


















































































































$eg<,nagrupac:16n S.gOn la dualidad de la CUADRO RESUMEN DE LAS TEORIAS ARQUITECTÓNICAS FRANCESAS Fuwte: Elabcnci6n propia P.rtodo de vida cultura arqultedónka 
teórka .. franceta 1730 
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B tihldio de los arqulectc» teórkos franc- comp,-ndkb a lo larvo de clot 1lglot arpoximadamente, los cuate. ie mu.man en tite cuadro, revebl a6gunm detaUe. 1lgnlfkatluot que 
de a6guna manera dan cuenta de lo que ie podrfa detlOl'Ñ'ICln eitJo arqulted6nko franc� Este tillo titó en.11U1codo dentro de una constante "pugncr" entre lo temol6glco � lo arütko 
lo cual, a ,u vez. muestra dlft,-ntti matkti a bavti lo que hemoi denomlnaclo la agrupación teórka. Esta agrupad6n teórkat marca lal cm.r.ntei tendencia � pr1oñdode, de titudlo 
en lo que a teoña de la arquitectura � arqultedura ie ,.,_,. dentn, del quehotff de titos arqubctos leórkot. 
La lhea del tiempo de vida de eitos arqultedos te6rk01 ie puede dividir en cuatro grupo1 tomando en conilcleraclón el punto en el que 1U1 producclonti teórko-aqultedónkca 
tuvieron una mayor pmencla. manhtadca en la ekrboraclón de tt'Cltaclot, peniamlentot, manualet o eKTttot que Intentaron explkar y mcauiar el devenir de la arquitectura franceia. 
Estoi pertodol de ºauge arqulted6nkoº ie pmentan entre los oilOI de 18k) � '930 con un eipaclamJento de 40 al'lol � En •I anófbb del todo como en el de cada parte 
ie comprueba la dualdad caracteiiltlca de la cultura arqulted6nka franc..a. Una arquftectura que busca un momo a la e1t6tka del pasado, ,-p,-1entado por el arte de la academia, 
pr1ndpalmente por medio de una enNl'laNo y coniente monada por la &ole de Beoux Arb. 1/ ya,_ detde el ,-11odmiento o del gdtko ie buKa la aplakoclón de toda tita carga 
01Utka del pasado pero a partir de los materiales v tknkm del momento, representado por el posllvlmlo de la lngenlerfa. 
A lo largo de tite proctiO, ie dlrtrtb� lo que hemos denominado ºdhrentef matk•º· Estos parten de una t.ndenda por lo utDarto de la arquitectura lo cual abarta IOI temca de 

ICllubl1dad v eficiencia. SI bien et cierto eita tendencia a la utllldod no et exclusiva, ie puede ver una constante en los primen» arquftedot. POlteriomlente tita tendenclo conitonte es 
1'9empkuada por una octucrflzaclón de lo ddlko y los órdenti crrquled6nkot. Lo ddlko ti bUKado como multado 11n de)Clr de lodo lo novedoso que trae la 6poca tanto en materlalti 

y t6cnkca como en concepclonti. LOI órdenti arqultectónkos ion cueittonaclol en kll propordonei V el oñgen de 6stm. O. la mbma manera la preocupoclón por la decorvclón y •f 
entender de tita va tomando lug« de d&cUll6n. C.at>e 1'9Cakar que titea mmilhstaclonti y tendenclal ie van delCIITOllando dentro de la comtante dualldacl que hemoi mencionado en 

el pamrfo anterior. Flnalemente ie aprecia un momo a lo utllltarlo de la crrquledura. S. entiende nuevamente la arquftectura perra el homb,- lln dejar de lado los otrot matket.. 
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Este proctiO de la arquitectura franceso deja luces acerca de un eitlo franc61 propio del i6glo XIX que 
contempla el pasado cldtko como refemlte V mocWo a iegulr el cual debe mponder a una utilidad y 
coherenda con el contexto en el que ie v+.i.. Es una arquitectura que '*" en lal tib'uct!AU, cobetturca y 
deconxlonti una �Ión de la naturalua de IOI mateñalti. Encuenba en conceplot de higiene, efkfenclo y 
proportlonti la baM y ha,darnento para que la arqubcturo pueda mt.lr de tal manera que con ela ie busca 
iofudonar muchOI de los pt"Oblemcn tOdatti. 
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Periodo de lnvest ación 

Francés Francia 

rata o enom n o: eo a e a u ectura 
Uega a Lima contratado para hacerse cargo de la nueva Sección de 
ArQultectura de la Escuela de lnitenleros 
Construcción de la caja de Depósitos y Consignaciones 
Construcción de la Compal\la de Seguros Rlmac y La Sociedad de 
Ingenieros. 
Se culmina la construcción del Club Nacional y el Banco Italiano. 
Se culminan las obras del Palado Leglslatlvo. 

• En estos cCIIOI ., preA,mlble que la fonnad6n de estos arquitectos ltalanos ,. haya dado en
FnlndcL Y, en el CC110 de habene dado en la misma � es IClbldo que lot conupto., teorfal
y formaJ de hacer arqultectUrQ, estabdn regidas por lo racdlzado y pensado en Franclc:L
-.ala parwc• no """-r r«lllzodo ninguna aportod6n propia .n •I XIX La arqu/t«tura.,
md, 1-, ,-.&Jo d. lol punto,(# vista. Ff'andQ, � JI AJM,cna: o<Nt 1990s 687)

.. 1'arqulna,. forma.,, la UnlwnJdod. � Estado, Lhldo,, pal,.,, don<# la doctri'IO 
&aux Art hAlo una fwrza muy fll"Ol)IM� (Carda 8ryce 198011'23) 

fJI ¡ 
-- -

Es posible notar la tendencia que exlstl6 en cuanto a la contratacl6n de lot profesionales extrar'IJerot. Es así que ,. puede notar una nutrido aporte de arquhdos para las primeras 
e� en nuestro meclo. Aslrnamo, en una vlsl6n panordmlca de la lnea de tiempo ., d6cadas del XX. A lo largo de este pet1odo de lnvestJgcxJ6n ,. pondr6 en wldenda. a 
S)Oll>le Cl!Pf'9Clar como hay un gres, vado en lot aftot de la guem, con 0,11e y los post.t1oras tr'CMS del� pialmado en lot tratacb y en la obras�- la duc:6bi 
finales del XIX en el que la producción ,. vio paralizada. De la misma manera se puede en la que ,. rnouJa el quehacer arqulte<t6nko: el posatvbmo de la lnge11letfa (uso de 
notar wi muy menor n<irnero de proñslonales en las d6cadas precedentes a la guena. Esto nuevos materiales, ftem>, concrato, .te.) y el arte de la academia (uso de 6rdenes, los 
,. debió a que la construcc.l6n recala en lot maestru ab1h.. flA ,,.acb por la uper1enda y �os bdslco. de cts.fto, .te.) 
guiados por los manuales que crculaban. La guerra troetfa la desapai1d6n de estos 

LEVENOA, 1 Arto de legada al Penl (e,ctn:qeros) o de rwtomo al Pen1 (peruanos) 
mc.stros lo que, a lnklo del siglo XX, generarfa la MCesldad de contratar proñslonaies Obras arqultect� y/o aportes a la arqultettura de � 
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HOSPICIC 

MANRIQU 

Bartolomé Manrique co'1c1b16 la idea del hospicio 
'3ra que aquella muJeres que no tenía un lugar en 

c. :mde v1v1r
CI solar e'l donde se construyó el hospicio formo
parte de la Recolecc1or de la Magdalena de los
Pecoletos Dom1r1cos. Mannque recibe el terreno de
don Pedro Go11zález de Cándamo.
1arnque so11c1tó al gobierno que le cedieran la parte
postenor del convento. Este terreno se le cedió con 1
condición de que se conserven la celda y la capilla
que ah se encontraban. Éstas desaparecerían Junto
con 17 departamentos del hospicio al prolongarse 1
avenida Wilson

El Hospicio Manrique se encuentra en la antigua 
plaza de la Recoleta actual plaza Franeta. El edifico 

resenta un estilo neoclásico, con elementos hart 
conocidos como los órdenes, frontones y balaustr 
Es un ed1fic10 que consta de dos pisos en el 
pabellos frontal a la plaza y de un piso en el mtenor. 
El pabe Ión exterior cuerita con cinco tiendas, las 
zonas ae escaleras nueve de los departamentos 
del tiosp1cio y el zaguán de acceso al pato central 
Las tiendas que se encuentran en el primer piso son 
anteced das por unos portales, conformados por 
columnas de orden toscano y entablamento dórico 
Se aprecia en este tratamiento, una interacción 
entre e l'lter-or y el exterior, entre el edificio en sí 
mismo y la plaza de la Recoleta. En el intenor los 
departarrientos de un solo nivel se distnbuyen a 
través de corredores. 

Nombre del proyecto Hospicio de muJeres 
vergonzantes y escueta 
de ninas pobre. 

Prop1etdrio. Bartolomé Mannque 
AJtor: Miguel Trefogli 
Nacionalidad Suizo 
Año de construcción. 1866 
Uso: Hospicio, escuela 

albergue 
Estilo: Neoclásico 
Ub1cac1ón. Plaza de la Recoleta 

(Actual Plaza Francia) 
Area de terreno· 2 575 m2 

rea co'lstru1da 2 109 m2 
I rea tectlada· 3 106 m2 

úmero de p¡sos· pi "S 

MIGUEL 
TREFOGLI 

ocup6de 

POR r.v. JOI ,\,\;\\ 

11\60 

ue n ce o nv eones sy s 

El interior del pabellón frontal del hospicio, presenta 
un tipo de casa rancho con el característico porche,r 

Interior Facultad de Arqultactura de Venezuela 

con sus pasos de marmol blanco. 1-�-...... .-ri:-!�llll!;¡j��-
En el piso superior están los nueve primeros 
departamentos del hospicio. 

Simllitud-----------
como sostiene el arquitecto García Bryce, existe 
una gran similitud entre el portal de San Agustín en 
la plazuela del teatro y el planteamiento de fachada 
del hospicio. 

1 Fachada 
La fachada principal presenta un claro estilo neoclásico, con un cuerpo central en el 
segundo piso reforzado con el uso del frontón y tres ventanas de mayores 
dimensiones que las laterales. El primer piso presenta columnas de orden toscano, 
distribuidas siguiendo un ritmo armónico. 

En cuanto a la tipología del hospicio, 
ésta guarda relación con el Hospicio 
Ruiz Dávila (1848): una distribución 
alrededor de patios, comunicados l'llawrap-

por pasillos rectos, casi a modo de hclo<-

laberinto. El Hospicio Ruiz Dávila da 
cuenta de la evolución lenta de los 
edificios en nueva Lima republicana 
que mantiene esa conformación 
conventual. 

Planta 
La planta del hospicio se desarrolla a 
lo largo de un eje. Esta axialidad es 
más notoria en el pabellón frontal el 
cual tiene dos pisos. 
En la planta se puede ver que para 
este momento lo hecho en la colonia 
aún tenía vigencia. El uso del zaguán y 
el patio interior comunicado con el 
resto a través de pasillos no difiere de 
lo conocido como la casa patio. o 10 20 
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E L HOSPICIC 

MA R I QUE 
-

ANALISIS DE PLANTA 

El Hospicio Manrique es un edificio que puede da 
luces acerca del nivel en que la construcción en se. 

encontraba en Lima durante los primeros años de 
la república y antes de la guerra con Chile. 

Sobre la d1stnbuc1ón del edificio, el arquitecto 
García Bryce dice. 

Consta de dos partes claramente 

diferenciadas un pabellón de dos pisos con frente 

a la plaza ubicado aproximadamente en el lugar 
donde se encontraba antaño el huerto de la 

Recoleta con su parlada y una zona interior de ur 

piso. El pabellón exterior contiene en el primer 

piso cinco tiendas accesible desde el portal y, 

detrás, nueve de los departamentos del Hospicio 
aparte de las escaleras de acceso al segundo piso. 

el zaguán de acceso al patio y una sala grande 
ubicada a la derecha de éste Las tiendas tenlan 

como finalidad proveer a la institución de fondos 

para su sostenimiento. El segundo piso estaba 
ocupado por la escuela y sus seNicios. La zona 

intenor contenía el resto de los departamentos. 
La relación entre arquitectura y espacio urbano 

(entre el Hospicio y la plaza) está marcada por el 

portal, en el que este espacio urbano y el espacio 
arquitectónico se compenetran, y que siNe de 

protección para el acceso de las tiendas que 

ocupan la parte frontal del primer piso. A la par 

que unifica y otorga una cierta prestancia a los tres 

ingresos del Hospicio (zaguán y dos escaleras), el 

profa/ contribuye a darle al edificio un carácter 

cívico. 

El patio está confonnado por fa parle cóncava de 

la elevación posterior en forma de U y los pabel/os 
de un piso de la zona interior del Hospicio. 

Esta zona ,nfenor del Hospicio, se basa en el 
antiguo tipo arquitectónico del "callejón" u "callejón 

de cuartos", fonnado por un pasaje central sin 

techo que da acceso a departamentos o unidades 
de vivienda de dos o más cuartos. 

En el segundo piso no existe una sucesión de 

espacios tan clara y caracterizada ( .. .) La zona de 

las aulas de la escuela es la única parte 
distributivamente clara del segundo piso, cuyo lado 

derecho y cuyas zonas posteriores se fragmentan 

y aparecen algo desordenadas. (García Bryce E 
Boletín del centro de mvesflgaciones históricas y 
estéticas 1978. 58 - 64) 

PRIMERA PLANTA 

Cln:ull 

Fuenta: Boletln del centro de Investigaciones hls116rtc:as y es11ttlcas • Facultad de Arqulllctura de Venezuela 

Cir----------
L a planta del Hospicio, muestra una 
distribución que mantiene muchos 
elementos utilizados durante la colonia 
como el zaguán, el patio y los callejones. 
La persistencia de lo construido durante 
la época colonial también se ve 
expresado en el uso del edificio: un 
edificio destinado al albergue de 
personas, a semejanza de los conventos; 
todavía no se tiene noción del edificio 
público. 

Fuenta: Boletln del cemro de Investigaciones históricas 
y estáticas - FacuNad de Arquitectura de Venezuela 

En cuanto a los materiales utilizados, se 
tienes los que serían utilizados durante 
el siglo XIX. En los muros se utilizó 
ladrillo hasta aun altura de 1.20m 
aproximadamente a modo de zócalo y en 
el resto se utilizó adobe. El segundo piso 
es de quincha con recubrimiento de 
caña enlucida con yeso. Los techos de 
entabaldo de madera sobre viguetas y 
sobre los techos una capa de barro. 
En el aspecto constructivo, también se 
pone de manifiesto la continuidad que 
existía todavía entre la arquitectura de la 
mitad del siglo pasado y la del 
Virreynato. 

Sobre el segundo nivel, Gracia Brycf'J 
señala: 
( .) la estructura tripartita de la fachada, 

con el motivo de las tres ventanas 

mayores que corona el frontón triangular 

en ta parte central, no es refleJo de 

similar disposición en planta. y que la 

ventana central ilumina et salón principal 

pero tas dos laterales de igual tamaño 

corresponden a habitaciones iguales a 

las que iluminan las ventanas más 

pequeñas de tos paños laterales. (García 
Bryce. En Boletín del centro de 

investigaciones históricas y estéticas 

1978: 64) 
García Bryce evidencia la aplicación 
de un principio del funcionalismo 
moderno: la divergencia entre aquello 
que se ve en el exterior y lo que 
sucede en el interior del edificio. 
El planteamiento arquitectónico,en 
este punto anterior a la guerra, aún no 
demuestra o siquiera hace suponer la 
inclusión de los conceptos y tercias 
que vendrían de Francia a través de SEOUNDA PLANTA 
Élmore como el método de proyectar 
y los ordenamientos verticales Y Fuentll: Boletln del cen1ro de Investigaciones hls1l6rlc:n 
horizontales que plantea. y estttlcas. FacuHad de Arqultllctura de Venezuela 
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Trasponiendo la fila de 
columnas y entrando en el 
portal del Hospicio se 
presenta una circulación que 
integra el espacio urbano al 
espacio arquitectónico. Este 
espacio de circulación y de 
amortiguamiento para las 
tiendas, remata en uno de 
los ingresos a las escaleras 
que conducen al segundo 
piso. 
Este espacio hace notar la 
estrecha relación que aún se 
mantiene con la vida en la 
plaza, con la escala del 
peatón. Relación que 
después de la guerra se 
perdería con los nuevos 
partidos basados en las 
teorías francesas. 

o 

Zonas de escaleras 

Escuela y servicios 
de la escuela 

10 20 
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E L HOSPICIC 

MA R I Q E 

ANALISIS COMPOSITIVO 

Sobre la la compos1c1ón de la fachada del edificio 

el arquitecto García Bryce dice: 

La fachada del Hospicio cuyos elementos de 

articulación están todos fabricados de madera, fue 

sin duda objeto de cuidados estudio por parte del 

arquitecto En ella destaca ante todo el portal de 

doce columnas apoyadas en bases cúbicas de 

piedra. El orden de las columnas es toscano y del 

entablamento que sostiene, dórico Las columnas 

están espaciadas siguiendo sigwendo un rttmo 
armónico a-b-a-b-a que termina, de cada lado en 

gruesos pilares de albaflilerfa a manera de cierres 

o remates El segundo piso opone al portal abierto

y sombreado sus superñcies cerradas y claras.
Está tratado con pilastras, menudas y de orden

jónic colocadas sobre pedestales de ,gua/ altura
que los antepechos de las ventanas y unidos a

éstos por una moldura A eje con las columnas, lé

pilastras repiten el ritmo armónico del portal y

sostienen un delgado entablamento también jómc

sobre el que se alza en la parte central un amplio

frontón tnangu/ar y a ambos lados de éste,

balaustradas con remates en forma de urnas.

