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Cuondo decidimos emprender esta jornada por tierros del Pen*, 

—3.000 kms. a traves de siete departamentos de to sierra--, nuestras 
ideas sabre la intrincoda geografia del territorio eran puramente te6- 
ricas. Asimismo, no concebiarnos la gama voriadisimo del paisaje hu-
mono, los costumbres, el folklore y, sabre todo las inverosimiles bellezas 
y sorpresos quo encierra este misterioso y legendario pa's americano. 
Hernos trotado de captor, dentro de los naturales limitociones de tiempo 

y espocio, las impresiones sociales, econamicos y hurnanas de un mara-
villoso viaje par tierras y cominos del Peru. 

Y pensamos que es la 6nico forma de conocer y comprender de 
verdad a un pals. . . a un pais de America Latino: disfrurar y sufrir 
la vida cotidiana de sus gentes, apreciar sus escalas de convivencia, sus 
esperanzas y sus grondes frustrociones. En cierto sentido, es una for-

ma dramatic° de conocer a nuestra America morena. Hemos procurado 
encontrarnos con el Peril, con bs peruanos, sincerandonos en el dialogo 
entablodo en regiones visitadas. Tratamos de establecer una comunica-
clan human° y fraternal para conocernos y comprendemos mejor, porque 
poco se pueden comprender en verdad quienes pocos se conocen. 

* Esta memoria de viaje fue publicada en el diario "Los Principios" de 
Cardoba, Argentina (Enero, 1965) y en la Revista "El Arquitecto 
Peruano" (Febrero, 1965). 
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Y de este rnodo hemos pensado y redactado estas paginas. Con 
la grata ernociOn de haber conocido a un pueblo Ileno de potencialidad 

y de esperanzas, a pesar de todas sus desventuras presentes. Von de-
dicadas a los hombres de Junin, Huoncovelica, Ayacucho, Apurimac, Cuz-
co, Puno y Arequipa quienes estein forjondo pocientemente el destine 

de un gran pais. 

Perfiles de una Alucinante Geografia 

Una Verdad que hemos comprobodo es que Limo no significa el 
Per6. Lo mismo puede afirmorse con respecto a la costa peruono en 
relacion con el resto de sus regiones noturales: sierra y selva amaze,- 
nica. El viojero que incursiona por el interior del pals se sorprende con 

la presencia fresco y hUmedo, constontemente nubloda, de un "mar de 

arena y desierto de aguo" modificodo notablemente par la corriente fria 
de Humboldt. Esta aridez Impregna el paisoje dominonte de todo el 
Moral peruano. Un recorrido par lo sierra nos pone en contacto con 
nuevas realidades fisicas, que enfotizon la extroordinaria heterogeneidad 
natural del PerCi. Primero se nos presenta la gran masa andina con 

sus planicies hobitables, a una olturo promedio de 3.500 mts., —"que 
en otros continentes serian inhabitables y helodos"—, la cud l aprovecha 
las ventajas de una situaciOn tropical que omortiguo los efectos de la 

oltitud y ofrece un regimen regular de Iluvios que permite la existencia 
de praderas, estepas de gramineas o de voiles templados aptos pare la 
produccion de cereoles y popes, aparte de magnificos condiciones poro 
lo gonaderia. 

Al este de los Andes comienzo a espesarse la junglo peruana; la 
selva alto o "montono" y los lionuras ondulados cubiertas de selva, que 
Se extiende desde la line° de los Pongos o sea desde las puertas de salido 
de los rios a troves de los Andes, pore seguir el curso extenso y lento 

de las grandes vim fluviales que von o dor, todos sin excepcion, at 

majestuoso Amazonas. 

El Pert 1 tiene uno superficie de 1.285.215 kms. cuadrodos y su 
poblociOn es del orden de los 9.906.746 habitantes. Un poco m6s de 
la quint° parte de esto cifra reside en la capital de to RepUblica y 

SU3 alrededores, lo que enfatiza el contrastonte centralisrno que hay en 

el pals. 

Este fenomeno de urbanizocion constituye uno tonic° general en 
el Pen. Si se comporan los censos, se ronstato que el pals va aban-
clonando a grandes posos su fisonomia rural obsoluta desde los tiempos 
de los Incas, par tendencia de su poblaciOn a agruparse en centros 

urbanos formondo nircleos concentrados. Este proceso es bastante radi-
cal y exige una revision profunda de la estructura urbona actual de 
la naciOn. 
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Ciudadelo de Mocchu - Picchu (Cuzco - Per) 



'nick. de Jornada 

Como ye hemos opuntado, nuestro recorrido abarc6 rn6s de 3.000 
kms., utilizando los medios tfpicos de movilidad serranct: omnibus y 
comiOn. Ilemos viajodo en verdad "con el dolor de la gente". Y esto 
es muy real cuando se piensa en las condiciones de las vfas terrestres, 

cintos peclregoscs que reton timidamente a las enormes moles andinas, 
los cuoles se levantan a 3.000 y 4.000 mts. de oltura sabre el nivel 
del mar . „ y en los auclaces omnibuses y camiones que se desplozan 
peligrosamente sorteancio enormes abismos y cerradas curves, otraveson-
do remedos de puentes y estrechos. No es aventurodo ofirmor que el 
hombre de la sierra cuando viojo, se rie de la muerte o encomienda 
su alma a Dios, en vista de que "las necesidades materiales est6n cu-

biertas con uno [Wiz° de tres soles por persona". 

El Valle del Montero, belle prearnbuto de nuestro Giro 

Desde Lima se liege al Valle del Montero par rnedio del ferroce-
rril, que recorre aproximodomente unos 300 kms., otrovesando las pri-

mean fronteras andinos y olconzondo una tote ferroviaria de 4.800 mts., 
en los olrededores de Ticlio. Esto Ia convierte en el ferrocarril mem alto 

del mundo y en un viaje muy dificil sf nos vemos atocados par el 
mai de alturos o "soroche". 

La extension del Valle rebase nuestras expectativas. Es reolmente 
un raisaje fisico impresiononte en su extension, areas de influencia lo 
misrno que en SLI complejidad cultural. Pudimos comprobar la existen-
cia de diversas zones dentro del marco general de la region: laderas 
montanosos cultivados, otras intensamente forestadas, zones de cultivo 
especializadas, algunas manchas de gonaderia y establecimientos urbo-

nos de diferentes estructuras: ciudodes complejas, poblados residencioles 
(propiedod de campesinos que labron sus pequefias chacras), y poblo-

ciones pequerlas que agonizon, locolizadas en los mesetos de la mon-
tofia o al margen de ello. 

Lq estructuro productive dominante es la agricola: cultivo del moiz, 
cebada, trigo, legumbres, tuberculos, etc. La forestacion es una ac-
tividad en prates° de crecimiento y que esta a tono con los magnificas 
perspectives del Montero. 

La tenencia de la tierra est6 caracterizada par el minifundio, sis-
tema que desconsa en tradiciones culturales dificilmente superables. El 

mantarino asigna un gran valor a sus tierras. . . no la vende ni la 
alquifa y este rasgo dominonte parece ser el que ha evitado la forma-
tion del latifundio y la plantaciOn comercial, tan tfpicos en otras re-
giones del Pens , como per ejemplo en la costa, en el Valle del rio 
Cariete. 

49 



El Valle del Montana forma parte de un extenso corredor quo se 

extiende tronsversalmente desde el area metropolitana de Lima haste los 

margenes de lo selva. 

