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La producción historiográfica villarrealina: tiempos, 
espacios y temáticas abordadas

Villarreal's historiographic production: times, spaces and themes 
addressed

José Javier Vega Loyola 1 ABSTRACT

An analysis of 186 theses and research papers supported to opt for the 
Bachelor of History, at the Federico Villarreal National University, between 
1988 and 2020, is carried out with the purpose of specifying preferences 
for periods, spaces and historical themes addressed. As these copies were 
not preserved in the respective archives, a personal search was carried out 
with authors, advisers and juries, managing to restore the total corpus 
of the 186 works. For the analysis, cataloging sheets, follow-up sheets 
and analysis matrices were prepared. It was found that the preference is 
highly favorable to the republican period with 66.64%, the viceregal period 
represents 30.60% and no work for the pre-Hispanic period. Regarding the 
historical space, the preference is highly favorable to the province of Lima 
with 49.46%, another 30 provinces together make 16.12%. The preference for 
historical theme is social history with 40.32%, followed by cultural history 
with 24.19%, political history with 20.04%, economic history with 9.14% and 
archival history with 4.30%. It is concluded that Villarreal's historiography 
is preferably republicanist focused on the 20th century, with little interest in 
the viceregal period and no interest in the pre-Hispanic period; He is from 
Lima and with little interest in other provinces such as Cuzco, Chancay, 
Huamanga, Huarochirí, Huancavelica and Huánuco, eight other provinces 
have a job for each one, and the rest of the country, mainly the Amazon, is 
ignored.

Keywords: historiography, Villarreal historiography, history thesis, 
Bachelor of History, School of History.

RESUMEN

Se realiza un análisis de 186 tesis y trabajos de investigación 
sustentados para optar la Licenciatura en Historia, en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, entre 1988 y 2020, con el propósito de 
precisar preferencias por periodos, espacios y temáticas históricas 
abordadas. Como estos ejemplares no se conservaron en los archivos 
respectivos, se realizó una búsqueda personal con autores, asesores 
y jurados, logrando restituir el corpus total de los 186 trabajos. Para el 
análisis se elaboraron hojas de catalogación, hojas de seguimiento 
y matrices de análisis. Se encontró que la preferencia es altamente 
favorable al periodo republicano con el 66.64%, el periodo virreinal 
representa el 30.60% y ningún trabajo para el periodo prehispánico. 
Respecto del espacio histórico la preferencia es altamente favorable a 
la provincia de Lima con 49.46%, otras 30 provincias hacen en conjunto 
16.12%. La preferencia por temática histórica la tiene la historia social 
con 40.32%, le sigue la historia cultural con el 24.19%, la historia política 
con 20.04%, la historia económica con 9.14% y la archivística con 4.30%. 
Se concluye que la historiografía villarrealina es preferentemente 
republicanista centrada en el siglo XX, con poco interés por el periodo 
virreinal y nulo interés por el periodo prehispánico; es limeñista y con 
escaso interés por otras provincias como Cuzco, Chancay, Huamanga, 
Huarochirí, Huancavelica y Huánuco, otras ocho provincias cuentan 
con un trabajo para cada una, y el resto del país, principalmente la 
Amazonia es ignorado.
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historia, Licenciatura en Historia, Escuela de Historia.
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Introducción

Siguiendo una vieja tradición de la Universidad, en el 
viejo salón de grados del Local Central de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, el lunes 15 de agosto de 1988, 
se sustentó la primera tesis conducente a la Licenciatura 
en Historia. Al parecer, ni el graduando ni los jurados 
fueron conscientes de que asistían al nacimiento de la 
producción historiográfica villarrealina. Treinta y dos 
años después, el jueves 12 de Marzo de 2020, se produjo 
la última sustentación antes de la cuarentena impuesta 
por la COVID 19. Luego, se cerró no solo el viejo salón 
de grados sino toda la Universidad por más de dos años, 
configurándose así, también, el cierre de un periodo en 
la producción historiográfica villarrealina.

En el Perú, un país con un pasado milenario, 
una gran diversidad geográfica, étnica y cultural, 
la investigación histórica no ha tenido la atención 
correspondiente, menos atención aún ha tenido 
la historiografía, es decir el estudio de como se ha 
construido esa historia. Las escuelas de historia de 
las universidades son las canteras principales en esta 
construcción, pero como reza el refrán “en casa de 
herrero cuchillo de palo”, no contamos con una historia 
de esas unidades académicas, tampoco de la formación 
de los historiadores. La Escuela Profesional de Historia 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es una 
de esas canteras, y en esta ocasión queremos hacer un 
estudio historiográfico a partir del estudio de las tesis 
en ella sustentadas. ¿Cuántas investigaciones para optar 
la Licenciatura en Historia en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal se sustentaron durante esos treinta y 
dos años? ¿Cuáles fueron las preferencias en cuanto a los 
periodos estudiados? ¿Cuáles las preferencias en cuanto 
a los espacios geográficos estudiados? Y ¿Cuáles las 
preferencias en cuanto a temáticas históricas abordadas? 
En suma, ¿cuáles son las características principales 
de la producción historiográfica villarrealina? Estas 
cuestiones serían fáciles de responder si se contara con 
sistemas de gestión administrativa que mantuviera un 
registro ordenado, con estadísticas actualizadas, o por lo 
menos un archivo ordenado de estos trabajos, pero como 
no es así, emprendimos la tarea de precisar primero la 
cantidad de trabajos de investigación sustentados para 
optar la licenciatura en Historia. 

