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COMITE DIRECTIVO AMPLIADO

Asistencia 1 4 -15 /06 /9  7

Nombre

PROVINCIAS

1. Ana Herrera B^orano

2 . José Barfefti x  • 

^ C a rm e n  Solazar -  

^ A n d ré s  Luna  

j . )José Pérez

Carlos Paredes  

TJAlberto Quinfanilla  

8 j Pedro Huarolo

Cornisones ©
9. Juan Mendoza

10. Eduardo Cáceres \!  r A ^ e

11. Willy Zabarburú  

® '^ A n to n io  Moreno

Héctor Chunga

LIMA (S)
Lorgio Bello  

^ M i g u e l  Figueroa  

o n ^ N i n o  Alarcón

COMITÉ DIRECTIVO PERMANENTE

Martin Soto  

© ( Í ^ A íd a  G a rd a  

Vicfcí Torres  

Javier Diez Conseco  

^  Julia Cuadros  

u .  Rocío Paz -----------/A  j e

Procedencia

Arequipa

Iquitos

Trujillo

Piura

Apurímac

Qosqo

Puno

Huancovelica

l “dio 2“ día

Desplazados

CCP

Coord. Ejecutiva

Independenda  

SJ Lurigandio-Usuarios  

Rímac

0  23. Lorenzo C c a p a
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INVITADOS PROVINCIA ( 2 )

)lul8 Casas  
IWaiíer Huóman  
|José Armijo

iflioauDi»

Chancay

Chancay

Huacho
Ju liaca C A o r o  /A/ ^

© INVITADOS LIMA,

/C/rMy3<AUJC¡><̂

g Luis Sirumbal  

Tullo Mora  

7,- 
e., "Vv '̂

«í ^  1 o  .
\ ' -

oLl |¿UjÍ/»' 0̂ xkSiMiy¡  |'3«-o0^ 6fl- ía m '̂̂ í U L*^  H o

Fierro
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í 4iy 15 ílc Junio de 1 ‘><>7

:::::: A(:n*Í]Ní>A ‘ ' '

Evo!L»cí'in ds la nueva frjise abierta en el periodo y las precisiones 
a! Plan Operativo luego de la cris is de los rehenes.

\
Evolución V cambios óe la primera tendencia efe yosfenkfo deterioro <iei 
fujimorismo .lutoi itei lo, aseníoda en el maleslar económico-social, gue propicia la tase 
de !as demandas democráticas que abren grietas ai régimen (

Evolución y cambios en la segunda lendencia ríe recorjiposidón incipiente ríe 
sectores de ia sociedad civil que no logran cuajar todavía en liderazgos político- 
programáiicos de i apresen tac ivn .coHtica alternativos al fujimorismo (escenario en el que i  
'e  han creado las condiciones okieíivas oara concreiixar el espacio de c-entro ixquierda y 
■r-io’ores condicioi‘Cs - ara que -desde este espacio- contribuyamos a forjar una alternativa 
de tiente amo>“> due busque unificar los espacios ríe centroaquierda y centro'derecba para 
pioduar la dorrota real rJei fujimortsmo (").

Las precisiones respectivas al Plan Operativo de la Dirección Nacio nal.

La sesión se iniciaré a las í)ani deldia sábado.

M a rtin  S o lo  G uevara
R estnm saóiü  C ofeg ta tío  de  T u rno  d e l C om ité  D ire c tiv o  P e rm anen te

r \ Nula : L! Cl)í\ de Enero aprobó oedas onenlaciones a pailir de !a conclusión central 
<!e que iuqiesfihanirjf: n una nueva fase caraciejisada por las dos tendencias que se 
han venido dorrtnnti'>ndo. E'obre esla base está heci-in la nueva -iqencía clet í> ("DA 
(jue se tles.arroüaiá con rnelodolüyia y puntos rná.s especilicos
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Fvofncíón ffe Jr? nueva fase ahierta et  ̂ef periodo y las precisiones 
al Plan operativo lueyo de la cris is de los rehenes.

1. Evolución y catnbios de la primera (endeucia de sosietúdo Oerer/oro dei 
fujimorismo autoritario, sseniada en el maleeiaí' económico-socia!, >̂ ue propicia -a tase- 
de tas demandas democréticss. que abren grietas ai légimen.

C on ten ido :

* Cambios en la situación política luego de la crisis  de los rehenes. A nivel dei  
auiorilansmo, su campana reeteccionisla y a nivel de la sociedad civil .

♦ Tendencias en el programa económico orkial para el segundo semestre de 1997. 
Compoílamiento de las adores económicos empresariales, productor es det  
campo, trabajadores y la ciudadanía.

♦ Orientaciones y ejes politicos en la actual fase del periodo.

2. Evofución y cambios en la segunda tendencia de recomposición incipiente de 
sectores de fa sociedad cm i gue no logran cuajar todavía en liderazgos político- 
pi ogr aináticos de representación política aHernath os s! fujimorismo {fescenario en el que)  
se lian creado las condiciones objetivas para concretaar el espacio de centro aquierda y 
meiores condiciones para que -desde este espacio- contribuyamos a forjar una aítemal-va 
do frente amollo que ñusque unificar los espacios de centroízquierda y cent'ooerecna para 
prcd'jcir la derrota real deí fuiimorismo

Contenido:
• La propuesta de proyecto de nuevo referente de izquierda y c entroizquierda.  

Reajustes frente al primer impase para concreli.í.ar el espacio  abierlo ante ei  
frustrado encuentro del 26-27 de abril

• Informes de avances y posibilidades en la constitución d e referentes locales de  
izquierda y ceíjíroizquierda. Opinión sobre el everrío convoca do por los  
süciulriemócralas para e! 21 de junio. E! Encuentro Mac icnai de Alcaldes Rurales.

» i •t.>.sibiii(la(ÍKS poiH iotiai una ailemaíiva de tieiiie a mplio Av.ances desde la Mesa  
de pñdiílo.? y ei Eüio iDcmociálicü. fáclica treníe a Somos l i ma.

't Las f)i«cisiones respectivas al Plan Oneraitvo de la ! urecc ióit Nacionai
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Sabado 14: ANAÜSIS Y PREClSiOMES SOBRE LAS TENDENCIA S EN LA?
ACTÜALFASE * i

10 f»m - Ipm:
* INFORME-SÍNTESIS E INTERCAMBIO : Cambios en la situació n política luego de la  

ciisis de los rehenes. A nivel del autorilarismo, su campaña ree leccionisía y a nivel de la  
sociedad civil

• INFORME-SINTESIS DEI.CDP Posibilidades para fogar una alter nativa de frente amplio  
Avances desde la Mesa de partidos y e! Foro Democrático Situación del Referéndum.

* INFORME s ín t e s is  E INTERCAMBIO ; Tendencias en e! programa económico oficial  
patH el segundo seme.stre de 199/. Compoitamienlo de ¡as adore s económicos  
empre.58tiales, productores del campo, trabajadores y la ciudadan ía.

Ipm  -2 :30 ( almuerzo )

3 príi - 8 pm: !
♦ INFORME Reaiustos herrte al primer ímpase para concietizar el esp acio abieito ante e!  

fmstrado «iicuentro del 26- 27 de abril.
♦ LECTURA : Propuesta-sinlesis de proyecto de nuevo referenle de izquierda y 

centroizguierda.
• INFORMES LOCALES: Informes de avances y posibilidades en la co nstitución de  

referentes locales de izquierda y centroizguierda.
* INFORME PROPUESTA'.Táctica frente a Somos Lima hacia  ias próximas elecciones  

m iiu ic ip H l t ís .

IDorningo 15 : REAJUSTES EM LA CONSTRUCCION DEL NUE VO nEFER EM M '
! _  p q m  ic o  üe: i z q u ie r d a y  c e n t r o í z q u i e r p a ____
9am - l2pm :
GRUPO DE TRABAJO 1: evacúa acuerdos o resoluciones sobr e dos puiTTós :
* Oiientauones y ejes polilicos en la actual fase del perio do.
» Táctica fronte a Somos Lima hacia las próximas eleccio nes municipales.

GRUPO DE TRABAJO 2 : evacúa acuerdos o resoluciones sobre tres puntos :  
» Ptecisiotres a la Piopirosta-sinlesis de pioyedo de nuevo referenle de erpiierda y  

rrnitoC'tjiiierdH
j Piopuesfa sobre concínjcción de referentes locales de izquierda y c entroizqurerda.  

Opinión sobre el evento convocado por los socialüemócral as para el 2 1 de junio.
* PttícisuMtes al proyecto de convocatoria del Encuentro Nacional de Alcaides Rurales

f2 tn -1  :30pm : aímuofzo de co-celebraclón por el D ía del Padre.

PIEN ARIA
2 pm. - 4pm : j.u imer gi upo de acuerdos o resolucion es.
4 ;i r‘pm-.?pm : segundo grupo de acuerdos o resoluciones .
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f
5° Sesión del  

Comité Directivo  
Ampliado

Carpeta de documentos presentados en  
preparación de la  6® Sesión del CDA

14-15 de junio de 1997

103° Aniversario del nacimiento de  
José Carlos Mariátegui
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DOCUMENTOS DE TRABAJO QUE CONTIENE LA CARPETA DE
LA 5" SESION DEL CDA

PARA LA AGENDA
1. La Táctica en la situación política actual en la forja del nuevo referente político. 

Martín Soto Guevara,

2. Balance de siete años de neoliberalismo económico en el Perú.
Víctor Torres Losada.

3. Rutas para un nuevo Referente.
Héctor Chunga, Rocío Paz, Lorgio Bello, Niño Alarcón, Carlos Pelayo, Miguel 
Figueroa Mayo-Junio,

4. A catorce meses de gestión municipal de Alberto Andrade y <Somos Lima".
Lorgio Bello-Independencia, Lima Marzo,

5. Comentarios sobre el documento ; <A catorce meses de gestión municipal de 
Alberto Andrade y Somos Lima".
Niño Alarcón-Rímac, Lima Marzo 11.

DE INFORMES RECIBIDOS
5. Constitución del Bloque Parlamentario de Oposición Democrática. Junio 6,

7. Alto a los abusos de EDELNOR. Pronunciamiento integral de la Asociación de 
Usuarios de Servicios Píúblicos y Privados de Servicios Públicos de Lima y Callao. 
Mayo 29.

8. Encuentro Nacional de Alcaldes Rurales. Comisión Campesina. Junio.

9. Denuncia Constitucional contra el Doctor Francisco Javier Acosta Sánchez, Vocal del 
Tribunal Constitucional. Javier Diez Canseco. Junio 10,

10. Resumen de investigación policial que sindica a Mario Raúl Oré Yupanqui (<Picota") 
como autor del atentado contra le vehículo del congresista Javier Diez Canseco el 
19.03.97. Oficina del Congreso. Mayo.

11. Carta a Andina de Radiodifusión, Canal 9 sobre el spot publicitario del Ministerio de 
la Presidencia, Javier Diez Canseco. Junio 12.

12. Una nueva Izquierda para un nuevo Perú. Sobre el Frente de Unidad de acción, Foro 
Democrático. Grupo Promotor de la Nueva Izquierda, Lima. Mayo.

13. Referéndum : criterios acerca de su conducción. Alberto Moreno, Secretario General 
del PC del P (PR). Junio 14.

14. Los fantasmas del golpismo. Fujimori; ¿un nuevo Bucaram? Expreso. Junio 13.

15. Carta de Aída García Naranjo. La República Junio 17.

15. Caducos y prostéticos. Pedro Salinas, articulista del diario Expreso. Junio 23.

17. Los nuevos demócratas en el Perú. Diario Expreso, Junio 24.
18. Propuesta de Conferencia de Partidos. Esquema de trabajo del Frente de partidos 

que se reúne los días sábados y coordina Gustavo Mohme,
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L A  T A C T I C A  E N  L A  S I T U A C I O N  P O L l T í G A  A C T U A L '  

EN LA FORJA D E L  M U E V O  R E F E R E N T E  P O L I T I C O

1.E n  el a spec to  e conóm ico , la situación se caracteriza por que en e! marco del 
entrampam iénto estructural del  ̂modelo neoliberal, que se expresa en la 
mantención de un grave déficit de la balanza en cuenta corriente y la 
incapac idad ' para canalizar inversiones a los sectores productivos como la 
industria y la manufactura ; se percibe síntomas iniciales de un posible periodo 
de recuperación que se expresa centralmente en las tasas positivas de 
crecim iento que ha empezado a tener eí PBI de ¡a industria nacional y sobre 
todo del sector construcción{ la tasa de crecim iento del sector manufacturero ha 
aumentado de 1.5% anual en el último trimestre de 1996, hasta 4.3% anual en el 
primer trimestre de 1997 y la tasa de crecim iento de la construcción es de 9.8% 
anual en los tres primeros meses de 1997 m ientras que en 1996 registró un 
crecim iento anual de 0 .2% ).

Sin embargo, dicha recuperación tiene serias lim itac iones : Por las 
características del propio modelo neoliberal salvaje basado el auge de las 
importaciones y eí acogotam iento de los sectores productivos nacionales y por 
el incremento del pago de la deuda externa de 9G0 en el 96 a 1,500 millones
de $ ..... en el presente año y que irá incrementándose en los siguientes (en el
2000 se prevé un incremento a 1921 m illones de dólares ) . Por ello lo más 
probable es que será una recuperación incluso con menos fuerza que la 
producida en la fase del 93 al 95, y por tanto no cubrirá las expectativas de 
empleo e incremento de salarios que tienen los trabajadores.

Un nuevo factor que va a afectar y lim itar las posibilidades de un recuperación 
e incluso puede producir una nueva recesión de la econom ía son los graves 
estragos previsibles por el fenómeno de la “Corriente de! N iño” : Este afectará 
de un lado a la pesca, y con las probables inundaciones, en la zona norte y 
sierra central del país y grave sequía en el Sur, también afectará severamente 
la producción agropecuaria y particularmente de alimentos de la población y 
del país sin descartar otros desastres que afecten no sólo al sector rural sino 
también a las zonas urbanas. (Hay que recordar que dicho fenómeno en el 
año 83-84 p rcd iijo  una grave recesión de la econom ía nacional)

Las posibilidades de que pueda continuar la recuperación parcial de la 
econom ía dependerá de la decisión política de incrementar el gasto público en 
función de revertir las encuestas y coadyuvar a ia campaña reeleccionisía.

Lo más probable es que el gobierno de aquí en adelante manejará el gasto 
público con una lógica ree lecc ion is ta ; En primer lugar buscará el 
reacíivam iento de ia economía vía el incremento del gasto centraímente en 
base a programas de obras públicas ( mantenim iento y mejoram iento de las 
redes viales , obras de saneam iento y electrificación y pequeñas irrigaciones) 
obras públicas que además serán inauguradas corno parte de la campaña en

h l  :
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Ia 5  e le c c io n e s  m u n ic ip a le s  y  n a c io n a le s . E n  s e g u n d o  lu g a r  m a n te n e r  e  

in c r e m e n ta r  u n  p r o g ra m a  l la m a d o  d e  c o m p e n s a c ió n  s o c ia l v ía  e l to d o p o d e ro s o  

m in is te r io  d e  la  p r e s id e n c ia  m a n te n ie n d o  y  p ro fu n d i z a n d o  u n a  ló g ic a  

c l ie n te l is ta  -  a s is te n c ia l is ta  b a s á n d o s e  e n  g ra n  p a r te  e n  c a p ta r  p a r a  e l e s ta d o  

lo s  re c u rs o s  d e  ja  c o o p e ra c ió n  in te rn a c io n a l.

A s i  m is m o , la  n e c e e id a d  d e  la  a p u e s ta  re e le c c io n is t a  v a  a  o b l ig a r  a l g o b ie rn o  

a  u n a  ló g ic a  d e  q u e  a d e m á s  d e  s e g u ir  b u s c a n d o  a p r e t a r  p o r  jo  m e n o s  e n  e l  

9 7  e n  la  a p l ic a c ió n  d e  la  s e g u n d a  fa s e  d e  la s  re fo r m a s  a l m is m o  t ie m p o  v a  a  

re c u r r ir  a  m e d id a s  d e  c o r te  p o p u l is ta  , c o m o  e n  e l c a s o  d e  la  p o lí t ic a  d e  s a lu d  

e n  la  c u a l m ie n t r a s  d e  u n  la d o  g o lp e a  a l s e g u ro  s o c ia l d e  o tro  c r e a  e l s e g u ro  

s o c ia l d e l  n iñ o .

2 .

D e  o tro  la d o , e l g o b ie rn o  e l a fá n  d e  fo r ta le c e r  e l e fe c to  r e a c t iv a d o r  d e l  

a u m e n to  d e l g a s to  p ú b lic o  e  im p e d ir  u ñ a  m a y o r  c o n t r a d ic c ió n  o  c o n f ro n ta c ió n  

c o n  lo s  s e c to re s  e m p r e s a r ia le s  d e  e n  p a r t ic u la r  d e  lo s  s e c to re s  p ro d u c t iv o s ,  

v ie n e  d a n d o  a lg u n a s  m e d id a s  q u e  b a je n  la  p re s ió n  d e  im p u e s to s  s o b re  d ic h o s  

s e c to re s , c r e a r  a lg u n a s  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  p a r a  e l  a c c e s o  e n  c ré d ito  e n  s o le s  

y  b u s c a r á  fa v o r e c e r  e n  la  c o n c e s ió n  d e  o b ra s  p ú b lic a s . S in  e m b a r g o  d a d a s  la s  

l im ita c io n e s  e s t rq c tu ra le s  d e l  m o d e lo , e l im p a c to  d e  la s  m is m a s  s e rá n  

l im ita d a s . D e  o tro  la d o  e s  e v id e n te  q u e  s e g u irá  fa v o r e c ie n d o  a b ie r ta m e n te  a l  

c a p ita l f in a n c ie r a  in te rn a c io n a l y  n a c io n a l q ü e  s o n  lo s  ú n ic o s  b e n e f ic ia d o s

D e  o t ro  la d o , p o r  lo  m e n o s  e s te  a ñ o  9 7  e n  ta n to  a ú n  n o  e s  u n  a ñ o  e le c to ra l  lo  

m á s  p ro b a b le  e s  q u e  e l g o b ie rn o  b u s c a r á  a p r o v e c h a r  p a r a  c o n t in u a r  c o n  la  

im p le m e n ta c ió n  d e  la  l la m a d a  s e g u n d a  fa s e  d e  la s  re fo rm a s  . E n  p a r t ic u la r  lo s  

p u n to s  d e  c o n f ro n ta c ió n  c e n t ra l  a  p a r te  d e  la  d e m a n d a  p r in c ip a l d e  la  

p o b la c ió n  q u e  e s  e l e m p le o  s e rq n  e l t e m a  d e  la  s a lu d , la  re fo rm a  d e  la  

e d u c a c ió n  , la  p r iv a t iz a c ió n  d e  la a  e m p r e s a s  p ú b l ic a s  q u e  q u e d a n  e n  p a r t ic u la r  

d e  la  r e f in e r ía  d e  T a la f a  y  Iq s  le y e s  ,d e  A g u a  y T i tu la c ió n  d e  c o m u n id a d e s  

c a m p e s in a s  e n  e l s e c to r  ru ra l, -

E n  |o  p o l i t i c p  M np d e  lo s  a s p e c to s  q u e  c a r a c te r iz a  a  la  a c tu a l s itu a c ió n  e s  

q u e  lu e g o  d e  r e to m a  d e  la  R e s id e n c ia  d e l E m b a ja d o r  J a p o n é s , e l G o b ie r n o  

v ie n e  d e s a r r o l la n d o  u n a  s is te m á t ic a  o fe n s iv a  p a r a  i n c r e m e n ta r  la  

m o n o p o l iz a c ió n  d e l  p o d e r  e n  fu n c ió n  d e  c r e a r  ja s  c o n d ic io n e s  p a r a  a s e g u r a r  la  

r e e le c c ió n  d e  F u jim o r i , g a r a n t iz a r  la  in s t i tu c io n a liz a c ió n  y  e je c u c ió n  d e  s u s  

r e fo rm a s  e  im p e d ir  lo s  d e s ta p e s  d e  lo s  h e c h o s  d e  c o r ru p c ió n  y  a b u s o s  d e  

p o d e r  d e l  e n to rn o  fu j im o r is ta  y  ia  c ú p u la  ele la s  f u e r z a s  a r m a d a s  y  e l S IN .

E n  e s ta  o fe n s iv a  p a r t ic u la r  Im p o r ta n c ia  h a  te n id o  l a  a b u s iv a  d e s t itu c ió n  d e  lo s  

m ie m b ro s  d e l T r ib u n a l C o n s t i tu c io n a l q u p  h a b ía n  v o t a d o  .p o r  d e c la r a r  

in c o n s t itu c io n a l Iq  f -e y  re e le c c iq n is ta  y  la  a m e n a z a s ,  p e rs e c u c ió n  y  c o a c c ió n  a  

m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  y  p e r ip d is ta s  in d e p p n d ie n te s  c o m o  e l c a n a l  2 , C é s a r  

H i ld e b r a n t ,  E n  Í |  m a d id a  q u e  é s t a f  a c io n e s  h a n  a g u d iz a d o  la  c o n f ro n ta c ió n

CDI - LUM



c o n  la s  fu e r z a s  o p o s ito ra s  y  á n t i r e e le c c ió n is ta s  y  h a n  e v id e n c ia d o  d e  m a n e r a  

a b ie r ta  la  ru p tu ra  d e l e s ta d o  d e  d e re c h o .

O t r o s  a s p e c to s  im p o r ta n te s  d e  e s ta s  o fe n s iv a  h a n  

a c c io n e s  d e  b o ic o t a  .la  g e s t ió n  m u n ic ip a l d e  A n d r a d e

la  c o n t in u a c ió n  d e  

c o m o  e s  e l c a s o  d e l

d e s a lo jo , d e  lo s  a m b u la n te s  eh^ e l m e r c a d o  c e n t ra l  y  la s  a c c io n e s  d e  

a m e d r e n ta m ie n to  a  lo s  d ir ig e n te s  d é  la  o p o s ic ió n  .

T o d o  e llo  h a  p u e s to  e n  e v id e n c ia  a n te  c a d a  v e z  m a s  a m p lio s  s e c to re s  d e  la  

p o b la c ió n  e l c a r á c te r  d ic ta to r ia l ( c ív ic o -  m ili ta r )  d e l a c tu a l  g o b ie rn o  q u e  s e  

e x p r e s a  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  e l 4 0 .6  %  d e  p e r u a n o s  c o n s id e ra  a l g o b ie rn o  

c o m o  u n a  d ic ta d u ra  a d e m á s  q u e  e l 2 4 .8 %  c o n s id e ra  q u e  e s  u n  g o b ie rn o  e n  

d o n d e  m a n d a n  lo s  m il i ta re s  y  d e  o tro  la d o  e l 5 7 .4 %  o p in a n  q u e  n o  h a y  l ib e r ta d  

d e  p r e n s a  (  C P I  11 d e  J u n io ) . E s  c a d a  v e s  m a s  c la ro  a n te  lo s  o jo s  d e  la  

c iu d a d a n ía  q u e  e l s u s te n to  c e n t ra l  d e l g o b ie rn o  fu j im o r is ta  s o n  la s  fu e r z a s  

a r m a d a s  y  s u  p ro lo n g a c ió n  c o m o  e l c a s o  d e  lo s  g o b e r n a d o r e s  y  te n ie n te s  

g o b e r n a d o r e s  q u e  s o n  u t i l iz a d a s  c o m o  e l p a r t id o  p o l ít ic o  d e l ré g im e n .

E s  ta m b ié n  c a d a  a  v e z  m á s  e v id e n te  q u e  é n  la  b ú s q u e d a  d e  la  r e e le c c ió n  y  

d a r  c o n t in u id a d  a i r é g im e n , e l g o b ie rn o  v a  a  s e g u ir  re c u r r ie n d o  a  to d o s  lo s  

a t ro p e l lo s  y  m e d io s  a  s u  a lc a n c e , e n  d o n d e  e s  c a d a  v e z  m á s  e v id e n te  q u e  s e  

v a n  a  s e g u ir  in c r e m e n ta n d o  lo s  m e d io s  r e p re s iv o s  y  c o e rc i t iv o s  c o n t ra  los  

s e c to re s  d e  la  o p o s ic ió n  y  lo s  q u e  s e  o p o n g a n  a  s u  p la n  r e e le c c io n is ta . P a r a  

e llo  s e g u irá  u t i l iz a n d o  a  la  S U N A T  c o m o  in s t ru m e n to  re p re s iv o .

T a m b ié n  e s  im p o r ta n te  s e ñ a la r  r  q u e  e s ta  o fe n s iv a  s is te m á t ic a  y  p la n if ic a d a  

e s  p a r te  d e  u n  p la n  p a ra  im p le m e n ta r  u n  f r a u d e  e le c to ra l  r e e le c c io n is ta  q u e  s e  

b a s a :  P r im e ro  e n  b o r r a r  p o r  m e d io s  líc ito s  o  il íc it o s  la s  t r a b a s  p a r a  la  

r e e le c c ió n  d e  o rg a n is m o s  d e l E s ta d o  q u e  a c tú a n  c o n  c ie r ta  in d e p e n d e n c ia .  

H o y  a  s id o  e l  t r ib u n a l c o n s t itu c io n a l, e l  s ig u ie n te  p a s o  s e r á  e l c a m b io  d e  lo s  

m ie m b ro s  d e l  J N E  y  s i fu e r a  n e c e s a r io  a l f is c a l d e  la  N a c ió n  y  D e fe n s o r  d e l  

P u e b lo . S e g u n d o , e n  a m e d r e n ta r  o  c o n t ro la r  o  re p r im ir  v ía  e l a b u s o  d e l p o d e r  o  

r e c u rs o s  d e l  e s ta d o  a  la  p re n s a  y  m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  m a s iv a . T e r c e r o  

u t i l iz a r  d e s c a r a d a m e n te  lo s  re c u rs o s  d e l E s ta d o  p a r a  la  c a m p a ñ a  e le c to ra l  

m u n ic ip a l y  re e le c c io n is ta . C u a r to  p o n e r  t r a b a s  y  d e s a r r o l la r  u n a  c a m p a ñ a  d e  

d e s p re s t ig io  a  p o s ib le s  c a n d id a to s  o p o s ito re s  m e d ia n te  c a m p a ñ a s  p u b lic i ta r ia s  

c o m o  la s  q u e  h a n  e m p re n d id o  c o n t ra  M o h m e  y  D ie z  C a n s e c o  o  m e d ia n te  u n a  

p o s ib le  L e y  q u e  im p id a  q u e  lo s  a lc a id e s  p u e d a n  r e n u n c ia r  á  sU s  c a rg o s  p a ra  

c a n d id a íe a r  o b v ia m e n te  c e r r á n d o le  e l p a s o  e n  p a r t ic u la r  a  A n d r a d e .  

F in a lm e n te  y  s ó lo  e n  ú lt im a  in s ta n c ia  o  e n  m e n o r  m e d id a  u t i l iz a rá n  m e d io s  d e  

f r a u d e  t ra d ic io n a l o  e le c t ró n ic o  c o m o  lo s  r e a l iz a d o s  e n  H u á n u c o  y  e n  e l  

R e fe r é n d u m  p o r  la  C o n s t i tu c ió n  P o lít ic a . P a r te  d e  e llo  v a  a  s e r  la  c a m p a ñ a  d e  

a l fa b e t iz a c ió n  q u e  e l e jé rc i to  v a  a  r e a l iz a r  e n  la s  z o n a s  a le ja d a s  d e  la  s ie r ra  

p e r u a n a  e n  d o n d e  in d u d a b le m e n te  c o m o  lo  h a  h e c h o  e l  P R O N A A  e n  

e le c c io n e s  a n te r io r e s , " le s  e n s e ñ a r á n ” a  v o ta r  a  lo s  a l fa b e t iz a d o s .
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E n  lo  ló g ic a  d e  ré g im e n  d e  u t i l iz a r  c u a lq u ie r  m e d io  p a ra  p e r p e tu a r s e  e n  e l  

p o d e r , u n  a s u n to  n o  d e s c a r ta d le  d e  la  e s t r a te g ia  fu j im o r is ta  p a ra  im p e d ir  u n  

m a y o r  d e s g a s te  s e r la  e l a t iz a r  u n  c o n f l ic to  f r o n te r iz o  c o n  e l e c u a d o r  q u e  le  

p e rm ita  b u s c a r  y  o b l ig a r  u n  a l in e a m ie n to  d e  la  s o c i e d a d  t ra s  s u  c o n d u c c ió n  

c o n  la s  b a n d e r a s  d e  la  U n id a d  N a c io n a l.  P a r te  d e  e s ta  e s t r a te g ia  e s  la  

c a m p a ñ a  q u e  v ie n e n  d e s a r r o l la n d o  d e  u n  la d o  c o n t ra  lo s  s u p u e s to s  a ta q u e s  a  

la s  fu e r z a s  a r m a d a s  y  d e  o tro  e l le v a n ta m ie n to  d e  u n  e s p ír i tu  c h a u v in is ta  

f r e n te  a  E c u a d o r ,  a m e n a z a n d o  a  lo ^ m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  c o n  la  c e n s u r a  

e  in c lu s iv e  p o s ib le  e x p ro p ia c ió n  p o r  u n  s u p u e s to  a p o lo g is m o  o  “a b r ir ” e s p a c io s  

a  v e rs io n e s  d e l e n e m ig o  f ro n te r iz o . In d u d a b le m e n te  u n a  m e d id a  d e  e s te  t ip o  

e s  e x t r e m a d a m e n te  a u d a z  p e ro  p e l ig ro s a  p a ra  e l p a ís  , p u e s  e l c o s to  s o c ia l  

y  e c o n ó m ic o  s e r ía  c a ta s t ró f ic o  p o r  la  p é r d id a  d e  re c u rs o s  h u m a n o s  y  e l g a s to  

d e  re c u rs o s  q u e  im p lic a  u n  c o n f l ic to .

3. O t r o  a s p e c to  q u e  c a r a c te r iz a  la  s itu a c ió n  a c tu a l  e s  q u e , s e  h a  p ro d u c id o  u n  

b ru s c o  y  e s p e c ta c u la r  d e te r io ro  d e  la  p o p u la r id a d  d e l g o b ie rn o  q u e  h a  b a ja d o  

d e  u n  6 5 %  a l d ía  s ig u ie n te  d e  la  to m a  d e  re s id e n c ia  a  u n  3 7 .8  %  d e  la  

a p r o b a c ió n  d e  s u  g e s t ió n  y  u n  5 9 .8 %  d e  d e s a p r o b a c ió n  e n  ta n  s ó lo  d o s  

m e s e s , e s  d e c ir  d e s d e  e l 5  a  A b r i l  a  11 d e  J u n io .

. D e  u n  la d o  e s to  d e m u e s t r a  q u e  e l ré d ito  q u e  o b tu v o  p o r  la  a c c ió n  e x i to s a  d e  

r e to m a  d e  la  r e s id e n c ia  n o  e r a  s ó lid o  y  c o n tu n d e n te . S i b ie n  la  m a y o r ía  d e  

p e r u a n o s  a p r o b a r o n  d ic h a  a c c ió n , s in  e m b a rg o , u n a  g ra n  p a r te  d e  e lla  

q u e d ó  la  s e n s a c ió n  d e  q u e  s e  h a b ía  p e rd id o  u n a  o p o r tu n id a d  p a r a  d a r  p a s o s  

h a c ia  u n  p ro c e s o  d e  p a z  m a s  s ó lid o . P o r  e llo , e s  q u e  s i b ie n  la  m a y o r ía ,v o lv ió  a  

a p r o b a r  s u  g e s t ió n , s in  e m b a rg o , e n  e s e  m is m o  m o m e n to  la  m ay o r;ía  d e  la  

p o b la c ió n  n o  e s ta b a  d e  a c u e rd o  c o n  la  r e e le c c ió n  y  e s o  m is m o  s e  e x p r e s ó  e n  

e l h e c h o  d e  q u e  la  a m p lia  m a y o r ía  d e  la  p o b la c ió n  l a m e n ta b a  la  m u e r te  d e  lo s  

1 7  m u e r to s  e n  la  r e to m a  d é  la  r e s id e n c ia .

L a s  c a u s a s  c e n t r a le s  d e l a c e le r a d o  d e s g a s te  fu j im o r is ta  s o n  e l p r im e r  lu g a r  e l  

a m p lio  r e c h a z o  a l a u to r i ta r is m o  m o n o p o l iz a c ió n  y  a b u s o  d e l p o d e r . E s to  s e  

e x p r e s a  d e  m a n e r a  n ít id a  e n  q u e  e l 7 4 %  d e  la  p o b la c ió n  e x p r e s a  s u  r e c h a z o  

a  la  d e s t i tu c ió n  d e  lo s  m a g is t r a d o s  d e l t r ib u n a l c o n s t itu c io n a l;  u n  6 6 .3 %  e s tá  

e n  c o n t r a  d e l  t r a b a jo  d e  lo s  p a r la m e n ta r io s  d e  C a m b io  9 0 . ta m b ié n  s e  e x p r e s a  

e n  g ra n  p a r te  d e l a p o y o  d e l 7 4 .7 %  q u e  t ie n e  la  g e s t ió n  d e l A lc a ld e  A lb e r to  

A n d r a d e  q u e  e s  v is to  c ó m o  u n a  d e  la s  v íc t im a s  d e  la s  a g r e s io n e s  d e l  

fu j im o r is m o . Y  e n  e l c re c ie n te  r e c h a z o  a  lo s  a s e s in a to s  y  to r tu ra s  q u e  h a n  

v e n id o  a p l ic a n d o  in c lu s o  c o n t ra  lo s  p ro p io s  m ie m b ro s  d e l S IN  d e  q u ie n e s  

s o s p e c h a n  p u e d a n  h a b e r  d a d o  u n a  in fo rm a c ió n  d e  la s  m a s a c r e s  e n  la  lu c h a  

c o n t r a in s u rg e n te  o  a g r e s io n e s  a  s e c to re s  d e  la  o p o s ic ió n .

E n  s e g u n d o  lu g a r , a l r e c h a z o  a  lo s  c a d a  v e z  m á s  p ú b lic o s  e s c a n d o lo s o s  y  

e v id e n te s  h e c h o s  d e  c o r ru p c c ió n  d e  lo s  m á s  d e s ta c a d o s  m ie m b ro s  d e l  

e n to r n o  fu j im o r is ta  s ie n d o  lo s  c a s o s  m á s  r e s a l ta n te s  la  c o r ru p c ió n  e n  la  

e m p r e s a  d e  S e g u r o s  P o p u la r  y  P o r v e n ir  e n  d o n d e  e s tá  in v o lu c ra d o  e l  

c o m p a d r e  y  p r in c ip a l c a je ro  d e  la  c a m p a ñ a  r e e le c c io n is ta , y  e l in s u lta n te
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e n r iq u e c im ie n to  d e l p r in c ip a l a s e s o r  y  u n o  d e  lo s  t r e s  p r in c ip a le s  h o m b re s  

m á s  p o d e ro s o s  d e l ré g im e n  e l S r . V la d im ir o  M o n te s in o s ,

F in a lm e n te  y  c o n ju n ta m e n te  c o n  lo s  á s p é c to s  a n te r io r e s  o tro  a s p e c to  

s u s ta n t iv o  d e l d e te r io ro  d e  la  p o p u la r id a d  d e l g o b i e rn o , e s  é l m a le s ta r ,  p o r  lo s  

d e s p id o s , la  im p o s ib i l id a d  d e  lo g ra r  e m p le o , e l c o n g e la m ie n to  d e  lo s  s u e ld o s  y  

s a la r io s  , e s  d e c ir  d e  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e l e n t r a m p a m ie h tó  d e l  m o d e lo  

n e o l ib e ra l y  la  r e c e s ió n .

4 . O t ro  e le m e n to  im p o r ta n te  d e  la  s itu a c ió n  a c tu a l  e s  q U é  e h  p a r t ic u la r  a  p a r t ir  d e  la  

d is t itu c ió n  d e  lo s  m a g is t r a d o s  d e l T C  e l r e c h a z o  a l  a u to r i ta r is m o  y  la  p o lít ic a  

d e  a ju s te  s ig u e  a m p l ia n d o  y  d e f in ie n d o  é l e s p e c t r o  d e  la s  fu e r z a s  o p o s ito ra s  :
i•<

.A lg u n o s  s e c to r e s  v a c i la n te s  d e  o p o s ic ió n  c o m o  lo s  m a g is t r a d o s  d e s t itu id o s  d e l  

t r ib u n a l c o n s t itu c io n a l y  o tro s  s e c to re s  c o m o  L o u rd e s , O l iv e r a  U P P  s e  h a n  

d e c id id o  a  p a s a r  a  u n a  c o n f ro n ta c ió n  a b ie r ta  a l r é g im e n  d ic ta to r ia l  y  e m p ie z a n  

a  v e r  p r o b le m a s  e n  e l m o d e lo  e c o n ó m ic o , lo  q u e  s b  l ia  e x p r e s a d o  e n  la  

p a r t ic ip a c ió n  d e  lo s  m a g is t r a d o s  d e s t i tu id o s  e n  n u t r id a s  m o v i l iz a c io n e s  e n  

d iv e rs o s  lu g a re s  d e l p a ís  y  e n  la  d e c is ió n  d e  e n f r e n ta r s e  f r o n ta lm e n te  a  lo s  

a b u s o s  d e l r é g im e n . ^

. Im p o r ta n te s  m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  e n t r e  e llo s , c a h a l 2 , c a n a l  4 ,  e n  p a r t ic u la r  

lo s  n o t ic ie ro s  y  p r o g ra m a s  d e  o p in ió n  c o m o  fu e g o  c r U z a d o , r e v is ta  d o m in ic a l,  

h a n  p a s a d o  a  c o n f ro n ta r  c o n  e l r é g im e n  r e c h a z a n d o  l a  in to le ra n c ia  fu j im o r is ta  

f r e n te  a  lo  c u a l e l fu j im o r is m o  n o  v a c i la  e n  re c u r r ir  a  la  m e n t ir á  y  a g re s ió n  

d e s c a r a d a .

. L a  c o n t in u a c ió n  d e l  m o d e lo  e c o n ó m ic o  im p o r ta d o r , y  la  p o lít ic a  r e c e s iv a  y  d e  

d e s a te n c ió n  d e l s e c to r  a g r o p e c u a r io  h á  m a n te n id o  r e la c io n e s  te n s a s  y  d e  

r e c h a z o  d e  lo s  e m p re s a r io s  n a c io n a le s  d e l s e c to r  in d u s tr ia l y  a g r o p e c u a r io  y  

ta m b ié n  d e  lo s  e x p o r ta d o r e s . A h o r a  a  e l lo  s e  s U m a  e l h e c h o  d e  lo s  

e m p re s a r io s  d e  la  C O N F IE P  a n te  e l e n t r a m p a m ie n to  d e l m o d e lo  v ie n e n  

to m a n d o  c ie r ta  d is ta n c ia  d e l r é g im e n  c o n  c r i t ic a s  p a r c ia le s  a  la s  e x p re s io n e s  

d e  a b u s o  d e l p o d e r  y  e m p ie z a n  a  p la n te a r  la  n e c e s id a d  d e  u n a  p ro p u e s ta  d e  

d e s a r ro l lo  n a c io n a l c o m o  s u s te n to  c e n t ra l p a ra  in ic ia r  u n  p ro c e s o  d e  

r e c u p e ra c ió n  s o s te n id o  d e  lá  e c o n o m ía  d a n d o  a  e n te n d e r  q u e  n o  

n e c e s a r ia m e n te  e llo  d e p e n d e  d e  u n  c a u d i l lo . S in  e m b a rg o , e s  e v id e n te  q u e  s i  

b ie n  to m a n  c ie r ta  d is ta n c ia  e n  p a r t ic u la r  sU c a b e z a  e s  d e c ir  e l s e c to r  

f in a n c ie ro  a ú n  n o  e s tá  d is p u e s to  a  c o n f ro n ta r  c o c n  e l ré g im e n  p u e s  t ie n e  

v e n ta ja s  q u e  v ie n e  a p r o v e c h a n d o  d e l m o d e lo  e s p e c ia l m e n te  e n  la  a u s e n c ia  

d e l c o n tro l a l c a p ita l  f in a n c ie ro  ( q u e  a c a b a  d e  s e r  r a t i f ic a d o  p o r  e l m in is tro  d e  

e c o n o m ía  q u e  h a  s e ñ a la d o  q u e  e l E s ta d o  n o  f i ja rá  n i n g ú n  lím ite  ó  c o n tro l d e  

la s  u s u r e r a s  ta s a s  d e  in te ré s  ) y  e s p e r a n z a  c ie r to s  b e n e f ic io s  d e  la s  

c o n c e s io n e s  d e  o b ra s  e s p e c ia lm e n te  e n  e l s e c to r  l ig a d o  a  la  c o n s tru c c ió n  y  a  

la  im p o r ta c ió n  d e  p ro d u c to s .
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. T a m b ié n  e s  im p o r ta n te  d e s ta c a r  q u e  e s te  u lt im o  p e r io d o  in s t i tu c io n a lm e n te  la  

Ig le s ia  C a tó l ic a  a  e x p r e s a d o  p ú b l ic a m e n te  s u  r e c h a z o  f r e n te  a l a t ro p e l lo  a  lo s  

m a g is t ra d o s  d e | t r ib u n a l c o n s t itu c io n a l y  a  d i fe re n c ia  d e  o t ra s  v e c e s  e n  la s  

c u a le s  b u s c a b a n  a c a l la r  s u s  d is c re p a n c ia s  a c u s á n d o l a s  d e  h a c e r  p o lí t ic a  h a n  '  

d e c id id o  m a n te n e r  s u s  o p in io n e s  p ú b l ic a m e n te . A u n q u e  e s  e v id e n te  q u e  e l  

s e c to r  d e l O P U S  D E I l ig a d o  a  C ip r ia n i R a fá e l  R e y , M a r th a  C h a v e z  , T u d e la  

m a n t ie n e n  e s t r e c h a s  re la c io n e s  y  a y u d a n  a l s o s te n im ie n to  d e l ré g im e n .

