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Presentaci·n 

 

Este es un libro colectivo, producto de un evento y el esfuerzo de varias 
instituciones e intelectuales ancashinos. Contiene las ponencias y 
presentaci·n de libros de las actividades de trabajo realizadas en 
Nuevo Chimbote en la denominada ñSegunda Jornada de Integraci·n 
Cultural Ancashinos en el Bicentenario de la Patria - C®sar Ćngeles 
Caballeroò, los d²as 3, 4 y 5 de diciembre del 2022. Aqu² unieron 
esfuerzos la Asociaci·n de Escritores Ancashinos, AEA, la Universidad 
Nacional del Santa, UNS, y Chimbote Lee, llevando a cabo un evento 
exitoso. 
 
Si bien las mesas de trabajo en que se desarroll· la Segunda Jornada 
de Integraci·n Cultural fueron diversas, se ha organizado este 
volumen en cuatro cap²tulos acorde con el contenido tem§tico de los 
mismos. 
 
El Cap²tulo I, HISTORIA Y PERSONAJES, se inicia con un homenaje 
al ep·nimo del evento: ñUn viaje con el Dr. C®sar Ćngeles Caballero 
por la historia y la literatura de la regi·n Ćncashò a cargo del Dr. V²ctor 
Nolberto Uny®n Velezmoro, que nos ofreciera una conferencia 
magistral en el acto inaugural. Siguen los estudios ñToribio de 
Luzuriaga: padre de la patria peruanaò del Dr. Julio R. Villanueva 
Sotomayor; ñLa batalla del Puerto de Santa (16 de noviembre de 1819)ò 
de don Casimiro Efr®n Rebaza Custodio; ñHomenaje y gratitud al 
maestro Dr. Arql. Lorenzo Samaniego Rom§nò, arque·lo y escritor 
muy querido en la pluma de Marisol Mendoza M®ndez y V²ctor Hugo 
Alv²tez Moncada; y, finalmente, ñEscritores que inspiran, Regi·n 
Ćncash: Rom§n Robles Mendoza y Carlos Vilcarino Guzm§nò del 
maestro Samuel Lucio Cornelio Abad. 
 
El Cap²tulo II: APORTES A LA LITERATURA ANCASHINA contiene 
los estudios: ñTrascendencia de čscar Colchado Lucio en la literatura 
peruanaò de Elizabeth Rodr²guez Acevedo; ñLiteratura huarmeyana - 
M²nima aproximaci·n y balance de un sigloò, un esfuerzo de s²ntesis 
gracias a Heber Oca¶a Granados; ñJos® Mar²a Arguedas en Chimboteò 
de Rafael A. Ruiz Valdiviezo. 
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Sigue el Cap²tulo III: EDUCACIčN, LING¦ĉSTICA E IDENTIDAD 
CULTURAL con diversidad de temas dedicados a la realidad 
ancashina. ñLa educaci·n variable importante para el desarrollo del 
pa²s. Ćncash en el Bicentenario de la Independencia Nacionalò de don 
Florencio Bernab® Gonzales; ñ¿Por qué no se publican libros de 
filosofía en nuestra Región? una mirada de la filosofía en Áncash, La 
Libertad y Lambayequeò del joven estudioso Junnior  Josué Guerrero 
Dolores; ñEl quechua vive entre la Costa y los Andes despu®s de 200 
a¶os. Qichwa qu¶uqwan alalaq patsa 200 watakunachaw kawaykanò 
de un entendido en estos temas como es Luis Leiva Cirilo; ñLa lengua 
culle en Ćncash: Un replanteo a partir de la toponimiaò estudio 
compartido por Manuel Flores Reyna y Iv§n Enrique G·mez Le·n; 
ñBellamar, proyecto cultural de Chimboteò por su principal impulsor 
Ćngel Lavalle Dios; ñAcompa¶amiento amoroso de los procesos 
educativos de la infancia: Vivencias de la Revista Escolar Tucuyricuyò, 
una valiosa experiencia que nos comparte Rosario Beatriz Pajuelo 
Montes; ñMemorias vivas del tejido comunitario: Gesti·n participativa 
en el sitio arqueol·gico de Tumshukaykoò que nos brindan Carolina 
Orsini y Rosario Beatriz Pajuelo Montes; ñProblem§tica de desarrollo 
de la subregi·n oriental de Ćncash provincia de Mariscal Luzuriaga ï 
Piscobambaò, de un ilustre hijo de Piscobamba, don Juan Rodr²guez 
Jara; ñLa importancia de los libros colectivos. Una experiencia desde 
AEA.ò Filomeno Zubieta N¼¶ez que brinda una s²ntesis sobre las 
publicaciones de AEA desde su fundaci·n; ñAncashinos y cultura 
ancashina en el extranjeroò del maestro Armando Zaraz¼ Aldave 
residente en los Estados Unidos; ñLuis Mariano Rivera, poeta 
campesino venezolano: Una obra que emergi· de la tierra y de lo 
m§gico de la vida (19 de agosto 1906 --Car¼pano, Estado Sucre-- 15 de 
marzo 2002)ò,  Iv§n G·mez Le·n. 
 
Finalmente, el Cap²tulo IV: PRESENTACIčN DE LIBROS, registra los 
comentarios a los muchos libros que se presentaron. ñJos® Sabogal, 
permanencia territorial en Cusco e indigenismo peruanoò de Santiago 
Salazar Mena; ñEstudios sobre los quipus funerarios de Cusp·nò 
Filomeno Zubieta N¼¶ez; ñCartas a Mauro de su hijo Guill®n de Par²sò 
de Miguel Rodr²guez Li¶§n y Franklin Guill®n Marcos; ñYanapishgoò 
de Ram·n Arce Cruzado; ñNeurociencia de la educaci·n y la 
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creatividadò del docente universitario Yamand¼ Altamirano Julca; 
ñCuentos y relatos del Per¼ y Ćncashò de Britania Angulo Linares; 
ñPachamamita y Mayu me dieron la vidaò de la maestra Margot 
Camones Magui¶a; ñTraici·n y fraude al Per¼ y Huaylasò un valioso 
libro de Herm·genes Villanueva Torrealva; ñPintura mural seg¼n 
Jorge Salazar Espinozaò en los comentarios de V²ctor Hugo Alv²tez 
Moncada; ñRumor de la nocheò de Sixtilio Rojas Gamboa; ñKarhuiraj, 
Canto a la Vidaò  y ñNaylamp y otras leyendasò del maestro Julio R. 
Villanueva Sotomayor. Finalmente,  ñDorita, la tortuguitaò de Margot 
de la Cruz Campos. 
 
Este libro en su versi·n digital est§ dirigido a todo p¼blico en general, 
especialmente al lector ancashino. A sus docentes y estudiantes que 
encontrar§n un valioso material para conocer y valorar aspectos 
trascendentes de la realidad ancashina. Tiene el prop·sito de sumarse 
a otros esfuerzos por hacer de Ćncash y sus pobladores un pueblo 
informado culturalmente, contribuyendo a afirmar su identidad 
cultural. 
 
Otros eventos, otras publicaciones en esta l²nea de trabajo 
seguramente se sumar§n en el futuro. Los ancashinos nos merecemos 
m§s, un mejor destino con bienestar y justicia. Sus intelectuales damos 
nuestro granito de arena a este esfuerzo. 
 

Chimbote, julio del 2023. 
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Un viaje con el Dr. C®sar Ćngeles 
Caballero, por la historia y literatura de 

la regi·n Ćncash 
V²ctor Nolberto Uny®n Velezmoro 

 
Se¶or Mag. Danilo Pastor Barr·n, presidente de la Asociaci·n de 

Escritores de Ćncash (AEA) 

Doctora Am®rica Odar Rosario, rectora de la Universidad Nacional 
del Santa. 

Lic. Mariela Effio, presidenta de Chimbote Lee. 

Distinguidas autoridades, ponentes, conferencistas, personalida-
des del arte, la literatura ancashina. 

Maestros, estudiantes, invitados, que nos honran con su presencia. 

Agradecer a la Comisi·n Organizadora de la Segunda Jornada de 
Integraci·n Cultural Ancashina en el Bicentenario de la Patria, 
denominado con toda justicia C®sar Ćngeles Caballero, por la 
deferencia para participar en la ceremonia inaugural de este magno 
evento cultural, en la que Chimbote se viste de gala con la presencia de 
todos ustedes. 

El Dr. C®sar Ćngeles Caballero, naci· en la ciudad de Caraz, 
provincia de Huaylas, el a¶o 1923. Maestro y cr²tico literario. Doctor 
en literatura y doctor en periodismo, exdecano y rector de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Profesor de la 
Pontificia Universidad Cat·lica del Per¼, Universidad Nacional 
Hermilio Valdiz§n de Hu§nuco y Particular femenina Sagrado 
Coraz·n. Como escritor, poeta y periodista, fue autor de m§s de m§s 
de cincuenta importantes obras de historia, literatura, ensayos de 
variada ²ndole. Ostenta premios y condecoraciones como Las Palmas 
Magisteriales y Laureles Magisteriales 1995. 

Inspirado en ®l, voy a iniciar un viaje por la historia y la literatura 
de la Regi·n Ćncash. 
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Por tu sangre, por tu tierra y por tu suelo /por tu aire, por tu cielo, 
/Por tu raza, por ti mismo /Ancashino no abandones tus fronteras. 

Fragmento de Canto a Ćncash, cuya letra pertenece al Ing. Manuel 
Vise Aparicio, tambi®n autor del himno de la ciudad de Huaraz. El 
Coro. 

Huaracinos, de oriente a occidente / elevemos al cielo la voz, que, 
en las alas de un vuelo silente / ella llegue hasta el trono de Dios. 

Nuestra voz, es la voz milenaria / que en los Andes, sonora se oy·, 
cuyo eco vibr· en Atusparia / y el 70 jam§s se apag·. 

La regi·n Ćncash, conformada por 20 provincias y 166 distritos; con 
su capital La muy generosa Ciudad de Huar§s, por Decreto del 
Congreso Constituyente del Per¼, de 18 de enero de 1823; cada 
provincia con su patrimonio hist·rico, acervo cultural, folklore, 
recursos naturales, atractivos tur²sticos, cuna de personalidades que 
han jugado un rol preponderante en la historia y desarrollo nacional; 
con una geograf²a dis²mil, majestuosa, reto permanente a la capacidad 
creadora de sus hombres  y mujeres, que han sabido superarla; 
naturaleza que influy· en su idiosincrasia, que a la luz de los nuevos 
tiempos, estamos consolidando nuestra identidad ancashina y 
forjando la costa y la sierra, nuestro promisor futuro y un mismo 
destino. 

La regi·n Ćncash, ha sido dotada por Dios y la naturaleza con 
inmensos recursos naturales: las cordilleras Blanca y Negra, Columna 
vertebral de nuestra regi·n; el bic®falo Huascar§n, el nevado m§s alto 
del Per¼; el Alpamayo, considerada la monta¶a m§s bella del 
mundo,(1966); las lagunas de Par·n, Llanganuco, Conococha, donde 
empieza el caudaloso r²o Santa, luego de los deshielos del nevado El 
Tuco, que da vida a los proyectos Chavim·chic en La Libertad, que 
va por su cuarta etapa; mientras el nuestro Chinecas, sigue 
navegando en un mar sin esperanzas, que por decisi·n pol²tica podr²a 
cubrir de vida y verdor los extensos arenales costeros de Ćncash, y 
convertirlos en vergeles de prosperidad, econom²a, trabajo y 
esperanzas, a miles de desocupados hermanos ancashinos.  

Referente a la costa, sus hermosos balnearios como Tortugas en la 
provincia de Casma; en especial la antigua caleta colorada El Ferrol, 
de ese Chimbote nost§lgico de recuerdos, cuyas aguas cristalinas color 
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de cielo, sol²an morir brumosas sobre un manto de arena dorada color 
de sol, acompasada por el viento suave, c§lido de ma¶anas evocadoras, 
resguardada por nuestra incomparable Isla Blanca,  que con el Cerro 
Negro de la Juventud, la Cruz de la Paz, convertido en un Complejo 
Tur²stico religioso; el Vivero Forestal, la catedral de Nuestra Se¶ora 
del Carmen y San Pedro Ap·stol en el distrito de Nuevo 
Chimbote, son ²conos de Chimbote.  

En la zona Sierra, destaca el Parque Nacional Huascar§n, creado 
por D.S. NÜ 0622 el a¶o 1975, n¼cleo de reserva de la bi·sfera, con una 
superficie de 340 000 Has., cuenta con 663 glaciares, 269 lagos 
esmeralda, 41 r²os, 22 fuentes termales, 33 sitios arqueol·gicos, donde 
se exhibe la puya Raimondi, s²mbolo de la flora alto tropical andina; 
parque considerado Patrimonio Natural del Mundo por la Unesco, en 
su sesi·n del 5 de diciembre de 1985. 

áĆncash! Palabra m§gica que al poner al o²do /el viento se oye en 
sus cumbres brav²as, /  

el batir pausado y fuerte de las alas del c·ndor /que en la luz m§s 
pura del azul vuela. 

Fragmento del poema Ćncash del gran poeta Rom§n Obreg·n 
Figueroa de Caraz. 

Nuestra ingente riqueza mineral estudiada por el sabio italiano 
Antonio Raimondi, que nos dej· su libro El departamento de Ćncash 
y sus riquezas minerales, editado el a¶o 1873.  

Canto a Caraz, solar paradis²aco de mis mayores / que supieron 
trasmitirme el rumor y/ el aroma de su historia milenaria, afincada 
en siglos sin medida. / Canto a Caraz,/ cristalino espacio, / donde el 
coloso Alpamayo corona la testa del Universo /con aureola de 
misterio c·smico y grandiosidad ecum®nicaé. 

Fragmento del poema A Caraz del Dr. C®sar Ćngeles Caballero 
(Caraz), exrector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica; 
que esta Jornada de Integraci·n Cultural Ancashinos en el 
Bicentenario de la Patria, con toda justicia y merecimiento lleva 
su nombre.  

Orgulloso de su amistad que la iniciamos cuando dict· la 
conferencia magistral de inauguraci·n del I Encuentro Internacional y 
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VI Nacional de poetas Juan Ojeda Ojeda que realizamos en Chimbote 
con la Cadelpo el a¶o 1994, con la asistencia de m§s de 300 
personalidades de 15 pa²ses. Prolog· mi Antolog²a de la poes²a 
chimbotana, editada el a¶o 2006, con motivo del Centenario de la 
creaci·n del distrito de Chimbote; y antes al publicar en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha martes 15 de febrero del a¶o 2000, un 
magistral comentario sobre mi novela El retorno, con el t²tulo de 
V²ctor Uny®n: escritor de ascendencia china, dice: ñEl retorno, la 
historia novelada de un pueblo (1992), es un ensayo heterog®neo 
excelente, eslabonado dentro de la historia de Chimbote, luchador y 
tit§nico puerto; pero, tambi®n se aproxima al folclor, al informe de 
investigaci·n, a la biograf²a y a la autobiograf²a. Valiosa novela de ra²z 
hist·rica, narrado utilizando nuevos planteamientos, lindando con la 
fantas²a, la exuberancia de informaci·n, sobre todo el mensaje 
esot®rico y el quehacer, si se quiere astral o parasicol·gico, de los 
hechos hist·ricos.  

El Ing. Benjam²n Morales Arnao, resalta ñNo en vano tenemos a la 
Cordillera Tropical m§s extensa y alta del planeta dentro de los 
tr·picos, as² como la Cordillera m§s fascinante y agreste del mundo en 
el cada vez m§s famoso treking de alta monta¶a de la Cordillera 
Huayhuash y extensos desiertos costeros salpicados de f®rtiles valles.  

Cuando se trata de Ca¶ones, tenemos el Ca¶·n del Pato, donde se 
encuentra la Central Hidroel®ctrica de Huallanca, que por su estrechez 
es uno de los m§s impresionantes del pa²s, con sus numerosos 
t¼nelesò. 

En el aspecto arqueol·gico monumental, Ćncash muestra su linaje 
al exhibir en su suelo tel¼rico, todo el proceso de nuestra historia 
aut·noma, de 12 000 o 20 000 a.C., con los seres de la Edad L²tica, 
que habitaron la Cueva del Guitarrero, en la provincia de Yungay; los 
que empezaron a fabricar instrumentos de piedra, vivir de la caza y 
recolecci·n de plantas.  

Ćncash tiene m§s de 10 000 monumentos arqueol·gicos. 

Al contemplar tu colosal belleza /queda mi mente absorta y 
encantada / 

Creo que fuiste el don de la grandeza / de una raza viril y 
adelantada 
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del poeta Iv§n V§squez Salazar. 

En la £poca Arcaica o Pre Cer§mica (5000 ï 1100 a.C.), reunidos en 
bandas familiares se convirtieron en cazadores y horticultores 
semin·mades, productores de alimentos; en su recorrido por la vera 
del r²o Mayao o Santa, al llegar al mar hace cinco mil a¶os 
aproximadamente se convirtieron en pescadores; sedentarios se 
establecieron dejando testimonios como La Galgada o Palacio de los 
Tirichugos (Tauca ï Pallasca), uno de los Asentamientos Humanos 
con mayor antig¿edad del continente americano; Los Gavilanes 
(Huarmey), con evidencias del ma²z con mayor antig¿edad del Per¼ò. 

En la III £poca del Formativo, (entre 1100 a.C. ï 100 d.C.) se dan 
manifestaciones de alta cultura de la antig¿edad, tenemos el Complejo 
arquitect·nico de Punkur² en el distrito de Nepe¶a, all² descubri· Julio 
C. Tello el b¼ho que sirve de logotipo a la Universidad Nacional del 
Santa.  

El Complejo Arqueol·gico de Sech²n en Casma, La ciudad del 
eterno sol, el Dr. Lorenzo Samaniego Rom§n (Homenaje p·stumo), 
dice: ñla parte central del palacio l²tico, la pacarina, es la puerta donde 
empieza el desfile, la oferta a la tierra con la sangre; dentro de la 
concepci·n m§gico religiosa significa la vida y la muerteò; el 
Observatorio astron·mico de Chanquillo, con sus 13 torres por las 
cuales se observan los movimientos del Sol, ñPatrimonio Cultural de la 
Humanidadò por la Unesco. 

Eres Casma tierra de ilusi·n/ bella ciudad del eterno sol / 

Valle hermoso embrujado de calor/ eres Casma mi cuna y mi 
amor. 

Coro del himno de la provincia de Casma.  

Autores: Delcy Revelo Barrera/ Francisco Tamayo Gonzales 

El Santuario de Chav²n de Hu§ntar en Huari, ñPrimer Horizonte 
Cultural u Horizonte Temprano del Antiguo Per¼ò, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la Unesco el 5 de diciembre de 1985.  

Somos de Huari, provincia del ande/ noble cuna de la cultura 
Chav²n/ 
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Luz de Conchucos, emblema de Ćncash/ bendita tierra encendida 
con amor. 

Coro del himno de la provincia de Huari. Letra del prof. Justino 
Franco Sol²s Benites. 

El Dr. Jos® Antonio Salazar Mej²a sostiene: ñChav²n regala al Per¼ 
el primer dios andino: GUARI, el dios agricultor, el dios civilizadorò 
é ñse¶al de m§ximo orgullo ï para los ancashinos ï ser el ¼nico pueblo 
del Per¼ que conserva in situ, en pleno siglo XXI la imagen del primer 
Dios andino, esculpido en hier§tica piedra hace ya tres mil a¶os. 

En la IV £poca del Florecimiento Regional, entre los 200 y 800 a.C. 
presentamos la Gran Muralla de Santa, levantada por los moche; 
Recuay, las murallas de Yayno en Pomabamba, La capital folkl·rica 
de Ćncashò.  

Mi tierra est§ iluminada por la nieve / y tiene una sonrisa que 
parece de luna / 

Canta y r²e la lluvia con el viento / tejiendo el follaje que enciende 
la vida. 

Fragmento del poema Nostalgia del Dr. F®lix Antonino Vidal de 
Pomabamba. 

Entre las sociedades expansionistas, la influencia de los Moche (100 
a.C ï 700 d.C.), sus huacos retratos, la metalurgia, construyeron 
canales de notable ingenier²a hidr§ulica, edificaciones piramidales 
escalonadas como la fortaleza El Castillo, el Templo ceremonial de San 
Pedro de Chimbote, Paredones en Moro, el Centro ceremonial y 
residencial de Pa¶amarca, Huaca Partida, en Nepe¶a, entre otros.. 

En la V £poca Wari, destacan Willkawa²n, La casa m§s grande, e 
Ichic Willkawa²n (la m§s peque¶a), ambas en la provincia de Huaraz; 
el Castillo de Huarmey (1200), Provincia de la Cordialidad con su 
corte real perteneciente a la ®lite imperial Wari. 

Cuando tus ojos quieran seguir/ el camino lacerante de mis 
huellas. / 

Cuando atrapar mi palabra/ quieras en tu recuerdo. / 

Las gaviotas de mi pecho martirizado/ se habr§n mudado a las 
orillas del olvido. 
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Del narrador y artista pl§stico, Te·filo Villacorta Cahuide, de Aija, 
radicado en Huarmey. 

En el valle de Santa se libraron las cruentas batallas con las fuerzas 
del Inca T¼pac Yupanqui (1430), en la que nuestros antepasados 
dieron prueba de singular valor, con nuestra derrota, avanzar hacia el 
norte y someter al Gran Chim¼ (VI £poca 1200 ï 1400 d.C.), con su 
capital Chan Chan, y anexarlo al Imperio del Tahuantinsuyo; hasta la 
presencia de los conquistadores espa¶oles en Cajamarca (1532) y 
posterior captura y muerte del Inca Atahualpa, d§ndose inicio a la 
Etapa dependiente, hasta nuestros d²as. 

Ćncash, cuna de personalidades que con su ejemplo de vida, han 
contribuido a delinear los perfiles de una identidad como pa²s y como 
regi·n, que seguimos construyendo. 

All² est§n algunas se¶eras figuras como: el Gran Mariscal Toribio de 
Luzuriaga y Mej²a, (Huaraz), ayud· al general Don Jos® de San Mart²n 
a formar el Ej®rcito de los Andes; particip· en la independencia de 
cinco rep¼blicas: Argentina, Chile, Bolivia, Per¼ y Ecuador;   

- Pedro Pablo Atusparia, tambi®n de Huaraz y Pedro Cochachin de 
la Cruz, el legendario Ucchu Pedro de Carhuaz, l²deres de la 
Revoluci·n Campesina de 1885. 

Carhuaz, tierra m²a/ ensue¶o florecido de mi infancia,/ 
T¼ est§s en los sue¶os ya marchitos/ de mi juventud lejana/ 
En el sol sin ocaso/  de mis tardes apacibles/ 
Y en la calma anochecida/ de mi dolor y mi nostalgia. 
Fragmento del poema ñCarhuazò de. V²ctor Ortiz Dextre. 

- Los sabios: Ing. Santiago Ant¼nez de Mayolo Gomero (Aija), el 
Padre de las Centrales Hidroel®ctricas en el pa²s. Descubri· el neutr·n 
antes de James Chadwick. Public· en 1924 la hip·tesis sobre la 
composici·n de la materia ñen la que formul· la existencia del 
elemento neutro condensado, sirviendo de n¼cleo al electr·n y al 
prot·n; tambi®n plante· la Teor²a de la Quinta Dimensi·n, de 
naturaleza bios²quica.  

Desde la cumbre blanca de mi pe¶·n de ensue¶os/ 
te he tra²do, Aija./ un manojo florecido de auroras;/ 
y con la roja kantuta de mi solar nativo/ 
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he hecho una guirnalda para ce¶ir tu frente/. 

Fragmento de Ofrenda l²rica a la Provincia de Aija de C®sar 
Bola¶os Talavera. 

- Dr. Eleazar Guzm§n Barr·n (Huari), integr· la Comisi·n de 
Energ²a At·mica en EE.UU., encarg§ndose del estudio de la acci·n 
biol·gica de las radiaciones en las c®lulasò.  

- Dr. Santiago Erick Ant¼nez de Mayolo Rynning (Aija), Presidente 
de la Sociedad Geogr§fica de Lima. Descubri· la Sacha Inchi, seg¼n el 
laureado dramaturgo Ćureo Sotelo Huerta, ¼nico producto que 
alimenta las neuronas y se vende como f§rmaco. Autor del libro: ñLa 
nutrici·n en el antiguo Per¼ò. 

- Elmer Huerta Ram²rez, (Recuay) Recibi· el Premio Esp²ritu de la 
Vida por sus investigaciones de prevenci·n del c§ncer. Ex presidente 
de la Sociedad Am®ricana del C§ncer en Estados Unidos. 

Soy el kuntur altivo/ de vuelo majestuoso./ Soy el Mallqui/ en los 
Andes cultivado/ 

Soy el fruto/ al desierto trasplantado/ voy renaciendo/ para 
aliviar al hombre/. 

Orgullo nativo de Juan Nicanor Malki de Recuay. 

- Ernesto S§nchez Fajardo, El Jilguero del Huascar§n, natural de 
Corongo, de las famosas pallas, sus huaynos y chuscadas interpretaron 
los sentimientos del amor, las luchas del hombre andino y los temas 
sociales que son permanentes en la vida del hombre; Los Hermanos 
del Ande, Luis y Jos® Antonio Salazar Mej²a; Los Rumbaneys y los 
inigualables Pasteles verdes de Chimbote, en la voz de Aldo Guibovich 
Salazar.  

Deb² amarte/ sin buscar en las ra²ces/ los or²genes de tu nombre,/ 
sin auscultar la tristeza de tu sonrisa/ sin sentir el ruido de tu sangre.  