Método

Consultando los libros de registros de Grados y 
Títulos, identificamos que, en total, hasta el cierre de 
las sustentaciones por la cuarentena de la COVID 19, 
se produjeron 186 sustentaciones conducentes a la 
Licenciatura en Historia. En la Biblioteca de la Facultad 
de Humanidades identificamos los textos de 140 de 
estas sustentaciones, a los demás accedimos en el 
Archivo de la Oficina de Grados y Títulos, solicitándolas 
a los mismos autores, a los asesores y a los jurados 
examinadores, a través de una compulsa para establecer 
el texto realmente sustentado, guiándonos para ello de 
los lineamientos de la heurística histórica.

Una vez, constituido el corpus de análisis, procedimos 
a catalogar cada una de las investigaciones como 
unidades de análisis, identificando datos generales 
como autor, título, año, y cantidad de páginas. Luego 
aplicamos una hoja de análisis a cada una de las 
unidades identificando sus particularidades en relación 
con las tres variables de análisis de nuestro estudio, 
espacio histórico, tiempo histórico y, temática histórica; 
ahí donde la información escrita no fue suficiente para 
definir su adscripción, consultamos con los autores, 
asesores y jurados. Finalmente, en una matriz de 
sistematización de información, en base a nuestras 
variables de estudio, consolidamos los datos obtenidos.

Resultados

La reflexión historiográfica en el Perú se inició con la 
sustentación de la tesis doctoral “La historia en el Perú”, 
por don José De La Riva Agüero y Osma, en 1910, hecho 
calificado como muy importante, pues, hasta entonces, 
“no se había publicado una obra valiosa sobre historia 
de la historiografía” (Basadre 1965: XI). “Primera obra 
de crítica historiográfica escrita en nuestro medio y 
que significó una revisión completa de la Historia del 
Perú” (Porras 2010:93). “La partida de nacimiento de la 
moderna historiografía peruana” (Flores 1988:56).

Luego, todo un siglo de desarrollo del conocimiento 
histórico en el Perú ha sido objeto de sendos balances. 
La mayoría constituyen reseñas de historiadores y 
temas abordados (Pease 1992, Lazo 1993, Glave 1996, 
Quiroz 1999); otros abordan más bien a las diferentes 
generaciones de historiadores: la Generación del 
Novecientos, la del Centenario, la del Cincuenta, y 
las nuevas generaciones de jóvenes y no tan jóvenes 
historiadores (Pacheco 1993, Burga 2005, Calderón 
2021); otros giran alrededor de una temática en especial, 
algunos muy generales tales como la historia económica 
en el Perú, otros más bien sobre temas muy puntuales 



50 Cátedra Villarreal | Lima, perú | V.11 | N. 1 | enero - junio | 2023 | e- issn 2311-2212

como la producción minera (Bonilla 1986, Aldana 1991); 
otros las tendencias como el hispanismo, el indigenismo 
y el marxismo (Betalleluz 2003); también están aquellos 
más generales que abordan los principales avances 
logrados en el conocimiento histórico peruano, van 
haciendo un barrido de lo publicado identificando 
periodos, temas y tendencias (Flores 1988, Bonilla 1997, 
Hampe 1998, Walker 2009), en esta línea, merecen 
especial mención, los dos tomos conmemorativos del 
25 aniversario de la Revista Histórica, publicación 
del Departamento de Humanidades de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, donde los más 
destacados especialistas abordan cada una de las áreas 
más logradas en la historiografía peruana. Sin embargo, 
pocos son los trabajos que se han detenido a reflexionar 
en torno a la evolución en el tratamiento de las fuentes 
y las técnicas de investigación histórica, es decir al 
proceso de producción historiográfico mismo, menos 
aún son aquellos que han reflexionado sobre el proceso 
de formación de los historiadores y el producto que 
entregan a la sociedad, es decir las tesis de historia.

De los pocos que abordan la cuestión de las fuentes 
histórica, sobresale el ya clásico "Fuentes históricas 
peruanas" (Porras 1955), donde se hace una detallada 
descripción de las fuentes documentales para la 
historia de los diferentes periodos de la historia del 
Perú. También se debe mencionar el trabajo de Pease 
(1977) donde llama la atención sobre los problemas 
de fuentes y metodología en el trabajo etnohistórico, 
haciendo un llamado a la compulsa de la mayor 
cantidad de documentos de archivo, fundamentalmente 
documentos administrativos como las visitas coloniales 
y su interpretación a partir de los datos que aporta 
la arqueología y la observación etnográfica; en su 
propuesta metodológica el trabajo de campo es tan 
importante como el trabajo de archivo. Drinot (2006) 
identifica las nuevas tendencias en la historiografía 
peruana después de la crisis de los paradigmas a partir 
del enfoque teórico y metodológico que utilizan. Kapsoli 
(2001) precisa los nuevos paradigmas en la historiografía 
actual, subrayando la colaboración interdisciplinar y sus 
implicancias en el manejo y tratamiento de las fuentes, 
así como en las técnicas para su obtención y análisis. 

