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I. INTRODUCCION A LA TEORIA DEL CONFLICTO.
EL coNFLrcro soctoPorínco

1.1. Naturaleza e impacto del conflicto

El conflicto es un concepto de significados diversos que inteqpretan estados o
situaciones que se presentan tanto en la relación inteqpersonal como en la vida
social. Es decir, en forma latente o manifiesta, en el marco de nuestras
relaciones personales o colectivas.

Por la natwralezz-de este trabaio,la dimensión que se explora es la social,
donde el conflicto aparece y se desarrolla de modo que pueda ser ubicado y
anahzado en forma objetiva.

Una primera constatación es que la existencia del conflicto se presenta
como un dato posible y a veces inevitable del funcionamienro social.

El conflicto forma parte del ap rcnüzajesocial y afecta el curso de nuestras
vidas.

En el desarrollo humano se producen siempre situaciones de cambio
generadas por los conflictos, lo cual incide en que aquel desarrollo sea

insuficiente.

En ese sentido,la cotidianeidad se caracte.rizaporlas diversas relaciones

que se inician y están inmersas, en asuntos de elemental supervivencia: trabaio,
familta, entre otros. Es decir, la necesidad nos mueve a relacionarnos para
buscar aquello que nos interesa satisfacer.
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Estas relaciones incluyen, inexorablemente, foces, impasses,conflictos. En

otras palabras, las relaciories entre humanos llevan ínsito un conflicto en

latencia.

No obstante, la existencia de conflictos no eS, como Se asume general-

mente, falta de paz. Cuando los actores sociales y políticos cierran los canales

de comunicación se producen condiciones panlaviolencia como contr^par-

ada a la paz. En ese contexto, prevalece la hostilidad y se descartan los

acetcamLentos.

Nuestro estudio tiende a proponer el diálogo como requisito insoslayable

de la paz.Los conflictos en cierta medida y bajo ciertos patámetr.os pueden ser

saludables, sirven de válvulas de escape a viejos descontentos que, sin cierto

grado de oposición, pueden generar una violencia inconuolada en algún

momento.
Lapazes urr concepto que ha evolucionado de acuerdo a las transforma-

ciones sociales, políticas, económicas y culturales. Estuvo asociada a los

períodos de entreguefras, como una excepción alos conflictos bélicos entre los

Estados.

Actualmente es una categoría compleja, construida apzrnr de la observa-

ción de una realidad en la que confluyen üstintos tipos de conflictos,

especialmente cuando estos tienen como elemento la agtesión como acción y

reacción frente 
^ 

vrra contradicción social, económica, ideolégica, etc.

Sostiene Fisas Armengol que durante la década de los cincuenta y,

particularmente en los años sesenta, el concepto de <<paz>> como ausencia de

guerra entró en crisis hasta desaparec er <<Lapaz empiezamás bien a asociarse

con la ausencia de violencia, aúnen los casos en que ésta no desemboque en

guerra. De esta forma, el campo del conflicto deia de asociarse o ümitarse con

el caso de los conflictos bélicos, panabarcar todo tipo de conflictos en los que

la violenci a, Seacual sea su manifestación, hagaacto de presenciay'.

El conflicto se define por el antagonismo2 como realidad básica, pero

dentro del concepto genérico se expresan situaciones disímiles que adquieren

1 FISAS ARMENGOL, Vicens ,Introdacción al utadio de lapary de los conflicto.r. S.L Lerna 1987 .

2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la I-,engaa EEañola, T I, p. 358. Vigésima

edición, 1,994.
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Ias características condicionadas por las estructuras políticas, sociales, econó-
micas y culturales.

Existen tres enfoques conceptuales3 que caracterizan el conflicto: el
tradicional, el de relaciones humanas y el interactivo.

En primer lugar, el enfoque tradicional tuvo vigencia en las décadas de
1,930y 1940. Defendía laideade que todo conflicto es negativo en esencia, un
elemento pernicioso en el contexto de la convivencia social y que suele
envolver el fenómeno de la violencia.

Este enfoque sostiene que el conflicto acerca a seres que se tornan
irracionales y apuntanaladestrucción. Por tanto es necesario evitado. Se 

^tac
sus causas fomentando la buena comunicación y la honestidad en la negocia-
ción. Sin embargo, el enfoque se excede, pues no siempre el conflicto es

negativo. En determinadas ocasiones el conflicto carece de soluciones por la
posición inamovible de los objetivos de las partes. En este caso más viable es

gestionarlo o procesado para evitar la crisis.

En segundo lugar, el enfoque de relaciones humanas tuvo vigencia desde 
*J

fines de ia décadade 1940 hasta mediados de la década de 1970.Su argumenro 
i

principal consistía en que el conflicto fluye naturalmente en las relaciones f
humanas y por tanto es inevitable. La aceptación del conflicto es una posicióni
nzonabley en algunos casos, inclusive puede ser beneficioso pa:ir- elestímulo
de las acciones y perfonnances de las personas y los grupos que componen uria
sociedad.

Finalmente, el enfoque interactivo acepta el conflicto como algo natural, 
-l

pero además sostiene que es conveniente fomentado. El enfoque da un paso i
más allá y valora el conflicto como un elemento positivo de la vida social. l
Afirma que la evolución social existe por el conflicto, pues lo contrario es la
confluencia de grupos en un estado armónico pero apáaco,incapazde tantear
la posibilidad de las innovaciones y adaptarse a las transformaciones del mundo
moderno. El conflicto incentiva la creatividad y predispone al cambio.

3 ROBBINS, Stephen P., Comportamiento Organi4zcional, Conceptos, Controuersiasl Aplicaciones,
Cap. XIII, P.461. Edit. Prentice Hall, Sexta Edición,7994.
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Conflictos armados | - Enfrentamientos armados con las Fuetzas Armadas y

internos I Poücía Nacional

- Sabotajes y atentados conffa la propiedad pivada y
púbüca

- Muerte de personas

- Ejecuciones extrajudiciales

Elaboración propia.

OESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES: PERÚ, BOIIVIA Y ECUADOR

Estas formas de manifestación expresan rechazo y oposición que van
alimentando un escenario susceptible de caos y de consecuencias inimagina-
bles en situaciones extremas de descontrol social. Algunas de ellas están
dentro del ordenamiento jurídico, pero en la mayoúa de los casos resultan
vulneraciones a las reglas de juego que guían lapacíñcay armoniosa conviven-
cia social.

Las huelgas o paralizaciones debidamente autorizadas y las moviltzacio-
nes o protestas sociales pacíficas constituyen mecanismos válidos de reclamos
y reivindicaciones ciudadanas. Sin embargo, formas de manifestación como
los bloqueos de carreteras y arterias principales de comunicación, toma de
locales e instituciones públicas y privadas, enfrentamientos violentos con las

autoridades, secuestro de funcionarios o empresarios, resultan mecanismos al
margen de la l.y y violatorias de algunos derechos fundamentales.

En la mayoúa de los casos estas formas de manifestación empiezan con
mecanismos inofensivos y permitidos por la ley, pero su falta de atención
oPortuna o minimización pot los actores políticos con capacidad de decisión,
conlleva a comportamientos coercitivos reñidos con la ley. La realidad ha

demostrado que algunos conflictos han culminado con la pérdida de vidas
humanas.

2.7.2, Experiencias releaq.ntes de conJÍlictos et, el Perú

En este apanado vamos a revisar algunas experiencias relevantes de conflictos,
con esPecial énfasis en los conflictos mineros por ser típicos a la realidad
pefuana.

43



COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS

a) La experiencia Maiaz

El campamento minero Majaz está ubicado en la Provincia de Huancab amba,

departamento de Piura, zonaümítrofe con la Provincia de San Ignacio en el

departamento de C.ajamarca, al norte de Perú. En esa zonavenía desarrollán-

dose el Proyecto Río Blanco 
^ 

cargo de la empresa inglesa Monterico Metals,

quien además tiene en concesión parte del Santuaño Tabaconas - Namballe,

un área ecológicamente protegidala.

Los intereses económicos panla empresa no eran poca cosa. Tras una

inversión de al menos 371 millones de dólares, contarían luego de dos años de

operación con una producción inicial anual de aproximadamente 200,000

toneladas de cobre. Ray Angus, Gerente General del Proyecto Río Blancols,

señaló que las acciones de Monterrico-que coúzarona44penques cuando la

firmacompró Río Blanco-- subier on a 537 peniques en el mercado de Londres.

La causa fundamental que detonó el conflicto fue el temor a un impacto

negativo de las actividades mineras sobre la producción agúcola de las

comunidade s campe sinas de Huancab amb a y Ay abaca. La empre sa p retendía

intervenir frágiles bosques de neblina que en sí mismos son una importante
fuente de agua. Afectando el caudaly Ia calidad de los ríos Huancabamba,

Chira, Piura, Quiroz, corerían gta-ve riesgo la agdcultura y la ganadería de esas

zonas.

En el lugar no hay antecedentes de actividad minera metálica importante;

par otro lado, se manifiesta una fuerte vocación agricola que atraviesa la zorra

baia, media y alta de Piura. Porlas características de su ecosistema hay una

legítima preocupación sobre el posible impacto de una actividad como la

minería en la agricultura, los recursos hídricos y la biodiversidadl6.

14 ARDITO VEGA, \X/ilfredo. ¿Osos de anteojos en la nira de paranilitar¿"r? Publicaciones
Ideelemail, No 358. Idéele. Lima, 2005.
15 Monterrico Metals optimista con potencial de cobre de proyecto Río Blanco fuente:
Reuters, Fecha: 12/09 /29W
16 DE ECHAVE C., José. Majaz ¿El últirno conflicto? Actualidad Minera del Perú. No 76.

Cooperacción. Lima, agosto 2005.

44



6ESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIAIES: PERÚ, BOLIVIA Y ECUADOR

Las manifestaciones der confricto fueron ras siguientes:

o I mediados de abril del 2005 la coordin adorade rondas campesinas de
Huancabamba anunció la movüzaciónde comuneros y campesinos de
las zoiras afectadas de Huanc abambahaciael carnpamento minero, con
el fin de solicitar el cese de las actividades y el r.ti.o d.la empres aminera
por el riesgo ambiental.

' Retención de los trabajadores mineros Teófiro García campos, Raúl
MartinezMartínez y JuanAlberca Herceraen ias tranqueras que habían
instalado los campesinos entre Carmen de la Frontera y Huancab amba.' E'nfrentamientos entre los campesinos manifestan,., yi, policía Nacio-
nal que habíallegado al lugar a solicitud de la empresa a fin de evirar una
supuesta ocupación de sus instalaciones. Producto del enfrentamiento se
reporta el fallecimiento del rondero Reemberto Herrera, además de 19
personas heridas.

' Las vías de acceso al campamento de la mina continuaron bloqueadas
desde el enfrentamiento entre los actores, e incluso la empr esaMajaz,
imputando acciones sediciosas, denunció a sacerdotes, agentes pastora-
les, líderes rondefos, entre otfos, pof supuestos delitos contra er
patrimonio.

' Con posterioridad se anunció un paro regional impulsado por la sociedad
civil y los gobiernos municipares d,e ra zona. La población de piura y
Caiamatca se opusieron a la explotación minera por constituir una seria
amenaza a la vida y la gran biodiversidad de especies en estado de
extinción que aún perviven en ros bosques y pfuamos andinos.

El conflicto no ha sido gestionado todavía de manera eficient e. La falta
de voluntad poiítica por parte del Gobierno, así como el establecimiento de
mecanismos adecuados de manejo de conflictos, son factofes que pueden
generar nuevos brotes de enfrentamientos en Piura. Conflictos de esta
envergadura no pueden dejarse solamente en manos de organizaciones
altruistas que no poseen capacidad para adoptar decisiorr., políti."..
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b) La experiencia TintaYa

El distrito deYauri, Provincia de F.spinar (Cusco), fue el foco de otro conflicto

minero en el que estuvieroninvolucradas de unlado laEmpresaBHTBillinton

TintayaSA, y del otro, 68 comunidades altoandinas del Cusco orgarizadas en

la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), con el apoyo de

la Confederación Campesina del Perú (CCP) y el Frent. Úttioo de Defensa de

los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE).

