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RESUMEN 

El estudio, está orientado a determinar la incidencia de los espacios de partici

pación en el proceso de reconstrucción del tejido social y la institucionalidad 

local, así como caracterizar la incidencia de los mecanismos de participación 

ciudadana en la democratización de la gestión pública local. 

La investigación, por la naturaleza del objeto de estudio, adopta el enfoque 

multimodal o de triangulación, sustentado en las relaciones de complementa

riedad y sinergia entre los aspectos cuantitativos y cualitativos. El estudio, por 

su profundidad es de caracterización; el nivel de análisis tiene un carácter mi

cro (el ámbito de la provincia de Azángaro - Puno) que enfatiza la dimensión 

social y política. En la determinación cuantitativa, la población operacional se 

realizó a través del muestreo aleatorio simple, donde las unidades de observa

ción estuvieron conformados por los jefes de familia asociados y directivos de 

las organizaciones sociales, miembros de la Mesa de Concertación lnterinstitu

cional (MCI) y del Consejo de Coordinación Local (CCL) de la Provincia de 

Azángaro. En la determinación cualitativa, bajo el método investigación-acción, 

se utilizó el muestreo de casos especiales, centrado en las percepciones de las 

autoridades del gobierno local y directivos de la MCI y CCL y la observación 

participante de la dinámica de funcionamiento de los espacios y mecanismos 

de participación ciudadana en la gestión del gobierno municipal. 

Los hallazgos fundamentales de la investigación, en lo esencial, son los si

guientes: 
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La Provincia de Azángaro se configura como una realidad compleja y contradic

toria: Las potencialidades, se presentan especialmente en la variedad y diver

sidad de su estrategia productiva (agricultura, ganadería y transformación), con 

tendencia a la especialización en la producción de lácteos y derivados y la 

transformación de charqui y chalona, crianza de truchas y artesanías de tejidos, 

dinamizado por pequeños productores individuales y de comunidades campe

sinas y la experiencia exitosa de agentes económicos locales(medianos pro

ductores agropecuarios) con potencial competitivo en el mercado regional y 

nacional. Contrariamente las condiciones de vida de la mayoría de la población 

son precarios (salud, educación y acceso a servicios básicos) y se expresan en 

el mapa de la pobreza (36.59% de Índice Relativo de Pobreza y la tasa de des

nutrición infantil asciende a 37.16%) y con IDH que alcanza a 0.5310, el cual 

es bajo, incluso por debajo del promedio regional (0.5468) y nacional (0.59.76). 

Los espacios de participación ciudadana, a través de la MCI y el CCL, se han 

configurado en espacios fundamentales para reconstruir el tejido social, fortale

ciendo la dinamicidad y democracia interna de las organizaciones de la socie

dad civil, tanto rurales como urbanas; así como también vienen contribuyendo 

en el tránsito de una actitud predominantemente reivindicativa hacia otra pro

positiva. Los Comités de Gestión, como espacio e instancia técnica y operativa 

de la MCI, que corresponden a cada eje estratégico del PDG Azángaro, por su 

mayor dinamismo, han contribuido a la construcción y funcionamiento de una 

plataforma interinstitucional que delineó las orientaciones fundamentales de la 

gestión del gobierno local. 
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Los mecanismos de participación ciudadana a través del PDC ha posibilitado 

no sólo la construcción de una visión compartida de futuro para un horizonte 

temporal de largo plazo (2007- 2021) y las orientaciones básicas para plas

marlo (ejes de desarrollo, objetivos estratégicos y operativos, priorización de 

programas y proyectos estratégicos); sino también a afianzado la construcción 

de los mínimos consensos en las prioridades del desarrollo local en perspectiva 

sostenida. El presupuesto participativo, como mecanismo de concertación y 

participación, se ha configurado como un instrumento eficaz y eficiente en la 

democratización de la inversión pública local; estableciendo no sólo las priori

dades de los programas y proyectos estratégicos en forma concertada, sino 

también afianzando el sentido de corresponsabilidad de las organizaciones de 

la sociedad civil a través del aporte de contrapartidas locales en el financia

miento del desarrollo. La vigilancia ciudadana, pese a que todavía no constitu

ye parte de la cultura institucional de Azángaro, viene contribuyendo a la cons

trucción de la gobernabilidad local, especialmente recuperando la confianza y 

la transparencia en la gestión pública local. 

Con base a las enseñanzas y lecciones aprendidas de la experiencia de Azán

garo y el marco jurídico-legal relativamente favorable, se debe avanzar a la 

construcción de un sistema político de concertación y participación local, que 

afiance la articulación (intra e inter) de los espacios de concertación (MCI, CCL 

y CG) y los mecanismos de participación ciudadana (PDC, PP y VC), bajo una 

lógica de concordancia y complementariedad en sus competencias, roles y fun

ciones en perspectiva del desarrollo local sostenible. 
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ABSTRACT 

The study aims to determine the incidence of opportunities for participation in 

the process of rebuilding the social fabric and local institutions, and characterize 

the impact of the mechanisms for citizen participation in the democratization of 

local governance. 

The research, by the nature of the object of study, adopting the triangulation or 

multimodal approach, based on relations of complementarity and synergy be

tween quantitative and qualitative aspects. The study, by its depth of characteri

zation, the level of analysis is micro in nature (the area of the province of Azan

garo- Puno) that emphasizes social and political dimension. In the quantitative 

determination, the population was made operational through simple random 

sampling, where the observation units were composed of the heads of family 

members and directors of social organizations, members of the lnteragency 

Roundtable (MCI) and the Council Local Coordination (CCL) of the Province of 

Azangaro. In the qualitative determination, under the action research method, 

sampling was used in special cases, focusing on the perceptions of local gov

ernment officials and executives of MCI and CCL and participant observation of 

the dynamic operation of spaces and mechanisms for citizen participation in 

municipal government. 

The key findings of the investigation, in essence, are: 
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Azangaro Province is configured as a complex and contradictory: The potentials 

are presented especially in the variety and diversity of its production strategy 

(agriculture, livestock and processing), with a tendency towards specialization in 

the production of milk and derivatives and jerky processing and woolen, trout 

farming and crafts fabrics, driven by individual smallholders and rural communi

ties and the successful experience of local operators (medium farmers) with 

competitive potential in the regional and national market. Unlikethe living condi

tions of most of the population are poor (health, education and access to basic 

services) and are expressed in the poverty map (36.59% lndex Relative Poverty 

and child malnutrition rate stands at 37.16%) and HDI reaches 0.5310, which is 

low, even below the regional average (0.5468) and national (0.59.76). 

Spaces for citizen participation, through the MCI and the FTC have been set up 

fundamental to rebuild the social fabric, strengthening the dynamism and inter

na! democracy of civil society organizations, both rural and urban areas, and 

also come contributing to the transition from a predominantly vindictive attitude 

towards other proactive purposes. Management Committees, as space and 

technical and operational body of the MCI, which correspond to each strategic 

axis Azangaro PDC because of its greater dynamism, have contributed to the 

construction and operation of an institutional platform that outlined the basic 

guidelines for managing local government. 

The mechanisms for citizen participation through the PDC has enabled not only 

the construction of a shared vision of the future for a long term horizon (2007 -

2021) and the basic guidelines for shaping it (lines of development, strategic 
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and operational objectives, prioritization programs and strategic projects), but 

also strengthened the construction of mínimum consensus on the priorities of 

sustainable local development in perspective. Participatory budgeting as a 

mechanism for consultation and participation, is configured as an efficient and 

effective tool in the democratization of local public investment, establishing not 

only the priorities of programs and strategic projects in concert, but also 

strengthening the sense of responsibility of civil society organizations through 

the provision of local counterpart financing for development. Citizen oversight, 

although still not part of the institutional culture of Azangaro, has contributed to 

building local governance, especially regaining confidence and transparency in 

local governance. 

Based on the teachings and lessons learned from the experience of Azangaro 

and legal framework, relatively favorable, we must move to build a political sys

tem of consultation and local participation, which would strengthen the joint (in

tra and inter) of spaces consultation (MCI, CCL and CG) and the mechanisms 

of citizen participation (PDC, PP, VC), under the logic of consistency and com

plementarity in their skills, roles and functions in local sustainable development 

perspective. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, está orientado a determinar el grado de incidencia 

de los espacios y mecanismos de participación ciudadana en el proceso de 

reconstrucción del tejido social y la democratización de la gestión pública local. 

De manera concreta, busca determinar la incidencia de los espacios de partici

pación en el proceso de reconstrucción del tejido social y la institucionalidad 

local, así como caracterizar la incidencia de los mecanismos de participación 

ciudadana en la democratización de la gestión pública local. 

En concordancia a ello, el informe de investigación ha sido estructurado en 

cuatro capítulos: 

En el primero, de manera sucinta, se presenta el problema de investigación y la 

determinación del objeto de estudio. 

En el segundo capítulo, se expone la perspectiva teórica; el cual, ha servido 

como hilo conductor en el desarrollo de la investigación. 

En el tercer capítulo, se esboza el marco metodológico, expresado en las uni

dades de análisis y observación, la caracterización de la investigación, el mo

delo de investigación, la determinación de la población teórica y operacional, 

·las técnicas e instrumentos de recolección de información, así como las técni

cas de análisis e interpretación. 
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En el capítulo cuarto, en detalle, se presenta los resultados y discusión; enfati

zando en la incidencia de los espacios de concertación y participación en la 

reconstrucción del tejido social y la institucionalidad local; se analiza la inciden

cia de los mecanismos de concertación y participación ciudadana en la demo

cratización del la gestión pública local; y se presenta la propuesta de sistema 

político de concertación y participación para el desarrollo local sostenible; se 

enfatiza en la concepción y componentes del sistema, así como en la estructu

ra y dinámica de funcionamiento del sistema de concertación y participación. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del problema 

Hasta fines de la década del 70, las municipalidades no gozaban de autonomía 

y estuvieron sujetas o dependientes del gobierno central, que era la instancia 

que les asignaba los recursos e incluso designaba a alcaldes y regidores; cuyo 

rol, en lo medular, estaba centrada en la administración de servicios básicos. 

Merced a lo cual, las municipalidades poseían una exigua legitimidad, un esca

so desarrollo institucional y limitadas capacidades en la promoción del desarro

llo. 

A partir del 1981, la reforma municipal establece la elegibilidad de las autorida

des municipales; situación que dará lugar a un cambio sustancial en los térmi

nos de la relación entre autoridades municipales y sociedad civil local, dado que 

las primeras debían responder a un mandato democrático de la población que 

los eligió. La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley No 23853 aprobada en 

1 984) dota a las municipalidades de nuevas funciones, es decir, no sólo admi

nistrar servicios públicos, sino fundamentalmente, tienen la posibilidad de cons

tituirse en agentes de promoción del desarrollo local. Es para el cumplimiento 

15 



de esas nuevas atribuciones que los gobiernos municipales requieren fortalecer 

sus capacidades de generación de propuestas y recoger iniciativas locales. 

No obstante ello, los avances en la legislación municipal no produjeron logros 

uniformes. Los resultados de la gestión municipal entre 1980 y 1995 fueron 

desiguales y heterogéneos. Las razones, entre otros, se deben a la persistencia 

del centralismo y una cultura autoritaria, como consecuencia de la ausencia de 

mecanismos democráticos de gestión local. Aunado a ello, se tiene la crisis ins

titucional por la que atravesó el país debido a la violencia socio-política y al nar

cotráfico, la escasez de recursos económicos disponibles para impulsar obras 

de desarrollo local y la baja calificación de los recursos humanos involucrados 

en la gestión local, lo que incluye a alcaldes, regidores, funcionarios municipa

les y líderes de las organizaciones de la sociedad civil local. 

Desde el marco jurídico legal, expresada a través de la Reforma del Titulo XIV 

de la Constitución Política del Perú, La Ley de Bases de la Descentralización 

(Ley No 27783) y la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades -Ley No 27972 

(aprobada en mayo del 2003) y la experiencia exitosa de gobiernos locales a lo 

largo y ancho del país, sientan las bases para un nuevo impulso para que los 

gobiernos locales se constituyan en el nivel básico para afianzar el proceso de 

descentralización democrática, que su órgano de gobierno, la municipalidad, 

goza de autonomía política, administrativa y económica en el ámbito de sus 

competencias. Las autoridades locales, alcaldes y regidores, son elegidos me

diante voto universal en elecciones periódicas. Según lo establecido por la 
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Constitución de 1993, su mandato hasta 1998 fue de tres años y de cuatro años 

a partir de 1999. 

En este marco, la participación ciudadana encuentra su terreno específico para 

afianzar y consolidar una gestión del gobierno local concertado y participativo a 

través de los diversos espacios (mesas de concertación, los consejos de coor

dinación local, comités vecinales) y mecanismos (plan estratégico concertado, 

presupuestos participativos, vigilancia y control ciudadano) que instituye el mar

co jurídico Legal vigente. 

Asimismo, se comprende que la participación ciudadana, comprende tanto a los 

entes colectivos organizados con cierta permanencia como a las agrupaciones 

coyunturales y transitorias que se formen, así como a la posibilidad de interven

ción de carácter individual que pueda plantearse de acuerdo a las circunstan

cias de cada caso. Sin embargo, una de las limitaciones de la participación ciu

dadana se da en relación con la administración pública con referencia a las 

cuestiones que tiene que ver con definiciones sustantivas propias de la volun

tad política y por ello, que involucran el mantenimiento del propio régimen polí

tico, conexo a esta limitación es la posibilidad de una orientación sustantiva par

ticularizada de la administración pública. 

En consecuencia, durante los dos últimos gobiernos municipales, en Puno y los 

diversos espacios provinciales y distritales del país, se han producido importan

tes experiencias de promoción del desarrollo local y en la gestión de los gobier

nos locales, con base a la participación ciudadana y la voluntad política de las 
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autoridades municipales. Los procesos, resultados e impactos obtenidos en es

tas experiencias, son poco conocidos o poco difundidos. 

En este sentido, la presente investigación, responde a la siguiente interrogante 

central: 

¿Cuál es el grado de incidencia de los espacios y mecanismos de participación 

ciudadana en la reconstrucción del tejido social y la democratización de la ges

tión pública local? 

De manera concreta, con el desarrollo de la investigación se da respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

a) ¿Cuál es el grado de incidencia de los espacios de participación en el pro

ceso de reconstrucción del tejido social y la institucionalidad local? 

b) ¿Cuál es la incidencia de los mecanismos de participación ciudadana en la 

democratización de la gestión pública local? 

2. Justificación 

En el contexto del proceso de descentralización del país, una de las expresio

nes concretas que resulta fundamental hacer referencia, es lo relativo a las 

nuevas condiciones y características que viene dándose en la gestión de los 

gobiernos locales y regionales. 
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En este sentido, especialmente en las dos últimas décadas, el Perú ha sido 

prodigio, de un lado, del desarrollo de importantes experiencias de gestión local 

(llo, Cajamarca, Huanta, Limatambo, entre los más importantes), con carac

terísticas concertadas y participativas, sustentadas en la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil y la voluntad democrática de las autoridades 

municipales; teniendo como escenario los espacios de concertación, los cuales, 

en muchos de los casos tenían un carácter vinculante en la toma de decisiones. 

De otro lado, se denota en la dación de un marco jurídico-legal (Reforma de la 

Constitución, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica e Gobiernos 

Regionales, Ley Orgánica de Gobiernos Municipales, Ley Marco de Presupues

to Participativo, entre los más importantes) relativamente favorable para afian

zar el proceso de descentralización, otorgando una serie de competencias y 

funciones a los gobiernos locales y regionales; los cuales, en lo medular, fueron 

recogidas de las experiencias exitosas de gestión local de la década del 90. 

Con base a las experiencias exitosas de gestión local y el marco jurídico-legal,. 

en los últimos años, especialmente en los escenarios locales, se han ido afian

zando los espacios de concertación (mesas de concertación, comités multisec

toriales, consejos de coordinación local, comités especializados, comités de 

gestión, MCLCP, etc.), así como los mecanismos de participación ciudadana 

(planes estratégicos concertados, presupuestos participativos, vigilancia ciuda

dana, rendición de cuentas, audiencias públicas); los cuales, en lo fundamental, 

han posibilitado la democratización de la gestión pública local, denotando en las 

organizaciones de la sociedad civil local, no sólo su proceso de fortalecimiento, 

19 



sino también el tránsito de una actitud reivindicativa hacia un sentido más pro

positivo. 

En este marco, resulta fundamental, no sólo dar cuenta de los alcances e impli

cancias concretas de la participación ciudadana en la gestión de los gobiernos 

locales, enfatizando en el proceso de democratización de la gestión pública; si

no también, en asumir el reto de proponer elementos básicos para la construc

ción de un sistema local de concertación y participación, de tal forma, de soste

nibilidad a los procesos de cambio y transformación que se viene generando en 

los gobiernos locales, así como se afiance el proceso de descentralización des

de las instancias subnacionales. 

11. OBJETIVOS Y FINES DE INVESTIGACIÓN 

1. Objetivos de investigación 

a) General: 

Analizar el grado de incidencia de los espacios y mecanismos de participa

ción ciudadana en el proceso de reconstrucción del tejido social y la demo

cratización de la gestión pública local. 

b) Específicos: 

•!• Determinar la incidencia de los espacios de participación en el pro

ceso de reconstrucción del tejido social y la institucionalidad local. 
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•!• Caracterizar la incidencia de los mecanismos de participación ciu

dadana en la democratización de la gestión pública local. 

2. Finalidad de la investigación 

Elaborar una propuesta de sistema político de concertación y participación 

en el marco del desarrollo local sostenible. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

La reflexión teórica de la presente investigación, tiene como marco de referen

cia general, la democracia participativa y el desarrollo local en la perspectiva 

del desarrollo humano sostenible. 

A partir de ella se busca caracterizar la gestión del gobierno municipal, tenien

do como eje organizador, la participación ciudadana desde el enfoque de dere

chos y empoderamiento, la misma que se expresa en los espacios y mecanis

mos participativos. 

l. ANTECEDENTES 

En el Perú, en relación a la Participación Ciudadana en los espacios locales, 

existen diversas percepciones, imágenes y acercamientos. 

Del análisis de los principales estudios se enfatizan cuatro tendencias funda

mentales: La participación vinculada a la concertación interinstitucional, a las 

experiencias de desarrollo local, al fortalecimiento de los gobiernos locales y la 

participación ciudadana relacionado con la gestión local: 
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a) En lo relativo a la participación ciudadana articulado a la concertación 

interinstitucional, están referidos el estudio realizado por Marina lrigoyen y 

José Luís Arteaga: (2000), sobre las principales experiencias en el departa

mento de Cajamarca: seis a nivel provincial (San Marcos, Cajabamba, Con

tumazá, Celendín, San Miguel y San Pablo) y ocho experiencias a nivel dis

trital. 

La proposición central que sostiene la investigación es: "El surgimiento y 

expansión de los espacios de concertación local (Comités o mesas), consti

tuye uno de los hechos sociales más interesantes de la última década del 

siglo XX, por implicar ellas la posibilidad de convertirse en mecanismos de 

democratización de la sociedad y de eficiencia y eficacia de la gestión del 

desarrollo, en contextos de crisis económica y social. Ante ello la concerta

ción constituye uno de los caminos elegidos para construir el protagonismo 

directo de las comunidades locales en la conquista de su derecho al desa

rrollo" (Díaz Palacios, J.; 2000: 148). 

b) Una segunda tendencia, hace referencia sobre las experiencias exitosas 

de desarrollo local; de manera concreta referidos a la experiencia desarro

llada en el Departamento de San Martín (1999), promovidos por la Escuela 

de Administración de Negocios para Graduados (ESAN) a través del Pro

yecto de Desarrollo de Gobiernos Locales (PDGL). 

Las experiencias en referencia, han sido sistematizadas considerando tres 

ejes de análisis: Planificación y gestión del desarrollo local a partir de la ex-
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periencia de la Municipalidad Provincial de Picota y de la Municipalidad Dis

trital de Codo de Pozuzo y Tournavista. Un segundo eje está relacionado 

sobre los estudios de participación y concertación con referencia concreta a 

la Municipalidad Provincial de Bellavista. El tercer eje de análisis, está rela

cionado con el proceso de fortalecimiento institucional y eficacia de la ges

tión municipal, a través de la experiencia municipal de San Mart{n. 

En este marco, el estudio hace referencia a los principales factores de éxito: 

identificación por las municipalidades de las necesidades sentidas por la 

población; capacidad de diálogo y concertación de Alcaldes y regidores con 

otros actores locales y con la administración regional; construcciones de vi

siones compartidas de desarrollo; orientación democrática del gobierno lo

cal; adecuada organización interna de la municipalidad; gradual erradicación 

de las políticas paternalistas. (ESAN-PDGL Y USAID; Lima 1999) 

e) Una tercera tendencia en los estudios sobre participación ciudadana, pro

movida por la REMURPE y OXFAM-DFID (20003) está relacionado a cuatro 

experiencias de municipalidades rurales en el Perú: Limatambo (Cuzco), 

Santo. Domingo (Piura), Haquira (Apurimac) y Castrovirreyna (Huancaveli

ca), tomando como eje organizador la percepción de los propios actores 

(principalmente autoridades municipales). 

En el caso de la experiencia de Limatambo se considera como factores de 

éxito: la gestión transparente, sencilla y funcional con visión de desarrollo, la 

confianza y la corresponsabilidad por parte de la población en la gestión del 
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desarrollo local. En el caso de Santo Domingo se enfatiza como factores 

de éxito el sistema de planificación y gestión municipal concertado. En la 

experiencia de Haquira se puntualiza la participación, los acuerdos y la or

ganicidad como factores de éxito. Finalmente en la experiencia de Castro

virreyna se denota la planificación como estrategia fundamental para afian

zar el desarrollo y derrotar a la violencia, la parálisis y la pobreza. (REMUR

PE, OXFAM-DFID: Democracia Participativa en los Andes; Lima, 2003) 

d) Finalmente, una cuarta tendencia en los estudios sobre participación ciuda

dana, cuya sistematización fue promovida por UNICEF y Grupo Propuesta 

Ciudadana, enfatizan el tema de gestión local. 

En esta orientación, se da cuenta de la experiencia de concertación en la 

gestión local en la provincia de llo; los distritos de Santiago y Sicuani en 

Cuzco; el distrito de Morropón (Piura); la experiencia de Cajamarca; así co

mo la experiencia de Villa El Salvador (Lima). 

En el caso de llo, se considera que desde 1980 la ciudad ha logrado una 

transformación asombrosa, considerando la aridez de su geografía, la esca

sez de sus recursos y la fragilidad de su ecosistema, cambios que se expre

san en el desarrollo urbano, las condiciones de vida, vivienda y medio am

biente a través de los siguientes proyectos estratégicos: Proyecto Hídrico de 

Pastogrande, sistema de recolección y disposición final de desechos sóli

dos, construcción de los malecones de la ciudad, pavimentación del 75% de 
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las calles, reubicación de los asentamientos humanos y el plan de recupera-

ción ambiental. 

En la experiencia de Sicuani se enfatiza como factores de éxito: la participa-

ción y democratización, la planificación participativa, la institucionalización y 

la participación de la mujer. (Propuesta Ciudadana-UNICEF; Lima, 1995) 

En consecuencia, dichos estudios, por su importancia y trascendencia en los 

medios académicos y entidades de promoción del desarrollo, se configuran en 

el antecedente. más inmediato de la presente investigación; denotándose que la 

incidencia de la participación ciudadana en la democratización de la gestión 

pública local en el contexto de la descentralización, no ha sido conveniente-

mente estudiada, la misma que se constituye en problema objeto de la investi-

gación. 

11. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El marco teórico conceptual, que se ha configurado en el hilo conductor de la 

investigación, considera los siguientes componentes y elementos: 

1. La democracia en el debate contemporáneo 

•!• El Concepto de Democracia 

En el concepto de democracia moderna (1), se incorpora el tema de la divi-

sión entre la titularidad y el ejercicio del poder, el principio de la mayoría, el 

1 El tema de la concepción de democracia ha sido abordado por numerosos autores, entre ellos, el tratamiento que realiza Giovanni 
Sartori en Teoría de la democracia. El debate contemporáneo, Ed. Rei, Bs,As, 1987. 

26 



constitucionalismo y la representación política. Se habla entonces de de-

mocracia representativa, régimen que acompaña la conformación de un Es-

tado liberal-constitucional (2). Tocqueville, adiciona el concepto de demo-

cracia social al incorporar la idea de igualdad. Equipara libertad e igualdad: 

con la democratización se supone una sociedad donde sus miembros son 

socialmente iguales, es decir una sociedad caracterizada por la igualdad de 

condiciones. 

Posteriormente, la democracia moderna, tomando como unidad a las na-

ciones y no sólo a las ciudades, y debiendo dirigirse a un universo más 

amplio de personas con derechos, se ha guiado con un conjunto de plan-

teamientos aprendidos en experiencias históricas concretas, llegando a 

formularse como democracia representativa (3) (IRIARTE, A, Op. Cit). 

La discusión sobre la concepción de la democracia está atravesada por di-

ferentes debates. La forma específica que adquiere la democracia en un 

país está determinada en gran medida por las circunstancias políticas, so-

ciales y económicas prevalecientes, así como por factores históricos, tradi-

cionales y culturales. 

La concepción moderna de democracia, la democracia liberal, hace refe-

rencia a un sistema político basado en el poder popular en el sentido que la 

2 Si bien el término liberalismo y su derivado liberal, relativamente son de reciente data. autores como Locke, Montesquieu, Madison, 
Hamilton, Constan!, Tocqueville y Stuart Mili, podrían considerarse liberales en tanto que hacen referencia a un Estado controlado, 
liberal, constitucional. 

3 la democracia representativa se define como un sistema político en el que todas las personas adultas son consideradas ciudadanas, 
con igualdad de derechos y responsabilidades ante la Ley, con posibilidades de elegir y ser elegidas. con libertad para expresar sus 
ideas y reunirse; en suma, un sistema que se basa en la separación y equilibrio de poderes. Esta forma de democracia, acepta y pro
mueve la representación de intereses de grupos sociales y delega responsabilidades de unos ciudadanos en otros ciudadanos, sean 
hombres y mujeres. El control ciudadano sobre el sistema político se ejerce mediante el voto universal y secreto.(Chávez, J.; 2003} 
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titularidad del poder pertenece al demos, mientras que el ejercicio es con

fiado a representantes periódicamente elegidos por el pueblo. Por consi

guiente, el ejercicio del poder popular se resuelve en gran medida en el po

der electoral. Por otra parte, la teoría clásica de la democracia liberal pre

supone que la existencia de un mercado y de libertades individuales en el 

aspecto económico es condición para que exista democracia política. 

•!• Modelos de democracia 

En el debate contemporáneo, se hace referencia a los modelos de demo

cracia discutidos a partir de la conformación de sociedades complejas, 

donde la democracia debe ser pensada en su forma representativa. 

En este sentido, los modelos que han tenido primacía en el debate con

temporáneo, son: 

El modelo competitivo elitista, que tiene como representante a Schumpe

ter (1964), define a la democracia como un método para llegar a decisiones 

políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio 

de una lucha de competencias por el voto del pueblo. La democracia se re

duce, entonces, a un método electivo mediante el cual el pueblo elige un 

gobierno, eligiendo un líder. Se enfatiza en los líderes -inversamente a la 

teoría clásica que pone el acento en el pueblo- que se proponen y compiten 

por el libre voto. 
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Según esta perspectiva, la democracia queda restringida a la competencia 

por el liderazgo, donde los líderes se constituyen en el nuevo eje del proce-

so político. L<;)s representados, salvo cuando tienen la posibilidad de votar, 

no cuentan con otra instancia de participación. 

El Modelo Pluralista, cuyo represente es Robert Dahl(4), postula que la 

democracia es un ideal imposible de realizar en la práctica, por lo que se 

debe descartar el término de democracias "reales". Lo que existe son 

"prácticas reales" o "poliarquías"; es decir, combinaciones de ·liderazgos 

con control de los no líderes sobre los líderes, regímenes cuyos actos pre-

sentan una correspondencia con los deseos de muchos de sus ciudadanos 

durante un largo período de tiempo. El término poliarquía incluye a una 

gran variedad de organizaciones que, difiriendo entre sí, son llamadas 

comúnmente democracias. 

Sus rasgos principales son: i. El control de las decisiones gubernamentales 

sobre las medidas oficiales le corresponde a funcionarios electos y luego 

sustituidos por elecciones libres relativamente frecuentes; ii. Todos los 

adultos tienen derecho a votar y a ocupar cargos presentándose como 

candidatos; iii. Los ciudadanos gozan del derecho de: libertad de expresión, 

acceso a diversas fuentes de información, formar asociaciones políticas 

que procuran influir en el gobierno. 

