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 Un vistazo al naciente Gobierno  
Regional de Arequipa

Por Patricia Pinto Arenas
 

El nuevo gobierno regional, 
encabezado por Rohel Sán-
chez, ha estado bajo un pe-

riodo de gracia estos primeros tres 
meses, que le ha permitido comu-
nicar cuál va a ser su estrategia de 
trabajo, qué sectores serán los prio-
rizados para la inversión y estrechar 
relaciones con diferentes sectores 
de la sociedad civil organizada, mos-
trando una apertura distinta a la de 
su predecesor Elmer Cáceres Llica, 
preso e investigado por diferentes 
casos de corrupción. 

     A nivel político, ha sabido marcar 
la cancha con el gobierno nacional, 
dado los acontecimientos desde que 
tomó el poder Dina Boluarte. Se han 
leído fuerte sus pronunciamientos 
pidiendo la renuncia de la presiden-
ta, aunque después han sido mati-
zados por la necesidad de plantear 

la prensa es perder el control cuan-
do se encuentra bajo presión, este 
rasgo lo viene arrastrando desde la 
campaña, cuando no aceptó deba-
tes en la recta final, durante el fragor 
de las últimas puyas entre los candi-
datos con más arrastre electoral.  
     
El presupuesto

Según la Oficina del Presupuesto Re-
gional, en el año 2022, el presupues-
to del Gobierno Regional de Arequi-
pa ascendió a S/ 2,905 millones de 
soles, de los cuales el 29.6% se des-
tinaron a la ejecución en inversiones 
públicas. A nivel de pliego, el 43% de 
las Inversiones ejecutadas durante 
ese periodo corresponden al sector 
agricultura, el 29 % a transportes, el 
25% a salud y educación, siendo el 
3% restante para la función sanea-
miento y otros sectores, habiendo 

un diálogo más abierto y extendido, 
en otros espacios distintos al Acuer-
do Nacional, para dar salida a esta 
crisis en la que aún estamos inmer-
sos. También ha enfilado su punte-
ría, junto a los demás gobernadores 
regionales, contra el congreso por 
una propuesta de ley del legislati-
vo que pretendía tener injerencia 
sobre sus funciones y satanizar el 
proceso de descentralización. Su rol 
como presidente de la Asociación 
Nacional de Gobiernos Regionales, 
sin duda, lo ha recargado de energía 
para afrontar este primer año, aun-
que también le plantea un gran reto.

Otro activo del gobernador es haber 
ganado las elecciones en primera 
vuelta y con un porcentaje cerca-
no al 40% de los votos válidos en 
la región. Pero una debilidad que 
ha mostrado estos meses frente a 
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   Hospital de Cotahuasi. Gobierno Regional inició su gestión con varios proyectos paralizados. Este es uno de ellos       
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presupuesto asignado, por un mon-
to de S/. 681,183,654.00 soles.

Para el año 2023, el presupuesto del 
pliego Gobierno Regional de Arequi-
pa se encuentra distribuido en seis 
fuentes de financiamiento, el cual 
ascendía (al 28 de febrero, fecha de 
corte cuando se dio el reporte) a S/ 
2,502 millones de soles, de los cua-
les el 33.42% se han asignado para 
la ejecución de Inversiones. Un por-
centaje más alto que el año anterior.

Varios proyectos de inversión públi-
ca de la gestión anterior e incluso de 
gestiones pasadas están paralizadas 
en la actualidad. Las más urgentes 
de resolver, por la necesidad de la 
población, pertenecen al sector sa-
lud. La presente gestión ha decidido 
destrabar estas inversiones creando 
comisiones especiales al interior del 
GORE para hacerlo. 

Al margen de la priorización de sec-
tores donde ha puesto la puntería la 
actual gestión para la ejecución de 
inversión pública, el gobernador ha 
declarado su intención de invertir el 
20% del canon en infraestructura hi-
draúlica a nivel regional, además de 
repotenciar las cadenas de valor en 
cada provincia.     

El presupuesto participativo 

Para el presupuesto participativo de 
2023 el gobierno regional asignó un 
presupuesto de S/ 10,249,563 millo-
nes de soles, mientras que para el 
presupuesto participativo de 2024 
este montó se elevó a S/.35,170,837 
millones de soles. Aunque para la 
realidad de los agentes participan-
tes este aumento no es relevante, 
no por el monto sino por la misma 
norma del presupuesto participati-
vo, ya desfasada, y el cambio de la 
normatividad de inversión a proyec-
tos multianuales, que da poco juego 
a los participantes. A esto debemos 
añadirle que solo entran en evalua-
ción los proyectos que tengan expe-
diente técnico.  

En este punto cabe precisar que 
desde hace muchos años este espa-

cio se ha vuelto más político, donde 
un grupo de organizaciones de poca 
representatividad a nivel regional y 
con una poca incidencia efectiva en 
el quehacer de la región lo ha co-
pado. Esta gestión, como las otras, 
nuevamente ha aceptado sus ins-
cripciones, a pesar de su dudosa tra-
yectoria a nivel regional, y es posible 
que agrupadas se hagan del control 
del Comité de Vigilancia del Presu-
puesto Participativo 2024. 

Dentro de los criterios para la prio-
rización de proyectos para el 2024 
se han considerado de alta priori-
dad los que resuelvan problemas de 
educación, salud y saneamiento; los 
de mediana prioridad son los que 
resuelvan problemas de transporte, 
energía y actividades productivas; y 
como no prioritarios están los que 
resuelvan otros problemas y bre-
chas distintas a las anteriores. 

En abril cerrará el proceso participa-
tivo del 2024, y en ese último taller 
recién se conocerán que proyectos 
que pasaron la calificación del Comi-
té Técnico.

Colofón

El gobernador ha comentado sobre 
su compromiso con la integridad en 
su gestión, incluso ha mencionado 
conversaciones con fuentes de coo-
peración externa y universidades 
que lo apoyarían en esta cruzada. 
También la creación de un Comité 
Cívico Anticorrupción de la Región 
Arequipa (CCARA), cuyo reglamento 
para la selección de sus integrantes 
se aprobó en la segunda quincena 
de marzo, sin que se haya aclarado 
si este comité supondrá la duplica-
ción de funciones en la lucha anti-
corrupción que ya tiene encargada 
la Comisión Regional Anticorrupción 
de Arequipa.

Dadas las últimas experiencias en el 
sillón regional, es una buena señal 
que haya expresado su deseo de ha-
cer un gobierno limpio. Esperemos 
que no decepcione a su electorado. 
El periodo de gracia ya ha culmina-
do.   

* Periodista, comunicadora social. Responsa-
ble de la Unidad de Incidencia y Comunica-
ción de descosur. 
 