Jauja y Huancayo son los centros urbanos comerciales mas importan-

tes que polarizan una gorna de actividades que integran a todos los 

habitantes del Valle. Su riqueza, dinamismo humano, enorme volumen 

de trabajo, variedad de las operaciones, intensidad de circuit:clan y pe-

culiaridades culturales, son hechos qua configuran a un hombre dife-

rente, que vive de otra manera, con otras normas y una &ice de tra-

belie que controsto con el criollismo 

La orfebreria de la plata es una octividad artesanal que, aunque 

en decadencia, es de gran calidad y beliezo a pesar de la elementolidad 

de los tecnicas do produccion. 

Hay intense octividad industrial en el Mentor°, siendo Huoncayo 

el centro del Voile mos importante. Llama poderosamente la atencion 

lo calidad del proclucto: colzados fuertes adaptodos a las necesidades 

de la region, productos de hilonderia de fin° y belle ocabodo, sombre-

reria de primer orden y una gran gama de variadisimas productos que 

hablan muy alto de ese "proceso de induStrializaciain creciente", de Line 

verdociero "vocacion industrial" lo cuol hay que tomer muy en cuento 

ol planificar el desarrollo de esto region. 

De manera general, impresiono el gran espiritu de trobajo (sabre 

todo en las mujeres, lo que incide en su alto status social), la cordia-

lidad con los visitantes, la educacion y los buenos modales, el buen 

humor y la eficiencia en el manejo de los operaciones comerciales. Hay 

una cierto "garra" en este gente, una especial capacidad para vivir y 

trabajar que permiten pensar en las enormes posibilidades que tiene este 

establecimiento human° si fuera posible mejorar los hObitas y las formes 

trodicionales de explotacien que, aunque pintorescos, (tenon en gran 

medido el desarrollo de una regien potencialmente propicia, 

. . y enmarcado en las olturas, Ayacucho 

El recorrido de Huancoyo a la ciudad de Ayacucho, a troves de 

los departarnentos de Huoncavelico y Hui:mango, presenta los dificulta-

des tipicas del transporte por ia sierra. Adernes, hemos apreciado quo 

to escasez y la precoriedad constituyen la tanica dominante en los es-

tructuras de los departamentos citados: to urbane, la °gran°, la in-

dustrial y la turistica (una veto patencial casi inexplotado en este her-

rnoso region peruana). 
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Y es clue  como un aditomento a sus otractivos propios, Ayacucho 
viene a quedar como paso obligodo par una de los rutas turisticas mos 

interesantes del Pen). 

Lo estructuro urban° del departamento de Ayacucho se resume en 
In ciudacl homanima como capital del deportamento y en los rnicleos 

urbanos de Huanca, San Miguel, CongaIlo, Huancari y Cora Coro, capi-
tales de otros tantas provinclos. El resto constituye conglomerados de 

menor important la. 

Llegamos al node° urban° de Ayacucho luego de cosi 600 krns., de 

abrupt° recorrido a troves de la sierra, sabre todo en la zon° de La 
Mejorada, donde aigunos tramos son realmente peligrosos. El trayecto 
entre Inuchaco —donde se hallo el desvio a Huancovelica--, y Puente 

Mayoc tiene transit° en un solo sentido debido a la estrechez de la 

corretera, inconveniente que debe ser subsanodo a la brevedod a fin 
de acortor la duration de la travesio desde Huoncoyo. 

Pero el rigor del viaje fue altamente compensado cuando nuestro 
arribo nos puso en contact° con uno de las mos belles ciudades del 

Peri,. En efecto, la "ciudad de las iglesios" —coma comanmente se la 
designa—, se localizo a 2.761 mts. , sobre el nivel del mar, es decir 

a ma altitud intermedia con respecto a Puquio, la mas alto a 3.236 
mts., y a Congallo, la mess baja a 2.119 metros. 

A troves de una bella campiiio se occede at espacio urbono. Este 
tiene toda to traza de la Colonic, ordenado desde lo Plaza de Armas 

hocio los puntos ,cardinales. El darner° se extiende host° integrorse can 
et poisaire natural, que constituye —como dijirnos—, una compina de 
s;ngular belleza. 

El espacio de la ciudod se ha conformado en el tiempo con un 
"desorden ordenado" —volga la porodoja--, tan tipicos de los pueblos 
serranos del Pera. Sus calles estrechas y pintorescas, muchas de las 
cuales nos muestran numerosos pOrticos de casonos colonioles, ofrecen 

at visitante una perspectivo plena de bellas sugerencias y su punto focal 
cosi siempre lo constituye una iglesia o una capilla. 

Ayacucho atesoro en su seno una lmpronta inconfundible por su 
clima templado y seco y su atmOsfera cliafana y luminoso. Por su 

Plaza de Armes, enmorcada par elegontes portales, lo Catedral y la 
Universidad de Huamonga. Por la belleza arquitectOnica de sus igle-
sias y to riquezo de sus orfebres, retablos y curtidos. En el ambito de 

to ciudad se trasunta un cierto cure de prestancia y seriorto, un no 
se que de austeridad, de uncion piadoso, en una atrn6sfera de poz 
y de quietud inefoble. 
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be sus 33 igiesios, las cuales otean con sus torres el poisaje urban°, 

destacan la Catedral, la Cap]Ila de San Cristobal, Santo Domingo, to 
Commit°, San Francisco de Asfs, La Merced, el Monasterio de Santo 
Clara y el Monasterio de Santa Teresa, las cuales constituyen joyos 

eutenticas del oat indohispOnico de la Colonic,. 

La calm° de la ciudad se ve solo alterado en Cuarestra, cuando se 
celebron los of icios de Semana Santo. Es famoso era Peru la Semano 
Santa Ayacuchano, par el colorido y la devocien de sus procesiones, 
ceremonies y rituales, los wales atroen gente no selo del pots sino 
tornbien del extranjero. A 40 minutos de la ciudod se encuentra la 
Pompa de la Quinua, escenario de lo Batelle de Ayacucho, donde se puso 

fin al poderio espariol en el Pen% memorandose este hecho historic° con 

un monument° que hoy se encuentra en mol estado de conservociOn. 

Otro ospecto interesonte de Ayacucho es la culture y generosidad 
que respiron las gentes del lugar. En los portales de piedra de la 
Plaza de Armes, can un inconfundible sobor arquitectenico, el dialog° 
dc la juventud universitaria actquiere la forrna de una bulliciosa °Iwo-

bia, que discurre alegremente por los espaciosas golerias. En su merco-
do y en sus ferias populares hemos atisbodo tambien este dialog° con-
vivencial, pero trasuntando aqui la miseria y el abandon° de sus copes 
populores e indigenes, merecedoros de una suerte y un destino mos hu- 
mane. . . 

Por constituir un punto de union entre Huancevelica, Huancoyo y 
Abancay, la ciudad es un nudo importonte de comunicocion y trans-
porta, de vital impartancia economic° en el sur del Per6. 

Por su contenido cultural, artistic°, retigioso, y por su clime, Aya-

cucho constituye un nUcleo urban° con una personolidad originalisimo, 

Unica e inconfundible on el Perti. 

Enriquecido nuestro espiritu par la vivencia plena de este espocio 
urban°, nos ixwnemos en march° hacia Andahuaylcws, proximo etapa de 
nuestro vioje en el departomento de Apurimac. 

Rumba al- Cusco par (as cordilleras de Apurimac 

La ruta Ayacucho-Andahuoylas-Aboncay-Cuzco sintetizo un drama 
quo viven a diario los indigenes que viajan por la sierra del PerU. 
Precipicios colosales y curves se combinan incesontemente para dosificar 
los nervios de los mews oudaces viojeros; pero el poisaje compenso todas 

las incomodidades que se viven en el frayed°. Su variedad, to pinto-
resco de as ciudades de la region, como Abancay con sus cases encalodes 

y techas cubiertos de tejas rajas, forman un conjunto de singular be- 
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Ileza que se aprecia desde 500 mts., de chum mientras se boja al 

Hew.; mac izos imponentes como la garganta rocosa, la cuo I te abre 

ol majestuoso rio Apurimac que serpenteo un voile de impresiononte 

riqueza agritola. 

