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Editorial

Convergencia, fiel a su tradición, 
pone en debate los grandes desafíos 
que afronta nuestra América, así 

como las oportunidades que se perfilan 
a partir de ellos, con el fin de promover 
un acercamiento en lo fundamental de 
las distintas posiciones que expresan 
nuestra diversidad progresista. En este 
número ofrece una mirada a la migración, 
un fenómeno dinámico que desborda 
fronteras al tiempo que exhibe las grandes 
contradicciones de las políticas migratorias 
de los países receptores, así como las 
enormes carencias de los países emisores, 
y las dificultades que enfrentan los países 
de paso del fenómeno migratorio.

La migración es la resultante de la síntesis 
compleja que se da entre desigualdad e 
insuficiencia de mano de obra, que afrontan 
los países emisores y los receptores, que 
los relaciona en una dialéctica altamente 
conflictiva, donde siempre los más débiles 
sufren la peor parte. 

Los Estados Unidos, el país receptor por 
excelencia vive los efectos de la jubilación 
de los denominados baby boomers, 
no compensada por el número de 
nacimientos generados por ellas y ellos, 
lo cual se expresa en un progresivo déficit 
de la mano de obra que demanda la 

economía para mantener el nivel esperado 
de crecimiento, cuestión que estimula 
la oferta de empleo para migrantes. 
Se estima que hacia el 2030, todos los 
miembros vivos de esa generación de la 
post guerra, tendrán 65 años y más.

Por otro lado, las últimas cuatro décadas 
de comando neoliberal, generaron una 
de las mayores tasas de desigualdad del 
ingreso en el mundo que, expresada en 
cifras de Oxfam, ha llegado a indicar que 83 
personas detentan el ingreso equivalente 
al que obtienen 3000 millones de hombres 
y mujeres en el planeta. 

A esa situación se añaden la crisis 
financiera de 2008, la generada por 
la epidemia del Covid-19 en 2020, así 
como la persistente crisis climática, con 
lo cual se agrava una situación, ya de 
por si vulnerable, de muchas economías 
nacionales expulsoras de mano de obra. 
Una situación que estimula el incremento 
en la salida de personas dispuestas a buscar 
mejores condiciones de vida, acicateado 
también por la descontrolada violencia 
que también sufren esas sociedades. En 
medio de ese flujo, se ubican los países de 
paso cuyas capacidades para gestionar el 
fenómeno migratorio se miran cada vez 
más comprometidas. 

La propia crisis interna de los países 
receptores, donde una parte significativa 
de su población fue expulsada del circuito 
productivo a partir de la terciarización 
de sus economías, sin todavía poder 
reinventarse para volver a tener un 
empleo de calidad, aunada con los miedos 

culturales de una población blanca que 
ya no es mayoritaria, conforman el caldo 
de cultivo necesario para que la política 
interna de los países receptores haga de la 
migración un tema central de las agendas 
electorales. De tal forma que se impide 
conformar políticas migratorias objetivas 
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que permitan resolver de mejor manera 
este complejo fenómeno, dejando a la 
represión la tarea de gestión que no son 
capaces de resolver los gobiernos.

Es decir, nuestro mundo incuba un 
explosivo coctel de circunstancias que 
ameritaría ponerse a trabajar en serio, en 
nuestro continente, en la implementación 
del Pacto Mundial para la Migración 
negociado a nivel intergubernamental, 

bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, en Marrakech, Marruecos, el 10 
de diciembre de 2018. En ese entonces 
su objetivo fue abordar la migración 
internacional de manera segura, ordenada 
y regular, con base en la legislación 
internacional de derechos humanos 
para proteger los derechos de todos los 
migrantes, independientemente de su 
estatus.

Alejandro Moreno Cárdenas
Presidente de la COPPPAL
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El Derecho Humano a migrar El Derecho Humano a migrar 
pero, de forma digna y pero, de forma digna y 
humanahumana

Foto: Notimex

En los últimos años, mucho hemos 
escuchado sobre el derecho humano a 
migrar pero, ¿dónde dejamos el derecho 

que tenemos a no migrar? ¿Dónde dejamos la 
esperanza de tener un mejor mañana en el lugar 
que nos vio nacer o donde nos encontramos 
asentados? Quien se ve realmente forzado a 
migrar ya es víctima de la vulneración de sus 
derechos.

Cuando grandes grupos de personas se ven 
forzadas a abandonar el lugar donde viven, de 
seguro hay muchas historias que sucumben su 
acceso a una vida digna y muchos derechos 
trastocados alrededor de esa realidad.

Nos encontramos ante el mayor contexto de 
movilidad humana internacional registrado en 
la historia, siendo que su único antecedente 
conocido es la II Guerra Mundial. De acuerdo al 
Informe de las Migraciones en el Mundo de la 
Organización Internacional de las Migraciones, 
no menos del 4% de la población mundial son 
actualmente personas migrantes.

Los movimientos humanos han superado los 
paradigmas geográficos latinoamericanos: 
el triángulo norte, el triángulo sur; la región 
Sudamericana se ha acercado al norte del 
continente. En sólo 5 años más de un millón 

de almas han cruzado, en su desesperación 
por un mejor mañana, un lugar de inhóspita 
naturaleza como lo es el Parque Nacional 
Darién. 

Darién no es una ruta, es la zona protegida 
más grande de Centroamérica, declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO 
en 1981 y reserva de la biosfera en 1983, 
se trata de una barrera natural que cubre la 
frontera colombo- panameña con más de 266 
kilómetros cuadrados de selva virgen y con 
presencia de grupos armados organizados del 
lado colombiano. 

La migración irregular no tiene rutas seguras, 
por el contrario, en estas condiciones los 
delincuentes se aprovechan de los más 
vulnerables para lucrar, tratando a sus 
semejantes como mercancía, siendo que el 
costo para muchos migrantes irregulares es 
su propia vida, muchos de ellos habiendo 
emprendido el camino a base de engaños. No 
normalicemos lo que no puede ser normal, 
la irregularidad, la trata y el tráfico de seres 
humanos.

Hacemos un llamado urgente para atender 
la situación, desde el abordaje y solución 
de las causas estructurales; hasta la 
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corresponsabilidad de los Estados, en la 
atención de las personas migrantes, pero, 
sobre todo, en la generación de vías regulares 
y adecuadas que deben respetarse y que 
correspondan a su realidad, ya sean países 
de origen, tránsito, destino o de retorno de 
migrantes. 

La migración debe ser regular, segura, 
ordenada, digna, pero, sobre todo, humana. El 
derecho a migrar no se concibió para que ser 
ejercido en condiciones ajenas al respeto a la 
vida y a la dignidad de los seres humanos.

María Isabel Saravia M.
Abogada, Ex Sub Directora General del Servicio 
Nacional de Migración, MINSEG (Panamá)
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Migrar es un derecho humano reconocido 
en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948 En su 

numeral 13 se establece que “Toda persona 
tiene derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado”. 
Asimismo, se menciona que toda persona tiene 
derecho a salir de cualquier país, incluso del 
propio y a regresar a su país. Al respecto, me 
gustaría matizar que estos derechos tienen un 
elemento condicionante, es decir, para ejercerlos 
se requieren realizar trámites administrativos, 
los cuales tienen un costo. 