5  . U n o  d e  lo s  e fe c to s  c e n t ra le s  q u e  h a  te n id o  la  d e s t itu c ió n  d e  lo s  m a g is t r a d o s  d e l  

T C  q u e  s e  o p u s ie ro n  a  la  L e y  r e e le c c io n is ta , e s  q u e  h a  q u e d a d o  e v id e n te  p a ra  

c a s i to d a s  la s  fu e r z a s  o p o s ito ra s  la  n e c e s id a d  d e  r e to m a r  o  im p u ls a r  e l  

r e fe ré n d u m  c o m o  lu n a  b a ta l la  p o lít ic a  c e n t ra l p a r a  g o lp e a r  y  t r a ta r  d e  im p e d ir  

e l p la n  re e le c c io n is ta  . E n  e s e  s e n t id o  e l r e fe r é n d u m  s e  h a  le g i t im a d o  c o m o  

u n  m e d io  c e n t ra l  d e  c a m p a ñ a  a n t ir r e le c c io p is ta  e n  a m p lio s  s e c to re s  d e  la  

o p o s ic ió n  y  c o m o  u n  in s t ru m e n to  p a r a  lo g ra r  n u e v o s  p a s o s  d e  a c c ió n  c o n ju n ta  

d e  la s  fu e r z a s  o p o s ito ra s . S in  e m b a rg o , s u  d e b i l id a d  c e n t ra l e s  q u e  n o  s e  h a  

c o n c r e ta d o  u n a  c a b e z a  n a c io n a l in s t i tu c io n a l iz a d a  a m p lia  y  e f ic a z  p a ra  

h a c e r lo  v ia b le  c o m o  in s t ru m e n to  d e  m o v i l iz a c ió n  c iu d a d a n a , y  c o m o  m e d io  d e  

c o n c e r ta c ió n  d e  e s fu e rz o s  d e  lo s  m á s  a m p lio s  s e c to r e s  o p o s ito re s  n a c io n a l y  

lo c a lm e n te . L a m e n ta b le m e n te  e l F o ro  D e m o c r á t ic o  n o  h a  s id o  c a p a z  d e  a b r ir  

m á s  e s p a c io s  a  la s  o r g a n iz a c io n e s  p o lít ic a s  y  g r e m i a le s  e  in c lu s o  d e  lo g ra r  

u n a  in s t i tu c io n a lid a d  m á s  e s ta b le  y  h a  q u e d a d o  m u y  e s t r e c h o  p a r a  c a n a l iz a r  e l  

r e fe r é n d u m  c o n  la  a m p li tu d  y  e f ic a c ia  q u e  la  s itu a c ió n  y  ta l m e d id a  d e m a n d a .

6. L o s  ú lt im a s  lu c h a s  s o c ia le s  m u e s t ra n  q u e  e s ta m o s  e n  e l t rá n s i to  a  u n a  n u e v a  

f a s e  d e  la  r e s is te n c ia  y  la  lu c h a  d e  la s  o r g a n iz a c i o n e s  s o c ia le s  ;

L a  re s is te n c ia  q u e  s e  h a b ía  v e n id o  e x p r e s a n d o  c o m o  u n a  o p in ió n  c iu d a d a n a  p o r  

p ro g re s o , d e fe n s a  d e  la  n a c ió n  y  d e fe n s a  d e  lo s  d e r e c h o s  d e m o c rá t ic o s  y  q u e  

s e  m a n i fe s ta b a  e n  la s  e n c u e s ta s , e s tá  d a n d o  m u e s t r a s  d e  p a s a r  a  u n a  fa s e  

d e  r e s is te n c ia  c a l le je r a  y  d e  m o v i l iz a c ió n  a c t iv a , q u e  s in  e m b a rg o  n o  

e n c u e n t r a n  a ú n  u n  e je  a r t ic u la d o r  q u e  p u e d a  d a r le  p e r s p e c t iv a  y  c o n t in u id a d  

a u n q u e  to d a s  e x p r e s a n  e l r e c h a z o  a  la  m o n o p o l iz a c ió n  d e l p o d e r  y  la  

p r e p o te n c ia  fu j im o r is ta . E s ta m o s  e n  e l in ic io  d e  u n  m o v im ie n to  d e  r e s is te n c ia  

a c t iv a  q u e  t ie n d e  a  m a n te n e rs e .

D e  o tro  la d o  la s  ú lt im a s  m o v i l iz a c io n e s  e n  p a r t ic u l a r  d e  |o s  e s tu d ia n te s  y  d e  la  

C G T P  h a n  s id o  la s  p r im e ra s  m a n ife s ta c io n e s  d e  u n a  l u c h a  p o lít ic o  

a n t id ic ta to r ia l d e  im p o r ta n te s  s e c to re s  s o c ia le s  c o m o  lo s  t r a b a ja d o r e s  e n  

p a r t ic u la r  d e  c o n s tru c c ió n  c iv il, lo s  ju b i la d o s , e s tu d ia n te s  u n iv e rs ita r io s  e n  

p a r t ic u la r  d e  la s  fa c u l ta d e s  d e  d e r e c h o  y  a lg u n o s  c o le g io s  p r o fe s io n a le s  c o m o  

lo s  a b o g a d o s . E s ta  v e z  n o  s ó lo  s e  h a n  m o v i l iz a d o  p o r  r e iv in d ic a c io n e s  

g r e m ia le s  s in o  e n  a b ie r to  r e c h a z o  a l a t ro p e l lo  y  p r e p o te n c ia  d e  la  d ic ta d u ra .  

A q u í a d e m á s  d e b e m o s  d e s ta c a r  d o s  a s p e c to s . E n  p r im e r  lu g a r  a l p a r e c e r  

e s ta m o s  a n te  e l d e s p e r ta r  d e  la  n u e v a  ju v e n tu d  u n iv e rs ita r ia  n o  s ó lo  d e  

u n iv e rs id a d e s  e s ta ta le s  s in o  in c lu s o  d e  la s  u n iv e rs id a d e s  p r iv a d a s . E s  d e c ir  

d e  s e c to re s  m e d io s  c o n  c ie r to  n iv e l y  g ra n  p o te n c ia l in te le c tu a l y  d e  c o n c ie n c ia

■ . &  '

CDI - LUM



d e m o c rá t ic a . E n  s e g u n d o  lu g a r  d ic h a s  a c c io n e s  H an  m o s tra d o  q u e  a  p e s a r  d e  

la  d u ra  o fe n s iv a  y  e l te m o r  q u e  la  d ic ta d u ra  p r e te n d e  in fu n d ir  c o m o  u n  m e d io  

p a r a  a m e d r e n ta r  a  q u ie n e s  p re te n d a n  o p o n é rs e le , e s t a s  s o n  m u e s tra s  d e  q u e  

" e l m ie d o ” s e  v a  a c a b a n d o . R o m p e r  é l m ie d o  a  m o v i l iz a rs e , a  a r r ie s g a r  p o r  

c a u s a s  n o b le s  , e s  u n  e le m e n to  c e n t ra l p a ra  la b ra r  u n a  re s is te n c ia  q u e  

c a m in e  a  la  v ic to r ia  c o n t ra  e l p la n  re e le c c io n is ta  y  d e l ré g im e n  c ív ic o  m ilita r.

F in a lm e n te  , u n  a s p e c to  n u e v o  q u e  e m b r io n a r ia m e n te  s e  v a  e x p r e s a n d o  e s  q u e  

h a y  e n  a m p lio s  s e c to re s  s o c ia le s  p o p u la re s  u n a  m e n o r  re s is te n c ia  y  u n  c ie r to  

g ra d o  d e  a c e p ta c ió n  d e  la  n e c e s id a d  d e  la  p re s e n c ia  d e  d i r ig e n te s  y  p a r t id o s  

p o lít ic o s  p a r a  la  lu c h a  a n t id ic ta to r ia l p o r  q u e  la  e x p e r ie n c ia  v a  m o s tra n d o  a  

m u c h o s  s e c to re s  q u e  lo s  l la m a d o s  g ru p o s  in d e p e n d ie n te s  s o n  n ú c le o s  

a lr e d e d o r  d e  u n  p e rs o n a je  f r e n te  a l c u a l n o  h a y  n in g u n a  f is c a l iz a c ió n  y  

c a p a c id a d  p a r a  in flu ir  s o b re  é l y  q u e  p o r  e llo  n o rm a lm e n te  te rm in a n  e n v u e lto s  

e n  g r a v e s  h e c h o s  d e  c o r ru p c ió n  y  a c t i tu d e s  a n t id e m o c rá t ic a s . Y  p o r  q u e  

a lg u n o s , s e c to re s  d e  la  p o b la c ió n  a  p e s a r  d e  lo s  d e fe c to s  d e  la s  

o r g a n iz a c io n e s  p o lít ic a s  lo s  v a n  v ie n d o  c o m o  m e d io s  m á s  c o le c t iv o s  y  c o n  

c ie r to  n iv e l d e  p ro p u e s ta s  p a ra  la  lu c h a  á n a t id ic ta to r ia l . .

S in  e m b a rg o , e s  n e c e s a r io  te n e r  e n  c u e n ta  d o s  a s p e c to s . L o s  n iv e le s  d e  

c e n t ra l iz a c ió n  d e  la s  o r g a n iz a c io n e s  s o c ia le s  s o n  d é b i le s  y  e n  lo  fu n d a m e n ta l  

s ig u e  p r im a n d o  la  d is p e rs ió n  y  e l a p o lit ic is m o . Y  d e  o tro  la d o  q u e  h a y  a ú n  

a m p lio s  s e c to re s  d e  la  p o b la c ió n  q u e  e x p r e s a n  r e s p a ld o  a  la  g e s t ió n  

fu j im o r is ta  ( 3 7 .8 ) ,  y  e n  lo s  c u a le s  e l ré g im e n  b u s c a  m a n te n e e r  su  in c id e n c ia  

p r in c ip a lm e n te  a  t r a v é s  d e  su  p o lít ic a  a s is te n c ia l i s ta  y  c l ie n te l is ta .  

P a r a d ó j ic a m e n te  d ic h o  re s p a ld o  p ro v ie n e  d e  lo s  s e c t o re s  m á s  p o b re s  ta l c o m o  

s e  m u e s t r a  e n  L im a , y  d e  lo s  s e c to re s  m á s  g o lp e a d o s  e s p e c ia lm e n te  p o r  la  

v io le n c ia  p o lít ic a  c o m o  lo s  ro n d e ro s  q u e  re c ib e n  e l  m e n s a je  p e r m a n e n te  d e  

q u e  s i s a le  e l c h in o  e l te r ro r is m o  v a  a  v o lv e r .

7 . O t ro  d e  lo s  a s p e c to s  a  d e s ta c a r  e s  q u e  s e  h a n  p r o d u c id o  la s  p r im e ra s '  

e x p e r ie n c ia s  d e  a c c io n e s  c o n c e r ta d a s  d e  im p o r ta n te s  s e c to re s  y  fu e r z a s  

p o lít ic a s  y  s o c ia le s  d e  la  o p o s ic ió n  q u e  tu v o  s u  p r im e ra  e x p re s ió n  e n  e l m it in  

d e  la  P la z a  F ra n c ia  o r g a n iz a d o  p o r  e l F o ro  y  e l C o m ité  C ív ic o  p o r  la  

D e m o c r a c ia .  L o  im p o r ta n te  d e  é s ta  e x p e r ie n c ia  ta m b i é n  e s  e l h e c h o  d e  q u e  

fu e  u n  e s fu e r z o  p o r  u n ir  a  o rg a n iz a c io n e s  c ív ic a s  c o m o  e l F o ro , C o m ité s  

C ív ic o , a  lo s  p a r t id o s  p o lít ic o s  y  o rg a n iz a c io n e s  g r e m ia le s  a g lu t in a n d o  a s í  a  

u n  a m p lio  e s p e c t r o  d e  la  o p o s ic ió n  (d e s d e  la  U P P  y  L o u rd e s  F lo re s , h a s ta  la  

iz q u ie rd a  y  la s  o r g a n iz a c io n e s  s o c ia le s ) . A h o r a , s e  h a n  c r e a d o  la s  

c o n d ic io n e s  p a ra  q u e  v ía  u n  C o m ité  p ro  r e fe ré n d u m  n a c io n a l p u e d a  lo g ra rs e  

u n  p r im e r  n iv e l d e  a r t ic u la c ió n  d e  e s te  a m p lio  a b a n ic o  d e  fu e r z a s  .

S in  e m b a rg o , e s  e v id e n te  a ú n  la s  g r a v e s  lim ita c io n e s  q u e  t ie n e  la  a c t iv id a d  

o p o s i to r a :

a . L a  p r in c ip a l d e b i l id a d  e s  q u e  n o  h a y  u n a  fu e r z a  p o lít ic a  c o n  b a s e  s o c ia l y  

p ro p u e s ta  p o lít ic a  c a p a z  d e  r e a l iz a r  u n  e s fu e rz o  s i s te m á t ic o  d e
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c o n c e r ta c ió n  d e  a c c io n e s  p a ra  c a n a l iz a r  la  r e s is te n c ia  a c t iv a  y  c o n v e r t ir la  e n  

u n a  a l te r n a t iv a  p o lít ic a  c re íb le  f r e n te  fu j im o r is m o  . A q u í  e l a s p e c to  m á s  

im p o r ta n te  a  d e s ta c a r  y  la m e n ta r  e s  q u e  c o n  la  in ic ia t iv a  d e  M o h m e  d e  

m a r c h a r  a  fo r m a r  e l l la m a d o  p a r t id o  s o c ia ld e m ó c ra ta , a b a n d o n a n d o  la  

p r o p u e s ta  d e  fo r ja r  u n  M o v im ie n to  m á s  a m p lio  e n  e l c u a l v e n ía m o s  

t r a b a ja n d o  , s e  h a  f ru s t ra d o  e n  lo  in m e d ia to  la  p o s ib il id a d  d e  fo r ja r  u n  

M o v im ie n to  d e  C e n t r o - Iz q u ie r d a  q u e  c u a ja r a  y d ie r a  c o n t in u id a d  y  p ro y e c c ió n  

p o lít ic a  a  la s  fu e r z a s  q u e  v e n ía n  d e s a r ro l la n d o  la s  in ic ia t iv a s  d e  la  d e fe n s a  

d e l p e t ró le o , la  lu c h a  c o n t ra  la  irn p u n id a d  y  la  d e l r e fe r é n d u m  

a n t ir re le c c io n is ta .

L o  m á s  la m e n ta b le  e s  q u e  e llo  s e  h a y a  p ro d u c id o  c o n  e l “s e s u d o ”  

a r g u m e n to  d e  q u e  e l P U M  ib a  a  c o p a r  e l n u e v o  m o v im i e n to  e n  c u rs o , lo  c u a l  

d e  u n  la d o  d e m u e s t r a  q u e  lo  q u e  s e  p r e te n d e  c o n  e s t a  n u e v a  a g ru p a c ió n  e s  

t e n e r  u n  e s p a c io  d e  a c u m u la c ió n  p ro p ia  e  in c lu s o  m á s  p e rs o n a l e n  v e z  d e  

u n  a m p lio  m o v im ie n to  c e n t ro iz q u ie rd is ta  y c o n  u n a  d ire c c ió n  m á s  c o le c t iv a  y  

d e m o c r á t ic a .  P o l í t ic a m e n te  e x p r e s a  u n a  p r o fu n d a  m io p ía  y  e s t r e c h e z  d e  

m ira s  q u e  h a  im p e d id o  d a r  u n  s a lto  e n  la  fo r ja  d e  u n a  n u e v a  re p re s e n ta c ió n  

p o lít ic a  c o n  b a s e  s o c ia l m á s  o  m e n o s  a m p lia  e n  la  c u a l c o e x is t ié ra m o s  

d iv e r s a s  c o r r ie n te s  d e l p e n s a m ie n to  s o c ia lis ta  y  p r o g re s is ta  

r e t r o a l im e n tá n d o n o s  m u tu a m e n te . P r o g r a m á t ic a  e  id e o ló g ic a m e n te  e s  

r e e m p la z a r  e l d o g m a t is m o  m a rx is ta  le n in is ta  p o r  e l d o g m a t is m o  

s o c ia ld e m ó c r a ta  c o m o  d o c tr in a . E s  c e r r a r  e l d e b a te  id e o ló g ic o  e n  v e s  d e  

t r a n s i ta r  p o r  u n  c re a t iv o  e s fu e rz o  d e  re n o v a c ió n  y  r e fu n d a c ió n  d e l s o c ia lis m o  

n u tr ié n d o n o s  d e  la s  p o s ib il id a d e s  y  p e c u l ia r id a d e s  d e  la s  fu e r z a s  s o c ia le s ,  

p o lít ic a s , y c u ltu ra le s  d e  n u e s t ro  p a ís  y  e l m u n d o .  E s  e v id e n te  q u e  s e r  

d o g m á t ic o  y  e x c lu y e n te  n o  e s  s ó lo  u n a  e n fe r m e d a d  in fa n til.

E n  c u a n to  a  c o n c e p c ió n  d e  p a r t id o  e s  re t r o c e d e r  a l p a r t id o  d e  u n a  s o la  

id e o lo g ía  ( la  s o c ia ld e m ó c r a ta )  e n  v e z  d e  u n  p a r t id o  b a s a d o  e n  a lg u n o s  

p r in c ip io s  id e o ló g ic o s  y q u e  r e s p e te  d iv e r s a s  c o r r i e n te s  id e o ló g ic a s  d e l  

p e n s a m ie n to  r e n o v a d o r  y  c re a t iv o  d e l s o c ia lis m o  e n  s u  s e n o . P a r t id o  q u e  

to le r a  la s  d is c re p a n c ia s  y  q u e  p o r  ta n to  e fe c t iv a m e n te  p e rm ite  e l d e r e c h o  a  

e q u iv o c a r s e  p e ro  c u y a  s o l id e z  d e p e n d e  d e  b a s a r  s u  u n id a d  e n  u n a  p r o p u e s ta  

p ro g ra m á t ic a  d e  s o c ia l is m o  p e r u a n o  re n o v a d o , c o m o  p r o p u e s ta  d e  la rg o  

a lie n to .

E n  e l c a s o  d e l P U M  la  fru s tra c ió n  t ra n s i to r ia  d e  e s ta  p o s ib il id a d , n o s  p la n te a  

la  n e c e s id a d  d e  h a c e r  u n a  e v a lu a c ió n  y  r e a d e c u a m ie n to  , d e  n u e s t ra  

p ro p u e s ta  d e  fo r ja  d e  u n a  n u e v o  r e fe re n te . E n  c u a n t o  a  e v a lu a c ió n  n o  h a  

s id o  u n  e r ro r  e l h a b e r  a p o s ta d o  a  la  fo r ja  d e  u n  n u e v o  r e fe r e n te  

c e n tro iz q u ie rd is ta . In c lu s o  e n  e llo  h a y  lo g ro s  im p o r ta n te s  c o m o  e l h e c h o  d e  

h a b e r  p o d id o  e s ta b le c e r  r e la c io n e s  f lu id a s  y  a c e r c a m ie n to s  c o n  im p o r ta n te s  

p e rs o n a l id a d e s  p a tr io ta s , d e m o c rá t ic a s , y n ú c le o s  s o c ia lis ta s  d is p u e s to s  a  

é s ta  ta re a , y  e n  a lg u n o s  e s p a c io s  lo c a le s ' a v a n z a r  e n  |a  re la c ió n  c o n  o tro s  

n ú c le o s  s o c ia l is ta s  e  in c lu s o  lo g ra r  e s p a c io s  d e  in ic ia l r e a g ru p a a m ie n to

( '■! )
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s o c ia l is ta  c o m o  e n  P u n o , C h a n c a y , le a , Q o s q o , A y a c u c h o , R u e d a  d e  L im a ,  

e x p e r ie n c ia s  q u e  si b ie n  s o n  in ic ia le s  p e ro  v a lio s a s .

N u e s t ro  e r ro re s  han . e s ta d o  e n  n o  m a n te n e r  u n a  m a y o r  a r t ic u la c ió n  d e  

n u e s t r a s  fu e r z a s  q u e  n o s  h u b ie ra  p e rm it id o  u n a  m a y o r  a c u m u la c ió n  e n  e l  

m o v im ie n to  s o c ia l y  e v i ta r  u n a  m a y o r  d is p e rs ió n  d e  lo s  m a r ia te g u is ta s  . P e ro  

la  e n s e ñ a n z a  c e n t ra l d e  la  e x p e r ie n c ia  h a s ta  a q u í  r e c o r r id a  e s  q u e  la  fo r ja  d e  

u n  n u e v o  r e fe r e n te  e s  u n  p ro c e s o  q u e  v a  a  l le v a r  u n  t ie m p o  m á s  p ro lo n g a d o ,  

q u e  p e rm ita  e l lo g ro  y  re c u p e ra c ió n  d e  m a y o re s  n iv e le s  d e  c o n f ia n z a  c o n  

o tro s  n ú c le o s  s o c ia l is ta s , d e  u n  in te rc a m b io  d e  p ro p u e s ta s  y  b ú s q u e d a  d e  

c o n s e n s o s  p a ra  u n a  n u e v a  p ro p u e s ta  p ro g ra m á t ic a  d e  s o c ia lis m o  p e ru a n o  

r e n o v a d o  f ru to  d e  u n  e s fu e rz o  c r e a d o r  y  d e  u n a  n u e v a  e s t r a té g ic a  y  d e  

c o n c e p c ió n  d e  p a r t id o  . A lg o  q u e  e s  in d is p e n s a b le  t e n e r  e n  c u e n ta  e s  q u e  

t ie n e  q u e  s e r  u n a  c o n f lu e n c ia  d e  v a n g u a r d ia s  d e  m o v im ie n to s  s o c ia le s  q u e  

le  d e n  c a rn e  y  s u s te n to  a  e s e  n u e v o  re fe re n te  y  p o r  e llo  m is m o  t ie n e  q u e  s e  

u n  p ro c e s o  q u e  s e  v a y a  fo r ja n d o  d e s d e  e x p e r ie n c ia s  c o n c r e ta s  q u e  

d e m u e s t re n  q u e  e llo , e s  v ia b le  y p o s ib le  a d e m á s  d e  n e c e s a r io .  S u s te n to  

s o c ia l q u e  a d e m á s  im p id e  q u e  la  d e c is ió n  d e  a lg u n o s  f r u s t re  e s ta  

p o s ib il id a d .

b . U n a  s e g u n d a  d e b i l id a d  d e  la  o p o s ic ió n  e s  q u e  h a y  a ú n  p o c o s  e s fu e rz o s  

p a ra  fo rm u la r  u n  p ro g ra m a  y  a l te rn a t iv a  d e  g o b ie rn o  y  t ra n s ic ió n  d e m o c r á t ic a  

q u e  d e  p e rs p e c t iv a  a  la s  a c c io n e s  in m e d ia ta s  y  c o y u r itu ra le s . H a s ta  a h o ra  lo s  

e s fu e r z a s  d e  u n id a d  s o n  m u y  p u n tu a le s  y  n o  p a s a n  d e  s e r  b á s ic a m e n te  

c o n te s ta ta r io s . L a  lu c h a  c o n t ra  la  im p u n id a d , la  d e fe n s a  d e l p e t ró le o , la  

re c o le c c ió n  d e  f irm a s  e  irn p e d ir  la  re e le c c ió n  d e  F u jim o r i, lu c h a s  s e c to r ia le s  

p o r  re iv in d ic a c io n e s  in m e d ia ta s , r e c h a z o  a  la s  a g r e s io n e s  a  lo s  m a g is t r a d o s  

d e l T C ,  e tc . P e ro  n o  s e  b a s a n  e n  u n  a c u e rd o  p a ra  s e r  a l te r n a t iv a  d e  g o b ie rn o  

a  la  d ic ta d u ra . L o  la m e n ta b le  d e  e llo  e s  q u e  n o  h a y  e s p a c io s  o  u n  e s p a c io  

p a ra  lo g ra r  d ic h o  a c u e rd o .

Y  e s  q u e  ta m b ié n  e s  n e c e s a r io  te n e r  e n  c u e n ta  q u e  u n a  d e  la s  r a z o n e s  p a ra  

e llo  e s  q u e  h a y  la  ilu s ió n  n o  d e s c a r ta d a  d e  q u e  a lg u n o s  g ru p o s  p o r  s e p a ra d o  

v a n  a  s e r  c a p a c e s  d e  d e r ro ta r  a l fu j im o r is m o  y  h a y  d e m a s ia d o s  s u e ñ o s  d e  

s e r  e l p o s ib le  c a n d id a to  p re s id e n c ia l e n  la  U U P , e n  e l F o ro , e n  e l C o m ité  

C ív ic o , e l e l g ru p o  O l iv e ra , e n  A P , e n  e l A P R A . F u e r a  y a  d e  A n d r a d e  y  

C a s ta ñ e d a  L o s s io . L a  b a s e  d e  e s ta  ilu s ió n  q u e  p u e d e  c o n v e r t ir  e n  p e s a d i l la  

c o n  e l m o n s t ru o  d ic ta to r ia l v iv o  e s  q u e  n o  s e  e v a lú a  la  fu e r z a  q u e  a ú n  t ie n e  e l  

fu j im o r is m o , n o  s o lo  p o r  e l r e s p a ld o  d e l c a p ita l f i n a n c ie ro  in te rn a c io n a l,  s in o  

s o b re  to d o  e l I a lto  r e s p a ld o  q u e  a ú n  t ie n e n  a  lo  c u a l s e  a g r e g a  q u e  e s  un  

p ro y e c to  in s t itu c io n a l d e  la s  fu e r z a s  a r m a d a s  p o r  l o  m e n o s  d e  la  c ú p u la  

a c tu a l.  Y  q u e  p o r  ta n to  e s  in d is p e n s a b le  u n ir  e l m á x im o  d e  fu e r z a s  p a ra  su  

d e r ro ta .

c. U n a  te r c e r a  d e b i l id a d  d e  la s  fu e r z a s  o p o s ito ra s  e s  la  m a n te n c ió n  d e  la  c r is is  y  

d is p e rs ió n  d e  d iv e rs o s  p a r t id o s  y  fu e r z a s  o p o s ito ra s . H a s ta  h o y  s a lv o  e l m it in  

d e  la  P la z a  F ra n c ia  e l F o ro , e l C o m ité  C ív ic o , y  lo s  p a r t id o s  h a n  e s ta d o  e n  lo
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fundamental sin un plan de acción conjunto. A  ello sin duda hay que 
agregar que una importante fuerza opositora como Andrade no tiene hasta 
hoy casi ningún interés por unir fuerzas o acciones contra la dictadura.

8. LOS CAMINOS TACTICO  ESTRATEGICOS 
FUERZAS OPOSITORAS .
ESTRATEGIA DE SOMOS LIMA :

DE LAS DIVERSAS

El centro de la estrategia de Andrade y Somos Lima, es el lograr una 
exitosa gestión municipal participando lo menos posible en la lucha política 
antid ictatoria l y antirreleccionista, a lo cual habría que agregar el presentar 
una imagen de autoridad y eficiencia en la gestión además de asum ir sin 
decirlo ser víctima de la intolerancia fujimorista . En base a ello se ha 
trazado la meta de lograr la reelección como A lcalde y recién conquistado 
esto, hacer público su candidatura a la presidencia de la República.

Hasta hoy ,'é s ta  táctica le viene dando resultados favorables . Ha logrado 
sortear los diversos obstáculos que le ha puesto el fujimorismo. Hoy tiene el 
74.5 % de aprobación de sus gestión, que ha mantenido desde que asumió 
su mandato. Y  en las encuestas se mantiene como primera opción a la 
presidencia de la república. A  éstas alturas de su gestión, lo más probable es 
que culm ine la m isma con gran respaldo, y sea reelegido. Obviamente con 
dicha fuerza en Lima que tiene 3 m illones y medio de votantes lo más 
probable es que va a ser el candidato de mayor fuerza frente al fujimorismo. 
No está descartado que no pueda pasar la barrera de la nueva Ley que el 
fujimorismo pretende dar en su momento prohibiendo la candidatura de los 
alcaldes a la Presidencia de la República.

Estrategia de AP.

Basado en el hecho de. que tiene inscripción electoral, juega a una 
acumulación propia como lo han dicho por lo menos hasta las alecciones 
municipales. Hay que recordar que tiene las alcaldías de Huancayo y 
Chiclayo. De acuerdo a los resultados dé dichas elecciones verán posibles 
alianzas para las elecciones presidenciales . Su mayor capital actual es tener 
la inscripción como partido, lo más probable es que busquen repetir ir el plato 
en las elecciones municipales en las provincias que dirigen y ampliar su 
presencia en otras en particular en la selva. No está descartada su 
participación en Lima con la finalidad de mantener espacio nacional. Y 
tampoco es descartadle el lanzam iento de su candidato a la presidencia de la 
república aunque es lo menos probable dado la carencia de una liderazgo de 
peso suficiente.

ESTRATEGIA DEL APRA.

El Apra sin duda sigue siendo el partido mas organizado y de mayor fuerza 
orgánica en el Perú, está en una carrera perfilista, y de reactivam iento

:
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9.

n a c io n a l,  q u e  s e  h a  m o s tra d o , e n  la  p re s e n ta c ió n  d e  la s  5 0 0  m il f i rm a s  p a ra  

s u  in s c r ip c ió n , e l m it in  d e l 2 2  d e  F e b re ro *  la s  p re s e n ta c io n e s  d e l lib ro  d e  A la n  

e n  L im a  y  e n  d iv e rs a s  p a r te s  d e l p a ís , la  m a rc h a  q u e  c o m o  p a r t id o  o rg a n iz ó  

e n  r e c h a z o  a  la  d e s t itu c ió n  d e  lo s  m a g is t ra d o s  d e l T C  . J u e g a n  a  d o b le  

p o s ib il id a d . D e  u n  la d o  n o  d e s c a r ta n  la  p o s ib il id a d  d e  q u e  v u e lv a  A la n  y  s e  

c o n v ie r ta  e l la  c a b e z a  d e  la  o p o s ic ió n  . M a s  a ú n , t a l c o m o  s e  m o s tró  e l 2 2  d e  

F e b r e r o  y  e n  la  p re s e n ta c ió n  d e l lib ro  e n  L im a , A la n  s e  h a  c o n s o l id a d o  c o m o  

e l l íd e r  m á s  d e s ta c a d o  y  h o y  in d is c u t id o  d e l A F R A .  A la n  p re s id e n te  e s  u n a  

c o n s ig n a  q u e  re c o r re  to d o s  lo s  p re d io s  a p r is ta s . L a  g ra n  d e b i l id a d  q u e  

t ie n e n  p a ra  p r o y e c ta r s e  e n  L im a  e n  la s  e le c c io n e s  m u n ic ip a le s  y  la s  

d if ic u lta d e s  p a ra  q u e  a la n  v u e lv a  , lo s  h a c e  p e n s a r  ta m b ié n  e n  la  p o s ib il id a d  

d e  u n a  a l ia n z a  o  c o a lic ió n  a n t ifu j im o r is ta  m á s  a m p l ia  e n  la  c u a l p e le e n  su  

p ro p io  •e s p a c io . E n  c u a n to  a  la s  e le c c io n e s  m u n ic ip a le s  lo  m á s  p ro b a b le  e s  

q u e  la n c e n  lis ta s  a p r is ta s  e n  la s  p ro v in c ia s  d o n d e  t ie n e n  m a y o r  p e s o  e n  

p a r t ic u la r  la s  d e l s u r  m e d io  y  e l n o r te  d e l p a ís . .  C u e n ta n  p a ra  su  e s t r a te g ia  

c o n  e l r e s p a ld o  d e  la  s o c ia ld e m o c ra c ia  in te rn a c io n a l d e  la  c u a l A la n  e s  

v ic e p re s id e n te .

L A  V IO L E N C IA  P O L IT IC A  Y  L A S  E S T R A T E G IA S  D E  L O S  G R U P O S  

S U B V E R S IV O S  A L Z A D O S  É N  a r m a s  :

E S T R A T E G IA  S E N D E R IS T A  Y  D E L  M R T A .

L u e g o  d e  d e r ro ta  s u fr id a  c o n  la  re to m a  d e  la  r e s id e n c ia  d e  la  e m b a ja d a  

ja p o n e s a ,  e l M R T A  h a  p a s a d o  a  u n a  fa s e  d e  re p l ie g u e  y  d e  re o rd e n a m ie n to  

d e  s u s  fu e r z a s . A  p e s a r  d e  la  d e r ro ta  h a  c o n s e g u id o  a lg u n o s  o b je t iv o s  : t e n e r  

p r o p a g a n d a  n a c io n a l e  in te rn a c io n a l,  y  d i fe re n c ia r s e  d e  S e n d e r o  c o m o  u n a  

f u e r z a  c o n  m a y o r  r e s p e to  a  lo s  d e r e c h o s  h u m a n o s . In c lu s o  h a n  lo g ra d o  c ie r ta  

s im p a t ía  d e  a lg u n o s  s e c to re s  ju v e n i le s  p o b re s . C o m o  e s  s u  e s t i lo , lu e g o  d e  

u n  p e r io d o  d e  re p l ie g u e  b u s c a rá n  d e s a r ro l la r  a lg u n a  a c t iv id a d  e s p e c ta c u la r  

q u e  le s  v u e lv a  a  d a r  p re s e n c ia  y  a lie n to  . N o  e s  d e s c a r ta d le  a c c io n e s  d e  

c ie r to  c o b ro  d e  c u e n ta s  d e  la  v id a  d é  s u s  h é ro e s . T r a ta r á n  d e  s u b s is t ir  s in  

l le g a r  a  te rn e  la  fu e r z a  d e  a n te s .

S e n d e r o :

E l a is la m ie n to  p o lít ic o  y  s o c ia l c o n  r e s p e c to  a  la  p o b la c ió n  s e  m a n t ie n e  y  a l  

p a r e c e r  s e  s e g u irá  m a n te n ie n d o . L a  d iv is ió n  e n t r e  g o n z a l is ta s  y  fe l ic ia n is ta s  

ta m b ié n . P u e s  e s  d ifíc il q u e  la  l la m a d a  l ín e a  ro ja  c o n c i l ie  c o n  la  l ín e a  n e g ra . E l  

c o n t in g e n te  g o n z a l is ta  a l p a r e c e r  s e g u irá  e n  la  ló g ic a  d e l a c u e rd o  d e  p a z  ,  

c o m b in a n d o  c o n  la  p ro p a g a n d a  d e  d ic h a  p ro p u e s ta  e n  p a r t ic u la r  d e s d e  e l  

l la m a d o  C o m ité  R e g io n a l d e l S u r  M e d io  q u e  s ig u e  d e s a r ro l la n d o  c a d a  v e z  

m á s  u n a  p r e s e n c ia  p o lít ic a  p e ro  m a n te n ie n d o  s u  c la n d e s t in id a d . D e  o tro  la d o  

e s tá n  e n  u n  p ro c e s o  d e  re a g ru p a m ie n to  y  d e  t r a b a jo  p o lít ic o  e n  la s  

t r a d ic io n a le s  z o n a s  e s t r a té g ic a s  u rb a n o  m a rg in a le s .

E l n ú c le o  fe l ic ia n is ta  e s  ta m b ié n  c o n c ie n te  d e  la  n e c e s id a d  d e l re c o d o . P e ro  

p e rs is te  e n  d e s a r ro l la r  a c c io n e s  m il i ta re s  p e ro  b á s ic a m e n te  d e  h o s t ig a m ie n to
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y  g o lp e s  s e le c t iv o s  a  la s  fu e r z a s  d e l e s ta d o  y  la s  ro n d a s , e s p e c ia lm e n te  e n  la  

z o n a  d e  re p l ie g u e  e s t ra té g ic o  c o m o  e s  la  s e lv a  d e  A y a c u c h o , A lto  H u a l la g a .  

e n  p a r te  e n  H u a n c a v e l ic a  y  la  s ie r ra  d e  A n c a s h . E n  la s  z o n a s  u rb a n a s  e s  

e v id e n te  q u e  p r io r iz a  e l t r a b a jo  p o lít ic o  s in  d e ja r  d e  te n e r  p re s e n c ia  a  t r a v é s  

d e  a c c io n e s  m il i ta re s  c u a n d o  s o n  fe c h a s  im p o r ta n te s  p a ra  e llo  c o m o  e l c o c h e  

b o m b a  e n  A te  e n  M a y o . V a n  a  b u s c a r  t r a ta r  d e  e m p a ta r  c o n  e l d e s c o n te n to  

p o p u la r  p a ra  r e c u p e ra r  p re s e n c ia . P e ro  e s  p o c o  p ro b a b le  q u e  lo  lo g re n , p o r  la  

t r a u m á t ic a  e x p e r ie n c ia  q u e  e l p u e b lo  a  v iv id o  c o n  e llo s  y  p o r  q u e  h a y  u n  

a m p lio  m o v im ie n to  ro n d e ro  q u e  n o  b a ja  la  g u a rd ia  y  m a n t ie n e  s u  m o ra l d e  

v e n c e d o r e s .

E n  s u m a , lo s  h e c h o s  d e  la  r e s id e n c ia  d e l e m b a ja d o r  ja p o n é s , m u e s tra n  q u e  la  

v io le n c ia  y  s u s  s e c u e la s  c o m o  la  p ro b le m á t ic a  d e  lo s  d e s p la z a d o s , s ig u e  

s ie n d o  u n  te m a  d e  la  a g e n d a  n a c io n a l. L a  g u e r ra  y  l a  v io le n c ia  p o lít ic a  n o  h a  

d e s a p a re c id o  e n  e l p a ís , h a  p a s a d o  a  u n a  fa s e  d e  d e r ro ta  y  r e p l ie g u e  

e s t ra té g ic o  d e  lo s  g ru p o s  a lz a d o s  e n  a rm a s , q u e  s in  e m b a rg o  n o  h a n  

d e s a p a re c id o  to ta lm e n te  y  m a n te n d r á n  p re s e n c ia  c o n  e l d e s a r ro l lo  d e  

a c c io n e s  m il i ta re s  y  d e  v io le n c ia  p o lít ic a  q u e  p u e d e n  in c re m e n ta rs e  

a p r o v e c h a n d o  e l c re c ie n te  d e s c o n te n to  s o c ia l . E l t e m a  d e  la  p a z  d u ra d e r a  

s ig u e  p u e s  s ie n d o  u n  te m a  im p o r ta n te  d e  la  A g e n d a  N a c io n a l.

10. PROPUESTA TACTICO  
MARIATEGUISTAS.

ESTRATEGICA DE LOS

1 0 .1 .  P R E C IS IO N E S  A L  O B J E T IV O  T A C T IC O  E S T R A T E G IC O  I N T E R M E D IO  :

“  Nos proponemos como objetivo intermedio la derrota política electoral del 
fujimorismo en el año 2,000, que abra mejores condiciones para la lucha por 
nuestro objetivo estratégico general".

a . L a  d e c is ió n  d e  la  d ic ta d u ra  d e  re c u r r ir  a  to d o s  lo s  m e d io s  a  s u  a lc a n c e  p a ra  

b u s c a r  lo g ra r  la  r e e le c c ió n  d e  F u jim o r i in c lu y e n d o  la  re a l iz a c ió n  d e l f r a u d e  

e le c to ra l n o s  p la n te a  la  n e c e s id a d  d e  c o m b in a r  la  l u c h a  p o lít ic a  e le c to ra l c o n  

e l m a y o r  c o m p o n e n te  d e  lu c h a  p o lít ic o  s o c ia l p o s ib l e . Y  a m b o s  a s p e c to s  c o n  

la  b ú s q u e d a  d e  u n  c a m b io  d e  d ire c c ió n  e n  lo s  m a n d o s  d e  la s  F F A A  p o r  u n a  

o r ie n ta c ió n  m á s  in s t itu c io n a lis ta  y  d e  s u b o rd in a c ió n  a  la  a u to r id a d  c iv il.

E n  e s e  s e n t id o  e n  lo  in m e d ia to  s i b ie n  la  c a m p a ñ a  c e n t ra l d e b e  s e r  la  lu c h a  

p o r  lo g ra r  la  re a l iz a c ió n  d e l re fe ré n d u m  , é s ta  d e b e  n e c e s a r ia m e n te  

c o m p le m e n ta rs e  c o n  la  p ro p u e s ta  d e  im p u ls a r  u n  g ra n  p a ro  c ív ic o  n a c io n a l  

q u e  d e s p l ie g u e  la  f u e r z a s .d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  y  la  c iu d a d a n ía  q u e  re s p a ld a  

d ic h o  re fe ré n d u m  y le v a n ta  s u s  d e m a n d a s  p o r  e m p le o  p ro d u c t iv o ,  

d e m o c r a c ia  y  d e fe n s a  d e l p a t r im o n io  n a c io n a l.

CDI - LUM



A  lo  a n te r io r  h a y  q u e  in c o rp o ra r  la  n e c e s id a d  d e  d e s a r ro l la r  u n  d is c u rs o  h a c ia  

la s  fu e r z a s  a r m a d a s  b u s c a n d o  q ü e  é s ta s  a s u m a n  u n  ro l in s t itu c io n a l d e  

d e fe n s a  d e  la  n a c ió n  , r e s p e to  a l e s ta d o  d e  d e re c h o , s u b o rd in a c ió n  a  la  

a u to r id a d  c iv il y  r e s p e to  a  lo s  d e r e c h o s  h u m a n o s . U n  a s p e c to  m u y  

im p o r ta n te  d e  e llo  e s  q u e  d e b e m o s  p la n te a r  u n a  s o lu c ió n  d e  lo s  p ro b le m a s  

l im ít ro fe s  c o n  E c u a d o r  e n  b a s e  a  la  n e g o c ia c ió n  s o b re  la  b a s e  d e l r e s p e to  a l  

P ro to c o lo  d e  R ío  d e  J a n e iro .

b. D e  o tro  la d o  lo  a n te r io r  n o s  p la n te a  la  n e c e s id a d  d e  q u e  d e b e m o s  a p o s ta r  a  

q u e  la  d e r ro ta  d e l p la n  re e le c io n is ta  d e b e  lo g ra rs e  c o n  e l m á x im o  d e  

le g it im id a d  y  a m p li tu d  p o s ib le  q u e  im p id a  e l " p a te o  d e l ta b le r o ” d e  la s  fu e rz a s  

d e l ré g im e n . E s to  n o s  p la n te a  la  n e c e s id a d  d e  t r a z a r n o s  u n a  tá c t ic a  q u e  

p e rm ita  u n ir  e le c to r a lm e n te  la s  p ía s  a m p lía s  fu e r z a s  b u s c a n d o  e n  lo  p o s ib le  

u n a  c a n d id a tu ra  a lte r n a t iv a  ú n ic a  q u e  lo g re  d e r ro ta r  e l p la n  c o n t in u is ta  e n  

c a s o  d e  q u e  é s te  n o  fu e ra  d e r ro ta d o  v ía  e l r e fe ré n d u m .

E n  e s a  ló g ic a  n u e s tro  p la n  tá c t ic o  d e b e r ía  c o n te m p l a r  la  s ig u ie n te  p ro p u e s ta  ;  

V ía  la  lu c h a  p o r  e l r e fe ré n d u m  y  e l p a ro  c ív ic o  n a c io n a l d e b e m o s  lo g ra r  e l  

m á x im o  d e  a g lu t in a c ió n  d e  fu e r z a s  d is p u e s ta s  a  u n a  lu c h a  f ro n ta l c o n tra  la  

d ic ta d u ra . E s ta s  fu e r z a s  d e b e n  c o m p r o m e te r  a  lo s  C o m ité s  C iv ic o s , e l P o ro ,  

p a r t id o s  p o lít ic o s  y  o r g a n iz a c io n e s  s o c ia le s . E n  b a s e  a  e s e  n iv e l d e  

a g lu t in a c ió n  y  a r t ic u la c ió n  lo g ra d o  b u s c a r  a c u e rd o  p a ra  v e r  la  p o s ib il id a d  d e  

u n a  c a n d id a tu ra  ú n ic a  c o n  e l c o n ju n to  d e  fu e r z a s  d e  la  o p o s ic ió n  e n  

p a r t ic u la r  c o n  A n d r a d e  y  C a s ta ñ e d a  L o s s io .

c. L a  d e r ro ta  d e l  p la n  r e e le c c io n is ta  c o n  la  ló g ic a  a n te r io r m e n te  p la n te a d a  n o s  

l le v a  a  p ro p o n e rn o s  la  lu c h a  p o r  u n  G o b ie r n o  d e  T ra n s ic ió n  e n  b a s e  a  u n  

p a c to  a n t id ic ta to r ia l.