La poblaciOn de esto region, captada en uno vision muy ropida, 

nos parade) en su mayor parte indigena rural, con escaso rnimero de 

raza blanca y poco mestizoje. 

Des& el punto de vista economic°, el departamento de Apurimac 

es uno de los mos fovorecidos par lo naturolezo. Sus yacimientos de 

oro, considerados como los mos importantes del Pen% fueron explotados 

hasta 1953, suspendiendose los trabajos por lo oislado de su loco I i za-

cion. El cultivo de la con° dio lugar a lo prime ro industrio de fabri-

cac 16n de azikor en la region and ina, que tuvo gran aceptaciOn y de-
mand° hasto que la produccion azucarera de la costa compiti6 con 

ell°, anulando la. 

Esto regiOn, la cual lamenta mos no hober conocido con mOs deta-

Iles, present° una unidad geo-ecoran Ica que, se nos ocurre, puede ser 

de grandes proyecciones para el desarrollo naciono I. 

De las ciudades que visitamos, nos impresion6 Aboncoy, lo capitol 

del departamento, con su dim° de etema primovero y una poblacion 

de 12.000 habitontes. Sus co iles son estrechas, sinuosas, donde el 

blanco de to cal y el rojo de las tejas son, coma dijimos, exponentes 
de un tipico poisaje serrono. Aqui convergen los poblodores de los 

distritos a ledanos, tos cua les le don a la ciudad aspecto de feria con-
diona por sus vo dodos y pintorescas operociones comercio les, lo mismo 

que por la intensidod y bullicio de las concentrociones esquineros. 

La cluck:id de Abancay constituye osimismo un importonte nudo de 

transporte automotor, pues desde ell° se conecta con Ayacucho, Cuzco, 
Puno y Arequipa por la sierra y con Ica a troves del roma I de to sierra 

que empo Imo con la franca I de to Carretera Panamericano, a lo largo 

de la costa sobre el Pacifico. Asimisrno, Abancay se vincula con Are-

quipa, Moquegua y Tacna, al sur del pals por media de la tronca I Po-
namericana ya serialada. 

Andahuaylas es de menor importancia. En este modesto pueblo 

sentirnos en forrna °gird° to def iciencia del sistema hotelero de la sie-
rra, terna al cua I dedicamos unas breves limos por considerarlo de 

vital Importancia, dodo las Grandes posibi I idades turisticos del pais, hoy 
inodecuadamente expiotodas. 
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Turismo, la "Industrie invisible" defieientemente explotado en Perk 

Debido sobre todo a las cuontiosas divisas que represent° el turisrno 
pore la economic), nodie ignore que la mayor parte de los poises del 
globe se esfuerzon hay por desorrollor esta Industrie. Son admirables 
los modeles de brganizocion y eficiencia que presenton poises como 
Suiza, Esparia, Fronde y, pore citor ejemplos latinoamericanos, Mexico 

y Costa Rico hoi{ convertido este actividad en uno de sus principoles 
fuentes de Ingres°. 

Peril, pals de exoticos bellezas, de poisojes heterogeneos, de mis-
terios, de cosas Unicas y de sorpresas, se inicia en la explotacien de una 

de sus mas ricas fuentes de Ingres°. El turismo se ha concentrodo en 
solo unos cuantos puntos focales como Machupicchu y el Cuzco. El 

resto del pals, plena de lugares interesontes y de ineclitos paisajes hu-
manes y fisicos se encuentro procticomente descuidodo en el piano tu-
ristico. Sc hen ilevodo a cobo afguros esfuerzos par parte de la Cor-
porocion de Turismo, toles como construir hoteles y albergues muy co-

modos en olgunas cludades importontes; pero tadavia folta desarrollor 
el "turisrno local" que en este pals represent° un gran volumen. De 
este mode, pudimos c-ompartir los incomodidodes de otros tantos viajeros 
que coma nosotros, corecieron de las tondiciones necesarias pore disfrutor 
del viaje dentro de lo que significo viojor a troves de la sierra. 

El servicio de hotefes medios constituye una experiencia dificil de 

olvidor. Alli se observe la fait° de comodidades y de respeto a la per-
sona. Et panorama hotelero de la sierra peruona controsto con la oten-
cion que se prodiga en los hoteles medios de Lima y en los albergues 
de turistos de mayores recursos. 

Y ya que nos referimos a los servicios, querernos puntualizor al-

gunas ideas en torno a las empresas de transporte que sirven las nece-
sidodes de la sierra. Es realmente impresionante la arbitroriedad en 
las operaciones de toles empresas pore con sus pasajeros, en este case 

con los indigenes clue  son los que con mos frecuencio ocupon esos 

medios de movilidad. No existen hororios fijos en las rutas servidos y 

el menejo de la vido y enseres de los hombres que viajan de uno lo-
colided a otra esta a tono con los peligros de los abisrnos y precarios 

puentes par donde se atraviesa. Creernos que el Estado debe intervenir 
con premuro pore remediar esta situacion, la cuol °tent° contra el 
etrectivo turistico del pals, y, sabre todo, contra su recurso humane. El 

oprecio que sentimos par esto tierra y par sus genres nos ha obliged° 

a senator estas deficiencies -que, de subsonorse, podrian significar un 
importonte morgen de ingresos a la economia national y un mayor bie-
nester y seguridad pato los sufridos habitantes de la sierra. 
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Cuzco y Mochuplcchu, reolmente "olgo fuero de este mundo" . . . 

El tromo A1,1:flaw-Cuzco signific6 195 kms., de intenso trajin, a 

travhs de enormes precipicios, hondos quebradas y profundos voiles se-

rranos. 

El departamento, que Ileva tombien el nombre de la ciudod, tiene 
uno poblacion de unos 614.972 habitantes y se osiento sabre un enorme 
voile e intervalles modelodos por el rio Urubomba. Por su poblocion, 
extension, obundancia de tierros y variedod de climas, contiene impor-

tantes recursos pctra su desorrollo. 

Lo geogrofia del Cuzco es quiz& una de las mos interesontes del 

mundo, corno bien lo apunta uno fuente peruana, por su relieve y el 
equilibrio de sus climas, a lo vez que por constituir "una plataforrna 
central de comunicaciOn entre el mundo de las punos y el de los Gran-

des voiles templaclos y cdlidos del interior del Peril". 

Nuestro Ilegada a b ciudad fue una feliz culmination a las fatigas 

del largo peregrinar por la sierra. El Cuzco es la capital y tentro ur-
ban* mos importante del departamento. En orden de Importancia be 
slguen Sicuani, capitol de lo provincia de Canchis y con una poblocidn 
de 25.000 habitantes. QuiIlabambo, capitol de la provincio de La 
Convention, constituye un nutlet) urbano con grondes posibilidades de 
desorrollo. En esta provincia se encuentra uno de los voiles mas ricos 
del PerU. 

El Cuzco est6 enclavado en el extremo norte del voile de Huotonoy 

y cuento con uno poblocidn de 80.000 habitantes. Tonto el sitio de 
emplozamiento como el poisaje clue lo rodeo es de una singular fisono-

mlo y constituye un lugor estrotegico e intermedio entre la serrania de 
pastas y los voiles tropicoles. Est6 situodo a 3.416 mts., sabre el ni-
vel del mar. 

Su origen Sc remonta a los albores de los civilizociones de los 

Andes Centraies; en el Siglo XV fue la capitol del Imperil, de los Incas 
y constituye hoy la tuna de lo cultura peruana y lo "Capital Arqueolo-
gm° de lo Americo del Sur". 

