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INTRODUCCION

SON
tan interesantes las obras de

lngenierfa que e1 viajerc encuentra

en la ciudad del Cuzco y en sus

alrededores+-tanto en las calles

como en los templos, en las fortalezas y

en las demas ruinas incaicas - que he

creido conveniente y oportuno, que los

ANALES de nuestro Institute de Ingente
ros de Chile, mencionen algunas de esas

obras y cierras regjones del camino, con

motive del 4.0 centenaric de la fundacion

de la ciudad del Cuzco por los conquis
tadores espafioles.

* • •

Como sera indispensable recordar un

poco de la historia y de la geograffa de

los pueblos del Peru, que corresponda a

las refercncias que haga del Cuzco y de

sus vecindades. empezare citando los da

tos que tomo de Ia vartada literature

que hay al respecro. para agregarlos a

los recogidos durante el viaje que me

toco en suerte realizer par disttntas re

giones del Peru, con el catedratico senor

Ram6n Salas Edwards y con los alurnncs

del 6.0 ana de la Escuela de [ngenierfa
de 13 Umversidad de Chile.

EL CuzCQ

La ciudad del Cuzco fue fundada por
Francisco Pizarro el 24 de Marzo de

1534; pero, el viejo Cuzco incaico, existia
desde remota antfguedad y en el, asi
como en sus cercanias+-sin considerar 10

que cuentan las tradictones=-han queda
do obras monumentales de ingenieria
que manifiestan que en la epoca incaica

(afios 1150 a 1530) y en 1a preincaica,
de larga duraclcn anterior, existla una

civilizacicn sumamente adelantada.

* • *

EI Cuzco antiguo, que lleg6 a ser 13

capital del Imperia de los Incas, cuyo

nombre signinca que era su centro, ha

br-ia sido fundado por Manco Capac en

1021, segun el escr itor peruano Mateo

Paz Soldan, y hebrfa Hegado a ser la

capital del [mper io, dice e1 publictsta
Jose Gabriel Cosio. por e1 efio 1040, se

gun unos, y_ 1100 de nuesrra era, segun
otrcs. Y el catedratlco de la Umversidad
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de Lima, Carlos Wiesse, anota que la

epoca incaica puede cons iderarse del aria

1150 al 1530. (I). Perc el mismo autor

haec presente que desde muchos siglos
antes de Ia dominaclon incaica, existfen
varias trfbus en las distintas regicnes de
norte a sur del Peru. La 3." de csas cua

tro regiones, en media de la cual estaba
et Cuzco, era Hamada de los 1ncas y era

ccupada por cinco tr ibus: 1.0 los Huan

cas, 2.0 los Chaucas. 3." .los Queschuas,
4.0 losCanas y _5.0 los Incas, que que
daban entre el rio Apurimac por el oeste

y el rio Paucartarnpc per el este, estando
e1 Cuzco en 13 parte central. Par eso es

que se considera tembien la epcca pre
incaica, durante la cual se habrian ccns

truido a empezado rnuchas de las forte
leZ3S, palacios, rempios y andenes para
la agricultura, que hoy se admiran en sus

ruinas.

• * *

La ciudad del Cuzco esta situada en la
zona meridional del Peru, en [a Iatitud
13" 31' sur y a igual distancia del oceano
Pacifico que del limite can la Republica
de Bolivia, en !ongitud 7211 2' oeste de
Greenwich y a },355 metros sobre el ntvel
del mar. EI Cuzco es una de las ciudades

mas importantes del Peru y cs celebre

por su antiguedad, por sus construcciones

(1) 0 mils propiamente-e-incluycndo e1 pcrfc
do de guerras ctvnce-chabrfa durado Ia epoca
incnica hasracl afin en que Francisco Pizarro

llegabe al Cuzco con los concu.sredores, afio de
Is mucrte violenta de los hermanos nvalcs
Huascar y Atahualpa, bijos de Huaina Capac,
que habla gobcrnado aproximadamcnre desdc
1488 hasta su muerte en 1525. perfodo en que
}labia alcanzado cl Imperio de los Incas su ma

yor extension y pcclerfo.
Como los Incus no conocieron la escritura, no

dejaron relaciones sobre su historia oj jnscrjp�
ciones. La tratadicion ha tratado de suplir esta

dcficiencia, pero como is tradicion slIe1e desvir�
tuar hechos y equivocar fechas, no hay precisiUn
en los datos.

y por las ruinas Ilamadas incaicas, que Ie
han heche merecer el titulo de La capital
arqueol6giea de Sud America, como 10 re

ccmendo el XXV Congrcso de America
nistas celebrado en la ciudad de La Plata

(Republica Argentina) en 1932.

DE �10LLENDO A Cozco

Se viaja a la ciudad del Cuzco, en

trando por el puerto de Mollendo, que
tiene ia caracterfsttca de sus bravezas de
mar y_ cuyos malecones. cast paralelos,
que forman una U can un trOZQ de la

playa, present an 10 que puede Ilamarse
un fondo de S2CO, donde las olas revien
tan y hacen imposible desembarcar en

las formes usadas. Han recurrido enton

ces a una grua, movida diestramente a

vapor, para izar 0 bajar una sclida silla
de madera de brazos, firmemente ama

rrada can cordeles, y en ella, formando
un raeimo humane, se embarcan a des
embarcan de a cinco 0 mas personas a la

vez. (Fig. I y 2).
EI puerto de Mollendo y Ia ciudad del

Cuzco. estan unidos por el import.ante y
bien tenido Ferrccarrii del Sur del Peru,
cuya trocha es la antigua normal europea
de 1.44 m., su linea muy bien conservada

y de buen material, subc y baja des ve

ces altisimas cordilleras, recorriendo art
dos treyectcs 0 la vecindad de pintores
cas lagunas, de quebradas can Imponen
res cerros nevados al fonda, (Fig. 3 y 4)
Y de pequefias campifias prectosas, 0 bor
deando el lago Titicaca.