Del laureado escritor Oscar Colchado Lucio, autor de Cholito en los 
Ćndes m§gicos, etc. Premio Internacional Juan Rulfo 2002 con la 
novela Cerro del alto El Pino. 

- El escultor Artemio Oca¶a Vejarano de Macate, uno de los nueve 
distritos de la provincia del Santa, autor del monumento al coronel 
Francisco Bolognesi en la Plaza del mismo nombre; del monumento a 
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La Patria, que adorna la hornacina del pante·n de los Pr·ceres en 
Lima. 

Fernando Cueto, Premio COPE Internacional 2011 con la novela Ese 
camino existe; Antonio Sarmiento, Premio COPE en Poes²a 2015, con 
La colina interior; 

Nada hay en los dominios frescos del sue¶o y la vigilia./ As² he 
considerado con indiferencia mi vida/ Y ya debemos marcharnos. 

Del poeta Juan Ojeda. 

 - Nilo Velarde Chong, Premio en Composici·n Casa de las 
Am®ricas, con Akas Kas, La promesa del guerrero, se inaugur· el Gran 
Teatro Nacional el 2012. 

Todos nacidos en el ex Primer Puerto Pesquero del Mundo: 
Chimbote. 

Resaltar a la mujer ancashina a trav®s de Quizpizira, bautizada 
como In®s Huaylas Yupanqui, mujer del conquistador espa¶ol 
Francisco Pizarro y madre de sus dos hijos: Francisca y Gonzalo 
Pizarro Yupanqui.  

La educadora y novelista Teresa Gonzales de F§ning, natural de 
Nepe¶a; Mar²a Alvarado Trujillo, ñPastorcita Huaracinaò, de Malvas; 
la beata Sarita Colonia, natural de Huaraz. 

La bah²a El Ferrol de Chimbote, considerada por el sabio Alexander 
Von Humboldt, a comienzos del siglo XIX, como la bah²a m§s hermosa 
desde Cabo de Hornos en Chile, hasta Guayaquil en el Ecuador, y que 
hoy languidece contaminada por la voracidad de malos industriales, y 
el negligente accionar de algunas autoridades, que no solo permitieron 
saquear su mar, que destruyeran su hermosa bah²a, donde existe m§s 
de 55 millones de m3 de fango acumulado, seg¼n el Instituto del Mar 
del Per¼, marzo del a¶o 2004. 

Te veo radiante y hoy m§s creo/ antorcha en mano, humo rojizo, 
Fortaleza de acero, Siderper¼./ T¼ que navegas junto a otros mares/ 
legaste a tu raza sacrificio y valor. 

Un terremoto, harina al mundo, inundaci·n;/ pero eres fuerte, 
espada al cinto, que es de fuego./ Canto mis versos que son de flores/ 
a mi Chimbote, de mi Per¼: / 



ĆNCASH: Integraci·n y cultura 
 

нл 
 
 

Fragmento de mi poema Evocaci·n Chimbote. 

En cuanto a nuestra zona Sierra, los da¶os ocasionados por los 
relaves de la actividad minera y por las aguas servidas de las ciudades 
del Callej·n de Huaylas que se vierten en el r²o Santa sin tratamiento 
previo, han eliminado toda forma de vida y ocasionado una serie de 
enfermedades. 

No olvidemos que por la d®cada del 40 del siglo XX, considerada la 
£poca de Oro de la Conserva, y posterior con la industrializaci·n de la 
anchoveta en la d®cada de los cincuenta, que convirti· a Chimbote en 
el Primer Puerto Pesquero del Mundo, con el liderazgo del empresario 
pesquero, Luis Banchero Rossi; y la masiva inmigraci·n hacia nuestro 
puerto de hombres y mujeres de diferentes lugares del mundo; 
cambiando el curso de su historia de un hermoso balneario tur²stico a 
una ciudad cosmopolita industrializada, con altos ²ndices de 
contaminaci·n; en la que se fundieron en un crisol humano todas las 
sangres, como magistralmente lo describiera el gran escritor Jos® 
Mar²a Arguedas, en su novela inconclusa El Zorro de Arriba y el Zorro 
de Abajo, y quien les habla en mis libros El Despertar de un coloso, las 
Enciclopedias de Ćncash, Chimbote y Nuevo Chimbote.   

Ćncash, luego de superar el catastr·fico terremoto del 31 de mayo 
de 1970,  est§ en camino de convertirse en la gran Regi·n que todos 
queremos ver y so¶aron nuestros mayores. 

Vislumbro un futuro en la que observo hecho realidad el Proyecto 
Hidroenerg®tico CORINA del Ing. Guido Mu¶oz Goicochea, ñConsiste 
en derivar las aguas de los r²os Huallaga y Mara¶·n a la costa peruana 
con fines de irrigaci·n, generaci·n el®ctrica, abastecimiento de agua 
para las poblaciones e industrias, generaci·n de empleo, crecimiento 
y desarrollo econ·mico, social, cultural y pol²tico de nuestra naci·nò. 

La modernizaci·n del puerto de Chimbote, la descontaminaci·n de 
la bah²a El Ferrol, convertida en un hermoso balneario tur²stico, el 
complejo mixto tur²stico de Ćncash, mostrando nuestros monumentos 
arqueol·gicos, nuestras grandes y colosales monta¶as;  merece una 
distinci·n aparte por lo relevante de su folklore, artesan²as, trajes 
t²picos, danzas, fiestas patronales; gastronom²a, los templos 
coloniales, como el ñretablo de madera ba¶ada en oro de la iglesia de 
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Taucaò; emporio industrial de Sima Astilleros, Sima metal mec§nica, 
Siderper¼, F§bricas conserveros, harineras, entre otras. 

Todo ello, es la mayor garant²a, para marchar juntos hacia la 
conquista de nuestros m§s caros ideales, y construir un futuro, no 
solamente como una regi·n con desarrollo material, es decir, 
edificaciones, mayores fuentes de trabajo; sino tambi®n, como una 
sociedad m§s culta, justa y solidaria.  

áDios bendiga a Ćncash! áDios nos bendiga! 
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Toribio de Luzuriaga: Padre de la 
Patria Peruana 
Julio Rolando Villanueva Sotomayor 

Resumen 

El Primer Gran Mariscal del Per¼, don Toribio de Luzuriaga, debe 
ser reconocido como el Padre de la patria peruana, debido a los 
grandes m®ritos que luci· durante los primeros a¶os de su 
independencia pol²tica. 
 

Palabras clave: Luzuriaga; padre; m®ritos; independencia 
 

Introducci·n 

Se ha cumplido el Bicentenario de la independencia que proclam· 
San Mart²n el 28 de julio de 1821 y, sin embargo, no se ha recordado 
ni reconocido a los h®roes de dicha epopeya. 

Uno de los peruanos que brill· en la libertad de varios pa²ses de 
Am®rica del Sur fue don Toribio de Luzuriaga, desde 1810 hasta 1823. 

El Per¼ republicano ha sido ingrato con este h®roe y ser²a de justicia 
que se le reconozca y se le d® el t²tulo correspondiente. 
 

Marco conceptual 

Don Manuel de Luzuriaga y Elgarresta y do¶a Josefa Mexia de 
Estrada y Villavicencio, el primero de Tolosa- Guip¼scoa- Espa¶a y la 
segunda de Huaraz - Per¼, radicaban en Lima, pero frecuentaban el 
Callej·n de Huaylas porque estaban dedicados a la actividad minera y 
comercial y ten²an muchos intereses en esa zona, adem§s de familiares 
de parte de Josefa, porque esta dama era una de las hijas de Francisco 
Mexia y Maldonado, quien lleg· a ser Justicia Mayor en la provincia 
de Huaylas. 

En una de esas visitas naci· Toribio en la ciudad de Huaraz, Partido 
de Huaylas, el 16 de abril de 1782.  
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En Lima, Toribio recibi· una educaci·n esmerada y a los 15 a¶os 
pas· al servicio del Marqu®s de Avil®s, quien lleg· a ser primera 
autoridad en los dominios coloniales de Chile y Buenos Aires. En todos 
estos sitios se hizo acompa¶ar por el joven Toribio de Luzuriaga como 
su secretario y gentilhombre. En el a¶o 1801 cuando el marqu®s fue 
promovido al cargo de virrey del Per¼, Toribio de Luzuriaga prefiri· 
quedarse en Buenos Aires, donde ingres· al regimiento de caballer²a 
de Buenos Aires con el grado de alf®rez. 

Desde el a¶o 1801 hasta el 20 de setiembre de 1808 sirvi· en el 
ej®rcito realista sobresaliendo por su digno comportamiento militar en 
las disputas entre Espa¶a y Portugal, primero, y, despu®s, entre 
Espa¶a e Inglaterra, lo que vali· como m®ritos para sus ascensos a la 
clase de teniente coronel en el Real Cuerpo de Artiller²a y en el 
Regimiento de Dragones. 

El 25 de mayo de 1810 se produjo la algarada revolucionaria en 
Buenos Aires en procura de la independencia, ganando adeptos entre 
los criollos que hab²an estado en las filas de los realistas. Toribio de 
Luzuriaga fue uno de los primeros en adherirse a las huestes 
libertarias.  

Hab²a que crear y organizar un ej®rcito libertario y Toribio de 
Luzuriaga fue uno de los escogidos para hacerlo y se convirti· en jefe 
de un batall·n que pele· en Alto Per¼ a las ·rdenes de Antonio 
Gonzales Balcarce, Eustaquio D²az V®lez y Juan Mart²n de 
Pueyrred·n. Cuando ese plan fracas·, retrocedi· el ej®rcito libertador 
y Toribio de Luzuriaga se asimil· al estado mayor que empez· a 
funcionar en Buenos Aires. 

Fue reconocido por su solvencia moral y sus conocimientos 
militares y en el a¶o 1814 y 1815 obtuvo los grados de coronel y general, 
respectivamente. Desde el a¶o 1816 y 1820 asumi· el cargo de 
gobernador de Cuyo, donde se desempe¶· lealmente a pesar de las 
m¼ltiples dificultades. Tuvo que resolver graves problemas, entre ellos 
la traici·n de los hermanos Carrera, a quienes tuvo que sentenciarlos 
al fusilamiento pese a las cr²ticas del bando chileno. 

El 19 de junio de 1820 se incorpor· al ej®rcito libertador dirigido 
por San Mart²n y que en Chile se preparaba para zarpar al Per¼. El 
Libertador del Sur lo integr· a su estado mayor. Luego del desembarco 
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en Paracas, San Mart²n le confi· el cuidado de la escuadra libertaria 
mientras el grueso de la tropa bajaba a tierra. 

Liberado toda la zona de Ica, San Mart²n le encarg· que viaje a 
Guayaquil con una misi·n secreta, cargo que cumpli· en forma 
brillante, raz·n por la cual se hizo merecedor de su ascenso a Gran 
Mariscal del Per¼, galard·n que lo convert²a en el primer peruano en 
recibirlo. Tambi®n fue uno de los que inaugur· la distinci·n de la 
Orden del Sol.  

En seguida, fue nombrado gobernador del departamento de 
Huaylas, cargo en el que estuvo desde el 16 de febrero al 18 de octubre 
de 1821. 

Uno de los planes de San Mart²n era revivir los ataques patriotas por 
el Alto Per¼ a fin de presionar la rendici·n de La Serna que se hallaba 
por la zona del Cusco. Ten²a que coordinar con los patriotas de Buenos 
Aires. Con esa finalidad, envi· a Toribio de Luzuriaga en otra misi·n 
secreta.  

En un viaje sacrificado de muchos d²as, Toribio de Luzuriaga lleg· 
a Buenos Aires el 25 de mayo de 1822 y all² encontr· un ambiente de 
total incertidumbre y no pudo cumplir con el encargo. 

El 1 de julio de 1823 le escribe una carta a Bol²var donde le pide su 
retorno al ej®rcito libertador del Per¼. Lo reitera en otra carta el 3 de 
noviembre de 1823. Ninguna de esas cartas fue contestada y pas· al 
ostracismo militar y pol²tico.  

Desenga¶ado, no se anim· a regresar al Per¼ y se afinc· en un 
pueblito llamado El Pergamino, dedic§ndose a las labores agr²colas. 

Fatalmente, un golpe en la cabeza que hab²a recibido en una de las 
batallas le dej· un hematoma interno, su salud se quebrant· y tuvo que 
ser intervenido quir¼rgicamente, anulando todas sus actividades 
durante tres a¶os. Luego se recuper· y cuando estaba saliendo de sus 
problemas econ·micos, para mal de males, en el a¶o 1830, una 
malhadada sequ²a quem· los sembr²os y se perdi· toda la cosecha. 

 Tanta fue su pobreza que Luzuriaga tuvo que vender: ñéa don 
Pedro de Angelis todas sus condecoraciones, adquiridas en la guerra 
de la Independencia, entre las cuales figura una que es personal, pues 
le fue decretada por haber descubierto y sofocado la conspiraci·n de 
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los prisioneros espa¶oles en San Luis (1819). Las condecoraciones del 
gran mariscal fueron vendidas por el se¶or de Angelis, en 1852, al 
doctor Lama, quien las conserva hoy en su valiosa colecci·n de 
medallas americanasò (testimonio de Trelles en Tradiciones peruanas 
de Ricardo Palma). 

El Gran Mariscal del Per¼ no pudo vencer a la adversidad personal. 
Sus problemas de salud, las dificultades econ·micas y la desatenci·n 
de los gobiernos de Argentina y del Per¼ fueron para ®l sus mortales 
enemigos y antes de consumirse por completo opt· por el suicidio, lo 
que ocurri· el 1 de mayo de 1842. 

 

Justificaci·n 

Toribio de Luzuriaga dio la vida por la independencia de Argentina, 
Chile, Per¼ y Ecuador. Brill· en el campo de batalla; fue figura 
destacada entre los patriotas que formaron el Estado Mayor del 
Ej®rcito Libertador del Sur; cumpli· varias tareas como funcionario 
p¼blico y en las misiones diplom§ticas que se le encomend·. 

Sin embargo, Bol²var no admiti· su retorno a las filas del Ej®rcito 
Libertador del Norte; se qued· en Argentina, en total ostracismo. 

Aunque p·stumamente, es hora que se reconozca su noble entrega 
a la libertad. 

 

Conclusi·n 

La Segunda Jornada de Escritores realizada en Chimbote del 1 al 3 
de diciembre de 2022 reconoce al Primer Gran Mariscal del Per¼ don 
Toribio de Luzuriaga como Padre de la patria peruana. 

Por lo tanto, los escritores reunidos en dicha jornada cultural 
encargan a la AEA y a la Universidad del Santa para que eleven esta 
propuesta a los poderes p¼blicos a fin de que se convierta en ley de la 
rep¼blica. 
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La batalla del puerto de Santa  
(16 de noviembre de 1819) 

Casimiro Efr®n Rebaza Custodio 

 

Resumen 

El presente art²culo forma parte de una amplia investigaci·n que 
busca documentar y evidenciar la participaci·n de los pobladores del 
distrito de Santa en la gesta de la Independencia, situaci·n que se 
corrobora como resultado de la investigaci·n.  

Este trabajo busca visibilizar al distrito de Santa y sus aportes a la 
Independencia, demostrando el hero²smo y el patriotismo de los 
pobladores sante¶os en la lucha por nuestra independencia. 

En este art²culo tratamos de resumir el tema de la Batalla del Puerto 
de Santa, la toma de Santa, as² como las ·rdenes emanadas de abordo 
del almirante Lord Cochrane.  

Exponemos aspectos de la aprobaci·n de la ley NÜ 31341 que declara 
el 16 de noviembre como D²a Nacional de la Batalla del Puerto de 
Santa. 

Palabras clave: 

Independencia, libertadores, Santa, puerto, batalla. 
 

Introducci·n 

La Batalla del Puerto de Santa, es sin duda, el encuentro de armas 
que form· parte de las acciones preliminares que conllevaron al logro 
de la independencia del Per¼, sin dudas, el desembarco y el posterior 
enfrentamiento armado ocurrido en la playa del mencionado puerto; 
abri· en el norte peruano, la brecha de la esperada independencia en 
las mayor²as de ciudadanos y la preocupaci·n en los grupos 
aristocr§ticos en la regi·n. 

Es importante se¶alar que este desembarco y posterior encuentro 
de armas, no fue una casualidad, el lugar fue elegido previo estudio de 
los agentes secretos enviados con anterioridad e infiltrados en estos 
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pueblos y por su importancia geoestrat®gica que el f®rtil valle del santa 
representaba para los intereses de la empresa libertadora urgidos de 
alimentos, vituallas, medicamentos y voluntarios. 

Dejamos evidenciado la presencia de tropas virreinales, sus jefes y 
la presencia en acci·n de las unidades de milicianos armados por el 
virreinato y los hacendados de la zona, derrotados por el 
profesionalismo y el n¼mero de soldados desembarcados-todos 
extranjeros -, huyeron del lugar dejando al pueblo de Santa a merced 
de los insurgentes al mando del capit§n alem§n Enrique Gutike, el 
mismo que recibe las ordenes de Thomas Cochrane quien se encuentra 
a bordo de su buque insignia anclado en el Puerto de Santa. 

Es bueno indicar la forma como los insurgentes acopian los 
alimentos y vituallas, resaltar la participaci·n del cura patriota Don 
Cayetano Requena Fonseca ï posterior diputado por Santa en el 
primer congreso constituyente de 1822- y tambi®n la participaci·n del 
cura de la parroquia de Santa, Manuel de la Puerta, el mismo que ven²a 
trabajando de manera secreta a favor de la causa libertadora. 

Habi®ndose celebrado el Bicentenario de independencia del Per¼, 
cabe resaltar la participaci·n del Pueblo de Santa en la gesta por 
liberarnos del yugo espa¶ol y, obviamente siendo la Villa de Santa una 
de las principales ciudades del norte peruano tan igual que su puerto, 
no pod²an estar exentos de los acontecimientos hist·ricos de esos a¶os 
de inicios del proceso del nacimiento de nuestra rep¼blica. A 
continuaci·n, vamos a referirnos a un hecho hist·rico que involucra al 
Puerto de Santa y que indudablemente marca la participaci·n del 
pueblo sante¶o en la independencia de nuestra Patria y cuya fecha ha 
sido reconocida mediante la Ley NÁ 31341 que declara al 16 de 
noviembre como d²a de Batalla del Puerto Santa y ciudad emblem§tica 
del bicentenario de la independencia.    

El distrito de Santa est§ ubicado en el extremo norte de la Regi·n 
Ancash y limita con la regi·n La Libertad del cual lo separa el 
maravilloso r²o Santa. A unos diez minutos al norte de la ciudad 
portuaria de Chimbote. 

En efecto, estando en Santiago de Chile, Don Bernardo OËHiggins 
flamante presidente de la naciente Rep¼blica de Chile junto al General 
Don Jos® de San Mart²n y sus altos mandos militares, planifican la 
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campa¶a contra las tropas coloniales afincadas en territorio peruano, 
parte de su estrategia fue la de organizar una expedici·n al litoral del 
virreinato peruano, conducida por el Almirante Ingl®s Sir Lord 
Cochrane que al mando de ocho buques de combate y sus 
tripulaciones completas, compuestas por marinos ingleses, franceses, 
alemanes y soldados chilenos; asumen la misi·n de explorar el litoral 
peruano para conocer la capacidad, la ubicaci·n de las tropas 
enemigas, acopiar de alimentos y vituallas, ganar adeptos y 
colaboradores, as² como estudiar las condiciones de los puertos para 
los futuros desembarcos.      

En su segunda expedici·n, la escuadra patriota navega al norte y el 
d²a 27 de setiembre impone un segundo bloqueo al Puerto del Callao, 
el d²a 06 de noviembre, cuatro de estos buques parten al mando del 
almirante Mart²n Guisse con direcci·n sur, a tomar el puerto de Pisco, 
el d²a 7 de noviembre y despu®s de un cruento combate las tropas 
expedicionarias toman la ciudad de Pisco, fallece en esta acci·n de 
armas, el coronel ingl®s Jaime Charles y cae gravemente herido el 
comandante Guillermo Miller por la cu§l es el capit§n alem§n Enrique 
Gutike el que concluye la victoriosa jornada. Mientras tanto la otra 
parte de la flota, al mando de Cochrane navega al norte. 

En este marco, un 16 de noviembre de 1819 previa estancia en 
Samanco el d²a 15, hace su ingreso al Puerto de Santa, la flota 
expedicionaria con bandera chilena, al mando de Lord Cochrane 
desatando el temor en la poblaci·n porte¶a, el d²a 16 por la ma¶ana 
llegan del sur la escuadra que ven²a de tomar la ciudad de Pisco y 
proceden al desembarco. El comandante Militar del Partido de Santa, 
Don Artemio Navaja, comandante de la Costa Norte intermedia, en su 
informe se¶ala lo siguiente: 

Ayer a las 11 de la noche tuve noticias por el comandante de 
Milicias don Pedro Montes, de que los cuatro insurgentes de 
Lord Cochrane, hab²an estado en Samanco, arribaron al Puerto 
Santa, habiendo desembarcado mucha gente que obligo a los 
habitantes retirarse a los montes, inmediatamente a pesar de 
estar muy fatigada la tropa, con que pod²a contar por las 
ocurrencias que tengo a Ud. Por anticipado, hice tocar las 
generales y reun² a 30 hombres a los que facilit® caballos, 
vali®ndome para ello de las m§s en®rgicas providencias. 
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Las tropas desembarcadas eran muy numerosas, compuestas en su 
mayor²a por europeos y unos pocos chilenos embarcados en 
Coquimbo. El mismo comandante Navaja informa a su superior que 
han combatido a los desembarcados e incluso han hecho bajas. 

ñAs² es que logre salir con ellos para Santa a las 3 de la noche, 
habiendo dejado al capit§n don Felipe Mu¶oz para que custodie a los 
insurgentes haciendo bajasò. 

Posteriormente, cuando las tropas insurgentes avanzan a Santa, 
don Pedro Navaja, comandante Militar de Santa, huye a Rinconada y 
desde all² solicita apoyo a Moro, Nepe¶a y a Huaura, sus llamados de 
auxilio, fueron r§pidamente escuchados por los realistas que al d²a 
siguiente enviaron a las tropas acantonadas en Moro. 

En efecto la compa¶²a de Moro hoy a las 7 a.m. lleg· 
inmediatamente a Santa y mande al teniente Benito Real que avanxace 
con sus milicianos a reconocer el pueblo, donde se encontr· con una 
columna enemiga. Logrando rechazarla algunos pasos y habiendo 
hecho prisionero a uno y muertos dos por verme cargado de enemigos. 
Vino a encontrarse conmigo que iba en su busca, notando su 
dilataci·n, inmediatamente me postre en una llanura inmediata al 
pueblo de Santa y a poco rato se me presentaron en la batalla unos 
doscientos infantes a los que esper® a una distancia moderada, que yo 
no hab²a visto esto, inmediatamente rompieron fuego con dos 
pedreros, por haberme parapetado en un vallado en donde no pod²an 
ser ofendidos, me obligue retirarme hasta la hacienda ñEl Puenteò 
habi®ndome seguido como media legua enseguida emprend² marcha 
hasta ñla Rinconadaò con el objeto de que descanse la tropa, habiendo 
dejado una avanzada, que me enviar§ todas las ocurrencias. 

El comandante Navaja, en otro informe y en su condici·n de jefe 
militar de la plaza de Santa, indica que: 

El comandante militar hab²a reunido algunos milicianos los que a 
pesar de varias acciones no se puede calcular exactamente la p®rdida 
de los enemigos, ya que se ignora el n¼mero de cad§veres que 
quedaron sepultados en la playa del Puerto de Santa y que muchos 
murieron de resultado de una peste que se hab²a extendido en los 
buques de la escuadra, solo sabemos que asciende a 32 desertores que 
se nos han pasado. 
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Sin embargo, en el informe que el cura de Santa, Don Manuel de la 
Puerta dirige al arzobispo de Lima, Las Heras, indica que, junto a un 
cerrito, exist²a una fosa con m§s de 150 cad§veres de soldados 
expedicionarios y otros cad§veres que fueron abandonados en la playa; 
fueron sepultados en el mismo lugar por las tropas y ciudadanos que 
retomaron el Puerto, una vez que los insurgentes zarparon con rumbo 
al norte.  

Posteriormente, indica que las tropas realistas acantonadas en 
Huaura se movilizaban a Santa, los insurgentes zarparon del Puerto 
dejando gran n¼mero de cad§veres de reses en las arenas del Puerto. 

Las tropas del Rey se hallaban acantonadas en Huaura cuando estos 
piratas arribaron a aquellos pueblos miserables, aunque una divisi·n 
marcho inmediatamente en su busca no pudo hallar tiempo Cochrane 
de haberlos en manos, porque instruidos en su marcha por el 
Bergant²n Araucano que estaba con este objeto cruzando la costa, no 
se atrevieron a esperarle y se embarcaron precipitadamente, sin 
embargo sus cr²menes no quedaron impunesò, y ñLa playa de Santa 
qued· cubierta a su salida de reses muertas, de lo que solo hab²an 
aprovechado presas muy peque¶as y otras especies que no pudieron 
conducir a bordo. 

Es esta la acci·n militar que los patriotas republicanos al mando del 
Almirante Lord Cochrane, se desarroll· en el Puerto Santa y posterior-
mente, en las inmediaciones del mismo pueblo contra las milicias y 
tropas realistas, lo que signific· un triunfo de las armas republicanas 
al tomar completamente el pueblo de Santa e incluso hasta la hacienda 
el Puente de donde, llevaron alimentos y ganado que por la cercan²a 
de las fuerzas realista no pudieron embarcar a bordo en su totalidad.  