N e c e s id a d  d e  d is e ñ a r  e l p ro g ra m a  d e l g o b ie rn o  d e  T r a n s ic ió n  :

d. U n a  b a ta l la  c e n t ra l  e n  e s e  p ro c e s o  e s  la s  a le c c i o n e s  m u n ic ip a le s  :

E s  e l m e jo r  e s c e n a r io  p a ra  lo s  m a r ia te g U is ta s  y  s o c ia lis ta s .

P R O P U E S T A  T Á C T IC A  C O N  A N D R A D E .

1 0 .2  R e u b ic a c ió n  e n  la  f o r ja  d e l  N u e v o  R e f é r e n t e  :

a . R e a r t ic u la c ió n  d e l P U M  y  lo s  m a r ia te g u is ta s  , fo r ja n d o  e s p a c io s  

p r io r i ta r ia m e n te  lo c a le s  d e  re a g ru p a m ie n to  s o c ia lis ta  p e rs is t ie n d o  e n  la  

p e rs p e c t iv a  d e  la  fo r ja  d e  Un n u e v o  r e fe re n te .

b . P e rs is t i r  e n  la  F o r ja  d e l F r e n te  A m p lio  v ía  lo s  c o m ité s  p ro  re fe re n d u m ,  

p a r t ic ip a n d o  e n  lo s  e s p a c io s  d e  f r e n te  a m p lio . C o m i té  C ív ic o , F o ro  

D e m o c rá t ic o , e tc .

c . A l in te r io r  d e l F r e n te  A m p lio , a r t ic u la r  u ñ a  c o r r ie n te  d e  C e n t ro  Iz q u ie rd a  .  

1 0 .3 .  Im p u ls o  a  la  r e c o m p o s ic ió n  d e l  m o v im ie n t o  s o c i a l : R o l  d e  

m a r ia t e g u is t a s  e n  e s e  p r o c e s o .

io s
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BALANCE DE 7 AÑOS DE NEOLIBERALISMO ECONOMICO EN EL

PERÚ

En los últimos 7 años de la década del 90, el Perú está viviendo una nueva  

política macroeconómica que responde y se desarroll a en el marco de lo  

que se conoce como la política de estabilización y a juste estructurai.  

Avalada por el FM I y el B M , esté, política económica  de! Gobierno ha  

tenido 3 fases que es necesario relevar:

LA PR IM ER A  entre 1990 y 1992, caracterizada por el Fujishock de agosto  

de 1990 que (rajo consigo la inflación más alta de t oda la historia del país  

al alcanzar la cantidad de 7,549%  (IN E I), los ingresos de  la población  

cayeron también a los niveles más bajos de las últimas d écadas, la  

pobreza del país salló al 55.3%  de la población y fue ron los años más  

deprimidos del ciclo recesivo que se inició en 1988. .

LA S EG U N D A  entre 1993 y ^995, cuyo rasgo distintivo es la apertura de  

un ciclo de recuperación económica, cuyo factor centra l de impulso fue un  

imporlante gasto fiscal y . -
coyunturas económicas externas favorables como la sub ida de los orécios  

de las materias primas que exportamos (m inería y pes quería) y'iouenas  

condiciones climatológicas favorables para el secto r  

agropecuario. Este conjunto de sucesos contribuyero n - sobre todo el  

gasto fiscal - a apuntalar la reelección del Ing. Fuji mori en 1995.

LA T E R C E R A , entre finales del 95 hasta nuestros act uales días, en el cual  

se aplico un severo ajuste fiscal que frenó (desace ieró) el crecimiento  

productivo. Esta política tiene la finalidad de gene rar las condiciones para  

producir e! pago puntual de la deuda externa, que a partir del año 1996 se  

incrementará ; como tam bién, el objetivo de disminu ir la brecha externa y  

sus potencialidades, que si no son controladas, pued e abrírf(una crisis de  

balanza de pagos. Estos acuerdos son resultacto dir ecto de las cartas de  

intención que se firmaron en junio de 1995 y en junio de  1996.

Después de reseñar esta perlodización (fases) es ne cesario ver la política  

económica neoliberal en movimiento, donde los factores  que generan  

estabilidad económica y ios factores que la corroen se d esenvolverán con  

distinta intensidad.
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TEMA i : LOS FACTOtRÉS QUE GENERAN LA  
ESTABILIDAD ECONÓIVIICA DEL PROYECTO  
NEOLIBERAL

l . t  CONTROL DE LA INFLACIÓN, a niveles muy impodonles pile han dejado alrds el  
proceso hipeiinflacionario pUo caracterizó a los años del 88 al 90. A partir de 1991, la  
inflación se reduce a una velocidad impresionante.

CUADRO

INFLACIÓN ANUAL 1990 - 1996
Variaciones Porceniiiales

rUENTE:INBI
ELABOnAClON:CEDAL

La reducción de la inflación tuvo un impacto favorable en la población y en los agentes  
productivos del conjunto del país; porpUe si bien la polílica de ingresos del gobierno no  
mejoraba la capacidad adpuisitiva de la población, por lo menos no segu ía 
delerioróndose ; y los agentes productivos podían organizar sus  actividades con un  
mínimo de estabilidad en términos de precios.

1.2 SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, al lograr pue los  ingresos del  
Estado mejoren suslancialmente respecto a 1990. a través d e impuestos, ingresos por  
!a venta de empresas e.stata!es, mayor recaudación tributaria; pero sobretodo una  
reducción biutal de los gastos fiscales. Ello se expresó en el logro .de alcanzar  
superávit fiscales o déficit Fiscales manejables desde el lado c uanlitalivo.
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Indudablemenle, ello le genera condiciones más favorables para cumplir su s 
compromisos de pago de la deuda exlerna y para poder conlar con recurs os para  
realizar gasíos fiscales dirigidos a la construcción de infraestructura y gastos de orden  
social a través de Foticodes, Infes y Pronaa.

1.3. CRECIMIENTO DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES NE TAS (RINl

En 1990, el BCR disponía como RIN la cantidad de US5682 millones . A comienzos del  
mes de abril de 1997, los RIN han crecido de manera significativa hasta la cantidad de 
US5 9,327 millones (Boletín - Semanal BCR de) 4/4/97).

Esta elevada cantidad de RIN que dispone el BCR ha mejorado la imagen e xterna del  
PERU, en la medida que las RIN son los recursos con que cuenta un país  para hacer  
frente a sus obligaciones en moneda extranjera, esto es, la c apacidad financiera del  
país frente al exterior. Las fuentes generadoras de las RIN del BCR provienen de los  
depósitos bancarios (encaje) y de los depósitos del Fisco recaudados  
fundamentalmente por la venta de las EMPRESAS ESTATALES.

Sin embargo, si deducimos, todas las obligaciones que debe hac er el Gobierno frente  
al exterior, como fruto de las deudas que tiene ; si descontamos las RIN  de la 
piivalización que no puede disponer por estar asignado s al pago de la deuda externa ;  
y los RIN cuyos dueños son los bancos privados ; entonces podemos saca r la 
conclusión de que sólo disponef el saldo que asciende a la suma de USS 1,724 
(posición de cambio).

CUADRO 2

RESERVAS mERNACIONALES NETAS DEL BCR  
DICIEMBRE 90 A ABRIL DE 1997

(En millones de dólares)

FUENTE: BOLETINES BCR 
ELABORADO :CEDAL
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^.4  CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION A TRAVES DE  
RECUPERACION ECONOMICA ENTRE 1993 Y 1995.

UN CICLO DE

En 1993 el PBI creció 0  uno toso de 6.5%. En 1994 o uno loso espectoculoi do  
12.9%. En 1995 a Una lasa de 6.9%. Veamos él cuadro N” 3.

En el arto 93 aparecen como impulsores de la recuperación los seclores pesca y  
construcción, sumándose también lo minería.

Pero será én 1994, donde la pesca y lo construcción se conveiilrá n en verdaderos  
moloros que e.xplican de manera global el crecimlenlo de ese arto. Es seguid o a 
distancio por el sector manufoclurero que crece como consecuencia del ofeclo-arroslie  
de los seclores pesca, conslruccíón y minería. El agro lambié n tendrá un crecimiento  
sinnilicotivo y lo minería mantendrá su tilmo de crecimiento del año anterior. En este  
cuadro do recuperación también el comercio se expandió a una lasa importante.

En 1995, el socjor construcción seguirá liderando el crecimiento aunque su  ritmo  
disminuyó o la mitad respecto de 1994. El sector que le siguió a lo construcción fue el  
comercio y a mayor distancia el agro.

Los soclores quo bajaron notoriamente su crecimiento fueron la industria y la mino ría. 
El sector pesco perdió su condición de liderazgo debido o la prolongación de los ve das  
que arrojó un crecimiento negativo.

CUADRO Ns3
PRODUCTO BRUTO INTERNO 1992 - 1996

Sectores 1992 1993 1994 1995 1996

AoroDecuario -7.3 6.2 14,0 7,4 5.7

Pesca 2.7 23.5 31,7 -14,6 5.1

Minería -2.8 10.3 8,9 2,3 3,1

Electricidad -7.9 12.2 12,5 2,0 1.7

Manufaclura _1^8_ 3,9 2,6

Construcción 5.6 13.0 34.5 17,6 -4,6

Comercio -1.9 3.7 14,8 12,3 3,5

Otros 0.5 5.3 5,8 6,6 3.4

PBl Total -2,5 6,5 12,9 6,9 2,8

FUENTE INEl
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Para producir esle crecimiento, tanto e! gobierno como el FMl, no confiaron en los  

mecanismos del mercado, ni en su teoría económica "de que el merca do es el correcto  
asignador de recursos entre los agentes productivos", como tampoco en su pos tulado  

ideológico "salvo el mercado todo es ilusión”.

Echaron mano a la política de generar "DEMANDA AGREGADA” a través  del gasto  
fiscal, que significaba aumento de la inversión pública y del gasto social. Así en medio  
de la ofensiva ideopolllica del neoliberalismo criollo, se producía la primer a 

inleivención global de! Estado en la economía y que ellos llaman pey orativamente  
políticas populistas y mercantilistas.

Es indispensable, tomar en consideración que esla intervenci ón del Estado en la  
economía, no es sin embargo, para negar el conjunto del proy ecto. Esla participación  
se reafeará dentro de las modalidades que permite la lógica neoliberal.  El Estado no  
eniiaiá en la producción para impulsarla directamente, sino que lo har á en lo que es  
admitido por el neoliberalismo.
Por un lado, en la AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA, co mo carreteras,  
escuelas, agua y desagüe, electrificación, pequeñas irrigacion es, postas médicas ; y  
por otro, en la .AMPLIACION DEL GASTO SOCIAL ASISTENCIALISTA y no  
productivo, para neutralizar las aristas más agudas de la pobreza.

1.5 EL IMPACTO DE LA ESTABILIDAD EN LA POBLACION. Es ne cesario establecerla  
relación entre tos aspectos económicos de esta estabilidad económica relativa  y sus  
afectos sobre el movimiento social.

a. La recuperación económica del 93 - 94, crearon un marco f avorable para mejorar  
en algunos niveles la magra situación de los ingresos de la población y de la  
pobreza en el país.

Veamos la dinámica de estos mejoramientos y sus límites.

* Recordemos que por obra del propio fujishock del 90, la producción, los  
ingresos salariales, el empleo y la pobreza ; alcanzaron récord histórico s 
negativos, al punto de abrir uno de los procesos más perversos (9 0,91 y 92) de  
la vida económica del pais y de regresión en la distribución do.l ingreso.

•  Con los crecimientos del 93 y 94 esta situación se modificó ligeramente. A 
saber:

=> Los sueldos y salarios mostraron niveles de recuperación respecto a 1990.

La situación de pobreza en 1994 bajo a 49.6%, aunque se mantuvo por  
encima de los estándares históricos de la década del 80. En 19 85 el 
11 6% de! total de la población se encontraba en situación de pobreza.  
(ENNIV).

=> El único indicador que no creció y que por el conlrario tuvo una sistemática  

calda, entre el 90 y 94, fue el empleo productivo. Para ejemplificar este  
hecho tornaremos como base Lima Metropolitana.
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b. En esle marco In político clol t)obÍemo cié cohirol ele la Inflación. c|tie o ño o oño  
bolabo sus lasas, permilió qué los olicóicloS ingiesos de lo pobla ción iio se  
deiorioioron aiin más como lo fue  con la hipeiinfloción. Si bien lo mejoría de los  
ingresos no ero suslorlcial, la población percibió qUe por lo tnenos se  
eslabilizaron. Ello, se Iransformó en rédilo polilico en favor del gobiern o, ganando  
eslo úllimo imporlanles íuonles do legillmaclóii y dé credibilidad en la población.

c. Él aumento del gasto fiscal que se tradujo en obra pública a través de  
EONCODES, EONAVI, PROMa MCH, PREDE5 e INPES, lendrá un enorme  
impacto en la población, que habla visto que en los últimos 20 años el Est ado no  
realizaba mayores obras y la infraestructura estaba abandonada.

*
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T E ii i lA  2 :  l o s  f a c t o r e s  q u e  c o r r o e n  l a  e s t a b il id a d
ECONOIVIICA DEL PROYECTO NEOLIBERAL

.Po*-
En el último año y medio, el proyecto económico im plemeníadd^ Gobiern o ha comenzado a  
mostrar flancos débiles que atenían su estabilidad y son factores corrosivo s que ayudan a  
explicar la calda, de la popularidad presidencial, la cual  bajo de 79% de aprobación en julio de  
1995 a 35% de mediados de abril de 97. En esta última fecha también  la desaprobación de la  
gestión presidencial subió a 52.7% (Fuente Analistas y Consu ltores. La República 21/04/97).

2.1 DESPUES DE 7 AÑOS DE NEOLIBERALISMO, LA PRODUCCION DE  1996 ESTA  
CASI AL MISMO NIVEL DE LA PRODUCCION DE 1987

Los 3 años de crecimiento (93, 94 y 95) revelan un ciclo de_ recu peración de la  
economía peruana después de la recesión que vivió el país entre  19S8 y 1992 ; pero  

/d e  ninguna manera expresan un ciclo de expansión económica de car ácter sostenido.  
Más aún. en 1996 el crecimiento del PBl se desaceleró, llegando a la modesta tasa del  
2.8% .

/ En lodo caso muestra que la economía peruana se encuentr a estancada en el largo  
i plazo (9 años) y muestra también que el modelo neoliberal despu és de 7 años de  

aplicación no logra sacarla de estq situación.

Veamos el siguiente cuadro :

CUADRONM
EVOLUCION DEL FBI REAL 1987 - 199G (SOLES CONSTANTES  DE 1979)

FUENTE :INFORMAT1VO MENSUAL SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA Y PETROLEO N '3 -MAYO 96
ELABORACION iCEDAL (•) PROYECCION ESTIMADA

8
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¿CUALES SON LAS RAZONES QUE EXPLICAN LOS LIMITES DE L CRECIMIENTO  
ECONOMICO ENTRE 1993 Y 1905 7

Hay un conjunlo de razones ; poro las más dcstacables son las siguie nles :

a) El Modelo Neoliberal, al sUslenlarse eíi los parámelro s del libre mercado, ha (raido  
- enire otras - el libre comercio y la libre movilidad de capllales. Ello ha significado  
abrir nuesiros fronleras comerciales en condiciones desfavorables y ha pro|)iciado  
una polílica monelaria que ha llevado a tener durante lodos estos anos un dólar  
barato. Ambas políticas económicas son responsables directas de un BOOM DE  
IMPORTACIONES, que avasallan 1a producción Industrial y agraria del país .

Estas impoitaciones se hocen presentes en el mercado naci onal con precios más  
baratos que los que se produce el aparato productivo interno, debido a que  
vienen de economías con mayor desarrollo industrial y tecnológico y son  
subsidiados desde sus propios gobiernos.

SegUn, el Ing. Eduardo Farah, Presidente de la Sociedad Nac ional de Indusliias  
(S IN ):

"...  El sector Industrial ha sido el sector más golpeado de la economía nacion al. 
Estamos Irabajando al 60% en promedio, claro hoy fábricas que traba jan al 90'X.,  
pero otras lo hacen al 20% ... El desempeño poco exitoso del sector in diislrial se  
debe, en primer lugar, a que nuestro pois ha sido invadido de importaciones  
subvaluados, con precios dumping y por el contrabando..." (Avance eco nómico M"  
1 9 8 -Enero 1997).

Lo mismo acontece con el sector agropecuario, qUe ha visto  crecer su producción,  
pero los precios de los producios agrarios están sumamente deprimidos por lo  
cditipetoncia de la importación masiva de alimentos ; a tal punto que un grueso de  
piorluclos con precios determinados por el mercado, no pueden ni siquiera cubiir  
sus costos produclivfjs. El caso más leplescntalivo de este fenómeno económico  
es el caso de la papa (Ver Aleda Agrario, CEPES).

j Dicho de otro modo, el ciclo de crecimiento económico del 93 al 95, no se ha  
¡I basado en el desarroltó y ampliación del mercado interno. Ni por el lado de la  

oferta productiva, al arrinconar a la producción nacional; ni por el lad o de la  
demanda, al reducirse el empleo productivo y desarrollarse una política de  
ingresos, que si bien se recuperaron levemente entre 1993 y 19 95, están muy por  
debajo de los niveles alcanzados en la década del 00. Veamos, como ejemplo el  
coso de los salarios reales de la indusliia presentado por la Org anización  
Internacional del Trabajo (OIT).

CUÁbRO N5 5

SALARIOS REALES ÉN LA INDUSTRIA PERUANA
(INDICE 1900 = loo)

1900 1990 1991 1992 1993 1994 1995 (1)
PERU loo T0.7 37.5 37.5 43.'1 43,9

FUENTE : OIT (1) Bolelín Semesiral OIT, Julio 96.
ELABORACION : CEDAL. ACTUALIDAD ECONOMICA N« 160-10-95.
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Es bueno acotar, por un lado, que si bien la industria creció en esos años, en  
especial en el año de 1994, ello se debió princípalmenle al efectoarra stre que se  
derivó de un mayor gasto estatal entre 1994 y 1995, antes que de ella misma. Por  
olio lado, el sector agropecuario que también creció entre ei 93 y 95, ío hizo  
tundamenlalmente por haber existido excelentes condiciones climatológi cas, ya  
que en este sector estuvo ausente una política contercial que defienda los precios  
de los productos nacionales, que promueva una plataforma de exporlación ag raria  
con rentabilidad y competitividad y finalmente, la ausencia de financ iamienlo  
(crédito) en cantidad necesaria y con tasas de interés promocional.

b) Entre 1993 y 1995, las exportaciones peruanas crecieron de U S $ 3,523 millones  
a US 5,576 millones respectivamente. Es decir aumentaron en US $ 2,053 
millones (Boletín Semanal BCR 4-4-97).

Según el informe de coyuntura de 1996 del departamento de economía de la  
Universidad Católica del Perú, la mitad (US ^  1,000 millones) del crecim iento, al  
cual hemos aludido lineas arriba, corresponde a los excelentes precios de los  
metales (Cu, Au, 2n, Ag), de la harina de pescado y del café. Los factores  
externos que no controlan nuestra economía explican de manera importante el  
inciemento de las exportaciones.

De manera resumida, podemos señalar que en el caso de la minería,  sólo la  
producción del oro (Yanacocha) ha tenido un crecimiento espectacular, mientr as 
que ei ciecimierrto productivo de ios'otros metales no fueron muy significativos. El  
incremento del valor de la producción minera se debe en lo central a los bueno s 
precios internacionales.

En el caso de la pesca, se combinó los buenos precios internacionales y una gran  
captura de pescado, en particular en 1994, que llegó a la cifra de 11. 5 millones de  
ioneladas. Esta cifra está muy cercana al récord histórico de la pesquería, que fue  
en 1970, donde se capturó cerca de 12 millones de toneladas y lueg o se produjo  
ei gi an colapso del sector pesquero. por ausencia de car dumen.

c) ; En conclusión, el crecimiento económico entre 1993 y 1995, estuvo su stentado en  
■ factores de poco aliento, aíealorios y que en muchos casos no depend en de la  
. economía peruana.

El crecimienlo del gasto fiscal fue motivado por el objetivo político de asegurar la  
reelección del Ing. Fujimori en 1995 y una vez alcanzado, este vo lvió a ser  
reajustado, con lo cual el pago de la deuda externa, se puso nuevame nte en  
primer piano como lo exige tí| Fívil.

Los precios internacionales de las materias primas son cíclicos que nosotros no  
controlamos y lo que hoy puede estar de subida^ mañana con toda segur idad  
estará de bajada.

Los altos volúmenes de pesca que se efectuaron, no pueden r epetirse lodos los  
años porque se corre el riesgo de extenninar el cardumen; y más tempran o que  
iaide se imporren las vedas, las cuales son, al mismo tiempo, más s eguidas y  
largas.

Por los desastres ecológicos que, viene sufriendo la tierra, entre ellos, el efecto  
invernadero, eilo está trayendo profundas irregularidades en el comportamiento  
del clima. En cualquier momento y de manera inesperada se pueden gene rar  
desasiies naturales. Las condicioites climáticas que no controla el hombre, ni la  
economía y que en los últimos años viene favoreciendo a la agricultura, pueden t í «fR. tú
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cualquier momento una variación drástica,

2.2 EL DETERIORO DEL EMPLEO Y LA POBREZA ; MALES ESTR UCTURALES DEL  
■ MODELO.

A  lo largo de los 7 artos de la década del 90, el modelo ha revelado qi ie no expande el  
empleo productivo - tecnológico en los sectores básicos de lo producción. Por el  
conliaiio ha precaiLzado el valor de la fueizo do Irabajo. D e modo que los 'tOO mil .  
personas que cada arto ingresan o lo población económicamen te activo (PEA) no  
tienen niiigún futuro promisor.

Es necesario informar que para mayo de 1997, la PEA es de 3’452,Ü40 pe rsonas en  
Lima Metropolilana y cerca de 9’675,000 personas a nivel nacion al (gestión económica  
02-Ü5-97L

Veamos ahora el empleo desde el ángulo cualilalivo y sobre la bas e de ambos  
variables, examinar la pobreza en el país, -

a) Gin considerar la siluación cuanlilaliva del empleo de lo d écada del ’f30 y lomando  
como base (100) el ano de 1990, nos encontraremos con la información que el 
modelo no ha podido siquiera mantener esos niveles de empleo, que como finio  
de lo recesión (89-90), yo estaba deteriorado.

CUADRO N“ 6

INDICE DE EMPLEO EN LIMA METRO POLITANA 00 

(ENERO DE l OOO = 100)

-06

1090 1091 1092 1903 1004 1095 1900

1 . MANUFACTURA 

2. COMERCÍO

___100

100
-- 32 J  

73.6

7 6,0 

61 .0

......7 7,3

5 3,6

_ 7 5,3^ 

64.5

74,1

.....  7 1 , 2

3. SERVICIOS 100 __ 83.6 80,1 83.5 82,6 q q O

4 . PROMEDI O ANUAL 100 3 2.4 70.3

EUEMTE
ELABORAL
( 1)

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL  
CEDAL
A  partir de enero de 1995 se incluye a los trabajadores conlialados a  
través de seividos o cooperativas de (mbajadores (Bolelfn B CR 4/4/97)

b) El fenómeno más importante que ha sucedido con el empleo en el Perú, es  la 
precaiización de la fuoiza de trabajo y de los ingleses de s obrevivencia de la gran  
mayoría de la población. Todo ello al amparo de leyes laboiales llamado s de  
"l-lexibilización laboral", que ha traído modificaciones centrales en el mundo del  
liabajo, que propician no sólo la caído de los ingresos sino que sus d erechos  
sindicales, de libertades ciudadanas, han sido pisoteadas.
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Como fiu(o de ia oiienlacíón (leolibeial ahora en las fábricas hay un reducido  
número de Irabajadores en planillas alrededor de la cual ñola una inmens a masa  
de Uabujadores llamadas de contraía, que ganan salarios de  miseria y sin  
derechos sindicales. Con oirás palabras, el neoliberalismo salvaje  no ha optado  
pü( la calificación íecnológica del Irabajo con remuneraciones justas, para mejorar  
la productividad y rentabilidad de las empresas, sino sencillamente , reducir  
brulalrneníe los costos laborales vía la precarización de! Ir abajo.

Un solo ejemplo, en Cenírornin Perú, lioy un trabajador estable  gana como  
promedio S/. 59.20 nuevos soles y un trabajador a contrata la suma de 27.73  
soles. La nueva composición de la fueiza laboral de esta empresa es que los  
estables consliluyen hasta ahora el 65% y los contratas han  crecido  
especiaculairnente hasta 35% que se acrecentará hasta el  50%, según las últimas  
disposiciones laborales de octubre de 1996.

Veamos ahora este mismo fenómeno de manera global en Lima metropolitana.

CUADRO N° 7 I

PO B LA C IO N  ECONQiVliCAfViENTE AC TIVA  EN LIM A M E T R O P .

G UN NIVEL DE E M PLEO

NIVEL DE EMPLEO 1987 1993 1994 1995' 1996"

DESE.MPLEO 4.8 9.9 8.8 7.1 7.1

SUB-EMPLEO 34,9 ' 77.4 74,3 75,0 71,6

EiMPLEO ADECUAD! 60,3 12,7 16,9 17,9 21,3

FUENTE ; MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL
ELABORACION; CEDAL
( ‘ ) Diciembre S5. Avance Ecoriómico 198
(•*) Abril 9 6 -Avance Econóipico 198

c) Si en el perú de los ’90 decrece el empleo productivo, se amplia el emp leo  
precario y los ingresos de los pequeños productores apenas  son de  
sobrevivencia ; no tiene poique dejar de ser cierta y coherenle . la lesis de que el  
neoliberalismo tiene escasa posibilidades para resolver el proj jiema estructural del  
empleo y de su calidad productiva.

El conocido Fujishock de agosto de 1990 jugó un rol gravitante para q ue los  
niveles de pobreza en el Perú alcance un récord histórico de 55.3% de la 
población. Con el gasto Fiscal que se realizó entre 1993-1994, la pobr eza 
disminuyó algunos puntos ; pero al mismo tiempo con el ajuste fiscal que se inicia  
a fines de diciembre de 1995 hasta nuestros actuales días, nuevamente la  
pobreza volvió a subir.
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t í - - Veamos (as cifras s o Ij io  la evolución dé la poljfeza qUé publica el periódico  
Gestión Económica el 09 de enero de 1997, lanío a nivel nacional com o de Lima  
Meiropolilana :

CUADRO N2 8

, , CUANTIFICACIONDELAPOBREZAENELPERU(I)  
(% RESPECTO A LA POBLACION TOTAL)

l in ea  d e  po br e za 1985-86 1991 1994 1996

A NIVEL NACIONAL  
POBRES

42 55.3 49.6 50.9

(I)  Resellados Homogenizados a nivel nacional.

FUENTE 1 : CUANTO S.Á. • Geslión Económica 9/1/97.
ELABORACION : CEDAL

Coino observamos del Cuédro N" 8, el nooliberalismo criollo lleno aladas (as 
manos para resolver eslrücluralmehie la pobreza en el paí s, yá que su gasto  

‘Social está encaminada hacia un astslenclallsmo.

Al renunciar que el Estado juegue un rol preponderant e en lo productivo y sea  
capaz de regular el funcionamiento del mercado, cuyas reglas de jue go son paro  
asegurar las ganancias de los poderosos ; poco le inleresa que la pobreza sea  
alendida por el lodo produclivo.

Veamos ahora la pobreza, eri Lima metropolitana, que Incluye el año 1990 , de 
modo que podamos observar con mayor nílldez la responsabilidad que  llene Alan  
García en la generación de la pobreza, asi como, lo respon sabilidad del  
fujimorismo. .

(il:!:,

CUADRO N2 9-

EVOLUCION DE LA POBREZA EN LIMA METROPOLITANA
(% RESPECTO A LA POBLACION TOTAL)

LINEA DE POBPEZA  

LIMA METROPOLITANA

1985-86 1990 1991 1994 1996

POBRES 17 44.2 48.9 37.2 39.7

EXTREMA POBREZA 3.4 ... 10.1 4.1 4.0

(*) Muestra 1,500 hogares

FUENTE : CUANTO S.A. - Gestión Económica 9/1/97
ELABORACION : CEDAL

i:i
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2 .3 . LA INVERSION DIRECTA EXTRANJERA, LOS RECURSOS DE  LA  
PRIVATIZACION Y LA INVERSION NACIONAL (PRIVADA Y PU BLICA) NO TIENEN  
COMO CENTRO LA AMPLIACION DEL MERCADO INTERNO.

/ La inversión productiva tecnológica es.la.palanca principal que tiene (oda economía,  
no sólo para ampliar su propio aparato productor de bienes y servicios, sino  para  
transformarlo. Una economía que no invierte, no crece ni se desarrolla  ;. más aún, en  
una economía mundial globalizada, donde ya no son suficientes las ventaja s  

comparativas, sino ganar rentabilidad y competitividad vía el desarrollo lecnológ ico.

Para que la inversión sea soslenida se fiace uso de la inversión exlranjera, de la  
inversión privada nacional y de |a inversión pública. Pero para que todas ellas cumplan  
el objetivo del desarrollo nacional del país, se requiere de una adecuada relación entre  
el mercado y el Estado, de forma tal, que no se anulen entre ellas sino tengan  

complementariedad y funcionalidad.

En este senlido, la inversión extranjera tiene que ser regulada pa ra que se adecúe al  
desarrollo estratégico del pais sin que ello signifique deterioro de sus uti lidades. La  
iirveisión nacional liene que estar orientada a su transformación tecn ológica que  
implique la ampliación del mercado interno y alcanzar nuevos niveles  de productividad,  

competiliviuatí. Lajiy?rsipn pública tiene que ser pane de un  presupuesto fiscal cuya  
direccionaiidad de agerile productivo se proyecta a determinados s ectores estratégicos  
para el desarrollo sustentable del pajs y a sectores donde no rmalmente el capital  
exlianjero y nacional no tienen el más absoluto interés.

Desde que en nuestro pajs se instaló (1990) el proyecto neolibe ral se ha difundido por  
todos los medios, que Solo la inversión privada sobre jodo la extran jera cumplirá el rol  
de abrir procesos económicos de carácter sostenido y sustentable. Pa ra este fin se le  
ha liberado a la inversión extranjera de todo tipo de regulaciones y controles ; de modo  
que tienen las manos libres para reajizar sus aclividades de la  manera que consideren  
conveniente.

Para ello cuentan con la volunjacj política y económica de un gobierno , que ha  
dispuesto todas las leyes necesarias para que se de curso a esta orientac ión, que  
junto con la decisión de pagar puntualmente la deuda exlerna, será la vía - dicen - para  

llegar a la preciada inserción Inlernacional. Asi la inversión exlranj era llegará en  
cantidades abundantes que transferirán tecnología de ma nera apreciable. Además la  

inversión exiraniera será un factor que impulse a pasos agigantados  a la inversión  
privada nacional. Un ejemplo de ello es la promesa de inversión en la n iineria que  
antes del año 2000 alcanzara la suma de US 8,682 millones (iríformación publ icada  
por el Minislerio de Energía y Minas).

Después de 7 años de neoliberalismo y de que se han cumplido (odas  las exigencias  
planteadas por el FMl, vale la pena hacernos las siguientes inter rogantes : ¿Será  
cierto que la inversión extranjera esta fluyendo en cantidades aprec iables y se están  
comprometiendo con lógicas de desarrollo sustentable ?, ¿Los recursos de  
privatización, que también es parte de la inversión extranjera ; se estarán  reciclando en  
la producción ?. ¿La inversión privada en términos cuantitativos será superior a la de  
las décadas del ’50,'60,70 y '80 ?. Examinemos estos problemas por parles.
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a) LA INVERSION e x t r a n j e r a  ENTRE 1990 Y ÉL III TRIMÉSTRE DE 1996 

Éxaminemosi el siíjiiienle cuflílio ;

CUADRO N« iO

EVOLUCION DE LA INVERSION DIRECTÁ ENTRE 1990 Y 1996 (SET.)

,AÑO INGRESOS POR PRIVATIZACION OTROS TOTAL

1990 41 41

1991 -7 -7

1992 +6 130 136

1993 168 502 670

1994 2,217 643 2,860

1995 636 1,259 1,095

1996 (iK Trim.) 1,495 1,172 2,667

TOTAL 4,522 3,74(3 0,262

% ‘ 55% 45% 100%

f u e n t e
ELABORACION

; PERU EN CIFRÁS-96 Y BOLETÍN BCR lM/97.  
:CEDAL

De osíe cuadra podemos sacar lais sigulehtfes Cdhelüslahés :

a,1. El 55% de la itwersióti directa ptbviené de la venia de emp resas eslálales.  
quo implica vender aclivos qüe yp oslaban eH el país, con el agr avanle de  
que los recursos por lá privalixáción están deposllados en bancos  
exlrarijeiüs, abultando las leséivás Ihteihacloilales l íelas (RIN).

a.2. El resto de la Inversión directa, esto es. el 45% si bien no es peq ueña ni  
despreciable, lampoco es muy significalivá si tomamos en consideración los  
6 años lianscuríidos (Sel.90 - Set.96) que atrojan como Invers ión promedio  
anual la cifra de US$ 623 millones.

Obviamenié, esta cantidad no os sufteiohié pára un país que como el Pe rú  
requiere de grandes inversiones pala resolver sUs problema s productivos y  
requiere de grandes Inversiones paró resolver sus problemas productivos y  
de abaso tecnológico. El economista Carlos Paredes PhD. en s u 
memorándum M" 46 del l9  de noviembre de 1996 (Gesllón 20 de Mov. 26 ). 
señala que para absolver el crecimiento anual de la füeiza laboral y 
disminuir a la mitad el sUb - empleo se liecesila Una inversión anual de US $ 
20.000 millones.

A parle de este aspecto cUantilallvo de lá inversión directa llegada al Perú,  
lo qiie hay que destacar es que ella eS una inversión que se localiza  
principalmente en la minería, el petróleo y servicios (Banca, Gran Comerci o). 
Mejor dicho, es una Inversión que deja en Urt segundo plano, la industria y el  
agro, qi,ié si generan valor agregado y soslienen la mayo r proporción del
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erw|eo_^n^p,sls.

Esla lenciencia es reforzada por el comporíamienlo de la inversión en  
cpjlera. de los capilales de codo plazo y de Ilujos de dinero en errores u  
omisiones liavado de dinero) que se ubican en negocios especulativos  
(bolsa de valores), inmuebles, comercio y oíros.

a.3. De lodo (íslo se deduce que si (Dien a llegado inversión direcla,  está muy  
lejos de la predicción del neoíiberalismo peruano; pero sobre lodo está  
piofundamerile ajena a una inversión que promueva el desarrollo  

suslenlable y con equidad en nuestro país.

Para no tener ninguna duda sobre lo que afirmamos, señalamos la siguien te 

apreciactón que llene la prestigiosa revista inglesa ERUROMONEY que  
realiza anualmente un sistema de calificación para analizar la estabilidad  

fcoiiómica y política, que es el lefeienie para recomenda r las inversiones en  
un deierrninado país. Nos estamos refiriendo a la variable "RIESGO-PA ÍS”. 
Esta revista sobre la base de 100 realiza la siguiente distribución y ei Perú  
obtiene la siguiente distribución.

CUADRO N“ 10 a

VALORACION "RIESGO - PAIS**
i----------------------------------------------------------------------------------------------------
I

PAIS O P TIM O  

%

P E R U - 96 

%

R E G IM E N  P O L IT IC O 25 10,29

D E S E M P E Ñ O  E C O N O M IC O 25 11,58

PESO  DE LA DEUDA EXTERNA  

EN LA E C O N O M IA 10

M O N TO  DE LA DEUDA Q UE  

NO SE C UM PLE C O N  PAG AR 10

’

A C C ES O  A F IN A N C IA M IEN TO  EXTERNO 5

O T R O S  (violencia social y política) 25

TOTAL 100 47.51

F U E N T E ; 
ELABORACIÓN ;

REVISTA EUROMONEY. El Comercio. 10 de mayo 1997.  
CEDAL

De este cuadro podemos sacar dos conclusiones : /

• por un lado, e l'Perú, ha diferencia de países como Suiza, Estados  

Unidos, Japón y Chile que alcanzan cerca de 100%, está por^debajo de  
50%. donde la valoración del régimen polílico y el desempeño eco nómico,  
son los factores que explican esta perfomance. que no se constituye en
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un aliaclivo para las inversiones producllvas clel largo plazo.

El economista José Solazar cjUe Iráta sobre esle lema en su aHIculo "L a 
sobra de la F^efomia" (El Comercio 10/5/97), sostiene que esla  
clasificación es lo que explica porque los capifales extranjeros "prefieren  
la bolsa de valores en lugar do colocar sus recursos en el largo plazo,  
que son los que se necesitan”.

Por otro fado, el Perú pagador puntual de la deuda externa y que  
reconoce casi todas las exigencias de las bancos acreedores en términos  
de intereses y de plazos de refinanciación segura ; debe haber alcanz ado  
una calificación óptima en esle aspecto. Sin embargo, ello no es goranlla  
y la llave de oro para que fluyan inversiones en cantidades respetables.  
Para los inversionislas pesa más la valoración política, económica  y 
social de un país, que se resume eh la variable "riesgo-país"; que p ara el  
caso peiuafiü no es favorable.

b) LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION Y LA INVERSION EN EL PAlS

Según la información de la COPPl (Comercio 6-3-97), al 30 de diciembre de 1 996, 
se han privalizado 133 empresas estatales. El Perú en 19 90, tenía  
aproximadamente 180 empresas estatales. El Perú en 1990 , tenía  
aproxiiiradameiile 180 empresas estatales con impoiia ncla económica que  
producían el 35% del PBI, lo cual quiere decir, que enire 1992 y 1996 , se han  
privalizado lo mayoría de los empresas estololes. El rnism o informe de la COPRI.  
.señala, que por la venta de las 133 empresas se ha recibido la suma do UCÍ  
7,022 niillones.

De esla cantidad (US$ 7,022 millones) so transfiere a la COPR I US$ 140 millones  
(2% del total), se pagó US $ 700 millones (10%) a los bancos extranjeros que Ir án 
asesorado las ventas y finalmenle, hay que descontar los pa peles de la deuda y  
lodo lo que se ha vendido a crédito que aproximadamcnle son Ü S Í 950 millones  
(13%). Como saldo en efectivo el Estado Peruano Ira recibido US$ 5.232 millones,  
por la venta de las 133 empresas.

¿Qué ha hecho el Gobierno del Ing, Fujimori con estos  recursos 7

Lo primero que hay que responder es que no han sido reciclados en la  
pioducción, ni en obras procluctivas.ni en las zonas donde residen  estas  
empresas, ni se han transferido recursos directamente a los municipios de dichas  
localidades.

La rozón es sencilla. Por un lado, el neoliberalismo, tiene prohibido que el Estado  
sea promotor y agenta productivo, por lo cual, no puede usarlo para estos fino s. 
Por otro lado, por acuerdos pactados con el FMI. estos recur sos de manera  
central deben seivir para el pago de la deuda externa,  que a partir de 1997 se han  
incrementado. Por ello, es que han pasado a ser depositados en bancos  
ñxiranjeros, al mismo tiempo que sirven para abultar los RIN mediante certificados  
de depósitos de divisas entregados al BCR. Sólo y de manera secundaría  estos  
recursos pueden ser usados para gastos fiscales, sobre lodo citando  apremio lo  
necesidad de ganar las elecciones, como fue en 1995
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La conclusión mas impoilanle de esta conducta política económica, es que el 
neoliberalismo fujimorisla, ha desarrollado una polilica perversa con e! país , por  
que mienlras se necesita inversiones para crear empleo, reducir suslanc ialmente  
la pobrera : se viene acumulando cerca de US$ 5^00  millones  que están a la  
espera de ser usados (si es que ya no lo han hecho)'^ra e Tpago de la deuda. Se  
está remalando el patrimonio nacional, sus espacios dejados son copados  
principaimenie por capital exiranjero (españoles y chilenos); y sin embargo todo  

cuello, para que los recursos de la privaüzación sólo cambian de propietario ; de las  
nianos del Estado a los bancos acreedores, quienes son socios naturales de  
quienes están comprando las empresas estatales. Por cu alquier lado que se  

(  observe, con la privatización sc-lo gana e! capital e;<iianjero. s ea como empresas  
que compran a precio de remate, o como bancos acreedores que recibe n como ios  
recursos de la privatización

c) LA INVERSION NACIONAL (PRIVADA Y PUBLICA) TIENE LI MITES PARA  
TRANSFORMAR NUESTRO APARATO PRODUCTIVO

Veamos el siguiente cuadro ;

CUADRO 11

EVOLUCION DE INVERSION PRIVADA Y PUBLICA DE 1950 A 1995 .
(COMO % DEL PBl)

PERIODOS 1950-59 1960-78 1979-1990 ■ 1991-1995

INVERSION PRIVADA 20.6 16.8 15.1 16.6

•INVERSION PUBLICA 2.3 4.1 5.2 4.4

TOTAL INVERSION 22.9 20.1 20.3 21.0

FUENTE
ELABORACION

INEl y Boletines BCR. Datos orientados en Actualidad Econó mica n’ 180.  
CEDAL

Del análisis de esta información podemos inferir las siguientes conclusiones :

C.1 Aún cuando la inversión (privada y pública) en 1SS5 llegó al 24.3% del FBI  
(lodo un récord para los neoliberales), el promedio del quinquenio 91 -95, no  
tiene nada de extraordinario si io comparamos con otros promedios de  
per iodos que a su vez son de 10 anos o 18 años.

Por ello, quizás lo más adecuado es compararlos anualmente. Así la  
inversión de 1995 (21.3% del PBl) es bastante menor que las cifras de 
algunos años de la década pasada : 1£80 (M %  del PBl). 1981 (33 .3% def  
P&) y 1982 (32.3% dei.BBI). Todos estos datos han sido recogido s de la  
revista Moneda de! BCR (N“ 81 y 86).
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C.2

Pero lo más relevanle es que la más alia inversión de ios 7 años de  
Gobierno fujimorisla (1S95) esta sumamente dislanle de lo que necesita el  

país. El economisla Carlos Paredes PhD, que representa a otra corriente  
neoliberal, sostiene que para despegar hacia un crecimiento sostenido se  
requiere que la IñversíSnséa ppTló’menos deí'ordén del40% del PBI.

Ahora es necesario examinar la composición de la inversión para determinar  
a donde va dirigida y cuáles son los sectores que la recepcionan .

Veamos el siguiente cuadro :

CUADRO N212

EVOLUCION DE LA INVERSION BRUTA FIJA REAL 1980-1995  
(PRECIOS CONSTANTES DE Í986)

INVERSION 
BRUTA FIJA

CONSTRUCCION (MAQ.,AGRO,INDÜSTRIÁ,TRANSPORTE. OTROS)

AÑO MONTO MONTO ■ % MONTO %
J

1981 104,690 54,262 52 50,428 48

1982 101,226 54,558 54 46,668 46

1987 95,547 64,783 68 30,416 • 32

1994 105,628 82,212 78 23,416 22

1995 126,574 97,168 ^ 77 24,406 . 2 3

FUENTE
ELABORACION

PERU EN CIFRAS '96 (CUADRO 18.14)  
CEDAL

Siendo innegable que la construcción de edificios (vKdendas) y obras de  

infraestructura (carreteras, hospitales) constituyen la base física de Una  

economía (también es innegable que una economía sobre todo SU inversión  
(privada y pública) no puede elegir como motor para su desarrollo la  
construcción.

