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Para los no especialistas del campo de estudio de la política interior de otros países, diferentes al propio, nos 
puede parecer que los difíciles momentos que vive la nación peruana desde la detención y encarcelamiento 
de Pedro Castillo son de tipo coyuntural, generados precisamente con la cancelación abrupta de proyecto de 
justicia y cambio social del gobierno encabezado por él.
 Situando el contexto, Castillo, quien se postuló con una plataforma que prometía aumentar los impues-
tos a los ricos, redistribuir la riqueza, limpiar el gobierno y promover una nueva constitución para reemplazar 
el marco económico liberal, estuvo asediado durante su gobierno por la oposición política creando un escena-
rio de imposibilidad para llevar a cabo sus promesas y gestionar el aparato estatal debido a las presiones que 
le impuso el Congreso, dominado por la derecha, por ejemplo, la oposición, asesorada por ex congresistas más 
experimentados del fujimorismo, logró implantar una contrarreforma conservadora en educación y derechos 
sociales.
 Como si la parálisis de su gobierno fuera poco, en las constantes disputas entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, Castillo también se enfrentó a denuncias por corrupción, tráfico de influencias, encubrimiento, 
obstrucción a la justicia y a varios intentos de destitución.  Con este escenario, luego de un tercer intento del 
Congreso de destituirlo del cargo argumentando “permanente incapacidad moral” para gobernar, el miércoles 
7 de diciembre de 2022 el presidente de Perú anuncia la disolución del Congreso y decreta un gobierno de 
excepción. Esta decisión fue cuestionada por la oposición y por otras autoridades del Estado y, el mismo día 
el Congreso responde cesándolo, poniéndole bajo arresto sin tomar en cuenta las reglas del debido proceso y, 
nombrando a Dina Boluarte como presidenta.
 Se originó entonces un movimiento masivo de protesta contra el nuevo gobierno que mantuvo a Perú 
en una situación crítica por cerca de diez semanas. Ciudadanos en Lima, pero principalmente en las regiones 
andinas, indígenas, rurales y pobres que no han sido beneficiados en los años de democracia y sienten exclui-
dos y no representados en los sistemas económico, social y político del país, que identifican a Pedro Castillo 
como uno de los suyos y sienten en su destitución una usurpación del poder por parte de la derecha que perdió 
las últimas elecciones, se organizaron para protestar demandando la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, 
adelanto de elecciones y convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente.
 Como lo mencionamos al inicio de esta editorial, la actual crisis peruana no es más que el estallido 
social que encontró en la destitución de Castillo el momento para exhibir un sistema político disfuncional que 
comenzó a gestarse desde que gobernó Alberto Fujimori.
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iiEs necesario señalar que Castillo tuvo desde el inicio un gobierno marcado por la inestabilidad política. Durante su gestión no 
solo tuvo que enfrentarse a un Congreso contrario en manos de la oposición que limitó su capacidad operativa, sino que también 
fue cuestionado por la poca experiencia de los miembros de su gabinete y por no contar con los perfiles adecuados al puesto; tuvo 
cuatro presidentes del Consejo de Ministros, los tres primeros renunciaron al cargo por diversas acusaciones; protestas ciudadanas 
