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Editorial 

 
 

 Han transcurrido doscientos años desde que el Perú se instauró como una 

república independiente. Este largo periodo ha involucrado desafíos hacia la 

construcción del Estado-Nación, especialmente al considerar que este ha sido un 

proceso tardío y no lineal. Un problema central en este proceso ha sido la limitada 

inclusión y reconocimiento de la ciudadanía. Esto ha sido expuesto en el siglo XX por 

diversos investigadores sociales como Matos Mar (1984)1, quien argumentó que el 

problema del proyecto de Estado-Nación radica en que estuvo liderado por las élites 

políticas y económicas de un Perú oficial, que no representaba las aspiraciones ni 

demandas de los individuos de un Perú marginado. Esto terminó generando el 

denominado “desborde popular”.  

 En años recientes, se ha enfatizado en la importancia de las iniciativas 

estatales dirigidas a incrementar y expandir la participación ciudadana; sin 

embargo, este objetivo no se ha visto materializado en su totalidad. De acuerdo con 

Cotler (2015)2, uno de los motivos por los cuales esta es aún inconclusa, es la 

debilidad de los lazos entre el Estado y los segmentos populares. Esta flaqueza es 

uno de los factores por los que la informalidad se ha fortalecido, dado que los 

sectores populares optan por ignorar las normas oficiales, así como a las 

autoridades, con tal de lograr sus objetivos. Los efectos de este proyecto inconcluso 

se han manifestado en las constantes movilizaciones y conflictos sociales que 

dificultan la gobernanza y convivencia ciudadana.  

 De cara al Bicentenario, es relevante cuestionarse acerca del rol del Estado 

en el presente y el futuro. De este modo, Ganoza y Augusto (2020)3, consideran que 

el primer paso para garantizar el fortalecimiento estatal, es que el Estado transite 

hacia una visión que priorice la generación de condiciones de bienestar en favor del 

ciudadano.   

                                                
1 Matos Mar, José. (1984).  Desborde popular y crisis del Estado. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.  
2 Cotler, Julio (2015). «La democracia y el Estado en Perú». Revista Política Exterior. 

https://www.politicaexterior.com/la-democracia-y-el-estado-en-peru/  

3 Ganoza, Carlos y María Claudia Augusto (2020). Gobernabilidad democrática y desarrollo en el Perú 
pospandemia. Lima: Perú Debate 2021. 

https://www.politicaexterior.com/la-democracia-y-el-estado-en-peru/
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 Por los motivos previamente presentados, la Asociación Civil Politai 

considera de vital  importancia contribuir al debate académico sobre la ciudadanía 

contemporánea y el Estado en el Perú. En el marco de la conmemoración del 

Bicentenario de Perú, se comparten cuatro artículos en el presente número de 

“Politai: Revista de Ciencia Política”. Cada uno de estos aporta a definir elementos 

que actualmente limitan la participación ciudadana y cuáles otros aportan al 

progreso y evolución de la misma. 

 En primer lugar, Sara Lucchetti presenta un artículo sobre la importancia de 

vivir en polis desde la escuela. En su investigación, la autora, a través del análisis de 

caso del modelo “Escuelas Felices Integrales (EFI)”, identifica los factores que 

promueven lo que ella denomina como participación ciudadana auténtica desde las 

instituciones educativas. En otras palabras, se reconoce qué elementos pueden 

propiciar que los menores interioricen los valores democráticos, desarrollen una 

mirada de comunidad desde lo local y asuman una mirada crítica de su contexto. Se 

enfatiza en aquello que lleva a los estudiantes a desarrollarse como sujetos políticos 

a partir de su formación en las aulas. Se concluye que elementos como el rol de las 

instituciones locales y el apoyo sistemático de toda la comunidad son determinantes 

para el desenvolvimiento ciudadano de los niños y niñas.  

 En segundo lugar, el artículo de David Alarcón profundiza en cómo las zonas 

grises de calidad ciudadana son compensadas con medios de resistencia y protesta 

que los mismos ciudadanos crean frente a un actor estatal deficiente. Centrándose 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, lugar que ha sido punto de revelación de 

mayor ausencia estatal en tanto manifiesta cifras altas en problemáticas de 

seguridad y ciudadanía, se presenta el caso de la organización social “La Lombriz 

Feliz”. Alarcón enfoca y reconoce las iniciativas socio comunitarias que se han 

desarrollado en estos espacios a través de tres enfoques: social, productivo y 

educativo. Concluye el autor con un reconocimiento de que estos ciudadanos logran 

crear comunidades y relaciones supliendo la deficiencia de mecanismos políticos y 

estatales, teniendo esto un efecto tanto en las políticas públicas como en su propio 

funcionamiento, así como también siendo un reflejo de la permanencia y 

consolidación de la acción pública y participación desde actores ajenos al espacio 

estatal. 

 En tercer lugar, Telma Basurto analiza el impacto del acoso sexual callejero 

en el limitado ejercicio de la ciudadanía femenina en el distrito limeño de Villa El 

Salvador. A partir del contraste con los parámetros del pluralismo normativo de 

Dhal, que establece condiciones mínimas democráticas para la participación 

política, la autora explora cómo esta forma de violencia de género influye 

negativamente en la capacidad de agencia de las mujeres villa salvadoreñas. Basurto 

concluye que las mujeres de este distrito reconocen que el acoso callejero es una 

barrera para ejercer su ciudadanía plena, pero también la comprenden como un mal 

necesario que deben atravesar si buscan ser representadas en el espacio político. 
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 Por último, el artículo de Karla Reyes examina las estrategias implementadas 

para sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. Concretamente, se evalúa 

el caso de aquellas llevadas a cabo por la Instancia Distrital de Concertación (IDC) 

de Villa el Salvador. A lo largo del texto, se ahonda en el modelo de gestión de dicha 

institución, en las acciones que realiza y la influencia de la participación de 

organizaciones de mujeres en los resultados. Se concluye que la IDC se ha 

consolidado con un modelo eficaz gracias a su articulación intersectorial. Asimismo, 

tanto la participación activa de actores como el empoderamiento de las 

organizaciones de mujeres ha contribuido al aumento de equidad en la sociedad y a 

la reducción de violencia de género. 

 “Politai: Revista de Ciencia Política” agradece a cada uno de los participantes 

en el proceso de lanzamiento de esta edición, así como al aporte de los comisionados 

y los científicos sociales que han colaborado en la revisión de los artículos. También 

agradecemos al público que espera con entusiasmo la publicación periódica de este 

producto. 
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