Respecto de la producción historiográfica de las 
escuelas de historia de las universidades peruanas, 
solo hemos encontrado algunos estudios parciales. 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue la 
primera en otorgar el grado de Doctor en Historia a 
partir de 1920, el grado de Bachiller en Historia a partir 
de 1946, y el título de Licenciado en Historia a partir 
de 1969 (Ortega 2016). Se ha publicado una relación de 
las tesis de Historia sustentadas en San Marcos entre 

1910 y 2010 y aunque incompleta, identifica 197 trabajos 
sustentados entre tesis de bachillerato, doctorado y 
licenciatura (Pérez, 2013). Un balance de la producción 
historiográfica en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, realizado por Loayza (2011), tomó como 
muestra los artículos publicados en diferentes revistas 
de esa casa de estudios, así como 30 tesis de Licenciatura 
en Historia presentadas entre 1996 y 2009. Rodríguez 
(2016), presentó un análisis de 44 tesis sustentadas en 
San Marcos entre 1999 y 2016, señalando el contexto 
de producción, los logros y las limitaciones, así como 
“aquello que falta”, las omisiones. 

Otra universidad productora de tesis de historia 
es la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la 
cual contamos con un estudio de las tesis de historia 
presentadas entre 1975 y 1982 donde se identificó 
una importante renovación historiográfica a nivel 
fundamentalmente de la combinación de una gran 
diversidad de fuentes manuscritas con observación de 
campo (Contreras 1983).

Una tercera universidad productora de tesis de 
historia es la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
sobre lo cual contamos con un estudio que analizó 93 
trabajos de investigación sustentados hasta el 2013, 
en el que se precisa que preferentemente estuvieron 
centradas en el análisis del periodo republicano, el 
espacio limeño, la historia social y respecto de las 
fuentes históricas la primacía de las fuentes escritas 
(Vega 2015). De la producción historiográfica de esta 
universidad también existe dos breves estudios que 
identifican una identidad historiográfica en torno a la 
publicación de revistas estudiantiles, realización de 
eventos académicos y el análisis de las primeras cinco 
tesis sustentadas (Gallegos 2017 y 2017b).

Las tres casas de estudios mencionadas 
anteriormente tienen su sede en la ciudad de Lima, 
capital del Perú; de la producción historiográfica de 
otras universidades de provincias que también producen 
tesis de historia, por ejemplo, la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Nacional 
San Antonio Abad del Cusco, La Universidad Nacional 
de Arequipa, la Universidad Nacional de Trujillo, y, 
últimamente la Universidad Particular de Piura, no 
hemos encontrado estudio alguno. 

Como se puede apreciar, ninguna de las universidades 
peruanas que producen tesis de historia, cuentan 
con un estudio completo de su producción. Estudios 
que además de necesarios para evaluar su aporte a la 
historiografía peruana, serían útiles para conocer los 
logros como unidades académicas e identificar los 
aspectos en los cuales se deberían incidir con miras 
al trabajo futuro. Pero esta constatación, evidencia 
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también la falta de representatividad de la historiografía 
peruana, al no tomar en cuenta las tesis de historia 
producidas en las universidades. Al respecto ya en 1999 
Glave advertía “Los balances, que siempre son parciales, 
pueden tener la inclinación al registro, más o menos 
erudito, o hacia la reflexión temática, siempre marcada 
por la práctica personal de quien escribe. Así ha sido la 
tendencia en el Perú, desde Riva Agüero” (Glave 1999: 
95). También Loayza ha denunciado que “En las últimas 
décadas, salvo contadas excepciones, los balances 
historiográficos sobre el Perú son básicamente recuentos 
del trabajo de un reducido grupo de historiadores 
extranjeros y limeños. La historiografía producida 
en las universidades nacionales de Lima y más aún de 
provincias es raramente mencionada” (Loayza 2011:13). 
Hasta se ha señalado una “visión eurocéntrica que asume 
que la historiografía peruana es la que se produce solo en 
libros y revistas especializadas de Lima o del extranjero” 
(Fernández 2017:111), lo cual ha configurado una actitud 
discriminadora que no solo deja fuera del foco de la 
historiografía, el aporte de las escuelas de historia de las 
universidades de provincias, sino también los aportes de 
aquellos que investigan y escriben fuera de la academia. 
Una historiografía realmente peruana debería de 
recoger también la historia producida en las regiones 
y desde las regiones, para tener una perspectiva más 
cabal de esa diversidad que es el Perú y su historia. Así, a 
partir de una construcción histórica en la que no tienen 
lugar las mayorías del país se ha realizado una reflexión 
que, bajo el rótulo de historiografía peruana, pretende 
representar una realidad histórica que no conoce. 

En este defecto de representatividad del que se acusó 
a la historiografía tradicionalista, calificada también 
como hispanista, cayó también el indigenismo y la 
historiografía peruanista propulsora de la etnohistoria. 
Con el concepto del mundo andino, con el cual se 
homogeneizó la historia andina, se hizo invisible la 
diversidad étnica cultural de los Andes. Tampoco la 
historiografía marxista producida luego, pudo lograr 
la integración de las provincias en el discurso histórico 
peruano; sin embargo, fue la “idea crítica” surgida 
a partir de ella la que empezó a llamar la atención 
sobre las diferentes historias regionales. Todo esto 
en el contexto de un conjunto de reformas y cambios 
que vivió la sociedad peruana en la década de 1970. El 
Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, la 
Reforma Agraria, la explosiva migración de campesinos 
a las principales ciudades de la costa y con ello el acceso 
a nuevas expectativas.