Durante el período 1W?:L9_201a construcción y operación del compleio

minero estuvo 
^ 

catgo de la Empresa Minera Especial Tintaya S.4., emPresa

estatal cuya administración celebró los siguientes importantes acuerdos de

cooperación con las comunidades: mantenimiento de la cartetera Cañahuas-

TintayayTintaya-Descanso; funcionamiento de un hospital al servicio de sus

ttabaiadores y la comunidad; implementación de 20 tópicos asistenciales o

posras medicas en colaboración con el Ministerio de Salud; colegios de

formación primaria y secundaria dentro del complejo; la emPresa tenía a su

cargo la planilla de enfermeras y personal especializado.

Esta convivencia armoniosa comunidad - empresa (pues durante este

período no hubo panhzación ni huelga alguna) se vio alterada con la privati-

zación de Ia empresa en el año 1,994, inicialmente vendida a la empresa

australiana MAGMA S.A. y luego transfetida al consorcio BHP Billiton

Tintaya por 800 millones de dólares. Los convenios y acuerdos a favor del

desarrollo intercomunitario fueron suspendidoslT, aunque no por ello se

suscitaron conflictos relevantes.

.En setiembre del?003*se suscribió un convenio marco entre la empresa

y la Municipalidad Provincial de E,spinar, según el cual ambas participarán

responsable y permanentemente en la ejecución de proyectos de infraestruc-

tura pan el desarrolio sostenible de Espinar, a partir del cumpümiento de

programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo de la provincia

(educativos, culturales, ambientales, deportivos, productivos, sociales)'

17DELAVEGAMUÑOZ,Artemio.Tintala:Delaesperanqaalafrustración Fuente: I-.aRa4ón.

Fecha: 19 de junio del 2005.
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Concretamente la minera se comprometió ainvertir el3o/ode las utiüdades
durante 5 años, lo que significaría la ejecución de 39 proyectos por un monro
aproúmado de 1 millón 900 mil dólares. Sin embatgo, sólo se ha cumplido con
el29o/o (aproximadamente 600 mil dólares) y eL71,0/o que resra no ha sido
ejecutado por una supuesta falta de gestión18.

BHP Billiton también suscribió con las 5 comunidades campesinas
afectadas y aledañas el Acuerdo de consolidación de los avances del proceso
delaMesa deDiálogo, comprometiéndose ainvertirla sumade 330 mil dólares
anuales durante tres años en proyectos de desarrollo, adquisición y traspaso de
tierras, monitoreos ambientales, atención de casos vinculados a derechos
humanosle.

Lanzón fundamental que desencadenó el conflicto fue el incumrrli-mien-
to de la empres a enlaejecución de los c-ornp:ogfS9$qüéL^bá"r"-i¿" vía los
Conváriio lvfáióó fA A;ñ;Aó ccjri tas comunidades afectadas por la minería.
Es así que en el año 2003 invirtió aproximadamente 150 mil dólares, y en el
2004no cumplió con las metas establecidas err aquella oportunidad.

Por lo demás, la empresa no tuvo la voluntad de instalar la Mesa de
Fiscalización Ambiental, e incluso estuvo a punto de instalar una planta de
óxidos y de sulfuros cuyos desechos y aguas ácidas desembocarían en el río
Canipia2o.

Las movilizaciones y protestas sociales se iniciaron el 23 de mayo del
2005, produciéndose hechos de violencia y enfrentamientos lamentables. Se

especuló que detrás de las manifestaciones estarían partidos políticos de

extrema izquierda, opuestos a lainversión, y organizaciones no gubernamen-

tales ambientalistas, pero no se percataron de que se trató de reivindicaciones

y demandas acumuladas, provenientes de antiguos conflictos que recién en los

últimos años se pretendió encarar.

1 8 CONFEDERACIÓN CAMPESINA DEL PERÚ. P ro n a n ciam ie n to p ti b lico N" 1 i. Iima, 7 4
de junio del2005.
19 CONSIGLIERI F., Jaime. A prupósin de Tinta-1a. Actualidad Minera del Perú, N" 74.
Cooperacción. Lima, junio 2005.
20 CONFEDERACIÓN CAMPESINA DEL PERÚ. Pronunciamiento público N" 13.
Lima,14 de junio del 2005.
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Los actores enfrentados aprovecharon el escenario pan un intercambio

de pronunciamientos opuestos que en lugar de gestionar el conflicto lo
aümentaron, politizándolo o simplemente intentando explicar el problema a

partir de diferencias ideológicas a favor o en contra de las inversiones

extranjeras.

Tomando en cuenta lapobrezay subdesarrollo de Espinar, elincremento

de los precios internacionales de los minerales y el aumento en las utilidades

de las mineras, la demanda social estuvo centrada en dos exigencias: la

reformulación del convenio marco y la transferencia efectiva de mayores

recursos derivados de la explotación minera.

A la fecha se desconoce la existencia de una gestión o manejo del

conflicto. No hay por tanto una forma eficiente de encarar este conflicto. A
pesar de que el Convenio Marco del año 2003 y el Acuerdo de diciembre del

20A4 parecieron subsanar las heridas de la prrv^trz^ción inicial, en reaLdad

terminaron por comp[car el panor 
^ma,merced 

al reiterado incumplimiento de

obügaciones concretas y efectivas.

c) La experiencia del Cerro Quiüsh

Un año después del autogolpe de Estado liderado por el Ex Presidente

Fúlimori21, el Perú entró en una etzp^de überaüzación de su economía, y sería

el mercado quien determinase el nuevo panorama de las inversiones. En el año

1.9931a Empresa Minera Yanacocha llegó a Cajamarc 
^ 

través de un contrato

de concesión, el mismo que signifi caúael auge de la mineúaaurífera en el Perú

con gran significado pr.a su economía.

trI departamento de Cajamarca se catactetiza por ser una zona altamente

minera. F.,l82.5o/o del distrito de Cajamarc -donde está localizado el cerro

Quiüsh-, el91,o/o del vecino d.istrito de la Encañada, y el 49% del distrito de

Pulán (provincia de Santa Cruz) -lugar de ubicación del proyecto laZani*-,se
encuentran ocupados por concesiones mineras, situadas en tfes cabeceras de

cuenca22.