4 Rober Dahl expone su pensamiento en varios trabajos, entre ellos, La poliarquía, participación y oposición, Ed. REI, BsAS, 1989, La 
democracia y sus críticos, Ed. PAIDOS, BS AS, 1991, Un prefacio a la teoría democrática, Ediciones Gemika, México 1987. 
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Las poliarquías se dan en sociedades pluralistas, lo que presupone el re

conocimiento de la dispersión en el poder, la presencia de ciudadanos con 

distintos intereses con posibilidad de agruparse libremente, la existencia de 

grupos de interés libre, competitivo. Los protagonistas, en este caso, más 

que los líderes son los grupos de interés, donde los no líderes controlán a 

los líderes. 

El modelo de la democracia participativa, representados por los teóricos 

Bachrach, Macpherson y Pateman, críticos del elitismo y el realismo políti

co, enfatiza en la participación como valor central capaz de contrarrestar la 

tendencia "oligárquica" del sistema político. Se sostiene que la escasa par

ticipación y la desigualdad social están íntimamente unidas: para que haya 

una sociedad más equitativa es necesario un sistema político más partici

pativo. En este sentido, se rescata la dimensión de la democracia que hace 

referencia a la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de 

decisiones. 

Por tanto, según este modelo, la democracia no sería entonces sólo un 

método: posee una dimensión ética, implica una dimensión amplia de lo 

político que abarca no sólo las instituciones representativas gubernamenta

les sino aquellos espacios en los que se toman decisiones que afectan los 

valores sociales. A juicio de Macpherson (1991), por ejemplo, la democra

cia participativa puede ser calificada como un sistema piramidal, con la 

democracia directa en la base y la democracia delegada en los niveles por 

encima de ella. 
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•!• La democracia participativa en el contexto de la descentralización 

La democracia participativa, a diferencia de la democracia clásica griega 

(cuyo supuesto básico radicaba en la esclavitud y la limitación del ciudada

no libre) y la democracia directa (que supone la negación de la representa.., 

ción), constituye una variante de la democracia liberal, aunque comparte 

con ellas la presencia activa de los ciudadanos sin negar la forma repre

sentativa de toda democracia moderna, donde no existe democracia sin re

presentación. 

En efecto, la democracia participativa constituye una respuesta al "agota

miento de la teoría elitista de la democracia, de larga vigencia en el Siglo 

XX" (López, Sinesio; 2000), que reducía la democracia al ejercicio electoral 

y dejaba sin efecto los contenidos de deliberación y la participación. 

Desde los años setenta del Siglo XX, la participación se ha configurado en 

el tema central de la agenda política del país, especialmente la relación en

tre participación y representación, en cuyo marco, la democracia participa

tiva, se constituye en el mecanismo fundamental para afianzar el desarrollo 

a escala humana, intensificando un sentido de eficacia política (Pateman, 

citado por López, S.; 2000) en la medida que reduce el sentido de enajena

ción con respecto a los poderes centrales, enfatizando la preocupación por 

los problemas colectivos; merced a la cual, sienta las bases fundamentales 

para la construcción de una ciudadanía activa y efectiva. 
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En este marco, por un lado, se considera que la democracia participativa 

constituye un componente vital de la gobernabilidad; su expresión más 

avanzada es la concertación institucionalizada, la misma que debe ser re

cogida plenamente en los procesos constitucionales e institucionales en 

curso; pero también debe interiorizarse como parte de una cultura política 

diferente. El cambio institucional y el cambio cultural son dos dimensiones 

inseparables (Chávez, J.; 2003: 54). 

Por otro lado, la democracia participativa se constituye en una perspectiva 

(un modo de ver la realidad) en un conjunto de experiencias vitales que 

pueden contribuir a ampliar los mecanismos democráticos 

No obstante ello, es menester señalar, que la democracia participativa, co

mo una forma de la democracia liberal, se ve restringida a los espacios lo

cales dado que es difícil imaginarla en espacios complejos y globales (re

gionales y nacional), donde si es pertinente la democracia representativa, 

la misma que se constituye en la innovación más importante de la moder

nidad, cuya participación a nivel amplio tiene un c~rácter plebiscitario. Asi

mismo, la democracia participativa no debe entenderse como una nueva 

utopía, tampoco se trata de un sistema político alternativo al representativo. 

Es más las ideas que resultan de tal perspectiva se complementan con los 

aportes de la democracia representativa y enriquecen el conjunto. 

En el Perú republicano, como muchos estudios lo han destacado, hemos 

tenido durante décadas una democracia formal, pero no una democracia 
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real, debido a que se excluye del ejercicio de los derechos de ciudadanía a 

la mayoría de la población. Desde hace medio siglo, se está intentando 

cambiar esta realidad, incorporando cada vez más ciudadanos a las deci

siones públicas. No obstante estos esfuerzos, persisten brechas económi

cas y sociales, que denotan que las personas tienen derechos, pero se 

sienten imposibilitados de ejercerlos. 

De otro lado, la escasa formación democrática de los ciudadanos ha gene

rado una conciencia de derechos, pero no de responsabilidades; situación 

que ha conllevado a plantear sobre-exigencias al Estado, sin comprender 

que la gobernabilidad democrática no es un asunto que le compete exclusi

vamente al gobierno, sino también a la sociedad civil. 

En suma, estos factores y otros, ponen en evidencia los límites y precarie

dad de la democracia representativa; ante lo cual, la democracia participa

tiva a través de las experiencias de concertación y participación local se ha 

configurado en la fuente de inspiración para el diseño de políticas públicas 

como la lucha contra la pobreza; los esfuerzos de las redes sociales com

prometidas en impulsarla han influido en la elaboración de leyes y normas 

relativas a la modernización del Estado, la descentralización, en el proyecto 

de Reforma Constitucional; ha permitido contrarrestar la vieja actitud de 

fácil confrontación y eterna división; permite una mejor respuesta del siste

ma político a las demandas e intereses de los ciudadanos; contribuye a la 

legitimación del estado y la legislación. En definitiva, es una contribución a 

la gobernabilidad democrática del país desde los espacios locales. 
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2. El desarrollo local: enfoques y concepto 

El desarrollo local, en lo fundamental, se aborda considerando tres ejes de 

análisis: la concepción del desarrollo local en el contexto de la sociedad 

contemporánea; las relaciones entre Jo local y lo global. Sobre esta base, 

se realiza un esfuerzo de conceptualización del desarrollo local. 

•!• El desarrollo local en el marco de la sociedad contemporánea 

En relación al primer eje de análisis, resulta fundamental responder a la si

guiente preocupación central: ¿Cómo entender el desarrollo local dentro de 

la concepción de la sociedad contemporánea? 

Según Arocena (1999), hay dos formas de percibir la sociedad conte~

poránea que aparecen en las interpretaciones de la mayoría de Jos analis

tas con mayor o menor claridad: 

Una primera concepción, pone el acento en la importancia de los procesos 

supranacionales, en el desarrollo de los mercados globales en la existencia 

de una lógica planetaria. Se estaría produciendo una emergencia de una 

nueva forma de modernidad, cuya racionalidad habría que buscarla en la 

afirmación de lo global sobre los restos de los viejos Estado Nación, sobre 

los restos de las viejas identidades que intentan resistir de manera más o 

menos caótica. 
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Una segunda concepción, destaca la disociación creciente en la sociedad 

contemporánea instrumental que caracterizó a la sociedad industrial y las 

maneras como los sujetos expresan sus referencias básicas. Por un lado, 

las tecnologías desarrollándose en procesos relativamente autónomos y 

homogéneos. Por otro lado, las identidades (étnicas, regionales, de género, 

generalidades, etc.) produciendo diversidades radicales. En esta percep

ción, lo fundamental es el acento puesto en la disociación y en la compleji

dad que supone la búsqueda de alguna forma de articulación. 

En este sentido, más que pensar en nuevas racionalidades organizadoras 

de lo diverso, se intenta pensar la sociedad en términos de tensión .. La vita

lidad de las sociedades humanas se expresa en la emergencia de lo singu

lar diverso y no en las tendencias uniformizantes. El desafío consiste en 

construir la unidad en la diferencia. 

La reflexión sobre la dimensión local adquiere una mayor o menor relevan

cia según la ubiquemos en una u otra de estas dos percepciones de la so

ciedad contemporánea. En la primera lo local no constituye un desafío prio

ritario; más bien se supone que las especificidades deben dejar paso al 

avance de la racionalidad globalizante. En cambio en la segunda, la dimen

sión local puede aparecer como un lugar privilegiado de articulación entre 

la racionalidad instrumental propia de los procesos de desarrollo y las iden

tidades locales necesarias para dinamizar esos procesos. Pero avancemos 

un poco más en la explotación de estas formas de situar lo local en las so

ciedades contemporáneas (Arocena, J.; 1999). 
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El desarrollo local frente a la globalización; en el momento actual la idea de 

globalización parece dominar la mayor parte de los discursos de dirigentes 

políticos, universitarios e intelectuales, de actores, de comunicadores. El 

cambio de tal sociedad al que estamos asistiendo tiene en este concepto 

de globalidad uno de sus referentes principales. "La irresistible emergencia 

de los sistemas globales", presenta múltiples dimensiones: tecnología, 

economía, cultural, político-institucional y físico ambiental, nada escapa al 

proceso globalizador. (Federico Bermejillo) 

En suma, la globalización genera una lógica que tiende a disminu.ir las au

tonomías, aumentar las independencias, a acrecentar la fragmentación de 

las unidades territoriales, a producir marginación de algunas zonas. La glo

balización supone un nuevo paradigma organizacional que necesariamente 

está acabando con el anterior. 

•!• Relaciones entre lo local y lo global: 

En lo relativo a las relaciones entre lo local y lo global, Arocena, José 

(1997) considera que los estados nacionales son demasiado pequeños pa

ra controlar y dirigir los flujos globales de poder, riqueza y tecnologías pro

pios del nuevo sistema en construcción, y demasiado grandes para repre

sentar la pluralidad de intereses sociales e identidades culturales de la so

ciedad. 

36 



En esta perspectiva, no se trata de abandonar lo local y lo nacional para 

pensar ahora globalmente, sino de desarrollar la capacidad de articular 

ambas dimensiones; asimismo, supone entender que lo global no es sinó

nimo de modernidad y lo local de retraso y regresión, sino saber combinar 

tradición y modernidad en cada espacio (Barnechea, Carlos y Díaz, Julio; 

1999) 

De otro lado, es preciso entender que no es cierto que lo global asfixie y 

aniquile lo local y lo diverso en medio del dominio de la uniformidad. Existe 

una oportunidad para afirmar identidades culturales, territoriales locales, 

sentimientos de pertenencia concretos, justamente porque la globalización 

tiene un alto riesgo de uniformización particularmente de los patrones cultu

rales debido a la fuerza de los medios de comunicación. 

En este sentido, cuando se afirma la vigencia y vitalidad de lo local como 

espacio estratégico, no se está asumiendo el criterio de contraponer lo lo

cal como refugio frente a los males de la globalización. Se trata de hacer 

del espacio local el nivel estratégico para posibilitar la organización, opera

ción y ejercicio concreto y cotidiano de las múltiples dimensiones del desa

rrollo. 

En consecuencia, lo local no supone fragmentar y dispersar la imagen del 

desarrollo nacional o regional; sino mas bien, se trata que lo local sea una 

forma de construir lo regional y nacional desde abajo, que el territorio no 

sea un mundo de parcelas desconectadas sino un sólido tejido, una diná-
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mica y sinérgica complementariedad de factores. Posibilitarlo, supone la 

existencia de una política nacional de desarrollo regional y local, como ex

presión concreta del proceso de descentralización del país. En suma, se 

trata de pensar globalmente y actuar localmente. 

•!• El concepto de desarrollo local 

Sobre la base de las reflexiones teóricas, es pertinente, aproximarnos a 

precisar lo que se entiende por desarrollo local. 

En relación al desarrollo local, existen diferentes percepciones e imágenes, 

siendo las más importantes las siguientes: 

Un proceso de transformación de la sociedad local, orientado hacia la reso

lución de dificultades y desafíos existentes que intenta mejorar las condi

ciones de vida de la población mediante un procedimiento organizado y 

concertado entre los diferentes actores locales, en la perspectiva de un uso 

más eficiente y sostenible de los recursos propios existentes. Desarrollo lo

cal privilegia el territorio con sus actores, recursos y capacidades frente a la 

visión sectorial que es una perspectiva económica. 

El desarrollo local debe ser entendido como un proceso de desarrollo de 

capacidades de las personas, sus organizaciones y empresas. El acceso a 

derechos ciudadanos es otro elemento fundamental. La construcción de 
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oportunidades y la libertad de acceso por parte de la población . a esas 

oportunidades es otra arista importante del desarrollo en el ámbito rural. 

El desarrollo local debe tomar en cuenta: i. Los factores tradicionales: capi

tal, tecnología y recursos naturales. ii. La calidad de las relaciones entre los 

diferentes actores sociales, su capacidad para innovar, adaptar y progre

sar. iii. La dimensión socio-cultural, que se refiere a la autoestima de las 

personas el cómo enfrentar las dificultades y la confianza en sí mismo para 

resolverlos, desarrollo de su creatividad, iniciativa y apertura para aceptar 

ideas novedosas (Aiburqueque, Francisco; 1999). 

En este marco, el desarrollo local supone bases para su conceptualización: 

En primer lugar, toda localidad siempre tiene personas (recursos huma

nos), los recursos naturales (ventajas comparativas), ventajas competitivas 

(todo lo construido socialmente: conocimientos y calificación profesional, 

productividad, infraestructura, instituciones, identidad, otros; actualmente lo 

que prima es la competitividad). 

En segundo lugar, debemos tener en cuenta tos siguientes aspectos: nece

sidad de un proyecto local colectivo (identidad, liderazgos, construcción de 

objetivos comunes, articulación social permanente, gobierno local que se 

constituye en el director de la orquesta); la articulación con la región (le da 

proyección y fuerza, clave en la transformación económica: mercados

corredores económicos, dinamismos productivos, abierto a lo nacional y a 

la sociedad global); articular lo rural con lo urbano (moverse con los dos 
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pies); movilización de recursos propios (naturales, capacidades humanas); 

desarrollar la institucionalidad local (reglas de juego claras, estabilidad); 

identificar ejes de desarrollo local (líneas de actividad que motorizan el de

sarrollo). 

En tercer lugar, ¿cómo identificar los ejes de desarrollo local?: identificando 

el rol que nuestra localidad puede cumplir en la región, identificando nues

tras fortalezas y relacionándolas con las oportunidades en el entorno, líne

as de actividad con efecto multiplicador interno, líneas de actividad que se

an sostenibles. 

3. Alcances e implicancias de la participación ciudadana 

La participación ciudadana, es abordado, considerando tres ejes de re

flexión: análisis de los componentes de la ciudadanía, las formas y expre

siones de la participación ciudadana. Sobre esta base, se avanza hacia la 

construcción del concepto de participación ciudadana. 

•!• Los componentes de la ciudadanía 

Sobre el concepto de ciudadanía y su proceso de construcción existen di

ferentes imágenes y percepciones. Por razones analíticas se toma como 

base el enfoque de Alan Toraine, Hannah Arendt y T. H. Marshall: 
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Toraine, afirma que el individuo sólo se convierte en un ser verdaderamen

te humano al participar en la vida colectiva y contribuir al buen funciona

miento de la sociedad; en particular mediante el trabajo, pero también co

mo miembro de una familia. Se trata sobre todo de una concepción política 

de la sociedad y el ideal humano que propone es el del ciudadano. La ciu

dadanía puede dársela un sentido más general, como la pertenencia a una 

comunidad. 

Hannah, considera que la ciudadanía es el ejercicio compartido del poder 

político. El sujeto de la ciudadanía es la comunidad política, o dicho de otro 

modo, el individuo actor-político. En ese sentido es que el ejercicio de de

rechos es inseparable de las obligaciones. 

Marshall, identifica tres elementos de la ciudadanía moderna: el civil, el 

político y el social. La ciudadanía civil, describe los derechos necesarios 

para la libertad individual: "libertad de la persona, de expresión, de pensa

miento y de confesión religiosa, el derecho a poseer propiedad y a acordar 

contratos validos y el derecho a la justicia". La ciudadanía política, se refie

re al derecho participar en el ejercicio del poder político, que en las socie

dades contemporáneas corresponde al sufragio universal, sin restricciones 

tales como las calificaciones referidas a la propiedad y el derecho a des

empeñar un cargo político. Estos dos aspectos se corresponden en térmi

nos generales, con el ideal liberal de ciudadanía. A estos dos derechos 

básicos del individuo Marshall añadió una tercera dimensión. La ciudadanía 

social, descrita por él como "toda esa serie de derechos, desde el derecho 
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a una cantidad módica de bienestar económico y seguridad hasta el dere

cho a compartir la herencia social y a vivir como un ser civilizado de acuer

do con los niveles predominantes de la sociedad. 

En consecuencia, ser ciudadano o ciudadana es la manera de ubicarnos y 

de actuar con relación a las demás personas, el estado y los gobernantes. 

No es un hecho que se reduce a tener DNI y votar cada cierto tiempo; la 

ciudadanía implica dos dimensiones: El reconocimiento y ejercicio de dere

chos y obligaciones, el sentido de pertenencia a una comunidad política. 

La ciudadanía, es la capacidad y posibilidad de opinar, reflexionar, decidir, 

exigir. Al ciudadano le interesa lo que sucede en el país, la región y en la 

localidad, defiende sus intereses, trabaja por el bien común, es el titular del 

poder político que delega en las elecciones, es sujeto de derechos y res

ponsabilidades. (Polar, 0.; 2006) 

•!• Formas y mecanismos de participación ciudadana 

En concordancia al marco legal y las experiencias exitosas de los procesos 

participativos que se han implementado en los espacios locales, en lo me

dular se consideran los siguientes: 

En la Información: Se considera a: La audiencia pública, que se configura 

como el espacio del gobierno local/regional donde se difunde y garantiza la 

información a la ciudadanía sobre: formulación, debate, concertación y eje-
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cución de planes estratégico, presupuesto, gestión. La solicitud de informa

ción a entidades públicas, como un mecanismo para acceder a información 

a poder ejecutivo, legislativo, judicial, gobiernos regionales y locales. Con

dición: solicitud. 

En la Consulta: Se tiene: El Cabildo Abierto (espacio para informar o dis

cutir sobre temas específicos), el Referéndum (mecanismo: ciudadanía se 

pronuncia sobre temas constitucionales o de interés público. Condición: so

licitud 1 0% de ciudadanos. Ejemplo: 1993: Aprobar o desaprobar Nueva 

Constitución. Tipos: nacional o municipal). Las Consultas Populares: Deber 

del gobierno de consultar a la población en aspectos que medidas legislati

vas o administrativas puedan afectarlo. 

En la Toma de Decisiones: Se considera a: Las mesas de concertación: 

Espacio orientado a concertar acciones y voluntades para trabajar por el 

desarrollo local. Los Comité de gestión: Espacio de decisión sobre funcio

namiento de programas sociales, ejecución de obras y gestiones de desa

rrollo económico: (Ej. Programas Sociales). Los Planes Estratégicos Con

certados, como mecanismo donde se propone y decide sobre la construc

ción de la visión concertada de futuro. Los Presupuestos Participativos, 

como mecanismos de participación para la administración y gestión (plani

ficación, ejecución y evaluación de gastos y políticas públicas) del desarro

llo local y regionaL 
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En el control y vigilancia: que comprende la: Revocatoria de autoridades, 

como mecanismo que permite destituir a autoridades locales y regionales 

que han incumplido o cometido faltas. Condición: Solicitud: 25% de electo

res. Plazo: JNE 90 días. Efecto: procede la revocatoria con el 50% más uno· 

de total de electores. La remoción de funcionarios, mecanismo que permite 

destituir a funcionarios (designado por gobierno nacional, regional o local) 

que han faltado a la Ley o incumplido con sus obligaciones. Condición: So

licitud que fundamenta y firmas 50% más uno de electores, comprobadas 

por JNE).Efecto: imposibilitado por 5 años. La demanda de rendición de 

cuentas, como mecanismo que permite exigir a autoridad o funcionario res

ponsable de ejecución de presupuesto rinda cuenta de su administración. 

Condición: presentar pliego de preguntas puntuales con firmas de 20% de 

electores. Respuesta: plazo de 60 días por medio de comunicación masiva; 

caso contrario se solicita revocatoria. 

En la petición: Según la LOM, Artículo 23, considera: La solicitud de ciu

dadanos para la vacancia del cargo de alcaldes o regidores: Cualquier ve

cino puede solicitar la vacancia del cargo ante el Consejo Municipal o el 

JNE. Condición: Solicitud, fundamentada y sustentada con pruebas. Plazo: 

30 días presentada la solicitud y apelar el acuerdo del consejo dentro de un 

plazo de 15 días. Respuesta: De haberse declarado la vacancia del cargo, 

se notificará el acuerdo al JNE, quien resolverá en un plazo máximo de 30 

días hábiles, siendo la resolución definitiva. 
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. •!• El Concepto de participación ciudadana 

Participación es la capacidad jurídica y política de la ciudadanía de interve

nir individual y colectivamente, directamente o a través de sus representan

tes legítimos y a través de diferentes modalidades en los diversos procesos 

de gestión de la municipalidad, especialmente aquellos que afectan las 

condiciones de vida, materiales, sociales, políticas, económicas y culturales 

de la población. 

Llamamos participación ciudadana a la intervención activa y organizada de 

la sociedad civil y de la ciudadanía en general en los procesos de desarro

llo de sus municipios, en conjunto con sus autoridades públicas mediante 

ejercicio democrático y en el marco de la legislación vigente sobre la mate

ria. 

La participación ciudadana compromete tanto a sociedad civil como a auto

ridades y funcionarios públicos e implica derechos y responsabilidades pa

ra todos ellos. Contribuye así a la construcción de capital social y al fortale

cimiento de la gobernabilidad democrática en el país. 

La participación ciudadana comprende diversos derechos y prácticas es

pecíficas reconocidas por la legislación nacional, tales como la elección y 

remoción de autoridades, la iniciativa ciudadana para la formulación de 

normas, la participación en la planificación y en la gestión, el derecho a la 
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información, a la fiscalización y a la vigilancia social, la transparencia, la 

rendición de cuentas, etc. 

Finalmente, en los medios académicos y entidades de promoción del desa

rrollo, existe consenso en tipificar a la participación, entendiéndose como el 

derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas para intervenir en 

los asuntos de interés colectivo. Sobre esta base, se conceptualiza a la 

Participación ciudadana, bajo una doble acepción: 

Como un derecho porque todos los ciudadanos tienen la posibilidad, reco

nocida en la Constitución Política del Perú, de opinar sobre asuntos de in

terés colectivo y de participar en la toma de decisiones. 

Como una responsabilidad ciudadana porque toda persona debe participar 

en la deliberación y en la toma de decisiones sobre temas de interés colec

tivo, promoviendo de esta manera, el bien común. 

En consecuencia: "Ejercer este derecho y responsabilidad supone e implica 

un proceso de relación entre sociedad civil y Estado". 

4. La gestión y el buen gobierno local 

La gestión, se constituye en un concepto central que pone en evidencia la 

brecha existente entre las atribuciones y competencias que poseen las mu-
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nicipalidades y la capacidad institucional para ejecutarla. Esto resulta evi

dente, principalmente en la gestión de los recursos humanos y financieros. 

•!• El concepto de gestión 

Desde una óptica teórica, la· gestión se ordena hacia los resultados en 

términos de desarrollo y como tal, implica definir metas, objetivos y tareas y 

, al mismo tiempo, presupone un conocimiento exacto de las condiciones 

necesarias para que aquellas se cumplan. Contempla sistemas organizati

vos en lo relativo a la información y planificación. 

En este marco, es imperativo diferenciar entre gobierno, gestión y adminis

tración. Dado que a cada proceso corresponde un momento determinado 

en el funcionamiento sistémico de una institución: Gobernar, es dirigir; Ges

tionar, es programar, organizar, coordinar, presupuestar y controlar; Admi

nistrar, es utilizar en forma óptima los medios para alcanzar los objetivos fi

jados. 

Por tanto, la gestión es la fase intermedia entre las acciones de dirección y 

ejecución, y se retroalimenta permanentemente de ellas; merced a la cual, 

el proceso de gestión es determinante para el sistema de gobierno, sus re

sultados y su proyección técnico-política. 

En suma, el tema de gestión es clave, no obstante es estar situado en un 

segundo plano, en el cuadro de prioridades de los gobiernos locales; el fu-
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turo del gobierno municipal depende del progreso que se alcance en mate

ria de gestión, como eje que articula la dirección y la ejecución de las políti

cas: la formulación de la política y la toma de decisiones se realiza en el 

ámbito político; la gestión, en cambio, es la puesta en marcha de servicios 

de mayor calidad y cobertura, para lo cual, se requiere implementar centros 

de información, elaborar presupuestos, formular planes y proyectos, definir 

mecanismos de participación. 

•!• Buen gobierno local 

Existen diversos estudios sobre los rasgos característicos de los gobiernos 

locales. En esta orientación, se hace incidencia sobre el perfil actual, 

En lo relativo a los rasgos del gobierno local actual, se considera que la 

mayoría de gobiernos locales, denotan: liderazgos débiles, acentuados ni

veles de ineficiencia, ineficacia y son poco transparentes, no rinden cuen

tas, poseen baja credibilidad, bajo nivel de coordinación público-privada, 

limitada o ausencia en la promoción del DEL, debilidad de las organizacio

nes de la sociedad civil, precarios niveles .de participación y concertación, 

precariedad de los equipos técnicos, predominio de la visión cortoplacista, 

sin perspectivas estratégicas. 

Por otro lado, se hace referencia a los obstáculos que se presentan para el 

Buen Gobierno Local en el Perú: déficit de ciudadanía, déficit de ética en la 

función pública, déficit de cultura política, déficit de liderazgo político e ines-
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tabilidad política. No obstante ello, existen experiencias exitosas de gestión 

concertada y participativa del desarrollo local: un imperativo obtener ense

ñanzas y lecciones aprendidas. 

Asimismo, se plantea nuevos retos de los Gobiernos Locales: creadores 

de escuelas de la democracia, proveedores efectivos de servicios públicos, 

ordenadores del territorio, planificadores del desarrollo y protectores del 

ambiente, promotores de la identidad y cultura cívica, prestadores de ser

vicios sociales eficientes y reducir la pobreza, promotores del desarrollo 

económico, promotores de la igualdad social y de género, corresponsables 

de la seguridad ciudadana, protectores de las bienes comunes globales: 

agua, suelo, flora, fauna, biodiversidad, clima, impulsores de acciones y 

procesos de Buen Gobierno Local (BGL). 

Finalmente, en un estudio realizado en 9 países, el BGL se explica básica

mente por el buen empleo de los recursos humanos, mediante una gestión 

participativa, que libera energías, moviliza recursos y potencia el funciona

miento del GL. (Mario Rosales 1 lULA, 1996). Los rasgos esenciales son: 

Liderazgo democrático: relaciones armónicas entre autoridades, capacidad 

emprendedora y gerencial, disposición a escuchar, dialogar y negociar, 

habilidad para delegar y trabajar en equipo, valores: probidad, vocación de 

servicio, transparencia, tenacidad, perseverancia, visión global y objetivos 

de largo plazo 
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Desarrollo de RR. HH. y trabajo en equipo: trabajar con los mejores; con

formar equipos; informar, motivar, apoyar, reconocer y recompensar; ética 

en la gestión pública. 

Participación ciudadana: organización de los ciudadanos; apoyo a volunta

riado social; apoyo a movimientos sociales; planificación y ejecución parti

cipativa; ciudadanos informados e involucrados. 

Coordinación público-privada: coordinación con otras entidades públicas; 

gestión de servicios de empresas privadas; asociaciones público-privadas; 

asociacionismo municipal; hermanamientos entre gobiernos locales y pue

blos. 

Cultura cívica: cuidado del aseo público y del ambiente; respeto de las 

normas de tránsito; prevención de enfermedades; pago de impuestos y ta

sas de servicio; exigencia de transparencia y rendición de cuentas; desa

rrollo de cultura cívica de ciudadanía; ciudadanos: actores de políticas 

públicas; responsabilidad en los compromisos. 

111. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN 

1. Hipótesis 

Con base a la construcción del marco teórico conceptual, las proposiciones que 

se pretende verificar son los siguientes: 
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a) Hipótesis general 

Los espacios de concertación y mecanismos de participación ciudadana inci

den positivamente en el proceso de reconstrucción del tejido social e institucio

nal, así como en la democratización de la gestión pública local. 

b) Hipótesis específicas 

a) Los espacios de participación ciudadana inciden positivamente en la 

reconstrucción del tejido social y la institucionalidad local; en la medida, 

que contribuyen al fortalecimiento y la democracia interna de las orga

nizaciones de la sociedad civil, dinamizan una mayor relación entre 

ellas, así como afianzan una mayor articulación con el gobierno muni

cipal en la perspectiva del desarrollo local. 

b) Los mecanismos de participación ciudadana inciden en el proceso de 

democratización de la gestión pública local; en tanto afianzan la cons

trucción de los mínimos consensos, la apertura de espacios para la ca

gestión y ca-responsabilidad, así como la transparencia en la inversión 

pública municipal. 
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2. Proceso de operacionalización: 

HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES 
CRITERIOS DE VA

LORACIÓN 

HIPÓTESIS 
1 

HIPÓTESIS 
2 

o Mesa de Concerta-

Espacios de o 
Participación 
Ciudadana (V. l.) o 

ción 
Consejo de Coor
dinación Local 
Comité de gestión 

o No de organizacio
nes miembros 

o No de instituciones 
miembros 

o Articulación de es
pacios de participa-
ción 

o Fortalecimiento de o 
democracia interna o 

Representatividad 
Legitimidad 
Negociación. 
Temas y priorida
des comunes 
Resolución de con-

o Mayor relación so- o 
ciedad civil y auto- o 
ridades locales 
Articulación de or- o 

Reconstrucción 
~el tejido social e 
institucionalidad 0 

local (V. D.) ganizaciones socia- flictos 
les o Identificación de 

o Plan Estratégico 
Mecanismos de Concertado 
participación o Presupuesto Parti-
Ciudadana cipativo 
(V. 1.) o Vigilancia Social 

o Informe Económico 

necesidades y de
mandas. 

o Estatuto interno 
o Enfoque 
o Proceso metodoló

gico 
o Actores sociales e 

institucionales parti
c_!Q_antes. 

o No de demandas 
recibidas 

de o No de iniciativas 
mínimos cansen-

o Construcción 

ejecutadas. 
Democratl·zacl·o' n sos o N° de acuerdos que 

Visión concertada 
de la gestión ° de futuro se cumplen 
pública local (V. o Participación en la 
D.) o Ejercicio de dere- planificación 

chos 
o Ca-responsabilidad o Participación en la 
o Ca-gestión ejecución 

o Participación en la 
v!g_ilancia social 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

l. UNIDADES DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN 

En términos generales, la unidad de análisis del estudio está conformada por 

la participación ciudadana en los espacios de decisión y en la democratiza-

ción de la gestión pública local. 

No obstante ello, es pertinente señalar la unidad de análisis por cada una de 

las hipótesis y su correlato en las unidades de observación. 

HIPÓTESIS UNIDAD DE ANÁLISIS UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

Participación ciudadana La dinámica y toma de deci-

HP-1 en los espacios de d_eci- siones de los espacios de con-
sión pública certación: mesas de concerta-

ción, CCL, comités de gestión. 
Democratización de la Toma de decisiones y meca-
gestión del Gobierno nismos de participación ciuda-

HP-2 Local da na: planes estratégicos, 
presupuestos participativos, 
vigilancia social. 
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11. CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

1. Nivel de profundidad 

La investigación, en lo esencial, constituye un estudio de caracterización, 

en la medida que se da cuenta de la incidencia de la participación ciudada

na en la gestión del gobierno local; es decir, se ha buscado dar cuenta de 

la relación de los espacios y mecanismos de participación en la gestión 

pública local. 

2. Dimensión de análisis 

El estudio, en lo fundamental, se desarrolló dentro de la dimensión social 

y política; en tanto que se da cuenta de los principales procesos y resulta

dos que dinamizaron la participación ciudadana en los espacios de decisión 

local y en los mecanismos de gestión programática y en el fortalecimiento 

de las organizaciones de la sociedad civil. 

3. Nivel de análisis 

El nivel de análisis del estudio tiene un carácter básico, es decir es de nivel 

micro en la medida que el análisis del problema objeto de estudio corres

ponde al espacio local; es decir, a nivel de la gestión pública local de Azán

garo (Departamento de Puno). 
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111. MODELO DE INVESTIGACIÓN: 

Considerando que la investigación trata de caracterizar la incidencia de la par

ticipación ciudadana (que se expresa a través de los espacios de concertación 

y los mecanismos de participación) en la democratización de la gestión del go

bierno municipal de Azángaro, aunado a que la población objeto de estudio es 

grande; el modelo de investigación que se ha adoptado es la triangulación, de

notando la articulación y sinergia de los aspectos cuantitativos y cualitativos. 

En la determinación cuantitativa, la población operacional se realizó a través 

del muestreo aleatorio simple. En la determinación cualitativa, bajo el método 

investigación-acción, se utilizó el muestreo de casos especiales. 

IV. POBLACIÓN TEÓRICA Y OPERACIONAL 

La determinación del tamaño de la muestra se realizó a través de un muestreo 

aleatorio simple; en torno a la cual la población operacional fue determinado a 

nivel de los jefes de familia que son los asociados directivos de las organiza

ciones sociales, miembros de la Mesa de Concertación lnterinstitucional (MCI) 

y del Consejo de Coordinación Local (CCL) de la provincia de Azángaro. 

La población total de la capital de la provincia de Azángaro es de 29 150 habi

tantes (Censo Nacional de Población; 2007); que corresponden a 5 301 fami

lias. Por lo tanto, la muestra se ha obtenido mediante la siguiente fórmula: 

n = {z2pq)/d2 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra de familias 

z = Certeza estadística deseada (90% de confianza: z = 1.645) 

p = Proporción de cobertura (p = 0.5) 

d =Precisión deseada (d = 0.085, el margen de error permitido) 

N= Población (5301 familias) 

Deduciendo de la fórmula anterior, el tamaño de muestra requerido fue la si

guiente: 

n = (1.645}2 x (0.50*0.50)/(0.085)2 = 94 

Lo que implica que el tamaño de muestra está conformado por 94 familias. 

A continuación, se ha procedido ajustar a un tamaño de muestra óptima: 

no= (n x N)/(N + n -1) 

no= (94 x 5301)/(5301 + 94 -1) = 93 

Como resultado de lo anterior, 93 fue el número de familias a las cuales, dado 

la naturaleza de la investigación, se les aplicó la encuesta. 

V. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información, se realizó en con

cordancia a las siguientes determinaciones: 
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1. Revisión de fuentes documentales 

Libros de actas de la mesa de concertación y del consejo de coordinación lo

cal (CCL) y de los comités de gestión. Revisión de las ponencias y conclusio

nes de las reuniones de trabajo y talleres participativos promovidos por la 

MCI. Análisis del proceso de evaluación del Plan Estratégico Concertado, en

fatizando los mecanismos de participación, los indicadores de evaluación, la 

reformulación del plan estratégico. Revisión de las actas del presupuesto par

ticipativo, enfatizando en el análisis comparativo entre los ejercicios económi

cos del2005 al2009. 

2. Entrevistas 

A través de una guía estructurada, se realizó entrevistas a profundidad a las 

autoridades locales (especialmente, Alcalde y regidores), sectoriales, así co

mo a los funcionarios municipales. Para captar sus percepciones sobre la legi

timidad y representatividad, sobre los alcances de los espacios de concerta

ción, así como los mecanismos de participación en la gestión local. 

3. Encuesta 

A través de un cuestionario, se aplicó a los directivos de las organizaciones 

sociales y de la mesa de concertación, con la finalidad de captar sus percep

ciones sobre la incidencia de los espacios y mecanismos de participación en 

la democratización de la gestión del gobierno municipal. 
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4. Observación Participante 

Se realizó la observación en las reuniones y talleres de trabajo de las organi

zaciones de la sociedad civil, de los espacios y mecanismos de participación 

social, así como de los principales procesos de la gestión del gobierno muni

cipal. 

VI. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El procesamiento de información, en el componente cuantitativo, se ha efec

tuado con el software estadístico SPSS v1 0.0 para .Windows. Sobre esta ba

se, para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva, a través de las 

medidas de tendencia central, expresados en: 

•!• Tabla de distribución ·de frecuencias, expresadas en cifras absolutas y 

relativas (porcentaje), 

•!• La escala Likert, fundamentalmente para establecer las tendencias de 

las percepciones sobre el Plan estratégico, el presupuesto participativo y 

la mesa de concertación. 

•!• Gráficos (histogramas) 

•!• Cuadros o tablas, expresados en matrices de doble entrada. 

En el componente cualitativo, para la interpretación de la información, es

pecialmente de las opiniones y percepciones y testimonios de los actores 
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sociales e institucionales, se recurrió al análisis de contenido, significados y 

de discurso. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO 

El presente capítulo, está orientado a analizar las características económica pro

ductivas, sociales e institucionales de la provincia de Azángaro; que denota la 

existencia de un conjunto de potencialidades y factores limitantes que condicionan 

los procesos de concertación y participación ciudadana. 

Para lo cual, se plantea la siguiente proposición central: La provincia de Azángaro 

se configura como una realidad compleja y contradictoria; en la medida que pre

senta diversas potencialidades, especialmente en lo relativo a recursos naturales, 

una estrategia productiva variada y diversificada con potencial competitivo en el 

mercado regional y nacional y la experiencia exitosa de los agentes económicos 

locales. Contradictoriamente, las condiciones de vida de la mayoría de la pobla

ción son precarias (salud, educación y servicios básicos) y se expresan en el bajo 

Índice de Desarrollo Humano y el Mapa de la Pobreza. 
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1. Características generales 

En el presente acápite, se realiza una caracterización de los aspectos físicos, or-

ganización político-administrativo de la provincia de Azángaro. 

Provincia de Azán ún distritos 

::~::•o 1 

•ARAPA 

•ASILLO 

•CAMINACA 

•CHUPA 

• J.D. CHOQUE!-!. 1 

•MUÑANI 

1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 

a) Localización de la provincia de Azángaro 

La provincia de Azángaro, se encuentra ubicado en la parte norte centro del 

Departamento de Puno. Su capital, se encuentra a una altitud promedio de 

3 859 m.s.n.m., mientras que el ámbito provincial, dada su extensión, pre-

senta llanuras y cerros, tiene altitudes comprendidas entre los 3,830 

m.s.n.m., en el distrito de Samán y los 4,148 m.s.n.m. en el distrito de Poto-

ni. 

Su extensión territorial (Grafico N° 1 ), comprende 4,970.01 Km2. que repre-

senta el 6.9 %de la superficie departamental, siendo su densidad poblacio-

nal de 27.47 hab/km2. 
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Cuadro N° 1 
Provincia de Azángaro: caracterización ecológica 

CARACTERISTICAS OPTO PUNO PROVINCIA 
AZANGARO 

Superficie Km2 71999 6446.85 
Zonas Agro ecológi- Circunlacustre Circunlacustre, Alti-
cas Altiplano o Suni plano o Suni, Puna 

Puna Húmeda, Húmeda, Puna Se-
Puna Seca, ca, 
Cordillera Cordillera 

Precipitación Media Suni: 634 a 748 Su ni: 634 a 7 48 
por zonas agroe- Puna Húmeda: Puna Húmeda: 

Geográficos cológicas 800 a 1147 
(en mm) Cordillera: 700 

mm 
Zonas de vida 17 Zonas de Vi- 4 zonas de vida 

da 
Temperatura/ pro- T. Max: 17.8/ T. Max:17.8/15.7 
medio anual 15.7 T. Min: -3.8 /1.3 

T. Min: -3.8/1.3 
Sub tipo climático A,B,C,D A, B, C, D 
Pastos Naturales 3492410 368200 

Distribución Su- Superficie agrícola 191160 29810 
perficie Agrope- Superficie descanso 141470 28180 
cuaria (Has) Forestal 1417141 1040 

Otros Usos 1456641 69771 
. . .. 

Fuente: Mmrsteno de Agncultura, Drreccron Regronal Agrana, Puno . 
BH-MS = Bosque húmedo montano subtropícal PMH-SAS = Páramo muy húmedo Sub 
alpino. 

El espacio geoeconómico de Azángaro, se encuentra ubicado en las zonas 

agroecológicas Circunlacustre (Arapa y Chupa), Altiplano o Suni, Puna 

Húmeda, Puna Seca y Cordillera, discurriendo en su ámbito las cuencas del 

río Ramis con 03 ramales de alimentación y del río Azángaro con siete rama-

les de alimentación; asimismo, posee tres lagunas principales en los distritos 

de Arapa y Salinas, y lagunas secundarias en el resto de distritos (Cuadro N° 

1 ). 
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b) Organización política administrativa y dinámica poblacional 

La Provincia de Azángaro que comprende 15 distritos (Azángaro, Asilla, 

Achaya, Arapa, Chupa, José Domingo Choquehuanca, San Juan de Salinas, 

San José, Santiago de Pupuja, Muñani, Potoni, Samán, Tirapata, Caminaca 

y San Antón), está localizada en la zona noroeste del Departamento de Pu-

no. 

Gráfico N° 2 
Provincia de Azángaro: Población se ún distritos 

2% 
•AZÁNGARO 

•ACHAYA 

•ARAPA 

3% •ASILLO 

•CAMINACA 

•CHUPA 

• J.O. CHOQUEH. 

•MUÑANI 

1

; •POTONI 
3% 

•SAMAN 

1........... ················ ···················---·····-·····-···-- .......... .............................................................. ··············-··········---·····-· 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática, Puno. 

Presenta una extensión de 6,446.85 km2, con una población de 136,523 

habitantes; de las cuales, el 79 %es rural y el 21 % urbana, con una densi-

dad poblacional de 30.55 Habitantes 1 Km2. 

Dentro del ámbito provincial (Gráfico N° 2), 5 son los distritos que tiene ma-

yor población los mismos que abarca el 60% de la población provincial; es-

tos distritos son Azángaro (21.7%), Asilla 13.7%), Samán (9.5%), Chupa 

(7.6%) y Arapa (7.5%), respectivamente. 
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De otro lado, los distritos de Tirapata, Achaya, Caminaca y San Juan de Sa-

linas se configuran como los más pequeños; los cuales, en su conjunto ape-

nas representan el 10.6% de la población provincial. 

Cuadro N° 2: 
Provincia de Azángaro: estrategia productiva 

CARACTERISTICAS DPTOPUNO 
PROVINCIA 
AZANGARO 

Menos de 03 109,602.54 16,697.26 

Unidades Agropecuarias (Has) 
De 3 a 9.9 261,486.44 52,615.41 
De 10 a 49.9 492,604.93 70,260.75 
De 50 a más 3,521,210.94 340,806.86 

N° de productores de las Menos de 03 99,051.00 13,150.00 
Unidades Agropecuarias. De 3 a 9.9 50,566.00 10,212.00 

De 10 a 49.9 24,596.00 3,852.00 
De 50 a más 10,397.00 806.00 
Vacunos 577,100.00 105,660.00 

Población Pecuaria (Cabezas) 
Ovinos 3, 776,370.00 612,300.00 
Alpacas 1,577,940.00 147,380.00 
Llamas 368,770.00 64,500.00 
Leche 3,763.00 613.00 

Queso 1,505.00 347.50 
Producción de derivados Carne Vacuno 16,691.00 3,121.00 
Pecuarios ( TM ) Carne Ovino 9,441.00 1,595.00 

Fibra Alpaca 1,991.00 391.00 
Carne Alpaca 4,077.90 391.00 
Lana 4,843.00 189.00 
Quinua 17,812.00 3,530.00 
Cañihua 3,842.00 1,177.20 

Papa 286,915.00 34,612.00 
Producción Agrícola y Forrajera Cebada Grano 22,391.00 4,108.50 
(TM) Cebada Forrajera 359,453.00 42,431.00 

Alfalfa 71,791.00 13,125.00 
A vena Forrajera 484,817.00 100,767.00 

.. 
Fuente: M1n1steno de Agncultura, Dirección Reg1onal Agraria, Puno. 
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Así mismo, en lo relativo a la densidad poblacional presenta las siguientes 

tendencias específicas: José Domingo Choquehuanca y Chupa, se configu

ran en los distritos de mayor densidad poblacional en ámbito provincial, con 

una proporción de 75 y 73 hab/Km2, respectivamente. Seguido del distrito de 

Samán, Asillo y Azángaro. 

2. Potencial de recursos naturales y estrategia productiva 

De acuerdo a la condición de uso de la tierra, la Provincia de Azángaro, po

see 368,200 Has de praderas naturales que representan aproximadamente 

el 92 % de la superficie total, existen canales de riego y una importante área 

irrigable con familias beneficiadas, construidas con la intervención técnico fi

nanciera de CORPUNO, COOPOP, DGI PROMIR, SAIS y Comunidades 

Campesinas. 

a) Estrategia Productiva 

La vocación productiva predominante de la Provincia de Azángaro (Cuadro 

N° 2) es la actividad pecuaria diversificada (vacunos, ovinos y camélidos) y 

variada (queso, chalona, charqui, lana, fibra y pieles), la agricultura constitu

ye una actividad complementaria a la ganadería a través de la producción de 

forrajes y pastos cultivados; así como la producción de cultivos andinos que 

se orientan principalmente al autoconsumo y en menor proporción al inter

cambio mercantil. Asimismo, las actividades de transformación agropecuaria 

(quesos, pasteurización de leche, harinas, chalona y charqui), las activida-
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des artesanales (cerámica y souvenir) y los servicios turísticos (circuito Cuz

co - Puno - La Paz), constituyen actividades económicas en crecimiento. 

Los agentes económicos en el área rural, que sustentan la producción agro

pecuaria, está conformada por productores de subsistencia (economías 

campesinas localizadas en comunidades y parcialidades), pequeños y me

dianos propietarios, reducido número de grandes productores independien

tes y la persistencia de algunas empresas asociativas redimensionadas y 

empresas comunales. 

En el área urbana, se configuran los pequeños y medianos productores de

dicados a las actividades de transformación de productos agropecuarios 

(procesadores de leche, carne y granos; artesanías de textiles y cerámica) 

que utilizan desde una tecnología tradicional hasta otra semi-mecanizada; y 

una gama muy diferenciada de comerciantes formales e intermediarios. 

En esta segmentación socio productiva urbano rural, se destaca dos tenden

cias importantes: Desarrollo de un segmento de productores exitosos y el 

surgimiento de organizaciones productivas y gremiales que buscan acceder 

a las ofertas institucionales y plantear un programa de recuperación y reacti

vación de la actividad agropecuaria de Azángaro, la misma que constituye su 

base productiva. 

Los recursos naturales con que cuenta orienta el tipo de economía que de

sarrolla. Esta economía es eminentemente agropecuaria, sustenta en activi-
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dades Pecuarias y agrícolas. De igual manera se desarrolla actividades 

económicas como la agroindustria, la artesanía, el comercio, pesquería, 

servicios y transporte. 

Azángaro, atravesada por los ríos Azángaro y Pucara que forman la cuenca 

del río Ramis, posee grandes extensiones de pastos naturales que no son 

aprovechadas óptimamente para la explotación ganadera en la crianza de 

Vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos. Grandes extensiones de tie

rras que juntamente con sus recursos hídricos conforma su gran potencial, 

cuyo aprovechamiento es relativamente bajo debido a muchas limitantes, 

especialmente en infraestructura económica, lo que hace que la provincia 

de Azángaro, presente un escaso crecimiento económico en la producción 

de bienes agropecuarios y agroindustriales; por lo que la ocupación del es

pacio geográfico exige contar con sus sistemas de riego, su red de caminos 

vecinales de la provincia rehabilitados, la energía rural instalada y un siste

ma de comunicación rural práctico, de manera que, sean las bases para el 

desarrollo económico rural de la Provincia. 

La actividad Agropecuaria es el que más aporta al PBI de la Provincia, se

guido del comercio, la artesanía, la pesca y el transporte. El sector agro 

transformador está escasamente desarrollado, tan solo son algunos centros 

queseros en Asillo y Azángaro, y procesadores de Charqui y Chalona en los 

distritos de José Domingo Choquehuanca y Azángaro. Esto revela la impor

tancia fundamental que tiene la actividad pecuaria y la pequeña agroindus

tria y que es el motor que impulsa el desarrollo de la provincia, junto a sus 
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sistemas de riego, la red vial y la electrificación rural, que son limitantes para 

la producción, transformación y comercialización de este conjunto de produc

tos de la provincia. 

De las 91,379 Has. de tierras agrícolas que tiene la provincia, sólo el 16% 

está bajo riego para la actividad agrícola de pastos cultivados; sin embargo 

el 81.37% de Has. del total de la provincia son tierras con pastos naturales, 

con lo que se cría un stock importante de cantidad de vacunos, ovinos y 

camélidos sudamericanos que generan flujos importantes de productos y 

subproductos pecuarios a ser comercializados en las ferias anuales y mer

cados semanales que se desarrollan en toda la Provincia, así por ejemplo en 

el 2005, se tuvo una saca de 19.0% en vacunos, 19.0% en ovinos y 26% en 

Alpacas, para las cuales la red vial de caminos vecinales es esencial, en la 

medida que no haya dificultad de vialidad para acceder a los mercados. 

b) Infraestructura económica 

La distribución de los porcentajes de población urbana respecto a la rural, 

nos da una clara lectura del grado de desarrollo territorial a nivel de cada dis

trito y de éstos respecto a sus centros poblados, apreciándose que, sin con

siderar el distrito de José Domingo Choquehuanca que es más urbano que 

rural, el 78.9% de la población se concentra en el medio rural de la provin

cia; lo que evidencia nuevamente que la infraestructura económica de riego, 

la red vial de caminos rurales, la electrificación rural y los teléfonos rurales 
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son importantes para el desarrollo de las actividades económicas rural de la 

provincia. 

Sin embargo, ésta infraestructura económica aún presenta dificultades para 

el aprovechamiento de los recursos potenciales existentes y luego en el ac

ceso a los mercados locales en cada uno de los distritos de la Provincia. 

En toda la Provincia, la producción es más .pecuaria que agrícola, la activi

dad agrícola de pastos cultivados en los distritos de Azángaro, Asillo, San 

José y Muñani, desarrollada desde hace unos años atrás, requiere ampliar y 

mejorar sus sistemas de riego, de manera que, la crianza de vacunos permi

ta mejorar sus rendimientos en la Producción de leche. Pero, también en los 

distritos de Samán, Caminaca, Achaya, Potoni, San Antón, y Santiago de 

Pupuja, se necesita construir infraestructura de riego para aumentar sus ni

veles de Producción y productividad en la crianza de vacunos. 

Por lo que, en todos los casos, como el producto es perecible, se requiere de 

la infraestructura vial para que la leche llegue oportunamente y en óptimas 

condiciones a los centros queseros, que precisamente estarían ubicados en 

su mayoría en estos distritos y en mayor proporción en el distrito de Azánga

ro y Asillo, incluso la comercialización de queso se desarrolla en mayor pro

porción en la zona centro, en el mercado de Asillo (Jueves). Arapa y Samán 

en la Zona sur y San José y Muñani en la Zona Norte de la Provincia. De 

manera que, cada zona tiene su propia dinámica en lo que a la realización 

de su producción pecuaria se refiere. Es en ese sentido la red vial de Juliaca 
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- Azángaro - Macusani es la que va permitir salir hacia Jos mercados princi

pales de Juliaca y Puno. 

En el distrito de Arapa, Chupa y Samán la actividad acuícola de la crianza de 

truchas es una de las actividad económicas que le da una dinámica social al 

distrito por cuanto hay una enorme potencialidad del lago de Arapa, que 

económicamente activaría la producción y transformación de trucha; es en 

ese sentido que sus vías vecinales requieran del mantenimiento respectivo 

como prioritario. 

e) Jerarquización de potencialidades y zonificación económica 

En función a la ponderación de las potencialidades de los recursos de la 

provincia, y en especial la jerarquía de potencialidades identificadas de Jos 

recursos como suelos, pastos, hídricos, turísticos, ganaderos, mineros y 

pesqueros, el trinomio de recursos Suelos- Pastos- hídricos son importan

tes para el desarrollo de la provincia de Azángaro, y éste como centro urba

no de mayor jerarquía, está ubicada precisamente en el eje vial nacional de 

mayor importancia (Puno - Juliaca - Azángaro - Macusani - Pte. lnanvari -

Pto. Maldonado - lñapari) y como conectores departamentales tiene, las vías 

de Pucara - J. D. Choquehuanca - Santiago de Pupuja - Azángaro- Putina 

y Juliaca - Caminaca - Arapa - Azángaro, que complementan como ejes 

viales para que Azángaro sea un centro urbano jerárquico medianamente 

dinámico. 
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De acuerdo a la zonificación realizada, Azángaro constituye la zona de ma

yor desarrollo relativo, seguida de los distritos de Asilla y San Antón. Re

fuerza a este hecho, las características básicas de los servicios, de salud, 

crecimiento económico, producción y sus volúmenes de comercialización. 

Sin embargo, siendo los distritos de Arapa Chupa y Samán pueblos de me

nor jerarquía y desarrollo, podrían constituirse en centros urbanos de media

no desarrollo relativo si se aprovecharan las potencialidades hídricas y turís

ticas que poseen en la actividad pesquera y turística respectivamente. 

La situación de los distritos de San José, Muñani y Potoni que poseen po

tencialidades de menor jerarquía en suelos, hídricos y ganaderos también 

podrían considerarse como centros urbanos de menor jerarquía pero de me

diano desarrollo, en la medida que estás aún dependen en servicios de la 

capital de la provincia; por lo que, no se les puede considerar de manera in

dependiente como ciudades emergentes. Sin embargo, los distritos de José 

Domingo Choquehuanca, Santiago de Pupuja y Tirapata al estar conectados 

y depender de la vía Nacional Juliaca - Pucara - Ayaviri - Cusca, podrían 

llegar a un mediano desarrollo relativo por su potencial minero no metálico 

que poseen, quedando relativamente desintegradas del eje vial de la pro

vincia de Azángaro 

d) Balance de la demanda y oferta de infraestructura económica 

La infraestructura de riego existente en toda la Provincia, está ramificada a 

través de las 47 irrigaciones existentes en los distritos de Azángaro, San 
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Antón, Asilla- Progreso, San José, Potoni, Muñani y Arapa, que riega 

aproximadamente a 1 ,833 Has. beneficiando a 2,288 usuarios. Estas irriga

ciones en el ámbito provincial se está utilizando en un 15% de su capacidad 

total, por otro lado, se han determinado las necesidades de sistemas de rie

go en la provincia, que ascienden a 46 sistemas nuevos de riego por asper

sión, que irrigarían aproximadamente a 34,878 Has., con lo que se estaría 

utilizando en gran parte del potencial de los recursos suelos, pastos y agua 

que se posee en toda la provincia. 

En cuanto a los caminos vecinales, la oferta de estos en toda la provincia es 

deficitaria respecto a las necesidades de vías en cada uno de los distritos. 

Es importante indicar que todos los caminos o carreteras hacia las capitales 

de Distrito son relevantes debido a que a partir de ellas, la Provincia se arti

cula primeramente con su capital; luego con los ejes viales departamentales 

y nacionales existentes, especialmente la vía Juliaca - Azángaro - Asilla -

San Antón- Macusani- San Gabán. 

De otro lado, las vías internas, pese a contribuir con la red provincial, por el 

estado de conservación, sus características y el estado de sus superficies 

de rodadura constituyen trochas carrozables que requieren ser rehabilitadas 

de forma inmediata, cabe indicar que aproximadamente el 90% de comuni

dades campesinas y centros poblados, están articuladas mediante estas re

des secundarias. 
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La electrificación rural en la provincia de Azángaro, no solamente es consi

derada como un medio de mejorar el nivel de vida de la población, sino co

mo un soporte de las actividades económicas en el ámbito de la provincia. 

Los servicios eléctricos se van cubriendo con la realización de pequeñas 

obras de electrificación rural de redes primarias y redes secundarias. La si

tuación de la electrificación a nivel del departamento de Puno es baja, ape

nas el coeficiente de electrificación departamental llega al 49%; y peor aún el 

coeficiente de electrificación a nivel de la provincia de Azángaro, está en el 

17%. 

Según los resultados definitivos de los censos del 2005, los distritos que tie

nen menos alumbrado eléctrico en sus viviendas son: Achaya, San Juan de 

Salinas, Arapa y Chupa, con 2.1, 2.5, 9.8 y 10.3 % de alumbrado, respecti

vamente. Sin embargo a la fecha, gran parte de los distritos de la Provincia 

están electrificadas o en proceso de electrificación. 