Fue en ese contexto de cambios que surgió primero 
la Universidad Comunal del Centro del Perú, para la 
educación de los hijos de los comuneros; pero como la 

Los inicios 1979-1983

La Especialidad de Historia de la Villarreal fue creada 
mediante Resolución Rectoral Nº 1937-79-UNFV, del 17 de 
mayo de 1979, a propuesta de la Dirección Universitaria 
de Investigación, liderada por el doctor Gustavo Vergara 
Arias, con la intención de crear un espacio académico 
democrático y abierto a las diferentes perspectivas de 
entender la historia, ya que en la Universidad de San 
Marcos no solo se había politizado, sino que además 
se había parcializado viendo todo proceso histórico 
desde la orientación marxista de la lucha de clases; en 
la Universidad Católica, el acceso a quienes provenían 
de los sectores populares era restringido y se tenía 
la percepción de que la historia estudiada allí estaba 
teñida de una fuerte carga de hispanismo. Al respecto 
uno de los fundadores refiere,

Recordemos que Villarreal nace como filial de la 
Universidad Comunal del Centro del Perú, una 
Universidad para los hijos de los comuneros, y 
queríamos una historia para el pueblo, creíamos 
que el relativismo histórico era un marco teórico 
apropiado para conocer mejor la historia del Perú. 
(Entrevista a Luis Alberto Lázaro, 17 de mayo, 2004)

La referencia al relativismo histórico es importante, 
pues señala el pensamiento que orientaba la visión de 
la historia, de la mayor parte de profesores fundadores, 
provenientes de las canteras del Partido Aprista Peruano. 
Sin embargo, es necesario precisar, que esto no fue óbice 
para que entre la plana docente existieran de todas las 
orientaciones políticas. 

En cuanto a formación profesional la mayoría 
de los fundadores fueron profesores de educación 
secundaria, formados en la Universidad de San 
Marcos, pero con un fuerte interés por la investigación 
histórica. También habían egresados de la especialidad 
de educación de la Universidad Villarreal, que hicieron 
estudios de postgrado en Historia tanto en el Perú 
como en el extranjero, y otros que siguieron alguna otra 
especialidad como geografía, antropología, arqueología 

mayoría de estos emigraron a la ciudad de Lima, se creó 
en esta ciudad una filial de la Universidad Comunal, la 
que después se convirtió en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Y, por lo tanto, no es raro que luego 
crearan en ella la Especialidad de Historia, para escribir 
“la otra historia”, la de la diversidad cultural del Perú.

Historia de la Escuela de Historia de la UNFV
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Escudero, Lorenzo Huertas, Juan José Vega, Waldemar 
Espinoza, Fernando Silva-Santisteban y Luis Miguel 
Glave; además, se empezó a incorporar a los primeros 
egresados de historia de la Villarreal, que ya empezaban 
a destacar en el ambiente historiográfico peruano, tales 
como Margarita Condori, la primera mujer aimara 
graduada en historia, Augusto Ruiz Zevallos, destacado 
estudioso de la historia del Perú contemporáneo, Carlos 
Flores Soria, estudioso del periodo del guano y del 
salitre, Milagros Alegría, Sonia Cervantes, José Javier 
Vega y Luz Peralta.

En 1996 con la creación de la especialidad de 
Arqueología la Escuela pasa a denominarse de Historia y 
Arqueología. Ese mismo año también nació la Comisión 
Organizadora de Estudiantes del Coloquio (COESCO) 
y se realizó el primer Coloquio Interdisciplinario de 
Estudiantes de Historia, sobre el que nos referiremos 
más adelante.

Historia en la Facultad de Humanidades: 1998 
-2023

Con la implementación de la novísima Facultad de 
Humanidades en 1998, la Escuela de Historia, pasó a 
formar parte de ésta y se implementó un nuevo plan 
de estudios, caracterizado por una amplia formación 
humanística que incluía visitas a museos, a zonas 
arqueológicas, a lugares históricos y a los valles de 
Lima. En el 2007 se aplicó un nuevo plan de estudios, 
este es el que más duración ha tenido (doce años), pues 
a partir de 2019 se cambió al plan que está vigente hasta 
la actualidad.

La Escuela Profesional de Historia de la 
Villarreal en cifras 1980 -2020

Es difícil precisar cuántos alumnos han pasado por 
sus aulas en estos cuarenta años de funcionamiento, 
tampoco cuántos terminaron la carrera y tienen la 
condición de egresado. Un análisis de cerca de un 
millar de expedientes en el Archivo de la Oficina de 
Grados nos permitió identificar que 851 obtuvieron el 
grado de Bachiller en Historia. De ellos, solamente 206 
obtuvieron la Licenciatura en Historia, es decir el 24%. 

De los 206 licenciados, 20 obtuvieron la licenciatura 
por examen profesional, 44 por sustentación de tesis y 
142 por sustentación de trabajo de investigación. Estos 
dos últimos que en total suman 186 componen nuestro 
corpus de análisis para este trabajo.

o sociología. Pero como la observación por parte del 
Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), 
de aquel entonces, exigiera la presencia de por lo menos 
cinco historiadores profesionales, fueron incorporados 
jóvenes historiadores con distintas posturas teóricas, 
metodológicas y políticas; con lo que se echó a andar 
el primer plan de estudios, caracterizado por su 
orientación a la formación de historiadores archiveros.