El primero de ellos es el relativo a la obtención 
de un pasaporte, documento que acredita una 
nacionalidad y que me permite salir de mi país 
y es solicitado en los pasos migratorios para 
ingresar a otro Estado. El segundo, es obtener 
una visa, requisito que la mayor parte de los 
Estados pide para ingresar a su territorio, por los 
citados pasos migratorios.

Si no se cuenta con estos dos trámites 
administrativos y se produce el fenómeno 
migratorio, este se convierte en un hecho que 
incumple con las regulaciones del país huésped, 
quien tiene todo el derecho de regular los 
ingresos y egresos de individuos tanto nacionales 
como extranjeros a su territorio.

La migración que no cuenta con dichos trámites 
es irregular, generalmente se realiza por lugares 

no autorizados, implica muchas veces la 
intervención de la delincuencia organizada que 
obtiene en forma ilícita recursos de los migrantes 
y corrompe a las autoridades para que permitan 
el paso de dichos individuos. 

Ante este panorama, México tiene un papel 
relevante en los flujos migrantes hacia Estados 
Unidos. Esta problemática la denominaremos 
triple frontera. En el caso de la primera frontera, 
tenemos que muchos estados de la república 
mexicana tienen una tradición migrante hacia 
nuestro vecino. Hay regiones expulsoras de 
mano de obra, principalmente agrícola hacia los 
campos de cultivo y cosecha estadounidenses. 
Estados como Jalisco, Michoacán, Oaxaca y 
Zacatecas, son ejemplos de esta migración que 
se caracterizó en un principio por estar ligada 
a los ciclos agrícolas y por ser exclusivamente 
de varones y posteriormente, ante la 
descomposición de las familias de migrantes, se 
dio la migración de familias y su permanencia en 
suelo estadounidense.

Esta migración genera en la actualidad uno de los 
principales ingresos de divisas para México, es 
una oportunidad para la superación de muchas 
familias, ha evolucionado hacia otros sectores 
de la economía estadounidense, esencialmente 
los servicios.

La segunda frontera, la podemos encontrar 
en el uso que dan a territorio mexicano 

México: la triple frontera México: la triple frontera 
de la migraciónde la migraciónFoto: Pedro Anza / Cuartoscuro.com
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migrantes de otras naciones que ingresan a 
México de forma irregular y buscan llegar a la 
frontera sur de Estados Unidos para acceder a 
mejores oportunidades laborales, educativas y 
sociales. En este caso tenemos principalmente 
la llegada de migrantes del Caribe (Cuba y 
Haití), Centroamérica (Guatemala, Honduras, 
El Salvador) y América del Sur (Venezuela y 
Colombia). No obstante, se han presentado 
migrantes de otros continentes como África, 
Asia y Europa.

En esencia, la segunda frontera se presenta 
por la porosidad de nuestra frontera sur con 
Guatemala y Belice. En el caso de Guatemala 
hay una frontera de 956 km; y con Belice de 193 
km. Siendo que en cada nación solo hay una 
aduana fronteriza: con Guatemala la de Ciudad 
Hidalgo y con Belice la de Subteniente López. Lo 

cual refleja el desinterés de los tres gobiernos de 
tener un mecanismo de cuidado y supervisión 
de sus líneas fronterizas, que se caracterizan en 
su mayor parte por encontrarse en medio de un 
bosque tropical.

Finalmente, se tiene la tercera frontera que en 
materia migratoria representa a los migrantes 
que llegan a México en forma irregular y optan 
por quedarse a vivir entre nosotros, buscando 
alternativas laborales que les permitan tener 
fuentes de ingreso. Ejemplo de lo anterior lo 
encontramos en Little Haití, en Tijuana, o el 
Pequeño Haití en Tláhuac. También se están 
incorporando a la sociedad mexicana migrantes 
venezolanos y centroamericanos.

Alejandro Martínez Serrano
Maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por 
la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea.  (México)
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La relación entre la migración y la democracia 
moderna es muy estrecha. En tiempos donde 
la xenofobia y la discriminación han vuelto a 

aparecer como una tendencia en los discursos de 
distintos líderes mundiales, es crucial entender 
que la disposición de una sociedad para recibir 
migrantes, sean internos o externos, es una clara 
señal de madurez democrática. En Bolivia, esta 
relación se hace evidente en las ciudades que 
se han nutrido de la migración, desarrollando su 
capacidad de tolerancia y conectividad global.

Desde 2014, Bolivia ha enfrentado una crisis 
económica y política significativa. Este deterioro 
no es simplemente una cuestión de falta de 
dólares o de recursos, sino el resultado de una 
gestión que ha ignorado las dinámicas globales 
y ha priorizado una visión introspectiva. La 
pérdida de nuestras reservas internacionales y la 
escasez de divisas son síntomas de un problema 
más profundo: la falta de adaptación y apertura 
en un mundo cada vez más interconectado.

La migración, tanto interna como externa, ha 
sido un factor clave en el desarrollo de muchas 
ciudades bolivianas. Estas urbes han aprendido a 
abrazar la diversidad, lo que les ha permitido no 
solo sobrevivir, sino prosperar. La capacidad de 
entender y aceptar diferentes culturas y formas de 
negocio ha sido esencial para abrirse al mundo y 
buscar mejores oportunidades. Sin embargo, en 
lugares donde prevalece el cierre y la exclusión, 
se valoran más las relaciones autoritarias y el 
tradicionalismo, lo cual obstaculiza el progreso, 
más aún cuando el liderazgo político adquiere 
una visión obtusa.

Es fundamental fomentar una migración 
positiva y la aceptación del migrante como un 
ciudadano más. En un mundo globalizado, la 
apertura y la inclusión son esenciales para el 
desarrollo. Bolivia no puede permitirse seguir 
cerrada al mundo; necesitamos abrir nuestras 
puertas y nuestras mentes para construir una 
sociedad más próspera y justa. La crisis es una 
oportunidad para revaluar nuestras políticas y 
actitudes hacia la migración y la globalización, 
entre otras oportunidades.

El liberalismo, con su énfasis en la libertad 
económica y la propiedad privada, ofrece un 
marco adecuado para enfrentar estos desafíos. 
La libertad económica es esencial para el 
desarrollo; un régimen que respeta la propiedad 
privada y facilita los negocios crea un entorno 
donde las personas pueden prosperar. En Bolivia, 
sin embargo, hemos visto una disminución en 
la libertad económica, lo cual ha obstaculizado 
nuestro crecimiento y ha exacerbado la crisis.

