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La democracia es el peor sistema 
·de gobierno diseñado por el hombre. 

Con excepción de todos los demás. 

Winston Churchill. 
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INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna, la democracia es uno de los temas que en el estudio de las Ciencias 

Sociales cuenta con una extensa y muy variada bibliografía, ya sea entendida desde 

alguna de sus múltiples facetas, como idea, concepto, modo de vida, práctica cotidiana. 

sistema de gobierno, conjunto de valores, utopfa realizable o ideal inalcanzable 

Presenta asi todo un mosaico de perspectivas para definirla, y sin embargo al pensar 

en ella siempre resulta dificil reducirla a un significado concreto. 

En este sentido, y dadas las profundas transformaciones que a lo largo de la 

historia han sufrido sus definiciones, resulta necesario contextualizar el concepto central 

a estudiar. De esta manera, en el presente trabajo de investigación intentamos 

presentar la situación de la democracia en un escenario politice concreto: el posterior al 

fin de la Guerra Fria y al mundo bipolar; en una región especifica: América Latina, bajo 

las condiciones particulares de un organismo multilateral: de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA); y finalmente, su ejercicio en la vida cotidiana de un pafs: 

Perú durante la Presidencia de Alberto Fujimori. 

Cuando comenzó· 1a década· de los noventa, coincidiendo con el fin de la erE 

bipolar, la OEA llevó a cabo una importante reestructuración de sus objetivos 

principales como organismo regional, con lo que la defensa y promoción de la 

democracia adquirieron particular relevancia. Este renovado interés ha llevado a la 

implementación de una serie de mecanismos aprobados por los Estados miembros, que 

le han permitido participar como actor central durante las etapas de crisis politicas que 

varios paises de la región han sufrido, como fo fue el caso de Perú. 

¿Porqué la democracia? En la reconfiguración del sistema internacional al caer e! 

régimen soviético, la democracia es retomada como un vector indiscutible en las 

relaciones internacionales. pues precisamente la democracia liberal dicta el modele 

ideal de Estado deseable para alcanzar los máximo niveles de desarrollo. Dicho modelo 

politice requiere encontrar plena identificación con el modelo económico para lograr sl.J 

implementación, y en este sentido encontramos que la globalización influye de manera 

determinante en el diseño de dicho modelo ideal. 



Asi pues, él objetivo de la investigación que a continuación presentamos es 

analizar el tipo de democracia qUe actores externos, como la OEA, deciden promover 

como gobierno· deseable para los· Estados. En este sentido, distinguiremos dos ideas 

básicas: l~'democr~ci~ rep~eserítativa y la democracia participativa, que nos permitirán, 

poi un lado, determinar las caracteristicas especificas que contempla la democracia 

promovida en el marco de la OEA, y por otro, estudiar el proceso peruano que 

desembocó en la intervención de la Organización. Asimismo, y con objeto de aclarar el 

proceso de reestructuración de la OEA, estudiaremos la creación y desarrollo de sus 

·mecanismos de promoción de la democracia, asi como las medidas necesarias para su 

. funcionamiento. 

Ahora bien, para alcanzar los objetivos planteados, partimos de las siguientes 

hipótesis: 

El orden internacional actual encuentra uno de sus principales fundamentos en la 

constitución formal de estados soberanos que se rigen por la democracia. 

En el sentido ideal, la democracia es una forma de gobierno deseable, debido a 

las ventajas que ofrece en cuanto a la libertad e igualdad de oportunidades, de 

participación y búsqueda de autodeterminación para una sociedad, por lo que la 

promoción de este tipo de valores es justificable. 

Por otro lado, en un sentido realista, se trata de una forma de gobierno que ha 

tenido la capacidad de hacer afln su implementación con ia del sistema 

capitalista, estableciéndose una relación continua entre democracia 

representativa y economia de mercado. 

La importancia de promover un gobierno democrático obedece más al interés 

hegemónico de las potencias por conseguir la estabilidad polftica que garantice 

la reproducción del capital en sus zonas de influencia y no a la búsqueda de un 

beneficio común para el conjunto de la sociedad. 

Una organización internacional, como la Organización de los Estados 

Americanos, puede efectivamente convertirse en el mecanismo encargado de 

legalizar la universalidad de los valores democráticos, y condenar la no 

observancia de los mismos. 
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• La sitUación intern~~del EsÚdoW~ruanC>'fue'un,factordeterr'riináríte para propiciar 

que actores··. externos cómo' ik'. OEA.~ pa1iciparán: en:ra 'confdrlllación , de .su 

:~;~:~ª· ·p~11íico> .·;1,·~v~~·~~P,iar .. lf .·1~~ª.~~~1~:r~:.~:: ;;~g~,6i~¡~n6~·f ~r.i .• a,!~6nta.r. 1a 

De este modo> este 'i~ab~jo .• d'e in~~s{i~ación s~ ~r~~~nta d;vidid~ en . tres 

capltulos centrales: En ei' C~pltulo 1 exponemos las caracteristicas principales de la 

democracia de fin .de sigÍci, destacando los elementos esenciales del sistema politico 

democrático y la estrecha relación que bajo el contexto de globalización tiene con el 

mercado en general; y en lo particular desde la perspectiva democracia - mercado, la 

relación Estados Unidos - América Latina. Asimismo, se analizará el proceso por el 

cual las organizaciones internacionales se integraron a la promoción de la democracia, 

tomando en consideración sus limites de acción. 

El Capitulo 2 se centra en la Organización de los Estados Americanos y su largo 

proceso de reestructuración hacia la promoción de la democracia. En esta parte se 

describen con detalle los cambios de fondo y forma que la organización regional ha 

sufrido para convertirse en el único organismo Internacional con el mandato expreso de 

promover y consolidar la democracia entre sus Estados miembros. 

Una vez establecida la relación entre la democracia y la OEA, en el capítulo 3 se 

inserta el último elemento central de este .trabajo de investigación: Perú. El sistema 

polltico peruano es analizado desde la primera mitad del siglo XX, con especial énfasis 

en el periodo de estudio, 1992-2000, que es la etapa de Alberto Fujímori al frente del 

poder Ejecutivo. Dicho análisis de la situación interna nos remite a las causas que 

propiciaron la participación de la OEA en defensa de los valores democráticos. 

Ya en las con.clusiones de esta investigación, exponernos las tendencias 

generales que, a nuestro parecer, sigue actualmente la democracia, tomando como 

principal punto de referencia los avances en materia democrática del Estado peruano, 

asi corno la reciente implementación de los nuevos mecanismos de la OEA y los 

resultados que ha arrojado en sus primeros años de promoción de la democracia. 
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1. La deinocracia'de fin dé siglo 

El 9 de novielTlbre de 1989 uno de los slmbolos que ejemplificó una de las 

principal~~ l::~ra~t~rísÜcas de la sociedad internacional de la segunda mitad del 

siglo XX.éo~'eri~ó a desaparecer: la demolición del Muro de Berlín sucedía ante 

los ojos del mundo y simbólicamente dio inicio una nueva etapa en la historia de la 

humanidad. 

Dos años después, el 21 de diciembre de 1990, dejó de existir formalmente 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), luego de que en marzo de 

1989 el pueblo soviético participó en las que fueron consideradas las primeras 

elecciones libres celebradas desde 1917 y se eligió un renovado Congreso de 

Diputados del Pueblo; con lo que el pilar que sostuvo los regímenes socialistas en 

el mundo comenzaba a ser parte de la historia. 

Los modos de ser y pensar .de la sociedad internacional perdieron 

- inesperadamente uno de los dos ejes principales que sustentaban su explicación, 

- ya quedesde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el posterior inicio de la 

cÓnf¡ohtación Este - Oeste encabezada por Estados Unidos y la URSS, la Guerra 
- ··-·S .... ·.' 

Fría:Y el_· consecuente reordenamiento de los Estados en torno a este contexto 

h~bla~- :~6~~tituldo el núcleo de gran parte del pensamiento teórico en las 

Relacióne~ Internacionales. 
·O...¡~• 

;'./: ·.:: DUrante la última década del siglo XX, ·ya sin la presencia de la Unión 

s~~iética/ desde la postura de confrontación entre los sistemas capitalista y 

socialista, en una lógica de suma cero, la opción sobreviviente de la coyuntura se 

eÍi~iÓ ~orno la única viable. 

,;;'.El mundo entró en un escenario de transición hacia la reconfiguración de un 

• nue_vo mapa geo - político y una redimensión de los espacios geo - económicos 

del ~omercio y finanzas internacionales. La transición se da "de un orden 

especifico que se resume en el de la segunda posguerra, con una distribución de 

poder bipolar sustentado en referentes estratégico - militares, a otro con una 
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distribución fragmentada del poder, basado en consideraciones de carácter 

económico - tecnológico "1 

Esa distribución fragmentada del poder se explica en el sentido de que a la 

par de la consolidación de la hegemonfa norteamericana en razón de su poderlo 

económico, comenzó un importante ascenso de otros polos de influencia, tales 

como la Unión Europea con Alemania a la cabeza y el Sureste Asiático con Japón 

al frente, influencia igualmente basada en el poderío económico de las potencias 

en ascenso. 

