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La Provincia de Santa 

El prnpñsitn de brindar al público anca -

shinn y nacinnal, las fuentes que sustentan a 

los pueblns, nns compromete difundir los traba 

jos de investigaciñn, fruto del cariño a este 

departamento de parte de sus hijos. 

Es a s í que ayer publicamos un Cuaderno de 

Difusiñn en Homenaj e a Chimbote, capital de 

'Santa y ahnra para cnmpletar la visinn de esta 

prnvincia nfrecemns a cnntinuacinn el trabajo 

bien dncumentadn de la Historia de Santa en 

sus diferentes épocas. 

El histnriadnr Augusto Alba, es quien nos 

brinda esta oportunidad que la Filial del INC 

en Ancash s e cnmplace en publicar, siguiendo ru 

propnsito de integración por medio del conoci

miento de nuestro departamento en sus 16 pro -

vincias que configuran su fisonomía muy propia, 

diversa, pern única e inconfundible. Ruarás Nn

viembre,de 1978 

Francisco Gonzáles 

Directnr de la Filial del INC. 
en Ancash . 
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LA PRnVINCIA DB Si.,NTA 
EN LA HIST0RIA 

Por Augustn Alba H. 

EP0CA PREINCAICA 

La prnvincia de Santa tiene una gran 
impnrtancia arquer,lngica 9 pues merece prn
:Pundizar lns e stuch .ns s 0bre tnd0 en las dos 
znnas que nn s pre:12nt a su gergr afí a : l a del 
valle de Nepeña y Ja de l Sant a , q_u e han s o.E_ 
vidn cnm.n puntns nbli g9..dns de in.te rc,111.;unj _ca 
ci~n entre l a Sierra v la Cns t a y ' v icevorsi, 
para e l as entam.i en cn do fnc r,s culturales, -
C"'n influencias chavinnid es y huaylasº 

La del Valle do Nepeñ~. - Esta znna ha sido 
estudiada pnr ~1 Dr . Jalin C. Tello, Tnri
bin tiexía Xeespe y otrns de una posterinr -
generacinn. 

El Dr. Tnri bin Eoxía_, en un artículo 
publicad0 en Gl suplomento d()minical de "El 
Cnmercin II de 18 do agnst0 éb 1963,, ncHJ l ..... "'.lde un 
intcresantc:i Gstudin snbre la II Im.pnrtancia 
Arquen ln gi ca del Valle de N epefía 11 • · 

Para él, 11 la top0grafía de la r eginn 
acnndici"'na una serie de altitudes climaté 
ricas, desdo·el cálidn o trnpical en la par 
te baja del valle, hasta el frígidn n gla
cial de punan Cnrdillera. Sste escalnna 
mientn climáticn favnrece el fnmentn de la 
industria agr0pecuaria de la región y por 
ende el bienestar y prnsperidad de sus habi 
tantes". 
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Estas cnndici"nes naturales debiernn -
atraer y estimular a lns primitivns pnblad2 
res de la cuenca del rín Nepeña, pnrque, de 
otrn mndn, la abundancia de restns arquenl~
gicns de diversns tipns~ aldeas, ciudadelas, 
adnratnri"s, templos, fnrtalezas, caminns n~ 
cr0pnlis n cementarins, acueductns, represas, 
campos de cultivn, algunns en las terrazas 
aluviales de las quebradas y muchns ntrns en 
las pendientes y picachn_s de lns cerrns de la 
Sierra. La m2ynr parte de estas ruinas se c~ 
racterizan pnr la snlidez d2 sus edificins a 
base de piedras talladas y de adnbes estuca
dos cnn figuras cnn relieve, cuya edad ser~ 
mnnta a épocas anterinres a la era cristiana 
cnmn las wacas de Pañamarca, Cerrn Blanc" y 
Punkuri; las ciudadelas de Pinchamarca,Kushi
pampa y Puma-rumi; la fnrtaloza de Kiske, etc. 
Junto n cerca de estas ruinas se levanta n
tras de estiln y períndn diferentes, cnnside 
rados cnmn predominantes en épncas anterinr
res al dnminin incaicn. Estns hechns indican 
la antiguedad, prnsperidad e irepnrtancia de 
los mnnumentns prehist~ricns del valle de Ne_ 
peña cuyn cnnncimientn y estudin incumbe a -
la arquenlngía. 

El Sr. Mexía, añade, ll'En cuantn se re -
fiere al prnces" evnlutivn de la cultura Cha 
vín en el valle de Nepeña, pndemns afirmar -
que nn existe ntrn lugar en que se pueda ver, 
estudiar y cnmprnbar las diversas etapas n -

fases que experiment~ dicha cultura, a tra -
vés de varins siglns, cnmn nos lo ofrecen 
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los estudins y excavacinnes del Dr. Tello en 
las wacas y t emplos de Punku.ri y Cerro Blanco 
en l a s cercanía s de San J a cinto y Nepeña. 
As imismo, existen vestigios snbre ciertos a
contecimi entos hi s t r')ricos que ncurri eron du :... 
r c,nte l a s edad es de Chavín, fouchick y Chi 
mú". 

En conclusinn en el valle de Nepcña, -
s e encuentran los restos arquenlñgicns que r~ 
velan l a evnlucinn de l a cultura andina en la 
Cnsta , desde l a Era PriBnrdia l hasta la Era -
Incana , s egún l a t eoría de l sabio Juiio C. Te 
lln, e sbnza dn en su traba Jn titula d0 "Intro -
ducci..!;n a l a Histnria J1ntigua del Perú 11 • - Li
ma - 1922 . 

El Dr. Lexía, luegn nos pres enta el cua
drn crnnnl..!; gicn de cla sificacinn del valle de 
Nepeña , s i gui endn a ln s arquenlngn s modcr -
nns. 

Era Primnrdia l.- Lns ba surale s precerámicns -
de "lns Chiillús", Vesique y ntrns en l a bahía 
de Samancn, s egún Engel . "En e f ectn, en el 
primer sitin existen en° r mes depñsitos de ce
niza y pi edras qu emadas, sin acnmpañam.i ento -
de alfarería , cuya eda d, en cnmpa raci~n cnn 
ntrns s itin s simila r es de la Co s ta Central, 
puede ser de 3 a 4 .Jlil añ0s de Cristn 11 • 

Era Arcaica~ Períndo Formativn de las Cultu
ras matrices.- r,A ella, pertene ce, sin lugar 
a dudas, la cultura matriz de Chavín, cuyos -
r estns snn las waca s de Punku.ri, Cerrn Bla nco, 
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Faña-marca (una secci~n), ;:aca Partida, la 
frirtaleza de Kiske y las ciudades de Pincha -
marca () Paredr,nes de r:Irirn, Kushipampa, Cam
chas, Pu.m.a-ru.úli, Rncrn, etc. ~st~s illnnumentns 
cnrresprinden a diversas fases n etapas de evri 
luci~n cuyQ edad fluctúa entre mii a dns mil
años antes de Cristn" • 

.. 

Era Clásica o Perí~d° Fnrmativri de las Cultu----·--- ··- -·--
ras lncales. - 11 Srin de esta- éri 0 ca las culturas 
Luchik ,., l.irichica y Chi.w.ú Arcaic'"', reveladas -
pnr lris mnnum.entns de I'afíamarca cnn pinturas 
1:mrales, Punkuri Al tn cnn arabesc-ns ge---métri
Cñs y las wacas de Allpa-Knt0 n l.:iáquina Vieja 
onn snpnrtcs cuadrangulares y reli eves pnlí -
cr0 mos, cuyas edades se cnnsideran dentr,.., del 
;irimer milenarin de la era actual". 

Era Pnst-Clásica ri Incana. - 11 Las ruinas de ca 
!'ácter reciente que existen en Tawbn 'iíarapri o 
:s:u.acata.mbn, en Sute y Palenque y ritr'"'s, que -
a~arecen juntn a las ruinas de épricas anterin 

~ -
rGs y cerca de l0s caminns reales, pertenocen 
E, l a úl tiIJ.a f ase de la ci vilizaci!:n andina, -
ouya edad abarca cuatrn n cincn siglns antes 
ci.e la cnnCJ..uista españnla". 

Rafael L':.1rcri Hnyle, en su Cultura Cupis
ni que , nos dice~ 11 ••• la presencia del felinn 
en el arte decrirativn, prnviene de Nepeña, 1~ 
sar que nnsntrns ..•• cnnsidera~ns C0fil() el ceg 
~rn religirisr, principal, del que irradia el 
~ultn ielínica de t,..,d,.., el antigun Perú.- Pnr 
c:,nsiguiente Chavín nn es nbra de la Cultura 
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serrana, sinn el expnnente aáximo de la ar
quitectura de los hnmbres de Nepeña". 

La znna del valle de Santa, nos preseg 
ta una serie de restns arquenlngicns desde 
las cercanías del mar hasta las Clliilbres de 
lns cerrns del interior. 

Entre lns principales nnnu..w.entns tene 
mns, la waca de Chnlnque, Cayltn, 1Vaca de 
Ursias, Castillos del Tanque, etc.- A 50 km. 
al interi~r de Chimbote en las alturas de 
Suchifaárt se ha ha llo.do pintura rupestre cnn 
características zooIJ.Órficas. Asimismo en el 
sectnr hay tres fnrta lezas, viviendas y va
riasff)r.r:J.as de cnnstruccinnes bajn tierra 
cnn restns ceráhlicos y óseos. Este descubri 
mientn ln hicieron ~n enern de 1970, el in 
genier0 Raúl Vilca Pareja, _Jnsé Guttérrez 
Blas, Eleodnrn Córdnva y César Augusto .Ames 
(periodistas), quienes nos dicen en "El Co
oercin" de 26 de enero de 1970, 11 Pern lo -
más interern:rnte GS la pintura rupestre. con 
representacinnes de monns, felinos, ·condo -
res, pelícanos, pescadns y rnstrns de cria
turas11 en unas 30 rocas dentrn de un km. de 
área. · 

Cnn este interesante hallazgo, pensa -
mns que la cultura serrana se despla30 hacia 
la Cnsta pnr el valle de S2.nta. Sin GIJ.bargo, 
urge hacer un estudin científicn de las ruí 
nas que existen a ln largn y ancho del va -
lle. El Ingeniero Vilca y 'sus acnmpaflantes 
creen h2ber halladn un primitivo c~lcndarin 
en el lugar, se trata de un círculo cnn 12 
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divisinnes. 
Rafael Larco Hoyle, refiere~ Los mnchi -

cas conncieron la columna y lo emplearon pro
fusamente. En la hacienda Tambo Real, valle -
de Santa, existe una columna monumental de o
cho metros de altura en el centro de una cnns 
trucci/)n piramidal. Pretende el Sr. Larco , prn 
bar también su teoría que lns mnchicas tuvie
rnn escritura ideográfica hace dos mil añns, 
se apnya en las cµlturas Nazca, Paracas y Ti§: 
huanacn, afirmando que aparece lns pallares -
marcadns y agrega que, 11 los mensajes grabados 
en los pallares eran tales, pnrque, en algu -
nos encnntrados en la hacienda Tamb~ Real , se 
aprecia por un ladn lns signns idengráficns y 
por el otro, signos y dibujos mucho más sim -
:ples que él supone que · representan .la numera
ci0n u ordenamientn de ese pallar dentrn del 
mensaje. Por medio de estns dibujns simples -
-que serían los númerns- los descifradores mo 
chicas ordenaban lns pallares y leían cnrrec
tamente el text~, c0ncluye Larc" (De la Pren
sa 8 de agnsto de 1970). 

En Cerro Puente 1~ Expediciñn Arqueolngi 
ca de la Univers idad de Tokin~ sindicn como -
Chavín un teillpln cementerio. 

En el alejado pueblo de Laca te, se encu~ 
tran también algunas ruinas muy cnnncidas pnr 
los naturales cnmo Cutamp~n, Pueblo Viejo y -
ff1ashapuquio. 