En reolidad en el Cuzco se integran tres ciudodes: la ince, of fondo 
del voile; mds abajo la colonial, caracterizodo par sus viejos rnonu-

mentos religiosos y sus edificios de adobe; y la ciudad modern° hada 
el sur, par los barrios de Huochat y Fluayrurupota. Pero el consenso 
universal aprehende at Cuzco coma uno ciudad incaico, encima de la 
cool se ha edificodo lo urbe colonial. Y es osi coma lo oprecioron 
nuestros ojos. 
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La plonta de la ciudad responde —coma en Ayacucho—, al tra-
=do en darner°, pero aqui adquiere um forma francomente irregular, 
predornicvancio o rnansono Tectongukcit okorgodo,o ‘le origInct, 
conjunto con la edificacian, esos espacios libres de la ciudad que cons-
tituyert sus largos callejuelas. A pesar de la altura, no Sc puede re- 
'astir I tentoci6n de recorrer sus estrechos toVies, Wove todo de reache, 

"cuando hay menos distoncia entre el hombre y las cosas". 

La Plaza de Armes encierra un magnifica espocio, de gran unidod 
plastic° y enmarcado por la Catedral, la Compahio, la Universidad y 
sus esbeltos portoles. 

La Catedral del Cuzco constituye sin lugar a dudes y conjuntamente 

con las catedrales de Mexico, de Pueblo, y de Cordoba, los mos aca-

bodos exponentes de la arquitectura religiose en America Espanola. 
Edificada sobre el ontiguo polacio Quishuarcancho del Inca Huiracocha, su 
composicien volumetric° esta regida par un fino sentido de las proporcio-
nes, predominando en la misma la directriz horizontal. Tonto en su 
concepcien especial coma plastic° ostento un orgulto y seriorio secular, 

acentuado por la patina que recubre sus siltores (piedra "traquita"), 
product° de los siglos. Corece sin embargo de unidad de estilo, pues el 
centro de la fachada es Barroco-Cuzqueno mientros que sus torres late-
roles responden a la arquitectura del Sigfo XVI y su techo —en el in-
terior— pertenece a la concepcien del Gait° tordlo. La plant° es de 
tipo basilica!, con fres naves de iguol altura y 10 herrnosas copillas, 
So coda lado y precedidas por puertas de doradas reins, obras maestros 
de herreria. Los confesionarios, el pUlpito, el coro y el altar mayor 
constituyen joyas exquisitas del Churrigueresco esporiol. El dorado a 
fuego de &tares y rejas y el color de la plato repujada bajo el efecto 
de la tenue luz que se cuela par las oberturas, otorgon a su espacio 

intern° una atrnesfera austero, severe, de profunda religiosidod y re-
ccgimiento. 

Su compcino de Marla Angola, intimomente lige& a la historio 
colonial y republicana del Cuzco, es farms° par sus dimensiones y poor 
la potencia y purezo de su toriido, Unica en America Latino. 

Anexa a la Catedral —a su derecho— se encuentran los templos 

de JesUs Maria y del Triunfo. Este Ultimo es una muestra extraordi-
norio del ante colonial. Respecto de la Catedrol, es imposible describir 

Jo belleza de sus templetes, sus cuadros, imogenes, orfebres y de su 
ortistica custod la. 

En nuestro deombulor par la ciudad nos llornaron asimismo pode-

rosamente la otencion to fuerza expresiva de los mesas pitreas de San-
to Domingo, erigida sabre el antiguo temple incoico del Sol (Coricancha). 
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Este templo dedicodo at culto del sal, es el mos fabuloso de cuantos 

construyeron los Incas por sus dimensiones, su plastica y to perfecciOn 

de su tecnica constructivo, 

La parte mos interesante del edificio este constituido par su muro 

semiporabOlico, el cud conformo el espocio intern° y el volumen del 

torre6n del tem* incoico y coincide actuolmente con el 6bside de to 

lglesia de Santo Domingo. Erigido sabre uno terrozo que mire hacio el 

sudoeste, es uno obro maestro de arquitectura, par to madurez olcanzado 

-en su ejecucion. 

El ternplo y convent° de La Merced, obra autenticamente mestizo, 

integramente ejecutada en piedra lobroda par lo mano del inclio, bajo 

lo sable conducci6n espanola. Es notable su Custodia, verdadera obro 

Ado orfebreria. 

Otro ejemplo magnifico de lo fusion hispano-indigena es el tempi° 

de San Sebastian, similar a la Catedral en el tratomiento de la forma. 

La Campania de Jes6s, en el flanco derecho de la Plaza de Armes, 

es una muestro outentico del Barroco Hispono-Cuzqueno. Todo el con-

junto esta concebido con una mesura y ponderacion tal, que no desmerece 

to riquezo intrinseca del detalle, minuciosomente trabojado. Anexo o 

ello, se ernploza el antiguo convent° de lo Campania, hoy Universidad 

del Cuzco, cuya fachada plateresco acuso cierto pesadez par la pro-

fusian exagerada del detalle en la piedra. 

Visitamos asimismo la iglesia y el convento de los Franciscanos; 

San Pedro, con su esplendido y borroco imofronte central y su bellisimo 

altar mayor churrigueresco. 

El p6Ipito de San Was, en la iglesio homonima, tolled° en cedro 

de una solo piezo, es una obra de extroordinoria facture. Justifico to 

colic con fuerte pendiente que debimos ascender poro Ilegor a ella. 

Al visitor los monumentos civiles nos lfam6 la atencion el deficiente 

estado de conservocion en que se hollan algunas de las viejas casonos, 

otrora serloriales mansiones en lo CoIonia. El esquemo tipico de estas 

residencias esta conformed° par un amplio patio central cuadrado a 

rectangular, rodeado de galerios con portoclas en crcadas y con los 

ambientes interiores dispuestos generalmente circundando tambien el 

patio y en dos plantas. Todo responde a uno simetrio y uno regulari-

dad dispuesta can respect° a un eje Cinico de la composicion. 

Lo muralla pirornidal incaica como base, ejecutado con pulidos 

bloques petreos y superpuesto o esto to momposteria, a veces de adobe 

y otras de piedra revocado y pintada, constituyen el acento clistintivo 

.de to "Capital Arqueolagico de Americo del Sur". 
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Son tipicos asimismo sus balcones volados, finamente tollodos y cu-

blertos con techos sostenidos por delgodos columnas, y las portodas en 

piedro labroda, ostentando en sus dinteles los blasones familiares. 

Ejemplo de ello, son la Casa de las Sierpes, la Casa de los Cuatro , 

 Bustos, donde se hallo el Museo Virreynal; el magnifico Palacio del Al-

mironte, obra de principios del Siglo XVII; la Casa de San Borjo; las 

casas de Froncisco y de Gonzalo Pizarro; el Palacio de los Marqueses 

de Buena Vista y Rocafuerte, actual asiento del Arzobispado; la Casa 

Concha, donde hoy se hallo fa Prefecturo; el BaIcon de Herodes, etc. 

Los arcos y las cruces son otras tantos obras de la orquitectura 

colonial del Cuzco. 

En la Casa de los Cuotra Bustos esta ubicado actualmente el Musecr 

Virreynal, el cual conservo una notable muestro pictOrica, escultarica y 

de imagineria perteneciente a la fomoso escuela cuzqueria, que junto 

con lo de Quito, constituyen las mos importante de la Colonio. 

