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Historia de la ingeniería y la arquitectura en el Perú: 
bibliografía comentada 

l. Punto de partida 

] osÉ IGNACIO LóPEZ So RIA* 

Universidad Nacional de Ingeniería 

La ingeniería y la arquitectura modernas son quehaceres humanos que aprovechan los 
conocimientos científicos y técnicos, a los que incorporan otras variables de la expe
riencia humana -social, política, económica, estética, de gestión, etc.- para inter
venir en el entorno, y no solo transformarlo en función de las necesidades sociales, 
sino conformarlo, darle una forma capaz tanto de satisfacer las necesidades como de 
desarrollarlas. 

Así interpretadas, la ingeniería y la arquitectura son profundamente humanas en 
cuanto contribuyen a humanizar o deshumanizar el entorno en interacción con el 
cual se desarrolla la vida humana. 

La ingeniería y la arquitectura son más antiguas que la modernidad, pero aquí nos 
referiremos a estos quehaceres en el contexto del proyecto moderno y sus avatares en el 
Perú. Nos limitaremos, por tanto, a reseñar la producción historiográfica sobre la inge
niería y la arquitectura modernas, que, como es sabido, comienzan en el Perú con la 
presencia de los primeros ingenieros y arquitectos civiles desde mediados del siglo XIX. 

2. Objetivo 

Sin pretensión de exhaustividad, en el presente artículo ofrezco una primera aproxi
mación a la bibliografía de la historia de la ingeniería y la arquitectura peruanas de los 

· Doctor en Filosofía (Facultad Complutense de Filosofía, Alcalá de Henares) y en Historia (Pontificia 

Universidad Católica del Perú), y Postdoctorado en Filosofía (Academia de Ciencias de Hungría, Budapest). 
Es profesor universitario desde 1966 en diversas universidades del Perú y otros países. Ha sido rector de 
la Universidad Nacional de Ingeniería (1984-89); director del Proyecto Historia UNI (desde 1996); 
actualmente es representante en el Perú de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura (OEI). Últimas publicaciones: Breve historia de la UN! (2003) y La Sociedad 

de Ingenieros del Perú. Primera década: 1898-1908 (2004). En prensa: Enciclopedia temática del Perú. T. 
XII: La ciencia y la tecnología en el Perú (editor). 
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siglos XIX y XX, recogiendo la información de mis propias indagaciones sobre el tema 
y de lo que se incluye como fuentes bibliográficas en los escritos de los autores aquí 
reseñados. 

3. Estado del arte 

En el Perú, la única empresa colectiva dedicada sistemáticamente a la historia de la 
ingeniería y la arquitectura es el Proyecto Historia UNI, de la Universidad Nacional 

de Ingeniería, que animo yo mismo y que integran, con mayor o menor dedicación , 
historiadores (Isaac Cazorla, Leticia Quiñónez, Katya Rodríguez Valencia, Lizardo 
Seiner y Martín Ueda), arquitectos (Syra Álvarez, Wiley Ludeña, Patricia Seminario 

y Fernando Utia) e ingenieros (Edilberto Huamaní y Klaus Kemp). Además de los 

17 títulos publicados, el Proyecto Historia UNI organiza periódicamente el Con
greso de Historia de la Ingeniería y la Arquitectura Modernas, para dar a conocer 
los avances de las investigaciones propias y de otros investigadores. Las ponencias 

presentadas son luego publicadas en la colección Construyendo el Perú: Aportes de inge

nieros y arquitectos. 

Aunque no dedicadas sistemáticamente al tema, hay otras instituciones que han 

acogido y publicado trabajos de historia de la ingeniería y la arquitectura. Sobresalen, 
entre ellas, la revista 0 de Construcción, dirigida por Adolfo Córdova, con una serie de 

artículos de Luis Bustamente sobre grandes obras de ingeniería, y de otros autores 

sobre diversos momentos de la historia de la arquitectura; el Colegio de Ingenieros del 
Perú, que ha editado tres volúmenes de historia de la ingeniería, el tercero de los 

cuales, sobre la ingeniería en el siglo XIX, es obra de Héctor Gallegos; el Instituto 

Nacional de Geología, Minas y Metalurgia, que publicó los trabajos del ingeniero 
Mario Samamé Boggio sobre historia de la minería y algunos textos del ingeniero 
Francisco Sotillo sobre el mismo tema. 

A estos esfuerzos institucionales hay que añadir los frecuentes aportes individuales · 
de los ingenieros Héctor Gallegos y Luis Bustamante sobre historia de la ingeniería, y 

de los arquitectos Héctor Velarde, José García Bryce y Wiley Ludeña, entre otros, 
sobre historia de la arquitectura y el urbanismo. 

El volumen XII de la Enciclopedia Temática del Perú que ha editado El Comercio, 

dedicado a la ciencia y la tecnología, incluye abundante información sobre la historia 
de la ingeniería y la arquitectura en el país. 