La facilidad para hacer negocios es otro aspecto 
crítico que se relaciona con la migración y 
la democracia. En países donde es fácil abrir 
una empresa, hay más emprendimientos y 
crecimiento. Esta apertura económica también 
atrae a migrantes que buscan mejores 
oportunidades y contribuyen al desarrollo del 
país. Bolivia ocupa un lugar bajo en el índice 
Doing Business del Banco Mundial, lo que refleja 
la burocracia y los altos costos de establecer un 
negocio formal. Esta situación ha llevado a una 
alta tasa de informalidad, que, aunque es una 
solución frente a la burocracia, no es sostenible 
a largo plazo. Facilitar los negocios no solo 

Migración y DemocraciaMigración y Democracia
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promovería el emprendimiento local, sino que 
también haría del país un destino más atractivo 
para migrantes emprendedores que buscan 
nuevas oportunidades.

El actual gobierno insiste en que Bolivia enfrenta 
una crisis temporal, culpando a factores externos 
como la guerra en Ucrania o el cambio climático. 
Sin embargo, esta crisis es el resultado de décadas 
de deterioro institucional y una mala gestión 
económica que ha destruido la confianza en las 
instituciones y en el Estado de Derecho. La falta 
de reformas estructurales y el incremento de la 
burocracia han llevado al país a esta situación 
crítica. En lugar de cerrar nuestras puertas y 
buscar culpables externos, debemos adoptar 
una política de apertura y reforma que permita 

atraer talento y capital extranjero, revitalizando 
nuestra economía.

En conclusión, la relación entre la migración y 
la democracia es fundamental para el desarrollo 
de Bolivia. Fomentar una migración positiva y la 
aceptación de los migrantes como ciudadanos 
plenos no solo es un acto de madurez 
democrática, sino también una estrategia 
esencial para el crecimiento económico y social.

Santiago Xavier Terceros Pavisich
Business Manager & Coach 
(Bolivia)
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Medio Ambiente: Pérdida Medio Ambiente: Pérdida 
parcial o total en América parcial o total en América 
Latina y el CaribeLatina y el Caribe

De acuerdo con el último informe la 
Inversión Extranjera Directa en América 
Latina y el Caribe 2023 elaborado por la 

Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) se constató el mayor flujo de 
ingresos de IED desde que se tienen registros a 
nuestra región.

En los últimos años se han masificado los 
movimientos contra los Acuerdo de Inversión 
Recíproca de Inversiones (APPI) como también 
los Tratados de Libre Comercio, por la afectación 
al medio ambiente. Sin embargo, hay que 
considerar dos precisiones: por un lado, estamos 
inmersos en una comunidad internacional 
estrechamente ligada al comercio internacional – 
basta recordar su relevancia durante la pandemia 
– y por el otro lado, las economías nacionales 
promueven sus ventajas comparativas a través 
de acuerdos de carácter bilateral o multilateral. 

Algunos miran con recelo que sea factible la 
IED “bien intencionada” no obstante, a nivel 
internacional la presión ciudadana ha logrado 
la incorporación de disposiciones y/o capítulos 
dedicados al medio ambiente, – este es el caso del 
AMA Chile – Unión Europea, que establece altos 
niveles de desarrollo sostenible fomentando la 
protección del medio ambiente – dilucidando 
aquel escepticismo. Además, es importante 
recordar la suscripción de instrumentos 
internacionales destinados a proteger el medio 
ambiente tal como es el caso de la Declaración 
de Río, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de 
París. Sin ir más lejos, a nivel regional logramos – 

a mí juicio - uno de los avances más significativos 
mediante el Acuerdo de Escazú.1 

Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo 
económico sostenible, podemos pensar en 
un medio ambiente donde se respeten la 
biodiversidad, los ecosistemas acuíferos, 
la conservación del agua contenida en los 
glaciares, humedales y alta montaña; se observe 
la deforestación de vastos territorios desde la 
Patagonia a la Amazonia y los prístinos territorios 
del Caribe; se prevengan la minería, pesca y caza 
ilegales entre otros, azotan nuestro desarrollo 
en ríos, mares y lagos. A esto agregamos 
la economía extractivista que ha devastado 
nuestros campos, glaciales y riquezas minerales 
en pos de un crecimiento que solo beneficia a 
los países ricos y a sus multinacionales. 

Fiel reflejo de esto lo podemos ver en la 
producción del cacao, que hoy cuesta más 
US$7.000 mil dólares la tonelada. El productor 
recibe solamente 0,75 céntimos de dólar, como 
también este mismo fenómeno se produce con 
la industria del café y otras. Es decir, un comercio 
injusto que empobrece a las grandes mayorías 
de habitantes de nuestro continente, y no sólo 
en esta área sino todas las demás, tales como 
energéticos, minerales, agricultura, ganadería, 
etc. 

Razón por la cuál es importante regular 
de manera conjunta procurando, precios 
equitativos y estables para de esa forma evitar 
que de manera aislada las empresas saquen un 
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abusivo provecho de nuestras naciones – hay que 
disminuir la brecha entre países desarrollados 
y emergentes – evitando que se pague a los 
productores lo que corresponde.

Entonces ¿qué nos queda? ¿está todo perdido 
para nuestros pueblos o, por el contrario, 
podemos aún en estas condiciones hacer algo 
por cambiar este infausto destino? 

La respuesta no es fácil, pero estamos obligados, 
como representantes del progresismo político, 

a cambiar el estado de cosas actual. Nuestro 
destino no es subordinarnos a la catástrofe 
económica, cultural y política que trae consigo 
el dominio de los poderes económicos del Norte 
sobre el Sur Global. 

Hoy no caben más vacilaciones, solo la unidad 
de nuestros pueblos permitirá el cambio radical 
del statu quo.

Claudio Vásquez Lazo
Exembajador Oficina Comercial de Chile para Centroamérica
(Chile)

15

1_ Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe.
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Violencias Emergentes Contra Violencias Emergentes Contra 
las Mujeres: Más Letales y de las Mujeres: Más Letales y de 
Alto Riesgo Muestra EstudioAlto Riesgo Muestra Estudio

Recientemente se han encontrado cambios importantes en las dinámicas de violencia contra 
las mujeres y niñas, principalmente en el nivel de riesgo, daño y letalidad. Por esta razón, la 
Red Interamericana de Refugios, desarrolló un estudio,    denominado Panorama de Violencias 

Emergentes de Alto Riesgo en Servicios de Atención y Protección, para Mujeres en América Latina y 
el Caribe,  en el que participaron dieciséis países de la región.
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Es paradójico que, a 30 años de la Convención Belém Do Pará, nunca antes se había tenido tanto 
conocimiento, instituciones, legislación datos y activismo para detener estas violencias, sin embargo, 
tampoco se habían registrado tantas violencias de alto riesgo facilitadas por entornos en crisis, 
permisivos, displicentes, laxos y machistas. La paz para las mujeres es un ideal que aparece lejano en 
tanto que las violencias se diversifican en todos los espacios y territorios en los que las mujeres se 
desenvuelven a lo largo de su vida, incluyendo el público, el privado y el digital o virtual.