21 Realizado el 5 de abril de 1992.
22 De Echave C.,José. ¿Quién utá detrás1 qré eslápor delante? Actuahdad Minera del Perú. N"
67. Cooperación. Lima, noviembre 2004.
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La emisión de la Resolución 361/2004-MEM/AAM23 autorizando la
exploración del cerro Quiüsh, fue la gota que rebalsó el vaso.

Las primeras movilizaciones sociales no se hicieron esperar: usuarios de
un canal de riego marchaton hasta las inmediaciones delazonay se produjeron
enfrentamientos; pobladores del Plan Manzarla y la Ramada se aproximaro¡
alazonainiciándose nuevos enfrentamientos. Además, una vigilia en la ciudad
de Cajamarca convocó a diversas orgatizaciones sociales, rurales y urbanas.

El cerro Quiüsh tuvo como antecedente inmediato el derrame de
mercurio en las locaüdades de Choropampa, SanJuan y Magd a\ena.A pesar de
esta penosa experiencia acaecida en el año 2000,1a minera no supo manejar
eficientemente las relaciones con las comunidades afectadas por el mercurio,
perdiendo vaüosa oportunid adparaestrechar los lazos con las ionas aledañas,
más aún si pretendían éxpandir sus operaciones.

Como causa del conflicto podemos identificarlairresponsabiüdad am-
biental y sociáfáe la empresa minera en desmedro ile léSFóbládóres de zonas
aledáñ"as;"edetriás dé ijióblém;i- dé 

'sübvitoraCiOn 
de tierras comunales. La

demanda social exigió 1o siguiente:

solución a los problemas ambientales y sociales ocasionados;
implementación de un laboratorio independiente para monitorearla
calidad del agua;

solución al caso de Choropampa;
reapertura de los 4 canales de riego clausurados por la minera y,
paraltzación de las exploraciones en el cerro Quiüsh.

El conflicto continuó en ios meses siguientes. A las iniciales protestas y
movilizaciones ciudadanas, se sumaron medidas de toma de carreteras, mar-
chas cívicas, vigilias y pronunciamientos, destrucción del campamento mine-
ro, enfrentamientos con la Poücía, f la pérüda de una vida hum^n^ a

consecuencia de los sucesos violentos.

a

a

a

a

a

No hubo mecanismo de gestión de conflicto. Luego de once años de
actividad minera, en la que no fueron ajenos los reclamos y demandas sociales
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pof una minería responsable, la calma llegó a Caiamafca mefced a una

resolución directoral del Ministerio de Energía y Minas S.esoluci ón427 / 2004-

MEI\Q que dejó sin efecto la resolución 361 detonante del conflicto. En

noviembre del z}}4Yanacochaatravés de un comunicado púbüco reconoció

los errores en que había incurrido y anunció el cese definitivo de sus actividades

exploratorias en el cerro Quilish.

d) La experiencia de Tambogrande

El distrito de Tambogrande, ubicado en la provincia de Sullana, departamento

de Piura, fue el centro de uno de los primeros conflictos mineros de relevancia

que marc aúa eI nuevo escenario conflictivo de cara al nuevo milenio 2000.

en J229--la Empresa Minera Canadiense Manhattan Minerals Comp^ny

adquirió los derechos de la mina que eran propiedad de la Oficina de

Investigación Geológica y Minera de Francia (BRGlt!, pagando 23 millones

de dólares por los mismos. Tras los anáüsis de explor acióngeológica y después

de encargar el respectivo estudio de impacto ambiental,Ia empresa decidió

explotar en la zona oro, cobt e, zinc y plata2a.

Desde un inicio las relaciones entre la minera y la población de Tambo-

grande no serían armoniosas debido al efecto que supondúalaintroducción de

la minería sobre la actividad traücionalmente agrícolade la geografíapiurana.

La mina se asentó en un terreno de 700 hectáreas, de las cuales 40 etan

habitadas por 2000 viviendas dedicadas a la producción de cítricos (imones en

particular) y de diversos frutales, entfe los que destaca el mango2s.

Al frente del conflicto estuvo el Frente de Defensa de los intereses de

Tambogrande, colectivo que no pudo manejar el desborde social, el incendio

de aigunas instalaciones de la minera, menos la muerte del líder agtatio

Godofredo García Baca. Las relaciones entre los actores involucrados se

tofnafon inviables, pues mientfas una pafte recurría a mecanismos violentos,

la oúaaprovech aba elprivilegio de acceso a los medios de comunicación para

legitimar su posición.

24 DESCO. El caso Tambogranda Cooperación. Lima, junio 2002'

25 DESCO, Op. cit.
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En medio del conflicto, el2 de junio del2002,el pueblo de Tambogrande
rcñzó de manera simbólica:una consulta popular convocada por la Municipa-
lidad de Tambogrande mediante Decreto 003-2002-MDT-A. La consulta
aunque no vinculante, ni con los efectos jurídicos que ella supone, legitimó
socialmente la oposición mayoútaria de los tambograndinos al desarrollo del

proyecto de inversión minera 
^ 

cargo de la empresa Manhattan Sechura.

En esta experiencia tampoco hubo un mecanismo de gestión del conflic-

to. Lo único que se desarrolló en el mes de octubre del año 2002 fue una Mesa

de Diálogo convo cada por la Defensoría de1 Pueblo e integrada por los

ministros de Agricultura y de Energía y Minas, respectivamente. Palz,lela-

mente,la minera potenció esfuerzos panlograr que le aprobaran su Estudio

de Impacto Ambiental.
Con posterioridad, y a consecuencia de la celebración de un contrato de

opción entre la empresa minera Manhattan y CENTROMIN, el ministro de

Energía y Minas de entonces -Hans Fleury- anunció la descalificación de

Manhatta n para explo tar la c o nce sión minera de Tamb ogrande B or-.elincum'
plimienlo de los requlsito-s,d"l cpntrato pata"eiercer su opción.