. Si j j n  país no tiene una sólida base industrial y agraria qu e amplía  
consTanlemente su mercado interno, que mejora la p roduc liv ld ^  

p y  d'efírábajo y sobre la base de ella busca la conqüisiá-deí.-m 'efcádD  
i externó ; ese pais, no tiene mucho destino en el nuevo concierto económico  
■ mundial.

Los datos de este cuadro son demoledores respecto al sentido real de la  
actual inversión. En los primeros años de la, década de! 80, la inversión en  
maquinaria (equipo) oscilaba entre 46 y 48%, ahora entre 1994 y 1995 (que  
son los mejores años del fujimorismo) esta inversión oscila entre el 22 y 23 % 
de! lolal. De la misma manera la construcción ha sallado del 52 y 54% del
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2.4

lolñJ a la espaclacular cifra del 77 y 78% del lolal.

La llamada modernidad de| neoliberalismo criollo está probablemen te  
contenida en los bancos, en el gran comercio, los lujosos restaurantes y  los  
telecomunicaciones que están diseñadas para sectores elites de gran  
consumo', que son los beneficios directos de la nueva distribución del  
ingreso, donde los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres.

La inversión pública está también orientada dentro de estos parámetros, con  
el agravante que el gasto fiscal crece cada vez que hay elecciones y con  
una lógica ASISTE,NCIALISTA.

C.3 Es evidente que la inversión extranjera, la inversión privada y la inversión  
pública que están moldeadas a la imagen y semejanza del proyecto  
neoliberal y Iqs exigencias del F M I: tienen pocas posibilidades de proyectar  
un crecimiento económico sostenido de largo plazo. Por ello, es más fácil  
ahora comprender porque la inversión privada que creció entre 1993 y  1995, 
no podía ser el sopoile de un crecimiento sólido, ya que ella se incrementó,  
porque fue arrastrada por la Inversión pública, más que por poseer una  
dinámico interna propia.'

LA DEUDA  EXTERNA e L " 'V E I ^ A D E R O  VERDUGO DEL DESARROLLO  
NACIONAL

La deuda externa ha sido manejada por el gobierno como un secreto de E stado. En la ,  
última presentación del Ing® Carnet al parlamento a ratz del plan B rady, se negó a  
entregar un informe escrito sobre estos asuntos y al día siguiente el Ing'' Fujimori  
señaló que lo relacionado con la deuda debe permanecer en sec reto bajo el argumento  
que la defensa de los intereses nacionales así lo exige. Asimi smo, el BCR, que  
conoce este asunto de la deuda viene sistemálicamente modificando las estadístlcós.  
Lo único que no varía es el pago anual de la deuda externa pública (amortiz ación más  
interés) que año a año se incrementan como lo veremos posteriorment e.

Aún existiendo estas gruesas dificultades, es posible realizar un acercami ento y  
seguimiento de la deuda externa total, que Incluya la privada y la pública ; asi como, el  
largo, mediano y coilo plazo.

a) LA DEUDA EXTERNA SIGUE CRECIENDO Y ES COMO UNA P ESADA Y 
ABULTADA CARGA PARA EL PAIS Y SU DESARROLLO ECONOMI CO Y 
SOCIAL

Conforme boletín semanal del BCR del 31 de mayo de 1996, la .deuda política  
e-xterna, de mediano y largo plazo, a diciembre de 1995 ascendió o la suma de  
US$ 20,345 millones. Como sabemos p partir del 7 de junio del mismo año 96 se 
señaló, por acuerdo del plan Brady, que a la deuda comercial debía a gregársele la  
suma de US5 3,953 millones como costo financiero, que son los intereses no  
pagados desde 1983. En la suscripción final del acuerdo del Plan Brady en  abril  
de 1997. se señaló que a los intereses recalculados US$ 3 ,953 millones) habla  
que agregarse otro rubro, el de las moras y penalidades, que ascie nden a la suma  
de US? 2,417 millones. De este modo la deuda externa pública subió de U? 6,370  
millones, que es el resultado de la suma de los Intereses no pagados (US  $ 3.953) 
con las moras reconocidas (US? 2,417 millones).
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Con eslos datos e información se deduce que la deuda externa pública p asó de  
US$ 20,345 millones a US$ 26,750 millones al añadirse loS‘ US$ 6,3 70. Por  
acuerdos, del mismo Plan Brady, se informa que el gobiérrió ha conseguido la  
rebaja de la deuda comercial en US$ 5,335 millones. Esto quiere decir que deuda  
externa pública, de largo y mediano,plazo es actualmente US$ ,Í2l,380 millones.

Pero la deuda externa pública, en 1990, ascendía a US$ 17 ,039 millones.  
(Boletines semanales BCR del 93 al 95. Ver actualidad econó mica N" 171, marzo  
96). En otras palabras la deuda pública externa creció US$ 4,341 millo nes que  
resulla de la diferencia entre la deuda exlerna pública de diciembre de 19 95 y la  
deuda pública externa de 1990. > >

Con toda seguridad esta deuda sigue creciendo, porque el ano 96 , el gobierno  
siguió prestándose de la Banca Multilateral, de los gobierno s (en especial del  
Japón) y la'Banca Comercial ínternáclónal. ■ ' : í

Veamos el siguiente cuadro, para tener una cabal de toda la deuda externa.

CUADRÓ N213 'I

DEUDA EXTERNA TOTAL  
(EN MILLONES DE DÓLARES)

1990(DÍC.) ; 499^ tíc .),. .,: ; ;199S^^S;.^.:lV ,.:;1995(Dic)

: S|N Ín t e r e s - L :  . V iCON !NTERES7 Vr :-V;T c o n

■ r e c a l c Ul a d o s • : r e c á l c ú l a d o s DESCUENTO

• NI MORAS ( 1 í í ' . -Y MORAS (2);:; '■■L i - Y .  (3)

A. SECTOR PUBLICO 17,039 20,345 26,715 21,380
■ Deuda Original '2 0 ,3 9 5 ' ■26,715

i Aumento de  
inlerés/descuenlo (+)6,370 (-)5,335

B. BCR
(Apoyo Balanza Pagos) 776 1,037 • Ti037 1,037

C. SECTOR PRIVADO 330 1,088 1Í377 , 1,377

1. DEUDA EXTERNA MEDIANO  

Y LARGO PLAZO (A+B+G)

18,145 22,470 29,129 23,794

li. DEUDA EXTERNA DE CORTO  

PLAZO 1,671 5,017 5,352 ' 5,352

III, DEUDA EXTERNA TOTAL 19,762 27,487 34,481 29,146

FUENTE : 
ELABORACION :

BOLETINES BCR 93 AL 95. COMUNICADO BCR 2 JULIO 96. ACTUALIDAD ECONOMICA 171'  
CEDAL

(1) Dalos proporcionados comunicado BCR Julio 96
(2) Dalos proporcionados comunicado BCR Julio 96, al cual además del auménlo por inleresés dé la deuda comercial se añ ade la 

deuda por mora. Asi, 3,953 + 2,417 = 6,370
i(3) Este cuadro resulla de desconlar los US$5,335 que es el descuento por el .Plan Brady, i
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Conocido el monto aproximado de !a deuda externa total y de la deuda pública de  
mediano y largo plazo, es necesario que veamos su peso negativo en la ec onomía  
nacional y el presupuesto de la República. Tomando como base  el PBI real, que  
presenta la revista avance económico N" 198, de US$ 45,330 millones para  1995 
(sección peiTil macro económico) y que ei presupuesto de 1995 alca nza la suma  
aproximada de US$ 8,000  niüiones; ilegamos a cifras porcentuales  
impresionantes. Así. !a deuda externa toíal es de 64.2% de la producción del arlo  
95. La deuda pública de mediano y largo plazo es 2.6 (167%) veces más gran de 
que e! presupuesto de la República. '

¿Puede un país pobre como el Perú soportar (an inmensa carga ?. L o 
aconsejable es abrir una renegoclación con los acreed ores buscando que ellos  
asuman la responsabilidad que les corresponde, mediante pagos  blandos,  
condonaciones efectivas de deuda de Volúmenes importantes (como Polonia y  
Egipto), hacer pagos en función de nuestras exportaciones y las necesidades del  
país. Pero el gobierno neoliberal actúa!en sentido contrario. Por ello, tenem os
altos pagos por deuda externa que se acrecentarán a medida que pas a el tiempo.

!

b) EL FLUJO DE LA DEUDA PUBLICA;: ¿CUANTO PAGAMOS Y CU ANTO 
RECIBIMOS?

Desde el inicio del gobierno del ingTFujimori se dijo que era fundame ntal pagar do  
manera puntual la deuda pública ; porque ello, no sólo nos ciaría gra ndes  
condiciones para insertarnos en la economía mundial, sino y lo que , es más  
importante: nos traerla mayor cantidad de recursos (vía préstamo s) para el  
desanoilo dei país. ¿Seró verdad esta promesa ofrecida ?

Lo cierto es que durante 7 años de neollberalismo, no sólo deuda pública cr ece 
año a año por nuevos préstariios de los bancos multilaterales (BMI, FMl, BID ), de 
gobiernos y bancos comerciales que se pactan para moldear el país según sus  
orientaciones ; sino que todo indica que estos préstamos son inferiores respecto  
de ¡o que el país paga anualmente. Veamos el siguiente cuadr o :

CUADRO N214

DEUDA PUBLICA EXTERNA:TRANSFHRENC1A NETA 1990-1996
(iüTRlM.)

AÑO HEMOS PAGADO HEMOS Rcclaioo RESULTADONETO PARA EL PAIS

1990(1) 271 . 250 -21

1991 (1) 909 872 -37

1992(1) 706 387 , -319

1993 (1) 1,753 1,509 -244

1994 (2) 947, 025 • -322

1995 (2) .1,075 718 ■357

1996 (lilTrim.) 861 329 1 -535 .

TOTAL 6,522 4,690: ■1,832

FUENTE . BOLETINES REMANALES OCR
(1) Boletín Semanal 31 Mayo 1996 del BCR.
(2) Boletín Semana! 04 Abril 1997 del BCR. H
ELABORACION : CEDAL !
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Vista la realidad, eüa indica que no es cierto lo que dijo Fujimori, Por el contrario,  
el pago puntual, no nos ha traído beneficios aíguno. En 6 años y medio tene mos  
como saldo negativo la suma de US$ 1,832 miiíones. Esto sucede como si en el 
país no hubiera problemas de empleo y pobreza.

c. EL PLAN BRADY : UN NEGOCIO PARA LA BANCA INTERNAC IONAL

Ei ministro Carnet afirma que ei Perú ha logrado un rotundo éxito en eí proceso de  
negociación de la deuda externa en marco del Plan Brady. Así afirma que de ios  
US$ 10,575 millones que se debía a la banca comercial se ha logrado una reb aja 
de US$ 5,335 millones, es decir, un ahorro de 50.6%. Será cierto semejante  
éxito ?.
Ai iniciarse la negociación del Pian Brady en 1992, el principal de la deuda con ia  
banca extranjera era de US$ 4,205 millones y en los intereses impa gos llegaban a  
US$ 3,953 millones. Es decir, la deuda incluyendo ios intereses impag os llegaba  
a US$ 8,158 millones.

En ese mismo año (1392) los papeles de !a deuda peruana  se cotizaban a! 20%  
del valor nomina!. Por ejemplo, una deuda de US$ 100 (nominal) se podía  
comprar con sólo US$ 20. Dicho de otro modo, los US$ 8,158 millones se podían  

: comprar con sólo US$ 840 millones.

¿Por qué ei gobierno en ese año no hizo esta operación ? ¿Por qué escogió ei  
Plan Brady para cancelar esa deuda ?. Son preguntas que  debería responder el  
propio gobierno, pero en e! camino encontraremos que esta decisión es si mple y  
llanamente, un gran negocio para los bancos comerciales y para  quienes  
negociaron en Plan Brady. =

C.1 Como ya señalamos la deuda real que se tenía era de US$ 8,158 miiíones.  
A esta suma se ie ha agregado la cantidad de US8 2,417 miiíones por moras  
y otras penalidades y que ningún Pian Brady con oíros países se las ha 
considerado. Con otras palabras Carnet, ie na hecho un regal o a la Banca  

Comercia!. Mediante este artificio tramposo es que la deuda llega a la 
cantidad de US$ 10,575 millones (US$ 8,158 + US$ 2,417 millones). Sobre  
esta suma el gobierno descuera e! US$ 5,335 millones y luego en su  
propaganda propala, que ha conseguido, un descuento de 50.6%. Así,  
cualquiera. |

í
C.2 La verdad es otra. El verdadero alivio resulta de descontar de la deud a real  

(US$ 8,158 millones), io que eí gobierno pagó en efectivo por la recompra  
(US$ 1,373 millones) y ei valor de los Bonos BraA' (US$ 4,872 miiíones).  
Esta operación arroja un saldo de US$ 1,913 millones, que constituye e!  
verdadero alivió. Es decir, el 24% y no el 50.6% que señala e l gobierno.
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Veamos :

CUADRO W- 15

%

DEUDA NEGOCIADA (PRINCIPAL +.!NTEP'^PES) US$8,158 MD, ; 100%
PAGO EN EFECTIVO (RECOMPRA) 1,373
VALOR BONOS BRADY 4,872
VERDADERO ALIVIO 1,913 24%

FUENTE
ELABORACION

INFORMACION PRESENTADA POR J. CAMET EN PARLAMENTO (ABRIL 97)  
CEDAL

C.3 Como se puede desprender dePtuadro anterior, el gobierno para r ecomprar  
una parlo do !a deuda cancela en efectivo la suma de USS 1,373 millones.  A 
nuestros financistas dei Ministerio de Economía y finanzas encabezados por  
e! MiniCro Carne!, no se les ocurrió (¿ ?) que con esta cantidades de podía  
csncelar en 1892 e! integro ele la deuda con !a Banca Internacional, ya .que  
en ese entonces toda la deuda comercia! valla sólo US$ 840 millones.

¿Por qué hombres tan inteligentes no tmderon más imaginación ?. Con  
razón el Presidente Fujimori dice que el asunlo de la deuda externa es  
secreto de Estado,

Todo indica que al margen deí descuento artificioso que'hizo el gobierno y la  
banca erdranjera, lo cierto es que e! Pian Brady, si sumamos e! principal y  
ios intereses se convertirárí en US? 8,833, que será pagado de todas  
maneras por el país, ya que esta vez. se cuenta con la garant ía de pago del  
propio tesoro norteamericanos (EEUU). Mejor negocio que e! Plan Brady no  
ha podido haber para la banca comercial.

d. ¿CUANTO PAGARÁ EL PAÍS EN DEUD.^ PUBLICA EXTERNA  A PARTIR DE  
1997 ?

La deuda pública a partir de 1997 comenzará gradualmente a subir. Veamos  el 
siguieníe cuadro :
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CUADRO N°-16

CALENDARÍO e s t im a d o  d e  p a g o s  LUEGO DE LAS REFINANCIACIONES  
■ (En US$ dólares)

Servicio de  
deuda '1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Club de París 497 582 665 900 955 999 9799 1092 1070

Brady • 391 391 391 391 641 ■ 641 ,641 ■641 641

Multilaterales 450 450 • 450 500 500 500 500 500 500

Otros 122 130 130 130 130 130 130 130 130

Total 1460 1553 1636 1921 2226 2270 2250 2363 ■2340

FUENTE :• GESTION Y ELABORACION PROPIA
(ACTUALIDAD ECONOMICA N« 179 - FE8. 1997)

V-

De este cuadro podemos deducir que el Perú en los próximos 4 años (1997 - 
2,000) pagará ¡a impresionante suma de US$ 6 ,570 .millones. ¿De  dónde se  

sacarán los recursos para cancelarla ? Sólo dé dos fuentes : de los recur sos de la  
venta de las empresas estatales y del fisco. '

2.5 EL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA Y  
SOciÁLDEL PAÍS

EL DESARROLLO ECONOMICO Y

En cualquier economía del mundo, el presupuesto público de una nació n, es uno de  
los instrumentos más importantes para su desarrollo. Visto , desde el án gulo  
estrictamente económico es la unidad productiva con más altos niveles de ingreso  y de  
gasto. Por ello, la forma como se ordene sus ingresos o égresos es casi determinante  
para el desarrollo del país, sea en términos positivos o negativos.

En el caso peruano, el proyecto neoliberal le ha dado a! presupu esto de la República  

el siguiente ordenamiento ; R- '

a) Las cuentas fiscales han pasado a ser organizadas para contribuir centralmente a!  

pago de la deuda pública externa. Ello significa aumentar ia tributación  
(particularmente los impuestos indirectos) para aumentar sus ingresos  ; pero sobre  
todo reducir el gasto fiscal ; de tai manera que puede generar superáv it para  

contribuir al pago de la deuda pública externa. Tal como hemos visto, de l a 
evolución dei pago de la deuda (cuadro b f 15), estos superávit deberán ir  
creciendo también. Desde otro ángulo deberá disponerse del gasto presup uesta  
de! cada año entre ei 20 y 25% para fines del pago de ia deuda,  obviamente con  
el costo de deprimir y postergar las demandas de ja población.

Esta lógica presupuestaria neoliberal esta diseñada para el largo  plazo, en tanto  
que los recursos de la privatización son por una sola vez y en un momento  
determinado se agotarán. En cambio el fisco se constituye en la garantía de l largo  
plazo para el pago de ia deuda.

b) El presupuesto organizado por e! gobierno actual, no tiene ni  la vocación ni los
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insirumenlos necesarios para transformar la situación productiva del país. El rol  
que se le asigna en este sentido, es el de ser constructor cuando los ingresos lo ij  
permitan y desarrollar una política asistencial para aliviar la pobreza pero no para ¡ 
arrancarla de raíz.

1 Sin ^embargo, por necesidades políticas electorales, puede en determinado s 
períodos, realizar concesiones a sectores productivos a fines al modelo y elevar  

I suslanciálmente e| gasto fiscal. Esto es lo que ocurrió entre 1994 y 1995 para  
' asegurar la reelección presidencial.

c) El pago de la deuda y su vocación asistencialista clientelista para fortalecer un  
régimen autoritario y presidencialista, le ha llevado a reforzar el centralismo  
económico.

2,6

La descentralización económica del país que empate con el desarrollo  regional y  
local, no (lene en el presupuesto un espacio para su desarrollo.

d) En razón de este ordenamiento del presupuesto de la Repú blica su participación  
en los ciclos de crecimiento económico, siempre será coyuntural y momentánea,*'^  
que por lo general estará lambién motivada y vinculada a razone s políticas  
electorales. La concepción neoliberal pone límites estructurales para qu e el 
presupuesto de la República sea un instrumento del desarrollo productivo-  
jecnológico del aparato productivo del país.

LA BRECHA EXTERNA OTRO MAL ESTRUCTURAL DEL MODELO I MPORTADOR
NEOLIBERAL

Los modelos de economía abierta cuando son fundamentalmente exportadores y  
tienen una base industrial propia y un agro ligado de manera importante a la  
exportación, tienen inmensas condiciones competitK'as y de ventajas fre nte a otras  
economías externas.

Pero cuando los modelos de economía abierta son fundamentalmente importa dores;  
llenen polendalmente las posibilidades de que en un momento determinado se  
produzca una crisis de balanza de pagos. Este es el escenario econó mico en el cual  

jjun país no tiene tos dólares suficientes para afrontar sus obligac iones y se ve  
Ijempujado a realizar una traumática devaluación. El caso tipo  de esta sitaucón fue lo  

que le sucedió en México en 1994 (efecto Tequiia).

En el caso del Perú, que todavía rio ha llegado a la situación del México, ta mbién tiene  
posibilidades de que se pueda generar una crisis de balanza de p agos (efecto chicha);  
con la pailicularídad de cuando |a economía crece también cre ce las posibilidades de  
una crisis de balanza de pagos. Esto es lo que sucedió en 1995, que de spués de 3  
años de crecimiento del 93 al 95, el déficit en cuenta corriente de la balanza.de. pagos  
llegó al 7.3% del PBl. Esta es una cifra alarmante, nías aún, sí México cuan do sufrió el  
efecto Tequila, su déficit en cuenta corriente llegó cerca del 8.3% del PBl.

Las razones de que el modelo neoliberal puede generar una crisis de bala nza de  
pagos, son de orden estructural: A saber: ,

a) La apertura comercial y financiera traen consigo misma un boom de Importaciones . 
En el primer caso, el arancel plano (de 12%) son barreras que fácilmente son
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superadas por los producios imporlados qué vienen dé economías rné^ defalládas  

y subvencionadas desde su país dé origen. En el segundó cas o, la falla de  
conlrol a la movilidad de capitales extranjeros, sobre todo a loS qUe se dedica n a 
la especulación y el comercio, ha contribuido de manera decisiva a gener ar una  
presencia masiva de dólares, los cuales permiten financiar las importaci ones. Esta  

/((apertura comercial y financiera se complementa con la (do IíIÍcó  monetaria de  
mantener un dólar barato.

Asi, arancel plano, dólares como cancha y barátos, son los re sortes dinámicos que  
impulsan las importaciones masivas. Por ello, no debe extrañarnos él crecimiento  
violento de ellas en los últimos años. En 1990, importábamos US $ 2,922 millones  
y ahora en 1996 hemos importado la suma de US$ 7,893 millones, que constituye  
una aumento de 170%.

b) El modelo está incapacjiado para construir una plataforma éxp orladora_moderna  
capaz de insertarse con ’ ven(ájas"'eti T6s~'ĉ ^̂  ̂ intern acionales. Seguimos

i; siéñdó~un país exportador de materias primas, que el modelo neoliberal actual  
¡/consolida; y niega las posibilidades para que la industria, y el agro  sean  
I puntuales de una nueva lógica exportadora, basado en las vent ajas competitivas  

antes de las comparativas y sea portador de un portafolio diversificado de  

exportaciones.

Por más que las exportaciones dé materias primas crezcan en volumen ; incluso  
en productividad derivada de la inversión tecnológica, estarán siempre su jetas al  

cváivén cíclico de los precios internacionales,y en medio dé una économ ia de  

manera desfavorable para los países pobrés, como és él cas o dél Pérú.

Dentro del actual modelo, si bien las exportaciones han crecido, no l o han hecho,  
sin embargo, al mismo ritmo de las importaciones. Asi en 1990, exp ortábamos la  
suma de US5 3,321 millones y en 1996, la suma de US$ 5,897 millones que  
significa un crecimiento del 83% que es casi la mitad del crecimiento de las  
importaciones.

Pero esta situación se compiejiza negalívaméhté, SI tomarnos én consi deración,  
que el Perú viene perdiendo mercados para sus exportac iones. Aún cuando, tas  
exportaciones en los úliimos 6 años vienen creciendo a un ritmo de 14% como  
promedio anual ello no es suficiente para alcanzar la participación en los  
mercados externos que alcanzamos hace 17 años. Según el informe del FMI  
(estadísticas financieras 1996). El Perú, en 1980 partic ipaba en las exportaciones  
mundiales con ia cuota de 0.18% ; mientras que 1996, solo participa con la cuota  
de 0.11%. Es decir, las cuotas peruanas de exportación se redujeron en 39%.  
Mientras que Chile en el mismo lapso ha crecido eri 30%, cerca dél sur e n 186% y  
china en 227% (Diario Gestión Económica del 11 de imayo de 1997).

c) El comportamiento de las importaciones y exportaciones, determina  que año a año  
si déficit en la balanza comercial crezca. Así en 1990, alcanzam os un superávit  
comercial de US$ 399 millones, ahora en 1996, es de un déficit US$ 1,99 6 
millones. Lo importante a destacar es que desde 1994, estos déficits de la  
Balanza Comercial oscilan entre el 48% y 54% del déficit de la Balan za en Cuenta  
Corriente, lo que revela su peso significativo en ésta cuenta  negativa de la  
Balanza de Pagos.
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cJ) Un modelo que propicia que el sistema de transporte para trasladar las  
mercancías sea principalmente de bandera extranjera (lo poco se ha tenido en  
este sentido se ha vendido); que de todas las facilidades para que se remita n las  
ganancias de las empresas Iransnacionales las cuales no tienen  ninguna  
obligación de reinvertir; que año a año aumenta los intereses qu e paga por la  
deuda; determina que la balariza'de servicios sea negativa y que c rezca de un  
año para otro.
El turismo difícilmente contrarresta esta realidad, no sólo porque sus volúmenes  
todavía no son muy significativos (600 mil turistas en 1996), sino que tambié n del  
país salen gran cantidad de peruanos por diferentes razones.

e) Vistas estas características de nuestra relación con el resto del mundo, es fócii  
comprender el hecho de porque aumenta de manera creciente el d éficit en cuenta  
corriente de la balanza de pagos, anotando además, que cuando su ritmo  
disminuye no lace a costa de enfriar o paralizar la economía.

Si bien este déficll creciente viene cubriéndose con capitales de largo plazo (en  
especial córnós'recursos de pnyatización), con p r é s t a m o s c o n  la  
presencia dinámica de los capltaíes de corto plazo ¡ también es cierto, que a lguno  
de ellos son por una sola yéz.Tomó ios recursos de la prKmlización, los prést amos  
son siempre menores que lo que 'e i país paga p^ deuda,  que la inversión  
extranjera no viene centralmente a forjar una base exportadora industrial agrar ia, 
sino a consolidar nuestra condición de exportadores de materia prima con escaso  
valor agregado, y que los capitales; de corto plazo son bastante especul ativos e  
inestables. E llo quiere decir, aiie la balanza de pagos, por el lado d e la cuenta de  

Ijcapilales, tiene factores de_equilibrio que dificilmente pueden mantenerse com o 
I/sopórté£]soIidgiril:ómd“ dicen un déficit en cuenta
¿cómeñleliosostenible en el tiempo. Para tener una mejor visión  de lo señalado.  

Veamos el siguiente cuadro ;

CUADRO N217

BRECHA EXTERNA: 1990- 1996  
(Déficit de la Balanza Comercial y en Cuenta Corriente)  

En millones de dólares :

1990(1) 1993(1) 1994(2) .1995(2) 1996(2)

EXPORTACIONES 3,321 3,523 4,574 5,576 5,897
IMPORTACIONES -2,922 -4,123 -5,596 -7,761 -7,893
1) BALANZA COMERCIAL 399 -600 -1,022 ■2,185 -1J96

11) BALANZA SERVICIOS -1,781 -2,040 -2,258 ■^ 3 -2,178

111) TRANSFERENCIAS 316 495 615 565 618

BALANZA EN CUENTA -1,066 -2,145 -2,145 -4,303 -3,556
CORRIENTE
(l+ll+lll)

Fuente ; (1) Perú en Cifras 96
(2) Boletín Semanal BCR 4 de aBril  

Elaboración; CEDAL
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TEMA N® 3: DE199S A1998: EL ESCENÁí^lO d e l  a j u s t e

3.1. LAS CARTAS DE INTENCION Y LOS MANDATOS DEL FM(

Después de la reelección del tng. Fujimori, apróximadamenle en jUn lo de 1995, h/Iichael  
Candesus, Direclor General del FMI, advirtió al Gobierno, que una véz lerminada la  
fiesta fiscal para las elecciones, debía volverse a la realidad qUe proviene de los  
acuerdos del Gobierno con el FMI. Eslo és, había que vol ver nuevamenle a reorientar  
el gasto fiscal hacia el pago de la deuda, que a partir de 1996 se acrecen laría en  
sumas importantes.

Además alertó, que habla que cuidarse del "efecto tequila" producido en la ec onomía  
mexicana (devaluación violenta, recesión del FBI de -8%, quiebre de fábricas,  
ampliación del desempleo): cuyo CRACK se produjo en dicíembfe de 1994. Es cor recto  
resallar que la economía mexicana es una de las más Importantes de América Latin a y 
un gran mercado emergente. Esto indica que si a una écohomlá más de sarrollada  
como la mexicana le sucede un CRACK en la balanza de pagos,  es legllimo plantearse  
que al Perú también le puede suceder, en tanto, que es bastan te menos desarrollada,  
sobre todo a nivel de las exportaciones (México exporta anualmente cerca de  
US$60,000 millones).

Después dé una leve resistencia, el Presidente Fujimori y sU Ministro Jorge Carnet,  
terminaron aceptando las propuestas del FMI, qué sostenía que la econornía e staba  
recalentada y que lo correcto era proceder a su enfriamiento. Sin em bargo, a lo largo  
de 1995 hasta febrero de 1996, el gobierno no había podido cumplir con rapide z los  
acuerdos pactados con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL . Eslo motivó una  
carta pública de Michael Candesus, en la cual advirtió con dureza, que el gobierno  
debía acelerar las reformas y realizar con profundidad él enfriamiento de la economía  
peruana. .

Como consecuencia de estos hechos cayó el Gabineté de Dante Córdov a y se  
consolidó el Ministro Neoliberal Salvaje, es decir, Jorge Carnet y como nuevo  Premier  
se designó al Ing. Pandoifi, un privatizador por excelencia (Ex Presidente  de la CEPRI-  
PETROPERU). Merced a eslos acontecimiénios, él 5 de junio de  1996, se volvió a  
firmar una nueva caria de intención, que en llneá§ genérales sóstíéne:

a) '^Enfriamiento del aparato económico nactohah vía el ajuste fiscal, que significa la 
reducción de la inversión pública y del gasto óécial.

Este ajuste fiscal debe tener como prioridad contribuir al pago de la deuda exte rna  
pública, en tanto los acreedores (bancos, gobiernos y multilatera les) exigían que  
se aumenten los volúmenes del sepv'icio de la deuda (amortiza ción más intereses).

b)

c) ■ Culminar en una perspectiva de largo plazo la refinanciación de l a deuda con el
Club de París (Deuda con Gobiernos) y dé la deuda con la Banca Com ercial  
interaccional culminando el Plan Brady. Todo ello con la finalidad de que se les  
garantice sus futuros pagos; más aún si hay recursos provenientes de la venta  de 
empresas estatales.

d) 'Acelerar la venta de las empresas públicas para contar con los  recursos para  
afrontar las obligaciones que derivan de las refinanciaciones y del Pl an Brady.
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e) Mantener incólume su políHca de libre comercio y de libre movilidad de capitales.
En el primer caso, significa la adopción del arancel plano (FIAT). En el segundo,  

!/ ningún control, ni impuestos, ni obtigación de encaje a los capitales extra njeros.

0 Una política monetaria que mantenga en lo fundamental un dólar bara to (atraso  
cambiario).

g) Reafirmar el modelo impuesto desde 1990, preparando ías condiciones para  la 
segunda ola de reforme? estructurales, que permija al FMI, seguir expe rimentando  
con la economía peruanq.

3.2. 1996: AÑO DEL AJUSTE PÍSCAL, DESACELERACION DE L CRECIMIENTO Y
VIRTUAL PARALISIS DE L^ RCONOMIA

El Ministro Jorge Cairiet aseguró que en 1996 la economía crecería en 6%;  y sin  
embargo, la economía con maquillaje estadístico incluido, sólo creció la modesta  
cantidad del 2.8% del PB{.

¿Por qué Carnet mintió al pueblo peruano? Obviamente no fue por ignoranc ia. Fue por  
que quería ocultar al país la verdadera naturaleza de tos acuerdos pac tados con el  
FMI. La situación económica dé| país en 1996, marchó en sentido contrario a lo  
anunciado por el neoliberalismo criollói Veamos;

a) La palanca fundamental para producir el enfriamiento de la econom ía fue un  
severo ajuste fiscal, en especial del gasto fiscal. Como fruto de ello, se alcan zó un

) superávit fiscal primado se cerca de US$550 millones, que aproximadamente es e l 
1.2% del PBl que anticipadamente se acordó con el FMI. Este ahorro e stá  
destinado al pago de la deuda externa.

b) Al margen del maquillaje estadístico, la tasa modesta de crecimiento del 2 .8% del  
PBl, Indica que uno de los motores impulsores del crecimiento entre 1993 y 1995  
se apagó, es decir, la construcción arrojó una lasa negativa del 4.6%.

La pesca, que fue otro de los motores del crecimiento entre 1993 y 1995; tuvo un  
comportamiento irregular en e| año de 1996. Entre enero y octubre de 1996 tuvo  
una lasa negativa; pero a mediados de noviembre hasta fines de diciembre el  
gobierno levantó la veda y en estos meses, tuvo un crecimiento espectacular,  que  
llevó a que el sector crezca anualmente en la cantidad de 5.1%. Esta ci fra está  
sumamente alejada del crecimiento de 1993 y 1994 que fueron de 23.5% y el  
31.7% respectivamente.

El sector agropecuario como resultado de otro excelente año climático creció de  
manera regular. Mientras que la minería, la manufactura, elec tricidad, comercio,  
sus desempeños fueron modestos, que oscilaron entre 1.7% y 3.5% (Ver cu adro  
n‘̂ 3). “  ------

c) Pero este decepcionante desempeño de la economía; se r eflejaré en otras  
variables que toman mejor el pulso a la vida económica del país, que las frías  
estadísticas del PBl. Es desde esje ángulo que afirmamos que en 1996 hemos  
vivido una recesión o por lo menos una parálisis del aparato productivo. Así:
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c .i. La inversión (pública y privada) ha dismiliuldo en 1996 (23.3% d e) PBI)
lespecfd'a 199572T.4% del PBl)’lóJjue7éíSninc^^
más Imporianle de la econpfnia. Los cápales extranjeros y nacion ales no se  
(aTugarón eñel año de 1996. ¿Por cjué? Jorge Carnet dice, que  es por que  
se ha dado malas señales al mercado, al comenzar a plante arse la  
necesidad de afinar el modelo o cambiarlo. Mejor dicho, aparec ió en el  
escenario económico, opiniones en el.sentido de que el modelo m u es tra /  

. niveles dé agotamiento.

C.2. El Ministerio de Economía reconoció él 24 dé noviembre de 1996 (discurso  
de Carnet én el parlamento), que :

'1b s empreses han éxperímenteáo una reiraccióP imporíente en sus  
venias..."

¿Por qué? Al respecto él poderoso Ministro del MEF, hó dijo hada.  Pero la  
respuesta es de alguna manera sencilla. Lá demahdá interna tamb ién  
disminuyó (consumo público y privado) como conéécUéncia de un mayor  
deterioro del empleo, del deterioro de los ingresos de la mayoría de la  
población (entre ellos los sueldos y salarios); que son factores que in yectan  

/ y  hacen crecer la demanda del mercado Interno.

Por elío, también no debe, extrañarnos que 1996 lá pobreza én el Perú  
volvió ha aumentar, pasando la barrera dél 50% del total de la población.

C.3. Tal como tenia que producirse, después dé 3 años de Un bUén escenario  
internacional, en 1996 se produjo Un shock Internacional en los té rminos de  
intercambio. Las principales materias primóS qUe exportamos (en especial el  
cobre) bajaron de precios; en cambio loS precios de las importaciones  
subieron. Ello afectó la balanza comercial (exportaciones menos  
importaciones) y la balanza de servicios (flétés, Seguros, comunicacion es, 
etc.).

De esta situación cíclica de los precios y dé las ventajas de las econom ías 
desarrolladas en el manejo del comercio mundial, estaban advertidos los  
neoliberales criollos. Asi que Sama con giiSlb no pica.

C.4. El Ministro Jorge Carnet, manifestó - Como ébrtsUelo de SU gestión en 1996 - 
el haber logrado el control de la brecha éktérha y qUe definitivamente nos  
alejamos de Una crisis de la balanza de pá§6S

¿Cuánto hay de correcto en ésta afirmaclóh? Si bien es cierto, que el déT icit  
de la balanza comercial ftié de US$1,99é millones y que es menor en  
US$189 inillones, ya que en 1995 el déficit comercial fue de US$2, 185 
millones; también es cierto que la reducción no es muy significativa. Lo  
mismo sucedió con la balanza de servicios ¿jUé en 1996 alcanzó la s uma de  
US$ 2,178 millones que es menor en ÜS$ Ó05 millones ya que en 1995 fue  
de! orden de US$ 2.683 millones.

En resumen, se puede afirmar que el riesgo de una crisis de la balan za de 
pagos ha disminuido en 1996; pero de ninguna manera significa la  
eliminación de la tendencia que el modelo neoliberal Importador tiene de 
manera congénila al ser Un canal por excelencia para extr aer recursos del
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país hacia el reslo del mundo. Ello hace que siga presente de manera viva  
su.pujante disposición ha generar una crisis de la balanza de pagos.

d) Ei año de 1996, también ha sido el escenario de la caída  espectacular de la  
gestión presidencial. En pnero de 1996 tenía un apoyo del 7 3% y en diciembre del  
mismo aho bajó a 44.3% y la desaprobación subió por primera vez a 48.2%  
después de 6 años (datos Imasen 12/12/96).

Detrás de este fenómeno pstó el enfriamiento de las expectativas de la ciuda danía  
respecto al modelo económico, incluso ha bajado sustanclaímente las exp ectativas  
de la mayoría de la población en el sentido de que la actual situación económica  
mejorará en un futuro próximo o como dijo e| diario La Repúbli ca en su editorial del  
20 de noviembre de 1996;

" La sociedad civil pewqdd comenzado ha percibir que el rnodeio neolib eral  
salvaje significa que, pqra atender a los pobres en el Perú hay que hacer más  
ricos a los ricos locales. Y estos no pueden hacerse más ricos, por que primer o 
hay que .hacer mucho mqs ¡icos a los extranjeros".

3.3. ¿CUALES SON LAS PERSPECTIVAS ECONOMICAS PARA 1 997?

El Ministro Jorge Carnet ha anunciado, en diciembre de 1996, que la recuperación  
económica se iniciará en 1997. Es sumamente difícil creerle a un Ministro que el año  
pasado tuvo tantas equivocaciones respecto a| pronóstico económico de 1996. Pero  
para salir de las apreciaciones subjetivas, de creer o no cree r, veamos los problemas  
reales por las que atravesará 1̂  ooonomfa;

a) En el año de 1997, el Gobierno cancelará por concepto de la  deuda pública, entre  
amortizaciones más interés, la suma elevada de cerca de US$1,500 millon es. Por  
ello, a diferencia de 1996, eijuperávit fiscal primario ya no será del 1 % del P B I,  
como fue el año pasado, sino 611.5% del PBI. Esto significa, aproximadamen te un  
ahorro de cerca de US$800 millones que serán destinados para'el pag o de la  
deuda externa.

Para alcanzar este propósito desarrollará |o siguiente;

• Buscar aumentar los ingresos vía la ampliación de una mayor base  
tributaria."dé ampliar e| impuesto del FONAVI con mayores contribuyentes.

En este aspecto ha realizado un fraccionamiento tributario, para buscar  
paliar, la grave crisis del sector industrial. A fines de abril de 1997 ha  
reemplazado el impuesto mínimo a la renta por un impuesto de 0.5% a los  
activos.

Asi mientras, los impuestos indirectos suben, los impuestos directos  
probablemente disminuyan ó se mantengan estancados, ■

Todo ello, revela que_el aumenlp de |ps ingresos no será la vía cent ral para  
alcanzar el aW r'o  qué* hemos se’ñaíádó líneas arriba.

» La fuente central pprq alcanzar e| ahorro de cerca de US$800 millones, será
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nuevamenle e) recorte de la inversión pública, del consumo público y de los  
gasíos corrientes (sueldos de los trabajadores del Estado). Por ello, como  
parle de la segunda ola de reformas eslruclurales^ se despedirán en el curso  
de este año y los próximos, un total dé 20Ó mil trabajadores. ¿

En suma, tendremos un presupuesto de la República, qUé n o será Un factor de  
impulso del crecimiento productivo y de los serx'icios. La política fiscal no será un  
factor dinamizador de la demanda, sino que frenaré las posibilidades de cont ribuir  
ha abrir un nuevo ciclo de expansión económica de carácter Sostenido.

b) EnJa esfera de la inversión no hay tampoco señales que anuncien  una masiva  
iríversión privada, en lodo caso, ; se recuperarán los porcentaj es alcanzados en  
1995. La razón de ello, proviene de que el gobierno no modificará én lo central,  su  
política de congelamiento industrial y el nuevo arancel plano (FLAT) de 12%  
(antes era del 15%) seguirán impulsando el BOOM de importaciones,

En el caso del sector agropecuario, el gobierno ha procedido a elevar aran celes  
(15%, 20% y 25% según los productos) qué propiciará en alguna medida la subida  
de los precios que en los años anteriores estaban aiicaídos. Pero ést a medida es  
insuficiente en la medida que el gobierno no busca desarrollar la base productiva  y 
tecnológica del agro peruano, más aún, si á partir de febrero ha n ocutrido graves  
desastres naturales (inundaciones en el sur y sequía en el n orte).

En el caso de la demanda interna tampoco hay indicios serios de una gran  
reactivación. El empleo productivo se mantendrá por lo menos estancado; el  
empleo precario se ampliará y los sueldos y salarios mejoran probablemen te de 
manera poco significativa o en su defecto seguirán congelados. Las  
características del ritmo de estas variables, marcará ta mbién el ritmo de la  
demanda interna, teniendo en cuenta además, que el consumo p úblico tampoco  
anuncia crecer signiñcalivamenle.

El desarrollo de todos estos factores nos hace prever, que si bien el crecimiento  
del PBI de 1997 será un poco mejor que en 1996; este Seguiré oscilando entre las  
modestas cifras del 3% y 4.5%. Es dentro de éstos parámetros que ha crecido el  
primer trimestre (el crecimiento de enero- febrero de 1997, fue dé! orden del 4.3%  
del PBI, respecto al primer bimestre de 1996). Es bUeno destacar que en estos  
crecimientos nuevamente el factor dinámico ha Sido la construcción; pero tiene  
límites para seguir así durante todo el año debido a los acuerdos con el FMI. En 
cambio la pesca después de su crecimiento éspectaculat' de noviembre y  
diciembre de 1996, en los meses de enero y febrero de 1997, voMó a e ntrar en  
recesión.

c) Derivado de las facultades legislativas delegadas, en octubre de 199 6, el ejecutivo  
aprobó un paquete de medidas (D.L. 839 y 882), que se ha llamado la segunda  
ola de reformas estructurales, cuyo:

"principa! objetivo es facilitar la inversión privada en todas las áreas de la  
economía y paríicuiarmenie en aquellas donde por problemas espec íficos han  
hecho que ia inversión sea reducida  o inexistente" {Discurso  J. Carnet, Nov. 96).

Como consecuencia dei rechazo mayoritario de la opinión ciudadana al modelo  
económico, en diciembre de 1996, el gobierno anunció la postergación de este
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paquete de medidas y anunció que tres empresas estatales ya no se vender ían, 
entre ellas, PelioPeiu y Sedapal.

