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Presentación

Deborah Delgado Pugley1
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El año 2021 se está acercando a su fin. Ha estado marcado por la inestabilidad gene-
rada a raíz de la pandemia de la Covid-19, la tensión social en torno a las crisis de las 
democracias y la mayor expectativa en torno a las negociaciones climáticas centradas 
en la COP26. Se siente una aceleración de los cambios climáticos y sus múltiples 
efectos en los ámbitos regional y global, así como las transformaciones de nuestras 
democracias, incluyendo la transición a un nuevo gobierno en el Perú. Si bien estos 
acontecimientos se pueden entender como eventos delimitados en el tiempo y en 
el espacio, tal análisis limitaría nuestro entendimiento de los procesos sociales en 
marcha. Necesitamos proveernos de análisis que sepan situar estos eventos dentro 
de procesos históricos, culturales y políticos de corta y larga duración. 

La sociología y las ciencias sociales son las ciencias de contextualización por 
excelencia. El número 53 de Debates en Sociología muestra otra vez la capacidad de 
la sociología y sus disciplinas hermanas, como la antropología, para evadir expli-
caciones simplistas. Son análisis de transformaciones en el tejido social y cultural 
que producen nuevas condiciones y sentidos, nuevas políticas e interpretaciones de 
las realidad peruana y latinoamericana. Todos los artículos de este número ponen 
a la luz las prácticas estatales y su relación con la ciudadanía. Desde sus diferentes 
perspectivas empíricas y teóricas, muestran que el Estado sigue siendo un factor 
importante para comprender las transformaciones, pero que el Estado siempre tiene 
su relevancia a través de sus enraizamientos diversos en el tejido social. 
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El primer artículo, escrito por Juan Pablo Hudson, nos invita a apreciar las expe-
riencias de quienes han estado en la primera fila de la lucha contra los efectos de 
la pandemia de la Covid-19. Basándose en entrevistas con trabajadores del sistema 
de salud argentino, Hudson revela la ansiedad profunda provocada por la incerti-
dumbre y la realidad brutal que conlleva la llegada del nuevo virus al continente. 
Trabajando en un umbral de riesgo, la amenaza de la Covid-19 en la vida cotidiana 
de trabajadores y trabajadoras produjo nuevas prácticas, formas de relacionarse 
socialmente con colegas y pacientes, y maneras de sobrellevar la crisis y su impacto 
también en el bienestar mental de aquellos que se arriesgaron. Este estudio sensible 
y cercano abre de forma muy adecuada a la realidad de 2021 este número. 

El segundo artículo también versa sobre aquellos que trabajan dentro del aparato 
estatal, pero en un contexto y circunstancias disímiles. Meylin Gonzales Huamán, 
Graziela Moraes Silva y David Sulmont presentan un trabajo basado en entrevistas 
cualitativas con aquellas personas que tuvieron que traducir la difícil pregunta de la 
autoidentificación de identidades étnico-raciales introducida en el censo nacional 
del Perú en 2017. Muestran cómo la formulación concreta de la pregunta se basaba 
en la discreción de los burócratas de la calle que iban interpretando su intención 
de acuerdo con sus propias idiosincrasias. Si bien este análisis problematiza la fia-
bilidad de esta pregunta en el censo nacional del 2017, también nos revela los 
procesos contemporáneos de construcción de identidades étnico-raciales en el Perú.

Tercero, Juan Antonio Acacio nos lleva a la Patagonia argentina y el conflicto 
entre la preservación de la naturaleza y la extracción de hidrocarburos en Auca 
Mahuida. Localizado en Vaca Muerta, zona de extracción de petróleo y gas con-
vencional y no convencional de amplia extensión, esta área protegida ha atraído la 
atención de un gran rango de actores que buscan definir su destino. Acacio narra 
la historia de la llegada de una empresa transnacional al área y las formas de resis-
tencia que produjo dentro de su administración. También analiza sus vínculos con 
los movimientos de resistencia contra el fracking que se produjo en el ámbito pro-
vincial en Neuquén a partir del año 2013, y luego con la organización internacional 
Amigos de la Tierra de Francia. Así, Acacio muestra la deficiencia democrática que 
históricamente ha enmarcado las decisiones sobre sitios de extracción y la impor-
tancia de la sociedad civil para contrarrestar tales procesos. 

En el cuarto trabajo de este número, Yeison Baltazar Vásquez Castillo y Fanny 
Godoy Boy consideran la democracia participativa para el caso peruano. En él 
se discuten los procesos internacionales y los debates nacionales sobre la inclu-
sión de la ciudadanía en la toma de decisiones. Vásquez y Godoy problematizan 
la manera actual de practicar la participación, advirtiendo que iniciativas como 
la descentralización o el presupuesto participativo realmente no han producido 
un involucramiento ciudadano. Los autores proponen que se necesita una mejor 
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 conceptualización de la participación en sí, más allá de una «visión de ingeniería 
social» bajo la cual toda decisión política debe responder a sus fundamentos, sus 
instrumentos de acción y su público. De este modo, es una llamada a que la parti-
cipación real sea un fin en sí misma.

Finalmente, Iván Narváez aborda en su artículo los procesos del constitucio-
nalismo indígena latinoamericano. Registra detalladamente los cambios en cómo 
la forma de pensar el constitucionalismo dentro de los Estados latinoamericanos 
durante la segunda mitad del siglo XX, marcado por las dictaduras y la transición 
subsiguiente a la democracia, y la primera parte del siglo XXI, con un fuerte énfasis 
en la multiculturalidad y la plurinacionalidad. Describe aquí la emergencia de un 
sentido colectivo, de movilizaciones sociales y levantamientos emancipatorios, que 
buscan reformular el rol del Estado y su relación con la sociedad y la vida social. 
Pero la llegada de estos «otros saberes» en el escenari político forman parte de una 
lucha hegemónica por el poder que no es sencilla.

Luego de estas contribuciones, este número contiene dos valiosas reseñas de 
libros recientes. Jacqueline Calderón Hinojosa presenta el libro Transterradas: el 
exilio infantil y juvenil como lugar de memoria, una obra que narra las experiencias 
intimas de tener una existencia forjada por otros en un contexto descrito como 
terrorismo estatal. Carlos Alberto Adrianzén, por su parte, comenta el libro El 
Capital de Marx. Afirmación y crítica, y en particular la capacidad actual que tiene 
el pensamiento de Marx para ayudarnos a dar un sentido analítico a los procesos de 
cambio socioeconómico que estamos atravesando.

Este número de Debates en Sociología también enmarca un proceso de cambio 
en la gobernanza de la revista. Estamos tomando los pasos necesarios para que esta 
sea indexada en servicios y plataformas de alto alcance y estándares internacionales.

Como editores de la revista, es nuestra ambición que siga siendo una revista ban-
dera del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Queremos que estimule debates, conversaciones y reflexiones sobre las 
problemáticas y retos de las sociedades latinoamericanas. Buscamos que, a través de 
sus números especiales y sus apartados de Varia, abra espacios de intercambio aca-
démico sobre las distintas conceptualizaciones de lo social y cultural en su relación 
con el Estado, lo político, el medio ambiente, y la historia del cambio en espacios 
rurales y urbanos.
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