El año 20041as empresas mineras partes del contrato se sometieron a un

arbitrajepara resolver sus diferencias. Lo cierto es que al margen del resultado

contenido en el laudo arbitral, el7 de febrero del2005 la empresa canadiense

anunció su retiro definitivo del Perú y al mismo tiempo la venta de sus acciones

y derechós.- -

e) La experiencia de Ilave

El caso Ilave constituye una experiencia emblemáúca de un conflicto político
social, como consecuencia del actual proceso de descentraltzación y su influjo
en la dinámica e interrelación de los niveles de gobierno nacional, regional y
local.

Cuando intentamos establecer uria tipología de los conflictos pusimos el

énfasis en la problemática que acarcearíala transferencia de recursos hacia los

gobiernos subnacionales; no obstante, otras causales como la transferencia de

funciones, el sistema electoral municipal, problemas de gestión pública 1ocal,

entre muchos otros, pueden configurar supuestos váüdos desentonantes de

conflicto.
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F,l26 de abril del2004 el Alcalde de la provincia del Collao, Cirilo Robles

Callomamani, fue roS*-{t?*d_g*por los pobladores de Ilave, a consecuencia de

maltratos físicos alos que fue sometido porla turba social descontrolada. Cirilo
Robles fue advertido del peligro que corría su vida si permanecía en Ilave;
lamentablemente fue equivocado su inesperado retorno luego de haberse

mantenido a buen recaudo en la ciudad de Puno.

Los actores en contraposición fueron el Gobierno Municipal del Collao,

cuya cabeza visible en eI alcalde provincial, frente a los pobladores de Ilave

organtzados en la Juventud Aymarista, la Federaciótt Út.i." de Barrios, e1

Frente Unico de Comerciantes, el Frente Unido de Defensa de Ilave (FUDI),
la Federación Campesina, y otros pobladores no necesariamente organizados.

Respecto a las causas del conflicto, se ensayaron las siguientes:

. disputa de poder entre dos partidos de izquierda raücal -Patria Rof a

versus Pucallakta-;
a

a

rivalidad y celo político del Teniente Alcalde Alberto SandovalLoza;
irregularidades y mal manejo en el uso y gestión de los recursos

municipales (contr atación irregular de personal por ef emplo) ;
. intereses de poder económico vinculado sobre todo al sector ganade-

ro; narcotráfico y contrabando.

Lo cierto es que recientemente la Contraloría General de laRepública no
encontró indicios de un mal manejo económico o financiero al interior de la

municipaüdad, tirando por la borda las denuncias y acusaciones que pesaban

sobre el alcalde fallecido.
F,l2 de abril del año 20A4 se registraron las primeras manifestaciones

¡ conflictivas. Se suscitó una serie de enfrentamientos entre los detractores y
l

s eguidores de Cirilo Robles, merced a un supue s to complot imputado al alcalde

y sus seguidores en contradelarenüción de cuentas quevenía rcahzándose en

; la plaza de armas.

Otras formas de manifestación fueron: reiteradas parñzaciones de

actividades, el cierre del puente internacional y bloqueo de la c tretera Puno-
Desaguadero, enfrentamientos directo entre los manifestantes y la Poücía

Nacional, apedreamiento de buses y unidades de transporte en Puno, toma de

la plaza y cierre de la municipalidad.
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La demanda principal de los campesinos fue la salida del alcalde por la
presunción de corrupción y malos manejos al interior de la comuna. Sin
embargo esta solicitud era inviable porque el cargo de alcalde es irrenunciable
por quien lo viene ejerciendo. Tampoco proce día la vacancia porque ella se

basa en una sentencia judicial condenatoria; menos aún la revocatoria por su
condicionamiento al cumplimiento de una serie de requisitos legales.

Esta inviabilidad e iniprocedenci a delademanda social no la entendieron
los pobladores; muy por e1 contrario, el panorama se iba agudizando más.

En este escenario poco prometedor se le planteó al alcalde que solicite
licencia mientras duren las inspecciones e investigaciones del órgano de
control. En virtud a la Resolución de Alcaldía278-2004-MPCI2ó Cirilo Robles
se aPartó temporalmente del cargo -30 días-, dejando acargo de 1a municipa-
lidad al Regidor Teófilo Contreras.

Para evitar la posibilidad de que los regidores opositores declaren la
vacanciadel alcalde, aduciendo la falta consecutiva a tres sesiones de Concejo,
Cirilo Robles desde Puno convocó a sesión de Concejo pala el26 de abril en

su domicilio de Ilave. Enterados los manifestantes, ingresaron al domicilio,
golpearon a los trabajadores y finalmente retuvieron al alcalde y algunos
regidores.

Horas más tarde falleció el alcalde de Ilave Cirilo Robles Callomamari,a
consecuencia de lo cual el4 de mayo se ordenó la detención del teniente alcalde
Alberto Sandoval, principal sospechoso del crimen, en calidad de autor
intelectual2T.

Con posterioridad al asesinato de Cirilo Robles se produjeron tres
acontecimientos en la zonai conflictos sucesil¡os entre la población rural
movilizaday elEstado; pugnas locales en tomo al nombramiento del nuevo
alcalde; desarrollo del proceso electoral en sí. Ante la ausencia de un mecanis-
mo eficaz de gestión de conflicto, el clima de conflictividad no disminuyó.

2611de abril del2004.
27 lJnalectura más profunda de Ilave pueden encontr^r en: Cados Iván Degregori. Ilave:
Desafíos de la gobernabiüdad,la democracia participaavay la descentraltzación. Cuadernos
Descentralistas No 13. Propuesta Ciudadana. Lima, 2004.
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En diversos momentos la violencia desbotdó los débiles canales de

negociaci ón y Ia solución más sens ata del Gobierno Central, luego del ftacaso

de tres comisiones negociadotas, fue la convocatoria a nuevas elecciones2s.

Un factor que no debemos perder devista es elvigente diseño normativo

que regula el sistema de elección de alcaldes.

LaLey 27 7 3 4 eliminó el p orcentai e mínim o de 20o/o de voto s válido s p ata

hacerse del poder local, siendo desgoso p^ra m^fltener la estabilidad política

municip al, al p o sib ihtar. Laasunción al cargo con p orcentaj e s de L 3o/o, 1. 5o/o, 1 8o/o

de votos. Esta cantidad lrllfimade votos, siembra el escenario perfecto de falta

de legitimidad social y posterior descontento popular, que pueden acabat en

corrs ecuencias inimaginables2e.

