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El Perú se convirtió en un país de población de mayoría urbana 
durante la segunda mitad del siglo veinte. En los años que mediaron 

entre los censos nacionales de 1940 y 1972, el porcentaje de la población 
considerada urbana superó por primera vez al de la rural.1 Si bien la dife-
rencia entre lo urbano y lo rural está marcada más por una continuidad 
geográfica que por una oposición binaria, está claro que se produjo un 
cambio fundamental: entre 1940 y 1972, la población urbana, siempre 
según cuentas oficiales, pasó de 35% a 60 %. En el mismo período, la 

1 Ministerio de Hacienda 1940; Oficina Nacional de Estadística y Censos 1972.
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población ocupada en agricultura pasó de 62% a 42%, mientras que 
la población ocupada en actividades más urbanas, como manufactura, 
comercio y servicios, pasó de 27% a 43%.2 

Esta introducción enfoca este proceso desde dos niveles distintos pero 
interrelacionados. En primer lugar, se señalan algunos de los principales 
efectos de la urbanización en la sociedad peruana contemporánea y 
se interpretan episodios importantes de la historia política desde las 
ciudades. En este sentido, se llama la atención sobre el potencial reno-
vador de la historia urbana para reinterpretar la historia peruana desde 
la segunda mitad del siglo veinte. La comprensión de más de un proceso 
fundacional de dicho periodo puede cambiar radicalmente si se tiene en 
cuenta que el crecimiento urbano y la migración rural-urbana fueron 
elementos determinantes. En segundo lugar, se repasa la producción 
académica acerca de diversas facetas de la vida urbana en el Perú durante 
este período, desde los inicios de la explosión urbana hasta el presente. 
Señalamos algunas de las principales tendencias dentro de esta litera-
tura interdisciplinaria y, en particular, discutimos la emergencia de una 
historiografía urbana sobre América Latina y sobre el Perú. Sugerimos 
que los temas conectados con procesos políticos mayores a nivel nacional 
y global, los estudios acerca de ciudades fuera de Lima, las condiciones 
ambientales, y el estudio de la movilidad urbana son a la vez algunos de 
los vacíos de esta historiografía emergente y de los campos más promi-
sorios para su crecimiento. Para terminar, presentamos tres artículos que 
contribuyen a estos nuevos horizontes temáticos. 

cómo la urbanización cambió el perú: 1940-2023

La transformación de un país de mayoría campesina a uno en que la 
mayoría de las personas vivía en ciudades tuvo efectos extraordinarios. Las 
desigualdades geográficas y la concentración económica se acentuaron. 
Como en el resto de América Latina, la pobreza urbana se masificó 
y se condensó en grandes focos que la convirtieron en un fenómeno 
más visible. Pese a que el estado peruano realizó algunos esfuerzos, por 

2 Jaramillo y Huamán 2020: 232.
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lo general reactivos, para incorporar nuevos espacios y comunidades 
urbanos al tejido legal, esta nueva notoriedad no equivalía necesaria-
mente a un aumento de su «legibilidad».3 Vino, más bien, usualmente 
acompañada de un sentido permanente de crisis. Grandes espacios y 
comunidades pasaron a ser estigmatizados. Parte de la demonización 
de las llamadas «barriadas» y «pueblos jóvenes» pasaba por asociarlos 
con las costumbres y la cultura material de la sociedad rural. Aunque 
la precariedad y los problemas sociales eran innegables, esta asociación 
negativa era en gran medida un reflejo de los prejuicios y las ideas de las 
élites acerca de las poblaciones rurales y de una simplificación excesiva 
y poco precisa de la oposición entre los ámbitos rural y urbano.4 

La migración cambió las ciudades, pero no en la dirección distópica que 
se le atribuía. Con el crecimiento impulsado por las grandes migraciones 
del campo a la ciudad, los vínculos e identidades de la vida agraria no 
desaparecieron, sino que se adaptaron a las formaciones socioespaciales 
urbanas y las transformaron.5 Por lo demás, en contra de una tradición 
ideológica que enfatiza el carácter criollo de las ciudades peruanas, 
especialmente las de regiones litorales, estas en realidad fueron siempre 
habitadas por mayorías indígenas y de origen africano. La Lima colonial 
criolla fue una creación cultural cuyo éxito responde más a la capacidad 
de las élites de difuminar, en un contexto de profundas desigualdades, 
discursos autorreferenciales, ligados precisamente a sus propios temores 
racializados, que a un correlato demográfico.6 Las olas migratorias de la 
segunda mitad del siglo XX reforzaron y renovaron formas de convivencia 
multiétnica que llevaban siglos en la práctica.7  

El crecimiento urbano cambió también la política peruana. La urbani-
zación del Perú fue un proceso plagado de conflictos y contradicciones. 
Estos cambios se produjeron de formas que a veces tardaron en ser 
completamente asimiladas y que a su vez influyeron en el crecimiento 