El Domingo 25 de mayo de 1980, se produjo el 
examen de admisión a la Villarreal, donde según el 
diario El Peruano del martes 27 ingresaron 102 a la 
Especialidad de Historia, pero el viernes 27 de junio 
apareció en el mismo diario la relación de ingresantes 
por ampliación de vacantes, llegando la Especialidad 
de Historia a contar con 242 ingresantes en total. Esto 
evidencia la masificación de la educación universitaria, 
una característica de la Universidad de entonces. Pocos 
terminaron y obtuvieron el Bachillerato en Historia y, 
a la actualidad, solo dieciocho de esa promoción, han 
obtenido la Licenciatura en Historia.

La consolidación administrativa 1984 – 1989

Con los cambios operados por la nueva Ley 
Universitaria, el Programa de Ciencias Sociales se 
transformó en Facultad de Ciencias Sociales y dentro 
de ella, la Especialidad de Historia se transformó en 
Escuela Profesional de Historia, teniendo como primer 
director al profesor Lorgio Guibovich Del Carpio, 
bajo cuya dirección se renovó el Plan de Estudios y se 
estabilizó el aspecto administrativo.  

En 1984 se implementó un nuevo plan de estudios, 
aunque siempre orientado a la formación de 
historiadores archiveros, sin embargo, se aprecia con 
mayor claridad la influencia de “La Nueva Historia”, en 
la versión francesa de Los Anales, tanto en la concepción 
de una historia económica social, que propende hacia 
una historia total, así como en la nomenclatura de 
las asignaturas. A fines de este periodo se dieron las 
primeras sustentaciones de tesis para la Licenciatura en 
Historia, Augusto Ruiz Zevallos en 1988 y María Elena 
Dávalos Castañeda en 1989.

La consolidación académica 1990 – 1997
En 1990, se empezó a implementar un tercer plan de 

estudios, con asignaturas anuales, y antes de que este se 
consolidara, se impusieron nuevos planes curriculares 
en 1992, 1994 y 1996, todo lo cual generó problemas en la 
administración del currículo de estudios de Historia; no 
obstante aquello, a partir de 1993 la Escuela Profesional 
de Historia se vio enriquecida con la contratación de 
historiadores consagrados como Wilfredo Kapsoli 
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Coloquio Internacional Interdisciplinario de 
Investigaciones Históricas

Es el evento académico que más visible ha hecho a la 
Escuela de Historia de la Universidad Villarreal. A solo 
tres años de su fundación ya encontramos las siguientes 
referencias “Los alumnos de la Católica y de Villarreal 
organizan anualmente coloquios de estudiantes de 
historia” (Glave 1999:104-105). Quince años después, 
Loayza se refieren a él como uno de los dos más grandes 
espacios donde los estudiantes y los egresados pueden 
dar a conocer los resultados de sus investigaciones, y 
no solo los nacionales, sino también los extranjeros; 
acotando, además, que si bien hay otros coloquios “por 
la temática y el grado de organización no se iguala a los 
realizados por las universidades Villarreal y Católica” 
(Loayza 2011:17). En 2017 Fernández resaltaba las 
veintiuna ediciones que ya había realizado el Coloquio 
de la Villarreal (115). Y Trillo en 2019 (4), identifica a la 
COESCO de la Villarreal, como una de las actividades 
más importantes de los estudiantes de Historia, 
evidenciando a la vez el posicionamiento que ha logrado 
la Comisión Organizadora de Estudiantes del Coloquio 
(COESCO), nombre con el cual se identifica también al 
Coloquio que cada año producen.

El Coloquio es pues, el evento académico en el cual 
se fueron gestando muchas de las investigaciones 
que después se sustentaron para la Licenciatura en 
Historia. Nació oficialmente en 1996, impulsado por los 
jóvenes profesores Augusto Ruiz Zevallos, Carlos Flores 
Soria y José Javier Vega Loyola, con los alumnos que 
después fueron profesores de la UNFV, como María Inés 
Valdivia, Mónica Ferradas, Adolfo Tantalean y otros, 
todos trabajaron con la responsabilidad de ser cabeza 
de la COESCO (Comisión Organizadora del Coloquio), 
pero al momento de la elección la presidencia cayó en el 
alumno Rodolfo Ramón Olivera, quien sacó adelante ese 
primer evento fundador.

Su alcance fue creciendo hacia las demás 
universidades de Lima y, después, a las del interior del 
país por lo que, en 1999 junto con el Cuarto Coloquio, se 
realizó el Primer Coloquio Nacional Interdisciplinario 
de Investigaciones Históricas. Desde entonces reunió a 
los nóveles investigadores en el campo de la historia no 
solo del país sino también del extranjero, convirtiéndose 
en 2013 en el Coloquio Internacional Interdisciplinario 
de Investigaciones Históricas, del cual en el 2022 se 
realizó la XXVII edición.

