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 Un vistazo al sector minero  
en Arequipa

Por Patricia Pinto Arenas
 

El incremento de la producción 
de cobre de la Sociedad Mi-
nera Cerro Verde y la aproba-

ción del estudio de impacto ambien-
tal del proyecto minero Zafranal, 
nos ha puesto es un lugar expectante 
en la producción de minerales a ni-
vel nacional. Contando además que 
ocupamos el primer lugar en el ran-
king nacional de reservas mineras 
metálicas de cobre, con el 52%, que 
equivalen a 62.5 millones de TMF, 
según informa el Ministerio de Ener-
gía y Minas. 

Tenemos además en cartera nueve 
proyectos de exploración minera, 
cuatro de ellos en Caravelí, de co-
bre. La Compañía de Minas Buena-
ventura S.A, es la que más está in-
virtiendo en exploración (US$23.9 
millones) con su proyecto Tambo-
mayo, ubicado en el distrito de Ta-
pay, en Caylloma. 

El aporte económico y el impacto

El Ministerio de Energía y Minas re-
porta que región Arequipa ocupa el 
segundo lugar, entre el 2013 – 2022, 
en el destino de transferencias, en-
tre el 2013 – 2022, por conceptos tri-
butarios (canon minero y derechos 
de vigencia) y no tributarios (regalía 
minera), acumulando el 16,4% del 
total nacional, que equivalen a 8063 
millones de soles en 10 años.

Si bien es positivo haber tenido y 
tener estos montos disponibles para 
la inversión pública en la región, la 
gestión se hubiera dado de mejor 
manera si se hacían ajustes a las 
normas que deciden tanto sobre 
su distribución como sobre su uso. 
Según el último estudio de trans-
parencia regional del EITI Regional 
son cinco gobiernos locales, de los 
109 que tiene Arequipa, los que han 

Pese a estos datos auspiciosos para 
la economía regional, en el otro lado 
de la moneda continuamos con los 
problemas sociambientales en el te-
rritorio. Uno de los de más larga data 
está situado en Cocachacra (Islay), 
donde desde hace 14 años los po-
bladores se oponen a la operación 
Tía María de la empresa Southern 
Cooper Corporation por temor a 
posibles daños ambientales. Pese a 
esta férrea oposición, que no se ha 
resuelto, el gobierno la sigue consi-
derando dentro de su cartera de pro-
yectos mineros, aunque en la última 
edición de la Convención Minera el 
premier Alberto Otarola precisó que 
el inicio de la fase constructiva del 
proyecto no estaba en la agenda del 
gobierno. Ante esto, el mandamás 
de Southern, Oscar Gonzales Rocha, 
con la prepotencia de lo caracteriza, 
dijo que entonces “habría que cam-
biar de gobierno”.       

2

A
ct

ua
lid

ad
 R

eg
io

na
l



3

A
ct

ua
lid

ad
 R

eg
io

na
l :concentrado el 43% de las transfe-

rencias de canon y regalías mineras 
en el periodo 2019 -2021, lo que 
equivale a una transferencia de más 
de mil millones de soles en dicho 
periodo. Los municipios en mención 
son: la MD de Yarabamba, la MD de 
Cerro Colorado, la MD de Majes, la 
MD de Paucarpata y la MD de Joya. 
En algunos casos, como pasa en Ya-
rabamba, no tienen la capacidad 
operativa para la ejecución de esos 
fondos, o no han sabido orientar la 
planificación del gasto al cierre de 
brechas sino se ha orientado en in-
fraestructura, a veces de muy poco 
uso como estadios, o innecesarios 
con la remodelaciones de parques 

Respecto al destino, la norma no 
permite su uso en gasto corrien-
te, lo que hubiera solucionado por 
ejemplo la contratación de personal 
médico en nuevos centros hospita-
larios, como el Hospital Alto Inclán 
de Mollendo, que hubiera optimi-
zado lo servicios que se presta a la 
población. 

Otro de los retos que no hemos po-
dido superar es el uso de estos fon-
dos para alentar la diversificación 
económica a nivel regional, para no 
ser tan dependientes de los recur-
sos tributarios (canon) y no tributa-
rios (regalías) provenientes de la mi-
nería, sobre todo por la volatilidad 
de los precios en el mercado. 

Esa dependencia también se hace 
notar en los efectos de empleo en 
otros sectores, en especial el de ser-
vicios conexos a la actividad minera.   
Tomando en consideración lo ex-
plicado líneas atrás, podemos decir 
que el impacto de estos fondos pro-
venientes de la actividad minera ha 
sido relativo. 

Próximos retos 

En la última Conferencia Global de 
EITI celebrada en Senegal se pre-
sentó el Estándar EITI 2023, que es 
un documento que tiene por obje-
to promover la buena gobernanza, 
mejorando la transparencia, forta-
leciendo la rendición de cuentas, y 
facilitando el debate público sobre 

la gestión de los recursos naturales. 

Dos de los ítems nuevos que pro-
mueve el nuevo estándar es el esta-
blecimiento de nuevas disposiciones 
que favorezcan las divulgaciones y el 
debate público acerca de los impac-
tos de la transición energética y el 
impacto en el sector minero y la di-
vulgación de información sobre las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero por parte de las empresas. 
Además de transparentar informa-
ción para promover un debate sobre 
cómo se garantizar que los recursos 
naturales se gestionen en beneficio 
de todos los ciudadanos tomando 
en cuenta cuestiones sociales y am-
bientales.

Por el actual contexto, va haber 
mayor presión de las comunidades 
impactadas por minería para que se 

presenten nuevas alternativas a sus 
operaciones teniendo en cuenta el 
aumento de eventos climáticos ex-
tremos, como el estrés hídrico.

Aunque los países implementadores 
del EITI, como el Perú, comenzarán a 
ser evaluados en función del Están-
dar EITI 2023 a partir del 1 de enero 
de 2025, es muy importante que en 
Arequipa se anime a estos debates 
públicos, no sólo por el nivel de ope-
raciones en marcha sino por la car-
tera de proyectos en ciernes.  

Otra discusión que no debemos de-
jar de lado es cómo oportimizar el 
gasto de esos recursos para que ge-
neren un mayor impacto.  

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

Radiografia de la minería en Arequipa

Fuente:  Minería Sostenible Arequipa. Cartilla elaborada por la Dirección 
de Pomoción Minera. Ministerio de Energía y Minas.  

CONCECIONES  
TITULADAS

5216

LA MINERÍA REPRESENTA:

CONCESIONES MINERAS:

UNIDADES EN
PRODUCCIÓN

91
UNIDADES EN
EXPLORACIÓN

125
VIGENCIA Y  

PENALIDADES

364 MILLONES  
DE SOLES 
2012 - 2022

30%
del PBI regional

Cerca  
de S/1500
millones en ingresos
por canon, regalías y
vigencia en el último año

S/.8400%
millones en aportes
anuales, en promedio

Más de 87%
de las exportaciones
del departamento

+ US$5300
millones en exportaciones,
en el último año

Cerca del 40%
del presupuesto de inversión
municipal de Arequipa
proviene de las trasnferencias
mineras.