3 Matos Mar 1984. Sobre legibilidad, ver Scott 1998.
4 Fischer 2014.
5 Golte y Adams 1990.
6 Cosamalón 1999; Méndez 1995.
7 Montoya 2002.
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urbano. Durante el gobierno autoritario de Manuel A. Odría (1948-
1956), por ejemplo, la relación del dictador con las poblaciones de las 
llamadas «barriadas» y la expansión de la infraestructura urbana estu-
vieron entre las bases de su legitimidad política, en arreglos que se han 
convertido en ejemplos clásicos de las políticas urbanas clientelistas en 
América Latina.8 Durante la década siguiente, el primer gobierno de 
Fernando Belaunde (1963-1968), eventualmente truncado por un golpe 
de Estado, orientó su agenda a dos prioridades paralelas: la modernización 
de las políticas de vivienda y la colonización de los territorios amazónicos 
del Perú. Ambas políticas fueron en buena medida intentos por encontrar 
alternativas al crecimiento urbano impulsado por las olas migratorias. Los 
proyectos de colonización en la selva pretendían ser válvulas de escape 
ante la presión en el campo en los Andes, y los proyectos de vivienda 
social intentaban canalizar el crecimiento urbano hacia modalidades 
bajo mayor control estatal y en formas consideradas más aceptables en 
los ideales urbanísticos de las élites gobernantes.9 

El autoproclamado Gobierno Revolucionario de la Fuerzas Armadas 
de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), acaso el más influyente del siglo 
XX peruano, centró gran parte de su discurso y praxis en transformar a 
través de una reforma agraria un país cada vez más urbano. El gobierno 
veía en la redistribución de tierras rurales el camino hacia una sociedad 
más justa, pero lo hacía precisamente cuando el campo dejaba de ser 
el centro demográfico del país y su importancia económica también 
decaía.10 Por lo demás, algunos de los eventos que marcaron el destino 
del régimen y del de su sucesor, la llamada «Segunda fase» (1975-1980), 
fueron distintivamente urbanos. La invasión de Pamplona y la creación 
de Villa El Salvador en 1971 marcaron un momento bisagra en las polí-
ticas urbanas en el Perú, pero también en la relación entre la figura de 
Velasco y los sectores populares, e influyeron en el debilitamiento de un 
ala dura del régimen. La huelga policial de 1975 mostró un gobierno en 
plena decadencia, con fuerzas del orden fracturadas y dispuestas a dejar 

8 Collier 1978.
9 Zapata Velasco 1995; Huapaya 2014.
10 Cant 2021; Puente 2023.
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desprotegida a la población civil o a reprimirla indiscriminadamente. 
Los paros generales de trabajadores en 1977 y 1978, concentrados en 
las principales ciudades del país, finalmente, marcaron el final de la 
Segunda fase y desembocaron en la convocatoria a elecciones generales, 
una Asamblea Constituyente y el regreso de los militares a los cuarteles.11  

La guerra insurgente-contrainsurgente iniciada por Sendero Luminoso 
en 1980, otro proceso central de la historia del Perú reciente, partió de 
las premisas de la guerra campesina de inspiración maoísta. La guerra 
comenzó en Ayacucho, una de las regiones más rurales del país, y tuvo 
efectos particularmente —y deliberadamente— devastadores en el campo 
y sobre las poblaciones indígenas tradicionalmente asociadas con él. 12 Sin 
embargo, los orígenes y el desarrollo del conflicto armado interno no se 
entienden sin la urbanización fomentada por la reapertura de la Univer-
sidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (1959), las expectativas de 
modernización y la dislocación creadas durante estos procesos, el papel 
de las ciudades intermedias de la sierra y el rol estratégico atribuido a 
las ciudades por los propios actores del conflicto.   

Algunos ejemplos de 1982, año en que se empezó a agudizar el 
conflicto, pueden ilustrar la importancia de que las ciudades tuvieron 
en su desarrollo. En marzo de aquel año, Sendero Luminoso organizó 
un ataque contra el penal de Huamanga, en el que escaparon docenas de 
presos senderistas. El suceso marcó un punto de inflexión en la evaluación 
del poder militar de la insurgencia senderista, que parecía tener control 
sobre la ciudad. Una de las presas que escapó aquel día, la joven Edith 
Lagos, murió en combate en setiembre. Su funeral multitudinario en la 
ciudad generó una imagen poderosa acerca de la capacidad de convoca-
toria de Sendero.13 Cuando, en enero de 1983, el segundo gobierno de 
Fernando Belaunde (1980-1985) cedió el control político-militar sobre 
algunas provincias de Ayacucho a las Fuerzas Armadas, la recepción 
hostil que recibieron los dos mil miembros del Ejército y la Marina 

11 Valladares Quijano 2005; Valladares Quijano 2013.
12 Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003; La Serna 2012; Rénique y Lerner 
2019.
13 Caro Cárdenas 2006; Guerrero 2006.
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que ingresaron a Huamanga y otras ciudades de Ayacucho acentuaron 
aún más la percepción oficial sobre la gravedad del conflicto y sobre la 
popularidad de la insurgencia. Esta visión fue la base de una estrategia 
contrainsurgente basada en la desconfianza militar hacia la población 
civil, que marcó el derrotero inicial de la guerra más allá de los límites 
de las ciudades ayacuchanas.14 