El inventario en saneamiento de la provincia, denota que la atención con 

agua potable sólo alcanza al 21 % del total de las 22,824 familias de las 

comunidades campesinas reconocidas. Así mismo, en saneamiento de letri

nas o pozo, apenas se ha atendido a un 15.3% de familias de la provincia de 

Azángaro. En lo relativo a comunidades campesinas atendidas, de las 276 

comunidades campesinas reconocidas, se ha atendido al 38% en letrinas, 

mientras que en agua potable, escasamente llega a un 17%. 
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Finalmente, en telefonía rural, las capitales de algunos distritos cuentan con 

servicio telefónico, gran parte de las comunidades campesinas y de los cen-

tros poblados no cuentan con este servicio, por lo que se ha considerado pa-

ra los centros poblados y algunas comunidades campesinas relativamente 

más pobladas. 

Cuadro N° 3: 
Provincia de Azángaro: Índice de Desarrollo Humano (2005) 

DEPARTA- ÍNDICE DE 
INGRESO FAMILIAR ESPERANZA DE VIDA MENTO DESARROLLO 

PROVINCIA HUMANO 
PERCAPITA AL NACER 

DISTRITO IDH RANKING N.S. mes RANKING A RANKING 

PERU 0.5976 285.7 71.5 
PUNO REG. 0.5468 18 244.1 13 65.1 22 
AZANGARO 0.5310 130 233.1 100 64.1 164 
D.AZANG. 0.5584 828 241.5 853 66.4 1, 124 
ACHAYA 0.5195 1,330 233.4 934 61.8 1, 667 
A RAPA 0.5281 1,226 230.0 968 63.8 1, 489 
ASILLO 0.5389 1, 094 233.9 927 64.7 1, 366 
CAMJNACA 0.4886 1, 646 225.4 1, 033 60.9 1' 716 
CHUPA 0.5216 1,307 214.1 1, 160 63.7 1, 494 
J D. CH. 0.5429 1, 045 259.3 710 63.5 1, 514 
MUÑANI 0.5292 1, 208 246.0 803 63.4 1, 531 
POTO NI 0.5160 1,367 217.0 1, 132 62.3 1,637 
S AMAN 0.4985 1, 558 223.7 1, 059 62.7 1, 602 
SAN ANTÓN 0.5278 1, 231 226.0 1, 027 63.5 1,517 
SAN JOSÉ 0.5344 1, 138 244.0 820 65.0 1, 321 
S.J. SALINAS 0.5302 1, 196 229.5 981 65.3 1, 276 
S. PUPUJA 0.5220 1,302 277.8 1, 001 62.5 1, 616 
TIRAPATA 0.5315 1' 171 231.7 950 65.3 1, 291 

FUENTE: lndice de Desarrollo Humano; Lima 2005 

J. CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN: IDH Y MAPA DE LA PO-

BREZA 

El nivel de vida de la población de la provincia de Azángaro, se puede carac-

terizar tomando como referencia los indicadores que muestran el índice de 

desarrollo humano (Cuadro N° 3) y el mapa de la pobreza. 
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En efecto, eiiDH de la provincia de Azángaro es de 0.5310, la misma que es 

menor no sólo que el IDH del Departamento de Puno (0.5468), sino también 

es menor que el promedio nacional (0.5976). Similar tendencia se presenta 

en cuanto al ingreso familiar per cápita (233.1 nuevos soles por mes) y la 

esperanza de vida al nacer (64.1 años de edad), cuyos promedios son infe- . 

riores al promedio departamental y nacional. 

Esta tendencia, en términos generales se presenta en la mayoría de distritos 

de la provincia de Azángaro; incluso en algunos de ellos (caso del Distrito de 

Samán y Caminaca), denotan un bajo índice de desarrollo humano; en tanto 

que en Jos Distritos de Azángaro y José Domingo Choquehuanca, el IDH es 

mayor y relativamente superior que el promedio provincial. 

Por otro lado, los niveles de pobreza, aún presenta características variadas 

con relación al mapa de pobreza a nivel distrital. Por ejemplo en lo relativo a 

Jos indicadores educativos (alfabetismo, escolaridad y logro educativo) deno-

tan un franco proceso de insatisfacción (Gráfico N° 3) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática, Puno. 
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Los distritos de Achaya, San Juan de Salinas, Potoni, Caminaca, Chupa, Ti-

rapata, Santiago de Pupuja y San José se ubican, a la fecha, en el nivel de 

vida de muy pobre; en cambio los distritos de Asillo, San Antón, Muñani, 

Arapa, Samán, José D. Choquehuanca y Azángaro son considerados como 

pobres en su nivel vida. 

Esto evidencia que sus necesidades básicas aun siguen insatisfechas, a pe-

sar de los sistemas de riego existentes y la electrificación rural de algunos de 

los distritos desde el año 2005 (Gráfico N° 4). 

En esta perspectiva, de cara al futuro, resulta fundamental construir nuevos 

sistemas de riego por aspersión así como la rehabilitación y mantenimiento 

de la red vial vecinal de la provincia son esenciales, ya que el desarrollo de 

la infraestructura económica permitirá mayores niveles de producción y pro-

ductividad y por tanto el acceso a los servicios básicos de toda la población. 

Gráfico N° 4: 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 
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4. SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA PROVINCIA DE AZANGA

RO: DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

La provincia de Azángaro, como micro sociedad compleja y contradictoria, se 

configura como una realidad emblemática, en la medida que presenta poten

cialidades, especialmente de carácter natural y su estrategia productiva va

riada y diversificada, con subsectores económicos con potencial competitivo. 

Paradójicamente, la calidad de vida de la mayoría de la población Azangari

na es precaria y deficitaria, la misma que puede evidenciarse en los indica

dores de nivel alimentario y nutricional, el acceso a los servicios de salud y 

educación, vivienda y servicios básicos. De manera concreta esta problemá

tica, desde una óptica cualitativa, es posible advertirla en el análisis externo 

(identificación y priorización de las oportunidades y amenazas) y en análisis 

interno (identificación y priorización de las fortalezas y debilidades). 

a) Análisis externo 

Los principales factores externos identificados, expresados en términos de 

oportunidades o amenazas, que inciden, positiva o negativamente, las posi

bilidades de alcanzar la visión, son los siguientes: 

Oportunidades: 

•!• Demanda de ganado de engorde en la costa 

•!• Demanda regional y nacional de carnes rojas 

•!• Demanda de fibra de alpaca 
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•!• Núcleos de productores modernos en el entorno regional 

•!• Interés de la Michell en desarrollar la actividad pecuaria en caméli

dos 

•!• Interés de la cooperación Internacional para fortalecer a la produc

ción pecuaria 

•!• Demanda de derivados lácteos, especialmente variedades de que-

so (paria, mozarella) en el mercado regional y nacional. 

•!• Demanda de charqui y chalona en el mercado regional 

•!• Carretera interoceánica 

•!• Crecimiento del circuito turístico Cusco-Puno-la Paz 

•!• Crecimiento comercial de la Ciudad de Juliaca 

•!• Interés de entidades de promoción del desarrollo para fortalecer 

capacidades de actores sociales e institucionales 

Amenazas: 

•:• Monopolio en el comercio de fibra de alpaca 

•:• Desarticulación y dispersión de las iniciativas de las instituciones 

regionales 

•!• Viveza criolla en las transacciones comerciales 

•!• Importación de carnes rojas a bajos precios de Brasil 

•!• Persistencia del asistencialismo por parte de instituciones públicas 

y privadas. 
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b) Análisis interno 

De manera análoga, los principales factores internos que tienen que ver 

con los factores potenciales o limitantes, que se expresan en términos de 

fortalezas o debilidades, desde una óptica cualitativa, son los siguientes: 

Fortalezas: 

•!• Ubicación estratégica de la provincia de Azángaro en la zona norte 

de la Región Puno. 

•!• CCL y MCI impulsan la gestión concertada con el gobierno local de 

Azángaro 

•!• Potencial de variedad de pastos naturales 

•!• Experiencias exitosas de mejoramiento genético en vacunos y ovi

nos 

•!• Presencia de instituciones de promoción del desarrollo (CARE, 

CARITAS, SER) en la localidad 

•!• Líderes con predisposición para el trabajo y la acción concertada. 

•!• Organización de mujeres asociadas (MUDE) con capacidad de 

propuesta y vigilancia del desarrollo local 

Debilidades: 

•!• Bajos niveles de la producción agropecuaria 

•!• Manejo irracional de los recursos naturales 

•!• Persistencia de la informalidad en la propiedad de la tierra 
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•!• Persistencia de mentalidad de subsistencia en la mayoría de pro

ductores 

•!• Debilidad en la organización de los productores 

•!• Persistencia de la cultura de baja calidad en la producción agrope

cuaria 

•!• Visión cortoplacista y pre-empresarial en los productores agrope

cuarios 

•!• Paradigmas y esquemas tradicionales en técnicos y profesionales 

•!• Persistencia del paternalismo en los líderes y organizaciones so

ciales 

•!• Contaminación del recurso hídrico por la actividad minera informal, 

aguas servidas y residuos sólidos. 

En consecuencia, este es el contexto físico, económico productivos, orga

nizacional e institucional que caracteriza a la Provincia de Azángaro; en 

cuyo ámbito, se analiza la incidencia de los espacios y mecanismos de 

participación ciudadana en la gestión pública local. 

11. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SO

CIAL Y LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL 

El objetivo del presente item está orientado a determinar la incidencia de los es

pacios de participación en la reconstrucción del tejido social y la institucionalidad 

local en la Provincia de Azángaro. 
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. 
En este sentido, se enfatiza el análisis de la influencia que ejercen los espacios de 

concertación en el reactivamiento de las organizaciones de la sociedad civil y el 

fortalecimiento de su democracia interna; así como en la dinamización de las rela-

ciones entre sociedad civil y Estado (autoridades locales, sectoriales y funciona-

ríos municipales) en la gestión pública local. 

1. ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIO-

NALIDAD LOCAL 

En el contexto de la descentralización, teniendo como base la democracia partici-

pativa, los espacios de participación ciudadana, bajo la denominación de la Mesa 

de Concertación lnterinstitucional (MCI), el Consejo de coordinación Local (CCL) y 

los Comités de Gestión (CG), se configuran en los escenarios que han sentado 

las bases fundamentales para construir la institucionalidad local en torno a la ges-

tión pública local en la perspectiva del desarrollo sostenible. 

a) Antecedentes: Constitución de la MCI Azángaro 

La MCI Azángaro que se constituye a inicios del año 2000, surge en un con-

texto caracterizado por la transición democrática producida por el derrumbe 

del régimen autoritario de Fujimori (1990-2000) y la posterior instalación del 

Gobierno provisional de Valentín Paniagua (2000-2001 ). Su constitución fue 

promovida por la acción concertada de las organizaciones de la sociedad ci-

vil, especialmente rurales y urbanas, la facilitación de entidades de promo-
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ción del desarrollo (CARE PERU, PRISMA y otros) y la voluntad política de 

las autoridades locales. 

Contrariamente, las mesas de concertación para la lucha contra la pobreza 

(MCLCP) fueron creadas desde el Estado, como política pública, orientado a 

promover en todos los niveles de gobierno (nacional, departamental, provin

cial y distrital), espacios institucionales de concertación entre funcionarios 

públicos, representantes de la sociedad civil y autoridades políticas, sobre 

las estrategias, prioridades y la transferencia de los programas de lucha con

tra la pobreza (Panfichi, A y Danmert, J.; 20005). 

Una visión panorámica sobre la historia de las mesas de concertación ínter

institucionales (MCI) de Azángaro articulado a las MCis de Huancané y Mel

gar es proporcionada por Aldo Panfichi (PUCP LIMA); al respecto sostiene: 

"A partir de 1999, CARE, con el apoyo de USAID, implementó un proyecto 

de Fortalecimiento de la Gestión Local (FOGEL), marco en el que se forma

ron Mesas de Concertación lnterinstitucional (MCI) entre actores civiles, re

presentantes del Estado y autoridades municipales en 23 distritos de las 

provincias ... Azángaro, Huancané y Melgar. En un contexto de aguda sepa

ración entre el Estado y la sociedad civil, las MCis fueron las primeras e pro

ponerse como un espacio de encuentro 'entre representantes de ambas esfe

ras. De esta manera, mediante una serie de reuniones de trabajo estas me

sas elaboraron diagnósticos, planes concertadas de desarrollo, e incluso lle

garon a ejecutar pequeños proyectos de infraestructura con el apoyo de las 
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autoridades políticas locales, la población organizada y la asesoría de CA-

RE" (Panfichi; Op. Cit.; 2005: 25). 

b) Plataforma institucional local y estructura de la MCI 

La construcción de la institucionalidad local en la Provincia de Azángaro, se 

sustenta con la constitución de la Mesa de Concertación 1 nterinstitucional 

(MCI), en la medida, que alberga en su seno a actores sociales e institucio-

nales con presencia real en el espacio local, que no obstante tener intereses, 

objetivos y expectativas diferentes, se articulan en torno a la visión comparti-

da de futuro para la provincia y la construcción de los mínimos consensos en 

la priorización de los programas y proyectos estratégicos. 

En este marco, la MCI Azángaro, desde su constitución a la fecha, tiene de-

finido su situación orgánica considerando tres niveles de decisión: 

El Pleno de la Mesa de Concertación, como máxima instancia de decisión, 

conformado por las autoridades locales, representantes de instituciones del 

sector público que tiene presencia real en la localidad, de los directivos de 

las organizaciones de la sociedad civil (sociales, urbanas y rurales) princi~ 
1 

palmente de nivel provincial, Iglesias, entidades de promoción del desarrollo 

(ONGs) y algunos sectores empresariales (Cuadro N° 4). 

Con base a los miembros del Pleno de la MCI Azángaro, en la práctica se 

instituye la Plataforma Institucional Local, que será la instancia que afiance el 

desarrollo local en perspectiva sostenida. 
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Cuadro N° 4: 
MCI AZÁNGARO: Instituciones y organizaciones integrantes 

ENTIDAD FUNDADORES (2000) AGOSTO 2008 
1. Instituciones públicas 12 21 
2. Instituciones Privadas 2 7 
3. Organizaciones Sociales 7 20 
4. Iglesias 2 4 
5. ONGs 4 8 
TOTAL 27 60 

Fuente: Elaborado en base a Estatuto y hbro de actas MCI Azángaro; 2008. 

En la actualidad, luego de 9 años de su constitución; se denota una progresi-

va y creciente incorporación de miembros a la MCI tanto de organizaciones 

de la sociedad civil como entidades del Estado y el sector privado. 

El Comité Ejecutivo, como instancia ejecutiva y responsable, conformado 

por representantes de instituciones y organizaciones promotoras de la MCI. 

En esta instancia la responsabilidad tiene un carácter más institucional. 

Durante el año 2000 la presidencia de la MCI estuvo a cargo del Alcalde 

provincial; en los años 2001 y 2002 fue acreditado como presidente de la 

MCI el primer regidor de la Municipalidad provincial (Cuadro N° 5). 

Cuadro N° 5: 
MCI AZANGARO: Comité ejecutivo provincial 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /INSTITUCION 
PRESIDENTE Rubén Pachari lnofuente Alcalde Municipalidad Prov. Azángaro 
VICEPRESIDENTE Salvador Apaza Flores Párroco de la Provincia de Azáng_aro 

SECRETARIO Juan Carlos Calla Apaza Director de la REDESS Azángaro 

TESORERO Miguel An_g_el Huaman Huallpa Director de la UGEL Azángaro 

FISCAL Victoria Larico de H. Representante Madres Desamparadas 

VOCALES FUBAPA Presidente 

FOB Presidente 
Fuente: Elaborado en base a Lrbro de Actas de la MCI Azángaro; 2008. 
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Con la gestión del nuevo gobierno local (período 2007-2010), la presidencia 

de la MCI Azángaro fue retomado por el alcalde, quien incluso es el presi-

dente colegiado de turno de la Red de Mesas de Concertación de Azángaro, 

Huancané y Melgar. 

El comité ejecutivo tiene la siguiente estructura: Presidencia, vicepresidencia, 

secretaría, tesorería, fiscal, dos vocales y un facilitador. Los cargos es realiza 

por elección democrática, en el pleno de la MCI. 

Cuadro N° 6: 
MCI AZANGARO: Conformación de los Comités de Gestión por ejes de de

sarrollo 
DESARROLLO DESARROLLO INDUS- DESARROLLO 

PECUARIO TRIAL Y PESQUERO VIAL-COMERCIAL 
o Agencia Agraria Azángaro o Agencia Agraria Azángaro o Cámara de Comercio 
o Munic. Prov. de Azángaro o Asociación de Productores o Agencia Agraria Azángaro 
oSENASA o PRISMA oSENASA 
o PRISMA oCARE ERU o Munic. Prov. de Azángaro 
oCARE PERU o CARITAS oFUCAPEVA 
o Asociación de Productores 
oFUCAPEVA 

DESARROLLO CIVICO INSTITUCIONAL 
o Subprefectura o ADE Azángaro o Asociación de Jóvenes 
o Asociación de periodistas o Central de Barrios o Organiz. de Licenciados E. P. 
o SUTE Azángaro o Policía Nacional del Perú o Movimiento Manuela Ramos 
o FUBAPA Azángaro o Oficina de Reclutamiento o Asee. de Cesante y Jubilados 
o Coordinación CTAR Puno Azángaro o Parroquia de Azángaro 

MODERNIZACION DE LA MEJORAMIENTO DE DD.HH. DEMOCRACIA, CIU-
EDUCACION LA SALUD DADANIA Y GÉNERO 

o ADE Azángaro o REDES Azángaro o Movimiento Manuela Ramos 
o Instituto Superior Tecnológi- o PRISMA oDEMUNA 

co oiNTERVIDA oPNP 
o Asociación Nacional de Es- oCARE PERU oCARE PERU 

critores y Artistas Azángaro oESSALUD o DEFENSA 
oCARE PERU o Parroquia 
o Consejo Educativo Arturo o Beneficencia Pública 

Carcagno 
Fuente: Elaborado en base a Estatuto MCI Azángaro y PDC Azángaro; 2007 

Comités de Gestión, constituyen las instancias especializadas que tiene un 

carácter más operativo, que se forma de acuerdo a los ejes de desarrollo que 
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establece el Plan Estratégico Concertado de la Provincia de Azángaro. Son 

especializados, en la medida que estos comités están conformados por insti

tuciones u organizaciones que tienen como línea de intervención prioritaria lo 

que se establece en cada eje. El carácter operativo de cada Comité se ex

presa a través de la ejecución de los planes de acción anual. 

Los comités de gestión se instituyen de acuerdo a los ejes de desarrollo que 

considera el plan estratégico. En efecto, durante el periodo 2000-2006, se 

instituyeron siete Comités de Gestión (Cuadro N° 6): Desarrollo Pecuario; 

Desarrollo Industrial, Quesero, Cárnico y Pesquero; Desarrollo Vial- Comer

cial; Desarrollo Cívico Institucional; Modernización de la Educación; Mejora

miento de la Salud; Desarrollo Humano, Democracia, Ciudadanía y Equidad 

de Género. 

A partir del 2007, como consecuencia del proceso de la evaluación y consi

guiente actualización del PDC Azángaro, se instituyen sólo cuatro Comités 

de Gestión: Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo territorial y 

ambiental y desarrollo cívico institucional. De manera análoga, cada Comité 

de Gestión, es integrado por instituciones y organizaciones de la sociedad 

civil, teniendo como referencia sus líneas de intervención. 

No obstante ello, los Comités de Gestión constituidos, no han tenido la mis

ma dinamicidad. En este sentido, los comités de desarrollo económico y so

cial son los que presentan mayores niveles de dinamicidad; en tanto que el 

comité de gestión desarrollo cívico institucional ha estado un tanto inactivo. 
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En los últimos 2 años se ha dinamizado el comité de gestión desarrollo terri

torial y ambiental, impulsado por la coyuntura de movilización de la población 

de las provincias de la zona norte de Puno en contra de la contaminación de 

la Cuenca del Ramis. 

e) Importancia y dinámica de funcionamiento de la MCI de Azángaro 

Durante los primeros años el Pleno de la MCI y el Comité Ejecutivo tuvieron 

mayor dinamicidad. El Pleno tenía reuniones ordinarias de carácter trimes

tral; en tanto que el comité ejecutivo en forma mensual. En ambos casos, las 

reuniones extraordinarias también se desarrollaban cuando las circunstan

cias así lo ameritaban. 

Luego de la formulación del Plan Estratégico que da lugar a la constitución 

de los Comités de Gestión por cada eje de desarrollo. En la actualidad, el 

mayor dinamismo corresponde a estas instancias operativas, en los cuales 

se sustenta la implementación de los planes de acción. Al comité ejecutivo le 

correspondía el rol de monitoreo y supervisión; en tanto que al Pleno de la 

MCI, el rol de evaluación y la toma de decisiones sobre las orientaciones 

básicas. 

En el funcionamiento de la MCI Azángaro, es importante destacar la dinámi

ca de descentralización en sus reuniones ordinarias, que tuvieron un carác

ter rotativo en sus sedes a cargo de las entidades miembros del Comité Eje

cutivo; las cuales se han venido institucionalizando. 
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Así mismo en su proceso de formalización, la MCI Azángaro cuenta con un 

Estatuto, elaborado participativamente, que como norma interna delinea las 

orientaciones fundamentales de la MCI Azángaro; de manera concreta defi-

ne la misión y los objetivos estratégicos, la estructura orgánica, los deberes y 

obligaciones de sus miembros, así como el sistema de incentivos y sancio-

nes. 

En este sentido, la misión de la MCI se sintetiza en "Liderar el Desarrollo In-

tegral de Azángaro, sobre la base de un proceso de planeamiento estratégi-

co concertado y presupuesto participativo" (Estatuto MCI, Azángaro, 2000). 

El reconocimiento formal de la MCI, se expresa a través de una Ordenanza 

Municipal como instancia de participación y concertación de las diferentes 

organizaciones de la sociedad civil local e instituciones (públicas y privadas) 

en la promoción del desarrollo local. Por su naturaleza no persiguen fines de 

lucro, políticos, ni religiosos. 

Gráfico N° 5: 
Provincia de Azángaro - Conocimiento sobre la partici

ación de la or anización en MCI 
• Miembros de Organizaciones • Directivos de Organizaciones 

74.4 

NO SI NO SABE 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 
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Por otro lado, el conocimiento o información que tienen los miembros de las 

organizaciones sociales y la población en general de Azángaro sobre su 

participación en el espacio de concertación (MCI o CCL}, denota algunas 

tendencias: 

A nivel general, el 59% posee algún nivel de conocimiento sobre la partici-

pación de su organización como miembro del espacio de concertación ya 

sea que su organización participa en el CCL o en la MCI. (Grafico N° 5). 

A nivel concreto, más del 50% de los miembros o socios de las organizado-

nes sociales expresan no tener información sobre el vínculo o articulación 

de su organización con el espacio de concertación. Esta situación, se pre-

senta debido a que los mecanismos de comunicación y difusión que utilizan 

los espacios de concertación son muy limitados, esporádicos o inexistentes; 

aunado a ello, se tiene que los directivos de las organizaciones que partici-

pan en el espacio de concertación no socializan o informan de las activida-

des que viene realizando el espacio de concertación, o también a la debili-

dad o poca dinamicidad de la organización social. 

Gráfico N° 6: 
Provincia de Azángaro - Importancia de los espacios 

de concertación en la estión del desarrollo 
• Miembros de Organizaciones • Directivos de Organizaciones 

60.8 

Nosabc Noes Poco Importan!" Muy 
importante importante importante 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 
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Otro aspecto relevante en el análisis sobre los espacios de concertación, es 

lo relativo a los límites y posibilidades que tienen en la percepción de los ac

tores sociales. Al respecto, en términos globales, sólo dos tercios del total 

consideran que es importante la gestión que viene realizando los espacios 

de concertación en la promoción del desarrollo local. (Grafico N° 6). 

Esta tendencia general, se reduce a nivel de los miembros de las organiza

ciones, en tanto que el 50% consideran que es importante el espacio de con

certación en la gestión del gobierno local; siendo mayor (82%) la actitud posi

tiva de los directivos de las organizaciones sociales sobre el rol que vienen 

asumiendo los espacios de concertación, es decir la MCI y el CCL de Azán

garo. 

d) El Consejo de Coordinación Local 

El Consejo de Coordinación Local en Azángaro (CCL Azángaro), se instituye 

en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades (LOM No 27972); 

como instancia de coordinación y concertación, dinamizado por la coyuntura 

de los procesos de Presupuesto Participativo, alentado principalmente por 

líderes de organizaciones sociales que no se sentían representados en las 

diversas instancias de decisión de la MCI Azángaro. 

Formalmente, el CCL Azángaro, se constituye en marzo del año 2004 luego 

de haber cumplido con todo el proceso que establece el marco legal normati

vo. 
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Cuadro N° 7: 
Alcalde provincial y distritales de Azángaro 

NOMBRE 
lng. Rubén Pachari lnofuente 
Sr. Pepe Rómulo Condori Carlos 
Prof. César Gilberto Torres Reselló 
lng. José Ludgardo Torres Sucari 
Sr. Augusto Huamán Suero 
Sr. Clemente l. López Chipana 
Prof. Ponciano Mamani Cala 
Sr. Leonidas Endara Mamani 
Sr. Seferino Quispe Turpo 
Sr. Luis Mamani Gonzáles 
Sr. Adrián Joel Quispe Alata 
Sr. Enrique Alarcón Huahuacondori 
Sr. Edgar lnofuente Cari 
Sr. Jaime Roger Yapo Arapa 
Sr. Marino Pumaleque Mango 

PROVI NCIAIDISTRITO 
M. P. de Azángaro 
M.O. de Achaya 
M.O. de Arapa 
M.O. de Asillo 

M.O. de Caminaca 
M.O. Chupa 

M.O.J.O.Choquehuanca 
M.O. de Muñani 
M.O. de Potoni 
M.O. de Samán 

M.O. de San Antón 
M.O. de San José 

M.O. San Juan de Salinas 
M.O. de Santiago de Pupuja 

M.O. de Tirapata 
Fuente: Municipalidad Provincial de Azángaro, 2007. 

La estructura del CCL Azángaro está conformado por: Alcalde Provincial 

quien lo preside; 14 Alcaldes Distritales (Cuadro N° 7) y 11 representantes, 

democráticamente elegidos, dentro de las organizaciones de la sociedad civil 

de Azángaro. 

Dentro de la estructura del CCL Azángaro, al igual que otros escenarios loca-

les del país, la representación de la sociedad civil sólo alcanza al 40% del to-

tal de miembros de las autoridades locales (alcaldes y regidores); lo que a 

todas luces, denota su carácter limitado, aunado a que el CCL sólo es una 

instancia de concertación y coordinación, que no tiene un carácter vinculante 

con la toma de decisiones. No obstante ello, la representación de la sociedad 

civil en el CCL Azángaro tiene un carácter representativo, puesto que sus 

miembros integrantes han sido elegidos democráticamente. 
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Cuadro N° 8: 
CCL AZÁNGARO: Representantes de la sociedad civil 

NOMBRE Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN SOCIAL 
MARTIN GERARDO SONCCO LUQUE Asociación de Productores de Charqui y Chalona 

de la Provincia de Azángaro 
NIEVES QUISPE QUISPE Organización de Mujeres Juana Alarcón 

VICTORIA LARICO DE HUAHUACON- Asociación de Madres Desamparadas Flor de Mar-
DORI garita 
BIBIANO JUAN FUENTES MAYTA Asociación de de Productores de Charqui y Chalo-

na Pacha lllari. 
FLAVIO HUGO QUISPE VILCA Grupo de Agricultores Sin Tierra Apu Pucara de 

Paiconi 
ERASMO CALLACONDO MAMANI Comunidad Campesina Bajo Jurinsaya 

ANICETO PINEDA CARCAUSTO Micro Cuenca Azángaro 11 

JOSE EVARISTO CALCINA VANEGAS Barrio Cultural Puente 

IMELDO CRUZ QUILCA Sindicato Unico de Trabajadores del Sector Salud 

COSME HANCCO ESTRADA Institución Educativa Secundario de Hanajquía. 

JACINTA HUANCOLLO ARRA TIA Asociación de Comerciantes Minoristas 28 de Julio 
Azángaro 

.. 
Fuente: Elaborado en base a la Ordenanza Mun1c1pal; Azángaro, 2008 

Dentro de las organizaciones integrantes del CCL, tienen un peso importante 

tres organizaciones (de mujeres, gremios empresariales y comunidades 

campesinas), quienes constituyen más del 60% de la representación social. 

