


Relatos del mar AA. VV.

1

«En el ca ma ro te, sen ta dos al re de dor de una lám pa ra que,
con su luz ago ni zan te, vol vía aún más té tri ca la os cu ri dad,
to do el mun do te nía al gún nau fra gio o ca tás tro fe que re la- 
tar.» Was hin gton Ir ving, «La tra ve sía»

El 25 de di ciem bre de 1492 Cris tó bal Co lón ano ta ba en su
Dia rio que la nao San ta Ma ría aca ba ba de en ca llar en la
cos ta no roes te de la ac tual Re pú bli ca Do mi ni ca na. Con es- 
te pa sa je se ini cia nues tra an to lo gía de Re la tos del mar,
pre pa ra da por Mar ta Salís: 46 pie zas de dis tin tos gé ne ros,
épo cas y na cio na li da des que ilus tran, a tra vés de la na rra- 
ción his tó ri ca o la li te ra tu ra de crea ción, la fas ci na ción que
el mar ha ejer ci do des de siem pre so bre el ser hu ma no.

Me mo rias de ex plo ra do res, ca pi ta nes ne gre ros, es cla vos y
náu fra gos se com bi nan con re la tos de pes ca do res, pi ra tas,
bus ca do res de te so ros y sim ples pa sa je ros; la di men sión
épi ca con vi ve con la ex plo ra ción líri ca, sin ol vi dar los bu- 
ques fan tas ma y to da la con tri bu ción del mar al gé ne ro fan- 
tás ti co. Ve re mos a Ja ck Lon don ha cien do surf y a un ele- 
gan te ma tri mo nio, en un cuen to de Sco tt Fi tge rald, a pun to
de zo zo brar, real y fi gu ra da men te, en el cur so de una lar ga
tra ve sía. Asis ti re mos con Tur gué nev a un in cen dio en el mar
y con Ka fka a la con fe sión de un hom bre con de na do a va- 
gar en una bar ca por to da la eter ni dad. La nó mi na de au to- 
res aquí re pre sen ta dos re ú ne va rios nom bres cla ve de la li- 
te ra tu ra uni ver sal.

Au to res re co gi dos en es ta an to lo gía: Her nan do Co lón, Ale- 
xan dre O. Ex que me lin, Da niel De foe, Olau dah Equiano,
Was hin gton Ir ving, Ja mes Fe ni mo re Co oper, Wilhelm Hau ff,
Hu gh Crow, Da niel Tyer man y Geor ge Ben net, Na tha niel
Haw thor ne, Ri chard Hen ry Da na, hi jo, Edgar Allan Poe,
Char les Di ckens, An thony Tro llo pe, Hen ry Ja mes, Be ni to
Pé rez Gal dós, Ju les Ver ne, Ro bert Louis Ste ven son, Iván S.
Tur gué nev, Guy de Mau pa ssant, Lev N. Tols tói, Her man
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Mel vi lle, An tón P. Ché jov, Rud yard Ki pling, Bram Sto ker,
Mar cel Schwob, Fri td jof Nan sen, Ste phen Cra ne, Ra i ner
Ma ria Ri lke, Wins ton Chur chi ll, Pío Ba ro ja, Jos hua Slo cum,
Emi lio Sal ga ri, Emi lia Par do Ba zán, Wi lliam H. Ho dgson, Ja- 
ck Lon don, Ri chard Mi dd le ton, Mak sim Go rki, Saki, Jo se ph
Con rad, Franz Ka fka, Liam OFlaher ty, Fran cis Sco tt Fi tz ge- 
rald, Er nest He min gway, Roald Dahl.
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Pre sen ta ción

La pre sen te an to lo gía, or de na da cro no ló gi ca men te a par tir
de la fe cha de pu bli ca ción, in clu ye una va ria da se lec ción de
re la tos que gi ran en torno al mar, esa gran fuen te de ins pi- 
ra ción li te ra ria, y que pre ten de re fle jar to da su be lle za, mis- 
te rio y cruel dad, así co mo la fas ci na ción que ha ejer ci do
siem pre so bre el ser hu ma no.