El carácter axial de las fachada se manifiesta
gradualmente En el ntmo continuo del portal, no

se insinúa aún un eje principal ni se enfatiza la

mayor importancia de la parte central En cambio
en el segundo piso. aunque se mantiene la

uniformidad en el diseño y espaciamiento de las

pilastras, las tres ventanas que ocupan los tres
paños centrales entre pilastras, más anchas y

altas que las ventanas de los lados crean una

efectiva acentuación de la parte media El frontón

triangular que se alza encima de los tres tramos
centrales constituye la culminación de este

proceso de definición cada vez más enfática del

e1e de simetrfa de la fachada De esta manera,

Trefogl, logró combinar acertadamente el sistema

continuo que el portal ex,gla y que en este caso es
adecuado desde el punto de vista urbanístico, con

el sistema axial, conveniente a su vez pues le
presta cohesión, mdiv,dualidad y un cierto carácter

institucional al edificio mediante una acentuación

de su parte central que le mayor presencia.

(García Bryce En Boletín del centro de

investigaciones h,stóncas y estéticas 1978 58 -
64)
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Las colunmas de orden 
toscano y las pilastras de 
orden jónico, presentan 
proporciones diferentes a 
las planteadas por 
Vignola. En este caso 
resultan ser más 
esbeltas. 

Q------
Esa esbeltes encontrada en las columnas y 
pilatras se puede deber a factores económicos 
y de estilo. Al ser una obra privada y destianada 
a la caridad, el presupuesto pudo ser baJo para 
dotar a las columnas toscanas el diámetro que 
le corresponde a la altura; y el estilo sobrio del 
edificio lo llevó a utilizar el toscano. 

Clrcullc 

Fuelá: Boletln del centro de lnves11gaclones hlst611cas y H1átlcas • Ftcultad de Arqultitctln de Verwzuell 
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Para este periodo, los principio clásico de composición eran frecuentes y utilizados con rigurozidad. Es 
así que se tiene la fachada del Hospicio simétrica. El eje de simetría es marcado por la utilización del 
frontón de la zona central que, a su vez, jerarquiza la parte superior del edificio y amarra las ventanas 
de mayores dimensiones del segundo nivel. En este edificio Trefogli pone de manifiesto su adhesión a 
los principios clásicos al componer un edificio purista, con elementos clásicos como el frontón. 

Con la utilización de trazos reguladores, se puede ver 
que existe una correspondencia entre las partes y el 
todo. Este es otro rasgo más de la adhesión del Trefogli a 
los principios clásicos. 
En este momento previo a la guerra con Chile, el modo de 
construir mantiene mucho de lo colonial. Los nuevos 
aires dados por la independencia aún no se manifiestan 
en la arquitectura. Evidentemente, elementos y principios 
clásicos se mantendrán después de la guerra; sin 
embargo, las ideas Beaux Arts dotarán al adobe, la 
quincha y el barro de un propósito y unas formas nuevas. 

Trefogli superpone los órdenes 
para dotar al edificio de unidad y 
cohesión. 
En cuanto a las proporciones 
utilizadas, se tiene que el 
intercolumnio toscano del primer 
nivel, es mucho más amplio que 
lo planteado por Vignola ( 6 
módulos y �). Con la utilización de 
estas proporciones Trefogli hace 
al edificio más ligero, más 
permeable de modo que se puede 
integrar al espacio urbano con 
más soltura. 
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Este ed1fic10 con gran influencia francesa, muestra 

una nueva tipología Se trata de una v1v1enda en la 

avenida N colás de Ptérola con el ingreso en 

esquina 

Esta forrra de planteamiento será recurrente en 

Claudia Sahut en otra vivienda como la diseñada 

para el doctor Wenceslao Malina ubicado en las 

intersecciones de las avenidas 9 de diciembre y 

Garcilazo de la Vega. Caso similar el del Teatro 

Colón 

Esta obra para la familia Dibós presenta una 

simetría regulada por la esquina la misma que es 

reforzada por la manzarda circular que corona el 

cuerpo circular del vestíbulo. 

,I 

Nomb·e del proyecto. 
Propietario· 
Autor 
Nac1onahdad 
Formación-
Año de proyecto 
Año de construcción: 
Uso 

Jsttlo· 
Ub1cae1ón: 

Dirección· 
Materiales. 
Número de pisos: 

Casa de la familia Dibos 
Famiha D1bos 
Claud10 Sahut 
Francés 
Beaux Arts 
1907-1908 
1908 -1909 
Vivienda 
Académico Francés 
Esquina de Nicolás de 
Piérola y Jr. Carete 
Av. Nicolás de Piérola 312 
Ladrillo quincha y madera 
2 pisos 

CLAUDIO 
S A H U T 

pn,fNlonal: 
Arquitecto,,. .. '1U8 

� 9ltudos en ta Elcuela de 
Bellas Mal de Plrlá. 

UnadelUlpMlenll 
obralimportlll- elllmac6n 
de 1a e.a oetacn-. proyedada 
en 1911-1113 • lnauglnda en
1917. Primer gran almac6n en
Urna, en el cual • emplearan 
nuev8I tia1lc8I CGnltruclval. 
FormadO por varlol niveles de 
especloa anplloa para ta 
exhiblci6n y venta de mercader1a. 

En su labor .. el Perú 
conatruyó variaa Inca y recibl6 
muchos premios entre tas a.1191 
destacan: Las fincas del doctor 
Molina, 181 Incas de la 
Benelclnciadelacale 
Uacadlres. EnnOlralobrlll 
estin elBancoAlemlln 
TraelUnltco, el palacete del 
seftor Femandinl en el Paseo 
Colón. 
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Casa del Doctor Melina. 

Es un caso en el que 

Sahut recurre a la 

solución en esquina con 

el ambiente de recibo 

coronado por una 

manzarda. 

La zona de ingreso se 

remarca a través de la 

forma circula r que presenta 

y la manzarda que le 

corona. Es un 

planteamiento dividido en 

un basamento adornado 

con almohadillado y un 
piano nobile. 

La planta presenta un eje 

en esquina que regula 

una simetría parcial. 

El recorrido se inicia con 

el vestíbulo circular del 

que parten, antes del 

escalera, dos corredores 

que distribuyen a las 

habitaciones. 

r,, • J 
... 

Fuen111: An:hl- de la Fundaclt>n Fonl 

La fachadas buscan crear 

una simetría regular, para lo 

cual en ambas fachadas se 

utilizan cuerpos salientes 

que maquen el final de la 

simetría, sin embargo en la 

fachada de jr. Cañete el 

cuerpo saliente trata de 

ocultar la continuidad del 

edificio y la ruptura de la 

simetría. 

MI ot llfAOO 

1 [' 1 !'< 1 

190 

i La zona de ingreso remata en una 

escalera de madera tipo imperio y el 

descanso remata en una omasina. 

Este tipo de escalera es bastante 
usada en las obras del periodo. 

�-------
La fachada presenta el uso de 

ordenes jónicos, balaustres y 

azulejos en el friso. 
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ANALISIS PRELIMINAR 

En el análisis preliminar se plantea la 

problemática de una vivienda con 

influencia francesa que escape de las 

casas tradicionales virreynales. Se 

buscará entonces una vivienda con 

ambientes diferenciados e 

independientes. 

La av Nicolás de Piérola a principios 

de 1904 estuvo regida principalmente 

por las clases más distinguidas de 

Lima. La casa para la Familia Dibós 

debía expresar la elegancia y nivel 

social del entromo en el que se 

encontraba. La idea de un palacete, 

elegante y llamativo en la intersección 

de dos vías se acomodaba a 

requerimientos. 

EL PARTIDO 

Se relacionan las partes entre sí 
estableciendo dimensiones, 
circulaciones y jerarquías entre ellas. 
Se examina si todas /as partes deben 
estar reunidas o separadas y si por 
consiguiente, debe estar compuesto por 
una sola masa o de varias 
Se traza el croquis de la concepción el 
cual dará a conocer /os ejes de la 
construcción, con lo cuales se pueden 
hacer infinitas combinaciones; y se 
empieza a sentar la forma del edificio. 

El partido general del edificio plantea un emplazamiento en esquina, de 
donde parten todas las fuciones y circulaciones de manera progresiva y 
coherente. 
Parte de una zona de recepción con el remate en la escalera principal -"E; 
el cual es rodeado por las zonas públicas y semipúblicas , ambas 
conectadas por el vestíbulo de recepción. 

= 

1 

• 
o 

ACAlnl 

-----------Q 
En cuanto a los ejes, se planetan tres 
ejes: uno central en diagonal desde el 
vestíbulo y otros dos paralelos a las 
calles circundantes. Las zonas 
posteriores presentan un ordenamiento 
regulado por un patio central y da la 
impresión de que es un cuerpo 
independiente que se adosa al cuerpo 
delantero. 

10• 

Fuente: An:tivo de la Fundación Forcl 

-----� 
Cabe notar que en el 
analisis de ejes 
estructurales se puede 
deducir una 
organización que se 
divorcia con lo 
propuesto en la fachada 
y se desarrolla bajo un 
sistema bastante 
racional. 

• 

1 
1 
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-------� 
El sistema de circulaciones 
verticales y horizontales 
articula todo el edificio 
cuidando que no hayan 
interrupciones de funciones. 
La circulación horizontal � 
conecta con la zona privada 
en la parte posterior del 
edificio, distribuida 
alrededor del patio. � 
Esta última parte del edificio 
muestra en parte una 
influencia localista que 
recuerda los patios 
virreynales que son 
rodeados por corredores a 
dos niveles. 

La decoración con órdenes 
y molduras afrancesadas así 
como los frontones y las 
manzardas dotan al edificio 
de gran presencia presencia. 

-----� 
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ORDENAMIENTO 

COMBINACION HORIZONTAL 

Columnas: 
Las columnas deben estar igualmente 
espaciadas en un mismo edificio pero su 
distancia puede variar según las 

circunstancias. 
En un edificio público de consideración es 
preciso aproximarlas hasta donde sea 
permitido a fin de aumentar la duración .
Las columnas no deben colocarse ¡amás frente 

a las aberturas. 

Techos: 
Pueden colocarse de nivel con los arquftrabes 

o levantados hasta la altura de esta parte del
entablamento, del friso y aún de la comisa En

lugar de sófitos se emplea algunas veces

bóvedas para cubrir las construcciones.

Pilastras: 
No se les debe colocar sino a los extremos de 
los muros, en los ángulos exteriores que éstos 
fonnan entre sí y en los lugares en donde una 
pared se encuentra con otra 
Las entre pilastras debe ser más anchos que 
las entre columnas aunque siempre múltiplo de 
éstos 

Paredes: 
Debiendo las paredes de fachada cerrar el 
edificio, deben ir directamente de un ángulo a 
otro 
Pared de fachada 
Pared divisoria. 
Pared de recinto· 

Puertas y ventanas: 

O. 60m a O. 90m 
O. 55m a O. 65m 
O. 45m a O. 50m 

Deben corresponder lo más posible, 
colocándolas sobre ejes comunes, cuya 
posición se fijará dividiendo en dos !os entre -
ejes entre los que se deben colocar. 
Corresponderán siempre al medio de los entre 
ejes, pudiendo colocarse una abertura en cada 
entre eje o en uno si y en otros no. 

Las columnas O están ordenadas
equidistantemente unas de otras 
teniendo cuidado de no obstriur ningúna 
ventana o puerta del edificio. 

La disposición de los ambientes posteriores 

del edificio requieren una ventilación cenital la 

que se produce con el patio, para lo cual las 

ventanas son distribuidas alrededor de este. 

------e 

J 

-�r,-:,--_
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PRIMERA PLAIITA 

Las ventanas están dispuestas en los entrejes . 

La correcta disposición de los vanos con 

respecto a las muros permite una ventilación más 

eficiente de los ambientes. 

J 

F111nt.: An:lno de la Fundlcl6n Font 

Cabe señalar que debido a las 
limitaciones de este trabajo no se ha 
podido acceder a los diferentes 
ambientes del edificio, pero se puede 
deducir a partir de la planta la 
existencia de elementos de la casa 
tradicional virreynal en el patio 
posterior. La "inconsistencia" a la 
que se refiere García Bryce en la 
página 92 de "Arquitectura en el 
Virreynato y la República" puede 
tener relación a este divorcio entre el 
exterior y el interior que se produce 
en las primera obras del siglo XX y la 
persistencia de los materiales 
tradicionales. 

Las paredes presentan las 
siguientes medida: 

(!) De fachada: 0.85m

@ Divisoria: 0.60m 

@ De recinto: 0.45 m 
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ORDENAMIENTO 

COMBINACION VERTICAL 

Columnas: 

Las dos filas de columnas estarán separadas por 

un arquitrabe y un estilobato que reunidos no 

deban tener nunca menos de 4 módulos o una 

altura de entablamento, pero Jamás se hara uso de 

un entablamento completo porque la comisa sólo 

debe colocarse en los lugares en que f1aya agua 

de que defender el edificio 

Arcadas y pilastras: 

Los apoyos deben estar en la misma línea vertical 

sin desv1ac1ón alguna, cwdando que los pilares y 

tas pilastras de arriba no carguen sobre el medio 

de los claros de abaJo. 

i i 
Uevad{)nPfindPal 

i i i i i 
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La fachada de jr. Cañete es similar a la fachada de Nicolás de 

Piérola: presenta un cuerpo medio y dos salientes reforzados con 

balcones, columnas exentas al muro y un frontispicio que lo 
corona, todos estos elementos ordenados verticalmente por ejes. 

Sin embargo, la parte final de esta fachada presenta un 

tratamiento totalmente modificado. Según la planta la parte final 

del edificio presenta un cuerpo adicional pero en éste presenta 

una baranda de fierrro, una ventana que corresponde al del balcón 

y no al del paño hundido. 

Esto se puede deber a una ampliación muy posterior. 

Otra posible explicación es la adaptación a la longitud 

del terreno y la búsqueda de una simetria rigurosa que 

explica Elmore, para la cual se pueden hacer 

"pastiches". Si este es el caso creemos que la solución 

carece de toda estética y sentido para "disfrazar'' la 

carencia de simetría. 

------------� 
El ritmo vertical se mantiene en el cuerpo 

circular de la esquina. 
El uso de los órdenes contribuye a la 

sensación de altura del edificio que por ser de 

sólo dos niveles requiere de elementos 

verticales que refuerce sus proporciones. 

�1-----------
EI ordenamiento vertical de este edificio está regulado por ejes que pasan por las partes 

medias de las columnas y los vanos de los dos niveles. 

La casa Dibós presenta una fachada principal ordenada, con columnas coincidentes en 

ambos nieveles. Estos ejes son reforzados por medio de las ménsulas que parecen 

colgar de los pedestales de los órdenes. De la misma manera la verticalidad es reforzada 
por los cuerpos salientes que se ubican a ambos lados del paño central y que son 
coronados con un frontispicio. 

��---------------------

1() 

Los elementos horizontales y lineas horizontales, por un lado, amarran los cuerpos 

verticales que conforman la fachada, dándole continuidad tanto a cada una de las caras del 

edificio como a todo el edificio como un todo. Asimismo, controla la escala de los cuerpos 

verticales laterales de cada cara del edificio y al hacer esto resalta el cuerpo central. Las 
líneas y elementos horizontales, ordenan los elementos verticales, formando con los ejes 
verticales una suerte de malla sobre la cual los elementos ventanas, columnas frontones, 

se configuran. 
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ORDENAMIENTO 

PRINCIPIOS DE COMPOSICION 

Simetría: 
Es tan grande su ,mportancia que es permitido 
hasta de hacer uso de fingimientos para 
consegwrla completa, así se simulan puertas, 
ventanas siempre que la simetría las exiga, 
aunque la d1stnbuc1ón no las permita. 

Regularidad: 
Es necesario que los elementos estén 
dispuestos de una manera semejante y sean, si 
no iguales, a lo menos de la misma fisonomf a.

Hay algunas excepciones. Los cuerpos 
salientes pabellones y centros tienen mayor 
importancia y se usan para romper la monotonía 
por lo que admiten una composición superior. 
Es importante que los elemetos próximos a las 
escquinas sean equidistantes a ella 

Exactitud en las proporciones: 
Cuando los edificios públicos necesitan para su 
destmo un largo mayor que le triple de su altura, 
se remedia el defecto que resulta de este 
exceso de largo formando antecuerpos, 
obedeciendo a la distribución mtenor 

Apariencia de solidez: 
Es necesario que el edifico exprese esa solidez. 
Para la generalidad de los edificios el ancho de 
los entre paños debe estar comprendido entre 1
y 3 veces el ancho y /as aberturas. 

Carácter apropiado 
El carácter será apropiado si por el simple 
examen exterior se reconoce el destino del 
ed1fic10. 
Cada género de edificio lleva el carácter que le 
es propio cuando se satisfacen todas /as 
neces1dfades y cada elemento tiene su razón de 
ser 

�------
La apariencia de solidez no 
se percibe muy lograda 
debido a que los órdenes de 
tipo jónico francés no son 
exentos al muro, salvo en los 
cuerpo salientes. Estos 
órdenes por las proporciones 
que tienen denotan debilidad 
y fragilidad en lo que sería el 
piano nobile. 
Asimismo, la relación que 
existe entre los paños y las 
aberturas es tal que se 
percibe un edificio harto 
peñorado. 