La historia registra este acontecimiento como el segundo 
desembarco anfibio ï el primero fue por las mismas tropas al tomar el 
Puerto de Pisco el d²a 12 del mismo mes- desarrollado en costas 
latinoamericanas por fuerzas de infanter²a embarcadas a bordo de 
buques de la armada patriota, asimismo es el Primer enfrentamiento 
armado entre tropas patriotas y tropas virreinales en la costa norte, sin 
duda un valioso antecedente para las fuerzas anfibias y armadas del 
Per¼ y Am®rica. 
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Es propicia la ocasi·n para hacer referencias de un valioso 
personaje que desde el p¼lpito y en su condici·n de sacerdote, supo 
sembrar la semilla de la libertad, me refiero al cura patriota Don 
Cayetano Requena Fonseca, buscado y sentenciado por las 
autoridades del virreinato peruano en m®rito a sus ideas contrarias al 
poder; tuvo que huir hasta tierras chilenas y all² fue contratado por el 
mism²simo y honorable presidente Don Bernardo OËHiggins en el 
cargo de Primer Vicario de la escuadra libertadora y en esa condici·n 
arrib· al Per¼ y desde luego a Santa con otro pu¶ado de patriotas 
peruanos que ven²an huyendo de dr§sticas sanciones dictadas en su 
contra, Requena el a¶o 1821 fue elegido como el primer congresista de 
Santa ante el Primer Congreso Constituyente instalado el a¶o 1822. 

 

Primer capell§n naval Don Cayetano Requena 

El Director Supremo del Estado de Chile atendiendo a los m®ritos y 
servicio del presb²tero Doctor don Cayetano Requena, ha venido en 
conferirle el empleo de primer Capell§n de la Armada Nacional. Con 
el sueldo de seiscientos pesos anuales y la gratificaci·n de mesa 
correspondiente del reglamento de Marina del que deber§ gozar desde 
fecha debiendo ocurrir al Se¶or Vicario General Castrense para la 
concepci·n de facultades espirituales inherentes a ese empleo 
concedi®ndole las gracias, excepciones y prerrogativas que por este 
t²tulo le corresponden, 
Dado en el Palacio Directorial de Santiago. 18 de agosto de 1819 
(Fdo.), Bernardo OôHiggins. - Jos® Ignacio Zenteno, Sec. 

Decreto: Contrato de los servicios del sacerdote Cayetano 
Requena. 

Existe una carta en la cual Cayetano Requena Fonseca, con mucha 
familiaridad le escribe al se¶or presidente de la naciente Rep¼blica de 
Chile, Don. Bernardo OËHiggins, inform§ndole de la situaci·n de las 
tropas en Huaura y una apreciaci·n de las condiciones en la que vive 
la poblaci·n lime¶a, la escasez y el miedo que experimentan por la 
cercan²a de las tropas patriotas. 
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     foto NÜ 1                          foto NÜ 2                         foto NÜ 3 

 

          

   

 

 

 

 
Carta escrita hace 200 a¶os Por Requena al general Bernardo OËHiggins. 

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile. 

Finalmente, un reciente hallazgo en la zona de los restos de un 
hombre de origen extranjero ï por los elementos hallados-, nos 
acercan a contar con evidencias f²sicas de aquella memorable batalla y 
al descubrimientos de los cuerpos ï m§s de 160- que desde lejanas 
latitudes, vinieron a luchar por darnos la ansiada libertad, luchando 
por ella perdieron la vida y dejaron sus cuerpos en las arenas de la 
playa del Puerto de Santa a la espera de sus inhumaciones y del 
reconocimiento de la sociedad y del Estado por los nobles sacrificios 
otorgados. 

                Foto NÜ 4                                                        Foto NÜ 5 

 

 

 

          

 

 
Despu®s de nueve d²as de excavaciones, los restos fueron 

llevados al museo de Casma. 
Fotos: Donett Miniano Bola¶os 

Es esta fecha hist·rica que los sante¶os, chimbotanos, ancashinos y 
peruanos; debemos de celebrar, como un ²cono en la gesta de la 
independencia del Per¼ y una de las referencias de la participaci·n de 
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Santa en los hechos que labraron la gesta libertadora, asimismo 
reconocer la contribuci·n del pueblo chileno y de su mandatario Don 
Bernardo OËHiggins en la organizaci·n de esta expedici·n y los 
esfuerzos por ver liberado al pueblo peruano. Ocurri· en nuestro 
famoso Puerto de Santa, el mismo que trescientos a¶os atr§s recibi· al 
invasor Francisco Pizarro.  

Por aqu² ingreso la invasi·n y por aqu² ingres· la libertad. 
 

Conclusiones: 

La Batalla del Puerto de Santa, fue el primer desembarco anfibio 
efectuado en el norte del territorio del virreinato peruano. 

La Batalla del Puerto de Santa, significa el primer encuentro de 
armas entre tropas virreinales y tropas insurgentes ocurridas en el 
norte del territorio del virreinato del Per¼. 

La importancia geopol²tica y geoestrat®gica del Valle de Santa, 
determin· la elecci·n para el desembarco de las tropas libertadoras. 

Qued· evidenciado que Santa era el pueblo extremo de un territorio 
que se iniciaba en Chancay en el cual se ven²a impulsando de manera 
secreta; esfuerzos por la independencia, posteriormente llamado 
departamento de la costa.  
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Foto NÜ 6 
Imagen de la publicaci·n de la ley NÁ 31341 
Fuente: Diario Oficial El Peruano 
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Homenaje y gratitud al maestro 
Dr. ArqlÁ. Lorenzo Alberto 
Samaniego Rom§n 

 
Sonia Marisol Mendoza M®ndez 
V²ctor Hugo Alv²tez Moncada 

 
ñé arque·logo Samaniego ï[no se vaya]- queremos tener un 

museo, y se restaure Sech²n, porque se est§n llevando las piedras 
grabadas, haremos lo que sea necesario para ello, no lo olvideò... 

 
Este llamado ser²a tan solo una premonici·n por toda una existencia 

a la conciencia y esmerado entusiasmo de un joven arque·logo, quien 
hab²a llegado al mundo en Sicaya, provincia de Huancayo, regi·n 
Jun²n, un 13 de diciembre de 1941, sintiendo mucho orgullo de su 
ascendencia andina; empero, quer²amos tenerlo aqu², en Casma, en 
Chimbote, en Ćncash. 
Fueron sus padres don Oscar Samaniego Rosado y do¶a Ang®lica 

Rom§n Cangalaya, de quien Chimbote guarda sus huesos. 
Circunstancias del trabajo y/o destino lo trajeron por estos lares a 

asentar denuncia policial atendiendo preocupaci·n del Dr. Duccio 
Bonav²a ante destrucci·n del templo - palacio Sech²n o huaca del Indio 
bravo, buscando urgente custodia y conservaci·n del monumento 
arqueol·gico, denuncia alcanzada entonces a Casa de la Cultura del 
Per¼, donde laboraba bajo subdirecci·n del Dr. Arturo Jim®nez Borja. 

 
Lorenzo Alberto Samaniego Rom§n, realiz· estudios primarios y 

secundarios en Lima, Colegio Particular ñSan Ram·nò y Colegio 
Particular ñModernoò, respectivamente. Superiores en Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) alcanzando bachillerato, 
licenciatura y doctorado en Arqueolog²a, profesi·n a la que entreg· su 
vida con apasionamiento y amor. Becario del Servicio de Intercambio 
Acad®mico Alem§n (DAAD) ʈ Alemania Federal, donde realiz· 
estudios de Museolog²a, en 1976. Efectu· investigaciones en todo el 
territorio ancashino, en especial, destacando sus trabajos de 
conservaci·n y puesta en valor en Sech²n (Casma) y Punkur² (Nepe¶a 
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ï Santa), implementando museos y otros sue¶os y proyectos algunos 
truncos por falta de apoyo, presupuesto o indiferencia; plasm· 
inventarios de sitios arqueol·gicos de provincia del Santa y regi·n 
Ancash, m§s abundantes publicaciones, revistas, folletos y gu²as 
tur²sticas. Infatigable estudioso y defensor del patrimonio natural y 
cultural; docente universitario, difusor del conocimiento, 
reconoci®ndosele como el m§s significativo y productivo intelectual e 
investigador. Ser§ el tiempo, su obra y disc²pulos que reclamen 
reconocimientos o inmortalizar su nombre en lugares culturales 
estrat®gicos como museos, salas de arte, colegios, plazas o paseos; 
merecimientos que el cient²fico y gestor cultural que Ancash pudo 
albergar y transmitir sus valores ancestrales retribuyendo con creces a 
sacar a luz y devolver identidad y grandeza genuina durante cincuenta 
a¶os a un pueblo postergado y que contin¼a a espera de obras 
tangibles puestas en valor o uso social para fomentar iguales o mejores 
inquietudes en nuevas generaciones. 

 
Lleg· a Sech²n, aquel lejano 4 de octubre de 1969 como asistente del 

doctor Arturo Jim®nez Borja, retornando luego a realizar trabajos 
arqueol·gicos de limpieza, consolidaci·n y puesta en valor del 
indicado monumento arqueol·gico, ese mismo a¶o y antes del fat²dico 
terremoto de 1970 que afect· muy seriamente a Ancash, luego tuvieron 
que volver a levantar pesadas piedras o monolitos, reconstruyendo 
trabajos iniciados con inmenso esfuerzo y sacrificio bajo el calor 
abrasador casme¶o, sin desmayar un instante; con colaboraci·n del 
colega, compa¶ero de estudios y amigo Alberto Bueno Mendoza, 
identificaron 183 monolitos sumando a los hallados por Julio C. Tello; 
catalog§ndolos por su representaci·n iconogr§fica en: objetos de 
guerra, personajes completos, personajes incompletos, ·rganos y 
miembros mutilados, v²sceras y huesos; coronando con ®xito su obra, 
al servicio de la sociedad y aperturando el Museo ñMax Uhleò donando 
parte de su terreno. 

 
Lorenzo Samaniego Rom§n, ech· profundas ra²ces y amplios 

follajes en Casma ʈcuales sombreados algarrobos sembrados por sus 
callosas manos en plaza Sech²nʈ, forjando familia y qued§ndose a 
vivir, trabajar, servir y so¶ar por siempre. A ®l, nuestro inmenso 
respeto y gratitud de disc²pulos y amigos, fehacientes testigos de su 
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inmensa labor y preocupaci·n por la herencia cultural que supo 
transmitir y hacernos parte de ella, con sabias ense¶anzas, reflexiones, 
experiencias, visitas guiadas a tantos sitios arqueol·gicos; por su 
sincera amistad e ²ntegros consejos para desarrollar nuestra noble 
profesi·n con dignidad, humildad, diligencia y ®tica al servicio de la 
educaci·n y sociedad peruana. 
Su trayectoria profesional, contribuci·n personal y mil inquietudes 

a la cultura regional y nacional es amplia y considerable; conoc²amos 
sus desvelos por investigar y conservar La Galgada, Chankillo, Chav²n, 
Cueva del Guitarrero, Tunshukayko, Palamenco, Huaca San Pedro, 
Cuadr²culas de Chimbote; orillas marinas, m§s monumentos en valles 
Sech²n, Culebras, Nepe¶a, Santa ʈaguas arribaʈ y tantos otros que 
visitaba con frecuencia; as² como rescatando, promoviendo y 
difundiendo el rico patrimonio hist·rico e inmaterial ancashino.  

 
De ello, tambi®n dar§n fe, siempre: el mar, r²os y valles; nevados y 

cordilleras que incansables recorrieron sus pasos acampa¶ado de 
algunos alimentos, instrumentos y carpa de campa¶a; dejando 
rec·nditas huellas en generaciones de estudiantes universitarios e 
institutos pedag·gicos y tecnol·gicos y hasta alumnos de instituciones 
educativas secundarias; especialmente como docente y maestro 
nuestro en Universidad Nacional del Santa y otras universidades 
locales y del pa²s; cient²fico, investigador, conferencista, periodista y 
otros servicios a la sociedad. Por todo ello, lo llevamos en la memoria 
y el coraz·n con verdadera gratitud. 

 
Algunas funciones y cargos desempe¶ados, fueron: 
 

¶ Inspector de monumentos arqueol·gicos - Casa de la Cultura del 
Per¼. 

¶ Arque·logo responsable de Chan Chan ï Trujillo. 

¶ Supervisor Centro Zonal de investigaci·n y conservaci·n del 
Patrimonio Arqueol·gico - zona costa del departamento de Ancash 
ï INC, con sede en Casma, y responsable investigaci·n y 
restauraci·n Templo ï Palacio de Sech²n, valle de Sech²n, 1971. 

¶ Arque·logo del Departamento de Monumentos Arqueol·gicos del 
Centro de Investigaci·n y Restauraci·n de Bienes Monumentales - 
Instituto Nacional de Cultura (INC). Lima. 
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¶ Encargado del Centro Zonal Sech²n ï INC. 

¶ Presidente Centro Cultural Casma. 

¶ Director ad-honorem Proyecto Investigaci·n y Conservaci·n de 
Sech²n ï Pontificia Universidad Cat·lica del Per¼. 

¶ Ejecut· el Museo Regional Max Uhle de Casma, con apoyo de 
Fundaci·n Wolkswagenwerk de Alemania Federal (1980-1985), 
inaugurando el 25 de agosto de 1984. 

¶ Director encargado del Museo Max Uhle de Casma. 1984. 

¶ Arque·logo del Museo de Sitio de Pachac§mac ï INC. Lur²n. 

¶ Investigador contratado PUCP. 

¶ Docente asociado contratado Facultad de Ciencias Sociales - 
Universidad Nacional de Educaci·n Enrique Guzm§n y Valle ï La 
Cantuta. Chosica. 

¶ Arque·logo en vice rectorado acad®mico y docente Facultad de 
Antropolog²a - Universidad Nacional del Centro del Per¼ (UNCP). 

¶ Director trabajos arqueol·gicos y restauraci·n zonas arqueol·gicas 
de Ahumalca y Ullacoto, en Huancayo y responsable del proyecto 
Museo de la Cultura Andina - UNCP. 

¶ Docente contratado Escuela Profesional de Arqueolog²a UNMSM. 

¶ Director Instituto Departamental de Cultura ï Regi·n Chav²n 
(Ćncash), 1991. 

¶ Responsable del proyecto Estudio y puesta en valor restos 
arqueol·gicos de Moro.  

¶ Municipalidad distrital de Moro ï Gobierno Regional Chav²n. 

¶ Presidente Comisi·n V Centenario Encuentro de Dos Mundos ï 
Universidad Nacional del Santa (UNS) ï Chimbote. 

¶ Asesor cultural Municipalidad Provincial de Huailas ï Ćncash. 

¶ Presidente colegiado Comit® Provincial Centenario del Nacimiento 
de Jos® Carlos Mari§tegui ï Chimbote. 

¶ Profesor contratado Instituto Superior Pedag·gico de Chimbote. 

¶ Director de Proyecci·n Social ï Municipalidad Provincial del 
Santa. 

¶ Responsable proyectos arqueol·gicos Sute bajo, Pampa de tierra 
firme y Huaca Culebra I ï valle medio de Nepe¶a. 

¶ Director t®cnico proyecto tur²stico Sub Regi·n Pac²fico ï Ancash. 

¶ Director del Centro de Investigaci·n y Conservaci·n del 
Patrimonio Cultural- Universidad Nacional del Santa ʈ Chimbote. 
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¶ Director Proyecto Arqueol·gico Punkur² ï valle de Nepe¶a. 
Convenio interinstitucional: UNS, Agroindustrias San Jacinto, 
Chinecas e INC. 

¶ Director de investigaci·n y conservaci·n zona arqueol·gica de 
Palamanco, Valle de Lacramarca - Chimbote. Convenio UNS ï 
Comunidad campesina Lacramarca. 

¶ Miembro Asociaci·n Nacional de Periodistas del Per¼ - Chimbote. 

¶ Presidente comisi·n proyecto Museo Arqueol·gico de Chimbote. 

¶ Responsable y ejecutor Centro de Investigaci·n y Exposici·n 
Cultural ñArturo Jim®nez Borjaò valle de Nepe¶a. 

¶ Responsable equipo t®cnico elaboraci·n proyecto Museo de la 
Cultura de Huarmey, convenio UNS ï Municipalidad Provincial de 
Huarmey ï Compa¶²a Minera Antamina S.A. 

¶ Vicepresidente C§mara de Turismo Sub Regi·n Pac²fico. 

¶ Coordinador general proyecto Museo del Arte Andino de Ancash 
ñJavier Pulgar Vidalò, convenio UNS ï Agroindustrias San Jacinto. 

¶ Responsable proyecto Restauraci·n y puesta en valor Huaca San 
Pedro ï Chimbote. UNS, patronato sociedad civil. 

¶ Docente contratado escuelas de Educaci·n y Administraci·n de 
Empresas Tur²sticas ï Universidad Cat·lica Los Ćngeles de 
Chimbote (Uladech). 

¶ Docente contratado escuelas de Arquitectura y Urbanismo, 
Administraci·n hotelera y turismo ï Universidad San Pedro (USP) 
ï Chimbote. 

¶ Regidor Municipalidad Provincial de Casma. 2010. 

¶ Consultor externo en Arqueolog²a y Turismo ï Gerencia Social 
Municipalidad Provincial del Santa. 

¶ Gobernador provincia de Casma. 

¶ Director Plan de monitoreo arqueol·gico proyecto Mejoramiento 
de servicios tur²sticos mirador Cerro de la Juventud ï Chimbote. 

¶ Otros. 
 
Publicaciones del campo arqueol·gico, human²stico y 

period²stico; muestra de un gran legado: 
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¶ 1971 Redescubrimiento de Sech²n. Casma, Per¼. Ponencia al I 
Congreso de Arqueolog²a Andina. pp. 16 m§s cuadro e 
ilustraciones. 

¶ 1972 Sech²n: Testimonio de una epopeya. Chimbote, Per¼. En: 
ACERO, Revista publicada por Sider Per¼ NÜ 4, Mayo ï Junio. 

¶ 1972a Informe Sech²n: pasado, presente y futuro. Chimbote, Per¼. 
En: Revista de Chimbote. Diciembre, NÜ 12. Direcci·n: Wilfredo 
Pel§ez Gularte. 

¶ 1973 Arquitectura temprana de Sech²n, Monumento arqueol·gico 
de la provincia de Casma, departamento de Ćncash 
(Mecanografiado). Tesis para optar el grado de Bachiller en 
Arqueolog²a. Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. 
pp. 94 m§s bibliograf²a, notas e ilustraciones. 

¶ 1973a Los nuevos trabajos arqueol·gicos en Sech²n, Casma, 
Ćncash. Trujillo ï Per¼. Larsen ediciones. pp 90. 

¶ 1975-76 Importancia de Sech²n en la Historia. Chimbote ï Per¼. 
En: Sidernoticias, Bolet²n de RR.PP: SIDERPERĐ, Nros. 113 al 133. 

¶ 1977 Monumentos arqueol·gicos cerca de la Panamericana 
Norte. Chimbote, Per¼. En: Bolet²n NÜ 192. RR.PP. Siderper½ / 
(2da. Ed 1983 en: Horitobi, Kan: Los Calcos de las Reliquias 
Preincas, Osaka). 

¶ 1978 Sech²n: notas breves. Lima, Per¼. En: Bolet²n del Seminario 
de Arqueolog²a NÜ 17 ï 18: 101 ï 104. Pontifica Universidad 
Cat·lica del Per¼, Instituto Riva Ag¿ero. 

¶ 1980 Escultura l²tica en la costa norte (Mimeografiado) Casma, 
Ćncash. En: Arqueolog²a, NÜ 2 ï 3. Enero ï Febrero. pp. 12. 

¶ 1980a Informe sobre los hallazgos de Sech²n. Berl²n, Alemania. 
En: Gedenkschrift Walter Lehmann, Teil I (Gerdt Kutscher and 
Anneliese Monnich, eds). Indiana 6. pp. 307 ï 348 Ibero ï 
Amerikanisches Institut Preussicher Kulturbesitz. 

¶ 1980b Inventario monumentos arqueol·gicos. Casma, Per¼. En: 
Arqueolog²a, NÜ 2 ï 3: 6 ï 10. 

¶ 1980c Homenaje a Casma en su 123Ü aniversario como capital de 
provincia. Casma, Per¼. En: Arqueolog²a, NÜ 4: 1 ï 6. 

¶ 1980d Monumentos arqueol·gicos de los valles de Sech²n, Casma 
y Nepe¶a. Casma, Per¼. En: Arqueolog²a, NÜ 5 ï 6: 1 ï 5; 7: 1 ï 6; 
y 8: 1 ï 3. 
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¶ 1982 Sechin: monumento arqueol·gico de la costa norte, Casma, 
Ćncash, Per¼. (Gu²a Oficial). Lima, Per¼. Instituto Nacional de 
Cultura, Filial de Ćncash. 

¶ 1982a Escultura del templo ï palacio de Sech²n (Parte I). Huar§s, 
Per¼. Cuadernos de Difusi·n NÜ 38, Instituto Nacional de Cultura, 
Filial de Ancash. 

¶ 1982b Introducci·n arqueolog²a a los valles de Casma, Sech²n y 
Nepe¶a. Huar§s, Per¼. Cuadernos de Difusi·n, NÜ 40. Instituto 
Nacional de Cultura, Filial de Ćncash. 

¶ 1983 Sech²n y su importancia para la arqueolog²a de Ćncash. 
(Mimeografiado). Huar§s, Per¼. 13 ï 18 de Diciembre. 

¶ 1985 Sech²n y Chav²n. Chimbote, Per¼. Impreso en los Talleres 
Gr§ficos de Cincos. pp. 47. 

¶ Samaniego Rom§n, Lorenzo; Enrique Vergara y Henning Bischof. 

¶ 1985 New evidence on cerro Sechin, Casma Valley, Peru. 
Washington D.C. En: Early Ceremonial Architecture In The 
Andes. Christopher B. Donnan, Editor. pp. 165 - 190. 

¶ 1989 Sapallanga. Pasado y Presente. Huancayo, Per¼. Primera 
edici·n. pp. 22 + mapa. 

¶ 1990 La nueva evidencia de cerro Sech²n de valle de Casma, Per¼. 
Trujillo, Per¼. Traducci·n de C®sar G§lvez Mora. En: Revista de 
museo de Arqueolog²a 1. črgano del Museo de Arqueolog²a de la 
Universidad Nacional de Trujillo. pp. 83 ï 110. 

¶ 1990 Investigaci·n y restauraci·n de los monumentos 
arqueol·gicos del departamento de Ćncash. (Mimeografiado). 
Chimbote, Per¼. pp. 32. 

¶ 1991 Sech²n (Gu²a). Lima, Per¼. Editora Santa Victoria E.I.R.L. pp. 
23. 

¶ 1991a Arqueolog²a de la regi·n Chav²n. (Investigaci·n 
Conservaci·n) (Mimeografiado). Huar§s, Per¼. Instituto 
Departamental de Cultura. pp. 27 + cuadro e ²ndice. 

¶ 1992 Arte del templo de Punkur², Nepe¶a, Santa, Regi·n Chav²n. 
(Manuscrito). Chimbote, Per¼. pp. 30. 

¶ 1992a Moro. Historia y Turismo. Lima, Per¼. Primera Edici·n. pp. 
78 + cuadro e ²ndice. 
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¶ 1992b Arte mural de Punkur², Aproximaci·n. Chimbote, Per¼. En: 
Revista de CCSS Pac²fico, A¶o 1, NÜ 1, Julio ï Diciembre. pp. 11 ï 
37 + ilustraciones. Director: Lorenzo Samaniego Rom¨n. 

¶ 1993 Universidad Nacional del Santa: Desarrollo y Perspectivas. 
Chimbote, Per¼. Editorial Universitaria ï UNS. Edici·n, Junio. pp. 
139. 

¶ 1993a Ćncash y su pol²croma indumentaria (Editor). Malca 
Landavery, Jos®, auspiciado por Municipalidad Provincial de 
Huaylas. Revista de CCSS Pac²fico, Primera Edici·n, diciembre. 
A¶o II, NÜ 1 ï 2, Volumen Doble. pp. 105 + ²ndice. 

¶ 1994 Chimbote. Lima, Per¼. Edici·n, Julio. pp. 20. 

¶ 1994a Sech²n. Lima, Per¼. Edici·n, Julio. pp. 28. 

¶ 1994b Huailas. Lima, Per¼. Edici·n, Octubre. pp. 34. 

¶ 1995 áDescubriendo Chimbote! Tierra de Promisi·n. Chimbote, 
Per¼. Fasc²culo 3. Editado por ñLa Raz·nò, Regi·n Chav²n. A¶o 1, 
NÜ 9, Setiembre. pp. 16. 

¶ 1996 El arte escult·rico de Sech²n. Monumento Arqueol·gico de 
Casma, Ancash, Per¼. Lima, Per¼. Tesis doctoral sustentado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Marzo. pp. 266 + 
ilustraciones. 

¶ 1996a Huarmey. Gu²a Tur²stica. Lima, Per¼. ñSech²n Editoresò S.A. 
Chimbote. pp. 34. 

¶ 1996b Las primeras sociedades antes de la aparici·n Chav²n. En: 
Mar del Norte. Revista oficial de la Universidad Nacional del Santa. 
A¶o II, NÁ. 3, diciembre 1996. Direcci·n: Gonzalo Pantigoso Layza. 

¶ 1997 Nepe¶a. Gu²a Tur²stica. Lima, Per¼. ñSech²n Editoresò S.A. 
Chimbote. pp. 20. 