La prtmera jornada del Ferrccarr il es

hasta Ar\1:j\lipa, Tewne sDbmente 171
kilometres y subiendo desde 3 metros

sobre el nivel del mar hasta 2,301 m.24,
que es la altura de 1a estacion de ferro
carril de Arequipa. Se Ilega as! a la ciu

clad blanca, de buen clima, de atmosfera
pura y trasparente, dande la luminosidad
del sol es especialisima, atribuldo todo a

Ia sequedad del aire, euya humedad la
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absorbertan los Sillares 0 piedras de sus

edificios abovedados, de sus veredas y de
otras construcciones; sillares que son de

traquita blanquizca volcanica, porosa
como Ia piedra pen-ea. facil de tallar y

de canteras proximas. Arequipa, al pie
del volcan Misti, que queda entre des

grandes cerros nevadcs, es una bonita

ciudad, can burnas construcctones. mu

chas de estilo colonial, y con sus alrede
dores cubiertos de valiosas campifias.

La segunda jornada la haee el Ferro
carr-if hasta la ciudad de Puna, recorrien

do 350 km. 6 y subiendc desde los 2,JOI
m. 24, que antes anotarnos para Arequi
pa, hasta 4,470 m, 20 sabre el nivel del

mar, la mayor altura a que se llega via

jando at Cuzco, a los 187 kilometres de

Arequipa, en una estacion Hamada Cru
cera Alto--punto de la linea divisoria de
las aguas que van at Pacifico por el
oeste y allago Ttticaca 0 al rio Amazo

nas por el este=en la clma de la Gran

Cordillera, la Occidental, la de la Costa,
que en el Peru divide las aguas conti

nentales y esta erteeda de volcanes y

picos nevados, de montes y cclinas, que

se ramifican, const ituyendo la masa gi
gantesca de esta Cordillera, como escribe
el ingeniero y explorador americana E.

George Squier. Baj'a despues la via fe
rrea desde Crucero Alto hasta la cstacion

J uliaca, que queda a 304 kilometres de

Arequipa y a 3,825 m. 24 sobre el nivei

del mar y que es 1a estacion de empalme
del tramo de ferrocan-il de Puna a Cuzco.

Los trenes siguen hasta la ciudad de Pu

no, a orillas del imponente Iago Titicaca,
llevando los pasajeros que sc embarcen
en los grandes vapores que cruzan el La

go durante la noche y llegan a Cuaqui
(de Bolivia), para seguir a 18 ciudad de
La Paz, como se vc en el mapa del Fe
rrocarril que se reproduce. (Fig. 5).

La tereera jornada la haec el ferroca
rri!, desde Puno-que queda a 350 km. 6

de arequipa y a 46 km. 6 del empalme

en Juliaca-eestando a 3,892 m. 19 sabre
el nivel del mar. Despues de bordear de
vuelta. nuevamente, un pequefio trayecto
dellago Titicaca y de divisar parte de la
industria constructora de canoas 0 botes
de totora, Ilamados juncos (Fig. 6). se

Ilega otra vez al empalme de juliaca y

sigue bajando despues. en poco mas de
22 kilometres, para cmpezar nuevamente

a subir. esta vez par Ia Cordillera Orien
tal de Los Andes. hasta 159 km. 4 de

juhaca, en Ia estacion La Raya a 4,313
m. 70 sobre el nivel del mar, maxima
altura por este camino pero menor que
la del Crucero Alto; es tambien punta
de linea divisoria de aguas, pero que van

todas ellas al rio Amazonas, cruzando Ia
Cordillera las que han caido al oeste. (I)

(I) En Chile llamarncs Cordillera de la Costa,
la cadena de montages que estn a 10 largo del

pais, orillando casi el Oceano Pad fico y que es

atravesada por nuestros rros. Y, Cordillera de
los Andes, la que ccrre tembien a 10 largo del

pars par su limite oriental, que es donde se en

cuentran nuestros \ olcanes y nacen nuestros

rfos. Ambas se ecercan 0 tienen su nudo de con

tacto en Angostura, entre Hospital y San Fran
cisco al Sur de Santiago.

En el Peru. a arnbas cordilleras se Ies llama
de Los Andes: Ia que va a orillas de la costa

del Pacifico, dandolc Ja configuraclcn al pais
por esc Iado, se llama Cordillera Occidental y la

otra rama que corre mas ul este. se denomina
Ia Cordillera Orienta; de Los Andes, tcniendo am

bas un punta de contacto a rwio cerce de [a 'e.s
taclcn .Crucero Alto', y el segundo accrcamien
to a nuda en las vccindades de "Cerro de Pas
cc» . al noroeste de Lima. La Cordillera Oriental

presenta, seguramente, algunas maycres alturas

que 18 Occidental 0 de la Costa. perc no divide

aguas c'e contmcntcs, porque Los Andes Orien

tales cstan Irecuenremente atravesadoa por nu

mcroscs valles profundos. per donde pasan rjos

y torrcntes hacia el rio Amazonas. llevando .asi,
tambien al Atlfi.ntico las aguas que bojen per
sus laderas occtdenrales y que se unen can las

que desCienden de la Cordillera Occidental ha

cia cI cstc. para seguir juntas par 1£1 Sierra,
aprision8das par ambas cordilleras, hasta pasar

por csos v<llles que cruzan 18 cordillera Oriental
de Los Andes y constituir asi afiuentes del Ama
zonas.
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De La Raya sigue bajando hasra la
estacion Oropeza, a 312 km.4 de Juli8.
ca y con 3,090m.30 scbre el mar, para

volver a subir hasta la estacicn del Cuz

co, que queda a 337 km. 5 de Juliaca, y

su estacion del Ferrccarrtl a 3,355 m. 08

sabre e1 nivel del mar.

CrUDAD DEL CU%GO

La ciudad del Cuzco estft situada al

centro de un grupo de valles, que estan

rodeados de montaflas, y en el extrema

norte, que es la parte mas elevada donde
se juntan esos valles, formando 10 que

Haman un bolson ; esre en los faldeos
del pie de tres colinas altas, separadas
par sbras bajas donde convergen los rfos