Otro aspect° no menos interesonte del Cuzco son sus originates 

estampas humanas. El aborigen en la ciudad ha creado novedosos 

modolidodes, especialmente otorgondo perfiles pintorescos at poisaje ur-

ban° y comerciondo su propio imagen en los *cos fotograficas de los 

turistos. Los mercados y centros de ventas populores resumen en gran 

porte las ideas que teniamos sabre el Pen:, ondino. Hay en ellos un 

colorido y una heterogeneidad comercial que nada time que envidiar 

o los m6s ex6ticos bazares y tiendas de la maenad° Persia. Todo en 

el poisaje del Cuzco despierta to curiosidad y la imaginaciOn del viojero. 

Otro tont° --aunque en otro sentido—, se puede aprecior en los fiestas 

populares. En el Cerro Son Cristobal asistimos a la celebrocion en ho-

nor del santo homianimo, en una explanada que se prolonga desde el 

otrio de lo igresia. Cantos y donzas folklaricas al son languid° y me-

lancolica de la quena. . . y lo chicha de boco en boca; lament.° secular 

ce una roza agobioda y resignado a su desesperanza. . . 

Porque gozomos del color y sentimos lo telarica, pero tombien vi-

nos y sentimos el dolor de una raza, encarnado, hecho oncestro en 
et rostra enjuto del indigeno, como si fuero uno con sus mismas en-

troFias. . . Y este y no otro es el rostra, el outentico rostro, la 

imogen desnuda del Per6. 

Sacsayhuomen y 011ontaytambo 

En la ruta a Machupicchu, hacia el noroeste del Cuzco, visitamos. 

las ruinas de la fortolezo de Sacsoyhuarnan, el pequeno fuerte de Puca-

Pucaro, Tambomochay —con sus interesontes fuentes—, el onfiteatro. 

de Quenco y la fortaieza de 01Iantaytambo. 
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Dc todas ellas, Socsayhuomon y 011antaytambo son los m6s impor-

tontes, La primera est6 localizado a un kilometro del Cuzco y a 700 

nits., sabre la Plaza de Armas. 

Esta fortaleza ciclOpea se hallo constituida por tres murallos para-
lelas, concentricas y superpuestas, de 300 mts. de longitud, con nu-
merosos ongulos solientes y entrantes, exigidos por necesidades defen-

sivos. La topografia quebrada del terreno obligo a lo construccion de 

numerosas escaleras de comunicaciOn, otorgando mayor riqueza a la 

composicion. En su interior hallamos torreones con funcion de atalaya, 

endenes, trincheras, plazas bastiones, conales, murallas escolonados, etc., 

y el sector religioso, at sur de la fortalezo, hermoso e importante con-

junto. Se destacon adem6s el rodadero, el recinto circular, el asiento 

del Diablo, y el trono del Inca, desde el cuol se domino todo to fortoleza. 

Atrae poderosamente las dimensiones de los enormes bloques, sabre 

todo en la murolla exterior, donde olcanzan a 7 mts,, de altura, por 

cuotro mts., de ancho y 3.50 mts., de espesor y cuyo peso se ha colcu-

lado en 350 tonelodas. 

Los vanos, de formas trapezoidales, no Ilegan en general a 2 nits., 

de (Duro. El ensamblaje de los bloques entre si es perfecto, en seco, 

sin mortero atguno. 

Por su monoliticidad inexpugnable y por su depurada tecnica cons-

tructivo, que le confieren una tremenda fuerza expresiva, to fortaleza 

de Sacsayhuamon dej6 en nosotros un vivisimo recuerdo. 

011antoytombo ha servido de escenario at hermoso drama quechua 

"01:onto". Se encuentra o 2.750 mts., sabre el nivel del mar al nor-
oeste del Cuzco. Es una ciudad-fortalezo, defenclido por una alto mu-

rolla de piedra y constituida por una sucesion de andenerios (terrozas), 
simetricamente escalonadas y unidos por estrechas escalinatas tallodas 

en roco. Los bastiones estan remotados en una terraza superior en to 

cual se encuentron seis enormes monolitos verticales, conjunto conocido 

como el "iienzo de las seis piedras", ligadas entre Si por alorgadas 

cunas clispuestas con una precision extroordinaria. El volumen es de 

una imponencia colosal. 

En el pueblo de Allontaytambo se encuentra el "Betio de la gusto", 

hermosa fuente integramente esculpida en un solo bloque de diorita. 

Por so grandiosidad, 011antaytambo genero en nuestra sensibilidad 

el "climax" quo nos introduciria en to maravillosa Machupicchu. 
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Machapiechu 

Despues de recorrer 114 Ions., en ferrocarril desde el Cuzco y hocia 

ci noroeste, ITegamos a lo estacion de Puente de Ruinas, en plena Ceja 
de SeIva. Desde esta Sc Ilega en 20 minutos o las ruinas de Machupicchu 
a troves de un pequeho tramo constituido por un sinuoso camino de 

co rocal. 

La ciudad se locoliza a 2.690 mts., sobre el nivel del mar, sobre 
lo rnargen izquierdo del rio Vilcanota, de espoldas ol gron canon del 
rio Urubamba y entre los cerros Putukusi y Huoynapicchu. Este T5Itimo 

sirve como telon de fondo a todo el conjunto urbanistico. 

Los rmiltiples funciones que cumplia Machupicchu se reflejon en 

sus construcciones civiles, militares, religiosas y funerarias, concebidas 
a escolo monumental pero human° y dispuestos en forma asimetrica y 
perfectomente adaptadas o lo topografia escarpada del terreno. Esto 
conformacion natural y la muralla defensivo que lc cirunda —de 5 mts. 

de alto por 1.80 mts., de espesor—, hacen de ello un bastion prOctica-
mente inexpugnable. 

Las diversos edificaciones estan conectodos pot uno infinidod de 
escolinotos angostas, algunas mortoliticas y esculpidas en la rota viva y 
*demos por piedros cloves insertados en los muros de contenclOn de las 

terrozas a modo de escoleras. 

Al ingresar en Mochupicchu y luego de trosponer el mirador, se 
advierten sobre la ladera este de la montafia uno impresionante sucesiOn 
ininterrumpido de andenes escalonados (Terrazas sur), sabiamente dis-
puestos y que cumplian funciones ogricolas en algunos casos y defen-

sivos en otros. En este Ultimo coso constituyen con la muralla circun-
&rite, su fosa y la topografia natural, el sisterna defensivo de la ciudad. 

Practicamente tack) la composicion esta circundoda de estas andenerios, 
las cuales se convierten en amplias terrazas en los espacios centrales 
de la ciudadelo. Uno de estos espacios lo constituye precisamente le 
Plaza Sagrado, con su Roca de la Culebra, a la que se accede luego 

de atravesar lo zono residencial central y la cued es el rnicleo vital del 

conjunto. Este' dominada por el Gran Templo sobre su flanco oeste. En 

este extraordinario espocio abierto de 250 mts., cuodrados y cuyo pets-
pectiva tiene coma punto focal el mojestuoso Huoynapicchu, se verifico-
ban las ceremonies religiosas y los sacrificios que se ofrendaban al 

dos Sol. 

El espacio del Gran Templo est6 encerrodo pot tres muros de gran-
des bloques pitreos. El muro del fondo descansa sabre un enorme mo-
nolito, el altar mayor, a cuyo lodo se hallon dos piedros de menores 
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proporciones. Sobre lo parte superior de los muros se inserton 12 hor-
nacinos tropezeidales, oltemodos con seis cloves sobreselientes de sec-

tion cuodrongutor. La tecnico constructive es admirable, par la per-

fection del cincelodo, la altemancio ormOnica de las hilados, ounque 

con piedros de distintos dimensiones y lo escuadria perfecto de los blo-
ques. Un trabajo de canteria ejecutado con gron hobilidad. 