Q�-------------------
La regularidad del edificio se da correctamente en el edificio. Esta 
regularidad es reforzada con el elemento en esquina a través del cual la 
fisionomía de los vanos se traslada de una fachada a otra de forma suave y 
progresiva. 

,, 
- ---i
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----�� 
Los trazos reguladores revelan 
un manejo cuidadoso de las 
proporciones y las secciones 
aureas, propio de un 
arquitecto francés formado 
bajo los sistemas Beaux Arts. 
Se puede verificar la relación 
entre las partes del edificio: la 
totalidad de la fachada y los 
cuerpos laterales así como el 
basamento almohadillado con 
el cuerpo lateral al que 
pertence. 

... i 
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11:leVadón prindpal 
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La simetría de la 
fachada de jr. 
Cañete se rompe 
con este último 
tramo que pierde 
los elementos 
reguladores y 
además adosa un 
bloque, 
aparentemente 
arbitrario, al final 
del edificio. 

"r---------
L a fachada principal presenta dos ejes 
principales de simetría: el eje 1 que 
regula la simetría de la totalidad de la 
cara del edificio. Este eje no presenta 
ningún tipo de jerarquización en 
fachada salvo la alineación de los 
puntos medios de los vanos centrales. 
El eje 2 es que regula la simetría de los 
cuerpos laterales salientes. Este eje es 
remarcado con el tímpano que corona 
el balcón. 

1() 
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DECORACIÓN 
Ordenes arquitectónicos 
Jónico: 

Total 28 ½ módulos de altura. 
En el orden jónico 1 mod. = 18 partes. 
Pedestal· 6 módulos 

- Base 9 partes
Dado· 5 módulos

- Cornisa: 9 partes
Columna: 18 módulos 

Base: 1 módulo 
- Fuste. 16 mód. 6 partes
- Capitel 12 partes

Entablamento: 4 ½ módulos 
- Arquitrabe 1 ¼ módulos 
- Friso: 1 ½ módulos 
- Cornisa: 1 ¾ módulos

Pilastras 
Están su1etas a las mismas reglas que se tienen 

para la composición de las columnas con la 

siguientes diferencias. 

1. La base es cuadrada en todas las molduras
2. El fuste no es galibado, y si es necesario la
gahbación debe ser tan pequef\a que sea
insensible a la vista.
3. El capitel tiene como base una forma cuadrada.
Frontones
Su disposición debe hacerse de modo que

componen siempre alguna parte importante, pero

en su empleo debe tenerse cwdado de que

descansen siempre sobre un cornisamiento para

evitar que no aparezcan muy pesados

No conviene smo como detalle en la coronación O"'
las puertas y ventanas y que deben ser empleado..,

en edificios que reclaman cierta dureza de estilo.

Balaustres
Se colocan generalmente sobre el cornisamiento

de los edificios a plomo sobre los frisos, en las

ventanas o los corredores.

Almohadillado
Cuando la arcada sea sobre columnas, no

conviene almohadillar/a, pues sería darle un

aspecto de poca estabilidad.

• 1

bicel e l'lal blcelado 

1m 

.. 
.. 

.. 
.. 

&---
Las proporciones del 
órden jónico 
empleado en la 
decoración del edificio 
no coinciden con las 
normas establecidas 
para los proporciones. 
Las columnas se 
encuentra empotradas 
en los muros lo que 
no deja que se 
aprecien y produce un 
pérdida de solidez en 
el edificio. 
Por otro lado, en lo 
que se refiere a la 
decoración, el yeso 
propio de nuestra 
arquitectura, se 
muestra como el gran 
"imitador" de la piedra 
o marmol de la
arquitectura francesa.

Otros elementos decorativos que 
buscan remarcar la verticalidad del 
edificio son estas mensulas de yeso 
colocadas en la línea del eje de las 
columnas de la zona superior. Entre 
estas ménsula se puede ver la moldura 
que coronaba el vano desaparecido 
actualmente. 
Aquí también se puede ver cómo el 
yeso se amolda a la expresión europea 
que busca el edifico. 

Q El edificio presenta en casi todo su basamento un 
almohadillado tipo canal bicelado que lo remarca y lo 
diferencia del piano nobile. 

Los elementos decorativos como el frontispicio regulan la 
proporción del cuerpo saliente y guarda relación con todo el 
edificio. 
La puertas presentan un cerramiento plegable de celosillas de 
madera. Este elemento es usado también por Sahut en la casa 
del doctor Malina en la que el sistema es corredizo y esconde 
la puerta entre el muro. 

1 

La presencia de los 
frontispicios realzan y remarcan 
la jerarquía de los cuerpos 
salientes del edificio. El friso 
tiene un decorado con azulejos, 
algo nuevo dentro de las obras 
realizada en las que se 
adornaban únicamente con 
molduras de yeso. 

La reja a modo de antepecho de 
los vanos del primer nivel tiene un 

estilo art nouveau pero por sus 
dimensiones son casi 

imperceptibles. 

\' 
(1 

DD 

DDD 
..----
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N e o 

ños después de que se iniciaran las operaciones 
del Banco Italiano (hoy Banco de Crédito), se 

formarón el Banco del Perú y Londres, como una 
fusión del Banco del Callao, el de México, el de 
Sudamérica y el de la Capital de Inglaterra. Este 
aneo estuvo especializado en finanetar 

exportaciones agro azucareras provenientes del 
norte del país y de Lima, tuvo una fuerte 
articipación en el capital doméstico desde 1895 
onvírtiéndose en la mayor institución financiera 
el Perú durante unos veinte años. 

La fachada presenta en su parte central un 

pórtico clásico coronado con un frontón, el cual 

es sostenido por columnas de orden corintio 

serparadas equitativamente Este gran pórtico 

central insinua exteriormente lo que contiene: 

un gran área central con una gran farola 

espacio precedido por una galería que sirve de 

transición y control del público. 

En este edificio de lineamiento compositivos 

Beaux Arts, se recurre a romper la monotonía 

de la longitud de sus planos por medio de los 

cuerpos salientes de los laterales, 

originalmente coronados por manzardas 

Este edificio constituyó para su época un 

paradigma para el diseño de edificios de tipo 

bancario 

Nombre del proyecto: 
Propietaño· 
Autor 
Nacionalidad: 
Año de construcción: 
Uso: 
Estilo: 
Ubicación: 

Propíetano actual· 
Número de pisos. 

Bancop Perú-Londres 
Estado 
Julio E. Lattini 
Italiano 
1905 

Institucional 
Académico Francés 
Esquina de Jr. Huallaga 
y Jr. Azángaro 
Jr. Huallaga 580 
Edificio Lws Alberto 
Sánchez 
Congreso de la República 
3 pisos 

El edificio del Banco Perú - Londres abarca 
casi la cuarta parte de una manzana 
tradicional del centro de Lima. Su fachada 
principal da al jirón Huallaga, la actual 
funciona como el acceso principal desde la 
avenida Abancay. En su emplazamiento se 
puede ver que la avenida principal (Abancay) 
regula la ubicación de la fachada principal de 
tal manera que, aunque no se puede dar una 
aproximación frontal como debería ser para el 
tipo de edificio, se accede de manera 
trangencial y se percibe su imponente 
monumentalidad. 

JULIO E. 
L :r T 1 1 

•• 

P.lli IL A&.lHD. • 

1927 

El exterior, compuesto por el tradicional basamento y el piano noblile, con el primer cuerpo 

r 

adornado con una almohadillado. 
La fachada principal es simétrica en su cuerpo central, perdiéndose la simetría por el cuerpo de la 
derecha que se alarga para unirse con el edificio colindante. 

En la zona central, debajo de la farola, 
El gran área central está funcionaban las ventanillas de atención 
coronado por una al público del banco. 
elegante farona con 
motivos art nouveau y en 
el centro un cúpula, 
también de vidrio y fierro 
que le da variedad a la 
alargada farola. 

Se podría decir que el edificio está 
"desubicado" debido a su gran 
monumentalidad propia para ser regido 
por un principio de frontalidad, principio 
que no se puede dar por la estrechez de 
la calle típica del centro de Lima. 
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PERU - LONDRES 
---

NALISIS PRELIMINAR 

Sea como fuere, también este edificio 

constituyó para Lima, donde los bancos solían 

instalarse en casonas que se adptaban para 

estos fines, ejemplo de un género o tipo 

arquitectónico y el primero de una sene de 

edificios bancanos la mayoría de corte clásico, 

erigidos en las décadas siguientes (García 

Bryce, 126). 

Esta obra forma parte de las obras 
paradigmática construidas en Lima a 

inicios de siglo XX. Asimismo el uso que 

iba a tener era uno de los más importantes 

y complejos. 
El banco debía tener un control de usuarios 

que pennitiera el buen manejo, sin correr el 

riesgo de algún incidente indeseable. 
Por la función que desarrolla, debía tener 
circulaciones y ambientes muy bien 

diferenciados de tal manera que el personal 

administrativo pueda trabajar sin 

problemas y los usuarios puedan efectuar 

sus operaciones sin interrumpirse unos a 
otros. 

EL PARTIDO 

Se relacionan las partes entre sí, estableciendo 
dimensiones, circulaciones y jerarquías entre 
e/las. 

Se examina si todas las partes deben estar 
reunidas o separadas y si, por consiguiente, 
debe estar compuesto por una sola masa o de 
varias. 

Se traza el croquis de la concepción el cual 
dará a conocer los ejes de la construcción, con 
lo cuales se pueden hacer inñnitas 

combinaciones; y se empieza a sentar la fonna 
del edificio. 

---------Q 

El plantemianto inicial consiste en 

zonas claramente diferenciadas. 

En la zona más exterior se plantea 

una galería que sirve de receso o 
antesala a la zona de atención al 

público. 

Fllllltt: -.unc11a1• 0d 1924 

La zona para la atención al 

público se plantea en la zona 
central, una zona controlable 

'

hacia la que se puede observar 
de casi todos los lugares del 

edificio. 

Se plantea un distribución de 
ventanillas compuestas por un 
solo mueble en el centro 
alrededor del cual los clientes 
hacen sus operaciones. 

Fllllltt: -.unc11a1• Ago 1923 

�r---------

El planteamiento del edificio 
presenta un frente con los 

ingresos diferenciados. 

La zona de ingresos al público 
se plantea como zona central 
reforzada con el frontón 

clásico que la corona, de 

manera que la transición a la 
zona de atención pueda ser 
directa. 

�---------

Las zonas de usos privados se ubican en 
los pisos superiores de manera que se 
pueda tener un mejor panorama de lo 
que sucede en el banco así como una 
mayor seguridad de los insumos que se 
manejan al interior. 

Fuentt: "ValltdldN" N' 3115 

El plantemiento r--;;,�;:;;;::_----
que se concibe es 
ordenado, con 
ejes de simetría 
en todos lo 
cuerpos del 
edificio. 
Interiormente este 
planteamiento se 
podría traducir, 
evidencia de esto 
es el 
ordenamiento de 

Fmntll: -.an¡anclm.com 

los vanos. 
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PERU LONDRES 

ORDENAMIENTO 

COMBINACION VERTICAL 

Columnas: 

Las dos filas de columnas estarán 

separadas por un arquitrabe y un 

estilobato, que reunidos no deban tener 

nunca menos de 4 módulos o una altura 

de entablamento, pero jamás se hara uso 
de un entablamento completo porque la 

cormsa sólo debe colocarse en los lugares 

en que haya agua de que defender el 

edificio. 

Arcadas y pilastras: 

Los apoyos deben estar en la misma línea 

vertical sin desviación alguna, cuidando 

que los pilares y las pilastras de arriba no 

carguen sobre el medio de los claros de 

abajo. 

- -
() ' !1 3 4 .> 

El ordenamiento vertical del 

interior está dado por las 

columnas de orden gigante 

de estilo corintio sobre las 

cuales se apoyan los arcos 

de medio punto. La 

verticalidad se refuerza por 

la gran altura de este 

ambiente y por la 

transparencia de los 

bloques que lo rodean. 

1 
1() 

ue-vadoo Jr. liuallaea 

Q------------
EI ordenamiento vertical está regulado por 

los ejes centrales de los vanos de los tres 
niveles y por las columnas del cuerpo 

central. 

Se puede señalar tres ejes de simetría que 

refuerzan ese ordenamiento vertical. 

�..,__ __________ _

La fachada hacia el Jr. Azángaro presenta un 

ordenamiento similar al de los paños hundidos 

de la fachada principal. 

Tanto al inicio como al final de esta fachada se 

encuentran secciones de cuerpos salientes que 

buscan romper la monotonía que por la gran 

longitud de la fachada es imperceptible 

acentuándose la monotonía de la fachada. 

-------Q 
Los vanos de los tres niveles estan 

ordenados por medio de un eje 

regulador central como por ejes que 

encierran los vanos, es así que las dos 

ventanas del tercer nivel están en la 

mísma vertical y el mismo espacio que 

los vanos de los pisos anteriores. 

El uso y inscripción de las ventanas más 

pequeñas, reduce la escala monumental 

del edificio adaptándose al medio 

urbano limeño de calles angostas y 

edificio modestos. 
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B A N e o 
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PERU - LONDRES 

ORDENAMIENTO 

PRINCIPIOS DE COMPOSICION 

Simetría: 
Es tan grande su importancia que es permitido 
hasta de hacer uso de fingimientos para 
onseguirla completa; así se simulan puertas, 
entanas siempre que la simetría las exiga, 
aunque la distribución no las permita. 

Regularidad: 
· Es necesario que los elementos estén

dispuestos de una manera semejante y sean, si
no iguales, a lo menos de la misma fisonomf a.

Hay algunas excepciones. Los cuerpos
salientes, pabellones y centros tienen mayor
importancia y se usan para romper la monotonía
por lo que admiten una composición superior.
Es importante que los elemetos próximos a las
escquinas sean equidistantes a ella.

Exactitud en las proporciones: 
Cuando los edificios públicos necesitan para su 
destino un largo mayor que le triple de su altura, 
se remedia el defecto que resulta de este 
exceso de largo formando antecuerpos, 
obedeciendo a la distribución interior. 

Apariencia de solidez: 
Es necesario que el edifico exprese esa solidez 
Para la generalidad de los edificios el ancho de 
los entre paños debe estar comprendido entre 1 
y 3 veces el ancho y las aberturas. 

Carácter apropiado 
El carácter será apropiado si por el simple 
examen exterior se reconoce el destino del 
edificio. 
Cada género de edificio lleva el carácter que le 
es propio cuando se satisfacen todas las 
necesidfades y cada elemento tiene su razon de 
ser. 

- - -
() 1 2 3 4 /j 1() 

- - -
() 1 2 3 4 /j 1() 

e�-------------

EI edifcio muestra una regularidad en toda su fachada principal a partir de la organización 
simétrica de sus vanos. Esta regularidad no cae en la monotonía gracias al uso de los 
cuerpos salientes y las coronaciones con manzardas y frontones; algo que no sucede en la 
fachada de Jr. Hu llaga que por su gran longitud se percibe como un superficie plana sin 
mayor variedad. 
--------------e 

••• Es necesario indicar que para el análisis se está empleando lo forma original que suponemos 

tuvo en sus inicios el edificio. Esto basándonos en grabados, fotos y sobre todo en la composición 

regular y simétrica que rige en todos los edificios acedémicos. Actualmente la fachada principal 

presenta un composición como la que se muestra abajo, la misma que además de no tener las 

manzardas, parece que es producto de una ampliación hecha en el cuerpo lateral derecho. 

:l l 

Las proporciones del 
edificio han sido 
supeditadas a las 
proporciones que de la 
fachada principal (Jr. 
Huallaga). 
Los trazos reguladores 
muestran un relación 
estrecha entre el alto y el 
largo del cuerpo central. La 
diagonal de todo el edificio 
y los cuerpos laterales se 
encuentran en un prporción 
aurea. 
Es evidente el gran 
conocimiento de los 
sistemas de composición 
para relacionar todas las 
partes del edificio entre si. 

La fachada principal está 
ordenada por tres ejes de 
simetña: el eje 1 que regula 
la simetría de todo el 
edificio, el eje 2 que regula 
la simetría de los cuerpos 
laterales ("'"") y el cuerpo 
que se encuentra en un 
plano posterior es regulado 
por el eje 3 así como el 
sistema de vanos y 
columnas de dicho cuerpo. 