De modo más general, como ha mostrado la investigación en curso 
del historiador Willie Hiatt, el objetivo más común de los atentados 
de Sendero con explosivos fueron las torres eléctricas de alta tensión: el 
propósito era causar disrupciones y terror en las zonas urbanas, como 
parte de la estrategia maoísta de «cercar la ciudad».15 De acuerdo con 
Nelson Manrique, historiador peruano que participó de entrevistas con 
Abimael Guzmán, el líder senderista más de una vez se refirió como una 
de las grandes influencias para su estrategia a uno de los libros de juventud 
del gran historiador Jorge Basadre, La multitud, la ciudad y el campo en 
la historia del Perú, un ensayo sobre las relaciones económicas, políticas 
y culturales entre el campo y la ciudad, y sobre el papel particular de 
las masas urbanas, desde las civilizaciones andinas prehispánicas hasta 
el período que, años más tarde, el propio Basadre bautizaría como la 
«República Aristocrática».16 

En las últimas tres décadas, las ciudades peruanas fueron el escenario 
de una nueva reestructuración económica. Se abrieron nuevos espacios 
de consumo, y las lógicas del mercado entraron con mayor fuerza a los 
servicios y la infraestructura urbana, así como a las políticas públicas 
de vivienda.17 En este período, además, se registró una nueva tendencia 
demográfica: el crecimiento se concentró más en las ciudades intermedias 
que en Lima.18 La década de 1990 inició como un período de aparente 

14 Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú 2010: 48.
15 Hiatt 2022; Asencios 2017.
16 Manrique 2007: 16; Basadre 1980.
17 Joseph A. et al. 2008; Fernández-Maldonado 2008; Fernández-Maldonado y Brede-
noord 2010; Torres y Ruiz-Tagle 2019.
18 Instituto Nacional de Estadística e Informática 1993; Instituto Nacional de Estadística 
e Informática 2017.
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despolitización forzada, con una vida política urbana atrapada entre las 
fuerzas represivas del gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-
2000), la violencia política de Sendero Luminoso, y una ola de creci-
miento económico importante pero caracterizada por la precarización 
típica de las reformas neoliberales.19 A mediano plazo, la polarización 
entre ciudades y campo, y entre Lima y el resto del país, se terminó por 
agudizar. Esto se hizo visible tanto en desigualdades económicas como 
en filiaciones políticas. Los resultados electorales de 2021 y la crisis polí-
tica de 2023 pueden ser leídas, en parte, en relación con estos procesos 
sociales vinculados al carácter cambiante de la urbanización. 

Al mismo tiempo, no es posible entender lo que ocurre en la ciudad 
sin prestarle atención al campo, y viceversa. La intensificación de la 
extracción de recursos en el marco de la globalización y el capitalismo 
avanzado han acercado a la ciudad al campo o, visto de otro modo, han 
acentuado la subordinación de este al poder urbano. Para entender la 
concentración de la riqueza y el crecimiento económico en Lima, es indis-
pensable considerar sus vínculos con las zonas rurales donde se produce 
o se extrae gran parte esa riqueza: muchas de las empresas de los sectores 
minero y agroindustrial, dos de los principales motores del crecimiento 
económico peruano en el siglo XXI, tienen sus oficinas centrales en la 
capital. Las demandas productivas de las ciudades influencian el mundo 
rural. Los mercados de las ciudades consumen productos del campo, pero 
también envían productos manufacturados que se distribuyen por todo 
el territorio a través de mercados regionales y de redes de transportes y 
de relaciones comerciales articuladas en nodos urbanos. Así, la influencia 
de la urbanización en el territorio peruano se suma al proceso global de 
urbanización extendida, «sin exterior», en la cual el campo y la ciudad 
se constituyen mutuamente.20

19 Burt 2011.
20 Brenner y Schmid 2015; Cronon 1996.
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aproximaciones académicas a la urbanización del perú 

Las ciencias sociales contemporáneas capturaron aspectos importantes 
de los procesos de las distintas etapas de la explosión urbana peruana. 
Ya en la década de 1950, el antropólogo José Matos Mar y el arquitecto 
Adolfo Córdova registraron los primeros asentamientos creados como 
producto de una migración acelerada que el Estado no fue capaz de 
absorber con la provisión de servicios urbanos y vivienda adecuados.21 
Hasta ese momento, la política institucional estatal no consideraba a las 
llamadas barriadas como una solución al problema de la vivienda, sino 
como un síntoma de crisis y como un problema social en sí mismo, que 
debía ser erradicado o limitado. Esto empezó a cambiar en la siguiente 
década. En 1961, se aprobó la Ley de Barrios Marginales, que promovía 
que el Estado brindase espacios para la autoconstrucción.22 Durante la 
misma década, arquitectos como John Turner y Eduardo Neira escribían 
sobre el potencial de la autoconstrucción y el trabajo colectivo comunal 
para mejorar las condiciones materiales de los nuevos pobladores urba-
nos.23 Estas visiones competían con perspectivas mucho más negativas 
acerca del crecimiento urbano. En paralelo al auge de la literatura acerca 
de la construcción y gestión de los nuevos espacios urbanos por los 
propios habitantes, que tenía un cariz notablemente optimista sobre las 
posibilidades de la urbanización, el sociólogo Aníbal Quijano, que más 
tarde adquiría fama internacional por su teorías acerca del colonialismo, 
escribía acerca del proceso de urbanización peruano, con las barriadas 
como elemento preponderante, como la manifestación problemática 
de procesos de desarrollos dependientes, que, por lo tanto, no podrían 
cambiar sin otras transformaciones estructurales.24 