31 143 puestos
de trabajo directo 
que genera 249 141 
totales de la región

El 37% del
presupuesto
de inversiones del GORE
Arequipa provienen de
las transferencias mineras 



Lo que trae el proyecto  
PROANDINO III 

Por Rodolfo Marquina

El primero de mayo del presen-
te año hemos iniciado la eje-
cución del proyecto “Gestión 

sostenible y sensible al clima de los 
ecosistemas andinos”1, que deno-
minaremos Proandino III, constituye 
una tercera fase de intervención en 
este espacio altoandino, para el pe-
ríodo mayo 2023 a abril de 2026.

El ámbito de intervención compren-
de la parte alta del distrito de Yan-
que, San Antonio de Chuca y San 
Juan de Tarucani en Arequipa, Santa 
Lucía y Paratía en Puno, Matalaque, 
Puquina y Ubinas en Moquegua, 
donde tiene una relevancia la Re-
serva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca que destaca el carácter con-
servacionista del proyecto

La población del ámbito del pro-
yecto, se dedica a la producción de 

4

Pr
es

en
ci

a 
 d

es
co

su
r

camélidos sudamericanos y la con-
servación y mantenimiento de estos 
ecosistemas, en condiciones de po-
breza, históricamente desatendida 
por el Estado, con deficientes ser-
vicios básicos de salud, educación, 
saneamiento ambiental. Es una zona 
de puna seca, cabecera de las cuen-
cas hídricas, que abastece de agua, 
en el caso de Arequipa, para el con-
sumo humano en la ciudad, la agri-
cultura de la campiña e irrigaciones, 
la industria, energía, la minería y los 
servicios. 

La fragilidad de la institucionalidad 
en el territorio con una escasa par-
ticipación de las organizaciones de 
base y de segundo nivel en espacios 
de concertación y toma de decisio-
nes, la débil presencia del Estado y la 
poca experiencia de articulación de 
los actores, conllevan a la limitada 

capacidad de gestión del territorio.
La migración temporal principal-
mente de los hombres en estos te-
rritorios por la búsqueda de ingresos 
complementarios, crea mayores res-
ponsabilidades en las mujeres en el 
desempeño de las labores producti-
vas y reproductivas, lo que no se re-
fleja en su participación en espacios 
públicos y de representación. 

Los valiosos servicios ecosistémicos 
que brindan estos territorios tanto 
a las poblaciones locales, como a la 
ciudad de Arequipa y la vulnerabili-
dad de las familias que viven en ella, 
hacen necesaria la continuidad de 
nuestras intervenciones para conso-
lidar avances hacia una gestión sos-
tenible de este espacio.

Por ello, el presente proyecto, bus-
ca generar las condiciones habi-
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procesos para la implementación 
de estrategias y actividades que 
contribuyan a reducir la vulnerabi-
lidad de estos ecosistemas como 
medio de vida y garantizar su sos-
tenibilidad. La población objetivo 
son 972 familias de productores 
(606 hombres y 366 mujeres jefas 
de familia), de 34 localidades (co-
munidades campesinas y anexos). 

En el ámbito del proyecto existen: 
14 asociaciones de artesanas, 14 co-
mités de vicuñeros, 5 organizaciones 
de usuarios de agua, 7 organizacio-
nes de acopio y comercialización de 
fibra (asociaciones y cooperativas). 

El objetivo del proyecto El proyec-
to tiene la finalidad de contribuir a 
mejorar las condiciones y la calidad 
de vida de las familias de pequeños 
agricultores de los departamentos 
de Arequipa, Moquegua y Puno. Y la 
finalidad de crear condiciones para 
la gestión sostenible y sensible al cli-
ma de los ecosistemas andinos. Tie-
ne tres objetivos específicos:

1. Las familias de agricultores y sus 
organizaciones gestionan los recur-
sos naturales del ecosistema de for-
ma sostenible y respetuosa con el 
clima. En este componente, las acti-
vidades principales son:

Prevención y control de la erosión 
del suelo con prácticas de refores-
tación con especies nativas, abo-
namientos, siembra de chilligua

Restauración y protección de pra-
deras naturales, mediante el me-
joramiento de la gestión del agua 
para la protección del ecosistema: 
zanjas de infiltración, mejora de 
bofedales, microrepresas y cana-
les rústicos,espejos de agua, ca-
nales rústicos de distribución.

Gestión ganadera regenerativa

Mejora genética de camélidos

Transformación y valor añadido 
de la fibra y la carne de camélidos

2. Se fortalecen las organizaciones 
de las familias campesinas y su coo-

peración para gestionar el ecosiste-
ma altoandino. En este componente, 
las actividades principales son:

La conservación de los camélidos 
silvestres, guanaco y vicuña
Restauración de flora y fauna

Liderazgo y empoderamiento eco-
nómico de mujeres

Participación en plataformas y es-
pacios de concertación interinsti-
tucional

3. Los resultados de la investigación 
y la transferencia de tecnología se 
aplican en la economía de las tierras 
altas.  En este componente, las acti-
vidades principales son:

La formación sobre la cadena de 
valor de los camélidos

La promoción de la investigación 
e innovación

El fortalecimiento estratégico y 
organizacional

La estrategia de intervención consi-
dera fundamental la articulación de 
los esfuerzos interinstitucionales de 
gobiernos locales, gobierno regional 
y las instancias de los diferentes sec-
tores para atender amplia demanda 
de los espacios altoandinos ante las 
brechas existentes en los aspectos 
sociales, políticos y económicos.

En la gestión del proyecto destaca-
mos el enfoque de género, que es 
transversal a todas nuestras acti-
vidades, y que orienta y enfatiza la 
igualdad de género en todo el desa-
rrollo del proyecto, especificando la 
intervención y el empoderamiento 
de las mujeres, así como de organi-
zaciones fortalecidas y con lideraz-
gos renovados, con participación 
activa de mujeres y jóvenes, como 
parte de un proceso de consolidar 
los esfuerzos promovidos en etapas 
anteriores.

* Economista. Coordinador del proyecto 
PROANDINO III. 
 