Rcdadero, Huatanay y Almudena.
La ciudad antlgua, el Cuzco de arriba,

Ia que se rrarestre en la fotograffa (fig. 7),
la parte destinada a la familia real
donde se encontraban los palacios, los

temples y ccnventos y casas de instruc

ci6n; todos construidos de piedras de

traquitas de color gris obscure, que da

rfan un especto sombrio a la zona-era
Ia raja que queda delante qe la coltna
de Sacsahuaman, entre los rfos HU2.ta

nay y Rodadero, canalizadcs con piedra
en la parte que atraviesan la ciudad:
ahf se encuentran los restcs de Ia rna

ycr parte de la arquitectura incaica. y,

slguiendo sus murcs 0 portadas, cstan
delineadas [a generalidad de las calles de

la ciudad actual. ASI, el mayor numero
de las calles son angostas e irregulares ;

hay muy pocas avenidas 0 cailes anchas
Como las construcciones en esta zona

del Cuzco de arriba qucdaban en pen

dientes. los arquitectos tuviercn que
construir cuidadosos sistemas de terra

zas para tener planos horizon tales para

los edificios. Los muros eran general
mente can solo el pararnento interior in

clinado y de a1baiiilerla (cic16pea», 0 sea,
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de piedras grandes, irregulares y de

todes las forrnas irnaginables, perc exac

tamente juntadas unas can otras. Es

tipica 18 muralla que scstiene la terraza

del tcmplo de Inca-Rocca, en Ia calle

del Trtunfo, de bloques de porfido augi
tico, de varies toneladas de peso y uni

des con gran precision. Abf estf la pie
dra (amasa de dace angulos. entrantcs y

salientes, cada uno de los cuales coincide
con los de las piedras vecinas. (Fig. A).

En Ja parte baja de Ia eluded, en el

CUlCO de abajo, que estaba separada de

la anterior por un camino principal anti

guo, vivia e1 resto de los habitantes, en

casas hechas-rseguramente como las de

la Sierra-de piedra en brute, adobes y

barre con techos de paja.
La tradicion dice que el Cuzco anti

guo, en la parte incaica, era muy po

blado; que Ia parte principal de la ciu

dad tendria 200,000 habit.antes y otros

tantos los suburbios: 10 que debe ser

exagerado.

"" * *

Los conquistadores espafioles habrian

destruldo Ia mayor parte de las cons

trucciones Incaicas: para ocupar los si

tios en que estaban, para aprovechar-r
principalmente en los nuevas templos->
su abundante material de piedras can

teadas, y para reemplazar el sencillo

estilo incaicc por el elegante Y vistoso

estilo colonial, 0 per las tambien monu

mentales obras de estilos arquitectonicos,
de que hicieron Iujo en los temples.

Las casas colontales, que son las que
forman Ia masa principal de la pobJa
cion. estan bien construidas, son de estilo

morisco. con patios rcdeados de corredo
res abiertos, susrentados par elegantes
columnae. En las fachadas SE' Yen balco
nes con celosfas y muros de color blan

co, coronados con e1, color rojo 0 bermejo
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de las tejas de sus techos, dando asf una

caracterist ica a la ciudad. LCIS pisos ha
[os de las mejores casas de las calles
prtnclpales, esten divldidos en pequef'os
cuartos obscures, sin ventanas, que 0C

arriendan para t.iendas, pequenos valle
res y negocics al por menor.

-El Cuzco moderno esta completamente
poblado entre el rio Rodadero 0 Tuyu
rnayu y el Almudcna 0 Chunchulmayu,
y aun al otro Iado de! Almudcna, donde
se encuentra el bonito barrie de Belen,
donde esca cl Asilo de Huerfancs.

EI censo levanrado en 1912, arrojo
para el Cuzco una poblacion de 26,939
habitantes, corr-prendtendo 6,711 de los
distritos rurales de San Sebastian y de
San Geronimo; perc a Is fecha debe scr

mucho mayor, porque desde Ia Ilegeda
del ferrccarr il en 1908 al Cuzco, Ia !=,O�
blocton ha ide aumentando bastante de
afio en afio.

•••

Tenemcs, en resumen, que en el Cuzco
habrfa los siguientes tipos de construe
clones: breincaicos, incaicos, coloniales y
modemas. De estes ultimos, a 10 largo
de la avenida en formacicn que conduce
a la estacion del Ferrocarrfl del SUf,
hacia el sureste de 13 poblacion, hay una

serie de bonitos chalets de tipos comple
tamente modernos.

Al describir eI viaje entre Mcllendo y
Cuzco, qucdo establecido que esca cfu
dad es €'1 termino del importante Ferro
corrii (lel Sur. Es tambien Ia ciudl1d del
Cuzeo, punto de arranque de la linea
de trocha angosta (de 0 m. 915), que va

hacia La Sierra, por hoyas hidrograficas
del Anlazonas, hasta Santa Ana, con

unos I?Q kil6metro5_ de longitud y que

hasta ta estacion de Machu Ptcchu (enos
110 kms.), en las cercanias de las ruinas
de este nombre, estf conclufda: perc que
en eI resto, 5610 las obres de arte y Ia
razente de la linea estan terminadas ;
{alta la enrieladura, aSI es que las han
aprovechado para haccr trance de ca
miones por esa seccion. La estactcn de
este ferrocarril a Santa Ana, esta en la
ciudad del CllZCO como un kilumetro
al poniente de la estacion del otro ferro
can-il: perc hay un ramal que Ie permite
liegar a ella para trasbordos de carga.

ALGU:--1AS CONSTRUCCIONES COLQNIALES

Empezare por referirme a estas cons

truccloncs, porque sc encuentran en la
misma ciudad del Cuzco.

La plaza mayor del Cosec, parte prin
cipal de Ia fig. 7, cstarfa situada en el
rnismo sitio que ocupaba Ia plaza incaica
y ccnservaria casi su misma forma. A su

alredcdor se encontraban los principales
palacios de los Incas.

En la plaza principal se encuentran

actualrnente, la Caredral a la izquierda,
Ia Iglesia de Ia Compafila y la Univer
sided ala derecha. (Fig. 7).

La Catedral.-Esta situada al costado
Oriente de la plaza, ocupa el mismo sitio
que tenia el palacio del Inca Huira Ca
cha, sobre una plataforma de dos metros
de altura y presenta una elegante facha
da de estilo renacimiento espafiol. Tiene
tres naves de hermosa arquitectura del
orden cortntio, adornada can extraordi
nar!a grandeza. La nave central se 50S

tiene par 18 columnas y bovedas mag
nificas. La primera piedra para su cons

truccion se coloco el 11 de Marzo de
1560, can una medalla de oro, adornada
de muchas alhajas valiooas. segun se

refiere en el librito del Sr. R Zarate.
Ocupa una extensi6n de 82 metros de
largo por 30 de ancho y 20 de altura. El
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edificio es de cal y piedra de granite,
del Hamada ala de mosca, y los clmjen
tos estan fundados 8 15 metros de pro
Iundidad. Dirigto la obra el arquitecto
viscaino Juan Manuel de Veramendi, en

conformidad a sus planes. La construe

cion de este edificio clur6 94 afios ; pues
se habrla concluido recien en 1654.

