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Saludo afectuosamente a los colegas que han 
escrito y decidido publicar en Investigaciones 
Sociales durante este difícil año 2019. Me 
siento muy honrado por la confianza y 

fraterna colaboración que han realizado los docentes 
investigadores de San Marcos y la comunidad 
nacional e internacional que nos acompañan.

Agradezco también a los miembros del 
Comité Editor y del Comité Consultivo que han 
posibilitado la continuidad de Investigaciones Sociales 
que llega a su número 42 lleno de expectativas 
rumbo al Bicentenario nacional.

En estos tres números se han concentrado ideas 
y emociones, datos y reflexiones, metodologías y 
análisis sobre una diversidad de acciones y relaciones 
sociales de la vida social histórica y contemporánea. 
En este corto tiempo histórico se abordaron una 
diversidad de entradas y líneas de investigación 
trabajando las subordinaciones de género, la 
destrucción de la naturaleza, las explotaciones de 
clase, las exclusiones y discriminaciones raciales, 
étnicas, políticas, el bandolerismo y la corrupción 
vinculados a la reproducción del capital que asume 
nuevas formas buscando prolongar su existencia a 
costa de la vida de la humanidad.

Hoy estamos más conscientes de que la ciencia 
y la tecnología son cada vez más importantes y 
que si nos quedamos atrás estaremos condenados 
al atraso y a la pobreza. Vivimos en la actualidad 
un tiempo de expansión de los sistemas científicos 
y tecnológicos a una velocidad impresionante. 
En San Marcos se ha impuesto la informática, 
las telecomunicaciones y se observa con mucha 
preocupación la tecnología 5G (China) y los 
avances progresivos logrados en el campo de las 
publicaciones. 

En el Instituto de Investigaciones Histórico-
Sociales este año se avanzó en el proceso de 
modernizar nuestras líneas de investigación con 
los talleres organizados por el VRIP, una actividad 
que nos permitirá conservar nuestra supremacía 

en la academia de las ciencias sociales. Este año 
se han vivido importantes prácticas organizativas 
y generado un primer espacio de resubjetivación, 
los docentes se han pronunciado sobre la 
transformación de lo existente para la producción 
de un conocimiento distinto, el Taller organizado 
por el Vicedecanato de Investigación y Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Sociales en la ciudad de 
Vegueta, ayudó a visualizar que avanzamos hacia 
una fase distinta.

Los 27 Grupos de Investigación que se han 
organizado este año de 2019 asumen el compromiso 
de seguir fortaleciendo nuestro capital científico que 
posibilite contribuir en el proyecto de construcción 
de una nueva nación moderna y con mayor justicia 
social.

En este número, en la sección Artículos 
Originales, presentamos 14 trabajos de investigación 
distribuidos en las líneas temáticas de Antropología, 
Arqueología, Historia y Sociología. En la segunda 
sección, Notas de Investigación, se difunden seis 
artículos. 

En la sección de Antropología se registran los 
siguientes autores y sus contenidos:

Pedro Jacinto Pazo, en su artículo «Entre la 
violencia familiar y la violencia escolar. Una visión 
desde los alumnos de educación secundaria en 
sectores populares de Lima», presenta los resultados 
de una investigación que explora la relación entre 
la sociedad popular, la educación, la familia y la 
violencia social en la ciudad de Lima. El trabajo 
de campo y la información recopilada le permite 
introducirse al examen y análisis de las diversas 
formas que se expresan en el mundo intersubjetivo 
de la familia y los escolares, el mundo social y la 
cultura agresiva contemporánea.

El trabajo de Víctor Domínguez Condezo, «El 
aylluy y la simplicidad transcompleja sostenible: un 
modelo de investigación transdisciplinar», evalúa la 
particularidad de las investigaciones universitarias y 
replantea los trabajos en equipo desde la perspectiva 
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interdisciplinaria, transcompleja y transdisciplinaria, 
a partir del pensamiento andino, conectivo e 
integral, fundamentado en la organización nuclear 
y armónica entre la naturaleza, el hombre y la 
sociedad. En efecto, realiza la observación de la 
reserva cultural en las comunidades de las zonas altas 
de Huánuco y Pasco, donde la educación aún sigue 
desarrollándose como parte de la vida cotidiana e 
integral: una educación contextualizada al desarrollo 
humano, conectada a la naturaleza y a todo cuanto 
ocurre en la comunidad, en su espacio y tiempo 
pertinentes. 