En menor medida, se considera la representación de las organizaciones 

gremiales, laborales y profesionales (Cuadro N° 8). 

La representación de la sociedad civil, en concordancia al marco legal, define 

las funciones básicas del CCL-Azángaro, siendo las siguientes: 

o Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto 

Participativo de la Provincia de Azángaro, los cuales deben integrar los 

planes y presupuestos participativos distritales de su jurisdicción, así co-
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mo las iniciativas que presentarán al Gobierno Regional en materia de su 

competencia. 

o Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de enver

gadura provincial y de la región Puno. 

o Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de 

servicios públicos de trascendencia provincial 

o Promover la formación de fondos de inversión como estímulo a la inver

sión privada en apoyo del desarrollo económico sostenible d~ la Provincia 

de Azángaro. 

o Otras funciones que le encargue o solicite el Consejo Municipal de la 

Provincia de Azángaro. 

El accionar concreto del CCL Azángaro, en lo medular, se expresa en los 

procesos de elaboración del presupuesto participativo de los últimos años 

(2006, 2007, 2008 y 2009); asumiendo el rol principalmente de facilitadores 

en el seno de la Mesa de Concertación lnterinstitucional, el cual se configura 

como el espacio básico. 

En consecuencia, no obstante el accionar puntual y esporádico del CCL 

Azángaro; es importante relevar su articulación a la Mesa de Concertación 

lnterinstitucional, estableciendo relaciones de concordancia y complementa

riedad. Concordancia, en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipali

dades asumiendo sus funciones de coordinación y concertación. Comple

mentariedad, que se expresa en sus relaciones de cooperación y sinergia 
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con la MCCI Azángaro en la perspectiva de promover, en forma conjunta, la 

gestión concertada del gobierno locaL 

e) Demandas canalizadas por los espacios de concertación 

En épocas pretéritas, las organizaciones de la sociedad civil, urbana o rural, 

la gestión de sus demandas y necesidades, generalmente, realizaban a 

través de la suscripción de memoriales o conformación de comisiones para 

luego realizar el trato directo con las autoridades locales o nacionales. En 

muchos casos los resultados de la negociación no siempre arrojó resultados 

positivos para las organizaciones sociales o comunidades, especialmente las 

dirigidas al gobierno centraL 

En la actualidad, un denominador común de los miembros o socios y directi

vos de las organizaciones sociales en su proceso de reactivamiento o conso

lidación estuvo centrado en las expectativas que tuvieron frente a los espa

cios de concertación (MCI o CCL) como instancias canalizadoras de sus ne

cesidades o demandas; para lo cual, luego de haber identificado y priorizado 

en las reuniones o asambleas de sus organizaciones sociales lo ponen a 

consideración de la mesa de concertación. 
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Gráfico N° 7: 
Provincia de Azángaro - Canalización de necesidades demandas 

1 --- -- -------~----. ¡ 
• Miembros de Organizaciones • Directivos de Organizaciones 

68.6 

1...·-·----·····----··~-~ ····--········-·-- ---·- --··-·-···---~'---·-····-·-·-- ·····-····~-~--=~~=·······-·-·········-···· 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 

No obstante ello, en la percepción de los miembros y directivos de las dife-

rentes organizaciones sociales de Azángaro se denotan diferentes tenden-

cias frente a los límites y posibilidades de los espacios de concertación en la 

canalización de sus necesidades y demandas (Gráfico N° 7). 

A nivel global, más del 50% consideran que los espacios de concertación 

contribuyen de manera efectiva a la canalización de sus necesidades y de-

mandas. Incluso, es común escuchar entre los miembros y directivos de las 

organizaciones sociales (VIl Encuentro Red MCis, Septiembre, 2007): 

"Ahora ya no tenemos que hacer memoriales", "ya no tenemos que formar 

comisiones", "ya no tenemos que poner cuotas para que nuestros dirigentes 

viajen a realizar gestiones" ... ya tenemos la mesa para canalizar nuestras 

necesidades". 
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Esta tendencia sobre la eficacia en la canalización de las necesidades y de

mandas por parte de los espacios de concertación es mayor en la percepción 

de los directivos de las organizaciones sociales (68.6%) y en una proporción 

menor en los socios de las organizaciones (40.5%). 

Contrariamente, uno de cada cinco socios de las organizaciones sociales 

considera que los espacios de concertación no son los canales más adecua

dos o no tiene eficacia para la canalización de sus necesidades y deman

das. Esta percepción, denota que los espacios de concertación no involucran 

a todas las organizaciones sociales en su seno. 

f) Articulación de los espacios de concertación y participación 

En la provincia de Azángaro, al igual que en las provincias de Melgar y 

Huancané, se constituyen la mesa de concertación interinstitucional (MCI 

Azángaro) a inicios del año 2000. Posteriormente en el marco de la nueva 

ley orgánica de municipalidades (Ley No 27972), aprobado en mayo del 

2003, se instituye el Consejo de Coordinación Local (CCL Azángaro). 

En la actualidad, ambos espacios de concertación (MCI y CCL), después de 

un periodo de indefiniciones e imprecisiones vienen estableciendo mecanis

mos de relación y articulación en torno a la gestión del gobierno local de 

Azángaro. 
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Es importante recordar que la Provincia de Azángaro, en las décadas del 80' 

y 90' del Siglo pasado, fue un escenario muy convulsionado por la violencia 

sociopolítica. Como consecuencia de ello la mesa de concertación se consti

tuye en un contexto signado por la ruptura del tejido social, la desconfianza y 

temor creciente por parte de la población; así como por la debilidad de las 

organizaciones de la sociedad civil local. 

Ante este panorama sombrío, desde la mesa de concertación se genera un 

espacio público para el análisis, reflexión y debate de propuestas que contri

buyen al desarrollo local concertado. En esta perspectiva, una preocupación 

central de la Mesa de Concertación giró en torno al fortalecimiento de las or

ganizaciones sociales y las instituciones locales miembros de la MCI. 

En este contexto, en el año 2000 se conforma la MCI con 27 entidades 

(públicas, privadas y organizaciones sociales). Luego de siete años, los 

miembros conformantes de la mesa de concertación tienen un incremento 

importante. 

En consecuencia, los espacios de concertación y participación, en la que 

confluyen las autoridades locales (alcalde provincial, alcaldes distritales y re

gidores), autoridades sectoriales (educación, salud, agricultura, etc.), entida

des de promoción del desarrollo (ONGs), iglesias, empresarios (agropecua

rios, comerciantes, transportistas, etc.), merced a lo cual se afianza la cons

trucción de la institucionalidad local, teniendo como derrotero el desarrollo 

local en perspectiva sostenida. La expresión concreta de la plataforma insti-
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tucional local, se denota en el Pleno de la MCI y en la conformación y diná

mica de funcionamiento de los Comités de Gestión. 

2. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO 

SOCIAL 

El presente acápite, está orientado a visualizar la incidencia de los espacios 

de concertación y participación ciudadana en la reconstrucción del tejido so

cial; de manera concreta en el fortalecimiento de las organizaciones de la 

sociedad civil local, dinamización de su democracia interna y en la actualiza

ción de sus instrumentos de gestión. 

a) Importancia de la participación ciudadana 

Como cuestión previa, resulta fundamental captar las percepciones que tie

nen los actores sociales de Azángaro sobre la importancia de la participación 

ciudadana en la gestión del gobierno local. 

En términos globales, más del 90% de los representantes de las organiza

ciones sociales locales consideran que es importante la participación ciuda

dana para promover la gestión del desarrollo de Azángaro (Gráfico N° 8). 
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Gráfico N° 8: 
Provincia de Azángaro - Importancia de la participación 

ciudadana en la estión ública local 
1 Miembros de Organízacíone.s 1 Directivos de Organizaciones 

69.1 

1

1 Nosabe Noes Poco Importante Muy 
importante importante importante 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 

En la percepción de miembros y directivos de dichas organizaciones se pre-

sentan algunas disquisiciones que es fundamental relevar: a nivel de directi-

vos, un tercio le otorgan la categoría de muy importante a la participación 

ciudadana. A nivel de miembros de organizaciones, al rededor del 15% con-

sideran que no es importante la participación ciudadana. Esta proporción, en-

tre otras razones, se debe a que estos segmentos poblacionales no han te-

nido oportunidades de participación en los diversos espacios que se viene 

generando en la provincia de Azángaro o la poca credibilidad sobre la volun-

tad política de las autoridades locales para generar espacios de participación 

ciudadana. 

b) Fortalecimiento de la democracia interna y actualización de instru-

mentos de gestión 

El fortalecimiento de las organizaciones sociales de Azángaro, es un proceso 

que tiene dos fuentes fundamentales: La MCI Azángaro y la coyuntura de la 

constitución de CCLs y los presupuestos participativos. 
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En efecto, por un lado, la MCI Azángaro se constituye en el espacio público 

que contribuye a fortalecer las capacidades de los directivos de las organiza

ciones sociales miembros, a través de la realización de cursos de capacita

ción sobre temas de descentralización, transición democrática, ciudadanía, 

derechos humanos y enfoques de desarrollo, facilitados por entidades de 

promoción del desarrollo (CARE, PRISMA, Manuela Ramos, Proyecto FOR

TALECE, CARITAS y SER). 

Los talleres sobre el proceso de formulación del Plan Estratégico Concertado 

de la Provincia de Azángaro, también contribuyó al fortalecimiento de las ca

pacidades de los directivos de las organizaciones sociales locales. 

El desarrollo de los cursos y talleres, trajo como correlato que los directivos 

participantes de dichos eventos realizaran los informes o replicas en el seno 

de las organizaciones sociales; generándose con ello un proceso de movili

zación de los actores sociales en torno a los temas prioritarios de la agenda 

económica, social y política del país, de la región y la localidad de Azángaro. 

En todo este proceso de fortalecimiento de las organizaciones miembros de 

la MCI, jugó un papel importante el gobierno municipal y las entidades de 

promoción del desarrollo. 

Como se ha señalado anteriormente, la coyuntura de la constitución de los 

Consejos de Coordinación Local y el Presupuesto Participativo, constituyó 
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otro factor que afianzó el fortalecimiento de las organizaciones de la socie

dad civil local. 

En este nivel, muchas de las organizaciones miembros de la mesa de con

certación en la perspectiva de garantizar su presencia en estos espacios y 

mecanismos participativos afianzaron su democracia interna, con base a la 

elaboración de sus diversos instrumentos de gestión (administrativos y pro

gramáticos) que se expresa en: 

o Reempadronamiento de socios de la organización social. 

o Elaboración y/o actualización de su estatuto o reglamento interno. 

o Elaboración de planes de trabajo 

o Reuniones de identificación y priorización de necesidades y demandas 

o Presentación de iniciativas y propuestas ante la mesa de concertación, a 

las entidades de promoción de desarrollo o al gobierno local, para que 

sean considerados en el presupuesto participativo. 

o Realización de intercambio de experiencias y pasantías. 

o Reuniones mensuales con convocatorias y agendas previas. 

Las principales organizaciones sociales que han afianzado su democracia in

terna y elaborado participativamente sus instrumentos de gestión son: la Fe

deración Provincial de Campesinos de Azángaro, base de la FDCP-CCP; la 

Federación Provincial de Mujeres, que incluso tiene representación en el 

CCL Azángaro, la Asociación de Transformadores de Charqui y Chalana; la 
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Asociación de productores de Lácteos y Derivados; las comunidades campe-

sinas de las 5 Microcuencas de Azángaro. 

e) Democracia interna y renovación de cargos 

Uno de los aspectos críticos que explican la debilidad de las organizaciones 

sociales fue lo relativo a la crisis de los liderazgos y la consiguiente pérdida 

de confianza de los socios de las organizaciones sociales respecto a sus di-

rectivos, principalmente debido a la permanencia de períodos prolongados 

de las juntas directivas y la poca efectividad en la defensa de sus intereses. 

En lo relativo a la renovación de la junta directiva de las organizaciones so-

ciales se presentan diferentes tendencias: 

En términos globales más del 80% de las organizaciones sociales han reno-

vado sus juntas directivas en los últimos 2 años (Gráfico N° 9); dinamizados, 

principalmente, por la coyuntura de los presupuestos participativos o cumplir 

con los requisitos establecidos para participar en la conformación del CCL. 

Gráfico N° 9: 
Provincia de Azán 

• Miembros de Org¡Jnílacioncs • Directivo!> de Organizaciones 

47.1 

Menos de un año H,<tce un ario Ha¡;e más de un 
año 

Notecuerda 

········-·····-·····-.. ······-·········-~···-·-····· ----········-----····--···----·······-······----············--·····---·-····-·-········--·--······· .. ··--·--
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática, Puno. 
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A nivel más especifico, el 40% de socios de las organizaciones sociales ex

presan no recordar la última elección de la junta directiva; lo que deja entre

ver, no sólo la situación de inactividad de dichas organizaciones, sino tam

bién la burocratización de sus dirigentes. Contrariamente, en la percepción 

de los directivos, se deja entrever que es una tendencia general la renova

ción en los 2 últimos años. 

Frente a este panorama relativamente problemático, la coyuntura de los con

sejos de coordinación local y los procesos del presupuesto participativo, se 

constituyeron en una oportunidad que ha contribuido a la renovación de las 

juntas directivas de las organizaciones sociales a través de la exigencia de 

presentación de algunos requisitos legales: Acta de la organización social, 

padrón actualizado de miembros, reconocimiento, estatuto o reglamento in

terno. 

d) Defensa de intereses de los miembros o agremiados 

La situación creciente de la pobreza, desigualdad y exclusión social ha exa

cerbado el carácter paternalista y reivindicativo de los miembros y directivos 

de las organizaciones sociales. Esta situación se expresa en una presión o 

cuestionamiento permanente de los miembros de las organizaciones sociales 

a sus directivos. 
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En este sentido, analizando la percepción de los miembros de las organiza-

ciones sociales respecto a que si sus directivos asumen la defensa de los in-

tereses existen tendencias contrapuestas (Gráfico N° 1 O). 

Gráfico N° 10: 
Provincia de Azángaro - Directivos asumen defensa de in-
·----.................... -.~-~~~~~~~ ... ~~.9~!1..!.~-~~i-~nes sociales 

• Miembros de Organizaciones • Directivos de Organizaciones 

92.2 

NO SI AVECES 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática, Puno. 

En términos globales, aunque con distintos énfasis, más del 83% consideran 

que los directivos asumen la defensa de los intereses de la organización so-

cial. En la opinión de los directivos, esta tendencia se incrementa, dado que 

más del 90% consideran que asumen la defensa de su organización, deno-

tando, su desprendimiento y vocación de servicio. 

En cambio, uno de cuatro miembros de los socios expresan que sus directi-

vos no asumen la defensa de los intereses de la organización social; que en 

todo caso, buscan sólo sus intereses o beneficios personales. Esta situación 

denota la precariedad y poca legitimidad que tienen los directivos en sus or-

ganizaciones sociales. 
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e) La construcción de la confianza 

Desde los espacios de concertación (MCI - CCL) se visualizó que la persis-

tencia de la fractura del tejido social en Azángaro se debía a la debilidad de 

las organizaciones de la sociedad civil y por ende a la crisis de liderazgos, la 

burocratización en los cargos y la consiguiente pérdida de la confianza. 

No obstante ello, con la constitución de la MCI, el CCL y los CG, se fueron 

afianzando las condiciones para que las organizaciones de la sociedad civil, 

iniciaran por el camino de retomar la confianza, en primer términos sobre sus 

directivos y luego sobre las autoridades locales. 

Gráfico N° 11: 
Provincia de Azángaro - Percepciones sobre el nivel de 

confianza de directivos de or anizaciones 
• NO • SI 

92.2 

Miembros de Organizacione5 Directivos de Organizaciones 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 

En relación al grado de confianza sobre sus directivos, en la percepción que 

tienen los actores sociales se denota diversas tendencias (Gráfico N° 11 ). 

En términos globales, es predominante la tendencia (71 %) de los actores so-

ciales en considerar que existe relación de confianza entre los socios y direc-
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tivos de las organizaciones sociales de Azángaro. No obstante ello, existen 

tendencias contrapuestas en la percepción de los directivos (92.2%) que en-

fatizan que en el seño de su organización social tienen la confianza de sus 

miembros. 

Contrariamente, en la percepción de los miembros de las organizaciones so-

ciales más del 50% le han quitado la confianza a sus directivos o no creen en 

la gestión que viene realizando a favor de la organización. 

Para recuperar la confianza en el seno de las organizaciones de la sociedad 

civil de Azángaro, especialmente en la relación directivos-socios, es funda-

mental captar la percepción que se tiene sobre el perfil que debe tener un 

líder (Gráfico N° 12). 

Gráfico N° 12: 
Provincia de Azángaro - Percepciones sobre cualidades de 

un buen diri ente 
• Miembros de Organizaciones • Directivos de Organizaciones 

Honesto y Vocación de Creativo e Responsable Concertador 
transparente servicio 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática, Puno. 

En términos globales, priorizando dos rasgos básicos del perfil de un dirigen-

te, en la percepción de los actores sociales, se considera la honestidad, 
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transparencia y el espíritu concertador como los rasgos más importantes. A 

nivel de los socios se enfatiza la vocación de servicio; en tanto que a nivel de 

dirigentes el carácter concertador. 

En consecuencia, en relación a la participación y concertación para el de

sarrollo de Azángaro, más allá del plano formal, la institucionalización de la 

MCI constituye uno de los logros más importantes en la medida que viene 

siendo asumida y reconocida por representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil y las autoridades como: 

o Embriones de democracia, respeto de la autonomía y democracia interna 

de las organizaciones, elegir o ser elegido como representante en alguna 

de las instancias de la MCI, plantear ideas y propuestas, escuchar y ser 

escuchado. 

o Como espacio de construcción de ciudadanía, que enfatiza no sólo los 

derechos sino también las responsabilidades; como espacio que permite 

liderar el desarrollo local con ase a las capacidades locales y el aprove

chamiento de las oportunidades (de mercados, conocimiento, socios y re

cursos) que brinde el entorno social. 

No obstante ello, las dificultades y limitaciones que presentan la MCI y el 

CCL Azángaro, en su dinámica de funcionamiento y desarrollo, son diversos; 

los cuales le restan eficacia y contundencia no sólo en la gestión concertada 

del gobierno municipal sino también en sus posibilidades de afianzar el desa

rrollo local sostenible. Estas dificultades, en lo medular, se expresan en: 
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o Inestabilidad de la institucionalidad local, expresado por la movilidad de 

autoridades (Subprefectura, Educación y Salud, principalmente) que res

quebrajan la continuidad del proceso y el cumplimiento de los compromi

sos asumidos por la institución. 

o Proliferación de espacios de concertación (MCLCP, Mesas por la Paz, 

Mesa de Concertación Agraria, Mesas Temáticas, etc) en un mismo es

pacio local alentados por instituciones del estado (especialmente el 

PROMUDEH o MIMDES) que en algunos casos ha conllevado a una con

fusión en las organizaciones sobre el rol y las funciones de cada uno de 

ellos. 

o Activismo y excesivo protagonismo de algunas autoridades e incumpli

miento de responsabilidades asumidas. 

o Rol negativo de algunos dirigentes y caudillos de las organizaciones so

ciales especialmente urbanas (SUTE, Central de Barrios), que restan im

portancia a los espacios de concertación en su rol de promoción del de

sarrollo. 

En consecuencia, la Mesa de Concertación lnterinstitucional (MCI), el Conse

jo de Coordinación Local (CCL) y los Comités de Gestión (que corresponden 

a los ejes estratégicos del PDC), a pesar de las debilidades y factores limi

tantes, se han configurado en el espacio público que ha posibilitado recons

truir el tejido social y la institucionalidad local en torno a la gestión del go

bierno municipal. 
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111. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRATIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL 

El presente item, está orientado a determinar la incidencia de los mecanismos de 

participación ciudadana en la democratización de la gestión pública local. 

En esta perspectiva, se esboza los presupuestos conceptuales para la democrati

zación de la gestión pública local. Sobre esta base, se analiza el rol del Plan de 

Desarrollo Concertado (PDC) en la construcción de la visión compartida de desa

rrollo, la eficiencia del Presupuesto Participativo (PP) en la democratización de la 

inversión pública y el rol de la vigilancia ciudadana (VC) en la transparencia de la 

gestión del gobierno local. 

1. LOS PRESUPUESTOS CONCEPTUALES DE LA DEMOCRATIZACIÓN DE 

LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL 

Los presupuestos conceptuales, se expresan en factores o componentes esencia

les que sientan las bases fundamentales para la democratización de la gestión 

pública local; los cuales, en lo esencial, están relacionados con: la existencia de 

un marco jurídico-legal que afiance el proceso de descentralización, posibilitando 

mayor nivel de autonomía y toma de decisión a los gobiernos subnacionales; la 

voluntad política de las autoridades municipales (alcalde y regidores) para imple

mentar los espacios y mecanismos participativos y realizar una gestión concerta

da; las organizaciones de la sociedad civil fortalecidas y con una actitud prepositi

va y la eficiencia de los mecanismos de participación ciudadana. 

109 



Por tanto, previamente, resulta fundamental, analizar los alcances del marco nor

mativo legal en el proceso de democratización de a gestión pública, así como las 

condiciones y los factores que han contribuido a la construcción de la voluntad 

política de las autoridades locales para realizar una gestión concertada en el go

bierno municipal. 

a) El Marco Normativo Legal 

En la última década, el Perú fue prodigio en la promulgación de un marco 

jurídico-legal que afianza el proceso de descentralización en el país, situa

ción que incide positivamente en términos de transferencia de competencias, 

funciones y facultades del gobierno central hacia los gobiernos regionales y 

locales. 

En esta orientación, el nuevo marco jurídico legal, en lo medular, logra incor

porar los procesos y resultados de las experiencias participativas que con re

lativo éxito se dieron en la escena nacional, así como en el contexto interna

cional. Dichas normas, se expresan en las siguientes: 

o Reforma del Capítulo XIV de la Constitución Política del Perú 

o Ley de Bases de la Descentralización (No 27783) 

o Ley de Gobiernos regionales (No 27867) 

o Ley de Participación y Control Ciudadano (No 26300) 

o Nueva LOM (Ley No 27972), donde se asigna mayor importancia a los 

espacios de concertación, los planes estratégicos concertados y presu-
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puestos participativos; con base al ejercicio del control y vigilancia ciuda

dana. 

o Ley Marco de Presupuesto Participativo 

o Reglamento del Presupuesto Participativo 

o Instructivos: anualmente, establecen la concepción del proceso participa

tivo, la articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo Local y el Plan 

de Desarrollo Institucional; así como las fuentes del Presupuesto Partici

pativo y proceso de programación participativa. 

En consecuencia, este marco normativo brinda la cobertura jurídica legal en 

torno a los cuales los procesos de concertación y participación se desarro

llan, principalmente en los espacios locales y regionales. 

En este marco, en el contexto de la provincia de Azángaro, los dispositivos 

legales que mayor aplicación tuvieron están relacionados con la participación 

y control ciudadano expresado en la Mesa de Concertación lnterinstitucional 

(MCI), Consejo de Coordinación Local (CCL), Comités de Gestión por ejes 

de Desarrollo del Plan Estratégico; el Presupuesto Participativo y la Vigilan

cia Ciudadana. 

b) Voluntad política de las autoridades locales 

Dentro de escena política nacional, el Acuerdo Nacional (suscrito por el go

bierno central, la sociedad civil y los principales partidos políticos) que esta

blece las prioridades del país y de las regiones a través de 31 Políticas de 
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Estado; la suscripción de los acuerdos de Gobernabilidad Regional y Local 

en los últimos procesos electorales (elecciones del año 2002 y 2006), el for

talecimiento y dinamicidad de las organizaciones de la sociedad civil, espe

cialmente la capacidad negociadora de sus dirigentes, entre otros, son facto

res que han contribuido a la construcción de la voluntad política de las auto

ridades locales. 

Las autoridades municipales de Azángaro de los dos últimos periodos (2003-

2006 y 2007-2010), expresado especialmente en la persona del alcalde pro

vincial y algunos de sus regidores, concientes de los factores señalados del 

entorno nacional y regional, han puesto en evidencia su voluntad política pa

ra desarrollar una gestión concertada y participativa en la perspectiva de 

afianzar el desarrollo local sostenido. 

En efecto, en la percepción de la autoridad municipal de Azángaro, se deno

ta el significado e importancia de los espacios y mecanismos de participa

ción ciudadana como condición para desarrollar una gestión concertada del 

gobierno local. 

Al respecto, el ex-alcalde de Azángaro (2003-2006), considera que: 

" ... en las MCI, los municipios involucrados poco a poco asumieron la 

conducción de este proceso. La elección de los comités ejecutivos de 

estas mesas se realizo de manera democrática, y los cargos se asum

ían en representación de una institución, no de manera personal. 
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Posteriormente estas mesas formarían la Red de Mesas de Concerta

ción lnterinstitucional de las provincias del norte de Puno, una red que 

aun permanece activa hasta la fecha y que participa como un actor di

ferenciado de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Po

breza. No obstante sus logros, estas experiencias iniciales de concer

tación se enfrentaron a condiciones en las que resultaba difícil operar: 

la sociedad civil estaba desarticulada y en transformación, los munici

pios provinciales y distritales eran institucionalmente débiles y caren

tes de recursos. A esto hay que agregar que la mayor parte de las au

toridades y funcionarios del Estado tenían una concepción instrumen

tal y clientelista de la política, concepción exacerbada por el gobierno 

de Fujimori durante los noventa. Resultaba difícil, entonces, que estas 

experiencias transformen en corto plazo las maneras arraigadas de 

hacer y entender la política a nivel local. (Entrevista a: Percy Choque, 

2005). 

En esta misma orientación, el actual Alcalde de Azángaro (2007-2010) ex

presa su voluntad de respetar los espacios de participación creados por ini

ciativa y voluntad de las organizaciones de la sociedad civil local para garan

tizar la gestión concertada del gobierno municipal: 

"... nosotros somos muy respetuosos de cualquier iniciativa que con

tribuya al desarrollo integral de la provincia; más aun, si provienen de 

las organizaciones sociales. Por ejemplo, la MCI creado hace algunos 

años atrás por el consenso entre el pueblo y las autoridades es una 
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palanca importante para el desarrollo; por su importancia, por su con

tribución largamente demostrado, le daremos plena vigencia en la 

gestión municipal. .. " (Entrevista a: Rubén Pachari lnofuente; 2008) 

En este sentido, en la Provincia de Azángaro la construcción procesual de la 

voluntad política de las autoridades municipales tiene las siguientes expre

siones: 

o Fortalecer la Mesa de Concertación lnterinstitucional (constituido en el 

año 2000), como una instancia participativa y deliberativa en la gestión 

municipal. 

o Cumplir con el mandato de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades 

(Ley 27972, aprobado en mayo del 2003) realizando la convocatoria 

pública para la constitución y ulterior funcionamiento del Consejo de Co

ordinación Local (CCL). Esta instancia trabaja en forma articulada con la 

MCI. 

o Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, espe

cialmente rurales: organizaciones de productores (lácteos y derivados, 

transformación de charqui y chalana, engorde de ganado, etc.), organiza

ciones de mujeres, federación provincial de campesinos, organizaciones 

de jóvenes, entre los más importantes. 

o Promover procesos de presupuesto participativo, trascendiendo el marco 

normativo. 

o Promover el Desarrollo . Económico Local, identificando subsectores 

económicos con potencial competitivo: variedades de queso y mantequi-
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lla, producción de truchas, artesanías de tejidos, charqui y chalona, qui

nua ecológica. 

o Asignación de recursos financieros para proyectos y programas estratégi

cos bajo el enfoque del desarrollo territorial. 

o Audiencias públicas semestrales para dar cuenta de la gestión financiera 

de los recursos municipales. 

Los eventos de capacitación y fortalecimiento de capacidades, constituye 

otro de los factores que han contribuido a cimentar la voluntad política de las 

autoridades municipales para realizar una gestión concertada en el gobierno 

local. 

En efecto, a nivel nacional, promovido por entidades del Estado (MEF, MIM

DES, CND, el Congreso) u entidades de promoción del desarrollo (ONGs) 

han realizado diversos eventos de capacitación: Por ejemplo, eventos con 

temáticas sobre el proceso de descentralización, la transferencia de los pro

gramas sociales, los planes de desarrollo concertado, el presupuesto partici

pativo por resultados, políticas y estrategias sobre la lucha contra la pobreza, 

transparencia en la gestión pública, etc. 