Las proporciones y la correcta disposición de los vanos asi 
como sus proporciones brindan al edificio una apriencia de 
solidez, reforzado con la perspectiva que se tiene desde la 
calle. 
Las caras del edificio evidencian un carácter apropopiada 
para una entidad bancaria. Es evidente que este banco es el 
antecedente de la posterionnente construida Caja de 
Depósitos y Consignaciones. 
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B _ N C O 

PERÚ - LONDRES 

�denes arquitectónicos
Jónico: 
·otal: 28 ½ módulos de altura
·n el orden jónico: 1 mod. = 18 partes
edestal: 6 módulos: - Base: 9 partes

- Dado: 5 módulos
- Cornisa· 9 partes

olumna: 18 módulos: - Base. 1 módulo
- Fuste: 16 mód 6 partes
- Capitel. 12 partes

fntablam.: 4 ½ módulos: - Arquitrabe 1 ¼ módulos 
- Fnso: 1 ½ módulos 
- Cornisa: 1 ¼ módulos 

orintio: 
otal: 32 módulos de altura. 
:n el orden compuesto: 1 mod = 18 partes 
,edestal. 7 módulos: - Base. 12 partes

- Dado: 5 mód. 10 partes
- Cornisa: 14 partes

olum: 20 módulos:- Base: 1 módulo 
- Fuste· 16 mód. 12 partes
- Capitel. 2 mod 6 partes

!ntablam.: 5 módulos: - Arquitrabe· 1 ½ módulos
- Friso: 1 ½ módulos
- Cornisa 2 módulos

ilastras 
:stán sujetas a las mismas reglas que se tienen 

ara la composición de las columnas con la 

iguientes diferencias: 

La base es cuadrada en todas las molduras 
El fuste no es galibado, y si es necesario, la 

31ibación debe ser tan pequeña que sea inse'lsible 
la vista 
El capitel tiene como base una forma cuadrada. 

frontones 
iu disposición debe hacerse de modo que 

mponen siempre alguna parle importante, pero en 

empleo debe tenerse cuidado de que descanse, 

�mpre sobre un cornisamiento para evitar que no 

parezcan muy pesados. 

o conviene sino como detalle en la coronación de

as puertas y ventanas y que deben ser empleado'>
n edificios que reclaman cierta dureza de esftlo

alaustres 
'e colocan generalmente sobre el comísam,ento � 
s edificios a plomo sobre los frisos, en las ventano 

los corredores 

1 
.., ... 
.2 

IO 
... 

N ... 

.2 

C'I 
... 

--------e 
En la decoración es evidente un alto 
conocimiento de las reglas francesas y 
las difundidas por el tratado de Elmore. 
Es así que la los elementos decorativos 
como las manzardas y frontón regulan el 
edificio y jerarquizan su simetría 
reflejando la función que se desarrolla en 
el interior. 
--e
El área central 
presenta una 
farola de fierro y 
vidrio, rodeado 
por motivos 
florales. Al centro 
presenta una 
cúpula de fierro 
que enfatiza más 
el ambiente 
central. 

Las puertas de ingreso al edificio 
estás compuestas por rejas de fierro 
con una tendencia art nouveau. 
Presenta un trabajo del fierro a baja 
escala, sus detalles son percibidos 
con la proximidad a la reja. 

��-------

Q�------------L as proporciones de los órdenes (columnas y pilastras) 
resultan ser de una longitud menor a los establecidos en el 
tratado de Elmore y en el de Vignola. Esto puede dar 
evidencia de que los órdenes eran concebidos, en esta 
época y en nuestro contexto como formas únicamente 
decorativas, entendiedno éstas como formas que se 
adosan al edificio ya hecho que remarcan alguna zona pero 
no como principio ordenador de la escala del edificio. 

............ 
() l ll 3 4 ó 1() 

.---7 

l 

' 

L_.....1 

,, .., 

El juego de � 
proporciones de 
los vanos 
ordena cada 
porción de 
fachada creando 
un ritmo 
continuo. 
Las ventanas del 
segundo y tercer 
nivel resultan 
ser 
proporcionales 
entre sí. 
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SOCIEDAD 

INGENIERO 

La institución, considerada la de mayor 
importancia para el proreso material del pais, fue 
fundada en 1898, durante el gobierno de Piérola Al 
interior de su estructura orgánica, se estableció la 
Sección de Construcciones Civiles (Ingenieros) y 1� 
de Arquitectura y Construcción (Arquitectos e 
Ingenieros - Arquitectos) 

Durante el oncenio de Legula, el antiguo local 
de la Sociedad de Ingenieros es víctima de un 
incendio, lo que motiva la construcción de un nuevo 
edificio, situado esta vez en la avenida Nicolás de 
Piérola. 

Dentro del equipo de construcción de est _ 

edificio se encuentraron los ingenieros Felipe 

Gonzales del Riego y y Enrique Rivera 

La edificio se situa como remate del Jr. 

Camaná que viene desde centro de Lima. El edificio 

y en particular el cuerpo central de la fachada 
principal se asemeja a la fachada de la casa Courret 

en el jirón de la Unión en el empleo de motivos art 

nouveau y los balcones redondeados del tercer 

nivel. Este art nouveau se puede apreciar en !os 

ambientes comunes compuestos con muros curvos. 

La asimetría estructural puede ser 

evidencia de la reflexividad en la función 

arquitectónica y le progresiva pérdida de la rigidez 

academicista en el diseño arquitectónico. 

Area construida: 
Número de pisos: 

Sociedad de Ingenieros del 
Perú 
El estado 
Ricardo Malachowsk1 
Polaco 
Beaux Arts 
1924 
Institución 
Académico Francés 
Esq. Av. Nicolás de Piérola 
y Jr. Camaná 
Av. Nicolás de Piérola 788 

540m2 
1 960 m2 
4 PISOS

RICARDO 
MALACHOWSKI 

Entre 1818 y 1824 ae
COMtruy6 .. �para 
el Edlliclo de Seguros Rfmac, el de 
la Sociedad de lnglnlla, el Club 
Naclonll y .. Banco ltalano. 

Mllachowald cuya obras 
mUNllan WI alto rwel de 
pdltllanalllmo y de COIIOClrnierm

de loa 8ltllos hlll6ricol y IU manejo 
habria de .,.1n1 carrwa muy 
largaytuctffn. 

Fachadas Fuentl: "Ciudad y campo• 1924 

Edificio de estilo académico francés. Sus fachadas son 
simétricas, dicha simetría es señalada con el frontón del 
cuerpo central. Vertical y horizontalementelas fachadas 

Interiormente se emplea 
columnas de orden jónico 
francés dobles, unidas por el 
pedestal. 

Decoración 
Las molduras son de tipo corintias. Hechas de yeso 
le proporcionan un toque localista a las molduras 

IJt. que tradicionalmento son de piedra en francia. 
-------��---------.:;:;: 
Planta 8 

del edificio están dividas en tres cuerpos. 

La simetría de la fachada principal se mantiene en el 
interior, adaptándose al terreno en el lindero derecho. 
Sin embargo, se puede ver una asimetría estructural 
consecuencia de la distribución y funciones de los 
niveles superiores. 

--

1 

- - -

Interiores 
Los espacios comunes son grandes salones, 
provistos de una buena iluminación y ventilación 
natural, adornados con molduras de yeso y órdenes. 

�------------------- ...._ _______________ F .. nte:SocledaddtlngenleroldelPwrú 
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OCIEDAD DE 

ANALISIS PRELIMINAR 

( ... ) El provecho personal que los socios pueden 

buscar está relacionado sólo con los servicios que 

la SIP brinda a sus miembros en términos de 

facilidades para el estudio y la función 

ciéntífico-tecnológica, el desarrollo personal y la 

convivencia entre ellos. 
( ... ) (Los socios] se quejan incluso de que el local 

del SIP no consigue convertirse en centro de 
reunión, a pesar de que habla sido pensado como 

"club social" para promover el conocimiento, el 

acercamineto y el aprecio mutuos entre los socios. 

( .. )A pesar de que el local institucional hasta 1906 

no era propicio para ello, la SIP se preocupó 

desde el inicio de organizar conferencias y 

conversaciones públicas a fin de mejorar la 

información de sus socios 
( . ) Además de las secciones mencionadas, la 

SIP, fiel a su condición de club social, contaba con 

una cantina, juegos de naipes y una mesa de billar 

(López Soria, 72, 77, 81) 

Es curioso como el incendio que dio origen a la 
construcción de estes edificio pudo lograr que 
aquellas funciones y ambientes se den como 
parte de la SIP. Es a partir de estos anhelos y 
quejas que se produce el análisis de la 
funcionalidad del edificio, el plantemaiento 
inicial y hasta la estructuración.

EL PARTIDO 

Se relacionan /as partes entre sí, estableciendo 
dimensiones, circulaciones y jerarquías entre 

e/las. 

Se examma si todas /as partes deben estar 

reunidas o separadas y si, por consiguiente, 
debe estar compuesto por una sola masa o de 
varias. 

Se traza el croquis de la concepción el cual 
dará a conocer los ejes de la construcción, con 
lo cuales se pueden hacer infinitas 
combinaciones; y se empieza a sentar la forma 
del edificio. 

---------f) La zona exlusiva de la SIP remata en una 
elegante escalera � tipo imperio. La 
concepción obedece a buscar hacer de la SIP un 
ambiente de recepción y reunión de sus 
miembros. Esta escalera materializa ese deseo. 

----------� Bajo la concepción de que la SIP 
pueda general ingresos se 
proyectan zonas de alquiler.� 
Estas zonas se conciben 
totalmente independientes del 
"club" acentuando un carácter de 
exclusividad dentro del edificio. 

Las zonas públicas y sociales � 
son ubicadas hacia los frentes más 
importantes del edificio. Esto parte 
de la concepción del edificio como -·-· 
"club social", por tanto se priorisan 
para estas zonas la iluminación y la -·
ventilación natural. 

Las funciones que acentúan el 
caracter del edificio se ubican en los 
frentes más importantes. La 
coherente relación interior-exterior 
parte de una reflexividad del 
programa arquitectónico que, en el 
caso específico de este edificio, se 
dio a partir de las necesidades que 

! ! 

i i 
i iJ>rtmera Planta 

tenía el anitguo local. 
-·-· 

, 
·- ·-· · ·

1
� i Setiunda Planta i

Fuente: Sociedad de lngenllRII del Perú 

f)r-----------f) Las dimensiones y proporciones que 
jerarquizan esta circulación de ingreso 
genera una buena lectura del espacio de 
recibo y no un callejón. 

1 

c,�-------Los ejes obedecen a la 
concepción del proyecto y 
esta concepción al programa 
establecido, buscando la 
disposición más conveniente 

•----._J_-·i.--r-------''----...J------------' 

j ! � y ordenada. 

C) 1 ll 3 4 �  U> 

- - -
C) 1 ll 3 4 � 1C) 

N 

c,�-----Las zonas privadas � se 
distribuyen convenientemente 
hacia los sectores más 
reservados en relación a los 
frentes. 
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DE 

ORDENAMIENTO 

COMBINACION HORIZONTAL 

Columnas: 
Las columnas deben estar igualmente 
espaciadas en un mismo edificio pero su 

distancia puede variar según las 
circunstancias. 
En un edificio público de consideración es 
preciso aproximarlas hasta donde sea 
permitido a fin de aumentar la duración .
Las columnas no deben colocarse jamás frente 

a /as aberturas. 

Techos: 
Pueden colocarse de nivel con los arquitrabes 
o levantados hasta la altura de esta parte del
entablamento del friso y aún de la comisa. En
lugar de sófitos se emplea algunas veces
bóvedas para cubrir las construcciones.

Pilastras: 
No se les debe colocar sino a los extremos de 
/os muros, en los ángulos exteriores que éstos 
forman entre sí y en los lugares en donde una 
pared se encuentra con otra. 
Las entre pilastras debe ser más anchos que 
fas entre columnas aunque siempre múltiplo de 
éstos. 

Paredes: 
Debiendo las paredes de fachada cerrar el 
edificio, deben ir directamente de un ángulo a 

otro. 
Pared de fachada: 
Pared divisoria: 
Pared de recinto. 

Puertas y ventanas: 

O. 60m a O. 90m 
O. 55m a O. 65m 

O. 45m a O. 50m 

Deben corresponder lo más posible, 
colocándolas sobre ejes comunes, cuya 
posición se fijará dividiendo en dos los entre -
ejes entre los que se deben colocar 
Corresponderán siempre al medio de los entre 
ejes, pudiendo colocarse una abertura en cada 
entre eje o en uno si y en otros no 

Loclllcomtrellf i 
-·-·-·-·-·+·-·-·-· 

i
i i . 

-·-·-·----�----·-· i --L.
.... 3EI:=,� · l ___ L ___

l)ñine.-fiilariü1-·-· ¡ 
i i 

i i 

¡--·-·-·T
L

"'"'""'"'" ·-·-· 
i i 
i i 
. ·-·-·-·-·¡--·-·-·-·-·-

! i 
�...-..... !!!!la ...... ·-·-·-·-·--·-·-
¡ 

_¡_ 
ll! 3 4 <J U> 

C 1 ll! 3 4 <J U> 

! ! ! ! ! ! ¡ �-----·-.!- -.-L.---·---.1---- '--· ! ------·-·-·- -·---

Fuente: Sociedad de lngenlen11 del Perú 

! 1 1 1 1 ! 
. i i . . 1 

i i . 

i i 
i i 

1C 

La cobertura de la 
escalera principal 
consiste en un plano de 
vidrio, una especie de 
vitral horizontal. 
Elemento curioso de una 
arquitectura beaux arts 
en la que el uso de 
claraboyas es lo más 
usual. 
-----e

La simetría de la planta 
se refuerza con la 
ubicación centrada del 
ingreso y la disposición 
de la escalera. 

�t------

Los techos se apoyan 
sobre la cornisa 
ampliando el espacio y 
generando planos en los 
que la decoración 
francesa se puede 
expresar. 
----e 

Las ventanas están 
dispuestas en los 
entrejes . La correcta 
disposición de los vanos 
con respecto a las 
columnas permite una 
ventilación más eficiente 
de los ambientes y son 
justamente los ambientes 
de reunión los que tiene 
la prioridad. 

�------

El uso de las pilastras 
no se restringe a las 
intersecciones de los 
muros (D sino 
también se utilizan 
cono decoración que 
rompe la monotonía a 
lo largo de una 
superficie © 
Asimismo, se emplean 
en las galerías del 
tercer nivel para cerrar 
el arco que nace en las 
columnas@ 

�t-------

Los techos se dividen en 
paños o secciones de 
manera que la gran 
distancia no se perciba y 
se escape de la monotonía. 
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OCIEDAD DE 

NGENIERO 

ORDENAMIENTO 

COMBINAC10N VERTICAL 

olumnas: 

Las dos filas de columnas estarán separadas por

un arquitrabe y un estílobato, que reunidos no

deban tener nunca menos de 4 módulos o una

altura de entablamento, pero jamás se hara uso ck;.

un entablamento completo porque la comisa sólo

debe colocarse en los lugares en que haya agua 

de que defender el edificio. 

Arcadas y pilastras: 
Los apoyos deben estar en la misma línea vertical 

sin desviación a lguna, cuidando que los pilares y 

las pilastras de arriba no carguen sobre el medio 

de los claros de abajo. 

e uen111: 

Es interesante notar la mínima aunque existente 
semejanza entre el cuerpo central de este edificio y la 
Casa Courret. Este edificio podría ser una muestra de 
un art nouveau tardío o a puerta de extinguirse de 
nuestro medio. 

El d.f.. 
. e 

e .' _
1c10 prese�ta �n ahnemai�nto rígido en toda su fachada, alineamiento que se va a guardar

' 

t 

t 

,. ,, . .
- - -

.. 
J º:) _¿ 

L 
... - .. .J.-

llltttlct l)ldll1d ., - - -
., 

;,� -3� (� (_,,. ._, ._, t /;� .·� .. r-·�
._, ._, 

L ... ..,, .J-
'l(f'ldlllc•tlct - - -

-;-

-;-

relac1on c�n su interior. Este almeamineto está dado por las columnas de orden compuesto y un
pedestal gigante del cuerpo central que cubre toda la primera planta. 
Presenta ejes de simetría en sus tres cuerpos resaltados por un especie de frontón isabelino 

El esquema interior responde a un 
plantemiento rígido, ordenado y alineado 
del exterior. Se plantea una configuración 
estructural vertical coherente, apoyadas 
entre sí un piso sobre el otro. 
Presenta un eje simétrico en la zona 
central que en los cuerpo laterales se va 
perdiendo. 

91---------
11 1 1 

rematado en sus lados por unos pináculos. 

El esquema vertical revela en los cortes el manejo de la funcionalidad 
y la separación y control para los usuarios dependiendo de su 
cercanía con la institución, para lo cual se plantean dos circulaciones. 
Es decir se muestra una alto nivel de reflexibidad de la arquitectura; 
entendiendo que fue obra de un profesional proveniente de las 
escuelas francesas se puede considerar esta obra como un modelo 
en nuestro medio. 

91-----------------

'ºº 

11 

c::«te 1-1 

i i 

11 1 
Fuente: Sociedad dt lngenl1n11 del Perú (A)l1e 'l. - 'l. - - -

., ' ll! 3 ' cJ ,., 

Fuenle: Sociedad dt lngenleroe del Perú 

Columnas de 
ordenes jónico 
francés se alinean 
verticalmente y 
generan espacio 
ordenados. 

zona de ingreso 
soportan las 
columnas de los 
pisos superiores 
en una perfecto 
alineamiento . 
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SOCIEDAD DE 

NGE IEROS 

ORDENAMIENTO 

PRINCIPIOS DE COMPOSICION 

simetría: 
Es tan grande su importancia que es permitido
hasta de hacer uso de fingimientos para 
conseguirla completa; así se simulan puerlas. 
ventanas siempre que la simetría las exiga, 
aunque la distribución no las permita. 

Regularidad: 
Es necesario que los elementos estén 
dispuestos de una manera semejante y sean, si 
no iguales, a lo menos de la misma fisonomf a.