El hecho de que el fin de la Guerra Fria y el desmoronamiento de los paises 

del bloque socialista hayan dejado el campo abierto a Estados Unidos y a las 

principales potencias europeas es de una importancia decisiva en la configuración 

de las relaciones actuales def mundo, y marcan definitivamente la definición del 

fenómeno de la "globalización" a finales del siglo XX. La utilización de este término 

fue generalizándose hasta convertirse en una panacea; la ola de cambios y 

contradicciones que iban destacando en la nueva etapa del capitalismo 

sobreviviente buscó su explicación en esta connotación aglutinante. 

En el supuesto de que la importancia de las condiciones económicas 

adquieren prioridad sobre la condiciones políticas en lo que a capacidad de 

influencia se refiere, las distintas etapas de expansión capitalista son retomadas 

para explicar fa nueva situación de la última década del siglo XX. 

Se ha denominado globalización comúnmente a la nueva etapa de 

expansión capitalista, en fa que los vfnculos económicos que dictan las leyes del 

mercado en su continua expansión impulsan las decisiones y acciones a tomar 

sobre el destino de la sociedad internacional, el impulso se acciona por la 

incorporación de un número creciente de economías nacionales a un solo 

proyecto de escala universal, o más acorde con el término en boga, a escala 

global: el proyecto capitalista liberal que, ya sin el enemigo "rojo", queda en 

posibilidad de permear por todas las latitudes del planeta. 

1 Cid. CapeUilo, lleana. "Transición y política oxterior: el caso de México", en lleana Cid Capetillo (comp.) 
Compilación de lecturas para la discusión de la Relaciones Internacionales Contemporáneas, CRI. FCPyS, 
UNAM, México, 1998, p.145. 
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Esta globalización, según los ideólogos de la misma, aparece como "el 

proceso dinámico que nos .conduce al globalisrno a través de la apertura comercial 

q~e tiene, no .sólo la virtud 'de integrar m~~clialmente a todas las economlas sino 

de corre'gir, l~s de~ig~ald~de~ ·~· ln~q~idcid~si esto es, crear condiciones de 

equilibrio, ~nnÓnl~'.y;cieli~rrolio +liricli~l~s'.·sin ~~bárgo, esta .teorla, ante la 

,;;;;j:;~ie,f t~~~o?í~if;~~i~**¡~~~\~~,~~:t;,:~,,:~::,,'~; 
: demuestra la experiencia) 'encóntrár,án'en la Integración económica la solución a 

.su~ pr~.b1e~ªf2·:~;1}'J'/?%'.i'Z·:{.''.:~'.~.·K:1.:~;;~·:c;;f,'~: t: '•· . 
Encontram°:~ que, sig~iend°:.fa~·explica~iones planteadas por los ideólogos 

de la Globali;aciÓ~: aí"~oh;1~\~;¡~:,,d·~~~~~ 'Fi1a úná primera euforia triunfalista del 

· capitalismo globali~ad6f ~~hci~jb ~·:c;0~clusiones simplistas en las que, habiendo 

encontrado el úniCo camino viable, la sociedad habla dejado de sufrir las 

contradicciones inherentes al sistema. Se habló del "fin de la historia"3
, o la 

desaparición del Estado - nación, en una lógica en la que los beneficios del capital 

se esparcirían por la totalidad del planeta, subestimando aquellas reflexiones 

acerca de la exclusión que el sistema capitalista provoca, y sobre todo ignorando 

factores políticos decisivos como la expansión de la democracia a nivel mundial. 

Sin embargo, debemos dejar en claro que la globalización, dentro del 

desarrollo del capitalismo como sistema económico, político y social, no es en 

rigor un fenómeno nuevo; por lo que lo consideramos primordialmente como el 

proceso de expansión internacional de las grandes corporaciones. Su etapa inicial 

caracterizada por la expansión de las grandes empresas norteamericanas en 

particular y las de otros países en general, podría situarse entre los años 1914-

1915, en virtud de que Estados Unidos, habiendo consolidado una nación fuerte 

2 Dávila Aldás, Francisco. "La globallzaclón, la Integración global o bien la globalización económica, conceptos 
a repensarse en el campo de las Relaciones Internacionales actuales•, en Relaciones Internacionales, UNAM, 
FCPyS, CRI, No. 80-81, mayo-diciembre 1999, p.20. 
3 Fukuyama, Francls. •Hlstory has come to end' .. en Natlonal lnterest, No.6 1 summer, 1989, Washington, D.C., 
citado en Dávlla Aldás, Francisco. "Del antagonismo a la cooperación entre el este y el oeste para la 
búsqueda de un mundo más humano", en Revista Mexicana de Ciencias Polltlcas y Sociales, División de 
Estudios de Posgrado, FCPyS, UNAM, No. 149, p.p.50-53. 
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hacia el interior, comenzó a ampliar su poder económico y polltico, sus intereses e 

influencias a nivel mundial.4 

Posteriormente, logrando penetrar las economlas nacionales de aquellos 

Estados en que se instalan l~s ~Ínpresas norteamericanas, viene un segundo 

proceso de cónsolidacÍón,~biéaciil'¡,¡¡{1os años de la segunda posguerra (1945-

197Ó), pa~a p~steriorrri~ni~)I~~~~ ~''Dri~te'rcera etapa, ubicada a partir de 1970, en 

la que se bÚsca "laco.li5irG26i'óil d~una sólida estructura netamente mundial tanto 

para I~ captadiÓ~d~Íbs'd~pit~lés, para el proceso de inversión de financiamiento, 

d~<Pr()ducció~ y;á~' ~~e~Ci~lización de la misma"5 , que se logra gracias a los 

: recie~tes ~~~l~nto'~:cienUfico - tecnológicos, en áreas especialmente importantes 

' C:6ri;o' Í~ 'iri'f~r;;iáti~~'. los medios de transporte y las telecomunicaciones, a través 

· ci~\'~scu~J~s l~s distancias geográficas se ven reducidas considerablemente. 

'En, consecuencia, la extensión mundializada de los mercados serla un 

rasgo distintivo de la globalización de finales del siglo XX. La renta más productiva 

del capital se logra con la especulación y no necesariamente con la producción de 

bienes y servicios, en virtud de que a través de los recursos financieros, se 

aprovecha su extraordinaria movilidad en operaciones netamente financieras que 

carecen de vinculación alguna con "valores de uso" o producción de "valores de 

cambio" para el mercado. 

De esta manera, es necesario abundar sobre el grave sesgo teórico que 

presenta la idea de globalización, en vista de la importancia otorgada a la 

expansión de los mercados, pero sobre todo buscando destacar la relevancia del 

aspecto polltico mediante el cual estas iniciativas son impulsadas a fin de 

garantizar una constante reproducción del capital. Es necesario tomar en cuenta el 

modelo polltico sugerido que permitirá contar con dichas condiciones, partiendo de 

una premisa básica: "la democracia liberal ha sido el principal conducto político e 

ideológico de la globalización"6
• 

' Cfr. Dávila Aldás, Francisco. "La globallzaclón y la Integración regional. su significado y sus contradicciones". 
en Perales A. Del Valle, M.J. Morales. compiladores. Integración Regional y Globallzaclón. Ed. Depto. De 
Soclologla Rural. Grupo de Integración en Economla. Comercio y Administración (GIECA), Universidad 
Autónoma de Chaplngo. p.5. , 
5 lbidem. 
6 Flores Olea. Vlctor. Critica a la Globalidad. F.C.E •• México, 1999. p.150. 
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El sesgo teórico en la idea de globalización se refiere sobre todo a que "la 

integración ~c~nórr;i~a global tendría que darse uniendo voluntades de los 

pueblos; de las naciones y de los países; esto es, a partir de la decisión de 

articularse entre sf en el campo económico."7 Sin embargo, una iniciativa de 

'apertura e interdependencia entre dos economías implica más bien una función 

, poHtica y no económica, porque se trata de un acuerdo, de una decisió~ de 

,integrarse. La inserción de un Estado al proceso "globafizador", en sentido estricto 

és una decisión política propia, y no una situación dada de manera automática por 

las necesidades de ampliación de los mercados, y por tanto impfica la 

participación de los actores sociales en cada país, que buscan mejorar 

efectivamente sus condiciones de vida y en consecuencia un sistema político más 

incluyente como lo es la democracia. 

La competencia económica y la libertad mercantil requieren previamente 

una organización política de la sociedad que ofrezca certidumbre y permanencia 

en sus decisiones y estructura. Bajo este supuesto, consideramos fa fundación del 

Estado, como expresión organizada de la sociedad en el ordenamiento del poder, 

en la posición de las leyes reguladoras de la vida en sociedad, que busca ampliar 

su participación tanto en las instituciones politicas, como económicas y sociales. 

Por tanto, la función del Estado, como la expresión organizada de la 

sociedad, sigue siendo básica en las decisiones politicas fundamentales, además 

del mantenimiento del orden, el Estado sigue encargado de las pollticas de 

desarrollo y sus prioridades, así como de las iniciativas sociales, y del fundamental 

terreno de las relaciones internacionales y las decisiones que de éstas surgen. 