De otro lado, a nivel regional o local, organizados por la MCI, el apoyo o la 

facilitación de las entidades de promoción del desarrollo (CARE, PRISMA, 

SER, FORTALECE, MCLCP), sobre temáticas diversas que guardan relación 

con la agenda nacional, regional y local, se han desarrollado eventos de ca

pacitación, en la cual han participado las autoridades municipales. Por tanto, 
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los eventos nacionales, regionales y locales, han contribuido que las autori

dades municipales, no sólo contribuyan con sus conocimientos y habilidades, 

sino también, con el cambio de actitudes. 

En consecuencia, consideramos que las autoridades municipales de Azánga

ro, especialmente de los dos últimos periodos (2003-201 0), poseen voluntad 

política para realizar una gestión democrática y concertada del gobierno lo

cal, en tanto promueven los espacios y mecanismos participativos en la ges

tión pública local, hasta cierto punto, con carácter vinculante en la toma de 

decisiones. 

2. EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA VISIÓN CONCERTADA DEL DESARROLLO LOCAL 

El antecedente más inmediato de la construcción de la visión concertad de 

futuro en la provincia de Azángaro, data del año 2000; proceso que fue lide

rado por las organizaciones de la sociedad civil y gobierno municipal articu

lados a la MCI y el CCL, con el apoyo técnico de entidades de promoción del 

desarrollo (CARE PERU, PRISMA, Caritas Puno). Posteriormente, en el año 

2007, bajo la conducción del gobierno municipal, se implementó el proceso 

de evaluación del PDC precedente, con una metodología activa y participati

va, sobre cuya base se actualizó para un horizonte temporal de largo lazo 

(2007 -2021). 
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En consecuencia, veamos los principales procesos y resultados que se han 

obtenido con lá construcción, ejecución y evaluación del PDC en la Provincia 

de Azángaro y su incidencia en la construcción de la visión concertada de fu

turo. 

a) El proceso metodológico 

La ruta crítica que se siguió para la formulación del Plan Estratégico Concer

tado de Azángaro fue en concordancia a las siguientes fases: 

•!• Voluntad política y social 

En este nivel fue fundamental el compromiso asumido por las autorida

des municipales, especialmente el alcalde y primer regidor; así como por 

la voluntad social de los líderes de las principales organizaciones socia

les (productores, campesinos, mujeres y barriales) quienes se han confi

gurado en la masa crítica que ha sustentado el proceso de planeamiento 

estratégico en Azángaro. 

•!• Sensibilización y capacitación a la población organizada de Azánga

ro 

Proceso que culmina con la realización del primer encuentro "Concer

tando y Planificando por el Desarrollo Integral de Azángaro"; dado su 

carácter representativo de este evento, e objetivo estuvo orientado a 
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que los actores sociales internalicen sobre los alcances e implicancias 

del plan estratégico, así como garanticen no sólo su formulación partici

pativa, sino también su implementación bajo una lógica de corresponsa

bilidad. En el evento se forma el comité organizador encargado de llevar 

adelante el proceso de planeamiento estratégico. 

•!• 1 Taller central "Formulación del plan estratégico concertado de 

Azángaro" 

En la cual se logra construir las orientaciones fundamentales del plan: 

Roles económicos futuros, construcción de la visión (para un horizonte 

temporal de largo plazo), priorización de los ejes de desarrollo, realiza

ción del diagnóstico y análisis estratégico, formulación de los objetivos 

estratégicos (de mediano plazo) y operativos (de corto plazo); así como 

la identificación y priorización de los programas y proyectos estratégicos 

por cada eje de desarrollo. 

•!• 11 Taller central "Análisis y aprobación del plan estratégico" 

Luego de sistematizar lo producido en el primer taller central se elabora 

un primer borrador del plan estratégico concertado de Azángaro, la mis

ma que es alcanzado a las diferentes organizaciones de la sociedad civil 

así como a las autoridades de las instituciones de Azángaro, con la fina

lidad de que analicen y planteen sus sugerencias y aportes. Finalmente, 

118 



en el pleno de la MCI es aprobado el Plan Estratégico Concertado de 

Azángaro. 

•!• Conformación de los comités de gestión 

Tomando como base los ejes de desarrollo, se conforman 7 comités de 

gestión, dirigidos por una institución responsable e integrada por organi

zaciones que tienen como línea de intervención el eje de desarrollo. Por 

ejemplo del eje desarrollo agropecuario estuvo dirigido por la agencia 

agraria de Azángaro, el comité de gestión de salud por REDESS Azán

garo, y el comité de gestión de educación bajo la responsabilidad de la 

UGEL Azángaro. 

•!• Evaluación y reformulación del plan estratégico 

Con la nueva gestión municipal (2003-2006), se inicia propiamente la 

evaluación y posterior reformulación del plan estratégico concertado. La 

evaluación se realiza por cada uno de los ejes, denotándose que los ejes 

que mayor implementación han tenido fueron desarrollo agropecuario, 

transformación y desarrollo industrial, modernización de la salud y dere

chos humanos, ciudadanía y género. La reformulación principalmente se 

dio actualizando la visión y los programas y proyectos estratégicos. 

En suma, este fue el proceso metodológico por la que transitó la planifi

cación estratégica en la provincia de Azángaro en los últimos 5 años; 
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que en esencia, significó la construcción de la visión compartida de futu

ro para un horizonte temporal de largo plazo (Azángaro: 2000 - 201 0), 

así como las orientaciones básicas para alcanzar esta visión. 

b) Importancia del PDC en la gestión del desarrollo local 

El Plan Estratégico Concertado de la Provincia de Azángaro, no obstante 

haber sido elaborado e forma concertada y participativa, en la percep

ción de los actores sociales se le asigna diferente grado de importancia 

(Gráfico N° 13). 

En efecto, en términos globales el 57% de los representantes de las or

ganizaciones sociales consideran que es un instrumento de gestión fun

damental para promover el desarrollo de Azángaro; también es preocu

pante que el 16% de los actores sociales desconozcan sobre los alcan

ces e implicancias del plan estratégico. 

Por otro lado, considerando el estatus de los actores sociales, es pre

dominante (70%) la percepción en los directivos de las organizaciones 

sociales sobre la importancia del plan estratégico en las posibilidades de 

afianzar el desarrollo concertado en torno a una visión compartida de fu

turo. A nivel de los miembros de las organizaciones sociales sólo el 

42.8% considera que es importante; siendo más preocupante aún que el 

28.6% no tenga ningún conocimiento al respecto o que el 23.8% le asig

ne poca importancia. 
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Gráfico N° 13: 
Provincia de Azángaro - Percepciones sobre la importan

cia del lan de desarrollo concertado 
• Miembros de Organizaciones • Directivos de Organizaciones 

49.1 

No sabe Noes Poco Importante Muy 
importante importante importante 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática, Puno. 

Las percepciones diferenciadas sobre la importancia del plan estratégi-

co, a todas luces denota que si bien es cierto la mayoría de las organi-

zaciones sociales de Azángaro han participado en su proceso de formu-

lación a través de sus directivos; la réplica o el acceso a información por 

parte de los miembros de las organizaciones sociales en su mayoría no 

se realiza o que el informe por parte de los directivos es poco eficaz. 

e) Evaluación y actualización del PDC Azángaro 

Con la nueva gestión del gobierno municipal (período 2007-2010), se ini-

cia el proceso de evaluación y actualización del Plan de Desarrollo Con-

certado de la Provincia de Azángaro, en concordancia a una metodolog-

ía activa y participativa. 
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El proceso metodológico de la actualización del PDC, en líneas genera

les, considera dos grandes momentos: El primer momento denominado 

evaluación del PDC y; el segundo momento denominado Actualización 

del PDC. Cada uno de dichos momentos tuvo sus correspondientes fa

ses o etapas. 

El proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Concertado existente 

(Azángaro: 2000-201 O) se realizó en concordancia a indicadores de los 

principales componentes estratégicos y programáticos del plan; es de

cir, de la visión, de los ejes estratégicos, del diagnóstico estratégico, de 

los objetivos estratégicos y del grado de implementación de los progra

mas y proyectos estratégicos. El instrumento metodológico estuvo con

formado por una matriz de evaluación que considera los indicadores, las 

fuentes, la valoración y el señalamiento de los aspectos críticos de cada 

uno de los items considerados en cada eje. 

El proceso de reformulación del PDC, considera cuatro fases: organiza

ción y conformación del comité técnico interinstitucional; revisión del plan 

de desarrollo estratégico y elaboración del informe; discusión y actuali

zación del plan de desarrollo concertado; aprobación del plan de desa

rrollo concertado actualizado. 

El proceso metodológico de actualización del plan de desarrollo concer

tado, se realizó en forma concertada y participativa, en la medida que 

bajo la dirección del gobierno local, contó con la participación efectiva de 
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las autoridades sectoriales y de los dirigentes de las organizaciones de 

la sociedad civil y las autoridades de los gobiernos locales distritales. La 

dinámica de actualización fue a través de talleres centrales, reuniones 

de trabajo técnico, sesiones de sistematización; con sesiones semanales 

de un día de trabajo, realizados durante los meses de mayo, junio y julio 

del2007. 

d) Aspectos medulares del Plan de Desarrollo Concertado de Azángaro 

En relación a la estructura del PDC, previamente, resulta fundamental 

captar las percepciones de los actores sociales. Al respecto, en la per

cepción de los directivos y miembros de las organizaciones de la socie

dad civil, se denotan tendencias diferenciadas: 

Por un lado, a nivel general, existe una tendencia marcada en un tercio 

de las percepciones enfatizar en la construcción de la visión y la priori

zación de los programas y proyectos estratégicos (Gráfico N° 14); es de

cir, que se enfatiza en la perspectiva estratégica (en el largo plazo) y en 

los aspectos más operativos como son los programas y proyectos (que 

corresponden al corto plazo); dos extremos que se relacionan a través 

de los ejes de desarrollo. 
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Gráfico N° 14: 
Provincia de Azángaro - Renovación Percepciones so

bre la estructura del lan estraté ico concertado 
• Miembros de Organilac:lones • Directivos de Organizaciones 

45 .. 3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática, Puno. 

Por otro lado, similar tendencia se presenta a nivel de los directivos de 

las organizaciones (39.2%), como también de los miembros de base 

(45.3%) que enfatizan la importancia de la visión y los proyectos como 

componentes básicos del plan estratégico. No obstante estas tendencias 

contrapuestas en la percepción de los actores sociales; a nuestro juicio, 

las orientaciones fundamentales del Plan de Desarrollo Concertado 

(formulado en el año 2000 y actualizado en el año 2007), se expresan en 

los roles económicos futuros, la visión y los ejes de desarrollo, que a 

continuación detallamos: 

Roles económicos futuros 

Los Roles económicos futuros, como principales apuestas en torno a os 

cuales se espera dinamizar la economía provincial y su articulación con 
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el entorno social, regional, nacional e internacional. Dentro de los roles 

se consideran los principales y los complementarios: 

Roles Económicos Principales: 

o Centro productor pecuario de ganado vacuno de cría y recría para el 

mercado regional (circunlacustre) y de la costa. Articulado con Mel

gar y Huancané, puede construirse en u gran productor pecuario re

gional. 

o Productor agroindustrial de queso, secundariamente de carne y po

siblemente de productos frutales de ceja de selva. 

o Centro de servicios o nudo del circuito comercial Sandia- Juliaca. 

Roles Económicos complementarios: 

o Desarrollo de artesanía de chompas y cerámica. 

o Productor de fibra de alpaca de calidad. 

o En áreas localizadas: piscicultura (Arapa), artesanía (J.D. Cho

quehuanca, Santiago de Pupuja), extracción de sal (San Juan de Sa

linas). 

o Rol minero polimetálico (oro, plata). 

Construcción de la visión: Azángaro al 2021 

La visión de Azángaro al año 2021, cuyo proceso de construcción tiene 

un carácter concertado y participativo, se expresa en las siguientes 

apuestas (PDC Azángaro; 2007): 
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LEMA: 

"TIERRA PROCER, CAPITAL DE LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 

SOSTENIDO DEL NORTE DE LA REGIÓN PUNO" 

LA VISIÓN: AZANGARO AL 2021 

Azángaro: Líder en la integración y el desarrollo sostenido de la zona 

norte de la Región Puno; el gobierno local es promotor del desarrollo y 

cuenta con líderes, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 

democráticas, concertadoras, comprometidos con pensamiento y acción 

estratégica. 

La población tiene acceso a una calidad y seguridad de vida aceptable, 

su estrategia productiva posee niveles de producción y productividad 

agropecuaria, piscícola, industrial y artesanal competitiva en el mercado 

regional, nacional e internacional, sustentado en el aprovechamiento 

sostenido de sus potencialidades naturales y económicas, el fortaleci

miento de capacidades humanas, la identidad cultural y el medio am

biente saludable. 

En consecuencia, la visión, que tiene un carácter integral, dado que to

ma en cuenta las diferentes dimensiones, se espera alcanzar en un hori

zonte temporal de largo plazo (2007- 2021); en torno a la cual, se espe

ra que se concentren todos los esfuerzos, inversiones y recursos de las 
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instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la población en 

general. 

Ejes de desarrollo 

El PDC Azángaro, para alcanzar la visión en el año 2021, prioriza cuatro 

ejes estratégicos, como las grandes áreas en las cuales se tiene concen

trar los esfuerzos, los recursos y las inversiones; merced a lo cual, espe

ran responder a los siguientes retos y desafíos: 

Eje: Desarrollo económico 

En líneas generales, el eje considera los principales sub ejes estratégi

cos: agropecuaria, piscícola, industrial, turismo y artesanía 

En lo esencial el eje estratégico, tiene que ver con el desarrollo econó

mico local; dentro de ella sobresale la producción agropecuaria y la 

transformación industrial, cuya estrategia productiva, en lo medular, está 

orientado a: 

Fortalecer la calidad genética de la ganadería vacuna, ovina y de camé

lidos para la demanda de un mercado en franco crecimiento. Este proce

so, tiene como punto de partida la tradición ganadera regional y la mani

fiesta voluntad de los productores exitosos para mejorar su ganadería 

con innovaciones tecnológicas. Además, va a depender del trabajo inter-
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institucional junto a los productores organizados para implementar exito

samente las estrategias diseñadas y del soporte técnico y financiero del 

mercado y de las entidades tutelares. 

En este sentido, la potenciación de la calidad genética, que tiene como 

finalidad obtener una ganadería altamente competitiva, será posible al

canzarlo en el mediano plazo, sobre todo por razones biológicas. De 

manera análoga, se busca potenciar la agricultura ecológica y la trans

formación de los cultivos andinos y alto andinos por su alto contenido 

proteico. 

Por otro lado, en la Provincia de Azángaro, la industria de derivados 

lácteos, especialmente quesera, presenta condiciones intrínsecas de sa

bor y calidad ventajosas regionalmente; además, dado que en los mer

cados urbanos viene disminuyendo la venta de pequeños quesos "case

ros" y aumentando significativamente la venta de quesos mejorados tipo 

"paria", aunque aun producidos artesanalmente. 

Por tanto, se debe promover la producción de quesos de calidad indus

trial para posesionarse en mercados selectos de las ciudades más im

portantes del país; no obstante ello, esta oportunidad se ve obstaculiza

da aun por la cultura de baja calidad de los productores (sanidad, higie

ne y acabado de los productos) que le impiden acceder a mercados 

competitivos, exigentes de calidad y obtener mejores precios. 
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Asimismo, se busca recuperar el prestigio y trascendencia de las ferias 

ganaderas y comerciales de la provincia para posicionarlo a nivel regio

nal, buscando mecanismos eficaces que le permitan articularse favora

blemente a los mercados de Cusca, Arequipa, Tacna y Lima. 

El sub-eje desarrollo turístico y artesanal, está orientado a desarrollar, 

por un lado, la producción de artesanía de tejidos de calidad con están

dares competitivos en el mercado regional y nacional; para lo cual, resul

ta fundamental, fortalecer las organizaciones de artesanas, así como 

brindar asistencia técnica y capacitación. 

En este marco, se busca promover la actividad turística cimentado en los 

atractivos naturales, culturales e históricos de la provincia y aprovechar 

las demandas del turismo en el circuito Cusca-Puno-La Paz; en torno a 

ello, dinamizar el circuito transversal: Pucará - José Domingo Cho

quehuanca - Santiago de Pupuja -Azángaro - Muñani - Huancané -

Moho. 

En definitiva, se busca satisfacer las demandas del turismo festivo

costumbrista regional. Para ello, es fundamental, fortalecer y ampliar los 

servicios turísticos. 

Eje: Desarrollo social 
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El eje de desarrollo social, en lo fundamental, considera los siguientes 

sub-ejes estratégicos: educación, salud, servicios básicos; y como tal 

está orientado a la mejora de la calidad de vida de la población, espe

cialmente de los sectores pobres y excluidos. 

El desarrollo educativo, está orientado a brindar acceso a una educación 

básica, técnica y superior de calidad, para la vida, el trabajo, el bienestar 

y promotor del desarrollo sostenible. 

En este marco, como efecto mediato, se busca renovar en los agentes 

económicos más tradicionales los esquemas mentales de una visión de 

economía doméstica a una visión empresarial y de competitividad; sobre 

esta base facilitar el desarrollo de la ganadería, de la agroindustria y la 

conquista de nuevos mercados; pero este proceso toma su tiempo, re

quiere de una gran voluntad interinstitucional para impulsar determina

das reformas educativas formales y no formales, es decir, no solamente 

se debe confiar en los cambios de planes curriculares, sino también en 

los enfoques de comunicación, capacitación y acompañamiento para 

adultos. 

Por otro lado, dentro del enfoque de promoción de la salud, la perspecti

va está orientada a consolidar la ampliación de la cobertura, la mejora de 

la calidad y calidez de los servicios de salud, que en el plazo inmediato, 

reduzca la desnutrición infantil, la morbi-mortalidad, principalmente ma

terno-perinatal. 
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Asimismo, promover el acceso a servicios básicos de calidad; es decir, 

el acceso a agua segura, saneamiento básico y electrificación tanto en el 

área urbana y rural. 

Eje: Desarrollo cívico institucional 

El eje de Desarrollo Cívico Institucional, comprende los siguientes sub 

ejes temáticos: derechos, democracia y ciudadanía, equidad de género e 

institucionalidad local. 

En el contexto de la descentralización del país, se busca contribuir a la 

construcción de la gobernabilidad democrática en el espacio local el 

marco del desarrollo humano sostenible; cuyo proceso se expresa a su 

vez en la gestión concertada y participativa del gobierno local, en la 

construcción de la ciudadanía y la promoción del desarrollo económico 

local. 

En este sentido, es fundamental promover el conocimiento y ejercicio de 

los derechos humanos bajo una visión de equidad, género, interculturali

dad e identidad andina, especialmente de los sectores sociales pobres y 

excluidos. Para lo cual, se debe consolidar los esfuerzos de concertación 

y cooperación que vienen realizando el gobierno local, las instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil, bajo perspectivas y objetivos comu

nes de la población teniendo como escenario y espacio básico a la mesa 

131 



de concertación y el consejo de coordinación local y en torno a ellas 

construir el sistema local de concertación y participación. 

Eje: Desarrollo territorial y ambiental 

El eje de desarrollo territorial y ambiental, en lo medular, comprende: la 

infraestructura y equipamiento urbano, infraestructura vial y los servicios 

públicos 

El desarrollo local, es considerado bajo una visión integral, donde lo ur

bano y lo rural se complementan y articulan bajo una relación dialéctica 

e indisoluble. En este sentido, el eje está orientado a impulsar el orde

namiento, embellecimiento y salubridad pública de la capital de la pro

vincia, de los distritos y centros poblados y el área rural con enfoque de 

medio ambiente. 

Las acciones que realizan los gobiernos locales deben ser concertadas 

con la población organizada, instituciones locales y organismos de desa

rrollo dentro de la concepción de bienestar poblacional, atracción turísti

ca y crecimiento planificado. 

En el marco del desarrollo humano sustentable, este eje estratégico 

busca contribuir al fortalecimiento de la conciencia ecológica de los líde

res, autoridades y población en general en la gestión y manejo sostenido 

de los recursos naturales y el medio ambiente. 
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En este nivel, es prioritario el cuidado y preservación del medio ambiente 

y el mejoramiento de las condiciones de explotación que vienen reali

zando las empresas mineras en el ámbito de la provincia de Azángaro, 

más allá del cumplimiento de su rol de responsabilidad social a través 

del canon y las regalías mineras. 

Asimismo, se busca consolidar la conciencia ciudadana en el uso y ma

nejo sostenido de los recursos hídricos. 

En consecuencia, con la construcción y ulterior implementación del Plan 

de Desarrollo Concertado, como instrumento de gestión estratégica y 

programática, en lo medular, se ha contribuido a la construcción de la vi

sión concertada de futuro de la Provincia de Azángaro, cuyos desafíos y 

retos se configuran en el centro de atención de los actores sociales e 

institucionales locales, así como de la gestión del gobierno municipal. 

3. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y DEMOCRATIZACION DE LAS IN

VERSIONES EN LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL 

El presente acápite, está orientado a analizar la incidencia del Presupuesto 

Participativo, que como mecanismo de concertación y participación ciudada

na, contribuye a la democratización de la gestión del gobierno local; de ma

nera concreta, establecer su efecto en la democratización de la inversión de 

los recursos financieros. 
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En su concepción y operatividad, el Presupuesto Participativo, está articula

do al PDC de Azángaro. En su concepción, está articulado a la visión, ejes 

de desarrollo y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado; y 

en su operatividad, a través de las programaciones anuales o en las progra

maciones presupuestales de carácter multianual, está articulado a los objeti

vos operativos, así como a los programas y proyectos priorizados por cada 

eje de desarrollo. 

En la percepción de la autoridad municipal de Azángaro, se considera al 

presupuesto participativo como un: 

" proceso que promueve la relación entre la sociedad civil y el go-

bierno local para priorizar sus proyectos y que estos sean sostenibles, 

además de estar articulado a una visión compartida de futuro y a los 

objetivos estratégicos del plan de desarrollo concertado provincial. El 

presupuesto participativo ayuda a la gobernabilidad y el desarrollo lo

cal". (Choque, P., 2005) 

a) Antecedentes 

Los antecedentes inmediatos del PP en Azángaro datan desde el año 2000; 

cuyo proceso puede ser extensivo a nivel regional y a nivel de las provincias 

de la zona norte de Puno: 
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A nivel regional, en el año 2002 a iniciativa de la MCLCP-GIR, se formuló 

el Plan de Desarrollo Concertado, que tuvo como correlato la programación 

participativa del presupuesto del sector público para el ejercicio 2003: se 

consideró a Puno como una experiencia piloto al igual que a otros 8 depar

tamentos del país. 

A nivel de la zona norte de Puno, concretamente, en Azángaro, Huancané 

y Melgar, en los años 2000, 2001 y 2002, dinamizados desde las mesas de 

concertación interinstitucional (MCis), se desarrollaron experiencias de pre

supuesto participativo. 

La expresión concreta de estos procesos participativos tuvo como marco la 

formulación de los Planes Estratégicos Concertados (provinciales y distrita

les), cuya implementación inicial se dio en torno a la identificación y prioriza

ción de proyectos estrella, con el apoyo de entidades de promoción del de

sarrollo. 

Estas experiencias (externas, nacionales y locales), se constituyeron en las 

fuentes esenciales para que a partir del 2003 se generalizaran los procesos 

de Presupuesto Participativo a la luz de un marco legal favorable. 

Anualmente, se norma el proceso específico a través del Instructivo del Pre

supuesto Participativo, donde se establece la concepción del proceso parti

cipativo, la articulación con el plan estratégico de desarrollo local y el plan de 
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desarrollo institucional; así como las fuentes del presupuesto participativo y 

proceso de programación participativa. 

b) Participación de la sociedad civil en la programación del Presu-

puesto Participativo 

Las percepciones sobre la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil de Azángaro en el proceso de Presupuesto Participativo, presenta di-

versas tendencias (Gráfico N° 15). 

Gráfico N° 15: 
Provincia de Azángaro - Participación de la sociedad civil 

--~~ ... !~~~~-~~~~-i-~.!.! .... ~.~!J?.~~~-~1!~~~-P-~.r.!!.~.!P.~!!.Y.~ ....... . 
• Micrnbros de Organizaciones • Directivos de Organíza<:ionC"s 

NO SI NO SABE 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 

En lo general, al rededor del 50% consideran que su organización social ha 

participado activamente en el proceso de programación; en cambio, uno de 

cada cinco organizaciones no está informado sobre la participación de su or

ganización en este proceso participativo. 

A nivel de los miembros de base de las organizaciones sociales alrededor 

del 50% consideran que su organización no ha participado en el proceso de 

presupuesto participativo de la provincia de Azángaro; expresando su ·des-
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contento y malestar por la marginación de lo que han sido objetos por parte 

de la autoridad municipal o por los miembros integrantes del Consejo de Co

ordinación Local. 

La participación ciudadana en la formulación del Presupuesto Participativo, 

en la percepción de la autoridad municipal de Azángaro es importante como 

mecanismo para democratizar su gestión: 

"La participación ciudadana se debe extender hasta el último rincón, 

tienen que conocer lo que es el presupuesto participativo, porque si 

no conocen el tema la gente sólo estira la mano y quieren que se le 

de todo. Pero cuando entienden el tema de participación, significa 

que ellos también se involucran, proponen y aportan". (Choque, P., 

2005) 

De manera concreta los actores sociales e institucionales que han participa

do estuvo conformado por: "La policía, el poder judicial, los hospitales, el se

guro social, la subprefectura, el sector educación, el gobierno local, las orga

nizaciones sociales de base y todos los gremio sindicales". (Choque, P., 

2003:5). Pero también la autoridad municipal es claro en afirmar que falta in

volucrar a otros actores que igualmente son importantes, tales como los 

jóvenes que lo considera como actor clave, los periodistas y los pequeños y 

medianos empresarios. 

Otro aspecto importante a considerar en el proceso de presupuesto partici

pativo es lo relativo a las iniciativas y propuestas de las organizaciones de la 

sociedad civil presentadas a los talleres de identificación y priorización de 

proyectos. Al respecto en la percepción de los actores sociales (Gráfico N° 

16). 
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Gráfico N° 16: 
Provincia de Azángaro - Iniciativas consideradas en el pre

supuesto artici ativo 

• Miembros de Organizaciones • Directivos de Organizaciones 

74.5 

NO SI NO SABE 
···········--··-····---··---·······--··--··----·····-·-·-··- ·····-··-···········-··················- ········-········--·······----···-·--·------·---·.) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática, Puno. 

A nivel general más del 50% señala que sus iniciativas no han sido tomadas 

en cuenta en la priorización de los proyectos del presupuesto participativo; 

siendo aún más enfático la posición de los directivos de estas organizado-

nes, quienes en forma predominante (74.5%) expresaron su descontento y 

malestar sobre el proceso de Presupuesto Participativo. 

Son elocuentes algunos testimonios de los directivos o miembros de las or-

ganizaciones sociales (VIII Encuentro de Red MCis, Septiembre, 2007): 

o " ... nos hemos preparado tanto para ser beneficiados en la atención de 

nuestras demandas ... y nada hemos logrado ... ". 

o "el presupuesto participativo es puro formalismo ... para nada se toma en 

cuenta nuestras peticiones". 

o " ... todo es para las comunidades, el alcalde dice que el medio rural re-

quiere más apoyo, que nadie a tomado en cuenta sus necesidades ... ". 
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o " ... ahora nos piden que nos pongamos la camiseta de Azángaro ... y que 

nos olvidemos de las necesidades de nuestras comunidades ... entonces 

cual es el beneficio del presupuesto participativo ... ninguno". 

En suma, la coyuntura del presupuesto participativo en Azángaro, si bien es 

cierto que dinamizó el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 

civil tanto urbanas como rurales. Ello se denota claramente, en el hecho de 

que cada organización social, en sus reuniones internas o asambleas identi

fican sus necesidades y demandas; las cuales, luego de ser priorizadas, son 

puestas a consideración de los talleres de presupuesto participativo. 

Sin embargo, del análisis del anteproyecto de presupuesto participativo, que 

contiene los proyectos priorizados, se denota que no todas las iniciativas o 

propuestas presentados por las organizaciones sociales han sido considera

dos; situación que ha llevado a frustraciones o críticas por parte de los líde

res o miembros de estas organizaciones. 