1. El proyecto es ejecutado por descosur con 
el financiamiento de Pan Para el Mundo. 

Población objetivo del proyecto
Cuadro 1

Lugar Número de 
mujeres

Número de 
hombres

Provincia de Caylloma - Arequipa 74 128

Yanque   20 46

San Antonio de Chuca  54 82

Provincia de Arequipa - Arequipa 73 90

San Juan de Tarucani 73 90

Provincia de Lampa - Puno 178 307

Santa Lucia 99 161

Paratía 79 146

Provincia de Sánchez Cerro - 
Moquegua 41 81

Ubinas 25 45

Matalaque 4 8

Puquina 12 28

Total grupo meta directo 366 606



Construyendo propuestas de salida  
a la crisis desde el sur
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Por Maria Fernanda Carrillo*

Puno fue sede del segundo Foro 
Macrosur, realizado los días 23 
y 24 de agosto. Asistieron par-

ticipantes de las regiones de Cusco, 
Puno, Apurímac, Arequipa, Madre de 
Dios, Tacna y Moquegua. 

Cabe destacar que el primer encuen-
tro de esta naturaleza se desarrolló 
en Cusco, donde se analizó la crisis 
social y política desde la perspectiva 
de la sociedad civil y desde los pue-
blos quechuas, aymaras e indígenas.
En este segundo evento, el objetivo 
estuvo enfocado en construir una 
lectura compartida de la coyuntura, 
pues la crisis de la democracia. Ade-
más de iniciar debates para construir 
una visión alternativa a la descen-
tralización; diseñar propuestas para 
afirmar la demanda de participación 
política desde los pueblos del sur; y 
para discutir sobre cómo debe ser la 
gestión territorial.

Se dio inicio al foro como lo dictan 
nuestras costumbres andinas, solici-
tando permiso a la Pachamama, con 
ayuda de Yovana Mamani y Rosa Ca-
chi. 

La inauguración la hicieron el de-
fensor del Pueblo, Jacinto Ticona; la 
representante de SER, Miriham Es-
calante y representante del Consejo 
de autoridades originarias Mallkus, 
Jilaqatas y Mama Tallas de la región 
Puno, Rubén Apaza. 

Primer día

Entre las actividades programadas, 
Carlos Monge y Eland Vera realiza-
ron un balance de la democracia y la 
amenaza autoritaria. Aquí se precisó 
que debemos tener una agenda que 
se centre en las demandas de adelan-
to de elecciones generales y referén-
dum sobre una nueva constitución 

política, pero que la demanda debe 
tener contenido y que debemos tra-
bajar en propuestas conjuntas.  Estas 
exposiciones fueron discutidas en un 
panel donde participaron las presi-
dentas de la organización Bartolina 
Sisa Puno – OMABASI, Edith Calizaya; 
y del  FEMUCARINAP de Cusco, Ma-
ritza Marcavillaca, y de la socióloga y 
docente universitaria, Patricia Salas.  

A continuación, las y los participantes 
del encuentro pasaron a realizar tra-
bajos de reflexión colectiva, a partir 
de las exposiciones y el panel. 

Los seis grupos participantes identi-
ficaron las siguientes problemáticas 
a nivel político y social en el ámbito 
regional y macroregional: 

Centralismo y concentración del 
poder.

   El Foro Macrosur fue un evento coorganizado por diferentes ONG. Contó con la participación de más de 80 personas del sur.
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presenten a pueblos indígenas.

Violencia de género y discrimina-
ción.

Contaminación ambiental y des-
trucción de territorios.

Las alternativas de solución que 
propusieron fueron:

Buscar un nuevo modelo, y un nue-
vo proceso de descentralización.

Impulsar partidos políticos propios 
donde se integre la interculturali-
dad.

Erradicar el machismo y respetar el 
derecho a interculturalidad.

Defensa de los recursos naturales.

El segundo panel fue sobre gobernan-
za territorial y descentralización lo li-
deraron; el representante del Consejo 
de autoridades originarias, Rubén Da-
río Apaza Añamuro; Nilo Cruz Cuen-
tas de Arequipa y Elsa Merma Cca-
hua de AMDETECK/PAMETEC Cusco. 

Algunas de las ideas comentadas en 
este panel fueron; la necesidad de te-
ner agendas locales, macrorregiona-
les y nacionales comunes, así como 
impulsar procesos de democracia 
participativa. También se lanzó una 
idea sobre la construcción, a largo 
plazo, de un país confederado pluri-
nacional.

Los comentarios finales estuvieron a 
cargo de Carlos Monge y Eland Vera. 
En estos alcances se comentó que 
debemos rescatar el valor aymara, 
quechua y sus demandas, pero tam-
bién que se debe abrir el abanico e 
incluir demandas nacionales, además 
de pensar en cómo involucrar a los 
sectores que no protestan. 

Sobre la gobernanza se enfatizó en la 
necesidad de informarnos y entender 
bien como se gobiernan hoy nuestros 
territorios, resaltando la relación in-
adecuada entre el nivel nacional y 
regional, puesto que muchos de los 
procesos a gran escala se coordinan 
desde Lima y no desde los gobiernos 
regionales.

Segundo día 

Este día inició con la exposición sobre 
identidad cultural, territorio, demo-
cracia y derechos humanos a cargo 
de Ana Pino, Vicente Alanoca y Myluz 
Quispe. 

En esta exposición se hizo hincapié 
en que la interculturalidad es el diá-
logo entre culturas y se emplearon 
dos términos; la cultura occidental 
moderna de matriz antropocéntrica 
y la cultura andino amazónica que es 
de matriz holística. La primera, confi-
gura el sujeto individual como eje del 
universo, separa objeto de sujeto, así 
como tiempo de espacio. En la andina 
amazónica, configura la relación en la 
pacha, donde todos son sujetos y uno 
existe porque existe el otro. 

Estas exposiciones, así como el panel 
que la comentó, sirvió para discutir 
en el auditorio sobre las diferentes 
miradas sobre el desarrollo y el vivir 
en comunidad, y cómo estas visiones 
no son recogidas de forma adecuada 
en las nomas que rigen nuestro siste-
ma democrático.  

El evento cerró con un pronuncia-
miento conjunto. Resaltamos algu-
nos de los pedidos y declaraciones 
que se realizaron en este documento: 

Se demanda al Poder Ejecutivo re-
paraciones individuales y colectivas 
y no impunidad a favor de las vícti-
mas de la masacre del régimen de 
Dina Boluarte, perpetrado por la 
PNP y las FFAA en las regiones de 
Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa y 
Ayacucho.

El cese a la persecución de dirigen-
tes, dirigentes, líderes y lideresas 
y dejar de criminalizar la protesta 
social.

La generación de espacios de for-
mación política desde los territorios 
para que los pueblos originarios 
tengan nuevas formas de represen-
tación política en espacios regiona-
les, macro regionales y nacionales 
en la toma de decisión sobre el des-
tino y futuro del país.

La construcción de una agenda 
indígena desde el sur para reivin-

dicarnos como actores políticos y 
construir nuevas formas de gobier-
no democrático de nuestros terri-
torios desde nuestras organizacio-
nes y autoridades, y nuevas formas 
de descentralización que equilibren 
el poder centralista de Lima.