Las des torres. que coronan los lados
del edificio . corresponden a la magnifi
cencia de la obra. En una de esas to

rres se halla Ia tradicicnal campana Ma
ria Angola,' cuyo sonido, dicen, puede
oirse a veinte kilometres en las naches

silenciosas, y que tlenc mucho oro entre

los metales de su aleacion.
En el interior de la Caredral hay un

tesoro en ornamentaciones y objetcs de
arte.

La Compafiia.-EI temple de Ia Cam

pania de Jesus, Hamada de los jesuitas.
es un verdadero monumento de arqui
tectura (fig. 7). Se habria cmpezado a

edtficar par los Padres de la Campania,
luego despues que llegaron al Cuzcc. a

principios de 1570, sabre el cuerpo prin
cipal del palacio de Huaina Capac; pero
la primera construccion fue destruida
por eI terremoto de 16;0, y Cue reedifi
cada luego despues y terminada en 1671.
Esta construlda de piedra blanca, que
con el t.iempo se ha puesto reseda.

Su cupula es bastanre elevada y muy

proporcionada, exteriormente cublerta de
lozas de varies colores. formando un

vlstoso rnosaico.

La facbada es hermosisima y esbelta;
se levanta a ras del seelo. sin embargo,
se ve mas imponente y majestuosa que
la Catedral, que se encuentra sobre una

plataforma alta. Una opinion cirada
dice: «La pureza del disefio, el vigor
del cincelado, el esquisito modo de tratar

curvas, volutas, capiteles y arqultrabes,
demuestran la mana del maestro ayudado
par habiles obreros ... »La alta y com-
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pleja fachada es un prcdig ic de plan y
ejecucion.

La puerta, de doe hojas, es de res is
tente madera, todo claveteada de ador
nos de bronce, sobresaliendo los alda
bones.

El interior es de una sola nave, luce
Imdos arcos de piedra, pilares, columnas
y b6vedas. Sus ornamcntaciones son va

hosas y artisticas.

Despues de la expulsion de los jesuitas
en 1676, no ha habtdo cofradia que vele

por su conservacion, asi cs que se va no

tanda el casi abandono en que ha es

tado.
La [Jniversidad.--El convento conti

guo a la Compefiia, ala dercche. (fig. 7),
es 10 que ocupa la Universidad del Cuz-
00; es grande, can una ccmoda porteria,
an-plies claustros. ccrredores, aposentos
y oficinas. En este local habfa colegio y
noviciado. Expulsados los jesuitas en

1767, sirvic de cuartel. Despues, el Li
berrador Bolivar, al fundar el Colegio
de Ciencias, 10 instal6 en 10 que habra
side el convento, y traslado tambien a

ese local Ia Universidad, que entonces

funcionaba en el Seminar io. Desde 1866

ocupa Ia Universidad el local en que se

encuentra ahara.
Allado de la Unlversklad est. el Mu

sea, que fue Ia Biblioteca de los J esuitas.
de la cual quedan algunas obras en latin
o gricgo. En el Museo hay objetos del
arte incalco y tejidos vahosos. Hay tam

bien craneos trepanados de la epoca in

caica.

Convento de Santo Damingo.--Es el
convento y temple de los Padres Dorm
nicanos ; esta en el Iimire sur de Ia ciu
dad. rue el antiguo temple del Solo
Coricancha. que fue demolida en parte,
a poco de Ilegar los espafioles, para cons

truir sabre 10 rcstante el convento actual
de Santo Domingo (fig. 8). Quedan asi.
restos incaicos valiosos en la parte baja,
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que ha venido a servlr de zocalo 0 fun ...

damento a Ia Iglesia de estilo colonial,
que edificaron encima los espafioles.

EI .abside del Templo 0 parte que co

rresponde al coro, semeja un torreon en

forma de semfcirculc, que segrm el inge
niero Squier, citado antes' «Los Iados de

contacto de cada piedra forman verda

deros radios de un cfrculo doble y la li

nea de inclinacion es perfecta en cada

piedras», Esta son de basalto, roea vol

canlca de color grts obscure, casi negro.

Entrando por la primera puerta del

convento, y a Ia izquierda, hay una puer

ta que llama 1a atencion. Al interior esta

la actual sala de recibo, en cuyos muros

quedan restos de paredes de las capillas
de los Incas.

La Sacristla es formada de muros in

caicos de piedra, que presentan niches
de seccion trapezoidal en toda su exten

sion, para romper la monotonfa del muro

o para colocar idolos: son de la mas co

rrecta construccion. Saltendo del claustro,
a la derecha, hay otra hermosa muralla

incaica de cast dos metros, muy bien

cuidada.
EI templo actual, si que no ha side

afortunado con las moderrrizaciones que
ha recibido en su interior, que presenta

altares de yeso y estuco, que disuenan

con el estilo colonial anterior.

La Merced.-La iglesia y convento de

los Padres Mercedarfos fueron fundados

a principles de 1536. El terrcmoto del

31 de Marzo de 1650 destruyo bastante

el templo y el conventc ; perc, fueron

reedificados por los mtsmos pianos, bajo
Ia direccion del Padre mercedario Fray
Antonio Blanco.

Se entra en el convento par una puerta
de rcjas de fierro y al Ilegar a los am

plies patios, especialmente en el primero,
se admiran las valiosfsimas galerias 0 co

rredorcs de ambos pisos (Fig. 9), todo

construidc de piedra blanca. primorosa-

mente cinceladas, como anota el explore
dor Squier, tanto las pilastras y colum

nas, como las arquerfas y rnuros. Las co

lumnas de piedra de orden corintio, estan
minuciosamente talladas, sus superficies
presentan bordados como en un encaje,
constituyendo esa maravilla arquitecto
nica de una pureza y correcci6n ejemplar.

Los artesonados de los cfelos rasos son

de madera, de estilo colonial y los techos

cubiertos con tejas corrientes.