A pesar de estos aportes, y sin restarles mérito, en el Perú no contamos todavía 

con una historia integral de la ingeniería ni de la arquitectura de la época republica

na que hayan sido hechas con las características propias de un trabajo historiográfico 
profesional. Tenemos, sí, numerosos artículos y monografías sobre territorios parcia
les de esta historia, e incluso algunas narraciones relativamente abarcadoras, pero más 
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centradas en la acumulación y ordenación de la información que en una interpreta
ción historiográfica. 

Lo que existe ha sido escrito principalmente por ingenieros y arquitectos, lo que 
supone que el acercamiento a los fenómenos históricos se hace frecuentemente desde 

una perspectiva profesional que tiende a privilegiar el dato, con una menor atención a 
los procesos por medio de los cuales el hecho se incorpora a la sociedad y, por tanto, 

adquiere significación histórica. 
Se advierte, por otra parte, una cierta diferencia de perspectiva entre ingenieros y 

arquitectos. Los primeros no suelen incorporar la historia como componente de su 
formación ni como variable necesaria en su quehacer profesional. Son diestros, sin 

embargo, en el manejo preciso de la información y en su presentación ordenada. Los 
arquitectos incluyen la dimensión histórica en su formación y frecuentemente en su 
ejercicio profesional, y, por tanto, suelen estar mejor equipados teórica, metodológica 

y lingüísticamente para la labor historiográfica. 
La producción historiográfica de ingenieros y arquitectos suele publicarse en cir

cuitos informativos que los historiadores no acostumbramos a transitar (revistas, bo

letines, actas de congresos y otras publicaciones institucionales de las sociedades y 
cuerpos de ingenieros y arquitectos, colegios profesionales, centros de formación pro

fesional y ministerios de la producción, entre otros). Este hecho dificulta -por igno
rancia nuestra o por falta de motivación- nuestro acercamiento como historiadores 

a la producción historiográfica de los ingenieros y arquitectos. 
Los historiadores profesionales encontramos dificultades para abordar la historia 

de la ingeniería y la arquitectura. Nuestra formación no es suficiente para entender a 
cabalidad los procesos científico-tecnológicos y sus consecuencias sociales. Estas difi

cultades nos llevan frecuentemente a soslayar el tema y a no incorporar estas variables 
de la vida humana en nuestras reconstrucciones históricas o a asumirlas solo como 

datos sueltos sin hacer el esfuerzo de introducirnos en la lógica de los procesos de 

apropiación científico-técnica de la realidad. 
Esta situación ha comenzado a cambiar: primero, porque internacionalmente se 

atribuye hoy mayor importancia a la historia de la ciencia, la tecnología, la ingeniería 

y la arquitectura, como se ve por los numerosos grupos de estudio de estos temas, las 
reuniones y congresos que se organizan y los intercambios entre esos grupos de estu

dio; segundo, porque sigue habiendo científicos, ingenieros y arquitectos preocupa
dos por estos temas; y tercero, porque algunos historiadores hemos decidido orientar 

nuestras investigaciones hacia esta temática. 

4. Resultados logrados 

Los historiadores de la ingeniería y la arquitectura han atribuido una particular im
portancia a la historia de las instituciones educativas y profesionales. El estudio de las 
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instituciones permite no solo reconstruir su pasado, sino ofrecer pistas y materiales 
para explorar otros territorios relacionados con esta temática. 1 

En cuanto a las instituciones educativas, la más estudiada ha sido la Universidad 
Nacional de Ingeniería, antigua Escuela de Ingenieros y actual sede del Proyecto His
toria UNI. Posteriormente, se han trabajado la historia de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, antigua Escuela Nacional de Agricultura, y la de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Lima. 

Si excluimos el Cosmograflato, que viene de los años de la colonia y llega hasta 
187 4, la historia moderna de las instituciones profesionales de ingeniería y arquitec
tura comienza en 1852 con la creación del Cuerpo de Ingenieros Civiles, transforma
do luego en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado. Desde mediados del 
siglo XIX hasta las actuales sociedades, colegios profesionales y academias de ingenie
ría y arquitectura hay un largo proceso cuya historia ha sido apenas estudiada. Aquí 
recogemos información solo sobre el Cosmograflato, la Sociedad de Ingenieros del 
Perú, el Ministerio de Fomento y el Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú. 

Particular atención han merecido los procesos de formación de ingenieros y arqui
tectos. Su estudio histórico ha permitido reconstruir, entre otros, los siguientes aspec
tos: a) los perfiles profesionales necesarios para cada época y cada especialidad, vistos 
desde la perspectiva de la demanda de los sectores productivos y de servicios; b) la 
formación y desarrollo del cuerpo de conocimientos, procedimientos, actitudes y va
lores propios de cada carrera; c) las lógicas pedagógicas para que los alumnos se apro
pien de las competencias necesarias para el ejercicio profesional; d) el ejercicio profe
sional mismo; e) las influencias de otros contextos formativos en el proceso de forma
ción en el Perú. Mucho de esto se recoge en los textos que mencionamos en la biblio
grafía sobre la formación de ingenieros y arquitectos. 