Estructuralmente estas violencias se originan en el sistema de desigualdad, que ha mantenido a 
las mujeres enfrentando, huyendo o resistiendo continuas formas de opresión y exclusión desde 
hace siglos. Hoy día, distintos factores emergen en el panorama geopolítico y social que aceleran 
la capacidad de acceso a las víctimas por parte de los agresores, aumentan el daño, agravan la 
situación e incrementan los niveles de indefensión. El riesgo que enfrentan las mujeres que viven 
violencias extremas se extiende no sólo a la familia directa sino incluso a defensoras de derechos 
que les brindan atención o protección.

Bajo la premisa de que las dinámicas de violencias de alto riesgo, no permanecen estáticas en el 
tiempo, sino que se diversifican y son cambiantes, en este estudio, que se puede recuperar en su 
totalidad en la página www.rirered.org, se presentan los principales resultados sobre los factores que 
detonan el incremento de las violencias emergentes de alto riesgo, entre ellos:

• Las tecnologías de información y comunicación 
• El crimen organizado trasnacional 
• El flujo de armas de fuego 
• Las debilidades institucionales 
• Los vacíos legales  
• La impunidad 

Otros aspectos que acentúan el impacto de las violencias de género contra las mujeres y niñas son:

• El cambio de prioridades de los gobiernos en sus presupuestos y políticas nacionales,
• La ausencia de continuidad en las políticas públicas y en los equipos especializados
      de atención,
• La falta de correlato entre las denuncias y las sanciones de las violencias, factores que
      apuntalan el imperio de la impunidad,
• El flujo de redes de colusión,
• El tráfico de influencias, el poder corruptor,
• La aparición de conflictos sociales,
• El acceso masculino a armas de fuego,
• El brote de economías ilegales,
• La ruptura de cohesión social,
• La erosión y acoso de organizaciones civiles,
• La débil seguridad ciudadana,
• Una incipiente participación social y
• Una mirada acotada del fenómeno que solo actúa con un enfoque local o a lo mucho nacional.

Los Estados nación - cuando actúan - nación se centran en brindar orientación, atención y eventual 
protección a las víctimas de dichas violencias, sin voltear a ver a quienes generan las violencias. Los 
perpetradores actúan sin que se intervenga en los contextos y prácticas culturales, económicas y de 
poder que instigan, facilitan, incentivan y refuerzan las conductas machistas, misóginas y violentas 
contra las mujeres. La ausencia de una política de transformación social y mecanismos para rendición 
de cuentas de agresores y perpetradores impide la desactivación y sanción de masculinidades 
criminales, violentas y abusivas, facilitando por lo tanto su reproducción.
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La publicación de la RIRE reúne la mirada de diversas líderes de organizaciones civiles, de colaboradoras 
gubernamentales, de sobrevivientes de violencia, y brinda un panorama de los esfuerzos, avances y 
desafíos que hoy enfrenta la región de América Latina y el Caribe respecto de violencias emergentes 
de alto riesgo contra mujeres y niñas que recién surgen o se agudizan. Brinda un panorama que 
permite dimensionar los cambios que deben hacer las políticas, presupuestos y enfoques para 
contener el incremento de riesgo y letalidad de las violencias y entender la necesidad de hacer un 
abordaje más amplio, estructurado, programático, a largo plazo y con un enfoque multilateral.

A lo largo de estos treinta años, las violencias ahí descritas no han disminuido, mucho menos 
desaparecido, sino por el contrario: el riesgo, daño e impacto de las violencias contra las mujeres se 
magnifica a partir de cambios principalmente socioeconómicos y políticos que han derivado en un 
desproporcionado clima de tensión, miedo y desprotección de las mujeres, al ser imposibilitadas de 
acceder al derecho de vivir libres de violencia.

De esta manera, al reflexionar con las especialistas participantes de esta investigación respecto 
de la temporalidad en la que se han dado los principales cambios en las dinámicas de violencia 
contra las mujeres que incrementan el riesgo para su vida, que aumentan la vulnerabilidad y el daño 
dramáticamente, se puede apreciar que la gran mayoría identifica dicho cambio acelerado en los 
últimos cinco años aunque, ciertamente, algunas extienden ese margen de temporalidad y cambios 
a la última década.
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Casi la mitad de las personas (47.1%) consideran que, desde hace 5 años, en su país ha habido 
cambios acelerados en la dinámica de las violencias contra las mujeres, haciéndolas más letales 
y con mayor riesgo para las víctimas.

El 32.4% considera que esto ha estado ocurriendo desde hace 10 años, y porcentajes más bajos 
creen que estos cambios han ocurrido desde hace 15 o 20 años.

CAUSAS O DETONANTES DEL INCREMENTO DEL RIESGO Y LETALIDAD DE LAS VIOLENCIAS 
CONTRA LAS MUJERES:

Diversos factores se presentaron como 
posibles disparadores de las violencias 
de alto riesgo en mujeres y niñas, en 
los que se centra la preocupación tanto 
de activistas como de especialistas 
y funcionarias públicas. Se trata de 
la presencia de territorios en los que 
prevalece la economía no solo informal, 
que de suyo no tiene por qué ser tóxica, 
pero más bien la economía vinculada 
a una serie de actividades ilegales 
como forma de ganarse la vida ante 
la imposibilidad de encontrar una vida 
productiva y empleos “decentes”.

De esta forma, cerca del 60% de las 
personas participantes del estudio 
atribuyen la violencia a economías 
ilegales y presencia del crimen 
organizado, en conjunto con la 
impunidad. Ese incremento de letalidad 
de las violencias se enmarca en el 
uso de los cuerpos de las mujeres y 
niñas para actividades que alimentan 
dicha economía ilegal; si bien en las 
respuestas no se abunda en el tipo de 
actividades con toda su diversidad, es 
importante mencionar que:

72% de las especialistas ve en la trata, el tráfico, la esclavitud sexual y la pornografía 
factores reproductores de violencias de alto riesgo para las mujeres, las cuales se facilitan 
por contextos en los que mujeres y niñas viven condiciones de pobreza, lo cual las expone 
a los mismos riesgos de la migración.

El 76% identificó la pobreza y la migración como factores que predisponen a mujeres y niñas a 
vivir violencias de alto riesgo.
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Antiguas formas de ejercer violencia, reacomodadas hoy con la tecnología

De acuerdo con la revisión que se hizo a lo largo de 16 países, se puede distinguir una clara tendencia 
que ha modificado las reglas del juego en materia de protección, prevención y atención de las 
violencias contra las mujeres y niñas. Esto obliga a repensar mecanismos, estructuras políticas y 
andamiajes legales que permitan la protección de derechos y su ampliación  según se accede a la 
sociedad del siglo XXI, la ciudadanía digital y otras libertades que deben ser garantizadas, así como 
nuevas dimensiones de seguridad y protección de las mujeres en ámbitos antes no previstos y 
acelerados con la llegada de la pandemia por Covid-19.