Hay algunas excepciones. Los cuerpos 
salientes, pabellones y centros tienen mayor 

, importancia y se usan para romper la monotonía 
por lo que admiten una composición supenor. 
Es importante que los elemetos próximos a las 
escquínas sean equidistantes a ella. 

Exactitud en las proporciones: 
cuando los edificios públicos necesitan para su 
desflno un largo mayor que le tnple de su altura, 
se remedía el defecto que resulta de este 
exceso de largo formando antecuerpos, 
obedeciendo a la distribución interior. 

Apariencia de solidez: 
Es necesario que et edifico exprese esa solidez. 
Para la generalidad de los edificios el ancho de 
los entre paños debe estar comprendido entre 1 
y 3 veces el ancho y las aberturas. 

Carácter apropiado 
El carácter será apropiado si por el simple 
examen exterior se reconoce el destino del 
edificio. 
Cada género de edificio lleva el carácter que fe 
es propio cuando se satisfacen tocias las 
necesidfades y cada elemento tiene su razón de 
ser 

'l. 
-¡ 

l 
1 
1 
1 

-

L��� ... "".-:;::..1.::;111191Ul,.J..-.ii'..J"'.._ 

Fuente: Sociedad de Ingeniero• del Pen, -=-=-===::::::::i! 
� 

El sistema de proporciones no es tan 
claro en esta obra de Malachowski. 
Existe un cierta pérdida de rigidez y 
conservadurismo. Los trazos 
reguladores evidencian un sistema de 
proporciones más independiente de 
cada cuerpo con sus partes que de 
todo el edificio con sus partes y las 
partes de éstas. 
Si bien de fachada se evidencian 3 
niveles, interiormente el edificio 
presenta 4 niveles, sin embargo esto 
se hace presente por medio de los 
trrazos en el que el cuerpo principal se 
divide en 4 zonas. 
La única proporción general del 
edificio se puede verificar en los 
trazos celestes: la diagonal del 
edificio, tomado sin contar el zócalo, 
corresponde a la diagonal de las 
partes de los cuerpos laterales sin 
tomar el frontón. 

Los sistemas de proporciones trabajan 
más independientemente, aunque, 
ciertamente, se comprueba una 
composición matemática. 
cada uno de los cuerpos, el principal y 
los laterales guardan prporciones con 
sus respectivas partes 

Fuente: Sociedad de lngtnlen,s del Peiú 

Q-----------------
La proporción entre largo y alto del edificio es aproximadamente de 3 a 2, lo cual 
le da al edificio una presencia de solidez. Esto se refuerza empleando las 
columnas de con órden gigantes. Los entrepaños guardan una relación de 5 a 2 
con sus respectivos vanos. 

E n planta la simetría es en diferentes sectores. Se identifican dos 
ejes de simetría. El eje 1 regula en las tres plantas la simetría de la 
zona central del edificio la misma que se expresa en fachada. 
El eje 2 regula en las tres plantas una simetría parcial del sector 
este del edificio. El sector oeste del edificio presenta una simetría 
poco lograda con la escalera y solamente en los dos últimos 
niveles. 

,-----
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El estilo art nouveau del edificio le brinda un carácter de frescura y cordialidad, 
cualidad que los socios deseaban que la SIP tuviera. A la vez es muestra de 
ingenio y distinción propia de la categoría que tenían los ingenieros en la época. 

------------------e 

La simetría crea en las 
fachadas un regularidad, 
lograda con la disposición 
ordenada de los vanos. Los 
balcones circulares 
refuerzan la regularidad del 
edificio al conjugarse con 
los frontones isabelinos. 

Se puede identificar 2 ejes 
principales de simetña que 
regulan la composición de la 
fachada principal. El eje 1 
regula la simetría de todo el 
edificio así como del cuerpo 
principal y el eje 2 regula la 
simetría de los cuerpos 
laterales y la alineación de los 
vanos. 
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AJA DE DEPOSITO 

CONSIGNACIONES 

-DECORACIÓN

ónico: 
otal: 28 ½ módulos de altura 
n el orden jónico· 1 mod = 18 partes. 
edestal: 6 módulos: - Base: 9 partes 

- Dado: 5 módulos
- Cornisa: 9 partes

olumna: 18 módulos: - Base. 1 módulo 
- Fuste: 16 mód. 6 partes
- Capitel. 12 partes

entablam.: 4 ½ módulos: - Arquitrabe 1 ¼ módulos 
- Fnso: 1 ½ módulos
- Cornisa: 1 ¾ módulos

ompuesto: 
Total: 32 módulos de altura 
n el orden compuesto: 1 mod. = 18 partes. 
edestal: 7 módulos: - Base 12 partes 

- Dado 5 mód. 10 partes
- Cornisa· 14 partes

olum: 20 módulos:- Base. 1 módulo 
- Fuste: 16 mód. 12 partes
- Capitel. 2 mod. 6 partes

Entablam.: 5 módulos: - Arquitrabe 1 ½ módulos 
- Fnso: 1 ½ módulos
- Cornisa: 2 módulos

ilastras 
Están sujetas a las mismas reglas que se tienen 

para la composición de las columnas con la 

iguientes diferencias: 
La base es cuadrada en todas las molduras 

. El fuste no es galibado, y si es necesario, la 
alibación debe ser tan pequelia que sea insensible 
la vista. 

3. El capitel tiene como base una forma cuadrada.
rontones 
u disposición debe hacerse de modo que 

componen siempre alguna parte importante, pero en 
u empleo debe tenerse cuidado de que descansen 
iempre sobre un cornisamiento para evitar que no 
aparezcan muy pesados. 
o conviene sino como detalle en la coronación de 

as puertas y ventanas y que deben ser empleados 
en edificios que reclaman cierta dureza de estilo. 
Balaustres 
Se colocan generalmente sobre el cornisamiento de 
los edificios a plomo sobre los frisos, en las ventanas 
o los corredores.

1m 
2m 

llil 1m 

Los elementos decorativos de la fachada principal refuerzan la relación función � 
decoración. El frontón del ingreso enfatiza su carácter e importancia, los balaustres 
de los pisos superiores se van amoldando a la función que cada uno de los niveles 
tiene, es así que el segundo nivel con sus salas de reuniones y biblioteca tiene 
balaustres más sobrios mientras que el tercer nivel con sus gran restaurante, mesa 
de billar y bar presenta balaustres y balcones más libres y relajados. 

15p 

1m 

11 11 
m 10p 

Qf------------Las columnas de la fachada del edificio son de orden compuesto de 
17 módulos de altura, siendo la base de 1 módulo, el fuste de 14
módulos y el capitel de 2 módulos. Se puede notar que tanto el 
capital como el fuste no corresponden con las medidas establecidas. 
Esto se puede deber, como en otras partes del edificio, a la'pérdida 
de esa sacralidad por los conceptos clásicos y se opta por un nuevo 
manejo de los órdenes más acordes con lo que se quiere. 

-7
1
1 

Fuenta: Sociedad di lngenltRII del Pwrfl 

El uso del frontón 
isabelino busca 
enfatizar la zona 
principal y
remarca la 
simetría del 
edificio. 
Asimismo, esta 
jerarquización se 
da con la escala 
entre los 
frontones laterales 
y el central. 

Las ménsulas de 
tipo corintio al 
igual que todos 
los elementos 
decorativos son 
de yeso, material 
propio con el que 
se otorga a las 
formas clasicas un 
aspecto local. 

----------�� 
La decoración interior responde 
coherentemente a lo planteado en el 
exterior, dotando de motivos florales y 
formas libres a los muros y remates como 
el de la escalera principal. Se puede ver la 
mezcla entre un frontispicio clásico jónico 
y un relleno de fromas libres y, más abajo, 
una omasina a modo de abanico u ostra. 

(91----------
Los elementos 
decorativos 
refuerzan la 
simetría de los 
cuerpos de la 
fachada. 
Asimismo, el orden 
de la fachada se 
logra con un juego 
de proporciones 
entre los vanos de 
los diferentes 
niveles. Este 
regularidad en las 
proporciones, 
evidencian los 
conocimientos 
clásicos que 
Élmore transmite a 
través de su 
tratado y lo 
impartido en la 
Bellas Artes de 
París. 
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:AJA DE DEPOSITOS 

CONSIGNACIONES 

"Por ley de Febrero de 1905 due creada la 
vaja de Depósitos y Consignaciones. institución 
argamente esperada en nuestro organismo nacional 
¡ue necesitaba poner de lado el empinsmo en las 
(unciones administrativa y judicial". (Mundial 59) 
'ue fundado para cumplir con la necesidad de tenE>r 
m organismo que pudiera garantizar a nacionale sy 
axtranjeros las imposiciones que en litigio o por 
otras causales depositaban. 
:1 edificio fue construido en 1915 en la esquina de 
La Virreyna y Beytia durante el gobierno de Nicolás 
de Piérola. 
--

COI' 

Con un estilo académico francés muy 
correcto y cuyo exterior se basa en la usual fórmula 
neobarroca de orden gigante de columnas en los 
�anos centrales y pilastras en los laterales, que 
�nifica los pisos superiores. 

Exteriormente, presenta una simetría 
doble: las fachadas son simétricas en sí mismas. 
Interiormente presenta una simetría reforzada por 
el uso de órdenes arquitectónicos qie dividen las 
zona principal en tres partes, generándose una 
secuencia de espacio. Los espacios laterales están 
cerrados con claraboyas rectangulares de hierro 
fundido. 

Mediante el almohadillado se da énfasis a 
las aristas de la fachada y se genera un basamento 
a nivel del peatón en el primer cuerpo. 

Nombre del proyecto: 

Propietario: 
Autor: 
Nacionalidad: 
Formación__;_ -tAno de construcción: 
Uso: 
Estilo: 
Ubicación: 

Dirección: 
Area de terreno: 
Area construida: 
Número de pisos: 

Caja de Depósitos y 
Consignaciones 
El estado 
Ricardo Malachowski 
Polaco 
Beaux Arts 
1915 
Institución 
Académico Francés 
Esq. Jr. Huallaha y Jr 
Azángaro 
Jr Huallaga 426 
1 059,13 m2 
3 371 m2 
3 pisos 

RICARDO 
MALACHOWSKI 

Datos del profeelonal: 
Ricardo de Jara 

MallChowsld Haga al Pen1 en 
1911 como parla de la Secd6n
deArqultilctolConatruclenlde 
la Elculla de lnglnlen)a. 

El primer mgo rue el
morunento. Marl,al<*ldlmo 
en 1912. Delde 1918 hall81920 
trabaj6 en el Minlstarto de 
Fom1111D. Reallz6 algLl,oa 
proyec:a qua no llegaron a
constNirN hasta que en 1915 • 
construy6 .. edlllclo para la Clpl
de Dep6111Da y Conlignaclonea. 
Entn, 1919 y 1924 N construy6 
8UI pn:,yectos para 
el Edilclo de Seguros Rfmac. .. 
de la Sociedad de·� el 
Club Nacional y el Banco ltallno. 

MIIIIIChowsld cuy• obras 
muestran tl'I alto nivel da 
prdesionalismo y de COIICffliadlo 
da loa estilos tutórlcol y IU 
manejo, habría de..,...,.

Clll'l8i8 muy larga y fructffera. 

PLIJIO 
LIMA 

SA.��ii��co 
OOCT· ¡JI lN CIENCIAS 

�1904 
,-tcr1· 

Edificio de estilo académico francés. Sus fachadas son simétricas 

en sí mismas y están divididas horizontalmente en tres cuerpos. El 

primer cuerpo presenta un almohadillado horizontal. Las ventanas 

de estilo francés y las puertas, arcos de medio punto, se intercalan. 

El segundo cuerpo conformado por los órdenes gigantes en las 

columnas y pilastras. El edificio remata en el tercer cuerpo formado 

Q Q Las ventanas del primer piso son reforzados con un bloque que 

se descuelga del arquitrabe, mientras que las puertas llevan 

sobre el vano un escudo rodeado de hojas, el cual interrumpe el 

paso del arquitrabe. El segundo cuerpo presenta columnas de 

órden jónico francés, las cuales unen los pisos superiores. En el 
siguiente plano las puertas del segundo piso y las ventanas del 

por el frontispicio. ---------t) tercero. 

Las pilastras que flanquean los 

cuerpos laterales de ambas 

fachadas son de orden jónico 

francés. La cornisa presenta 

modillones distribuidos 

simétricamente y dentículos 

desitribuidos a lo largo de la 

cornisa. 

�i-------

Los modillones o ménsulas en 

forma de volutas se desprenden 

de los balcones de los cuerpos 

laterales de las fachadas. 

Estos balcones están 

conformados por balaustres de 

tipo dórico. 
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DE DEPOSITOS 

Centro Cultural de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes 

Actualmente este edificio es la sede 

del Centro Cultural de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes. El estado del edifiicio es 
muy bueno, no ha sufrido casi ninguna 

modificación. 

El edificio cuenta con un sótano el 
cual es usado como sala de exposiciones ¡ 

tiene un área de 1074 m2. En el primer 
piso, con un área de 1000 m2, se 
distribuyen las oficinas administrativas del 
local y una zona central de exposiciones. 
En el segundo y tercer piso, con 920 m2 y 
384 m2 respectivamente, se distribuyen las 
aulas y los talleres de prácticas y los 
servicios higiénicos. 

El edificio presenta cimientos de 
cal-piedra, sobre cimientos de cemento y 
muros de ladrillo. El recubrimiento interior 
es de yeso y el exterior de cal y arena. 

Leyenda: 

Organización 
constructiva 

Conformación espacial 

Flujo secundario 

Flujo principal 

Ejes principales 

Trama organizativa 

' 

• • 

�-1· � 
: ¡ •' 
1 

• 

il 

..:.�� :, 
. : �, 
L ...... _.i ! \

• 
•........ 

• • 

"'"·�··· 
- ·-·-·-·· 

• -

Jr. Huallaga 

Fuente: Centro Cultural de BeH11 Artes 

La organización constructiva de tres cuerpos 
opacos que presenta el interior define y
encierra el gran espacio central. La 
orientación de este espacio se dirige hacia el 
cuarto cuerpo conformado por los arcos y la 
fachada exterior. 

e 

1 Jr. Hualla�a 

Fuente: Centro Cultural de éella1 Artes I E

& El hall de ingreso está conformado por
arcos de medio punto y pilastras de 

orden dórico sin pedestal. El techo está 
dividio en tres paños correspondiendo a los 
tres ejes principales. Cada paño está 
rodeado por modillones rectangulares. 

EICAU llltAl'1C.l 

R""f"l'R .... 

El gran espacio central está dividido en tres 
espacios, jerarquizados por la altura y el tipo 
de sus coberturas, las cuales. 
De los flujos principales surgen flujos 
secundarios perpendiculares a estos debido 
a la diferencias formal entre los planos que 
encierran el flujo principal. e 
El espacio central está conformado con � 
columnas de orden toscano sin pedestal. D� 
cornisa se desprenden modillones 
rectangulares a lo largo del área de la 
claraboya que en este caso se apoya en el 
entablamento. 

Este espacio lateral 
presenta un 
entablamento de estilo 
palladiano en el que las 
columnas, de orden 
toscano, se proyectan 
sobre el entablamento en 
forma de pilastras. De
esta manera, teniendo la

' claraboya en un nivel 
superior se logra una 
amplitud espacial que 
difiere con el espacio 

�
tral. 

La planta está organizada &
en una trama regular, 
establecida por las 
columnas y pilares que 
estructuran el edificio que 
conforman espacios 

Mediante el eje central se 
jerarquiza y se reconoce el 
ingreso principal al 
edificio, aún a pesar de 
presentar en su fachada 
uniformidad en el 

modulares. 

La planta presenta tres ejes 
principales con respecto al 
Jr. Huallaga y dos ejes 
principales con respecto al 
Jr. Azángaro. 
La simetría se hace presente 
sobre el eje central del Jr. 
Huallaga.
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CAJA DE 
-----�-�-

y CONSIGNACIONES 
--------

ANALISIS PRELIMINAR 

La Caja de Depósitos y Consignaciones se 

encargaba de la custodia de los fondos creados 

por leyes especiales bajo la forma de recargos, 

impuestos o derechos adicionales destinados a 

obras nacionales o locales. {250, capítulo 42 de la 
Historia de la República del Perú (1822-1933] 

Tomo 13) 

En febrero de 1905 esta entidad financiera se alió 

con los bancos Internacional, Italiano y de Perú y 
Londres, para formar la Caja de Depósitos y 

Consignaciones, 
que tenía por finalidad custodiar artículos de valor" 

(71, capitulo 18, tomo 12) 

De lo que escribe Basadre se puede entender 
que este edificio tenla una función similar a la 
de un banco. Es decir, su función era abierta al 
público, requeria zonas diferenciadas para el 
público y los trabajadores asi como sus 
circulaciones horizontales y verticales. El 
control del público que entraba y salia era algo 
fundamental por el valor de los objetos que 
custodiaba. 

EL PARTIDO 

Se relacionan las partes entre sí, 

estableciendo dimensiones, circulaciones 

y jerarquías entre ellas 

Se examina si todas las partes deben 

estar reunidas o separadas y si, por 

consiguiente, debe estar compuesto por 

una sola masa o de varias 

Se traza el croquis de la concepción el 
cual dará a conocer los ejes de la 

construcción, con lo cuales se pueden 

hacer infinitas combinaciones; y se 
empieza a sentar la forma del edificio. 

Los ejes secundarios irán 
determinando la ubicación 
de los vanos. 