Rechazo al extractivismo que des-
truye la madre tierra, contaminan-
do agua, biodiversidad y afectando 
gravemente la salud de las perso-
nas. Por eso se exige al Estado efec-
tiva regulación y control ambiental 
y social de las actividades extrac-
tivistas para proteger los recursos 
renovables.

La reafirmación del compromiso 
de la Macrosur de seguir luchando 
por un nuevo pacto social que se 
traduzca en una nueva constitución 
donde se reconozca su existencia, 
identidades y derechos, por ello se 
anuncia que seguirán exigiendo el 
referéndum para una nueva cons-
titución.

Un camino por andar

Las organizaciones de la macrosur 
creen que la salida a la crisis se dará 
escuchando a las poblaciones orga-
nizadas, atendiendo sus demandas 
políticas de adelanto de elecciones 
generales y organizado un referén-
dum para decidir sobre un cambio 
de constitución y la creación de una 
asamblea constituyente para ello.

Tomando en cuenta las demandas re-
cogidas durante los eventos de Cusco 
y Puno, en el programa de la tercera 
reunión del año que se realizará en 
Arequipa, va a considerar un bloque 
para revisar cuál fue el camino de los 
pueblos originarios de otros países 
andinos para que se incluyan sus de-
mandas en las políticas nacionales de 
sus países y ver cómo podemos ha-
cerlo en el país. 

También tendremos un bloque para 
discutir alternativas para repensar la 
democracia en el macrosur y el país.

* Estudiante del último ciclo de Comunicación 
de la Universidad Católica Santa María. 



Por Vilma A. Condori Suca*

Cada proceso de comercializa-
ción, es una experiencia. Du-
rante la campaña 2022-2023, 

las condiciones climáticas influyeron 
considerablemente en la maduración, 
cosecha y precio de la palta. Desde 
inicio de la floración de la palta (abril 
2022), hubo limitación en los volúme-
nes de agua de riego. En la etapa pre-
via a la cosecha (diciembre 2022) has-
ta dos semanas antes de la cosecha 
(marzo 2023), se presentaron fuertes 
lluvias y disminución de las tempera-
turas, lo que retrasó la maduración de 
la palta y postergación de la cosecha. 
Este retraso repercutió directamente 
en el precio, reduciéndose entre 0.3 a 
0.5 céntimos por kilo de palta de una 
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Experiencia de comercialización  
de palta hass en Paúcar  

del Sara Sara

semana a otra.

Con la finalidad de obtener volumen 
y calidad de la palta hass según exi-
gencias del cliente, se realizó aseso-
ramiento técnico en campo de for-
ma personalizada desde mayo 2022 
hasta 1 semana antes de la cosecha 
(abril 2023). Esto se realizó en el mar-
co del proyecto “Mujeres del sur de 
Ayacucho empoderadas económica y 
politicamente participan en el forta-
lecimiento del desarrollo local rural”1 

Para determinar la fecha de cosecha, 
se realizó la determinación de mate-
ria seca de la palta en tres momentos 
(fines de febrero, mediados de marzo 

y segunda semana de abril), sacando 
muestras por anexo a fin de tener 
resultados representativos. Los resul-
tados mostraban en algunos casos, 
diferencias de hasta 3% de materia 
seca. Frente a ello se decidió cose-
char la palta desde el calibre 12 a 24 
(160 a 360 gr) y que la palta no tenga 
coloración verde oscuro.

Ordenando la mercaderia

Con la finalidad de planificar el pro-
ceso de la comercialización, realiza-
mos reuniones con la “Asociación de 
Productores Agroindustriales en la 
Provincia de Paucar del Sara Sara”, 
coordinándose: Trámite de Certifica-

 Presentación de la palta en cajas de cartón 

9
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terminación de la materia seca de la 
palta, evaluación del volumen de pro-
ducción, precio de venta, transporte, 
documentación para entrega de la 
palta, elección del socio que viaja a 
Ica para la entrega la palta, logística 
para la cosecha y acopio.  

Fueron 21 socios los que tramitaron 
y obtuvieron el CLP en la primera se-
mana de febrero 2023, estando aptos 
para la venta de la palta a mercado 
asiático (China) y al mercado europeo 
(Europa). 

Elección del cliente

Luego de analizar los parámetros (ver 
cuadro 1), se decidió vender la pal-
ta a la empresa Agrícola Tarpuy S.A, 
empresa dedicada a la agroindustria, 
ubicada en Ica. 

El proceso de selección y embala-
je de la palta se realizó en la planta 
procesadora doña Vilma, ubicada en 
el distrito de San Clemente en Ica. 
Tras este proceso, la oferta de venta 
fue de 11199.35 kilogramos de palta 
Hass, que después fueron vendidos. 

Cabe precisar que los clientes anali-
zan los siguientes parametros para 
ser elegibles:

- Precio de la fruta por calibres (ver 
cuadro 2).
- Distancia a la planta de procesa-
miento.
- Disponibilidad de transporte.
- Costo de transporte de Pauza a la 
planta de procesamiento.

Participantes en la comercialización

El número de socios que participa-
ron en la comercialización conjunta 
fueron 21 (7 mujeres Y 14 varones). 
La palta fue acopiada de los distritos 
de: Pauza, Lampa, Colcabamba, Mar-
cabamba y San Javier de Alpabamba.
Una vez contratado el transportista, 
se programó y realizó la cosecha los 
días 22 y 23 de abril.

El día 24 de abril 2023, se entregó la 
palta al representante de la empre-
sa Agrícola Tarpuy, en la planta pro-
cesadora doña Vilma. Se entregaron 
en la planta: 12263 kilogramos bru-

tos. Finalmente fueron exportados 
11199.35 kilogramos, descartándose 
364.6 kilogramos.

Al mercado asiático se destinaron 
8979.12 kilogramos y al mercado eu-
ropeo: 2220.23 kilogramos

Las liquidaciones se hicieron al teso-
rero de la Asociación desde el 15 de 
mayo del 2023. 

Colofón 

Luego de la reciente experiencia de 
comercialización, los socios manifies-
tan que su experiencia en la comer-
cialización es un constante aprendi-
zaje. Son conscientes que requieren 
mejorar los volúmenes de produc-
ción y los puntos débiles del proceso 
de la comercialización. Se encuentran 
motivados en el fortalecimiento de la 
producción y comercialización para la 
siguiente campaña 2023-2024.

* Ingeniera agrónoma. Responsable del com-
ponente agronómico del proyecto “Mujeres 
del sur de Ayacucho empoderadas económica 
y politicamente participan en el fortaleci-
miento del desarrollo local rural”  
 
1. El proyecto es financiado por la Fundación 
Paz y Solidaridad de Navarra.  

Precios según calibre

Mercado Calibre Precio

China

12 a 18 4.50

20 a 24 3.50

26 a 30 1.60

Europa

12 a 18 3.80

20 a 24 2.80

26 a 30 1.80

Nacional - Ica Descarte 0.20

Parámetros exigidos por los clientes

Certificado fitosanitario de SENASA CLP

Materia seca 21.5% - 24%

Calibres 10 -30.