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el desencuentro con el partido que lo llevó al poder, Perú Libre, al que finalmente renunció.
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El cuadro anterior nos sirve para ilustrar que la destitución/golpe de Estado, con la consiguiente detención y 
encarcelamiento de Pedro Castillo, es sólo el último capítulo de una crisis política que azota a la nación desde 
hace años y que ha dejado 11 presidentes desde el año 2000. Tras esta situación hay una enorme polarización 
política, corrupción y un sistema que presenta serios problemas para brindar gobernabilidad a los presidentes.
 Ya antes de las circunstancias que propiciaron la destitución de Castillo, los presidentes anteriores 
vivieron situaciones similares. Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczyinski, quien ganó las elecciones gracias al 
anti-fujimorismo, pero con un Congreso compuesto con una mayoría de miembros de Fuerza Popular, se 
encontró con una hostilidad permanente que le impidió gobernar. También se vio envuelto en el caso de co-
rrupción de Odebrecht por el cual se le pidió su renuncia. En lo que se resolvía esta petición del Congreso se 
le descubrieron negociaciones con el hijo de Alberto Fujimori para la compra de votos para no ser destituido a 
cambio de la liberación de su padre. Debido a este escándalo es que renuncia a menos de dos años de sentarse 
en la silla presidencial.
 Su sucesor, Martín Vizcarra Cornejo, también se encontró con un Congreso que suscitó reiterados 
intentos de obstaculizar su acción de gobierno. En un año ocho meses de su gestión disolvió el Congreso; se 
enfrentó a dos peticiones de destitución; acusaciones de corrupción de cuando fue gobernador regional de Mo-
quegua y por el escándalo internacional que se desató por el tráfico de vacunas contra la covid-19. Finalmente, 
también fue destituido por “incapacidad moral”. Su sucesor, Manuel Merino de Lama renunció a los 5 días por 
las protestas contra su nombramiento que dejaron dos muertos y un centenar de heridos.
 En la dificultad para gobernar de los presidentes peruanos encontramos al menos tres constantes: 
congresos fragmentados dominados por la derecha fujimorista contraria a los presidentes; acusaciones de co-
rrupción y, peticiones de destitución por “incapacidad moral”. El último parece ser el recurso preferido por el 
Legislativo, al cual recurre reiteradamente cada vez que intenta desaparecer al Ejecutivo. Este es un concepto 
abstracto cuyos atributos no están definidos en la constitución pero que el Congreso peruano comenzó a utili-
zar de forma reiterada como forma de control político hacia sus mandatarios. 
 Entonces, sustentamos que la actual situación de crisis política puede considerarse solamente la erup-
ción de una crisis de naturaleza estructural que comienza a sobresalir treinta años antes con el “fujimorazo” 
el 5 de abril de 1992, un autogolpe de Estado del entonces presidente Alberto Fujimori, donde con apoyo del 
ejército disuelve el parlamento y toma el poder de otros órganos estatales como fueron el Poder Judicial, y 
los entonces Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio 
Público y la Contraloría General de la República. Si bien su mantenimiento en el poder hasta el año 2000 se 
vio favorecido, en un principio, por los éxitos relativos que su gobierno consiguió en el campo en la economía 
y la lucha contra Sendero Luminoso, sus aspiraciones por perpetuarse en el poder sumadas al empeoramiento 
de la economía peruana y la aparición a la luz pública de casos de corrupción pusieron fin a su régimen con 