Estrategia de Gobierno - Objetivos estratégicos

Fuente:  Primer taller del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 
2024 - 07 de marzo de 2023 ODPI 
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Desarrollo de proyectos educativos 
con enfoque de género para la  

solución de problemas asociados  
a la cultura del agua 

Por Luz Marina Rosas Pari y Nina 
Ibaceta Guerra*

La experiencia que aquí com-
partimos forma parte del Pro-
grama de Especialización en 

Proyectos Educativos, realizado para 
docentes de Arequipa, en el marco 
del proyecto “Mujeres del Agua: Re-
conocimiento del papel de las muje-
res altoandinas en la gestión soste-
nible de los recursos naturales”1 que 
ejecuta descosur en la zona de la Re-
serva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca y en la zona de Impacto de la 
Cuenca Colca Chili de la ciudad de 
Arequipa.

Este proyecto tiene por objetivo que, 
a través de una educación contex-
tualizada, las mujeres rurales alto 
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andinas puedan ser reconocidas 
por el papel activo que tienen en 
la gestión de los recursos naturales 
y por su consiguiente impacto en la 
calidad del agua para el consumo de 
ésta en la ciudad de Arequipa. 

Se trata de una experiencia de co-
laboración internacional, en la que 
participan instituciones de Perú, 
tales como descosur, la Gerencia 
Regional de Educación de Arequi-
pa y el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), con la colaboración de 
una institución chilena, que es el 
Centro de Investigación en Didáctica 
de la Ciencias y Educación STEM, de 

la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (CIDSTEM-PUCV).

En este contexto, en el año 2022 
surge la iniciativa de generar una 
propuesta educativa gratuita, en la 
forma de un programa de especiali-
zación en la elaboración de proyec-
tos educativos en cultura del agua, 
enfocado a docentes, directivos y 
especialistas de ocho instituciones 
educativas públicas de Arequipa.

El objetivo de este programa de 
especialización es que las y los do-
centes puedan fortalecer sus capa-
cidades en el diseño de proyectos 
educativos con enfoque de género, 

   Proyecto educativo desarrollado por las docentes de primer y segundo grado de la Institución Educativa Ciriaco Vera Perea, de Miraflores 
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ción formativa de los aprendizajes 
para la conservación de los recursos 
hídricos, reconociendo el papel de 
las mujeres altoandinas de la Re-
serva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca. Se espera que, a través de su 
participación en el programa, pue-
dan implementar proyectos como 
parte de los planes institucionales 
y sesiones de aprendizaje escolar, 
considerando el contexto y las pro-
blemáticas locales; promoviendo 
una educación que permita formar 

personas ambientalmente respon-
sables, que contribuyan al desarro-
llo sostenible a nivel local, regional 
y nacional. 

Para el logro de los objetivos,  desco-
sur  realizó la invitación a profesio-
nales del CIDSTEM-PUCV, para que 
pudieran apoyar a través de su expe-
riencia en la implementación de la 
metodología de Pensamiento de Di-
seño para el desarrollo de proyectos 
escolares y en la incorporación de la 
perspectiva de género en educación 
científica.

El diseño final de la propuesta for-
mativa fue elaborada e implementa-
da a través del trabajo colaborativo 
entre las profesionales de descosur2  
GREA3  y las del CIDSTEM-PUCV4.

El curso se inició en junio de 2022 y 
consideró la realización de 4 módu-
los educativos: Cultura del Agua, En-
foque de Igualdad de Género, Dise-
ño e implementación de Proyectos 
Educativos. Durante estos meses se 
realizaron sesiones de trabajo virtual 
sincrónico en las que participaron 
un total de 102 docentes, docentes 
y especialistas abordando temas 
como la problemática del agua en 
la Reserva, políticas sectoriales en la 
gestión del agua, proyectos educati-
vos, Pensamiento de Diseño, alfabe-

tización científica crítica y enfoque 
de género.

Como parte de la programación, se 
realizó la visita a la Reserva Nacio-
nal de Salinas y Aguada Blanca y en 
el mes de agosto de 2022, se reali-
zaron dos jornadas de trabajo pre-
sencial en la ciudad de Arequipa. El 
equipo del CIDSTEM-PUCV viajó des-
de Valparaíso para poder facilitar las 
actividades que permitieron diseñar 
de manera preliminar los proyectos 
educativos que serán implementa-
dos por cada institución educativa.
Ambas jornadas de trabajo se reali-
zaron a través de la implementación 
del Pensamiento de Diseño, una 
metodología que promueve la ge-
neración de procesos creativos para 
diseñar soluciones a problemáticas 

complejas del mundo real a través 
del trabajo colaborativo en equipos 
(CIDSTEM, s.f). Las y los docentes, 
organizados por institución educa-
tiva, identificaron las problemáticas 
asociadas al agua en la región (ma-
peos territoriales), su contexto, las 
personas e instituciones implicadas 
y los desafíos asociados. Posterior-
mente, propusieron las estrategias 
que se podrían implementar para 
dar solución al problema desde la 
escuela y realizaron un prototipo de 
la solución propuesta. A partir de 
estas actividades, las y los docentes 
pudieron diseñar sus proyectos edu-
cativos asociados a cultura del agua, 
con enfoque de género y con pers-
pectiva territorial, reconociendo las 
posibilidades que emergen desde el 
lugar en el que habitan y las perso-
nas que son parte de su comunidad 
educativa.

Como resultado se han elaborado 
ocho proyectos educativos: “Patru-
llas del agua”, “Ahorro y uso ecoe-
ficiente del agua”, “Todos y todas 
comprometidos con el cuidado del 
agua”, Frecuencia estudiantil: Géne-
sis hidrográfica” “Conciencia Hidro-
vida” “El plástico se hizo Ichu”, “Un 
mundo con plástico o sin” “Valorar el 
uso adecuado  del agua en la comu-
nidad de Huayllacucho” que se han 
implementado en los meses de oc-
tubre y  noviembre de 2022. 

* Luz Marina Rosas Pari, licenciada en educa-
ción y especialistas en proyectos educativos 
con enfoque de género.  Nina Ibaceta Guerra, 
Profesora, Dra. en Ciencias. Investigadora y 
Coordinadora de proyectos, CIDSTEM, Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
 
1. El proyecto es financiado por emp’ACT 
Tiers-Monde.  
 
2. Desde descosur participaron: Luz Marina 
Rosas Pari, autora de la nota y Sandra Álvarez 
Apaza, licenciada en trabajo social  
 
3. Wilver Gómez Castillo, director del área 
pedagógica de la Gerencia Regional de 
Educación. 
 
4. El equipo del CIDSTEM-PUCV que participó 
en esta experiencia, está conformado por 
Jennifer Venegas Espinoza (Profesora de Bio-
logía, Mg. en Sociología, Dra.(c) en Estudios 
de Género), Valeria León Delgado (Geógrafa, 
Mg. en Desarrollo Sustentable, mención 
Ambientes y Territorios) y Nina Ibaceta Gue-
rra (Profesora de Biología, Mg. en Ciencias 
Biológicas, Dra. (c) en Ciencias).