Inmediato at Gran Tempo, se hallo el "Temple de los Tres Yenta-

nos", ceracterizado por 51,1 plant° rectangular y tres aberturas trapezoi-
doles de pequenos dimensiones con umbrales y dinteles monoliticos, las 

cuoles originoron la tesis de Hiram Bingham, et cual sostiene que "de 
estas ventanos simbelicos salieron los hermanos de Ayor y que el origen 

y el Tambu-Ttoco de los Incas Machupicchu", Detras de este temple 

se halla la Cosa del Sacerdote, que contiene lo piedra de los 32 angulos. 

El Torreon Militar, dominante en lo zone residential centre!, es uno 
obra extraordinaria de arquitectura. Erigido sabre una enorme roco, tie-
ne forma de herradura, abierta en un extremo y en el otro unido a un 
muro en escuadra; el muro eliptico, cuyos , bloques poliedricos esten es-

tupendamente ensamblados, sigue con gron adaptation las irregularida-

des de lo roca de asiento. 

Este torreen present° dos ventanos tropezoidales y en su interior 
niches y una puerta-ventano cuyo umbral termina en doble escalinota. 
Esto abertura se conoce con el nombre de "ventana de las serpientes'' 
o "ventana problernatica". Binghom, at referirse a esta ventana expre-
so: "en los huecos zigzagueontes se halloban nidos o criaderos de vi-
bores, posiblemente el socerdote encorgodo de este recinto, las utilizer° 
uno vez domesticadas e intentose profetizor los eventos relacionodos con 
lo vide yo individual, del ayllu o del Imperio, consistiendo en dejor suel-

tos un nUmero de viberas y segan la solid° que tomaron estas, se inter-
pretabo yo coma buen o mat augurio". Se refiere o varios huecos cir-
cuit:yes que se conectan interiormente y que esten ubicados en el um-
brat y los jambes de la ventene. 

Debojo del torreen y perforodo en lo roco, se encuentra lo Camara 
Real o Mousoleo, cuyo acceso este flanqueodo por un Moque de piedra, 
tolled° con un signo escalonado y un asiento o "tiauo". En su interior, 

que tiene un entente muy particular, par el juego de claro oscuro pro-
vocodo por la luz que se filtra a troves de la entrada, hallamos cuatro 
grandes nichos y uno pequerto, homacinas y vorios clavos ornomentales 
de forma cilindrica. 

Los puestos vigias eston ubicados en platoformas dispuestos en la 
cima de Mochupicchu. 
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Inmediato al torreon est6 el tinico edificio de dos pisos, conocido 

como "Palacio de to Princeso". 

Otro ospecto encontador en la zone residenciol central es el "Ba-

rr io de los Fuentes", Unico lugor de lo ciudad por donde corrio el ogua 
a troves de numerosos fuentes, entre dos escalinotas y a distintos ni-
veles, y donde esti!' habilmente explotodo por los Incas el recurs° estetico 

del movimiento tonto del agua coma de los voliimenes. 

Los construcciones funerarios y el cementerio estan localizodas en 
las terrazas oeste (catocumbas antiguas), y en los terrazas este res-

pectivamente. 

Nuestra curiosidad nos Ilev6 a lo terrazo del "Intihuatano" u ob-

servatorio astronomic°, pora lo cual subimos uno escolera de 70 peldo-
nos, tallaclos en un solo bloque de gronito, es decir totalmente rnonoll-

tica. Es la parte eminente de Machupicchu, desde donde se otea el 
maravilloso conjunto urbanistico de la ciudadela y el Valle Sogrodo de 
los Incas. 

El Intihuotaria propiamente dicho consiste en una roca de 1,80 

rms., de elevacion, en cuyo centro se erige uno piedro rectangular de 
0.40 mts., de oltura. Se cree fue un instrumento que sirvi6 pare el 
ocodamiento de los arios solar y lunar, mediante la proyecci6n de to 

luz sobre el prism° de piedra y la sombre que este, o su vez, proyecta 
sobre lo base. 

Al frente del conjunto sogrodo, en el flanco este de la Plaza Sagrada, 
se hallo el "Barrio de lo Intelectualidad", donde residian los nobles del 
Imperio, constituido por tres grupos de edificios dispuestos sobiomente 
en forma asimetrica, perfectamente odaptodos al terreno y que nos 
muestran uno serie inmensa de escalinatas, recintos, terrozas, etc. 

La techurnbre de las construcciones fue a dos agues y con acen-
tuada pendiente y se supone se hizo con troncos de &boles y varies 
capes de polo. Estos misrnos troncos creese se usoron en to fabricacion 
de puertas y ventanas. 

Anexo a lo anterior se encuentra el "Barrio de los Tres Puertas" 
el cual se supone perteneci6 a los obreros. 

Al final de lo Plaza Sogroda y luego de atravesor los terrozas nor-
te, tomomos el sender° que conduce at Cerro Huaynopicchu, at cual 
Ilegamos luego de uno bora de fotigoso trajinar. Desde su cirna, punt° 
mem alto en el area de las ruinas (762 mts. sobre estas), se domino un 
panorama extroordinoriamente bello. A nuestra espoldo, el profundo 

canon del do Urubamba, serpenteando entre los colosos de piedra en 
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medio de exuberante vegetacion; o to derecha de Machupicchu, majestuo-
so, suspendida en el abismo y frente o nuestros ojos, el Valle Sogrodo 

del Vilconoto, todo fundido en uno amalgam° de luz y de color, de 
nubes etereas, de un rumor de agua encajonoda y de la froze incon-
fundible en lo montane de to mono del hombre. 

La concepcion de Machupicchu exalt° en alto grodo su funcionoli-

dad. Alli no hay nada que sobre, que sea superfluo o puromente de-
corotivo. Todo este ideado con una finalidad muy concreto y especifica, 
y la forma, rigida, pesada y abstract°, expresa libremente en el espacio 
eso funcion. Existe una identidod absolute entre la forma y la funcien 

a la cuet aquella ha sido destined°. Y esto es una de las premises que 
la convierten en una autentica y verdadera obra de arte urban°. 

La expresion arquitectonica responde al predominio de la linea recto 
y de lo geometria obstracto, manejada con gran moestria por los or-
quitectos del Imperio. La estructura es la formo misma y este: concebida 

con una purera inmaculada y una hanestided absoruto que denotan une 
extraordinaria colidod arquitectonica. 

Como apuntarnos al comienzo, e pesar de su monumentalidad, to 

ciudad est° ejecutado a la escola del hombre; este se siente acompaiiodo, 
protegido por los edificios, dentro del recinto urban°. 

El terreno abrupt° oblige a los Incas a disponer sus endenes, terro-
zas, escoleras y edificios en forma asimetrica, pero este adaptacion al 
terreno coadyuy6 a la riquezo del trotamiento especial, hecho en base 

o la line° oblicua, el esquema trapezoidal, a quebror la continuidad, 
todo lo cual, unido o un refined° sentido de la perspectivo y de lo 
percepcien visual, hacen de esta ciudodela "algo fuera de este mundo"... 
Es algo indescriptible to que se respire entre sus muros, hay en esas 

piedras un sentido de eternidad, de mensoje cosmic°. 

Toda la ciudod e5t6 integramente construida en gronito bron-
co, y la tecnica constructive del aparejo utilized° en la ejecucion de sus 
muros ofrece, en general, dos aspectos diferentes. Uno de elle es 
ciclopeo o megalitico y el otro realizado con sillores de piedra de 
canted° juntas alternadas, coma pudimos observer tombien en Sacsayhua-

man. 

El segundo operejo este realizado a su vez con sillares grondes en 
unos casos y can pequerios en otros, unidos con arcilla y con guijarros. 