Sin embargo, después de la solución violenta de la crisis de tos Reh enes en la  
Residencia de la Embajada de| Japón, el Ministro Carnet ha vuelto a la carga y ha  
manifestado, que en 1997 s§  aplicará la segunda ola de reformas, que en líneas  
generales significa:

C.1. Estado chico pero eficiente, to que significa poner en vigencia a l despido de  
por lo menos 200 mil .trabajadores, Ip,,cual 'se realizará a tr avés de un  
proceso de planeaciórt estratégica.

C.2. Concluir con la venta de casi todas las empresas estatales, anhelando que  
apenas el Estado busque controlar sólo e| 4 ó 5% del PBI, cuyo proceso  
debe culminar en 1998,

r  'i

d.

Esta orientación es consecuencia de otro postulado neoliberal reafirmado  
por la segunda ola de reformas;

"El Estado debe ocuparse del gasto social, de la seguridad ciudadana, de  
promover un mejor sistema judicial; y preocuparse menos de la producción  
de bienes y servicios privados".  (Discurso de Jorge Carnet. Nov. 96).

Fomentar la iiwersión privada en los proyectos de infraestructura que  
ejecuta el Estado, otorgánciole a| sector privado un ámbito de acción que le  
permita incursjonar en la construcción de grandes proyectos: carreteras,  
puertos, aeropuertos, hidroeléctricos y empresas del saneamiento.

C.4. Propiciar la inversión privada en educación, sobretodo en la educación  
superior. Del mismo modo propiciar la inversión privada en la salud a través  
de los prestadores (privados) de salud.

C.5. Profundizar la llamada flexlbillzación laboral, cuyo aspecto medu lar es que  
todas las empresas pueden lener hasta un 50% trabajadores de con trata. Es  
decir, pasar del cholo barato al cholo regalado.

El escenario internacional probablemente mejore un poco, pero no co mo para  
señalar que el shock internacional en los términos de intercambio desaparec erá.

Por ello, la proyección del DEFICIT de la balanza comercial de 1997, no será  de 
menos de US$2,300 millones. Agregando a ello, que este año aumentarán l os 
intereses de la deuda y que las empresas transnacionales s eguirán remitiendo sus  
utilidades a sus matrices, lo que significa que el DEFICIT EN CUENTA  
CORRIENTE SEGUIRA SIENDO SIGNIFICATIVO.

En resumen, se puede señalar, que lal como se aceptó en la carta de intención d e 
junio de 1996, el año de 1997, seré otro año de ajuste.
Ahora ya tenemos, un cuadro más cabárdeí cíelo. Después de tres años de  
crecimiento vienen 2 años de ajusfe. ¿Sólo 2 años?. En la carta de intención  
íirmada por el gobierno y el Fi:)ll el año pasado, se señala que est e cuadro seguirá  
hasta 1998.
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f. Pero el año de .1997, también será otro año en que Se profund izaré el enfriamiento  
de las expectativas ciudadanas, por que después dei asaltó a la Resi dencia del  
Embajador de Japón, si bien la gestión presidencial subió a 58.8% ; también se ha  
mantenido el rechazo a la gestión del Ministro de Economía alcatizando el 60 % de 
los encuestados. Veamos las encuestes del 26 y 27 de abril de 1997,  realizadas  
por IMASEN.

C Ü A D R O N M 8
EVOLUCION DE LA GESTION PRESIDÉNCIÁL,

DE LA GESTION DEL MINISTRO DE ECONOMIA Y OTROS

¿Aprueba o desaprueba la gestión que viene desempeñan do el Presidente de la  
República?

Aprueba  
Desaprueba  
No responde

58.8
36.3
4.9

¿Aprueba o desaprueba la gestión que viene desempéña ndo el Ministro de Economía?

Aprueba  
Desaprueba  
No responde

27.0
60.3
12.7

¿Le pareció a usted adecuado que Vladlmíro Montesin os visitára las ruinas de la  
Embajada?

Sí
No

^  No responde

27.3
56.5
,16.2

¿Qué cree que motivó principalmente al Presidente dé lá Répúbitca á decidir enttar a la  
Embajada?

La preocupación de sü futuro político
lo que convenía al país
Ambas
Ninguno
No responde

4é.8
27.5
23.3

0.3
2.1

¿Qué sentimiento comparte más, el de los que lamentár i sólo lá muérte dél rehén y los  
efectivos del Ejército o de quienes lamentan íodaé íás  muertes producidas en la  
operación de rescate? •' .

Todas las muertes  
Sólo la muerte del rehén  
y los efectivos del Ejército  
No responde

82.0

17.5
0.5
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.Cree usted que el gobierno está utilizando polític amente el.rescate de los rehenes?

Sí
No
No responde

64.5
29.3
6.2

¿Votaría usted por Fujimori, si éste se presentara pa ra la reelección en el año 2000?

Sí
No
No responde

27.0
59.5
13.5

¿Cree usted que eso es correcfp7

(Sólo a los que creen que el gobierno esté utilizando políticame nte el rescate de los rehenes?  
Sí : ■ 9.7
No Pj, 89.1
No responde 1.2

¿Cree usted que el debe investigad las remuneraciones del asesor presidencial  
Viadimiro MontesinosT •

Sí
No
No responde

88.5
5.0
6.5
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A CATORCE MESES DE GESTION MUNICIPAL  
DE ALBERTO ANDRADE Y “SOMOS LIMA”

(Documento de Trabajo, Núcleo de Lima - PÜM, Marzo 97, por encargo del CDA)

1.GESTION MUNICIPAL DE ALBERTO ANDRADE SE CONSOLIDA CON PERSPECTIVAS 
ELECTORALES MUNICIPALES 98 Y PRESIDENCIALES 2000.

1.1, Transcurrido 14 mssas da la gestión da Andrade, esta se'  ha 
consolidado con el apoyo de la opinión ciudadana, teniend o como base 
la "recuperación de la autoridad y da Lima"; que encierra l os 
principales temas o problemas que vivé Lima cuadrada, tales co mo ; a l -  
comercio ambulatorio, obras de Lima, limpieza pública, segur idad 
ciudadana, principalmente.

1.2 La gestión de Andrade esta concebida con perspecti vas 
electorales, es así como desde la campaña Municipal plante a un segundo 
período de Alcalde que se enmarca dentro de la mira pres idencial al 
2000 como posible alternativa a Fujimori.

1.3 Andrade en este primer año ha priorizado niveles da re lación
con la población de Lima-Cercado (encuentros, inspectores) y 
Metropolitana, en función a su enfoque y lógica de IMAG EN DE ALCALDE 
CONCERTADÜR Y ALEílíJ/ÍDOR DE LA PARTICIPACIÓN CIUDAD ANA y no enfrentarse 
con el Fujirnorismo que lo quiere ahogar.

1.4. El despido de los trabajadores vienen teniendo impacto 
negativo en la imagen da "Alcalde concartador"; la protes ta da los 
trabajadores y sus familias fuerón aprovechado en contra del 
Burgomaestre a través de la mayor cobertura en los medios da 
comunicación, y ahora con la decisión judicial esta obligado a reponer 
o llegar a un acuerdo con los trabajadoras despedidos a trav és da las 
llamadas evaluaciones. ,

1.5. El Fujirnorismo ve en Andrade un peligro para lo s finas 
electorales, para lo cual lleva a recortar competencias c omo: Vaso de 
Leche, Parques Zonales, Titulación; cuyo propósito es debilitar 
políticamente la gestión Metropolitana, por ser Lima un e spacio de 
grandes definiciones políticas. Frente a estas medidas contra el 
gobierno municipal de Lima, Andrade responde en forma concili adora y 
mantiene una actitud de resignación presentándose co mo victima • del 
autoritarismo.

1.6, El bloqueo político del fujirnorismo al Alcalde d e Lima con 
el retiro de competencias y del aval para el préstamo s olicitado 
tienen propósitos neutral izadores "al reconocimiento o  apoyo de la 
ciudadanía a la gestión metropolitana no habiendo c oncluido al 
parecer las medidas del gobierno. La cüal debería ser aprov echada 
adecuadamente para enfrentar al autoritarismo fujim orista desde los 
diferentes espacios al fuero municipal.

1.7 La campaña de desprestigio a través de varios medios a l a 
gestión de Andrade no ha impactado en lá población; salvo caso el 
manejo de la problemática de los trabajadores despedidos  y los 
ambulantes.

1.8 La política de ■concertaoión* que buscó Andrade con e l 
Fujirnorismo en la Asamblea de Alcaldes de Lima Metrop olitana como 
órgano de gobierno de Lima no funciono. En los primeros meses  del 9G 
tuvo relativo éxito, pasando después ha ser un espacio de 
confrontación entre las decisiones del Ejecutivo y la s competencias 
municipales; cuya razón tiene que ver con la posible candidat ura 
presidencial del Alcalde Andrade para el 2000.
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2. i ANDRADE, FUJIJIORISTA Slfí FUJIMORI O ALTERNATI VA AL FUJIMORISMO ?

2.1 Andrada ha venido t'rabajando a largo plazo daada Mirafl oraa 
tras un proyecto metropolitano y prasidoncial; hoy la coyuntura 
política lo pona como posibla alternativa al Fujimori smo autoritario, 
cantrandoaa aaí la contradicciión an al campo da qui anaa aatán da 
acuerdo con al modelo económico implamantado

2.2 Claro aátaa laa grandes coincidencias da Andrada a la 
política económica y reformas estructurales implama ntadaa por al 
fuj imorismo.

2.3 En los 1-1 mases da gestión da Andrada no ha prom ovido 
respuestas masivas frente a las agrasionas del fujim orismo (salvo con 
el Vaso de leche, una y punto), para prasantarsa ante  la opinión 
ciudadana como " n o  un opositor"; sino que anta hech os consumados y 
políticas aplicadas por recorpendación de sus aseso res del presidente, 
•NO SE PUEDE HACER NADA'f Teniendo una actitud ambigua  con la 
reelección presidencial de Fujimori y sin canalizar  las demandas 
económicas y sociales de la población. Esto al parecer  de Andrade no 
repercute en su imagen de candidato al 2000.

2.4 La posibilidad de un nuevo sistema de representac ión/ 
política electoral común en este período pasa por v er en Andrade una' 
candidatura Municipal 98, frente al fujimorismo.

2.5 Regidores de C90NM» fueron oanalizadores de las p olíticas y 
de las campañas del Fujimorisitvo, sin buscar que i nstitucionalizar • o 
defender los fueros del gobierpo metropolitano, no l ogrando orear 
niveles de oposición real y de masas.

3. ALCALDES DE “SOMOS LIMA" I CAMBIO 90-NUEVA MAYOR ÍA! EXPRESIONES DE 
RECHAZO DE LOS MOVIMIENTOS LOCALES.

W-
3.1 La mayoría de distritos más populosos de Lima se e ncuentran 

en manos de G90NM, recibiendo el prinier semestre d el 9 6 -loa iniciales 
rechazos a las políticas de ajuste tributario (arbit rios de limpieza 
pública; lo elevaron en mucpos casos en más de 500% en comparación al 
año anterior), en otros la creación ó reactivación de tributos como 
aarenazgo y licencia da construcción. Estas medidas reanimaron a los 
movimientos locales que han tenido experiencias de centralización. Por 
otro lado se han expresado las polítioaa axaluyantaa  a la oonaulta 
popular (cabildos. Asambleas populares, desconocimi ento de los 
representantes de las organizaciones populares) y la a usanoiá da 
política da moralizaoión a l a a ’geationas oasantas, r ecordando que la 
mayoría de Alcaldes anteriores terminaron denunciad os, en la cárcel o 
en fuertes conflictos con la población por malversa ción o malos 
manejos de los recursos municipales.

3.2 Los alcaldes da C90NM han terminado de sar canal izadores da 
políticas del gobierno central; despidos de trabaja dores, COFOPRI, 
obras, y supuestos paradigmas da la oleada neolibera l. Ahora los 
manejos irregulares o en su defecto las medidas aut oritarias a los 
problemas como la del comercio ambulatorio, vaso de  lache (el 
desconocimiento o exclusión da la administración del Programa del Vaso 
da Leche) vienen siendo elementos de reactivación y  reagrupamianto da 
los organizaciones popularas frente al fujimorismo l ocal.

3.3 Un gran numeró de Alcaldes da C90NM y “Somos Lima'  vienen 
siendo denunciados panaliflantá por abusó da autori dad, malversación, 
nepotismo o solicitado la . REVOCATORIA de ’ su mand ato anta la ONPE; 
manifestando el responsable de este organismo que c ada Referéndum 
costaría aproximadamente ’ 10 millones de nuevo sol es que serían 
contrastados con los problemas económicos que tiene  el país, la 
ausencia de reglamento y o ello se agregaría un posi ble 
pronunciamiento del Congreso del AMPE sobre la inest abilidad política 
que genera el Referéndum en los gobiernos locales y l as implicancias 
que tendrían en este proceso de Dornocracia Representativa que viviirtos.
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3.4 Los problemas de los municipios y la ciudad tambié n son de 
carácter estructural,  no pueden ser resueltos solam ente con buenas 
intenciones; sino preguntémonos: ¿ cuánto cuesta re solver al problema 
da la l impieza pública, comercio ambulatorio, agua,  empleo u otros 7, 
las par t idas o t rasfarancias qua reciban no alcanza  para buscar  
SOLUCIONES A  LOS PRINCIPALES PROBLEMAS o si, peor a ún cuando no hay la 
voluntad po l í t ica da concer tar  desda los gobiernos locales para un 
PACTO SOCIAL con la c iudadanía para el progreso y b ienestar de la 
gente.

3.5 En los t iempos que pasarnos se requiere de nuev os compromisos 
y enfoques para soluciones integrales a los problema s de la población, 
los gobiernos locales y los efectos tiene los ‘nivel es vde desarrol lc 
vdel capi ta l ismo salvaje e inhumano", ante la ausen cia de iniciat ivas y 
propuestas concretas a las demandas o necesidades d e la población. No 
hay que menosprec iar  el rol que cumple los Municipi os al inter ior del 
propio estado que en  mucho de los casos t ienen cara cter ist icas de 
conf rontac ión o cuest ionamiento a sus propias lirait aciones, 
interferencias, desconocimientos,  escasos recursos o manejo i rregular 
de los recursos, cr is is de valores de las a u t o r i d a d e s ^  denunciados 
por representantes de las organizaciones sociales, ejerciendo su 
derecho a fiscalizar.

4.1998 NUEVO REFERENTE POLÍTICO Y POSIBLE TRIUNFO D EL FUJIROMISMO O 
ALIANZA ESTRATÉGICA (PENETRACION) PARA INICIO DE LA DERROTA ELECTORAL 
MUNICIPAL DEL FUJIMORISMO.

4.1 A  más decano y medio de las próximas elecciones  municipales 
Alberto Andrade se conf igura hacia la reelección, t eniendo como base 
la aceptación de la opin ión ciudadana y a la labor q ue viene 
real izando dentro de las competencias municipales, apareciendo cada 
vez con mayor nitidez como candidato presidencial.

4.2 La actual etapa da recomposición da nuevas reprt’a entaciones 
pol í t icas mufiicipalee no va ser espacio para comba t i r  el modelo 
económico, a pesar de los fuertes problemas que vive  el país, sino a 
espacios concertados no part idar istas hacia pactos sociales para 
buscar opor tunidades de golpear al neol iberal ismo sa lvaje con miras a 
largo plazo que vaya art iculando movimientos hacia la derrota del 
fuj imor ismo el 2000 y atendiendo algunas demandas y  necesidades de las 
pjoblaciones-

4.3 En el 97 estamos hablando todavía de núcleos po lí t icos de 
izquierda, centro izquierda, socialdemócratas e ind ependientes, APRA, 
dispersos, div id idos y con ausencia de al ternat ivas programáticas, que 
requiere da una visión estratégica para una recompo sición da las 
representaciones pol í t icas a largo plazo.

4.4 Las posibles aspiraciones (municipales) de dife rentes 
núcleos no debería ser al imentado por los peligros que tendría 
agravar la posible derrota del fuj imorimo el 2000, iniciando 
conversaciones, acercamientos a Andradé a través de e spacios de 
reflexión, movimientos sociales. Congresistas, amig os u otras formas 
da re lación con presencia social; renunciando coyun turalmente a 
confrontaciones polí t icas con Andrade y pensando es tratégicamente en 
el 98 y 2000. El camino no será difíci l  si comenzamos a tratar al tema 
de manera objet iva y desde ahora.

5.ORIENTACIÓN PARA UNA ACTUACIÓN OPORTUNA Y OBJETIVA!

5.1' Nuestra fuerza deberá estar centrada pr incipal mente en 
nuerjtra lucha contra el fujimorismo; frente a la, desatenc ión, 
agresión y desconocimiento a los gobiernos locales.CDI - LUM



5.2 Alentar a lo máximo todos los espacios de centralización de 
las organizaciones sociales distri tales y, metropol i tanas:

♦ L i m a  Metropolitana: Vaso 
Comedoras, principalmente,

de Leche, FEDEVAL (ambulantes),

Usuarios de Servicios Públicos y  Privados: . posici onando un 

nuevo referente social metropoli tano desde el movimie nto de 
tumbapostes y en general de las iniciativas distri t ales frente 
a EDELNOR y LUZ DEL SUR. Hacer una propuesta integr adora de 
un movimiento de usuarios y consumidores de telefoní a, agua y 
desagüe, comunicación, cpéditos financieros, etc. Co nstituir 
un equipo técnico-político.

♦ Experiencias da central ización social distr i tal p or desarrollo 
y  part ic ipación democrática en el Rímac, San Juan d e

Lurigancho, Comas, 
Forres y o t ros .

Independencia, Carabayllo, San Martín de

5.3 F o r ta le c e r  la s  re la c io n e s  p o l í t i c a s  a b ie r ta s  en la  
p e rs p e c t iv a  d e l nuevo p ro y e c to  p o l í t i c o  con lo s  cc. 
respo n sa b le s  d e l Foro Urbano. Avanzar en p re c is a r  la s  
p o s ib i l id a d e s  con lo s  cc . re sponsab les  d e l grupo A lte rn a t iv a . ,

5.4 A  nivel del Foro Democr4tico: aportar en la recolección de 
firmas y las coordinaciones polít icas con los Comité s 
proreferéndum y Foros Democráticos distri tales del R ímac, San 
Juan de Lurigancho e Independencia.
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Apreciaciones sobre el documento:

A CATORCE MESES DE GESTIÓN MUNICIPAL 
DE ALBERTO ANDRADE Y "SOMOS LIMA"

(documento de trabajo, núcleo de Limá-PÜM, marzo 97, por e ncargo del CDA

La gestión municipal do Ancírnde tiene vma áccplución alta en la opinión ciudadana, pues 
ve en ól a un alciilde con autoridad y decidido a resolver los problemas de Lima; pero esta 
consolidación rápida empieza a presentar algunas lisuras que va generando cierta 
desconfianza en algunos sectores de la población, pues la electividad alcanzada se luí 
hecho con un alto precio, que ha significado el desalojo violento de los cóniercianles 
infomiales de Lima cuadrada y una política aibilraria de Tributación Municipal.

Se empieza a percibir a un Alcalde que sólo atiende las necesidades de Lima Cercano 
mas no orienta su política municipal a la gran Lima Metropolitana, a concertar esfuerzos 

^  con los alcaldes distritales para solucionar los problemas que afectan los ciudadanos de
"  j la periferia, para el cual también fue elegido. Las obras monumentales ((ue ha

emprendido para la recuperación del centro históricó está concebido para presentar una 
imagen al exterior, en la captación del ingreso que deja el turismo, que rcluibililarla el 
comercio y por, ende, un incremento de los recursos inunicipales.

De dar resultado dicho plan, ésto no resolverla los problemas estructurales de Lima, que 
se ha ido agudizando con el paso de los aflos y el incremento de la población. La 
tugurización de la viviendas y el deterioro de las mismas, lá falta de nuevas vías de 
acceso para la descongestión del tránsito vehicuhu', el incremento de la deliiicuencia, la 
carencia de centros de promoción cultural y educativa, k  contaminación ambiental, son 
algunos males crónicos que parecen dejarse a Un segundo plano o muy bien se tiene 
pensado resolver con medidas represivas de impedmienlos y desalojos.

El estilo áuloritario con que se quieren resolver las tosas empiezan lia mostrar el rechazo 
I de la población, la actuación de la Policía Municipal, a la que el pueblo empieza a 

llamara <los casco azules=, no por pacíficos sino por violentos, es un ejemplo de que

•  estamos frente a un Alcalde <mandón= e inloleranle a la concertación. La política 
municipal impuesta viene agudizando los problenxaS .sociales, pues empieza afectar al 
bolsillo de los contribuyentes, el empleo y la subsistencia. El despido de trabajadores 
municipales, el desalojo de ambulantes, el cierre de locales artísticos de corte andino, la 

^  prohibición a los taxistas que usan Yolk.swagen a circular por Lima, sectores con la <iue
se identifica la ciudadanía, empieza a preocupar y despierta la inquietud do preguntarse 
de lo que viene más adelante. Esto de alguna forma a repercutido en la baja de la 
popularidad que Andrade ha tenido en las últimas ehcUentas.

Nadie está en contra del progreso, pero ésto debe ir aparejado con Una política municipal 
que beneficie a todos por igual, sin exclusiones ni tnarginacioiies. Lima tiene una 
población de más de 7 millones de liabitántes, que esperan también ser beneficiados de 
una eficiente gestión municipal. Por eUo nuestra jüsta critica. Hay aspectos que nos van 
diferenciando y que alimenta \ma oposición de principios.

Es evidente que Andrade representa un peligro para las aspiraciones rceleccionistas de 
Fujimori, pues el éxito de uno puede representar el fracaso del otro. Frente a la 
arremetida gubernamental de recortar competencias al Municipio Melropohltmo, la 
respuesta del Alcalde ha sido débÜ, que no ha pasado más de algunas acciones légales y 
de breves escaramuzas, como el de los parques zonales, pero que finalmenle se convirtió 
en una completa retirada. Andrade ha sido incapaz de darle una pelea al Gobierno 
Central por una distribución equitativa del Presupuesto Nacional; por el contrario, 
apuesta a mejorar su gestión con la consecución del crédito inteniacional y obtenerCDI - LUM



muyorea iagrcaos ca \ü tribulación niualcipal, una aUuple rejicücióa de la política fiscal 
delaSUNAT.

Hasta que punto Audrude puede ser un competidor real a lu Presidencia de la República o 
es que eatiunos ante un retiro láctico, de apaciguíu- laa confrontaciones y esiierar el 
desgaste de Fujimori. Antes del 2000 liabrá que pasar primero por las elecciones 
municipales de 1998, y Andnide da j)Of descontado su continuidad por un periodo más al 
trente de la Comuna limeña. Esta actitud sólo puede darse en q\úcn conmlga con his 
reformas económicas neoliberales. Es claro que Andrade de ser candidato presidencial se 
convertiiá en un Fujimorista sUi Fujmmri. De ésto debemos estíu advertidos.

La ixishnaa gestiones de la gran nwyoria de alcaldes distritales, tanto de <Somos Lima" 
como de Cambio 90 - Nueva Mayoría, abren condiciones favorales pai’c la reactivación 
de los movimientos locales,-que se ve ejqiresado en las movilizaciones contra el 
desgobierno uumici|ral y los abusos fributarios, por la exigencia de moralización y de 
revocatoriit del mandado de sus autoridades, que conlleva a la búsqueda de alternativas 
independientes y de corte progresistti. pato Jia pemiilido que se estimulen mecanismos de 
participación ciudadana, que alienlap tFJ: proceso de democratización y reactivan sus 
órganos de representación. > .

De otro ludo, la cenfralizacjón d^ recursos estatales en manos del Ejecutivo, con la 
que el Gobierpo Central Irace obras ep los sectores ixjpulares, le da a Fujimori mi amplio 
margen de populiuidad y seguridad ei> su pretendida reelección. En ese sentido, no le 
interesarla tina confrontación municijial con Andrade por cuanto pondría en riesgo su 
capital l̂oUtico y electoral. Esto indicarla que Cambio 90 - Nueva Mayoría no se 
presentarla a las elecciones mmiicipales del 98, en todo caso dejará en libertad a sus 
militantes para que lo llagan de la forma tuás variada sin que ello los comprometa 
pricialmenle.

Existe la posibilidad de que Andrade ante el desgaste fre sus alcaldes distritales participe 
solamente como una opción metro^xilitana, pues con ello mejorarla sus relación con 
distintos sectores sociales que le vjenep deiníuidando una moralización al interior de 
<Somos Lima=.

De ser asi las cosas, que sentido tendria mi acercamiento con Andrade, a sabiendas que 
en nada contribuirla a mía (icmnulacióu propia desde el movimiento social, que es 
taclible p nivel loca}:

En la orientación láctica, es correcto que nuestras fiierzas deben estar centrada en la 
ludia contra el Fujünorismo, pero ello no nos debe llevar a pasar ¡>or altó la critica a 
asiieclos que no consideramos positivo en la gestión municipal de Andr'ade.

La experiencias de ceptraUzación fienen que desarrollarse con autonomía e 
indei>cndencia tonto del Gobierno Central como del Gobierno Local, que plantee 
demandas al uno y al otro, se convierta es espacios de reinvindicaciones sociales y 
económicas y fortalezcan una propuesta alternativa al neoliberalismo salvaje.

Es prematuro definir alianzas clecloraíes. Lo que se deberla avanzar es un diagnóstico 
inicial de laa realidades en que actuamos y de definición de orientaciones generales que 
puedan ser aplicados a realidades especlficps. No olvidemos que en algmros disUitos la 
confrontación es con Caipbio 90 - Nueva Muyoria, mientras que en otros es con Somos 
Lima; y liay ctisoa que se dop contra ambos, como es en el Rimac.

Rimac, 11 de Marzo de 1997.
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PE OPOSICION DEMOCRÁTICA

Los Congresistas que suscriben acuerdan consliluir el BLOQUE 
PARLAMENTARIO DE OPOSICIÓN bEMÓCRÁTICA con la finalidad de 
coordinar acciones conjuntas en defensa del Estado de Derecho y los intereses de la 
población. Cada grupo parlamentario conserva su identidad. .

En el Pen'i de hoy tenemos un gobierno aütocrático. En el Congreso de la 
República impera la tiranía del oficialismo. Se legisla rrecucntemente contra los 
intereses nacionales, se impide toda función fiscalizadora y se restringe todo debate 
sobre los grandes temas dcl país.

El Poder Judicial y el Ministerio Público, están sometidos al poder político. El 
oficialismo al destituir injustamente a fres Magistrados del Tribunal Constitucional, 
ha destruido este alto Organismo desprotegiendo a la ciudadanía en la defensa de sus 
derechos. Muchos congresistas de la oposición colaboraron con el nombramiento de 
los Magistrados, hoy destituidos, convencidos de que el funcionamiento dcl Tribunal 
es vital para un auténtico régimen democrático. Sin embai-go, al percibir la verdadera 
intención del gobierno de politizar el Tribunal Constitucional, anunciamos que hemos 
acordado no integrar la Comisión que pretende seleccionar nuevos Magistrados.

Asumimos la defensa de la irrestricta libertad de expresión. La prensa 
independiente está .siendo agredida, prcicndiendo amedrentar a quienes investigan y 
denuncian la corrupción y .el abuso del poder. Por ello, estamos proponiendo la 
interpelación del Presidente dcr Con,sejo de Ministros. Ing. Alberto Pandoifi Arbulú, 
para que explique las declaraciones presidenciales ante la XXVII Asamblea General 
de la OEA y el comunicado emitido por el Comando Conjunto dé las Fuerzas 
Armadas contra la prensa nacional.

Promoveremos sesiones públicas para analizar la situación del país, denunciar cada 
nueva arbitrariedad, con.'jfruir propuestas que beneficien a las mayorías y a la vigencia 
dcl Estado de Derecho.

Nos proponemos también realizar visitas al inlerior dcl país, para informar de los 
hechos más significativos del período parlamehláHo orientando a la opinión pública 
nacional, en defensa de las libertades,democráticas, los derechos ciudadanos y la 
economía popular. En estas visitas acudirehlos a las Universidades, Colegios 
Profesionales, Municipios, y Organizacione.s Sociales y Gremiales del campo y la 
ciudad.'

Lima, 6 de junio de 1997,

06/06/1997
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Firmantes del ComMnicado del Bloque Parlamentario  
de Oposición Democrática

CONGRESISTA
Alva Orlandini, Javier
Avendaño Va|déz, Jorge
Barba Caballero, José
Barrón Cebreros, Xavier
Baitra Gon^áles, Angel Miguel'
Breña Pantoja, Rolando
Cáceres Velásguez, Roger
Cardoso Romero, Juan Francisco
Castillo Chirinos,.Arturo
Cerro Moral, María Ofelia
Chipoco Cáceda, Carlos
Ciccia Vásquez, Miguel Segundo
Del Castillo Gálvez, Jorge
Diez Canseco Cisneros, Javier
Donayie Lozano, Jorge Luis
Estrada Choque, Aldo Vladimir
Estrada Pérez, Daniel
Fernández-Baca de Váldez, Graciela
Flores Araoz Esparza, Antero
Flores Nano, Lourdes
Forsyth Mejla, Haroid
Gamarra Olivares, Ernesto
Ghilardi Alvarez, Freddy
Grados Beilorini, Alfonso
Guerra-Garda Cueva, Roger
Heresi Abdeinour, Moisés:
bajo Lazo, Manuel
Llerena Marotti, Antonio
Mantilla Campos, Agustín
Mohme Liona, Gustavo
Morales Costa, Luis Lastenio
Nuñez Román, Edgar
Pease Garda, Henry
Reto Neyra, Santos
Salazar Vargas, Jorge Napoleón
San Román Cáceres, Máximo
Santa María Silva, Alejandro Agustín
Towsend Diez-Canseco, Ana Elena
Velásguez Quesquén, Angel Javier
Vidade Correa, Elférez
Zumaeta Flores, César Alejandro

Con la reseiva de la parte final del 3 ^  párrafo
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Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos y Privados de Lima y Callao 
'• Fundada el 3 de abril de 1997

üatmmnn : MSgaBgfc littjg,'

Pronunciamiento

lALTO A LOS ABUSOS DE EDELNOR !

' Presentación

La Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos y Privados de Lima y Callao nace de 
la necesidad de los mismos usuarios de los distintos distritos de la Capital y de la Provincia 
Constitucional del Callao de asumir la defensa de sus intereses como consumidores. 
Inicialmente surge motivado por enfrentar los abusos cometidos por los concesionarios de los 
servicios eléctricos pero su finalidad es cautelar el derecho de los usuarios en todos los campos ; 
agua y desagüe, teléfono, bancos, arbitrios municipales y otros. •

La Asociación de Usuarios es una respuesta colectiva a la necesidad de defendernos 
frente a los atropellos de los grandes concesionarios de servicios que pretenden imponer las 
condiciones que más le favorecen ante la inercia del Estado que abandona su rol protector del 
interés de los consumidores y usuarios tal como lo obliga el artículo 65 de la Constitución 
Política del.Perú.

La Asociación de Usuarios reúne a dirigentes de organizaciones vecinales, propietarios 
de viviendas, micro, pequeños y medianos comerciantes e industriales, y usuarios en general de 
distritos como San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas, Carabayllo, San Martin de 
Porras, Rimac, Jesús Mafia, San Miguel, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, y de la 
Provincia Constitucional del Callao entre otros, quienes reaccionaron frente al cambio de redes 
y manipulación do medidores efectuados por EDELNOR S.A. y LUZ DEL SUR. Pero la 
Asociación no se limita a aquellos distritos. Está abierta a todos aquellos que deseen unir 
fuerzas para defender el derecho de los consumidores.

En este primer Pronunciamiento, fruto de largas reuniones de estudio y trabajo, en 
consulta con profesionales de distintas áreas, definimos nuestra opinión como Asociación y la 
hacemos pública para conocimiento dé la ciudadanía y las diversas entidades del Estado 
vinculadas a la problemática de los servicios eléctricos.

Nuestras afirmaciones se encuentran debidamente sustentadas y deseamos que sean 
tomadas en cuenta por todos los sectores públicos y privados a los que concierne ésta 
problemática, especialmente por el Congreso de la República adonde marcharemos 
masivamente a fin de entregar sendos ejemplares a la Presidencia del Congreso, a la Comisión 
de Energía, y a todos los grupos parlamentarios a quienes pedimos respalden nuestros puntos de 
vista que son los de los consumidores y usuarios de Lima y Callao.

29/ 05/1997
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ASPECTOS TECNICOS

1. NO EXISTEN FUNDAMENTOS TECNICOS PARA LOS CAMBIOS EN EL 
SERVICIO QUE PRETENDE IMPONER EDELNOR

1. 1. El nrobleina tiel cambio de redes subterráneas por aéreas.

El cambio de redes no tiene sustento técnico pues las redes subterráneas se hicieron en 
base a estudios técnicos debidamente sustentados y que se recuerde nunca han originado 
preocupación por riesgos de accidentes colectivos. Las redes subterráneas fueron diseñadas para 
el largo plazo previniendo el desarrollo de la ciudad y el crecimiento de la carga. Estas ofrecen 
las siguientes ventajas :

■I Ya están instaladas.
■ Su costo de inversión es mayor por ser más duraderas. 
M Son más seguras pues eliminan riesgos de accidentes.
■ Incrementan el valor del terreno y del autoavalúo.

r

El Cableado subterráneo nos protege ante posibles accidentes de tránsito, una cometa 
enredada en un conductor aéreo, una bombarda mal colocada como sucedió en Arequipa con la 
secuela de 35 muertos o el cruce con cables telefónicos que ha provocado muertes y accidentes 
ó cualquier otro hecho imprevisible de aciagas consecuencias.

Los pueblos no solo optaron libremente por redes subterráneas sino que asumieron el 
costo de las instalaciones. Es inaudito y abusivo que ahora una empresa pretenda cambiarlas por 
aéreas.

En la década del óO el cableado eléctrico se efectuaba de mañera subterránea. Es 
inadmisible técnica y socialmente que a ftnes del siglo exista un gran desorden debido al exceso 
de cables aéreos que dañan el paisaje urbano. La modernidad que supuestamente traerían los 
capitales foráneos por efecto de la privatización no es tal. Por el contrario cada vez es más 
difícil garantizar un futuro seguro y confortable para la metrópoli urbana.

4
El cambio de las redes subterráneas por redes aéreas -afirma EDELNOR- son gratuitas 

pero no dice que el costo de su instalación será incorporado al valor nuevo de reemplazo que se 
elabora cada cuatro años. En consecuencia, el gasto que realice será tomado en cuenta en el 
valor de distribución que se estableceré a partir de octubre y que tendrá una vigencia de cuatro 
años. Tampoco se dice que el gasto que se hace en las redes aéreas podría ser invertido en el 
mantenimiento de las redes subterráneas prolongando la duración de las mismas por muchas! 
décadas más.

Igualmente es falso que las redes aéreas representan una oferta económica mejor. Su 
costo de instalación es menor pero si se comparan los costos de operación, mantenimiento, y 
duración tendremos que mientras que la vida útil de las instalaciones y conexiones en lineas 
subterráneas pueden durar 5Ü años la vida útil de las instalaciones y conexiones aéreas es solo 8 
y 12 años. Las redes aéreas que usan cable de aluminio no son aconsejables para el litoral
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peruano debido a que lá humedad y los vientos provocan corrosión y abrasión a los conductores 
motivo por el cual su duración es menor.

La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de 
Ingeniería ya se ha pronunciado imparcialmente al respecto : <No existe ningún sustento que 
avale un cambio de las redes subterráneas y las aéreas o viceversa=.

La Municipalidad de Lima Metropolitana también se ha pronunciado este año en un 
voluminoso informe, técnico elaborado por la Dirección de Obras y Renovación Urbana luego de 
una detallada supervisión de obras efectuadas por EDELNOR concluye que <el sistema 
subterráneo es más conveniente, teniendo en cuenta consideraciones de estética y orden en 
cuanto a Entorno Urbano, y que las <deficiencias= como hurto, mantenimiento, etc. , son al final 
de cuenta gastos operativos de la Empresa, es decir de trasfondo económico, que no deberían 
primar antes del desarrollo coherente y ordenado del Ambito Urbano, mucho menos en el 
proceso de recuperación de la ciudad que nos atañe=.

En consecuencia no existe técnicamente hablando ningún fundamento de valor para el 
cambio de redes que pretende imponer EDELNOR pues en ningún caso ha mostrado estudios
específicos que demuestren que las redes subterráneas son obsoletas o están en un grado de 
deterioro irreparable.

1.2. La reducción del limíte de potencia máxima de caiga reduce la calidad del servicio.

La empresa EDELNOR S.A., sin consulta de nadie y sin autorización de los usuarios 
viene cambiando sorpresivamente los fusibles por interruptores termomagnéticos que reducen 
la máxima intensidad de uso de 30 a 16 amperios. La colocación de estas llaves constituye un 
abuso y un perjuicio a la calidad de servicio expresada en la máxima potencia de carga 
adquirida consuetudinariamente por los usuarios. Los usuarios sólo podrán usar focos de baja 
potencia y verán recortadas sus poisibilidades de tener terma o ducha eléctrica o microtalleres.

Denunciamos esta' grave interferencia en la calidad del servicio y rechazamos por 
absurdos y discriminatorios los argumentos que esgrime EDELNOR S.A. en el sentido qúe 16 
amperios es una potencia de carga suficiente para una vivienda. Tal reducción de potencia^ 
explica el mal funcionamiento y el deterioro que sufren los artefactos domésticos de la mayoría 
de hogares a quienes se les ha instalado estas llaves termonagnéticas en reemplazo de los 
fusibles de corriente.

1.3. EDELNOR S.A. conidtc un uravc delito al manipular los medidores.

Hemos detectado que los brutales incrementos en el pago por consumo de energía 
eléctrica están asociados directamente a la manipulación de los medidores efectuada por 
EDELNOR quién habría calibrado a los medidores para que registren un mayor consumo. Esta 
es la única explicación lógica al hecho de que los usuarios reciban facturaciones por consumo 
mucho mayores luego de la manipulación de sus medidores mientras que su consumo habitual 
real no ha sufrido niimuna variación.
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Denunciamos el atropello que viene cometiendo EDELNOR al manipular los medidores 
sin la autorización de los usuarios o propietarios de los inmuebles intervenidos. Toda 
verificación o evaluación de medidores debe ser con la autorización de los usuarios o dueño del 
inmueble. Alertamos a los usuarios a no dejarse sorprender y verificar los cambios en el registro 
del consumo. La Fiscalía, el Defensor del Pueblo, OSLNERG y el Congreso de la República 
deben investigar estos hechos efectuando una contrastación de medidores autónoma e imparcial 
a fin de verificar nuestra denuncia.

ASPECTOS LEGALES

2. NO EXISTEN FUNDAMENTOS LEGALES PARA LOS ABUSOS DE EDELNOR

2.1. Ninguna norma autoriza el cambio de redes.

A pesar de las montañas de papel y palabras que EDELNOR responde ante cualquier 
reclamo no puede exhibir ningún artículo de la Ley de Concesiones Eléctricas, de su 
Reglamento o del Contrato de Concesiones que le faculte a efectuar cambios en el servicio. 
único que señalan tales documentos es que los concesionarios deben <conservar y mantener 
sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente=. ¿En qué 
momento dice que se deben cambiar? Mucho menos algo que nos ha costado a los pueblos.

EDELNOR no ha consultado a nadie la decisión de cambiar las redes pues suponiendo - 
en el peor de los casos- que mantener las redes subterráneas elevarán las tarifas (amenaza ilegal 
y falsa de EDELNOR ante humildes usuarios pues las tarifas son iguales para todos 
independientemente que la red sea aérea o subterránea) por qué no se responde en que 
porcentaje aumentarían y por qué no se le brinda n los usuarios la posibilidad de escoger entre la 
alternativa de mantener las redes o cambiarlas. ¿Por qué EDELNOR ya decidió y pretende a la 
fuerza -enjuiciando a quienes se oponen- imponer un cableado aéreo que la población rechaza 
de plano. • ■

El apone que se hizo para instalar las actuales redes subterráneas forma un patrimonio,^ 
importante que el Estado transfirió a EDELNOR sin efectuar ningún reembolso a quienes- ifiP 
sufragaron. Dicho patrimonio no puede ser minimizado o ignorado pues tales redes costaron al 
nuestras familias y constituyen un sistema de distribución eficiente y seguro para la sociedad.

‘ 2.2. El ILstado no n ro tetfe  a los coii.su iiiidores.

Existe una gran irresponsabilidad por parte del Estado en el control y fiscalización de los 
servicios eléctricos. La legislación y la normatividad de control está dispersa y no hay quién 
verifique estrictamente su cumplimiento. INDECOPI rehúsa su responsabilidad en el control de ! 
los servicios públicos y la Dirección General de Electricidad aboga por el sistema adaptado de ' 
EDELNOR como la última maravilla.

Cuando los usuarios denunciamos las fallas de instalación, la improvisación de las obras, 
no hay quién atienda a los usuarios. Los gobiernos locales reciben denuncias de obras mal
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hechas, efectuadas apresuradamente por empresas subcontratadas que actúan en función de 
cumplir a menor tiempo y costo posible el kilometraje de red instalada. Pero si los Gobiernos 
Locales en uso de sus atribuciones de planificar el acondicionamiento territorial y la 
conservación del medio ambiente piden conocer y evaluar el impacto de las obras que ejecuta 
EDELNOR ésta empresa rechaza cualquier intervención amparados supuestamente en la Ley de 
Concesiones Eléctricas que según ellos a todo ios faculta sin control ni mediación de ningún 
organismo que evalúe sus proyectos.

Saludamos a las Municipalidades de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, San isidro, San 
Miguel, Surquillo, éntre otras que han hecho y pretenden hacer respetar su fuero de Gobierno 
Local atendiendo a la exigencia de los usuarios. Instamos a que las demás municipalidades sigan 
su ejemplo y convocamos a las municipalidades de los distritos de Lima y Callao, en especial a i
los alcaldes Alberto Andrade Carmona y Alex Kouri, a unir fuerzas a fin que se respete el fuero '
municipal y la calidad de vida de los usuarios.

Saludarnos y respaldamos la propuesta formulada por la Municipalidad de Lima que en 
su informe técnico . señala que es obligación del Gobierno Local exigir que la llamada 
comunicación de los trabajos que debe efectuar EDELNOR a las municipalidades debe ser más ^  
bien una SOLICITUD DE AUTORIZACION de trabajos en la via pública . Esta propuesta se 
ampara legalmente en la Ley Orgánica de Municipalidades No. 23853, en el reglamento de 
Ejecución de Obra en Via Pública aprobado por Acuerdo de Concejo No. 398-80 del 18 de julio 
de 1980, en concordancia con los artículos 188 y 189 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, teniendo en cuenta que dicha Ley los faculta a <usar’ a título gratuito el suelo y 
demás, obviando los pagos por derechos por <uso de vías=, mas no los derechos por <ejecución 
de obra=.