Violencia política

Si bien, en algunos casos se consideraron violencias que prevalecen con pocos cambios, 30% de las 
personas han identificado en la violencia sexual, psicológica, física y patrimonial nuevas formas de 
abuso y dinámicas de opresión distintas. Es de remarcar que la violencia política preocupa por el 
nivel de daño y extensión de afectaciones al círculo más cercano de la víctima. Esta es una forma de 
violencia recién enunciada en legislaciones y normativas, y que, aún con su reciente reconocimiento 
es remarcada como una de las más graves para las mujeres.

La violencia política contra las mujeres se define en la Ley Modelo Interamericana 
como:

Cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma 
directa o a través de terceros que, basada en su género, 
cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. 
La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre 
otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica 
o simbólica.

Dicha violencia está mayoritariamente centrada, por un lado, en impedir el acceso a cargos y, por 
el otro, en dañar y destruir la imagen de la mujer política o que desea acceder a un cargo, lo cual 
afecta su reputación y eventualmente su integridad, y causa intimidación e impacto sobre el círculo 
cercano y familiar, a manera de expansión del daño que generan estas violencias. Recientemente en 
México, un reporte indicó que una de cada tres mujeres teme hacer su carrera política por miedo a 
ser asesinada.

Violencia digital

La violencia que mayoritariamente fue señalada como emergente, preocupante en el contexto actual, 
es la violencia digital o cibernética, continuamente invisibilizada por la falsa percepción de que lo 
que ocurre a través del Internet no atraviesa y no afecta ni trastoca la vida “real” de las personas.

En sus contextos cercanos, esta violencia se ha expandido y diversificado otras formas de violencia, 
siendo entonces la violencia digital un ámbito a través del cual ocurren otros tipos de violencia 
como la violencia sexual, emocional o psicológica y se avanzan tipos de violencia tan graves como 
la trata, el secuestro, la abducción, desaparición, pornografía, pornografía infantil, el chantaje y la 
extorsión sexual, entre otras, que antes no eran persistentes ni significativas y que se reconocen 
como violencias emergentes. Estas violencias hoy día son poco exploradas en múltiples niveles, 
a saber, en el impacto directo para la víctima, en el entorno cercano que trae consigo a víctimas 
indirectas, en la escuela, en la comunidad, en la familia y grupo social. 
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Mtra. Margarita Guillé Tamayo
Especialista en género y derechos de las mujeres 
Coordinadora de la Red Interamericana de Refugios

El esfuerzo realizado por RIRE captura, de forma elocuente y con datos, el momento histórico en el 
que se encuentran las dinámicas de violencia contra las mujeres, las tendencias, las preocupaciones y 
elabora sobre algunas alternativas para hacerles frente desde un enfoque multilateral e internacional. 
Para acceder a la publicación completa o bien a su resumen ejecutivo visite la página rirered.org

_________________________________
1 Art. 1o Convención Belém Do Pará; jjunio de 1994. Recuperado en https://www.oas.org/juridico/spanish/
tratados/a-61.html 
2 OAS, Definición de Violencia política en la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, 
Art. 3°; diciembre de 2019. Recuperado en https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/ViolenciaPoliticaMapeoLegislativo-ES.
pdf 
3 Dania Ravel.Diagnóstico para la atención de la violencia política contra las mujeres; septiembre de 2022. 
Recuperado en https://centralelectoral.ine.mx/2022/09/06/articulo-escrito-por-dania-ravel-consejera-electoral-del-
ine-titulado-diagnostico-nacional-para-la-atencion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-

publicado-en-el-heral/
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Libertad de Expresión en Libertad de Expresión en 
Plataformas Tecnológicas y Plataformas Tecnológicas y 
Redes SocialesRedes Sociales

La libertad de expresión es un derecho fundamental, esencial para el desarrollo de una sociedad 
de la información plural, que tiene un rol determinante como garantía de la democracia. 

Como todo derecho fundamental, no es absoluto, ni implica el derecho a agredir gratuitamente ni 
a fomentar la violencia.

La proliferación de la intolerancia, que se expresa en determinados contextos de tensiones sociales, 
donde se aprovechan estados de ánimo negativos con objetivos políticos y, en muchos casos, como 
estrategia electoral, genera preocupación en nuestras sociedades.

Sin embargo, un uso arbitrario del concepto “discurso de odio” valdría como pretexto para disuadir 
una manifestación o neutralizar críticas hacia un gobierno. La línea es muy delgada y más difusa 
aún cuando se traslada al mundo virtual, donde habitan “haters”, “trolls” y demás personajes que, 
tras el anonimato, difunden “fake news” o contratan granjas de “bots” para posicionar una noticia, 
descalificar a una personalidad o simplemente generar caos.

Y las personas, dentro y fuera de la red, tienen los mismos derechos, pero también tienen obligaciones 
y deben asumir la responsabilidad de sus acciones. La contradicción se agudiza cuando los grandes 
oligopolios del mercado tecnológico se constituyen en árbitros que determinan unilateralmente 
cómo se clasifica la información y qué alcance tendrá en el ecosistema.
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¿Regulación o censura encubierta de los grandes oligopolios?

Internet ha modificado drásticamente los paradigmas que hasta ahora nos orientaban en la 
comprensión de los procesos de comunicación pública en los medios masivos y redes sociales. 

Sin embargo, su propia naturaleza, concebida como un espacio libre de alcance global, compartido, 
sin fronteras geográficas, ha tenido cambios profundos desde sus inicios. Su propia expansión ha 
provocado la necesidad de “limitarse”, en tanto crisis sociales, políticas, económicas, que decantan 
en conflictos bélicos o tensiones diplomáticas, tienen un correlato con el mundo digital, que 
deriva en una batalla por ganar opinión pública favorable. Las tensiones geopolíticas agudizan 
las contradicciones existentes y se expresan en la lucha mediática, que se dirime mediante la 
correlación de fuerzas.

En efecto, la “guerra contra el terrorismo” ha devenido en una excusa perfecta para regular, controlar 
y supervisar ese inmenso espacio de libertad de expresión. A partir de allí, cualquier motivo sirve 
para intervenir, bloquear, suspender o cancelar.
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En un contexto mundial de creciente tensión, polarización y desestabilización (crisis económica y 
social, cambio climático, conflictos bélicos, Lawfare, guerras mediáticas y desinformación), distintos 
tipos de censura se aplican en las redes sociales, en base al control tecnológico del ciberespacio 
que detentan unos pocos conglomerados, vinculados a través de subsidiarias y testaferros, con 
los medios masivos de comunicación, la industria del entretenimiento, el sistema financiero y las 
grandes superficies de consumo. 

Ante cualquier iniciativa que pueda comprometer al “statu quo”, la primera reacción es limitar las 
libertades públicas, especialmente el derecho de las personas a informarse libremente para formar 
opinión sobre un asunto o hecho trascendente.

A modo de ejemplo, en los primeros días del conflicto entre Rusia y la OTAN (enmascarado en 
el territorio de Ucrania), en un comunicado público Twitter (ahora X), aseguraba que su principal 
prioridad era “mantener a las personas seguras”… No sabemos a que personas se refería, pero 
en el mundo hay millones de personas que padecen los efectos de infames guerras y conflictos 
armados de carácter quasi permanente.