Durante los años siguientes, la ciudad adquirió prominencia en      
círculos políticos y académicos. Científicos sociales de diversas orien-
taciones se embarcaron en debates sobre temas específicos relacionados 

21 Matos Mar 1978; Córdova 1958.
22 Ministerio de Justicia 1961.
23 Turner 1965; Turner 1968; Huapaya 2015.
24 Quijano 1968.
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con el proceso de urbanización. Una rama de los estudios se enfocó 
en entender cómo el proceso de urbanización acelerada impactó en 
el acceso y los mercados de suelo urbano y vivienda.25 Otra serie de 
perspectivas enfatizó los cambios culturales y la aparición de nuevas 
identidades urbanas.26 Los cambios políticos asociados con el proceso 
urbano, en relación con el desarrollo del clientelismo, pero también de 
formas de hacer política capaces de obligar al Estado a adaptarse a los 
tiempos, fueron objeto de algunos de los estudios más influyentes.27 Un 
ámbito de investigación muy productivo fue el estudio de las nuevas 
ideas acerca de la ciudad, con particular interés por la concepción de las 
barriadas.28 Temas más acotados, como las transformaciones en el sistema 
de transporte, también recibieron atención.29 Finalmente, se produjeron 
también ensayos que discutían los rasgos de la transformación urbana 
en términos más amplios, con énfasis en lo espacial.30

Más recientemente, las discusiones académicas se han enfocado en 
procesos de reestructuración urbana, a veces interrelacionados entre 
sí, que transforman el tejido espacial, las relaciones económicas, y el 
funcionamiento cotidiano de la vida urbana en el Perú, con especial 
énfasis en Lima. Un punto inicial entre estos estudios ha sido la explo-
ración de nuevas centralidades y los cambios socioespaciales ligados a 
ellas.31 Las nuevas formas de segregación urbana surgidas durante esos 
procesos es otro fértil campo de estudio.32 Una serie de contribuciones 
ha investigado la introducción de lógicas de mercado en la gobernanza 
de la infraestructura, los servicios y el espacio público.33 Por último, 

25 Riofrío 1978; Rodríguez 1972.
26 Degregori, Blondet, y Lynch 1986; Golte y Adams 1990.
27 Collier 1978; Matos Mar 1984; Stokes 1995.
28 Calderón Cockburn and Maquet 1990; Mangin 1967; Huapaya 2015; Turner et al. 
1969.
29 Uzzell 1987; Cantuarias Acosta 1998.
30 Muñoz Gurmendi 1991; Deler 1975; Córdova Aguilar 1989.
31 Chion 2002; Gonzales de Olarte and Segura 2012; Vega Centeno et al. 2019; Bensús 
2018.
32 Bensús 2012; Joseph A. et al. 2008; Ploger 2007; Pereyra 2006.
33 Lozada Acosta 2018; Takano 2017; Fernández-Maldonado 2008.
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retomando un tema clásico, diversos autores han examinado el estado 
reciente o actual del hábitat popular.34 

Las aproximaciones desde perspectivas históricas también han captu-
rado la importancia de esta transición urbana. En las últimas décadas, 
desde la historia, la sociología histórica y otras disciplinas, se han presen-
tado interpretaciones de largo plazo sobre aspectos políticos, culturales y 
espaciales de la urbanización, así como volúmenes colectivos de ensayos 
que abordan algunos de sus elementos centrales.35 En conjunto, estos 
trabajos contribuyen a la formación de una historiografía urbana sobre 
el Perú contemporáneo. Presentan hipótesis de largo alcance sobre la 
trayectoria del proceso de urbanización y abren la posibilidad de crear 
nuevos campos de investigación acerca de fenómenos específicos: así, 
por nombrar solo algunos, las formas de socialización, las industrias 
culturales, las actividades económicas y prácticas «informales», y la 
historia del planeamiento.

Esta nueva historiografía del Perú urbano tiene aún ciertas limitaciones. 
Por un lado, en una problemática similar a la de los pasos iniciales de la 
historia urbana de las últimas décadas acerca de América Latina, las histo-
rias urbanas a menudo son escritas por historiadores que se especializan 
en otros subcampos, como la historia regional, la historia económica o 
la historia social.36 En tal sentido, son más historia en las ciudades que 
historias de las ciudades. Los diálogos, por lo tanto, suelen estar ligados 
a aquellos otros subcampos, y no necesariamente a una historiografía 
propiamente urbana. Algo similar ocurre con la historia escrita por 
académicos de otras disciplinas, como la arquitectura, la sociología o 
la antropología, que generan discusiones dentro de sus disciplinas y se 
manejan dentro sus marcos conceptuales.37 Sin embargo, en las últimas 
dos décadas, se ha ido formando una historiografía urbana latinoameri-

34 Dammert Guardia, Robert, and Vega Centeno 2017; Dammert Guardia 2018; Torres 
and Ruiz-Tagle 2019.
35 Calderón Cockburn 2005; Ludeña 2006; Ludeña 2004; Martuccelli 2000; Fernández 
Maldonado 2014; Panfichi y Aguirre 2014. 
36 Armus and Lear 1998.
37 Almandoz 2003.
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cana.38 En el caso peruano, publicaciones recientes de historiadores, en 
diálogo con algunos trabajos clásicos, están contribuyendo a la formación 
de una historiografía urbana sobre el Perú.39Aun así, otra limitación 
importante, indesligable de las características del propio proceso de 
urbanización peruana y de las formas en que el centralismo reproduce 
desigualdades regionales, es que el énfasis sigue estando en Lima.  