iiiLos lectores pueden leer una disertación sobre el mismo en Hernández, 2020, Perfil constitucional de la incapacidad moral perma-
nente como causal de vacancia presidencial en el Perú. https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/7450
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su renuncia al cargo de presidente de la República desde Tokio, Japón. Renuncia que no fue aceptada por el 
Congreso quien los destituye por incapacidad moral. Fujimori fue detenido en 2007 y recluido en prisión por 
delitos de lesa humanidad, corrupción y espionaje.iii

 Tras la renuncia-destitución de Fujimori, Perú vivió tres periodos presidenciales con normalidad de-
mocrática en el que llegaron a la presidencia, mediante elecciones populares, Alejandro Toledo, Alan García y 
Ollanta Humala. Estos terminaron sus mandatos constitucionales en la temporalidad convenida. No obstante, 
durante el mandato de Humala salieron a la luz los casos de corrupción de Odebrecht, envolviendo al mismo 
Humala y a los expresidentes Toledo y García. Como consecuencia, Humala y Toledo se encuentran en prisión 
preventiva en espera de los procedimientos judiciales y Alan García se suicidó en 2019.
 Es importante hacer notar que la corrupción propiciada por Odebrecht también alcanzó a otras figuras 
políticas como son el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a la presidencia y actualmente se 
encuentra a espera de juicio en arresto domiciliario; la misma hija de Albero Fujimori, Keiko Fujimori; a los 
ex alcaldes de Lima Susana Villarán y Luis Castañeda; cuatro ex gobernadores Félix Moreno, César Álvarez, 
Jorge Acurio y Nery Saldarriaga; a Lourdes Flores, ex presidenta del Partido Popular Cristiano, y José Luna 
Gálvez, fundador de Podemos Perú; y otros funcionarios como el ex fiscal de la Nación y ex ministros.iv 
 La exposición del caso Odebrecht nos sirve para exponer una condición de corrupción que involucra a 
ejecutivos de la empresa brasileña petrolera con políticos peruanos, y otros de América Latina, quienes reci-
bieron gratificaciones monetarias a cambio de posibilitar grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, 
podemos considerar a la corrupción política como un problema de tipo sistémico toda vez que constantemente 
diversas organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas han estado denunciando numerosos 
actos de corrupción que implican a políticos, magistrados y empresarios.v 
 Si bien los casos de corrupción emblemáticos, como el de Odebrecht, profundizaron la sensación de 
impunidad de los políticos debido a la lenta respuesta de la justicia, el académico Nicolás Lynch, profesor de 
sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, añade a las sucesivas crisis de Gobierno una 
situación de “Crisis de Régimen” que tiene una repercusión más profunda en el cuestionamiento social hacia 
los que detentan el poder del Estado. Es decir, una situación de crisis estructural que se originó con la denomi-
nada “recaptura del Estado” que produjo el fujimorazo. Por recaptura del Estado se entiende que los grandes 
propietarios, con sus aliados extranjeros, retomaron el control del aparato estatal que habían detentado hasta la 
crisis oligárquica de 1982. De esta manera “el golpe de 1992 canceló casi tres décadas de reformismo político, 
tanto civil como militar, reinstaurando el Estado criollo en sus características originales de exclusión política” 
(Lynch, 2023, p.2).
 La anterior lectura se ha trasladado a la narrativa que percibe en el destitución del primer presidente sin 
lazos con la élite, un maestro rural de izquierda que lideró una prolongada huelga del magisterio que obligó al 
gobierno a aumentar los salarios; las protestas organizadas contra su destitución y su sustitución por Boluarte; 
así como la represión y violencia política del gobierno en contra de los manifestantes; dos coaliciones enfren-
tadas: una coalición pro-establishment y otra anti-establishment. La primera conformada por las élites repre-
sentadas por las bancadas parlamentarias de derecha y centroderecha, los grandes empresarios, los medios de 
comunicación masiva tradicionales y, las clases altas y medias limeñas. La segunda estaría conformada los 
diferentes grupos de izquierda, la población rural y urbana perteneciente a los sectores socioeconómicos más 
bajos insatisfechos con el modelo económico y social (Mendoza, 2023).
 Algo hay de esto cuando examinamos quiénes apoyan a Dina Boluarte y la      respuesta hacia las pro-
testas. Comenzamos señalando que, la entonces vicepresidenta, ya había manifestado el 2 de enero del 2022 
al diario La República “Yo nunca he abrazado el ideario del partido Perú Libre”, lo que le valió ser expulsada 
del partido político por “falta grave” al hacer públicas diferencias políticas con otros dirigentes. Desde ese 
momento la vicepresidenta comenzó a tomar distancia del presidente Castillo poniéndose al lado de la dere