En la concepción del Presupuesto Participativo, se considera que como ins

trumento de gestión, contribuye a la construcción de la ciudadanía, la misma 

que se define a partir de sus dos componentes: El conocimiento y ejercicio 

de sus derechos; y el cumplimiento de las responsabilidades ciudadanas. En 

este marco, en la percepción de los actores sociales (Gráfico N° 17), a pesar 

de los procesos de sensibilización desarrollados a través de la MCI y por el 

gobierno local, todavía persiste la resistencia en el 25% de la población para 

asumir aportes de contrapartida local en el financiamiento de proyectos con 
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cargo al presupuesto municipal. Esta posición negativa es mucho mayor 

(33.3%) en los miembros de las organizaciones de base. 

Gráfico N° 17: 
Provincia de Azángaro - Aportes de contrapartida local 

para el financiamiento de proyecto 
• Miembros de Org<ll1ízaciones • Directivos de Organizaciones 

No esta de 
acuerdo 

Menos del Menos de 20% Hasta el 30% Hasta el SO% 
10% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática, Puno. 

No obstante ello, el 75% de los actores sociales se encuentran sensibiliza-

dos sobre la necesidad del aporte de contrapartidas locales; quienes han 

expresado su total predisposición para participar en el cofinanciamiento de 

un proyecto siempre y cuando sea de beneficio directo para ellos. 

En consecuencia, el tema de construcción de la ciudadanía en Azángaro tie-

ne avances importantes; pero es importante considerarlo como un proceso . 
de largo aliento. 

e) Proceso metodológico 

La ruta crítica del presupuesto participativo en Azángaro, fue un proceso 

flexible que tuvo como referencia concreta el instructivo del presupuesto par-
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ticipativo y su adecuación creativa a las condiciones concretas de la realidad 

local. 

En esta perspectiva, el Instructivo en general, que el MEF elabora anualmen

te, aprobado mediante Resolución Directora! para la programación del Pre

supuesto Participativo, considera ocho etapas: 

o Preparación del proceso de Presupuesto Participativo 

o Convocatoria Pública 

o Identificación de agentes participantes 

o Capacitación de agentes participantes 

o Talleres de trabajo: Visión regional o local, objetivos estratégicos concer

tados, propuestas de acciones (con soporte y asistencia técnica), criterios 

de priorización, acciones concertadas (con evaluación técnica), respon

sabilidades: estado y sociedad (con seguimiento y evaluación). 

o Evaluación técnica 

o Formalización de acuerdos 

o Rendición de cuentas 

En este marco, en la Provincia de Azángaro, en los últimos tres años, la im

plementación del presupuesto participativo tuvo procesos diferenciados: 

En el año 2003, en el marco del presupuesto participativo se han promovido 

desde el gobierno local, talleres de trabajo desde el mes de enero, que en lo 

medular se han convertido en asambleas populares. Luego de procesos de 
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deliberación se ha concertado con la oposición. Han entendido el problema y 

ahora promueven el fortalecimiento de las organizaciones a nivel de toda la 

provincia. Los espacios distritales se han agrupado en tres zonas: zona del 

lago, zona norte y zona sur. (Choque, P., 2004). En este año el proceso se 

inicio antes que se promulgara el instructivo del presupuesto participativo. 

En el año 2004 se inició con el proceso de sensibilización de la población 

acerca del plan estratégico concertado y el presupuesto participativo En el 

primer caso se llegó a la actualización y validación de la visión; en tanto que 

en lo relativo al presupuesto participativo, se ha enfatizado en la realización 

de talleres para la identificación y priorización de proyectos en el medio ur

bano y rural. Al final, el proceso metodológico para la programación partici

pativa del presupuesto considera 15 pasos. 

Desde el año 2005 a la actualidad, se descentralizó el proceso, debido a que 

la población es predominantemente rural se realizan talleres urbanos (2 talle

res) y talleres rurales (en las 5 microcuencas), tanto de sensibilización, iden

tificación y priorización de proyectos. Además se articuló los procesos distri

tales con el provincial. En esta ocasión se incorporó los nuevos enfoques de 

desarrollo: Desarrollo humano sostenible, desarrollo territorial, desarrollo de 

capacidades y desarrollo económico local. Finalmente la priorización de pro

yectos se realizó bajo criterios de lucha contra la pobreza. 

De manera concreta la programación del presupuesto participativo del año 

2009 se desarrolló de acuerdo al siguiente proceso: 
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o Preparación 

o Convocatoria (convocatoria medios masivos, convocatoria diario nacional 

y convocatoria impresa) 

o Identificación de agentes participantes (actualización del libro de registro 

de participantes y entrega de credenciales a agentes participantes). 

o Equipo técnico: Determinación de miembros (Municipalidad, instituciones, 

sociedad civil, MCI, CCL), responsabilidades y Resolución, instalación del 

equipo técnico. 

o Proceso de capacitación: A miembros del CCL, al pleno de la MCI, a los 

agentes participantes y al equipo técnico. 

o Desarrollo de talleres de trabajo: Preparación y convocatoria a talleres 

(Talleres descentralizados, identificación de programas y proyectos: Ta

ller Urbano, talleres por microcuencas: Taller de microcuencas Azángaro 1 

y 11 sede San Juan de Dios, taller microcuenca San José sede Villa Mer

cedes, taller microcuenca Surupana sede Santa Ana, taller microcuenca 

Yanamayo sede Yajchata. Talleres centrales de priorización de progra

mas y proyectos: Taller central área urbana, taller central área rural y ta

ller provincial de identificación y priorización de proyectos interdistritales. 

o Evaluación técnica de prioridades: Costeo y condiciones de viabilidad, 

elaboración de fichas técnicas (a nivel distrital y a nivel provincial). 

o Formalización de acuerdos: Perfeccionamiento técnico de proyectos, for

mación del comité de vigilancia. 

o Rendición de cuentas: Publicación de transferencias en página web del 

MEF y publicación de avances en ejecución de acuerdos. 
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Finalmente, en lo relativo al marco normativo favorable, específicamente 

el Nuevo Instructivo del Presupuesto Participativo (P.P.) correspondiente 

al año fiscal 2009, la misma que a diferencia de los instructivos de P.P. de 

los años precedentes, establece las siguientes precisiones: 

o Su carácter referencial y orientador; merced a la cual, aclarando que su 

cumplimiento no tiene carácter obligatorio. 

o Cambio en la concepción de un proceso (merced a lo cual tiene un inicio 

y un fin), por el de espacio de concertación (que tiene un carácter per

manente y perfectible): espacio vivo, de interacción y debate permanente. 

o Explicitación de los principios: igualdad de oportunidades; corresponsabi

lidad de los actores sociales (población, sociedad civil y sector privado) e 

institucionales (gobierno local y regional, sector público) que le da sentido 

al desarrollo local y regional; transparencia y respeto a los acuerdos (co

mo mecanismo básico para retomar la confianza). 

o Enfatiza el carácter flexible del proceso metodológico del P.P.: un proce

dimiento básico que no impide la implementación de procesos más avan

zados concordantes con cada realidad. 

o Rol gravitante de los representantes de la sociedad civil en la conforma

ción de los equipos técnicos. 

o Nuevas competencias para los CCLs y CCRs: enfatiza su rol promotor 

para la participación y concertación de actores; ca-impulsor de la convo

catoria, identificación y registro de los agentes participantes (reforzando 

el principio de igualdad de oportunidades), preparación y de los talleres 

de capacitación y trabajo; papel central en la vigilancia social. 
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d) Tendencias de la inversión pública mediante el presupuesto parti-

cipativo 

La inversión de los recursos financieros en el gobierno municipal de Azánga-

ro con base al proceso de presupuesto participativo, tiene las siguientes ten-

dencias específicas: 

De un lado, en lo relativo a la magnitud de los recursos financieros asigna-

dos por el MEF a la Municipalidad Provincial de Azángaro destinados para la 

inversión pública mediante el proceso de presupuesto participativo en los 

últimos cuatro años presenta una tendencia cíclica u oscilante (Grafico N° 

18). 

Gráfico N° 18: 
Provincia de Azángaro- Tendencias del presupuesto público 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 

Así tenemos que en el ejercicio económico del 2007, el monto designado pa-

ra proyectos de inversión asciende a 8.710.000,00; magnitud que tiene un 

relativo descenso en el año 2008, en el monto de medio millón de nuevos 

soles; en tanto que en el año 2009, presenta un incremento ostensible 
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(9.227.000,00 nuevos soles); para finalmente descender drásticamente el 

monto asignado para inversiones del año 2010 a sólo 3.000.000,00 nuevos 

soles. Esta tendencia oscilante, entre otras razones, se debe a las variacio

nes del canon y sobrecanon minero que reciben los gobiernos locales y re

gionales. 

De otro lado, en lo relativo a las prioridades de la inversión pública en con

cordancia a los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado a lo lar

go de los ejercicios presupuestales del 2007 al 201 O (Gráfico N° 18), de ma

nera análoga, se presentan algunas tendencias específicas: 

En términos generales, considerando los cuatro últimos ejercicios presu

puestales, la prioridad de la inversión pública en el eje de Desarrollo Social, 

mantiene un cierto equilibrio; es decir, la inversión en proyectos relacionados 

con la problemática de la salud y educación en estos años de un 30% del to

tal de inversiones en el 2007, desciende alrededor del 20% en los dos años 

subsiguientes; para finalmente, incrementarse al 25 % del total de inversio

nes en la propuesta de anteproyecto de presupuesto participativo para el 

año 2010. 

La prioridad de las inversiones en el eje desarrollo económico, de una ten

dencia predominante en el año 2007, desciende drásticamente en los dos 

años subsiguientes a menos del 30 % en el total de inversiones; para resti

tuirse su prioridad en el año 201 O a la mitad del presupuesto total de inver

siones. 
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Asimismo, las inversiones en programas y proyectos estratégicos enmarca

dos en el eje de Desarrollo Territorial y Ambiental, también mantiene su rela

tiva importancia, que en promedio, alcanza a Y.. del total de inversiones. 

En tanto que en el eje Desarrollo Cívico Institucional, la prioridad de las in

versiones, son menores. Ello debido a que desde el MEF, se observan los 

programas y proyectos vinculados con desarrollo de capacidades de los ac

tores sociales e institucionales; arguyendo que dichos eventos no tienen ca

tegoría de programa o proyecto, sino sólo como actividad. Razón por la cual, 

para el ejercicio presupuesta! 2010, no se ha considerado montos de inver

sión en el Eje de Desarrollo Cívico Institucional. 

e) Efectos en la gestión pública local 

En términos generales, la programación participativa del presupuesto en la 

provincia de Azángaro, especialmente en los últimos cinco años, ha genera

do los siguientes efectos importantes en la gestión pública local: 

Mayor Dinamicidad y articulación de los espacios de concertación: La MCI 

Azángaro se ha dinamizado; así como se ha posibilitado el funcionamiento 

orgánico del CCL, que facilitó el proceso de programación participati

va.Organizaciones de la sociedad civil integrantes de MCI y el CCL, por las 

expectativas y el interés generado, se constituyeron en la masa crítica del 

proceso participativo. 
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Contribución al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil: Re

toman su vida orgánica. Se renuevan las directivas, elaboran sus planes de 

trabajo, incluso algunos, inician sus trámites para su formalización; para te

ner legitimidad y representación (federación de campesinos, organizaciones 

Barriales y de mujeres, asociación de productores, asociación de jóvenes, 

asociaciones de residentes de Azángaro en Puno). 

Mayor importancia a proyectos relacionados con el desarrollo social y de ca

pacidades: ello es evidente en tanto se viene asignando mayor presupuesto 

para proyectos sociales: agua y saneamiento básico, alimentación, educa

ción y electrificación. Asimismo, es muy importante el incremento porcentual 

en la asignación presupuesta! para desarrollo de capacidades: el año 2004 

comprendió el 0.4%, incrementándose al 5% en el año 2005 y duplicándose 

el monto asignado (1 0%) para desarrollo de capacidades para el ejercicio del 

2006. 

Esta tendencia positiva, constituye un indicador concreto que para los agen

tes participantes, el desarrollo humano, ante todo tiene como centro, como 

razón de ser, al hombre; por lo tanto, gradualmente se le viene asignando 

mayor importancia en sus prioridades. 

Promovió o dinamizó el asociacionismo municipal: objetivos comunes para 

proyectos estratégicos y base embrionaria para afianzar el desarrollo regio

nal concertado; Consorcio de alcaldes de la zona norte de Puno (COMU-
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NORP): Azángaro, Carabaya, Sandia y Putina; Consejo Regional de alcaldes 

provinciales. 

Esta instancia, se viene constituyendo en un mecanismo fundamental para: 

intercambiar experiencias en la gestión municipal; para priorizar proyectos y 

programas de importancia provincial e interprovincial; así como ente impul

sador de espacios de análisis y debate público sobre el tema de la integra

ción regional en el marco del proceso de descentralización. 

Visión estratégica en la priorización de proyectos: Mayor atención hacia pro

yectos estratégicos: electrificación rural, agua y saneamiento básico, articu

lación e integración vial y promoción del desarrollo agropecuario y turismo; 

visión del desarrollo territorial para la priorización de proyectos: a nivel pro

vincial, la agrupación de los distritos en 3 Zonas Agroecológicas; a nivel rural 

en la capital del distrito de Azángaro en 5 micro cuencas. 

4. VIGILANCIA CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA LOCAL 

La vigilancia ciudadana, como mecanismo de participación, se configura co

mo la acción de seguimiento, fiscalización y proposición que hacen los ciu

dadanos organizados sobre el uso y manejo de los recursos públicos del go

bierno municipal; merced al cual, contribuyen a la transparencia en las inver

siones. En Azángaro, las acciones de vigilancia ciudadana son de reciente 

data; y como tal, todavía no constituye parte de la cultura institucional local. 
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En este marco, la vigilancia ciudadana podemos abordarlo considerando los 

mecanismos promovidos desde la autoridad municipal de Azángaro y la per

cepción de los directivos y miembros de base de las organizaciones de la 

sociedad civil: 

Desde la autoridad municipal, en muchos casos ha exigencia de los líderes 

de las organizaciones sociales, especialmente urbanas (Frente de Defensa, 

SUTE y Central de Barrios), y en concordancia al marco normativo legal, ha 

implementado dos mecanismos de control y vigilancia ciudadana: 

•!• Las audiencias públicas, las cuales se han realizado en forma orgánica a 

partir del año 2004, con un carácter semestral. Este mecanismo de con

trol y vigilancia ciudadana, tuvo un carácter masivo y representativo, en 

un escenario público (Coliseo), con un director de debates. Se expuso 

los aspectos medulares de la gestión; así como se intentó responder a 

un pliego interrogatorio planteado por las organizaciones de la sociedad 

civil. 

•!• Los informes económicos, tanto las de carácter anual, como articulado al 

proceso del Presupuesto Participativo. En el segundo caso, el espacio 

básico de los informes económicos fueron loas talleres de preparación, 

teniendo como interlocutores a los agentes participantes del Presupuesto 

Participativo. Para la población, en forma simultánea, fue retransmitido 

por TV y emisoras locales. 
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De otro lado, la importancia de la vigilancia ciudadana se viene visualizando 

en el centro de interés de los líderes de las organizaciones sociales; merced 

a la cual, se viene dinamizando la participación de la sociedad civil en la 

identificación y priorización de los proyectos y programas, su ejecución con 

cargo al presupuesto del gobierno local. El interés de los directivos de las 

organizaciones sociales se expresa en: 

•!• Acceso a información en los talleres informativos: Interés de saber los 

resultados de la ejecución presupuesta! anual (proyectos ejecutados, li

quidados y pendientes); magnitud del techo presupuesta!; fuentes del 

presupuesto, proporción de los fondos de inversión y los gastos corrien

tes. 

•!• En los talleres es común escuchar: " ... antes de hablar de la programa

ción del siguiente año, deseamos saber sobre la ejecución presupues

ta!. .. "; " ... que el alcalde nos informe previamente sobre el manejo finan

ciero ... "; " ... de acuerdo a la Ley, antes que nada, se nos debe informar 

documentadamente sobre el manejo de los recursos económicos ... "; " ... el 

Instructivo dice ... " 

En este sentido, la vigilancia social, si bien está en el centro de interés de la 

población o de los agentes participantes del proceso de Presupuesto Partici

pativo; no está acompañada de los instrumentos y mecanismos para lograr

lo. 
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a) Importancia de la vigilancia ciudadana 

En el plano conceptual, se considera que la vigilancia ciudadana es un dere

cho y un mecanismo de participación directa que la población organizada 

puede emprender para fiscalizar o controlar la gestión pública y para concer

tar sus propuestas con la finalidad de contribuir a la solución de los proble

mas que le afectan y lograr el desarrollo de todos. Merced a la cual, su im

portancia radica en tanto: 

o Desarrolla las capacidades ciudadanas pues las organizaciones apren

den a hacer seguimiento, elaborar y concertar propuestas para desarrollo 

distrital, provincial y gobierno regional. 

o Promueve el cumplimiento de las inversiones concertadas (obras, desa

rrollo de capacidades). 

o Garantiza cumplimiento de formas de rendición de cuentas de la gestión 

de los gobiernos locales y regionales de los sectores públicos como salud 

y educación 

o Hace posible el cuidado y manejo adecuado de los recursos públicos. 

o Contribuye a la mejora de la calidad de los servicios públicos. 

En la percepción de los actores sociales de Azángaro (Gráfico N° 19), es 

predominante la tendencia a considerar que la vigilancia ciudadana es im

portante para garantizar una gestión transparente en el uso de los recursos 

públicos; especialmente en el uso de los recursos financieros por parte del 

gobierno municipal. 
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Gráfico N° 19: 
Provincia de Azángaro - Grado de importancia de la vigilancia 

ciudadana en la estión del obierno munici al 

No sabe 

• Miembros de Organizaciones • Directivos de Organizaciones 

No tiene 
importancia 

72.6 

Mas o menos Importante 
importante 

Muy 
importante 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 

Dentro de la gestión del gobierno municipal (Gráfico N° 20), los líderes y 

miembros de base de las organizaciones de la sociedad civil de Azángaro, 

enfatizan como objeto de la vigilancia ciudadana en el uso de los recursos fi-

nancieros (62.4%) y en menor medida en la gestión administrativa (21.4%). 

Siendo muy débil la percepción de los actores sociales (2.2%) para que la 

vigilancia ciudadana abarque todos los aspectos de la gestión pública local. 

Gráfico N° 20: 
Provincia de Azángaro- Aspectos de control y vigilancia 

·····--·········---·· .. ·---~-~-l..~g~~!~.~~---~~Lg~_f?!.~!~~---~-~-~!.~!P~L .......... -.. . 
• Míen1bros de Organizaciones • Dírectivosde Organizaciones 

3.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 
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En el marco de la vigilancia ciudadana, los mecanismos utilizados por el go-

bierno municipal están centrados principalmente en el cabildo abierto 

(47.3%) y el informe económico (28%). Como se ha señalado, la audiencia 

pública que en los dos últimos años tuvo un carácter semestral y masivo. En 

tanto que el informe económico, tuvo un carácter anual y se desarrolló en el 

marco del proceso de presupuesto participativo (Gráfico N° 21). 

Gráfico N° 21: 
Provincia de Azángaro - Medios utilizados por las autoridades 

..... ~~~.!~!P~J~~-.P~.~ª-J~J!I.f.~-~-~~-~tº~--~~.l.ª- .. 9~~!!º~--~-~~.!-~!pal 
• Miembros de Organizaciones • Directivos de Organizaciones 

Informe 
Económico 

50.9 

Cabildo Mesas de 
abierto concertación 

o 2 

No sabe Otros 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Puno. 

Realizando un balance de ambos mecanismos de vigilancia ciudadana, se 

denota contradicciones en la percepción de las autoridades municipales y de 

los actores sociales participantes: 

o Mientras que los primeros sostienen que se ha cumplido con lo estableci-

do por el marco normativo legal, que los eventos fueron democráticos y 

representativos y que ha merecido el reconocimiento y confianza por par-

te de la población. 
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o En cambio, en la visión de los líderes de la sociedad civil, ambos meca

nismos de vigilancia no estuvieron a la altura de las expectativas. En es

te nivel es frecuente los siguientes testimonios: " ... el informe no tuvo un 

sustento documentario"; " ... no se entregó a cada participante un informe 

detallado de la gestión"; " ... no se dio oportunidad (uso de la palabra) a 

una participación más democrática"; " ... el alcalde a llevado a todos sus 

seguidores ... "; " ... quienes le han aplaudido son sus partidarios ... ". 

Respecto a estos dos mecanismos de vigilancia y control ciudadano, más 

usuales en Azángaro, es importante hacer las siguientes disquisiciones: Por 

un lado el Cabildo Abierto, ha sido adecuadamente implementado conforme 

a lo establecido en el marco legal, que está referido a que el Gobierno Muni

cipal realice el informe de su gestión. 

En cambio, la Audiencia Pública, al ser considerada como mecanismo aná

logo (similar) al cabildo abierto; denota la existencia de una confusión por 

parte de los actores institucionales; dado que este mecanismo está referido 

a la rendición de la gestión de todas las instituciones del sector público y en

tidades privadas presentes en la jurisdicción, bajo una lógica de correspon

sabilidad. 

En consecuencia, la vigilancia ciudadana en la provincia de Azángaro todav

ía no constituye parte de la cultura institucional local, tampoco tiene un sen

tido de corresponsabilidad social. En el primer caso, sólo responde al cum

plimiento de la normatividad; en tanto que el segundo caso sólo tiene un 
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carácter puntual (énfasis en el uso de los recursos financieros del gobierno 

municipal) y esporádico en la que se enfatiza sólo el tema de derechos, de

jando de lado la responsabilidad social que es el otro componente de la 

construcción de la ciudadanía. 

b) La ruta crítica de la vigilancia ciudadana 

Para que la vigilancia ciudadana sea parte de la cultura institucional y un 

componente básico de la ciudadanía (sentido de corresponsabilidad social), 

es imperativo que se promueva desde las organizaciones de la sociedad civil 

y las autoridades locales los siguientes elementos y componentes: 

o Voluntad política de las autoridades locales e instituciones públicas para 

desarrollar una gestión concertada y participativa del desarrollo local en 

perspectiva sostenible. 

o Promover un programa de sensibilización de los actores sociales e insti

tucionales sobre la importancia de la vigilancia ciudadana para garantizar 

la gobernabilidad local y la transparencia en la gestión pública local. 

o Elaborar un plan de vigilancia que delinee el circuito o ruta crítica a se

guir: organizar el comité de vigilancia; definir el objeto de vigilancia; plani

ficación de las acciones de Vigilancia; recoger, analizar y difundir infor

mación en forma periódica y oportuna; formular la propuesta; incidencia 

con la propuesta de vigilancia y evaluar las acciones de vigilancia. 
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En suma, los mecanismos de participación ciudadana han contribuido en el 

proceso de democratización de la gestión pública local. En este marco, el 

Plan de Desarrollo Concertado, en lo fundamental, ha posibilitado la cons

trucción de la visión concertada de futuro, así como las orientaciones bási

cas para alcanzarlo en un horizonte temporal de largo plazo (2007-2021); el 

Presupuesto Participativo, a través de la priorización de los programas y 

proyectos estratégicos en forma concertada, viene afianzando la democrati

zación de las inversiones en el gobierno municipal; en tanto que la vigilancia 

ciudadana, no obstante su carácter puntual y esporádica, se viene configu

rando como un mecanismo eficaz en el proceso de transparencia de la ges

tión pública local. 

IV. SISTEMA POLÍTICO DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 

El objetivo del presente item está orientado a esbozar la propuesta del sistema 

político de concertación y participación. En esta orientación, se define la concep

ción y componentes del sistema. Sobre esta base, se presenta la estructura y 

dinámica de funcionamiento del sistema político de concertación y participación, 

teniendo como marco de referencia en el plano programático, la descentraliza

ción, la modernización del estado y la democratización de la gestión pública; co

mo bases fundamentales para la construcción de la gobernabilidad democrática. 
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1. CONCEPCIÓN Y MARCO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE CONCERTA

CIÓN Y PARTICIPACIÓN 

a) Concepción del sistema 

Para esbozar los alcances del sistema político de concertación participación, 

resulta pertinente realizar una disquisición conceptual en torno al concepto de 

sistema, concertación y articulación. 

El sistema, se considera, como un arreglo de componentes que funcionan co

mo unidad; es decir, que la noción de sistema conlleva una visión holística o 

de totalidad social en este caso relacionado con la concertación y participación 

ciudadana en la democratización de la gestión pública. 

En lo relativo a la concertación, es considerada como procesos de diálogo e 

interacción entre actores sociales e institucionales, que tienen intereses, ex

pectativas y objetivos diferentes; que reconociendo dichas diferencias posibili

tan la construcción de los mínimos consensos. 

En este sentido, en relación al marco de referencia de la concertación se le 

considera como: parte de la democratización del Estado y construcción de la 

ciudadanía; un proceso social y político donde confluyen actores e intereses 

diversos, incluso hasta contrapuestos (Aspur, J., 1999. Romero, F.; 1999); la 

integración de diversos sectores en sistemas de negociación y en la canfor-
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mación de agendas públicas, en la cual cada uno se reconoce como partici-

pante social y político legítimo (Grompone, R.; 1998). 

Así mismo, en relación a los factores y condicionantes básicos que posibilitan 

su surgimiento y expansión, se considera: (Vergara, R, 2001 ): el subdesarrollo 

del sistema político, debilidad de los partidos políticos, falta de legitimidad de 

la representación ciudadana y la necesidad de interlocución de la Sociedad ci-

vil con el Estado. 

Finalmente, la articulación, se considera como un proceso de relación, entrela-

zamiento, subordinación entre los actores sociales e institucionales que ínter-

actúan en torno a la democratización de la gestión pública . 
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Ahora bien, el sistema político de concertación y participación (Esquema V.1) 

es pertinente considerarlo en perspectiva histórica: En el plano estratégico, 

cuyo horizonte temporal corresponde al largo plazo, supone que el sistema 

político de concertación y participación contribuye a la construcción de la go-

bernabilidad democrática del país a partir de los niveles subnacionales; es de-

cir, del nivel regional y local (lo distrital y lo provincial). 

En sentido amplio, la gobernabilidad supone calidad democrática de gobierno, 

en función del logro de cierto tipo de consenso societal en la formulación de 

políticas y resolución de problemas y/o capitalización de oportunidades que 

produzcan o promuevan logros significativos en términos de desarrollo huma-

no sostenible; así como aumentar la calidad de gobierno por el incremento de 

la capacidad de autogobierno de la sociedad. 

·Esquema V., 2 
GOBERNABIUDAD DEMOCRATICA: VISION SISTEMICA 

Y Descentralización 

ENTRADA 

•Capacidades 
Locales 

•RR.HH. 
Locales 

•RR. Naturales + 
•Nivel de 

Participación 
•Situación de la 

localidad 

Gobernabilidad 
Nacional 

/ 
GL: Gobierno Local 

+ 
Gobernabilidad Regional 

OE: Or anizaciones económicas 

Articulación y complement. 
71anes Reg. Y Nac. 

\ 

SALIDA 

Desarrollo Human 
Sostenible 

Corto Plazo 
•Nivel de Bienestar 
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•Corresp. Actores 
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160 



En términos concretos, la gobernabilidad democrática es un proceso de cons

trucción permanente a partir de una nueva relación/ articulación del Estado 

con los organismos económicos, con los poderes públicos, con actores de la 

sociedad civil, con la economía y el mercado. 

En esta perspectiva, la gobernabilidad democrática (Esquema V.2) en su es

tructura y dinámica de funcionamiento, está compuesto por tres componentes: 

La construcción del buen gobierno, la construcción de la ciudadanía (activa y 

efectiva) y la competitividad. 

En el plano programático, que corresponde al horizonte temporal de mediano 

plazo, el sistema político de concertación y participación se enmarca dentro de 

la perspectiva de afianzar el proceso de descentralización, la modernización 

del Estado y la democratización de la gestión pública. 

En el plano táctico y operativo, cuyo horizonte temporal es el corto plazo, se 

localiza la construcción del sistema político de concertación y participación; 

cuyo proceso, tiene como punto de partida los espacios locales (a nivel distrital 

y provincial) y avanzar hacia el espacio regional. 

b) Componentes del sistema de concertación y participación 

El sistema político de concertación y participación local, en lo medular, presen

ta los siguientes componentes: 
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•!• El marco estratégico del sistema de concertación y participación: 

Visión y Misión 

El sistema político de concertación y participación local, tiene como eje 

organizador, la visión compartida de futuro y la misión de los actores 

sociales e institucionales. 

En este sentido, la visión, es la idea integral del espacio o escenario lo

cal, de los roles económicos que desempeña, de los logros de desarro

llo alcanzado y hacia donde se orienta en el futuro; en esencia, es una 

apuesta por un futuro particular, es la construcción de un futuro atracti

vo, viable y alcanzable. 