Las historias urbanas que buscan cubrir al Perú en conjunto suelen 
enfocarse en cuestiones políticas, como las relaciones entre Estado y 
ciudadanos, la historia de los movimientos políticos, y procesos de 
autoritarismo y democratización, o en la historia de las ideas urbanas 
y arquitectónicas y su aplicación. 40 Estos enfoques están relacionados 
con algunas de las particularidades de la historia urbana peruana. Una 
característica inusual del caso peruano fue que las élites políticas se esme-
raron desde muy temprano en cooptar políticamente desde el gobierno 
a las nuevas poblaciones urbanas y a su potencial en tanto movimientos 
sociales. Lo hicieron mediante distintos mecanismos y con distintos 
grados de éxito, pero existe una gran continuidad desde la década de 
1940. Igualmente inusual fue que también desde muy temprano se 
reformularon las ideas urbanísticas que aceptaron a la autoconstrucción 
como parte legítima de la urbanización. La presencia en el Perú de John 
F. C. Turner, uno de los pioneros de esta perspectiva y una figura de 
talla internacional, contribuyó para esta aparente apertura, que, en cual-
quier caso, trascendió las divisiones temporales y políticas usuales. Dos 
ejemplos de la historia política pueden ilustrar esta apertura a integrar 
la ciudad autoconstruida: en las antípodas ideológicas, las campañas de 
formalización del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) 
de Velasco y el programa neoliberal de Hernando de Soto se basaron 
en la misma flexibilidad para adaptar la ciudad legal a la ciudad física, 
largamente creada «desde abajo».41 

38 Martínez 2019.
39 Abad Carrasco 2021; Cosamalón 2018; Zapata Velasco 1996. 
40 Collier 1978; Schönwälder 2002; Burt 2006; Stokes 1995; Matos Mar 1984; Kozak 
2016; Gyger 2019. 
41 Fernández-Maldonado 2015; Gyger 2019.
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En estas aproximaciones, por lo general orientadas a lo político o a 
la historia de las ideas arquitectónicas y urbanas, la gran mayoría de la 
investigación de campo o de archivo está basada en Lima. Este sesgo, 
nuevamente, tiene que ver con las características propias de una urba-
nización centralista, que generaron comprensiblemente atención sobre 
la principal ciudad, pero también con algunas de sus consecuencias 
concretas. Por ejemplo, la documentación sobre Lima ha sido muchas 
veces más abundante y accesible que aquella sobre otras ciudades; y las 
universidades y otros centros de producción de investigaciones avanzadas 
con recursos han estado en gran medida concentrados en Lima. Debido 
a los dos aspectos anteriores, se han creado a lo largo del tiempo redes 
que han facilitado la investigación urbana en esta ciudad en desmedro 
de muchas otras. 

Los temas de las historias que se enfocan en ciudades específicas 
varían por época y por ciudad. En Lima, el proceso y el momento más 
estudiado es el proceso de urbanización acelerada de 1950 en adelante. 
Sobre este tema, buena parte de las investigaciones más influyentes se ha 
centrado los cambios en la estructura urbana, especialmente la formación 
de barriadas.42 Otros trabajos de alcance general se han centrado en las 
políticas urbanas que acompañaron y moldearon el proceso.43 En la 
misma línea de estudios que han buscado generalizar comportamientos 
políticos urbanos, algunos trabajos han abarcado cuestiones políticas en 
un sentido más amplio: el populismo, el clientelismo y la resolución de 
conflictos políticos.44 También hay estudios sobre barrios específicos, 
enfocados principalmente en los movimientos sociales alrededor del 
acceso al suelo y a la vivienda.45  El contexto del conflicto armado interno 
ha sido propicio para estudiar estas dinámicas.46 Sobre urbanización 
acelerada también se han publicado estudios que se enfocan en diná-

42 Córdova Aguilar 1989; Deler 1975; Ludeña 2006; Driant 1991.
43 Calderón Cockburn 2005; Kahatt 2015; Torres, Perleche, y Aiquipa 2021; Riofrío 1978.
44 Abad Carrasco 2021; Collier 1978; Stokes 1995; Dietz 2019; Dietz 1998.
45 Arévalo T 1997; Blondet 1991; Poloni 1987; Pomar Ampuero 1997; Zapata Velasco 
1996; Dosh 2010.
46 Burt 1998; Blondet 1996.
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micas culturales y sociales. Se ha prestado especial interés a los nuevos 
habitantes urbanos, que venían de ciudades más pequeñas o de zonas 
rurales, y que reprodujeron y adaptaron mecanismos socioculturales y 
crearon nuevas identidades.47  

Dos temas que han recibido atención son las dinámicas de género y 
la historia de las enfermedades. Dentro de la primera vertiente, existe 
un corpus importante de trabajos historiográficos acerca de épocas ante-
riores, especialmente en relación con el papel de las mujeres, y diversas 
formas de exclusión en su contra, en la esfera pública, tanto en sentido 
espacial como conceptual.48 Para el período posterior a 1940, buena parte 
de los trabajos tienden aún a provenir de otras disciplinas. Particular-
mente importantes han sido los trabajos que han enfatizado los nuevos 
espacios que la ciudad autoconstruida ha demandado y propiciado para 
las mujeres en tanto agentes sociales y políticos organizados.49 En líneas 
generales, tanto la historia de las mujeres como la historia del género de 
modo más amplio son campos cuyo enorme potencial para entender la 
urbanización del Perú aún no se ha desarrollado del todo. 