~os Andenes 1 Reservnrios y Canales de Regadín 
Los andenes 5 constituyeron una técnica 
~vanzada para hacer rendir fruto a lns 
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cerros estériles . Fuernn terrazas superpue~ 
tas de piedras rellenadas con tierra subi 
das del valle. 

Vlilfredo Gambini Escudero, en su 11 11¡ono 
grafía de Cáceres del Perú 11 , menciona: "En 
tndas las laderas de los cerros 9 especial -
mente en las partes altas, sG observa innu
merables andenerías" •. Luego, añade "son ori 
ginales e interesantes las andenerías de -
Llushca, levantada en la quebrada del mismo 
nombre, s0bre un desfiladero de más de mil 
metros de altura sobre el riachuelo B.ecuay
bamba. Estas andenerías, que empiezan cnn -
un largo'de casi dos metros 9 van alargándo
se a medida que ganan la altura en una ex -
tensiñn vertical de casi 200 metrns".Y le 
llama la atenciñn que los andenes tengan" 

· vacíos interi0ros a manera de habitaciones 
de tres metros de largo cnn entradas peque
ñas a un0 de los costadns". 

Los reservnrios y canales surgen en la 
épnca de l0s ra.nchicas que "se preocupan por 
agrandar la ext ensi~n de las tierras culti
vables y cnn tal fin s e construyen andenes 
y canales de riegn que van a verter sus 
aguas en znnas d0nde, de ntrn modo -como el 
casn de la Costa- ~Ubiera sidn imposible la 
existencia de la a gricultura~ 

'!filfred" Gambini, n0s vuelve a infor 
mar ~ "En todas las lagunas y laguni tas que 
alimentan el rín Nepeña, existen murallas -
de cnntensiñn, cnn pequeñas compuertas para 
el desagüG cnntrnlado de la aguas. 
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La laguna de Coñocranra es la que muest~a 
en la actualidad los mejnres trabajns de cnn -
tensinn para el almacenamientn del agua. Est! 
cnnstruída cnn piedras fnrmandn una s0lida JR
red de 4 x 4 metros, aprnximadamente, cnn ~~ 

onnducto dé desagüe en la base y un canal má~ 
ae desagüe en la part2 media de la pared de~
cnntensinn para evitar desbnrdes bruscns al -
llenarse el agua. la laguna de Atun Tnkanka ti_§ 
ne también su cnmpuerta de pared de piedras, -
que pnr la accinn del tiempn se va destruyend~. 

El Canal dedesagae · que llama la atenci~r, 
es la que sale de Cryñncranra cnn direcci~n Nnr 
este de dns metrns de anchn. Se le cnnnce cnri 
el nnmbre de canal de Huirukatac, fue descritQ 
pnr el Drº Juan de la C. Villafana en un traba 
jo que debin publicarse en abril de 1948, pue; 
llevaba fecha delº ~el mismn mes. 

Señala que el canal pasa pnr las alturas 
~e Tzocn snbre p~s de piedras tan perfecta
~ente adaptadas 4nas snbre otras en las faldas 
de los peñascos dé elevación casi vertical en 
aquel sitio que no se desmornnan pese a los sj 
glos transcurridos, conservandn su nivel va a 
dar a la garganta de Huirukatac para continuar 
por la falda de la puna de Pucapampa al lado t 
recho de Tzncn, llega a La.ckatu y cnntinúa p~r 
la falda i~quierda de la montaña de Paccay-E::t
llu para dirigirse hasta la quebrada de Q1¡.e
~hurn, Torn Shicacunan para pasar pnr la -
iuebrada de Ultu, captando sus aguas llega a 
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la punta de Caj~n y sigue hasta la quebrada 
de ·Quihuay (Bellavista) y ~errenos cnntinuos. 
La otra, la principal, sigue por las alturas 
de Callhuash y atraviesa la quebrada de Hua
r~n en su parte alta a Uchucotn, continuando 
pnr las alturas de Santa Ana y Lacram.arca p~ 
ra llegar a Palo Secn n Ta@bo Real, cnn un 
recnrridn de 30 leguas desde su origen. 

Wilfredn Gambini en su libro menci0n~ 
dn, refiriénd0se al mismo canal dice que: 
"del canal madre salen tres ra11ales: el 
primero de Ultu Cruz, para irrigar Rayán, 
Alisn" y znnas cnntinuas; la de Llamacun
ca para irrigar los terrenos de Querncun
cha, Ii1arc0, Azul-ranra y Lamanín; y la que 
desvía de Quihuay-punta a la quebrada de 
Callhuash. El ca nal tenía 1.20 m. de anchn 
pnr 80 cm. d e prnfundidad; adoquinado en -
sus caras laterales cnn piedra caliza 11 • -

Para salvar el cursn del canal en las qu~ 
bradas, inaccesibles, levantarnn murallas 
hasta 20 metrns · de altura, tipo andén, e~ 
pezandn en su base con piedras menudas pa 
ra superponer las más grandes en las pa~ 
tes superiores". Es lamentable que hasta 
1948, que e l canal sirvi~ de camino real 
de Quihuay a Rayán, Cunea, Beliavista, 

Callhua sh, Aguaquita y otras estancias.Pos 
terinrwente ha sid 0 utilizado en muchos 
tramos pnr la carretera Chi@bnte Huaylas 
que sirve para cnntrnlar lá línea de al 
ta tensinn que sale de la hidro-eléctrica 
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Huallanca, cnmpletandn en esta fnTLJ.a a la rui 
na del canal . 

Los vecinos de Nepeña en 1856, snlicita -
rnn a la Representaci-<n naci,..,nal, ayuda para 
la reparaciñn de las cnupuertas de lns reser~ 
V"ri0s y canaletas deJ. sect"r de Matar y - -
Huafilpucayán, _para fundauentar su peticiñn h§!: 
cen la descripciñn de uno de ellns. 

"La conpuerta consta . de cuatr0 piedras y su bro 
cal de una tercia en cuadr". Desde este siti~ 
hasta el medio de la laguna hay una acequia -
subterránea de piedra labrada snbre el cual 
se encuentran en distancias pr~grcsivas unas 
pircas bien formadas que tenían p0r objet" e
vitar que el agua en su may"r iwpulsn Llalngre 
o destruya el eurn, que nn snlo cnn esta inge
niosa invencinn ha burladn su impetuosidad y 
violencia, sino a los wismos tiemp0s que pare 
ce dasafiar en la misua altura del Duro prig 
cip~l, y cada uno de lns cnstadns de la lagu
na, hay igual nÚLlern de caneletas de nedia va 
raen cuadro que en las avenidas tenían el nfi 
cin de desaguarlas evitandn represas perju
diciales". 

Cieza de Leñn anntaba, "y del rin que co
rre por el que sacaban acequias para regar 

los .campos y sembraban". 

En la tazaciñn que hace el Arquitecto y 
Agrimensor don Juan Antnnin Barrns de las 
tierras eriáceas de Tainbn Real y :Binzos que 
pertenecieron a los descendientes de d'"'n Jern 
ni.w.o de Arr0yn, el 20 de enero de .1795, infnr 
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nimo de Arroyo, el 28 de enero de 1795, infer
ma: "reconociendo todo el c6mputo de dichas -
tierras y calidades, trayendo a consideraci6n 
lo costoso de contribuirles agua a todas ella~ 
pues hall6 que s0lo 300 - fanegadas se les puede 
dar suficientemente a costa de bastante traba-- . 
j0 . crecido, por tener que caminar una ace -
quia ya perdida que s6lo quedaron de ella u
nos córtos vestigios y que tiene de longitud -
27,000 varas hasta el fin; por lo demás res
tantes hasta el número de 449 (fanegadas) son 
inútiles por hallarse quebradas cubiertas de 
médanos de arena y sin montes ni pastos". -

El área t0tal de los terrenos de Tambo 
Real y Vinzos era de 449 fanegadas de 41,442 
varas superficiales cada funegada 1 la acequia 
prehispánica que irrigaba, posiblemente,, en 
su totalidad dichos terrenos era muy difícil 
restaurarla el año de 1795. 

EPOCA INCAICA 

La región de Santa fue conquistada por 
las tropas del Inca Pachacútec mandadas por -
su hijo el príncipe Inca -Yupanqui, después de 
la conquista de Cuismanco·y Chuquismanco fue 
hasta Barranca y envíó los "recados acostumb~ 
dos de paz o guerra" al señor del Chimú quien 
respondió negativamente, principiando la 
encarnizada guerra en Parm.unca {Paramonga) 

-y Hualmi (Huarmey) y al no poderlo defender 
los chimús se retiraron al valle de Santa para 
defenderlo. 

Los de Santa se mostraron más belicosos 
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que los huallmis y parmuncas: salieron a de 
fender su tierra, pelearon-con mucho denuedo 
en todas las veces que se ofreció pelea; res~ 
tieron por muchos días la pujanza de los in -
cas sin reconocerles ventajas; por lo que ga
naron honra . y fama de las huestes imperiales · 

y s6lo fueron vencidos por hambre y sed, -. al 
ser eortad.os sus canales de abastecimiento. 

CONQUISTA Y COLONIAJE 
Don Francisco Pizarra en su segundo via

je de descubrimien~o qe las tierras del Ta
. huantinsuyo, · lleg6 .hasta la desembocadura de-1 
río Santa y luego emprendió viaje de regreso. 

En 1534, don Diego de Almagro, pasaría -
por el valle de Santa al tnmar el camino de 
los llanos (Cbsta) · con dirección a Quito para 
detener la -marcha del Adelantado don Pedro -
dé A1varado, que significaba un peligro para 
las posiciones tomadas por Pizarro y Almagro. 

Muerto don Francisco Pizarr~ en 1541 por 
los almagristas:; éstos proclamaron Gobernador 
del Perú a dnn Diego de A1magro 9 El Mnzo, y 
en esos momento se encontraba en·Huaylas; en
comienda, d-el Marqués su -mayordomo don -Alonso 
de Cabrera, quien reunió -gente y salió ·a la 
Cnsta. García de A1varado que desembarcó en 
Santa al saber que algunos parti_darins de Ca, 
brera bajaban _de la Sierra, sali~les al en
cuentro -y echó mano de ellos, luego pasó a 
Trujillo donde también hizo requiza de armas. 

El Gobernador don Crist6bal Vaca de Cas
tro~ que venía de España como juez en el dife 
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rendo entre los conquistadores-, de Trujillo 
pasó en 1542 al valle de Santa. Dice Cieza de 
León en su · 11 Guerra de Chupas" e " ••• Como ya e~ 
tuviesen los grandes edificios y aposentos de 
aquel pueblo arruinado en las llamadas evegas 

·del río llenas de escabrones y cañaveras, con 
grandes florestas muy espesas, críanse gran 
cantidad de mosquitos, fatigaban así al Gobªr 
nador como a los que estaban con él;-y sin mu 
cho estar entre compañía tan contagiosa, ord; 
naron ·luego la partida-para salir a las Sie -
rras, tomando el camino por el derecho-de las 
provincias de Moro y Quisquis, llevando reca~ 
do de bastimento e indios que los llevaban el 
bagaje". 

Vac~ de Castro al·empronder camino al Cª 
llejón de Huaylas en los primeros meses de -
1542, deja en Santa al Capitán Pedro de Verga 
.ra a fin -de que salie9e después con el resto · 
de la tropa, siguiendo la ruta de Moro , para 
después tomar la derecha del valle formado 
por el río Nepeña a Colcap y pasar por la-qu~ 
brada de Huanpuca~lán hacia el fundo Aliso y 
atravezar la zona de Chopincochi:i para bajar a 
Huaylas. 

En 1545, Gonzalo Pizarra, en la bahía de 
Santa bajó a tierra y de éste lugar se diri -
gió · a Trujillo donde arribó-por Pascua Flori
da en busca -del Virrey Vasco ' NÚñez de Vela 
que ha hía logrado desembarcar en Pai ta para -
batirlo. 