Al lado del diseño normativo, los sucesos acaecidos en Ilave demuestran

ofto problema estructural que aún padece el Perú: su auserrcia en lugates más

alejados de la metrópoli, sobre todo en las zott^s rurales. Allí donde el Estado

ha estado ausente, se han suscitado los conflictos sociales y políticos más

graves, los cuales han significado un elevado número de pérdida de vidas

humanas y desttucción de bienes públicos y privados30

O La experiencia cocalera

El tema de 1a hoia de coca constituye, actualmente, uno de los problemas de

difícit solución pata eI Gobierno, por lo que resulta urr error ttatar de

minirnizarlo encarándolo únicamente desde La 6pica del natcoúáftco,ya que

se trata de un tema complejo que involucra sustratos económicos, sociales,

geopolíticos, ecológicos y culturales.

Los conflictos cocaleros se han incrementado y se han aguüzado en los

ultimos cinco años, si bien no con las consecuencias que generan los conflictos

mineros. Entre sus manifestaciones más comurres tenemos el bloqueo de

28 PAJUELO, Ramó n . Municipalidades de centrospoblados1 confücto /oca/: I--as leniones del caso Ilaae-

Asociación Servicios Educativos Rutales SER' Lima,2005.
29 Afiícwlo 23" de la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, modificada por laLey
27734.

30 Al respecto, puede revisarse el informe finai de la Comisión de \/erdad y Reconciüación

Nacional.
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carreter^s y articulaciones viales,las movilizaciones y marcltas pacíficas hacia
Ia capttal, protestas y enfrentamientos con las autoridades, huelgas y parz,ltza-

ción de actividades.

Larazónfundamental que mantiene a los productores cocaleros en pie de
lucha es su oposición a las políticas sistem anzadas de erradi cación forzosa de
las plantaciones de hoja de coca, pues el desarrollo alternativo y la adopción de
políticas de sustitución de cultivo no satisfacen las expectativas de los campe-
sinos cocaleros.

El susten to paralaejecución de la erradicación es que la producción global
de las L 9 cuencas asciend e a 60 mil hectáreas de cultivo aproximadamente, de
los cuales 12 mil se destinan aI consumo tradicionaly a la elaboración de

productos derivados, siendo el saldo destinado al uso ilegal de la coca,
específicamente al narcotráfi,co.

Entre las cuencas o valles cocaleros más importantes tenemos el Alto
Huallaga, el Monzón, San Gabán, el valle del Río Apurímac, Fluallaga Central,

la Convención, Aguaytía, etc. En éstos, se incrementó el cultivo aparúrde 1998

luego de un período de üsminución entre 1,994y 1,997 debido ala caída de los

precios. En el mismo sentido, Ia caída de los precios del cacao, palmitos, café,

^rroz, 
maí2, papay^, plátanos, desalentaron la sustitución de cultivos.

A ello se suma la percepción ciudadana de que estas políticas de

erradicación son en el fondo un pretex to paralegitimar Ia presencia de Estados
Unidos en territorio peruan o.Laexistencia de cuatro bases miütares norteame-
ricanas en la selva amazóticay eI apoyo económico, miütar, tecnológico y

logístico, brindado por su gobierno, aümentan dicha percepción.

Como actores del conflicto interactúan, de un lado,los cocaleros de 1os

diferentes valles amazóticos, organizados o no, y del otro, el gobierno peruano

a través de DEVIDA -organismo público descentralizado adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros-, y también la Empresa Nacional de

Comerciabzación de Coca @,NACO).
Los cocaieros son campesinos agricultores.productores de hoja de coca,

provenientes de los departamentos de Cusco,I-Jcayali, Huánuco, San Martín,

Jurun, Ayacucho, Apurímac, Puno. Están orgarizados en la Confederación
Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú

(CONPACCP), que reúne a dirigentes cocaleros como NIancy Obregón, Elsa
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Malpartida y Nelson Palomino, máximo dirigente cocalero detenido el año

2002 por presunta apolog¡a aI terrorismo.
Los conflictos cocaleros se remontan al Proyecto Especial CORAH del

Ministerio del fnterior, cuyo objetivo fue la enaücación de cultivo en el Alto
Huallaga. Debido a los incendios de cultivo en Tingo Mana y Aguaytía se

suscitaron en 1999 bloqueos, huelgas, moviüzaciones y otras medidas de

protesta, superadas luego gracias a la instalación de 1a primera Mesa de Diálogo
en noviembre del año 2000

Sin embatgo 
^partir 

del año 20}2las tensiones se reanudaron debido a

La apü.cación de la política (coca cero>, con la que no estuvieron de acuerdo ni
lo s cocalero s, ni el Zat Antidrogas Ricardo Vega Llona -uno de lo s propuls ore s

de la creación de DEVIDA. En medio de este escenario se instalaron diálogos

entre las partes,. cuyos acuerdos Parecen no haber sido cumpüdos por
DEVIDA31.

Durante los años 2003 y 2004 las moviüzaciones continuaron por el

incumpümiento de acuerdos. Contribuyeron la detención del máximo líder
cocalero Nelson Palomino, secretario general de la CONPACCP, Confedera-

ción que ratificó una <Plataforma de Lucha) con propuestas sobre políticas

cocaleras que incluye, entre otro.s puntos,la aprobación de una nueva Ley de

la Coca.
En el mes de febrero 2005,en el departamerrto de San Martín (específi-

camente en la ciudad oriental de Tocache) se vivieron días de violencia y

tensión. Campesinos denunciaron un operativo de fumigación de sus cultivos

a través de químicos nocivos para sus plantaciones y 1a salud de la comunidad.

La indignación fue tal que convocaron a un paro de 48 horas, bloquearon las

carreter.as de acces o alazonaocasionando el desabastecimiento de productos

y alimentos32.