En cuanto a las enfermedades, las propias características del creci-
miento urbano de la segunda mitad del siglo pasado propiciaron mayor 
atención a la situación sanitaria de las ciudades. Esto ha coincidido con 
el despegue de la historia de la salud como un ámbito importante de la 
producción académica sobre el Perú. Como es usual en esta temática, los 
episodios de emergencias sanitarias —que suelen producir abundantes 
documentos— han merecido especial atención y han contribuido a 
iluminar procesos sociales y políticos más amplios. Es el caso de la 

47 Degregori, Blondet, y Lynch 1986; Golte y Adams 1990; Panfichi y Aguirre 2014; 
Uriarte 2002. Aunque están fuera del ámbito temporal de este ensayo, es importante 
mencionar que los aspectos sociales y culturales también han sido estudiados durante la 
modernización urbana de las primeras décadas del siglo XX. Para dicha época también se 
han considerado aspectos ambientales, particularmente en relación con las enfermedades. 
Véase Panfichi y Portocarrero S. 2004; Quispe 2020; Cueto 2009; Cueto 1991; Palma 
and Ragas 2018; Parker 2002; Ludeña 2014.
48 Por ejemplo, Mannarelli 1999; Del Aguila Peralta 1997; Muñoz Cabrejo 2001, Drinot 
2022.
49 Blondet 1991, Alcalde 2020.
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epidemia de cólera de 1991, que ha servido como prisma para analizar la 
difícil situación socioeconómica del Perú y especialmente de sus ciudades 
en el contexto durante la crisis generalizada y el ajuste estructural del 
gobierno de Alberto Fujimori, así como las estrategias de legitimación 
política del régimen neoliberal.50 Dado el extraordinario impacto de la 
pandemia de COVID-19 en el Perú urbano, no es de extrañar que los 
historiadores comiencen a escribir acerca de este proceso, de final no del 
todo definido, a modo de historia del presente.51 

Fuera de Lima, la historia urbana ha estado muy ligada a la historia 
regional. De acuerdo con la historiadora Susana Aldana, en una revisión 
acerca de la historiografía regional peruana, las historias locales común-
mente han surgido como formas de «historia oficial» local, en respuesta 
al centralismo de la historia percibida como oficial y escrita desde Lima. 
Se trata, por lo tanto, de afirmar la validez de la historia de la región.52 A 
la vez, estas historias locales producen historias nacionales a partir de las 
experiencias locales. Aldana añade que una proporción importante de la 
historia regional se ha enfocado en épocas prehispánicas, en parte debido 
a que se busca en dicho período los orígenes de la identidad regional.53 Es 
posible que el esmero por crear ciudades atractivas para el turismo haya 
ayudado a impulsar este tipo de identidades urbanas. En algunos casos, 
las historias regionales se presentan como historias generales, y buscan 
presentar un recuento de largo plazo de la ciudad en general, a menudo 
en relación con su región, enfatizando la herencia prehispánica o algún 
elemento cultural que las distingue de otras regiones.54 En ciudades de 
gran densidad histórica, marcadas por la importancia de identidades 
indígenas, los trabajos contemporáneos por lo general se han enfocado 
en temas culturales y han sido realizados desde la antropología histórica. 

50 Cueto 2022 [1997], capítulo 5; Reyna y Zapata 1991.
51 Lossio 2021.
52 Aldana 2002: 93.
53 Ib.: 94.
54 Zevallos Quiñones 1995; Gonzales Carré, Urrutia, y Gutiérrez 2020; Moya Espinoza 
2003; Del Busto Duthurburu 2004; Neira Avendaño et al. 1990; Gutiérrez, M, and 
B 1992; Bazán y Condori 2018; Herrera 1981; Santisteban, Soriano, y Ravines 1985; 
Villanueva Urteaga 1975. 
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En Cusco, la formación y politización de identidades étnicas y regio-
nales ha sido objeto de contribuciones valiosas.55 En Chachapoyas, se 
ha estudiado las relaciones entre el Estado central, las élites periféricas 
y los sectores subalternos.56 

En otros casos, los estudios se enfocan en procesos específicos por los 
que pasaron las ciudades. Por ejemplo, hay estudios sobre el impacto 
de los terremotos en ciudades de Ancash y en Arequipa.57 Sobre esta 
última, también hay estudios acerca de los movimientos sociales urbanos 
contemporáneos y, más recientemente, una tesis universitaria acerca 
de la construcción de programas de vivienda social.58 El caso de Tacna 
merece una mención especial: debido a la importancia de la Guerra del 
Pacífico y sus largas secuelas, el período 1883-1929 ha sido abordado 
por la historiografía chilena, especialmente acerca de la relación entre 
el Estado chileno y dicha ciudad mientras fue parte de la República 
de Chile.59 Con todo, siguiendo a Aldana, las historias regionales, en 
contextos en que hay pocas escuelas de historia, recursos, y foros para 
la crítica académica especializada, pero en los que abundan el orgullo 
regional y la crítica al centralismo limeño, son muchas veces más cele-
bratorias que académicamente rigurosas. Contienen información y 
aproximaciones iniciales de enorme valor, pero tienden a presentarse 
como más preocupadas por exaltar la historia local que por interrogar 
críticamente los problemas del pasado.60 

