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Presentación

El número 30 de la Revista de Sociología se produce en el marco de dos 
acontecimientos trascendentales: el bicentenario de la república y la actual 
pandemia del coronavirus. El bicentenario es un momento para seguir pen-

sando la posibilidad de construcción de una nación en el Perú, un tema de amplia 
preocupación desde nuestros inicios como república y, en torno al cual, el quehacer 
sociológico y, en especial, la contribución crítica de la sociología sanmarquina, ha 
aportado a su formulación y debate. 

Siguiendo al historiador de la república, Jorge Basadre, el Bicentenario podría 
referirse a la promesa incumplida de la vida peruana, que él entendía como la 
esperanza de un ideal de superación individual y colectiva, a ser obtenido por el 
desarrollo integral del país, la explotación de sus riquezas, el bienestar ciudadano 
y la apertura de oportunidades (Basadre, 1958). La sociología sanmarquina, y las 
ciencias sociales peruanas, en general, durante sus seis décadas de existencia, 
han aportado a la comprensión de las causas del incumplimiento de la promesa, 
estructuralmente vinculadas a la dominación, la explotación, la desigualdad de 
clase, etnia y género, el colonialismo y la corrupción. 

Este número de la Revista de Sociología inicia una serie de aproximaciones 
a diversas dimensiones de la realidad nacional que muestran la evolución y los 
principales rasgos de la república peruana entre 1821 y 2021. Estas aproximaciones 
abordan desde los estados del arte, o estados de la cuestión, producidos por inte-
lectuales y científicos sociales hasta la búsqueda de la comprensión de los hechos. 
La perspectiva diacrónica permite, en el sentido de Braudel (2007) un enfoque de 
larga duración (longue durée), tiempo histórico que corresponde a estructuras con 
una estabilidad muy grande en el tiempo. 

Osmar Gonzales, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
aborda el papel desempeñado por los intelectuales en la república peruana, par-
tiendo desde la derrota del movimiento de Túpac Amaru en 1781. En el artículo 
se expone el recorrido intelectual marcado por al abordaje de diversas cuestiones, 
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en su momento, consideradas centrales: el régimen político peruano (monarquía 
o república), la cuestión del indio, la inexistencia de la nación y las discusiones ac-
tuales sobre democracia o autoritarismo. Entre otros aspectos, aborda la relación 
cambiante entre los intelectuales y el poder a lo largo de la república.

El artículo de Imelda Vega Centeno, del Centro Bartolomé de las Casas, aborda el 
estado de la cuestión del fenómeno religioso desde su inserción en la esfera cultural, 
indicando que estos temas han sido fundamentales para el conocimiento del Perú, 
inclusive, como anota la autora, antes de su existencia como nación en el contexto 
internacional. Considerando las recolecciones etnológicas que se produjeron desde 
hace más de quinientos años, efectúa un recorrido de quienes pensaron el Perú, 
situando sus esfuerzos analíticos e interpretativos, así como sus recolecciones 
etnológicas, dentro del esquema interpretativo que permite ubicar al Perú como 
nación. Considera que la visión colonial sobre el ethos religioso andino, tuvo una 
carga excluyente muy fuerte, base para el sistema de dominio y el establecimiento 
de la colonialidad del poder y del saber. 

Julio Calderón, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, inten-
ta explicar el actual patrón de crecimiento espacial de la ciudad de Lima y la poca 
atención del problema de la vivienda durante el periodo republicano (1821-2020). 
Situado desde las últimas décadas de la colonia, muestra cómo la desigualdad social 
se ha expresado en el acceso inequitativo a la vivienda según las clases sociales. A 
través de tres periodos, en los primeros 100 años de la república (1821-1920) ob-
serva el abierto predominio del mercado en la atención de la provisión de vivienda, 
seguido por un periodo (1921-1989) en que se configura la actividad pública, dando 
pie a la inserción del urbanismo moderno y la aceptación de la barriada, siempre 
bajo el predominio de las soluciones privadas. Finalmente, entre 1990-2020, se 
produce un retorno al libre mercado con las consecuencias de mayor informalidad 
y empeoramiento de las condiciones de la vivienda. El resultado de los 200 años 
muestra a Lima como una ciudad claramente segregada y desigual, en la cual las 
necesidades de los sectores subalternos fueron dejadas de lado.