Asimismo, es la figura estatal la que ha constituido el foco primario de las ideas 

democráticas, "las instituciones políticas que generalmente pensamos como 

caracterlsticas de la democracia fueron desarrolladas fundamentalmente para 

democratizar el gobierno de los estados"8 

7 Dávlla Aldás, Francisco. "La globallzaclón, la Integración global .. .", Op. Cit., p.20. 
• Dahl, Robert. La democracia. Una gula para los ciudadanos. Traduc. Femando Vallespln, Edil. Taurus, 
Madrid, 1999, p. 52. 
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1.1: ¿Por qué la democracia? 

Iniciemos con una definición tradicional de Estado en · el sentido de "un 

ordenamiento jur!dico para los fines generales con que se conforma una 

determinada sociedad, que ejerce el poder soberano en un teri"itorio determinado, 

y al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él"9
; el 

cual se materializa en instituciones legalmente autorizadas para tomar las 

decisiones en nombre de toda esa sociedad. En esta definición formal llegan a 

encontrarse ciertas limitaciones debido a la creciente interdependencia económica 

y la dominación de unos Estados frente a otros, y ante la presión real que las 

grandes potencias ejercen más allá de su territorio y la escasa o nula capacidad 

por parte de los paises "débiles" de ejercer su "poder soberano" en el mismo. 

Cabe destacar, que más adelante será tratado el tema importante de la 

relación existente entre democracia y soberan!a, por lo que pasamos a las 

consideraciones básicas de Estado y democracia. 

De acuerdo con la tipolog!a sugerida por Norberto Bobbio 10 para distinguir 

los distintos tipos de Estado, deben atenderse las relaciones de clase, las 

relaciones entre el sistema de poder y la sociedad, as! como los fines de carácter 

histórico y sociológico de ésta. Atendiendo a esta distinción, la etapa actual de la 

tipologfa se ubica en el Estado representativo; mientras que con un criterio basado 

en la expansión del Estado frente a la sociedad, encontramos al Estado liberal y al 

Estado socialista. 

El Estado representativo se desarrolla en la etapa histórica a partir de la 

cual la primacfa del poder se otorga a la ley, como expresión formal del 

ordenamiento social, donde la legitimidad del ejercicio del poder radica en la 

razón: fa obediencia a las mismas deriva de la creencia en la racionalidad del 

comportamiento de los individuos conforme a las leyes, o sea de acuerdo a las 

normas generales y abstractas que instituyen una relación impersonal entre 

gobernantes y gobernados 11
• 

• MortaU C., en Bobblo, Norberto. Estado Gobierno y Sociedad. F.C.E .• México, 1996, p.128. 
'º /bldem, Bobblo, p.144. 
11 De acuerdo con las Upologlas de poder legitimo según M. Weber, en /bldem., p.127 
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Asimismo,; en el' EsÍádo. representativo se expresa el descubrimiento y 

afirmación de los de~e~hos naturales del individuo, originarios, que el individuo 

puede ha~erv~le~ fie~,!~ al Estado. El individuo es primero que el Estado, la razón 

'de ser del, ¡:stado e's elbieríestar de los individuos que lo conforman, es decir de la 

·socied,ad. El Estado representa a los individuos, ya que éstos son la fuente de los 

· derecli'o~ ~M1ús~s'. 
éab~·:'se~alar que la consecución de tales derechos pollticos ha sido 

: · pa~l~ti~a en las distintas sociedades y además la ampliación de los mismos ha 

· rnoclifieado de tal manera la estructura del Estado representativo que, aunque en 

principio los sujetos pollticamente relevantes son los individuos, se ha producido 

un': cambio significativo en el sistema de representación, al constituirse 

asociaciones (partidos, grupos de presión, etc.) que organizan las elecciones y 

reciben de los electores una delegación completamente en blanco, que puede 

prestarse a la manipulación social cuando las organizaciones ciudadanas son 

débiles, llegando a perderse el sentido de representación, fundamento de las 

asociaciones mencionadas. 

En resumen, el Estado representativo sugiere un tipo de gobierno 

fundamentado en la democracia representativa, basado en la idea de que los 

individuos de una sociedad determinada confieren a las instituciones 

gubernamentales su poder para que éstas decidan en lo relativo a los asuntos 

económicos, pollticos y sociales que conciernen a las relaciones que se 

establecen con los otros individuos y con el resto de la sociedad. 

En este sentido, es necesario tocar lo referente a las formas en las que la 

representación social se expresa en el Estado, a través de las instituciones 

gubernamentales, esto se reduce a diferenciar entre su rnlnima expresión o por el 

contrario su máxima dimensión; lo que podria expresarse en la forma de más 

Estado y menos sociedad o en el contrario más sociedad y menos Estado. 

En la confrontación capitalismo - socialismo vivida durante la segunda 

mitad del siglo XX, cuando "las dos alternativas de Occidente que buscan por vlas 

plurales la universalización de la libertad y de la mejor vida"12
, encontramos que 

12 Dávila Aldás. Francisco. "Del antagonismo •• .". Op. Cit .• p.p.50-53. 
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·una ·cuestiónfu~da~~ntal se referla a la dicOtomla soci~dad-"' Estado; pues tanto· 

el pensamierito Íiberéli comÓ el .so~iallsta les cons'ider~ron t~rmi~'os antitéticos, én 

:st:;:~~:nf ~nª ~~ti~~é~~~'/:1:~~nse: t:t:1 ::::~s~:n :~t:e~:la~n~ ¡ r:s~~icció~ . del 

Por el :1ado deÍ liberalismo, se sostenla que "la vida s'ocial y la expansión 

ecociómÍca sÓlo pod!a realizarse por la acción sin obstáculos de los particulares, y 

qUe la' función del· Es'tado debla limitarse al respeto y vigilancia de esas iniciativas, 

abst~niéndose de cualquier estorbo o inteñerencia"13
, el Estado debla restringir su 

papel al de guardián del orden y garante del libre juego del mercado en manos de 

los privados. 

El objetivo básico es obtener el mayor beneficio individual a través del 

eficiente uso de recursos materiales y sociales, consiguiendo una extraordinaria 

capacidad para la innovación tecnológica. 

En virtud de las relaciones de explotación que el liberalismo provoca y sus 

graves limitaciones para garantizar beneficios sociales, la alternativa socialista 

persigue "el mayor beneficio social controlando la avaricia y la codicia de los 

acaparadores de la riqueza, obteniendo la satisfacción de las necesidades 

mlnimas de toda la población"14
, terminando con las relaciones de explotación 

mediante la "asociación libre de los trabajadores" que les permitirla tomar el 

control de los procesos productivos y liberarse de las inflexibles leyes de un 

sistema capitalista que los oprim!a. 

Sin embargo el socialismo "real", en distinción del utópico aqu! citado, no 

extinguió al Estado, por el contrario, el Estado fue expandido: lo privado quedó 

eliminado, toda la vida económica debla realizarse en términos públicos, del 

Estado. La participación democrática, as! como el principio de representación 

quedaron eliminados, al no existir la libre elección de representantes en los 

puestos de gobierno y al sofocar la libertad de disentir. 

13 Flores Olea, Op. Cit., p.121. 
14 Oávila Aldás, Francisco. "Del antagonismo •• ." Op.clt., p.50-53 
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En la actualidad ninguno de los dos sistemas ha logrado conseguir su fin 

último del bien~star de la humanidad, pues ni los mecanismos de libre mercado ni 

los de planificación centralizada y estatizada pudieron garantizar la 

universalización y realización efectiva de los dos grandes valores de la 

modernidad: libertad y mejor vida. Ambos han sido incapaces de proporcionar una 

demanda sostenida de empleos bien remunerados y una elevación sustancial de 

los niveles de vida; la economla de mercado generó por un lado una grave 

concentración de la riqueza y, por otro, la deuda y pobreza generalizada; y por su 

parte la economfa dirigida del socialismo generó una masa de desempleo 

disfrazado y una burocracia improductiva que socavó la riqueza social gozando de 

privilegios inmerecidos. 15 Esto significa que tanto capitalismo como socialismo 

fracasaron en la instauración plena de la democracia como sistema politice y 

social. 

En tales circunstancias, la necesidad apremiante al conformarse un nuevo 

"orden" internacional a partir de la calda del muro de Berlfn, es encaminarse hacia 

un proyecto de mundo más humano, libre y plural, en el que la meta final, luego de 

la generación de riquezas materiales y espirituales, sea su repartición equitativa 

entre todos los hombres. Bajo este supuesto, la idea de la universalización de la 

democracia en beneficio de la humanidad se vuelve definitiva. 