El estudio de biografías tiene por objeto mostrar formas de vida alternativas a las 
de los héroes que conocemos. En ellas lo sobresaliente es el trabajo constante y cotidiano 
o, si se prefiere, parafraseando a Weber, la asunción de la profesión como vocación, 
como destino elegido por uno mismo, para la realización del bien social. Del acerca
miento a esas biografías trasunta una ética del trabajo cotidiano que frecuentemente 
diverge de la tradicional ética de la heroicidad entre nosotros y, consiguientemente, 

1 Dos ejemplos concretos: a) estudiando la historia de la Universidad Nacional de Ingeniería me di con un 
tema de sumo interés para entender el proceso de la modernidad en el Perú: la introducción del Sistema 
Métrico Decimal en los usos, costumbres y normas del intercambio y la convivencia dentro del Perú y 

con el extranjero (hoy, este tema está siendo trabajado por un investigador y esperamos tener pronto 
resultados visibles), y b) trabajando la historia de la Sociedad de Ingenieros del Perú, advertí que los 
ingenieros y arquitectos manejan un discurso sobre la realidad que difiere del discurso habitual de los 
humanistas, políticos y científicos sociales y que enuncia la promesa de la vida peruana en otros términos. 
Esto me ha llevado a tratar de reconstruir este discurso e incluso a pensar en una antología del pensamien
to de ingenieros y arquitectos sobre el Perú y sus desafíos. 
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incorpora nuevos modelos de vida a nuestra tradicional oferta de dichos modelos. Lo 
que se ha hecho hasta ahora es apenas un pequeño muestrario de ingenieros y arqui
tectos que han sobresalido por su dedicación a la construcción de ferrocarriles, la 
ingeniería mecánica, la difusión del conocimiento científico-tecnológico, la funda
ción y animación de instituciones, etcétera. Lamentablemente, este territorio histo
riográfico sigue estando aún casi inexplorado. 

Entre los trabajos de historia de la ingeniería, sobresalen los dedicados a: a) las vías 
de transporte (ferrocarriles, carreteras) relacionadas con la integración del territorio, 
su organización racional, la realización del intercambio, la posibilidad real de la 
gobernabilidad, la constitución del país como una entidad real; b) la exploración y 
explotación de las fuentes energéticas, principalmente de la electricidad y su uso en el 
sector urbano moderno tanto para conjuntos habitacionales como para el sector in
dustrial; c) la minería en sus fases de exploración, explotación y comercialización, con 
manifiesta ausencia del paso por la transformación, lo que revela aspectos fundamen
tales de los modelos de desarrollo imperantes en el Perú; d) las telecomunicaciones 
(correo, telefonía y sus actuales aplicaciones informáticas), que tienen los mismos 
aspectos que las vías de transporte. No recogemos aquí la rica bibliografía existente 
sobre la historia de las ingenierías naval, aeronáutica y militar. 

El apartado sobre historia de la arquitectura y el urbanismo muestra, por la abun
dancia de referencias, la creciente importancia de la ciudad en la vida peruana. De la 
ciudad, interesan a los estudiosos no solo sus monumentos y su mobiliario, sus calle
jones y mansiones, sino también y principalmente el tratamiento y la gestión racional 
del territorio a través del urbanismo moderno, y, en medida todavía reducida, el aná
lisis de la ciudad como convivencia de diversas formas y nociones de vida buena. Los 
estudios sobre la ciudad son exponentes claros de la presencia y penetración de los 
modos modernos de vida. 

Finalmente, pero no en último lugar, recogemos en la bibliografía los pocos traba
jos todavía elaborados sobre la racionalidad propia del ingeniero y del arquitecto, 
expresada en lo que ya hemos llamado el discurso del bienestar, un discurso que piensa 
la promesa de la vida peruana, principalmente, en términos de bienestar y que compi
te por la primacía social con la otra versión del discurso moderno, el discurso de las 
libertades, elaborado y difundido por filósofos, políticos y hombres de letras y cien
cias sociales. 

5. A manera de conclusión 

A pesar de los avances, de los cuales la bibliografía que sigue es una muestra, la historia 
de la ingeniería y la arquitectura modernas han sido exploradas solo parcialmente en el 
Perú. Lo avanzado, sin embargo, facilita el trabajo posterior. Conocemos mejor el cam
po de estudio, los circuitos de la información pertinente, las fuentes documentales, 
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bibliográficas y de publicaciones periódicas, y los personajes e instituciones implica
dos. A ello hay que añadir que, con el tiempo, se va ganando en el perfeccionamiento 
de las estrategias y técnicas de investigación, se van constituyendo grupos de trabajo, 
se abren espacios de encuentro para la interacción entre historiadores y profesionales 
de la ingeniería y la arquitectura interesados en su propia historia, y se están armando 
cursos para promover el conocimiento de la historia de la ingeniería. Los cursos de 
historia de la arquitectura existen desde hace muchas décadas. 

Están dadas, pues, las condiciones para un despliegue significativo de los trabajos 
de historia de la ingeniería y la arquitectura. Falta, sin embargo, convencer a los histo
riadores profesionales de la importancia de incluir esta variable para entender a cabalidad 
los procesos sociales. 
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