Kim Sánchez Saldaña, en «Los cortadores 
cañeros migrantes popolocas de Puebla en un 
albergue de Morelos, México», estudia la dinámica 
y la organización de una cuadrilla de cortadores 
cañeros de origen campesino e indígena de Puebla 
que acuden a la zafra en Morelos. En México, 
los jornaleros agrícolas migrantes constituyen un 
grupo específico de movilidad interna que cumple 
un papel vertebral en la agricultura comercial de 
pequeños, medianos y grandes productores, que son 
indispensables para abastecer los mercados tanto 
nacional como internacionalmente. Se reflexiona 
sobre las estrategias familiares de reproducción 
social y la movilidad, en la adecuación de estos 
trabajadores migrantes temporales a condiciones 
de trabajo y de vida adversas, considerando la 
importancia de conocer diferentes tradiciones 
culturales para su análisis. 

Román Robles Mendoza, en la investigación 
titulada «Pasado y presente de los pueblos que 
visitó el extirpador de idolatrías Bernardo de 
Noboa: Cajatambo, siglo xvii – sur de Áncash, 
siglo xxi», aborda las relaciones entre los pueblos 
indígenas, la religión y la extirpación de idolatrías 
en los Andes del Perú. Examina la administración 
del Arzobispado de Lima y los contenidos de los 
Concilios Limenses. Sistematiza la visión territorial, 
social y cultural del espacio que realiza el doctrinero 
de Ticllos, el licenciado Bernardo de Noboa, quien 
lo recorrió en su tarea de extirpación de idolatrías 
los años de 1656 a 1658 y de 1662 a 1663.  
Presenta un trabajo comparativo de los pueblos 
andinos de la región, antiguos y actuales, con los 
datos que proporcionan los documentos coloniales 
y la etnografía de la región trabajada durante las 
últimas décadas de estos tiempos.

En Arqueología se incluyen dos trabajos: el 
artículo de Pieter van Dalen Luna, «Importancia 
del cuy en la región altoandina de la provincia 
de Huaral», sistematiza la presencia del cuy en la 
historia y el presente en las comunidades campesinas 
de la cuenca alta del río Chancay, Huaral. 
Sistematiza la información obtenida y los análisis 
de las excavaciones realizadas en cuatro sitios sobre 
la funcionalidad de los kullpis y la importancia 
que alcanzó el cuy para asegurar la práctica 
alimentaria, en la medicina y el culto a los ancestros 
y divinidades en los Andes.

Los coautores Henry Tantaleán, Alexis 
Rodríguez y Charles Stanish, en su trabajo «Una 
ofrenda Paracas en Cerro del Gentil, valle medio de 
Chincha», estudian la problemática del surgimiento 
de la primera sociedad políticamente compleja en el 
valle medio de Chincha y para este efecto examinan 
el significado de una ofrenda y enterramiento 
ritual ubicado en el Cerro del Gentil. Realizan 
una lectura singular y detallada de los desechos 
arquitectónicos y restos de consumo de alimentos, y 
ofrendas de diversos materiales y calidades obtenidos 
para construir varias proposiciones de trabajo de 
naturaleza explicativa antes de su abandono durante 
el iii siglo antes de Cristo.

En Historia se presentan los trabajos de Mónica 
Cadenas Erazo, «Sionismo y socialismo en el 
Centenario de la Independencia peruana», donde 
la autora busca responder a una pregunta central 
que formula al comienzo de su investigación sobre 
¿Cuál fue la contribución de los activistas judíos 
al desarrollo del socialismo peruano entre 1925 
y 1930? En este artículo presenta la contribución 
de los activistas judíos en la formación, desarrollo 
e identidad del socialismo peruano, durante la 
segunda mitad de la década de 1920. Desde la 
perspectiva de la historia intelectual e historia 
global trabaja introduciendo datos singulares 
sobre Glusberg y Frank para aclarar la relación de 
Mariátegui con los judíos socialistas no solo en Perú 
sino también de otras partes de América.

Los investigadores Daniel Morán, Javier Pérez y 
Jesús Yarango en su trabajo «La independencia y la 
promesa de la vida peruana. La prensa política y el 
Congreso Constituyente de 1822 en los albores del 
republicanismo en el Perú», examinan la naturaleza 
de los discursos políticos y sus representaciones en la 
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prensa emergente entre el gobierno del Protectorado 
de San Martín y el proceso de formación del primer 
Congreso Constituyente de 1822. Utilizando la 
prensa política en circulación se han propuesto 
repensar los orígenes del republicanismo peruano 
en el contexto de la guerra contra España para 
desentrañar las orientaciones que impulsan los 
actores políticos en pugna entre los años de 1821-
1822. Desde la perspectiva del análisis político de 
una coyuntura histórica específica plantean que la 
prensa ofrece un repertorio textual de la guerra de 
propaganda y las batallas por la opinión pública 
en el contexto de la lucha por la independencia no 
solo del Perú sino de un continente. Abordan así 
el examen de los discursos políticos y la utilización 
de una serie de conceptos altamente politizados 
(república, monarquía y revolución, por ejemplo) 
que fomenta la prensa no solo del Perú sino de 
Buenos Aires y Santiago de Chile. 