ivJosé Chlimper, director del Banco Central de Reserva del Perú, el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry; los ex titulares del Con-
sejo de ministros César Villanueva, Yehude Simón, René Cornejo y Fernando Zavala; los exministros Mariano González, Eleodo-
ro Mayorga, Enrique Cornejo, Luis Miguel Castilla, Jaime Yoshiyama, y otros exfuncionarios. En https://larepublica.pe/politica/
judiciales/2022/11/02/odebrecht-los-politicos-peruanos-envueltos-en-caso-de-corrupcion-con-la-empresa-brasilera-keiko-fujimo-
ri-ollanta-humala Consultado el 12 de junio de 2023.
vPara más información sobre casos de corrupción específicos el lector puede remitirse a la página de Proética Transparencia In-
ternacional Capítulo Perú en https://www.proetica.org.pe/ y https://rpp.pe/politica/judiciales/corrupcion-en-peru-14-investigacio-
nes-que-siguen-abiertas-en-la-fiscalia-y-que-implican-a-politicos-y-empresarios-noticia-1161668
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cha y, una vez designada presidenta, no dudo alinearse con la agenda de la coalición pro-establishment para 
mantenerse en el poder. Los apoyos coyunturales hacia ella se mostraron los primeros días de las protestas 
con las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el poder económico y mediático -sectores 
de la derecha tradicional- y, desde luego, el Congreso cuyos miembros, mayoritariamente, no representan a 
las organizaciones sociales. En este tenor los primeros países en reconocerla como presidenta fueron Estados 
Unidos, Reino Unido y España.
 Con respecto a la respuesta hacia los manifestantes esta escaló desde el discurso deslegitimador, sig-
nando a los manifestantes como “terrucos”, un calificativo dado para estigmatizar y criminalizar de la protesta 
social asociando a los manifestantes con terroristas,vi hasta la represión con fuerza violenta en Lima y diferen-
tes regiones del país. El 9 de enero la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional intervino la sede 
de la Confederación Campesina del Perú que albergaba a participantes de las movilizaciones y posteriormente 
intentaron vincularlos con acciones violentas. El 21 de enero la Policía Nacional del Perú ingresó a la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos para expulsar a los manifestantes del interior del país que se alojaban 
ahí. Por último, según la Defensoría del Pueblo, la represión policiaca y militarizada dejó 66 muertos y más 
de 1,300 heridos. Más, la coalición autoritaria ha militarizado el territorio nacional y el último capítulo de 
esta se ve reflejado en la autorización del gobierno de Dina Boluarte para el ingreso de más de 1,000 militares 
de Estados Unidos para realizar entrenamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, un 
equipo de cinco especialistas en asuntos civiles y un planificador de asuntos civiles estadounidense “propor-
cionarán apoyo y asistencia en operaciones especiales” a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Síntesis, 
2023). Así, el sector pro-establishment en una actuación concertada y una misma lectura que se interpreta 
como la necesidad de restauración del poder con acciones policiacas y militares contra el “enemigo interno” 
se ha reservado para si la representación total de la política oficial que permite el monopolio de la “violencia 
legítima”.vii

 Por otra parte, a manera de conclusión, queda la incertidumbre de cuál podría ser la solución de gran 
aliento a la crisis política-social de tipo estructural dada la falta de credibilidad hacia la democracia peruana 
y la corrupción de la política nacional. Esto ha producido un alejamiento entre los ciudadanos y los políticos 
dada la impresión negativa que provoca la clase política que solo actúa a favor de intereses oligárquicos. Por-
que si bien la población opositora fue capaz de organizar acciones concertadas de protesta a lo largo y ancho 
del país en forma de movilizaciones, paros y bloqueos de carreteras, una de las características de todas ellas 
fue la no partidización, el repudio generalizado a todos los miembros del Congreso y, la falta de líderes con 
capacidad de unir las voluntades que puedan entablar un diálogo con el gobierno en pos de los cambios exigi-
dos. 
 Enseguida pasamos a un breve resumen de los artículos que presentamos en el número 29 de la Revista 
Contextualizaciones Latinoamericanas.

Región latinoamericana:
En este número encontraremos que la pasada pandemia por COVID-19 ha dejado un importante interés por 
entender sus efectos. En este tenor encontraremos La teoría del bienestar en el contexto de la educación a 
distancia de emergencia en la Universidad Federal de Paraíba, que se centra en las experiencias positivas 
desarrolladas por los estudiantes en el programa secretaria ejecutiva Bilingüe en la Enseñanza a Distancia en 
Emergencia. El autor utiliza la Teoría del Bienestar y una metodología cuantitativa técnicas de investigación 
bibliográficas y un cuestionario aplicado a estudiantes que se matricularon en asignaturas impartidas a dis-
tancia. Como principales resultados los estudiantes lograron desarrollar algunas actividades para fomentar el 
bienestar durante su aprendizaje a distancia, como practicar aficiones; demostrar empatía y comprensión; pre-
ocuparse por aumentar la resiliencia; se consideran capaces de satisfacer sus propias necesidades fisiológicas 
y; la emoción positiva más sentida por los estudiantes fue la valentía.