,. ______ _ 
� Los ejes obedecen a la concepción 

del proyecto y esta concepción al 
programa establecido, buscando la 
disposición más conveniente. 

1 
_J_,� 

,. 1· ----r-.- ·-.- ·1-. ·¡a· 

r T T- :':911 

-----e 
Se identifica dentro del 
emplazamiento el frente 
principal y por consiguiente el 
flujo que seguirá la secuencia 
espacial 

Fuente: Centro Cultural de Bellas Artes 

Jr. uallaga 

ESCALA Gft.AflC'A 

i -
O 1 2 3 4 5 

�1---------

s 
..: 
... 

En la forma de organización 
que presenta la planta se 
puede apreciar el esquema 
planteado en la primera etapa. 

El esquema obedece a un 
programa que requiere una 
jerarquización de espacios, 
circulaciones. Una 
independización de 
circulaciones verticales y 
horizontales. Una secuencia 
espacial que pennita el control 
de usuarios. 

Se jerarquizan las 
circulaciones verticales. En el 
esquema del partido se puede 
apreciar el ordenamiento que 
se les da de acuerdo a la 
función que tendrá. 

1 � 
10m 

} 
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CAJA DE DEPOSITOS 

CONSIGNACIONE 

ORDENAMIENTO 

COMBINACION HORIZONTAL 

columnas: 

Las columnas deben estar igualmente 
espaciadas en un mismo edificio pero su 
distancia puede variar según las 
circunstancias. 
En un edificio público de consideración es 
preciso aproximarlas hasta donde sea 
permitido a fin de aumentar la duración 

Las columnas no deben colocarse jamás frente 
a /as aberturas. 

Techos: 
Pueden colocarse de nivel con los arquitrabes 
o levantados hasta la altura de esta parte del
entablamento, del friso y aún de la comisa. En
Jugar de sófitos se emplea algunas veces
bóvedas para cubrir las construcciones.

Pilastras:
No se les debe colocar sino a los extremos de 
tos muros, en los ángulos exteriores que éstos 
forman entre sí y en los lugares en donde una 
pared se encuentra con otra. 
Las entre pilastras debe ser más anchos que 
/as entre columnas aunque siempre múltiplo d 
éstos. 

Paredes: 
Debiendo las paredes de fachada cerrar el 
edificio, deben ir directamente de un ángulo a 
otro. 
Pared de fachada: 
Pared divisoria: 
Pared de recinto: 

Puertas y ventanas: 

0.60m a O 90m 
0.55m a O 65m 
O. 45m a O. 50m 

Deben corresponder lo más posible, 
colocándolas sobre ejes comunes, cuya 
posición se fijará dividiendo en dos los entre 
ejes entre los que se deben colocar 
Corresponderán siempre al medio de los entre 
ejes, pudiendo colocarse una abertura en cada 
entre eje o en uno si y en otros no 

En los espacios centrales, los techos varían, dejan de ser opacos y son sustituidos por 
claraboyas de fierro forjado. Estas claraboyas mantienen lo establecido apoyandose a la
altura de las cornisas, elevándose más en los espacios laterales a través de un elemento
palladiano que termina en un arquitrabe sobre el cual se apoya la claraboya.

... ,,. ··-

r. HuaRaga 

ESCALAGftAFICA 

El techo de la zona de ingreso se encuentra
sobre la cornisa. Está divido en tres paños 
siguiendo la direccion de los ejes principales

� Las columnas de orden toscano
están distribuidas 
equidistantemente una de otra. 
Horizontalmente la separación es
de 6m y verticalmente es de 3m.

Las aberturas son 
dispuestas sobre ejes 
comunes de manera que se
logre la mejor ventilación
para los ambientes.
La aberturas, en su 
mayoría no se interrumpen
con las columnas.

Las paredes presentan las
siguientes medida:

Q) De fachada: 0.90m

@ De recinto: 0.56 m

@ Divisoria: 0.55 m

Las pilastras se ubican a los 
extremos de los muros y en las
intersecciones de los mismo. 
Verticalmente, presentan unas
entre-pilastras 
correspondiente a tres veces

¡ �-
o l '.2l

---

iis 10m 

Fuente: Centro Cultural 
Bellas Artes 

el intercolumnio y 
horizontalmente a 1.5 veces.

La conformación del espacio principal del edificio, sus medidas y proporciones indican que el 
planteamiento del edifico se inició desde el centro del terreno hacia afuera. De ahí la alineación de 
los muros medianeros. 
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'"'AJA DE 

CONSIGNACIONES 

ORDENAMIENTO 

COMBINACION VERTICAL 

Columnas: 

Las dos filas de columnas estarán 

separadas por un arquitrabe y un 

estilobato, que reunidos no deban tener 

nunca menos de 4 módulos o una altura 
de entablamento, pero jamás se hara uso

de un entablamento completo porque la 

comisa sólo debe colocarse en los lugares 

en que haya agua de que defender el 

edificio. 

Arcadas y pilastras: 

Los apoyos deben estar en la misma línea 

vertical sin desviación alguna, cuidando 

que tos pilares y las pilastras de arriba no 
carguen sobre el medio de los claros de 

abajo. 

He�adón Jr. t1uallaea 

i 
1 j 1 

1 · 1 
1 
i 

i 
j 
i 
i 
i 
i 
i 

�-------Las puertas interiores son

e---------

L as columnas de orden jónico 
francés descansa sobre un estilobato
de 3 modulos de altura. El 
ordenamiento vertical obedece al 
alineamiento de las columnas con los
entre-paños de la primera planta

-------t) 
Las columnas de orden toscano del 
interior dividen el espacio central en 
tres. Las columnas tienen un fuste de 
12 modulos. Con esto se puede 
verificar el uso correcto del tratado 
de Vignola expuesto en el de Elmore.

�i---------
La combinación vertical que se presente en esta obra responde
con lo establecido en el tratado de Elmore. Se puede notar que
el tipo de composición de doble altura en el segundo y tercer 
nivel, responde a un propouesta repetida por Malachowski en la
fachada posterior del Congreso. El uso de un plano central con 
órdenes gigantes es facilmente reconocible en la Ópera de 
París de Garnier.

�E d . . 1�ste or enam,ento vert1ca 
también se da en cuanto a los
vanos de los tres niveles que
coinciden perfectamente en
sus ejes centrales. De la 
misma manera los elementos
ornamentales mantienen un 
lineamiento rígido con 
respecto a un eje ordenador.

- - -
() 1 � :J , (j 1() 

de madera, de estilo 
palladiana, con pilastras de 
estilo dórico flanqueando
el vano.

La disposición de 
los vanos cumplen
con la regla de
simetría. La
disposición 
vertical ordena los
vanos del primer
piso y los del 
segundo logrando
una regularidad 
característica de la
arquitectura
francesa.

---�e
Los arcos de 
medio punto que 
conforman la 
arcada de la zona
de ingreso 
descanzan sobre 
pilastras de orden 
dórico. Asimismo,
la pilastra de 4m 
de altura que da al 
frente de la arcada
es de orden
dórico.

�-----

i i 
� i 1 1 j 1 

� i 1
1 · 1

1 

i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 

i 
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AJA DEPOSITO 

CONSIGNACIONE 

ORDENAMIENTO 

PRINCIPIOS DE COMPOSICION 

Simetría: 
Es tan grande su importancia que es permitido 
hasta de hacer uso de fingimientos para 
r;onseguirla completa; asl se simulan puertas, 

ventanas siempre que la simetría las ex,ga, 
aunque la distribución no las permita. 

Regularidad: 
Es necesario que los elementos estén 
dispuestos de una manera semejante y sean, si 
no ,gua/es, a lo menos de la misma fisonomía. 
Hay algunas excepciones. Los cuerpos 
saltentes, pabellones y centros tienen mayor 
,mportancla y se usan para romper la monotonf.'"' 

por lo que admiten una composición superior. 
Es importante que los elemetos próximos a /as 

escquinas sean equidistantes a ella. 

Exactitud en la proporcione : 
cuando los edificios públicos necesitan para su 
destino un largo mayor que le triple de su altura, 
se remedia el defecto que resulta de este 
exceso de largo formando antecuerpos 
obedeciendo a la distribución interior 

Apariencia de solidez: 
Es necesario que el edifico exprese esa sohdez. 
Para la generalidad de los edificios el ancho de 
los entre pafios debe estar comprendido entre 1 
y 3 veces el ancho y las aberturas. 

Carácter apropiado 
El carácter será apropiado s, por el simple 
examen exterior se reconoce el destmo del 
edificio. 
Cada género de edificio lleva el carácter que le 
es orop¡o cuando se satisfacen todas las 
��cesidfades y cada elemento tiene su razon d6 
ser. 

ª)2 t!. 
� 

• • 

i 
·�

as proporciones del 
edificio han sido 
supeditadas a las 
proporciones que de la
fachada principal (Jr. 
Huallaga). 
El cuerpo del primer 
piso con el cuerpo 
superios formado por el
segundo y tercer piso 
están en proporción de 
1 a 2. 
Los cuerpos salientes 
están formados por tres 
rectángulos 
proporcionales entre sí, ff!=-======fi!--=.:....----------��;;;__,���=�I
lo que evidencia un uso +'---------4 
correcto de la teoría de Hevadm Jr. 4Z maro ........ 

Jr. Huallaga 

Fuenlt: Centro Cwtural de Btll11 Ann 

HCMA.QMPIC#l 

n-�---n�
las proporciones. () 1 11 3 • (i 

a. 

En planta se logra una simetrfa bilateral, quedando a ambos 
lados tres elementos similares. Los dos bloques principales de 
oficinas de forma trapezoidal con circulaciones verticales hacia 
el lado más amplio. Los espacios centrales confromados por las

Qcolumnas toscanas. Y la zona de oficinas secundarias. 

ese puede identificar 3 ejes principales de simetrfa que regulan la
composición de la fachada. El eje 1 regula la simetría de todo el 
edificio; el eje 2 regula la simetría y la alineación de los vanos; y 
el eje 3 regula la simetría de los cuerpos salientes, des us vanos
y sus molduras. 

1 

1 

1 

i 
i 

1 ff t 

1 1 i 1 

1 1 j t

i 
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1 1 
i 1 Í 

i 1 

i 
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�levadm Jr. liuallatta
El uso de las proporciones en la fachada del Jr. Huallaga sirve para ordenar la 
otra fachada. Mediante los trazos reguladores se puede comprobar la proporción 
aurea existente en todo este frente con respecto a los cuerpos salientes, 
asimismo, estos cuerpos salientes presentan la misma proporción auera entres 

Q sus partes. 

i 
i 
i 

La proporción entre largo y alto del edificio es aproximadamente de 2 a 1, lo cual
le da al edificio una presencia de solidez. Esto se refuerza empleando las 
columnas de con órden gigantes. 

11> 

i 
i 

-¡ 

Las caras del edificio evidencian un carácter apropopiada para una entidad 
bancaria, presentando un solo frente de acceso al público, de modo que pueda
controlarse facilmente el ingreso y salida de clientes. De la misma forma los 
ingresos de personal se hallan diferenciados y controlados. 

___ .!_ ¡ 31 
,.. 

i 
. 

�----
¡ 

---,:;;;;;�;:� La rígida simetría crea
111--�======= ,...,.==�= =--....., en las fachadas un 

. J .. TI ..

L .. 

regularidad igual de 
rígida, lograda con la 
disposición ordenada
de los vanos y 
colúmnas. Esta 
organización es 
reforzada con las 
molduras y frontones 
que rompen la 
monotonía y jeraquizan -
los cuerpos salientes. 
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AJA DE DEPOSITOS 
-

-

CONSIGNACIONES 
-----

DECORACIÓN 
Ordenes arquitectónicos 
Jónico: 
Total: 28 ½ módulos de altura. 
En el orden jónico: 1 mod. = 18 partes. 
Pedestal: 6 módulos 

- Base. 9 partes
- Dado 5 módulos 
- Cornisa. 9 partes

Columna: 18 módulos 
- Base: 1 módulo
- Fuste: 16 mód. 6 partes
- Capitel. 12 partes

Entablamento: 4 ½ módulos 
- Arquitrabe: 1 ¼ módulos 
- Friso: 1 ½ módulos 
- Cornisa· 1 ¾ módulos 

Pilastras 
Están sujetas a las mismas reglas que se tienen 

para la composición de las columnas con la 

siguientes diferencias: 

1 La base es cuadrada en todas las molduras 
2. El fuste no es galibado, y si es necesario, la
galibación debe ser tan pequef\a que sea
insensible a la vista.
3 El capitel tiene como base una forma cuadrada.
Frontones 
Su disposición debe hacerse de modo que 

componen siempre alguna parte importante, pero 

en su empleo debe tenerse cuidado de que 

descansen siempre sobre un cornisamiento para 

evitar que no aparezcan muy pesados. 

No conviene sino como detalle en la coronación dP. 
las puertas y ventanas y que deben ser empleados 

en edificios que reclaman cierta dureza de estilo. 

Balaustres 
Se colocan generalmente sobre el cornisamiento 

de los edificios a plomo sobre los frisos, en las 

ventanas o los corredores. 

Almohadillado 
Cuando la arcada sea sobre columnas, no 

conviene almohadillarla, pues sería darle un 

aspecto de poca estabilidad. 

blcel canal r n I bi,. lado 

1m 

., 

;; Carpintería de 

! � fierro. la rejas 
� � tipo imperio 

Las columnas de las fachadas del edificio mantienen la 

1m 

son de orden jónico francés. Presenta una 
i--_.....__ ------i simetría rígida

base de 1 módulo, un fuste de 14 módulos .__ ______ __, de la fachada. 
y 3 partes; y un capitel de 1 módulo. La Q . _ . proporción del fuste no corresponde con lo Versíon en fierro de una t1p1ca
establecido por Elmore. los mismo sucede mampara francesa coronada por un 
en las pilastras. Otra diferencia es la arco de medio punto. 
ausencia de estrías en el fuste. 

los ingresos destinados 
para trabajadores es 
diferenciado y jerarquizado 
con molduras de tipo 
jónico. 

la decoración del 
frontispicio está 
conformado por modillones 
organizados bajo la misma 
simetría de la fachada. 

El arquitrabe del primer cuerpo es interrumpido 
en las partes altas de las ventanas de modo que 
se rompa con la monotonía de la fachada. Este 
elemento se usaba a principios del XVIII para 
enfatizar las entradas. 
El almohadillado de canal de la primera planta 
marca este cuerpo, separándola del zócalo. 

Con trazos 

� '�.:____ - _r 

ragu�doras se ·
lverifica la 

proporción entre 
los elementos 1 
decorativos y 
sus partes. 

Los elementos decorativos de las fachadas responden a un orden establecido por las simetría de todos los 
elementos como ventanas, mamparas, rejas. las molduras en forma de flores enfatizan los ingresos. la 
relación decoración - función se resuelve con una gran moldura que recibe en las 3 puertas de ingreso para 
el público. En este caso es la decoración la que hace la diferencia entre los ingresos 1 y 2, ya no es el 
tamaño. 

la 
proporción 
que esxiste 
entre los 
elementos de 
los diferentes 
niveles crea 
un ritmo 
vertical. 

1 

1 

1 

1 \ 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
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1 1 

1 1 

1 1 
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Se verifica una 
correcta 
proporción entre 
el ancho y el alto 
de las rejas del 
edificio. 
----e 

3 mod. 14 partes 

Uriversidad Nacional 
de lngeriería 

FACULTAD DE 

ARQUITECTURA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

INGENIERIA 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
en Hstorla de la arquitectu-a 

Teslsta: 

Bach. Arq. 

Jesús Manuel Tang Tan 

D�ector: 

Arq. José Beingolea 
delCarpio 

Tema: 

La Influencia 

Francesa: 
transculturacl6n y 

aculturacl6n en la 
Arquitectura Umeña 

(1845 - 1930) 

ANÁLISIS 
DE CASOS 

Lómina: 

Decoración 

LA-5 





A DE_ 

FERNANDO 

El 6 de setiembre de 1903 se inauguró el local de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de 
San Marcos de Lima con frente a la Avenida Grau y 
contiguo al Jardín Botánico. Este nuevo local 
reemplazó a la antigua sede situada en la Plaza de> 
Santa, después Plaza Italia y hoy Plaza Raimondi, en 
el sector del Cercado de Lima, donde hab1an 
funcionado el Real Colegio de Medicina y Cirugía d 
San Fernando, desde 1808. y luego la Facultad de 
Medicina de Lima desde 1856. La obra se gestó e0 
el presidente Nicolás de Piérola en 1897, se empezo 
a construir en 1899 y fue inaugurado por el 
presidente Romat'la 

La planta baja fue hecha sobre un doble cimiento de 
granito labrado, los muros son de ladrillos y los 
techos presentan vigas de acero Pisos de madera 
en los salones y de azulejos en los comedores, 
galerías y vestíbulos; las puertas y ventanas son de 
cedro; el decorado y estucado con yeso; los techos 
y la terraza de ladrillos; y, los alféizares de las 
ventanas, las escaleras, los pasamanos y 
balaustradas de los balcones, de mármol. 
Una escalinata da acceso a una galería que con 
otras tres encierran el patio construido en un nivel 
más bajo. Frente al patio se hizo un frontis de estilo 
corintio adornado con una cariátide. Al segundo piso 
sé accede por dos escaleras laterales. Al fondo se 
encuentra el anfiteatro con sus graderías y una 
rotonda de ventanas caladas 

Nombre del proyecto: 

Propietario· 

Autor: 
Nacionalidad: 
Año de proyecto: 
Año de construcción: 
Uso: 
Estilo: 
Ubicación: 

-Area de terreno:
Area construida:
Area :echada:
Número de pisos:

Escuela de Medicina de 
San Fernando 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Santiago Basurco 
Peruano 
1897 
1899 - 1903 
Educación 
Académico Francés 
Av. Grau cuadra 8, 
Cercado de Lima 
2 310 m2 
1 987 m2 
3 974 m2 
2 pisos 

Salllllagoa.ROfue 
lfagerlllro peruano que lmpull6! 
muctúlmola � can 
inllumcia bllCW en el Perú. 
Ueg6 a w mkUllo de� 

RN11z6 muchol lnlbliO 
en Lima y pracllcamenll gan6 
todol lol CGIIClnOI a lol que 
lnlCrl>fa. 

