Cpoca seca; la inversi6n de las esta- 

ciones respecto a Espaiia; la distribuci6n zonal de las garlias y la desertizacidn 

de la Costa, entre otros aspectos). 

Algo semejante encontramos en las descripciones del padre Cobo 

(1956:87) sobre las garlias en la Costa y la formaci6n de las lomas: 

Ya querri dicho como en cierta pane con 10s Llanos cae una agua menuda o rocio, 

que en Espafia llamamos mollina y en esta tierra garlia, la cual asi por el lugar donde 
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cae. como por otras propiedades que tiene. causa mayor admiraci6n que si del todo fal- 

tara la Iluvia en esras Costas [. . .]. 

En estos cerros pues y sierra maritima. haciendo una lista o faja de tres o cuatro le- 

guas de ancho desde la marina hacia adentro. donde empieza justo a Trujillo caen sola- 

mente las garuas. A estos cerros que con ellas se riegan llamamos en este reino. Lomas 

y al tiempo en que caen estos rocios llamados tiempo de Lomas. porque en 61 se visten 

de yerba y cn'an abundantes pastos [. . .]. 

Otra cita valiosa, geogrificarnente hablando, se refiere a lo cornplejo de la 

vegetaci6n ecuatorial. Asi, Cieza de Le6n (1984: 56) cornenta: 

El capitan Francisco Ctsar, que fue el primero que atraves6 por aquellas montafias 

caminando hacia el nacimiento del sol hasta que con gran trabajo dio en el valle del 

Cauca. que esta pasando la sierra. por cierto son asperisimos 10s caminos, porque todo 

esta lleno de asperezas y arboledas; las rakes son tantas que enredan 10s pies de 10s ca- 

ballos y 10s hombres[. . .]. Poblado no hay ninguno en lo alto de la sierra que es una su- 

bida trabajosa [ . . . I  porque en el anchor destas tierras por todas partes hay valles. Todo 

lo mas del tiempo Ilueve; 10s arboles estin destilando agua la que ha llovido [ . . . I .  

Las caracteristicas de la vegetacih arnaz6nica, donde se perfila abundan- 

cia de lluvias rios y especies tanto animales corno vegetales, es descrita por 

Cobo (1 956: 67): 

Desta larga cinta y pedazo de  rierra las primeras veinte leguas desde el pie de la 

cordillera general hacia el oriente que es su latitud son los cerros y sierras muy dobla- 

das,  Asperas y fragosas, cubiertas de muy cerradas arboledas y bosques de  trechos 

monstruosos y de cerrados arabucos [ . . . I .  

3 . 3 .  Geografia humana y regional 

En este sentido debemos aclarar que las categorias de anilisis europeo no 

sjempre coinciden con las formas de interpretacibn de la realidad del Nuevo 

Mundo. Y esto lo tenemos en cuenta, por ejernplo, en Cieza de Le6n (1984) 

cuando dice que en la tierra del Peru existen tres cordilleras o curnbres de- 

siertas: Las montaiias de 10s Andes, las serranias y 10s arenales desde Tumbes 

hasta Tarapaci. 

En el campo de la geografia humana el aporte de Lbpez de Velasco (I 97 1 : 

238) es rnuy apreciado: 

La ciudad de  Trujillo en 7,5" de altura. ochenta leguas de Lima, tendra trescientos 

vecinos espafioles. veintitrks encomenderos y como cuarenta y dos mil indios tributarios 

repartidos en cuarenta y dos repartimientos. En lo temporal es de la audiencia de Los 

Reyes. Fund6 esta ciudad don Francisco Pizarro atio treinta cerca de un buen n'o que se 

sacan acequias para las huertas y casas de la ciudad, las cuales son de piedra y buen 
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edificio porque hay abundancia de materiales de piedra, cat, yeso y madera [ . . . I  y en el 

valle de Chicama cuatro leguas de la ciudad hay abundancia de pasto para ganado y en 

el valle de Chota repartimiento de Gaxamalca, grande abundancia de ganados mayo- 

res.. . . El puerto de esta ciudad estd dos leguas della y es bahia grande y desabrigada, y 

asi en muchos tiempos del afio es muy brava y peligrosa en que peligra mucho la gente, 

pescase mucho pescado principalmente sardina [ . . . I .  

El poblamiento, emplazamiento, forma del pueblo, funcidn administrativa 

del nlicleo y la explicaci6n de la existencia de una regidn con caracteristicas 

propias son algunos de 10s nlicleos geogrificos mencionados por el autor en el 

pArrafo anterior. 

En el campo de la geografia agraria merece destacar la figura del padre 

Cobo (1956: 92) cuando dice: 

Otra particularidad no vemos maravillosas que las referidas hallamos en esta tierra 

de 10s Llanos, que es de modo que 10s Indios tuvieron en aprovechar para sus labranzas 

la tierra que de suyo era yerma e infructifera. Esto hacian de dos maneras: 

a) Cavando y abriendo grandes hoyos y b) Aprovechindose de 10s lugares humedos, o 
por tener dentro de si el agua muy somera. 

Como geografia econ6mica encontramos 10s comentarios de Acosta 

(1954), que nos explica la forma de explotar las minas de Potosi y del registro 

que cada dia se hacia de la misma. 