¶ 1997a La Galgada. Camino a la Civilizaci·n. Lima, Per¼. ñSech²n 
Editoresò S.A. Chimbote. pp. 32. 

¶ 1997b Sech²n. Antigua Cultura de la Costa. Lima, Per¼. Edici·n, 
Setiembre. pp. 19. 

¶ 1997c Chimbote. Historia e Identidad. Chimbote, Per¼. Primera 
Edici·n, Octubre. pp. 19. 

¶ 1998 Ćncash: Sociedades antes de Chav²n. Chimbote, Per¼. 
Primera Edici·n. pp. 32. 

¶ 1998a Cultura Chav²n. Chimbote, Primera Edici·n. Per¼. pp. 31. 
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¶ 1999 Santuario de Punkur². En: Revista de cultura Bellamar. 
Movimiento Cultural ñBellamarò. A¶o X, NÁ. 15, agosto 1999. 
Chimbote. Director: Ćngel Lavalle Dios. 

¶ 2000 Universidad para Chimbote. Chimbote, Per¼. Primera 
Edici·n, diciembre. pp. 50 + ²ndice. 

¶ 2001 Tierra de promisi·n Chimbote. (Responsable primera 
reedici·n completa del libro). Tovar D., Enrique, auspiciado por 
Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote. 

¶ 2001a Proyecto tur²stico para la subregi·n Pac²fico (Digitado). 
Chimbote, Per¼. Universidad Nacional del Santa y Agroindustrias 
San Jacinto S.A.A., Proyecto Arqueol·gico Punkur², Octubre. pp. 
26 m§s cuadros, mapas y fotograf²as. 

¶ 2001b Puma: Deidad Andina. Huar§s, Per¼. En: Asterisco, A¶o 
XVI, Marzo, NÜ 8 ï 9. pp. 68 ï 81. 

¶ 2002 Casma. Gu²a Tur²stica. Chimbote, Per¼. pp. 19 + Cuadro 
cronol·gico ï cultural. Serie Arqueol·gica NÜ 12. 

¶ 2003 Historia de Chimbote e identidad cultural. Chimbote, Per¼. 
Universidad Nacional del Santa para Escuela de L²deres para la 
Defensa y Desarrollo de la Provincia del Santa. pp. 23. 

¶ 2003a La relaci·n pol²tico-cultural de los pueblos de la subregi·n 
Pac²fico cuenta con m§s de cinco mil a¶os. (Entrevista). En: 
Revista Puerto de oro. Investigaci·n y creaci·n. A¶o I, NÁ. 2, agosto 
2003. Chimbote. Editores: Enrique Tamay, Ricardo Ayll·n y V²ctor 
Hugo Alv²tez. 

¶ 2004 Proyecto tur²stico para la subregi·n Pac²fico. Chimbote, 
Per¼. En: Revista Pen²nsula. A¶o VI, Edici·n NÜ 15, agosto. pp. 51. 

¶ 2004a Chimbote. Apuntes para su historia. Chimbote, Per¼. 
Primera Edici·n, setiembre. pp. 23. Serie Arqueol·gica NÜ 13. 

¶ 2004b Palamenco: Arte milenario de Chimbote. En Revista Puerto 
de oro. Investigaci·n y creaci·n. A¶o II, NÁ. 4, mayo 2004. 
Chimbote. Editores: V²ctor Hugo Alv²tez, Ricardo Ayll·n y Enrique 
Tamay. 

¶ 2005 Ćncash. Origen de la Civilizaci·n Andina. Chimbote, Per¼. 
En: Revista Pen²nsula. A¶o VII. NÜ 16 ï junio. pp. 19 + cuadro. 

¶ 2005a Casma. Tourist Guide. Chimbote, Per¼. Firts Edition, 
December. pp. 30 + cuadro y mapa. 
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¶ 2006 Chimbote y la civilizaci·n de la costa central del Pac²fico 
Sudeste. Lima, Per¼. En: Libro Centenario de Chimbote. Primera 
Edici·n, Editor Pedro Trillo. Empresa Editora El Comercio S.A.A. 
pp. 35 ï 55. 

¶ 2006a Punkur². Proyecto Cultural. Chimbote, Per¼. En: Revista 
Pen²nsula, Edici·n Especial. A¶o VIII, NÜ 17, Diciembre. 
Auspiciado por Agroindustrias San Jacinto S.A.A. Imprenta 
Grafica Reyes. pp. 99 + cuadro cronol·gico ï cultural, Ancash. 

¶ Samaniego Rom§n, Lorenzo A. y Pedro E. Moncada Becerra. 

¶ 2007 Patrimonio cultural del Santa. Lima, Per¼. En: Mapa 
cultural y educaci·n en el Per¼. Tomo I. Asamblea Nacional de 
Rectores. Selecci·n y notas Wilfredo Kapsoli Escudero. Impreso: 
Quebecor World Peru S.A., Octubre. pp. 201 ï 233. 

¶ 2007 Sech²n: Puesta en Valor. Chimbote, Per¼. En: Cultura y 
Pueblo, Bolet²n del Centro de Conservaci·n del Patrimonio 
Cultural ï OCEUPS ï UNS, A¶o 3, NÜ 1, Julio. pp. 1 ï 11. 

¶ 2007a De Macao al Per¼. Chimbote, Per¼. En: CULTURA Y 
PUEBLO, Bolet²n del Centro de Conservaci·n del Patrimonio 
Cultural ï OCEUPS ï UNS, A¶o 3, NÜ 1, Julio. pp. 12 ï 14. 

¶ 2007b Cultura Sech²n. Lima, Per¼. En: Mapa cultural y 
educaci·n en el Per¼. Tomo I. Asamblea Nacional de Rectores. 
Selecci·n y notas Wilfredo Kapsoli Escudero. Impreso: Quebecor 
World Peru S.A., Octubre. pp 91 ï 106. 

¶ 2009 Arte mural de Punkur², Nepe¶a, Ćncash. Ponencia 
presentada al XVI Congreso del Hombre y la Cultura Andina y 
Amaz·nica. (26 al 31 de octubre del 2009). 

¶ 2010 Casma. Chimbote, Per¼. Primera Edici·n, Agosto. Gr§fica 
Reyes. pp. 30 + Cuadro Cronol·gico ï Cultural. 

¶ 2011 Apuntes hist·ricos sobre Casma. Chimbote, Per¼. Primera 
Edici·n, Setiembre. pp. 101 + Cuadro Cronol·gico ï Cultural. Serie 
Arqueol·gica NÜ 14. 

¶ 2011 Punkur² y el valle de Nepe¶a. En: Andes, Bolet²n del Centro 
de Estudios Precolombinos ʈ Universidad de Varsovia, NÜ 8. 
Editores Milosz Giersz e Iv§n Ghezzi. pp. 59 ï 96. 

¶ 2017 Sech²n: arte mural. Chimbote, Per¼. Editado por el Fondo 
Editorial de Nuevo Chimbote. Impreso por Julio C®sar de la Cruz 
Gordillo. pp. 308 + ²ndice. 
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¶ 2018 Gu²a arqueol·gica de Casma. Chimbote, Per¼. Primera 
Edici·n. En: Impreso en Talleres Grafica M & r Borja. pp. 38. 

¶ 2018a Historia de las investigaciones arqueol·gicas en la costa de 
Ćncash. Lima, Per¼. Primera Edici·n. Impreso por Ediciones 
Horizonte S.A.C. pp. 106. Colecci·n Fondo Editorial Municipalidad 
Provincial Del Santa NÁ 1. Arqueolog²a/1. 

¶ 2018b. Centro ceremonial Chav²n. En: Chimbote Emprende. 
Revista  C§mara de Comercio y Producci·n de la Provincia del 
Santa. Noviembre-diciembre, 2018. NÁ. 18. 

¶ 2019 El gran ausente. Trujillo, La Libertad. En: Chimbote 
Emprende, Revista de la C§mara de Comercio y Producci·n de las 
Provincia del Santa, abril ï mayo 2019/ Numero 19. pp. 20 -22. 

¶ 2019a Arquitectura de tierra en la costa de Ćncash. Lima, Per¼. 
En: Arqueolog²a Peruana Coarpe. Revista Colegio Profesional de 
Arque·logos del Per¼. No 2. pp. 141 - 152. 

¶ 2019b Sech²n: A 50 a¶os de su redescubrimiento. Chimbote, Per¼. 
En Bolet²n Cultural PAQARINA, A¶o 1 ï No 01, octubre. pp. 1 ï 25 
+ Cuadro Cronol·gico Cultural Ancash. 

¶ 2021 Petroglifos en Sech²n, Casma, Ćncash. Lima, Per¼. En: 
Ćncash ante el Bicentenario. Primera edici·n, julio. Asociaci·n de 
Escritores Ancashinos. Editores: Danilo Barr·n Pastor y Filomeno 
Zubieta N¼¶ez: 
https://drive.google.com/file/d/1j5ADWrZjhm7elNS-
8EE2b9aCx3afQ2qk1view/edit?uspsharing 

¶ 2021a  Sech²n: cultura regional. En: Ćncash Una mirada desde el 
Bicentenario. Asociaci·n de Escritores Ancashinos ð Fondo 
Editorial Universidad Nacional Santiago Ant¼nez de Mayolo. pp. 
107-127. Editores: F®lix Julca Guerrero, Filomeno Zubieta N¼¶ez, 
Danilo Barr·n Pastor y Segundo Castro Garc²a. 

 
Lorenzo A. Samaniego Rom§n, falleci· el 31 de octubre del 2021 en 

Chimbote, v²ctima de paro cardio respiratorio causado por fibrosis 
pulmonar pr·ximo a cumplir ochenta a¶os de edad. Sus cenizas fueron 
esparcidas ʈcomo hab²a deseadoʈ sobre monumentos arqueol·gicos 
a los que consagr· su profesi·n y vida: Sech²n y Punkur², por su viuda 
Ana L·pez, donde florecer§n siempre convirti®ndolas el viento en 
pututos y antaras del tiempo; la tierra y la piedra en planta silvestre y 
figura diamantina, eterna, viviente. 
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Ratificamos nuestro compromiso y voluntad ante la memoria del 

Dr. ArqlÁ. Lorenzo Alberto Samaniego Rom§n, persistir hasta ver 
cristalizadas sus obras in®ditas como Punkur² (Parte II), Historia de 
Ćncash; Museo de Chimbote, Museo del Arte Andino (frente a 
Capellan³a) y Museo de la Ciencia (en la UNS) ðen proyecto o 
inconclusosð y otras, producto de cincuenta perseverantes a¶os de 
estudios e investigaciones sobre lo nuestro; y, por sus consabidos 
aportes, dedicaci·n y entrega; proponemos, solicitamos, 
gestionaremos y/o haremos realidad: 

 
1. Condecoraci·n como Hijo Predilecto de Ćncash. Homenaje 
p·stumo de gratitud con participaci·n de distinguidas autoridades 
de la localidad, regi·n y pa²s. 

2. Difusi·n y promoci·n de lectura de sus obras en estudiantes de 
instituciones p¼blicas y privadas, as² como en casas de estudios 
superiores como forja de nuestra identidad cultural. 

3. Contribuir en edici·n, publicaci·n y/o reedici·n de sus obras. 
4. Exhibici·n de sus aportes culturales a trav®s de textos, revistas y 
legado hist·rico en diferentes soportes f²sicos y virtuales. 

5. Designar el camino de Casma hasta arco de ingreso a Sech²n como 
Paseo ñLorenzo Alberto Samaniego Rom§nò. 

6. Instalar monumento con su busto y placa recordatoria bajo la 
sombra del maestro Julio C. Tello, en plaza del Templo ʈ Palacio 
Sech²n ï Casma. 
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Santuario de Punkur² templo de barro m§s antiguo de Am®rica 
El doctor Samaniego explicando al primer ministro doctor Sandro 
Mari§tegui Ch. y Ministro de educaci·n doctor Valent²n Paniagua C., 

25/08/1984. 

. 

 
 
 

 
Arque·logo Lorenzo Alberto Samaniego Rom§n 
áCuando Un Maestro Mueres Nunca Muere á 

Chimbote, 16 de mayo del 2023 
Punkuri DR ArqlÁ Lorenzo Alberto Samaniego Rom§n 
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Entrevista A Lorenzo Samaniego Rom§n 
 

La relaci·n pol²tico-cultural de los 
pueblos de la subregi·n pac²fico 
(Ćncash), cuenta con m§s de  

cinco mil a¶os 
 
 Un hombre que abre el camino hacia el esclarecimiento de nuestro 
glorioso pasado, es sin duda, Lorenzo Alberto Samaniego Rom§n 
(huanca²no), doctor en Arqueolog²a por  Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, con intensa e important²sima labor a favor de la cultura y 
afincado definitivamente en Casma y Chimbote para continuar buscando 
la grandeza y huellas de nuestros ancestros, desde sus investigaciones y 
puesta en valor de sitios arqueol·gicos Sech²n (Casma) y Punkur² (Nepe¶a), 
hasta nuestros d²as.  
 La revista Puerto de Oro, en su af§n de difundir el esfuerzo de 
hombres y mujeres que hacen historia en nuestra Regi·n, entrega a sus 
lectores la presente conversaci·n realizada el 2003 y que luego de veinte 
a¶os recobra actualidad y vigencia. 

 
V²ctor Hugo Alv²tez Moncada 

 
Dr. Lorenzo Samaniego, conocemos su amplia y larga 
trayectoria en la investigaci·n arqueol·gica de nuestra 
regi·n, àpodr²a explicarnos la importancia de la misma en 
el contexto nacional? 
Circunstancialmente, en 1969, con el Dr. Alberto Bueno Mendoza, 
amigo y colega, y el Dr. Arturo Jim®nez Borja, a la saz·n Sub Director 
de la Casa de la Cultura del Per¼, iniciamos la recuperaci·n 
arqueol·gica de Sech²n. Entre 1971 a 1974 y 1980 a 1985, dirig² la 
puesta en valor del citado monumento gracias al apoyo econ·mico de 
CRYRZA u ORDEZA, gestionado con Jim®nez Borja; de SIDERPERĐ 
y la Fundaci·n Volkswagenwerk de Alemania, por gesti·n del profesor 
Hans Leussink, Bundesminister A.D. Adem§s se construy· el Museo 
Regional de Casma ñMax Uhleò, que inauguramos el 25 de agosto de 
1984. 
Los trabajos de investigaci·n arrojaron como resultado que Sech²n no 
ten²a influencia Chav²n, sino que hab²a sido el centro de una cultura 
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coste¶a, que denomin® ñSech²nò, y cuya §rea de desarrollo comprendi· 
desde el r²o Santa al norte, y hasta el r²o Pativilca al sur. Sech²n, con 
cuatro mil a¶os de antig¿edad, contribuy· a la formaci·n del tercer 
momento de desarrollo cultural en Ćncash, que se conoce como 
cultura Chav²n, de tres mil a¶os de antig¿edad. Para la explicaci·n de 
la arquitectura y el arte mural de Sech²n, nos sirvieron los trabajos de 
Terence Grieder y Alberto Bueno en la zona arqueol·gica de La 
Galgada (Tauca-Pallasca), cuya antig¿edad es de cinco mil a¶os, 
adem§s de reconocer que Sech²n fue la prolongaci·n y el desarrollo de 
este primer momento cultural, que sent· las bases de la civilizaci·n en 
el §rea central andina. 
El arte mural de Sech²n va m§s all§, logr· constituirse en el arte 
genuino de Ancash, cuya expresi·n pl§stica se ejecuta sobre el barro y 
la piedra, adquiriendo una monumentalidad sin precedentes, cuyo 
estilo figurativo, curvil²neo y expresionista, se puede comprobar en las 
m§s de cuatrocientos litoesculturas del complejo arqueol·gico, que 
sintetizan un hecho trascendental para la sociedad de aquella ®poca y 
la consolidaci·n de la Cultura Sech²n. En suma, la investigaci·n y 
obras realizadas en Sech²n, como lo ejecutado recientemente en 
Punkur² (1998-2001), valle de Nepe¶a, as² como la prospecci·n a 
muchas §reas de Ancash y los aportes de otros colegas, me permiten 
asegurar el extraordinario desarrollo socio-econ·mico, pol²tico y 
cultural de los antiguos pueblos de Ancash que hace 5000 a¶os 
lograron constituir las bases de la civilizaci·n andina con La Galgada 
y otros monumentos que se encuentran en la cuenca del r²o 
Chuquicara, y que luego permitieron el surgimiento de la Cultura 
Sech²n, con su centro en el templo-palacio de Sech²n, y despu®s 
trasladarse a los complejos de Sech²n Alto y Mojeque, todos en la 
cuenca de Casma, para enseguida dar paso a la conocida cultura 
Chav²n. 
Estos resultados son trascendentes porque aseguran que Ancash tiene 
una profunda y rica historia como una s·lida identidad cultural; pero 
esto lamentablemente lo desconoce la mayor parte de la poblaci·n 
debido, entre otras cosas, a la interesada imposici·n curricular del 
Ministerio de Educaci·n. Por otra parte, abrimos y consolidamos la 
investigaci·n arqueol·gica en estrecha relaci·n con la restauraci·n y 
preservaci·n del monumento o bien cultural, y el dise¶o y 
construcci·n del Museo Regional de Casma ñMax Uhleò, el primero 
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para la Sub Regi·n Pac²fico, que cobr· mayor importancia en el 2001 
con la inauguraci·n del Centro de Investigaci·n y Exposici·n Cultural 
ñArturo Jim®nez Borjaò en el valle de Nepe¶a , gracias a los esfuerzos 
de la Universidad Nacional del Santa y el respaldo econ·mico de 
Agroindustrias San Jacinto S.A.A. Este a¶o, 2003, confiamos en hacer 
realidad el Museo de Arte Andino, tambi®n en Nepe¶a, y asegurar la 
financiaci·n y ejecuci·n del proyecto Museo de la Cultura de Huarmey. 
 
àC·mo se encaminan los proyectos que ejecuta la 
Universidad Nacional del Santa y Agroindustrias San 
Jacinto? 
La alianza estrat®gica de la Universidad Nacional del Santa y 
Agroindustrias San Jacinto se sigue consolidando en el trabajo y la 
dedicaci·n por recuperar nuestro patrimonio cultural, profundizar en 
la investigaci·n hist·rica, contribuir a la educaci·n, la cultura y el 
turismo, en primera instancia, en la Cuenca de Nepe¶a, que asegure el 
Proyecto Tur²stico para la Sub Regi·n El Pac²fico y sirva s·lidamente 
a la integraci·n del Circuito Tur²stico Regional. 
Este a¶o hemos iniciamos la construcci·n del Museo de Arte Andino, 
ya est§ designada un §rea de 4000 m2 en el Campo Don Guillermo, 
que es un bosque de guarangos y algarrobos de cinco hect§reas y 
esperamos convertirlo en otro centro de esparcimiento para la Regi·n, 
como el Centro Picasso Candamo de San Jacinto, inaugurado el 30 de 
abril del a¶o pasado, y ejecutado por Agroindustrias San Jacinto. El 
bosque donde se levantar§ el museo mencionado est§ frente al anexo 
de Capellan²a, jurisdicci·n del distrito de Nepe¶a, que en el futuro 
tambi®n servir§ para la puesta en valor de dos importantes complejos 
arqueol·gicos: Pa¶amarca y Cail§n. El museo lo ejecutar§ nuestra 
Universidad con la financiaci·n de Agroindustrias San Jacinto. 
Asimismo este a¶o realizaremos tres simposios, referidos a la 
Muse²stica, la Historia Regional y la sensibilizaci·n de la poblaci·n 
sobre la cultura y el turismo en la zona. 
 
àQu® es Punkur² y cu§l es el avance en las investigaciones y 
nuevos conocimientos para nuestro patrimonio provincial 
y regional? 
Punkur², que deviene de la palabra quechua punku que significa 
puerta, fue en la cuenca de Nepe¶a, hace 4000, a¶os el santuario 
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donde convergieron por razones religiosas sus antiguos pobladores. Es 
una construcci·n con adobes hechos a mano de formas c·nicas, 
tronco-c·nicas, plano-convexas y piramidal-truncas, asegurados con 
mortero de barro. El fino acabado de las paredes fue cubierto con 
pintura, decorado con innumerables relieves policromos y algunas 
esculturas de bulto. Hoy sabemos que all² hay tres templos 
superpuestos, alcanzando una altura aproximada de 10 a 12 metros, 
ocupando un §rea de cerca 5000 m2 cuando funcion· la construcci·n, 
porque ahora tiene menos §rea y altura. 
El santuario fue descubierto en 1929 por trabajadores de la hacienda 
San Jacinto, en 1933 lo intervino el sabio Julio C. Tello, y entre 1998 y 
1999 lo redescubrimos parcialmente, evitando mayores trabajos por la 
naturaleza del monumento, ya que tiene pintura mural y relieves 
policromos cuyo problema de conservaci·n se ha resuelto hasta ahora 
con una adecuada estrategia y razonable intervenci·n. Punkur², como 
sabemos hasta el momento, es un santuario coste¶o del §rea andina, 
que antecede al antiguo edificio de barro de Sech²n, aunque 
posteriormente conviven; por lo tanto tambi®n es parte de la Cultura 
Sech²n que se desarroll· entre los 2000 a 1400 a¶os antes de Cristo. 
El otro aspecto importante de Punkur² es su vigoroso arte, que 
demuestra experiencia y excelencia pl§stica y t®cnica. Sus artistas 
dominaron la pintura mural, el relieve y la escultura de bulto. El 
santuario fue pintado casi todo de azul, reproduci®ndose el cielo; y 
donde est§n los relieves o se enmarca la escultura en bulto que 
representan dioses, seres m²ticos, flora y fauna que, en conjunto, 
forman la cosmovisi·n del hombre de esa ®poca. Los dise¶os 
identificados, son: personaje de cubito dorsal (incompleto) que incluye 
un mono, un lobo marino y una zarig¿eya o ñmucaò; una cabeza 
humana degollada; y el puma. Tambi®n hay un rostro cadav®rico 
representado en un adobe c·nico, asimismo se ha recuperado 
fragmentos de relieves policromos incompletos. La arquitectura tiene 
novedades: columnas cil²ndricas con fuste e incisiones; z·calos y 
cornisas. 
Los trabajos parciales en Punkur² y la exploraci·n de la cuenca de 
Nepe¶a, nos permite comprender que su importancia para explicar la 
historia regional de Ancash es sustancial, porque adem§s fue paso 
natural de la costa al Callej·n de Huaylas, interrelaci·n que contin¼a 
a trav®s de la carretera Chimbote ï Moro ï Pamparom§s ï Car§s ï 
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Huar§s y viceversa. Pero esta visi·n es m§s amplia, porque una y otra 
vez nos encontramos con que la presencia de la fuerte relaci·n pol²tico-
cultural y socioecon·mica de los pueblos que ocupan el territorio de la 
Sub Regi·n Pac²fico cuenta con m§s de 5000 a¶os, y que la invasi·n 
hispana quebr·, consolid§ndolo los gobiernos centralistas durante la 
Rep¼blica; pero confiamos en que la investigaci·n y la preocupaci·n 
por conocer nuestra historia, tendr§ que romper esta cadena de 
dominaci·n, de esa forma recuperaremos nuestros valores y 
desarrollaremos nuestra identidad. 
Sabemos que el a¶o 2002 llegaron a visitar Punkur² aproximadamente 
7000 personas, àcree usted que el presente a¶o las cifras podr§n 
incrementarse?  
Punkur² fue visitado por 102 personas en 1998, y el a¶o pasado fueron 
6800 personas entre visitantes nacionales y extranjeros. L·gicamente 
este a¶o pensamos superar la cifra porque los que vinieron son 
nuestros mayores promotores, pero tambi®n de nuestra parte haremos 
mayor difusi·n. Como nuestra poblaci·n no imagina ni tiene siquiera 
la vaga idea de lo que significan Punkur² y el Centro de Investigaci·n y 
Exposici·n Cultural ñArturo Jim®nez Borjaò, al llegar pr§cticamente 
los ñdescubrenò y se retiran muy satisfechos. La visita se puede hacer 
durante los 365 d²as del a¶o, en el horario de ocho de la ma¶ana a cinco 
de la tarde. Es recomendable que las delegaciones escolares u otras 
anuncien su visita para que puedan ser atendidas sin dificultad, lo 
pueden hacer en Punkur² o en la Oficina Central de Extensi·n 
Universitaria y Proyecci·n Social de la Universidad Nacional del 
Santa. 
 