Entre .. obras .. 
encuentra la Casa de Oama en el 
disblto de Barranco. 
Ortglnal11•• et pra,ecto 
proponfa dos pilos. La casa de 
para Ja fllmllia Tel'IIIUd, el anllguo 
y hoy dea1IUdo ecltlclo del 
Ministllrio del lntaftar' que .. 
ubicaba en ta Plaza Italia. Una 
obra con la que inlanla lf*odudr' 
et g6tico francés, tardfamanla en 
Urna. - la iglesia que .. 
encuarm'a en la avenida la 
Colmena, al costado de lo que 
era la Iglesia de la Inmaculada. 
No se termin6 de constnir. 

Ademés de IUI obras 
Bal&l'CO realiza un P'8l'.IO preciso 
de Uma en 1904. 

El parecido con la 
casa de Pedro de 
Osma (1906) es 
evidente. Un 
lenguaje 
recurrente en 
Basurco 
inspirado en la 
Opera de París. 

A lo largo de esta 
época la 
recurrencia al 
modelo Gamier 
va a ser 
constante. 

Fuentl: _.p111 .. .com Fachada 

r 
Compuesta por tres cuerpos, de influencia francesa y Beaux arts. Se 
puede identificar tres ejes de simetría: un al centro y dos en los 
cuerpos laterales, sin embargo el eje central no es remarcado por 
ningún elemento lo cual jerarquiza más los cuerpos laterales 
consecuencia del frontón que los corona. 

El cuerpo de remate del 
patio central, el 
hemiciclo, presenta 
elementos clásicos: un 
frontispicio sobrio 
soportado por columnas 
de orden corintio. 

Planta 
La simetría que se 
presenta en planta es 
estricta y bien lograda, 
respondiendo 
coherentemente a la 
funcionalidad del edificio. 
Se nota un academicismo 
rígido, un seguimiento 
casi religioso a los 
cánones franceses. 

¡ !�!����miento interior 
se da alrededor de un 
patio conformado por 
tres galerías y un cuerpo 
de remate. 

1 Galería principal 
2 Patio principal 
3 Galerías secundarias 
4 Hemiciclo 
5 Circulaciones verticales 
6 Accesos secundarios 
7 Aula Magna 

1 
10 

PLINO ,, 
LIMA 

ilVTIAGO.iiBASURCO 
JM,.,\i.-.i l.11' U AIIO 

.x.11·.r .... R • ,· <:iE'.''-C:f . ..,;, 

Flllllllt:iif,� ci. Lima 1113 .1913 
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A DE 

FERNANDO 

ANALISIS PRELIMINAR 

Especial felicitación merece el Arquitecto doctor 
Basurco que ha revelado una vez más, las 
cualidades de constancia y de infatigable 
energfa de que está dotado. Esta bella obra de 
arquitectura, terminada con tanto acierto, es la 
mejor prueba de su competencia profesional. 

La Facultad de Medicina recibe hoy un local 
digno de figurar entre los mejores de su especie 
y por eso mismo está obligada a mantener el 
prestigio que le legaron Unanue, Heredía y Ríos, 

fas tres grandes figuras que persomfican entre 
nosotros el movimiento científico en el siglo 
pasado. (David Matto, Ministro de Fomento 

discruso inaugural del nuevo edificio) 

Este discurso inaugural demuestra el anehlo 

por tener un edificio tan digno como lo es la 

medicina. En ese sentido el análisis 

preliminar arroja un edificio con 

circulaciones diferenciadas, ordenado, capa 

de albergar persona y crear ambientes de 

reuniones, conversaciones e intercambio de 

conocimientos. 

Un edificio que debe mostrar la solidez y 

seriedad que caracteriza los conocimientos 

que dentro de ella serán impartidos. 

EL PARTIDO 

Se relacionan las partes entre sí, estableciendo 
dimensiones, circulaciones y jerarquías entre 
ellas. 
Se examina si todas /as partes deben estar 
reunidas o separadas y si, por consiguiente, 
debe estar compuesto por una sola masa o de 
varias. 
Se traza el croquis de la concepción el cual 
dará a conocer los ejes de la construcción con 
lo cuales se pueden hacer infinitas 
combinaciones; y se empieza a sentar la forma 
del edificio. 

------E) 
Se concibe un edificio capaz de
reunir a los usuarios y a la vez 
separar las funciones de acuerdo 
a la privacidad que se requiere en
cada uno de ellos. Es así que se
plantea una secuencia de 
progresiva privacidad partiendo
de la galería de ingreso 
siguiendo al aula magna y 
terminando con el hemiciclo�.

La disposición de las circulaciones 
verticales � asentúa el caracter 
de distribuidor de la galería de ingreso
y ordena el edificio permitiendo una
orientación clara para cualquier 
persona que ingresa.
--------<E) 

El partido general del edificio consta de un patio central rodeado por galerías
que comunican todos los recintos del lugar. Este planteamiento es 
concecuencia de buscar ventilaciones cruzadas e iluminación natural más
eficientes de los pisos superiores para lo cual las crujías no pueden ser
demasiado anchas.

10 

-�------Los ambientes laterales � se 
ditribuyen a lo largo de una 
circulación. Dichos ambientes 
presentan una distribución similar
en ambos niveles. 

�L .. d 1 1 . a proporc1on e as ga enas 
obedece a la concepción del 
edificio de hacer circulaciones�
que fácil y eficientemente puedan
llegar a todos los lugares del 
edificio sin generan interrupciones
de funciones.

;;;;;:¡a ___ ,..l.,_, _________ , ________ j_ __ 
1 j j I Fuenta: plano elabonido por Raana Aqga 

i i i 

Q La galería de ingreso presenta dimensiones 
acorde con la función de recibo y ditribuidor a los
diferentes ambientes del edificio.
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A DE 

FERNANDO 

ORDENAMIENTO 

COMBINACION HORIZONTAL 

Columnas: 
Las columnas deben estar igualmente 
espaciadas en un mismo edificio pero su 
distancia puede variar según las 
circunstancias. 
En un edificio público de consideración es 
preciso aproximarlas hasta donde sea 
permitido a fin de aumentar la duración . 
Las columnas no deben colocarse 1amás frente 
a las aberturas. 

Techos: 
Pueden colocarse de nivel con los arquitrabes 
o levantados hasta la altura de esta parte del
entablamento, del friso y aún de la comisa. En
lugar de sófitos se emplea algunas veces
bóvedas para cubrir las construcciones

Pilastras: 
fº se les debe colocar sino a los extremos de
os muros, en los ángulos exteriores que éstos 
orman entre sí y en los lugares en donde una 
ared se encuentra con otra. 

Las entre pilastras debe ser más anchos que 
las entre columnas aunque siempre múltiplo de 
éstos. 

Paredes: 

Debiendo las paredes de fachada cerrar el 
edificio, deben ir directamente de un ángulo a
tro. 
ared de fachada. 
ared divisoria: 
ared de recinto. 

uertas y ventanas: 

0.60m a 0.90m 
O. 55m a O. 65m 
0.45m a O. 50m 

Deben corresponder Jo más posible. 
olocándolas sobre ejes comunes, cuya 
osición se fijará dividiendo en dos los entre 

ejes entre los que se deben colocar 
Corresponderán siempre al medio de los entre 
e¡es, pudiendo colocarse una abertura en cada 
entre eje o en uno si y en otros no 

Por su estricto academicismo, la 
distribución de las ventanas a lo largo del 
edificio responde a un ordenamiento 
riguroso. Se les coloca en los entre ejes y 
buscando la correspondencia entre ellas. 

Las paredes presentan las 
siguientes medida: 

QEn el primer nivel los techos se apoyan sobre los arcos que 
dividen las galerías y el patio central. Este techo está dividido 
en paños para dar un cierto ritmo dentro de un recorrido largo. 

1 
·-·-·-·-·-1-·-·-·-·-·

® 
1 

i 
El uso de las columnas 
se limita a remarcar el 
frontis del aula magna. 

G) De fachada: 0.45m

@ De recinto: 0.30m

@ Divisoria: 0.30 m

=---.... �--,E311E31�1---==-==---,_.--
I 

El uso de las columnas 
se limita a remarcar el 
frontis del aula magna, 
no siendo, en este caso, 
generados de espacios o 
regulador de simetrías y 
proporciones. Estas 
columnas de orden 
corintio están igualmente 
separadas unas de otras. 

La pilastras se ubican en la 
caras exteriores de los 
encuentros de los muros, 
remarcando los vértices del 
edificio dándole más firmesa. 

--------� 

-=:31'9-·-·-·-·-·--EE--

•••••• 

J>r1m«a Planta 

10 

��-----

Las ventanas están 
dispuestas en los 
entrejes . La correcta 
disposición de los vanos 
con respecto a las muros 
permite una ventilación 
más eficiente de los 
ambientes tanto del 
primer nivel como del 
segundo. 

�----

F•ra: Plano taborldo por Rcm .. Aqula 
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ESCUEL A DE 

AN FERNANDO 

ORDENAMIENTO 

COMBINACION VERTICAL 

Columnas: 
Las dos filas de columnas estarán separadas por

un arquitrabe y un estilobato que reunidos no

deban tener nunca menos de 4 módulos o una

altura de entablamento, pero jamás se hara uso de 

un entablamento completo porque la comisa sólo

debe colocarse en los lugares en que haya agua 

de que defender el edificio. 

Arcadas y pilastras: 
Los apoyos deben estar en la misma linea vertical 

sin desviación alguna, cuidando que los pilares y

las pilastras de arriba no carguen sobre el medio 

de los claros de abajo. 

1uevadml ¡
1 
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El ordenamiento vertical que se plantea en 
este edificio obedece perfectamente a lo 
establecido en lo escrito por Elmore: cada 
elemento de uno y otro nivel se regula por 
un eje común. 
Para las ventanas y rejas existe un eje que 
se repite a lo largo de la fachada principal. 
Las columnas del segundo nivel se apoyan 
sobre pilares del primer piso y no sobre los 
arcos. Los cuerpos laterales presentan 
similares características, aunque en este 
caso el eje principal es reforzado con el 
frontón. 

--
C) l'.t 

l 
IC) 

! . . . . . . FU11111t: e-dollft ll1boradas 
1 1 1 1 1 1 1 porRounaAqula 

En el caso de la fachada lateral de San Fernando el ordenamiento es similar: dos ejes, uno para las vetitanas del 
primer y segundo nivel; y otro eje para las columnas. En cuanto a los cuerpos laterales la alienación se da por las 
ventanas del primer y segundo nivel reforzándose con entablemento. 

�---------------- En cuanto al ordenamiento de las pilastras, el edificio presenta un ordenamiento intercalado, en donde las pilastras del primer nivel se ubican en la cada 
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· nll: Plano elaborado por Rouna Aqula
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posterior al patio central, mientras que en el segundo nivel las pilastras se desarrollan en la cara exterior. De esta manera se logra una uniformidad de estilos 
en donde todos los órdenes que dan hacia el patio central son corintios mientras que los jónicos son"escondidos". El uso del orden corintio da elegancia 
por su esbeltez y proporciones, a partir de esto se puede deducir que el ingreso al aula magna rigió al momento de la elección de los órdenes. En el primer 
nivel no podrian haber sido corintias pues el orden de abajo debe ser más robusto que el superior, de aquí la elección del jónico como orden inferior. 
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'"SCUEL A D E 

FERNANDO 

ORDENAMIENTO 

PRINCIPIOS DE COMPOSICION

Simetría: 
Es tan grande su importancia que es permitido

hasta de hacer uso de fingimientos para 

conseguirla completa; así se simulan puertas, 

ventanas siempre que la simetría las exiga. 

aunque la distribución no tas permita. 

Regularidad: 
Es necesario que tos elementos estén 
dispuestos de una manera semejante y sean. si 
no iguales, a lo menos de la misma fisonomf a.

Hay algunas excepciones. Los cuerpos 
salientes, pabellones y centros tienen mayor 
importancia y se usan para romper la monotonía 
por lo que admiten una composición superior 
Es importante que los elemetos próximos a las 
escquinas sean equidistantes a ella. 

Exactitud en las proporciones: 
Cuando los edificios públicos necesitan para su 
destino un largo mayor que le triple de su altura, 
se remedia el defecto que resulta de este 
exceso de largo formando antecuerpos, 
obedeciendo a la distribución interior. 

Apariencia de solidez: 
Es necesario que el edifico exprese esa solidez 
Para la generalidad de los edificios el ancho de 
tos entre pafios debe estar comprendido entre 1 
y 3 veces el ancho y las aberturas. 

Carácter apropiado 
El carácter será apropiado si por el simple 
examen exterior se reconoce el destino del 
edificio. 
Cada género de edificio lleva el carácter que le 
es propio cuando se satisfacen todas las 
necesidfades y cada elemento tiene su razón de 
ser 

Los trazos reguladores 
revelan un manejo 
riguroso de las 
proporciones y las 
secciones aureas. Se 
puede verificar la 
relación que existe 
entre las partes del 
edificio y las partes de 
las partes. Es 
importante destacar la 
proporción del cuerpo -��:?:�:::::::=i��::�::::::::::::::j�::::::::±:::�::::�tt��::��===���=-
central ---

- --
tl ., 1tl 

La planta presenta un eje que regula 
la simetña de todo el edificio mas 
este eje no es reforzado en la 
fachada. 
La planta presenta un relación entre 
todo el recinto y el círculo que se 
forma en el hemiciclo. 

Las fachadas presentan dos ejes de simetña; el eje 1 regula la simetría de todo el 
edificio y eje 2 regula la simetría de los cuerpo laterales, estos últimos son reforzados, 
en la fachada principal, por un frontón curvo; y en la fachada lateral los ejes son 
reforzados por entablamento. 
---------------------..Je 
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Es evidente, apartir de los trazos reguladores tanto en planta 
como en elevación, el cuidado y manejo riguroso en cuanto al 
sistema de proporciones. Es de esta manera que se tiene un 
edificio totalmente academicista en el que no hay necesidad de 
forzar la simetrla y la proporción. 

�i---------
L a simetría que presentan las fachadas 
y la correcta alineación de los vanos de 
ambos niveles crea una composición 
muy regular. Los cuerpos salientes 
rompen la monotonía de las fachadas 
siendo estas puestas como elementos 
importantes de la composición. 
La proporción largo - alto de 
aproximadamente 3 a 1 le da al edifcio 
la apariencia de solidez necesaria para 
expresar el carácter de una institución 
tan importante como San Fernando. 
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A DE 

FERNANDO 

DECORACIÓN 
rdenes arquitectónicos 

Jónico: 
otal: 28 ½ módulos de altura. 
n el orden jónico: 1 mod. = 18 partes 
edestal: 6 módulos: - Base 9 partes

- Dado 5 módulos
- Cornisa: 9 partes

Columna: 18 módulos: - Base 1 módulo
- Fuste: 16 mód. 6 partes
- Capitel. 12 partes

Entablam.: 4 ½ módulos· - Arquitrabe: 1 ¼ módulo 

- Fnso: 1 ½ módulos
- Cornisa: 1 ¾ módulos

Corintio: 
Total: 32 módulos de altura 
En el orden compuesto: 1 mod. = 18 partes. 
Pedestal: 7 módulos: - Base: 12 partes

- Dado: 5 mód. 10 partes
Cornisa· 14 partes

Colum: 20 módulos:- Base 1 módulo 
- Fuste: 16 mód. 12 partes
- Capitel 2 mod. 6 partes

Entablam.: 5 módulos: - Arquitrabe· 1 ½ módulos 

- Friso· 1 ½ módulos
- Cormsa: 2 módulos

Pilastras 
Están sujetas a las mismas reglas que se tienen 

para la composición de las columnas con la 

siguientes diferencias: 

1 La base es cuadrada en todas las molduras 
2. El fuste no es galibado, y si es necesario. la
galibación debe ser tan pequeña que sea insensible
a la vista.
3 El capitel tiene como base una forma cuadrada.
Frontones 
Su disposición debe hacerse de modo que 

componen siempre alguna parte importante, pero en 

su empleo debe tenerse cwdado de que descansen 

siempre sobre un cornisamiento para evitar que no 

aparezcan muy pesados 

No conviene sino como detalle en la coronación de 

las puertas y ventanas y que deben ser empleados 

en edificios que reclaman cierta dureza de es!Jlo 

Balaustres 
Se colocan generalmente sobre el cornisamiento de 

los edificios a plomo sobre los frisos, en las ventanas 

o los corredores.

... 

:a 

... 

1 
... 