La visión posee los siguientes componentes: los roles económicos futu

ros (sustento básico), el desarrollo alcanzado por las instituciones, orga

nizaciones y sus líderes, las conductas y valores de la ciudadanía, la ca

lidad de vida de la población, el ambiente urbano y ecológico, el nuevo 

estado de sus fortalezas y debilidades y el nuevo potencial que se está 

generando. 

En tanto que la Misión, es la razón de ser de la organización, institución; 

es decir, es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza el 

grupo organizado, organización o entidad para conseguir los objetivos 

que se proponen. 
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La misión, comparte con la visión los rasgos de riesgo y motivación que 

le otorgan un sentido a los procesos de cambio y transformación; pero, a 

diferencia de la visión, con la misión la imagen que proyectamos es con

creta y capaz de indicar donde radica el éxito de nuestra labor en la ac

tualidad. 

En consecuencia, para promover el desarrollo local en perspectiva sos

tenida, se debe construir una sola visión; en torno a la cual, se definen 

las competencias, roles y funciones de las organizaciones de la sociedad 

civil (como actores y protagonistas del desarrollo, el Estado, que se ex

presa a través del gobierno local (que lideran el proceso de desarrollo 

local) y entidades sectoriales (promotores del desarrollo), el sector priva

do- empresas (a través de su política de responsabilidad social) y las 

ONGs (como facilitadores de procesos de desarrollo). 

•:• El buen gobierno 

El buen gobierno, como componente fundamental del sistema político de 

concertación y participación, es conceptuado como el "Arte o manera de 

gobernar, que busca el desarrollo económico, social e institucional du

radero, promoviendo el sano equilibrio entre Estado, sociedad civil 

y el mercado de la economía" (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española) 
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O también como el conjunto de acciones y procesos que contribuyen a 

una gestión local más eficiente, eficaz y transparente, sobre la base de 

consensos entre actores públicos y privados. Construcción de relaciones 

equilibradas entre el Estado y la sociedad civil a lo largo de procesos de 

interacción. Capacidad de dar respuestas a los problemas críticos, me

diante cambios o reformas políticas, sociales y económicas, especial

mente en el ejercicio del poder (Díaz Palacios, Julio; 2004) 

En esta perspectiva, los nuevos retos del Buen Gobierno Local se ex

presa en: Creadores de escuelas de la democracia, proveedores efecti

vos de servicios públicos, ordenadores del territorio, planificadores del 

desarrollo y protectores del ambiente, promotores de la identidad y cul

tura cívica, prestadores de servicios sociales eficientes y reducir la po

breza, promotores del desarrollo económico, promotores de la igualdad 

social y de género, corresponsables de la seguridad ciudadana, protec

tores de las bienes comunes globales (agua, suelo, flora, fauna, biodi

versidad, clima). 

•!• Los espacios de concertación y participación 

Los espacios de concertación, como otro componente del sistema políti

co de concertación y participación, en lo esencial, se configuran como 

escenarios que contribuyen a la reconstrucción del tejido social e institu

cionalidad, es posible abordarlo desde dos puntos de vista: 
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En relación a la caracterización de los espacios de concertación, por su 

nivel de desarrollo y temporalidad), se tiene las siguientes: las experien

cias desarrolladas y de mayor alcance temporal: inicios de los 90 (Caja

marca, San Martín, Ayacucho, etc.); experiencias desarrolladas y de al

cance temporal intermedio: fines del 90 (Limatambo, Canchis, Arequipa, 

Piura y Puno); experiencias recientes conformadas a la luz del D. S. 01-

PROMUDEH: MCPLCP. 

En relación a la tipología de los espacios de concertación (Dies, A.; 

2003) considera las siguientes: Concertación local: sociedad civil, muni

cipalidades, ONGs; concertación pública regional: CTAR y MCPLCP; 

concertación macroregional: cámaras de comercio y gobiernos locales; 

Concertación Sectorial prepositivo: cámaras de comercio, productores, 

comerciantes y sectores estatales; concertación sectorial reivindicativo: 

organizaciones gremiales, sectores del Estado, gobiernos locales y em

presas. No obstante esta diversidad de espacios, en los ámbitos locales, 

como tendencia general, se pueden identificar los siguientes espacios de 

participación: las mesas de concertación, los consejos de coordinación 

local y los comités de gestión. 

•!• Los mecanismos de concertación y participación 

Los mecanismos de participación, como instancias que contribuyen a la 

democratización de la gestión pública, se expresan en los siguientes: 
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Los planes de desarrollo concertados (PDC), que posibilitan construir as 

visiones compartidas de futuro, así como las orientaciones fundamenta

les para alcanzarlo. El presupuesto participativo (P.P.), que posibilita 

construir los mínimos consensos para la inversión pública a través de 

programas y proyectos estratégicos para el desarrollo local. La vigilancia 

ciudadana (V.C.), que contribuye al proceso de transparencia de las in

versiones en la gestión pública, así como en la construcción de la ciuda

danía activa (derechos y responsabilidades). La rendición de cuentas 

(R.C.), que posibilita la transparencia, eficiencia y eficacia de las inver

siones en la gestión pública. 

En consecuencia, lo mecanismos de participación ciudadana, en lo 

esencial, generan las condiciones básicas para la cogestión (toma de 

decisiones), sentido de corresponsabilidad (asunción de os activos y pa

sivos) y actitud prepositiva de las organizaciones de la sociedad civil en 

la gestión pública. 

•!• Los niveles de coordinación y concertación 

En el contexto de la descentralización, los niveles de coordinación y 

concertación, están referidos a los espacios y gobiernos subnacionales; 

es decir, a los gobiernos locales (de nivel distrital y provincial) y gobier

nos regionales. 
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Entre los niveles de gobierno, bajo el principio de subsidiariedad (donde 

cada nivel de gobierno posee sus competencias principales y comple

mentarias), se establecen niveles de relación y coordinación, en torno a 

la decisión de los programas y proyectos estratégicos priorizados. 

•!• Marco Jurídico-legal 

En las últimas décadas, el Perú se configura como un país prodigio en la 

dación de un marco jurídico legal favorable para afianzar el proceso de 

descentralización y la democratización de la gestión pública. 

En este contexto, las normas y dispositivos legales que sirven como 

marco de referencia básico del sistema político de concertación y partici

pación local, en lo medular, son los siguientes: 

En el acceso a la gestión pública, se tiene como marco de referencia le

gal a la Constitución Política del Perú, a través de la reforma del título 111, 

capítulo XIV; normas para afianzar el proceso de descentralización, mo

dernización del Estado y para garantizar rendición de cuentas y la vigi

lancia ciudadana: Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de Gobiernos Municipales; .la 

Ley (N° 27806) de Transparencia y Acceso a la Información; para la de

mocratización de las inversiones en la Gestión Pública local y regional: 

Ley Marco d~ Presupuesto Participativo; ética de la función pública: Ley 

de modernización del estado y Ley de Ética en la función pública. 
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•!• Las estrategias del sistema de concertación y participación 

Las estrategias, como medios o mecanismos fundamentales que afian

zan la estructura y dinámica de funcionamiento del sistema político de 

concertación y participación, en lo medular, son los siguientes: 

El fortalecimiento de capacidades de los actores sociales (dirigentes y 

miembros de las organizaciones de la sociedad civil) e institucionales 

(autoridades y funcionarios locales); asocio y alianzas estratégicas de 

los gobiernos locales con las empresas (política de responsabilidad so

cial), con la cooperación internacional (recursos financieros), con las en

tidades de promoción del desarrollo - ONGs (facilitadores de procesos 

de desarrollo); incidencia política, a las autoridades del gobierno local, 

regional y autoridades sectoriales, para cimentar su voluntad política pa

ra una gestión pública concertada y participativa; incidencia social, a los 

directivos y líderes de las organizaciones de la sociedad civil, para afian

zar su carácter prepositivo, su sentido de cogestión y corresponsabilidad 

en el desarrollo. En suma, estos son los componentes básicos del siste

ma político de concertación y participación local. 

2. ARTICULACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Dada la existencia de una diversidad y variedad de espacios y mecanismos 

de participación ciudadana, resulta fundamental, que entre ellos, se esta

blezcan niveles de articulación orgánica. 
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a) Integración dentro de los espacios de concertación 

Dentro de los espacios de concertación existentes a nivel local, debe esta

blecerse una jerarquía, en torno a lo cuales definir sus competencias y fun

ciones, tomando como base el marco jurídico-legal o la normatividad interna. 

En esta perspectiva, partiendo del reconocimiento que en los espacios loca

les, se vienen institucionalizando las MCI o MCLCP, los CCL y los Comités 

de Gestión. Ante ello, la MCI-MCLCP, se configura en el espacio de mayor 

cobertura; en tanto el CCL sería la instancia facilitadora; y los comités de 

gestión las instancias técnicas y operativas. 

b) Integración dentro de los mecanismos de participación 

De manera análoga, entre los mecanismos de participación, debe establecer 

una jerarquía, para luego establecer una articulación orgánica. 

En este sentido, el PDC se configura como el plan marco dentro del espacio 

local; en torno a ella deben articularse los planes de desarrollo sectorial, ins

titucional u organizacional. Asimismo, dentro de los PDC, a nivel distrital y 

provincial, deben establecerse mecanismos de coordinación y complementa

riedad, principalmente, en lo relativo a la visión y los ejes de desarrollo. 

En el Presupuesto Participativo, en su concepción, se hace referencia a las 

fuentes de financiamiento; los cuales, no sólo considera los recursos de los 
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gobiernos locales (de nivel distrital o provincial), sino también, los recursos 

de las entidades sectoriales, los aportes del sector privado, de la Coopera

ción Internacional, de las ONGs y también de los aportes de contrapartida 

local de las organizaciones de la sociedad civil. 

Finalmente, la articulación intra en los mecanismos de participación ciuda

dana, en forma orgánica, debe darse entre el PDC, el PP y la VC. 

e) Articulación entre los espacios y mecanismos de concertación y 

participación 

Habiendo visualizado con meridiana claridad la integración dentro de los es

pacios de concertación y dentro de los mecanismos de participación; resulta 

pertinente, consolidar la articulación inter entre espacios y mecanismos de 

concertación y participación. 

d) Relación de coordinación entre los niveles de gobierno subnaciona

les 

En la perspectiva de afianzar el proceso de descentralización, resulta fun

damental, establecer los niveles de relación y coordinación, teniendo como 

base el principio de subsidiariedad, y las competencias y funciones que le 

otorga el marco jurídico-legal, entre los gobiernos subnacionales. 
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En este sentido, deben establecerse mecanismos concretos de relación y 

coordinación entre los gobiernos locales (entre el gobierno provincial con los 

gobiernos distritales); y entre los gobiernos locales de nivel provincial con el 

gobierno regional. Por ejemplo, tomando como referencia las competencias 

de los gobiernos subnacionales para las prioridades de la inversión pública, 

se podía tomar en cuenta las siguientes orientaciones: 

•!• Los gobiernos regionales, en la prioridad de sus inversiones, deben 

considerar programas y proyectos de importancia interregional, regio

nal o interprovincial. 

•!• Los gobiernos locales de nivel provincial, en la prioridad de sus inver

siones, deben considerar programas o proyectos de importancia ínter

provincial, provincial o interdistrital. 

•!• Los gobiernos locales de nivel distrital, en a prioridad de sus inversio

nes, deben considerar programas o proyectos de importancia interdis

trital y dentro del contexto distrital. 

En consecuencia, el sistema político de concertación y participación local, 

presupone la articulación orgánica (intra e ínter) entre los diferentes compo

nentes, teniendo como eje organizador la construcción de la visión comparti

da de futuro, la misión o roles fundamentales de las institucionales y organi

zaciones de la sociedad civil y el marco jurídico-legal. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La Provincia de Azángaro se configura como una realidad compleja 

y contradictoria. Las potencialidades, en lo esencial, se presentan 

especialmente en cuanto a la variedad y diversidad productiva agro

pecuaria (agricultura, ganadería y transformación), con tendencia a 

la especialización en la producción de lácteos y derivados y la trans

formación de charqui y chalona, crianza de truchas y artesanías de 

tejidos, dinamizado por pequeños productores individuales y de co

munidades campesinas y la experiencia exitosa de agentes econó

micos locales(medianos productores agropecuarios) con potencial 

competitivo en el mercado regional y nacional. 

Contrariamente las condiciones de vida de la mayoría de la pobla

ción son precarios (salud, educación y acceso a servicios básicos) y 

se expresan en el mapa de la pobreza (36.59% de Índice Relativo 

de Pobreza y la tasa de desnutrición infantil asciende a 37.16%) y 

con IDH que alcanza a 0.5310, el cual es bajo, incluso por debajo 

del promedio regional (0.5468) y nacional (0.59.76). 
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SEGUNDA: La participación ciudadana en Azángaro a través de la Mesa de 

Concertación lnterinstitucional (MCI), el Consejo de Coordinación 

Local (CCL) y los Comités de Gestión (CG), se ha dinamizado, es

pecialmente con las últimas gestiones de los gobiernos municipales; 

contribuyendo a la reconstrucción del tejido social y la institucionali

dad local en la perspectiva del desarrollo local sostenible. 

TERCERA: La Mesa de Concertación lnterinstitucional y en menor medida el 

Consejo de Coordinación Local Azángaro, se han configurado en 

espacios fundamentales para reconstruir el tejido social, fortalecien

do la dinamicidad y la democracia interna de las organizaciones de 

la sociedad civil, tanto rurales como urbanas; así como también vie

nen contribuyendo en el tránsito de una actitud predominantemente 

reivindicativa hacia otra prepositiva. 

CUARTA: Los Comités de Gestión, como espacio e instancia técnica y operati

va de la MCI, que corresponden a cada eje estratégico del PDC 

Azángaro, por su mayor dinamismo, han contribuido a la construc

ción y funcionamiento de una plataforma interinstitucional que deli

neó las orientaciones fundamentales de la gestión del gobierno lo

cal. 

QUINTA: Los mecanismos de concertación y participación ciudadana, expre

sados en el Pan de Desarrollo Concertado (PDC), el Presupuesto 

Participativo (PP) y la Vigilancia Ciudadana (VC), han contribuido a 
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SEXTA: 

la democratización de la gestión pública local en Azángaro; afian

zando el sentido de ca-responsabilidad, co-gestión y actitud proposi

tiva de las organizaciones de la sociedad civil en el gobierno local. 

El proceso de formulación e implementación del PDC de Azángaro 

ha posibilitado no sólo la construcción de una visión compartida de 

futuro para un horizonte temporal de largo plazo (2007 - 2021) y las 

orientaciones básicas para plasmarlo (ejes de desarrollo, objetivos 

estratégicos y operativos, priorización de programas y proyectos es

tratégicos); sino también a afianzado la construcción de los mínimos 

consensos en las prioridades del desarrollo local en perspectiva sos

tenida. 

SEPTIMA: El presupuesto participativo, como mecanismo de concertación y 

participación, se ha configurado como un instrumento eficaz y efi

ciente en la democratización de la inversión pública local; estable

ciendo no sólo las prioridades de los programas y proyectos estraté

gicos en forma concertada, sino también afianzando el sentido de 

corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil a 

través del aporte de contrapartidas locales en el financiamiento del 

desarrollo. 

OCTAVA: La vigilancia ciudadana, como otro mecanismo de concertación y 

participación, pese a que todavía no constituye parte de la cultura 

institucional de Azángaro, viene contribuyendo a la construcción de 
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la gobernabilidad local, especialmente recuperando la confianza y la 

transparencia en la gestión pública local. 
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RECOMENDACIONES 

l. En relación a los espacios de concertación y participación ciudadana: 

1. Realizar incidencia política para que en la normatividad, se profundice los 

alcances y naturaleza de los espacios de concertación: de instancias de 

coordinación y concertación, transiten ha instancias deliberativas y toma de 

decisiones; es decir, que los espacios de concertación y participación ten

gan un carácter vinculante con la gestión pública local. 

2. Con base al marco jurídico-legal, relativamente favorable, se debe avanzar 

a la construcción de un sistema político de concertación y participación lo

cal, tomando como base la articulación (intra e inter) de los espacios de 

concertación (MCI, CCL y CG) y los mecanismos de participación ciudada

na (PDC, PP y VC), bajo una lógica de concordancia y complementariedad 

en sus competencias, roles y funciones en perspectiva del desarrollo local 

sostenible. 
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11. En relación a los mecanismos de participación ciudadana para la gestión 

concertada del desarrollo local: 

1. Contribuir a la elaboración de los planes estratégicos de desarrollo institu

cional u organizacional articulados a los planes estratégicos concertado de 

desarrollo local (distrital y provincial) y regional. 

2. Contribuir a la democratización del proceso de presupuesto participativo, 

afianzando la descentralización en base al desarrollo territorial y temático; 

generando mecanismos para la contribución potencial de fondos prove

nientes de los sectores del estado, las empresas privadas, las ONGs y las 

contribuciones de la sociedad civil. 

3. Elaborar el Plan de vigilancia ciudadana en forma concertada y participativa 

como forma de contribuir a la gestión concertada del desarrollo local. 

111. En relación al rol de la Escuela de Postgrado (Programas Doctorales y 

Maestrías) de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno) y entida

des académicas en general: 

1. Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los actores sociales e ins

titucionales en la perspectiva de contribuir al desarrollo local sostenible: 

Cursos y programas de capacitación, programas de perfeccionamiento y 

actualización, diplomados sobre temas específicos, etc. 
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2. Brindar asistencia técnica y asesoría para la elaboración de los planes es

tratégicos concertados, la formulación de los presupuestos participativos y 

la vigilancia ciudadana. 

3. Brindar apoyo técnico para el desarrollo de investigaciones básicas y apli

cadas, la sistematización de experiencias exitosas en la gestión del desa

rrollo local; de manera especial, las experiencias que se vienen promo

viendo con los espacios y mecanismos de participación ciudadana. 
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ANEXO No 1 

INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEMOCRATIZA
CIÓN DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO LOCAL 

GUÍA DE ENTREVISTA 
AUTORIDADES LOCALES, SECTORIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

l. INFORMACIÓN GENERAL 1 CODIGO: 

1. Nombres y apellidos: 

2. Cargo: 

3. Provincia/Distrito: ............................................................................ . 
4. Edad: ........................................... . 
5. Profesión: ................................................... . 

11. REPRESENTATIVIDAD Y LEGITIMIDAD 

6. ¿Las organizaciones de la sociedad civil tienen confianza en la gestión de las 
autoridades municipales en el desarrollo local? 

7. ¿Las autoridades municipales toman en cuenta las necesidades y demandas 
de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo? ¿Cuáles son las expresio
nes concretas? 

8. Las autoridades municipales respetan la autonomía y democracia interna de 
las organizaciones de la sociedad civil local? ¿Cómo? ¿Qué expresiones tiene 
al respecto? 

9. Qué características debe tener un buen gobierno local? 
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10. ¿Cuál es el perfil ideal de una autoridad municipal democrática? 

111. ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 
E INSTITUCIONAL LOCAL: 

11. ¿Qué grado de importancia le asigna Ud. a la participación ciudadana en la 
gestión del gobierno local? 

12. ¿Cuál es el grado de importancia que le asigna Ud. a los espacios de concer
tación? ¿Por qué? 

13. ¿Cree Ud. que los espacios de concertación (MCI - CCL) recogen las necesi
dades y demandas de las organizaciones de la sociedad civil local? ¿Cómo 
son canalizadas estas demandas por la autoridad municipal? 

IV. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRATIZACIÓN DE 
LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL: 

14. ¿Cuál es el carácter y qué grado de importancia le asigna Ud. al Plan Estraté
gico en el desarrollo local? 

15. Cuáles son los aspectos más importantes que debe considerar el Plan Es
tratégico? 

16. ¿La autoridad municipal toma en cuenta las iniciativas o propuestas presenta
das por las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del plan es
tratégico?(Señale las iniciativas que considere estratégicas para el desarrollo 
local) 
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17. ¿El gobierno local, ha realizado la evaluación del plan estratégico? ¿con que 
periodicidad? ¿con que metodología e indicadores? ¿Con qué resultados? 

18. ¿Qué porcentaje de contrapartida debe asumir la población beneficiaria para el 
financiamiento de una iniciativa, propuesta o proyecto? 

19. Qué grado de importancia le asigna Ud. al control y la vigilancia ciudadana? 

20. En los gobiernos municipales, cuáles son los aspectos más importantes qué 
deben ser sujeto de control y vigilancia? 

21.A qué espacios de decisión pública debe realizarse control y vigilancia social? 
(señale 3 entidades más importantes): 

22. Por qué medios las Autoridades municipales informan de su gestión?: 

23. ¿Qué productos que se produce en el distrito o provincia tienen mayor deman
da en el mercado Regional, nacional e internacional? (señale tres productos 
más importantes): 

186 



24. ¿Qué productos generan mayores ingresos? 
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ANEXO No 2 

INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEMOCRATIZA
CIÓN DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO LOCAL 

CUESTIONARIO 
A DIRECTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y ESPACIO DE CON

CERTACION LOCAL 

l. INFORMACIÓN GENERAL 1 CODIGO: 

1. Localización: 
Distrito: ....................................... Provincia: ........................................... . 

2. Organización: 

3. Cargo: ............................................... . 
4. Nombres y apellidos: 

5. Edad: ........................................... . 
6. Sexo: 

a) Masculino ( ) b) Femenino ( ) 
7. Grado de Instrucción: 

a) ( ) Analfabeto 
b) ( ) Primaria 
e) ( ) Secundaria 
d) ( ) Superior 

8. Ocupación: 
e) ( ) Agricultor 
f) ( ) Comerciante 
g) ( ) Empleado 
h) ( ) Funcionario 
i) ( ) Otro: .......................................... . 

11. REPRESENTATIVIDAD Y LEGITIMIDAD 

9. ¿Cuándo fue elegido la Junta Directiva actual de su organización? 
a) ( ) Menos de un año 
b) ( ) Hace un año 
e) ( ) Hace más de dos años 
d) ( ) Hace varios años 
e) ( ) No recuerda 

1 O. ¿Los Asociados de su organización tienen usted confianza en los directi
vos? 

a) ( ) SI 
b) ( ) NO 
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Por Qué?: 

11. ¿Los directivos toman en cuenta sus necesidades y demandas? (sólo para 
asociados) 
a) ( ) SI 
b) ( ) NO 

Cómo/Por Qué?: 

12. Los directivos defienden los intereses de su organización? (sólo para aso
ciados) 
a) ( ) SI 
b) ( ) NO 

Cómo/Por Qué?: 

13. Qué características debe tener un buen dirigente?(Marque tres cualidades 
más importantes) 
a) ( ) Honesto 
b) ( ) Transparente 
e) ( ) Vocación de servicio 
d) ( ) Creativo/innovador 
e) ( ) Concertador 
f) ( ) Otro: ...................................... . 

14. Cuáles son los logros más importantes obtenidos por su organización hasta 
la fecha? 
a) ( ) 

b) ( ) 

e) ( ) 

111. ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SO
CIAL E INSTITUCIONAL LOCAL: 

15. ¿Qué grado de importancia le asigna Ud. a la participación ciudadana en la 
gestión del desarrollo local? 
a) ( ) Muy importante 
b) ( ) Importante 
e) ( ) Poco importante 
d) ( ) No es importante 
e) ( ) No sabe/ No opina 

¿Por Qué?: 
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16. Su organización participa o es miembro integrante de los espacios de con
certación (MCI, CCL, Comité de Gestión)? 
a) ( ) SI 
b) ( ) NO 

Cómo/Por Qué?: 

17. Qué grado de importancia le asigna Ud. a los espacios de concertación? 
a) ( ) Muy importante 
b) ( ) Importante 
e) ( ) Poco importante 
d) ( ) No es importante 
e) ( ) No sabe/ No opina 

¿Por Qué?: 

18. Cree Ud. que los espacios de concertación (MCI - CCL) recogen las nece
sidades y demandas de tu organización? 
a) ( ) SI 
b) ( ) NO 

Cómo/Por Qué?: 

IV. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRATIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL: 

19. Su organización ha participado en la elaboración del Plan Estratégico Con
certado (de su provincia/distrito)? 
a) ( ) SI 
b) ( ) NO 

Cómo/Por Qué?: 

20. Qué grado de importancia le asigna Ud. al Plan Estratégico Concertado? 
a) ( ) Muy importante 
b) ( ) Importante 
e) ( ) Poco importante 
d) ( ) No es importante 
e) ( ) No sabe 1 No opina 

¿Por Qué?: 

21. Cuáles son los aspectos más importantes que debe considerar el Plan Es
tratégico? 
a) ( ) Visión, Roles económicos, Ejes de desarrollo, objetivos, programas 

y proyectos 
b) ( ) Visión, Roles económicos, objetivos y proyectos 
e) ( ) Visión, Objetivos, ejes y proyectos 
d) ( ) Visión y proyectos 
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e) ( ) Otros: 

¿Por Qué?: 

22. Su organización ha participado en la elaboración del presupuesto participa
tivo del 2004 ó 2005? 
a) ( ) SI 
b) ( ) NO 

Cómo/Por Qué?: 

23. Ha presentado Ud. alguna iniciativa o propuesta en su organización? 
a) ( ) SI 
b) ( ) NO 

Sobre Qué?: 

24. Su organización ha presentado alguna iniciativa o propuesta para ser con
siderado en el presupuesto participativo del año 2004 ó 2005? 
a) ( ) SI 
b) ( ) NO 

Sobre Qué?: 

25. Se ha considerado alguna de sus iniciativas o propuestas presentadas por 
su organización en el presupuesto participativo (del2004 ó 2005)? 
a) ( ) SI 
b) ( ) NO 

Sobre Qué?: 

26. ¿Qué porcentaje de contrapartida debe asumir la población beneficiaria pa
ra el financiamiento de una iniciativa, propuesta o proyecto? 
a) ( ) Hasta el 50% del costo total del proyecto o iniciativa 
b) ( ) Hasta el 30% del costo total del proyecto o iniciativa 
e) ( ) Menos del 20% 
d) ( ) Menos del 1 O% 
e) ( ) No está de acuerdo. 

¿Por Qué?: 

27.Qué grado de importancia le asigna Ud. al control y la vigilancia ciudada
na? 
a) ( ) Muy importante 
b) ( ) Importante 
e) ( ) mas o menos importante 
d) ( ) No es importante 
e) ( ) No sabe/ No opina 
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¿Por Qué?: 

28. En los gobiernos municipales, cuáles son los aspectos más importantes 
qué deben ser sujeto de control y vigilancia? 
a) ( ) uso de recursos financieros, gestión institucional, manejo de perso

nal, administración 
b) ( ) uso de recursos financieros, gestión institucional, manejo de perso-

nal 
e) ( ) uso de recursos financieros, gestión institucional 
d) ( ) Uso de recursos financieros 
e) ( ) No sabe/ No opina 

¿Por Qué?: 

29.A qué espacios de decisión pública debe realizarse control y vigilancia so
cial? (señale 3 entidades más importantes): 

a) ( ) ···································· 
b) ( ) ................................... . 
e) ( ) ................................... . 
d) ( ) No sabe 1 No opina 

¿Por Qué?: 

30. Participa Ud. en el control de su organización? 
a) ( ) SI 
b) ( ) NO 

Cómo/Por Qué?: 

31. Por qué medios las Autoridades municipales informan de su gestión?: 
a) ( ) Informe Económico 
b) ( ) Cabildo abierto 
e) ( ) Asambleas populares 
d) ( ) Mesas de concertación 
e) ( ) Otro: ............................................................... . 
f) ( ) No Sabe 1 No Opina 

32. Cómo se informa Ud. sobre las actividades y resultados de los espacios y 
mecanismos participativos? 

ESPACIO MECANISMO Radio TV Diario Conversaciones Otros No 
Sabe 

a) MCI-CCL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
b) PEC ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
e) P.P. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
d) Vigilancia social ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
e) Transf. Programas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
f) Informe Económico ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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33. ¿Qué productos que se produce en tu distrito o provincia tienen mayor de
manda en el mercado Regional, nacional e internacional? (señale tres pro
ductos más importantes): 
a) ( ) ...................................... Por Qué?: 

b) ( ) ...................................... Por Qué?: 

e) ( ) ...................................... Por Qué?: 

d) ( ) No sabe/ No opina 

34. ¿Qué productos generan mayores ingresos? 
a) ( ) ...................................... Por Qué?: 

b) ( ) ...................................... Por Qué?: 

e) ( ) .......... .... ....... .... ....... .... Por Qué?: 

d) ( ) No sabe/ No opina. 
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