1.1.1. El sistema politico democrático 

La democracia como forma de gobierno, esto es, en cuanto a la estructura de 

poder y la relación entre los diversos órganos que la constituyen, es una de las 

maneras posibles de ejercer el poder politice, especfficamente se trata de aquel 

gobierno en el que según su definición etimológica el poder es ejercido por el 

pueblo.16 

La democracia es la no autocracia, lo que significa que se trata de un 

sistema polftico "en el que nadie puede seleccionarse a sf mismo, nadie puede 

15 Cfr. lbidem. . 
'
6 Retomando la definición primaria de los griegos, quienes acunaron el término demokratla, de las palabras 

griegas demos, pueblo, y kratos, gobierno. 
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'. '•-'"'"'"' .... ,,,.. ,.,.,.,.'"""' .................... ..;_,.,....,.__. ... ..,,,,.,,_ .. _. __ .~:_: .. _ .. ..:~_: " ... -., 

investirse a si mismo con el poder de gobernar y, por lo tanto, nadie puede 

arrogarse un _pod,er incondicional e ilimitado"17
• 

Partiendo ' de esta contraposición a todas las formas de gobierno 

autocrático, · enconíramos a la democracia como una forma de gobierno 

caracterizada por u~ cónjunto de reglas que establecen quién está autorizado para 

tomar la·s de~isiones colectivas que afectan a toda una sociedad y bajo qué 

procedimient~s ·ese alguien puede tomarlas. Asimismo, existe una condición 

adicional: el planteamiento de alternativas reales y las condiciones de selección 

entre ellas. A fin de que esta condición se cumpla, es necesaria la garantla del 

respeto de los derechos "inviolables" (aquellos naturales y originarios) del 

individuo. 

De esta manera se aprecia que el Estado representativo liberal, en tanto 

defensor de las libertades del hombre, tanto en el sistema capitalista como 

posteriormente en el socialista, es el supuesto histórico y jurídico del sistema 

politico democrático. "El Estado liberal y eí sistema democrático son 

interdependientes en dos formas: en la linea que va del liberalismo a la 

democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades para el 

ejercicio del poder democrático, y en la linea opuesta, que va de la democracia al 

liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder democrático para 

garantizar la existencia y persistencia de las libertades fundamentales"18
• 

Sin embargo, aqul cabe distinguir la forma en que capitalismo y socialismo 

procuran, desd.e el punto de vista de la democracia, las libertades del hombre. 

, El , capitalismo tiende a promover los derechos básicos de libertad e 

,iguá1dad ~nfr~:los hombres, sin distinción de raza, credo, riqueza, etc., teniendo en 

. , ia eleccló~ del.representante que defenderá nuestros intereses el momento único 

, d~ pa~icipaciÓn en los asuntos públicos, lo que en su momento lsaiah Berlín 

denorÍlinó Ub~rtad negativa, porque a pesar de que reivindica los derechos 

p~liti~o~. no id~ntifica las condiciones mínimas necesarias para conseguirlos . 

. 
17 

· .Sartoit ·. GioVan~I, Teoría de la democracia. 1.EI debate contemporéneo, Traduc. Santiago Sánchez 
. González, Alianza Universidad, México, 1989, p.259. 
,•• Bobblo,'Norberto. El futuro de la democracia, Traduc. José F. Femandez Santlllan, F.C.E., México, 1986, 
p.1s,· " 
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Por su parte el socialismo, además de reconocer en inicio los derechos 

polfticos, va más allá y centra su atención en los derechos sociales, esto es, en las 

posibilidades efectivas que la sociedad en su conjunto requiere para alcanzar 

derechos tales como: educación, salud, vivienda, trabajo. Al tener acceso a estos 

·derecho~ soc.iales, sus derechos pollticos en consecuencia tienen un soporte real 

pára ser ej~rcidos, por io que de acuerdo con l. Berlln se alcanza una libertad 

positiva:· 

En consecuellcia, es ·preciso tener bien en cuenta que el concepto del 

sistem~ pé:>lfti~ó cierriO'cráÚco deb~ i~:éluir y garantizar efectivamente la existencia 

tanto de los d~r~chÓs, polriico~· como de los derechos sociales a todos los 

miembros de la sociedad sin ningÚna excepción, por lo que reivindica elementos 

esenciales tanto del sistema capitalista como del socialista, quedando asentado 

que la democracia como idea trasciende ambos sistemas, se trata de una 

aspiración última de toda la humanidad. 

Se advierte que existe una buena base de consenso entre ambos sistemas 

en el sentido de que "las instituciones estatales deben garantizar la libertad 

individual y sus derechos para el logro de una vida plena y feliz, pero la herencia 

democrática socialista se plantea más radical, al exigir plenas garantlas y 

derechos para los diferentes grupos sociales, para una sociedad que no puede ser 

considerada como sumatoria de libertades individuales. "19 

"La gran ventaja de la democracia consiste en ser el único régimen político 

que permite la coexistencia pacífica y no violenta entre interpretaciones de la 

polftica y de la economfa muy distanciadas entre sf, se trata de un común 

denominador o conjunto de reglas que permiten comparar, confrontar o escoger 

posiciones diversas, siempre que se respeten las reglas del juego"2º 
En el sentido ideal del gobierno democrático encontramos una férrea 

defensa de las ventajas que como tal ofrece: evita la autocracia, garantiza a sus 

ciudadanos una cantidad de derechos fundamentales que los gobiernos no 

democráticos no pueden otorgar, se asegura a los ciudadanos un ámbito de 

'" Oávila Aldás, Francisco. "Del antagonismo ... •• Op.cit, p.p.50-53. 
20 Cerrlonl. Humberto. Reglas y valores de la democracia, Edil. Patria, México. 1991, p.190. citado en Sánchez 
Azcona J. Elica y Poder, Porrúa, México, 1998, p.46. 
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libertad personal mayor que cualquier otra alternativa factible. Sólo un gobierno 

democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para que las personas 

ejerzan su libertad para autodeterminarse, es decir, que viven bajo las leyes de su 

propia elección, y es el único que puede fomentar un grado relativamente alto de 

igualdad política y social 21
• 

Asl, Ja democracia se fundamenta en el proceso que reafirma una posición 

de legitimidad al estar sustentada por las normas que cada comunidad va 

estableciendo para poder regular su propia vida polftica. El término, asl visto, 

como aspiración implica un concepto universal, pero su implementación en 

cUalquier comunidad queda limitada por su propia realidad sociológica; cada 

unidad va matizando su ideal y la democracia en términos absolutos queda como 

· un ideal casi inalcanzable. Lo importante es que esta idea se va confonmando y 

realizando lentamente de acuerdo al contexto propio, es decir, cada sociedad fija 

'• ,metas específicas que han sido condicionadas por su propio contexto en un 

· proceso permanente de superación y perfeccionamiento en su fonma de 

organización. 

Por otra parte, cabe señalar que al conceptualizar el término democracia, 

debe otorgarse a la definición un sentido descriptivo, sin dejar de lado Ja parte 

prescriptiva de Ja misma. Esto significa que para obtener un concepto más 

completo, debe retomarse Ja descripción en el sentido de decir Jo que "es", lo que 

existe en Jo inmediato, o sea, la consignación de cómo realmente funcion.a un 

sistema político democrático en una sociedad detenminada. Pero, por otro lado, 

encontramos la parte de la prescripción, en la que Ja conceptualización se orienta 

hacia Jo que "debe ser" la democracia: todas aquellas aspiraciones o valores 

universales que hemos resumido en los de libertad y mejor vida, que un concepto 

de esta magnitud es capaz de concentrar en si mismo, a fin de expresar en esa 

misma connotación, todo aquello que aún no se ha hecho y necesita ser 

impulsado en cada sociedad concreta para poder -siendo optimistas

materializarlos. 

21 Dahl, Robert. Op. Cit., p.72. 
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En términos de procedimientos, el sistema político democrático, como 

condición necesaria pero no suficiente para instaurar el proceso democrático, 

consiste en "la selección de líderes a través de elecciones competitivas por parte 

d.e las personas gobernadas por ellos"22
, habiendo alcanzado el acuerdo 

institucional para llegar a las decisiones politicas, en el que los individuos ejercitan 

el pod~r de deci~lipor medid de una lucha competitiva mediante el voto del 

pueblo. 

Estamos.a la mÚad\dEl;la definición, una definición "minima" que ha sido 
1 ···- ,:· .. .,- - , •• 

defendida fuértemente''pCírel.liberalismo económico y con razón, a fin de evitar 
. .. ' ~·: -.,: ... ;.' ·«:',:'+,'· '¡.!·.:je'.)~,.,_, . "!:, -' 

nociones "utópicas" que~. resta~ utilidad a los laboriosos estudios cuantitativos 

relativos aÍ nilleÍ ;defd~~~~r~~ia en que se mueven los diferentes sistemas 

políticos en el muncld.: Sin embargo, a nuestro parecer, las connotaciones 

idealistas, en especial la critica y las aportaciones de los socialistas, contienen un 

gran valor cualitativo sin el cual no cabria la posibilidad de poner en evidencia 

todos aquellos rezagos en los que se dan las relaciones de poder en los sistemas 

capitalistas en los que se ha ensayado el gobierno democrático. 

Por tal motivo, ideas tales como tener efectivamente derechos sociales 

iguales que permitan el cumplimiento de los derechos politices, un mayor control 

ciudadano sobre las pollticas, gobierno responsable, honestidad en el manejo de 

los asuntos públicos, apertura polltica, deliberación informada y racional, etc., son 

parte de la democracia que necesita ser doblemente definida para no perder la 

esencia del nombre que desde la antigüedad gñega le fue asignado: el poder del 

pueblo, por el pueblo y para el pueblo, aunque no sea en un sentido literal. 