111 

:a 

1 

1m 

! En la decoración es 
evidente un alto 
conocimiento de las reglas 
francesas y las difundidas 
por el tratado de Elmore. Es 
así que la decoración 

• 
:a 

... 

1mllp 

adquiere un papel de 
ordenador y como énfasis 
en los ejes de simetría. Este 
conocimiento se hace 
presente en la elección y la 
ubicación de los órdenes 
del edificio. 

Las proporciones de los órdenes (columnas y 
pilastras) no coinciden exactamente con lo 
establecido, sin embargo es evidente un 
búsqueda por elegancia y concordancia. 

La decoración 
adosada a la pared 
como los 
modilllones, 
molduras, ojos de 
buey son todos 
revestidos de yeso. 

La zona exterior 
del hemiciclo 
mantiene las 
mismas 
proporciones y 
decoración, 
manteniéndose la 
uniformidad. 

Fuentl: Fotoe tomada, por Rcmna Aqula 

El juego de proporciones del edificio se 
hace presente en los vanos tenien de 
esta manera un ordenamiento coherente 
de las partes con el todo. 

Fuenta: Bevaclonn ll1bollcla1 
por Rouna Aqula 
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EVOLUCION URBANA 

DE LIMA y EL 

MODELO HAUSSMANNIANO 

El desarrollo urbano de Lima bajo la sombra 
de la influencia francesa y específicamente baJo el 
modelo haussmanníano no se muestra sino hasta 
después de la destrucción de las murallas en que 
se construyen las principales avenidas destinadas 

a articular la ciudad Esto, partiendo del supuesto 
de que el concepto de desarrollo urbano se limita a 

la apertura de calles y el embellecimiento de 
plazas. 

Dentro de la Lima amurallada se realizaron 
diferentes obras arquitectónicas, como la Plazuela 
del Teatro o Plaza 7 de setiembre en 1847, el 
terminal del ferrocarril en 1851, el Mercado Central 
en 1852, el matadero General en 1855, la 
Penitenciaria en 1860, la Fábrica de Gas en 1862, 
el Hospicio Manrique en 1866, entre otros. Todas 

estas obras fueron producto de la bonanza 
económica que se vivla gracias a la exportación 
del guano. Es así que el 6 de diciembre de 1848 se, 
decreta, bajo el gobierno de Castilla la 
construcción de una linea terrea entre Lima y 
Callao y se inicia en 1850· y años más tarde en 
1856 se inicia la construcción del tren lima -
Chorrillos. Esta serie de transformaciones, sin 
duda, llegaron cargadas de una influencia europea 

impulsada por personaJes como Meiggs o Casimirr 
Ulloa quien propuso la construcción de un 
manicomio después de sus viaJes a francia y por 

los profesionales traídos de italia y francia durante 
el gobierno de Echenique (1851 - 1854). 

Sin embargo, como se ha senalado no se 

puede hablar todavía de un planel:.lmiento urbano 
de la ciudad o una idea de ella siquiera salvo 
intervenciones con nociones h191enistas que se 
dieron y que regularon la ubicación de edificas 
como la Penitenciaría, el manicomio y el Hospital 
Dos de Mayo en la periferia de la ciudad. La Lima 

amurallada presenta un crecimiento poblacional 
que rebaza su capacidad debido a las residencias 
populares, tanto aquellas expresamente planeadas 

con tal función (callejones). como las generadas 
por la subdivisión de las viviendas pudientes 

(casas con cuartos de vecindad). 
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EVOLUCION URBANA 

DE LIMA y E 

MODELO HAUSSMANNIAN .; 

No hay duda de que estas obras constituyer 
el inicio de un proceso moderno de la ciudad que 
se produce por un incipiente proceso de 
transculturación orginado por los primeros 
profesionales y gestores de evolución. Sin 
embargo, es con la destrucción de las murallas 
(1868 - 1870) y sólo después de este hecho, que 
se podrla hablar de una búsqueda por una ciudad 
moderna y sólo después de este hecho es que el 
proceso urbano de Lima podrla presentar puntos 
de comparación con el plan de París de 
Haussmann (1850 - 1870), con el que hasta ahora 
sólo se asemeja en algunos antecedentes como el 
crecimiento poblacional, el hacinamiento y el 
p oblema de la salubridad. 

Este proceso de expa ión ffsica como 
proceso moderno se entiende cuando se 
, elac1onan !os conceptos de urbanización y 
filosofía moderna como lo dice López Sana: 

La ciudad moderna pretende devenir de 
urbe a orbe, extendiendo sus fronteras, 
urbanizando su entorno inmediato, y, además sino 

universalizando sus modos de vida ( .. ) La ñlosoffa 
moderna por su parte, considera que "nada 
humano le es ajeno" y, consiguientemente, se 
atribuye el derecho a "racional,zar" todas las 
dimensiones de lo humano ( .. ) La ciudad modemt 

9 construye rompiendo las murallas y 
urbanizando su entorno inmediato hasta 
transformarse en metrópoli. 

Es por esto que, como se dijo al inicio, no se 
puede hablar en este periodo de una evolución 
urbana como un proceso moderno y por tanto aún 
no es comparable con un modelo urbano como el 
plan haussmanniano Es posteriormente, con la 
apertura de las murallas y la aplicación y 
asimilación de los conocimientos de los 
profesionales que se busca pensar en la ciudad 
más allá de si se logró o no, como un sistema 
integral e integrable en el que la "familiaridad entre 
filosofla y ciudad" que describe López Sana 
produce cambios onentados a que la ciudad sea 
un agente pensado. 

Fuente: www.davldrumuy.com 
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Plano del ingeniero del estado Antonio 

María Dupard, considerado el plano más 

perfecto, superior en precisión topográfica 
a todos los conocidos hasta esa época. 
Lima presentaba una sobre población, lo 
que generaba un problema de salubridad. 
Las principales construcciones son hechas 

en las periferias y se crean conexiones con 

el Callao y Chorrillos por medio de los 

ferrocarriles bajo el gobierno de Castilla. 
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EVOLUCION URBANA 

DE LIMA y EL 

MODELO HAUSSMANNIANO 

La demolición de las murallas de Lima, 
durante el gobierno de Balta, realizada entre los 
años de 1868 y 1870 a cargo del contratista 
Enrique Meiggs significó como afirma José 
Barbagelata, el primer paso que vislumbró Balta 
para el bienestar de Lima buscando de esta 
manera orientar científicamente el movimiento de 
su expansión urbana en conexión con la 
rectificación y reforma de la parte antigua. 

Lopez Soria dice· [Las ciudades modernas] 
se propornen extender sus dominios a través de 
una dolorosa operación de dación de forma a Jo 
informado. Y digo dolorosa, primero porque esa 
operación conlleva necesariamente una 
desorganización de los elementos angina/es para 
recomponerse en un muevo orden que les era 
ajeno; y segundo porque el nuevo orden 
implantado, la nueva urbanización o el nuevo 
pensamiento, tienden a constituirse en 
microcosmos inconexos que reducen a lo anterior 
a ellos a la condición de piezas de museo. 

Finalmente, acerca del plan de Haussmann 
en París se tiene lo siguiente: Uno de los objetivos 
de su plan era demoler los edificios medievales en 
el casco histónco. expulsar el proletanado y 
construir allf edificios publicas, residencia, 
comercios, etc( ... ) Haussmann abre en el centro 
95 kilómetros de nuevas calles (suprimiendo 49) y 
70 kilómetros en la periferia (suprimiendo 5). El 
núcleo medieval queda cortado en todos los 
sentidos, separando muchos de los viejos bamos 

Con esta comparación de argumentos se 
busca esbozar lo siguiente: el caso de la 
demolición de las murallas y la posterior reforma 
urbana en Lima y la intervenctón haussmanniana 
en París, ambos, entendidos como procesos 
modernos, obedecen a este fenómeno casi 
espontáneo y consecuente que describe López 
Soria, a esta pérdida o desorganización necesaria 
y la postenor recomposición en un nuevo orden. Er 

el caso de Lima la destrucción de las murallas es el 
nicio de la operación de dación a lo informado; y 
en el caso francés sería formar lo malformado o lo 
que no es conveniente finalmente para obtener un 
nuevo orden acorde con las necesidades. 



EVOLUCION URBANA 

DE LIMA y E 

MODELO HAUSSMANNIANO 

El segundo aspecto que se desprende es la 
búsqueda de Balta por orientar la expansión en 

conexión con la parte antigua. Dentro del 
plantemiento señalado por López Soria esta 
conexión entre la nueva reforma, el nuevo 
pensamiento y lo anterior a él, en este caso la 
parte antigua, tiende a desaparecer. Tiende a no 
formar ambos una cosa integrada sino dos entes 

que conviven dentro de un mismo espacio a 
transformarse en objetos tan solo observables mas 
no disfrutables y viv1bles. 

En el caso haussmanniano esta afirmación o 
"consecuencia" se puede evidenciar con clandad 
cuando Haussmann "procura no destruir los 
monumentos importantes, sino que los afsla y 
emplea como puntos de fuga para las nuevas 
perspectivas de las calles". Es entonces que la 
zonas antiguas son revalorados desde una 
desvaloración, desde una segregación de la ciudad 
misma y el progreso pasando a ser, como dice 
López Soria, piezas de un museo llamado ciudad 

En el caso de la expansión de Lima se 
evidencia, en este periodo, una tendencia todavía 
incipiente a esa inconexión con el centro antiguo 
Esto se puede ver en la característica común del 
exilio a la periferia, y lo más resaltante estuvo en la 
modificación del área de proyección que dura'1te el 
siglo XVII fue hacia el norte, hacia la margen 
derecha del río, por el sur, hacía el Callao, a través 
de la avenida que partiría de la plaza Dos de Mayo 
y los balnearios a través de las continuación de la 
avenida Circunvalación. 

Leyenda: 

Antigua muralla 

Construcciones del 
periodo anterior 

Construcciones del 
periodo 1870-1889 

Nuevas zonas 
urbanizadas 

Av. Circunvalación 

fuente: Tells • la plaza 2 de Mayo: Anállls de una 

lrantlonnacl6n. ledgard Pc:ar6, l. 

Plaza 2 de Mayo Palacio de la Expollc:16n 

La construcción de la Plaza Dos de Mayo (1872) y sobre todo el Parque y Palacio de la Exposición (1871) constituyeron 
los primeros grandes hitos urbanos del periodo, marcando la pauta del crecimiento del resto de la ciudad. 

··-
1., .. _. 
·
,.,._ 
·
·
, ........ 
·-
, .... c.,.. 
�

,.._ 
�-,._ 
,..,_ 

,._ 
-

,,_ 

·
·-

....... 
._ 

,_ .. 
-
..... 

-
........ ,. .....,.._ 

_,.. 
-

POI\ P.V. JOUANNY 

1880 

,._,.u. .. ,.v.,.._,.,.,._ ........... UII-· 

Parque del Palado de la 

expollc:16n 

Cfi-------

A fin de medir el área 
que se obtendría con 
la demolición de las 
murallas, el gobierno 
comisionó al 
ingeniero Luis Sadá. 
Posterionnente, 
Meiggs compró la 
zona y planeó con la 
asesoría de Sadá una 
serie de alamedas de 
circunvalación de 50 
m de ancho con 
cinco avenidas 
paralelas cada una. 
De esta gran avenida 
circular, debían partir 
ramales que llegarían 
hasta el centro. 
También se crearían 
"squares" o jardines 
que además de ser 
un centro de 
atracción o reunión 
serían también muy 
eficaces para la 
salubridad de la 
ciudad. 
Complementariamente, 
se planeó una 
avenida muy ancha, 
con seis filas de 
árboles, que iría 
desde el Callao hasta 
la plaza 2 de Mayo. 
De este modo el 
puerto se 
comunicaría con la 
capital, que a su vez 
tendría todas sus 
secciones 
interconectadas 
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EVOLUCION URBANA 

E LIMA y E 

MODELO HAUSSMANNIANO 

Y el gran intervalo de tiempo -casi medio 
siglo- evidencia una falta de consistencia en el 
planteamiento, tal vez debido a diferencias entre 

las gestiones de diferentes personas. Es prueba 
también del divore10 entre filosofía moder'la y 
ciudad que Lopez Sana introduce como parte de 
un proceso moderno. El sostiene· 

La enfermedad de la ciudad no está tanto en 
que muchas de ellas hayan crecido locamente sino 
que se está perdiendo la urbanidad, es decir, el 
arte de pensar y saber hacer la ciudad en función 
de necesidades racionales ( ... ) 

As/, desde los albores mismo de la 
modernidad, el mundo [la ciudad] comienza a ser 

ntendido no como un medio del que el hombre es 
oarte integrante, sino como un objeto observable, 

ometible a leyes y manipulable ( .. ) Por otro lado, 
el sujeto cognoscente ideal de la fi/osoffa moderna 

s un sujeto sin pertenencia, sin territono 
universal, abstracto ax1ol6gicamente neutro que n 
tiene ojos para ver la localizaciones precisas y 
diferenciadas 

Esto engloba lo que para nosotros hasta 

este periodo caracteriza la expansión y la creación 
de la ciudad de Lima, con elementos lndMduales 
que no proveen de una solución a los problemas 
que presentaba la ciudad. Es así que con la 
creación de los nuevos boulevares se brinda 
nuevas oportunidades de residencia a las clases 
más pudientes sin solucionar el problema de 
hacinamiento y deterioro del centro de la ciudad. 
Se introducen vías de circunvalación para 

proponer que de ellas salgan otras v1as con 
dirección al corazón de la ciudad, la aparente 

olución creará más hacinamiento, detenoro y 
desorden. 

Leyenda: 

Hitos principales 

Nuevas zonas 
urbanizadas 

Av. Circunvalación 

Av. hacia Magdalena 
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Principales obras del periodo 

Quinta Heeren 1890 
Barrio Obrero La Victoria 1896 
Casa de Correos 1897 
Avenida 9 de Diciembre 1898 
Avenida Brasil 1898 
Avenida La Colmena 1899 
Renovación Plaza Mayor 1901 
Hipódromo de Santa Beatriz 
1903 
Facultad de Medicina 1903 
Instituto de Higiene 1904 
Casa Barragán 1904 
Banco del Perú y Londres 1905 
Monumento a Bolognesi 1905 
Casa Courret 1906 
Cripta de los Héroes 1908 
Avenida del Sol 1908 
Teatro Segura 1909 
Quinta Alania 1909 
Estación Ferroviaria 
Desamparados 1912 
Teatro Colón 1913 
Casa Fernandini 1913 
Casa de Depósitos y 
Consignaciones 1915 
Almacenes Oechsle 1917 
Palacio Arzobispal 1917 
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EVOLUCION URBANA 

DE LIMA y EL 

MODELO HAUSSMANNIANO 

Este último periodo corresponde al oncenio 

de Leguía, periodo que significó un intento de 
modernizar la sociedad y redefinir las relaciones 
con el imperialismo 

En este periodo se introducen un tercer tipo 
de avenidas las de contacto con los otros centros 
urbanos. Además de la Brasil, destacan la avenida 

Leguía (1921) y la Progreso (1924), ambas 
encargadas a la Foundation Company. 

La avenida Leguía siguió y propició el rumbo 
de las clases altas limeñas, enlazando el centro 
con M1raflores y los barrios residenciales 
intermedios. El Progreso permitió un ftuJo más 

acelerado entre el centro y el puerto del Callao. 

En 1924, cincuenta años después de la 
edificación del monumento al combate de 2 de 
Mayo, el magnate trujillano de ascendencia italiana 
Víctor Larco Herrera decidió regularizar el 
panorama aledaño, financiando la edificación de 
una serie de elegantes residencias de varios pisos, 
para obtener un complejo semejante a la parisina 
Place de l'Etoile. Los planos originales estuvieron a 

cargo del arquitecto Claudio Sahut y la realización
ligeramente distinta- del arquitecto polaco Ricardo 

Malachowsky De este modo se transformaría el 
abandonado barrio, se coordinaría los alrededores 
de la plaza con el estilo del monumento central y 
con las edificaciones de la flamante avenida la 
Colmena, en cuyo extremo opuesto se edificaba la 

Plaza San Martín. 

Este conjunto tenía una coherencia formal 
semeJante al Paseo Colón, en disposición (avenida 

que desemboca en plaza circular), estilo y 
magnitud. Sin embargo, la Plaza 2 de Mayo no 
resultó de un proyecto específico, sino de un 
proceso paulatino de medio siglo. 

Es, finalmente con este periodo que se 
sentan las bases sobre las cuales seguirá el 
crecimiento de la ciudad de Lima hasta lo que hoy 
conocemos: con una tedenc1a marcada a salir del 
centro, con un segregación de las clases bajas a 
las zonas del centro histórico. Una inconexión 

consecuencia del proceso moderno de expansión 
urbana sin respuesta coherente e íntegra y con un 

fragmento haussmanniano que no fue más alla de 
la Plaza 2 de Mayo y el Paseo Colón 

�--------------� 
Las líneas horizontales de los edificios buscaban integrarse 
entre sí de manera que se cree una perspectiva regular y 

ordenada a lo largo de las nuevas avenidas. El perfil urbano de 
las calles cambia drásticamente con la aparición de las 

man sardas. Estos novedosos y escenográficos elementos, 

buscaron realzar ese espíritu nuevo de la ciudad europeizada. 
Asimismo, los edificios que rodean la Plaza 2 de Mayo dotaban 

a ésta de unifonnidad y elegancia, realzandola como punto de 
encuentro de las nuevas calles. Universidad Nacional 
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