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“Cualquier tipo arquitectónico se convierte en una cás-
cara vacía si no se incluyen en su consideración las rela-
ciones con los seres humanos, los que lo produjeron, los
que lo usaron y los que lo usan, los que lo vieron y los
que hoy lo ven”.

Marina Waisman, El interior de la Historia, pág. 125.

“... la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las
líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles,
en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las
escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas
de las banderas, cada segmento surcado a su vez por ara-
ñazos, muescas, incisiones, comas”.

Italo Calvino, Las ciudades invisibles,
(Las ciudades y la memoria, 3), pág. 34.
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Prólogo

El presente libro es la habitual adaptación de la tesis doctoral que en
su día sustentó la autora, y que obtuvo por unanimidad la máxima califi-
cación. En ella culminaba su trayectoria académica caracterizada por un
esfuerzo esmerado y continuo en realizar un trabajo intelectual riguroso,
que han dado sus frutos en los novedosos enfoques metodológicos e inter-
pretativos.

Se inserta en el ya largo y pionero surco abierto en la Universidad de
Sevilla desde 1930, cuando el Arte Hispanoamericano obtuvo un rango
específico en la enseñanza e investigación universitarias. Una obra con la
solidez de la presente tesis doctoral avala la vitalidad profunda y conti-
nuada de los estudios americanistas en el seno del antiguo Laboratorio de
Arte, hoy Departamento de Historia del Arte, cuyo titular en la cátedra ha
sabido acrecentar y defender esta disciplina ante los avatares de los cam-
bios educativos de las últimas décadas en los programas universitarios
españoles de Historia del Arte.

La autora del trabajo fue en su momento una brillante estudiante de
licenciatura, con la audacia suficiente como para levantar la mirada sobre
el más accesible y siempre atractivo estudio del arte hispalense y alcanzar
la proyección en Perú, tan ligado por otra parte con Sevilla. Ante su deseo
por realizar un doctorado en esta disciplina le sugerí el tema de la casa
limeña. Tenía un prolongado conocimiento personal de la antigua Ciudad
de los Reyes y sus pobladores que me llevó a detectar la persistencia de un
interés sociológico en las élites de Lima. La casa siempre ha sido signo de
un estatus, también instrumento de ascenso social, medio para alcanzar
otros objetivos hasta llegar a constituir una señal de identidad junto con el
minucioso conocimiento de la genealogía y ancestros familiares, metáfora
tangible de la estirpe criolla. El solar parecía ser una carta de presenta-

15
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ción de estas familias, marco para ser admirados en aquella sociedad
barroca en la que el “ser” tenía también que “parecer”.

La Dra. Crespo ha demostrado que los avances sustantivos en la
investigación del arte americano deben fundamentarse en las fuentes docu-
mentales locales y el conocimiento directo de las obras. Su misma presen-
cia en Lima en julio de 1995 despertó inmediatamente el interés por este
tema en los investigadores locales. El trabajo contó siempre con un factor
en contra: la casi total inexistencia de arquitectura doméstica de esa épo-
ca, merced a los terremotos que asolan con frecuencia a la ciudad.

Gracias a tres estancias sucesivas en América (1995, 1996 y 1997),
dentro del programa Intercampus de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), consiguió acercarse directamente a las fuentes,
bibliografía y obras arquitectónicas.

El libro ofrece la visión de la casa limeña como respuesta y solución
a las necesidades vitales de habitación con unos factores condicionantes
persistentes, caso del clima, seísmos, materiales constructivos y mano de
obra. Detalla el proceso constructivo y los oficios principales desde los que
se edificaron las viviendas: albañiles y carpinteros con sus respectivos
materiales: el ladrillo y la madera, como podrá advertirse de esencial tra-
dición mudéjar, tan afín con lo andaluz. Presta atención también a las tipo-
logías de las casas, tema que habrá de complementarse con el estudio del
Dr. San Cristóbal, al que desde aquí agradezco su colaboración generosa.
Recoge además la funcionalidad de las distintas estancias en la mansión y
otras unidades de habitación. El objetivo último era acercarse a los gran-
des ejemplos supervivientes de esta arquitectura: la Casa de Pilatos y el
Palacio de Torre Tagle, de los siglos XVII y XVIII respectivamente. Las
periódicas destrucciones sufridas por estos inmuebles aconsejan pruden-
cia en los análisis y conclusiones, máxime cuando en el caso del segundo
—al tratarse de un destacado edificio institucional— la escasa informa-
ción sobre sus restauraciones es llamativa. Por último, otro capítulo nove-
doso es la aproximación al interior de las moradas limeñas, tratando de
recrear el modus vivendi de los antiguos habitantes de Lima: muebles,
telas, lienzos, esculturas, platería, objetos que con su color, brillo o textu-
ra expresan el gusto de sus propietarios y transforman la sobria arquitec-
tura. Este apartado utiliza un amplio repertorio de inventarios de bienes,
documentación que también apunta a otros temas de interés como el colec-
cionismo y mentalidades de las élites peruanas.

RAFAEL RAMOS SOSA
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Tan extensa y concienzuda labor se ha visto reconocida por el galar-
dón del accésit en el concurso de monografías Nuestra América, de la
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, gracias a cuyo patrocinio
sale a la luz. Una excelente investigación universitaria salta los límites exi-
gidos por la obtención de un grado académico para adentrarse en el ámbi-
to general del interés público por los temas artísticos y culturales.

RAFAEL RAMOS SOSA

Profesor Titular de Historia
del Arte Hispanoamericano

Universidad de Sevilla.
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