El desprecio que manifiesta EDELNOR no es solo hacia los usuarios de menores 
ingresos sino también hacia los Gobiernos Locales. Al respecto debemos expresar que si bien las 
obras de electrificación y la eficiencia del servicio son de responsabilidad de EDELNOR ellas 
no pueden contravenir ni superponerse a la Infraestructura Urbana y el Entorno Urbano que son 
facultades exclusivas de las municipalidades a las cuales no pueden ni deben renunciar. En 
consecuencia las municipalidades distritales deben imponer las correspondientes multas y 
sanciones por la deficiente ejecución de los trabajos, acumulación de desmontes y postes en lá 
via pública, falta de señalización y seguridad en los trabajos ejecutados e inadecuada reposición 
de pistas y veredas. Estas medidas tienen amparo en el régimen de aplicación de sanciones 
según la ordenanza 061 del 22 de junio de 1994 y la Ley de Concesiones no faculta a la empresa 
EDELNOR a cometer las infracciones mencionadas en contra de la comunidad.

Exigimos a las autoridades el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código 
Eléctrico, del Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad, las 
Normas de Distribución de la Dirección General de Electricidad, la Guia de Fiscalización y el 
Dispositivo de Penalizaciones, los reglamentos de la Cámara Peruana de la Construcción y los 
dispositivos municipales relacionados al tema.

Mientras tanto no aceptamos los argumentos esgrimidos por EDELNOR. Ninguno de 
ellos vale la seguridad, tranquilidad y ornato que los ciudadanos y usuarios del Perú 
reivindicamos para nuestra patria. Los peruanos de hoy y siempre, orgullosos de nuestro 
patrimonio cultural, social y urbano-espacial exigimos a las autoridades poner treno a los abusos 
de EDELNOR S.A..
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ASPECTOS SOCIALES

3. EDELNQR OBRA POR SU AFAN DE LUCRO DEJANDO DE LADO TODO 
CRITERIO SOCIAL Y NACIONAL

3.1. EDELNQR no tiene resneto por los usuarios ,

r ' :

EDELNOR diseña su política en función exclusiva de incrementar sus ganancias dejando 
de lado todo criterio social y nacional. Sin ningún fundamento ha insultado a los ciudadanos 
peruanos acusándolos de robo de energía en proporciones tan absurdas que luego ha debido 
rectificarse . EDELNOR no ha ofrecido estudios puntuales que acrediten que las pérdidas o 
fugas de energía sean responsabilidad de los ciudadanos cuando puede deberse también a otros 
factores dé índole técnico. El maltrato que efectúa EDELNOR es inconcebible en una sociedad 
donde se respeta la condición ciudadana.

Los accidentes ocurridos el año pasado en el que un obrero subcontratista de EDELNOR^ 
murió electrocutado es una prueba de ello. Asimismo lo es la tragedia del Puente Grau en 
Arequipa, o el ocurrido recientemente en Chosica en que la cercanía de un cable eléctrico y un 
cable telefónico provocaron en flujo que llegó a ocasionar la muerte inmediata del usuario que 
tocó el teléfono y del vecino que se acercó a auxiliarla. Todo ello son pruebas tangibles de que 
la vida de los usuarios están en peligro con las redes aéreas pues los riesgos son mayores y 
existe un grave relajo en el control de los sistemas de protección.

M

Como Asociación de Usuarios invocamos a todos los sectores de la sociedad, 
especialmente aquellos que por su mandato tienen el deber de escuchar a la ciudadanía y 
aquellos funcionarios de la administración que deben ser diligentes en su función social atender 
nuestra petición de que EDELNOR debe ser controlada y fiscalizada por su actuar irresponsable 
y el cambio de redes que pretende no está amparado por la ley. Por el contrario representa un 
incremento en los riesgos que pone en peligro la persona humana que es el máximo bien que 
protege la Constitución Política del Perú. ^

3.2. La racionalización de cnerttía fiivorecc el afán  de lucro y e.s con trario  al interés social '

EDELNOR S.A. orienta su política con un criterio de mínima inversión y máxima 
ganada al cual denomina sistema económicamente adaptado pero que arbitrariamente abandona 
el lado social y humano del problema que es primordial. La restricción de energía mediante 
interruptores termomagnéticos son abusivos e injustificados. Se colocan de sorpresa, sin tomar 
el criterio o interés de los usuarios, sin evaluar su consumo habitual real y con un desprecio por 
las condiciones de vida de las familias más humildes imponiendo niveles artificiales y 
categorías entre los usuarios lo cual es abusiva discriminación social y económica por medio del 
consumo.
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mayor empleo, aporta nías rentas fiscales y lo más importante : rcdüce la dependencia externa.
' Al emplear aluminio'estaremos siempre sujetos a los cambios de precios internacionales por 

electo de variaciones en la cotización de los metales y por políticas gubernamentales

Este aspecto no debe ser ignorado. Está vinculado a un aspecto esencial de la economía 
nacional que refuerza aún más el criterio de por qué debe preservarse el sistema de cableado 
subterráneo. El uso. del cobre es una inversión de carácter estratégica, a largo plazo más 
adecuada en urbes, zonas industriales y cercanas al mar. El aluminio puede ser suficiente en 
zonas rurales poco contaminantes.

4.2. La política de concesiones debe ser corregida.
i

El trasfondo de la política de abusos de EDELNOR S.A. es la concepción oculta en la 
política de privatizaciones que se ha esmerado en brindar todas las facilidades para atraer el 
capital foráneo como Si fuera la panacea a la solución de nuestros problemas y ha descuidado 
^tablecer los mecanismos necesarios para un eficiente control y fiscalización de los 
fPncesionarios quienes actualmente se sienten avalados para cometer todo tipo de atropellos 

'^ n te  los indefensos .usuarios supuestamente amparados en la Ley de Concesiones Eléctricas.

Ni la ley de concesiones ni su reglamento amparan los abusos qüe se vienen cometiendo. 
Pese a ello estimamos necesario la revisión de la Ley de Concesiones Eléctricas para incluir 
normas expresas que prohíban el deterioro en la calidad del servicio por medio del cambio de 
redes, la incorporación de dispositivos que reduzcan la intensidad de potencia del suministro 
eléctrico. Sin embargo nos reafirmamos en que de ningún modo el actual marco legal justifican 
los cambios que ÉDELNÜR S.A. pretenden imponer.

El Estado al entregar a EDELNOR la concesión de la distribución de la energía eléctrica 
ha creado un poderoso monopolio que prácticamente ha confiscado el patrimonio social 
invertido en las redes de distribución subterránea y que amenaza apropiarse de los bienes y 
rentas de los usuarios mediante cobros exagerados y arbitrarios.

Recogiendo el sentir de los peruanos que vemos vulnerado el interés público anunciamos 
nuestra resolución para luchar por exigir la e.xpropiación de la empresa EDELNOR S.A. si ésta 
persiste en el cambio de redes subterráneas instaladas por redes aéreas, si no suspende la 
instalación de llaves termomagnéticas reductoras de la intensidad de potencia y si no restablece 
el nivel correspondiente a los medidores que ahora han sido calibrados a su favor registrando un 
mayor consumo. Iniciaremos una campaña metropolitana, calle por calle, pueblo por pueblo, 
distrito por distrito, para efectuar una gran consulta que se pronuncie por la EXPROPL-VCION 
DE LA EMPRESA CONCESIONARIA EDELNOR S..A. En tai sentido exigiremos al Estado 
peruano recoja el sentir ciudadano y en saKaguarda del interés público vulnerado por 
EDELNOR S.A. convoque a una nueva Licitación Pública internacional en la Cual , previas las 
precisiones y modificaciones pertinentes en la Ley de Concesiones Eléctricas, se garantice 
plenamente el respeto irrestricio a los derechos e intereses'de los ciudadanos peruanos.

Lima, 29 de mayo de 1997
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L E . 07174605 

Base Independencia

An¡>el Caínacho Lon{¡a 
L E . 08085263 

Base San Martín de Porras

Lic.Juan Echevarría Mejía 
L .E :06863360 

Base Comas-Collique

Jienito Mamani Cariieña Carlos Díaz Moreno Héctor Clmn<;a Morales Rafael Camana Vergaray 
LE. 09090037 L.E. 25417329 ' LE.06278317 L.E. 08101955

Base San J. de Luriganclio Base Callao Base Jesús María Base Rimac

Por el Com ité Consultivo ;

Jorge Agiirto Agailar íng. Fernando Román Crihillero Ing. Carlos Estevas üstolozu

Miguel Figueroa Ing. Jesús Palacios
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Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos y Privados de Lima y Callao
-Fundada el 3 de abril de 1997-

Ante los distintos problemas de servicios que aquejan a los consumidores (energía eléctrica, agua 

y desagüe, teléfono, arbitrios municipales, tasas de interés, y otros) liemos constituido La Asociación de 

Usuarios de los Servicios Públicos y Privados de Lima y Callao. Esta entidad está integrada por distintos 

distritos de Lima y Callao y surge paia defender la economía de la población por los cobros excesivos de 

los servicios así como la mala calidad de los mismos. Frente a los problemas suscitados por la empresa 

EDELNOR en esta ocasión nos dirigimos a la opinión pública en general a fin de manifestar lo 

siguiente :

Pronunciamiento

ALTO A LOS ABUSOS DE EDELNOR
t

■ NO al cambio tic redes subterráneas por redes aéreas.
■ NO a la manipulación de medidores que reducen la potencia y carga 

registran un mayor consumo en perjuicio de los usuarios.
■ NO al aumento abusivo de tarifas eléctricas.

l-LAS REDES SUBTERRANEAS SON MAS SEGURAS, DURADERAS, DAN MAYOR 
VALOR A NUESTROS TERRENOS Y HAN SIDO PAGADAS POR LOS USUARIOS, POR 
LO TANTO NO DEBEN SER CAMBIADAS. .

2. LAS REDES AEREAS SON MENOS DURADERAS, AUMENTAN LOS RIESGOS DE 
ACCIDENTES Y SON MENOS SEGURAS PUES DIFICILMENTE SE CUMPLEN 
ESTRICTAMENTE LAS NORMAS DE SEGURIDAD.

J. LAS REDES SUBTERRANEAS UTILIZAN CONDUCTORES DURABLES DE COBRE 
PERUANO MIENTRAS QUE EL CABLEADO AEREO UTILIZA CONDUCTORES DE 
ALUMINIO i m p o r t a d o CORROSIBLES ANTE EL CLIMA DEL LITORAL PERUANO.

4. LOS MEDIDORES MECANICOS Y LOS FUSIBLES TERMOMAGNETICOS QUE
INSTALA EDELNOR EN LOS MEDIDORES REDUCE A MENOS DE LA MITAD L
CALIDAD DE POTENCIA (AMPERIOS) QUE RECIBEN LOS USUARIOS CUAND 
ADMINISTRABA ELECTROLIMA DAÑANDO GRAVEMENTE LA CALI DAD DE 
SERVICIO.

5. LA CALIBRACION DE MEDIDORES EFECTUADA POR EDELNOR REGISTRA UN 
MAYOR CONSUMO Y FAVORECE A EDELNOR. DENUNCIAMOS ESTA • ILEGAL 
MANIPULACION.

6. EL ESTADO DEBE DEFENDER EL INTERES DE LOS USUARIOS Y CAUTELAR LA 
SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD. DE NO 
ADAPTARSE EDELNOR A ESTAS EXIGENCIAS EXIGIMOS AL ESTADO EXPROPIAR 
A EDELNOR Y CONVOCAR A UNA LICITACION INTERNACIONAL DONDE 
PARTICIPEN CONCESIONARIOS QUE SE COMPROMETAN A RESPETAR EL 
INTERES DE LOS USUARIOS.

JiuívtísiSde junio , 3 p.ni. GRAN MARCHA DE USUARIOS AL CONGRESO
DE LA REPUBLICA.
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ENCUENTRO NACIONAL DE ALCALDES RURALES
(Documento borrador de la CCP para !a convocatoria)

PRESENTACION

A nivel nacional , en los últimos 12 años, en unas provincias más que en otras, dirigentes y ex-dirigentes de Comunidades 
Campesinas, organizaciones de pequeños productores agropecuarios. Rondas Campesinas y Asociaciones de Mujeres, así como de las 
federaciones bases de la CCP, participaron en las contiendas electorales municipales logrando ser alcaldes y regidores. Algunos de 
ellos han podido mantenerse por tres periodos consecutivos, principalmente en los distritos y provincias con poblaciones 
mayoritariamente rurales.

Esta experiencia se ha llevado a cabo por iniciativa individual o de grupo, sin objetivos colectivos claros de lo que se quería lograr con 
la participación de representantes campesinos en el gobierno local de los pueblos. Esta nos parece ser la principal causa, que muchos 
de ellos se apartaran de las organizaciones campesinas y sociales, esto provoca un divorcio entre las organizaciones que los respaldo 
dejando de lado los intereses y necesidades de sus pueblos.

Desde la Confederación Campesina del Perú, Junto con otras organizaciones e instituciones como; Red Interamericana de Agricultura 
y Democracia (CCP-RIAD CONTINENTAL),ConseJo Peruano para la Autogestión, William Moreno, (COPPA); Seminario de 
Investigación permanente Agrario, Víctor Caballero, (SEPIA); Centro de Geografía Aplicada de la PUC Idelgardo Córdova; Propuesta 
Ciudadana, Santiago Pedraglio; Coordinadora Rural, Dante Vera; CEAS, Yuri Cahuata; Bartolomé de las Casas, Bignolia Porcel; 
SER, CEDIAG, Benito Matzuara; Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE. Esta coordinando la convocatoria al prim er 
encuentro nacional de alcaldes rurales, en el cual sea posible iniciar el análisis y la sistematización de las distintas experiencias en 
los gobiernos locales rurales, algunas con cierta posibilidad de replicabilidad y otras en que, como lo han señalado los propios 
campesinos <después de haber llegado al sillón municipal se olvidaron de las promesas, pero lo que es peor siendo dirigentes 
campesinos ahora están en contra de las mismas organizaciones campesinas, y de sus dirigentes= por que triunfaron con el apoyo del 
gobierno o se encuentran dentro del partido gobernante, por lo que consideran que las organizaciones campesinas y la CCP ya no les 
es ú til, considerándose entre la oposición y el oficialismo.

S.F.
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OBJETIVOS

( Objetivos que nos permitan hacer una propuesta sostenibie entre los gobiernos locales y las organizaciones agrarias y sociales)

1. - Buscar los mecanismos que permitan relacionar los gobiernos locales con las necesidades de desarrollo rural sostenibie de las
organizaciones de productores agropecuarios y comunidades campesinas.

2. - Garantizar para los siguientes periodos y gobiernos locales un plan de desarrollo integral que contemple la propuesta de desarrollo sostenibie
y sustentable para su localidad, que trascienda en tiempo que normalmente es de tres años para alcaldes y regidores.

METAS

1. - Contar con una propuesta de desarrollo integral sostenibie a partir de la sistematización de experiencias de los gobiernos locales, y su
relación con las organizaciones sociales y de productores, y ponerla a disposición de los diferentes protagonistas involucrados en el tema.

2. - Intercambiar experiencias de los alcaldes asistentes de las distintas regiones para encontrar novedosos modelos de gestión del desarrollo
mral formas de articulación con organizaciones que se haya tenido en las distintas zonas del país: Región andina, la costa y lá selva.

3. - Convalidar las mejores experiencias para que sirvan de auto-formación de los propios actores y buscar la inter-relación entre la zona urbana
y rural, e interesados y tengan las posibilidades de lograr un gobierno local.

ACTIVIDADES

1. - Hacer una relación de los alcaldes y regidores vinculados o no a la CCP, que estén impulsando nuevas formas de gobierno locales junto a
otras organizaciones e instituciones de su zona, y que podrían asistir al primer encuentro.

2. - Contactar con instituciones que han trabajado el tema de participación ciudadana y gobiernos locales o regionalización, así como con
congresistas de las república; con la finalidad de producir documentos que ayuden al debate, invitarlos para la exposición de algún tema,
coordinar el local y buscar cofinanciar el encuentro.
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3.-

4.-

Durante el encuentro propiciar un mayor intercambio de experiencias en los participantes, enviando con anticipación un guión que les sirva 
de guia para centrarse en los aciertos y errores de la experiencia (guión a ser redactado por Santiago P.) para conseguir un buena 
presentación de sus experiencias.

Establecer una relación mas continua y fluida con los diferentes alcaldes y regidores del país con la CCP y las instituciones que 
impulsamos este trabajo ( lo que podria resultar después de la reunión con las distintas ONGs ) para de ser posible formular convenios de 
trabajo socio político y técnico con los alcaldes y organizaciones agrarias y campesinas de sus zonas.(provincias y distritos)

5.- Inmediatamente después del encuentro'producir las conclusiones y publicar material, que servirá para un segvmdo encuentro y para apoyar 
los potenciales candidatos a los municipios.

Cuestiones que se deben tomar en cuenta;

B Hacer una convocatoria no solo de alcaldes vinculados a la CCP.
E Estar muy claros de los que se quiere sacar de este evento.
■ Debe ser un encuentro con características de taller o seminario que clarifique los mejores modelos de gestión para el desarrollo rural.
B Debemos insistir mas que en el numero es en la representatividad y la calidad de los participantes.
B Preparar un documento sobre temas de vital importancia para los alcaldes y sobre el tema de desarrollo sostenible; que se pueda oferta en

este evento.
B  Tomar en cuenta la calidad y la representación de los asistentes ; %
B Traer documento en base al guión sobre sus experiencias de los participantes.
B Presentación de experiencias con panelistas profesionales que con sus preguntas se ayude a mejorar las ponencias.

B Propuesta de programa;
Primer día.

B Presentación de experiencias (conseguir de 10 a 12 experiencias de las distintas Regiones.
Segundo día

B Modelos de gestión, y modificación legislativas.
Tercer día.

B Trabajar una plataforma de desarrollo rural.
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RELAaON DE INSnTüaONES QUE ASISTIRAN EL JUEVES 3 DE JULIO A LA REUNIÓN EN CCP A LAS 8.30. AM.

■ CCP (Callos, Lorenzo, Everardo, María Luisa, Carola)
■ RIAD ( Antonio Moreno, Coordinador ).
■ SEPIA, Animador Nacional RIAD ( Víctor Caballero).
■ PUC ( Idelgardo Córdova).
■ GRUPO PROPUESTA CIUDADANA ( Santiago P.)
■ COPPA(William Moreno).
■ CEAS ( Yuri Cahuata)
■ SER ( Femando Romero)
■ C. R. (Dante Vera)
■ HARTOME DE LAS CASAS ( Bignilia Porcel)
■ RETABLO (José Dechave)
■ MESA Nacional de Desplazados, ( Juan Mendoza)
■ AMPE ( Arq. Julio Guerrero)
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Congreso do la Hopúblicá
R E C I B I D O

11 m  1997
H ora:__
Firma:.

IRÁMIIE OOCUMENfARIO

Denuncia Constitucional contra el Doctor Francisco Javier Acosta  
Sánchez, vocal del Tribunal Constitucional, por vio lación de los Arts.  
107 y 201 de la Constitución, ai atribuirse personalme nte facultades  
que corresponden al Tribunal Constitucional.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE:

Javier Diez Canseco Cisneros, identificado con L.E. N ” 06256182.  
señalando domicilio en mi despacho parlamentario, en  mi condición  
de Congresista de la República, al amparo de! Art. 99  de  la 
Constitución y del Art. 89  del Reglamento del Congres o, a usted  
digo:

Que vengo a plantear denuncia constitucional contra  Francisco  
Javier Acosta Sánchez, vocal del Tribunal Constituc ional, por violación de  
los Arts- 107 y 201 de la Constitución, al atribuirse facultades que  
corresponden al pleno del Tribunal Constitucional.

Mi denuncia se sustenta en el.hecho de que el infracto r pretende  
irrogarse la facultad de ejercer la iniciativa legis lativa a nombre del Tribunal  
Constitucional, usurpando una función que solo corr esponde al colegiado  
de este. Con tal objeto ha remitido el oficio N" 164-9 7-P /TC , 
suscribiéndolo como "Vicepresidente encargado de la Presidencia" del  
Tribunal Constitucional, para presentar proyectos d e ley ante el Congreso,  
los mismos que han dado origen a los Proyectos de Ley N" 278 6  y 2787.

FUNDAMENTOS DE NUESTRA DENUNCIA.

Los hechos.

1. El denunciado remitió al señor Presidente del Congre so de la
República el oficio N" 164-97 -P /TC , de 5 de junio de 199 7, suscribiéndolo
como "Vicepresidente encargado de la Presidencia" del Tribunal
Constitucional. El oficio contiene 2 proyectos de ley , proponiendo la
ampliación de las Disposiciones Transitorias de la Ley 26435 , Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional.

2. El cuerpo del oficio N” 164-97-P /TC  señala:

"Tengo el honor de dirigírmela usted con la finalida d de presentar,
por su intermedio, al Cohgréso de la República, dos proye ctos de
ley, alternativos, a efecto de posibilitar el funcio namiento del
Tribunal y resolver las causa’que fueron vistas en audi encia pública
por un mayor número de magistrados, así como celebr ar los plenos
en los que se conozcan y acOerden asuntos administrativ os."
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Ordenamiento constitucional y legal referente al de recho de iniciativa del  
Tribunal Constitucional.

3. La formulación de proposiciones legislativas está  normada por el Ari.
107 de la Constitución, que dice;

Art. 107 .- El Presidente de la República y los congresi stas tienen  
derecho de iniciativa en la formación de las leyes.
También tiene el mismo derecho en las materias que les so n propias  
los otros poderes del estado, las instituciones públic as autónomas,  
los municipios y los colegios profesionales. Asimismo  lo tiene los  
ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conf orme a ley.

4. El funcionamiento del Tribunal Constitucional está normado, en la
Constitución, por el A rt, 201, el cual señala:

Art. 2 0 1 .- El Tribunal Constitucionai es eí órgano de control de la  
Constitución. Es autónomo e independiente. Se compo ne de siete  
miembros elegidos por cinco años. ■

5. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley 2 64 35 , señala la
forma en que este organismo ejerce sus funciones y fac ultaoes
constitucionales. Su Art. 4  señala el quórum por el cual  toma decisiones
sobre cada uno de estos temas:

Art. 4 .- El quórum del tribunal es de seis de sus miembros. .
El Tribunal resuelve y adopta acuerdos por mayoría sim ple de votos  
emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de la demanda de  
inconstitucionalidad o para dictar sentencia que de clare la  
inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, cas os en los  
que se exigen seis votos conformes.

6. El Art. 6 de esta Ley establece las funciones del Pre sidente del
Tribunal Constitucional:

Art. 6.- El Presidente representa al tribunal. Lo c onvoca y preside;  
adopta las medidas para su funcionamientos; comunica a l Congreso  
las vacantes y ejerce las demás atribuciones que le señ alan esta ley  
y su reglamento.

Antecedentes inmediatos.

7. El 28 de mayo del presente el pleno del Congreso aprob ó, por
mayoría, las Resoluciones Legislativas números 002 , 003 y 004-97-C R ,
por las cuales se destituía a Ibs señores magistrados con stitucionales
Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revo redo Marsano de
Mur. i'
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8. La destitución se sustentaba en la conclusión de que "Los
Magistrados (...)  han infringido ia Constitución po r atribuirse ia
representación de! tribuna!, que es de siete miembr os a! 'resolver' solo tres
de ellos el Recurso de Aclaración presentado por el  Colegio de Abogados
de Lima, e! 20  de enero de! presente año, sin que se h aya convocado y
reunido el tribuna! con e¡ quórum correspondiente, para deliberar sobre
este pedido, n i se haya votado y aprobado dicha res olución. "

Evidencias que se desprenden.

10. El denunciado pretende irrogarse la facultad de e jercer la Iniciativa
legislativa a nombre del Tribunal Constitucional. Con  tal objeto ha remitido
un oficio N" 164-97 -P /T C  "con la finalidad de presenta r (...) al Congreso de
la República, dos proyectos de ley (...)" , según se ñala.

11. ' De acuerdo al Art. 107 de la Constitución, el eje rcicio de la iniciativa
legislativa está comprendida como una facultad corp orativa del Tribunal
Constitucional: "También tienen el mismo derecho en las materias qu e les
son propias los otros poderes de! Estado, las insti tuciones públicas
autónomas (...)" . Por  lo tanto, tal ejercicio requiere de una decisión
adoptada por el pleno del Tribunal.

12. Aún cuando el infractor pretendiese sustentar -co mo no ha hecho-  
su actuación en el hecho de ejercer la representación  del Tribunal
Constitucional, ya que suscribe la iniciativa como "Vicepresidente
encargado de la Presidencia", esto no valida su acci ón. La facultad de
"representación" establecida por el Art. 6 de su Ley Or gánica y que
corresponde al vicepresidente en caso de impedimento  del Presidente, no
puede comprender aquellos actos que por mandato de la  Constitución son
privativos del organismo constitucional.

13. Los antecedentes de las Resoluciones Legislativas n úmeros 002,
003  y 004-97 -C R  dei Congreso parten de un razonamiento similar al de la
presente denuncia constitucional: que una parte del t odo no puede
atribuirse la representación del organismo para el ejercicio de las facultades
y funciones constitucionales.

La diferencia de ambos casos estriba en que en las de stituciones no existía  
un mandato constitucional expreso Contra la conduct a de los magistrado^  
y mas bien existe una práctica jurisdiccional que av ala su actuación y un  
acuerdo previo del Pleno del Tribunal que los autori zaba a resolver. En este  

caso existe mas bien un mandato constitucional que perfila claramente al
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titular corporativo del derecho de iniciativa legis lativa y no existe un  
acuerdo del Pleno del Tribunal.

Por lo expuesto.

Señor Presidente de (a Corriision Permanente:

AI amparo del A rt. 99  de la Constitución ’ y del Art. 89  del  
reglamento del Congreso, solicito que se inicie el pr ocedimiento de  
Denuncia Constitucional contra el magistrado del Trib unal Constitucional  
Francisco Javier Acosta Sánchez.

OTRO SI DIGO:

Adjunto como prueba instrumental la copia del Oficio N " 164-97-  
P/TC de 5 de junio de 1997 , conteniendo sus dos Proyectos  de Ley.

Lima, 10 de junio de 1997

%

CDI - LUM



RESUMEN DE IN V E S T IG A C IO N  PO LIC IAL QUE S IN D IC A  A  M A R IO  RAUL  

ORÉ Y U P A N Q U I ("P IC O T A ") C O M O  A U TO R  DEL A TE N TA D O  C O N TR A  EL  

V EH ÍC U LO  DEL C O N G R E S IS TA  JA V IE R  DIEZ CANSECO  EL 1 9 . 3 .9 7

I. D A TO S  GENERALES:

Investigación:

Fiscal:
Juez:

Expediente:

A tes tad o  N° 0 48 -lC -D lD C O L , de la División de  

Investigación  de Delitos Contra la Libertad -D ID C O L-,  

que está al m ando del Coronel PNP-PT Hernani. El je f e  

del equipo de investigación fue el C om andante Rejas.  

Dra. Fara Cubillas Rom ero.

Lorena Alessi Janssen, Juez Especializado en lo Pena l  

C orpo ra tivo  Nacional (los juzgados corporativos est án  

especia lizados en delitos com p le jo !, en este caso l os  

com etidos en banda). '

N° 2 7 4 -9 7 .

Detenidos: .

1. Luis Alberto HUAMANÍ ELGUERA ("Chato Lucho"). Miembro de "Los Comandos"

2. Julio Leónidas H U A M A N Í ELGUERA ("To m b o").

3 . M anuel Ram ón N A V A R R O  R AM ÍR EZ ("M orocho ").

4 . Carlos G ilberto  S A N C H E Z RO M ERO . '■

5. Kennedy Basilio C A L IX T O  REYES ("O yuqu i").

6. M ario  Raúl ORÉ Y U P A N Q U I ("P ico ta "). *

7. A lejandro GUTIÉRREZ LLERENA ("G ringo").

No habidos:

1. Wtlber CHOQUE ESCOBAR *
2. A rm ando  M eza  "Z apa tón "

3 . "Edgar"

4. "Cabezón" ^
5. "Jo rg e"*

6. "Flaco" *

Lo nom bres som breados, y con * son los que son sind icados por Oré  

com o partíc ipes del a ten tad o  contra la cam ioneta  de  Diez Canseco.

De los partíc ipes en ese a ten tad o , salvo O ré, todos  están no habidos.

La Banda de Los C om andos es la Banda de los Herm ano s Huam aní.

El A tes tad o  concluye que los señalados conform an la "Banda de los  

C om andos", cap itaneada por los herm anos H uam aní. A esta fue a la que el  

M in is tro , del In terio r, Gral. Juan Briones Dávila, le atribuía la autoría del  

aten tado
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contra el vehícu lo  de Diez Canseco, según su in form e leído en la sesión del

Congreso de 2 6 .3 .9 7  y ra tificado  en su exposición a nte el Pleno el 3 .4 .9 7

Detenciones.

• El 1 7 .5 .9 7  se produce el robo de la Nissan Path find er de Carlos Vásquez  

Echevarría. La D ID C O L, que había m ontado el Plan CO SEPA, según  

señala, ub ica el au to  en Fray Luis de León 1 0 4 , San  Borja. M on tan  

guardia, de ten iendo  a los 2 herm anos H uam an í que va n llegando.  

P osterio rm ente cae Oré, que se había quedado espera ndo a Luis  

H uam aní, al im pacien tarse por su dem ora toca  la puerta.

• De inm ed ia to  in terrogan a los H uam an í y confiesan  que se van a  

encon trar con otros 2 cóm plices en ; el Puente Bena vides, en donde  

capturan un vehícu lo , dep tro  del cual estaba 1 FAL,  1 HK, 3 bere tta  9  

PB, una granada, chalecos y $ 1 ,2 0 0 .

El Atestado contradice al Ministro.

•  Los nom bres resaltados son los que, según Oré Yup anqui, actuaron en  

el asalto con tra  el vehícu lo  de Diez Canseco. Com o se ve, salvo Oré, los  

otros no fo rm an  parte  de "Los C om andos".

Delitos comprendidos:
1. Lesiones (con arm a de fuego ).

2. Contra  el Patrim onio

3. Contra  la L ib e rtad -"S ec u e s tro  al paso"-

4 . Delito con tra  la fe  Pública (contra los 2 herm an os H uam aní, que  

fueron  deten idos con 2 libretas electorales)

Diez Canseco, solo testigo, no agraviado.

Edilberto A réva lo , N ilton Fernández y Patric ia de V aldez figuran com o  

agraviados por delito  con tra  el patrim onio  y contra la libertad. Sin  

em bargo, Jav ier D iez Canseco no figura como agraviado, tampo co ia  
Panificadora A lfonso Ligarte, a cuyo nombre estaba aún ia tarjeta de  

propiedad.  Diez Canseco ha sido c itado por la Juez a rendir tes ti m on io  el  

día 16  de junio, pero solo com o ['testigo". Si su testimonio es  
importante entonces ¿por qué no io citó, ia DiDCOL- PNP?

Las facu ltades  procesales de uq "Testigo" son abso l u tam ente d iferentes  

a las de un "A g rav iado ". No podrá presentar pruebas de parte , reclam ar  

reparación civil y, por ú ltim o, apelar |la sentencia . La intención y ia  

consecuencia es que quede marginado de! proceso, au nque con este se  
esté dando po r resuelto su caso.  p
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II. LAS DECLARACIOIMES DE M A R IO  RAÚL ORÉ Y U P A N Q U I (P IC O TA )

Y SUS C O N TR A D IC C IO N E S ;

"P ico ta" se au to incu lpa y exc luye a la banda sus co m pañeros.

M ario  Raúl ORÉ Y U P A N Q U I ("P ico ta") es el único que se atribuye  

partic ipación en el robo. Se le tom an  5 m a n ifes ta c io n es  (una, con 4  

"am pliac iones"): el 2 0 , 21 (2 veces), 2 6  y 2 8 .5 .9 7 .  Las 3 prim eras son  

extensas, ded icadas exc lus ivam en te  al asalto a la Path f inder. La 4® es  

dedicada a su v incu lación  con Los Com andos. La 5.® se le hace Solo una  

pregunta, re ferida a si partic ipó o no en uno de los  asaltos de Los  

C om andos, negándolo . ‘

Resum im os su declarac ión , tra tan d o  de ceñirnos a su te x to  e in tercalando  

sus contrad icc iones en cursivas:

• El 1 9 .3 .9 7  en la m añana se le ocurre llam ar a "Jorg e", preguntándole "si

podían hacer algún traba jo , porque estaba sin d iner o". "Jorge'' le

con tes ta  que buscara un com prador p a ra  u n a  c am io n e ta .  P icota le

con tes ta  que iba a buscar y lo llam aría.

• Entonces llam a a Julio Fernández Quispe (esposo de la "Chola V icky" ,

de quien no sabe su paradero ni domicilio) y le bregün ta si quiere una

cam ioneta , le responde que si.

• Se com unica nuevam en te  con "Jorge", quedando en ha cer el trabajo ,

encon trándose en el cruCe de A v . Faucett con La M ar ina a las 1 9 .0 0  his.

• "Jorge" llega en un au to  nissah verde petró leo con  lunas po larizadas,  

trayendo  corno cóm plices a "C abezón", W ilm er Choque  Escobar (cuñado

de P ico ta , álias "Dilrrier") y un desconocido a qui en llam aban "Flaco".

Oré sube en el as ien to  dé atrás, entre W ilm er y "Fl aco".

El robo, según P ico ta, se hace sin p lan ificacióh a lg ilná.

• Después de reunirse se desplazan por d iferen tes di stritos en busca de

una cam ione ta , sin p lan ificación ni acuerdo, solo bu scando al azar una

cam ioneta  de tipo  4 x 4 .

• Al cabo de 2 y m edia horas (2 1 .4 0  hs. + - ) ,  cuando estaban en el cruce

de Fauce tt con V enezue la , son detenidos por la conge stión fo rm ada por

el sem áfo ro , cuando los que estaban de lan te  ("Jo rge " y "Cabezón") se

dan cuen ta  de que una Nissan Path finder estaba en f ila. De inm ed iato

dan inicio al asalto .
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Es inverosím il que una operación de este tipo, que implicó disparos a i aire  
y un dominio completo de! terreno, se haga sin ning una planificación y  

esperando encontrar a i azar, en cualquier sitio, un  vehículo idóneo.

El asalto , según "P ico ta" .

• Tres bajan del N issan; " J o rg e '\(c o n  una p isto la), W ilm er (con un FAL) y

"Flaco" (con una p isto la).

• W ilm er "para" la cam ione ta . Los otros 2 reducen al chofer y a los

ocupantes. Escucha un disparo "de arma de corto  a lc ance", pero no

sabe quien dispara.

Oré menciona solo a 3  atacantes, uno con FAL y otro s 2  con pistola. Los  
testigos A révaio y Fernández trablan desde un princ ipio de ^  ó B atacantes  

armados. De ellos, 2  -y  no upo- armados con FAL (un o se ubica delante,  
parando a ia cam ioneta, otro que golpea ia ventana de! chofer), atrás un 3 °  

con una metra lleta tipo UZl, un 4 °  con una pistola 9mm  y un 5 °  que no  

pueden precisar su armamento.

Las victimas señalan que 2  ingresaron adelante, otr os 2  en ia parte de  

atrás, y uno último en maletera, que ingresa po r at rás.

Oré no habla de ia UZL

Las víctimas hablan de po r iq mogos 2  vehículos. Or é menciona solo a un  

vehículo, en e i que entran 5  asaltantes armados.

• El baja del au to  y sube a la cam ioneta para m anejar la (no da mas

detalles sobre com o sube). Salen en "U " por La M ari na, los pasajeros,

"una m ujer y dos hom bres", en la parte posterior. Lu ego de 1 0 ' en una

calle ub icada casi al te rm inar un parque para la cam ioneta  y bajan a los

ocupantes y los tras ladan  al au to . Al m om ento  en qu e bajaron, v ió que

uno sangraba. En una posterior am pliación dice: los  bajam os en un

"parquecito  ub icado a una paralela de donde fue el asa lto ".

Ei lugar en donde los cambiaron de auto, señala Aré vaio, está a menos de  
3  m inutos de! lugar de! asalto, no 10 ', po r atrás de ! Liceo Nava!.

• Luego de esto , p ierde co n tac to  con el au to  pissan.  Condu jo la Path finder

a la cochera de su cuñada Celedonia Choque Escobar "R egina" (herm ana

de su esposa), en A v . Callao 5 9 9 , La Perla A lta , Ca llao. Ya le había

pedido dejar allí el veh ícu lo . Al Negar solo está l a hija m ayor K a tty  Colán

Choque (1 2 ), quien soio dice que vió un carro grand e azul oscuro. Ella le

da la llave del garaje, la cual se |a lleva después. La cuñada y su esposo

declaran no haber v is to  nunca el carro, ya que trab ajan la m ayor parte

i del día (tienen puesto  N “ 1 1 5 0  en galería Centra l , Jr. Cuzco cd. 6 , Lima)

y el garaje es co m p le tam en te  cerrado.

CDI - LUM



Este no es un refugio usado po r "¡os Comandos", quie nes tenian garajes en  

Zárate y San Borja.

Aspecto y vestidos de los asaltantes que describe Oré.

• "Flaco": jean azul, cam isa, chaleco antibalas verd e con el logo

PO LIC IA , corte  de pelo m ilitar.

• W ilm er Choque: pantalón de vestir, cam isa cam uflad a verde,

chaleco antibalas sin logo.

• "Jorge": Pantalón de ves tir, casaca de cuero m arró n, chom pa

Jorge C hávez negra.

• "C abezón": ropa de calle.

• Oré: ropa de calle. I

A ninguno de ellos le atribuye usar /entes blancos,  como Arévalo y
Fernández coinciden en describir a uno de los armad os con FA L  La PNP no

repregunta sobre esto, a pesar de tener la declarac ión de Arévalo y
Fernández desde e! m ismo 2 1 .3 .9 7  (dia de la 2^ y 3^  declaración de

Picota).

• El no escuchó que duran te el tiem po  que viajaron co n las v íc tim as

tra ta ran  de "C ap itán " a alguien, cuando iba en la cam ioneta coh "Jorge"

y "F laco". ‘ -

Los otros bienes robados.

• La PNP no in terroga, ni P icota m enciona nada, sobre  los otros bienes

que robaron en el in terio r de la Path finder, ni sobre  cualquier tra to  al que

llegó con sus cóm plices para el reparto  de los $ 9 0 0  de Patric ia Valdez,

las 2 pisto las, las ta rje tas  de créd ito , los docum e ntos, e tc .

El incendio de la camioneta ocurre, según Picota, un día antes.

• Al día s igu ien te, 2 0 ,3 .9 7 ,  a las 10  hs. Llamó al com p rador Julio

Fernández, dic iéndole que ten ía  sus pedido, a lo que  le con testó : "no

vaya  a ser que sea del congres is ta". "No -con tes ta  P icota- es de

propiedad de una pan ificadora". Julio le pide que ve rifique. El verifica  y

constata  -d ice- que era la m ism a qüe había salido e n la in form ación de

T V .
1 '

• A n te  esto  llam a a "Jo rge" y le dice qué habían probl em as porque la

cam ioneta era de Diez Canseco y que se lá llevaran. Este le dijo que lo

esperaba en la A v . La M arina  para ir a retirar el ve hículo.

• A las 1 9 .4 5  hs. M as o m enos, llegó "Jorge, "Cabezó n" y su cuñado

W ilm er Choque Escobar, que lo recogieron y dejaron a 3 cuadras de

casa de su cuñada. Regresó en 1 0 ' con la cam ioneta.  Todos se

dirigieron a la A v . C ostanera, el y "Jorge" conducie ndo la Path finder,
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seguidos del m ism o nissan usado Ig noche anterior, c onducido por  

"Cabezón" y acom pañado  por W ilm er Choque.

• Llegaron hasta  la cd. 7 de la A v . Costanera (paral ela a Cd. 7 de La Paz),

en donde él se bajó y subió al otro auto . Jorge sacó una bolsa con

gasolina, rociando por dentro  y prendiendo con un p apel. Luego tom an

por la A v .L a  Paz, todos en el riissan y a él lo dejan poco después en una

esquina de esta  aven ida, r

La lectura de la declaracióri indica que Picota se está refiriendo a! m ismo  

día 2 0 .3 .9 7 , lo cual ratifica en otra declaración m as. Además, la policía  
recoge e l testimonip de José Carlos Carrera Ochoa ( 16), domiciliado en Av.  
Costanera 730 , a quien Je preguntan: "¿Conoce de la  quemadura ocurrida  

el 2 0 .3 .9 7  de la cam ioneta ... del congresista Javi er D iez Canseco?", y  

contesta: "Que e! dia ese, a las 21  hs., asomé a la  puerta de m i domicilio  

porque escuché la alarma  í/e un vehículo, observando que se estaba  
incendiando la parte  interna. Llamé a lop bomberos.  No llegué a observar  

persona alguna, solo un vehículo que fugaba con dir ección a La Perla, po r  

la cuadra 8  de la Ay- Costanera, era un nissan oscu ro".

• Oré declara que desconoce de donde procede el a rm am en to  y los otros

e lem entos que se usaron para este robo, el llegó co n las m anos vacías y

se encon tró  con arm as y todo  lo necesario.

• Exculpa de toda  partic ipac ión  a los herm anos H uam an í, Julio Leónidas y

Luis A lberto  H uam an í Higuera. Excu lpa:tam bién a cua lquier otro m iem bro

de la banda de "Los C om andos".

Esto confirma la contradicción con e l informe de! M inistro del Interior.

Sobre su vinculación cqn "Los Comandos" y el comprad or:
• Oré había salido de Lurigancho el 2 0  ó 2 2 .2 .9 7

• El 2 6 .5 .9 7  declara que su v incu lación  con Los Com a ndos data  de hace

" 2 0  días", v incu lándose por in term edio  de Luis Huam aní, su com padre,

en la qu incena de abril, partic ipando en asaltos a m ano arm ada a

cam ionetas P ath finder y Land Cruiser Prado.

• Se contrad ice  mas ade lan te , diciendo que su 1® acc ión con Los

Com andos fue  en m arzo  del 9 7 , conduciendo un vehícu lo robado a

Zára te .

• Su traba jo  con Los Com andos era de conductor de lo s vehículos robados

("hacia pases", en el argo t).

Sobre su cómplice "Jorge":

• Lo conoció a principios: d e 'm a rzo  de este año, en una pollada de unas

amigas com unes ep Los O ljvos (no se le p regunta quie nes eran ni donde

fué). Solo se com un icaba con él a un núm ero de celul ar, que lo ten ía  en

un papel que después rom pió. (Es difíci) aceptar qu e no tenga una m ayor
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relación con "Jorge": según su testim on io  este lleg a al punto de donde  

parten para el robo acom pañado del cüñado de Picota,  W ilm er. La  

Policía no insiste sobre este punto .)

Sobre el comprador.
• A Julio Fernández Quispe lo conoció en penal de Lu rigancho el año

pasado. No sabe donde v ive , ni su paradero, ni recuer da mas que los

primeros 3 núm eros de su te lé fono : " 5 2 Í " .

III. MANIFESTACIÓN DE LOS HERMANOS HUAMANÍ Y NUEVAS
CONTRADICCIONES. LA UBICUIDAD DE "PICOTA".

Luís Alberto Huamaní Elguera (19.5.97)

• Este y el s igu iente son in terrogatorios m inuciosos  acerca de detalles

para com eter los robos de autos. Se les pregunta ac erca de detalles

sobre m odus operandi:

• Donde consiguen arm as.

• Com o y donde cam bian las placas.

• Donde guardan los carros (O jo, el garaje que usa P icota no fue

uno de sus garajes, estos quedaban en San Borja y Z arate).