En los muros, por todas partes, se

muestrsn antiguas telas, algunas de nu

merosfsimas flguras. algunas de ellas pti
morosamente pintadas, no est las restan

tes; 10 que haee suponer que esos gran

des cuadros eran pintados por varies ar

tistas, maestros- y discipulos.
La Iglesia es grande, de tres naves,

tiene algunos altares dorados en su primi
tiva ornamentaci6n y otros restaurados.

La torre es admirable par sus proporcio
nes y buen gusto.

FORTALEZA& Y OTRAS RUINAS 1NCAlCAS

Para terminar la descripcicn de algu
nas de las hermosas e imponentes obras

de ingenierfa del Cuzco en el Peru, voy
a refet-irrne a algunas de las Forralezas.
Ctudades de Piedra 0 Ruinas lncaicas,
como se Haman a estos restos interesan

tes de una gran civilizacion antigua.
Fortoieza de Sacsahuaman. -La celina

de Sacsahuaman, de poco mas de 230

metros de elevaci6n-situada en el centro

de las tres colinas, que Iimitan por el

norte la ciudad del Cueco. y la mas im

portante-cse ve de todas partes y pre

senta por los f1ancos dellado sur, que dan

a la ciudad, declives escarpados dfffciles
de subir.

En esta colma construycron los Incas

imponentes obras de defensa, principal
mente la Hamada «Fortaleaa de Sacsa

huaman», que se encuentra cerca de 1",
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cirna y a Ia cual sc puede llegar por el

camino de automovfles que sale de la es:"

quina norte de la plaza hacia el barrio de

San Cristobal, pasando por el colegio de

los Padres Salesianos y desarrollandcse

en la sub ida por los costados del Jade

izquierdo, el de menos pendiente de Ia

celina, hasta Ilegar a la Iglesia y plaza
a terraza de San Crisrobal. que domina

la eluded y conde queda aun una her

mosa muralia de piedra de" un palacio
incaico, con niches para adorno 0 para

el suplicio de los emparedados. Subiendo

un poco mas se llega a una planicie (hoy
cancha de foot-ball), doncle se encuentra

edificada la gigantesca fortalcza ciclcpea
a que nos referimos, formada de muros

de gran solidez con bloques de piedra
calcarea azul, segun cl ingeniero aruer i

cano Squier.
La parte principal de la fcrtaleza, que

se ha estirnado serfa de toda eficiencia

como defense para su epoca-vanterior al

ana 1400-esta formada par tres mutes

casi paralelos, con angulos entrantes y

salienres en zig-zag, como dientes de se

rrucho y en niveles ascendentes en Je

falda de la colina, frente a la lorna de

piedra pulida que se llama el Rcdadero.

Los muros de la Fortaleza de Seese

huaman (Fig. 10, II, 12 y 13), t.ienen

una extension total de cerca de 550 me

tros. EI primer muro, el exterior, tiene

una altura media actual de 8 metros.

El segundo esta diez metros mas atras y
tiene 5 m. 5 de altura. Y el tercero. cin

CO metros mas atras del segundo, y con

serva unos 4 metros de mayor elevacion.
La altura total de la constluecion es

poco mas de 17 metros y la muralla ex

terior era la mas s{)lida. La cara exterior

de las piedras es convcxa yen la juntura
estan biseladas.

'

Par el numero y las rJinlcnsiones de

las piedras--una de lEs cuales - mide 8

ro. 23 de alto por 4 m 27 de ancho y

,
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3 m. 66 de espesor+-de esa sola secci6n,
de las varias que hay en 13 celina, se de

duce el esfuerao enorme. �aterial y tee

nico, que ha exigido: su arranque, su in

geniosa y perfecta labranza. su transpcrte
a la rastra a distancias grandes, cuando
no habra otras maquinas de acarreo que
el indio, la llan,(i. Y e1 junco (Fig 14 y 15),
Y Ia complicada colocacion, en epocas y

regiones sin comercio de las maqumas y

herramientas rudimentarias, de 10 que se

conocia en otros continentes de mas an

tigua civillracion. Eso revela que el arte

y la ciencia de la ingenieria estaban muy

avanzadas en In epoca de 105 Incas del

Peru y muestra, edemas, la habilidad de

una raza que: proporcionaba la cantidad
enorme de obreros cepaces de interpretar
y rcalizar las indicaciones de planos, di

sefios y plantiilas que darien los ingenie
ros para eI conjunto y .detalle de ega!

obras tan inmensas. (I).
Cada muraiia soporta una terraza 0

plataforma, (armada par un relleno com

puesto de grandes piedras bruras y el

ripio 0 cascajo proveniente del Jabrado

de las piedras (come se 'vc en las exca

vaciones hechas por los buscadores de

tesoros), can 10 que disminuian conside
rablemente cl empuje de las tierras ; mas
arriba sigue relleno de arena y despues,
haste la super fie ic, de tierra vegetal ara

bic. Todo arreglado y dispuestc, tambien,
para que fevorezca la permeablltdad, la

f ltracion y el drenaje.

; I) Al rcsoecto. cl cscritor oeruano. Mateo

Par Soldan, dice:
�L= o;6lidos edif1cios de piedra, ajustada de

un IT\odo maravilicEo; d esturendo tamafio de

bs piedras; b distancia de Jcnde sc trajeron y

la dtufQ en lfue se haitan cokc8_�lr.s, prueban de:

CU{�flto es c£paz d lromt:re con la cor.,st.-'lnci;l Y

el n(ll'k'_ro�.
P! e__,.:plofD.Gor Squier nnotl:l'

«LH� _i nr,tufas son de una rrecisi6a ciescono

lidu en nuv;tre r:rqll:tcctura y nc iguaiada 1"0

los nlO:lUmentos de arte antiguo I2n E1.Jropa. La
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EI Rodadero.-AI frente de Ia fcrtale
Z3, a poco mas de 90 metros, se en

cuentra una eminencia considerable de
roea anfrbclica, dice Squier, en forma de

lerna. Hamada cl Roicdero 0 la Piedra

Lisa, cuidadosamente labrada y pulida
en su superficie. como un marrnol, de
sus 600 metros y en su parte mas alta

unos 24 metros, figurando en el frcnte
principal, escaloues labrados en Ia roca

(Fig. 16), fcrmando asientos y atras una

especie de respaldo circular, cuyo contor

no, casi perfecto y de curvatures a08.1o

gas, sc continua mas atras en la lorna y
a los lades con las superficies uniforme
mente pulidas. A esto 10 Haman el trona

del lnca, desde donde se supone presen
ciaba con su Corte las fiestas que se da
ban en la explanada del frente 0 para
presenciar el avance de las obras de la

fortaleza, que dernoraria muchos afios.