Colegios participantes en la experiencia

N° Distrito Nivel Institución Educativa

1 Miraflores Primaria 40133 Ciriaco Vera Perea

2 Mariano Melgar Primaria 40283 Divino Maestro

3 Paucarpata Primaria 40630 Virgen Del Carmen

4 Paucarpata Secundaria Nuestra Señora De Copaca-
bana

5 Alto Selva Alegre Primaria y  
Secundaria 

40028 Guillermo Mercado 
Barroso

6 San Juan de Tarucani 
- Huayllacucho

Primaria y  
secundaria Virgen del Rosario

7 Yanque - Chalhuanca Primaria y  
Secundaria Juan Velasco Alvarado

8 San Antonio de Chcua Primaria y 
Secundaria José Antonio Encinas Franco

Fuente: Proyecto “Mujeres del Agua: Reconocimiento del papel de las mujeres altoandi-
nas en la gestión sostenible de los recursos naturales” . 



Año Internacional de la Alpaca
en la mira

C          ómo  se están viendo el tema 
en la Mesa Nacional de la Al-
paca?

Nuestra última reunión fue en di-
ciembre del año pasado y hasta 
ahora no hemos tenido. La semana 
pasada, en la Comisión Nacional de 
la Alpaca he puesto el tema en con-
sideración, aunque no era parte de 
la agenda, y hemos acordado verlo 
más adelante. 

¿Cómo está avanzando la oficina 
Regional de la FAO en esta organi-
zación?

La FAO ha convocado a un equipo 
para ello. Yo he sido parte de él. 
Como equipo hemos alcanzado la 
nota conceptual y ahora estamos 
formulando el proyecto en sí, que 
incluye un presupuesto base para 

realizar coordinaciones para la orga-
nización. Entonces, la organización 
formal está en proceso de formula-
ción. 

Para que nos hagamos una idea, 
esto va a ser similar al Año Mundial 
de la Quinua. Tiene como objetivo 
promover y difundir las bondades y 
beneficios derivados de los caméli-
dos (fibra, carne, servicios turísticos, 
servicios ecológicos inclusive, etc. 
Poner en valor y evidenciar la im-
portancia de la ganadería mundial 
de nuestros sistemas altoandinos, 
de los medios de vida, del impacto 
de la crianza en los ecosistemas y 
sobre todo evidenciar que hay miles 
de ecosistemas agrestes vinculados 
a la crianza de estos animales, en 
este caso (en la región) los caméli-
dos sudamericanos andinos.  
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El sur concentra a la 
población más grande 
de camélidos, por eso es 
importante conocer que 
Naciones Unidas va a 
declarar el año 2024 como 
el Año Mundial de los 
Camélidos. Para conversar 
sobre qué ventajas para el 
sector traerá esta conme-
moración, entrevistamos a 
Daniel Aréstegui, Gerente 
de la Asociación Interna-
cional de la Alpaca-AIA  
y hasta hace poco con-
sultor para la FAO para 
América Latina y el Caribe 
del equipo organizador.



¿Nos puedes adelantar cómo sería 
la estructura y qué eventos se pien-
san organizar? 

Al estar en pleno proceso de for-
mulación todavía no tenemos todo 
claro; pero la estructura básicamen-
te sería tener en enero, febrero una 
apertura del año, y un cierre del año 
en diciembre. Se van a realizar una 
serie de actividades normalmen-
te montadas sobre actividades ya 
previstas, inclusive desde este año, 
por ejemplo, ya tenemos mapeado 
el Congreso Mundial de Camélidos 
que se va a realizar en Jujuy (Argen-
tina)para poder presentar el pro-
yecto a nivel mundial y mostrar el 
plan de acción. Éste se monta sobre 
eventos y actividades ya programa-
das, por ejemplo, estamos esperan-
do la definición de la realización del 
Alpaca Fiesta. Bolivia tiene su propia 
agenda, recordemos que ha tenido 
y tiene un rol protagónico pues fue 
el país que pidió el Año Internacio-
nal de los Camélidos. Lo que se va a 
hacer es potenciar el alcance de las 
actividades ya previstas como el Día 
Mundial de la Alimentación para ver 
el tema de la carne, o el Día Nacio-
nal de la Alpaca para ver temas rela-
cionados a la cadena.

Otro de los temas focales en el año 
internacional, como resultado, es 
fomentar políticas multilaterales, 
es decir encontrar soluciones co-
munes a problemas comunes, pero 
estamos en pleno mapeo de eso, no 
podría adelantar más.

¿Cómo es la conformación del equi-
po que está viendo la organización?

Dentro del equipo de FAO hay un 
equipo de planta que trabaja bási-
camente con un planificador, una 
veterinaria experta en proyectos y 
ganadería sostenible, un encarga-
do de comunicaciones y el director 
regional de ganadería de todo Lati-
noamérica, Andrés Gonzales, y un 
encargado de comunicaciones. Es-
tamos trabajando con el encargado 
de comunicaciones y los pares de 
los cinco países involucrados, Chile, 
Arqentina, Bolivia, Ecuador y Perú. 
Lo siguiente es la conformación de 
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Población de alpacas y llamas en la Macrosur y Perú

un comité técnico internacional que 
estaría encargado de la discusión de 
esto y comités nacionales. 

Por el momento se están confor-
mando los comités nacionales. Yo 
he armado una matriz modelo de 
Perú, donde está el gobierno, los 
tres ministerios directamente invo-
lucrados (Agricultura, Producción, 
y Comercio Exterior) más el Minis-
terio del Ambiente; sociedad civil 
con las ONG más representativas 
del sector, con DESCO a la cabeza 
y Vecinos Perú, y otras tres vincu-
ladas al tema; los productores con 
las organizaciones representativas; 

y empresas, como ASCALPE, Socie-
dad Nacional de Industria, etc. Ese 
insumo se ha enviado a FAO y FAO 
Regional han enviado como modelo 
a cada una de los países involucra-
dos. Chile está bastante avanzado, y 
ya está diseñando su plan de acción, 
en donde también han incluido a los 
espacios de concertación.

El caso Chile es interesante porque 
nos hace ver que tan avanzados 
estamos y que falencias tenemos, 
por ejemplo, los productores están 
bien organizados, hablas con uno y 
es cómo hablara con todos. Allí tie-
nes a Rolando Manzano que tiene 
su mesa técnica y que pertenece a 
la federación de todos los criadores. 
Acá en Perú tenemos una gran de-
ficiencia en la representatividad y 
legitimidad, una cuestiona a la otra, 
otra desconoce a la otra, y así es 

bien complicado hablar; tienes que 
conversar con 10 o 12 representan-
tes si quieres tener a este sector 
más o menos representado.  
   
¿Se está considerando la organiza-
ción de un mega evento? 