Para S. Huntington23
, un connotado liberal, "elecciones, apertura, libertad y 

juego limpio son la esencia de la democracia, el inexcusable sine qua non';· y 

Robert Dahl24
, otro liberal estudioso de la democracia, reserva el término 

democracia para designar el sistema polltico entre cuyas caracterlsticas se cuenta 

su disposición a satisfacer entera o casi enteramente a todos sus ciudadanos, y en 

22 Huntington. Samuel. La Tercera Ola. La democralización a finales del siglo X.X, Traduc. Floreal Malza, 
Paidós, Argentina, 1994, p. 20 
n /bidem .. p.22 
2

' Dahl, Robert. Poliargufa. Participación y ooosición,Traduc. Julia Moreno San Martfn, Tecnos, Madrid, 1989, 
p.13. 
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una postura más critica y más cerca de los reclamos socialistas, señala con 

rigorismo que, esta capacidad de satisfacer a la totalidad no tiene posibilidad de 

existir ante la dimensión actual de las sociedades, por lo que el término designado 

para señalar al sistema polltico actual, en una situación puramente realista es la 

Poliarqula, o. sea el gobierno de las mayorlas. 

En ese sentido, resulta que al no satisfacer a todos, se debe procurar 

satisfacer a . los más posibles, por lo que la regla fundamental de la democracia 

"es· la regla· de· la mayorla, regla con base en la cual se consideran decisiones 

colectivas y obligatorias para todo el grupo social en cuestión. 

De acuerdo con los autores citados, el contenido mlnimo del Estado 

democrático, queda conformado por decisiones colectivas tomadas con base en el 

principio de mayoría. Tales decisiones deben darse a partir de un debate libre 

entre las partes, lo que a su vez implica garantizar los principales derechos de 

lib~rtad, entre los cuales debemos citar25
: libertad de asociación, de expresión, de 

voto, asl como libertad para que los lideres polfticos compitan en busca de apoyo, 

diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales e 

instituciones que garanticen que la polltica del gobierno dependa de los votos y 

demás formas de expresar las preferencias. 

Por desgracia, tanto Huntignton como Dahl, fieles a su credo liberal no 

incluyen los derechos sociales a los que todos aspiramos, como lo hace Pablo 

González Casanova cuando décadas antes expresaba la insuficiencia de estos 

elementos, enfáticamente señaló que "la democracia se mide por la participación 

del pueblo en el ingreso, la cultura y el poder, y todo lo demás es folklore 

democrático o retórica"26
• En la democracia, entendida en su doble significado, la 

elección del gobernante es únicamente uno de los momentos en que el individuo 

participa en los asuntos públicos y no el único para hacer uso de esa capacidad 

que el sistema politico ha otorgado. 

2
• tbidem.,p.15. 

26 González, Casanova, Pablo. La democracia en México, Serie Popular Era, México, 9". Edición, 1977, p.224. 
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De esta m~nera, articulando las exigencias de los liberales y los socialistas, 

se van derivando más· y más elementos que en sentido estricto podrlan irse 

realizand.o para construir un sistema polltico lo más democrático posible. Toda una 

s~rie d~ .córidic'iónes preliminares necesarias que conforman un conjunto de 

exige11cias rio't~n fáciles de cumplir, pues "en la democracia la demanda es fácil y 

lá.r~spJ~sta/diflcil", pero ante todo está la convicción de que tales demandas 

polliiC:il~:y ~bdales "deben" ser atendidas en beneficio del buen funcionamiento y 

:eirm~yordesarrollo de la sociedad. 

' .. Tomando en cuenta que hemos estado haciendo continua referencia al 

doble contenido de la democracia, debemos destacar que este énfasis se debe 

· riiá~ bien a la necesidad de tener un buen parámetro o medida para detectar las 

situaciones reales que se presentan en la experiencia histórica de la constitución 

de la democracia en la actualidad, asunto que es el objeto particular de estudio de 

nuestro trabajo, el cual se resume en apreciar la situación concreta de la 

promoción de la democracia en el marco de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en uno de sus paises miembros : Perú. 

Así pues, actualmente cuando nos referimos a los sistemas políticos 

democráticos, lo que "es" no necesariamente trata de lo que "debe ser", por lo que 

cabe destacar que esa "democracia real" que hoy vivimos debe su existencia a la 

experiencia histórica, a las situaciones y protagonistas que en cada momento 

debieron decidir la forma del sistema polltico. 

En este sentido, vale aclarar que la doctrina democrática habla ideado un 

tipo de sistema con ciertas características que, comparadas con los modelos 

actuales, han dejado de observarse. El Estado se habla propuesto sin cuerpos 

intermedios, una relación directa entre el pueblo soberano y sus representantes, y 

lo que ahora está pasando es que en los Estados democráticos actuales "los 

grupos se han vuelto cada vez más los sujetos politicamente pertinentes, las 

grandes organizaciones, asociaciones, sindicatos, partidos con diversas 

ideologlas, y cada vez menos ... los individuos"27
• 

27 Bobblo, El futuro ..• , Op. Ci/, p.18. 
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El pueblo soberano concebidocorfioúnid¿d réal de individuos con ideales. 

particulares,: de grupb y'genéral~sqllees'pr~é:i~o conjugar, se ha reducido a una 

representación ideal, abst;áct~. a un Est~·~~ y uri gobierno instrumentos de poder 

particular. para satisfáce~ fin~~ parti~uÍar~~-· sbn gnÍpris . que veían sólo . por. sus 

propios intereses y se incluyen en ellos al resto de la sociedad, o sea a otros 

individuos, a otros grupos sociales. 

Aquellos elegidos para velar por los intereses de la nación, que no deblan 

representar a ningún grupo en especial, ni deblan someterse a mandato 

obligatorio alguno, han preferido procurar únicamente los intereses particulares de 

sus representados, más bien de un grupo de representados, con lo que pierden la 

calidad de representantes de todos los electores o ciudadanos. En consecuencia, 

la competencia para conseguir el poder de representar formalmente los intereses 

colectivos de una nación, se convierte en una lucha entre grupos que buscan 

hacer valer los propios. Cada uno de esos grupos identifica los intereses 

nacionales con los suyos, con lo que se diluyó la distinción que la leerla buscaba 

entre interés general, de grupos e interés particular, que la demanda democrática 

tendria que articular. 

Ello significa que las prioridades de unos cuantos buscan definirse como 

interés general, y la promesa de derrotar el poder oligárquico quedó en eso ... en 

promesa. En vez de que una caracteristica actual del gobierno democrático sea la 

ausencia de élites, encontramos muchas de ellas en plena conquista por el voto 

popular que legitime su arribo al poder. 

Y en este sentido, a la fecha, la democracia como sistema de gobierno se 

ha concentrado en el sentido vertical de la relación (gobernante/gobernado), 

dejando al individuo un único rol de ciudadano en el que se ignora la relación 

horizontal (social) con los demás individuos, y su participación como gobernado se 

limita a la .emisión de· un voto, sea éste directo o incluso indirecto28 y aún muy 

poco se han. Investigado los. avances sustantivos que reflejan el aumento o 

retrocesos que 6;nfimían el descenso de quienes tienen derecho a participar en 

28 Un· slst~má de V~t~dón···1'1difficto. sería el caso de fas elecciones estadounidenses: el pueblo se limita a 
elegir repr.esentantes •. quienes en una nueva votación eligen al Jefe del Ejecutivo. 
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las decisiones que les· atañen, en los espacios necesarios para ejercer dicho 

derecho. 

Una vez enunciadas las co~c:fiC:ió'nes "no deseables" que el sistema politice 

democrático contiene en Ja actUalid~d;;~~nado al contexto en el que el socialismo 

como alternativa de gobierno tia: CJ'~'saparecido y ante el fortalecimiento de la 

expansión indiscriminada • dél meréac:f6 . como opción polltico-económica 

generalizada, encontramos qu~ Jos e~tudiosos de la democracia plantean una 

nueva posibilidad que busca concentrar las virtudes de los sistemas capitalista y 

socialista, mediante un proceso de 'profundización y ampliación de la democracia, 
. ., . ' 

que permita - ahora si c'..garantizar el ejercicio efectivo de los derechos pol!ticos y 
' ... ,• ,,. 

sociales para cada Individuo. 

Comienza a apreciarse que Ja democracia se convierte en un vector 

indiscutible de las relaciones internacionales; el mundo inicia el replanteamiento 

de un contexto en el que el sistema po!!tico democrático dicta el modelo ideal de 

Estado deseable para alcanzar los máximos niveles de desarrollo. Por tal motivo, 

nuestro interés se centra en analizar el proceso en el que se ve inmersa gran parte 

de la comunidad internacional, especificamente en la región latinoamericana, al 

buscar alcanzar tales niveles democráticos que les permitir!an acceder a un mayor 

nivel de desarrollo. 