Sustentaciones de Licenciaturas en Historia

El lunes 23 de marzo de 1987, Augusto Fernando 
Ruiz Zevallos, el primer graduando de historia de la 
Villarreal sustentó su trabajo de investigación sobre "El 
manicomio y la ciudad de Lima a fines del siglo XIX"; 
para optar el Bachillerato en Historia. Presidió el acto el 
doctor Gustavo Vergara Arias, y lo acompañaron como 
miembros del jurado los profesores Lorgio Guibovich 
del Carpio y Nelsón Morales Zárate. El graduando no 
estaba obligado a presentar trabajo de investigación 
para obtener el Bachillerato, podía solicitarlo de manera 
automática. Y si bien fue aprobado por unanimidad, el 
acto paso como uno más de los tantos actos académicos; 
al parecer ni el graduando ni los miembros del jurado, 
fueron conscientes de que asistían al nacimiento de una 
producción historiográfica, la villarrealina, que se ha 
mantenido a través de los años y que se ha consolidado 
como una tradición en la Escuela Profesional de Historia 
de la Villarreal.

El mismo Augusto Fernando Ruiz Zevallos el 
quince de agosto 1988, sustentó la tesis La multitud y 
las subsistencias, Lima 1900-1919, convirtiéndose en el 
primer Licenciado en Historia de la Villarreal; con lo cual 
reafirmó su primogenitura e inauguró una tradición de 
sustentar trabajos de investigación que se ha mantenido 
a lo largo del tiempo, pues sean tesis u otras modalidades 
de trabajos de investigación, estos se sustentan en acto 
público. Al respecto uno de los licenciados manifiesta 

Hacer la tesis era un trabajo sumamente exigente, 
requería de una enorme dedicación, tiempo y dinero, 
pues había que hurgar en todos los repositorios 
documentales de manera exhaustiva, presentar 
abundantes pruebas, documentación nueva y 
un análisis riguroso. La monografía era menos 
exigente, pues se podía hacer con fuentes editadas, 
sin embargo, se exigía por lo menos un tratamiento 
novedoso del tema y tenía la dificultad de tener que 
sustentarla en examen escrito y en acto público; por 
eso son pocos los Licenciado en Historia. (Entrevista 
a Hilario Enríquez, 17 de mayo, 2004)

Nuestro análisis de las investigaciones sustentadas 
corroboró lo anteriormente manifestado pues hemos 
encontrado que incluso la mayoría de las monografías 
evidencian un alto nivel de calidad, combinando 
una exhaustiva revisión de los antecedentes 
historiográficos, con un riguroso análisis de fuentes 
diversas, característica que salvo raras excepciones, se 
ha mantenido, tal como lo demuestran tesis como la de 
Carlos Alfonso Villanueva, titulada “Una aproximación 



54 Cátedra Villarreal | Lima, perú | V.11 | N. 1 | enero - junio | 2023 | e- issn 2311-2212

a la producción artística de la ciudad de Lima en el  
siglo XVII”, investigación muy bien documentada con 
abundante información de los Protocolos Notariales del 
Archivo General de la Nación, del Archivo Arzobispal 
de Lima, Archivo Municipal de Lima y de la Biblioteca 
Nacional del Perú. También la de María Elena Dávalos 
Castañeda titulada “Análisis histórico de tenencia de 
tierras de Maranga a Magdalena (siglos XVI-XIX)”, 
investigación que combina muy bien documentos del 
Archivo General de Indias y del Archivo General de 
la Nación, con información de crónicas, memorias y 
otras fuentes impresas. O la de Carlos Arturo Aguirre 
Ramírez, "Disciplina castigo y control social. Estudio sobre 
conductas sociales y mecanismos punitivos. Lima, 1821-
1868".  De las últimas tesis sustentadas sobresalen la 
de Jaime Miguel Taype Castillo, titulada “Insurrección 
de La Marina el 3 de octubre de 1948”, la cual recibió 
el calificativo de “aprobada por excelencia” de parte 
del jurado calificador de la Facultad de Humanidades, 
posteriormente ocupó el tercer lugar en el concurso de 
Tesis organizado por el Vicerrectorado de Investigación, 
y el segundo lugar en el Concurso Nacional de Tesis 
sustentadas en el 2012, organizado por la Asamblea 
Nacional de Rectores. También la de Raúl Jimmy 
Martínez Céspedes, titulada “Élite nativa y doctrineros: 
cultura legal y negociación política en las doctrinas de 
Huarochirí durante el siglo XVII”, que ha alcanzado 
las métricas más altas en el repositorio institucional 
de nuestra Universidad, pues no solo ha recibido la 
mayor cantidad de visitas sino la de mayor cantidad de 
universidades del mundo.

Lamentablemente, los textos de estas investigaciones 
no han merecido por parte de la administración 
universitaria, ni el cuidado ni la visibilidad 
correspondiente; en la biblioteca respectiva solo 
encontramos 140 y de ellas solo siete digitalizadas en 
el repositorio institucional de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Por eso, precisar e identificar las 
186 investigaciones sustentadas constituye el primer 
logro de nuestra investigación, relación que, por ser 
muy esperada y requerida por la comunidad académica, 
adjuntamos como apéndice de este artículo, y cuyos 
textos forman el corpus de análisis de nuestro estudio, 
del cual, exponemos a continuación los resultados.

Preferencias por el tiempo en la historiografía 
villarrealina

En cuanto a periodo histórico la preferencia es 
altamente favorable a los estudios encuadrados en 
el periodo republicano con 124 de los 186 trabajos 
sustentados para la Licenciatura en Historia, es decir 
el 66.64%; de los restantes 62 trabajos, 57 abordan el 
periodo virreinal representando el 30.60% y solo cinco 
abarcan más de un periodo.