No he mos te ni do in ten ción de ha cer una an to lo gía «his- 
tó ri ca» re mon tán do nos a los orí genes de la li te ra tu ra: em- 
pe zar con la epo pe ya de Gil ga mesh, el pa so del mar Ro jo,
el re gre so de Uli ses a Íta ca o las aven tu ras de Ja són y los
ar go nau tas en bus ca del ve llo cino de oro nos ha bría obli ga- 
do a tra zar un iti ne ra rio de ma sia do exhaus ti vo y ar duo de
me dir en nú me ro de pá gi nas. Si ini cia mos nues tro via je con
Cris tó bal Co lón, aun que en fe cha de pu bli ca ción le pre ce- 
da el frag men to de An to nio de Pi ga fe tta, es por que el des- 
cu bri mien to de Amé ri ca (1492) se con si de ra uno de los
acon te ci mien tos his tó ri cos que, jun to con la to ma de Cons- 
tan ti no pla (1453), se ña lan el ini cio de la Edad Mo der na. De
un mo do u otro, el mar se ha ce His to ria, y lue go li te ra tu ra,
en cuan to se con vier te en ca nal pa ra ex pe di cio nes y con- 
quis tas, y a es ta vi sión tan tas ve ces tur bia que ha de fi ni do
ca rac te rís ti ca men te el mun do «co nec ta do» y sin non plus
ul tra en el que vi vi mos es tá de di ca da bue na par te de nues- 
tra an to lo gía.

En nues tra se lec ción hay re la tos y frag men tos de no ve- 
las y de otras obras más ex ten sas, pe ro he mos que ri do que
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los re la tos fue ran ma yo ría.
Se re ú nen aquí tex tos de fic ción y de no fic ción. En tre

es tos úl ti mos, el lec tor en con tra rá me mo rias de ca rác ter
per so nal, co mo las del es cla vo Olau dah Equiano, el ca pi tán
ne gre ro Hu gh Crow, los mi sio ne ros Da niel Tyer man y Geor- 
ge Ben net, el ca pi tán Jos hua Slo cum −pri mer na ve gan te
que dio la vuel ta al mun do en so li ta rio− y el es cri tor Iván
S. Tur gué nev; pe ro tam bién tes ti mo nios de na ve gan tes y
ex plo ra do res co mo Cris tó bal Co lón, An to nio de Pi ga fe tta y
Fri td jof Nan sen, car ga dos de va lor his tó ri co.

Den tro de la fic ción en con tra re mos al gu nos nom bres
cla ve de la na rra ti va oc ci den tal y, en tre ellos, au to res que
fue ron ma ri nos o tu vie ron una ex pe rien cia di rec ta del mar,
por lo que su obra pue de con si de rar se fe ha cien te men te
do cu men ta da: Ja mes Fe ni mo re Co oper, Her man Mel vi lle,
Ro bert Louis Ste ven son, Jo se ph Con rad y Ja ck Lon don se- 
rían un buen ejem plo.

En el ca pí tu lo de la fic ción, ine vi ta ble men te, pre do mi na- 
rá el ele men to épi co: tor men tas, nau fra gios, pi ra tas, mo ti- 
nes, ba ta llas… El mar, en de fi ni ti va, ro mánti co, una tra di- 
ción que se ha man te ni do has ta nues tros días, no po cas ve- 
ces con un ses go im pe ria lis ta. No he mos ol vi da do sus de ri- 
va cio nes a lo fan tás ti co y so bre na tu ral (los bu ques fan tas ma
de Wilhelm Hau ff y de Ri chard Mi dd le ton o la «ka fki za ción»
de la le yen da del ho lan dés erran te), a lo te rro rí fi co (el gi- 
gan tes co re mo lino de Edgar Allan Poe, los mons truos ma ri- 
nos de Rud yard Ki pling y el cie lo en lla mas de Wi lliam Ho- 
pe Ho dgson) e in clu so a lo mi la gro so (los tres ere mi tas de
Lev N. Tols tói)… pues ¿aca so los mi la gros y el mar no tie- 
nen una lar ga tra di ción?