As! pues, cabria puntualizar las dos principales alternativas que conforman 

el modelo de sistema político democrático a seguir; por un lado, el tipo de 

democracia concebida como un mero mecanismo de gobierno desprovisto de 

miras sociales, enfocada a la cuestión procedimental, que se practica y promueve 

en nuestro continente como "mejor posible", sería Ja democracia representativa; y 

por otro lado, aquella democracia que procura centrarse más en el aspecto social, 

entendida como un proyecto de sociedad destinado a promover la realización no 

sólo personal, sino también colectiva de todos los ciudadanos, esto es, que deja 

de ser un mero mecanismo para convertirse en valor social, en un modo de vida, 

sería la democracia participativa. 
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1.1.2. Democracia representativa 

La figura de Ja representación, vale aclarar, surge ante Ja necesidad de distinguir 

entre Jos tiÍulares\del ipoder (el pueblo, Jos ciudadanos) y Jos detentadores del 

mismo (los gobern_~nt~~ des.ignados por el pueblo), ya que se vuelve técnicamente 

imposible el ejercicio efectivo del poder por parte de cada uno de Jos integrantes 

de una sociedad. 

Se trata de una mediación que permite de manera indirecta el ejercicio del poder, 

acompañada del proceso de sanción popular que la legitima: Ja elección -voto-, 

para tener Ja posibilidad de realizar la delegación de poder en los "representantes 

elegidos por el pueblo", copiando con ciertos elementos, tales como: equidad de 

condiciones, un poder electoral efectivo en el que el votante mediante Ja elección 

transparente designa al detentador de poder y le otorga legalidad a su mandato, 

como configuración efectiva de gobierno. 

Para llegar a este supuesto, ha sido condición preliminar alcanzar los 

derechos pollticos, esto es, la igualdad politica, el anhelo liberal: el derecho igual 

al voto. En la democracia representativa las distinciones basadas en el nacimiento, 

rango, educación, ocupación, raza, religión o sexo, han sido abolidas sólo en el 

sentido de que "estas condiciones son politicamente irrelevantes"29 en el momento 

único de la elección de gobernantes, sin olvidar que en la distribución de la 

riqueza, en Ja extensión de Jos derechos sociales para todos, el anhelo socialista 

sigue reclamando Ja equiparación de estas desigualdades. 

Se trata entonces de un tipo de democracia con un objetivo limitado, 

aunque importante, que son las reglas y procedimientos del juego politice. En este 

sentido, Jos elementos requeridos para conformar un sistema de este tipo han sido 

predeterminados30
: se requiere preponderancia del poder civil frente al militar, 

división de poderes que conduzca a fortalecer el legislativo y a hacer más 

independiente al judicial, la creación de una administración pública respetuosa de 

la alternancia de poder, la cual encuentra el mecanismo adecuado en los partidos 

29 Phlllips, Anne. Género y teorla democrática, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1996, p.26. 
30 Colin. Marle-Odette. "Papel de los actores externos en los procesos de transición democrática en 
Centroamérica", en Cid Capetillo (comp.), Op.cit. p.137. 
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polfticos, fig~ra central d.e· la'supuesta representación de sectores sociales, lo que 

a su vez implica pluripartidlsmo y un proceso electoral auténtico. 

Sin_ embargo,. en ningún momento se mencionan elementos básicos que 

nos indicarl~ri el paso hacia una democracia de contenido, más allá de la forma, 

como son: la· verificación de la participación efectiva de la ciudadanía, la 

vinculación real entre el representante y los representados o que el contenido del 

p~ograina'de trabajo del representante electo reflejara fielmente las demandas del 

sector social que legitimó su triunfo. 

El sufragio universal para la libre elección del gobernante constituye el 

mlnirno básico para poder dar a un gobierno la categorla de democrático. Un 

mlnirno que otorga libertad únicamente en el momento de la elección, por que el 

sufragio adulto pleno y las elecciones periódicas son un inicio para ir demoliendo 

el gobierno de unos pocos, que posteriormente deberla convertirse en la 

participación efectiva, cotidiana de todos en la resolución de sus problemas. 

Este sufragio universal ofrece la formalidad del asentimiento como su 

medida de elección popular; se "escoge" entre votar o abstenerse, aunque en el 

resto de las decisiones que tienen que ver con la promoción social no se participe 

ni se tenga influencia alguna, quedando fuera del alcance de cualquier individuo 

ajeno a los grupos particulares en competencia por el poder. A final de cuentas se 

vuelve impredecible el rumbo que los partidos pollticos en el gobierno decidan 

tomar hacia la promoción social de todos. y cada uno de los miembros de la 

sociedad de acuerdo con sus capacidades y sus necesidades personales o de 

grupo. 

Ahora bien, al referirnos a la necesidad de recurrir a una forma de 

organización política, es necesario referirse a la organización de la sociedad como 

expresión de la única forma eficaz de ejercer el poder y en consecuencia el 

posible surgimiento del fenómeno oligárquico cuando una sociedad - sociedad 

moderna - se organiza. Estamos tocando el asunto de las élites gobernantes que 

detentan el poder con independencia o alejados de cualquier representación 

social. Es en estas circunstancias cuando la democracia corno forma de gobierno 

se convierte en un mecanismo eficaz que permitirá limitar los excesos -más no la 
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desaparlcióif ....: de estos grupos que dirigen la organización política de las 

sociedades. 

En conclusión, la democracia representativa dentro de los planteamientos 

de los socialistas, se ubica como una visión politica regresiva que ha eliminado no 

solamente la cuestión sustantiva de la legitimidad democrética, al conformarse con 

.la legalidad externa y formal de los procesos legales y electorales de su actuación, 

sino que, como hemos señalado, carece de la promoción de los derechos sociales 

para todos. El problema del contenido real de la politica, de la sustancia efectiva y 

de la orientación de las pollticas, que sigue representando el aspecto decisivo de 

la democracia moderna, se desvanece, siendo suplantada en el mejor de los 

casos, por meros aspectos técnicos del funcionamiento de los sistemas politicos y 

de la democracia que apenas constituyen los elementos mlnimos necesarios pero 

no suficientes para su promoción. 

El motivo principal que limita un avance mayor en la construcción de la 

democracia, parece ser que se configura una estrecha relación entre el liberalismo 

polltico y el económico. Las élites de poder se integran principalmente por quienes 

detentan el dominio sobre los medios de producción capitalista y sobre la enorme 

producción industrializada, y la ideologla imperante comienza a favorecer la 

concentración de la riqueza material y social, pocas personas en un país, pocos 

paises de entre todas las naciones las poseen. Sus intereses particulares tienden 

por ello a convertirse en interés público y comienzan a considerarse como metas 

comunes para los demés, siendo que el beneficio a obtener seguiré siendo 

particular. En esta lógica se observa la creciente socialización de los altos costos, 

més no de los beneficios, un modelo politice requiere encontrar plena 

identificación con el modelo económico para no contradecir sus principios. 

Asl pues, en la democracia representativa los bloques cruciales que la 

conforman son el individuo, la ciudadanla, los derechos y el consentimiento, 

vinculéndose a través del mecanismo procesal que son las elecciones; las cuales, 

debemos admitir, no determinan la polltica ni resuelven los problemas, sólo 

deciden quién habré de resolverlos, pero no en función de la promoción de los 
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derechos sociales para todos, sino de los intereses de los grupos -elites- que 

detentan el poder político y económico. 

1.1.3. Democracia participativa 

Asumiendo que la participación electoral, dentro de los planteamiento radicales 

socialistas, es una m!nima proporción de lo que la participación polltica debe 

representar, nos queda continuar la búsqueda de una forma más amplia que 

contemple una mayor participación, el reto es la democracia participativa, en la 

. qúe se contempla el fin último del mayor bienestar posible para toda la sociedad. 

Participación es tomar parte en la solución de los problemas que atañen a 

lávlda individual, grupal y de la sociedad en general, particularmente los asuntos 

que conciernen a todo un Estado nacional. Asi, el ciudadano común, además de 

tener el derecho· de elegir al gobernante, podrá tener la capacidad de ejercer su 

derecho de decÍdir sobre los asuntos de gobierno y el resto de asuntos que en su 

relación con ~t'r~~ Individuos le competen, esto es, ampliar sus capacidades hacia 

los d~rechossociales a los que todos aspiramos. 

El ·hecho de vincular las preocupaciones personales del individuo de los 

wupos con los intereses públicos de su nación significarán un desarrollo 

expansivo que promueva el involucramiento activo en las decisiones locales y 

desafíe el carácter remoto que la vida política tiene para las grandes mayorias en 

las sociedades actuales. Esta participación rechaza la distinción convencional 

entre las esferas pública y privada y trata de expandir la gama de la democracia a 

niveles locales, como la toma de decisiones democráticas en el trabajo, las 

polllicas de referéndum y consultas públicas, destacando sobre todo la necesidad 

de contar con una amplia libertad de expresión y asociación, asl como niveles de 

educación considerablemente eficientes que permeen por toda la sociedad a la 

que se atiende, con la finalidad de que sus integrantes queden plenamente 

identificados con la noción de ciudadanla y las implicaciones directas del ejercicio 

de sus derechos sociales para la consecución del beneficio común. 