Analizando a mayor profundidad, encontramos 
que dentro de los 124 trabajos que se encuadran dentro 
del periodo republicano, 75 versan sobre el siglo XX, lo 
cual significa un 40.32%. Le siguen los referidos al siglo 
XIX con 36 trabajos, lo cual representa un 19.35%. Los 
referidos al siglo XXI son 5 trabajos que representan el 
2.68%. De los restantes 8 trabajos, 5 se ubican entre los 
siglos XIX y XX y 3 entre los siglos XX y XXI.  
Este análisis, al mostrar la alta preferencia por el siglo 
XX, evidencia también, preferencia por la denominada 
historia de lo inmediato, e incluso historia del tiempo 
presente, como el caso de los cinco trabajos que se 
refieren al siglo XXI y de los tres que se ubican entre el 
siglo XX y XXI.

El periodo virreinal en conjunto, como periodo, 
ha merecido la atención de 57 trabajos, lo cual 
representa el 30.60%. De estos, 15 trabajos abordan 
el siglo XVIII representando 8.06%, 10 abordan el 
siglo XVII representando el 5.37%, 9 abordan el siglo 
XVI representando el 4.83% y 10 están referidos a las 
postrimerías del periodo virreinal situados en las 
primeras décadas del siglo XIX. Los restantes 13 trabajos 
abordan más de un siglo dentro del periodo virreinal.

El periodo prehispánico no es abordado por 
ningún trabajo en específico, sin embargo, dos de los 
tres trabajos que abordan más de un periodo, inician 
abordando el siglo XV, es decir las postrimerías del 
prehispánico. En la tabla 1 se puede apreciar el detalle 
del análisis por periodo histórico estudiado en la 
producción historiográfica villarrealina.

Así, del análisis por periodo histórico estudiado, 
podemos inferir que la producción historiográfica en 
la Escuela Profesional de Historia tiene una tendencia 
preferente por los estudios republicanos y de estos 
principalmente por los del siglo XX. Y esta tendencia 
va descendiendo sucesivamente hacia atrás, llegando a 
desaparecer para el periodo prehispánico. Pero también 
se evidencia, una tendencia por los estudios bastante 
acotados temporalmente alrededor de alguna coyuntura 
específica, y la falta de estudios que privilegien la “larga 
duración” de las estructuras.
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Periodo Siglo Más de un  siglo Cantidad % Cantidad y % 
por periodo

Pre-hispánico - - - - -

Virreinal

XVI 9 4.83

57 = 30.60%

XVI-XVII 3 1.61

XVI-XIX 2 1.07

XVII 10 5.37

XVI-XVIII 2 1.07

XVIII 15 8.06

XVIII-XIX 6 3.22

XIX 10 5.37

Republicano

XIX 36 19.35

124 = 66.64%

XIX-XX 5 2.68

XX 75 40.32

XXI 5 2.68

XX-XXI 3 1.61

Más de un 
periodo

XV-XVI 2 1.07

5 = 2.66%
XV-XVII 1 0.53

XVI-XX 1 0.53

XVI-XXI 1 0.53

Total 186 100 186 = 100%

Tabla 1
La producción historiográfica de la Escuela Profesional de Historia de la UNFV, por periodos históricos y por 
siglos

Preferencias por el espacio en la historiografía 
villarrealina

En cuanto a espacio histórico la preferencia es 
altamente favorable a los estudios encuadrados en el 
espacio histórico de la provincia de Lima con 92 de los 186 
trabajos sustentados para la Licenciatura en Historia, 
es decir el 49.46%; de los restantes 94 trabajos, 30 se 
refieren a distintas provincias del Perú representando 
un 16.12%, 46 se refieren de manera general al espacio 
histórico peruano representando un 24.73% y 18 no 
hacen referencia a ningún espacio en especial, pues 
están referidos a cuestiones a lo que denominamos 
historia de las ideas.

Ahondando en el análisis de los 31 trabajos referidos 
a alguna provincia del Perú, tenemos que hay cinco 

para la provincia de Chancay, cuatro para Cusco, tres 
para Huamanga, dos para las provincias de Huarochirí, 
Huancavelica, Huánuco y Cajamarca, y uno para cada 
una de las provincias de Cajatambo, Lambayeque, 
Huancayo, Ica, Tacna, Piura, Puno, Loreto, Pacasmayo, 
y uno también para la Sierra Central. Estos resultados, 
evidencian también las ausencias, importantes espacios 
como los del Altiplano del Collao, y la importante región 
de Arequipa en el Sur; Tumbes y Trujillo en el Norte; 
San Martín, Ucayali y Madre de Dios en la Amazonía; 
son espacios que no han merecido la atención de la 
historiografía villarrealina. En la tabla 2 podemos 
tener una visión panorámica de esta realidad de la 
historiografía villarrealina en relación con los espacios 
históricos estudiados.
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Espacio Cantidad %