Presumo que va haber un evento 
central en Bolivia, tipo taller, tipo en-
cuentro latinoamericano de líderes 
y de ministerios. Yo le estoy dando 
un toque, un poco rescatando la ex-
periencia que tuve en CONACS, con 
el Convenio Internacional de la Vi-
cuña, involucrando a Cancillería de 
cada país, porque si nos juntamos 

solo los privados (ong, productores 
y empresarios) y hacemos acuer-
dos no hay problema, pero desde el 
momento que involucramos a mi-
nisterios de dos o tres países y ha-
cemos un convenio, Cancillería le da 
la validez. Cancillería acredita a los 
representantes que tengan validez 
con el estado.  La idea es que, así 
como pasó con la quinua, se tomen 
acuerdos multilaterales de tal ma-
nera que los acuerdos pasen como 
por un tubo y no haya demoras en 
su implementación, a nivel de polí-
ticas.

Este Año Internacional es una opor-
tunidad. No sabes lo potente que es 
esto. 

* Entrevista realizada por Patricia Pinto Are-
nas el 27 de marzo.    

Lugar Alpacas Llamas
Puno 2,030,525 359,415 

Cusco 673,731 144,965 

Arequipa 471,546 94,372 

Apurimac 212,220 72,280 

Moquegua 144,322 38,059 

Tacna 77,128 28,397 

Total Macrosur 3,609,472 737,488 

Resto del país 1,088,734 410,217 

Total Nacional 4,484,888 1,075,425

Fuente: Elaboración Propia con datos del Anuario “Producción Ganadera y Avícola” 2021. 
MIDAGRI 



Por María Fernando Carrillo*

Agarrar un vaso, abrir la llave 
del agua y llenar el envase de 
este contenido cristalino es 

una acción sencilla y cotidiana. Ha-
cemos uso del líquido no imaginando 
que en algún momento de ese grifo 
no caerá ni una gota más.

El agua es un recurso natural y base 
de toda forma de vida, importante 
sí, pero no eterno. Factores como el 
cambio climático han propiciado la 
escasez de agua. En Perú debido al 
calentamiento global se generó el 
derretimiento del 51% de los glacia-
res, según la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA). Debido a esto, afronta-
mos sequías, pérdida de produccio-
nes agrícolas y tierras para el ganado, 
migración de animales y pérdida de 
biodiversidad.
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¡Sí, a la Cultura del Agua!

La mano del hombre también influye 
en el desabastecimiento del recurso, 
como en Arequipa, donde según la 
matriz de prioridades ambientales y 
climáticas regional1, en la región des-
taca la contaminación de acuíferos, 
cuerpos de agua (ríos, quebradas, 
lagunas, etc) y contaminación por el 
uso indiscriminado de sustancias quí-
micas.

La ciudad Blanca y su abastecedora 

Amplias pasturas verdes que se ex-
tienden a lo largo de la zona altoandi-
na, con largos y estrechos riachuelos 
cruzando por en medio o pequeños 
espacios o terrenos con agua estan-
cada llamados bofedales distribuidos 
por doquier. Esas son infraestructuras 
naturales que forman parte del eco-

sistema de la Reserva Nacional de Sa-
linas y Aguada Blanca (RNSAB) y que 
debido al cambio climático han sufri-
do daños en su biodiversidad. 

La RNSAB, con una extensión de 366 
936 hectáreas alberga variedad de 
plantas y animales como los camélidos 
sudamericanos, domésticos y silves-
tres.  Está ubicada entre los departa-
mentos de Arequipa y Moquegua. Es 
una de las principales fuentes abaste-
cedoras de agua para las actividades 
de gran demanda económico - pro-
ductivas de Arequipa. Teniendo cinco 
tipos de usos: agrícola (42%), energé-
tico (39%), industrial y minero (8%), 
consumo humano (11%) y acuícola2. 

No obstante, resulta ser mucha de-
manda para muy poca oferta debido 

   descosur promovió el programa de especialización en proyectos educativos con la GREA, UGEL Arequipa Sur, UGEL Caylloma y el Centro  
   de investigación en didáctica de las ciencias y educación STEM de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso de Chile.
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freática, que es la acumulación de 
agua subterránea que se encuentra a 
una escasa profundidad del nivel del 
suelo.
“Cuidar el agua es cosa de todos” 
frase que se ha visto repetida en pan-
cartas o afiches que salen a relucir 
solo cuando es el día conmemorativo 
de este recurso vital. Pero no solo se 
debe hablar del cuidado sino de fo-
mentar una cultura del agua. 

La Cultura del Agua es un conjunto de 
costumbres, valores y hábitos trans-
mitidos a un individuo o sociedad con 
la finalidad de crear una conciencia 
responsable sobre el uso racional de 
este líquido.

¡Aún estamos a tiempo! 

Nunca es tarde para actuar, diversas 
entidades han comenzado a tomar 
acciones para conservar el agua. Des-
cosur es una de ellas, en el marco del 
proyecto “Mujeres del Agua”, desa-
rrolló un programa de especialización 
dirigido a docentes, directores y es-
pecialistas de colegios de la RNSAB y 
la ciudad de Arequipa, siendo 13 las 
instituciones elegidas y 137 las y los  
participantes. La capacitación duró 
desde junio hasta noviembre del año 
2022.  “Los docentes son agentes de 
cambio y forman a niños y niñas con 
valores y comportamientos y con-
ciencia de cuidado del agua para te-
ner ciudadanos ambientalmente res-
ponsables’’, opina Luz Marina Rosas, 
coordinadora de la capacitación.

Pero el trabajo no queda solo bajo 
la responsabilidad de los mentores, 
también se necesita el apoyo de los 
padres de familia. La directora de la 
I.E Divino Maestro, Luz Holguín Va-
ras, comenta “de qué sirve hacer un 
proyecto externo solo con los es-
tudiantes cuando en la casa no hay 
esa transmisión. El niño puede decir 
“mamá cuida el agua, usa el agua de 
esta manera, pero la mamá no hace 
caso porque todavía no hay esa cultu-
ra del agua”.

Con el programa se buscó fortalecer 
sus capacidades en el diseño de pro-
yectos educativos que fomenten la 
conservación de los recursos hídricos 
a los estudiantes. Luz Holguin opina 

que se deben trabajar los proyectos 
incluyendo a toda la población, las 
instituciones educativas y la familia; 
preparando experiencias de apren-
dizaje, incluyendo la cultura del agua 
como algo importante y sobre todo 
llevándolo a la práctica, ya que los 
estudiantes aprenden mediante la 
experimentación, no sólo con teoría.

La predisposición de los participantes 
es digna de aplaudir, Luz Marina Ro-
sas afirma que los docentes respon-
dieron de manera positiva y se han 
comprometido en replicar la impor-
tancia de cuidar la RNSAB como fuen-
te de recurso del agua para Arequipa.

Aunque la cultura del agua no se crea 
de un día para el otro, el promoverla 
en espacios de formación como los 

  Obra de teatro Gotita, presentado en la I.E Divino Maestro y la IE Virgen del Carmen.   

colegios es una oportunidad de po-
der generar un cambio a largo plazo, 
que incite a los futuros ciudadanos 
a modificar sus hábitos, propiciando 
una conciencia ambiental para no 
solo conservar el agua, sino todos los 
recursos naturales que nos rodean.

