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PRESENTACIÓN

4

El número 37 de la revista ARQUITEXTOS, publicación de la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, está dedicado a reflexionar sobre 
la relación entre arquitectura y ciudadanía. Es decir, cómo la arquitectura puede 
contribuir a la construcción de la ciudadanía.

En muchos casos, la dignidad de la vida humana pasa por servicios públicos 
que distintos tipos de gobierno puedan brindar a sus ciudadanos. Espacios donde 
la sociedad pone a prueba su voluntad democrática, lugares que promueven la 
igualdad, empezando por la defensa de la vida, primer derecho fundamental. 

Existen edificios con vocación pública que sirven de equipamiento urbano o rural, 
que atienden importantes servicios de los habitantes. Las necesidades básicas del 
ser humano, sin las cuales no alcanzaría a sobrevivir, son la alimentación y la salud. 
Luego, la educación y la recreación. En los dos primeros casos hablamos de nece-
sidades directamente ligadas al bienestar corporal, en las últimas del psicológico.

En sintonía con lo que la convocatoria propuso, algunas cuestiones han sido 
abordadas en este número de la revista, lo que incluye reflexiones sobre la ciudad y 
estrategias para intervenir en ella. Es decir, modos de interpretar el fenómeno urba-
no y caminos para actuar en lugares donde las carencias son mayores. Otros textos 
analizan edificios que, históricamente, han atendido la salud y la educación de la 
población, como hospitales y museos. Por otro lado, lugares destinados a la comer-
cialización de alimentos y otros productos, así como edificios gubernamentales. 

Excluyendo el tema de la vivienda, que constituye una necesidad primordial, en 
este número se ha examinado aquellos proyectos que apuntan a satisfacer deberes 
fundamentales y a la recuperación de un sentimiento colectivo e inclusivo, valores 
decisivos para asumir a cabalidad la condición democrática de una sociedad. El 
desafío de cómo atender, desde la arquitectura, las necesidades básicas huma-
nas, corporales y psicológicas, sin las cuales no sería posible una adecuada calidad 
de vida.

El comité editorial de ARQUITEXTOS lanzó, una vez más, el reto de analizar y mos-
trar propuestas sobre un tema que, en realidad, engloba numerosos aspectos vita-
les de la sociedad. Podemos decir, con satisfacción, que este número mantiene el 
nivel de los anteriores, desde su convocatoria hasta las colaboraciones selecciona-
das que aquí presentamos.

El próximo año ARQUITEXTOS cumplirá 30 años de existencia. Nació en 1993 y 
su permanencia constituye un enorme logro para una revista académica, no co-
mercial, sobre arquitectura, ciudad y territorio. Anticipándome al aniversario, vaya 
desde ya mi reconocimiento

.

Dr. Pablo Cobeñas Nizama
Decano



EDITORIAL

Después de dos años de pandemia, el peligro de muerte masiva ha disminuido 
considerablemente, aunque puso en evidencia las gruesas carencias en infraestruc-
tura hospitalaria estatal, cuya atención constituye una imperiosa tarea pendiente. Pa-
ralelamente a ello, los cambios en el carácter de las edificaciones producido en los 
últimos tiempos, como la tendencia a la fusión de los espacios trabajo-residencia y 
mercado-recreación, se han acentuado, evidenciando que no se trata de tendencias 
pasajeras y cuestiones coyunturales, sino expresiones que demandan reflexionar sobre 
el modo de vida actual y el papel de la arquitectura y el urbanismo en la configuración 
de los espacios.

Porque, más allá de las indiscutibles limitaciones de la infraestructura hospitalaria 
estatal, rebasada largamente ante las demandas de atención del grueso de los ata-
cados por el covid-19, y el necesario aislamiento impuesto para salvaguardar a la 
población de los contagios masivos, se han situado en primer plano los requerimientos 
de espacios adecuados a los nuevos tiempos.

En principio, los preocupados en dar respuestas físicas a las demandas sociales –en-
tre ellos, en primer plano, los arquitectos, principales diseñadores de los espacios habi-
tables– han debido admitir que las nuevas demandas van más allá de los avances tec-
nológicos, de los requerimientos en vivienda y equipamientos desde una perspectiva 
sostenible. La coyuntura actual exige salir del espacio de confort construido en lo que 
va del siglo, en el que bastaba con responder a las demandas futuras a partir de sim-
ples proyecciones de la forma de vida actual, basada en las exigencias del progreso 
económico, sin tener en cuenta el entorno social y obviando las lecciones del pasado.