Cieza de León anota que entre los puel:itE 
más antiguos, Santa fue "en tiempos pasados 
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muy poblada y hubo en él grandes capitanes y 
señores naturales, · tanto que al principio osa
ron competir con los ingas". Luego hace una -
descripción de lo que ocasinna en épocas de• 
lluvia en la Sierra el "río furinso y grande". 
El cronista narra de los indígenas de Santa 
que andaban "vestidos con sus mantas y camise
tas y las mujeres lo mismo, llevando en la ca-
beza, "sus ligaduras y señales". Fray Reginal 

do de Lizárraga menciona que en Santa 11 es · -
abundante de todo génern de mantenimiento don
de se comionza hacer trapiches de azúcar y-muy 
buenos". "Muy cerca al puerto se ha poblado un 
pueblo de españoles, el cual . si tuviera indios 
de servicios fuera de mucho crecimiento". Este 
seria• el m.:t.smo puAbl_n f1µ1dado, oficialmente en 
156I por el Virrey A::..J.d.rós Burtadb de Mendoza -
con el nombre de Santa María de -la Parrilla.Lo 
que llamaba la atención es la manera de cruzar 
el río de una banda a otra por el caudal que 
lleva en la.s épocas de lluvia en la Sierra ,así 
escriben los cronistas de la épocaº 

Para el Judío portugués, a · principios -
del siglo XVII, la villa de españoles · tenía -
"hasta setenta casas y algunos de indios, y e~ 
tos españoles tenían esclavos en su campiña". 
nHacíanse azúcar y se llevaba trigo a Lima, · -
vendiéndose en mayor precio que el de otros 
valles". Guambacho, Casma Al ta y Casma Baja -
eran lugares de indios; pero en · las haciendas 
comarcanas vivián algunos españoles,hacia las 
quebradas del interior se hacía algú,n vino , 
"Y se cojen muchas frutas.y aceitunas más -
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grandes que nueces". 
"Los vecin0s se sustentabcm de la labranza

y es puerto de mar y donde los dcGás navíos que 
van tierra firme (Panamá) y a Nueva España (M:é
xicn) se prnveen de ba stimentas". 

La VillQ de Santa tenía Regid~res que se -
elegían cada año. Dos hlcaldes y tres Regidores 
Asi.u1ismn se elegía un Alguacil lfiaynr cnn voz y 
v0tn en el C2.bild/"I pnr prnvisinn que para ello 
din el virrey. 

Dnn Francisco de Toledo 9 ~uinto Virrey, di 
vidi0 e l Perú en cincuenta distritos o corregi
mientos bajo l a aut/"lrida d de un Corregidor o Go 
berna d0r•cada uno de e llos. Es así que nnmbra -
pnr Cnrregidor 9 Juez de l0s naturales indios 
que en ella estaban r educidas y de los reparti
mientos de Supe, Barranca, i'i~oro, Quisquis, etc. 
a dnn Alnns0 .de l,lis.ga por provisi0n de julio -
de 1576, quien murió en el ejercicio de la fun
cinn el 29 de mayo de 1578. Siendo nombrado en 
su lugar dnn Di ego de Tnrres. 

El 29 de mayo de 1587 divisar0n en Santa -
a l ·cnrsa ri0 Tomá s Cá v endich, de d0nde s2,lieron 
en porsecuciAn de un na vilucho que ha bía despa~ 
chadn el Virrey Fernand0 de Torres de Portugal 
a Panamá a dar n0ticia a la Audiencia de aquel 
suceso~ 

García Hurtado de I'Iendnza, lvie.rqués de Cañ_§_ 
te 9 llegn a Santa iharía de la Parrilla a fines 
de 0ctubre de 1589, permaneciendo algunos días 
hasta que pasó al Callao. 

Las Encomiendas y Repartimientos.- Las encomien 
das tenían una finalidad socializadora, debía 
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favnrecer al indio mnral y socialmente. N[ien
tras el Repartimiento, buscaba un fin econnmi 
coque favorecía al encomendero español con -
el trabajo obligatorio del indio. 

Los repartimientos de .Santa ·y Huambacho 
en el gobierno del Virrey Martín de Enriquez 
(1581-83) estaban encomendados a Cristóbal de 
Angulo con 123 indios tributarios y 585 pers~ 
nas reducidas en dns pueblns llamadns Santa y 
Huambacho, dnnde asimismo quedaba 63 indios 
tributarios y 236 persnnas de la encnmienda -
de Luís Atiensa y Alnnsn Gnnzáles. 

Los indins de Nepeña fuernn encomendadns 
a doña María Fuentes cnn 21 indi0s tributa- -
rios y 128 persnnas reducidns en puebluchns. 

Repartimientn de liinrn y Quisquis, encn -
mendados a Gnnzaln de Cáceres cnn 668 indins 
tributarios y 2712 persnnas reducidas en 6 
pueblos llamadns I-!Irffn, Quisquis , Zanca, Cala
marca (Lacramarca), Guambn y Tntop~n . 

Visita de Santn ~oribio de Llngrnvejo .- En su 
visita pastoral a Santa (1593) el Arz0bispo -
encnntr0 a varins españnles y mestizos, hace 
referencia que en tiempo de verann bajan de 
los pueblns yungas a la Villa cien indios a 
servir. En tiempn de invierno bajan ciento 
veinte indios tributarins de los pueblns c0rnar 
cas y se reparten entre los labradores. 

La Villa tenía dns templns~ la de San Pe 
dro y San Pablo en el puerto que fue el prime 
ro que edificaron y el otro en la misma villa. 
Un Hospital que más tarde se llamn de San 
Santiago. 
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Asimismo nos da a conocer que la villa 
estaba si"tucda y pobJadn ccrca,dol ~dr~con un 
puerto agradable y sin arrecifes por causa del 
abrigo del cerr0 Ferrol, "que está junto a él~' 
Cuenta de la impresión de temor y espanto que 
causaba en los habitantes de la gruta llamada 
la "Boca del Infierno". Dá también una expli
cación del por qué del nombre de Santa,que se 
debe a la abundancia de cañizales por los lu
gares donde se desbordaba . K"layao (río), que t.Q_ 

ma el nombre de cañozal de Saucha de donde -
deriva Sancta. 

Convento de los Recoletos Franciscanos.-En la 
Crónica de los rel~giosos de los Doce Aposto
les por Fray Diego Córdnva de Salinas; indica 
que por Real Cédula de 22 de febrero de 1613 
edificó el padre Fr. Cristnbal Ruíz,sacerdote 
de la Seráfica orden de la Recolección dedica 
dn al glorioso español San ~ntonio de Padua. 
Dejaron después el convento los padres de la 
Recnlección a la observancia por no poder su~ 
tentarlos. Eran moradores desde la cnnstitu
cinn del cnnventn siete religiosos. 

la Iglesia principal tenía una efigie de 
Cristo crucificado, dádiva del Emperador -
Carlos V. 

Otros Hechos.- En 1685 Eduardo Davis lasa
queó y destruyn por lo que los habitantes que 
se salvaron se retiraron a media legua aden
tro para construir el nuevo pueblo. 

El terremoto del 14 de febrero de 1619, 
arruinó la ciudad de Trujillo y la villa de 
Santa y don Nicolás de Rivera que llegó al Ca 
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bildo de Lima, propuso e l 23 de febrero que en 
Trujillo se abrieran pozos en las casas pnr 
donde desfnge la energía de la tierra y así 
preservarlo de su furia. 

En el terremoto de 1646 ( 28 de octubre) 
en Santa se fue a pique por la braveza del mar 
por el temblor, el buque Cnncepcinn de don 
Tomás Charaque º 

En los primeros meses del año de 1761 Sa~ 
ta fué inundado por las aguas del rín Santa. 

Coanc Bueno en su "Descripcinn de l as pro
vincias. perteneciente al Arzobispado de Lima 
en "El Conocimiento de los Tiempos 11 , dice: 11 Fue 
esta Villa en otro tiempo· muy poblada ... " San
ta con el cnrrer del tiempo fue perdiendo de 
importancia hasta perder la sede de la subdele 
gacic1;n en ,1814. 

Comunidad de Huambacho.- Fray Francisco Huer~ 
tas Gutiérrez, el añn de 1654, cnmo Juez Visi
tador de Des~ravio de Indios y ver Medidas de 
Tierras ratificó la composición que hizo en la 
Comunidad de Huambacho el Padre Pedro de Mene
ses en la extensinn de 104 fanegadas, agregán
dose solamente 6 fanegadas más; distribuyn 96 
f~negadas entre caciques, indios tributarios, 
huérfanos, viudas y solteros quedando 22 fane
gadas para repartir a nuevos tributarios, que 
lo efectuaría el Corregidor a indios que lle~ 
sen a tal condición y el cura Vicario del di -
chn pueblo de Huambacho. 

La distribución de las parcelas era de 
acuerdo a la categoria social, debiendo tocar 
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a cada uno en la siguiente forna: 
A cada cacique principal 12 fanegadas y 

al 2° cacique 6 fanegadas . A los 23 tributa
rios a 2 fanegadas; a los 19 huérfanos una -
fanegada cada uno y a las viudas y solteras 
taubién una fanegada cada una. 

El año de 1847 por Resolucinn Suprema -
de 27 de Setiembre 9 42 fanegadas de tierras 

baldías del antiguo puebln de Huambacho, se 
aplicaba n sus productos despues de repartiE 

l es en f avn r de la escuela de Nepeñaº 

Sllblevaci~n de Gsc1avos en l as haciendas de 
la Provinc:i..a de Santa 

Cuando venía j_nvesti gando en el a rchivo 
Nacinnal de Historia sobre l as sublevaciones 
canpesinas 9 encnntré varios docl..l.L:entos refe
rentes a uovi ~ientos rebeldes de escl a vos en 
l as haciendas de Iviotocachi 9 San J ac into y San 
José de la Pampa qu e en forna breve doy a co
nocer en esta oportunidad . 

El año de 1704 el canónigo Dr. José Ca
rrillo dejó sus bienes por testamento como -
heredera universal a l a Compañía de Jesús -

las haciendas de Mo tocachi, San Jacinto, La 
Panpa y Quisquis. 

La prnpiedad de l as ha ci endas s e mantu
vo en manos de los J esuitas ha sta 1767,año 
de su expulsión. 

San José de La Pampa perteneció en 1703 
a dnn Rodrígo Carrillo y Cádenas, Alcalde 
principal de la Villa de Santa, que falleció 
pocn después dejando testamento. 
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El régiraen esclavista implantadn en las 
haciendas mencinnadas, era.cruel y agnbiante 
pnrq.ue se quería hacer prnducir más 9 valiénd~ 
se de la fuerza del esclavn, pero sin hacer -
inversinnes en la cnmpra y reparacinn de herra 
mientas que trajn cnmn consecuencia la resis
tencia al trabajo que se agravaba por las fnf 
mas abusivas que los hacían trabajar. Todas -
estas formas de tra tn 9 traen malestar 9 11c,tines 
y sublevacinnes, 

Nicnlás Qaqpo~ 9 en su declaracinn de 1786, , 
snbre la fuga de esclavns e inquietudes en M.Q. 
tncachi es elocuente~ 
11 •• .• los negros de las tres haciendas~ Moto ca 
chi, San Jacinto y San José de la Pampa,son y 
han sido siempre muy díscolos-y altaneros, 
tantn que se han vistn hnrrornsas sublevacio
nes cnn muertos y heridos, así en tiempo de 
los jesuitas, como en la administración de 
las Teraporalidades, y ahora, después que se 
vendieron. 