* Estudiante de Comunicación de la Universi-
dad Católica de Santa María.     
 
1. Se aprobó la Matriz de Prioridades de la Po-
lítica Ambiental y Climática Regional (MPAR) 
de la región Arequipa, publicada en el diario 
oficial El Peruano con fecha de 17 de julio 
del 2022. La MPAR identifica veintiséis (26) 
problemas ambientales de la región y plantea 
la misma cantidad de objetivos ambientales, 
los mismos que están vinculados a la Política 
Nacional Ambiental dando como resultado 
siete (07) objetivos estratégicos, cada uno de 
ellos con sus respectivos indicadores y metas 
establecidas al año 2033. 
 
2. Sedapar. https://www.sedapar.com.pe/
portal-doctor/el-agua/el-agua-doctor/

   Socialización del proyecto educativo “Filtradores al rescate del agua” de la I.E. Nuestra 
   Señora de Copacabana de Paucarpata



Por Carlos Aguilar*

Una seguidilla de errores de 
gestión que tuvo su punto 
culminante en su irresponsa-

ble intento de “autogolpe” de estado; 
disolviendo las instituciones y preten-
diendo gobernar por decreto; lo que 
generó un mayoritario rechazo nacio-
nal e internacional a su decisión, y el 
posterior fracaso del mismo y el contra-
golpe derechista a las pocas horas.

Con el “autogolpe”, la derecha peruana 
tuvo el argumento esperado para desti-
tuir a Castillo, el suicidio político del ex 
presidente le permitió al bloque con-
servador tener los votos en el Congreso 
para la vacancia e imponer sus condi-
ciones políticas a la nueva gobernante 
(la entonces vicepresidenta Dina Bo-
luarte, además de imprimir una derrota 

política y moral a las fuerzas de cambio 
que querían evitar la caída de Castillo, 
no tanto por convicción sino porque re-
sultaba siendo el mal menor frente a la 
extrema derecha fujimorista, militarista 
y neoliberal.

Lo cierto es que el contragolpe dere-
chista ha sido brutal, se ha instalado un 
gobierno que  – por sucesión constitu-
cional – lo preside formalmente la que 
fue vicepresidenta de Pedro Castillo, 
pero en los hechos son los sectores de 
la derecha ligados al militarismo los que 
tienen las riendas del país y han desata-
do una represión solo comparable con 
las dictaduras de los años 70 que asola-
ron América Latina y que hasta el mo-
mento ha costado la vida de más de 40 
civiles, asesinados por las fuerzas poli-

ciales y militares, sin contar los cientos 
de heridos, las detenciones arbitrarias, 
las acusaciones – sin fundamento – de 
terrorismo y los toques de queda a fin 
de impedir la libre circulación.

Hoy existe unidad en el bloque domi-
nante, la extrema derecha tiene todo 
el poder, solo le faltaba el gobierno, 
que con la caída de Pedro Castillo aho-
ra está bajo su control. En el Congreso 
las bancadas de la derecha en todas 
sus vertientes mantienen una unidad 
y cohesión pocas veces vista en la po-
lítica peruana, a ello hay que agregarle 
el pacto implícito de impunidad y cogo-
bierno que – todo indica – tienen con 
las Fuerzas Armadas y las demás insti-
tuciones copadas; por los sectores más 
reaccionarios de la sociedad como son 

Crisis política, 
involución derechista*
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  A 100 días de su gobierno, Boluarte se hunde en denuncias por corrupción. Su primer ministro, Luis Otárola, la defiende a capa y espada.  



el Tribunal Constitucional o por la co-
rrupción como es el caso de la Fiscalía 
y el Poder Judicial.

El bloque de izquierda y centro izquier-
da que apoyó a Pedro Castillo; y que al 
final solo lo terminó sosteniendo para 
evitar que la extrema derecha tenga 
todo el poder; se encuentra dividido, 
no tiene ninguna estrategia conjunta, 
las últimas movilizaciones y protestas 
expresan la falta de liderazgo y con-
ducción de estos sectores en la movi-
lización social, su ausencia evidencia 
su desconexión con el mundo popular 
además de lo espontáneo y anárquico 
de los reclamos en las calles y plazas. 
No existe hasta hoy un espacio que 
centralice y convoque las protestas, de 
ello se aprovecha el gobierno derechis-
ta para decir que no existen interlocu-
tores o con quien sentarse a negociar 
una salida a la actual crisis política.

El escenario es complejo, no se ven 
salidas en el corto plazo, la derecha no 
quiere perder el gobierno que tomó 
por asalto, sin ganar las elecciones y 
utilizando a Dina Boluarte, una mujer 
llena de ambiciones y sin mayores bri-
llos políticos. La derecha prefiere matar 
antes de ceder, y los hechos lo demues-
tran. La posible renuncia de Boluarte 
podría apresurar los plazos electorales, 
pero el gobierno seguiría en las mismas 
manos conservadoras, ya que asumiría 
el presidente del Congreso, José Wi-
lliams, que es un militar cuestionado 
por sus antecedentes que lo vinculan a 
masacres campesinas durante la lucha 
contrasubversiva.

El adelantar las elecciones es una sali-
da inmediata pero en ningún caso re-
suelve la profunda crisis estructural del 
país, siglos de racismo, centralismo y 
desigualdad no se corrigen de un día a 
otro, quizás el paso más certero sería 
que se abra un proceso constituyente 
y refundacional donde se establezca 
un nuevo pacto social en la sociedad  
peruana, la institucionalidad actual 
está agotada, pero la derecha no está 
dispuesta a permitir que el pueblo, el 
soberano, se pronuncie sobre si quiere 
o no un proceso constituyente. La dere-
cha en el parlamento ha secuestrado la 
voluntad popular.

En el Perú se ha roto el equilibrio de 
poderes, nadie fiscaliza al gobierno, 
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Intención de voto, la foto electoral del momento

los grandes medios de comunicación 
han cerrado filas con la derecha más 
dura. Solo queda persistir en la movi-
lización, utilizando el legítimo derecho 
a la protesta como forma de limitar las 
maniobras de la extrema derecha tan-
to en el gobierno y el parlamento, que 
pretenden hacer un proceso electoral a 
su medida y sin ninguna garantía. 

La movilización social debe buscar el 
apoyo internacional a fin de poner en 
evidencia la naturaleza represiva y cri-
minal del régimen instalado. La presión 
y el aislamiento internacional será fun-
damental para obligar a la extrema de-
recha a ceder en sus posiciones, y por 
lo menos, lograr un proceso electoral 
con las mínimas garantías del caso.

El Perú vive su peor momento, gobier-
nan los que perdieron las elecciones, 
la democracia formal está deslegitima-
da porque esta no expresa la voluntad 
popular ni el contrato electoral estable-
cido con las mayorías, razón teníamos 
algunos cuando creíamos que era pre-
ferible un gobierno mediocre como el 
de Pedro Castillo; que aún cuidaba las 
formas democráticas; a tener un go-
bierno de extrema derecha – como el 
actual – donde prácticamente no existe 
el estado de derecho.
efectiva.