3.4. Relacion entre el rnedio y el hombre 

La vinculacidn entre estos dos elementos se puede apreciar bisicamente en la 

crdnica de Oviedo (1959: 79): 

Lo llano y arenoso es muy caliente, a orillas del mar entra poco en la tierra, pero 

extendiendose grandemente hacia el agua. Viven aqui 10s hombres en las riberas de 10s 

rios que vienen de la sierra por muchos valles, 10s cuales tienen llenos de arboles y a 

cuya sombra y frescura duermen y moran. Crianse cafias, juncos y semejantes hierbas. . 
Hay garzas blancas, pardas, papagayos, pitos, ruisefiores, codornices, t6rtolas. patos, pa- 

lomas y perdices. 

En la sierra que es una cordillera de montes bien altos y que corre setecientos y 

mis leguas y que no se apartan de la mar [...I. 

En esta cita se pueden apreciar diversas correlaciones: 

(1) La habitabilidad de la orilla de 10s rios, mis que de las llanuras are- 

nosas. 

(2) La influencia del clima en el tipo de vida humana. 
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(3) La abundancia de la fauna y la flora en funcion de las condiciones 
climiticas. 

(4) La distribuci6n clara entre las dos zonas climaticas: Las lluvias y el frio 
de las altas sierras y el calor y la vepetacion tropical de 10s valles. 

3 . 5 .  Geograf ia urbana 

Los cronistas del siglo XVI fueron 10s pioneros en el anilisis de 10s proble- 

mas urbanos cuando describieron la distribution interna de la ciudad en ba- 

rrios, las circunstancias geogrificas que la rodean y la forma de utilizaci6n de 

10s recursos. Por ejemplo, en Cieza de Leon (1984: 250) tenemos una clara 

muestra de lo antedicho: 

[...] la fundacidn de San Miguel, primera poblacidn hecha por 10s cristianos espa- 

iioles en el Per6 y la que tambiCn es de 10s Llanos y arenales que en este gran reino 

hay; y della relatarse las cosas destos Llanos, y las provincias y valles por donde va de 

largo otro camino hecho por 10s reyes Ingas. Y dare noticias de 10s Yungas y de sus 

grandes edificios;. . . per0 que antes abaje a 10s Llanos, digo que yendo por el propio ca- 

mino real de la sierra se llega a las provincias de Ayabaca y de Gaxas. Saliendo de 

Gaxas, se va hasta llegar en la provincia de Guancabanba adonde estaban mayores edi- 

ficios. Adelante de Guancabanba hay otros aposentos y pueblos, algunos dellos sirven a 

la ciudad de Loja [ . . . I .  

Podemos por lo tanto deducir que 10s historiadores de Indias se anticipa- 

ron a la geografia de la ciudad, aproximhndose un poco al concept0 de urba- 

nismo de Indias. 

4. CONCLUSIONES: 

(1) Los cronistas del siglo XVI hicieron un aporte decisivo en la reaccidn de 

la moderna ciencia de la geografia. No con un contenido epistemico, ri- 

guroso y sistemitico, per0 si implicit0 y explicito a lo largo de sus cr6ni- 

cas. Por lo tanto, si es factible construir un cuerpo filos6fico de geografia 

con base en estos historiadores de Indias. 

(2) Analizando las cr6nicas, desde un punto de vista geogrhfico, deducimos 

que ellas no solamente son etnogrificas, etnol6gicas y explicativas de la 

cualidad de 10s fendmenos o hechos ocurridos en la naturaleza. 

(3) La interrelacion biunivoca entre hombre y naturaleza permite la acci6n di- 

namizadora entre estos dos elementos. En este sentido, se rescata no un 
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determinism0 geogrifico, si no un condicionamiento por parte del hombre 

que va creando respuestas altemativas o estrategias de comportamiento (tec- 

nologias apropiadas) que le permitan ser competente a1 interior de su cultura. 

(4) Al analizar las cr6nicas encontramos en ellas inicios de una taxonomia en 

el Bmbito animal y vegetal, y ponemos Cnfasis en aquellas que tuvieron un 

mayor significado para las poblaciones estudiadas, en este caso para las 

peruanas. En este sentido, ademis de la clasificaci6n, es importante resal- 

tar su funcionalidad, utilidad y las diferentes denominaciones dadas, seglin 

se trate de un piso ecol6gico u otro. 

(5) La identificaci6n de regiones con sus respectivas caracteristicas y perfiles 

nos aporta asimismo las formas potenciales de sus recursos naturales y la 

identificaci6n en cuanto al clima, meteorologia, altitud, vientos, etc. 

(6) Se trata problem5tica demogrBfica, bisicamente en las cr6nicas que hacen alu- 

si6n a la fundaci6n de las ciudades por 10s espafioles en el Peh .  Como vimos, 

se tenia noticias sobre el nlimero de habitantes, comarcanos y tributaries. 

(7) El acercamiento a la geografia y econ6mica rescata la importancia de las tec- 

nologias agricolas creadas para cada regi6n. Es el caso de las hoyas y maha- 

maes para la costa, camellones para la sierra y roza y quema para la Amazo- 

nia. En el campo econ6mic0, se enfatiza las formas de explotaci6n de la plata 

y azogue en las minas de Potosi y Huancavelica, respectivamente. 

(8) Existe una correspondencia e interrelaci6n entre 10s cronistas de Indias, 

unas veces declaradas y otras ocultas bajo el tel6n narrativo de sus escritos. 
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