¿Este anuncio de Twitter abarcaría también la seguridad de las personas en Palestina, Siria, 
Yemen, Etiopía, Haití, Armenia?... Y en el mismo comunicado se agregaba que “nuestros equipos 
de seguridad e integridad están vigilando los posibles riesgos asociados al conflicto” (entre Rusia y 
OTAN), enumerando una serie de medidas destinadas a combatir la desinformación y la manipulación 
dirigida.

Pero... ¿Cuál sería el criterio para determinar qué es desinformación y cuando se produce la 
manipulación? ¿Cuál es el organismo regulador? ¿Quién garantiza que los algoritmos estén construídos 
asépticamente para asegurar que nadie será víctima de la desinformación y la manipulación?

La respuesta a estas interrogantes está en la Gobernanza de Internet, que debe ser multilateral, 
con un modelo multiparticipativo – que no sea testimonial -, en la que confluyan los gobiernos, el 
sector privado (los dueños de los medios tecnológicos), la sociedad civil, la academia y los técnicos en 
un marco de igualdad, con marcos regulatorios y protocolos de actuación que establezcan garantías 
para todas las partes.
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La censura encubierta como vía para el control social

El desarrollo de las plataformas tecnológicas ha transformado la forma en la que nos comunicamos, 
compartimos información y ejercemos nuestra libertad de expresión. La incorporación constante de 
tecnología y las nuevas tendencias de consumo de la información, provocan tensiones y agudizan 
contradicciones que – a priori – pueden soslayarse bajo la premisa de una mayor democratización 
en el acceso a espacios de sociabilización e intercambio, aunque lo que subyace es el perverso 
control social que se desprende de una expansión hegemónica de los grandes conglomerados 
tecnológicos.

Todo con la anuencia de los usuarios del sistema, que en aras de la seguridad comprometen datos 
personales, biométricos y financieros, que serán utilizados para construir un perfil determinado. La 
estrategia es clara, mediante técnicas de microsegmentación se sirven contenidos adecuados 
al perfil o las búsquedas que realiza la persona en función de sus valores, creencias y prejuicios.
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El cóctel se completa con disposiciones vinculadas a la violación de los términos y condiciones 
del servicio, que cumple la función de una censura encubierta, que todos aceptamos al momento 
de ingresar a la plataforma. El contrasentido adquiere una dimensión real cuando constatamos 
que podemos expresarnos con libertad pero nuestros contenidos tienen un alcance orgánico 
limitado. 

Los algoritmos y los datos

Desde una perspectiva democrática real, la transformación digital plantea desafíos éticos y prácticos 
insoslayables en torno a la libertad de expresión, la regulación de contenidos, la construcción de 
los algoritmos, los métodos para su entrenamiento para mejorar la experiencia del usuario y la 
recopilación de datos.

El ser humano es el centro del proceso comunicacional y la tecnología, debe ser un canal para 
potenciar el ejercicio del derecho a acceder a toda la información disponible para formarse 
una opinión con todos los elementos. La tecnología debe servir a ese objetivo y no ser un elemento 
distorsivo que induzca al individuo a tomar definiciones porque recibió información sesgada, 
adulterada o manipulada.

Por tanto, las plataformas tecnológicas deberían incorporar equipos multidisciplinarios que 
complementen a los ingenieros, con personas que conozcan el comportamiento humano en todas 
sus dimensiones (filósofos, sociólogos, politólogos, psicólogos y profesionales de diferentes ramas 
del conocimiento) y los factores fundamentales en la construcción de una sociedad inclusiva, 
diversa y de acceso equitativo a las oportunidades, contemplando barreras culturales, raciales, 
sexuales, regionalismos, subculturas, de religión, entre otras.
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A su vez, existe un vínculo directo entre la geopolítica y el control de los datos en Internet, que 
influye en las relaciones de poder y puede afectar la soberanía de los pueblos, ya que la producción 
de datos aumenta exponencialmente a través de potentes infraestructuras tecnológicas, 
propiedad de los mismos oligopolios que luego sirven información en tiempo real.

Los datos son un recurso fundamental al influjo de la innovación tecnológica, lo que supone una 
ventaja en términos estratégicos para los países que ejercen un control dominante o hegemónico 
en esta dimensión (cableados submarinos, fibra óptica terrestre y dispositivos satelitales).

En consecuencia, Internet debe evolucionar como una herramienta que contribuya al progreso 
económico y social, con independencia tecnológica y soberanía informativa. De lo contrario, 
los intereses hegemónicos políticos y económicos prevalecerán con el objetivo de dominar a las 
sociedades, en detrimento de la soberanía nacional y la libertad.

Darío León Mendiondo
Master en Marketing Digital y Comunicación. Autor del libro “Cómo 
Ganar la Batalla Mediática. El Dilema de la Izquierda” (Uruguay)

30



Las noticias falsas ponen en Las noticias falsas ponen en 
riesgo nuestras democraciasriesgo nuestras democracias

El contexto latinoamericano y caribeño actual pasa por una etapa de complejidades donde 
nuestras organizaciones políticas enfrentan, a los “poderes” que nadie elige, que no rinden 
cuenta de sus acciones, pero que definen los escenarios de confrontación. 

Enfrentamos un Plan Continental, protagonizado por la alianza entre EEUU y las oligarquías 
nacionales con una inédita concentración de medios gráficos, radiales y televisivos que brindan 
amplia cobertura y difusión a sus proyectos políticos. 

Somos sociedades en riesgo. Han construido verdaderos monopolios de la tergiversación, configuran 
una realidad y construyen una subjetividad que termina colonizando a la opinión pública. 

Utilizan la  mentira como instrumento degenerado de la política, donde lo que menos importa es la 
verdad, la justicia o el derecho. Lo importante es sacar del escenario político a los líderes populares. Lo 
que no pueden lograr con el acompañamiento del pueblo, lo consiguen con esta metodología que, 
entre otras cosas, utilizan para derrocar gobiernos, perseguir, encarcelar y/o proscribir candidatos. 

Los Medios de Comunicación Social no pueden seguir mintiendo descaradamente. La desinformación 
tiene que tener un límite. Debatimos en base a medios que esparcen falsedades, que esconden la 
verdad. No informan lo que en realidad sucede. 

La “desinformación” es una práctica habitual con claros objetivos políticos. Nos hemos acostumbrado 
a lidiar con la mentira mediática. Pruebas falsas de lo que no pasó. Y volver invisible lo que sí pasa. 
Esa es la estrategia “comunicacional” de los grandes monopolios. La información viene en último 
plano. Se busca entretener y no “informar”, desnaturalizando cualquier debate político.

Frente a la obscenidad de las noticias falsas, es imprescindible combatirlas porque, de lo contrario, 
lo que se pondrá en juego no será solamente la libertad de expresión o el mundo de la información 
sino las democracias mismas. 