Lima 92 49.46

Chancay 5 2.68

Cuzco 4 2.15

Huamanga 3 1.61

Huarochirí 2 1.07

Huancavelica 2 1.07

Huánuco 2 1.07

Cajamarca 2 1.07

Cajatambo 1 0.53

Lambayeque 1 0.53

Huancayo 1 0.53

Ica 1 0.53

Tacna 1 0.53

Piura 1 0.53

Puno 1 0.53

Loreto 1 0.53

Pacasmayo 1 0.53

Sierra Central 1 0.53

(Perú) 46 24.73

(Indefinido) 18 9.67

Total 186 100

Tabla 2
La producción historiográfica de la Escuela Profesional de Historia de 
la UNFV, por espacios históricos

Así, del análisis por espacio histórico estudiado, 
podemos inferir que la producción historiográfica en 
la Escuela Profesional de Historia tiene una tendencia 
preferente por los estudios referidos a la provincia 
de Lima, es decir es una historiografía limeñista. 
Los estudios sobre las demás provincias son escasos, 
privilegiando las más cercanas a Lima, las de la costa y la 
sierra y, con solo un estudio para la Amazonía.

Preferencias por temática histórica en la 
historiografía villarrealina

En cuanto a temática histórica la preferencia es 
favorable a los estudios referidos a la historia social con 
75 de los 186 trabajos sustentados para la Licenciatura 
en Historia, es decir el 40.32%; le siguen en preferencia, 
la historia cultural con 45 trabajos que representan 
el 24.19%, la historia política con 41 trabajos que 
representan el 20.04%, la historia económica con 17 
trabajos que representan el 9.14%, y la archivística con 8 
trabajos que representan el 4.30%. En la tabla 3 se puede 

Temas Cantidad %

Historia social 75 40.32

Historia cultural 45 24.19

Historia política 41 20.04

Historia 
económica 17 9.14

Archivística 08 4.30

Total 186 100

Tabla 3
La producción historiográfica de la Escuela Profesional de Historia de 
la UNFV por temática estudiada

Además, el análisis nos ha permitido identificar 
que esta historia social predominante en la producción 
historiográfica villarrealina es muy diversa, abarcando 
subtemas como los movimientos sociales, las 
organizaciones sociales, las instituciones sociales, la 
etnicidad y la discriminación, el género, la salubridad 
social, las conductas sociales y los mecanismos 
punitivos, las diversiones públicas, la historia local y 
distrital. Precisamente, en este último subtema se han 
ido perfilando una serie de trabajos que constituyen uno 
de los aportes más importantes a la historia distrital de 
Lima y de algunos distritos del interior del país.

También, del análisis se deriva otra característica de 
la historiografía villarrealina, y es su carácter innovador, 
pues abordan temas nuevos que han contribuido a 
ampliar la visión de la realidad histórica del país.

Discusión

Para la historiografía peruana la producción 
historiográfica villarrealina no existe; nuestro estudio 
evidencia que esta, está conformada por 186 trabajos 
innovadores, que abordaron temáticas nuevas o por lo 
menos novedosas. 

Muestra también nuestro estudio, que las 
características de la historiografía villarrealina 
en términos generales, concuerdan con los de la 
historiografía peruana; preferencia por el periodo 
republicano, por el espacio limeño, y por la temática 
social. 

Comparado con los pocos estudios específicos 
sobre producción historiográfica en las universidades, 
encontramos que nuestros resultados que evidencian 
una mayor preferencia por el periodo republicano 

observar las tendencias de la historiografía villarrealina 
por temática histórica estudiada.
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difieren con lo encontrado por Contreras (1983) para 
las tesis de historia de la Universidad Católica, donde 
la preferencia es mayor por el periodo virreinal. Sin 
embargo, coinciden con los resultados de Loayza (2011) 
para la Universidad de San Marcos donde también hay 
mayor preferencia por el periodo republicano y de éste 
por el siglo XX.

Respecto del espacio histórico, nuestros resultados 
tampoco coinciden con los de Contreras (1983) para la 
Universidad Católica, donde la preferencia es mayor 
sobre provincias fuera de Lima; pero sí coinciden con 
los de Loayza (2011) para la Universidad de San Marcos, 
donde evidencia “demasiada concentración de estudios 
sobre Lima”.

Nuestros resultados sobre la temática histórica 
preferida coinciden con los de Contreras (1983) para 
la Universidad Católica, donde también encuentra 
preferencia por la historia social; difiriendo con los de 
Loayza (2011) para la Universidad de San Marcos donde 
encuentra marcada preferencia por la historia política.

Sin embargo, como se advirtió antes, los estudios 
sobre las tesis de historia de la Universidad Católica 
y la Universidad San Marcos no cubren la totalidad 
de las tesis de historia producidas en esas unidades 
académicas; a diferencia de nuestro estudio que abarca 
la totalidad de tesis de historia de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal.

Conclusiones

Se concluye que la producción historiográfica 
villarrealina abarca 186 tesis y trabajos de investigación 
producidos entre 1988 y 2020 que abordaron temas 
innovadores. Que se caracteriza por una alta preferencia 
por el periodo histórico republicano principalmente el 
siglo XX; por preferir el espacio histórico de la provincia 
de Lima, lo que convierte a esta historiografía en 
limeñista; y por abordar principalmente la temática de 
la historia social, conformada por una diversidad de 
subtemas sociales, en los que sobresale la historia local.

Fuente de financiamiento: Autofinanciado
Conflicto de interés: El autor del artículo declara que no 
existe ningún potencial conflicto de interés relacionado 
con el mismo.
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