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Hace 43 años (en 1970) se publicó el primer número de Arqueología y Sociedad por el entonces 
Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo la di-
rección del Dr. Luis G. Lumbreras Salcedo. En ese primer número la Revista, a modo de boletín, 
contenía un homenaje a Gordon Childe, reconocido teórico en arqueología, y un extenso artículo 
del director sobre las evidencias etnobotánicas en periodos tempranos. 

En estos años se han publicado un total de veinticinco números, con muchos altibajos en su 
periodicidad, pues entre los periodos 1972-1983, 1984-1991 y 2002-2004 la revista no fue editada. 
Es necesario reconocer que durante las gestiones de los directores Dr. Alfonso Castillón (1983), 
Dr. Jorge Silva (1991) y Dra. Ruth Shady (1998) la revista volvió a publicarse. En la actualidad, a 
pesar de los constantes problemas para editar libros y revistas, nuestro Museo y la Universidad, 
hacen un enorme esfuerzo a fin que nuestra Revista tenga continuidad.

Arqueología y Sociedad, a partir del número 24, ha actualizado su indexación en la base de 
datos de Latindex constituyéndose en una de las cinco publicaciones de nuestra universidad 
que se encuentra en dicha base, así como una de las pocas revistas nacionales especializadas en 
arqueología. Todo un orgullo para nuestra Universidad y para nuestro Museo.

El presente número cuenta con 17 artículos, al igual que el número anterior, con temas na-
cionales e internacionales. Inicia la publicación con el artículo de Atsushi Yamamoto: «Las rutas 
interregionales en el periodo Formativo para el norte del Perú y el sur de Ecuador. Una pers-
pectiva desde el sitio de Ingatambo, valle de Huancabamba», en el cual presenta nuevos datos 
sobre el Formativo en el extremo norte de la sierra de Piura, y sus interacciones con el actual 
territorio ecuatoriano en este periodo. Seguidamente tenemos los datos sobre las excavaciones 
del sitio Formativo Punta Blanca al Sur de Lima, con Noe Jave y el artículo: «Sacrificio de cón-
dor (Vultur gryphus) en el Formativo Tardío de Cerro Punta Blanca, valle de Lurín, Perú», nos 
muestra los resultados parciales de las investigaciones en este sitio ubicado en el valle de Lurín. 
Posteriormente, Isabel Flores, Pedro Vargas, José Ccencho y Hernán Silvera, presentan el artícu-
lo «Los patios con estructuras escalonadas en Huaca Pucllana. Caracterización y función de una 
arquitectura ceremonial Lima», en el cual analizan la secuencia arquitectónica en las estructuras 
escalonadas excavadas en este sitio. 

Seguidamente tenemos el artículo de Juan Carlos De la Torre, «De entierros y ofrendas: Un 
cementerio en tiempos Nasca en el valle de Aja, Perú», presenta las características de los con-
textos funerarios de la sociedad Nasca en este sub valle de la costa Sur. Luego tenemos el trabajo 
de Jorge Gamboa y Jason Nesbitt: «La ocupación Moche en la margen norte del valle bajo de 
Moche, Costa Norte del Perú», quienes analizan las características de la ocupación Moche rela-
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cionada con la expansión agrícola y urbana en el valle. En el artículo de Ismael Pérez Calderón: 
«Asentamientos periféricos del centro urbano de Conchopata, Ayacucho», el autor analiza las 
características de los sitios Wari cercanos relacionados a este importante asentamiento. José 
Onofre analiza los asentamientos prolongados en la sección noroccidental de la región Huánuco, 
en su artículo: «Los restos arqueológicos en el Alto Marañón: Evidencias de una ocupación de los 
Guánucos desde el periodo Horizonte Medio al Intermedio Tardío». De igual manera Luis Flores, 
César Cornejo y Daniel Cáceda nos presentan el panorama arqueológico tardío de una región tan 
poco conocida e investigada como son las provincias de Sandia y Carabaya en Puno, en su artícu-
lo: «Arqueología de los periodos Altiplano e Inca en Sandia y Carabaya al norte de la cuenca del 
Titicaca - Perú». Otro trabajo sobre un territorio inédito en investigación es el de Rafael Mallco: 
«Ocupación prehispánica en el área del distrito de San Pedro de Larcay, Sucre – Ayacucho». 
Seguidamente tenemos el trabajo de Pieter van Dalen Luna, quien reporta los resultados de las 
excavaciones en el área funeraria de Macatón: «Contextos funerarios Chancay en Macatón, valle 
de Chancay-Huaral».

Las investigaciones sobre la Amazonía no podían estar ajenos en el presente número con el 
artículo de Ryan Clasby y Jorge Meneses: «Nuevas investigaciones en Huayurco: Resultados ini-
ciales de las excavaciones de un sitio de la ceja de selva en los Andes peruanos». Homar Gallegos y 
John Apaza nos presentan en el artículo: «Torontoy: Etapas de un pueblo a través del pueblo», las 
características del proceso arqueológico e histórico en esta población cuzqueña. Carmen Cazorla 
nos presenta el artículo: «Las pallaqueras o ccori çapa koya», un estudio etnográfico del altiplano 
puneño. Manuel Lizarraga presenta su trabajo: «"Dejando hablar". Los estudios andinos coloniales 
(siglos XVI d.C. al XVIII d.C.) según la versión del otro protagonista: La voz indígena de los vasos 
de madera pintados tipo llimpisccaquero», donde explica desde la perspectiva andina, represen-
tada en la iconografía, la resistencia a la invasión hispana. El antropólogo Rommel Plasencia nos 
muestra en su artículo: «Julian Ayuque: Narratividad y conflicto cultural», la influencia etnográ-
fica en las obras de un literato regional del centro del Perú. Luego el Dr. Mohamed Abouarab nos 
presenta una perspectiva artística e iconográfica del arte Copto en su trabajo: «La simbología de 
los colores en el arte Copto». Para finalizar tenemos el artículo de Consuelo Gonzales: «El rol edu-
cativo de la arqueología y la didáctica del patrimonio arqueológico. Experiencias y propuestas», 
en el cual expone la importancia de la arqueología para el proceso educativo, como forjador de 
información e identidad.

De esta manera, próximos a celebrar los 462 años de la fundación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, ponemos a su disposición este importante número de 438 páginas con 
novedosos aportes para la arqueología nacional.
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