Cáscara Limpia, libre de querezas

Cuadro 1

Cuadro 2

 Pesando la palta en Pauza



Resulta inaceptable lo que ocu-
rre en el gobierno nacional y el 
Congreso de la República, pero 

parece peor lo que puede estar por ve-
nir.

Si tuviéramos el Estado en nuestras 
manos, es solamente un decir, si con-
troláramos los gobiernos municipales, 
las regiones y por cierto el Poder Ejecu-
tivo y el Parlamento, la crisis se estaría 
administrando de otro modo. Hay un 
amplio sector de la ciudadanía que lo 
haría de manera distinta. De lo contra-
rio, el gobierno tendría otro nivel de 
aprobación y no el enorme y ascenden-
te rechazo actual. Si hubiera partidos 
políticos negociando en el escenario 
nacional y diálogo, podríamos partici-
par en un juego democrático.

No se diría, como lo expresan común-
mente los canales de televisión nacio-
nal y los diarios, que muchos de los 
problemas de inseguridad que tene-
mos son por la violencia del comunis-
mo terrorista y la masiva presencia de 

inmigrantes venezolanos. No se haría 
un escándalo en un vaso de agua por el 
tema Polay, jugando con los miedos de 
un sector de nuestra sociedad a partir 
de un caso que tiene más de 15 años 
en la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, que tampoco es la 
Corte.

En cuanto al narcoterrorismo, son es-
pecíficamente un grupo muy pequeño 
y sin ningún proyecto político trabajan-
do desde hace veinte años como fuerza 
de choque de las bandas internaciona-
les de drogas y de cientos de grupos de 
narcotraficantes pequeños, muchos de 
ellos mochileros individuales. Son mu-
chos más los policías y soldados en la 
zona (en las bases contrasubversivas 
instaladas por el ejército con presencia 
de tropas extranjeras) que la totalidad 
de los llamados terroristas cuyo núme-
ro es incierto, pero se calcula que no 
llegan a quinientos militarizados como 
fuerza combatiente. Sabemos, por el 
contrario, que los principales actores 
que operan en el VRAEM y ahora en 

otras regiones del país como la fronteri-
za con Brasil, son traficantes de cocaína 
con gran poder económico y creciente 
autoridad política, que actualmente 
producen más de mil doscientos millo-
nes de dólares anuales, comparables a 
partes importantes de nuestra agroex-
portación nacional.

No obstante, es difícil imaginar como 
posible conformar prontamente un 
gobierno capaz y oportuno para tomar 
en serio las previsiones indispensables 
ante el MEGA Niño que está por lle-
gar y que podría producir, durante los 
próximos meses efectos perjudiciales 
en la economía, en particular en la pro-
ducción agrícola. Nuestra desconfianza 
ciudadana y la falta de compromiso y 
proactividad con los temas del poder 
nos están condenando por adelantado 
a soportar la devastación nacional que 
dejará el fenómeno climático a presen-
tarse los próximos meses, ya pronosti-
cado en exceso por la comunidad cien-
tífica internacional. No existe ninguna 
movilización nacional para prepararnos 

La profundización de la crisis*
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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.  



a enfrentar con algún éxito este fenó-
meno climático que nos golpeará.

A lo anterior se suma la creciente crisis 
económica internacional cuyos efectos 
ya impactan en el Perú en consumo, 
inversiones y exportaciones. Los gober-
nantes saben bien que esa debiera ser 
la verdadera prioridad nacional en este 
momento y no la importación de limo-
nes o cambios en el menú para calmar 
los ánimos de los consumidores.

Ignorando las demandas del país, el go-
bierno Boluarte/Otárola está terminan-
do de destrozar lo poco que habíamos 
avanzado en tener un mayor desarrollo 
nacional de los derechos ciudadanos, 
en un manejo presupuestal con alguna 
preocupación por mejorar la salud y la 
educación en un clima de cierta con-
fianza en el futuro. Un futuro que ahora 
es totalmente incierto.

En la actualidad el empobrecimiento de 
la población ya supera al 30% de los ciu-
dadanos del país y los datos económicos 
y las proyecciones nos llevan a especu-
lar que en el año 2024 tendremos un 
decrecimiento más acelerado del que ya 
ha mostrado el PBI durante el presente 
año. Las cifras de un PBI con un signo 
negativo muestran sin tapujos el empo-
brecimiento en que ha caído el país.

La salida política a la crisis pasa por 
reconocer que es inaceptable en una 
democracia que sus gobernantes, des-
legitimados hace mucho tiempo por su 
innegable mal desempeño, persistan 
en negarse a realizar los cambios que 
urgen. Lo que percibimos es más bien 
el aceleramiento del proceso de desins-
titucionalizar el Estado, que es la mane-
ra que han hallado para asegurar su 
permanencia y estabilidad como con-
gresistas e integrantes del poder Ejecu-
tivo, en abierta alianza autoritaria.

La salida sin explicaciones de cuatro mi-
nistros y el cambio de carteras en dos 
más, revela los ánimos con los que se 
gobierna y la confianza alcanzada entre 
una mayoría oportunista y conservado-
ra en la avenida Abancay y el cogollo 
formado en torno a Otárola / Boluar-
te para mantenerse en el poder hasta 
donde se pueda.

* Artículo de opinión publicado en el blog 
Desco Opina el 9 de setiembre. 
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Compartimos los principales resultados del Informe de Opinión realizado por  
el Instituto de Estudios Peruanos en septiembre. Recoge datos a nivel 
nacional. La encuesta se realizó en setiembre. 
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Sinchi Warmi nació en descosur 
como un programa de capaci-
tación de liderazgo dirigido a 

mujeres1, con un diseño que conside-
ra a la mujer como un todo (persona 
– habilidades blandas, plan de vida, 
desarrollo de capacidades, habilida-
des de liderazgo) con enfoque am-
biental, intercultural y de género.

La implementación del Sinchi War-
mi ha contribuido en el empodera-
miento de las mujeres de la Reserva 
Nacional de Salinas y Aguada Blanca 
(RNSAB), representantes de organi-
zaciones de base, el desarrollo de 
nuevos liderazgos y su incorporación 
a espacios de concertación, opinión y 
de toma de decisiones a nivel local.

Estos resultados nos permiten esca-
lar la propuesta como Sinchi Warmi 

2.0 hacia la implementación del pro-
grama de formación de lideresas de 
organizaciones de base y de segundo 
nivel en espacios regionales de Puno.