Motín de San Jacintn (1768).- Entre las cau -
sas de este motín se puede señalar: 
1°.- La prAhibici~n do oritroga dg-cnacras n -

lns~csclnvns. · 
2°.- La intensificación de la explotacinn de 

la fuerza del trabajo de los esclavos. 
3.- E1 nayor celo en la vigilancia del traba

jo imponiendo fuertes castigos ... 
Los cabecillas plantearon la' reducción de 

las horas de trabajo e intentaron exter11i -
nar a los administradores y raaynrdOI.J.neªquien:fiS 
se les culpaba de tndns lns males que sufrían. 

- 24 -



El Coronel José'Bravo de Castilla fue 
nonbrado por el Superior Gobierno para que -
efectuase la sUBaria correspondiente, mandó 
hacer cabeza de proceso y sentenció a los lí 
deres del moviwiento, a unos al destierro y 
a otros a 200 azotes . 

Sublevación de San José (1779).~ FrBnte a la 
crisis de producción, la adninistración de 
l a s t ewporalida des decidió r enatar las hacien 
das a l we jor postor. La ha ci enda San José . 
fue adquirida por Matías Sotil 9 la de San Ja 
cintn por Santiago Sánchez, y la de Motocachi. 
por don Justo Salas . 

11 Los nuevos dueñns, cada uno a su oane
r a intentó ne jorar l a situacinn y snbreponer 
se a la crisis". 

Sotil, planten: aunento de traba jo y 
disuinución de l a r ación a linenticia . 

El notín se r oalizn a fines de nnviem -
- bre de 1779. 

De l as de claraciones hechas, respondieg 
do a l interrogatorio, se ti ene que don Anto 
nio Pérez Lenn daba l a idea de libertad:"Que 

__ l a esclavi tud er a por diez años para los bo
za l es, que a.l t chnino do -diez añ0s de traba 
jo ya er a n libres ;- que los pard0s eran tan -
libres, cnw.n los de.o.ás criollos que nunca ha 
bían sido ni podían ser esclavos, que estos 
eran libres desde que na cían. 

El ·. declarante José Herrera señala que -
Antonio .Pérez influenciaba con sus ideas,"el 
derra11aba este veneno con t0dos los negros de 
las tres ha ci endas y particularnente l as de 
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San Joseti. 
Se cuenta, adeLJ.ás, que __ repercutió honda

nente en la inquietud de los esclavos la tona 
de la Habana por los ingleses. A los esclavos, 
se le9 repetía el estribill0 "el Inglés ya ganó 
la Habana" y Estanislan Criollo alentaba a la 
revuelta: "cholos nepeños, vení acá que acá e.§_ 
tá el inglés". El uotín se inici0 cnn algazara, 
repiques de caDpanas, toques de taI.1bnres. 

Sotíl pidió ayuda al Corregidnr quien acu 
dió cnn 150 honbres el 29 de nnvienbre de 1 Tí9 ~ 
Produciéñdose un choque entre los negrns y los 
nilicianos 5 con el resultado desfavorable pa~a 
el Corregidor que se retirn nal heridn, pues -
en el priner nnuentn se le cnnsidern nuerto" •
Asinismo sus ayQdantes fuernn heridns haciendn 
un tntal de 13. A los sublevadns se les siguió 
un procesn judicial. 

Motín de Mntocachi.- El añn de 1786 la hacien 
da de Santa Gertrudes de Motocachi confronta
ba una honda crisis, CODO consecuencia de la -
prohibicinn del couercio en los puertos de Gua 
yaquil y Pananá, por donde exportaba gran par
te de las cosechas de viña, por otra, el nerca 
do -serrano estaba saturado de aguardiente que 
dificultaba su venta. 

Don Justo de Salas no había podido cun -
plir con las amortizaciones pendientes de Tenl)"I 
ralidades 1 por cuya razón se dispuso el eobargo 
de la hacienda. El 2 de octubre de 1786 se · tu
nultuaron al ver la presencia del uayordomo a 
quien -culpaban de todos los nales de la hacien 
da. Los negrns "cnntinuaron hechos unos moros 
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sin señor no ha ciendo Dás q_1 j su a ntojo todo 
este Be s de octubre que t ani 1 falta hacía al 
trabajp oportuno de poder 9 ca var y regar las 
viña s" . 

EPO.CA DE LA INDEPEl'illENCIA 

El Alrilirante Inglés Lord Tomás Alejandro 
Cochrane llegó al Perú en su . segunda expedí -
ción con el objeto de ha cer desenb~rca r erais~ 
rins secretos y repartir proclamas del Gene -
r a l Sa n hiartín 9 y en esta oportunidad tocó en 
el puerto de Snraancn . En la menoría del Vi- -
rrey don Juaquín de la Pezuela s e ano.ta: "Lle 
gn e l correo .de los va lles y sus correspon -
dencias 9 trae las noticias siguientes~ 1° Que 
l a escua dra de Cnchrane pasó del puerto de Sa 
:.:,iancn a l de Santa e l 15 ; que deseubarco con 
200 hnBbr es que entra ron en l a pobla ci0n de
samparada de sus habitantes; que e l Teni ente 
del Cantabria qu e se hallaba cnn su partida 
de Comandante (don Antonio Navajas) r eunió 30 
hoo.bres de aquellas milicio.s y t1and0 e.frontnr 
l a cnI'.lpnñí a de Moro". 

El P1rroco de l a Doctrina de l a Villa de 
Sant2. 9 Lic enciadn dnn Pedro de L2. Puert2, en -
un informe que r emitió a l Iltoo . Arzobispo de 
LiLD. 9 nos dá :co..yQres detalles de l a ocupa ción 
de l a Villa de S:-;nt a por l a tripula ción de -
Lord Cochra ne, en novi eIJ.bre de 1819. "El 19 9 

del presente a .l a s tres de l a t a rde 9 tuviIJ.os 
noticias de Nepeña que l a Isabel con otros bu 
q_ues ha bínn fondea do en el puerto de Sa...:.ianco 9 

cua ndo ca si a l IJ.ismo tienpo uno de los indios 
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pescadnres del puertn de Chinbnte avisó que 
se dirigían cu0, tro buques pnra el de éste". · 
Mientras las autoridades disponía n el recono 
cini ento del runbn que tnma bam los expedicio
narios, y en l a v2riedad de opininnes, trató 
prontamente que el R. P. Dr. Eusebio Casaver~ 
de que s e ha llaba juntn a él DQrchase cnn la 
Majestad para 19. hs,c.i-enda Tamb0 Rea l donde -

existía una ca pilla , l a mejnr y nás a seada de 
tnda l a dnctrina, en l a que habí2 destinado -
en previsihn de una invas iñn~ un s agr a rin. Se 
solicitQrnn a lgunos indins y GÚn el sacristán 
que se ha lla ba en sus l abn res pa r a a cnmpañar 
n l o. Majes t ad cnn l a decencia p~sible, cnn f a 
roles y aceite, incensa rio para l a lánpar a sa 
grada y se r evistin el R.P. conduci endo l a 
Custodia , el Copñn y e l Porta, Viático que fue 
rnn los únicos w,sos que se salvaron. Regres0 
el Presbítero La Puerta cnn e l objeto de li -
brar los objetos de l a Igles i a donde est a ban 
cua t0diados los demás vasos se,gn:~dos, otras -
espec i es de pla t a y ornnnentos nuevos; en ef~ 
t~, acomodó del modo posible una ca ja y un -
b~ulillo pequeño que los p~só a la n isna Igl~ 
sia, ocultándolos con nucbles vi e jos y _cuando 
se disponía de huir se presentaron l as tropas 
de l Al.Llirant e Cochrane por una de l a s esqui -
nas ·de l a plaza con 5O_hnnbres, 30 cnn fusiles 
y los deuás resta ntes con sable en mano, apo
derindose de l a pla za , u i entra s los ha bita n -
tes corría n en precipitada fuga. 

El Conandante dnn Luís Benito Benet, de 
la expedicihn de Lord Cnchra ne.., grita ba desde 
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su pues-co pa r a que no coi_-~i os en 7 a s egura ndo 
que ninguna persona sufriría perjuicio. Inu
tiliza dos sus esfuerzos s e dirigi ó por e l 
c entro de l a pla za donde forno l a tropa y s e 
encrnünó a l a ct1s2, del s eñor cura inda ga ndo 
por el Couandante de l a Pla za de Santa . s e l e 
uni ernn onc e esclavos - un zaubo l i bre . 

El cura de La, Puerta confer encin libre
Dente en l a Villa cm D~ fu:fs J3enii::D . Bene t s ecre 

9 -t a rio de l Aln ir2nte y Couandante entonc es de 
l a trnpa que ss ltó a ti erra 9 sobre l a s wedi
da s qu e en Chile s e tn11aba n pa r a equipa r el 
e j ér cito unidn libertador. 

A l a s s e ~s de l a t a r de los expedici ona 
rios s e r etira r on de l pu erto 1 a provecha n de 
esta circunstancia ·e1· Presbí tG ro L-::!, Puerta 
s a lió de l pu eblo a Tar:ibo Real po-r ca;:;iinos -
de susa dos ___ pa r a luegn r egr esa r a su ca sa . 

Los e:xped,ip iona rios ha bía n de ja do una -
pa trulla _ pa r a l a custndi a de 1 2., Villa 7 y ésia 
i uped í a toda onvili zación de los sa nteños . En 
l a no.drugada del 20 e l Licenciado don Pedr o 
de La, Puertafu é insulta do y herido en e l b:ra 
zodere cho por n i enbros de l a pa trulla; vi én
dos e obligad o a huir a Tsnbo Real auxilia do 
por Dn . Ange l Gonzá l es 9 no sinti éndose segu
r0 siguió ,J. Rinconada , Vinzos y Suchinán 7 

p er nan eci endo oculto entre quebra das y ce -
rros desolados ha sta que tuvo noticia s de que 
los expedicin~arios ha bía n a bandona do el -
pu ertn . 

Don Antonio Navaj a s 7 nandn a l Tnte . don 
Benito de l Rea l y Sánchez a vanzas e con s eis 
hnnbres a r econocer el pueblo llegando h.-'1.Sta 
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la plaza, hiciernn fuego a 100 expedicinnarios 
dando lilUerta a dos y tn:marnn a uno:; luego se 
retiraron a unirse cnn Navajas que infnrman
dose apostó a imiediaciones del puebln, dnnde 
cnn su gente, ~ompió fuegn contra 200 que se -
aproximarnn y después se retiró a la hacienda 
Puente y continuó hasta la Rincnnada para dar 
descanso a su tropa, dejando una avanzada de 
observaciñn la que toliln prisinnero a un Z8.f.Jbo 
que despacharon los patriotas con proclauas ig 
presas bajo el nombre del ilustre prócer anca
shino de la independencia, el presbítero don 
Cayetano Requeha y Fonseca y otro papel intitu 
ladn "La Sombra de Atahualpa a los Hijos del 
Sol". 

Los patrio tas de la expediciñn de Cochrar.e 
llegarnn hasta el pueblo de Nepeña que tnoarnn 
la plaza nientras que el Comandante Dn. Antonio 
Navajas se retiraba inpntente de defender la 
plaza. E11 la defensa del pueblo fue herido en 
~1 antebrazo derecho el Teniente don Benito -
del Real. Antes de retirarse de la pnblaciñn, 
.los patrintas incendiarnn la casa del sub-del~ 
~ado auxiliar Plaza Larrabeitia. Cuandn ya ha
bían emprendidn el retnrnn los patriotas, Nava 
Jas los persigió hasta dns leguas de distancia, 
babiendo tenid~ los expediciona::rios dos bajas -
u.no Buerto (Sebastián de Liste) y otrn pri
sionero que era ayud2.nte de Cochrane que nn fue 
antregadn a pezar de las anenazas hechas. 

En Santa los expedicionarios .• tuvieron de 
25 a 30 desertores, se retiraron del puerto -
)as noches del 20 y del '22. Incenaiarnn la -
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cárcGl y eubarcarnn arroz 9 ~lgodón~ aniI:J.alesr
Dejarnn enterrado en unn de los cerros de las 
inmediaoiones del puerto 150 nuertos por calen 
turas. 