Paraentender el problema de este conflicto, es necesario tener en cuenta

que al lado del narcotráftco y de la comercialtzación a través de ENACO está

el tema del contrabando de la hoja de coca, configutándose la existencia de un

3lCABIESES,Hugoyotros. Hablanlosdiablos.Anaqonía,cocalnarcotnáfcoenelPeni.Ediciones
ABYA - YAI-A. Quito - Ecuador; 2005.
32 ESCUEI-APARAELDESARROLLO. Peú:InfornteMensualll" 34.üma,febrero 2005.
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comercio ilegal, en el que personas distintas de los campesinos co
los responsables directos del destino oscuro de lo que adquieren.

El problema se agra'va si consideramos que ENACO no acc ,

producciónpanuso legal sino s-olamente una parte de ella, vendié¡
a distribuidores previamente registrados. Además, el Perú cuerl
legislación caduca -Decreto Ley 22095- que únicamente perrnite
productores empadronados hasta el año de 1978.

Algunos Gobiernos Regionales del Perú han utilizado el rroblema
cocalero políticamente, y han emitido ordenanzas regionales de, rrando la
hoja de coca como patrimonio cultural y legalizando su culr
respectivas jurisdicciones. Sin embargo, estas ordenanzas region,
declandas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, en ei

de que el tema de la coca corresponde a una política nacional y nc
El narcouáñco es sólo parte del problem^ y es prudente en:

partir del diseño de adecuadas y planificadas políticas de Estado,
intervengan los actores directamente involucrados y en las que nr
lado la uulszación de Ia hojaparael consumo trad.icional, menos co
prima parala obtención de producros medicinales, bebidas, alime,
industriales, etc.

2.7,3. Mecanisrnos de gestión / solución de conflictos

En términos generales, puede afirmarse que en el Perú hay una a

mecanismos preventivos de conflictos sociales, prevaleciendo la in
expostdel Gobierno.

En efecio, Ia decisión política para encarat vn conflicto s

después de su estallido, asimilándose en lamayoúa de los casos con
nefastas, como la pérdida de vidas y la violación de otros derechos t
tales.

33 Para tener mayor acercamiento a los fundamentos del Tribunal Constituci
revisarse la sentencia rccaídaen los EXP. N" 0020-2005-PI/TC y EXP. N" 00
TC, de fecha 27 de setiembre del 2005,Ia misma que declara inconstitucionales la
031-2005-GRC/CRC (Gobierno Regional de Cusco), y 015-2004-CR-GRH,
CR-GRH (Gobierno Regional de Huánuco).
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Un conflicto social descontrolado y exacerbado puede producir üncha-

mientos, como los sucedidos en llave.

Se entiende por linchamiento, como aftrmaHéctor LópezMafiinezsa, a

aquel comportamiento protagonizado Por una masa de personas, enardecidas

y generalmente de <muy bajo nivel cultural, decepcionada por la faltz de

protección que debe proporcionade el Estado> y que decide 
^ctvar 

al margen

de la ley.

LópezMarttnezprecisa que estos linchamientos en el Perú son resultado

de la faLtadepresencia del Estado, carencia de efectivos poüciales, desconfian-

za en el PoderJudicial (a nuestro iuicio, la desconftanza se extiende a todo

aquello que representa autoridad,lo que significa una rePresentatividad diluida

o al menos precaria),la ausencia de valores que hace aflotar pasiones muy

üfíciles de contener. Todos ellos generan estos ünchamientos que, a juicio de

LópezMarttnez, en pleno siglo XXI, nos retfotfaen a una etapa primitiva de

la histori a al aphcarse la ol-.y de Lynchu>3s a parúr de la cual se cometieron

terribles atrocidades, afectando a personas inocentes.

En este orden de ideas, .omf^.dmos la opinión de Paul W"her36 cuando

aflr:ma(que la prevención del conflicto innecesario mediante la eliminación de

34 LOPEZ MARTÍNEZ,Héctor; <<De dónde vienen y qué hacer con los linchamientos>.

Publicado en el diario El Comercio; üma, 10 de noviembre de 2004.

35Lzpalabra linchar la define el <<Diccionario de la Real Academia Española de la Lenguar>

(DRAE) como <Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sosPechoso o a un reo)). Según

LópezMarrínez, refiriéndose al Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico> de

J. Corominas yJ.A Pascual, se afirma que el verbo inglés esta en uso desde 1836, pero ya en

1811 se habla de la aplicación de la <dey de Lynch>. López Martínez, basándose en el DRAE,

alude a un iuez de Virginia de apellido Lynch que vivió en el siglo XVIII sobte el cual de

basaría <<la ley de Lynchu>. Laprácacaque impartía este iuez se desarrollaba en el ámbito rural,

en pueblos recién formados. Este fenómeno se habrÍa dado principalmente durante la

conquista del Oeste norteamericano. Pero, otra fuente de la mencionada <dep> indica al

capitán William Lynch, quien a finales del siglo XVIII en el condado de Pittsylvania ffirginia)
al producirse una ola de crímenes, reunió a sus vecinos el22 de Setiembre de 1780 acordando

castigar a los delincuentes por su propia mano, de acuerdo con el delito u ofensa cometida.

D.t¿ll^ I-ppez Marrínez que el capitán'lüilliam Lynch lideró a estos <<iusticieros> y cuando

falleció en 1820, sus conciudadanos escribieron en su lápida: <<La vim¡d fue su verdadeta guío>.

36 EtMangjodetConfictoparaconstruirunasociedadpacífca.EnsayobasadoenelübrodeOtomar
Bartos y Paul Wher: tJsing Conflix Theory Q002). Centro para el Estudio, Prevención y

Resolución de Conflictos (Ceprec) - Pontificia Univetsidad Católica Madre y Maestra-

Recinto Santo Tomás De Aquino (Pucmm-Rsta).
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sus causas es siempfe menos costoso que resolvedo unavez que éste apareco.
Wher abunda en detalles sobre este enfoque preventivo del conflicto propo-
niendo que una sociedad puede hacedo a través del entrenamiento de sus

miembros, considerando el conflicto c0m0 aniglJ enemigo a /a ueq,

Cuando el conflicto se desarrolla de manera controlada (que equivale a
prevenirlo), sin disrupción y violencia, permite que el cambio social necesario

se produzca de maneragradual. Entonces el conflicto se entiende, en términos
de W"her, como eI anigo de la sociedad.