Tam po co po dían fal tar au to res re pre sen ta ti vos del gé- 
ne ro de aven tu ras más po pu lar, co mo es el ca so de Ju les
Ver ne y de Emi lio Sal ga ri, in cor po ra dos al ima gi na rio co lec- 
ti vo; ni de jar a un la do el ele men to go re, pre sen te tan to en
los tex tos do cu men ta les (Ale xan dre O. Ex que me lin, ci ru- 
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jano-bar be ro de los pi ra tas del Ca ri be) co mo en los crea ti- 
vos (Bram Sto ker y sus pi ra tas ma la yos).

To da es ta di men sión épi ca pue de tra tar se tam bién de
un mo do rea lis ta, no so lo en las me mo rias o epi so dios au- 
to bio grá fi cos, co mo ha cen Ri chard Hen ry Da na hi jo, en sus
dos años co mo sim ple ma ri ne ro, o Ste phen Cra ne, en sus
vein ti cua tro ho ras a la de ri va en un bo te sal va vi das; sino
tam bién en los cuen tos: los pes ca do res y los sol da dos he ri- 
dos que pue blan los re la tos aquí ele gi dos de Guy de Mau- 
pa ssant, An tón P. Ché jov, Emi lia Par do Ba zán y Mak sim Go- 
rki ser vi rán pa ra ilus trar lo. Pe ro, con el tiem po, irán apa re- 
cien do tra ta mien tos hu mo rís ti cos e iró ni cos que des mi ti fi- 
ca rán el es ce na rio de tan ta lu cha del hom bre contra los ele- 
men tos; los re la tos de Saki y Roald Dahl se rían el ejem plo
cul mi nan te, pe ro tam bién el pi ra ta vo ca cio nal de Mar cel
Schwob, el vo de vil cri mi nal de Hen ry Ja mes y la co me dia
bur gue sa de Fran cis Sco tt Fi tz ge rald. Es ta úl ti ma en la za ría
con los re la tos de sim ples pa sa je ros, con un mar ya «do- 
mes ti ca do», que em pie zan bri llante men te con Da niel De- 
foe y si guen con An thony Tro llo pe y Wins ton Chur chi ll, aun- 
que és te dé a su his to ria un gi ro ines pe ra do.

Da niel De foe con vier te el mar en es ce na rio de una fá bu- 
la mo ral muy po co edi fi can te, que, ca si dos si glos an tes, ya
apun ta ba Fray An to nio de Gue va ra en De mu chos tra ba jos
que se pa san en las ga le ras (1539): «En una pe li gro sa tor- 
men ta se po nen los ma ri ne ros a re zar, se ocu pan en sus pi- 
rar, se to man a llo rar, la cual pa sa da, se asien tan muy des- 
pa cio a co mer, par lar, a ju gar, a pes car y aun a blas fe mar,
con tan do unos a otros el pe li gro en que se vie ron y las pro- 
me sas que hi cie ron».

Fue, sin em bar go, el ro man ti cis mo, ya en tra do el si- 
glo XIX, el que tra jo la vi sión exal ta da e idea lis ta del mar.
No ha bían fal ta do, en si glos an te rio res, tes ti mo nio y ad ver- 
ten cias so bre es ta «pa sión» por en ton ces ini ma gi na ble co- 
mo tal. La vi da de aven tu ras y li ber tad con que so ña ban
mu chos de los que em bar ca ban contras ta ba con la ás pe ra
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rea li dad: el tra ba jo era du ro, los ries gos gran des, los sa la- 
rios ba jos y el es pa cio vi tal ago bian te. De ma sia do es fuer zo
pa ra un fi nal que ra ra vez era fe liz. Fray To más de la To rre,
que acom pa ñó en sus via jes a fray Bar to lo mé de las Ca sas
a me dia dos del si glo XVI, ya ha bía de ja do es cri to: «El na vío
es una cár cel muy es tre cha y muy fuer te de don de na die
pue de huir aun que no lle ve gri llos ni ca de nas y tan cruel
que no ha ce di fe ren cia en tre los pre sos e igual men te tra ta y
es tre cha a to dos»; y Eu ge nio de Sa la zar, un bur lón pa sa je ro
de la épo ca, de cía en una de sus car tas, con tan ta gra cia
co mo exa ge ra ción: «Tam bién hay […] pio jos y tan gran des,
que al gu nos se al ma dían y vo mi tan pe da zos de car ne de
gru me tes… Tie ne el na vío gran dí si ma co pia de vo la te ría de
cu ca ra chas, que aquí lla man cu ria nas, y gran de abun dan cia
de mon te ría de ra to nes, que mu chos de ellos se acu lan y
re sis ten a los mon te ros co mo ja ba líes». El mis mí si mo Mi- 
guel de Cer van tes, que sa bía de lo que ha bla ba, se re fi rió
en El li cen cia do Vi drie ra (1613) a «la ex tra ña vi da de aque- 
llas ma rí ti mas ca sas adon de lo más del tiem po mal tra tan las
chin ches, ro ban los for za dos, en fa dan los ma ri ne ros, des tru- 
yen los ra to nes y fa ti gan las ma re tas». Nues tros ante pa sa- 
dos lle ga ron a de cir, ju gan do con la dic ción, que «ma rۚ» ve- 
nía de «amar gu ra», y apos ti lla ron la cues tión afir man do, co- 
mo el ya ci ta do fray An to nio de Gue va ra, que la mar era
«muy de lei to sa de mi rar y muy pe li gro sa de pa sear». Por no
ha blar del ma reo, del que sa bía mu cho Char les Da rwin, que
pa só cin co años en ese es ta do a bor do del Bea gle, y so bre
el que Char lo tte Bron të es cri bió, en Vi lle te (1853), es te
frag men to de jo co so fi nal:

Al caer la no che el mar se en cres pó: olas ca da vez más gran des
azo ta ban con fuer za el cos ta do del bar co. Era ex tra ño pen sar que
so lo nos ro dea ban el agua y la os cu ri dad, y sen tir que la na ve avan- 
za ba sin per der el rum bo, a pe sar del rui do, el olea je y el cre cien te
tem po ral. Al gu nas pie zas del mo bi lia rio em pe za ron a caer se y fue
ne ce sa rio trin car las pa ra que no se mo vie ran; los pa sa je ros es ta ban



Relatos del mar AA. VV.

7

ca da vez más ma rea dos; la se ño ri ta Fans hawe de cla ró en tre ge mi- 
dos que se mo ría.

—To da vía no, que ri da —di jo la ca ma re ra−. Aca ba mos de lle gar
a puer to.

Vol vien do a nues tra an to lo gía, tam po co fal ta en ella el
mar co mo es pa cio pa ra la re fle xión pau sa da, que se ini cia
en es tas pá gi nas con Was hin gton Ir ving a prin ci pios del si- 
glo XIX. Con Na tha niel Haw thor ne, el li ris mo ca paz de des- 
pren der se de un sim ple pa seo por la pla ya pa re ce di fí cil de
su pe rar, aun que Ro bert Louis Ste ven son y su océano de
nie bla le dis pu ten ese ho nor. Y se gui rán su es te la au to res
co mo Her man Mel vi lle −que nos ha rá sen tir la po de ro sa
«lla ma da del mar» con ese vie jo ma ri ne ro pa ra el que las in- 
men sas pra de ras se me jan el océano−, Ra i ner Ma ria Ri lke,
Pío Ba ro ja, Mak sim Go rki… Y, pen sán do lo bien, ¿no es «El
con grio», de Liam O’Flaher ty, el col mo de lo líri co?

He mos que ri do, por otra par te, huir de lo ob vio y no in- 
cluir frag men tos de los gran des clá si cos de la li te ra tu ra del
mar, co mo Ro bin son Cru soe, Moby Di ck, Vein te mil le guas
de via je su bma rino, La is la del te so ro, Ca pi ta nes in trépi dos,
El lo bo de mar, Ju ven tud, El vie jo y el mar, etc. Sa be mos
que los lec to res echa rán de me nos mu chas co sas, en tre
ellas, por ejem plo, la vi sión del mar de las li te ra tu ras orien- 
ta les, pe ro cree mos que nin guno de los tex tos ele gi dos —
es pe cial men te por su re pre sen ta ti vi dad, ori gi na li dad o
atrac ti vo— les so bra rá.