El Conandante don Antonio Navajas, reco -
mendó ante el Virrey Pezuela a don Benito del 
Real 9• al Teniente don Pablo García y a los pai 
sanos don Joaquín Meléndez y don Juan Saavedra 
por haber acowapañado e Realº 

El Virrey Pezuela envió a Santa al Capi -
tán español don Gu.illero.o Funes cor.üsionado 
":para sUDarj_ar a lof que habían auxiliado a la 
c i visinn li bertadorEll y las personas que auxi
liarnn sufriernn uné serie de exacciones. El -
cura La Puerta en es"ta oportunidad se vj_ó obli 
gado de hacer una inforo.ación de todas las ac
tividades del ejérci~o expedicionario. Sin en
bargo 9 secre tar.1ente e on gran avidez leía cuan
tn __ pa terial literario llegaba a sus Danos de 
los pa triotas de América 9 lo prueba la certifi 
ca cinn que le otorga don Angel Gonzáles del 
Riego en Santa GJ de 1825; 11 Si los caupos pu -
dieran declarar nuestros coloquios en la lectu 
ra de iopresos de Chile, Buenos Aires y Colon
bia que aobas I:.ianos llegaban, más coronarían -
de expresiones, y se verían nás de cerca los -
sentinientos patrióticos que aninaban desde a
quel tienpo a este Párroco". 

Jura de la Independencia.- Los pueblos de HuaE 
mey y Cas11a jurarnn su independencia los 
días 16 y 17 de novienbre de 1820, cono se ad
vierte por·el informe del 1° de warzo de - -
1821 del Gobernador de Casna don Thoo.as foveda 
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El Connndante dnn Santiagn FonsGca y el cabn 
Ba.ltazax Orrantia snn los prntagnnistas de e~ 
tos Bagnos sucesos, haciendn abandonar de sus 
ewpleos a los realistas del pueblo de Casna.
Posiblenente que la jura de la independencia 
de 1\Inr0 fue el 1·s y de Nepeña el 19. Snnta j~ 
raría su independencia el 20 y con los 11isnos 
personajes. 

Los pueblos de la Costa de Ancash habían 
jurado su independencia sin exepciÁn, nos prue 
ba la carta del General San I,ihrtín al Tu1Etrqués 
de Torre Tagle en la que le ofrece ayuda de -
las tropas que se hallaban en Santa. 

Apoyo de los pueblos de la provincia de Santa 
a Trujillo.- Por la carta en referencia de 14 
de dicierabre de 1820, s e desprende la colabo-

. raciñn que debió prestar Santa a la cuasa de 
la independencia do Trujillo. 

" ••• doy en esta fecha órdenes teruinan 
tes al Sangentn Mayor d0n Juan Franco, para 
que tenga a disposicinn de U. los ciento vein 
te houbres de infantería de línea escngidos 
que nanda · en Santa y adenás todas las railicias 
q.e aquellos pueblos", y en seguida le reccmien 
da, 11 ••• en suna pongase U. dG acuerdn con -
Franco, quien hará todo lo que U. crea conve
niente para pr0porcionar así. r:iisr:to y a la Pa
tria un día de gloria y de felicidad". 

El Marqués Torre Tagle c[)n las instruc . -:: . 
c1ones dadas por San :Martín en sus cartas, se 
sentía nás seguro para llegar adelante la pro 
~laIJ.acinn de la independencia de Trujillo, y 
ei fuera poco, recibió una nueva nisiva de fe 



cha 23 del mísmc> mes 9 insistiéndole g 11 ••• •. la 
fuerza que tiene el conandante Franco aguardan
do las primeras órdenes de U. completará pronto 
la ejecucinn de los nuevos planes". Por estas -
cnmunicacinnes aseguramos que la Intendencia de 
Trujillo para proclaIJ.arse independiente recibió 
el eficaz apoyo de la fuerza de infantería de -
línea acantonada en la Villa de Santa y de la -
milic i a de los pueblos de la Costa Norte de An
cash" Don Manuel Por;üano 9 cura de rriorn que est~ 
vo de Capellán voluntario de esta tropa,expresa 
en su expediente de purificacinn de patriota 9 -

que estuvieron en-la snlemne jura de la indepen 
dencia de Trujillo. 

Don :Bernardo de Monteagudo desde la hacien 
da Retes cnn fecha 4 de Enero de 1821 9 refería 
0 'Higginf:)~ "En n i concepto, no pasan de tres 
días sin que recibamos noticias de Trujillo; ya 
raarchn Olazábal por orden de Torre Tagle desde 
Nepeña para · auxiliar la c0mbinaci0n". Son es tas 
pruebas inequívocas de la participacinn de los 
santeños y por lo tanto de los ancashinos en la 
independencia del departamento de La Libertad 9 

conducidos yor el comandante Franco y el Capi -
tán Félix 0lazábalj más tres alfereces y 166 -
snldadns 9 como annta el cura Pomiann. 

Preludio de la caída de Riva Agüero en Santa.
El general Don .A.ntónio Gutierrez de la Fuente 9 

después de su última entrevista con el Liberta
dor dnn Siuón :Bolívar tuvo conocimiento de los 
tratos de don José de la Riva Agüero con los 
realistas. Al regresar a la Villa de Santa se 
mantuvo a la expectativa para comprobar lo que 
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se decía de su jefe . Es así que el 17 de Diciem 
bre de 1823, cuandn la Fuente se hallaba en su 
alojamiento acnmpañadn del Capitán Cárdenas y 
el Ciruaano del regimientn, llegn una correspog 
dencia de Dn . Reiiligio Silva que la intercepta -
rnn,c0mprobándnse los tratos c~n el Mariscal e~ 
pañol Dn. Juan Loriga. La Fuent.e tomó rápidane_g -
te su decisinn 9 y 9 "encargando el maynr s ecretn 
a sus compañeros, pasn a ver a l General Ramnn -
Herrera para decirle que había pensado dirigir-
se cnn el regimiento a Trujillo". Aceptad,:: , por 
Herrera,tomn el lº y 2° batallnn de Coraceros, 
mientras el 3º batallnn quedaba a nrdenes de su 
segundo el Comandante D.n. RaLJ.nn Castilla 9 él _ , -

quien reveln su plan y l e rogn que permanecis ra 
en Santa y apresase al General Raü1ñn Herrera jé 
f e del ejércit0 en cuant¡) recibiese un avisn de 
su parte, y el prncedía hacerlo en :igual forma 
con Riva Agüero en Trujillo. Los planes dé .la -
Fuente se cumplieron. Riva Agüero y Herrera fue 
ron to~ados presos y deportadns a Guayaquil. 

En la CaL1paña Militar abierta porSir.1nn Bolívar 
Lo-s pueblos de Santa, Nepeña y Moro se cnnvier
ten en los lugares obligados para el paso de mu 
chos bg tallones que S.B:lían de lfrujillo cnn di ""'.", 
r ección al Callejnn de Huaylas para la prepara
cinn de la caL.1paña final de nuestra independenCia. 

Don SiTIÓn Bolívar de paso de Trujillo cnn 
direcciXn a LiLJ.a, estuvo en Santa el 27 de Di -
ciembre de 1823; en Nepeña el 28; en Casma el -
29 y el 31 de Diciembre llegó a Pativilca. 

El 29 de Iúarzo 'de 1824 recibía el g0berna~ 
dor de Santa una comunicacilin de Trujillo del 
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secretarin de Bnlívar don J. Gabriel Pérez: 11 Di., 
pnne s. E. que U. levante guerrillas de miliciaG 
a las nrdenes del Crl . Dr. Angel Gonzáles, que r o
cnrran y custodien Santa hasta Casma procurando -
dar el mayor aumento y organización a estas parti 
das". Esta orden fué dada cuando s e consideró qu~ 
los realistas pndían ocupar la cnsta de Ancash 
hasta Casma y era necesario mantener vigilancia -
constante en l a zona de Casma a Santa . Bolívar -
había trazado su plan de "poner un desierto en
tre los gndns y nnsntros 11 • 

EV0LUCION SICIAL DE CHDiJ30TE 

El puerto insdustria l de Chimbnte, antigua -
ment e s e 'denominaba de 11 Ferrol 11 , com0 aparece en 
el mapa "Araérica Delinea t a " en Hondio, Enric0 de 
1636 . 

El nnnbre de ChiEb0to históricamente aparece 
en l a "Introduccir<n y descripcinn de l as prnvin -
cias perteneci entes a l Arzobispado de Lima, por -
Cosme Bueno en 1774. Este r efi ere que l a antigua 
Vi,.l:l a do Santa María de la Pa rrilla (Santa)". Ti e 
ne como an exn un pueblecito de pescadores nombrado 
de Chimbote 11 • 

Dnn Antonio de Alcedo en su célebre Dicciona 
rio de 1786, designa a Chimbote, cono farallón o 
Islnte de l a füa r del Sur en l a costa del Perú y 
provincia y cnrregi mi ento de Santa, junto a otro 
llamadn Corcnvado". 

Etim0logía.- El vocablo Chimbote viene del enla ce 
de d0s v0c es "Chiraba" y 11 Bote 11 • Chimba según una 
de sus acepciones equivale a "va do o lugar o abr_i 
gadn para desembarcar". Tal la Chimba de An1T'fa gJ,~ 
t a . En el diccinnario de l a lengua Castellana 11 el'.:, 
Zer0l0 M. Torc") y Gómez E~ Isaga , chimba ti ene -
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el mismo significadn y on ntra acepción, dice 
que es; 11 La banda opuesta del rín en algunas -

.-_ partes y el birriü allí · situado". Para Gonzá -
les Holgín, en su vocabularin de lengua Quechua 
en 1608, anota que es: ''la otra parte o banda 
del río o quebrada o acequia, o casa larga a -
travesada". Analizando aún más su orígen, afi__E 
ro.amos, que viene de la voz quechua 11 Chimpay11 -

que equivale a atravesar a la orilla opues ta" 
y llbote" nombre 'de pequeña embarcaci;:;n impuls§_ 
da a r emos. 

Desde los primeros años de la conquista -
se comenta de la destreza de los santeños para 
pasar el caudaloso rín Santa y sirviendo a los 
trans euntes de técnicos para ha cerlns atrave -
sarde una nrilla a ntra. 

En la segunda mitad de l siglo XVIII la a~ 
tividad principal de los habitantes de la al -
dea de pescadores de Chimbnte, consistía en la 
caza de lnbns, en la isla n islntes de l a am -
plia rada exterior del puertn. También se dedi 
caban a l a pesca utilizando botes pequeños, d§_ 
da la P~pecial configuración de la b~hía, que 
era y en la a ctualidadumoolcB_mejorEEya:br:ig:3. 
das· de la. Costa Occidental éE América: (!.el _ Sur. -

CoL estas referencias se puede establecer 
-~ue el nombre de Chimbote, cnmo el de muchos -
lugares del Perú es prnduct,n qel mestizaj e de 
¡as lenguas de Castilla y del Incario. 

~oblación de Chimbote en el Siglo XJX.-El·cura 
dnn ~1hnuel Castellanos, natural de Piscnbamba, 
formó el 12 de Agosto de ·1813, el "Padrf.n de 
yec:i,.nos de la Villa de Santa y Ranchería de 
Chimbot-e", que existe en e1 archivn el palacio 
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Arzopispal. En este documento, tomando como l' 

ferencia la Villa de Santa, dice: "La RancherL ¡, 
estaba situada a dos leguas de distancia 9 en el 
Puerto nombrado El Ferrol, formadó·por indios 
pescadores 9 y con eclesiásticos asentado en ese 
lugar". 