Por el contrario, cuando el conflicto se suprime, niega o ignora, existe 1a

tendencia a que crezcahasta causar explosiones de violencia: de esta manera,
se convierte en eI enemigo ile la sociedad.

Uno de los mecanismos posibles de prevención de conflictos 1o consti-
tuye la consulta. Es uno de los medios de prevención de conflicto innecesario

Cuando quienes ostentan la autoridad toman decisiones que imponen a

otros, cuyos intereses y opiniones no han sido representados en la decisión, se

establece un conflicto latente que emergerá, tarde o temprano, como un
enfrentamiento. Según \fher, el proceso inclusivo de toma de decisiones

involucra a aquellos que son afectados por las decisiones y reduce su sentimien-
to de estar controlado por otros, un control que rio se 

"cepta 
complaciente-

mente.
En la actuaüdad, hay pequeños esfuerzos interesados en el manejo de

conflictos, sin embargo, nó hay una institución consolidada que tenga entre sus

atribuciones o funciones el maneio de conflictos.
En la Defensoría del Pueblo de Perú existen reportes mensuales de

conflictos acaecidos a 1o largo del país37. En ellos se hace una descripción más

o menos detallada de los sucesos relevantes que supongan menoscabo a los

derechos fundamentales.

37 Enla web: www.ombudsman.gob.pe se pueden consultar los reportes mensuales desde

abril del año 2004 a diciembre 2005.
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1,,

2.

Situación de los conflictos. De los 73 conflictos incluidos en el Reporte

22,34 se iniciaron en el 2005 (46o/ü, otros 32 se iniciaron en el 2004

(44o/o), y siete se iniciaron en el año 2003 o antes (10W.
Escenarios de conflictos. Casi la mitad de los conflictos reportados

cuestiona el desempeño de alcaldes provinciales y distritales (487o).

Otros conflictos ocurren en relación a temas ambientales (19%o), por
disputas entre comunidades (1 6"4 y por demandas gremiales (10Yo).

El siguiente cuadro muestn Ia distribución de los conflictos según

diversos escenarios:

3. Situación socioeconómica de las zoÍt s de conflicto. El 75o/o de los

conflictos ha ocurrido en áreas rurales (55). Según el nivel de pobreza

de su población, 65 conflictos (897o) se han desarrollado en lugares

donde la mayoúa dela población vive baio la línea de la pobrcza.

..
i

,i1,,
.,'|

ii,

:

li

;i

,i,,
rt:

!

Municipal Cuestionamientos a autotidades locales 35 480h

Ambiental Enfrentamientos entre poblaciones y

empresas que explotan recursos naturales

14 790/o

Comunal Conflictos entre comunidades por deli

mitación, propiedad, acceso a recursos

12 160/o

Gremial-sec-
torial

Reivindicaciones laborales o gremiales 7 1.0o/o

Regional Conflictos entre departamentos por demar-

cación territorial o acceso a recursos

2 3o/o

Cultivo de

coca

Cuestionamientos de agricultores de hoia de

coc a política gubernamental de erradica-

ción de cultivos

2 30k

Centro de es-

tudios suPe-

riores

Cuestionamiento a autoridades o funcrona-

rios universitarios

1 70h
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ANEXOS

ANCXO 1. ACTORES SOCIALES, MANIFESTACIÓN DE CONFLICTOS
Y SU INCIDENCIA EN LA CARTA DEMOCNÁTICE

Actores
sociales

-Sindicatos
(CGTP, SUTEP,
CUT, etc.)

- Cocaleros

- Gremios empre-

sariales (CON-
FIEP, Sociedad
Nacional de Mi-
neúa y Petróleo

- Comunidades
campesinas y nati-
vas. (CCP, COP-
PD

- Organizaciones
sociales de base

(AIDESEP, CO-
NAGUA)

- Otros colectivos.
(coNACAN.tr,
CONVEAGRO,
FENTAP)

-Empresas mineras

-Gtemios y sindica-

tos

-Movimiento inü-
gena (CONAIE)

-Otros colectivos
organizados

-Organizaciones
sociales

- Organizaciones
territoriales de
base (OTB)

- Movimientos in-
dígenas y aymaias

- Grupos naciona-
listas y raücales

-Movimientos
campesinos

- Grupos étnicos:
Collas y Cambas

- Cocaleros

- Sindicatos (Cen-

tral Obrera Boli-
viana, APDHB;
FEJU\G,)

Attículo 3:
Respeto a los
DDHH y li-
bertades fun-
damentales;
acceso y ejer-
cicio legítimo
del poder;
elecciones li-
bres.

Attículo 4:
Transparen-
ciayprobidad
enactividades

gubernamen-

tales; respon-
sabilidad de
los gobiernos
en la gestión
púbüca.

Formas de
manifesta-
ción de con-
flictos

- Huelgas y paros
- Bloqueo de ca-

ffeteras
- Moviüzaciones
- Toma de locales

- Enfrentamien-
tos violentos

- Enfrentamientos
con las fuerzas
del otden

- Huelgas y movi-
üzaciones

- Bloqueodecami-
nos

- IVfoviüzaciones y
marchas

- Protestaspúblicas

- Enfrentamientos

"violentos
- Toma de locales

Artlculo 6:
Participación

ciudadana en
sus distintas
formas como
condiciónne-
cesariapara el

ejercicio ple-
no de la de-
mocracia.
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COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS

- Dimisión de Sán-

chez de Lozzda

- DimisióndeMesa

- San Bernandino -

Challapata

- Capasitca

Artlculo 15:

Presetva-
ciónymane-
jo adecuado

del medio
ambiente a

travésdepo-

líticas y es-

tr te-

gias de pro-
tección.

-Dimisión de Bu-

carám

- Dimisión de Ma-

huad

- Dimisión de Lu-
cio Gutiérrez

- Caso FICI - SCA

- Espinar

- Yanacocha

- Antamina
- Cocaleros del

Ene, Hualla,ga,la

Convención
* <Ilave>

Algunas ex-

periencias
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