De modo general, la historia urbana del Perú, pese a las importantes 
contribuciones reseñadas, y otras que escapan al marco temporal poste-
rior a 1940, tiene aún algunos vacíos que merecen mayor atención. 
Aunque las posibilidades son inagotables, una agenda de investigación 
centrada en tres ejes permitiría iluminar aspectos fundamentales del 

55 De la Cadena 2000; Calvo 2018.
56 Nugent 1994.
57 Clarke 2015; Oliver-Smith 1986.
58 Durand 1979; Málaga Montoya 2020.
59 Díaz Aguad and Pizarro Pizarro 2005; Díaz Araya 2004; Barrios Arenas 2006; Díaz 
Araya 2019; Maubert and Pizarro 2022; Miranda Wilson 2016; Palma and Maubert 
2021; Pizarro Pizarro and Lara 2020.
60 Véase también sobre el tema, con una discusión sobre el Cusco, Glave 1980.
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proceso peruano de urbanización y entablar diálogos productivos con 
la historiografía urbana de América Latina. En primer lugar, aun con 
distintas olas de trabajos acerca de la informalidad, las políticas urbanas 
y otros temas, hace falta una línea de investigación más robusta que 
conecte explícitamente la historia política, intelectual, y espacial de 
las ciudades. Hay espacio aún para trabajos que analicen los modos en 
que las relaciones de poder, la forma urbana, y las ideas y técnicas para 
comprender el espacio se han influenciado entre sí para crear regímenes 
políticos y espaciales. Esta línea, además, tiene el potencial de integrar 
procesos locales, nacionales y transnacionales. Esta fue una dimensión 
crucial de algunos de los trabajos pioneros de la historia urbana peruana, 
pero que ha sido relegada en décadas recientes. La globalización del 
período posterior a 1940 hace especialmente necesario examinar el papel 
de factores transnacionales en las dinámicas urbanas locales.61 

Un segundo eje de enorme potencial es el de la perspectiva de la historia 
ambiental, uno de los campos de mayor desarrollo reciente en la historia 
acerca de América Latina. Los historiadores de la región han comenzado a 
volcarse hacia las ciudades como espacios clave para entender los procesos 
de transformación ambiental y, a la vez, los procesos ambientales como 
elementos centrales dentro del proceso de urbanización. Historiadores 
de diversas urbes de la región han publicado trabajos sobre temas 
como las bases ecológicas de los espacios urbanos, las transformaciones 
socioambientales causadas por las ciudades en ecosistemas circundantes, 
las condiciones cambiantes de los ambientes construidos, el papel de las 
especies no-humanas en la vida urbana, y los desastres «naturales» en las 
ciudades.62 Todos estos temas, y muchos más, son aún poco estudiados en 
el contexto del Perú de la segunda mitad del siglo XX, y podrían aportar 
enormemente a la comprensión de la urbanización del Perú.63 Se trata 
de temas, además, que tienen el potencial de conectar la producción y 
divulgación del conocimiento histórico con algunos de los aspectos que 

61 Velasco 2015; Maricato 2014; Holston 2009; Davis 1994; McCann 2014.
62 Candiani 2014; Vitz 2018; Sedrez 2004; Duarte 2005.
63 Algunos de estos temas han sido estudiados para otros períodos y desde otras disci-
plinas. Véase por ejemplo Bell 2015.
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merecen más urgente atención en una sociedad especialmente vulnerable 
a los cambios ambientales causados por el calentamiento global. 

El tercer campo que debería recibir mayor atención es el de la historia 
de la movilidad urbana y de sus condicionantes y efectos sociales. La 
densidad humana y de recursos es una característica crucial del orden 
urbano, pero, en la práctica, la lejanía o cercanía dependen de la orga-
nización de los sistemas de transportes. A su vez, estos sistemas están 
relacionados con el conjunto de la economía política urbana, con tradi-
ciones culturales, y con procesos técnicos y ambientales. La movilidad 
tiene un papel estructurante en la vida urbana. La historia del transporte 
en las ciudades de América Latina ha recibido atención especialmente 
en relación con procesos tempranos como la introducción del tranvía, 
pero, igual que en el caso de las ciudades peruanas, se trata de un tema 
que apenas comienza a ser estudiado en relación a la América Latina 
urbana durante la segunda mitad del siglo. Se trata de una época con un 
potencial especialmente rico para el análisis histórico, ya que la movilidad 
es inseparable de la hegemonía del automóvil y de los regímenes energé-
tico, espacial y sociocultural creados a su alrededor; de la formación de 
desigualdades espaciales de largo aliento, muchas veces vinculados con 
gran infraestructura pero también con tradiciones de planeamiento; y 
con las grandes migraciones, la «informalidad», y, en general, las formas 
en que los sectores populares se han ido adaptando a las condiciones 
cambiantes de la ciudad y que, a la vez, la han moldeado «desde abajo».64 