àQu® nos puede decir sobre la Huaca San Pedro como 
elemento de la historia de Chimbote? 
La Huaca San Pedro, o Huaca Chimbote, denominaci·n m§s antigua, 
es parte de un gran complejo arqueol·gico que ocup· toda la pampa y 
la falda de los cerros Chimbote y La Caja al noreste de la bah²a Ferrol, 
en otras palabras, es parte de un gran poblado que se construy· cuando 
los invasores mochicas se posesionaron del valle de Lacramarca, 
aproximadamente en el siglo IV despu®s de Cristo, constituy®ndose en 
el centro pol²tico-administrativo del valle, como lo fue Guadalupito y 
El Castillo para el valle de Santa, o Pa¶amarca para el valle de Nepe¶a. 
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La instalaci·n de SIDERPERĐ, la invasi·n de los pobladores del actual 
Pueblo Joven San Pedro y la acci·n del gobierno municipal provincial 
con un relleno sanitario y un ñmiradorò en la zona, contribuyeron a la 
destrucci·n de este complejo arqueol·gico, y s·lo queda la disminuida 
y asfixiada ñHuaca San Pedroò, que en su ®poca fue el edificio de mayor 
volumen de todo el conjunto, rodeado de altas murallas, porque fue el 
templo, la casa de los dioses y el centro de la cosmovisi·n religiosa y 
pol²tica de los invasores, y que pas· a ser representativo para los 
antiguos pobladores de Chimbote y del valle de Lacramarca, por eso es 
una importante p§gina de la historia local y regional. 
Hay mucha preocupaci·n por su recuperaci·n, citamos al profesor 
Ampelio Sag§stegui Calero, a V²ctor Uny®n Velezmoro, a Enrique 
Venegas Morales, Nelson V§squez y otros; pero no hay respuesta de 
parte de las instituciones. El a¶o pasado la Subprefectura de la 
Provincia form· el Patronato del Complejo Arqueol·gico San Pedro, y 
con el apoyo de la Universidad Nacional del Santa, a trav®s del Centro 
de Conservaci·n del Patrimonio Cultural y la colaboraci·n del 
ingeniero Jos® Requena Cornejo, se elabor· el proyecto ñDelimitaci·n 
de la Huaca San Pedroò y que, desde el primer momento, recibi· el 
apoyo del Programa ñA Trabajar Urbanoò. A pesar de estas 
dificultades, estoy convencido que la recuperaci·n de este monumento 
est§ cerca, existe una mayor y mejor preocupaci·n de la poblaci·n 
chimbotana. La recuperaci·n debe comenzar por su delimitaci·n 
provisional y no definitiva, las excavaciones cient²ficas decidir§n hasta 
d·nde se extiende el monumento y cu§l ser§ la estrategia para su 
definitiva preservaci·n; luego se establecer§ en qu® momento y c·mo 
se inserta en la historia regional. Tengo la firme convicci·n que la 
Huaca San Pedro ser§ orgullo de la zona y afianzar§ la identidad 
cultural de la sociedad chimbotana. El Gobierno Regional tiene en sus 
manos la responsabilidad de instrumentar una pol²tica cultural de 
acuerdo a los intereses de cada uno de los pueblos de Ancash, eso 
permitir§ que no s·lo la Huaca San Pedro sino otros monumentos 
reciban la atenci·n que esperan hace muchos a¶os. Tenemos que dejar 
de pedir o solicitar permiso y empezar a tomar nuestras propias 
decisiones. 
 
àQu® otros proyectos arqueol·gicos o tur²sticos existen 
para este a¶o? 
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Otro proyecto que impulsaremos este a¶o es continuar con la 
construcci·n de los ambientes que necesita el Centro de Recreaci·n de 
la universidad que funcionar§ en un extenso terreno cedido por la 
Comunidad Campesina de Lacramarca para incentivar el turismo en 
ese valle donde hay importantes vestigios arqueol·gicos, como la 
Muralla de Lacramarca, el Cerro Campana, Pueblo Viejo y Palamenco; 
en este ¼ltimo existe m§s de 300 rocas con petroglifos, es decir 
grabados superficiales en roca que tienen representados la flora y 
fauna de la zona, el Fen·meno del Ni¶o, dioses, cazadores, 
constelaciones, fases de la luna, etc., en un extraordinario entorno 
natural que invita al descanso, la tranquilidad y la sana recreaci·n. 
Este es un proyecto para consolidar un nuevo recurso tur²stico. Otro 
proyecto importante e impostergable es el gran museo para Chimbote 
que esperamos, por lo menos, avanzar en el plano de los estudios y el 
expediente t®cnico. El museo fue un proyecto planificado con el gran 
amigo Enrique Venegas Morales, en quien encontr® un hombre 
amante de su tierra, de su historia y de su provenir, y su impensada 
muerte el a¶o pasado nos compromete a seguir luchando por su logro; 
adem§s lo necesitan con urgencia los habitantes de Chimbote, en 
especial los ni¶os y los j·venes cuya orientaci·n y futuro es nuestra 
mayor preocupaci·n. 
 
Revista Puerto de oro. Investigaci·n y creaci·n. A¶o I, NÁ. 2, agosto 

2003. Chimbote ï Per¼. Editores: Enrique Tamay, Ricardo 
Ayll·n y V²ctor Hugo Alv²tez.  

 http://entrevistasculturales.blogspot.com/2006/07/lorenzo-
samaniego-romn.html 
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Escritores que inspiran, regi·n 
Ćncash: Rom§n Robles Mendoza y 

Carlos Vilcarino Guzm§n 
Samuel Lucio Cornelio Abad 

 

Resumen 

Al cumplir nuestra patria el Bicentenario de su Independencia, 
considero pertinente presentar la ponencia, Escritores que inspiran, 
Regi·n Ćncash, los profesionales Rom§n Robles Mendoza y Carlos 
Humberto Vilcarino Guzm§n.  

Rom§n Robles Mendoza, nacido en Santiago de Chilcas, Provincia 
de Ocros, departamento de Ćncash. Desciende de una familia 
quechuahablante. Fue docente en la UNMSM desde 1971 hasta el a¶o 
2022. Es antrop·logo, periodista y escritor, interesado en la literatura 
popular y en el mundo de los campesinos en el Per¼ de hoy. 

Carlos Vilcarino Guzm§n, del caser²o de Chuquibamba (Yungay- 
Ancash). Fue quechuahablante y tuvo que aprender el castellano con 
la rigurosidad implantada. Como docente de profesi·n desempe¶· su 
magisterio en varios CC.EE de la jurisdicci·n de Yungay y de la 
provincia de Huaura (Lima), ejerciendo el liderazgo en las 
comunidades. Sus obras literarias de car§cter narrativo, hist·rico, 
picaresco y sat²rico, invitan a la lectura para fortalecer el aprendizaje y 
la identidad cultural 
 

Palabras clave: Escritores ancashinos; en el bicentenario de la 
patria 

Introducci·n 

Al cumplir el Per¼, el bicentenario de la independencia nacional, es 
imperativo dar a conocer la vida maestra de los escritores, que en el 
trajinar de la vida a trav®s de sus escritos nos dan a conocer sus 
investigaciones de la realidad social, geogr§fica, hist·rica y econ·mica 
de los pueblos. La literatura comprometida con las necesidades y 
aspiraciones de la poblaci·n, sin dejar de lado el af§n de la creatividad, 



ĆNCASH: Integraci·n y cultura 
 

ру 
 
 

en cuyo contenido se plantean alternativas para superar vac²os, en aras 
de una sociedad justa. 

En la regi·n Ćncash, hay muchos escritores paradigm§ticos a los 
que hay que rendir el justo homenaje de gratitud, por su gran esfuerzo 
y desprendimiento social.  

En esta oportunidad destaco las bondades de los escritores 
ancashinos: Rom§n Robles Mendoza y Carlos Humberto Vilcarino 
Guzm§n. 

Las obras publicadas de los autores deben merecer la valoraci·n y 
la lectura obligada.                    
 

Rom§n Robles Mendoza  

Rom§n Robles Mendoza naci· el 22 de mayo de 1934 en el distrito 
de Santiago de Chilcas (Ocros-Ćncash). Fueron sus padres Francisco 
Robles Robles y Hermenegilda Mendoza Reyes, ambos 
quechuablantes y dedicados a labores agr²colas. 

Sus estudios 

Hizo sus estudios de primaria en la Escuela Fiscal de Chilcas y en el 
Centro Escolar 353 de Ocros, culminando en un C.E. de Surqui110 
(Lima). La secundaria lo curs· en la Secci·n Nocturna de la G.U.E. 
Melit·n Carbajal de Lima y sus estudios superiores en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (1960). La carrera de Antropolog²a lo 
curs· paralelamente con sus estudios de periodismo. Ha obtenido en 
esta casa superior de estudios los t²tulos de: Periodista (1965), Profesor 
de Educaci·n Secundaria Especialidad - Historia Geograf²a (1970) y 
Licenciado en Antropolog²a (1972). El grado acad®mico de Doctor en 
Antropolog²a lo obtuvo con la Tesis "Organizaci·n social y 
supervivencia de la comunidad campesina en el Per¼", el a¶o 1995. 

Labor docente y cargos desempe¶ados 

Ejerci· la docencia en el nivel secundario en la G.U.E. Ricardo 
Bent²n (1966 - 1970). Fue nombrado responsable del proyecto especial 
de asentamientos campesinos en la colonizaci·n Tingo Mar²a, 
Tocache, Campanilla, del Ministerio de Agricultura (1970 ð 1971). 
Ingres· a la docencia universitaria de San Marcos en 1971, hasta el a¶o 
2022 fue profesor universitario a dedicaci·n exclusiva. Se desempe¶· 
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como docente investigador del Instituto de Investigaciones Hist·ricos 
Sociales, desde su fundaci·n en 1984. Ha ejercido tambi®n la docencia 
en las Universidades: Particular Inca Garcilaso de la Vega y 
Universidad Nacional de Educaci·n Enrique Guzm§n y Valle ñLa 
Cantutaò. En la especialidad de Antropolog²a de San Marcos tuvo a su 
cargo el dictado de las signaturas: Antropolog²a Pol²tica, Antropolog²a 
de la Cultura Popular, Estudio del Arte Popular, Seminario de 
Investigaci·n II (Andina), Arte Popular, Seminario de Investigaci·n 
III y IV (Andina), etc. 

En su larga carrera universitaria ha ejercido diversos cargos: 
Secretario del Departamento de Ciencias Sociales (1977 - 1978), 
Secretario Acad®mico de la Direcci·n de Programas Acad®micos de 
Ciencias Sociales (1980 - 1982), Sub Jefe de Relaciones P¼blicas y 
Relaciones Internacionales (1982 - 1984), Representante de la 
Universidad San Marcos ante el Consejo Directivo del Museo de 
Antropolog²a y Arqueolog²a de Pueblo libre (1991 - 1993), Coordinador 
General del Convenio entre la UNMSM y la Municipalidad Provincial 
de Ocros (1993 - 1995), Director de la Revista Ciencias Sociales NO 1 
(1995), Coordinador del Departamento Acad®mico de Antropolog²a 
(1996 ð 1998). Ejerci· el cargo de Director de la Escuela Acad®mico 
Profesional de Antropolog²a desde 1998 Tiene diversas publicaciones 
realizadas en peri·dicos y revistas. 

Su producci·n intelectual 

Por los a¶os cincuenta public· en varios n¼meros la revista 
"Juventudes" dentro de la agrupaci·n migrantes de Chilcas. Lo hac²a 
a mime·grafo. 

Por los a¶os sesenta codirigi· con Arturo Aranda la revista "Eco 
Regional", en el calor de la vida institucional de los migrantes 
ancashinos. La revista era de car§cter cultural en la que colaboraban 
con sus art²culos, intelectuales de aquella ®poca como el antrop·logo 
Jos® Mar²a Arguedas quien public· su cuento "Warma Kuyay". 

A esos a¶os pertenece tambi®n la publicaci·n de la revista 
"Yerupaj§", que en tiempos cruciales ®l dirigiera y que sali· en dos 
n¼meros, como vocero del Centro Uni·n Hijos de la Provincia de 
Bolognesi (CUHPB), en el que est§n expresados tambi®n el 
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entusiasmo, la vehemencia de las ideas juveniles y las proyecciones 
intelectuales. 

Libros publicados:  

π Diagn·stico socioecon·mico de la Colonizaci·n Tingo Mar²a, 
Tocache, Campanilla (Coautor 1971) 

π Estudios de las SAIS Pachac¼tec (Coautor 1974) 

π Quipu y Mashas en la comunidad campesinas de Mangas - Ancash 
(1983) 

π Estudi· Socio econ·mico y desarrollo rural de las comunidades 
colindantes al lago Jun²n y  Marcapomacocha (en coautor²a con 
Bernandino Ram²rez en 1985) 

π Chiqui§n Tradici·n y Modernidad (1996) 

π la Banda de M¼sicos: Las bellas artes musicales en el sur de Ćncash 
(2000) 

π Legislaci·n Peruana sobre comunidades campesinas (2002) 

π Editor de libro memoria y homenaje a Jos® Mar²a Arguedas en el 
Centenario de su Nacimiento (2011) 

π La est®tica en la vida cotidiana en los andes (2014) 

π Por los caminos el Per¼ (2015) 

π Los instrumentos musicales en nuevos contextos sociales de 
Am®rica del que es coautor con la antrop·loga Mar²a Lina Picconi 
(2017) 

π Fiesta del Agua- agricultura de riego y culto a los dioses del agua en 
la cuenca de Santa Eulalia, Huarochir²- Per¼ (2019) 

π Danza de las Cruces en Huaraz, en coautor²a con la escritora Rosa 
Huayre Cochach³n (2020) 

π Santiago de Chilcas: Un pueblo cerca de las estrellas (2023).  

Estando como docente en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos public· sus reportajes period²sticos en Gaceta Sanmarquina, 
·rgano Oficial de la UNMSM del que fue fundador y editor y que en su 
primera ®poca dirigiera el maestro Corpus Barga y que posteriormente 
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le cupo dirigir al doctor Rom§n Robles con Winston Orrillo (1978 - 
1985). Tambi®n public· art²culos de opini·n en diario de circulaci·n 
nacional, tales como: Expreso, La Rep¼blica, P§gina Libre y otros 
medios de comunicaci·n, en revistas y libros de compilaci·n. 

Present· ponencias en Congresos Nacionales y Regionales, las 
mismas que son publicadas en el libro Por los caminos del Per¼. Como 
Director de la Revista de Antropolog²a de San Marcos ha publicado los 
primeros seis n¼meros (2003 - 2008).  

Los art²culos publicados desde 1960 en peri·dicos y revistas, 
ponencias en congresos de tem§tica variada superan las 1500 p§ginas. 
Algunos de estos art²culos han sido compilados y publicados en el libro 
Por los caminos del Per¼. Volumen uno - 2015. 

Temas de sus publicaciones 

Diagn·stico socio econ·mico de la colonizaci·n Tingo Mar²a, 
Tocache, Campanilla; Trata del ®xodo campesino hacia la selva, 
particularmente de familias ancashinas, a ra²z del terremoto de 1970 
en Ćncash, que hab²a quedado en escombros: pueblos destruidos, 
campos agrietados, caminos y acequias inutilizados, ganado 
diezmado, etc. Miles quedaron en la intemperie y sin recursos. Los 
promotores de gobierno reagruparon a las familias que se desarraigara 
de su terru¶o en busca de la tierra prometida (Megote y Chontayacu- 
Tingo Mar²a). 

Estudios de las SAIS Pachac¼tec; refiere a las formas 
predominantes de las relaciones sociales de producci·n que funcionan 
en las SAIS y a la vez, los tipos de cambios que se han operado en los 
¼ltimos a¶os. 

Quipus y mashas en la comunidad campesina de Mangas- Ancash; 
expresa la simbolizaci·n de la lucha y fusi·n de los antiguos llacuases 
y waris en el §rea de Mangas. Descripci·n de la fiesta del Repaje de la 
Iglesia (Cambiar de paja el techo de la Iglesia), que los mangasinos 
celebraban anualmente entre el 15 y el 30 de noviembre. Referente al 
Quipu denominado provisionalmente quipu alfab®tico, es una tabla 
que contiene un listado de nombres caligrafiados a mano, la que est§ 
asociada a cordones de lana a colores, unas distintas de otras, en 
extensi·n, en anudaciones y colores. 
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La banda de m¼sicos, las bellas artes musicales en el sur de Ćncash; 
explica en detalle que la banda de m¼sicos en el siglo XX se ha 
convertido en un fen·meno cultural predominante del Per¼ profundo. 
Es la organizaci·n musical llamada para animar los actos sociales y 
darle fondo festivo a las variadas costumbres. 

Legislaci·n peruana sobre comunidades campesinas; en este libro 
el lector encontrar§ a m§s del estudio y an§lisis cr²tico el derrotero 
legal del pensamiento de los pol²ticos y legisladores en materia de 
comunidades, en un periodo de 180 a¶os, extra²do de publicaciones 
oficiales de colecciones y compendios, as² como de estudios 
especializados sobre este asunto. 

Jos® Mar²a Arguedas, centenario de su nacimiento; libro de 
homenaje a Jos® Mar²a Arguedas en el centenario de su nacimiento, 
en el que varios intelectuales, sobre todo de regiones que han tenido 
contacto con Arguedas en vida, manifiestan por escrito sus 
impresiones acerca de lo que significa para el Per¼ como naci·n, la 
vida y la obra del homenajeado. 

La est®tica en la vida cotidiana en los Andes ï una experiencia en 
los pueblos del sur de Ancash; el libro describe la vigencia de lo bello 
en la experiencia cotidiana de la vida campesina. Es la categor²a de lo 
bello en la pr§ctica cotidiana de la vida social y cultural, la belleza que 
fundamenta las acciones de representaciones simb·licas y las 
situaciones comunes de la vida de los campesinos. 

Por los caminos del Per¼ (volumen uno); es una compilaci·n de 
art²culos publicados en peri·dicos y revistas. El primer volumen se 
publica en cuatro secciones o cap²tulos. En la primera secci·n 
aparecen los reportajes period²sticos publicados en Gaceta 
Sanmarquina, ·rgano oficial UNMSM (1964-1985). La segunda 
secci·n agrupa a los art²culos de opini·n publicados en diarios de 
circulaci·n nacional y en algunas revistas. La tercera secci·n resume 
los trabajos publicados en revistas y libros de compilaci·n, tanto 
publicados dentro de la universidad como tambi®n por otras 
instituciones particulares. La ¼ltima secci·n, contiene una selecci·n de 
ponencias presentadas en congresos nacionales y regionales. 

Los instrumentos musicales originarios en nuevos contextos 
sociales de Am®rica; da a conocer que Am®rica, prodigio en 
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instrumentos musicales, en los actuales momentos se ha enriquecido 
por los muchos contactos culturales con otros continentes, de manera 
especial con Europa Occidental, antes de la llegada de los vikingos y de 
los espa¶oles, exist²a varios tipos de instrumentos musicales, tanto en 
norte, centro y Suram®rica. 

Fiesta del aguaé; libro que relata las tradiciones sobre el agua de 
riego. Relimpio de la infraestructura de riego, desde una perspectiva 
general, que se desarrolla con la descripci·n de casos espec²ficos en las 
comunidades de Huanza y San Pedro de Casta (Huarochir²). La fiesta 
del agua es entendida y practicada, apelando a dos tiempos, el tiempo 
antiguo y el tiempo actual. 

Danza de las cruces en Huaraz; describe una de las formas de rendir 
culto a la Santa Cruz. Es una fiesta religiosa que se celebra en los 
barrios de Huaraz en que las cruces al entrar al centro de la ciudad 
bailan sobre los hombros de sus devotos. Es la danza de las cruces 
campesinas incluyendo sus fundamentos hist·ricos y culturales.                                

Santiago de Chilcas; un pueblo cerca de las estrellas; mediante 
palabras, el autor pinta los aspectos socio-culturales, bondades y 
alternativas de su amado pueblo. 

  Reconocimientos 

El doctor Rom§n Robles, manifiesta que su mejor premio en la vida 
de un campesino es haber ingresado a estudiar en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y haber obtenido grados y t²tulos 
profesionales. Su mayor condecoraci·n, haber trabajado como 
catedr§tico en la mencionada casa superior de estudios por m§s de 50 
a¶os, pr§cticamente toda una vida. 

El a¶o 2012 la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos lo premi· como el mejor investigador 
acad®mico de la Casa Superior de Estudios. 

El Club Ćncash, lo distingui· como Maestro de la provincia, por su 
destacada labor profesional, y en dos ocasiones como Padre Ocrosino, 
por ser eje de la c®lula familiar, llena de valores. 

El Congreso de la Rep¼blica del Per¼, lo condecor· en 2022 por su 
labor destacada de escritor. 
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La sociedad y los comprovincianos de Ćncash, particularmente lo 
de la provincia de Ocros, reconocen al Dr. Robles por su gran labor 
acad®mica y social. 

Su identificaci·n regional 

Su brillante hoja de servicios profesionales dice a las claras los 
logros alcanzados en la meta de sus aspiraciones; aunque en lo 
personal ®l las considera que son modestas y limitadas, es decir, 
relativamente poco. A no dudar refleja la grandeza de esp²ritu. 

Es necesario resaltar su perseverancia en la consecuci·n de anhelos 
y sue¶os, como se¶ala ®l ñLlegu® a Lima, sin rumbo, sin horizonte. Fui 
un aventurero sin ruta premeditada. En la ciudad aprend² a construir 
el futuro, a trazarme un derrotero que me saque de lo com¼nò. No en 
vano estaba en su mente una ni¶ez sacrificada y su tr§nsito por lugares 
de la costa, Barranca, Huacho en busca de futuro, para despu®s 
asentarse definitivamente en la ciudad de Lima. En base a esfuerzo, 
trabajo y dedicaci·n logr· objetivos que se propuso con firmeza. Es un 
referente digno a imitar; estudioso de la comunidad campesina y del 
universo est®tico y social de la regi·n andina, para cuyo efecto viaj· en 
oportunidades varias con alumnos de la Universidad de San Marcos 
por los diferentes pueblos de las provincias de Cajatambo, Bolognesi, 
Oy·n, y Ocros, caminando trechos largos, hasta inaccesibles en 
algunos casos. El resultado de tales investigaciones era publicadas en 
libros, peri·dicos y revistas. 

En el aspecto familiar es casado con la se¶ora Rosalvina Casimiro 
Reyes, de cuyo matrimonio sus hijos Mois®s, Guillermo y Elena, todos 
profesionales que siguen las huellas de sus padres. 

El Dr. Rom§n Robles siempre est§ apoyando a la Instituci·n 
Chilcasina, con ideas e iniciativas para logros satisfactorios, aunque es 
poco proclive a asumir cargos y responsabilidades administrativas. 
Con su car§cter sencillo y amigable departe siempre con las personas 
y comprovincianos. Ese gesto de humildad hace que la gente se 
humanice y le profese su incondicional respeto. Ejerce ese af§n de 
liderazgo en la instituci·n chilcasina, as² como en la Asociaci·n 
Provincial Ocros (APO), y como lo hiciera tambi®n en el Centro Uni·n 
Hijos de la Provincia de Bolognesi (CUHPE) y la Asociaci·n de 
Instituciones Bolognesinas (AIB). 
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La pl®yade de exalumnos a quienes orient·, transitan en la vida con 
los principios y conceptos que supo inculcar en ellos. 

Hoy, tenemos la obligaci·n de estudiar sus obras, de valorarlos, 
divulgarlos y lo que es imperativo, proseguir el norte que aperturara es 
decir; afirmar la identidad regional y peruana, que no se termina de 
alumbrar. 
 

Carlos Humberto Vilcarino Guzm§n 

Naci· en el Caser²o de Chuquibamba (YungayðĆncash) un 4 de 
noviembre de 1937. Fueron sus padres don N®stor Vilcarino Cabello y 
do¶a Luisa Guzm§n G·mez. Como es costumbre en la sierra, sus 
padres se dedicaban a la agricultura, y eran quechuahablantes, por 
consiguiente el hijo tambi®n transit· en su ni¶ez e infancia en el 
quehacer agrario y fue monoling¿e quechua; articulaba con dificultad 
el castellano y esta situaci·n ling¿²stica le trajo problemas en el 
aprendizaje, m§s si su profesor en primaria no ten²a la preparaci·n 
adecuada, ni menos las estrategias educativas para estos casos, por esa 
raz·n sufri· dura discriminaci·n; que ®l guardaba como an®cdota en 
su vida. Sus estudios de transici·n lo hizo en la escuela de su localidad 
y la primaria en el Centro Escolar Prevocacional de Varones NÁ 361 
m§s conocido en aquellos tiempos como la Santa Casa. Su educaci·n 
secundaria en el Colegio Nacional Mixto Santa In®s de Yungay, y los 
estudios superiores los curs· en la Escuela Normal Ignacio Amadeo 
Ramos Olivera de Tingua (Yungay), gradu§ndose de profesor de 
educaci·n primaria el a¶o 1962. Form· parte de la Promoci·n 1962 
Andr®s Guzm§n B®jar. 

Labor docente y cargos desempe¶ados 

Inici· su labor docente en una escuela unidocente de la localidad de 
Yanamito (Yungay) (1963 - 1965) de donde se observa di§fano, 
radiante y soberbio el bic®falo Huascar§n. 

Ocup· la presidencia del Club Deportivo La Suiza Peruana, en 
Yungay. 

El a¶o 1966, fue docente en el Centro Escolar de Varones NÁ 363 del 
distrito de Mancos, posteriormente en el Centro Educativo Artesanal 
366 de Ranrahirca, hasta el 31 de mayo de 1970. 
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Al ocurrir el terremoto y el alud en 1970 en Ćncash, que dej· 
devastados a todos los pueblos de esta parte del Per¼, Carlos Vilcarino 
es trasladado a la ciudad de Lima, a la ll Regi·n de Educaci·n donde 
labor· transitoriamente. 

En mayo de 1971, es nombrado como profesor de aula de la escuela 
Primaria de Varones NO 436 de Hualmay (Huacho), al a¶o siguiente 
ocupa la Direcci·n de la Escuela Primaria NÜ 20357, del distrito de 
V®gueta. 

En 1979 al darse la rotaci·n de directores, es trasladado a Huaura 

para ocupar la direcci·n del Centro Educativo de Varones NÁ 20334 
General²simo don Jos® de San Mart²n, donde prest· servicios hasta 
marzo de 1987, a¶o en que se retir· del servicio docente, presionado 
m§s que nada, por factores pol²ticos en el gobierno de Alan Garc²a 
P®rez. 

El a¶o 1990 fue Concejal de la Municipalidad del distrito de V®gueta 
en la gesti·n del alcalde Carlos Medina Alor, teniendo a su cargo la 
regidur²a de educaci·n, salud y recreaci·n, desempe¶ando una 
meritoria labor, como retribuci·n a la tierra que lo cobij·. 