EI resto de las infexiones de la citada
lorna, sigue presentando mcldurajes, aca

nalados a estriados, de curves materna
ticas en scntfdo longitudinal y transver

sal, como rnuestra Ia figura 17, con S3.-

afirmacion de los antiguos cronistas, sabre que
la exactitud con que estaban ensamoladas las

piedras de algunos cdificios era tal que era irn

pceible Int roductr entre cllas 1<1 nl;,1S del gada he

ja de cuchdlo y eI alfilcr mils fino, puede admi

tirse como estrtctarnente verdadera. En materia

de labrado y juntura de las piedras, nada hay
en el mundc que pueda superar lu macstna y
precision que ostentan los muros incaicos del
Cczco>

Y segon una nota del craducror del libra de

Squier, de don Pedertcc Ponce de Leon, Mr

Bingham, el cxplorudor amertcano que dcscu
brh) las ruinas de Machu Picchu, �;:l)lnpara 18

o:actitll�: :natenlC:ticc. de CCillS ju"turu::; ec:-n b
&dhetenci<.l de:! tupon de vidrlo -:1e un fras(;o de

pcrfl1l11c> .

:010 habr.l c(""nleotos ni adhesivos especialcs
pura pegar IDS piedras y 3segufljr su csw.bilid<.td;
tmicarrlcnte, III exactitud con que jut1taban los

')]oques que, en gencrJ.i, no sc hnn dcspbza:l{)
<;,:on los t3ntoS tenemotos que los h'.ln sacudido.

lientes y entrantes, figurando en partes
montafias rusas 0 rodaderos de juegos
infantiles.

Todas esas rocas han side indudable
mente teilades per los numerosos y dies
tros obreros. bejo la direcci6n de SUs in

genieros, quizf para evitar los ocios cuan

do faltaba materia! para seguir las obras
de Ia forte leaa 0 COITIO una ostentacion
de obras tan ccnsiderables.

Sin embargo, algunos opinan que eso

serla una formaci/m natural, como 10 dice
el mismo ingeniero Squier, anotando en

esa parte que la roca del Rodadero es

traquitica y agregando: e Su superficie
convexa es scanelada 0 estriada. como st
Ia roca hubiese side expulsada en su es

tado pastoso a traves de una gr ieta irre

gular del terrene 'y" se hubiera endurecido
despues can una superficie 1 Isa y vitrea.
Una porcicn de barre empufiada en la
mana producirfa, al escurrtrse entre los
dedos, algo de forma semejante en ml
niatura». Esta opinion, en vista de la
lorna citada, que se muestra en las figu
ras 16 y 17, Y del raciocinio consiguien
re. no puede tcmarse en cuenta.

EI escritor peruano Cosio, refiriendose
a! mismo Rodadero, dice: «Mas arriba
de las rocas talladas que Haman el trona

del Inca, se hallan otras de ongen vo1-

canico, sobre Jas cuales tarece qHe hub ie

sen trabajado los glac iares puliendolas en

forma acenalada». Para no aceptar tam

poco esta hipotesls, tenemos que repetir:
que basta examinar la configuracion de
las superficies pulidas, prmcipalmente la

parte de forma Circular que sigue arras
de 10 que llaman trcno del Inca (Fig.
16), y de los angulos entrantes que se

muestran en 10 que sigue de 1a lorna

(Fig. 17), que qlleda aislada y que en

18 direccion de las estrl8s no se ve nada

que pueda haber gUiado 0 encajonado el

glaciar en ese sentido, para no aceptar la

sl.lposicion.



Ooras de Ingenieria en el Cuzeo-Peru

Estimo, pues, que esa gran obra del
Rodadero no es natural, en Ia configu
racion y pulimiento que t.iene: sino obra
de la tecnica y del esfuerzo de Ia raza

incalca.

En las vecindades del Rodadero, mas
al oriente, sigue una serie de picos de
rocas y de configuracicnes especiales, Ia
bradas en parte. Sobre ellas dice el in

geniero Squier "Una parte de un acan

tilado de piedra calcarea, no lcjos del
Rodadcro, se llama la Chingana ° La

berinto, bien merece su nombre. Es una

fisura natural en su origen. Esta fisura
ha side modificada por 1& mano del hom

bre, que abrio nuevas pasajes a manera

de corredorcs, pcquefias habitaciones, ni

chos, asientos. etc. formando un verda
dero loberinto. Las ramificaciones inte

riores no han pcdido scguh'se despues,
porque fue tapada [a entrada para evitar

desgracias> .

A. este respecrc- y refiriendose en ge
neral al F odadero y a otras obras de los
Incae+el traduccor de la obra «En cl

pais de los Incas. Exploraciones, etc.s pcr
cl ingeniero americano E. George Squier,
don Federico Ponce cic Leon, que tuvc

Iu amabilidad de obsequ iarme esc Iibro,
yean quien tuve el agrado de converser

ligeramente a fines de Agosto del afio

pasado, en Cuzco, sobre las obras incai
cas a que acabo de referirme, y de estar

de acuerdo en muchus materias, dice en

una Nota de Traductor. pag. S'l , 10 si

guiente: «Losumantcs de 10 prodigioso
creen que el cerro mismo cs artificial.

Segun cllos, «los c.. nt.iguos» nc solo emu

saban las rocas, sino las montafias>.

Los mites teluricos Y rcologtcos han

side pceticamente evplotados pur Luis
E. Valcarcel (actual Director del Musco
1ocaioo de Lima) en sus atieas leyendas
«Los TJombres de Piedra», del libra «De
la Vida Incaica» ..

Andenes para {., {;·:C;;!t�I.·T(.--En tiem-

103

po de los Incas, y qutza desde 1a epoca
anterior, construyeron en el Peru ande
nes en graderfa en todas las laderas y
colinas aprovechables (fig 18), y reco

gferon las tierras pr6ximas para terra

plenar las angostas plntaformas, para

que n i un palma de terreno quedase
perdido. A esto los oblige, indudable

mente, la mucha poblacicn :y la escasez

de valles, por las muchas cordilleras y
cerranias que hay en el territorio del
Peru. Aun en los valles importantes,
como los de Arequipa y otrcs de distin
tas regiones, cuando los suelos han side

alga inclinados han fcrtuado los andenes

que dejan los terrenos horiaontales para
el mejor aprovechamienro de las aguas,

que tambien son cscasas para el regadio.
Los muros de las terrezas son de pie

dras en brute, bien unidas, ligeramente
inclinados los rnuros hacia atras y de
alturas de 1 metro a 4 metros.