Otro de nues tros pro pó si tos ha si do cu brir, den tro de
las fron te ras de la tra di ción oc ci den tal, dis tin tas épo cas y
na cio na li da des. Es cier to que pre do mi nan los au to res an- 
glo sa jo nes, pe ro no po de mos ol vi dar que en sus paí ses
−to dos ellos is las o le ja nos con ti nen tes− la im por tan cia del
mar dio lu gar a un au ténti co gé ne ro li te ra rio. No es ex tra ño
que una de las pri me ras obras de la li te ra tu ra in gle sa sea
«The Sea fa rer» [El na ve gan te], un vi go ro so poe ma so bre el
mar re co gi do en el Exe ter Book, tam bién co no ci do co mo
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Co dex Exo nien sis, en el si glo X. Cua tro re la tos ru sos, cua tro
es pa ño les, tres fran ce ses, tres ale ma nes, dos ita lia nos, uno
no rue go y uno ho lan dés, fla men co o fran cés (no se sa be
con cer te za el lu gar de ori gen de Ale xan dre O. Ex que me- 
lin) se su man a la gran ma yo ría de in gle ses, ir lan de ses y
nor tea me ri ca nos. Pe ro, aun que fal ten au to res de otros paí- 
ses, el lec tor re co rre rá con es tas pá gi nas to dos los con ti- 
nen tes. Bue na tra ve sía.

MAR TA SALÍS
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De Ma lua a Oco lo ro

(frag men to de Re la ción del pri mer via je
al re de dor del mun do)
An to nio de Pi ga fe tta

(1536)

Tra duc ción: Cris ti na Ma rín Ru bio
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ANTO NIO DE PIGA FE TTA (1480/1491?-1534) na ció en Vi cen za,
en la Re pú bli ca de Ve ne cia, en el seno de una fa mi lia aris- 
tó cra ta. Es tu dió as tro no mía, geo gra fía y car to gra fía. Per fec- 
cio nó su edu ca ción al ser vi cio de mon se ñor Fran ces co
Chie ri cati, al to car go en la Ro ma del pa pa León X, al que
acom pa ñó a Es pa ña en 1518. Al co no cer el pro yec to del
na ve gan te por tu gués Ma ga lla nes de abrir una ru ta por el
oes te ha cia las In dias Orien ta les, de ci dió unir se a la ex pe di- 
ción. Tras lo grar el be ne plá ci to real y ob te ner car tas de re- 
co men da ción des ti na das a la Ca sa de Con tra ta ción y al
pro pio Ma ga lla nes, via jó a Se vi lla, don de lo gró alis tar se en
la tri pu la ción ex pe di cio na ria con el car go de «so bre salien- 
te», des ti na do por lo ge ne ral a jó ve nes no bles en ro la dos
en bus ca de aven tu ras o ex pe rien cia mi li tar. Pi ga fe tta via ja- 
ría en la na ve al mi ran te, la Tri ni dad, al man do de Ma ga lla- 
nes, ca pi tán ge ne ral de la ex pe di ción, y es ta ría con él en el
mo men to de su muer te. La flo ta es ta ba com pues ta por cin- 
co ca ra be las y dos cien tos se s en ta y cin co hom bres, de los
que so lo so bre vi vi rían die cio cho; Pi ga fe tta fue uno de ellos.
La aven tu ra du ra ría tres años, des de la par ti da en oc tu bre
de 1519, has ta el re gre so de la úni ca em bar ca ción su per vi- 
vien te, la Vic to ria, ca pi ta nea da por Juan Se bas tián El cano,
el 6 de sep tiem bre de 1522. Pi ga fe tta es cri bió un dia rio a
bor do y re co gió sus ex pe rien cias en la Re la zio ne del pri mo
via ggio in torno al mon do, pu bli ca da en Ve ne cia en 1536.
En el tex to de Pi ga fe tta —un do cu men to de ex tra or di na rio
va lor his tó ri co—, ade más de una exhaus ti va in for ma ción
geo grá fi ca y etno grá fi ca, aflo ra su atrac ción por lo fa bu lo- 
so, co mo ve re mos en el frag men to se lec cio na do.
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De Ma lua a Oco lo ro

(frag men to de Re la ción del pri mer via je al re- 
de dor del mun do)