Antonio Zapata, en su investigación sobre 
«Los chinos de Cuba y del Perú: revisión 
historiográfica», revisa y sistematiza la producción 
académica sobre la inmigración china a Cuba y al 
Perú no solo para el siglo xix sino extenderlo en el 
siglo xxi. Utilizando la metodología comparativa 
se ha propuesto responder a una pregunta central, 
¿por qué la inmigración china en el tiempo 
histórico ha producido resultados tan diferentes 
y diversos? Considera que la explicación podría 
encontrarse en el terreno de la política, pues 
el origen social y los vínculos transnacionales 
fueron muy semejantes. Explorando una densa 
historiografía actual construye varias proposiciones 
de trabajo. Así, plantea que en el siglo xix la 
comunidad chino-cubana logró integrarse 
rápidamente, pero tuvo que abandonar finalmente 
la isla de Cuba, mientras que los chinos peruanos 
en ese mismo tiempo histórico lo practicaron 
lentamente para luego, en la segunda mitad del 
siglo xx, integrarse aceleradamente. 

Por su parte, Carlos Morales Ceron, en su 
artículo «El desarrollo institucional del Ministerio 
de Hacienda y Comercio en el siglo xix», 
investiga sobre esta institución fundamental en la 
construcción del Estado y la política republicana. 
Institución que administra las finanzas republicanas 
va a ser reconstruida y examinada en sus momentos 
de auge y crisis planteando su relación con los 

ciclos económicos que vivió el Perú en el siglo 
xix. El autor examina la difusión de un tipo de 
pensamiento económico registrados en las Memorias 
escritas por los principales ministros de Hacienda y 
Comercio entre los gobiernos de San Martín, Simón 
Bolívar (1821-1826) y Ramón Castilla (1845-
1862). Para conseguirlo revisa la historiografía 
nacional producida ubicando el examen de esta 
institución y de sus conductores para ofrecer un 
conjunto de proposiciones revisionistas acerca de la 
historia económica republicana.

Las investigaciones en Sociología incluyen 
el artículo «Los fantasmas de la colonialidad en 
el mundo moderno contemporáneo», de Julio 
Mejía Navarrete. El autor propone una lectura 
de la memoria e historia del tiempo presente, 
reflexionando la particularidad expresiva del lado 
oscuro de la colonialidad y el reforzamiento de un 
mundo deshumanizado. Examina el despliegue de 
un discurso que se extiende con el capitalismo total 
a nivel planetario. Analiza el advenimiento de un 
proyecto global de barbarie cultural y de un régimen 
político segregacionista. El texto ofrece algunas 
hipótesis para estructurar un debate mayor.

César Espinoza Claudio escribe «Alteraciones 
climáticas, haciendas y vida social de los negros 
esclavos y libertos en Piura: 1791-1823», donde 
examina la resistencia social de una población 
que sobrevive en las orillas de los ríos de la costa 
y la sierra de Piura, convertidos en labradores o 
colonos campesinos para producir granos y carnes 
para el abasto de la ciudad de Piura. Explorando 
una variedad de procesos judiciales ubicados en el 
Archivo Regional de Piura, examina los discursos de 
la gente que vive en el campo acerca de la fuerza e 
impacto de las lluvias e inundaciones y de los ciclos 
de años secos en la economía regional. En suma, se 
detalla la compleja vida social de los negros esclavos 
y libertos frente a los ciclos de sequías y lluvias, 
incendios y esterilidades en las tierras de haciendas 
ubicadas entre Olmos y Tambogrande, y entre Pabur 
y la ciudad de San Miguel de Piura alrededor de los 
años 1791 y 1823.

Roland Álvarez Chávez, en «(Re) construyendo 
el pasado y el presente: un debate sobre las 
posibilidades analísticas y metodológicas para 
la reflexión sobre la sexualidad masculina en el 
norte del Perú», busca examinar e interpretar la 
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configuración de las interacciones entre el sujeto 
masculino y su alteridad, en el marco del ejercicio de 
la sexualidad en el tiempo de larga duración, desde 
los moches hasta la actualidad. En este artículo 
trabaja desde la metodología de la autoetnografía, a 
un grupo de sujetos considerados no masculinos, es 
decir, las maricas y las travestis en el contexto de los 
espacios de los chicheríos en el norte del Perú. La 
pregunta guía de su investigación es ¿cuáles son las 
certezas sobre las que se sostienen las identidades y 
las prácticas masculinas?