EI agua era conducida por acequias a

acueductos artificiales, que arrancaban
de alguna qvcbrada estrecha 81 pie mis

mo de la nlevc y desarrollandose por las
laderas de las rnontafias, llegaba a los
andcnes, pasando de una tcrraza a otra

par sendas en zig-zag 0 saltos de piedra
y distribuvendose cuidadosamente en

todas clles. Much-is de eS\:2S terrazas

ban sido abandonadas, pero algunas se

conservan.

Ru.nac de Pisoc -- Pisac fue una po
blacion importnnte de los Incas en IDS
vecindades del Cuzco. Las ruinas sc en

cuentrnn en una colma alta v de lade
ras empinadas .. En ellas csta el famoso

iruihucuana, que: querrla decir porte doru!e

se omcuro ei ,('ol, pues se trata de una

especic de rclc] solar; per esc la cons

truccion donde se halla en las ruinas de
.t'vlachu Picchu, la llaman obscrvatorio
astronomica.

En estos relojes solares, que cran 00-

munes en el f>eru, la piedra 0 pilar cen-
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tral es de seccion trapezoidal, que dismi

nuye hacia cl extrema superior; esta

ligeramente inclinada y orientada como

corresponde, y la gran piedra de base
tiene tallada otra serie de escalones que

permitian completar las observaciones

que hacfan, como se ve en la fotografia
(fig. 20).

Segun algunos autores, se observabcn
las sombras que proyectaban esos pilares
de piedra y podia deterrninarse los pe
dodos de los solsticios y Ia duraci6n del
afio solar. Los cronistas, dice el inge
niero Squier, se refieren a que los em

pleaban iOpara determinar los ecuinoccioe»,
observando dia a dia la sombra que la

columna hacia en las epocas correspon
dentes. y cuando Ia sombra que proyec
tabc el pilar desde que salta cl sol hasta

que se ponia, correspondfa a ia raya 0

canto tallado de oriente a poniente, de
tian que aquel dia era cl cquinoccial, y

entonces, en el momenta del medio dia,
esa columna 0 pilar central era bafiado
de Iuz en todo 121 derredor, Sin hacer

sombra en parte alguna (1).

(1) Es indudablc que, c!es�le Ie mas remota

anttguedad. la semora que arrcjaoen los cuerpos
bafiados por Ia luz del 58l, ha tenldo que scrvir

para Ia determinacion rl['fo:.;inlBua de 1<1 horn,
tal como la genre de! C81np�) prccisa-- en estes

ttempos Y por medics anulogos las horae del

dia Avenzendo los ticr-tpos yen dlstmras ria

clones, del eetudio de las ruses c'cl movlmlcnto

de la sombre de 1..1:1 mismo objet.o tjebcron na

cer los primeros relojes de so! a cuadrantes 50-

lare3, pero trazado$ ror tanteo5 y sier:lprc ,)ara

conocer la horn 0010 aproxim8damente.
Continuando las mcjoras, el objeto que dflba

In sombra llego a ser un pilar 0 estHete colo-.

cac10 sabre unn superficie horizontal 0 vertical,
convenientcmente dispuesta, nacicndo la Grw

m6niGQ 0 ciencia que ensena a construir estos

rclojes solares. resultando as! poco a :)000 este

primer instrumento astronomico, que figura
desde las anriguas flnuwciones de los chinos, en

las Sagradas Esc;rituras. en Egipto, de donde
habrfa pasado a Lacedemonia en el siglo VI

antes de Ia era cristiana. y en Roma se habria

En rode la celina de Pisac hay muchos

restos de casas y andenes para agricul
tura. dando [rente a trcs quebradas, 10

que hace suponer que fue tambien forta
leza Las piedras eran rectangulares y

talladas.
Ruinas de ()llan!aLlumbo.--Esta forta

leza en ruinas esta ubicada en faldeos

de una gran montana nevada que se pro

Ionga entre valles Se llega a ellas desde
el Cuzco por el ferrocarril a Santa Ana.

Las murallas de Ia fort.aleza suben en

zh_�-Z8[.': por los fiances de Ia montana y

llegan hasta un precipicio de mas de 300

metros. Las murallas son de unos 8 me

tros de altura; estan construidas con pie
dras en brute y embarradas por ambos
lades. Oentro de las murallas hay un

conjunto de edificios y paredes en cierta

confusion.

Hay bloques porffdicos perfectamente
juntadcs, otros estan solitarfos. Las pie-

conocido a prmciptos del siglo IV antes de esa

era. En rode C0.30, antes del relet mecunico,
que parccc data 250 alios antes de jesucristo,

que so: cita un rcloj de agua rnccanico, mien
tras que los relojcs de ruedae dentadae parcce

sc conocicron rcclen par el aiio 490 de la era

cristtana
En Ie Edad Media erun sumamentc conoci

rios los relojes de S01, y se colocaban en las pa

redcs de los edlficios public0S
. Esros cuadrantes solarcs 0 gn6l1loneS. Ilega

ron a ser Lastante oreciscs. y mas que para 11'1

division del tiempo, sirvteron para 1<1 dctermi
nflcir'm (lei nzirrurt y de la altura del sol, obscr
v<lI1do 18 direcci6n y icn;:;itud de Ia sombra

proyectsda por el estHo sobre e1 drculo corres

pondicntc; as] como psra dcterminar la latitud,
los eq,uincccios y los solstidos.

L6gir_:o e.� que la avanz8.da civili:aci6n de 18

rfiZa incnica hubiese inventado a su vcz cstos

cuac!ra�tcs solares y los tuviese repartidos en

su.s fortalez3s y dudades y que Ie sirviernn para
]u detcrminacl(Jn de los equinoccirnl y solstidos
-----de ahj el nombre de il1tihtlatana 0 punto
c.onde sc tiene amarrado el sol como un globo
cautivo--con 10 eual precisah<'1o las estaciones

de las siembrcls, de las cos�has y las epocas
de sus grandcs fiestas, dice el explorador <"::::cj2r,



Fig. I.-Puerto de Mol1endo y sus malecone s

Fig. 2.-Puerto de Mcllendo.