• Com o ha sido cada uno de los asaltos perpetrados.

Este in terrogatorio  s is tem ático  es m uy d istin to  al qu e hacen a P icota, al  

cual en el 1° in terrogatorio  le preguntan exc lus ivam en te sobre el asalto a  

JD C  desde la 1® p regun ta . Posterio rm ente, en las 3 a m pliaciones que le  

tom an , es in terrogado sobre el m ism o tem a  no es som etido mas que ha  

preguntas sobre su detención y sobre lá función que cum plía en los  

asaltos.

• A am bos solo se les hace una pregunta sobre el asa lto a la cam ioneta de

JD C , que m erece una m ism a respuesta: ¿ ...  tuvo participación en ei
delito contra e i patrimonio contra la camioneta ....  propiedad de!
congresista JDC  o conoce quien participó?, -"No he participado,

desconozco".  No se los in terroga un punto mas.

• Señala que "Los C om andos" se fo rm aron "hace 8 ó 10  m eses". A

Picota lo conoce hace 3 años { +  -), del barrio de Pam plona (San Juan de

M ira flo res), donde v iven , pero no dice desde cuando  trabajó  con ellos.

¿Se intentó también cubrir otros atentados Con esta cortina?

Curiosam ente a Luis A lberto  se le p regunta si tuvo  part icipación en el  

"delito con tra  el pa trim on io " en agravio del Dr. Ri cardo N u g e n t.  

C ontes ta  igual.
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• Dice que la prim era acción de "los com andos" es en noviem bre de

1 9 9 6 . Desde en tonces han com etido  por lo menos 8 ac ciones. Desde

entonces P icota ha partic ipado en 3 ó 4  asaltos, señ ala.

• Hasta la 5® acción no m enciona la participación de P icota, lo que ocurre,

dice élf a m ediados de feb re ro  de 1 9 9 7 , asaltando u n vehfcu lo "en una

paralela de la A v . Canadá cd. 8 , Santa C a ta lin a " . P ero, a m ediados de

febrero  P icota aún estaba preso en Lurigancho, sali endo después del 20

de febrero , según declaró, en tonces no pudo estar e n un asalto en esa

fe c h a .

El único asalto denunciado que figura en e l expedie nte y ocurre en esta  

zona no es en febrero, sino e! 1 9 .3 .9 7  en la noche,  entre las Avs. San  

Eugenio y Santa Catalina (exactamente a la altura c d. 8  de Canadá), contra  

Ricardo Bazalar Sirumbal ("Sulumbal" dice en el ate stado), a quien le roban  

un Nissan Super Saloon plomo, a las 11 pm.  + cuando regresaban del  

Jockey Club. A ctúan  2  vehículos (uno de ellos celes te), con 5  asaltantes,  
secuestrando a Bazalar, su esposa e hija, soltándol os en Santa An ita  a las  

2  am ., luego de haberlos paseado en su propio vehíc ulo. La denuncia (N°  

136, delegación PNP La Victoria), fue presentada a!  día siguiente, 2 0 .3 .9 7 .

¿Cómo fue que Picota partic ipó en 2  asaltos en la m isma noche, con 2  
bandas distintas, en 2  puntos opuestos de la ciudad ?

Si e l p rim er asaito empezó p o r  fq menos a las 9 .1 5  pm „  ¿cómo hizo para  

acabar de esconder ¡a Pathfinder de D iez Canseco y viajar -sin contar con  
auto- hasta encontrarse con sus compinches de Los C omandos para e l otro  
trabajo?

Los Com andos despliegan gran activ idad.

• El día an terio r, el 1 8 .3 .9 7 ,  tam b ién  hubo otro asa lto com prendido en el

exped ien te  por atribuirse a "Los Com andos" (Denuncia  s/n Delegación

PNP M o n terr ico ). A Fabián H idalgo Lazo le roban su Ni ssan Path finder,

el solo ve a 3 asa ltan tes, actuando  con 2 vehículos,  lo secuestran y

luego lo sueltan . ¡

Manifestación de Julio Leónidas Huamaní Elguera (19.5.97)

8
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Lima, 12 de junio de 1997

Presente.-

De mi mayor consideración:

De acuerdo al derecho de rectificación que me corresponde, cuyo resp eto es propio  
al comportamiento de medios de comunicación responsables , solicito se difunda la  
presente en condiciones proporcionales al spot publicitario que calumniosamente se 
refiere a mi persona y motiva la presente.

Desde el 10 de junio, se difunde un spot publicitario contratado, malve rsando  
recursos presupuéstales, por la Presidencia del Consejo de Ministros. Este presenta  
al congresista Gustavo Mohme diciendo, con relación al secuestro de la  editora de  
La República Blanca Rosales, “es el estilo del SIN, de Montesinos sin lugar a d udas”.  
Luego aparece Javier Diez Canseco manifestando “Se llevaro n mi auto, pero no  
puedo descartar que esto no sea algo más que un hecho común y que tenga una  
intencionalidad política”, aludiendo ai robo de su camioneta P athfinder en marzo  
pasado.

Ninguno de los dos congresistas mencionan, en absoluto, a las Fuerza s Armadas,  
sin embargo el spot termina con una acusación muy grave: “la opo sición pretende  
desacreditar a las Fuerzas Armadas”. Solo malintenciona damente se puede  
atribuimos lo que no hemos dicho y, peor aún, intentar confundi r al oyente  
identificando al señor Montesinos y la instrumentalizadón del SIN con las Fuerzas  
Armadas, pues no son lo mismo.

Rechazo enfáticamente que un cuestionado elemento pa sado al retiro por las  
Fuerzas Armadas, procesado por vender secretos militares al extranjero, reconocido  
abogado de narcotraficantes e involucrado por el trafic ante de drogas Demetrio  
Chávez Peñaherrera en sus negocios ilícitos, sea presentado como sinó nimo o  
representante de las Fuerzas Armadas de Bolognesi, Grau y Qu iñones.

Por otra parte la voz en off y las imágenes del spot sostienen una serie de  
falsedades:

1° Es falso que el vehículo tuviera una tarjeta de propiedad a nombre de Pan  
PYC, puesto que ésta estaba a nombre de la empresa PAUSA. ¿De dónde  
han sacado el Ministro y luego el supuesto ladrón un nombre inexisten te en  
la taqeta?., La camioneta la había adquirido y estaba siendo pagada a plazo s 
a la empresa PAUSA (no PYC), la que no completaba la trans ferencia hasta  
culminar el pago. Nada tiene que ver en ello la Dra. Delia Revoredo;  por otra  
parte.
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CONGRESO DE LA KEPL'BLICA

2° No está probado que el robo fuera realizado por delincuentes c omunes o por  
Mario Oré, alias “Picob". E| ctjofer y el personal de seguridad asaltad os no lo  
reconocen corpo el asa|tantq que rríanejó el vehículo. Además el At estado  
Policial contiene ipnurperables falsedades:

a) Oré afirma que Isi camioneta fue quemada al día s iguiente del asalto,
pero ello ocurrió (̂ oe días después.

h!’’
b) El mismo día del analto Oré habría estado en dos lugares distintos

pues, uno de los hermanos Huamaní, confesando sus asaltos, dice que
Oré estuvo con bllqs la misma noche del robo de la camioneta ( a las
11 pm) asaltanfio otra camioneta en el Distrito de La Victor ia,
propiedad del señor Ricardo Bazalar Sirumbal. ¿Oré alias “Pico ta” 
cometió dos asaltqs'entre las 21:15 y las 23:00 horas con dos bandas
distintas?. Resqlta increíble. ;

■' í ' , i 1 I ■ '

c) Oré afirma que fueron 5 asaltantes en un solo vehículo, con un fu sil y
2 pistolas. Los asaltados sostienen que intervinieron no menos de 2
vehículos, entre 7 y 9 personas, 2 fusiles automáticos ligeros (PA L),
metralleta y pistolas. Oré además dice que no recuerda ráfagas,
mientras los asaltado? son enfáticos en ésto. Finalmente, alguien se
imagina a poderosas bandas organizadas asaltando un a camioneta
con 2 pistolas, 1 fusil y otros 2 hombres desarmados.

■ ® í !  ■ ^  :
d) Oré no es interrogado ?obre el dinero que le quitaron a la Dra. Patricia

Valdez ni sobre las destrucción o abandono de libretas elect orales,
pasaporte y .tarjetas de crédito que los delincuentes nor malmente
utilizan en sus feqhpHas.

El Atestado Policial, exhaustivo én el interrogatorio a los otros miembros d e la banda  
no comprometida con el asalto a mj camioneta, resulta gen érico e impreciso en el  
caso de Oré, y para colmo el Ajefta^o no coloca como víctima del robo y. el daño a  
la propiedad, ni a Javier Diez canseqo ni a la; empresa Panif icadorá. Mientras tanto,  
en la instrucción se me pretende Cpiqcar como testigo y no como víctima, cuando no  
estuve en e| escenario de jos Hechos, pero ?í he perdido mi ve hículo.

' ' ' i ' i ' '

El país recuerda al Presidente Fujifndri atribuyendo el asalto a deli ncuentes comunes  
a menos de 24 horas de producido y sin que nadie hubiese sido ide ntificado o  
capturado. Ahora este spot preténde insistir ep esa versión pero además ame drentar  
a los miembros de oposición al régimen y generar animadversión y enfrentamiento  
con las Fuerzas Armadas del, Perú. El Ministro Pandolfi y su gobierno d eberán  
responder por esta acción iritimiriatória que se suma a las ina ceptables amenazas
a la prensa independiente y crítipai de| Perú.l

Atentamente,
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U N A N U E V A 1 Z Q U 1 B I? b Á 
P A U A U N N U E Vo  E f c t t ü

Jr. Aputrimac 224, Oficina 2Ó3^ Telt. 4203276

SOBRE EL FRENl’E DE UNIbAD ÜE ÁCXld^í 
FORO DEM0CRAT1CX>.

INI'RODUCCION

Existen muchas Cormas de frente o alianza política, con alcances y con
tenidos diversos y distinta composición en sus Ihtegtan tes. El frente 
de unidad de acción es una de ellas. Si la unidad qué se busca alcanzar 
con el Foro Democrático es para la acción, esta es concreta y de be ser 
definida con precisión. De otro modo no se sabrá qué se quiere alcanzar 
y para qué nos unimos.

Desde nuestro punto de vista FORO DEMOCRATICO surge  a partir de la nece
sidad de enfrentar el autoritarismo del gobierno de Fujimori; autori
tarismo que adquiere definido contenido dictatorial . Su objetivo es el 
de recuperar el "estado de derecho" e impedir la reele cción ilegal de 
Fujimori. Su objetivo es,pues, dentocrático y puntual, por lo q ue es [X)- 
sible la convergencia de sectores, corrientes o personali dades que in- 
cJ'Jsive en el terreno de cáno se dntlende la democr acia tienen diferen
cias. , ■ ’

Nosotros entendemos que existe una unidad inseparable  entre la lucha 
contra los propósitos reeleccionista de Fujijtiori y el cóntinuisno Tieo- 
liberal.Sin embargo uno y otro no son lo mismo. El neolíberal isrno es el 
proyecto (con resultados desastrosos para el t>ais y el pueblo en Perú 
y en el resto de America), Fujimori y.su camarilla sus ejecutantes 
inescrupulosos en el Perú. T^ricaniente puede ocurrir  el término de éste 
y la continuación , de aquel con otro rostro y otro equipo, 
independíentonente de los nuevos matices que pudiera adq uirir. En Foro 
Democrático todos convergemos en la ludid contra la dict adura y por 
impedir sus propósitos reeleccionistas, ho asi en el te rreno de la lucha 
contra el neolíberalisrno ( que se extiende también a los campos econánic o, 
social, cultural, ético, nacional).

Toda unidad es susceptible de cambio o desarrollo. No lo entendemos cano 
algo inmóvil y definitivo. Y cano incluye la diferen cia, está también 
presente la lucha en torno de los puntos dé vista que tengan las partes 
integrantes. Es deseable la confianza entré éstas pa ra el ejercicio de 
vina acción unificada, pero ésta sólo puede provenir  del respeto por los 
canpratiisos adquiridos y de entender que en esta tarea todos tienen un 
lugar.

'J'cxlo lo que tiene que ver con los dereclios democrá ticos y humanos es
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de nuestro interés. El Foro Democrático, por su amplitud, e stá obligacíg 
a pcnecoe.. a la cabeza de esta lucha cuyo escenario t iene que desplazarse 
mSií directamente a -la población. La destitución de 3 miembros del Tribu
nal Constitucional muestra dos cosas: 1) que la dictadu ra no se deten
drá en considerapiones legales paca cuxnplir sus objet ivos cuyo eje es la 
reelección de Fujiipori y la continuidad de la camari lla gobernante; 2) que 
el espacio parlaq^entario o de la propaganda es del todo insuf iciente 
para el ejercicio dq la oposición, y que ésta pasa a la l ucha tenaz, 
multiforme, con iniciativa y audacia, a la movilización de l pueblo perua
no. i;-/ : ■  ̂ : , , : ,

é '

El  neferendum, tarea principal del Fo j c o , tampoco cumplirá su objetivo 
al margen de esta movilización. Priipero, para conseg uir las firmas 
necesarias; segundo, para asegurar que el referendum se re alice, hecho 
difícil de pensar sin la participación y presión de l os ciudadanos; 
tercero, ŝi se ll^va a cabo^ pata ganarlo a pesar de todos lo s obstáculos 
que se pondrán en el cati\ino, incluyendo la amenaza d e los tanques ;
y la incursión directa de los militares. Hasta al)ora  este es un tema oe 
íTp visto porcdalrnaTte en ligar- de e:<plicarlo como  una situación de conjunto, 

y como la ultima barrera que queda para impedir "legalm ente" la continua- 
cion de la dictadura hasta el ario 2,005. Esto supone  definir una estra- 
tegla al tespecto y fijar los pasos tácticos coherentes con aquel.

Siendo ésta su tarea fundanientai, el Focx) Democrát ico es también un 
centro de agrupamisnto para la reflexión, el debate y la prapoción de 
ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. Atien de principalmente 
la pranoción de,la juventud, uno de los ejes de su trabajo.

PLATAfOÎ  BASigV; ;

Fúco  Democrático necesita contar con una plataforma básica  que recoja lo 
que une a sus integrantes. íto es propiamente un programa, sino un con
junto dq propuestas ubicadas en el ámbito democrátic o y de los derechos 
humanos.

1. - Referend^  para impedir la reelección fujimorista y la continuación

de la dicéndi^a, , : .
2. - Defensa de los dereclios democrático frente a la impunidad del fuji-

morismo y el militarismo.
3. - Defensa de los Derechos Humanos
4. - Búsqueda de una paz con justicia social
5. - Defender la éconanía popular
6. - propugnar una cabal descentralización, indispensab le para el desa

rrollo nacional y la denocratización del Poder.
7. - Refoniia de la Constitución de 1993.

MEIXXOS;

Entre los ipéi'̂ todos básicos de trabajo en el seno de l Foro Democrático, en 
opinión nuestras podrían ser las que siguen: ‘

1. - Denpcrático. Insistir en la participaación democráti ca de sus

integrantes. Evitar manejos arbitrarios, sectarios o utilita

ristas.

2. - La unidad no debe desconocer las diferencias ideológ icas o
políticas. Sanos un frente de acción multiclasista y m ultipar-
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tldario. Ello implica diCerencias que no deben ser obviadas 
pero si tomadas en cuenta. Los puntos de vista discrepantes 
del>en ser expuestos en forma alterada, debatidos dentro de la  
cordialidad y el respeto, aceptados si se considera justos, tto 
se tolerará ninguna fonna de imposición. Arribar, en lo posible, 
a consensos. Foro Democrático no excluye a nadie que m uestre 
voluntad de trabajo por los propósitos que lo animan.

3.- Saber anticiparse a los acontecimientos y evita r ser sorprendidos
por ellos. La tregua luego de la toma de la residencia del e mbaja
dor de Japón fue un error de este, hipo, por que no se tomó  en cuenta 
que el fujinorismo no da tregua i La improvisación lleva al trabajo 
espontáneo, desordenado, iinp,ldiendo la obtención de logros nvayores.

*1.- Trabajar con iniciativa y criterio de futuro. Esta r preparados
para enfrentar situaciones adversas. Sobre todo cuando se s abe que el 
fujltnorisíno no se detendrá ante nada para lograr su reelección, 
incluido el fraude y; uná • ' mayor militarización.

5. - Coherencia entre la palabra y la acción. I>a demagogi a es el peor
estilo" de trabajo. Se hace lo que se promete. 1.a palabra coenpro- 
metida se cunple. Se tiene necesidad de ganar autoridad m oral.

6. - Quienes integramos el Foro Denocrático debemos ser  francos y lea
les a los canpremisos. La reciprocidad mutua es tan importante como

la acción.

7.- La integración de nuevos adherentes se dará de ma nera directa e 
individual. No existen cupos ni derechos especiales.

ORGANIZACION:

Para los fines que están en su origen , el Foco Denxa cráhico tiene 
necesidad de organizarse en todos los lugares donde haya n ecesidad del mismo. 
Las pautas organizativas son comunes y también los métodos.

-i

iJLma, Mayo de 1997

G R U P O  PROMOTOR DE LA 
N UEVA I Z Q U I E R D A  - L IMA
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REFERENCUM: CRITERIOS ACERCA DE SU CONDUCCICN 

l.- No es nueva la experi2nci3 que se tiene al r especto . Es 
pertinente r ecordar la campañ-:i para evitar la privatización 
ce PETROPERU. El result aco final - sue es lo gue cuenta -
fue el fncaso . Existieron condicion es par a gue la reco
lección de firmas culminara exitosamente ; falló el factor 
de la conducción : carencia de estrategia precisa y l os 
pasos tácticos que rsesuren el éxito. En su lugar preva
leció el voluntarismo ; hubo sectarismo que impidió incorpo
rar el potencial disponible ; se carec10 de l os medios sufi
cientes , sobre t odo humanos . etc . 

Si s2 dá una batalla , hay gue darla en serio. Donde hay dos 
voluntades en pugna, es indispen sable conocer al contendor, 
sus características y posibilidades, su capacidad de manejo 
de las potencialidades a su favor, de sus maniobras o medi
das previsibles . Es decir, contar con una percepción de 
conjunto . En esa oportunidad se trabajó con mucha estre 
chez . No se supo prever la capacidad de iniciativa y la 
contraofensiva del régim en , que si tenia una estrategia y 
pasos tácticos para manejar a su favor las cosas . 

El re sultado fue una derrota gue pudo evitarse . Es lamenta
ble que hasta el momento no haya un balance serio de lo 
actuado . Otro error . 

2.- Las condiciones, en el prese nte caso, no son las mismas. 
Son mejores para asegurar el éxito de la jornada. Existen 
criterios políticos más defi nid os . Pero se están volvi endo 

1, . a cometer l os mismos errores pasados . Esperamos que los 
result ados no sean similares . Hoy también se subestima al 
adversario . Se trabaja como si careci era de capacidad de 
maniobra y acción . No hay una idea precisa de lo que signi
fica la estrategia reeleccionista de Fujimor i y su entorno . 
Por eso la id ea de gue el referendum se reduce al recojo de 
las firmas necesarias, junto al cri terio de gue alguien es 
el dueño de la pelota . Se vuelve a recaer en la estrechez 
de mins , en comportamientos sectarios,en trabajar a ci e
•jas . ¿C.ué estrategia? ¿Qué pasos tácticos? ¿Qué planes? 
No existe claridad al respecto . 

3 . - Considerando la situación en su conjunto ( tema de estra
tegia ) el REfERENDUM es la última va lla legal, si resul
ta exitosa -lo que es muy difícil y es mucho más que 
recoger firmas- para impedir los pujos reeleccionistas de 
Fujimori . Si se asume esta tarea se sobreentiende que no 
hay confianza en gue e l JNE refrende la Resolución del 
Tribunal Constitucional , hoy convertido en fantoche. 

En la estrategia de Fujimori y su entc ~no la reelección 
es un tema central. Pero pan una dictadura reel eg ir se me
di ante el voto es más una .formalidad. En casos más.extre-
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mos al que come ntamos , Mobuto o Suharto fueron "reelegidos" 
no una sino muchas veces "democráticamente". De esto se 
concluye que para Fujimori y su entorno la legalidad es 
un tema complementario. Está sujeta a "interpretación 
ve cdadera". Recurrirá a ella o la aceptará en los términ os 
que considere necesario a su proyecto. Aceptó, ba jo pre sió n 
interna y externa , el referendum para ratificar l a Con s ti
tución vigente. Pero puso de su lado toda la maquinaria 
del Estado, l a movilización de las FF.AA., y llegó al 
fraude conva lidad o por l a OEA . 

4 .- Sisuiendo es t e curso de razonamiento, la fuer za de Fujim ori 
está - pemútasenos redundar- en la fuerza que representan 
los militares. Sól o en segundo lugar en el respaldo polí
tico de la población. Los intereses que necesitan proteger 
son muchos y graves y no se detendrán en consideraciones 
éticas para conseguirlo. 

En resúmen : es una lucha de fondo l a que está planteada. 
Una batalla en l a cual se der ro ta a la dictadura, o ésta 
se mant i ene y a fianza como tal. Democrac ia o dict ad ura : ,: 
este es el problema. Las eleccio nes de.laño 2 , o::IJ, si 
se produc e , estará marcada por sus resultados . 

5.- Sobre es t a cuestión no se reflexiona suficientemente . 
Por eso la pec ce pción más coyuntural, ta c ticista y muchas 
veces desordenada.P a ra muchos _el tema se redu ce a sumar 
firmas, sin impxta r - Ía -v~rdadera -· cÓÍ:-relacióri . de fuerzas en 
juego. 

Además se debe prev e r l os márgenes de maniobra de los es
trategas de l a dict adura. Incluyendo la posibilid 9d de 1a · 
reabsorción del referendum por la dictadura. hecho que ya 
oc urrió cuando se planteó el referendum constitucional. 
Tampoco es i mposibl e una salida golpi s ta . Un escenario 
rectilíneo , donde podemos imponer las reglas de juego a 
gust o , como si el adversario estuvie r a a t ado de manos, es 
una ingenuidad que se pagará caro. 

6.- Por las consideracione s señaladas una estrategia válida 
del:)e considerar por lo menos, lo siguiente: 

a) Aislar al máxime a Fujimori, su entorno y su proyecto 
ree l eccionista. Simul taneamente ampliar, al máximo, el 
bloque a fav oc rul. referendum . Este _!]O es "propiedad" de 
ningún grupo. Es un t ema nacional mÜlÜclasista y mul
tipartidario . 

b) Acumular fuerzas suficientes para IMPONER el referendum 
y ganarlo. Esto es inseparable de la fuerza que se logr e 
construir . Sólo un pueb lo movilizado puede garantizar l a 
victoria. La recolección _qe finnas es apenas el prim er 
paso. 

e) Hacer ni tia a,, para la opiniórr pública , la polari 
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zacion democracia-dictadura, y el referendum cano la 

condición para garantizar la primera. Esto implica, 

también, tcxnar en cuenta el escenario internacional. 

d) Coordinar las distintas expresiones de lucha en curso 

y a desarrollar, con la forma específica que asume el 

proceso gue conduce al referendum. 

e) Entender la campaña por las firmas como campana política 

de amplia unidad. Foro Democrátic9 __ no está en 

capacidad de ser el eje cerítralüadoc.·Jugó su papel en 

la primera etapa. Hacia adelante se requiere un eje 

mucho más amplio: partidos políticos, organizaciones 

sociales, personalidades, y un sistema organizado para 

esa tarea y para garantizar la marcha exitosa del 

referendum. 

· f) Finalmente, entender gue un referendum exitoso, gue 

derrote el plan reeleccionista de Fujimori, debe abrir 

a un proceso de democratización efectivo. Esto es, 

el éxito debe ser de tal naturaleza que signifique 

también la derrota del militarismo y cualquier otro 

proyecto aut orita rio, asegurando una etapa de 

estabilidad política . En realidad, éste deb e ser el 

logro estratégico fundamental. 

,.- Los pasos táctic os y los planes concretos deberán tratarse 

a la luz de las condiciones concretas y de los acuerdos o 

compromisos gue logren las partes intere sadas. 

Lima, 14 de junio de 1S97 

;#o-~ /1:e¡;_;-~mno 
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EDITORIAL V i v n u ‘\ f J  i l i ‘ j i u n n  t i t ’

imon: ¿un nuevo

E
l |)iiís plisa por su moinciito políticaincnlu más Iciisii 
desde cuando el voto ciudadano consa};ró presi
dente por primera ve/, al iii)>eniero Alberto rujiinori.
Ksa tensión se hace evidente en el éncono (pie ahora

caracleri/a las relaciones entre idlcialisino y opo.sición, (jonde la 
agresividad de unos reiroalimeiila la liostilidad de olro.s.

I.u pelit;roso es ipie esa radicalt/aciiíú de los pruiius extremos
de gobiernistas y opo.sitorc.s arrastra consigo a los moderados 
de uno y otro .sector, (pie son amplia mayoria pero ipie termi
nan siendo conducidos a la polari/ación por. elementos minori
tarios. Ivl pais, entre tanto, observa este áspero conllicto con 
una mezcla de repugnancia y desden, dislanciámbi.se p.sicológi- 
camenle 
«pie no cesa.

de los pru|a};unislas de este zararranebu

Todo lo cual podría ser produiió del des);aste normal de la 
polílica, que de.sembocase en una renuvaci(ín de sus principales 
ricuras —como ocurrió en la década del ochenta— en las elec
ciones )>enerales del 20UI), con una primera escala en los comi
cios municipales del próximo año.

Ojalá i|iie a.sí sea, y la propia dinámica democrática convierta 
el peno.so deterioro de boy en la e.speran/a de un mañana iniijor. 
|*ero nada indica (|ue e.so vaya a ocurrir. | ‘or el contrario, exis
ten señales claras de (pie, detrás de los elementos ultras de nini y 
litro sector, .se mueven al'anosamente los lántasmas del |;ulpisino.

Kn electo, no es secreto alguno iple la oposición extrema bus
ca, desde el íallido pulpe del 12 de noviembre de Itítl.), traerse 
abajo a lo que llama la “dictadura rujimorista". Con el pretex
to del cierre (kj Parlamento y |a pnrpa del l'oder .liidicial, dis
puesto por el Kjeciitivo con el iqioyo del Coinandu C înjiinlo de 
la l'iier/a Armada e| 5 de abril de 19t>2 —ipie, por cierto, toe 
en su mumenlo respaldailo por la inmensa mayoría del país—, 
ese pei|iieño pritpo bn.scó entonces y busca nuevamente abora 
interrumpir el proceso vipeiile. Para, con el cim.senlimienlo de 
los Kslados Unidos y aipnnos despistados pobiernos europeos, 
disolver el actual Coiipre.so,deponer al Presidente y convocar a 
nuevas eleecione.s.

I'ise l'ue e| rriistrailo plan de| peneral Jaime .Salinas Sedó en el 
‘J.l, en el cual punca .se supo a ciencia cierta (pié participación 
tuvo el pobierno de >Yasliinplon. |.o tínico ipie si su sabe ahora 
es (pie el peneral .Salinas lia líindado una institución de estudios 
con riñes pruclamadaipente patrióticos, y ipie a la ceremonia 
inaupural de e.sa entidad concurrió el embajador norteamerica
no lleniiis Jetl.

Obviamente, este nuevo plan polpis|a de presimla "reslaiira- 
ción consliliicionar tiene nexos con el Koro Democrático del ex 
parlaméntario.Albeijo lloren y es coreado por aipnnos periodis
tas de televisión. Puntas de lanza del mismo son el partido  
.'Vprista y la izquierda marxisla, cuyos veteranos diripcnles lian 
v uelto a salir a las calles en senianas recientes para presidir ra
los míliiies o encabezar niarclias con palos, tan provocadoras 
i'onio escuálidas.

listos liecbos se inscriben en un proyecto de “bncaramizar" a 
i''iijimori. Si Abdalá liucaram iue derrocado por ios militares de 
su pais por una combinación de maiiilestaciones callejeras con 
un carpamonlón de los viejos (larlidos y la presdndencia de las 
inerzas de la represión, y si ese atentado contra el orden inslitn- . 
cional obliivo la lácila aprobación de l'islados Un¡dii.s, ¿por (|iié 
no repetir el pialo boy en el Perú?

Para loprarlo, bastaría con erosionar la auloridad de los ac
tuales mandos militares, para (|iie sus propios snbordiii 
men su liipar con la consipna de llamar a nuevas 
partir de la “reparación” de ciertos excesos del rujiniorisil 
sea, con medidas espectaculares. Como reponer en sus caraos 'a 
los tres magistrados deleiiestrados por el Coii);reso, por ejemplo.

aii ue IOS ac- 
i r d in a d ^ j^ -  
eleccIolVii 

¡iniorisilio. O

l'lse es el libreto de| };olpi.smo opositor, el cual rceinpiaza al an- 
tcrioi- proyecto de “samperizai'” a Fujimori, acusándolo de auspi
ciar el narcotráilco en el Perú, al mudo de lo ipie se le acusa en la 
capital e.sladoimidense al mandatario colombiano. Ponpie la opo
sición vive ob.sesionada con ganar.se el lavor de \Vashinnlon, y por 
e.so —también— cilVú tantas e.speranzas eú que la última reunión 
de la Organización de Fslados Americanos (UFA) celebrada en 
Lima l'uera caja de rtisonanciu de sus intrigas y maniobras.

Como es natural, una tan transparente conjura golpista gene
ra su propia respuesta en el platillo opuesto de la balanza políli
ca. Y, así, vemos (pie los grppos más radicalizados del olicialis- 
mo oscilan abora entre nn endurecimiento del aiiiiirilarismo — 
con iiiucba bravata, encaniadii eii normas restrictivas, amena
zas contra la prensa, una mayor concentración del poder y una 
retórica agresiva contra los “enemigos externo.s”— o la reedi
ción, simple y llana, del 5 de abril de l'J‘J2. Iin lugar de reelec
ción en el 2000, coiiliniii.smo desde 1098.

F1 Perú, obviamente, no está con tales extremos golpis^^lai 
Inmensa mayoría del país (piiere ipie el presidente l'ujimori 
complete su niaiidalo redondeando una gestión basta abura eti
ca/., pero eindiendo la lenlación del antoritarismo y los abusos. 
No ipiiere ipie el gobierno se caiga, pero sí ipiiere ipie mejore su 
coiiiporlamienlii; particnlarmenle, en el terreno.de tos modales 
democráticos y el respeto a los adver.sarios.

Quisiera también (pie el programa económico diera mejores 
resnltados .sociales, como un crecimiento de la oierta de empleo. 
Pero no de.sea retornar a los tiempos (|e la inllación deinencial 
de Alan Oarcía, ni a la época de conlinna indeUnición del aripii- 
tecto llelaunde. Menos aún, a las políticas estatizantes y liberti
cidas de la dictadura militiir.

Fs con e.sa mayoría con la ipie tiene (pie volver a sinlonizar 
l'iijimori. Para, con ancho apoyo ciudadano, neutralizar a los 
golpislas de mpii y de allá y mantenernos en democracia. Para 
ello, tendrá el Presidente (pie archivar sus planes reeleccioiiislas. 
I'J Perú ipiiere tenerlo de gobernante, no de candidato. Para así 
llegar a| 200Ü con un régimen civil ipie respete las libertades, 
con una ecimmiiía en sólida expansión y una nación a la (pie le 
snnríe el rntiu'o. .Sin más golpislas al acecho.

13/06/1997

CDI - LUM



La carta de Aída García Naranjo

m

Lima, 16 de junio de 1997 

Señor
Manuel D'Ornellas 
Director Diario Expreso 
La Libertad 117-Miranorcs 
De mi mayor consideración;

Motiva la presente darle 
mi opinión en relación a la 
edición del Diario do su di
rección del día domingo 15 
de junio de 1997 en cuya 
página 3; como ciudadana 
he sido afectada por afirma
ciones tendenciosas cincxac- 
tas, por lo cual, dado que el 
Estado garantiza el derecho 
de que toda rectificación se 
produzca en forma gratuita, 
inmediata y proporcional, sin 
perjuicio de las responsabi
lidades de ley, le solicito di
fundir la presente, para su 
conocimiento y el de la opi
nión pública.

En el Perú, según la Cons
titución, no está permitida 
forma alguna de la restric
ción de la libertad perso
nal, por lo cual en primer 
lugar les solicito errespeto 
fundamental que como perso
na y ciudadana tengo, al ejer
cicio pleno de mis derechos. 
No está de más recordarles 
que el Aii. 1" de la Constitu
ción señala que el fin de la

Aída García Naranjo.'

sociedad y del Estado es la 
defensa de la persona huma
na y el respeto a su dignidad.

Es por ello que me veo en 
la obligación de recordarles 
que las reuniones en locales 
privados o abiertos, no re
quieren de aviso previo, que 
todos los ciudadanos teñe-, 
mos derecho a participar en 
formajndividualb asociada 
en la vida de la nación, así 
como el derecho a la paz, a la 
tranquilidad y al disfrute del

tiempo libre,'todos ellos de
rechos adecuados al desa
rrollo de la vida, por lo que' 
apelando a la legítima de
fensa de la libertad y seguri
dad personal, hoy día ex
puestas, debo señalarle que 
el mencionado artículo vio-- 
lenta mi libertad individúale 
y por lo tanto constituye una 
seria violación de mis dere
chos constitucionalcs,'por lo 
cual, les solicito rectificarse 
y ponerse a derecho.

Rechazo tajantemente la 
información intolerante, pre
meditada y mal intencionada 
de vincular mi asistencia a la 
casa de María del Pilar Tello 
con una supuesta conjura gol- 
pista y más aún, me sorpren
de tan pobre imaginario y 
antidemocrático montaje.

Debo señalar también, que 
soy plenipotenciaria de mí 
mismay de mis menores hijos 
y hago ejercicio y goce de mis 
plenas facultades y que den- 
trode mis actividades, nobrin- 
do'actualmente asesoría par
lamentaria alguna.

Quiero salir en defensa de 
la amistad que me liga a Ja
vier Diez Canseco Cisneros 
desde 1970, la misma que se 
inició como estudiantés de la 
Universidad Católica del

. Perú y que se cultiva g i f l ^
al respeto y a la construccKrt 
de nuestras públicas y legíti
mas aspiraciones y utopías 
de afirmar el Perú. Hoy me 
precio de mi abierta amistad, 
virtud que no todos cultivan, 
y en la cual públicamente me 
ratifico y afirmo. '■, 

Finalmente, debo también 
señalar que el artfculo'dc, la 
referencia sólo exacerba el 
clima de tensión política y 
social que 'vive el Perú de 
nuestros días; el PelTÍ no ne
cesita de una voz discordan
te, sino de la consonancia y 
armonía que representan 
aquellos que hacen esfuerzos 
comunes, por ser pata de la 
energía de un país creador, 
que afinna, que cree, que tie
ne fe, que construye la demo
cracia en un presente de lu
cha contra la pobreza y que 
foija el Desarrollo Itamano 
que tiene a la base cjÉjkarro- 
llo pleno de la pers^T  

Sólo así será posible vivir 
la fiesta inolvidable de la 
Democracia, de la Libertad 
y de la plena realización de 
todos.

Atentamente,
Aída García Naranjo 

Morales
L.E. 06658111
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P ed ro  S a l in a s  ■ . . . -

Un sector de la opo- 
; sición ha pretendido 
i capitalizar-la gesta ju- 
■| venil protagonizada por - 
I un significativo grupo 
I de jóvenes estudiantes,
' como si fuese propia.
1 La oposición radical,
1 ciega y necia, no termi- - 

na de darse, cuenta de 
I que la  marcha de los 

jóvenes universitarios 
manifiesta un deseo por 
frenar el autoritarismo 
fu jim oristá, pero en 
ningún caso exige un 
cambio de la reforma 
económica. Por el con
trario, los diferentes es- ■ 
ludíanles universitarios 
ciurcvis'tados en diver
sos programas periodís-' 
ticos durante las últi- - 
nías semanas han coin- ■ 
cidido en subrayar su 
satisfacción por los lo
gros alcanzados por el 
actual gobierno en ma
teria eccr.ómica. La ju
ventud está con la libe- 
ralización de la econor 
mía. Está de acuerdo, 
con las bondades que 
ofrece el mercado. Pero 
rechaza decididamente-' 
los abusos del poder.

Si bien és cierto que, . 
más que una ideología, 
las movilizaciones es- 

j tudianlUes .representan 
I un anhelo, una actitud,
I una posición frente a 

las malas maneras del 
gobierno y su mayoría 
parlamentaria, es tam
bién claro que esta gen
te no repite los viejos 
slogans socialistas ni 
reivindica trasnqchadas 
estalizaciones o nacio
nalizaciones. Su discur- : 
so no es el de los viejos 
políticos.

Como ha dicho el 
siempre lúcido y locuaz 
Javier Valle-Riestra, 
< lo que estos jóvenes 
demuestran un deseo 
de cambio constitucio
nal, un refrescamiento, 
y una consolidación de 
las instituciones; no to- ■ 
man una actitud golpis- 
lá ni de ruptura. Han - 
salido a las calles para - 
hacer un acto de pre
sencia de la juventud 
como una oposición 
que, aunque es tempo
ral, es significativa. Y a 
los señores de 45 o 60 
años que andan por allí 
reclamándose como lí
deres de la oposición, 
están totalmente cadu- - 
eos y prosiálicos como 
para poder interpretar 
el pensamiento de los 
jóvenes= (Si. 16/6/97).

.'-•Valle-Riestra-se, re-- 
fiere a los políticos gas
tados y ranciosos, que 
se quedaron en el pasa-, 
do y hoy no saben inter
pretar el sentimiento de 
la juventud. Por-algo 
ios jóvenes estudiantes 
los echaron de su mani- ■ 
festación apenas.los. 
vieron asomar.
: Estas deterioradas es

pecies de la política na
cional —que hoy ganan 
terreno no por mérito 
.propio, sino por las evi
dentes metidas de pata 
del gobierno— se 
muestran impacientes e 
histéricas. Al decir de 
Valle-Riestra, <no saben 
esperar, y ante la proba
bilidad de que las ánfo
ras no los unjan, preten
den que un golpe transi
toriamente les dé el po
der=. /

LA ,
■'C E N T e o ip S C H A

Es evidente, pues,
que de esa oposición
poco o nada es 10 que 
se puede esp,.erar. El 
problema es que ü í. la
Cira oposición, aquella
que no se ha radicaliza
do y acepta aunque sea
libiamente las bondades
del modelo económico,

■ todavía rio surgen can
didatos idóneos que
puedan librar la batalla
electoral del dos mil.

Quizás,  ̂ conio ha
anotado Lourdes' Flores,

, ese 'todavía es-un tema 
del año 99 o de fines 
del 98. Pero lo cierto es- 
que el espacio.que está- 
dejando Fujimori, como 
consecuencia del rosa
rio de errores de su-go- . 
bierno (amenazas a la 
prensa, destitución-arbi
traria.de. tres magistra
dos del Tribunal Consti
tucional, acusaciones 
sobre corrupción encu
biertas por. su .grupo 
parlamentario, etc.), no 
está siendo llenado po r' 
una . .' lativa que ga- . 
raniice ia continuidad 
de las reformas econó-, 
micas. ■ • '

Un paso adelante ha 
dado por lo pronto la 
representante pepecista 
Flores Nano al señalar 
que en estos momentos ■ 
el deber más importante 
de la oposición, de cara 
al dos mil. es tener cla
ro qué cosas no deben 
cambiarse. Es decir, de-' 
finir qué es lo que no se 
va a tocar de'la gesti.ón 
fujimoristá, con el pro
pósito de dar una señal 
de estabilidad y cohe
rencia. . - .

No obstante, el tiem
po come y. nadie se atre
ve aún a articular un 
frente de centro-dere
cha que ocupe decidida- 
pen te  el vacío que Fuji- 
Imori ha dejado acciden- 

jtalm ente en mano.s de 
< una oposición huérfana 
de electorado e ideas.

23 JUfl 199?.
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Manes 24 de junio de /9<f7 ' ,

Son p o co s Y los co n o cem os m ucho

♦ "IJasl.i lie niciuiras ¡Dcnio- 
criicia sf; ni anlorilarisiiin, ni 
l^olpismn!", es el lilular de un 
coiminicadi) -{Uil’liciido días
airás en im diario loeal- (pie lia 
cimprepadii cnirc sus rirniaiilcs a 
los "mieviis= roslrus de la ludia
por la deiiiocraeia en el Perú: los 
coniunislas Javier Die/.-Caiisceo 
Cisneros, Alberlo Moreno. Ma
nuel Damnicrl, Uolando Drena, 
Denán Uan'i) y su.s acompañan
tes (le lucha "conlra el auloril.a- 
rismo", Gustavo Moliinc —di
rector del diario La Ke¡nihUca—
y Luis Alva Castro.

Man reclia/.ado airadamente 
el cargo de progolpistas a raíz de 

. una supuesta reunión de cum
pleaños de la rclaeionista públi
ca María del Pilar Tollo, a la ipic 
ciniciirricron vario.s de diclio.s 

^ ^ ^so n a jes . junio con generales 
H b  retiro de la Puerza Armada.

Hl grupo se había reunido 
por lo menos en cuatro ocasio
nes anteriores antes de (|uc liX- 
PUIiSO los cspusicra a la luz. 
En lugar de adtnilir sus cncuen-t 
tros -/.no dicen, después de todd',i 
(]uc no hicieron tiada maloV-,| 
apelaron a la explicación dcll 
cumpleaños de María del Pilar 
Tcllo.

Un recurso no del lodo al'or- 
lunijdo, si se tiene en cuenta (|uc

___precisamente Jos.cumpleaños
lian sido buena coartada para' 
conjurar. Augusto iíimmcrmann, 
ex secretario de prensa de Juan 
Vehiseo Alvarado, en el libro 
(|uc narra el golpe 'de Estado de 
196S. narra tpic fue precisamen
te en el onomástico de uno de 
los alios oficiales del Ejército 
c|uc los coroneles Leónidas Ro- 
(Irígucz l'igucroa. Jorge l•ernán- 
dez Maldonado. Enrirpie Galle
gos Venero y Rafael 1 loyos Ru
bio eorrigieron las versiolics H-

«
< del Plart Inca, el estudio de 
vohieión peruana y el mani- 
0  "revolucionario" de la 
l'itcrza Armada.

Por esos años dicen (|ue Ja
vier Üiez-Canseeo. en la Univer
sidad Católica, formaba el grupo 
marxisla-insurrcccional Van
guardia Revolucionaria, (pie en 
los ochentas se transformó en el 
PUM. Sin embargo Diez-Can.se- 
co. firnianlc del comunicado, 
afirma cpic ba venido trabajando 
durante lodos estos años, espe- 
cialmcnle dc.spucs del autogolpe 
del .S de abril de l'J92, "por lo
grar en el Perú la plena icstilu- 
ción del Estado de Derecho".

También afirma en el docu
mento estar en contra <de cual- 
(piicr aventura golpista y de los 
intentos de tornar en forma vio
lenta y por las armas el poder en 
el país". Curio.samctite el cotmi- 
nisnio insurreccional de Van
guardia Rcvohieionaria de tiem
pos del veiasquistmi emulaba en 
proviolcntisimi al riaeiente de 
l’atiia Roja, partidario de la 
"guerra popular larga y proloii- 
g.nda" al estilo cbirio.