Es necesario e imprescindible desarrollar estrategias conjuntas de articulación, formación y 
capacitación sobre el rol de los medios y el uso adecuado de las redes sociales.

Es vital avanzar rápidamente en consolidar una red de comunicadores continental, generar intercambios 
de información, recuperar iniciativa y contrarrestar el accionar de los grupos monopólicos.
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Es fundamental para la lucha que llevamos en nuestros países que las fuerzas políticas seamos 
capaces de dar la disputa en la creación del “sentido común” en cada una de nuestras sociedades.

Es una tarea pendiente construir una agenda regional que plasme un nuevo esquema de acción, 
coordinación e integración de las fuerzas nacionales, populares, progresistas y de izquierda.

Es necesario fortalecer nuestra presencia y acción en las redes sociales y plataformas comunicacionales, 
para lograr mayores niveles de articulación. Es imprescindible coordinar esfuerzos y actividades, 
formar cuadros políticos en comunicación; no sólo personas capacitadas en lo técnico y nuevas 
tecnologías sino con capacidad para interpretar procesos y discernir contenidos y herramientas 
idóneas para cada escenario que se presente.

La irrupción de las nuevas tecnologías, el rol de los jóvenes frente a ellas y su participación en los 
procesos de construcción social, son elementos transversales que atraviesan a las sociedades. En 
esta diversidad transcurre la etapa, en donde merecen analizarse los niveles de articulación internos 
y externos, la producción de contenidos y las mejores herramientas comunicacionales para enfrentar 
esta coyuntura y este contexto.

Establecer vínculos y articulaciones con otros actores o sectores estatales, organizaciones sociales, 
espacios académicos, que permitan multiplicar ámbitos, proyectos y experiencias de formación, 
capacitación y producción en comunicación y cultura.

Es necesario dar la batalla que garantice la pluralidad de voces y generar instrumentos legales de 
control de los monopolios para que la distribución de la palabra sea también distribución de la 
riqueza social y cultural.

A la luz de nuestras experiencias, la unidad en la diversidad, la unidad en la acción es el punto de 
encuentro. La solidaridad en la lucha y la organización en la resistencia son tareas del momento. 
Tenemos que sistematizar y articular nuestras prácticas, construir los espacios para gestar una 
comunicación democrática, plural y diversa, que sea un instrumento en la lucha por nuestra segunda 
y definitiva independencia.

Dr. Jorge Drkos
Scretario Ejecutivo Adjunto Región Cono Sur
(Argentina)
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En realidad, Simone Weil (1909-1943) no era ni monja ni roja. Era de origen hebreo, de familia 
atea, nacida en Francia, y su inclinación socialista fue en contraposición al Moscú de José Stalin. 
Pero se le llamó así porque su compromiso político emana de una particular sensibilidad ante 

las injusticias que remite a la mística más elevada.

Simone Weil no fue la líder de ninguna revolución ni la teórica de una corriente socialista. Murió 
joven, a los 34 años de edad. Sin embargo, hoy, al cumplirse cien años de su nacimiento, se le 
recuerda por su compromiso con la causa de los oprimidos. Estudia filosofía, y, al graduarse, pasa a 
ser profesora. Pero no se conforma con la abstracción de las ideas, pues cree que éstas sólo pueden 
florecer en la vida real. Por ello participa en huelgas, milita en los sindicatos y se afilia al movimiento 
de los Comunistas Democráticos. Pero, además, se va a trabajar de obrera en una fábrica y como 
agricultora en el campo. En 1933 cuestiona el carácter socialista de la Unión Soviética por considerar 
que el proletariado había sido despojado del poder por una nueva clase.

Poco a poco se aproxima al cristianismo, más como una revelación, una gracia, que como adopción 
de una Iglesia. Considera la fe cristiana como manifestación espiritual de los esclavos de todos los 
tiempos. En su obra filosófica, editada sólo después de su muerte, resalta la importancia que le 
atribuye a la práctica como fuente de la verdad y su visión de la amistad como gracia divina, en la 
perspectiva ética del Evangelio: “No les llamo siervos, sino amigos”. 

La Virgen RojaLa Virgen Roja

“El Nacimiento de la Paradoja” 
- Leopoldo Puchi
(Historias del Socialismo), 
(Breviario de hechos, ideas 
y curiosida-Primera edición, 
junio 2018

Leopoldo Puchi
Sociólogo, ex ministro, ex parlamentario, analista político
(Venezuela)
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Cada año, el primero de mayo marca una jornada de conmemoración y reflexión en América 
Latina y el Caribe. Es un día en el que los trabajadores y trabajadoras de la región se unen para 
celebrar sus logros, pero también para recordar las luchas y desafíos que enfrentan. El Día de 

losTrabajadores, es un recordatorio de la importancia del trabajo digno y de la continua búsqueda 
de justicia social en nuestra región.

El origen del Día de los Trabajadores se remonta al siglo XIX, en un contexto de profundos cambios 
sociales y económicos. En 1886, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, trabajadores y trabajadoras 
llevaron a cabo una huelga masiva en demanda de la jornada laboral de ocho horas. Esta protesta 
culminó en la trágica masacre de Haymarket Square, donde varios manifestantes perdieron la vida. 
Este evento, aunque doloroso, marcó un hito en la lucha por los derechos laborales y se convirtió en 
un símbolo de la solidaridad obrera en todo el mundo.

En América Latina y el Caribe, el Día de los Trabajadores adquiere una relevancia especial, debido a 
las movilizaciónes y resistencia historicas de las y los trabajadores. Desde las luchas por la abolición 
de la esclavitud hasta las demandas por mejores condiciones laborales en la era industrial, nuestra 
región ha sido escenario de importantes batallas por la justicia social y la igualdad.

En países como México, Argentina, y Brasil, el movimiento obrero ha desempeñado un papel 
crucial en la construcción de democracias más inclusivas y en la defensa de los derechos de las y 
los trabajadores. Las organizaciones sindicales, los movimientos campesinos, y los colectivos de 
trabajadores informales han sido protagonistas de importantes victorias, como la conquista de 
salarios dignos, la reducción de la jornada laboral, y el reconocimiento de los derechos laborales 
básicos.

Sin embargo, a pesar de los avances logrados, América Latina y el Caribe siguen enfrentando 
importantes desafíos en materia laboral. La informalidad, el desempleo, y la precarización del 

Día de los Trabajadores: Día de los Trabajadores: 
Reflexiones sobre un legado de Reflexiones sobre un legado de 
Lucha y SolidaridadLucha y Solidaridad
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trabajo, son realidades que afectan a millones de personas en la región. La pandemia de COVID-19 
ha agravado aún más estas problemáticas, exponiendo las profundas desigualdades que persisten 
en nuestras sociedades.

La falta de protección social, la discriminación laboral, y la violación de los derechos sindicales son 
solo algunas de las injusticias que aún persisten en muchos países de la región. Es por eso que, en 
este Día de los Trabajadores, es importante renovar nuestro compromiso con la lucha por un trabajo 
digno y por una sociedad más justa e igualitaria para todos.