Sulema Loayza Alatrista, entre su trabajo 
«Desagrarización del empleo femenino rural y 
tiempos de trabajo en el Perú», estudia el proceso de 
desagrarizacion del campo en un contexto regional y 
el impacto de la globalización. Los resultados de su 
investigación muestran los procesos y las formas de 
cómo se viene dando la diversificación ocupacional 
no agraria de la mujer rural en el valle de Motupe, 
Lambayeque. Examina los condicionantes 
socioculturales y económicos que obligan a la 
mujer a vender su fuerza de trabajo en actividades 
productivas no agrarias, y analiza la complejización 
del entramado de los tiempos de trabajo productivo 
con los de cuidados domésticos familiares.

La segunda sección denominada Notas de 
Investigación contiene el artículo de José Díaz 
Bravo, «El rol del Estado peruano en la gestión 
de los conflictos sociales», donde estudia el rol del 
Estado y la gestión de los conflictos sociales. Revisa 
y sistematiza las investigaciones sobre los conflictos 
sociales y las teorías del conflicto desde diversas 
orientaciones teóricas. Examina el desempeño del 
Estado peruano en la gestión y la creación de los 
espacios de diálogo vinculado al escalamiento de la 
violencia en la protesta social.

Llamil Fidel Vásquez Valencia, en la 
investigación sobre «Los juegos de rol y el 
rendimiento académico en los cursos de 
periodismo», demuestra la importancia del método 
didáctico de los juegos de rol en la mejora de los 
aprendizajes en los estudiantes universitarios y 
el consiguiente rendimiento académico en varias 
carreras enmarcadas en el ámbito de las ciencias 
sociales. El objetivo general del trabajo busca 
establecer la relación entre el método didáctico de 
los juegos de rol y el rendimiento académico de 
los alumnos de la especialidad de periodismo de la 

EP de Comunicación Social de la UNMSM en el 
periodo 2017-II. La población y muestra de estudio 
está conformada por 65 estudiantes y el tipo de 
investigación es descriptivo correlacional causal.

Anthony Villar Quintana, en su trabajo 
«Purumllaqta de Cuimal y el área de San Jerónimo 
(Amazonas) durante la hegemonía inca», estudia el 
asentamiento de Purumllaqta de Cuimal explorando 
su recorrido histórico entre el Horizonte Tardío, 
los cambios ocurridos durante el periodo del 
colonialismo español y las transformaciones en el 
presente causadas por las actividades agropecuarias. 
Combinando el análisis bibliográfico y el trabajo 
de campo aborda el tema de la hegemonía inca 
en el área de la actual comunidad campesina de 
San Jerónimo, en la margen izquierda del río 
Utcubamba, Amazonas, Perú.

Alejandro Narváez Liceras, investiga el tema 
«Desigualdad y hambre en el Perú: 2001-2017» en 
una coyuntura política del retorno a la democracia. 
Analiza el impacto que tuvo el auge económico del 
periodo democrático 2001-2017 en los niveles de 
desigualdad y la reducción del hambre en el Perú, 
con información disponible tanto pública como 
privada. Para este efecto utiliza como indicador de la 
desigualdad el coeficiente Gini, y realiza un análisis 
comparativo de las cifras del INEI con los resultados 
de otros trabajos de investigación disponibles.

Por su parte Pricila León Pretel, en su 
investigación «Democracia y participación 
comunitaria en los servicios de salud», examina 
la interrelación entre sociedad, Estado y salud. 
Explora la participación comunitaria y las prácticas 
de la democracia en la implementación de las 
políticas de salud y revisa la experiencia de los 
Comités Locales de Administración Compartida 
en Salud (CLAS). La metodología utilizada 
comprende la observación participante, una 
encuesta a 107 pobladores de un asentamiento 
humano, y la entrevista estructurada a tres 
presidentes del CLAS San Martín de Porres y el 
análisis de otras experiencias a nivel nacional.

Guiomar Vásquez Zamora, por su parte, en 
«Relaciones de género y condiciones laborales 
en el sector productivo del banano orgánico en 
Sullana, Piura», investiga la actividad económica y 
la exportación del banano orgánico en un centro 
poblado, Huangalá, Sullana, departamento de 
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Piura, Perú. Este microespacio rural destaca por la 
práctica de una agricultura asalariada y asociativa. 
La autora responde a una pregunta central 
sobre ¿Cuáles son los cambios en las relaciones 
de género, expresadas en la división sexual del 
trabajo y el empoderamiento de las mujeres, así 
como condiciones laborales que conviven entre la 
formalidad y las costumbres locales? La metodología 
de investigación usada es de tipo cuantitativa 
y cualitativa, esta última de tipo exploratorio y 
explicativa con datos que abarcan los años 2016 a 
2019.

Agradecemos a todos los que colaboraron 
en este tercer número del año 2019 por su 
contribución a la revista Investigaciones Sociales y 
muy especialmente a los colegas que cumplieron la 
función de evaluadores pares.

Mg. César Espinoza Claudio
Director 
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