Despu®s de cesar en la labor magisterial, se dedic· a publicar textos 
educativos y art²culos culturales para peri·dicos y revistas. En su 
calidad de socio de la Asociaci·n Provincial de Cesantes y Jubilados 
del sector educaci·n Huaura ð Huacho (APCIJEH-H), form· parte del 
directorio en el cargo de Jefe de Redacci·n, estando de presidenta, la 
profesora Bertha Ant¼nez de Mayolo, el a¶o 1996. 

En la revista anual de la APCIJEH-H escribi· el art²culo titulado 
"Huacho no tuvo fundaci·n espa¶ola", tambi®n se hizo cargo del 
editorial, con mensajes importantes para la juventud 

En su domicilio, adecu· un espacio para organizar talleres 
educativos, al que asist²an j·venes y algunos que andaban en caminos 
equivocados; al final el logro fue satisfactorio y el profesor se sent²a 
satisfecho de la labor realizada. Los padres de los ni¶os que ten²an 
problemas de aprendizaje acud²an para las orientaciones del caso, 
despu®s de sesiones de reforzamiento, sal²an airosos. 

Sol²a dictar charlas sobre problemas fronterizos en instituciones 
culturales de la ciudad de Huacho. En el aspecto sindical, siempre 
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alent· la lucha de los docentes, por reivindicaciones de derechos 
injustamente postergados, incluso cuando estuvo de Director del 
Centro Educativo General²simo Jos® de San Mart²n (Huaura). 

Obras literarias publicadas 

El maestro Vilcarino Guzm§n, ley· bastante las obras literarias de 
autores cl§sicos, y entre sus favoritos ten²a a "El Quijote" de Miguel de 
Cervantes Saavedra, "La vida es sue¶o", de Pedro Calder·n de la Barca, 
que moldearon su esp²ritu. Cuando cursaba su educaci·n superior le 
nace la afici·n de cultivar las letras siguiendo los pasos del gran 
mentor, periodista y escritor, profesor Ra¼l Meneses Vill·n. Escribi· 
las siguientes obras: 

 -Vida entre espinas; la escribi· en ejercicio docente, en la sierra, 
donde narra las vicisitudes de la vida, que afronta el ser humano, en el 
logro de objetivos.       

-Huascar§n vida y muerte (1987); libro de cinco cap²tulos, en que 
expresa la historia de los movimientos tel¼ricos y aluviones que han 
golpeado al departamento de Ćncash a trav®s del tiempo, 
particularmente a Huaraz y Yungay. Enfatiza el alud de Ranrahirca 
ocurrido el 10 de enero de 1962, que fue despiadado y costo vidas 
humanas y p®rdidas materiales. Pero en el centro de la obra es la 
desaparici·n de Yungay, su pueblo natal, a ra²z del terremoto y alud de 
1970, un 31 de mayo. Hace referencia al resurgimiento cual Ave F®nix 
de las cenizas de la ciudad de Yungay, mediante la reconstrucci·n y el 
futuro promisor de los pueblos del Callej·n de Huaylas. Esta obra 
literaria muy sentida, fue escrita 17 a¶os despu®s del fat²dico suceso 
(170 p§ginas).   

 - Huaura en el consenso hist·rico del Per¼ (1988); refiere a las 
acciones ocurridas en el devenir del tiempo desde la llegada de los 
espa¶oles al gran Tahuantinsuyo hasta el ocaso del Virreinato con la 
presencia de Jos® de San Mart²n y la proclama de la independencia de 
Huaura el 27 de noviembre de 1820.  

 - "V®gueta: su historia y lugares tur²sticos"; da a conocer que en 
V®gueta desembarc· la tropa libertadora de don Jos® de San Mart²n y 
que recibi· el aporte de los habitantes a la causa independentista del 
Per¼. Texto de car§cter Hist·rico, y que tambi®n da a conocer el 
turismo, en V®gueta, al que se debe valorar y promocionar.        
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 - Salsa Roja; obra literaria de car§cter picaresco, narrativa que 
contiene 61 cuentos humor²sticos, con dosis de gracia, que en algunos 
pasajes desenmascara acontecimientos pol²ticos y la trivialidad de la 
vida social. Como dice su autor, ñaqu² no hay entuertos ni agravios, si 
no armon²a literaria para dar animosidad a la vida. 

-Ecuador nunca fue, ni es pa²s amaz·nico (1998); en el que hace 
referencia las viejas disputas fronterizas gestadas por Ecuador contra 
Per¼, y que llev· a un acuerdo de "paz" entre ambos pa²ses, forzado 
por una dictadura, y que fue en desmedro de nuestra soberan²a. 

-Los jumentillos del malet²n (2001); narrativa (f§bula) de car§cter 
sat²rico, en que da a conocer la carencia de valores ®ticos, como 
consecuencia de una educaci·n que tiene vac²os en el aspecto 
estructural. La f§bula nos alimenta a una moralizaci·n y a una pol²tica 
humana de acuerdo a los tiempos de la tecnolog²a.     

 - El maestro ap·stol sin Cristo; novela que tiene como tema 
principal la vida del maestro, significativa, pero incomprendida. Sol²a 
decir el autor, ñmientras haya fibra y late a¼n el coraz·n se har§ que el 
calostro (claustro) funcione y se ponga en acci·n de las ideas como 
duendecillos nocturnos con sus travesuras que hacen deleitar al lector, 
seg¼n sean estas mis inquietudes literarias y, entonces sentirme feliz 
como un hombre realizadoò.    

Tiene a¼n in®ditos cuentos infantiles, poemas y una novela que sus 
hijas asumir§n el reto de publicarlas, en memoria de su padre. 

 

Aspecto social 

En el texto Huascar§n, vida y muerte; junto con dar a conocer la 
historia del Callej·n de Huaylas y Yungay, hace alusi·n a los hijos 
ilustres de Yungay y sus instituciones educativas, tales como el Tte. 
Gral. FAP Luis Arias Graziani; monse¶or Luis Bambar®n 
Gastelumendi; los maestros del Centro Escolar NÁ 361, m§s conocido 
como la Santa Casa, de igual forma destaca a los maestros del Colegio 
Santa In®s. El funcionamiento de la Escuela Normal Nacional de 
Varones Ignacio Ramos Olivera de Tingua; a los escritores Carlos 
Huam§n Huertas y Artemio Ćngeles Figueroa. 
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Cuando se produjo et alud de Ranrahirca (Yungay), el 10 de enero 
de 1962 ocasionando cuantiosas p®rdidas materiales y vidas humanas, 
Carlos Vilcarino form· parte del equipo de rescate en las orillas del r²o 
Santa. El rescate de los cad§veres dur· quince d²as y al final expresaba: 
"He visto cuadros horribles productos de la ira natural y estoy 
convencido que nuestra existencia es fugaz y nuestros orgullos y 
vanidades son fantas²as f¼tiles como la fatua ampulosidad del pavo 
real" 

En Yungay, ocurrido el terremoto del 31 de mayo de 1970 y el alud 
a consecuencia del desprendimiento del Huascar§n, que arras· todo lo 
que encontr· a su paso en el Callej·n de Huaylas incluyendo Yungay, 
el pueblo desapareci·, quedando como mudos testigos cuatro 
palmeras de lo que fue la plaza. P®rdidas incalculables de vidas 
humanas y de bienes materiales. Como en anterior oportunidad, el 
maestro Carlos Vilcarino que se salv· de las garras de la muerte, 
rescat· con vida a sus hijas de 5 y 7 a¶os de edad que estaban siendo 
arrastradas por el lodo. Poni®ndolas a buen recaudo volvi· al fango por 
su esposa que estaba aplastada por un mont²culo y ella abrazada a su 
hijo de 4 a¶itos. El maestro por m§s esfuerzo que hizo no pudo. 
Entonces saliendo a duras penas a la orilla, se arrodill· y con las manos 
alzadas mirando al Cielo como buen cristiano con la voz que le 
quedaba, sollozando, clam· a Dios, áse¶or, ay¼dame!, entonces tom· 
fuerzas de flaqueza y se lanz· nuevamente al fango a salvar a su esposa 
e hijo, despu®s de una ardua lucha, logr· rescatarlos con vida. De igual 
forma hizo con sus familiares y con la ayuda de un grupo de vecinos 
fue al rescate de otros que a¼n respiraban, un sinn¼mero de heridos y 
a muchos, lamentablemente cad§veres. Ejerciendo su labor de l²der 
organiz· a las personas en cuatro grupos planificando acciones de 
supervivencia. Cuando empez· a llegar la ayuda de parte del gobierno, 
centralizaban los materiales y productos en un solo lugar, para ser 
distribuidos equitativamente. Para eso y otras contingencias estaban 
organizados. 

- A los diecis®is d²as de la tragedia, terremoto de 1970 el maestro 
Vilcarino pensando en el futuro de sus hijos y al no tener nada en la 
tierra de sus amores porque la furia de la naturaleza se lo quit·, tom· 
la decisi·n de viajar a Lima en busca de futuro; all² resid²an sus 
hermanos y otros familiares. Quedaron en su tierra natal sus padres ya 
ancianos. 
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- Entonces expresaba:  

Al empezar con la partida corrieron mis l§grimas, sec§ndome 
con la manga de mi camisa a falta de pa¶uelo. Vi a mi mujer con 
su peque¶o en uno de sus brazos y en el otro una frazada 
enrollada. Yo llevaba conmigo asidas a mis hijas de las manitos 
y con la otra tambi®n una frazada. Esas dos frazadas eran 
nuestras ¼nicas pertenencias que hab²amos conseguido de la 
buena voluntad ca²da desde el avi·n del Ej®rcito. As², puestos 
los pies en marcha volv² la mirada a la tierra que me vio nacer y 
crecer y a cada paso que lo hac²a la a¶oranza me embargaba. 

- En efecto camin· con su esposa y sus tres hijos desde Aura, 
pasando por Ranrahirca, hasta llegar a Mancos, medio d²a de 
caminata. En este lugar, sus colegas con quienes trabaj· en el C.E. a¶os 
atr§s, le pidieron para que se quedara, y que ellos buscar²an un lugar 
para que construya su casa. £l les agradeci·, pero la decisi·n estaba 
tomada, es decir, viajar a la capital (Lima), por el futuro de sus, hijos. 
En ese momento se present· un cami·n que iba hasta Marcar§ y 
aprovecharon para trasladarse. Desde este lugar caminaron 
nuevamente hasta el aeropuerto de Anta, que est§ a 3 Kms de 
distancia. ñAqu² observ® que hab²an aviones para el vuelo, una 
inmensa cola de pasajeros m§s de Huaraz y pueblos aleda¶os de 
Yungay que deseaban viajar a Limaò. Al fin, un piloto norteamericano 
se apiad· de ellos, al verlos desali¶ados y sus hijos derramando 
l§grimas, sin auxilio. Con un castellano masticado, les dijo iSuban, 
suban!, y estando lleno el avi·n parti· con los damnificados rumbo a 
Lima. El maestro en la capital fue socorrido por sus familiares. 
Despu®s de una breve estancia en este lugar, se traslad· a Huacho, 
radicando en primavera (V®gueta) hasta el final de sus d²as. 

 

Aspecto familiar 

Con su esposa Zoila Agustina Ardiles y sus hijos Socorro Luisa, Rosa 
Narciza e hijo Carlos Alejandro, formaron una familia muy unida. 
Todos ellos sufrieron el triste episodio del terremoto el 31 de mayo de 
1970 en Yungay, esta experiencia reforz· la unidad familiar, y la visi·n 
de futuro en su nueva morada. Su hija mayor es contadora, la segunda, 
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ingeniera industrial. Su hijo Carlos falleci· a los 14 a¶os de edad en 
1983. 

Su labor social persistente, lo matizaba con la agricultura en su 
terreno de primavera, sin dejar de lado la fruticultura.  

Se sinti· muy agradecido de la ciudad de Huacho, su segunda tierra, 
que le sirvi· de morada hasta el final de sus d²as. 

El maestro Carlos Vilcarino falleci· el 9 de agosto del 2003, v²ctima 
de una penosa enfermedad que sobrellev· por muchos a¶os. Sus restos 
descansan en el cementerio general de Huacho. Sus hijas siguen las 
huellas en el quehacer cultural y social; consideran a su padre un 
paradigma. 

 

Conclusiones.  

1. La historia de la humanidad se escribe d²a a d²a con los hombres y 
mujeres que viven, aman, sue¶an, crean e investigan a su paso en 
el mundo 

2. A lo largo de la vida republicana en nuestra patria han habido 
intelectuales que han publicado sus libros como fruto de sus 
investigaciones. Estos medios y materiales han permitido a la 
sociedad alimentar su aprendizaje increscendo. 

3. La regi·n Ćncash nos ofrece una rica bibliograf²a de su realidad 
regional, gracias al desprendimiento social de sus escritores; m§s 
a¼n en esta nueva coyuntura que nos ha tocado vivir. Es justo 
valorar el esfuerzo, mediante una lectura obligada para enriquecer 
nuestro bagaje cultural y afirmar nuestra identidad regional. 

4. El escritor Rom§n Robles Mendoza, ha estudiado el ritual entre los 
campesinos y ese ritual pertenece a la vida cotidiana rural, a la 
religiosidad y el uso de la m¼sica en los rituales campesinos.  

5. Por su parte el docente y escritor Carlos Vilcarino Guzm§n, viene 
de una familia de campesinos quechuahablantes en la costa central 
del pa²s, conocedor del mundo rural, describe situaciones dif²ciles 
que ha tenido que afrontar el campesino, ante la furia de la 
naturaleza, como aludes, terremotos, sequias, etc, pero se ha 
levantado cual ave f®nix de sus cenizas. 
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Trascendencia de čscar Colchado 
Lucio a la Literatura Peruana 

 

Elizabeth Rodr²guez Acevedo 
 

Hablar de trascendencia es referirnos a un concepto que designa 
aquello que va m§s all§ o que se encuentra por encima de determinado 
l²mite. En este sentido, la trascendencia implica trasponer una 
frontera, pasar de un lugar a otro, superar una barrera. De all² que algo 
que trasciende es algo que supera su importancia circunstancial o su 
§mbito particular. La trascendencia hace referencia al resultado, la 
consecuencia o la importancia de algo. Tomando en cuenta esta 
definici·n, podemos decir que Oscar Colchado Lucio, es un escritor 
muy prol²fero de las letras peruanas que ha sabido transitar con 
singular   maestr²a   en cuentos, poes²a, novelas, ensayos y entrevistas. 
Su gran capacidad le ha permitido alcanzar la excelencia y esto se ve 
reflejado es sus m§s de treinta obras literarias publicadas a la fecha, 
todo un verdadero ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay  
pasi·n y entrega  por las letras y con ello dejar un legado. 

Esta  trayectoria narrativa se inicia  en 1974, con la publicaci·n de 
La tarde de toros, novela influida por el estilo de Jos® Mar²a Arguedas 
(espec²ficamente de Yawar Fiesta) y que, al estar circunscrita a 
Huayllabamba (provincia de Sihuas, sierra de Ćncash), le sirve a su 
autor para asimilar el lenguaje y las costumbres ind²genas elementales 
para sus posteriores entregas y en 1980 public· el primer n¼mero del 
cuento infantil que lo har²a famoso: Cholito tras las huellas de Lucero.  

Colchado es conocido como escritor andino, aunque sus primeros 
escritos son sobre el mar y Chimbote con todos sus parajes se 
convirtieron en ese universo que aliment· su creatividad. Por sus 
venas  ya flu²a lo literario, vocaci·n que fue alentada por su profesor y 
®l fue consiente  que sin una verdadera preparaci·n no ser²a posible 
escribir como desear²a. Vocaci·n que le permiti· alcanzar la verda-
dera trascendencia en el campo literario y es por eso que sigui· 
estudios de Educaci·n en la especialidad de Lengua y Literatura en 
Chimbote y posteriormente en el Instituto Ra¼l Porras Barrenechea. 
Una decisi·n de la que jam§s se arrepinti·. 
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Inquieto, investigador y arraigado a las costumbres andinas, cual 
Arguedas, fund· la revista cultural Alborada en 1969 y Verbum, as² 
como el grupo literario Isla Blanca, considerado fundamental para ir 
sembrando las letras en los corazones y mentes de los ni¶os, j·venes y 
adultos, acad®micos y ne·fitos. Aqu² empez· publicando sus prime-ros 
cuentos. 

Ha plasmado las voces del pa²s y mostrado la violencia que hemos 
vivido en distintas ®pocas. En Cordillera Negra (1983) relata la 
revoluci·n de Atusparia y la comuni·n de este con la cosmovisi·n 
andina, as² como en Rosa Cuchillo (1997) le da voz a una madre que 
busca en el mundo de los muertos a su hijo desaparecido durante la 
guerra interna. 

En el 2018, la Casa de la Literatura Peruana decidi· otorgarle el 
m§ximo reconocimiento institucional por esa renovada mirada sobre 
el mundo andino. Su sabidur²a y sensibilidad le ha permitido recoger 
esa riqueza de la tradici·n oral de las diversas regiones del Per¼ y  ha 
re elaborado a partir de las estructuras de los relatos de aventuras de 
los cl§sicos de la tradici·n occidental. Asimismo, ha sabido restituir 
una dimensi·n m²tica al aproximarse a los problemas sociales de 
nuestra historia. 

čscar Colchado Lucio, a pesar de bordear los 75 a¶os, tiene la 
sapiencia y la inspiraci·n de continuar plasmando en ñSeres mara-
villosos del Andeò, otro de sus libros infantiles que ha publicado. Pese 
a sus problemas de salud, siente el mismo cari¶o por cada uno de sus 
libros, lo que nos demuestra su humildad y grandeza, a la vez. 

Las obras de čscar Colchado Lucio han enriquecido significa-
tivamente la literatura peruana, desafiando a los lectores con cada 
entrega, muy bien creada contribuyendo a una sociedad m§s reflexiva 
y cr²tica, incorporando formas ling¿²sticas y est®ticas actuales. Desde 
que su escritura empezara a divulgarse, all§ por el a¶o 1969, adem§s 
de ser escritor de cuentos, poemas y novelas, ha sido un agente cultural 
de relevancia para Chimbote, donde dirigi· la revista literaria 
Alborada y fund· el grupo de escritores Isla Blanca, dos instrumentos 
poderosos de divulgaci·n literaria.  

Su trascendencia no finaliza aqu², ha antologado vol¼menes 
pedag·gicos y atrajo el inter®s de lectores infantiles y juveniles a trav®s 
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de la saga literaria de Cholito, el peque¶o aventurero que recorre la 
geograf²a diversa del pa²s, llevando conocimiento, generando 
motivaci·n y ense¶ando amar lo nuestro con esa sensibilidad que nos 
permite acercarnos a su narrativa, a su prosa llena de lirismo como el 
fiel seguidor de Arguedas transitando entre los andes y el mar, 
contextos que le permitieron poner en vitrina para el Per¼ y el mundo, 
sus creaciones, que hoy, se lucen en cada una de las Ferias 
Internacionales y nacionales a donde es invitado para compartir esa 
magia que solo ®l logra con su pluma exquisita, convirti®ndose as² en 
un digno representante de nuestro pa²s. Con sutileza ha recogido la 
riqueza de la tradici·n oral de las diversas regiones del Per¼ y la ha re 
elaborado a partir de las estructuras de los relatos de aventuras de los 
cl§sicos de la tradici·n occidental. Asimismo, ha sabido restituir una 
dimensi·n m²tica al aproximarse a los problemas sociales de nuestra 
historia. 

Con el antecedente de un Primer Puesto en el Premio ñJos® Mar²a 
Arguedasò de Cuentos (Trujillo), en 1981 aparece ñDel mar a la 
ciudadò, cuya tem§tica congrega convenientemente inevitables 
fen·menos sociales ocurridos en Chimbote, como la sobre explota-
ci·n pesquera, la explosi·n demogr§fica y la consecuente crisis 
coyuntural; inyectando tambi®n eficaces recursos est®ticos como el 
combinar ese escenario coste¶o y popular que representa Chimbote, 
con mucha magia, lo que lo convierte en una obra maravillosa al 
introducir mitos y creencias populares. 

En 1983 se le concedi· el Premio COP£, el Primer Puesto a su 
cuento Cordillera Negra, el mismo que le sirvi· para que en 1985 
publicara un volumen narrativo del mismo nombre, donde reuni· siete 
textos con ese enfoque t²pico, en la literatura neo indigenista. 

M§s de un cr²tico y estudioso peruano se ha referido a ®l, valorando 
a la calidad de Cordillera Negra, algunos han destacado sus logros 
expresivos, esa mezcla de espa¶ol y quechua usado por Colchado que 
tanto seduce al lector, aquel ritmo sint§ctico y aquellos giros y 
diminutivos que consiguen crear un universo v²vido capaz de 
convencer de una primera impresi·n. Este libro posee esa f·rmula 
m§gico-andina que se constituir§ finalmente en uno de los principales 
recursos para revelar la idiosincrasia ind²gena. 
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Cabe resaltar la presencia del cuento La casa del cerro El Pino con 
el cual ha obtenido quiz§ uno de los galardones m§s importantes de su 
carrera, nada menos que el primer puesto en el concurso Juan Rulfo 
de Cuento organizado por Radio Francia Internacional (2002).  

Por otro lado, el reconocimiento con el primer lugar en el Premio 
Nacional de Novela Federico Villarreal en 1996 y la publicaci·n de la 
novela Rosa Cuchillo, en 1997, lo que sin duda ha asentado el 
reconocimiento nacional e internacional a una narrativa que nunca 
perdi· la br¼jula en el objetivo de brindar no solo una versi·n moderna 
del indigenismo literario peruano, sino tambi®n de asentar una obra 
creativa que sigue el mejor ejemplo de aquellos autores fundamentales 
de la novela peruana, como  Ciro Alegr²a y Jos® Mar²a Arguedas. 

Ricardo Ayll·n, destacado escritor peruano, en uno de sus art²culos 
comenta:  

Estoy seguro que con la presencia de čscar Colchado, la novela 
indigenista en el Per¼ ha vuelto a cobrar su sitial y a otorgarle 
al panorama de la literatura nacional esa sensaci·n, de pa²s de 
importante ra²z andina, con un pasado milenario, pol²tico y 
cultural que sabe sobreponerse a los quiebres tem§ticos que 
aparecen eventualmente y como una moda en ciertos 
momentos de nuestra historia literaria.  

Por tanto, Oscar Colchado Lucio es uno de los autores m§s 
importantes de la literatura peruana y quiz§ uno de sus libros Escribir 
desde dentro, resuma y detalle de c·mo nacieron sus novelas y 
cuentos, de sus primeras lecturas, su inmersi·n en los mitos y leyendas 
del pa²s, su visi·n de la literatura infantil, las historias de la gestaci·n 
cultural ancashina, su relaci·n y despedida de grandes amigos 
escritores, Juan Ojeda y Oswaldo Reynoso, tocaron su gran 
sensibilidad. Al reflexionar sobre la cosmovisi·n peruana, un campo 
de exploraci·n inacabable en que se sumergi· desde que dej· todo 
para ser escritor. Colchado, fiel a su estilo hace un llamado de atenci·n, 
mediante la siguiente frase: ñlos escritores peruanos somos como 
mendigos, sentados en un banco de mitosò. Esto solo reafirma su 
grandeza y compromiso de dar a conocer a la juventud para valorar lo 
nuestro siendo universales. 

čscar Colchado Lucio, contin¼a transcendiendo, pues sus obras han 
inspirado extraordinarios t²tulos de tesis de investigaci·n a nivel de 
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licenciatura y maestr²a en Per¼, Suiza y M®xico. Quiz§ todos 
concordemos con  una frase de Ricardo Ayll·n: ñde lo que s² estamos 
seguros es que ya se pueda hablar con seguridad de una real 
proyecci·n de nuestro escritor a nivel global y tener la certeza de que 
nos encontramos frente a una personalidad viva de la literatura 
peruana, por lo que solo resta esperar a que la historia, el tiempo y el 
pueblo hagan su propio trabajo: hacer de čscar Colchado Lucio una 
nueva y verdadera figura de la tradici·n narrativa latinoamericanaò o 
como ®l mismo se ha catalogado en una entrevista: ñuna especie de 
zorro arguediano, pues pertenezco al mundo de arriba y al mundo de 
abajoò. 
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Literatura Huarmeyana: 
Aproximaci·n y balance de un siglo 

(Sinopsis) 

Heber Oca¶a Granados 
 

Hasta mediados del siglo XX, Huarmey no ten²a presencia respecto 
a publicaciones, su poblaci·n se dedicada ²ntegramente a dos 
actividades econ·micas muy acentuadas desde tiempos antiguos: la 
agricultura y la Pesca.  

Huarmey no contaba con centros educativos de nivel secundario. 
Eran pocos j·venes que emigraban a otros pueblos a seguir estudios, 
la gran mayor²a, desde temprana edad, acompa¶aban a sus padres en 
labores agr²colas. 

La literatura huarmeyana, de pocos que promueven, practican  el 
acto creador,  configuramos un panorama incipiente y germinativo, 
aunque sus or²genes ostenten m§s de 80 a¶os atr§s; es una literatura 
en pleno proceso con peque¶os vientos favorables gracias a la 
dedicaci·n, trabajo continuo y permanente de sus poqu²simos actores 
literarios, est§ cobrando trascendencia en el §mbito regional y 
nacional.   