En nuestro medio, la falta de instalaciones hospitalarias, camas y equipamiento 
médico básico, no solo constituye una gran deficiencia, traducida en miles de muer-
tes que pudieron evitarse, sino un tema de reflexión que, inevitablemente, nos lleva a 
rememorar nuestros antecedentes. Como se expone en los primeros artículos de este 
número de ARQUITEXTOS, las epidemias de viruela y fiebre amarilla (siglos XVI y XIX, 
respectivamente) impulsaron la construcción del Hospital Real de San Andrés, en el 
primer caso, y el Hospital Dos de Mayo en el segundo. De manera que, como en otras 
circunstancias de nuestra historia, parecemos proclives a olvidar las lecciones que nos 
brinda el pasado. Aunque, en la actualidad, la solución al problema de atención al 
grueso de la población no se reduce a la insuficiencia de instalaciones médicas, sino 
al papel que deben asumir el Estado y la empresa privada en el tema de la salud. Por-
que, existiendo clínicas con camas y posibilidades de atención médica, la población 
incapaz de solventar los gastos que ello implica es excluida, quedando a merced de 
la enfermedad.

Otro de los problemas de mayor impacto para el desenvolvimiento del país fue el 
económico, obstaculizado por la necesaria reclusión hogareña y el cierre de muchos 
negocios. Sin embargo, hubo algo positivo, pues la ineludible necesidad de continuar 
con las actividades económicas, tuvo en muchos casos una relativa solución con la 
aplicación de la tecnología virtual, que posibilita el trabajo desde casa. Algo similar 
ocurrió con otras exigencias fundamentales para el hábitat humano, como la educa-
ción, que también se refugió en el uso de la tecnología para atender los requerimien-
tos de formación, desde el nivel escolar al universitario.
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La vuelta al trabajo y la educación presencial, han encausado las actividades 
pre-pandemia en gran medida hacia lo que podría decirse “la normalidad”, pero no 
totalmente. En muchos casos, el uso del espacio doméstico con fines económicos, 
ha representado una ventaja en cuanto a la reducción del desplazamiento personal 
hacia los centros de labores o de estudio, en la medida que se redujeron las horas per-
didas por las deficiencias de nuestros sistemas de transporte –el público, sobre todo–. 
Este beneficio ha provocado en algunos casos cierta resistencia a volver a la presen-
cialidad.

Estamos, pues, ante la necesidad de adelantarnos o, al menos, no seguir pasiva-
mente las tendencias impuestas por intereses meramente económicos o rutinarios en 
el diseño de la ciudad. Esta es la principal motivación para la edición del número 37 
de ARQUITEXTOS: reflexiones, registros y alcances de casos relacionados con las nece-
sidades de espacio y servicios arquitectónicos, como base para la conformación de 
la ciudadanía en su sentido original.

En este amplio espectro de temas posibles, hemos recogido colaboraciones con una 
necesidad básica en toda sociedad, como es la arquitectura destinada a salvaguardar 
o recuperar la salud. El tema de los hospitales tiene una larga data en nuestro medio, tal 
como ya hemos adelantado en uno de los primeros párrafos de este editorial, aspecto so-
bre el cual abundan tres de los colaboradores. Convergiendo a esta perspectiva histórica, 
uno de los artículos desarrolla su planteamiento sobre los museos, incidiendo en una revisión 
arquitectónica de los mismos, evidenciando una vez más la exigencia permanente de edi-
ficaciones destinadas a exhibir nuestra riquísima herencia cultural.

De otro lado, no obstante tratarse de un requerimiento funcional, como lo es la actividad 
comercial, en la exposición de las diversas formas y modalidades existentes, se toman en 
cuenta antecedentes propios de décadas anteriores, que ayudan a entender ciertas par-
ticularidades de algunos tipos vigentes. A ello se suman reflexiones sobre el mayor de ellos: 
el centro comercial y su carácter de nuevo espacio de recreación. Dada la amplitud del 
tema económico y su importancia en la plasmación de respuestas edificatorias propias 
de la coyuntura histórica, se analiza el proyecto del Ministerio de la Pesquería, concebido 
para atender una actividad primordial de la época, como era la pesquería, aunque cabe 
precisar que la monumentalidad de la obra, aparte de sus valores de diseño, pretendía 
proyectar una imagen de poder económico y político.

En cuanto a la visión integral de los cambios, los textos de reflexión sobre la cons-
trucción de la ciudad desde nuevas perspectivas, van desde el origen mismo de la 
urbe a partir de los conceptos civitas y polis, pasando por la presencia del urbanismo 
táctico y su importancia en la configuración de espacios públicos, hasta las reflexio-
nes sobre el papel del arquitecto como agente fundamental en la construcción de la 
nueva ciudad.

Como ya es casi un sello del carácter de ARQUITEXTOS, además de lo expresado en 
cada texto individualmente, como en conjunto, en el resultado final se abren interro-
gantes que esperamos constituyan un estímulo en el futuro para profundizar –o discre-
par– sobre las ideas y trabajos expuestos.

.

Dr. Roberto Reyes Tarazona
Director 
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