* Artículo de opinión publicado en Rebelion.
org el 18 de enero de 2023 
 
**Doctor en Comunicación. Docente univer-
sitario.  

Foro fascista  
en Lima

El 29 y 30 de marzo se llevó a cabo 
el II Encuentro Regional de Foro 
Madrid en el que participaron  re-
presentantes políticos, sociales y 
académicos de la extrema derecha 
de Perú, Bolivia, Colombia, Nica-
ragua, Venezuela, Guatemala, Pa-
raguay, Argentina, Brasil, Holanda, 
Cuba, Chile y España, promovido 
por la Fundación Disenso, dirigida 
por Santiago Abascal, líder y pre-
sidente del ultraderechista partido 
español Vox. 

Su objetivo principal fue “apoyar a 
los peruanos y a sus instituciones 
para resistir a la ofensiva de la iz-
quierda, manejada por el Foro de 
São Paulo y el Grupo de Puebla 
en la Iberosfera.” Su realización 
fue avalada por el alcalde de Lima, 
Rafael López Aliaga y un pequeño 
sector del Congreso. 

El encuentro culminó con la De-
claración de Lima, que entre sus 
compromisos se lee: “intensificar 
la articulación de los sectores de-
mocráticos de la iberosfera, hasta 
contar con una poderosa estruc-
tura capaz de defender a nuestras 
naciones de los embates del castro 
- comunismo, el narcotráfico y la 
injerencia de potencias extraconti-
nentales totalitarias” 

Durante la realización del evento, 
otro pequeño sector del congreso, 
de diversas bancadas, publicó el 
pronunciamiento “No al Foro de Ma-
drid” calificando su discurso de fas-
cistoide y de “querer invisibilizar las 
graves violaciones a los derechos 
humanos ocurridos por responsa-
bilidad política directa del Gobierno 
de Dina Boluarte” que ya lleva 67 
muertos y más de 100 heridos, des-
de que asumió el gobierno.

Efectivamente, en la Declaración de 
Lima no hay ninguna posición res-
pecto a la violencia de estado de es-
tos último cuatro meses, la desacti-
vación de las fiscalías de derechos  
humanos. Tampoco se pronuncia-
ron sobre la precariedad del Eje-
cutivo y del Congreso, expresado 
en las últimas encuestas públicas.    
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Por Maria Fernanda Carrillo

Martina Choquehuayta Ca-
bana, ocupa cargos impor-
tantes en su comunidad, es 

Presidenta de “Mujeres artesanas Te-
jiendo esperanza las Kollawas - Chal-
huanca - Yanque-Caylloma”, Vicepre-
sidenta del Comité de Gestión de la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca y  delegada del Grupo de Tra-
bajo del Agua de la zona alta Quilca 
Chili. 

Unas décadas atrás esto estaría en el 
ojo de la crítica, siendo considerado 
un atentado al status quo en el que 
una mujer tenga cargos importantes 
y sea partícipe de la toma de decisio-
nes relacionadas a su comunidad. 

Estudios han demostrado las desven-
tajas de ser mujer en la sociedad. Y es 
que aún no hay un país en el que exis-
ta igualdad al 100% para ambos géne-
ros. Las cifras no mienten, en el 2020 
Perú tenía una brecha de desigualdad 
de género del 71.4%, colocándose en 
el puesto 66 en el Informe Global de 
la Brecha de Género publicado por el 
Foro Económico Mundial. 

Brechas de género sumergidas en el 
sur peruano

La población se ha encargado de re-
marcar que mujeres y hombres no 
somos iguales. Las diferencias se han 
visto reflejadas no sólo en el aspecto 

físico o formas de pensar, ahora tam-
bién se ha hecho presente en aspec-
tos como educación, oportunidad de 
empleo e ingresos económicos.

La pandemia representó una tempo-
rada de vacas flacas, trabajadores del 
día a día que se quedaron sin ingre-
sos, empresas que cerraron, despidos 
masivos. La brecha salarial incremen-
tó siendo la zona sur del país la más 
afectada. Estudios revelan que las 
mujeres del sur pasaron por mayores 
adversidades laborales y económicas 
debido a la crisis sanitaria1. El número 
de trabajadoras mujeres se redujo en 
un 12.4% mientras que en los hom-
bres un 6.2%. 

Un sendero hacia la igualdad 
de género 
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  Maritina Choqehuayta recibió un reconocimiento por la organización de la IV Cumbre Internacional de Mujeres por su liderazgo en  
  la conservación en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.



recen. Su intervención es limitada 
en los espacios de decisión sobre la 
gestión del agua. En las organizacio-
nes de usuarios y usuarias de agua 
los hombres representan un 90% en 
la toma de decisiones y las mujeres 
apenas un 10%. 

Esta brecha de participación se da en 
las comisiones y juntas de usuarios de 
agua, no existe equidad. “Las mujeres 
se han sentido poco reconocidas, con 
baja autoestima de poder aventarse 
a asumir un cargo por el temor de 
que lo que hagan sea cuestionado” 
sentencia la presidenta de descosur, 
Delmy Poma. 

La sobrecarga de actividades es un 
motivo por el que las mujeres no sue-
len asumir cargos directivos ya que 
implican tiempo y los quehaceres del 
hogar, al que están dedicadas casi 
exclusivamente la mayoría de veces, 
hacen uso de este recurso también.

Hace falta desterrar la cultura ma-
chista y darles también un espacio de 
participación a las mujeres rurales. Es 
primordial empoderarlas, como en el 
caso de Martina Choquehuayta´, par-
ticipante del programa de formación 
de lideresas de descosur, que consi-
guió tener confianza en ella y ahora 
se desenvuelve y ocupa espacios de 
participación que solo los hombres 
de la comunidad tenían. 

El camino es largo, pero ya se dio ini-
cio al sendero. Las políticas de discri-
minación positiva en espacios de po-
der político han sido de gran ayuda, 
las políticas educativas con enfoque 
de género también, pero sabemos 
que las cosas no cambian por decre-
to, por eso es necesario el compromi-
so de todos por el cambio.        

* Estudiante de Comunicación de la Universi-
dad Católica de Santa María.   
 
1. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
2021. 
 
2. El Índice Global de Brecha de Género 2021 
elaborado por el Foro Económico Mundial, 
indica que Perú se ubica en el puesto 129 
de 152 países evaluados en el indicador de 
igualdad salarial para trabajos similares. 
 
3. Instituto Nacional de Estadística e Informá-
tica 2020.
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que la mayor cantidad de trabajado-
ras peruanas son contratadas por me-
nos horas (43%) en comparación con 
los trabajadores peruanos (26%)2.

De la desigualdad hacia 
la intervención 

La desigualdad de género es el resul-
tado de estereotipos y roles que se 
han asignado religiosamente a hom-
bres y mujeres.  