- Patria Roja fue fundada en
mayo de l'HiS por el camarada
"Ariloni(i Roca", ipiicn luego sc-

/

iDem ocracia SÍ: ni auíoritarism o, ni golpism o!\|j-i^. y
Ouionoa Uítl^ofites Un o»oflní/tJiclono9 polfUcflft Y soetntos y cluUoU»no6.
rrur«{ostamos o In opinión pOUlicn. nociormi o Inlsntaclorwil, lo clgtiionto: ,

1.- El 05 cío obril tío 1092. flicpror-TmoR rmcrvloi rotu'Klo ul Golpu cío Eslncio cW Jo q ,
Fujimori, porritío ooa’-.lrti^d ua> fupiuro ciol OnJon Jurfcíco; y W « k t k» fto Ui  Oocnosímtío.

tirvfwwo on la cor»9oliúí>c<ón Ue un rt-rjímon ouloriLjrio rjvtj yjotw» on rinjv^o In viobiStlnri 
rtolpoíA.nosUcenJoncos, hem os venido InjbajwiUo por fcxjrnr9J'oiroi\j la rnsliftxdóo
cíól Estocío Oo Dcfodio, do los lilxMtnd»)3 diviloa y los dtuecííos hurnanoo y eoctales.

Pof ímtn rozón, «sismo» lolftlmonlo sn wnlrs do cualquier .'cvonturo golpista y do los 
intentos U« tomar en turma violonia y por tas armas oi p^ o r on oi país.

1952. las tuerzas domocrdi'cas hemos dado lugar a tliverao» espacio» y 
ñh/©t#s do coordinación y unidad. Be.af‘rmamos nuiislto voliiolad da .conlmuar 
trabajando por lamás amplinconcottacíón ciudadana que haga po»il>Inuna Propues* 
la ViAbI» do Gobierno Oemocrábeo que derrota, un al año 2000. los Inlcnlca

tooloccionislos dal liijlmorisrho; Intciando para el Porú un camh>o duradero y óslobla 
heetn «I dosarroBo y lo paz para lodos los peruanos.

3.' nochozomos tas camp.iñ.is steo-socí.'ilcs riel SIN y nlgtjnos modín» uoOinmtaln». 
: que on su alón de tronar la protesta ciudadana hu»r.nn dílamiu n.iniimidar a tos 
•• sectores democráticos virjculándoloa a avenlurns goipwias. • ,

Estos hechos so suman ni nlropnllo a Ins Insliludotins como el Tribunal Conslllucio- 
. f)ol. la pcrsislonlo compaña conlra la Hl>©rfad de pronr.a y nuprosión, los oxífaños 
. asollos y atorrados sufridos por líderos poKIícos y perlodislas.

^eriamoa t»1 pal»-, nn i»l sonlldo dO que'con oslo so prolor*do {•isttllcnr m>ov«» 
acclonos riorrjpreslón. rniovas violaciones a los dotoclios ciudndanosy iHsltUoMado»
conslítucionaloc. • > ' •

Limn. 1G do Junio dé 1097.

Coa>anada* «ki Civ<r« ri»  l i  Oo-mtacuLuta Alv« CMf>«
Snc.flaAO <W P*>lvln A|míiI» Timxi'is

JuH« LxqiM
S«C<MAo CiArMRil «t> >■ DMKW.xa

IWm  nnfta UuA0t 
G0T«ml <H PtAirlo Cnnxi'4>l»A%«r10

. Sas>«<*AO ÍUfWt»! rtñl PC <W » . P»ln» llni* 
Mtrtiii Soto C«f«wa

n«toonMfcl« CnPtC^ Î'vr'AAidn Un>V.«<Vi
<l« rv«0 ftsfpWe Cw.vrr*fr 

S«^«'mO.«*r<ilii*l« FNIMUSP tór>K« (VmumIMa r«rU« $«u(iaa(i CrH 4« FCNTItnaTU 
Jitm  J**4 .

hCCm
T*»t t

Pmikjunit il* b AowbrJAn MAdir*. fl*SS 
Alvir9 Vl©il »lv*6*r>«yrt

PietidwAi) (kil PienH rin Du*o''!>i d* b SoyitaM SoUil

f>»n (i'nt
Tnn>«r U*i«n(Mc Pm m

u r^-jr'F'Un fU rMr>w»»tfii<iPM\> Sonranfu ftniñÓH tHPrinkienla <fe V> r̂ -Oral KikVmdI <w tM IW
S«fiiV.r»i R|.-A rt̂ lRUÍCr 

HiiHo HuamA*
5<%. ri'nl. !k<(ti(g<l9 (b C«'ibnc/:nn,Cr»l • lim«

Jr>wm Par c -v i-w  C. M t n i i  B"/i« P. Ur ' hi P-br Tíío . P»xKy Viw»i. CaAm  Oa«g». UAri»» Oma  M».M l .  MmrH CMn» F, M»rivor<K<rA. A«h Oo'd» N«Ar+», C*-«f e*n«(« P. UAnuAí OWruid S F (♦«.xH Cam-Aii C»i*a Cttymn.
r»MMOlnnnn. jAVTwCi>ii'PS.t<nlo(C>furo* Viclor tbWí.CIW Ba í» C .Ca íIM 0«p*M 0.. ASonio Oiwuv« a i  Conu. VkMa V<KA<04, Mipao KuI/bUnvlor. C'M nwWtjOtZIí» C.. OatM ÍAh* <b Ar<rtn̂ .'

Uno de los /lámanles demócralas que firma el cómunicado es Álbcrlo Ruíi-Iildrcdgc, quien ahora denuncia una ''persistente campaña 
gubernamental contra la libertad de prensa y expresión", oiridándosc que siendo hombre del cogollo rclasquisla participó en la 

expropiación de los medios de comunicación desde el golpe de I¡/68 y fue nada menos que director del liXl'KlíSO ¡neaulado y uno de 
, los ideólogos delparametraje del Irislcmcntc célebre Sistema Nacional de Información

ríri el "prole Marlínez" y fimrl- 
mcitle "Alberto Moreno", .siendo 
su verdadero nombre Hernán 
Golardo. Rojas tlcLRfq. buanea- 
vclieano y alim’ino fracasado del 
l’iograma de Educación de la 
Universidad de lea, dijeron per- 
.sonas consullaclas por este dia
rio.

El (lemóerala <Alberlo Mi/rc- 
ito" es sccrct.irio general de su 
grupo desde 1968 liasta boy, y lo 
acompañan cn ci documcnlo 
"Uasta de mciilirasii." Rolimdu 
Dreña, César Barrera Bazán y 
José Ramos Busmediano, estos 
dos últimos del <glorioso" Su- 
Icp, "pero lüdo.s ellos cslralcgas 
(le las (Icrrolas magislcrtales", 
(lijo lafucrtlc de EXPRESO.

En la Universidad de lea c.s 
oiro .sccrclario general, en cslc 
caso del l’C, Renán Raffo, quien 
Uimbiéri Ira iccbazado airada
mente el golpismo que se .achaca 
conlra "las fueras (Jcmocrálicas 
(le la oposición" inlcrcsadas en 
un camino duradero y establo 
hacia el desarrollo y la paz de 
lodos los peruanos=. Acompañan 
a Raffo en las rúbricas pro-do- 
mocracla siis camaradas Juan Jor 
sé Corrili de la CGTP, Mario 
Jluarnán de Consirucción Civil, 
Elsa Baca del sector Salud, Jai
me Cruces, el vclcrano jubtiadó 
Eduardo Caslillo, de vieja estir
pe <denioerálica" en la Eedera- 
ción Bancaria y la CGTP, y Car
los Estoves Oslolaza, <cuyo ori
gen del MIR turnea ab.andonó, 
razón por la cual hoy es ojos y 
oídos (le Javier Diez Cartscco crt 
el Cttrtgreso de la República", 
señaló rrrro de str.s ex camaradas.

"Estoves además es uno de 
los rcsportsáblcs del ‘golpe" 
(pre sufriera Jorge del Prado err 
el Cotitilé Ulceloral de dielra 
rrgrirpactón. cmrndo corr irn gru- 
pt> -ertlre ellos Juan De la Pircn-

Ic- conformaron el mando mili
tar dól PC, conocido como los 
"fierreros", aUnitradorcs de sen- 

,• dcrislas y cmcrrclistas", acotó' la 
fuente. ' i '

.Pero no .solamente están.lo.s 
camaradas sino lo.s ex camaradas 
del PC, cortto el ex guerrillero 
Héctor Béjar. cxpul.sado del par
tido en 1959 con el cargo gratui
to (le "fracciona i isla y agente del 
imperialismo" junio a lo.s inlc- 
Icclualcs Virgilio Roel y Alberto 
Trruro del l’ino. Pero el "agcnlc" 
fundó en 1965 la guerrilla del 

-Ejérdlo de Liberación Nacional 
(ELN), (lio cirrso al famoso en-' 
frcntamicnlo de Andaniare.i en 
Ayacuclio, para luego caer cri 
manos de la Fuerza Armada y 
.ser amni.sliadd |ior el vcla.sriui.s- 
mo, a cuyo .servicio trabajó en el 
prtrncr'luslro de los .selertiá.

Otr.r ex crtrttarrrda,- María del 
Pilar Tcllo, fue milhantc do la 
juventud conrunisla dcl Callao
por 1962, para, en la década si- 
guienlc ser parle del .entorno del 
Partido Socialista Revoluciona
rio (PSR) liderado en. la ",sc¡juli- 
da fase= del gobierrro milil.nr p(rr 
el general. Leónidas Rodríguez
Figuerna y el médico Antonio
Meza Cuadra. ■ ’

. De la misma épnc.a, según
otras fuentes consulUdas por
EXPRESO, es el médico Alvaro 
Vidal R¡vadeneyra,.()tro firmair- 

_Jo_dcl c^yiiicado, ex .sccreiario 
genc'ral^’l.rjuvcntud del PC en 
1968, .seguidor de Meza Cuadra 
en el vcln.squisino, quien poslc- 
rrormente hizo de la Seguridad
Social -con otros médico;; como 
Guillermo Terry y Carlos Cruz- 
cl motivo principal y el partido 
político (le su vida.

A propósito, es el mismo'' 
Carlos Cruz de la clínica San ' 
Martín de Pones que, por in
fluencia de Dicz-Canscco -vía

APRODEH- atiende a la cX 
agcnlc de Inteligencia Leonor 
La Rosa, luego que por su clíni
ca pa.sara un rosario.do .sonde-, 
rislas y cíñerretisias como Ye-' 
Ilude Sitiion.s Munaro, preso en 
el penal de Canlo Grande, y Se
gundo Centurión, pasando por 
delincuentes prófugos como el 
"Cojo Dciiis", según inslriic- 
ción abicria cn la DINCOTE y 
que no lia tenido ningóii resul
tado final por las presiones de 
un diario local- de propiedad de 
oiro (le lo.s firiiianlcs de los le
gionarios de la lucha por la de
mocracia: el congresista Gusta
vo Mtiliitic Liona.

"No en vano el partido do 
Dicz-Canscco ocupa un loctil ad
yacente a la clínica donde csltí 
Leonor La Ró.sa, de propiedad, 
do Carlos Cruz, donde también , 
Irab.ajan o reculan otros firman
tes (leí comunicado, como Víc
tor Torres, subsecretario general ‘ 
del PUM, el fanióso camarada 
"Toclicn, un personaje (|uc parii 
Dicz-Canscco dicen fue por años 
p.asados el cquivalcnlc’al Icniiblc 
Kan Shell 'de Mao Tsd Tung, el 
lionibr,c del trabajo sucio y del 
opio en ,el Partido Coniunisla
chino,-

En la lisia de lo.s nuevos ros
tros de la lucha ixif (a democra
cia no podía fallar el cierno ri
val de Dicz-Canscco, Manuel 
Dammert Ego-Aguirre, caniara; 
da <Diego" y ex sccrclario ge
neral del Partido Coniunisla Re
volucionario (PCR), quien años 
atrás enrolara en su coniilé ccii- 
Iral a Manuel Cortez, dirigcnlc 
sindical, a Rosa Mavila, "ojos y 
oídos de Diez- Canscco en el 
grupo de Danimerl", según 
nuestra fuciilc.

O tro s  < dcm ócrata.s=
. Encabeza la lista de perso-

nalidaiics A lberlo R.uiz-lil- 
■dredge,' (leiuiiiciaiKlo la per- 
sislcnlc- cam paña gubcina- i 
mental'"contra. la iibertad de '
prensa y expresión=, olvidán
dose (|uc siendo hombre del - 
cogollo vclasquisla pailieipó ' 
en la expropiación do los me- , 
dios de comunic.aciói.i iic.sde el ' 
golpe de 1968 y fue nada me-1 
ños (|uc director del EXPR3; ' 
SO inciuilado en tal comli- 
eión, y uno de lo.s ideólogos
del parametrtije del líislcmcn-
Ic céicbco Sislcnia Nacional
(le Información.

■ Les llaman <personalidades
dcmocrálicas" en la izquiQid.i a 

-lo que en el Apra se dcjMjuina 
|<lonUi.s óliles". <En (a^^p.ia- 
trión c.slarían el ex gerciilc de 
Pciropcró Carlos Repello con
relación a "Patria Roja" (fue
propuesto al Senado por tlicba 
agrupación en Izquierda Unil
'dad en I99D). En las mismas
circunsfiiilcias respecto del PC 
el físico Ucnjaniín Mailicorena.
Y los otros firmaiilcs del comu
nicado, Luis Alva .Castro, sc- 
crctaiio general del PAP; Jiilío 
Lu(]uc Tijc'ro, (le la Pemoe.racia 
Cristiana y los nuevos jales a la 
condición de "pcrsonalidadc.s' 
dcmocrálica.s=, donde dcscolla
la figura dct.gciicral EP Rodol
fo Robles.

Años atrás, exislía una mor
bosa obsesión do endilgar Inda 
siluación de discrepancia, cuan
do. no de conjura, a la acción de 
la CIA. Pero este lipo de acusa
ciones so devaluó por obra del 
uso y abuso de los misinos per
sonajes (|uc boy aparecen en e.s.c 
comunicad» como los nuevos le
gionarios de la lucha pin' In de- 
ntocracia. (|uicncs ahora lodo lo 
endilgan -incluida la investiga
ción periodística- a la lab(>r del 
SIN.
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O R G Á IÍIZA C IO I'ÍE S  SOCIALES

Esquema

Oii i é l i  V u : í '

D ? - : n i r  e l e i p s c i o  s ü c ic l  y  p o l í t i c o  de  la  o p o ? c io n  éwocxMKé.
iCí.úres po líticos  con les cuolcs se C6nstr.ty®v b 'O í C : •-!

"Fí'OWiVC:’ .ji G¿ icii üfiilGniZGClüí'iSS ju itilC o .: ..i .'.IC.L;!;!
g 8l :s ;o í! :1o constU iiii' :.¡n frente emplio,democrático.

3. Realizor un enaustivo balance de la situación Dolítm
:.proD:ar una estnatecia de transic ión  y gobernabilidad. •

c -S i í ijc i  u í i.'.iI 0 ¡ i f 01 (t e a tí,ip 1 i o.

P ¡I r  t  i C 1 ¡j ü í i 16 5 .

Acra Acción Popular' soc ia lis tas , P C , DC, PC de i P. CCT.r 
■derac'0!''C-'.- de traDaiaocres rns': importiantes, colegio de .a o o o a o o 
■leC'ir. •m i- o i c ■ f e G e r  .5 r  ion ce estudiantes.

ii ' . a p G s :

i . P r im e ra  e ta p a .-  Formación de un com ité organizador amoPo
due ilevera adelante las siguientes actividades

a,- ornanizaí' ei deoate nacional en los pariiijos  ;.i ¡ü : 
orijaniziaciories sociales, de los temas referidos al fi'ente 
amplio y transic ión pol i t ic a .
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L i.- P rú iv io v ó i"  la  d é c is io n  u r g á n ic a  d e  p a r t i d o s  y  ü r g a t i iz a c  lo r ' i f ;  

s o c ia le s  de  p a r l c i p a r  e n  e l f r e n t e .  D e c is ió n  en  e v e n to s  

o r q a n ic o s .

2 .  S e g u n d a  e t a p a . - C o n f e r e n c i a  de  p p .p p  y 00 . s s .

E s q u e m a :

a. L la m a m ie n t o  n a c io n a l

b. F o r m a c ió n  d e  g r u p o s  de  t r a b a j o  p o r  d e p a r t a m e n t o s

c . L is t a d o  d e  p e r s o n a l id a d e s ,  a ñ a d id a s  a lo s  pp . y  oo . s s .

u. A g e n d a  de  u n a  r e u n ió n  n a c io n a l  d o n d e  s e  to r n a n  a c u e rd o :

c o n s e n s t id le s  r e l a t i v o s  a l p r o g r a m a  de  g o b e r n a b i l id a d .

3 .  T e r c e r a  e t a p a . -  C o n s t i t u c ió n  d e l F r e n te  A m p l io  en  u n a  g ra ¡  

e v e n to .  A c u e r d o s  s o b r e  in s t a n c ia s ,  a u t o r id a d e s  y 

p r o c e d im ie n t o s .
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N C O F iÁ S *

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

é - c e

OFICIO ^  -97-P/TC

Señor Ingeniero 
Víctor Joy Way Rojas 
Presidente del 
Congreso de la República 
Presente

Connrsso de la República
R E C I B I D O

0 5 m \ . 1S97
Hora___}>*n
Firnu: ............riClPÍ.

StCí ■!:tl3 ¡t Ifleiaíh

Lima, 05 de Junio de 1997

I -ongreao da la HapúblioA 
Trámito Doomaontario

3«acor_

ftL - 5 JUif^sr
Hflra O Ía/ l a .

Tengo el honor de dirigirme a usted, con la finalidad de presentar, por su intermedio, 
al Congreso de la República, dos proyectos de ley, alternativos, a efecto de posibilitar el 
liincionamiento del Tribunal y resolver las causas que fueron vistas en audiencia pública por 
un mayor número de magistrados, así como celebrar los Plenos en los que se conozcan y 
acuerden asuntos administrativos.

Válgome de la oportunidad para expresar a Usted los sentimientos de mi especial 
consideración.

Muy atentártiénté.

Francisco Javier Ácosia Sánchez 
'VicepresiJerite encargado de la Presidencia

COWeriÉSO DE LA REPÚBLICA

Ilrtifl 109/
fs  r.npla f iel  de SU ( RÉNAL

H Ü O O -X ttf^ÉZ tor*R E9
J« f«  d« T r im l t»  D o c u n u n U r lo

05/06/1997
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TRIBUr^A^ cor^s*. TUCIONAL

a '

• I •

PROYECTO DE LEY

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ha (jado |a ley sitiuiente

Ai-tíciilo Unico.- Incorpórase a la Ley Oruánica del Tribunal Constitucional N'  ̂ 26-435, las 
siguientes disposiciones transitorias :

<Décimo Seguncla.- De confonnidad con la Ley 26801, y con el quorum que establece, 
el Tribunal podrá realizar Plenos p'ara conocer asuntos administrativos necesarios para su 
ncrmal ílincionaniiento.=

<Décimo T ercera.- Autorizas*? a los actuales miembros del Tribunal Constitucional páfá 
resolver las causas que fueron vistas en Audiencia Pública pof un número mayor de 
magistrados, de confonnidad con lá Ley 26301.=

Urna
O*NaftEt30 DI M

¿  de S/7xxjdc>

r t lP U I L iC A

oonirultH reblizi.d<^, de oor.furmidad ootaol 

lUlduriii 77* dal Reg1am<«to d>.l angmto d* l l  
1« PropoaÍQióa yttxftsa

a Com ttijp (u )  ¿ I

•4-CDI - LUM
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PUM
*7fCo<Km¿eHCo CK ̂ei<oo<u¿ó*<>

Sesión  del C om ité  D ir ec t iv o  A m p liad o 

24  V 25  de A b r i l  d e  1997
C O iS V O C A 'rO R JA

Estimada(o) camarada:

Como Informamos y se acordó como una  
prioridad en e! reajuste táctico durante el CDA de fines,  
de Enero 9 7  (ver documento celeste), e l. PU^ há  

continuado participando de manera  ordenada como  

núcleo socialista en los esfuerzos de animar y conflu ir  
en un nuevo proyecto -que nosotros entendemos tcon"  
carácter de centroizquierda y de p e r s p e c ^  t ó lc p ¿  
estratégica- en la iniciativa que está en curso coh„  
algunos sectores socialistas, socialdemócratas,'  
patrióticos y progresistas por una alternativa de Nuev o
Perú frente al neoliberalismo. (var documento celeste  ya ,
err/iado).

El 7_de marzo, en la reunión de esté' espacio, se-  
ha acordado consensualmente, abnr un procesó”  
furoacionaí del nuevo proyecto-referente, con uná'  
pnmera reunión nacional de convocatoria y preparación  
Ge unas 150 a 200 personas invitadas para los días 12 y  
^3 de abril en la idea de caminar hada un Encuentro

.fundacional posterior, posiblemente hacia Junio S'/  
de ese proceso.

rruto

Te adjuntamos la versión preliminar de  
convocatoria que se ha venido trabajando con estos  
sectores, cone ja finalidad , que la reflexionen  
colectivamente, Iriformen del nuevo movimiento político  
en curso y se ¡promueva acciones (conversatorios,  
conferencias, talleres) de esclarecimiento y de adhesión
a él.

Obviamente,-entre los invitados están todos los  
miembros de nuesfro CDA, así como otros cc. y en  
provincias tanibién Tdebemos saber vincularnos con  
otras personas qué serán invitadas promoviendo su  
pai^cipación.'la Jñnaiidad del proyecto y Óé los temas  
que tratará estaVeunión. Por este niotivo es que  
necesitamos - involucrar a nuestros cc. en dichos  
avances y en los'puhtos que se propondrán y debatirán.

.. En tal sentidOj'-luego de una consulta con los cc.  
de pro^nciasV estamos convocando a la 5® Sesión del  
G.D,A. para los días JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE
IABRIL y  hagamos ha preparación final ordenada
jpara ei Encuentro del sábado 26 y  dom ingo 27.

i .......
í "  .

Todos los ¿CC; de Lima tienen el deber de  
;pa.d:iclpar en e l'p leno  de este 5® CDA, dado el  
errijerzo </fue “ todos debemos "hacer por  
jfivo iucramós en esta tarea Iniciada-

O .
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BREVE DESCRIPCION DE CONVOCANTES Y  

PUNTOS DE DEBATE EN EL ESPACIO  DEL NUEVO  

________PROYECTO DE CENTRO IZQUIERDA

¿Qué sectores estamos impulsando esta iniciativa ?
La naícíativa se vierte dando hoy -en lo fundamental- entre

izquierdistas, particularmente desde la promoción de Gustavo Mohme:
• muchos da ellos, cc. autodefinidos como soaalistas democráticos o 

sociaJdemócratás como Héctor Béjar, Dammeit, ertfre otros. .AJaunos 
tienen de común el intento frustrado en los últimos años de constituir 
un partido socialdemócrata o de la participación en las filas de la 
LJPP. conro Ma. del Pilar Tello, Jiian 'de la Icente, etc.

• En el caso ̂  G;_Mohme está definiendo su relación con la LT? en 
tanto está nueTOespaao polítíco oraje. ,

• Nosotros, losTnariateguist^ del PUM, participamos como núcleo
partidariq.socialista, aunque hay cc. "que son convocados toda^/ía más 
ampHainentep^su recboo^cic^ rol en el mundo político yio cultural, 
lo cual es necesario resaltar. t ,

• Hay dirigentes sociales como A. . Granadino (jpoítuarios)............
(Construedón CÍYÜ),T,i^5arc3na (Mujeres),

• También am nón'el procesó artístas como Víctor Delfín. Delfina 
Paredes, Juan Qristóbal, entre otros.

• Participa Jaime Q uees ̂ b Sec. Gral da! PC- como persona. El PC 
coixíciíii en la joe^ idad  de un referente más amplio y recientemente 
han manifest^b su decisión de participar del nuevo referente.

Nota: PRno participa. Viene desarrollando un proceso desde el 9ó por 
un referente ̂ recotB liucción da l i  fequierda, el Movimiento Popular de 
Izquierda, ME^ Rísultádo ^  ésto,jsu corrainido del viernes 7 de marzo 
revela adhesiones que giran a l r e d e d o re n to rn o  de lo que fue UNIR 
Por ello y pctfc^c,- los c^ tjcan tes al proyecto, «  el que estamos 
nosotros, consideran poco pertirieTie su Ln^-itación por disterxias en su 

iz práctica, en su opción más iceoiógica. Sin embargo también 
• r> ü imos que, a nivel de algunos Iuga.>»^A.ay algunos cc. y e-v-cc. de 

íie están desarrollando procesos más .amplios con otros .tecteras 
‘O informan diversos cc. da los .f'údeos locales marialesuisías.

¿Qué temas centrales están siendu motivo de debate como 
parte de la organizadón de este Movimiento?

1. .AxupUnid del Movimiento ; quienes preponen que sea básicamente 
un relerentá socialista o socialdemócrata y quienes proponemos cpie 
sea un espacio de cenfroizquierda en el sentido que encuentre de 
fonna abierta a todos quienes están activando en diversas formas por 
una alternativa iiiegral frente al modelo neoliberal y  al régimen: 
sectores patrióticos, progresistas, demócratas radicales, junto con 
socialistas. Estamos por un Movimiento que reúna izquierda y 
centroizquíerda, en particular, sectores dd  Foro DémocrádcQ.

....■' ■' ' i ■ ' '  "
Punto particular de esto será el tema de cómo continuar o no una 
relación a mediano pla¿> de acercamiento con lo que e.'dste del MDI 
aún en UPP y  el mismo caso de otros sectores de izquierda. Para 
nosotros lo ¡nqKJrtante es culminar una primera e t^ a  de apertura con 
las fuerzas que están presentes, dejando abierta la posibilidad de 
fortalecer el espacio posteriormente en tanto ari. lo evalúen y 
maduren su partic^padón otros sectores. , ;  . v

2. Carácter d d  Movimiento : quienes se inclinan por que tenga una
ideología deiinidamente socialista con un programa de gobemabilidad 
democrática y  qmeotó estMOS por que, con piindpiÓs ideológicos o 
un ideario a»nun, f i ^ ^  sea un espacio de unidad en un
horizonte prograniático por la Transición y  y la , gobemabilidad 
democrática corno pSírte de una propuesta integral por úñ Nuevo Perú 
por Progreso, Justíciaj Desarrollo Soberano, Paz, Moralización.

3. Perspectivas d d  proyecto a futuro: Hay quienes han manifestado 
que se defina con claridad y sin eufemismos el verdadero alcancé del 
Moyimiento : si ¿s sólo tácti^co-electoral para que séáxoberentemMité 
encarado así oó í es'un h foy^e íáo  de proyección tidico-estrátégica 
en el sentido que trascienda incluso ios .necesariosrdqs del 2,000, lo 
cual va de la mano con lo que ccosi'i-'rnmos el meje»: wcenario para 
la renovación del movimiento soc;n;:-'- nenaano en este plazo. Hay 
tambiroi quienes ven sólo la posibo. ie que sea sólo un espacio

: :-;r<.iinación de los socialistas • - --ujosno orgánicamente sino a
• i-i instrumentos como reviii... . .il.-s, talleres, etc.
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4. Rfilación con el resto de sectores oposÜxjres r  ara-- =! enemigo
principa] : ei fojímorismo.

Aiinque fonTiákriente erte espacio busca la derrote lunmorismo,
hay una ftisne ísndencia al poco, comproimso aar. : : - fortaJecer.
uná suma dt ñierzas políticas v sociales hacia el 2/>> : - ra donde
sea posible para buscar la efecti\'a derrota del principa; t.-iemigo, ya
que rio bastará con generar un e^ácio y perfil propio, junio al recelo
que gene aran algunos representantes del Foro Den>o;u-alico en la
forma de conducir la campaha de Referendo, convocando a la
canf>aña sólo para que otros sean recolectores de firmas sin una
plarrificación de relanzamiento más conjunta. Superar esto es clave
para un con^promiso real por fortalecer activamente el Referendo y  al
propio Foro Democrático como ,espacio de concertación política de
las diversas oposiciot>es y  alternativas. De esa manera, de la natural
competencia que habrá con otras raciones que están activas: centro
derecha (L. Flores), centro (UPP). con opciones políticas que más se
inclinan a la crítica del reamen autoritario que al modelo económico,
podamos pasar a golpear juntos al enenoigo c«jtral: el fiijimorismo.

Igualmente es un tema de debate el tipo de tratamiento que -en una
alianza de freirie ao:5 )lio de las oposiciones diversas- se debida dar
al APRA. Hay quienes pensamos qpje el trato es de unidad política y
crítica a la gestión anterior del .\PRA y  Alan García en tanto no
queremos volver a una propuesta estaíista. También hay quienes,
estarían por relatmzar la libertad de crítica al APRA y Alan Garda
en particular en el frente amplio fi-ente al fujimorismo. Nuestra
prepuesta ha ádo que Alan García no se presente a la actividad
política en los próximos años en el país, y que todos podemos
mantener el dered» a la libertad de critica a su gestión.

5. El proceso fondadonal : aunque es un acuerdo que el proceso
durará algunos meses, con más precisión, hay cierta tendencia a que,
con una perspectiva más de corto plazo, las condiciones estarían
maduras para declarar fundado el nuevo referente en el corto plazo.
Haj' otras opiniones, entre ellas la nuestra, a que continuamos en un
proceso preparatorio y lo que abriremos en la prinie.’a  reunión será un
proceso fundacional que deberá desembocar en una integración vía 
encuentros locales con representación provinciana, sectoriales.

actívidede:; conjuntas, y campañas políticas, etc. pa.'^ arribar s  tri 
Encuentro de Fundación de! orovecto.

CONSULTA A RESOLVER POR LOS NUCLEOS HAi  
LA 5̂  SESION DEL CDA

Hágannos llegar al 5“ CDA la respuesta a esía consulta, torn$i:ao
en cuenta 
impulsar.

las características del movimienlo que quer€¡nc.i

¿Cuáles  serían ¡as 10 personas  de tu  departam en to  (muyete^ 
y  va rones ) que no de jarían  de ¡¡ ir íta r  us tedes para organizar 
con ellas un proyecto de nuevo referente que vaya desck Is 
izquierda hasta el centro izquierefai que involucre a soc ia /ír^  
patriotas, progresistas y  demócratas radicales por una alterné! 
de nuevo Perú frente ál neoliberalisrho?

» ■ !
Eapeorfíoa en osda nom bre s qué.están v in cu lad as : espíiC>L'  
de gobierno focal u otros referentes cívicos, sociales, pofftieoí; 
productores, profesionales o culturales.

Norr^re Vlnculado(a) a qué espacio, referente o mov lmier̂ o

f M a r t ín  Soto G u e « i í
Responsable Colegiado de : r
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PUM
| /̂JgTrf,_0?*TT6»i_iyS9^^yú-ií<Nrf^l>nii »P»ré_Tg!pfrc^<01W5<

Sesión  de l C om ité  D irec t iv o  A m p liad o 

9 v i o  d e  A b r i l  d e  1997

i f l i i l i l l l l i iS S B B lE B i l i™
Estimada(o) camarada:

Como informamos y se acordó como una prioridad en 
el reajuste táctico durante el CDA de fines de Enero 97 (ver 

documento celeste), el PUM ha continuado participando de 
manera ordenada como núcleo socialista en los esfuerzos de 
animar y confluir en un nuevo proyecto -que nosotros 
entendemos con carácter de centroizquierda y de perspectiva 
táctico-estratégica- en la iniciativa que está en curso con 
algunos sectores socialistas, socíaldemócratas, patrióticos y 
progresistas por una alternativa de Nuevo Peni firente al 
neoliberalismo. (ver documento celeste ya en-váado).

El 7 de marzo, en reunión de este espacio, se
ha acordado consensualmente, abrir un proceso fundacional 
del nuevo proyecto-referente, con una primera reunión 
nacional de convocatoria y preparación de unas 150 a 200 
personas invitadas para los días 12 y 13 de abrü en la idea de 
caminar hacia un Encuentro fiindacional posterior, 
posiblemente hada Junio 97, fiirto de ese proceso.

Te adjuntamos la versión preliminar de convocatoriajjUr7?>¿^í¿ 
que se ha venido trabajando con estos sectores, con la 
finalidad que las» reflexionen colectivamente, informen del 
nuevo movimiento político en curso y se promueva acdones 
(conversatorios, conferendas, talleres) de esclarecimiento y 
de adhesión a él.

Obviamente, entre los invitados están todos los 
miembros de nuestro CDA, así como otros cc. y en 
provindas también debemos saber vinculamos con otras 
personas que serán invitadas promoviendo su participación, la 
finalidad del proyecto y de los temas que trataüá esta reunión. 
Por este motivo es que necesitamos üiTOlucrar a nuestros cc. 
en dichos avances y en los puntos que se propondrán y 
debatirán.

En tal sentido, luego de una consulta con los cc. de 
provindas, estamos adelantando la U
Sesión  del C .D .A  para los días MARTES 9 y 
M IERCOLES 10 DE  ABR IL  y  hagamos ha prepam ción 
f ina l ordenada para el Encuentro del sábado 12 y 
dom ingo 13.

‘«ílMÍe'S»-

Aprovecharemos para celebrar las Bodas de Oro de 
nuestra querida y  gloriosa CCP el v iernes lH, luego que 
culmine el Encuentro Nadonal de Comunidades Campesinas 
y Nativas que realizará los días 9 y 10 de esa semana.

Todos los cc. de L ima tienen  el deber de participar 
en el p leno de este 5° CDA, dado el e-sfuerzo que todos 
debemos hacer por invo lucram os en  esta tarea in iciada.

o > í

(
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BREVE DESCRIPC ION DE CONVOCANTES Y  

PUNTOS DE DEBATE EN EL  ESPACIO  DEL  NUEVO  

PROYECTO DE CENTRO IZQUIERDA

¿Qué sectores estamos impulsando esta Iniciativa ?

La iniciativa se ^/iene dando hoy *en lo íúndamental- entre
Í2 quierdistas, particularmeiü^e desde la promoción de Gustavo Mohme:
• muchos de ellos autodefinidos como socialistas democráticos o

socialdemócratas como Héctor Béjar, Dammert, entre otros. Algunos
tienen de común el intento fiustrado en los últimos años de constituir
un partido socialdemócrata o de la frustrada participación del MDI en
las filas de la UPP, como Ma. del Pilar Tello> Juan de la Puente, etc.

• En el caso de G. Mohme está definiendo su relación con la UPP en
tanto este nuevo espacio político cuaje.

• Nosotros participamos como núcleo partidario, aunque hay cc. que
son convocados todavía más anchamente por su reconocido rol en el
mundo político y/o cultural, lo cual es necesario resaltar.

• Hay dirigentes sociales como A. Granadino (portuarios), ........
(Construcción Civil), T. Aparcana ^idujeres).

• También animan el proceso artistas como Víctor Delfín, Delfina
Paredes, Juan Cristóbal, entre otros.

• Participa Jaime Cruces -Sub Sec. Gral del PC- corno persona hasta
hoy. í* - > Coinciden en la necesidad de un referente más amplio H

.. . .__ ____ «tienen defínida su participación 1

Nota: PR no está participando. Los convocantes a este espacio no han 
considerado 'pertinente su invitación, en tanto consideran que hay 
distancias en su tipo de práctica, en su opción más ideológica y  porque, 
desde una opción válida aunque más ortodoxo, viene desarrollando un 
proceso durante el 96 para la recotistrucción de la izquierda. Su 
comunicado, al parecer resultado de esto, el viernes 7 tiene adliesiones 
que giran en el entorno de lo que fue UNQL
Sin etnbargo también señalamos que, a nivel de algunos lugares, hay 
algunos cc. y ex-cc. de PR que están desarrollando procesos más 
amplios con otros sectores incluidos nosotros.

¿Qué íemus centrales están siendo motivo de debate como
parte de la orgoulxadón de este Movimiento?

1. Amplitud del Movimiento : quienes proponen que sea básicamente
un referente socialista o socialdemócrata y  quienes proponemos que
sea un espacio de centroizquierda en el sentido que encuentre a
quienes están activando en diversas fonnas por una alternativa
integral frente al modelo neoliberal: socialistas con sectores
patrióticos, progresistas y demócratas radicales. Estamos por un
Movimiento que reúna izquierda y centroizquierda.

Punto particular de esto será el tema de cómo continuar o no una
relación a mediano plazo de acercamiento con lo que existe del MDI
aún en UPP y el mismo caso de otros sectores de izquierda. Para
nosotros lo importante es culminar una primera etapa de apertura con
las fuerzas que están preseiúes, dejando abierta la posibilidad de
fortalecer el espacio posteriormente en tanto así lo evalúen y
maduren su participación otros sectores.

2. Carácter del IVIovholento : quienes se inclinan por que tenga una
ideología defínidamente socialista con un programa de gobemabilidad
democrática y quienes estamos por que, con principios ideológicos o
un ideario común, frindamentalmente sea un espacio de unidad en un
horizonte programático que incluya la gobemabilidad democrática
como parte de una propuesta integral de por un Nuevo Perú por
Progreso, Justicia, Desarrollo Soberano, Paz, Moralización.

3. Perspectivas del proyecto a futuro: Hay quienes han manifestado
que se defina con claridad y sin euferi^ismos el verdadero alcance del
l^v im iento : si es sólo táctido^'éfe^lE^I para que sea coherentemente
encarado así o si es un Movimiento de proyección táctico-estratégica
en el sentido que trascienda incluso los necesarios retos del 2,000, lo
cual va de la mano con lo que consideramos el mejor escenario para
la renovación del movimiento socialista pemano en este plazo. Hay
también quienes ven sólo la posibilidad de que sea sólo un espacio
de coordinación |de los socialistas vinculados no orgánicamente sino a
través de instrumentos como revista, locales, talleres, etc.
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4. Relación con el resto de sectores opositores ante el enemigo
principal : el fujimorisnio.

Aunque formalmente este espacio busca la derrota del fiijimorismo,
hay una fuerte tendencia al poco compromiso activo por fortalecer
desde este terreno una suma de fuerzas políticas y sociales hacia el
2,0Ü0 liasta donde see, posible para buscar la efectiva derrota del
principal enemigo, ya <[ue no bastará con generar un espacio y  perfil
propio. Junto al recelo que genearan algunos representantes del Poro
Democrático, que continúan convocando a la campaña sólo para que
otros sean recolectc||'es de firmas sin una planiñcación de
relonzarniento más coiijunta, esta actitud lleva a poep compromiso
real para fortalecer activamente el Referendo y  al Foro Democrático
y a que, de la natural ^lompetencia que habrá con otras opciones que
están activas: centro dereclia (L. Flores), centro (ÜPP), se pase a
incidir en las contradicciones -también existentes- con estas opciones
políticas que más se inclinan a la crítica del régimen autoritario que
al modelo económico.

5. El proceso fundacional: parücularmetite desde varios de quienes
vienen de las experiencias de intentar fundar un partido
socialdemócrata y con unas perspectivas más de corto plazo, hay la
idea que las condiciones están maduras para declarar fundado el
nuevo referente desde la primera reunión. Hay otras opiniones, eritre
ellas la nuestra, a que continuamos en un proceso preparatorio y  lo
que abriremos en la primera reunión será un proceso fundacional que
deberá desembocar en encuentros locales, sectoriales, actividades
conjuntas, etc. para arribar a otro Encuentro de Fundación del
proyecto. Hasta hoy se ha quedado en que haya un proceso.

CONSULTA A RBSOLVER POR LOS NUCLEOS HACÍA  
LA SESION DEL COA

Hágannos llegar al 5 “ CDA la respuasta a esta consulta, tomando 
en cuanta las características del movimiento que queremos 
Impulsar.

¿Cuáha serían las 10 pamonas d& tu üspartsm&nto (mpjifr&s 
y  varones) que no dejarían de inv ita r rjatedea para organizar 
con ollas un proyecto d& nuevo re lee r te que vaya desde la 
izquierda hasta el centro Izquierda que involucre a socialistas, 
patriotas, progresistas y  demócratas radicales por una alternativa 
de nuevo Perú trente al neollbarallsmo?

Espeoifíoa &n oada nombre a qué están vinoulades: espacios 
de gobierno local u otros referentes cívicos, sociales, políticos, de 
productores, profesionales o culturales. "

Nombre Vinculado(a) a qué espacio, referente o movi miento

Martín Soto Guevara
Responsable Colegiado de Turno
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MEMORIA OPERATIVA DE TAREAS DE LOS MIEMBROS DEL CDA

Agosto 1996

1. Campaña por Referéndum y Reformas Legales en defensa de progreso,
patrimonio, democracia y desarroiio soberano.

Mocha, JDC y Héctor: el Comité Cívico Nacional tendrá aprobación de la
propuesta de plan de relanzamiento (quincena de agosto). '
El PUM aportará $ 1,000 y colaborará adquiriendo 10 ejemplares del libro
sobre petróleo.
Coordinación Ejecutiva: Editar y distribuir acuerdo del CDA sobre
Replanteamiento de la Campaña.

Recordar a cc. de Piura, Iquitos, lea. Arequipa, Puno y Qosqo las sgtes. tareas:

Plan especíñeo de relanzamiento de campaña
Reinstalación de comités cívicos
Meta de recuperación de planillones y firmas
Meta de nuevo recojo de firmas por Petroperú especificando en qué 
sectores y especificando si hay algún sector que presentará iniciativa de 
firmas particular sobre proyecto de ley, etc.

En Talara y Piura impulsar la moción sobre implicancias de la 
privatización actual y el desarrollo regional para el Congreso Nacional 
Extraordinario de la AMPE (alcaldes) del 23-26 de Agosto en Ayacucho. 
Andrés debe buscar coordinar con Lincoln y otros cc. de Talara. Esto 
permitirá luego programar, en base a su informe, el tipo de apoyo 
organizativo que realice Héctor viajando de Lima a la zona para reforzar 
un trabajo en equipo para el relanzamiento.

2. Escuelas:

Recordar a Martín Soto y Barletti que precisen fecha y forma de trabajo
en que elaborarán la propuesta de módulo de capacitación,
Lorenzo debe precisar su propuesta de fecha de Escuela Campesina.

3. Fecha de instalación del equipo Lima. Julia

4. Encuentro Municipal del Sur: buscar quién de los tres cc. impulsará la
coordinación de equipo para el Encuentro Municipal del Sur: Paredes,
José Pérez y César Acurio.

5. Boletín Abierto:

Héctor se reúne con equipo designado por CDA y lleva propuesta al CDP.
Editar El Mariateguista N° 51 (la demora de edición es por carencia de liquidez):
* Replanteamiento de la campaña (documento central con los

acuerdos de la resolución respectiva ya incluidos).
* Resolución sobre reagrupamiento.
* Resolución sobre tareas de la Dirección y funciones individuales en

el Comité Directivo.

PROXIMA REUNION CDA: 30, 31 AGOSTO 96.
Aída García Naranjo 

Responsable Colegiada de Turno
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