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Las ponencias que hemos escuchado plantean el tema de la descentraliza-
ción en el contexto de la globalización por la que pasan nuestras sociedades.
Encontramos que hay oportunidades y riesgos que apuntan, en general, a
un fortalecimiento de la autonomía local.

En el caso del Perú, debo reconocerlo con pesar, no vivimos una expe-
riencia similar. A contracorriente de lo que ocurre en el mundo, y en el área
andina en particular, la descentralización se congeló en mi país con el auto-
golpe de Estado del ingeniero Alberto Fujimori. 

El 6 de abril de 1992, el gobierno promulgó el D.L. 25418, que acabó
con las asambleas regionales, los consejos regionales y las presidencias regio-
nales, elegidas todas ellas por voto popular. La posterior restauración del or-
den constitucional fue solamente parcial con la convocatoria a un congreso
constituyente. 

Los gobiernos regionales pasaron a ser gobernados y administrados por
comisiones transitorias de administración regional (CTAR), que hasta el
presente continúan en ejercicio. El fin súbito de las autoridades regionales
ha significado un claro paso atrás en el proceso de participación ciudadana
y de gobierno democrático en el país.

Lo que hoy existe, si me permiten usar la figura, es una administración
y una presencia del Poder Ejecutivo ‘descentralizada’ en la toma de decisio-
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nes. Me explico: el Presidente de la República, con gran tenacidad, capaci-
dad de trabajo y presencia múltiple, viaja permanentemente a decenas de lo-
calidades grandes y pequeñas, en la Costa, la Sierra o la Amazonía. En estas
visitas a distritos, provincias, comunidades campesinas y asentamientos hu-
manos de distinto rango, el Poder Ejecutivo evalúa, prioriza, decide, invier-
te, etc., y asume el papel que corresponde a las autoridades locales, a las or-
ganizaciones de la sociedad civil y a los pobladores en general. 

Lo que se llama descentralismo, en el Perú, es un populismo autoritario
y paternalista que se ejerce activamente, sin respetar las autonomías locales.

Los principales afectados de esta forma de gobierno son, ciertamente,
los gobiernos locales, a los que constantemente se les resta autonomía, fun-
ciones y recursos que son asumidos por el gobierno nacional, por el Poder
Ejecutivo, el Ministerio de la Presidencia y por el propio Presidente de la
República. 

Una experiencia valiosa 
de participación ciudadana

Pero, felizmente, existen experiencias importantes que compartir en el ám-
bito de la participación ciudadana. Por ejemplo, el municipio de Villa El
Salvador, distrito de algo más de 300 mil habitantes, ubicado en el área me-
tropolitana de Lima, que durante este año está viviendo una experiencia
muy valiosa. Se trata de la formulación de un plan integral de desarrollo
participativo mediante la presencia activa de sus ciudadanos. 

Esta experiencia de participación ciudadana se ha hecho, en síntesis, a
partir de enero de 1999, al seguir los siguientes pasos: 

• Convocatoria a los vecinos y organizaciones de todo tipo del distrito pa-
ra trabajar en reuniones de concertación o mesas de trabajo, por secto-
res y por áreas territoriales, la problemática específica. 

• Como resultado de este trabajo, al cabo de más de 200 reuniones, se ob-
tuvo diagnósticos y propuestas, así como la formulación preliminar de
proyectos prioritarios para Villa El Salvador. Estos documentos se refie-
ren a temas tales como salud, seguridad ciudadana, institucionalización
de mecanismos de participación, educación, jóvenes, mujeres y micro
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empresarios, por mencionar sólo algunos ejemplos. Además, otros do-
cumentos, trabajados por áreas territoriales, plantean propuestas para
diversas zonas dentro del distrito.

• Reunión general de debate y de síntesis de los documentos trabajados.
Esta gran asamblea, llamada cónclave, sirvió para que, en julio, una co-
misión elegida por la asamblea y apoyada por técnicos del municipio y
ONGs preparara un documento síntesis en el que se plantean las gran-
des líneas estratégicas y los principales objetivos.

• En noviembre, se cumplió una jornada cívica de consulta ciudadana, en
la que todos los residentes mayores de 16 años votaron la consulta y se-
ñalaron la prioridad de los objetivos de desarrollo distrital. Como resul-
tado de la consulta, Villa El Salvador cuenta ahora con una imagen ob-
jetivo aprobada por el 84% de casi 50 mil votantes y una lista ordena-
da de prioridad de los objetivos hasta 2015.

• La tarea pendiente es la puesta en práctica de las demandas vecinales. Es-
to significará la aprobación de un presupuesto municipal participativo,
en el que las autoridades locales se comprometen a adecuarlo a los linea-
mientos y objetivos expresados por los vecinos de Villa El Salvador. Igual-
mente, de manera análoga al compromiso municipal, las organizaciones
e instituciones locales de la sociedad civil y del Estado ajustarán sus pla-
nes y proyectos en perspectiva para acercarse a la visión de 2015.

Reflexiones finales

• Si bien en el Perú no hay un proceso de descentralización, las dinámi-
cas de un mundo globalizado están produciendo reacciones, desde los
espacios locales, que reclaman autonomía y participación ciudadana.

• La ‘localización’ como definición estratégica en la competencia de las
ciudades, las regiones o los pueblos en el mundo global, por obtener un
mejor posicionamiento, conduce a reconocer posibilidades para fortale-
cer la participación ciudadana. El fortalecimiento de los espacios loca-
les se proyecta, hoy más que antes, como el escenario para ser exitosos
en la competencia real y virtual de los intereses locales en los marcos
ciudadanos, regionales, nacionales y subregionales.

• La ciudadanía, en nuestros países, requiere ser entendida de una mane-
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ra propia, que incluye el reconocimiento de los aportes de las experien-
cias históricas y los valores culturales autóctonos, que incluyen formas
propias de institucionalidad, participación y hasta de prácticas demo-
cráticas.

• Es posible consolidar la descentralización, si es que viene acompañada
de imágenes objetivo o visiones de futuro. La suma de estas propuestas
será un elemento clave para consolidar las identidades locales, pero
principalmente la identidad nacional (que articula sociedad y cultura
sobre una estructura económica en un territorio).

• A partir de lo local, que es el nivel de identidad y de compromiso real
de la gran mayoría de los ciudadanos, seguramente cristalizarán esque-
mas descentralizados en los que se fundamente y se oriente, en cada ca-
so, un proyecto nacional.
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