En el sitado padrón 9 figuran 24 personas -
cnmo habitantes de la Ranchería de Chimbote, in 
cluyendn los niños. 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-
24.-

Hé aquí el histnrico padrón: 
Pedro Nolasco Díaz 
Cayetana Vargas 
Padrn Nolascn Díaz 
Pío·IVlendnza 
Ra..:nón Mendoza 
Francisco Díaz 
Rosa i',;endoza 
Mariana Lfondoza 
José maría Beltrán 
Magdalena Mendoza 
Pedro Beltrán 
Domingo Beltrán 
José Andrés Arroyo 
Bartola Díaz 

de 80 años 
de 73 años 
de 18 años 
de 20 años 
de 23 añns 
de 20 años 
de 02 años 
de 01 año 
de 25 años 
de 23 años 
de 04 años 
de 02 años 
de 24 años 
de 29 años 
de o3 años 
de 02 años 
de 43 años 
de 31 años 
de 11 años 

Fernando Díaz 
Pnlicarpo Arroyo 
Lucas lúmdnza 
r.1icaela Leyton 
Agustina I\fondoza 
María Concepciñn 
Gregaria kendoza 
Juana Iúendoza 
J acintn J'riendoza 
José Chandoy 

r.,I. de 09 años 
de 06 años 
de 05 afíns 
de 03 años 
de 50 años 
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casad".} 
casa da 
scll t ero 
casado 
casado 
casado 
párbula 
párbula 
casado 
casada 
párbulo 
párbulo 
casad" 
casado 
párbula 
párbulo 
casado 
casada 
snlt8ra 
soltera 
soltera 
soltera 
párbulo 
viudo. 



Del p2dr0n s o desprende que l,,s Dí az , 
kend0za y Beltrán, tres f amilias prácticamento 
s0n las fundad0ras de la d2nnminada "Ranchería 
de Chimbn te ~1 

La. Comunidad Chimbnte-~o.-El año de 1815, 
el :'.ub--delegadn auxiliar. do la Cf"\rnna de Espa
ña, residente en e l puobln de Nepeña,::..,,0n Martín 
Pla za Larrabeitia,ntnrg0 pnses i~n de l("\s t erre 
nns de Chimbote a la pequoña comunidadfnrmada. 

En la época de l a emancipaci~n, los de 
Chimbnte prestan su ap,,yn decidid0 a l a causa 
de la patria comn expertns chimbadnres ,ha ciendo 
pasar los vívere s y a rmal'.ll2ntos, en un prim.er IiJ.0-
:mento,con direcci~na Mor" para ser r emitido al 
Ca llejr<n de Huaylas.En r e cr@pensa a estns s erv.2:_ 
cios pr estados, se da una r esnlucirín por el Cnmi
sinnadn Fiscal el 17 de Enern de 1827 ,anexandn 
los terrenos y l aguna s de Knj shko a Ja cnmunidadº 

En l a snlici tud q~e prcsentarnn. lns indí@ 
~as decía n ~ Que t enían_nec esida d de que s e les 
adjudiqu0 un t erren" baldín y eriazo en las 
éercanías de l a Caleta de Knis..hk~ y entro sus 
cerrns pa ra que en sus l aguna s puedan prnpagar 
l a inea y t0tnra y entre sus cerros para l apes 
ca, única industria cnn que s e snstienen sus di 
~atadas familias en cuyos terreno s jamá s s e ha 
visto e labnradn ni ncup0dos por pe rs("\na alguna. 
ista s0licitud fué eleVB.da al suprefect0 de la 
provincia, quién trasladn al C0misinnad0 Fisc~l 
áando su opininn cnmn j~sta peticiXn. 

El referidri cnmisinnadn decretñ: "Se les 
adjudique el terreno que snlici tan.. • • . • . • se . 
les pone en posécinn bajo lns límites que abra 
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za su extensión~ pa:rm que los trabajen y cul 
tiven para cuyo efecto se les libra el pre~
sente despacho autorizado por el Escribano1. 
En el Decretorio se indicaba los linderos;pe:ro 
con posterioridad -el Sub~prefecto da -una expli 
cación al respecto: "No se especific6 los lin
deros de su posesión por que se creyó por el -
que suscribe -y el señor Comisionado Fiscal, 
inútil cuándo naturalmente se hallaba deslinda 
do con las chacras de los vecinos tle Chimbote 
en la posesión que se les señalaba, pagaron a 
José Mora las raíces de las ineas que decían -
pertenecerle, desistiéndose por documento · de 
que alegabaasí,pues como los de Chimbote no 
pueden estos avanzarse a los de ellos,que abra 
zó todo el realengo desde los linderos de la -
Hacienda San Bartolomé al Norte. Así para el 
Oeste,Sur y Este de los cerros de Santa mencio 
nados para -el efecto de la siembra de viñales 
en los pozos y lagunas como para el adelanto -
de labores agrícolas •••• g" El 24 de W.iayo de 
1831 se dió pos esión en el terreno,con demar

cación de su cnmprensión y se distribuy6 por -
el Alcalde del pueblo por Decreto del Juez de 

Paz,Juez de Primera Instancia protocolizó el 
acto em Casma, el 26 de Marzo de 1871. · 

la Comunidad de Chimbote de acuerdo al p~ 
drón de contribuyentes de 1841; €Staba confor
mado de originarios y forasteros. Distribuidos 

. ·en la siguiente forma: 17 contribuyentes, 6 -
próximos, 11 niños, 5 reservados, 13 niñas,una 
viuda, 9 solteras, 8 casadas; haciendo un total 
de 70 personas~ Cuando comparamos las dos·rel~ 
ciones la de 1813 y la de 1841, encontramos en 
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esta ~ltima, que aparecen los apellidos Mora -
les, Rodríguez y Navarro . 

Ei.l 1854 cue~ta Chimbote· con 97-personas :-
50 hombres y 47 mujeres y examinando la - rela
ción vemos que aparecen nuevos apellidos más 

como Paredes, Gonzáles, Palma, Martínez, Giral 
.. do y Calle. 

El 13 de Nnviembre de 1854, surge una de
claración Judicial y un año después se le entre 
galos terrenos a Narciso Díaz Beltrán,casado 
con Fernanda Paredes y con tres hijos: Manuel 
de 5, Pedro de 4 y Esteban de 2 años. El Padre 
de Narciso, Pedro Nola&co Días Vªrgas de 57 
años en ese entonces, interpone el primer liti 
gio interno en la comunidad; éste era casado~ 
con Manuela Beltrán y tenía pnr hijos por. men.Q_ 
res a José Gregario y a Francisco de 12 años. 

Por Resolución Ministerial expedida el 14 
de Diciembre de -1921 por el Ministerio de Fo 
mento se levantó el plano de la comunidad de 
acuerdo a las circunstancias de la época. 

Por Ley de 27 de -Marzo de-1927, la comuni 
dad de Chimbote-Coshco es reconocida por el 
Estado, con el expediente Nº 617 y con 506 ha
bitantese ·El lider para su reconocimiento fué 
don Leonardo Díaz acompañado de "Joaquín Gular 
te, Pablo MoralesrTrinidad Beltrán y Narciso= 
Beltrán, que más tarde fnrmaron la primera jug 
ta directiva de la comunidad como nos refiere 
don Julio Olivera Oré en su pequeña -obra - 11 An -
cash Campesino, Progreso -y Revolución" . Los bi.t 
nes de la comunidad fueron inscritos en los r.t 
gistros de la Propiedad- Inmueble de Ruarás, el 
28 de Noviembre de 1930 . 
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En 1933, la comunidad tuvo que librar un 
juicio con la hacienda Tambo Real sobre lindercs 
sufriendo un considerable desmenbramiento. - Re
plegándose hasta el km. 10, 1.1 Según el plano- que 
entonces levantó el Ingeniero Víctor Aredán,per 
dió 200 funegadasnº 

El Sr. Olivera Oré en su ya referida obra 7 

a nota que 11 Se fnrmó una Asociación y se presentó 
ante -la Dirección de Asuntos Indígenas solici -
tando la disolución de la "Comunidad de indíge 
nas Chimbote-Coishco". · Los •que iniciaron di · -· 
cha campaña fueron el comerciante Gustavo Cano 

y los ciudadanos Manuel Flores y Toribio Artea 
ga. Tan insólita pretención dice fué denegada= 
e l 16 de Noviembre de 1967. 

La Resolución Suprema del 24 de Mayo de 
1945 arreglaba los vicios y l egalizaba la pro
piedad. 

Las transfer enciass cesiones y ventas y 
sobre - todo el desarrollo urbano han sido para -
la comunidad las causas para la extinción de 

la Comunidad, aunque institucionalment€ podría 
existir, con fines de interés personal. 

FUNDACI0N DE LA CIUDAD DE CHIJ\'IBOTE 

El año de 1848 el Apoderado -Fiscal de · la 
. pr0yincia de Santa, decia "Pueblo denominado de 
Chimbnte habitadn por indígenas p~scadores en -
el cua_l _hay una capilla dedicada al Apóstol San 
Pedro"., y agradaba: "No merece tal nombre ni mu 
cho menos servir al augusto objeto". 

·Para el sabio Don Antonio Raimondi en su 
primera visita, Chimbote estaba compuesto por -21 
ranchos miserables y 60 habitantes más o menos. 
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La fundaci0n de la ciudad de Chimbnte . tie 
ne cnmo antecedentes las palabras presagiales 
de los eminentes científicns Grnsbi y Raimnndi . 

El Ing~ Civil dnn Estéban Grnsbi en . cária 
de respuesta de 24 de Marzn de 1868, expresaba 
al Sena:dnr po:r Ancash q.nn Ambrnsin Alegre M:e-

, jía: "La bahía de Ferrol , de Chimbnte ;· está tan 
bien protegida de parte del mar pnr sus nUL1er0 
sas islas, que presenta mas bien la apariencia 
de una laguna interior que tiene cnmo siete mi 
llas de largn y clncn de ancho; es pnr cnnsi -
guiente un excelentefondeadern para miles de -
buques de grande pnrte, ya que su · extensinn, en 
no por su cnmpetente profundidad y ofrece mu -
chas facilidades ·para la _ construcci~n de dique:: 
arsenales, alraacenes, _ talleres, pnr que las Ci:iE 
diciones que reunen nn puede dejar de ser cnn
sideradns cnmo el mejnr puerto de la Costa Sur 
Oeste de América y ·c·nmo uno de los Bejnres del 
r.mndo" . I el Sr ... Raimnndi en carta de 27 de s~ 
tieffibre de 1868 al mismo Senador hacía apare -
cer como una reginn de porvenir. insospechado • 

. _ En las bases del rema te de la irrigaci0n 
de las~pampas de °Chimbote, que debía de reali
zarse el 4 de Julio de 1870, el Estado preveía 
en el Nº 11, de-que el comprador quedaba obli
gado a . vender al Gobiern~ en justa tazaciñn la 
parte de terrenos que se necesiten para edifi
cios públicos o para caminos que se hiciesen . 

-En vista de la importancia que iba adqui
riéndo Chimbote, el Gobierno de dnn José Balta 
y Montero di0 un Decretn, el 9 de Diciembre de 
1871 , cuyo artículo lº,·decía: 2 ••• desde 
el primero de Enero del año entrante de 

- 42 -



1872 queda elevado ala clase de IYiayor el Puer- · 
tn de Chimbnte del Departamento de Ancash. 

El 12 de Nnviombre de 1870, don Juan Gil 
bertn M.oige;s adquiere los terrenos de Chimbote 
de dnn Vicente Hurtado. Y viendo que ChDnbote 
adquiría prestancia por su amplia bahía · y so 
a9rí a en el futur~ para ser un puerto coL1ercial 
e industrial de primer nrdcn al construirse el 
ferrocarril de Chimbote al interinr del depar
tawentn9 presentn al supremo Gobierno un plan 
definitivn para la futura ciudad de Chimbote 9 
expidiéno.ose en el Decretn Supre:;;io de 23 de 
Enero de 1872 9 aprobándose los planos trazados 
a su cnsta pnr don Juan G. Meiggs . 