Nues tro vie jo pi lo to de Ma lu co nos di jo que en es tos lu ga- 
res há lla se una is la lla ma da Aru che to; y que los hom bres y
las mu je res que la ha bi tan no mi den más de un co do y que
sus ore jas son tan gran des co mo ellos: de una ha cen su jer- 
gón y cú bren se con la otra; van ra pa dos y des nu dos, co rren
con gran li ge re za y ha blan con voz dé bil y agu da; vi ven en
cue vas de ba jo de la tie rra y ali mén tan se de pe ces y de una
co sa que cre ce en tre el tron co y la cor te za de un ár bol,
blan ca y re don da co mo un con fi te de ci lan tro, a la que lla- 
man am bu lon; mas las fuer tes co rrien tes de agua y los mu- 
chos es co llos nos im pi die ron lle gar has ta allí.

Sá ba do, a 25 de ene ro de MC C C C CX XII; par ti mos de la is- 
la de Ma lua; el do min go 26 lle ga mos a una is la gran de, a
cin co le guas de aqué lla, en tre me dio día y gar bino. Ba jé a
tie rra sin com pa ñía pa ra ha blar con el prin ci pal de una vi lla
lla ma da Ama ban, a fin de que nos su mi nis tra ra pro vi sio nes:
res pon dio me que nos da ría bú fa los, puer cos y ca bras; mas
no pu di mos ce rrar el tra to al exi gir aquél mu chas mer ca de- 
rías por un bú fa lo. Co mo an dá ba mos es ca sos de ellas, y
acu cia dos por el ham bre, re tu vi mos en el na vío a un prin ci- 
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pal de otra vi lla, lla ma da Ba li bo, y a su hi jo; y por mie do a
que los ma tá ra mos, nos pro por cio nó sin de mo ra seis bú fa- 
los, cin co ca bras y dos puer cos; y pa ra cum plir el nú me ro
de diez puer cos y diez ca bras, dié ron nos un bú fa lo, pues
así lo ha bía mos acor da do. Des pués los man da mos a tie rra
con ten tí si mos y car ga dos de pa ño, te las in dias de se da y
de al go dón, ha chue las, da gas in dia nas, ti je ras, es pe jos y
cu chi llos.

El prin ci pal al que pri me ro ha blé era ser vi do so lo por
mu je res. An dan des nu das to das ellas co mo en las otras is- 
las; y en las ore jas lle van are tes pe que ños de oro, de los
cua les pen den he bras de se da; y lle van en los bra zos tan tas
pul se ras de oro y de la tón que les al can zan has ta el co do.
Los hom bres van co mo las mu je res, si no es que lle van col- 
ga dos al cue llo unas co sas de oro, re don das co mo una ta ja- 
de ra, y pe que ñas pei ne tas de ca ña ador na das con are tes
de oro pren di das en los ca be llos; y al gu nos lle van ra bi llos
se cos de ca la ba za co mo pen dien tes.

Há lla se en es ta is la el sán da lo blan co, y en nin gu na otra
par te pue de en con trar se; hay jen gi bre, bú fa los, puer cos,
ca bras, ga lli nas, arroz, hi gos, ca ña dul ce, na ran jas, li mo nes,
ce ra, al men dras, alu bias y otras co sas y pa pa ga yos de di- 
ver sos co lo res. En la otra par te de la is la ha bi tan cua tro her- 
ma nos, que son los re yes. En el lu gar que nos ha llá ba mos
ha bía vi llas, y al gu nas de las prin ci pa les. Los nom bres de
los cua tro te rri to rios de los re yes son: Oi bi ch, Li chsa na, Suai
y Ca ba na za. Oi bi ch es el ma yor; di jé ron nos que en un mon- 
te de Ca ba na za ha bía mu cho oro; y to dos ad quie ren de lo
que han me nes ter con tro zos pe que ños de ese me tal. En
es ta par te de la is la con tra tan to do el sán da lo y la ce ra los
de Ja va y de Ma la ca. Ha lla mos aquí un jun co de Lu son, ve- 
ni do a acor dar la com pra de sán da lo.

Es tos pue blos son gen ti les; tal cual nos con ta ron, cuan- 
do van a cor tar el sán da lo apa ré ce s eles el de mo nio en di- 
ver sas for mas y pre gún ta les de qué co sas han me nes ter, y
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les di ce que se las pi dan; por es ta apa ri ción caen en fer mos
unos cuan tos días.