En las zonas rurales la desigualdad es 
una condición presente. En el ámbito 
económico la brecha más significati-
va se presenta en las mujeres donde 
el 33,6% de ellas no tienen ingresos 
propios, mientras que en el caso de 
los hombres, esta condición la tiene 
sólo el 11,4%3.

El quehacer de los habitantes rura-
les es importante, desempeñándose 
en actividades agrícolas y ganaderas. 
Familias que continúan el legado tra-
dicional del trabajo en campo, pero 
junto a esto arrastran los tradiciona-
les comportamientos o pensamien-
tos machistas donde se minimiza la 
función de las mujeres reduciéndolas 
a solo cumplir las tareas del hogar.

El rol de las mujeres rurales debe ser 
destacado, brindándoles la oportuni-
dad de ser dueñas de sus decisiones, 
independientes económicamente y 
generadoras de cambio para ellas y 
las comunidades donde viven. 

Descosur está muy comprometido 
con visibilizar a la mujer de campo y 
lo manifiesta transversalizado el en-
foque de género en sus proyectos, 
buscando la igualdad, pero también 
visibilizando el papel de las mujeres 
altoandinas en la gestión sostenible 
de los recursos naturales y en otras 
tareas productivas. 

Las pobladoras desempeñan un rol 
fundamental en los diversos procesos 
relacionados a la conservación de los 
ecosistemas, ejecutando prácticas de 
construcción y mantenimiento a las 
infraestructuras verdes, ya sean ca-
nales o qochas. 

Pero a pesar de su participación, no 
poseen el protagonismo que me-

      
 Te  invitamos

a conocer 
nuestra casa.

La dejamos
abierta 
para ti

www.

descosur.

org.pe



Galería
Actividades
Personajes
Talleres
Trabajadores 
en acción

A. El pasado 27 y 28 de marzo los miem-
bros del Comité Organizador del VI Con-
curso de Fundos Alpaqueros Allin Llan-
qayniyku Paratía 2023 realizó una pre 
evaluación a los fundos de los produc-
toras y productoras que se inscribieron 
en el certamen.  Sólo 12 de los 40 pro-
ductores y productoras que se inscribie-
ron en el concurso superaron esta fase 
y pasaron a la final, que se realizará a 
finales de abril.
   
B.Acompañamos a los integrantes del 
Comité de Gestión y autoridades de la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca a la suscripción de la firma del 
acuerdo para la implementación del 
segundo año del Mecanismo de Re-
tribución por Servicios Eco Sistémicos 
(MRESE) entre SERNANP, PROFONAM-
PE y SEDAPAR. Este acuerdo se va a 
implementar en el marco del plan de 
intervenciones de SEDAPAR este 2023. 
PROFONAMPE se encargará de la ad-
ministración del presupuesto y desco-
sur de la ejecución de la infraestructura 
propuesta. 

C. El 17 de marzo nos reunimos con los 
responsables de la Secretaría Técnica 
del EITI Arequipa de la Gerencia Regio-
nal de Energía Minas, para realizar una 
inducción a la iniciativa EITI.   La reunión 
fue convocada por el coordinador del 
Proyecto: Reforzando la transparencia y 
las buenas prácticas en el sector extrac-
tivo (Usaid/Propuesta Ciudadana). 

A

C

B
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D. El  28 de  marzo,  los integrantes de 
la Mesa Multisectorial de la Alpaca de 
Arequipa, espacio de concertación en la 
que descosur participa activamente, sos-
tuvimos una reunión con el Gobernador 
Regional de Arequipa, Rohel Sánchez.

En la reunión, se llegó a compromisos  
importantes, entre los que destacan:  la 
creación de una subgerencia de caméli-
dos dentro de la estructura del Gobierno 
Regional y el apoyo de la institución a re-
gularizar las transferencias para la ejecu-
ción de los tres proyectos de camélidos 
que tiene a su cargo la Gerencia Regional 
de Agricultura. 

La Mesa Multisectorial de la Alpaca, es 
presidida por Aldo Rodríguez Pozo. 

E/F. El 21 de marzo, 16 artesanas  
de la asociación de Artesanas Vir-
gen de Natividad del centro pobla-
do de Pinaya, del distrito de Santa 
Lucia,  realizó una pasantía a sus 
pares  de la Asociación de Artesa-
nas Tejiendo Esperanza las Kollawas 
de Chalhuanca y de la Asociación 
de Artesanas Milagros de Pampa 
Cañahuas. Dos días después, 28 
artesanas de la asociación central 
de artesanas del distrito de Paratía 
que aglutina a 12 asociaciones y co-
mités de artesanas de las diferentes 
comunidades del ámbito distrital 
participaron de la misma pasan-
tía. Está actividad se organizó en el 
marco del proyecto PROANDINO II, 
financiado por Pan Para el Mundo.  
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Democracia Spotify  
en América Latina*

Por Alfredo Serrano, Nicolás Oliva y 
Sergio Pascual **
 

En buena parte de América 
Latina asistimos a un nuevo 
fenómeno de época: una de-

mocracia caracterizada por un siste-
ma político altamente fragmentado 
con una gran cantidad de alternati-
vas electorales, e intensamente vo-
látil y efímero por la velocidad con 
la que se cambia de voto.

Esto obedece a los cambios socie-
tales que se vienen produciendo en 
los últimos años: la revolución tec-
nológica, las redes sociales, la glo-
balización cultural, la balcanización 
laboral, las desigualdades econó-
micas, la incertidumbre mundial, la 
crisis de los viejos partidos políticos, 
etcétera.

Este fenómeno, que bien podríamos 
denominar ‘Democracia Spotify’ (tal 
como lo cita el académico polaco, 
Pawel Zerka), es fácilmente com-
probable en las últimas elecciones 

legislativas y presidenciales en algu-
nos países de la región.

A continuación, vamos a analizar 
los datos electorales de Chile, Perú, 
Ecuador, Colombia y México desde 
una doble perspectiva: 

Cuál es el porcentaje de escaños 
acumulados por los dos partidos 
principales en las elecciones legis-
lativas. 

Cuál es el porcentaje de votos 
acumulados por las dos candida-
turas principales en las elecciones 
presidenciales en primera vuelta.

En relación a las elecciones legislati-
vas, destacamos que en estos cinco 
países se observa una clara tenden-
cia hacia una mayor fragmentación 
o, lo que es lo mismo, una menor 
concentración en los dos partidos 
mayoritarios (ver gráfico 1). Veamos 
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uno por uno:  

Perú es, seguramente, el caso más 
emblemático. Los dos principales 
partidos en el Parlamento pasaron 
de concentrar el 65 % en el año 
2011 a solo tener el 35 % en el 2021.
Actualmente se requieren cinco par-
tidos para alcanzar el 50 %.  En las 
últimas elecciones, hubo diez parti-
dos que obtuvieron más del 5 % de 
los votos (que es el mínimo requeri-
do para conformar grupo parlamen-
tario). Luego de algunas divisiones, 
a día de hoy hay doce grupos par-
lamentarios más otro grupo mixto.