Los muros que soporton el empuje de los ondenes, esten ejecutados en 
general con peredes de pirca y grondes rajas. El engoste de los muros 
ciclOpeos es perfecto, coma lo demuestro la inomovilidod de las piedras 
haste el presente, siendo notable el refinamiento logrodo par lo "degra-
dacion" de efectos con los diferentes espesores de los hilados. 
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Con nuestro espiritu conmovido par la contemplaciOn de la belleza 

nos olejamos de Machupicchu, grabado en nuestro espiritu la huella pro-

fundo de su tremenda fuerzo expresiva, de su encento orquitectdnico 

tan peculiar, de esto admirable conjuncion ormenico del hombre con 

lc noturaleza. 

El logo navegable mos alto del monde 

No queda lugar a dudes que el sistemo ferroviorio Cuzco-Puno-Are-

quipa es uno de los mos organizados y comodos del Peru. Asi lo pu-

dimos comprobar en su primera etapa, es decir, haste la ciudad lacustre 

de Puno, Puerto peruano en las mdrgenes del Titicaco. Se viaja duronte 

13 bores a troves de 390 kms., de naturaleza arida y relativamente 

monotone. En la Puna domino, uno region corocterizodo por obrup-

tos rocosos que interrumpen aisladas munches de vegetacion herbaceo, 

recordandonos imagenes similores de la pampa argentine. 

La note de interes en el trayecto lo constituyeron las estompas 

humanos que formoban bulliciosos conglomerodos en las distintos esta-

clones. Son verdaderos mercados multicolores, donde se ofrecen en 

yenta al turista toda una game de objetos de ceramic° y cite popular, 

que conciton el interes por su sencillez, belleza de formes e incluso uti-

lidael dornestica: ceniceros finamente decorados, tejidos de lona, pon-

chos y chaquetas de curiosos puntajes, bufandos y orfebreria de plata. 

Tombien provocan la curiosided y el apetito innumerobles tipos de viondas, 

especialmente de cerdo y otras comes que los viajeros consumen con 

placer. Sobre el particular, largo seri° describir los diferentes plotos y 

comidas de las regiones clue hemos visitodo. Pero fue en esto etapo 

donde observornos los piatos mos caracteristicos, variodos y de una pre-

sentacion tan esmerada que podrian satisfacer al gastronome mos exi-

gente. Sin ninguna duda, el peruano gusto de corner bien y en obun-

dancia. Es una costumbre ton criollisima como serrono. 

Y disfrutando de este panorama ton pintoresco arribarnos a la 

region del Logo Titicaca, verdadero "mar interior", situado a una altura 

de 3.800 mts., sabre el nived del mar y con una superficie de 8.300 

kms. cuadrodos. Su paisaje es Orido, rocoso, solo interrumpido por los 

manchas ocres de las totoras, con la que los lugarenos fobrican sus pin-

torescos balsas. 

Puno, corno dueled, resulto mos modesta de lo que esperebomos. 

Por su situaci6n de puerto lacustre que opera con naves de gran tone-

la j e y celled°, suponiomos un mayor desarrollo urbane y mos intense 

movimiento comerciol. Par el contrario, nos sorprendi6 su impresiononte 

calmo, sabre todo clurante las heladas tordes, y la pobrezo de sus es- 
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pacios e infraestructuras. Es una ciudad carente de un perfil urbane 

definido, que salo se cornpensa, como es natural, con el Logo 'Titicaca, 

realmente todo un espectoculo de bellezo, especiolmente cuondo se le 

contempra durante los primeros despuntes del alba. 

Por otra parte, nos pareci6 que hay notorio descuido en lo referente 

a las focilidades brindadas a los numerosos visitantes que acuden o lo 

region, especialmente en lo que a aloiamiento se refiere. Con uno 

mayor preocupacion, la region del Titicaca con su puerto de Puno po-

dria convertirse en atractivo turistico de primer orden, no solo pore el 

pals sino pare el extranjero. Pero queda much° todavia par hocer y, 

sabre todo, fait° un plan integral de desarrolIo que explote al maxim° 

las evidentes potencialidades de todo orden que present° la zone. 

Arequipa, Ultimo escala de nuestro viaje. . . 

Arequipa es un departamento de costa y sierra que olberga uno 

poblacian de 388.881 habitantes, lo mayor parte urbane, Su territorio 

esto conformed° por uric serie de terrazas escalencidas al pie de la 

Cordillera Maritime Occidental de los Andes del Sur, hasto Ilegor al 

nivel de la meseta, donde se levantan olgunas cimas excelsas dominadas 

par el majestuoso volcan Misti, celoso guardian de la "ciudad branco". 

Dicen los orequiperios que su departomento es pobre en agriculture, 

pero rico en hombres . . la afirmacion es muy real y se comprueba 

lo primero cuando se viaja par sus inrnensas extensiones de tierras Ori-

dos, incluso llonuras marovillosas pora una gran varieded de cultivos. . 

pero sin ague. 

Creemos que uno necesidad sentido par el deportomento es el me-

joramiento de la carretero que une o Arequipa con Puno. Es bastonte 

deficiente, segan lo pudimos confirmor en nuestro viaje. Este mejora 

troerio como consecuencia un intense:, intercambio entre ambos departa-

mentos, que beneficiario sin duda a los mismos. 

Doted° de un clime templed° y relativamente seco, en comporociOn 

con la costa central peruano, demasiada humeda, Arequipo padre!' desa-

rrollarse equilibrodamente si logro incrementar sus disponibilidades de 

ague pore irrigor sus extensas pampas y aumentor la capitalizacion que 

urgen sus pujantes industries. Su -recurs° human° es notoblemente hos-

pitalario, trabajodor e inteligente y la suerte del departamento descanso 

promisoriamente en su gran poblacion. 

La estructura urbane del deportamento esta constituida car la ciu-

dad de Arequipa como capital y par los nacleos de Catohuasi, Caravele, 

Chuquibamba, Camana, Aploo, Chivay y Mollendo, donde tiene lugar 

el mayor movimiento portuorio del deportamento. 
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Arequipa este a 2.378 mts., sabre el nivel del mar, en una cam-
pifio reolmente bellisima. Juntamente con el Cuzco, constituyen los nu-

oleos urbanos mos importontes, verdoderos polos de desarrollo del sur 
del PerC. Lo misrno que Ayacucho y Abancay, Arequipa es un complejo 
nudo de comunicaciones, outomotor y ferroviario, —el mos impiortante 
del sur—, pues conecta con Limo o troves de la Ponamericana; es el 
punto de entrado a la sierro, al Cuzco y a Bolivia, viniendo par lo 

carretera internacional mencionodo y a troves de Puno; y constituye 
escala, viajando hacia Chile par la carretero Panamericana desde esto 
o desde Ia corretera central de lo sierra. ,  

Es tambien el centro comerciol de la regien sur y presento notorio 
pujanzo industrial, aparejoda a un fuerte proceso de urbanization que 

cvanzo sabre fas tierras ogricolas del voile que contiene a la ciudad. 
Arequipa tiene una poblocien de mos de 200.000 habitantes y es hoy la 
segunda ciudod de la RepUblica por este razOn, entre otras. 

ComUnmente conocida como la "ciudad blanco", debe su nombre 
a que est6 en gran parte edificoda con sillar volcanic° del lugar, de un 

color blanco purisimo y uno texture poroso, que lo hocen sumomente 

caracteristica. 

Son notorios los portales de la Plaza de Armes, que conservon su 
fuerte sobor colonial; no asi su Catedral, de una concepcion arquitec-
tonic° poco feliz. 