viEn realidad, los alcances del término son más profundos. Para su delimitación el lector puede dirigirse a Bruno Mago, 2023, La 
identidad al filo de la palabra: el fenómeno del terruqueo en el ciberespacio, formas y representaciones hegemónicas. Lengua y 
Sociedad. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada. Vol. 22, n.º 1, enero-junio 2023, pp. 449-487, ISSN-L 1729-9721; eISSN: 
2413-2659. /doi.org/10.15381/lengsoc. v22i1.23139
viiTambién la extrema derecha de América Latina y España se ha movilizado a favor de Dina Boluarte, a la que da mensajes de 
“aliento” para resistir las “acciones vandálicas” para “derrocar a su gobierno” y así se convierta en un “ejemplo” e “inspiración” para 
el resto de la región. https://www.jornada.com.mx/notas/2023/03/23/mundo/extrema-derecha-espanola-y-de-al-se-reune-en-pe-
ru-en-apoyo-a-boluarte/
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Continuando con los efectos de la pandemia tenemos Afectaciones de la pandemia por COVID-19 en el de-
sarrollo social y económico de las mujeres jefas de hogar emprendedoras, artículo en el que se realiza un 
análisis descriptivo acerca de los efectos de la pandemia por COVID-19 en materia de desigualdad en salud, 
seguridad y economía para las mujeres. La pandemia conmocionó la vida de todas las personas del mundo, 
en específico las mujeres vivieron este episodio de forma desmedida por las desigualdades preexistentes y 
que esta pandemia vino a profundizar aún más. Al ser cada vez más las mujeres que han ido asumiendo la 
responsabilidad de organizar su entorno familiar, los autores problematizan las afectaciones de la pandemia 
por COVID-19 en materia de desigualdad en salud y seguridad social, protección y seguridad, y economía 
familiar, como un obstáculo adicional al cual tienen que hacer frente las mujeres. La metodología empleó 
cinco entrevistas y charlas informales que evidenciaron la aceptación por parte de las participantes hacia los 
programas para promover el desarrollo social y económico de las mujeres, pero, a la vez demuestra que los 
programas sociales por si solos no son capaces subsanar los retos adicionales que trajo consigo la pandemia, 
sino que fue necesario implementar otras estrategias como parte del proceso de innovación para fortalecer su 
autonomía. Como parte de las problemáticas a las que se enfrentaron durante la pandemia destacan, las preo-
cupaciones económicas, sanitarias y de trabajo de cuidado no remunerado.
 
El tema de la salud y la educación está presente en PET-Saúde Interprofissionalidade: potencialidades e 
desafíos. En el curso de iniciativas dirigidas al fortalecimiento de los recursos humanos, el Programa de Edu-
cación para el Trabajo en Salud se configura como una política que alinea la teoría con la realidad al insertar 
a los estudiantes en diferentes espacios del Sistema Único de Salud, el cual surgió de la necesidad de formar 
profesionales competentes para tratar los determinantes multifactoriales del proceso salud-enfermedad. En 
esta investigación, con entrevistas semiestructuradas, se analizó la percepción 18 participantes del Programa 
de Educación para el Trabajo en Salud de la Universidad Federal de Paraná frente a sus desafíos y potenciali-
dades. La investigación mostró que los participantes lograron adquirir competencias para el trabajo interpro-
fesional y colaborativo, corroborando el Sistema Único de Salud y sus principios. Además, el programa logró 
promover acciones intersectoriales y una mayor integración entre la tríada enseñanza-servicio-comunidad. Sin 
embargo, la rigidez de los currículos académicos, fragmentados según la lógica biomédica, sigue siendo un 
desafío para la formación interprofesional.
 