Al cuestionar la restricción de los escenarios institucionales para llevar a 

cabo la práctica democrática, y promoviendo por otro lado una política de 
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activismo de base que contenga espacios reales para ejercer una critica radical de 

las acciones de los gobernantes, delegados por la sociedad como los 

representantes para que la autoridad y el compromiso con las decisiones 

colectivas se cumplan, significa que se estarla encaminando asi una mayor 

participación democrática, encontrando los nuevos espacios de expresión que 

formarán efectivamente las premisas para la toma de decisiones colectivas que 

atañen los intereses de cada individuo, grupo y sociedad en general, buscando 

trascender intereses individuales y alcanzar beneficios sociales compartidos. 

Asi, cuando una sociedad determinada alcanza el acuerdo generalizado de 

los fines deseables que persigue, tales como libertad e igualdad, educación, salud, 

respeto, seguridad, amor, trabajo satisfactorio, etc., significa también que aún 

existen - y deben tomarse en cuenta - deseos insatisfechos bien diferenciados de 

algún ciudadano respecto de los sujetos en el gobierno, entre los que se cuentan 

el deseo de ejercer algún control sobre los factores que condicionan la satisfacción 

de sus deseos, una oportunidad de conformar su vida de acuerdo a sus propios 

fines, preferencias, compromisos, creencias o valores. "La democracia protege 

esta libertad y oportunidad mejor que ningún otro sistema politice alternativo que 

haya sido diseñado"31
, porque los derechos de cualquier persona no serán 

descuidados cuando las personas a que atañen tales derechos personalmente se 

encargan de su dirección y defensa. 

Encontramos la premisa de que no es posible hallar mayor seguridad contra 

las acciones dañinas que la protección de si mismo por uno mismo. Asl pues, si 

una sociedad busca fortalecer las vlas democráticas, requiere necesariamente 

crear y consolidar principios morales en cada uno de sus miembros, de manera tal 

que sea útil al desarrollo de una cultura democrática que trascienda los intereses 

individuales, a favor del bien común. El mejor inicio es uno mismo, la utopla podrla 

converger un poco más hacia el mundo real. 

A este respecto, G. Sartori sostiene que la intensidad de esta participación 

es inversamente proporcional al número de participantes, real, auténtico y pleno 

en el ámbito de grupos reducidos, o sea que compete más a la sociedad en 

31 Dahl, La democracia ... , Op.cit., p.64 
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cuanto a las relaciones entre sus integrantes y no tanto hacia sus gobernantes, 

dada Ja inmensidad y complejidad que implica toda una sociedad nacional 

participando y debatiendo sobre cada uno de los temas que individualmente les 

atañen. Son pocas las probabilidades que Ja teorla da a esta participación cuando 

de la relación Estado - sociedad se trata. 

De cualquier manera, si estamos refiriéndonos a la esencia de las 

"microdemocracias", indudablemente Ja promoción de instituciones participativas 

proporciona una base vital para el sistema polltico democrático que requiere tanto 

del mecanismo de la representación como del de participación total. 

Al plantear esta posibilidad, se acepta la situación actual de Ja democracia 

participativa en calidad de modelo ideal, pero a Ja vez nos sirve como parámetro o 

medida a partir de Ja cual es posible evaluar en términos de avances democráticos 

reales, las actuaciones de las sociedades "modernas", que se denominan a si 

mismas democráticas. En este sentido, debe reconocerse que aún ar confrontar 

infinidad de disputas en defensa de intereses particulares y una continua lucha por 

el poder, existe un espacio real de derechos y garantías, de [Imites a Ja aplicación 

indiscriminada del poder -Ja democracia- y que impulsan el orden del derecho en 

sus sociedades, a pesar de aquellas fuerzas en contrario. 

Tales limites encuentran su expresión en códigos y constituciones, que 

aunque no necesariamente reproducen Ja realidad social, si son su expresión 

directa o mediata, por Jo que el hecho de que aspiraciones realmente 

democráticas sean plasmadas en fa Constitución de un Estado, significa que en 

algún momento tuvo que haberse dado un proceso de confrontación -

participación - entre diversos sectores sociales que buscaron la reivindicación de 

sus derechos politices y sociales, asl como Ja implantación de un sistema de 

gobierno que les garantizara continuidad en el reconocimiento a esos derechos 

alcanzados. Como ejemplo de estos avances, valdría Ja pena citar los elementos 

que Ja izquierda europea siempre ha reivindicado: Ja transformación social, la 

centralidad del trabajo, Ja igualdad, la democracia real, la libertad efectiva 

(positiva), que son parte vital para el funcionamiento de un sistema polltico 
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identificado con la ejecución efectiva de los derechos sociales para todos los 

integrantes de una sociedad. 

Finalmente, habrá que hacer referencia a las circunstancias actuales· en que 

pueden ejercerse la libertad de asociación y participación, asl como la 

comunicación efectiva, ante la creciente participación de los medios masivos de 

información en la difusión de los asuntos públicos. Dejamos establecido que la 

participación politica, el Ideal de democracia participativa tradicional debe ser 

preservada y desarrollada, en virtud de que la mediatización de dicha participación 

que llevan a cabo los medios de comunicación no permite la dialéctica necesaria 

para una comunicación efectiva. Esto en el sentido de que esa comunicación 

me~iática, lejos de impulsar la participación democrática, la limita a un solo canal 

de. información, sin tomar en cuenta el derecho de réplica y disenso que implica la 

·p~rticipación democrática esencial. 

La participación polltica democrática es la que permite la asociación libre de 

Jos ciudadanos para decidir, definir y disentir sobre la solución de sus asuntos 

· · públicos, asf como para exigir a los representantes su cumplimiento e imposición 

'de-sanciones efectivas si no lo hacen, por lo que necesariamente tiene que ser 

'··polémica, visible y accesible entre gobernantes y gobernados a fin de incorporar 

mayores elementos democráticos a un sistema politico que asi pretenda 

denominarse. 

1.2. Democracia y mercado 

Habiendo dejado establecidas las principales caracteristicas que comprende un 

sistema polltico democrático en la actualidad, asi como sus carencias, pasamos a 

analizar el factor principal que, como ya se mencionaba, limita un avance mayor 

en la construcción de la democracia, esto es, la compleja relación, a la vez de 

confrontación y complemento, entre democracia y capitalismo. La democracia 

como sistema de gobierno pregonado a viva voz como mejor posible, frente al 

capitalismo como el conjunto de condiciones económicas que se imponen a un 

gobierno con el supuesto objetivo de alcanzar el desarrollo económico pleno. 
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En ~I contexto actual, el modelo polftico de gobierno apenas formalmente 

representa el póder de decisión ciudadano en el campo polltico y entra en 
. o , ' 

contradicción '·con el modelo económico fundamentado en el despliegue del 

capitalismo·y·'cie I~ industrialización que en su expresión mercantil se fundamenta 

e~ Í~ ·~·eneraciÓn de riqueza de un modo alejado de la democracia económica, la 

cual implicaría su equitativa repartición . 

. La prosperidad económica requiere del avance democrático, pero no sólo 

·,en""el sentido representativo, como forma necesaria para incentivar al mercado, ya 

·.:que ú~a economla de mercado es compatible con cualquier sistema polltico que le 

· •.p~.r~ita la libertad de mercado y el modelo democrático puede incrementar las 

},iql.rezas y ampliar los mercados siempre y cuando la riqueza material y social 

sirvan para la promoción de los derechos sociales para todos. No puede, por otro 

. lado, aún en el caso de que logre la promoción de los derechos sociales, 

desregularse enteramente de la sociedad, ya que las leyes del mercado no logran 

realizar este reparto. Por ello, en la medida en que existen diferentes Estados, 

unos más ricos y poderosos que otros, y que se imponen las formas de 

dominación y explotación a las de cooperación y ayuda mutua, es el Estado, como 

expresión organizada de la sociedad, el poder social que tendrá que regular los 

excesos. Asi los trabajadores podrán contar con la libertad de elegir su fuente de 

trabajo, las empresas privadas podrán competir libremente por ventas y recursos, 

el consumidor podrá elegir libremente entre los servicios ofrecidos; se promoverá 

por otro lado la educación con la finalidad de contar con una fuerza de trabajo 

instruida que genera mayores ganancias, las reglas del juego serán respetadas -

la ley se implementará con mayor fuerza para garantizar el pleno derecho polltico 

y social del que deben gozar todos los ciudadanos del mundo. 

Pero mientras el Estado no represente de manera efectiva ese poder social, 

la economia de mercado viene imponiendo a la democracia altos costos: la 

desigualdad que implica el mercado disminuye notoriamente las posibilidades de 

alcanzar la igualdad politica que permitirla un ejercicio democrático. Democracia y 

capitalismo se encuentran encerrados en un confiicto permanente en el que se 

modifican y limitan mutuamente, la fundamentación de igualdad de oportunidades 
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que ofrece la democracia se ve gravelllei.nte ~ulrierada cuando esas oportunidades 

·.son restri~gidas ,deliberadament~ pbr f;ctores(e~o~ómicos, si un Estado 

determina~o no ~ubre los ~equerimie~tós· ~~~~~;ri~s que· imponen las leyes del 

mercado para tener acceso a la ÓportLÍnldád d~ p~rticipar. 
Las desigualdades extremas en la distribución de distintivos fundamentales 

. como. son· los ingresos, las riquezas y la instrucción equivalen a desigualdades 

extremas en las fuentes del poder politico, y conllevan a la instauración de un 

r.égimen hegemónico. Esta es la realidad con la que nos topamos cotidianamente 

. al estudiar las realidades sociales del mundo actual, y nos remite a cuestionar el 

marco democrático necesario para lograr la distribución de la riqueza pendiente, 

en virtud de que aquellos con que cuentan con la capacidad de iniciar este cambio 

en la distribución de la misma, son los mismos que la concentran e impiden 

atenuar las desigualdades extremas que como sociedad nos aquejan. 