El partido que más escaños tiene es 
Fuerza Popular con 24, o sea, el 18 
% del total.

Otro país con un fenómeno muy pa-
recido es Ecuador. En el año 2013, 
los dos principales partidos acapa-
raron el 80 % de los escaños en la 



Asamblea, y actualmente tan sólo 
poseen el 55 %.

En el año 2013, existía una única 
fuerza (Alianza País) que tenía casi 
las tres cuartas partes de todos los 
escaños (73 %). La suma de la terce-
ra, cuarta y quinta fuerza política en 
la Asamblea pasaron de tener el 7 % 
al 35 % de los escaños.

En las últimas elecciones, el partido 
del presidente Lasso (CREO) fue la 
quinta fuerza parlamentaria (9 % de 
los escaños).

 En Chile, por su parte, también ocu-
rre algo similar, aunque con menor 
intensidad. Se pasó del 47 % en el 
año 2009 al 31 % en el 2021. 

Se pasó de 8 a 20 partidos con re-
presentación parlamentaria. O, si 
lo queremos ver en coaliciones, se 
pasó de 2 a 4.

El presidente Boric como fuerza 
propia posee el 23 % (aunque tiene 
pactos con otras fuerzas, como con 
la ex Concertación).

En Colombia, en el año 2010, los 
dos partidos con más escaños en la 
Cámara de los Representantes con-
centraron el 51 % del total, y hoy en 
día, tras las elecciones legislativas 
del 2022, tan sólo tienen el 33 %.

En el caso del Senado, que es la cá-
mara más importante en Colombia, 
también se ratifica el mismo fenó-
meno. Por ejemplo:  los tres parti-
dos más votados pasaron de tener 
67 a 49 (de un total de 108) entre 
2010 y 2022.

En México, nos encontramos con 
algo parecido. Se pasó de una con-
centración parlamentaria del 76 % 
por parte de los dos partidos mayo-
ritarios al 63 % entre 2009 y 2021.
En relación a las elecciones presi-
denciales, también llegamos a con-
clusiones similares (gráfico 2). Vea-
mos caso por caso:

En Perú, los dos candidatos presi-
denciales más votados en primera 
vuelta pasaron de tener el 55% en 

el año 2011 al 32 % en el año 2021.
Pedro Castillo obtuvo el 10,7 % del 
padrón electoral en primera vuelta.
La diferencia de los votos válidos en-
tre la segunda candidata en primera 
vuelta (Fujimori) y el quinto (Lesca-
no) fue tan sólo de 4,3 %.El noveno 
candidato más votado (Urresti) su-
peró el 5 % de los votos válidos.

La suma de los votos válidos de pri-
mera vuelta de los candidatos que 
quedaron entre el tercer y noveno 
lugar superaron con creces a los ob-
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Fuente:  Comsión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal). Elaboración: Gustavo Ávila 

4.48%

4.74%

tenidos por los dos primeros (57,63 
% versus 32,33 %).

En el año 2013, en Ecuador, los dos 
candidatos presidenciales con más 
votos en primera vuelta acumularon 
el 80 %, mientras que en 2021 solo 
alcanzaron el 52 %.

El actual presidente Lasso obtuvo el 
13,96 % del padrón electoral en pri-
mera vuelta.
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El tercer y cuarto candidato presi-
dencial más votado en primera vuel-
ta (Pérez y Hervas) sumaron el 35 % 
de los votos válidos, o sea, más que 
lo obtenido por el primero (Arauz).

En Chile, en el año 2009, los dos pri-
meros candidatos en primera vuelta 
concentraron casi tres cuartas par-
tes de los votos válidos, y en el año 
2021 sólo lograron algo más de la 
mitad (54 %).

En la última elección, los candidatos 
que quedaron en tercer, cuarto y 
quinto lugar (Parisi, Sichel y Provos-
te) superaron el 10% de los votos 
válidos. Y el sexto (Ominami) superó 
el 5 %.

El presidente Boric solo obtuvo el 12 
% del padrón electoral en primera 
vuelta.
  
En Colombia, los dos primeros can-
didatos en primera vuelta aglutina-
ron el 85% en el año 2006 y el 68 % 
en el año 2022.

En la última elección, la suma de 
votos válidos del tercer y cuarto 
(Gutiérrez y Fajardo) alcanzó casi lo 
mismo que lo que obtuvo el segun-
do más votado (Hernández); en la 
elección del 2010, el tercer y cuarto 
no llegaron ni a la mitad de lo que 
obtuvo el segundo.

En México, se pasó de una concen-
tración entre los dos candidatos más 
votados del 79 % en el año 2000 al 
62 % en el 2018.

 
* Artículo publicado en https://www.celag.
org el 09 de marzo de 2023.   
 
** Alfredo Serrano Mancilla, Dr. en Economía 
Aplicada (UAB), Director de CELAG (España). 
Nicolás Oliva, Máster en Economía del Desa-
rrollo (FLACSO) y en Economía Aplicada (UAB) 
(Ecuador). Sergio Pascual, Ingeniero de Tele-
comunicaciones y Antropólogo (España).
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Lecturas 

Análisis del desempeño y resultados del Programa  
  Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de 
los pequeños productores a los mercados” 

Autor: Federico Arnillas Merino 

El estudio consistió en la elaboración de un diagnóstico sobre la situación 
actual, proyección y recomendaciones para mejorar los servicios de los 
sistemas locales de protección infantil en tres zonas de intervención del 
convenio “Restitución de los Derechos Vulnerados en Niñas, Niños y Ado-
lescentes (NNA), promoviendo la cohesión social en el desarrollo de los 
sistemas locales de protección por una vida libre de violencia”.

Los sistemas locales de protección infantil  
  en los distritos de Paucará, Pangoa y Satipo.  
  Diagnóstico y recomendaciones

Autoras: Carmen Montero y Francesca Uccelli 

En un país como el Perú, con históricas desigualdades y profundas brechas 
por superar, las autoras analizan la capacidad real del Estado peruano para 
proveer una educación universal y de calidad a la población rural durante las 
últimas dos décadas de relativa estabilidad. El resultado es decepcionante. 
A pesar de sus notables avances en acceso y permanencia la educación rural 
sigue siendo un componente marginal, difícil y lejano del sistema educativo.

De ilusiones, conquistas y olvidos. La educación rural  
  en el Perú
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Autores: Federico Tenorio Calderón, Silvia Ampuero Villafuerte

El objetivo principal del presente informe consiste en analizar el desempe-
ño y resultados del PP 0121 de siete regiones (Piura, Cajamarca, La Liber-
tad, Áncash, Apurímac, Cusco y Arequipa)  teniendo en cuenta los
diferentes factores sociales, económicos, laborales y productivos que las 
caracterizan. 



                    Publicación elaborada con el apoyo de: 