Resultados y perspectivas

Entre los resultados obtenidos con 
el Sinchi Warmi, podemos resaltar la 
incorporación de la primera mujer en 
el Comité de Gestión de la RNSAB, la 
instancia de mayor jerarquía para la 
gobernanza del Área Natural Protegi-
da por el Estado. XXX ocupó el cargo 
de vicepresidenta durante el periodo 
xxx- xxx. Así mismo, se han formado 
voceras que tienen el rol de difundir 
la importancia de las cabeceras de 
cuenca para la seguridad hídrica y el 
rol que cumplen las mujeres en las ac-
ciones de conservación y adaptación 
al cambio climático participado en 

distintas instancias y espacios locales, 
regionales, nacionales e internacio-
nales, con el propósito de difundir las 
acciones de conservación y adapta-
ción al cambio climático en RNSAB. 

Esta nueva etapa del Sinchi Warmi 
en Puno, complementará el proceso 
emprendido por las mujeres ayma-
ras, quechuas y uru, agrupadas en 
diferentes organizaciones a lo largo 
del departamento. Ellas, con el apoyo 
del Colectivo Regional de la Sociedad 
Civil Puno2, han construido de forma 
participativa La Agenda Mujer Puno, 
que fue reconocida por una resolu-
ción regional del Gobierno Regional 
de Puno.    

El Sinchi Warmi 2.0 desarrollará en 
sus participantes capacidades y habi-
lidades para que puedan ser agentes 

Sinchi Warmi 2.0 o cómo 
empoderar a las lideresas  
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  39 organizaciones de mujeres de diferentes distritos del departamento, cpntruyeron la “Agenda Regional de la mujer” el año pasado.



Por eso, nos parece fundamental que 
las mujeres sean reconocidas por el 
Estado como agentes valiosos de 
acción para la conservación de los 
recursos naturales y la adaptación 
al cambio climático. A la vez, las mu-
jeres son conscientes que para eso 
suceda tienen que empoderarse para 
realizar acciones de incidencia, tener 
claridad en la evidencia de los cam-
bios que quieren promover y formar 
sus vocerías para que sean escucha-
das. 

El diseño

Los talleres se dividirán en cinco mó-
dulos y se ejecutarán de manera hi-
brida, presencial y virtual entre los 
meses de octubre y diciembre. Para 
estimular su participación se ha pre-
visto cubrir costos de teléfono y parte 
de los pasajes terrestres de las muje-
res que vengan de otras provincias de 
Puno para los talleres presenciales 
que se desarrollarán en la capital de 
la región.

Al finalizar el taller se ha previsto la 
realización del primer encuentro de 
mujeres por la acción climática: Ge-
neración de sinergias y acuerdo de 
acciones para promover la agenda 
climática, que se desarrollaría en esta 
ciudad altiplánica. 

Sinchi Warmi 2.0 es promovido por 
descosur y el grupo Propuesta Ciuda-
dana en articulación con el colectivo 
Regional de la Sociedad Civil Puno. 
Programa impulsado en el marco de 
la Agenda Regional de la mujer Ay-
mara, Quechua y Uru de Puno. 

1. El Programa fue implementado primige-
niamente por el proyecto “Mejora de las 
condiciones para la igualdad de género de 
familias rurales alto andinas” (julio 2018 
- octubre 2021), financiado por GETM. Con-
tinua implementándose en la RNSAB con el 
proyecto “Mujeres del Agua: Reconocimiento 
del papel de las mujeres altoandinas en la 
gestión sostenible de los recursos naturales”, 
financiado por EmpAct 
 
2. El colectivo está conformado por la Aso-
ciación SER, el Movimiento Manuela Ramos, 
DESCOSUR, IDECA PERU, ISAIAS, la Pastoral 
Universitaria, la Asociación DHUMA, la Aso-
ciación FEDERH, el CBC, CEDEPAS CENTRO, 
Integral de Asistencia AMACHAY, CEADMUN, 
y la Mesa de Concertacion de Lucha Contra la 
Pobreza - Puno. 
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cia en acción climática, especialmen-
te en los puntos concertados en la 
agenda sobre el área temática de me-
dio ambiente. 

El porqué del enfoque de Sinchi War-
mi 2.0 

El cambio climático no es neutral al 
género, ya que sus impactos están 
fuertemente vinculados a la desigual-
dad socioeconómica y al nivel de po-
breza de los hogares. En las ciudades 
de América Latina y el Caribe (ALC), 
la pobreza tiene rostro femenino; 1 
de cada 4 hogares (la tasa más alta a 
nivel mundial) está encabezado por 
una mujer, las mujeres y niñas experi-
mentan impactos desproporcionados 
en consecuencia del cambio climáti-
co, las Naciones Unidas estima que, 
a nivel global, las mujeres y niñas 
tienen 14 veces más probabilidades 
que los hombres de morir durante 
un desastre climático y representan 
el 80% de las personas desplazadas. 
Por tal motivo, durante los últimos 
dos años las organizaciones de mu-
jeres han colaborado con gobiernos 
para formulan políticas con el fin de 
lograr acuerdos y establecer acciones 
concretas para conseguir la igualdad 
de género y visibilizando el importan-
te rol que cumplen en la protección 
del planeta. 

Las mujeres tienen un rol clave en la 
defensa del medioambiente, son re-
ferentes de la conservación de cultu-
ras indígenas que encuentran como 
punto fundamental la preservación 
de la naturaleza, en flora y fauna, 
considerando que tienen mayor co-
nexión con la naturaleza desde la re-
cogida de agua para cocinar y limpiar, 
el uso de la tierra para pastorear del 
ganado, la agricultura, la búsqueda 
de alimentos en ríos, la recolección 
de leña, etc. Las mujeres de todo el 
planeta utilizan e interactúan a diario 
con los recursos naturales y los eco-
sistemas por ello sienten en mayor 
proporción los efectos del cambio cli-
mático ya que tienen que adaptarse y 
buscar nuevas formar de producción 
y riego ante la escasez del agua. Por 
ello, son consideradas como agentes 
para el cambio porque entienden la 
necesidad de protección de sus re-
cursos, sus tierras y el agua.

      
 Te  invitamos

a conocer 
nuestra casa.

La dejamos
abierta 
para ti

www.

descosur.

org.pe



Galería
Actividades
Personajes
Talleres
Trabajadores 
en acción

A. El 28 de setiembre descosur recibió 
una distinción de la Gerencia Regional de 
Educación por el “valioso aporte y servi-
cios distinguidos en bien de la educación 
regional y nacional”, por los diferentes 
proyectos y actividades para mejorar 
las capacidades de los docentes y de su 
alumnado. La distinción fue recibida por 
Rodolfo Marquina Bernedo, miembro del 
Consejo Directivo de nuestra institución.
   