 Los escritores contempor§neos que alientan y promueven la 
literatura en Huarmey, su gran mayor²a tienen origen andino, de uno 
o de otra l²nea de consanguinidad o mayor de los casos, por ambas 
l²neas de parentesco, de ah² que predomina la influencia andina, como 
aporte en el desarrollo socio ï cultural en el derrotero literario de 
Huarmey. 

El primer libro que se conoce publicado sobre la bella warmy, es Los 
tesoros de Huarmey de Ernesto Reyna Zegarra, publicado el 20 de 
marzo de 1936, hace 87 a¶os (2023). Es el libro que apertura el trabajo 
literario en Huarmey. 

Es interesante se¶alar que Ernesto Reyna Zegarra no naci· en 
Huarmey, pero se hizo huarmeyano afinc§ndose desde muy joven, 
casado con una huarmeyana. Su lugar de nacimiento el valle de Tambo 
(Arequipa), el 25 de diciembre de 1905; el primero en escribir un libro 
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ambientado y recreado en Huarmey y sus valles, arequipe¶o y no 
precisamente huarmeyano de apellido nativo. ñLos tesoros de 
Huarmeyò fue segunda obra publicada. 

Aunque el tiempo de su publicaci·n Huayan se enmarcaba dentro 
de la jurisdicci·n provincial de Aija, es preciso considerar a 
Monograf²a del distrito de Huayan en la bibliograf²a huarmeyana, 
como forma de hacerlo nuestro.  

Juan M§ximo Le·n Durand, su autor, se¶ala: ñHuayan est§ situado 
en el sector m§s pintoresco del valle de Huarmey de la provincia de 
Aijaéò. La impresi·n del libro se realiz· en la ciudad donde resid²a, 
Sullana. En su introducci·n firma el autor con fecha. ñPiura, enero de 
1959ò. 

Transcurrieron 43 a¶os, para leer una publicaci·n de un autor 
huarmeyano: Un joven como pocos ï G®nero teatro- publicado en 
1979, autor abogado Mart²n Cabrera Ramos. Cursaba el 4Á de 
secundaria, en el Centro Educativo NÜ 2086 de Collique ï Lima, 
cuando public·; fue un escritor en ciernes, ten²a 15 a¶os. 

Nuevamente, las publicaciones estancaron, transcurrieron tres a¶os 
para ver publicado un libro sobre Huarmey, esta vez, el autor ni era 
huarmeyano, ni viv²a en Huarmey, era un huarmeyanista, el libro se 
titula Los gavilanes, del arque·logo Duccio Bonavia, libro 
imprescindible para conocer el pasado prehist·rico de Huarmey y sus 
valles, publicado en 1982. 

El libro fue presentado por ¼nica vez, en la antigua Escuela Jos® 
Carlos Mari§tegui, asistieron diversas personalidades acad®micas y 
gente del pueblo, interesados en la arqueolog²a del valle huarmeyano.   

Cuentan los asistentes, se pudo observar personas de otros lugares: 
Lima, Trujillo y Chimbote. La presentaci·n fue un ®xito, era la primera 
vez que se hac²a la presentaci·n de un libro en Huarmey, la 
participaci·n fue masiva por parte de los huarmeyanos. 

Otra vez, las publicaciones se prorrogo, la historia se repite, pasaron 
otros 3 a¶os, para ver publicaci·n en Huarmey. àY qui®n ser²a el 
autor?: nuevamente Mart²n Cabrera Ramos, con un peque¶o relato 
publicado en 1985: Triste destino, la peque¶a y sencilla publicaci·n, 
tuvo una segunda edici·n al a¶o siguiente (1986) con un tiraje de 
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5,000 ejemplares, debi· ser interesante para el autor difundir su 
trabajo literario con la cantidad de ejemplares impresos. Ah² cerr· su 
ciclo literario el abogado Mart²n Cabrera Ramos. Quien ha sido en dos 
oportunidades, candidato a la alcald²a de Huarmey, pero sin lograr su 
cometido.   

Reci®n dos a¶os de elevarse a la categor²a de provincia a Huarmey, 
el profesor Domingo Guzm§n Huam§n S§nchez, publica la primera 
edici·n de Cochapeti ï Monograf²a. Era 1986. 

Cochapet² - monograf²a fue el ¼ltimo libro publicado en la d®cada 
del 80; entramos a la ¼ltima d®cada del siglo XX, la hemos 
denominado: 

La d®cada del apogeo literario de huarmey. 

Para llegar al momento del apogeo, transcurrieron seis a¶os, si 
consideramos desde la ¼ltima publicaci·n, la primera de los 90 se hizo 
en el 92. 

Gaviota Gris inaugura la d®cada del 90 en publicaciones, fue la 
primera plaqueta de poes²a, publicada por Te·filo Villacorta Cahuide 
en Huarmey, estamos en 1992; la impresi·n se hizo en la misma 
ciudad, en  Imprenta La Uni·n del se¶or Francisco Ju§rez. El poeta 
estaba en proceso de maduraci·n con los versos. 

Gaviota Gris es una plaqueta de poes²a que contiene 7 poemas, 
Cahuide declara haber llegado agobiado luego de furtivos viajes por el 
infierno o ahog§ndose en negras cantinas. A lo largo de sus poemas, el 
autor expresa desesperanza, agobio, ignorando todo hasta la luz.  

Transcurri· dos a¶os, para ver publicado dos libros en Huarmey, 
saliendo casi juntos, estos fueron: 

Poema y canciones a mis tres amores, un poemario de Ćngel Quiroz 
V§squez, publicado en octubre de 1994, en plena fiesta patronal de 
Huarmey; la aparici·n del libro caus· muchos comentarios a favor del 
autor; despu®s de 12 a¶os aparec²a un libro que hablase de Huarmey, 
de sus personajes, costumbres y hechos que fueron poetizados por 
Huito de Huarmey; simult§neamente sale Apuntes para una Historia 
ï Huarmey de Heber Oca¶a Granados,  primer libro que agrupa parte 
de la historia de Huarmey, sali· en noviembre de 1994. Sobre el libro 
comenta el profesor Hern§n  Carrillo Mej²a: ñSi me dieran a escoger 
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un libro en toda la nueva literatura huarmeyana, esa ser²a: ñApuntes 
para una Historiaò es el ¼nico libro para consulta obligada...ò 
(Huarmeyanos ilustres del siglo XX ï P§g. 56) 

 Despu®s de Duccio Bonavia, no se hab²a publicado otro libro 
sobre la historia de Huarmey, aunque ñApuntes para una historia ï 
Huarmeyò, es un libro formado a base de recopilaciones realizadas a 
largo de ocho a¶os y cuyas bibliograf²as se indican en la parte final del 
texto.  

 Luego de esas dos publicaciones, se esper· un a¶o. 

 Segundo libro que public· Ćngel Quiroz V§squez, sali· a las 
calles el 1Á de Octubre de 1995: Mis tres relatos a mis tres amores. 
Huito nos envuelve en sus relatos con un lenguaje lleno de leyendas y 
hechos que trascienden a un pasado que nos dignifica. Como en todos 
los relatos de Huito encontramos mensajes de amor, pero es necesario 
saber descifrar sus significados, Ćngel Quiroz V§squez es un ret·rico 
cien por ciento. 

 Transcurrieron ocho meses, para ver una publicaci·n de corte 
cultural en Huarmey, es el a¶o siguiente: The New Gormay ï Revista 
de cultura: publicada por un grupo autodenominado: ñJ·venes 
trabajadores de la cultura huarmeyanaò sali· en junio de 1996. 

 Cuatro meses despu®s, los huarmeyanos ven otro libro por las 
calles de la ciudad. 

 Tercer libro de Ćngel Quiroz V§squez ñHuito de Huarmeyò, 
publicado en octubre de 1996. Su segundo libro de poes²a: Mis 40 y 20 
latidosò. 

 El mismo a¶o 96, se publica el libro de poes²a del abogado 
huarmeyano Leoncio Villafuerte Santos, muy poco conocido en 
nuestro medio actualmente: Nuevo Amanecer. Contiene poemas de 
reivindicaci·n social y redenci·n del hombre. 

 Luego de publicaciones continuas, vivimos un a¶o sin ediciones 
de libros.  

 En setiembre de 1997, aparece su primer libro de relatos de 
Te·filo Villacorta Cahuide, textos ambientados en Huarmey, que ser²a 
constante en sus pr·ximas publicaciones. 
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 Te·filo Villacorta Cahuide (Kawide) inauguraba su presencia 
literaria en Huarmey en el g®nero narrativo al publicar su libro: 
Aventuras en marea caliente. Contiene ocho relatos que nos conducen 
a la vivencia directa del autor. Es casi dif²cil, que los escritores tengan 
que alejarse de sus ocurrencias cotidianas al sentarse a escribir sus 
narraciones. Gabriel Garc²a M§rquez, Mario Vargas Llosa, Antonio 
Mu¶oz Molina y Jos® Mar²a Arguedas entre otros escritores as² lo 
refrendan. 

Al mes siguiente, octubre de 1997, Ćngel Quiroz V§squez, publica 
tres libros simult§neamente, recibe muchos elogios y tambi®n duras 
cr²ticas, los libros son: 

Agon²a en el mar, Libro de relatos que narran las peripecias que 
sufren los pescadores huarmeyanos en altamar. 

Nuestras vivencias, Libro de poes²a de corte rom§ntico y como 
siempre, dedicado a sus tres amores: Su madre, su tierra Huarmey y 
su patrona Virgen del Rosario. 

Futbol del ayer, Libro de relatos sobre el futbol huarmeyano, 
especialmente de los sucesos de 1952, cuando el futbol huarmeyano 
particip· en la inauguraci·n del Estadio nacional, representando al 
departamento de Ćncash. 

Seis meses despu®s circular²a por Huarmey, por primera vez, un 
libro escrito por un ciudadano del distrito de Malvas. 

El Prof. Isa²as Rodr²guez Milla, natural del distrito de Malvas, 
publica una importante monograf²a en abril de 1998, titulado: 
Monograf²a a Malvas. En el libro se describe el aspecto f²sico-
geogr§fico, hist·rico, econ·mico, folcl·rico, municipal, comunal y 
obras p¼blicas que se ejecutaban al momento de escribir el libro.   

Seis meses despu®s, aparecen dos peque¶as publicaciones juntas 
sobre Huarmey, entre relatos e historia, fueron publicaciones muy 
dom®sticas, fotocopiado y con caratula de cartulina. 

Octubre del 98, Heber Oca¶a Granados publica peque¶os trabajos, 
conteniendo relatos e historia de Huarmey, luego en 2003, se 
convertir²a en un libro mejor trabajado su edici·n, su nombre: Relatos 
de la bella Warmy ï primera edici·n. Incluso, en esas condiciones de 
edici·n, fue presentado en la ciudad de Chimbote.  
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Por primera vez, se publica un estudio sobre el origen de los Pueblos 
J·venes de Huarmey, en formato sencillo, a fotocopia y car§tula de 
cartulina, seguimos en octubre del 98: Barrios populares de Huarmey 
ï Una visi·n hist·rica y referencial, del mismo autor Heber Oca¶a 
Granados. 

Cuatro meses despu®s, luego de publicar peque¶os trabajos de la 
historia de Huarmey y sus pueblos j·venes, Oca¶a Granados, segu²a 
editando a fotocopia textos sobre la historia de Huarmey. Era el tiempo 
de constantes investigaciones oral y bibliogr§fico sobre el pasado de 
Huarmey. 

Huarmey: de sus historias y costumbres: sencilla y peque¶a 
publicaci·n sobre diversos hechos de la ®poca e hist·ricos de 
Huarmey, publicado en febrero de 1999. 

 Al mes siguiente, se publica un libro de poes²a: Mi coraz·n 
entre sue¶os y vivencias, de Edwin Ipanaqu® hidalgo, era marzo de 
1999.  

 Dos meses despu®s, vuelve a la carga el poeta, narrador y pintor, 
con una plaqueta de poes²a Flores en mi celda. Poemario de Kawide 
sobre su experiencia en una c§rcel del Per¼, por participar en una 
protesta magisterial en la ciudad de Lima, fue publicado por ediciones 
Obraje en Mayo de 1999. 

 Cuatro meses despu®s, se inaugura como participe en 
publicaciones un maestro de Huarmey, con un libro de relatos sobre la 
historia de creaci·n de la provincia de Huarmey: Creaci·n de la 
provincia de Huarmey y otros relatos, Es el primer libro del Profesor 
Hern§n Carrillo Mej²a, publicado en setiembre de 1999. 

Faltaba tres meses para entrar a un nuevo milenio, antes de finalizar 
1999, se publica el ¼ltimo libro del siglo XX en Huarmey.  

Huarmeyanos ilustres del siglo XX, libro del profesor Hern§n 
Carrillo Mej²a, recoge la gran mayor²a de personajes que 
contribuyeron de alguna manera en el desarrollo de Huarmey durante 
el siglo XX; fue publicado en noviembre de 1999. 

Balance general ï siglo XX 

D®cada del 30: un libro. 
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D®cada del 50: un libro 

D®cada del 70: un libro. 

D®cada del 80: tres libros. 

D®cada del 90: 17 libros. 

 

Total: 

23 libros publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĆNCASH: Integraci·n y cultura 
 

ут 
 
 

Jos® Mar²a Arguedas en Chimbote. 
  

Rafael Alexander Ruiz Valdiviezo 
 

Hablar de Jos® Mar²a Arguedas es hablar de nuestra identidad 
cultural, la que no debemos de perder jam§s, ya que lo plasma en sus 
obras como todo un testimonio desde sus propias ra²ces m§s 
profundas. Es considerado como uno de los grandes representantes de 
la literatura indigenista en el Per¼. Sus ideales se dan en un pa²s 
dividido en dos culturas: la espa¶ola y la andina que deben convivir 
entre dilemas, angustias y esperanzas. Aunque se sabe que nunca hubo 
ese encuentro de dos mundos, sino fue una sangrienta invasi·n que se 
dio sin piedad alguna a golpe de matanza hasta querer desaparecer, 
por hambre de poder, en un abrir y cerrar de ojos. 

Ahora bien se imaginan viendo a Jos® Mar²a Arguedas en Chimbote, 
a veces tan divertido, a veces tan tedioso, en aquella bah²a donde su 
gente se levanta con su alegre despertar, en sus calles que se pierden 
en el horizonte, aquel hombre tan sencillo, pero todo un ilustre, lleno 
de sabidur²a, autor de Los r²os profundos, Todas las sangres y el Zorro 
de arriba y el zorro de abajo. Esta ¼ltima una alegor²a de la zona rural 
y urbana, la expansi·n urbana de esos tiempos y hasta hoy que se viene 
dando de golpe. 

Arguedas, hu®rfano de madre desde ni¶o. Por la poca presencia de 
su padre, quien era abogado litigante y viajero, y su mala relaci·n con 
su madrastra y su hermanastro, se refugi· en el cari¶o de los sirvientes 
andinos, lo que hizo que se adentrara en la lengua y costumbres 
quechuas que modelaron su personalidad. Y a pesar de todo, nunca se 
dio por vencido, estudi· Literatura y Etnolog²a. Su obra narrativa 
refleja, descriptivamente, las experiencias de su vida recogidas de la 
realidad del mundo andino. 

En su paso, por aqu² y por all§, ante la diversidad por donde se mire, 
no se le escap· casi nada, se fue nutriendo de a poco, pues todas esas 
experiencias, que no son m§s que el reflejo de la cruda realidad, que se 
fue cimentando, m§s que un simple escrito es un testimonio de nuestra 
identidad cultural, de su historia escrita con sangre, donde callamos 
ante tanta injusticia, el sufrimiento y el dolor en todas partes, la 
discriminaci·n, el abuso y la muerte. En Los r²os profundos, los r²os 
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que rompen las altas monta¶as en su af§n de avance, una obra 
autobiogr§fica, el sentir del hombre andino, su comunicaci·n con la 
tierra, la cosmovisi·n andina y el hombre en constante armon²a con la 
naturaleza. 

Arguedas dice que la cultura andina sigue vigente, que siente y 
respira, y que nada ni nadie lo podr§ desaparecer. Va de generaci·n en 
generaci·n, esas son nuestras ra²ces y nuestra sangre. A m², 
particularmente, me encanta leer sus producciones literarias, me 
parece que fuera yo quien haya vivido esas experiencias, el amor en su 
plenitud, ya te sientes como ese ni¶o Ernesto que le mandan donde sus 
se¶oritas, cuando mira a Justina, esa ni¶a que le hac²a palpitar su 
coraz·n y estaba m§s templado que la cuerda de la guitarra, pues, tarde 
o temprano, todos pasamos por eso. Y ñEl sue¶o del pongoò, que hace 
notar ese mundo, del dominante y dominado, la humillaci·n, la 
discriminaci·n, la injusticia y el abuso sembrado en todas partes. 
Cuando leemos las obras arguedianas, no cabe duda, que vives el sentir 
de un pueblo que busca su libertad, su coraz·n palpitante y sus ra²ces 
m§s profundas, que se muestra tal como es y te lo dice sin pelos en la 
lengua y sin nudos en la garganta. De a poco, tuvo una evoluci·n 
enorme, como un instante que se vuelve toda una eternidad. Estuvo en 
Puquio y escribi· Los r²os profundos con toda esa atm·sfera existente. 
Estuvo preso y escribi· El Sexto, estuvo en Chimbote, donde se 
pescaba sin bote por la abundancia de los peces existentes, y nos 
asombra, con su tinta, y escribe El zorro de arriba y el zorro de abajo, 
que no es cualquier animal, sino un animal muy astuto, donde plasma 
dos mundos tan distintos y tan iguales, en plena fusi·n. 

En el a¶o 1987, todav²a estaba vivo, el Loco Moncada, uno de sus 
personajes, quien aparentaba estar loco, pero estaba m§s cuerdo que 
mandado hacer. Era bien le²do, por cierto. Y en sus discursos de todos 
los d²as, llenos de crudas realidades, en las calles, plazas, parques y en 
cualquier parte de la ciudad, sol²a decir: 

_ áVen ese humo en toda la ciudad 

eso respiramosé 

Ven ese mar contaminado 

y no hacemos nadaé 

Hay intereses sembrados 
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nos est§n matando 

hay hambre y sed 

y nadie dice nadaé! 

Es en este contexto en el cual Chimbote, una aldea de pescadores de 
Per¼, se vio transformada hacia mediados de la d®cada de los 50 en 
una gran ciudad industrial. Productora, principalmente, de harina y 
aceite de pescado, lleg· a ser el primer puerto pesquero del mundo 
durante alg¼n tiempo. Esta nueva realidad del acontecer peruano 
llam· la atenci·n del escritor y antrop·logo Jos® Mar²a Arguedas, 
llev§ndolo a escribir sobre ella. Su nuevo proyecto literario se concret· 
en la novela ñEl zorro de arriba y el zorro de abajoò, publicada 
p·stumamente en 1971. Luego de varias visitas a la ciudad de 
Chimbote, donde recopil· m¼ltiples datos etnogr§ficos, decidi· 
centrar su novela en este puerto industrial mayor, dejando atr§s y de 
forma definitiva el escenario de los Andes, el mundo de arriba o la 
sierra. 

El escenario de la escritura se traslad· a la costa por una raz·n: la 
nueva ciudad industrial reun²a, en su seno, a la totalidad del universo 
peruano, haciendo eco de la complejidad cultural y social de la naci·n. 
Esta realidad emergente congregaba, como nunca antes lo hiciera otro 
espacio del acontecer peruano, al pa²s, tanto en su totalidad, como en 
su heterogeneidad. Este aspecto entusiasm· a Arguedas por distintos 
motivos. En primer lugar, como un desaf²o personal. Marcado por su 
doble filiaci·n, decidi· entrometerse en la realidad que le era m§s 
ajena: el mundo de abajo. Siempre ligado al mundo ind²gena que lo 
cobij· en su ni¶ez, penetr· la realidad citadina e intent· escribirla.  

Arguedas, al llegar a Chimbote, como a distintos lugares del mundo, 
capt· de inmediato la forma de vivir y pensar, del poblador 
chimbotano, y no dud· ni un instante, en reflejar en sus escritos, ese 
mundo tan distinto y tan igual, esa forma de vivir, de las actividades, 
de sus alegr²as y tristezas, del lenguaje, ese registro tomado, de sus 
creencias y costumbres, recogidas al detalle, resaltan para darnos 
cuenta que aqu² y en todas partes hay mucho por sentirnos m§s 
identificados que nunca. 

Chimbote se viste de historia y tradici·n, un espacio rural y urbano, 
con su calma y con su prisa, con sus recuerdos y olvidos, con su bah²a 
y sus islas, con su gente pata salada, con sus olas del mar, con sus 
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nav²os, con sus aspiraciones, con sus sue¶os, con su vida, con sus aves 
volando en el cielo infinito, con su naturaleza, con ese canillita y 
lustrabotas, con ese estudiante, con ese danzante, el pescador, el 
comerciante, el obrero, el agricultor, el trabajador, con su sh§mbar de 
los lunes, con su rica causa, su cebiche, con su pescado del mar a la 
mesa, y la risa del caldo de jeta de la se¶ora Pitu, las ricas patitas de 
fiambre de la se¶ora Miserable, que te sirve como para regresar otra 
vez, en Chimbote hay mucha riqueza para inspirarse, as² como su 
belleza y su cultura. Un Chimbote en sus or²genes y su evoluci·n 
constante casi abismal. Esa gente que va y que viene en busca de sus 
sue¶os. Eso Arguedas, lo aprovech· al m§ximo, su idiosincrasia, la 
existencia, la percepci·n de la vida, como el aire que se respira, y vea, 
pues, el producto de su enorme aporte cultural.  

Si Arguedas, estuviera vivo se pondr²a tan contento de saber que t¼ 
te sientes identificado con tu propia cultura, con tus propias ra²ces, que 
en tus venas corre sangre andina, primero lo nuestro y despu®s el 
resto, no podemos ser for§neos en nuestra propia tierra, en la tierra 
que nos vio nacer, pegados a nuestra tierra que produce, que debemos 
de vivir en constante armon²a con la naturaleza, en el bien social, 
seamos de aqu² o de all§ tratarnos como personas, que nadie es m§s 
que nadie, que nunca nos damos por vencidos, que la vida es dura, que 
es una oportunidad, que ante tanta duda, no se debe perder la fe, que 
si nos caemos nos levantamos y seguimos adelante, que todos nos 
llenamos de ansias de ser mejor cada d²a, pues, a mi forma de parecer 
o pensar, aunque se diga que en cierto modo es casi una utop²a, el 
cambio se da en uno mismo, tenemos que valorar nuestras propias 
ra²ces, m§s profundas, antes que nada.  
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Poes²a quechua 

Celfio Oliveros Guti®rrez 

Kully cucul² 
I 

Nogapa wequega, raju ¶auipita 
yacutzur§ cargan Gajapakully 
mana aywacur upucurcunampa, 
mallamar, wailluramar Kully Cucul². 

II 
Janan, janan runtuy wegue 
yuraj runtu, taita rajukunapa 
ishquimun:waraj gajapano 

kully Cucul², tantatano mikukurkunampa. 
III 

Kully Cucul², gam allapa shumaj kanky 
ganchis willgu, wuillguta turmanyayta aywatzinqui, 

shumaj llampu waytapa tuctuno kay 
shumaj atzaca wayta akray. 

IV 
Turmanyaypitam kikin wallgayqui 
gori illagu aktzimun kikiquicho 
yuraj rumikunam waranga kikin, 
churaran mallmallyaj pechuquicho. 

V 
Kikin yuraj rajunomi 

tzay llullu mallmallyajkaj chaquikikuna, 
pashtaycamoj ¶awincho awinki 
pajtzaj yuraj yacukuna. 

VI 
Gammi kanky janan patza urpay 
kima kuty, chaki awej junajcho 
tzami awil· willamargan allicho 

yachacuy Kully Cuculipita mana ganrak. 
VII 

Mana ima ganratzasha Cucul² 
shumaj Gajapa marcapita 
akrarin kikin shongomi, 
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apu Yaya Caxamarcapi. 
VIII 

Tzay ¶awiqui illagoykaj 
pasarin animota; 

ishkay yuraj rimikunanoj 
goman kushikuyta, kuyakuyta. 

IX 
Ganmi kanky Cucul² almallapa 
shongullapa imano valegnin 

ganmanmi churashaga ca kuyakuynillata 
gongorikuykur cantaparin. 

X 
Rupaypa achachaj shaprankuna 
macallan mama pachata, 

tzayno makallamay kanankuna 
kikin pechuykiman wichgay almallata. 

XI 
Llapan shongoyqui micuywan 
ucamay mishqui shimiquiwan, 
ganmi kanky gollanampita 
mikutz® llullu pushapata. 

XII 
Nogam c§ Gajapakully Cucul² Torcasa 
sham· apashgayqui, Cashamarca calabaza 
unay Caxamarca, kanan Cajamarca plaza, 
mikutzishayqui shimecho: lino _mostaza. 

 
Kully cucul² 

I 
Mis l§grimas, del cristal de mis ojos 

son como las aguas, del hielo de Gajapakully 
para que la beba; sin volar muy lejos 
la delicada y encantadora Kully Cucul². 

II 
Las continuas gotas, de mis l§grimas congeladas 
son los blancos granizos, de los se¶ores del hielo 

que caen, como el hielo en las frescas ma¶anas heladas 
para que coma Kully Cucul² como man§ del cielo. 
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III 
Kully Cucul², t¼ eres m§s hermosa 
que los siete colores del arco iris, 

m§s linda que los p®talos, de una rosa 
eres un ramillete de bellas flores. 

IV 
El arco iris forma tu collar 

rayas de oro, reflejan con derecho 
perlas y diamantes por un millar, 
colocados en tu delicado pecho. 