En Lo que se siente aprender: violencia pedagógica en estudiantes universitarios, se recuperan experiencias 
de estudiantes de nivel universitario en torno a prácticas de violencia pedagógica. Se trabajó con grupos fo-
cales con seis estudiantes de diferentes carreras de diversas Instituciones de Educación Superior en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. Los resultados muestran que los participantes han sido violentados de 
manera psicológica y sexual a lo largo de su formación universitaria; las más tienen que ver con las prácticas 
docentes abusivas en la relación de poder educador-educando y con acoso hacia las estudiantes femeninas. 
Por otra parte, se evidencia que las Instituciones no tienen programas de intervención al respecto, mostrando 
mayor interés en la generación de productos académicos que en el bienestar de los estudiantes. En cuanto a 
consecuencias, se ha mermado la salud mentad de los estudiantes y su motivación por continuar en su carrera.

Oscar Ramón López Carrillo y Julieta Elizabeth Huerta Vega presentan ¡Por la conquista del espacio público! 
Una (breve) muestra de la lucha de las mujeres y los colectivos en búsqueda de personas desaparecidas en 
Guadalajara, Jalisco, México, que da cuenta de cómo los movimientos sociales, específicamente las partici-
pantes en los diversos feminismos y en los colectivos en búsqueda de personas desaparecidas de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, luchan en y por el espacio público para la visibilidad de sus vindicaciones, construyen 
espacios para la deliberación y hacen uso repertorios de acción colectiva como marchas, mítines, manifestacio-
nes, acampadas, pega de carteles o ejecución de performances para hacerse presentes en las calles. Los autores 
emplean una metodología de corte etnográfico y auto-etnográfico realizando observación participante y un 
acercamiento con los sujetos sociales protagonistas de la investigación, diversos feminismos y colectivos de 
búsqueda de personas desaparecidas, en la que recuperan sus prácticas y discursos gracias. 

Otro trabajo enfocado en el país es Estrategias de seguridad alimentaria: contribuciones al desarrollo soste-
nible de Jornaleras agrícolas de Navolato y El Fuerte, Sinaloa, México. En él se describen las estrategias de 
seguridad alimentaria que desarrollan un grupo de jornaleras agrícolas y como estas contribuyen al desarrollo 
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sostenible local. Es un estudio cualitativo de tipo descriptivo-interpretativo que utiliza un enfoque intercultural, 
como método la hermenéutica crítica y como técnica los grupos de discusión. Los resultados mostraron que las 
jornaleras agrícolas tejen comunidad al establecer una red de apoyo entre mujeres desarrollando estrategias de 
acceso-disponibilidad mediante acciones de intercambio, gestión y organización contribuyendo a garantizar la 
seguridad alimentaria. Asimismo, las estrategias de seguridad alimentaria que desarrollan se caracterizan por 
el rescate de los saberes populares y las técnicas artesanales en el uso de los cultivos las convierte en conoce-
doras de la riqueza cultural. Por tanto, el papel que desempeñan como conocedoras, usuarias y consumidoras 
de los recursos naturales hace que sean sujetas de experiencia e innovación en el trabajo comunitario y que sus 
acciones contribuyan al desarrollo sostenible local.

Por otra parte, en esta misma sección Erika Alcantara Pinto en Processo eleitoral para designação da Defen-
sora ou Defensor Del Pueblo boliviano: disputas e entraves políticos realiza un análisis del proceso electoral 
del año 2022 para designar al Defensor del Pueblo de Bolivia, desde la perspectiva del constitucionalismo andi-
no. La constitución de Bolivia se inserta dentro de la corriente constitucional denominada “nuevo constitucio-
nalismo latinoamericano”, “constitucionalismo transformativo” o “constitucionalismo andino”, términos dados 
a las Constituciones como la boliviana y la ecuatoriana que no surgen de ningún tipo de abstracción teórica, 
sino que son el resultado de procesos de lucha muy concretos de grupos históricamente excluidos del poder, en 
particular, los pueblos y naciones indígenas. El proceso para designar a la Defensora o Defensor del Pueblo fue 
un proceso político de selección conflictivo debido a que se requiere imparcialidad de la elección y autonomía 
institucional para actuar en un contexto de gobierno con fuerzas mayoritarias. Así, independientemente de los 
grupos políticos mayoritarios, la garantía y promoción de los derechos humanos son requisitos mínimos para 
el reconocimiento de esta como Institución Nacional de Derechos Humanos en la comunidad internacional.

