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César Germaná Cavero
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Es posible encontrar una compleja relación, porque existen múltiples mediaciones, 
entre los conocimientos que nos ofrecen las ciencias sociales y la realidad histórico-
social. Las ciencias sociales están influidas por los fenómenos del medio social en 
donde se desarrolla pues es evidente que las problemáticas que aborda son aquellas 
estrechamente dependientes de las transformaciones que se producen en la sociedad; 
sin embargo, no obstante, a la vez, nuestras disciplinas contribuyen en la tarea de 
nutrir el potencial de interpretación de la existencia social y de nosotros mismos al ir 
construyendo una determinada imagen de nuestra realidad. Nuestra revista ESPIRAL 
se ha propuesto el cometido de contribuir a la realización de este doble objetivo. En 
este tercer número, desde diferentes disciplinas y temáticas, abordamos cuestiones 
que son importantes para comprender algunos aspectos relevantes del complejo 
mundo en el que vivimos.

En la sección artículos, Jorge Alexander Forero-Coronel nos ofrece, en el texto “Crisis 
en la frontera colombo-venezolana: Derechos humanos, migraciones y conflicto 
geopolítico”, una mirada acuciosa de la compleja situación de los espacios fronterizos a 
partir de un caso casi paradigmático donde se entrecruzan la situación de los derechos 
humanos, la crisis migratoria y el conflicto geopolítico. A continuación, Jenny Vanessa 
Muñoz en “Cartografías Muiskanobas: La apropiación social del territorio desde la 
propuesta de innovación pedagógica del colegio Santa Ana en el municipio de Suacha 
en Colombia” investiga una experiencia pedagógica centrada en la producción 
del espacio social a partir del fortalecimiento de las memorias cotidianas sobre el 
territorio. Rodrigo Meiners Mandujano, en una excelente investigación, aborda una 
problemática vinculada al cultivo del amaranto (Huauhtli) y el papel que juegan 
las instituciones comunitarias de los campesinos. Finalizando esta sección, Walter 
Vladimir Saldaña Manche en  “Las organizaciones culturales y su relación con las 
redes sociales virtuales. Caso: Arena y Esteras” explora el problema de la influencia 
de las redes sociales virtuales en el fortalecimiento de una institución cultural.

Se inicia la sección ensayos con el texto de Américo Gonza Castillo donde aborda el 
examen del discurso y de la política sobre la población indígena durante el régimen 
del presidente Leguía y llega a la conclusión de que esta “no tuvo un impacto 
significativo en la mejora de las condiciones de vida de aquella población”.  Por su parte 
el profesor José Armando Santiago Rivera plantea de manera crítica la renovación 
de la enseñanza de la geografía en la escuela mediante el enfoque cualitativo. Juan 
Cruz Ramón Margueliche, en un magnífico texto, explora los conceptos de paisaje 
y desterritorialización a partir del libro de E. Said Fuera de lugar. En un sugestivo 
ensayo Gabriela Gonzales-Malca examina las secuelas del conflicto armado que vivió 
nuestro país en las mujeres rurales y quechuahablantes a partir de la experiencia 
de las familias desplazadas de Mama Quilla. Finalizando esta sección de ensayos, 
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Alejandra Dinegro Martínez en “Capitalismo de plataformas: Mi jefe es una App” 
reflexiona sobre una problemática todavía poco estudiada: las nuevas tecnologías y 
su impacto en las relaciones laborales.

Completan este número de la revista el valioso trabajo de campo de Marisol Aguirre 
Nieri “Las tres perspectivas de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Loreto 
2019”; la entrevista al doctor Jorge Chancos sobre aportes e influencias a la geografía 
peruana; y la instructiva reseña de libros de Gabino Velázquez y Manuel Kamichi.

La publicación de este número de la revista se logra gracias a la confianza y 
responsabilidad de los autores de los textos que han hecho posible el análisis y las 
reflexiones sobre cuestiones importantes para entender diversos aspectos del patrón 
de poder en el que nos encontramos. Finalmente debo agradecer la dedicación y el 
esfuerzo realizado por el editor Mag. Manuel Delgado y por los asistentes alumnos 
Glenn Alexander Canqui Santiago y Mario Rafael Olivas Villanera para lograr 
la publicación del número 3 de Espiral. Revista de geografía y ciencias sociales y mi 
reconocimiento al apoyo invalorable de la Dirección de Biblioteca y Publicaciones de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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