B.En la primera quincena de setiembre, 
realizamos una serie de visitas a los di-
ferentes grupos acompañados que par-
ticipan de los microproyectos ejecutados 
por descosur en con coordinación con el 
Grupo Propuesta Ciudadana en Umachi-
ri (Puno), Pampa Cañahuas (Arequipa), y 
Pinaya (Puno). Los microproyectos están 
relacionados a la producción de vacunos 
de leche, la comercialización de artesa-
nías a base de fibra de alpaca, y la comer-
cialización organizada de fibra de Alpaca.
 
C. El 16 de setiembre iniciamos la Diplo-
matura en Gestión y Manejo de Ecosis-
temas de Alta Montaña, una iniciativa 
promovida por descosur, en colaboración 
con un grupo de instituciones compro-
metidas con la alta montaña y el desarro-
llo sostenible. Su propósito es fortalecer 
las capacidades de jóvenes talentosos y 
comprometidos con el desarrollo, para 
que puedan identificar, analizar y propo-
ner soluciones concretas a los desafíos 
que se presentan en los ecosistemas de 
alta montaña.

A

C

B

14

G
al

er
ía

 F
ot

og
rá

fic
a



Tr
an

sp
ar

en
ci

a

D. El pasado 9 de setiembre se desarrolló 
el taller de clausura de la cuarta edición de 
nuestro Programa de Liderazgo para muje-
res “Sinchi Warmi”. Esta sesión final cerró 
con 45 mujeres de la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca (RNSAB). Se com-
prometió a esta nueva promoción al segui-
miento de la implementación  de la Agenda 
de Género de la RNSAB.

E. El 20 de setiembre se llevó a cabo la clau-
sura del curso de capacitación en “Desarro-
llo de Productos en Fieltro”, una consultoría 
ejecutada por descosur y financiada por el 
CITE TEXTIL CAMELIDOS Arequipa. Participa-
ron 40 mujeres, 20 artesanas de la Reserva 
Nacional de Salinas y Aguada Blanca, entre 
ellas. El curso se desarrolló en ocho módu-
los de fieltro en técnicas húmeda y seca 

F. El 20 de setiembre en la comu-
nidad de Quillisani, se realizó el 
primer módulo del Programa de 
Capacitación en Ganadería Rege-
nerativa, con la participación 40 
productoras y productores (12 mu-
jeres y 28 hombres). Esta actividad 
se viene realizando en coordina-
ción con la Municipalidad Distrital 
de Paratía y la ONG descosur, bajo 
la responsabilidad del MVZ Denis 
Quispe Quico, y con el apoyo del 
PROGRAMA PAÍS.
Este programa de capacitación se 
dictarán en cada distrito que for-
ma parte del ámbito del proyecto 
PROANDINO III, financiado por Pan 
Para el Mundo y ejecutado por des-
cosur. 

F
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Elecciones, jueces y medios: 
actores de época en América 

Latina

Por Sergio Pascual **
 

Para quien poco a poco va co-
nociendo las particularidades 
de los distintos ecosistemas 

políticos de los países latinoameri-
canos, la tarea de escribir sobre la 
dinámica general de la región se tor-
na ardua.

Es ardua porque exige alejarse de 
dinámicas políticas nacionales enor-
memente complejas y ricas en sí 
mismas. A pocas semanas de volver 
del epicentro de la batalla por la su-
cesión presidencial en México y casi 
haciendo las maletas para acudir a la 
segunda vuelta de las elecciones en 
Ecuador, ¿cómo escapar de la parti-
cular excitación que supone obser-
var la consolidación del extraordi-
nario proyecto político de Morena?, 
¿cómo obviar la situación concreta 
de un Ecuador que se enfrenta a su 
destrucción a manos de las mafias 
del narcotráfico?, ¿cómo no analizar 
con inquietud las especificidades 

del aterrador fenómeno de Milei 
en Argentina, la dinámica política 
constituyente en Chile, el peculiar 
esfuerzo de Gustavo Petro en Co-
lombia por cumplir con el mandato 
de las urnas, o el descorazonador y 
singular lamento del pueblo perua-
no que tiene a su presidente electo, 
Pedro Castillo, en la cárcel?

Aun así, advertido ya el lector de 
que la generalización es un ejercicio 
de funambulismo, me atreveré a en-
sayar una lectura general afirmando 
que América Latina está hoy en ple-
no vórtice de una disputa política 
por la hegemonía, en una suerte de 
empate catastrófico en el que –con 
excepciones– la nueva hegemonía 
electoral progresista aún no logra 
asentarse ante la resistencia de las 
fuerzas reaccionarias. Veámoslo.

A finales del siglo XX, el ideario neo-
liberal y sus Gobiernos disfrutaron 
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de dos décadas de hegemonía en 
la región. En aquellos años los pro-
cesos electorales no eran puertas 
al cambio político, sino al recambio 
de élites gestoras de un statu quo 
que se sabía sólido, inexpugnable. 
Esta solidez se sustentaba sobre los 
cimientos de la brutal represión de 
las dictaduras que asolaron el con-
tinente –particularmente en el cono 
sur– en los años 70.

Con el siglo XX, a hombros de una 
nueva generación de mujeres y 
hombres y a la vista de los catastró-
ficos resultados sociales del neoli-
beralismo, América Latina giró po-
líticamente. Fueron los años en los 
que Hugo Chávez, Evo Morales, Ra-
fael Correa, Pepe Mujica, Fernando 
Lugo, Lula da Silva y Néstor Kirchner 
vencían elección tras elección y en 
los que América Latina disfrutó de 
una década de avances sociales en 
los que se logró reducir la pobre-



za del 45,5 % en 2004 al 27,8 % en 
2014.

Sin embargo, esta década de hege-
monía de las fuerzas progresistas en 
las urnas se vio pronto amenazada 
desde los tres frentes que mantiene 
la oligarquía latinoamericana en su 
poder: el comunicativo, el judicial y 
el militar.

En Honduras, Bolivia y Perú la so-
lución fue expeditiva: el golpe de 
Estado con apoyo de las fuerzas ar-
madas. Así desbancaron a Manuel 
Zelaya, al propio Evo Morales –con 
apoyo de la OEA– y más reciente-
mente a Pedro Castillo. Pero esta-
mos en el siglo XXI y las soluciones 
militares no pueden sostenerse 
como en el XX. Tras el golpe, Bolivia 
volvió a celebrar elecciones y Luís 
Arce –heredero de Evo Morales–, 
arrasó en las urnas. En Honduras, 
Xiomara Castro logró la victoria 
electoral a 13 años del golpe contra 
Zelaya. Entre tanto, la golpista Dina 
Boluarte en Perú no llega al 10 % 
de apoyo en las últimas encuestas. 
Con el tiempo, una nueva victoria 
del progresismo en Perú solo de-
penderá de la propia capacidad de 
éste para organizarse bajo las difí-
ciles condiciones de represión que 
asolan al país.