Los ensayos reunidos en este dosier de la revista Histórica contribuyen 
a llenar algunos de estos vacíos. El artículo de Lisa Covert estudia las 
reacciones al terremoto que destruyó gran parte de las viviendas de la 
ciudad de Cusco en mayo de 1950. A través de los estudios y debates 
nacionales y transnacionales, en particular de una encuesta realizada 
en las barriadas de la ciudad en 1959, y de las políticas implementadas 
tras el terremoto, Covert muestra que Cusco se convirtió en un centro 
de innovación para repensar las políticas urbanas nacionales e incluso 
hemisféricas, en tanto núcleo urbano clave para las culturas indígenas de 

64 Miller 2018. Véanse los ensayos en Chastain 2014.
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las Américas. Pese al optimismo y a las grandes ambiciones, las políticas 
adoptadas por la tecnocracia emergente hicieron muy poco por mejorar 
las condiciones de su población más pobre, que se multiplicó debido a la 
crisis económica y ambiental de la sociedad rural cusqueña. En medio de 
planes, discursos, y obras que apuntaban a convertir a Cusco en un centro 
de modernidad urbana para las Américas indígenas, los pobres urbanos, 
de mayoría indígena, siguieron careciendo de acceso a servicios básicos. 
Covert contrasta la retórica y las políticas destinadas a zonas mesocráticas 
con aquellas destinadas a diversas barriadas cusqueñas. La imagen que 
resulta refleja una fórmula reconocible, pero muy poco estudiada para 
el Perú fuera de Lima: las políticas urbanas, escudadas en el entusiasmo 
por la autoconstrucción, dejaron de lado a las poblaciones más pobres de 
la ciudad y contribuyeron a normalizar y acentuar desigualdades sociales 
urbanas inseparables de clivajes étnicos.

Lucía Luna-Victoria reconstruye el proceso político de la formación del 
barrio de Huaycán, al Este de Lima, en 1983. Huaycán está ubicado en 
una zona estratégica, entre las zonas de gran tradición obrera y sindical 
de Lima y la entrada a la sierra central, región agrícola y minera crucial 
para la capital, y su punto de encuentro con el resto del interior del país. 
Luna-Victoria muestra que la creación de este distrito durante el gobierno 
municipal de la Izquierda Unida representó un hito en las relaciones entre 
los ciudadanos urbanos de barrios periféricos y el Estado. Mediante su 
actuación política y con la intermediación de diversos actores, los sectores 
populares lograron que sus ideas y proyectos urbanísticos y comunitarios 
fueran integrados a las políticas públicas. A través de documentos de 
archivos y entrevistas, el artículo muestra que Huaycán fue un campo de 
disputa para las diversas facciones que se enfrentaron por la hegemonía 
en la agitada vida política de Lima y el Perú a mediados de la década 
de 1980: en invasiones, procesos electorales, congresos, movilizaciones 
pacíficas, demostraciones armadas y batallas campales, grupos desde los 
ocupantes originales hasta invasores, miembros de la Izquierda Unida, 
apristas, senderistas, emerretistas y otros compitieron por liderar y 
moldear la política urbana popular. El trabajo sitúa a la periferia urbana 
en el centro de la historia política peruana. 
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El estudio de William Boose parte de la observación de que un millón 
de conductores de triciclos motorizados utilizados para el transporte 
urbano de pasajeros trabajan en el Perú. Existe una relación entre la falta 
de conocimiento acerca de la trayectoria histórica de los «mototaxistas» 
(en Iquitos, «motocarristas») y de la falta de categorías para entender su 
lugar en la ciudad. Hasta el momento, se les ha caracterizado mediante 
binarios excluyentes y definiciones negativas: un medio de transporte 
prohibido en los barrios llamados «modernos» de Lima, que es, sin 
embargo, omnipresente e indispensable para el funcionamiento de la 
mayor parte de ciudad y en buena parte de las otras ciudades del país, y 
una fuente de trabajo e identidad, muchas veces completamente «formal». 
Enfocándose en Iquitos, ciudad de origen de los «motocarros» en el 
Perú, y en Lima, Boose sugiere pensar la urbanización peruana desde 
la perspectiva de los propios conductores. Sobre la base de entrevistas, 
documentación oficial, y publicaciones en la prensa, en diálogo crítico 
con estudios urbanos sobre el Perú y sobre el transporte en el Sur Global, 
el artículo demuestra, sin romantizar situaciones muchas veces precarias, 
que la economía, la materialidad y las ideas de los trabajadores de este 
sector clave de la movilidad urbana desafían conceptos convencionales 
sobre el funcionamiento de las ciudades peruanas. Las trayectorias histó-
ricas, cotidianas e ideológicas de los mototaxistas diluyen las divisiones 
entre la ciudad formal y la informal, moderna y no moderna, y entre 
Lima y el resto de las ciudades peruanas.

En suma, los textos contribuyen a ubicar el crecimiento urbano dentro 
de procesos sociales, políticos e intelectuales más amplios; descentran 
Lima dentro de esta literatura; introducen temas como los desastres 
naturales y su relación con la pobreza urbana y las políticas de vivienda; 
y abordan la movilidad urbana y sus vínculos con las nociones de moder-
nidad e informalidad. Esperamos que contribuyan a fomentar el diálogo 
acerca de estos y otros temas indispensables para entender cómo el Perú 
se convirtió a partir de mediados del siglo veinte en un país de ciudades.
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