Desempeño legislativo, control social y gestión del gobierno: estudio sobre el desempeño parlamentario de 
los diputados federales brasileños de la 55ª Legislatura (2015-2019). El objetivo general de este trabajo es 
especificar indicadores de los resultados obtenidos por los Diputados Federales que ejercieron su mandato en 
la 55ª Legislatura (2015-2019) de la Cámara Federal de Brasil. En la línea teórica y metodológica los autores 
identifican y describen las categorías del análisis en las propuestas legales o supralegales, en la creación y mo-
dificación de normas que impactan en la sociedad brasileña. La justificación, de acuerdo con los autores, de 
esta acción legislativa, centrada en el análisis del conjunto de actividades parlamentarias, es importante para la 
previsibilidad jurídica de Brasil y del sistema jurídico en su conjunto. El enfoque utilizado para el análisis de 
datos fue cuantitativo basado en el levantamiento sistemático de datos secundarios provenientes de la acción 
parlamentaria de los Diputados Federales brasileños. Se recopilaron indicadores de desempeño de cada parla-
mentario directamente de los datos disponibles en el sitio web de la Cámara Legislativa de Brasil. Los indicado-
res seleccionados: MG (gasto promedio de la cuota parlamentaria; QPLC (número/número de proyectos de ley 
complementarios), QPL (número/número de proyectos de ley), QPLNJ (número/número de proyectos de ley 
que se convirtieron en norma jurídica), QPEC (número/número de propuestas de reforma a la Constitución) y 
QRIC (cantidad/ número de solicitudes de información). Asimismo, se relevaron el número de mandatos por 
diputado (NM) y la edad del diputado (DI). Se identificó que la actuación de los legisladores brasileños está 
correlacionada con su experiencia y actuación previa.

Luiz Léo, Arthur Ituassu y Sergio Lifschitz en Voces del público en Twitter: protestas y sociedad civil en 
América Latina, hacen un análisis comparativo con énfasis en la dimensión representacional de los mensajes 
generados en dos movimientos sociales, teniendo en cuenta el enfoque en el “público” y los aspectos subje-
tivos contenidos en sus iniciativas de comunicación política en el contexto de las manifestaciones populares 
en América Latina. Los casos comparados son los mensajes generados durante la ola de protestas en Chile, 
entre 2019 y 2020, que culminó con las reformas del gobierno de Sebastián Piñera; y los relacionados con las 
manifestaciones populares en Bolivia, en 2019, que rodearon la renuncia de Evo Morales y, en cierto modo, el 
regreso del MAS al poder con la elección de Luis Arce, en 2020. La investigación utiliza un enfoque cualita-
tivo e interpretativo con una perspectiva cultural del fenómeno comunicacional articulada con la noción de 
representación. Es estudio también se propone contribuir a la profundización del debate epistemológico del 
campo; dar mayor énfasis metodológico a la percepción del “público” en los procesos de comunicación política 
y ampliar el ámbito de los estudios de comunicación política regionales mediante el abordaje comparado de 
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iniciativas de comunicación política gestadas por la sociedad civil latinoamericana.