V 
Blancas y puras como la nieve 
son las tiernas y delicadas patitas, 

que lavas, en los manantiales del relieve 
en las cataratas y cristalinas ag¿itas. 

VI 
T¼ eres esa ave del Olimpo 

que lavas, tus pies tres veces al d²a 
por eso, siempre mi abuelo me dec²a 
aprende del Kully Cucul², a ser limpio. 

VII 
Como eres el ave m§s limpiaĿ Cucul² 

del hermoso valle de hielo de Cajamarca, 
con la ternura de mi coraz·n te eleg², 

como la divinidad de mi tierra Caxamarca. 
VIII 

Tus ojos vivos y relucientes 
que me traspasan el alma, 
como dos perlas de diamantes 
bajo la sombra de una palma 

IX 
T¼ ser§s Cucul² del alma m²a 
el tesoro de mi dulce coraz·n, 
mi amor siempre en ti conf²a 

para adorarte y cantarte con raz·n. 
X 

Como los rayos ardientes del sol 
que abrazan a la madre tierra, 
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abr§zame con tus alas de crisol 
y a tu pecho mi alma encierra. 

XI 
Con los alimentos de tu coraz·n 
dame de comer en tu fresca boca, 
como t¼ eres, mi eterna adoraci·n 
ese derecho de pich·n, a mi me toca. 

XII 
Yo soy de Gajapakully, la Cucul² torcasa 
vengo a llevarte a Cashamarca, mi casa 

antes Caxamarca y ahora Cajamarca y su plaza, 
ah² te dar® de comer, en mi boca: linaza y mostaza. 

 
 

Llumpinita 
 

iOh ¶usta rupaypa tzurin 
yuraj goyllur, Killapa wawan 
puca ni¶a huaytapa rurin, 
gampajmi shongo waganj. 

II 
Munti ruri gori palma 

mullaca wayta shanllallita, 
gorin garwua urpay, 

shongo suwa shumaj huaytita. 
III 

Shumaj chacra huayta 
sequia cuchun, yacuy warmi 
gampaj yarpacurcupte urpita 
shongupis, manam shongutzu. 

áHay shongo,shongo! 
á Hay llumpinita, llumpinita 

IV 
Patza waray, Huari Jircacho 
waraj goyllur yuririptin, 

shongollachoga ganmi yuririnqui 
cucul² ¶awi llumpinita. 

V 
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Gampaj yarpakurkupte llumpinita 
mikuypis,manam mikuytzu 
pu¶uypis manam pu¶uytzu 

azul ¶awi,mishiki shimi paisanita. 
VI 

Rupaypa tzurin callarchi 
killapa wawan kallarchi, 
shongota suargayki 

kananga manam,shongo shongutzu 
ganmi shongo kanki: shipash shapash. 

iHay shongo,shongo; 
hay llumpinita,llumpinita! 

VII 
Kay cuyacoj shongota, manam pita goshatzu 
marcan, marcan puricarpis, tumaycarpis 

gamtam entregashayki, shumaj chacra huayayta 
tzay cuyakoj swhongoykipa majampapis. 

VIII 
Capilla campana wagarillamptin, 

aywakullashun flor de mora plazantzikman 
mama Millshi, gayamantzik shongontzik tincuptin 
tayta Felipin yuguta churamonga ishkantzikman. 

IX 
Mama Llaulli y tayta Macashim 

ishkantzikpa padrinuntzik callamunga 
acrara shongo watopami shipshim, 
¶awi ¶i¶otanomi cuy§ cananga. 

iHay shongo,shongo; 
hay llumpinita,llumpinita! 

X 
lmanomi cuyayco,imanomi waylluyco 

flor de morapa huaytantano 
lshpay nanicho ricachacojno goyaco 
llapan shipash warmita muna acrayta. 

XI 
Wirpay quicuna mushcun Llajma chirimoyanoran 

shimiki allish Estrella tunasnoran 
Lucma Bamba mishquey lucma 
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Tzimpa yacuy warmi ¶usta. 
XII 

Kay kuyakoj shongota,manam pita garaykushatzo 
gamtan entregashayqui,cuyakoj shongoykipa r11ajampa 
tzaipitam yuriyamunga, atzka allish jampikojpa, 

kuyaynewanga: gori garwa, quellaytasi jaquerianqachi. 
iWaranga cuyashga,pachac munashga 

japallan gori huamashino. 
 

Llumpinita 
 

iOh princesa! hija del sol 
blanca estrella hija de la luna 
ni¶a colorada, centro de la flor 
por ti llora mi coraz·n. 

II 
Palma de oro dentro del monte 
flor de mora habladora, 
urpaycito de oro amarillo 

haces y vuelves hacer para robarme el coraz·n. 
III 

Hermos²sima flor del campo 
junto a la acequia mujer del agua 
cuando me acuerdo de ti urpita 
mi coraz·n ya no es coraz·n. 
áHay coraz·n, coraz·ná 

áhay llumpinita, llumpinita! 
IV 

Cuando amanece en Huari Jirca 
nace el lucero de la ma¶ana, 
y t¼ naces en mi coraz·n 
llumpinita ojos de cucul². 

V 
Cuando me acuerdo de ti llumpinita 

comida no es comida, 
sue¶o no es sue¶o 

ojos azules, boca de miel paisanita. 
VI 
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Como eres hija del sol 
e hija de la luna, 
robaste mi coraz·n, 

ahora mi coraz·n ya no es coraz·n 
t¼ eres mi coraz·n, joven zapallo 

iHay coraz·n, coraz·n; 
hay llumpinita, llumpinita! 

VII 
Este coraz·n amoroso a nadie le voy a dar 

caminando y dando vueltas de pueblo en pueblo, 
a ti te voy a entregar bonita flor del campo 
para pareja de tu coraz·n amoroso. 

VIII 
Cuando llora la campana de la capilla 
nos iremos a la plaza de la flor de mora 

madre Mercedes nos llama; porque nuestro coraz·n 
se ama; padre Felipe nos pondr§ el yugo a los dos. 

IX 
Mam§ Llaulli y pap§ Macshi 

van a ser de los dos nuestros padrinos 
te escog² anoche, para el hilo de mi coraz·n 
ahora te quiero como la ni¶a de mis ojos. 

iHay coraz·n, coraz·n; 
hay llumpinita, llumpinita! 

X 
Como te quiero y como te amo 
como a la flor de la flor de mora 

divizando en el camino de ishpaj llamo 
para escoger a las chicas guapas y bonitas. 

XI 
Tus labios son fragantes como la chirimoya de Llacma 

tu boca es sabrosa como las tunas de estrella 
lucma bamba dulce lucma 

de la banda mujer de agua doncella. 
XII 

Este coraz·n amoroso a nadie le voy a dar 
a ti te voy a entregar para la pareja de tu coraz·n, 
de all² van a nacer muchos y buenos m®dicos, 
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por mi cari¶o dejar§n oro y plata 
aunque hayas tenido cien mil admiradores 

solito, oro huamashino. 
 

Esta fue mi primera poes²a Quechua, escrita el 11 de diciembre de 1962, en 
Cajamarca. 

 
Gallu quechua 

Legochiac shongum yarpatziman musiatzita yachatziq 
encanto mishqui ma¶aco quiquepa almacho Gorilu 
ninfalla llullu shaire, wambra musialla patzacamae 
gueshu shumaj watacunapita, rnishqui mutza Goribech 
urllana santalla mana ushacaj pashtaj shairillau 

alman rupaypa,-goyllurcunapa actzic, cawaynin antipatzapa. 
II 

Santalla gallu puedej imperiupa 
rupaypa jamanin shullpaynin killapa 
oh quechua sabio, jatun y puedej 
munti mishqui, alli gallu cuyacoj 

querubicunapa, shongomipi waytapa mishquincoj. 
III 

Llampu wiyana antipachapa 
mana ushcaj allis yucu ¶ustapa 

apu rupaypa ganmi jaman in canqui, 
shullia perlacunap§ chipacnimpa 
Willak Umupa ullaynin janaj yayapa. 

IV 
Llullu mishqui hayta shanllallita 

llapan shumaj rimaycunapa cuyacuynillita 
ganmi canqui jatun apuyoc 
llullu mishqui cuyacuyoc. 

V 
Taita rupay chipaqu²an antipachacho 
mama killa yurimongan pitacho 
gam gallu quechua canan picha 

kanki mana requisha gallucho arawicho 
willanacunapa espantaypac marcacunacho. 

VI 
Llullu mishqui huayta shanllallita 
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llapan shumaj rimaycunapa cuyaynillita 
ganmi canqui jatun apuyac 
llullu mishqui cuyac. 

 
Lengua quechua 

(Doble acr·stico - Estilo propio del autor) 
1 

Legendario coraz·n me inspira conquistar yachatziq 
en el dulce suspiro y clamor del alma m²a Gorilu ni¶a 
diosa, tierna ninfa de la sabidur²a de Patsacamae 
guirnalda de bellas flores y dulces besos de Goribech 
urna sagrada en las inagotables fuentes de shayrillau 
alma del sol, luz de estrellas del universo, amor y vida 

II 
Lengua sagrada del glorioso imperio 

voz del sol, caricias de luna, p®talos de lirio 
oh quechua sapiens, inmenso y poderoso 

Miel silvestre, dulce jarabe, lenguaje amoroso 
manjar de querubines, n®ctar de un rosal hermoso 

III 
M¼sica suave de la mansi·n celestial 

fuente inagotable, delicioso arroyo virginal 
eres la voz sacrosanta del dios sol, 

gotas de roc²o en las perlas de un cristal 
idioma de Willak Umu, ante el padre celestial. 

IV 
Dulce y tierna florecilla habladora 

entre las lenguas m§s bellas eres la cautivadora, 
t¼ eres grande y poderoso, 
tierno, dulce y cari¶oso. 

V 
El padre sol reina en el azul firmamento 
la madre luna aparece desde su nacimiento; 
y t¼ lengua quechua desde este momento 

ser§s del extraterrestre la lengua escogida en verso 
para comunicar las maravillas y misterios del universo. 

VI 
Dulce y tierna florecilla habladora 
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entre las m§s bellas lenguas eres la cautivadora 
t¼ eres grande y poderosa, 
tierna, dulce y cari¶osa. 

 
Yuraj azucena 

I 
Yuraj azucena, raju wirpa . 

gori shongo, 
shumaj cayniquipita, purezayquipita 

cuyay raynash canqui. 
II 

Qanmi canqui mas yuraj, 
qanmi canqui mas shumaj 
llapan rapicunapita 

tzururi raju jircacunapita. 
III 

Qanmi canqui mas shumaj 
qanmi canqui mas pura 

llapan shutu cristalinacunapita 
y mas shumaj 

marpa perlancunapita. 
IV 

cieluchomi capaman diamante coronacuna 
delicada urcuyquiman churanapa 

gamtam ashiyashunqui cielo shairicuna 
patza raynacuna, quillapa ¶ustacuna. 

V 
Shumaj pashtaycaj huayta 

qanmi cnnqui pishgocunapa raynan 
shumaj cayniquipitam 

puretzaquipitam cuyay raynash canqui. 
 

Azucena blanca 
I 

Azucena blanca, p®talos de nieve 
coraz·n de oro; 

por tu belleza, por tu pureza 
te dicen reina del amor. 
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II 
T¼ eres m§s blanca, 
t¼ eres m§s bella 

que todas las nevadas 
y las escarchas de los glaciares. 

III 
T¼ eres m§s pura; 

que toda las gotas cristalinas y 
m§s hermosa 

que las perlas marinas. 
IV 

En el infinito tengo 
una corona de diamante 

para coronar tu delicada frente 
a ti te buscan v²rgenes del cielo, 

reinas de la tierra y doncellas de la luna. 
V 

Hermosa y linda florecilla 
t¼ eres reina de las avecillas 
por tu pureza y tu belleza 
a ti te dicen reina del amor 
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Cap²tulo III 
Educaci·n, ling¿²stica e 
identidad cultural 
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La educaci·n variable importante 
para el desarrollo del pa²s - Ćncash en 
el Bicentenario de la Independencia 

Nacional 
 

Florencio Bernab® Gonzales 
 

Resumen 

Este art²culo es una reflexi·n sobre la importancia de la educaci·n 
como el motor de desarrollo econ·mico, social y humano de un pa²s, 
variable importante que se traduce en prosperidad y progreso. La 
educaci·n y el desarrollo son aliadas inseparables e interdepen-
dientes. La educaci·n es necesaria para mejorar la calidad de los 
productos y servicios que ofrecen pa²ses, empresas e individuos. A 
trav®s de la educaci·n se innovan t®cnicas y conocimientos que 
superan y satisfacen expectativas. Por ello, un pa²s que invierte en 
educaci·n se proyecta hacia su desarrollo, si a ello sumamos calidad 
educativa, los logros como propuesta diferenciadora se manifestaran 
en una sociedad m§s equilibrada pol²tica, econ·mica, cultural, social y 
ambientalmente. 

Palabras clave: Educaci·n; innovaci·n; sociedad; investigaci·n; 
desarrollo 

 

Introducci·n  

Ante la pregunta àQu® es la educaci·n?, surgen algunas posibles 
definiciones, como: La definici·n dada por los fil·sofos en los 
paraninfos de la antigua Grecia, al hecho de soltar en diferentes 
momentos la liebre y el perro hacia el centro del c²rculo de la 
concurrencia, cuando en el primer momento el perro devora a la liebre 
y en el segundo momento, ambos animales juegan amigablemente, 
interpretaban que eso era la educaci·n para aquellos fil·sofos, que 
ambos animales convivan armoniosamente, luego de un previo 
entrenamiento; a su vez, en estos tiempos otras definiciones o 
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conceptos, como formaci·n destinada a desarrollar la capacidad 
intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura 
y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen; 
transmisi·n de conocimientos a una persona para que esta adquiera 
una determinada formaci·n; o tambi®n como, proceso apropiado para 
desarrollar la capacidad intelectual humana, orientado hacia el 
entendimiento del conocimiento universal y la convivencia social, 
conjugando adecuadamente la inteligencia emocional y la inteligencia 
del conocimiento. O, lo que define la Ley General de Educaci·n 
Peruana, Ley NÜ 20044, referido en su Art²culo 2Ü.- Concepto de la 
educaci·n:  

La educaci·n es un proceso de aprendizaje y ense¶anza que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 
formaci·n integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creaci·n de cultura, y al desarrollo de la 
familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 
Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 
§mbitos de la sociedad (Peruana, 2003). 

Por otro lado, contradictorio o no,  los resultados que la educaci·n 
pudiera generar, actualmente, los pa²ses que integran la NATO (North 
Atlantic Treaty Organization) y la UE (Uni·n Europea), integrado por 
los pa²ses m§s desarrollados, due¶os de la tecnolog²a y la econom²a 
mundial, pero no logran el entendimiento para mantener la paz, 
enfrascados en la guerra Rusia ï Ucrania, que est§ generando 
inestabilidad en el mundo, lejos de buscar la paz, algunos esgrimen 
venganza y acuden ñllevando gasolina para apagar el incendioò. 
Mientras los pa²ses pertenecientes al denominado tercer mundo, 
due¶os solo de los recursos naturales, conviven acentuados conflictos 
sociales y medioambientales. Adem§s, en estos tiempos enfrentamos 
los efectos del calentamiento global, generado ñCon el advenimiento 
del sistema econ·mico capitalista, el equilibrio existente entre el 
hombre y el medio ambiente est§ sufriendo profundas 
transformaciones, el desarrollo cient²fico t®cnico va de la mano con el 
apropiamiento de los recursos naturales, se incrementa la explotaci·n 
de las materias primas almacenada a trav®s de miles de a¶os, y con la 
extracci·n y uso indiscriminado del petr·leo conforman la base 
energ®tica del sistema. La humanidad avanza en su desarrollo, con la 
provisi·n de nuevos y sofisticados productos y servicios para la 
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satisfacci·n de sus crecientes necesidades, y al propio tiempo se van 
gestando las condiciones para el surgimiento y desarrollo de un 
proceso de degradaci·n ambiental (Perales & Lastiri, 2007). 
Confirmado por la conferencia de la COP27, llevados a cabo del 6 al 18 
de noviembre de 2022 en Sharm el-Sheikh, Egipto, donde los pa²ses se 
reunieron para tomar medidas con el fin de alcanzar los objetivos 
clim§ticos colectivos del mundo acordado en el marco del Acuerdo de 
Par²s y la Convenci·n, que establecen, los pa²ses pobres pagaran las 
consecuencias generadas por los pa²ses ricos contaminantes del 
cambio clim§tico.  Nos preguntamos àEn estos casos de qu® manera 
influye la educaci·n? 

Tambi®n tomar en cuenta que eventos como: Ferias, expo ferias o 
eventos cient²ficas o tecnol·gicas, art²sticos, y culturales como la 
Segunda Jornada de Integraci·n Cultural Ancashinos en el 
Bicentenario de la Patria ñCesar Ćngeles Caballeroò, Chimbote 2022. 
Reflejan el desarrollo humano, permitiendo compartir el 
conocimiento e informaci·n, gracias a la educaci·n adquirida por los 
participantes. Por ello, la educaci·n es el motor transformador del 
desarrollo humano, es decir, una variable importante en ese cambio 
hacia el desarrollo que toda sociedad o pa²s anhela alcanzar. 
 

Desarrollo humano  

Para la ñReal Academia Espa¶ola y Asociaci·n de Academias de la 
Lengua Espa¶ola (2006), desarrollo es ñla acci·n y efecto de 
desarrollar y desarrollarseò, y define desarrollar como ñel aumentar, 
perfeccionar y mejorar algo o alguienò. Se deduce que el concepto de 
la Real Academia abarca dos dimensiones: Una cuantitativa, al indicar 
ñaumentarò, y otra cualitativa, presente en la acci·n de perfeccionarò, 
seg¼n (Ortiz, Cuentas, & Cartay, 2020). El desarrollo humano, hace 
referencia a los elementos necesarios para que una persona pueda 
desarrollar sus cualidades y capacidades, sin ning¼n tipo de 
discriminaci·n. Es decir, el desarrollo humano es el proceso por el que 
una sociedad mejora las condiciones de vida de sus miembros e 
integrantes a trav®s de un incremento de los bienes con los que puede 
cubrir sus necesidades b§sicas y complementarias, y de la creaci·n de 
un entorno social en el que respeten los derechos humanos de todos 
ellos. En consecuencia, ñLa verdadera riqueza de una naci·n est§ en su 
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gente. El objetivo b§sico del desarrollo es crear un ambiente propicio 
para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, 
saludable y creativa. Esta puede ser una verdad obvia, aunque con 
frecuencia se olvida debido a la preocupaci·n inmediata de acumular 
bienes de consumo y riqueza financiera. Algunas veces las 
consideraciones t®cnicas acerca de los medios para alcanzar el 
desarrollo humano - y el uso de estad²sticas para medir los ingresos 
nacionales y su crecimiento - encubren el hecho de que el objetivo 
primordial del desarrollo consiste en beneficiar a la genteò (Labrun®e, 
2018). Por ello, ñMientras crecimiento significa un aumento del 
tama¶o de la econom²a por asimilaci·n o adquisici·n de bienes y 
servicios, desarrollo implicar²a la expansi·n o la realizaci·n de las 
posibilidades de ese pa²s. Cuando una econom²a crece se hace mayor 
cuantitativamente, cuando una econom²a se desarrolla, se encuentra 
mejor cualitativamenteò (Galindo & Malgesini, 1994), y àC·mo lograr 
el desarrollo de un pa²s? Un pa²s debe desarrollarse en aspectos 
econ·micos, pol²ticos, sociales y culturales, de forma que est® 
equilibrado en todas las §reas que le competen, promoviendo la 
diversidad de sus comunidades, generando ingresos adecuados, 
instaurando pol²ticas para regular las actividades de las personas, 
entre otras, ello se logra con la educaci·n.      

La capacidad que tiene una naci·n para desenvolverse en el §rea 
que le compete (econom²a, cultura, pol²tica y el §rea social), de forma 
que crezca, se desarrolle econ·micamente y pueda ser 
autosustentable. El desarrollo econ·mico se entend²a como la 
capacidad de una regi·n o pa²s para generar riqueza (PIB), 
incrementar el consumo de su poblaci·n y as² aumentar el ñbienestar 
socialò. Mientras el desarrollo humano como el proceso de 
incrementar las capacidades de todas las personas. En este sentido, el 
desarrollo humano traspasa las fronteras de la econom²a hacia otros 
campos. 

Seg¼n la Declaraci·n Universal de los Derechos Huma-nos (DUDH) 
aprobada por todos los pa²ses miembros de la ONU en 1948, 
establecen unas garant²as m²nimas que deber²an ser proporcionadas 
por todos los Estados del mundo. Por tal motivo, la DUDH se consolid· 
como un elemento clave para la gobernanza global y la cooperaci·n 
internacional.  



ĆNCASH: Integraci·n y cultura 
 

млт 
 
 

Hay poderosas razones para considerar que el objetivo fundamental 
de la actividad humana es el desarrollo humano y no el crecimiento 
econ·mico. ñSe ha definido el desarrollo humano como la ampliaci·n 
de las oportunidades que tienen las personas de poder acceder a una 
vida m§s larga, m§s saludable y m§s plenaò (Ranis & Stewart, 2002). 
De la misma manera considerar que ñEl enfoque del Desarrollo 
Humano pone el acento, sobre el car§cter complejo y m¼ltiple de los 
procesos de cambio econ·mico. A la dimensi·n material, le agrega la 
social. Tambi®n pone en relieve la necesidad ®tica de no separar al 
proceso de crecimiento econ·mico de su impacto en el bienestar de las 
personas; y sobre el car§cter ²nter subjetivo y din§mico de las nociones 
de bienestarò (Labrun®e, 2018). Seg¼n el mismo autor, estas 
oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Las m§s 
importantes son contar con una vida prolongada y saludable, acceso a 
la educaci·n y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras tambi®n 
relevantes son: la libertad pol²tica, la garant²a de los derechos 
humanos, el respeto a s² mismo, lo que Adam Smith llam· la capacidad 
de interactuar con otros sin sentirse ñavergonzado de aparecer en 
p¼blicoò. En ese sentido, ñEl desarrollo humano tiene dos aspectos: la 
formaci·n de capacidades humanas -tales como un mejor estado a la 
salud, conocimientos y destrezas; y el uso que la gente hace de esas 
capacidades adquiridas - para el descanso, la producci·n o las 
actividades culturales, sociales y pol²ticasò (Labrun®e, 2018, p§g. 10).  

Otro concepto que requiere definirse, es relativo al ²ndice de 
desarrollo humano por sus siglas en ingl®s) para cuantificar el 
incremento de las oportunidades que tienen las personas para vivir 
una vida larga y saludable (esperanza de vida), para adquirir 
conocimientos y habilidades (a¶os de escolaridad) y para acceder a 
recursos necesarios para un nivel de vida decente (PIB per c§pita). ñEl 
²ndice de Desarrollo Humano es un ²ndice compuesto que se centra en 
tres de las dimensiones b§sicas: tener una vida larga y sana medido a 
trav®s de la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir 
conocimientos, que se mide por los a¶os de escolaridad y los a¶os 
esperados de escolaridad -alfabetizaci·n de adultos y matriculaci·n 
combinada de nivel primario, secundario y terciario -  la capacidad de 
lograr un nivel de vida digno, que se mide por el Ingreso Nacional 
Bruto per c§pita ajustado por la Paridad del Poder adquisitivoò 
(Labrun®e, 2018, p§g. 11). A su vez, el informe del IDH elaborado y 
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publicado anualmente desde 1990 por la ONU (que lleva adelante las 
mediciones y la metodolog²a del IDH es el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo -PNUD), define tambi®n el ²ndice de 
progreso social (IPS) como un indicador que hace una valoraci·n m§s 
completa del bienestar social, a partir de 50 variables sociales, 
culturales y ambientales. A partir de dichos conceptos se pueden sacar 
dos conclusiones:  

La primera conclusi·n es que las tres variables del IDH (salud, 
educaci·n y producci·n) captan de buena manera las condiciones 
generales del bienestar en un pa²s.  

La segunda conclusi·n es que existen diferentes aspectos del 
desarrollo - que desde la teor²a econ·mica neocl§sica son ignorados. 
Dichos aspectos incluyen la libertad pol²tica, la libertad religiosa, la 
equidad de g®nero, la seguridad, entre otros. 

En efecto, si hablamos de qu® es el desarrollo de un pa²s, este 
tiene como objetivo el proceso de inversi·n y formaci·n de los estados 
de forma individual y grupal. Esto les permitir§ a las naciones generar 
riquezas propias y conseguir ritmos acelerados de producci·n. En caso 
contrario, se convertir²an en pa²ses subdesarrollados.  

 

Variables del desarrollo de un pa²s 

El desarrollo de un pa²s ñParticularmente desde la perspectiva 
econ·mica, hay acuerdo en determinar que el rol del estado debe 
consistir, al menos, en generar las condiciones necesarias (marco legal, 
estabilidad institucional y macroeconom²a, entre otras variables) para 
que el mundo privado pueda desarrollarseò (Labarca, 2008), a su vez, 
tomar en cuenta que ñdesarrollo humano promueve la productividad 
de las personas, en cambio crecimiento econ·mico expande las 
oportunidades de las personasò (Granizo, 2019).  

Un pa²s desarrollado, tiene: capital f²sico e infraestructura, capital 
humano y educaci·n, pol²ticas estructurales, pol²ticas de 
estabilizaci·n, condiciones financieras, condiciones externas, factores 
culturales e institucionales, y caracter²sticas demogr§ficas, tiene 
como elementos y cualidades los siguientes puntos:  