La ciudad debía estar "co.w.puesta de 60 . 
.wanzanas de 100 metros de ladn 9 con cinco ca -
lles principales y 10 transversales 9 cada una 
de ellas cnn 20 ctetrns de ancho, c0n excepción 
de la Alameda y el Ferrocarril que ·la priwera 
tiene 60 L1etrns y la segunda 30 Lletrns" . Hizn 
.cesi,<n al :Estadn los te'rrenns para la constru.s:_ 
ciñn de o-fi cinas esta tales y 1.mnicipales . El -
referidn plano fue aprnbadn el 27 de diciembre 
de 1871 por el r,:inistrn de G0bierno. Asimisrao 
se aceptaba la cesir)n de los terrenos de su 
prnpiedad particular para los cdificins del E~ 
tadn y nunicipales. 

La iBpnrtancia de Chimbnte dccayn ennrme 
nente a raJz del aluviñn de febrero de 1878 que 
destruyn las obras del ferrncarril al interior 
y la $alvaje desvastaci~n hecha por los chile
nos, de la aduana 9 del hundimiento de embarca
ciones y la destrucci~n de la línea férrea, u
tilizando dinamita. 
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:Zl Sr. Víc~l")r Pezet en su n1,:nnngrafia de 
Chiw.br>te 11 

9 publicada en el B"letín la s,-,ciedad 
Gengráfica de Lima, corresp"'ndiente al III y 
IV trimestre de 1912, an"'ta: 

11 Las manzanas fuernn subdivididas en 10 
lotes d~ 20 metr'"'s de frente pnr 50 metr"'s de 
fnndl"\ 9 fl")rro.and,., una área de 1,000 metros cua -
dradns cada unn. Cnn estos l0tes se prl")p0nía -
el Sr. eiggs escriturar pnr el términn de 10 
años por un precin dadn, quedand0 en ~pci~n del 
arrendamiento despué~ de ese plazl") prorrngar -
por 10 años más, el ~rrendaraientn pagandn de 
intereses de el 6% s~bre el valnr que según pe 
ritaje representara el terreno. A pesar de lns 
arrendamientos altns de 10 sr,les pnr cada lote 
que se exigi~, fuernn tomados al pncn tiempo -
de establecerse el puertn, de treinta a cuareg 
ta e indudablemente hubiera tnmadn_maynr incr~ 
mento la poblaci~n, si en vez de adnpt~r el Sr. 
Meiggs ese sistema de arriendo, hubiera fijadn 
un precio módico a sus terrenos. Los represen
tantes del Sr. L~eiggs después bajarnn el arren 
da.w.iento a - tres soles (S/. 3. 00), pern aún ést0 
no han pndidn cnlectar desde que C()Benz0 · 1a d~ 
cadencia de Chimbote, y en la actualidad rara 
es la pers()na que paga pnr el terrenn que ocu
pa, no exigiénd()les tampocn cnn empeño alguno 
por parte del Sr. Meiggs. Esta resistencia de 
pagn es debida en gran parte a la creencia que 
asiste a muchns de no tener el Sr. Meiggs sus 
derechos expeditns, pnr falta de CULlplimien
tn de algunas claúsulas pactadas por el g0-
bierno; pero este es un punto que aún no hemos 
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podido esclarecer; habiendo diversidad de opi -
ni/'")ne·s al respecto". 

El 4 de diciembre de 1895, se elevó a capi 
tal del distrito de Santa. Después de 1901 se 
construye el muelle de acero de 150 metros, que 
fue destruído para reemplazarlo por otro moder
no. Por ley de 13 de octubre de 1916 se le de -
vuelve l a categnría de Puerto IV.ayor a Chimbote:; 
pern se cnncreta por ley de 30 de dicieillbre de 
1920, entrando en vigor el primer día útil del 
año siguiente. 

Cnn fecha 23 de diciembre de 1970, se ha -
expedidn la ley Nº 18374, por -la cual se facultó 
a CRYRZ.A, 11 remndelar el plann urbano de Chimbn
te y tnmar 1~s terrenos que snn necesarins para 
elln, a fin de reubicar la población". 

Breve referencia de un Colegio Secundario en la 
Prnvincia de Santa.- El 23 dG enero de 1,865,el 
Sr. Diputadn p0r Santa dnn Rafael S2-lazar pre -
sent~ en su cámara un prnyecto creandn en la 
Prnvincia un Cnlegin de Instruccinn media cnn 
una renta do 10,000 pesos. Paso a la Comisiñn 
de instrucci~n. 

Es en 1833 que en Chimbote se instala un -
Cnlegin I'rimarin y Secundario Pa rticular, bajo 
l a direccinn del señor Guillermo Sm.ith. El . 24 
de diciembre del m.ismo año tuvo lugar la ceremo 
nia de la prueba Científico-literario de los -
alUlilllo s. 

El Sr. Manuel Gnnzáles del Biegn,presidin 
el Jurado de Exáwenes,quedando Josmiembros ~atiQ 
fechos del aprnvecharn.ierrto e nnreidad de Jos alumnos do 
dicha esquela particular. 
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Los c0nrrespondientes a los estudios 
de 1885 lo ri~dieron en Bnero de _18~6. 

( . "El Direétnr de este plantel la reglameg 
t~ ,· de tal manera la instrucci(')n y.el trabajn -
de los alumnos que nn deja nada que sesear de 
los me jnres Cnlegins de la Capital". 

Los I/ianumisns de San Jnsé . 

La situación de los negros en ias hacien 
das de la Costa nn habían cambiado en plena 
época republicana, servían en condiciones in
frahumanas, en la plantaciMn, desyerbe, corte 
y molienda de caña de azúcar y en menor esca 
la en el apañamientn del algodón. Para termi 
nar con esta explotación, dnn Raill(')n Castilla 
en plena ej;apa .revnluci0naria - expidiñ en Aya
cuhho el Decretn Supremo de tres de diciembre 
de 1854, dando libertad a los esclavos n sier 
vo~li bert...., s. 

Apr(')vechandn el poco entendimiento que 
existía entre el gnbierno de dnn Rawnn Casti
lla y la Convención Nacional, se sublevn en 
A¡:-equipa el General d0ri Ignacin Vivanc0 el 31 
de nctubre de 1856, · y c~n la adhesiñn de la 
escuadra se dirigin al Norte. Los . Castillis
tas alertadns de los m0vimientns de los subl~ 
vados prnpalar0n la n0ticia de que lns vivan
quistas querían derrotar al gobiernn para re 
implantar la esclavitud del negrn y la cnntri 
buci0n persnnal del indiñ. 

Lrrn negrns libres, cnnncid....,s cnmo manumi 
noons, se nrganizarnn instigados por lns cas
tillistas. Los pncns vivanquistas del depar:fa 
nentn c0nspiraban. Los hacendadns muchos de 
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ell0s , aparentaban neutralidad , cnmo es el ca 
so de los Gnnzáles de San Jnsé de La Pampa . 
En fin, en todns los habitantes del departa
ment0 de Ancash habí a una h0nda inquietud . 

Zl Prefectn del Departaillento dnn José 
karía Terry, ordenñ e l cese de sus funcinnes 
del Subprefectn de la Prnvinci a de Santa, Te 
niente Cornnel dnn · Esteban ijasías por cnnspi 
rador. Los manwninosos organizadores en parti_ 
das , pGrsiguiernn al ex- suprefecto que fue 
a refugiarse a la casi hacienda de San José, 
d"nde se enc"'ntra·ban lns herman0s Hicanor, En 
riqueta y Teresa Gnnzáles del Real con su me
nnr hijn Jnrge en lns brazns . 

El c::efior I.-'asías, al hacer un reconoc í- -
mientn de la casa, encnntró que el corredor 
era sitin estrategico pnrque dominábase desde 
allí tndn el caillpn abierto . Se parapetó e hi 
zn fronte a los manuminnsns que a órdenes del 
capatáz Tiáoaso y en númern de 50 rodeaban la 
casa, el 9 de diciembre de 1856 . 

Iniciad" el tirnten, cayernn de parte de 
:Lasí as el nficial Vá ocnnes y uno gravemente 
heridn. La turba enfurecida golpeaba la puer 
ta cnn ánimo de romperla y prnfería gritCTs 
que parec í an salidos del averno. 

Cuando tndo estaba perdidn para el grupo 
de lYias í as, aparecin "~l :i:1iurano 11 , antiguo ser 
vidr-r de la hacienda y rival de Dá .. ua,o q_uo lo 
eliwinó de un balazn para s~l var a los patro 
nes, hechn que c0nfundió a los manumi sos que 
se retirarnn cnn varios heridns al monte, lle 
vándnse a su jefe. 2:sta circunstancia fue 
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aprovechada pnr los Gnnzáles para huir a Cas
ma a pie, recnrriendn 10 leguas de arenal. 

Al retnrnar los manumisns fortalecidos 
cnn 60 hnnbres a ñrd enes de Panchn Salinas, 
vnlcarnn su venganza cnn tndo ln que había en 
la hacienda. 

Dnn Nicannr Gnnzáles escribiñ una carta 
a su padre don Gerñnilun narrando lns acnntec_i 
mientns y es él quien dirige un r ecurso al Su 
premn Gnbieru~ el 23 de enern de 1857. En cu 
yn di"\ cumentn, cnn amargura relata: 11 •••• incen 
diarnn y rnba rnn cua ntt"\ existía en almacenes, 
quebrantarnn las puertas, extrajert"\n discre -
siona lmente lns ganadt"\s y en su fur~r intent~ 
rnn quemar l a casa principal, cnmn para que -
no quedase memoria del fund~ 11 • Más ade l ante -
expresa, "me a trevn a asegurar que ellos no 
habrí2n snbrevenidn, si el señnr Esteban 'I.ia -
sías,Subprefectn de la Pr~vincia nn se hubie
se acngidn a mi hacienda para pnnerse a salvo 
de lns manumisos que con fuerzas superinres -
ln perseguían tenazmente:i. 

El 8 de enert"\ de 1857, desembarcn tn-da -
la fuerza de los insurectns del General Vivan 
en a ñrdenes del C0r(\nel lLnrnte. Ii'ue comisio
nad~ Masías C/'"\n 60 hnmbres de infantería y 30 
de caba llería para L1archar snbre Nepeña; pern 
fue snrprendidn por 200 manumisos que lenca
sinnarnn tres muertt"\s; cuando reaccinn0 I.íasÍ?s 
fue tarde p(\rque los negrns se retiraron a 
Ruarás a unirse a los indins y mestizns que -
defendía n al gnbiernn de Castilla, ante el a
vance de las trnP3,s vi vanquistas de 300 hrmbres del 
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Cornnel Varga s Machuca. 
El parte insurreccional an0t2ba~ uL0s ne 

grf)s fuer'1n dispersados t _otalmente, por nues
tra fuerza en este pueblo y en l.J)rn y muy po
cns en nú.wern de 15 ñ 20 han fugado a Hu2. rás". 
"A quí s e publicñ un bandr1 el 18, de indultf) -
general, s oñalandn 48 horas de plazo p2ra que 
se presentasen y entre los pres entadns aquí y 
en Santa has ta hny, hay 80 cnn sus arruas y -
caballos .... " . 

Los ncgrn s defendi ernn al g'1biernn de su 
Li bertadnr, pes e a que e l Genera l 3-uti crrez -
De La Fuen t a , para amedra ntarlns, a cuantn ma
numis!"I ca yñ prisinnern lns fu s iln. 

Destrucci~n del Valle del Santa pnr los 
Chileno s .- Cnfün cnnse cuencia de la desastrnza 
guerra que s!"lstuvimns cnn Chile, tnc0 t afübién 
a l departawentn de ancash sufrir de la barba
ri e del inv;;~snr, repercuti endn en su ec0nn.;;1ía. 
Entre lo s pu eblos que má s sufri0 fue ChL1bnte 
y l a s haci endas innedia tas. 