La iglesia de la Componia de JesUs —cuyo interior no pudimos 
visitor en men de hollarse en estado de reconstruccion--, present° un 
estupendo equilibria de mesas, que recuerda la simetrio estatica de Is 
construcciones incaicas. El blanco. luminoso de la piedro, mesurado-

mente trabajoda, se destoca contra lo atmosfero diefana y tronsparente, 
en este mognifico obra religiose del Borroco-Hispano del Sigto XVI. San 

Agustin es un temple logrado mas que todo par su ormonia compositivo, 
pero sus fachadas odolecen de una profusion exagerado del detalle, 
minuciosamente tratado. En la iglesio de La Merced nos Ilarn6 la °ten-
don la restauracion recientemente ejecutada, felizmente con ecierto. Es 
notable el juego de luz y sombre, las grodociones del claro oscuro en 
su interior, poniendo de relieve lo porosa blancuro del sillar orequiperio. 

El convento de Santa Catalina es otro ejemplo interesante par Ia 

potencio expresivo de sus contrafuertes y volUmenes, aunque se ha errado 

en la election del color octuol que lo recubre. 

De la arquitectura civil, visitamos la Casa de Ligorteche, de esplen-

dida ported°. de lrryverry, etc., y el ontiguo barrio de San Lazar°, con 
sus collejones antiguos y estrechos. Pero nuestra experiencia mos inte- 
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resante fue la visite a la Casa del Moral. Ubicado en la cone del mismo 

nombre, el solar con las ruinas de la Colonic', fue adquirido por los espo-

sos Willioms, los cuales ban reconstruido integramente la mansion con 

una perfecto unidad, respetando haste en sus mos minimos detolles lo 

arquitectura de to Ultima epota de lo CoIonia que le di6 origen. Hoy 

constituye su "hogar y no un museo" —comb ocloraron cuondo nos reci-

bieron con gran gentilezo. 

Alrededor de un encantador patio central, estan dispuestos los om-

bientes de reception y la zone intim°. El area de servicio este' ubicado 

en la zone posterior. Al gran patio se liege luego de trasponer el tipico 

zagain enrejado. El esquema trodicional de to case de la Colonio, que 

ya habiamos observed° en otrosi lugores de to sierra, se deja entrever 

nuevamente. 

El color interior y el encalado exterior, el mobiliorio colonial, los 

jardines, todo este) rediserlado con un gusto exquisito. Afortunadamente, 

la manana que visitamos to caw, resplandecia un sal luminoso, que 

otorgaba con su alternancia de luz y de sombras, particular encanto a 

los detalles del patio y de los jordines. 

Con fina hospitolidad y demostrando profundo amor par lo obra 

realized°, los duenos de caso nos norraron detalladamente los dificultades 

y pormenores de to reconstruction, que se extendi6 durante un ono de 

inter's° °fan. Esto octitud de los esposos Williams hacia lo que seria 

su propio hogor se ha extendido generosornente hocia otras importantes 

obras artisticas de la CoIonia en Arequipo, a !as cuoles hon contribuiclo 

o reconstruir con su aporte personal. 

La mansion original tiene una filiation que data del Siglo XVII, 

coma lo demuestro el refined° tratamiento hispano-indigeno de su fo-

ci-Hada e interiores. La primera se encuentra enmorcada par una belie 

portado barroca, 

Fin de jornada 

Luego de visitor la "ciudod blonco", encantodora culmination de 

nuestro viaje, emprendimos el retorno a Lima a troves de lo Carretera 

Ponamericona, totolmente asfaltado y sin lugor a dudes la mejor del 

PerU. 

En el trayecto de regreso nuestro dialog° estuvo impregnado de 

interesontes vivencios, producto de la sintesis de impresiones recabodos 

en la region del sur de este controstante pals andino, en el que poisoje 

humano y fisico, estructuros urbanas y ruroles, economto y sociedod, 
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arte y foiklor, son elementos solientes que hart configured° los perfiles 
de una nociOn que muchos confunden con la placid° Limo o han con-

tribuido a tejer la leyendo magic° y mitolOgica de los Andes misteriosos 
y coloridos, de vide bucelica y apacible. . . 

El Perti que hemos pretenclido radiografior en estos lineas, trosciende 

un Santo esa vision simplista y foiklorisante, tan responsable de los de-

formaciones visuoles que contribuyen o disfrazar lo verdadera imagen y 
esencia del subdesarrollo. 

Lima, "Ciudad de, los Reyes", cludod de oro y asiento de una in-
tensa marejada human° local lo misrno que de viojeros y turistas de todos 
los confines del globo. Limo la criolla, "Lima, la horrible", como la pinta 

Salazar Bondy, --uno de sus mejores interpretes—, no es en mode ol-
guno el Per6 que nosotros hemos descubierto en nuestro viaje. 

Y es que el rostro desnucto de este pois, tan mistificodo y descono-
cido, solo se presento real y nitidamente cuando se le observe desde los 

peligrosos parajes,de a selva amazonico o las increiblemente herrnosos 
cotes de las sierras andinos. Este cuadro se complete a troves del con-

tact° con una humonidod que vive y muere diariamente en esos pedazos 
de America, permitiendo percibir con dramatic° derided lo que significa 
el otraso economic° y social en nuestros poises latinoamericonos. 

Que el Peru es un pals subdesarrollado o en vios de desorroilo y 
que sus glandes miseries materioles y humancis contrastan con los in-

menses ilquesos de los pequerios grupos sociales, no es °tribute exclusive 
del pais ni mucho menos. "AgueIla palobra que porece vergonzonte 
—subdesarrollo--, puede oplicarse en muchos sentidos a todos nuestros 
poises"; pero lo que verdaderamente sorprende ol viojero sensible y 
observader, es el notable controste del paisaje social y economic° cuando 

Sc le compare con el de Limo. Es la insensibilidad de un marcodo 

centralism° politico y socio-economic° el que ha dodo lugar a tarnario 

desequilibrio y el cual ha permitido que el principal recurso de un pais 
—sus hombres—, vivan en condiciones tan cleficientes que dificulto so-
bremonero la mejor utilizaci6n de este recurso pare el desarrollo nacional. 

La envidiable riqueza cultural y ortistica —herencia de los siglos--, 

que atesora el pais y el precorio nivel de vide de sus closes populores, 
constituyen uno de los hechos que mos fuertemente conmovieron nuestro 
espiritu en este experiencio vivida. El hombre de la sierra, el aborigen 
cuyos antepasodos tante riqueza material y espiritual hen legado a tro-
ves de la historic!, es el mismo que boy estrecha filas entre les huestos 
de los "pueblos olvidodos" de esta tierra. Estes grupos humanos sumer-
gidos en los obisrnos de la montane y de la indiferencia de los privilegio-
dos; ignorados en su destine par la falta de caminos, y urgidos par la 
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tremenda y continuamente creciente presion demograifca, constituyen un 
reto desafiante ol desorrollo. Este nivel inaceptable de subsistencio to-

&via as interpretado por algunos sectores del Pera "integrodo" como 
una corJdicion inherente a uno rani inferior. Y lamentablemente, en 
nuestros poises aim se practican formas sutiles de discriminacian etnica 
que, aunque no pueden trotarse con el mismo rigor que la ongfosolona, 
conducen a un diagnostic° similar sobre la injusticia social, falto de 
oportunidades y subutilizacion del recurso human°. 

este es el gran reto del pais, cuyo enfrentamiento es acometido 
por el plan de integracian racial del actual gobierno. En consecuencia, 
consideramos necesario —entre otras medidos--, la ejecucion de una 

politico de esto noturoleza qua tiendo a la integration fisico y humana 
de las diversas regiones de la nociOn. Paralelamente, creemos es ur-

gente la ejecuci6n del plan nocional de carreteras que vinculen funda-
mentolmente la costa con to sierra y la salvo y con ello los centros de 
produccian y de consurno. 

Consideromos que este drama humano de millones de almas as 

to problematic° Inas importonte del desorrallo nacional y por esto hemos 

hecho referencia a ello con infasis en estas memorias de viaje. 

Lima, Agosto de 1964. 
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