Embarque de pasajercs.

Fig. 3.-0rillando las lagunillas
sabre If! gran cordillera entre

Arequipa y Puna

Fig. 4.-]);,::sn;cs de cordillera entre Arequipa y Puno



Fig. 7.-Cuzco (Peru). Parte de la ciudad antigua. En la plaza princ.pal: la Catedral
y a In derccha la iglesia de los Jesuitas y, ccupando el convenro conttgoo, la Untver

eidad y Museo.

Fig. 8.-Templo Santo Donungo
(Colonial) sabre z6calo Templo

del Sol (Inceico),

Fig 9.-Claustro de
la Merced (Colonial)

Cuzcc (Peru).



Fig. A -Z6calo Palacio

Manco - Capac Cecco
(Peru)

Fig B.-P6rtico l ncaico.

Cuzco (Peru)



FiS, 10,-- Fortaleza Sccsat.uamsn. ClIZC;O (Peru). Vista genet a].

Fig. l lc=Fortalezo de Sacsabuamao. CUlCO (Perc). Linea inferior de Muros en Zig-Zag.



Fig. 12 =Fcrteleze de Sacsahuaman. Cuzco (Peru). Tres gn:lI1des piedras Iorrrvm 11�;<1

esquina del muro inrerioL

Fig. 13_--Fortaleza de Sacsahuarnan CtlZCO (Peru). Trozc de muro inferior.



Maquines (vivas) para·
trensportes. Qulza unl
cas en la epoca incaica.

Fig. 14.

Fig. 15



Fig. 1 () _. El Trono del Inca en el Rodadero. CUZC(/ (Peru), 01 frente de 1a Fcrtaleza
de Sacsehuarnan.

Fig. 17..-El Rcdac'ero, [rente a Sacsahuaman, Cuzco (Peru).



Fig. 18.-Cerros [rente a las n-tnas de Pisac, Cuzco (Peru). Terrazas 0 2ndenes cscalona
dee para agrtculrura. Se supcne fue lugar poblado per part e de la altiva raza de los Incas.

Fig. 19.-Ruinas de Ollant aitambo, a1 N. E. ('el Cuzro (Perll)



Fig. 20.--Ruin3s de Pisac., at N. E. del Curco (Peru),

Fig. 21. =Ruinas de Machu-Picchu al N. O.
del Cecco (Peru). Ruinas pr.ncipales r n uno

c'e los ccrros.

",."

Fig, 22,-Ruinas de Machu+Plcchu, a! N·. 0>',

del Curro (Peru). Atras el otro cerro y-res-
c-,

tos de habtteciones.

'(,.,



Fig. 23.-R�t:na� de Muchu Ptcchu. Cuzco (PerLI). Obscrvatono Astron6mico. Rcloj Solar.

Fig. 24.- -Ruinas de Machu-Ptcchu, Cuzco (PerLI). Gran Te-nplo, derribandose per cxca

vaciones en bUS:::H de Huncas.
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dras son de p6�f(do' rojc, duro, trefdas
de canteras - que distan mas de dos le-'
guas y estan a unos 600 metros sabre el

valle y en Ia ortlla- opuesta .a la forta
leza.

El grupo de piedras que se encuentra

luego que se sube par las cal1es del anti

guo pueblo, son seis (fig. 19), lajas ver

.ti<;ales. de p6rtido, Iigeramente Inclinadas
bacia adentro y que sostienen una te

rraza. Como estan un poco separadas
unas de otras, los espactos de las juntas
estan cubiertos por listones delgados de

piedra. La piedra N." 4 muestra vest i

gios tallados de la misma ornamentacion
de los bloques de Ttahuanaco (en Bo

livia) .
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Hay' construcclones valiosas con blo

ques enormes de piedras canteadas, al
gunas bastante hundidas y derrtbandose
la construccion, como se ve

..

en fig. 24,
par los trabajos de exceveclones que hizo
la Comisi6n de Yale, otros arqueologos
y numerosos aficionados, buscando hua
cas y entierros de tesoros para los mu

seas.

Entre 10 mas notable, puede verse fa

grederfa central, el templo (fig. 24), el
torreon (ng. 22), la sala de las tres ven

tanas y cl observatorio astronomico con

su columna central, que muestra 1a figu
ra 2>.

Estas construcclones. que signlfican un

esfuerzo y una habilidad no inferior a fa
Machu Picchu.-Esta ciudad hist6rica "dernostrada en otras fortalezas, no se

fue descubierta en 1911 per el arqueo
logo e historiador americana, doctor
Hiran Bingham, jefe de Ia Com is ion
Cientffica de la Universidad de Yale, Se
encuentra a mil metros de altura y so

bre Ia margen izquierda del rfo Vtlca
nota, que hay que paserlo sobre un

puente para ascender, por un diffcil sen

dero, las Jaderes empinadas de uno de
los cerros en que se encuentran esas

ruinas (figs. 21 y 22). La ascension es

penosa, puede hacerse en poco menos de

una hora, estando en muy buenas con

diciones.
Los �

restos de casas' y construcciones

incaicas que hay en ambas faldas de los
altislmos cerros, estaban completamente
cubiertas de la froridosa vegetactcn de la

Sierra, que ernpieza per el ferrocarril a,

Santa Ana, poco despues de Ia estacion
de Ollantaitambo. Quemados los arboles

y arbustos que cubrian esas ruinas, em

piezan nuevamente a cubrirla.

sabe por quien fue construfda, ni la

epoca aproximada de so. edificacion ; se

supcne que es de unos mil afios antes de

Ia epoca incaica. Las piedras de las cons

trucciones son del mismo gran ito blanco

de los cerros endincs en que se encuen

tran.

* * '"

Slrva 10 anterior de homenaje al Peru,
que ostcnta orgulloso tantas obras im

port.antes y que celebra en estes momen

tos el'·'L ° centenario de 19 fundaci6n de la
ciudad del Cuzco per los espaficles, y a

ta: vez a la «Sociedad Geografica de- Li

maa.tque me -hizo-el alto honor. de de

signarme socio correspondjente con mo

trvo del citado vieje, en el que futmos
tan bondadosamente atendtdos 'en todas

partes.

Santiago, 24 de Marzo de 19J4.




