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El Instituto Seminario de Historia Rural Andina (ISHRA) es una de las instituciones de 
investigación más emblemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En sus más 
de cinco décadas, sus publicaciones han impactado en la forma en la que conocemos las ciencias 
sociales en el Perú. Su fundador, el historiador Pablo Macera, tuvo una importante visión sobre 
la naturaleza y el desarrollo de las ciencias sociales, y su impulso nos ha dejado un legado muy 
importante y un derrotero a seguir. Por tanto, en este nuevo número de ISHRA: Revista del 
Instituto Seminario de Historia Rural Andina queremos rendir un homenaje a la figura y el 
trabajo del Doctor Macera.  

Dentro de la fase más reciente de la historia del ISHRA, su revista es un espacio intelectual 
y académico de las ciencias sociales que se está consolidando en la academia peruana. Sus 
números anteriores han demostrado que la investigación sobre estos temas sigue abriéndose paso 
a pesar de las difíciles condiciones económicas y políticas en las cuales se enmarca el Perú. 
La investigación social se mantiene fecunda incluso en los tiempos de pandemia que estamos 
atravesando. Por tanto, nos sentimos acompañados por la confianza y el apoyo que hemos 
recibido por parte de nuestra casa de estudios, por los investigadores que han proporcionado 
sus contribuciones y por los lectores y lectoras que esperan cada nuevo número. Asimismo, 
queremos reconocer el esfuerzo desplegado por nuestros predecesores en la dirección y edición 
de la revista, Doctor Jorge Silva Sifuentes, Doctora Carlota Casalino y Magister Alex Loayza, 
quienes han permitido la vida de esta revista.

De este modo, en esta ocasión tenemos la dicha de compartir con ustedes el quinto número 
de la revista, en el cual podremos encontrar cinco artículos originales y dos reseñas. Los 
artículos de este número se enfocan en temas de nuestra historia pasada y reciente, escritos por 
investigadores peruanos formados en historia, antropología, arqueología y filosofía, resaltando 
la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad de la revista.

En la primera contribución, titulada La crisis agrícola a fines del siglo XVII e inicios del 
XVIII en Lima y el centro del Perú: Método historiográfico para el conocimiento del cambio 
climático en los Andes, los autores, Carlos Carcelén Reluz, Miller Molina Gutiérrez y Víctor 
Andrés Medina, nos presentan un importante estudio enfocado en el periodo de calentamiento 
global, posterior a la “Pequeña Edad del Hielo”, un momento crítico de cambio ambiental que 
impactó no solo en Europa sino también en América. En este caso, los autores se enfocan en el 
impacto que este fenómeno climático, en la forma del fenómeno de El Niño y sus consecuencias, 
dejó en la economía peruana a finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, especialmente 
en la actividad agrícola y ganadera en la zona central del Perú. El estudio nos permite comparar 
procesos históricos globales y las particularidades de su expresión en el Perú. Destaca el uso de 
los archivos eclesiásticos y administrativos, en especial del registro de las procesiones y rogativas 
como indicadores de los periodos de sequía vinculados con El Niño.
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El artículo Paxamarca: un asentamiento inca en el curso medio del río Marañón (provincia 
de Luya, Amazonas), presentado por Anthony Villar Quintana, Jeff Contreras Soto y Manuel 
Rojas Tuesta, nos entrega una visión desde la arqueología del sitio inca de Paxamarca, ubicado 
en la provincia de Luya, departamento de Amazonas, una zona poco conocida donde también 
impactó el Tahuantinsuyu. Gracias a su trabajo de campo que se vuelca en su descripción de 
la “arquitectura del poder” inca, el análisis de su relación e integración con la arquitectura 
de tradición local y las explicaciones que surgen de dicho estudio, los autores incorporan a la 
discusión arqueológica otro ejemplo de asentamiento inca que nos ayudará a la comprensión de 
la expansión de este imperio andino. 

El tercer artículo, titulado La experiencia democrática y el sistema político peruano (1980-
2020), escrito por el historiador Johel Miguel Pozo Tinoco, nos conduce a la reflexión sobre 
nuestra experiencia democrática reciente. El autor discute las nociones de democracia, desde la 
“procedimental” hasta las “más sustantivas”, estando la primera vinculada con las elecciones de 
representantes políticos, mientras que las más sustantivas tienen que ver con el ejercicio de la 
democracia durante los diferentes periodos de gobierno. Asimismo, para evitar la abstracción del 
uso de dichas nociones y otras, sitúa la experiencia democrática en el Perú en el periodo histórico 
reciente. El análisis de Pozo de este proceso democrático reciente revela una serie de falencias y 
problemas para el Estado peruano y sus ciudadanos.

A continuación, en el artículo La Jornada Escolar Completa frente a las expectativas de 
profesionalización de los adolescentes: estudio comparativo de dos colegios de Lima Sur, el 
antropólogo Diego André López Motta analiza esta política educativa implementada desde el 2015 
para el nivel secundario de la Educación Básica Regular. No obstante que dicha política espera 
mejorar la calidad educativa, el autor evidencia una tensión entre el componente pedagógico de 
la Jornada Escolar Completa y las aspiraciones profesionales de un grupo de adolescentes de 
Lima Sur que se encuentra cursando el último año escolar. La etnografía que realiza López Motta 
resulta significativa en tanto nos proporciona una ventana al imaginario y aspiraciones de este 
grupo de jóvenes limeños con respecto a su futura vida laboral.

Finalmente, el artículo Un acercamiento al extinto pueblo taushiro, ofrecido por Danilo 
Kadesh Hernández Esquerre, nos permite conocer la cultura de un pueblo amazónico 
prácticamente extinto, mediante su etnografía realizada a uno de sus últimos miembros: Amadeo 
García. A través de la narración de García somos introducidos al proceso por el cual se asimiló e 
incorporó a su pueblo al mundo occidental. 

Dos reseñas completan este número. En la primera, Carlos Paredes Hernández revisa el libro 
publicado por el Lugar de la Memoria, la Tolerancia e Inclusión Social (LUM), titulado Juventud, 
memoria e identidad. Miradas generacionales sobre un pasado de violencia, que reúne una serie 
de ensayos enfocados en el periodo de violencia y postconflicto del Perú reciente. En la segunda 
reseña, Luis Alberto Suárez visita el libro de Luis Mujica Bermúdez titulado Pachamama 
kawsan: Hacia una ecología andina, obra que aborda desde la etnografía, la lingüística y la 
historia la concepción del mundo andino y sus implicancias en la vida social de las comunidades 
rurales quechuas, en especial de la sierra sur del Perú.

De esta manera, como el lector y lectora podrán apreciar, con este número de la revista se 
renueva el compromiso del ISHRA por seguir contribuyendo a la explicación y conocimiento 
de los espacios urbanos, rurales, andinos y amazónicos peruanos del pasado y del presente, 
los cuales siempre necesitarán seguir profundizándose y expandiéndose, una empresa que 
necesitará de nuestro esfuerzo colectivo y comprometido. No me queda más que agradecer a las 
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autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales, al Director del ISHRA y al Comité Editorial 
de la revista, que han hecho posible este espacio académico que se seguirá fortaleciendo en 
los años por venir.

Dr. Henry Tantaleán
Director de ISHRA: Revista del Instituto 
Seminario de Historia Rural Andina
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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