En el resto del continente, allí don-
de un golpe militar se hacía más difí-
cil, nació el lawfare, es decir, la siste-
mática destrucción de la reputación 
pública de los principales dirigentes 
latinoamericanos a manos de una 
sólida alianza entre la prensa y el 
poder judicial manejados y corrom-
pidos desde el poder económico. El 
proceso se repitió una y otra vez: de 
un lado la prensa construía acusa-
ciones, de otro, fiscales y jueces a 
sueldo creaban artificios judiciales 
para alimentar la espiral del descré-
dito. Que esos juicios llegaran a su 
fin o no, era lo de menos, lo impor-
tante era lograr destruir la imagen 
de los dirigentes de izquierda: así, 
Lula da Silva fue injustamente en-
carcelado –y solo años después exo-
nerado–; Dilma Roussef y Fernando 
Lugo fueron depuestos de sus presi-
dencias tras intensas campañas me-

diáticas; en Ecuador, en uno de los 
casos más estrambóticos de la his-
toria del derecho, Rafael Correa fue 
acusado de “influjo psíquico” para 
que otros delinquieran; Cristina Fer-
nández de Kirchner fue perseguida 
hasta la extenuación, denunciada o 
imputada en hasta 654 expedientes, 
siempre con el apoyo y respaldo de 
los principales medios de comunica-
ción.

Y cuando todo le falla, a la derecha 
le queda el bloqueo institucional. In-
tentar hacer fracasar el impulso po-
lítico de cambio de los dirigentes de 
izquierda para tratar de convertirlos 
en caricaturas decepcionantes, para 
estigmatizarlos como incapaces, 
ineficaces o autoritarios y socavar 
sus Gobiernos. Así, en México, el 
bloque del PAN-PRI y PRD, con el 
apoyo mediático y judicial, bloquea 
obras esenciales como las del Tren 
Maya y reformas cruciales, como la 
que intentaba limitar el poder del 
oligopolio de las empresas privadas 
en el sector eléctrico. En Colombia, 
el Congreso ha paralizado la refor-
ma de la salud y comprometió la 
reforma laboral, mientras acosa al 
presidente Petro desde los medios 
y la justicia por el caso “Nicolás Pe-
tro”. En Chile, la inmensa capacidad 
comunicativa de los defensores del 
modelo económico pinochetista no 
pudo impedir la llegada al Gobierno 
de Gabriel Bóric, pero sí ha logrado 
hacerse con poder de bloqueo en 
las Cámaras y el control del proceso 
constituyente.

Por otro lado, la derecha quiere vol-
ver a ser competitiva en lo electoral 
y no sabe cómo hacerlo. Al día de 
hoy explora dos vías. El sector más 
autoritario experimenta con el his-
trionismo del dextropopulismo, una 
suerte de thatcherismo trumpista 
con ecos del golpismo latinoame-
ricano. José Antonio Kast en Chile 
y Rodolfo Hernández en Colombia 
son un ejemplo fracasado de estos 
intentos. Bolsonaro en Brasil tuvo 
éxito en solo una legislatura y en 
estos momentos la incógnita es si 
Milei, quizá el más lunático de entre 
estos actores, lo logra en Argentina.
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Fuente:  Comsión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal). Elaboración: Gustavo Ávila 

4.48%

4.74%

Otro sector de la derecha explora el 
modelo contrario. Asumiendo la he-
gemonía de la izquierda en términos 
electorales, saltan al ruedo a dispu-
tar en su cancha con candidatos/as 
de rostro amable y propuestas de 
tono ecosocial. Es el caso de Xótchil 
Gálvez en México o de Daniel Noboa 
en Ecuador.

Este es el terreno de juego hoy. De 
un lado una izquierda cada día más 
consciente de que si no disputa el 
poder mediático y no erradica la co-
rrupción del poder judicial, está con-
denada a ser desbancada por éstos. 
De otro, una derecha latinoameri-
cana que no renuncia al bloqueo, al 
lawfare y al asesinato reputacional 
al tiempo que se desespera por en-
contrar fórmulas que la hagan com-
petitiva en las urnas.

Quizá el que mejor ha entendido 
este escenario es Andrés Manuel 
López Obrador. Desde sus Maña-
neras –ruedas de prensa diarias del 
presidente– marca la agenda me-
diática cada día al tiempo que: 1. 
divulga la acción de gobierno y 2. 
provee un marco interpretativo a 
la realidad de las disputas políticas 
que, de otro modo, estaría ausente 
de los medios de comunicación de 
masas.

En definitiva, estamos ante una 
América Latina que se disputa con 
armas desiguales, una América Lati-
na en la que la hegemonía progresis-
ta en las urnas pugna por sacudirse 
las cadenas con las que la atenazan 
desde poderes no electos –medios, 
judicatura, economía–. Solo si lo lo-
gra podrá llevar a cabo sus proyec-
tos y abrir –ojalá– nuevas décadas 
de estabilidad y progreso.

 
* Artículo publicado en https://www.celag.
org el 20 de setiembre de 2023.   
 
** Sergio Pascual, Ingeniero de Telecomunica-
ciones y Antropólogo (España). Fue el primer 
secretario de organización de Podemos, cargo 
que dejó tras las elecciones del 20D de 2015. 
Fue diputado en el Congreso español durante 
las legislaturas XI y XII además de Presidente 
de la Comisión de Fomento de la Cámara
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 Perú Hoy: descentralización, 20 años no es nada 

Autores varios

La protesta es el eje de este número, donde los artículos presentados 
son acompañados por dos entrevistas. La primera al historiador José Luis 
Rénique y la segunda a los sociólogos Carmen Ilizarbe y Omar Coronel. 
Atendemos también el papel de las mujeres movilizadas, de los medios 
de comunicación y el protagonismo indígena-campesino en este estallido 
social. También otros artículos internacionales  y culturales de gran valía.

Quehacer: La protesta

Autor: Pedro Gamio Aita 

Este documento de trabajo plantea una aproximación a una serie de pregun-
tas recurrentes en el debate público respecto a la participación del gas natu-
ral en la matriz energética peruana, los retos asociados al cumplimiento de 
los acuerdos internacionales para la reducción de emisiones asumidos por 
el país y las rutas habilitadas para propiciar una transición energética justa.

De ilusiones, conquistas y olvidos. La educación rural  
  en el Perú
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El sentido del título de esta entrega: Descentralización, 20 años no es 
nada, alude al largo tiempo de postergación que tiene una demanda que 
ha sido escamoteada múltiples veces; por ello es urgente replantear el 
proceso descentralizador como parte de los pasos que requerimos como 
sociedad para enfrentar las desigualdades y exclusiones que nos caracte-
rizan y darle contenido a la democracia y al ejercicio de derechos a los que 
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