El 11 de setiembre de 1880, a· l a s 8 y 45 
a . ra . deserabarca rnn 800 hn.wbres del b2-tall0n 
Buín a ñrdenes de l Cnrnne l dnn Juan Lenn Gar 
cíe. y luegn ntrns bs. t e,llnnes más. 

Bl Ing . del Bj ércitn y Arru2da Federicn 
Stuven a bnrdn del vapnr Itata el 31 de nctu
bre de 1880 , nficiaba el capitán de n~vín, CQ 
r.1and2.nt e en J ef e de la uivisi~n del Nnrte del 
Perú, cnmunicándnle que al 10 de s c tieillbre ha 
bía desembarcad0 en Chimbnte crin el nbj e tn dG 
t0mar pnsesi~n del f errricarril, telégrafri, 
~te. y qu e sAlri l0 grñ apndera rse de l a s l0cnm0 
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tnras y maestranzas del primerri y en cuant" a 
las ~aquinarias telegráficas y archiv" habían 
ealvadn lns peruanns. 

Las princip&les faillilias de Chimbrite- s e 
asilarnn a b,..,rdo de buques neutrales surtos en 
la. bahía 9 el rest,.., trii;i.!: camin,, al interi"r va
lténdnse de diferentes medins. 

En la estaci~n cnc,,ntrarnn una máquina 
grande y una pequeña en regular estad,., de scr
v¡cin, las que las hicier,..,n alistar, marchandn 
al interinr a las doce y treinta de la tarde.
El Almirante d,..,n Pa tricin Linch, sus ayudan -
tes~ Teniente \:J0r---nel ll,-,bert--- Samper, Sargentn 
r✓iaynr, Juan :Franciscn Larraín, Capitanes Patri 
cin Larraín y Belisariri Campns y Teniente Dri -
mingri" Sara tea, quedand'"' cnmn jefe del puert" -
el cnmandante Fra ncisc,.., L'iufr,s Benzanilla, par
tier'"'n en la má.quina Arica en c 0 mb,..,y arrastrag 
d,.., pnr la máquina grande iba el regiBientn 
Colchagua de 100 cazad "res y 30 h"1nbres grana 
derns a caballn C'"'n sus animales. El jefe de -
la expedici~n nrdenn acampar en Paln Sec", 
(Tam.bn Real) lns días 11, 12 y 13 de setiembre~ 

La hacienda Tamb,.., Real de d'"'n Di,,nisin 
Derteann, tenía en aquella vez, p"trerns de c~ 
~a de azúcar, arroz, alfalfa, etc. y una gran 
◊antidad de ganad" vacunn y caballar, algunns 
de los cuales de pura sangre. 

Lns mismos chilenns se encargan en descri 
bj_r 10 que era la ha cienda en esa ép,.,ca ~ 11 Lns 
~dificins S"n magníficns y del frente de más 
de una cuadra de extensihn y de 5 pisns esta -
ocupadn por las ma quinarias de elabnraci~n de 
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azúcar ~ue es uno de los mej0res de Sudamóri 
ca de trid0 acer'"' y c0bre". Elabnraba 500 ki
los diariris de azúcar valnr calculadn en 3 -
millnnes de pes'"'s. El cuerpo de edificios de 
la derecha está 0 cupadn p0r máQuinas de des
tilaci~n9 una cárcel para chin0s, las bnde -
gas y el gas~metr~ ~• 

El se :'rir 0 ocretari0 Cc:.rrascn Albann im
pusn al hijo del Sr. Derteann, una crintribu
ci~n de cien mil pesris en le~ras snbre Lon
dres Valparaisn n pnr medin de la Casa 
Grand ~awe. Crimo drin Arturo Derteano no pu
diera cumplir en el tiempo seüalado por el -
comandri chilenn, el 13, lleg0 la orden al In 
geniern Stuven para vn·lar las instalacinnes 
de la hacienda que a su vez enyargn al capi
tán Larcns Larham ln hiciera, rnciando con 
rnn y aguardiente. A las 6.30 p.m. se· n:itira 
rnn de jandri tndn · en llal.!7.as, inclusn algunos 
cañaverales, el ingenio de arrnz a 5 kilóme
trris de la casa hccienda. Así mismn los in 
genins de la 2incnnada y do Puente. 

En la misma mañana del desewbarco delos 
chilenos a Chimbote el- prefectn del departa
mentn de Ancash D.Tadeo Terry,su ayudante elca 
pitán Prntaoiri Gnnzáles, el secretari0 dnn -
Celsn V. Tnrres y 12 hnmbres de escnlta se 
encnntraban en Tambn Real remitiendn a Nepe
ña mil rifles Peabndy cnn su respectiva d0ta 
ci~n de municinnes perri ignnrando la presen
cia chilena. A las 11 a.m. recibiernn cn.J1uni 
cación de lns graves ac~ntocimientns del de
sembarcn chilenn en Chimb~te; viéndnse 
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obligad0s a retirarse apresuradamente a Nepeña. 
El prefectn fue perseguido hasta Mnr", lngran
dn evadir pennsamente pnr Pamparnmás. 

El 16 de diciembre los chilenos destruye
rnn las lncnmotnras, 4 pertenecientes a la lí 
nea f érrea de l G0 bi i:;rn,.., y 3 a l 2s de Pa l,, Secn , 

Dnn Clntarin Salamanca, dic e que el 12 
de Se ti embre en la nnche 11matar""n a un snldadn 
del :Bu ín dándn l e puña l a das y r,;a l ns en l a ca
beza. Ha y pr e s ns dns peruanns y 1rn onli viann . -
En el librn '.'Chimbnte a través de l n Hi st ,..,ria:', 
r efi er e que "Surgi e r"n guerri ller ns chimbnta -
nns ~ Pedrn 1ínrales ~. Ma tías :Beltrán, EarceJ i nn 
y h';.iguel llnrales, R""illán T0rres 1 Ln: 'en zn y Ant_:i_ 
nio l\~endnza ;, . Unn de estn s pe r s ;.,_;_¡a j es s ería e l 
aut"r de la muerte r!.PJ clü l en"", du r ante l a 0c~ 
pacinn. 

Insta ladn e l gnbiernn de Ga rcía Ca lder ~n 
en la :Magdalena, unn de sus pa sns fue negnciar 
cn·n el general Stephen Húrl bu t, li .. ini s tr0 Nnrte
americanr. en Lima, la lnca cinn de una bas e na
val y carbñn enla z ,..,na de Chimb"te que de bía 
ser entregada -. cnn e l ferrocarril (20 de setie~ 
bre de 1881). Este arregln .nn · fue a prnbad" pnr 
el g0biernn n/"\rt eauJ.ericann expresandn 11 qu e -
Hurlbut ln había celebrad/"\ sin instrucci,.,nes y 
sin perinisn 11 • I~d0 Chi.ffibnte cnnvertirse en 
n t ra Guan tánamn • 

Los Chilen0s en r:Inrn y Jimbe.- En fonrn los ohi 
lenns cnmandadns pnr el Capitán Stefann en nú
mero de m.2. s de 100 hnmbres, tuvier0n que snste 
ner recin cnmbate C/"\n lns habitantes de este 
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puebln que encabezadns pnr los patriotas don 
Julin Gadea de Iúnrn y dnn Agustín Castrn de 
Jimbe, pelear~n hasta concluir sus municin
nes. El pueblo fue "saqueado e incendiado, 
per('\ distinguinse por su her11Ís.ffin ~• 

Jimbe fue ocupado en junio de 1883 por 
los chilenns, pern los bravos patriotas depu 
siernn su actitud tres meses después de la 
batalla de Huamachucn. El ~uebln fue víctima 
del ndin de lns chilenos, porque de su seno 
salin el guerrillero don Agustín Castro, -
quien interceptó una cnmunicaci0n de Arriga
da , dando cuenta f'. Pa tri ci n Linch de la muer 
te del nficial Bnltz en Quilln, por manos de 
los guerrillerns. Cnmunicacinn que fue remiti. 
da al General Cáceres, que trasmontaba la Cor 
dillera de lns nndes. En represalia, Jimbe -
fue saqueada e incendiada. 

En enern de 1886~ el pueblo de Jiillbe reu 
nidn en Asamblea Popular tomñ la decisi~n de 
llamarse "Cáceres del Perú". 

Santa en el Progresn del Siglo :XIX 

En 1845, se inicia la mecanizaéiñn de -
las haciendas de la Prnvincia de Santa cnn la 
instalaci0n en San Jnsé de una máqu~na de de~ 
mnntar algnd~n mnvida por caballos y en San -
Jacintn mnvida pnr agua. En 1.347, en Santa se 
instala una máquina para depilar arrnz. 

Pnr parte del Estadn, a partir de 1863 
se inician los estudins para la construccinn 
del ferr(\carril de Chimbnte al interinr del 
departamentn. 31 8 de Nnviembre de 1864,se dá 
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autnrizaciñn pnr el Cnngresn al Ejecutivn para 
la cnnstrucci-<.Q. de .. un caminn de hierrn de San
ta a Ruará s . Se tuvn que vencer innumerables -
~bstáculns ecnnñmicos, hasta que el 10 de nn -
viembre de 1871, el gobierno adjudicñ la obra 
a dnn Enrique Meiggs. La ceremonia de inaugupa 
ciñn se llevn a cab 0 el 12 de fébrern de 1872 
J en la placa recordatnria figuraban lns nnm -
bres del Presidente de la República dnn Jnsé 
Balta y _ de los líünistrns de Estado, Cnrnnel 
JYíanuel Santa . Nlaría, de Gobiernn; Felipe Nía sías 
de Hacienda; José Jnrge Lnayza, Relaciones Ex 
terinres; · Melchnr García, Justicia y General 
Tomás Gutierrez de Guerra. El Prefectn del -
Departamentn dnn Nicannr Gnnzáles y la bendi
ciñn la impartiñ el Pre sbítern dnn Manuel 
I. Taraz nna. 

En 1872, don Dinnisio Derteann, celebró 
un cnntra tn cnn la casa Mnrrinsnn de Filadelf:ia 
para la cnnstrucciñn de una fábrica de elabn -
rar azúcar en la hacienda San Juan de Tambn 
Real. Se colocn la primera piedra de esta o- ·· 
bra el 5 de agnstn de 1874 y se inaugurñ el 9 
de febrero de 1876. Los planos y. -la -dire-ccin.h 
de la obra estuviernn a cargn del Ing. y Arqui 
tectn J. Mesa Cohill y la supervigilancia lo 
eatuvo ·por el señor Enrique Pingel. Las maqui
nárias para la elabnraciñn de a zúcar estaban 
c"nsideradas · cnmo una de las mejores de 
Sud-américa. 

El Sr. Derteann no se amilanñ 
sadas calamidades, sino que, por el 
sirviernn para r 0 bustecer su fe por 
greso de su patria, pues el l8 
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de 1885 inauguró la comunicación telefnnica 
entre su hacienda :Pu.ente y Chimbote. El apar~ 
tn telefñnic0 era el perfeccinnadc de Edins0n 
El diari0 limeifo ,iEl Campel"\n ~ decía el 23 de 
.iulin 11 < • " • que comunica nn snlam nte l.as pa-
13. bras ~ ci:in los sonid0s que se J_) r nducen en •
so:::1a la 112. bi tación. d~nde es ta cnl(') C!..:l.dc, ., Por 

<::; ;:o rr.edi t, de Chi.mbote s o 0ye perfi.3(~ tamer:cte e1 
sonJ.do d.el pj_ann qu.e está en el s aJ 1ín de :Pu <.~;Q: 
t e y Vice·versa. La ha cienda Puente ta.m.bi én pr:, 
tá alumbrada por apara tos eléctricos . 



Portada Petrea de Paredones - Morn. 
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