El artículo de Ernesto Sueiro, sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, aborda los regímenes políticos y sus políticas agrarias desde la década de 
1950 hasta la actualidad. Para este propósito el autor recurre a la revisión bibliográ-
fica y añade el testimonio, de propia mano, dado que fue desde un protagonista de 
diversas instituciones de la cooperación al desarrollo. En particular, aborda un tema 
crucial en la historia peruana reciente: ¿cuál fue la aplicación de la reforma agraria y 
la generación de modalidades asociativas de producción hasta las “contrarreformas” 
que llevaron a la parcelación privada de dichas organizaciones? El artículo devela 
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los intereses económicos detrás de las políticas, e incluso es crítico con las propias 
gestiones de las modalidades asociativas, observando actos de corrupción por 
dirigentes y técnicos, enriquecimiento personal, componendas, etc. 

El número continúa con los abordajes de la realidad nacional actual, especial-
mente la coyuntura marcada por la pandemia del coronavirus. Eduardo Arroyo, 
profesor de la Universidad Ricardo Palma, desarrolla un ensayo desde la geopolítica 
sosteniendo que el modelo global neoliberal ha sido paralizado por la pandemia, 
aunque no ha aminorado la lucha por el control mundial entre las potencias, Estados 
Unidos de Norteamérica y China Popular. El ensayo adopta una toma de postura 
frente a la realidad actual, considerando las discusiones internacionales y, concluye, 
planteando la apertura de diversos escenarios mundiales futuros para el planeta, 
los cuales van desde regresar a la “vieja normalidad” o abrir nuevos caminos. 

Mario Zolezzi, sociólogo del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 
(DESCO), aborda la pandemia desde los cambios que pueden desencadenarse en las 
ciudades peruanas. Parte del proceso de movilización que miles de personas inicia-
ron desde la declaración de inamovilidad total y cuarentena estricta decretada por el 
gobierno a partir de la segunda quincena de marzo del año 2020. Considerando una 
tipología y el papel que han cumplido las migraciones y desplazamientos internos 
en el Perú, especialmente las ocurridas desde la segunda mitad del siglo XX, aborda 
la situación de los llamados “retornantes” que consiste en un desborde inverso desde 
Lima Metropolitana hacia centros urbanos menores, y de estos a villas y pueblos, 
así como a las zonas rurales. Concluye señalando la urgencia de levantar políticas 
de urbanismo y acondicionamiento territorial dentro del nuevo escenario que se 
abre a partir de los efectos y consecuencias económicas, demográficas y sociales.

Finalmente, Carlos del Valle, profesor de la Universidad de la Frontera en Temuco, 
Chile, nos presenta un ensayo en donde la pandemia se convierte en una prueba 
irrefutable que demuestra las carencias del Estado preocupado en el destino de 
las vidas de la población. El autor, en base a diversas lecturas y a su propio análisis 
crítico, dilucida el incremento de la marginalización de las diversidad de género y 
étnica. En efecto, el interés de privilegiar el sostenimiento de los mercados y el fluir 
continuo de las mercancías sobre la propia vida de las poblaciones más vulnerables, 
así lo demuestra. Por ello el sistema discriminatorio no se anula, se recrudece en este 
contexto. El capital sobre la propia vida, se convierte en el núcleo argumentativo 
del autor en este importante ensayo de reflexión global.

La revista de Sociología, fundada en 1964, continúa con la labor de reproducir 
diferentes enfoques y temáticas de investigación sociológica, sin escindirse de los 
diferentes problemas que acaecen en el Perú y el mundo. Esperamos que este nú-
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mero nos otorgue múltiples y diferenciadas luces sobre los temas abordados: una 
radiografía sociológica de cara al bicentenario y, por otro lado, la pandemia que 
acosa nuestra sociedad, envolviéndonos en la incertidumbre de no saber qué puede 
sucedernos a nivel cotidiano y socio estructural, tanto a nivel local, como global. En 
este sentido, las ciencias sociales y, más específicamente, la escuela profesional de 
Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrece una decidida y 
comprometida visión de la problemática más acuciosa de nuestros tiempos, a fin 
de jugar un rol preponderante demostrando la valía de lo sociológico en el Perú.
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