César Soria Córdova
Secretario Técnico del IFPGCM de la COPPPAL
Secretario de Editorial y Divulgación del IRH Nacional del CEN del PRI (México)
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Perú: Un Viaje Sensorial Entre Perú: Un Viaje Sensorial Entre 
Montañas, Selvas y SaboresMontañas, Selvas y Sabores

Desde el primer momento en que pones pie en Perú, sientes que te embarcas en un viaje donde 
cada paso, cada bocado y cada mirada te transportan a un mundo de historias milenarias y 
sabores únicos. La diversidad cultural y geográfica de Perú se despliega ante tus ojos como 

un tapiz vibrante, invitándote a explorar cada rincón con una curiosidad insaciable.

El tren serpentea por el Valle Sagrado mientras te acercas lentamente a Machu Picchu. La bruma 
matinal envuelve las montañas, creando un misticismo casi palpable. La ciudadela inca, escondida 
durante siglos entre los picos andinos, emerge ante ti en una sinfonía de piedra y naturaleza. Caminas 
por sus terrazas y sientes el eco de los antiguos rituales, la sabiduría de un pueblo que comprendía la 
armonía con su entorno. Aquí, cada roca cuenta una historia y cada vista panorámica deja sin aliento, 
envolviéndote en un susurro de grandeza y misterio que perdura más allá del tiempo.
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La travesía continúa hacia Cusco, la antigua 
capital del Imperio Inca. Las calles empedradas de 
la ciudad, con sus fachadas coloniales, te reciben 
con una mezcla de modernidad y tradición. La 
Plaza de Armas es un bullicio continuo, donde 
el presente y el pasado convergen en un abrazo 
constante. Los muros del Qorikancha, una vez 
recubiertos de oro, ahora sostienen la iglesia de 
Santo Domingo, símbolo de una fusión cultural 
compleja y profunda. En las calles estrechas de 
San Blas, los artesanos continúan con técnicas 
ancestrales, mientras las puertas de madera 
labrada susurran secretos del pasado.

Desde Puerto Maldonado, una lancha te lleva río 
adentro, penetrando el corazón de la Amazonía. 
La selva te envuelve con su manto de vida y 
misterio. Cada sonido, cada movimiento entre 
las hojas es un recordatorio de la vitalidad 
exuberante de la naturaleza. Aquí, la modernidad 
parece un concepto lejano; te sumerges en un 
ritmo distinto, donde el tiempo se mide en el 
canto de las aves y el susurro del viento. Con 
los guías locales, exploras senderos ocultos, 
descubres animales que parecen sacados de un 
sueño y aprendes de las comunidades indígenas 
que custodian este tesoro verde.

Lima, la capital, se despliega ante ti como una 
ciudad vibrante y llena de contrastes. El mar 
abraza la ciudad con su brisa salada, mientras 
las calles laten con una energía incesante. Aquí, 
la gastronomía es una fiesta continua para el 
paladar. En sus mercados, el cebiche se sirve 
fresco, con el picante justo para despertar 
los sentidos. Los restaurantes de Miraflores y 
Barranco son templos de la innovación culinaria, 
donde cada plato es una obra de arte. En 
Central, la gastronomía se eleva a una narrativa 
de la biodiversidad peruana, mientras en Maido, 
la fusión nikkei sorprende y deleita. Lima no es 
solo la capital de Perú, sino también un epicentro 
gastronómico que ha conquistado paladares a 
nivel global.
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La cocina peruana es un caleidoscopio de sabores 
que narran la historia de su gente. En cada 
bocado de lomo saltado, sientes la influencia 
china en el chaufa; en la causa limeña, la fusión 
de lo criollo con lo precolombino. El ají de gallina 
y el anticucho, con su sabor inconfundible, son 
testimonio de una tradición que se reinventa 
constantemente. Así como siempre la importancia 
y experiencia única del cebiche. Dentro de la 
multidiversidad, también se hacen presentes los 
ingredientes nativos, como la quinua, la kiwicha 
y el maíz, son protagonistas de una cocina que 
celebra la riqueza de la tierra. Describirlo sería un 
capítulo nuevo.

El altiplano andino te recibe con su aire 
fresco y puro mientras te diriges a Puno, a 
orillas del lago Titicaca. Este lugar sagrado 
para los incas es hogar de comunidades 
quechuas y aimaras que mantienen vivas 
sus tradiciones ancestrales. Navegar por sus 
aguas cristalinas es adentrarse en un mundo 
de leyendas. Las islas flotantes de los Uros, 
construidas con totora, son un milagro de 
ingeniería y resiliencia. En Taquile y Amantaní, 
el turismo comunitario te permite vivir como 
un local, compartir sus costumbres y entender 
el profundo respeto por la naturaleza que 
caracteriza a estas comunidades.

La Ciudad Blanca de Arequipa, con sus edificios 
de sillar que brillan bajo el sol, te recibe con 
una mezcla de elegancia y calidez. Arequipa es 
una ciudad de contrastes, donde la modernidad 
convive con una rica herencia colonial. El 
Monasterio de Santa Catalina, con sus calles 
pintadas y patios floridos, es un remanso de 
paz en el corazón de la ciudad. Y más allá, el 
Cañón del Colca te ofrece paisajes que desafían 
la imaginación, con sus profundidades y sus 
cóndores majestuosos surcando el cielo.
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En 2024, Perú se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes de Sudamérica, 
atrayendo a más de 4.4 millones de turistas anualmente. Machu Picchu sigue siendo el principal 
atractivo, recibiendo más de 1.5 millones de visitantes cada año, según datos del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. La rica historia y la asombrosa arquitectura de Cusco complementan la 
experiencia, sumergiendo a los viajeros en la cultura incaica y colonial.

La gastronomía peruana continúa ganando reconocimiento mundial. En 2024, Perú ha mantenido su 
prestigio con varios de sus restaurantes clasificados entre los mejores del mundo. Central y Maido, 
ambos en Lima, han sido galardonados repetidamente en la lista de los 50 Mejores Restaurantes 
del Mundo. La influencia global de la cocina peruana es innegable, reflejando una mezcla única 
de sabores indígenas y técnicas culinarias internacionales que deleitan paladares en todos los 
continentes.

Perú no es solo un lugar para visitar; es un destino que se siente, se saborea y se vive con intensidad. 
Sus paisajes, su historia y su gastronomía son una invitación constante a explorar y a dejarse 
sorprender. Cada rincón del país guarda una historia por descubrir, una tradición por experimentar 
y un sabor por disfrutar. Ven a Perú y deja que este país te conquiste el corazón, te despierte los 
sentidos y te ofrezca recuerdos que perdurarán toda la vida. En Perú, cada día es una aventura y cada 
experiencia, una celebración de la vida.

GianMarco Azabache
Consultor en Comunicacin Política
Vicepresidente de la COPPPAL Juvenil (Perú)
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