En Historia, cultura y literatura presentamos Inseguridades múltiples: causas del decrecimiento poblacio-
nal indígena del Chaco paraguayo. Utilizando una técnica de investigación documental, este trabajo da cuenta 
del conjunto de factores que incidieron en el decrecimiento poblacional de los pueblos indígenas que habitaron 
el Gran Chaco. Loa hallazgos indican que las comunidades nativas sufrieron importantes cambios estructu-
rales, culturales, territoriales y medioambientales, debido a un conjunto de inseguridades provocadas por la 
conquista española, la esclavitud, las enfermedades, las guerras interétnicas e internacionales, el despojo de sus 
tierras, la colonización extranjera en el siglo XX y el abandono estatal. Estas situaciones repercutieron en su 
declive demográfico. Sus territorios fueron devastados, su medio ambiente fue deteriorado y muchos recursos 
naturales desaparecieron, incluyendo sus tradiciones, medicinas y rituales. La historia de tales poblaciones es, 
en efecto, un testimonio de sufrimiento y, sobre todo, resistencia.

Otro artículo enmarcado en la historia es A história do trabalho doméstico no Brasil: da escravidão ao atual 
cenário de desigualdade social. Este ensayo tiene como objetivo analizar el concepto de trabajo doméstico en 
Brasil a partir de la evolución histórica de la profesión de las trabajadoras del hogar. La clase de trabajadoras 
del hogar tuvo su origen marcado por la discriminación y la violencia social. El modelo teórico presentado aquí 
discute cómo los orígenes de estas relaciones laborales configuraron el pensamiento de la sociedad sobre ellas 
e influyeron en su reconocimiento. La relación teórico-empírica realizada se basa en datos de trabajo en Brasil 
cruzados con el género, reflejando en particular la realidad laboral de las empleadas domésticas. Por tanto, se 
refuerza el argumento de que el proceso histórico de desigualdad, esclavitud y desvalorización del trabajo de 
las mujeres tiene fuertes influencias en el contexto contemporáneo de discriminación de género.

Esta sección la cerramos con La búsqueda de la libertad. Cosmopolitismo en Octavio Paz, Gabriel García 
Márquez y Mario Vargas Llosa. En este artículo se analizan diversos acontecimientos sociopolíticos de la pri-
mera mitad del siglo XX y los viajes estos tres escritores latinoamericanos. Lo que se busca es encontrar las in-
fluencias de la cultura adquirida con sus viajes, el contexto social politizado de esta etapa histórica marcada por 
revoluciones y guerras en sus ideas y respeto por la libertad. Se aborda la vida de Paz, García Márquez y Vargas 
Llosa a través de sus autobiografías y ensayos; además, se utilizan entrevistas, biografías e investigaciones que 
permiten conocer y analizar la vida de los tres escritores. Por medio de este artículo se puede entender que 
sus viajes les sirvieron para ampliar sus horizontes, influyendo sus ideas y respeto por la libertad. En las obras 
de estos tres escritores pueden encontrarse elementos latinoamericanos, universalidad, búsqueda de libertad 
y respeto por las diferentes culturas; lo que permite relacionarlos con el cosmopolitismo. Ellos actuaron como 
ciudadanos del mundo y, en su búsqueda de la verdad, se interesaron por asuntos que los marcaron ideológica, 
política e intelectualmente.

En la sección de Geopolítica leeremos el artículo de Alberto Rocha Valencia, quien nos ofrece el trabajo titu-
lado El reimpulso de la integración de América Latina y el inicio de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas. 
Las VI y VII cumbres de la CELAC. En el vamos a encontrar un análisis respecto a la función y significado 
de la CELAC en el proceso de integración regional. El autor refiere que la CELAC, fundada durante el primer 
ciclo de gobiernos progresistas (2000-2015) viene a convertirse entre los años 2010-2011 y 2015, en un foro 
político-diplomático vanguardia del proceso de integración regional ya que se ocupó de dinamizar el proceso 
interno y el proceso externo de toda la región. Esto explica los porqués políticos y geopolíticos de los gobier-
nos conservadores-neoliberales al proponerse desactivarla relativamente, paralizar los procesos de integración 
subregionales y borrar la UNASUR de la faz de la región durante los años 2016-2020. Pero es partir de la lle-
gada del segundo ciclo de gobiernos progresistas que comienza la reactivación de la CELAC que promueve el 
proceso de integración regional y los procesos de integración subregionales.
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