El sán da lo ha de cor tar se en cier ta fa se de la lu na, pues
de otra suer te no re sul ta ría bue no. La mer ca de ría ne ce sa ria
pa ra con tra tar el sán da lo es: pa ño ro jo, te las, ha che tas, hie- 
rro y cla vos. Es ta is la es tá muy po bla da y es muy lar ga de
le van te a po nien te, y es tre cha de me dio día a tra mon ta na.
Há lla se a diez gra dos de la ti tud del An tár ti co y a cien to se s- 
en ta y cua tro gra dos y me dio de la lí nea de de mar ca ción, y
se di ce Ti mor. En to das las is las que he mos ha lla do en es te
ar chi piéla go rei na el mal de San Job y más aquí que en
otros lu ga res, y lo lla man for fran chi, es de cir, «mal por tu- 
gués».

Nos di je ron que a una jor na da de aquí, en tre po nien te y
ma es tral, há lla se una is la don de la ca ne la abun da; y se di ce
En de. Sus mo ra do res son gen ti les y no tie nen rey; y en el
mis mo ca mino hay mu chas is las, una de trás de otra, has ta
la Ja va Ma yor y el ca bo de Ma la ca; tie nen por nom bre: Ta- 
na bu tun, Cre no chi le, Bi ma co re, Araua ran, Main, Zum ba va,
Lam bo ch, Cho rum y Ja va Ma yor. Es tos pue blos no la lla- 
man Ja va, sino Jiaoa. Las ma yo res vi llas de Ja va son: Ma ge- 
pahor (su rey, cuan do vi vía, era el go ber na dor de to das es- 
tas is las y lla má ba se ra já Pa thiu nus), Sun da (en és ta la pi- 
mien ta cre ce en muy gran de abun dan cia); Daha, Da ma, Ga- 
ghia ma da, Mi nu ta ran gan, Ci pa ra, Si dain, Tu ban, Cres si, Ci- 
ru baia e Ba lli. Y la Ja va Me nor es la is la de Ma du ra, que es- 
tá a me dia le gua de la Ja va Ma yor.

Y co mo nos di je ron, cuan do un prin ci pal de la Ja va Ma- 
yor mue re, que man su cuer po; su es po sa fa vo ri ta se ador na
con guir nal das de flo res y há ce se por tar por tres o cua tro
hom bres so bre unas an ga ri llas por to do el pue blo; y rien do
y con so lan do a sus pa rien tes, que llo ran, les di ce: no llo réis,
por que vo y me a ce nar con mi ma ri do y a dor mir con él es ta
no che. Llé van la lue go al fue go don de ar de su es po so; y
vol vién do se ella ha cia sus pa rien tes los con sue la otra vez y
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se arro ja a la ho gue ra. Si no lo hi cie re no se ría mu jer de
bien, ni ver da de ra es po sa del ma ri do muer to.

Y di jé ron nos tam bién que cuan do los jó ve nes de Ja va
se ena mo ran de al gu na da ma, se atan con hi lo unos cas ca- 
be li llos en tre el miem bro y el pre pu cio, y van se a las ven ta- 
nas de sus ena mo ra das, y fin gien do ori nar y sa cu dien do el
miem bro ha cen so nar aque llos cas ca be li llos has ta que sus
ena mo ra das los oyen. En se gui da ellas ba jan y ha cen su vo- 
lun tad, siem pre con aque llos pe que ños cas ca be li llos, pues
es pa ra ellas un gran di ver ti men to sen tir se so nar den tro de
sí. Es tos cas ca be li llos es tán re cu bier tos y cuan to más se cu- 
bren más sue nan.

Nues tro pi lo to más vie jo nos cuen ta que hay una is la lla- 
ma da Oco lo ro, ba jo la Ja va Ma yor, so lo ha bi ta da por mu je- 
res: y que a és tas las fe cun da el vien to; lue go que dan a
luz, si el que na cie re es va rón, lo ma tan y, si es hem bra, la
crían, y si vie nen hom bres a su is la los ma tan siem pre que
pue den.