En este supuesto, parecerla que para acceder al proceso de 

democratización nacional, la premisa imprescindible es entrar primero al proceso 

de redefinición de estrategias económicas impuestas por el mercado internacional. 

Una "democracia capitalista" resultarla ser la única opción viable. Sin embargo, "la 

imposición de los intereses económicos del gran capital en la determinación de 

estructuras y dinámicas económicas internacionales requiere, con frecuencia, el 

poder - y hasta la violencia - del Estado. En este ejercicio no encontramos 

aplicación alg.una de formas democráticas, cada una de las esferas en que se da 

forma a las iniciativas en polltica económica se organizan de manera jerárquica y 

antidemoc.rática"32, hay ahl una decisión fundamentalmente polltica de impedir que 

el resto de la sociedad conozca el proceso completo en el que se adoptan estas 

decisiones. 

32 Chomsky, Noam. et.al. La Sociedad Global. Educación Mercado y Democracia, Joaquln Mortiz, México, 
1998, p.67 
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La minimización-del Estado que postula' la economla neoliberal se ha 

convertido en realidad en una clara movilización del mismo a favor de los grupos 

económicos más fuertes. Asimismo,- esa nueva economla "sin reglamentaciones" 

ha sido el producto de Ja acción deliberada del Estado nacional, éste no se ha 

adelgazado, más bien ha tomado partido. El Estado milita activamente a favor de 

una apertura económica al exterior, en la desregulación de flujos de capitales, de 

seguridades al capital financiero y a las Inversiones, de facilidades para el avance 

de la llamada "globalización". 

Asimismo, al referir la militancia del Estado hacia Ja apertura comercial, es 

necesario tocar una distinción básica en cuanto a la situación del Estado en el 

sistema mundial actual: Ja lógica que funciona para aquellos que detentan el poder 

económico no es Ja misma que se implementa en todos aquellos paises 

"dependientes" de ese poder económico. Encontramos lo que N. Chomsky, 

citando a Gingrich, denomina Ja "ideologla del libre mercado de doble filo"33: 

protecc_ión estatal y subsidio público para Jos ricos, disciplina de mercado para Jos 

pobres. 

Sobra decir que Jos efectos de esta aplicación desigual de las políticas 

macroeconómicas son mucho más dañinas para los paises pobres, al tratarse de 

Ja imposición de medidas económicas derivadas de planteamientos teóricos 

macro, sin tomar en cuenta a las personas que los materializan y los costos 

sociales que el individuo común debe asumir, sin haber sido consultado sobre su 

acuerdo anteriormente. 

Efl una economla de fuerte concentración y competencia, los estados 

nacionales movilizan todas sus energlas para asegurar su propia expansión (sus 

consorcios y centros financieros), originando severas contradicciones 

internacionales. El Estado neoliberal es, contradictoriamente, uno de los estados 

más dinámicos y eventualmente represivos de la historia contemporánea. 

Por tanto, es importante señalar las caracteristicas democráticas 

especificas que promueven las potencias económicas, quienes buscan conservar 

el poder que les mantiene en esa categorla de privilegio. A ellas, les mueve 

33 /bldem,,p.35 
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primero el interés de la imposición de un modelo de economla de libre mercado 

favorable a su capital transnacional, el cual exige la implementación de un sistema 

político que le dé suficiente libertad al capital. En consecuencia, un ajuste politice 

en el conjunto de Estados que integran su área de influencia es indispensable, es 

necesario convertir a los paises en desarrollo en paises "democráticos", a fin de 

contar con las garantfas políticas que aseguren la reproducción del capital 

transnacional. 

Como ya mencionamos, el Estado - nación, sigue siendo la única figura 

capaz de proporcionar las mayores garantfas a esta reproducción del capital, por 

lo que son precisamente los Estados mismos quienes se encargan de promover 

los intereses del capital en su penetración dentro de otros Estados, lo que nos 

lleva a señalar a aquellos grupos nacionales en el poder (élites) en los Estados 

"pobres", al momento en que subordinan el interés nacional a sus intereses 

económicos particulares para la entrada del capital transnacional. 

Asi, encontramos que existe en definitiva una interrelación entre capitales 

(externos e internos) que modifican sustancialmente el significado y alcance 

tradicional de los Estados nacionales y la función del poder politice. En el presente 

estudio, se trata especfficamente de analizar en el marco de un organismo 

regional como la OEA, y tomando en cuenta esta interrelación entre capital y 

poder:polftico, los avances y retrocesos del sistema político democrático en los 

paises '1ati~-oafo~ricanos, y como se verá posteriormente, en el caso concreto de 
P9Íú. ;::~:-_ 

~si~l~mo, al 'tratarse de un estudio sobre el hemisferio occidental, el Estado 

potenci~'tjük b~sca imponer un modelo económico, para lo cual antes requiere 

'prorrio~~/ µ.r.. reajuste completo del modelo político, es Estados Unidos, y en 

. 'consécuen.éia, el área de influencia que incluye a todos los denominados paises 
'· .. -' .,_;.· "• 

··pobres~ con' un amplio compromiso económico - ya contraido o por contraer -

con la potenpia, es América Latina. 

De .. esta manera, procedemos a analizar el proceso de expansión 
< < 

económico...: polftico de los Estados Unidos, para luego estudiar la manera en que 

29 



América Laíina h~ic:lo asimilando esta expansión, as! como la manera en que esto 

se refleja en su prbyección hacia el exterior. 

1.2.1. La expansión estadounidense 

Las relaciones· de· Estados Unidos con el mundo en general, han tenido una gran 

repercusiÓrÍ en la geografla polltica del planeta, "ninguna región del mundo ha 
. ' . . 

escapado . a . la influencia militar, polltica, financiera, tecnológica o comercial 

ejercida pa'r Washington"34
, por lo que esta influencia la encontramos igualmente 

en los m~canismos de concertación multilateral y en el equilibrio de poder entre 

las naciones: 

'con éUin de la 2ª Guerra Mundial y el ascenso de Estados Unidos a la 

categoria de potencia, comenzó a señalarse al siglo XX como el siglo 

estadounidense, dado que su papel en la estructura y equilibrio del poder 

internacional ha sido, y es, determinante. Este papel es apreciable desde la 

presencia militar abierta, hasta el establecimiento de empresas transnacionales en 

sectores estratégicos de otros paises, e incluso la creación de una compleja red 

de alianzas diplomáticas dentro de los organismos internacionales. 

Desde su peculiar perspectiva de potencia, los vlnculos de esta nación con 

otros Estados y civilizaciones forman parte de un entorno moldeable y sujeto a 

transformaciones, en el que las relaciones internacionales constituyen un espacio 

del que se puede sacar provecho y a la vez ajustar una serie de principios bien 

definidos por ellos; es aqul donde se sustenta la llamada promoción de los 

intereses nacionales de los Estados Unidos. La politica exterior estadounidense se 

caracteriza por "la mezcla de la exaltación de valores y principios pollticos y 

morales, con el impulso de intereses cotidianos, particulares y a menudo 

mercantilistas"35 que dan a las acciones politicas hacia el exterior un contenido 

ético, "superior'' en la escala de valores. 

La explicación a esta posición la encontramos en el conjunto de valores que 

los Estados Unidos toman como sustento desde el momento de su nacimiento a la 

34 Berruga Filloy, Enrique. "Polllica Exterior de los Estados Unidos", en Franco Hijuelos Claudia (comp.), ;.Ql!i! 
son los Estados Unidos? McGraw Hill. México, 1994, p.187. 
35 tbldem., p.188. 
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vida independiente, al ser considerados como preceptos de validez universal, lo 

que significa que las iniciativas en defensa o promoción de sus creencias no son 

exclusivas de ellos, sino que tienen un alcance mayor, universal: si es bueno para 

Estados Unidos, es bueno para el mundo, es parte de su "filosofía diplomática", 

como bien se ejemplifica al citar al ideólogo norteamericano T. Jefferson: 

"Estamos firmemente convencidos , y actuamos conforme a esta convicción, de 
" . 

que con las naciones, al igual que con los Individuos, nuestros intereses ... serán 

siempre inseparables de nuestros deberes morales".36 
·-·- ·'" ·;' -

Precisamente uno de Íos' principios pollticos que rara vez se cuestionan en 

Estados Unidos e~ el de qÜe.l~-J~fn~cracia es la mejor forma de gobierno para 

"todo" el munéfo; y\ta;ri6ié~ h~:~id6 :~I tópico constante en el debate sobre la 
-,. \'' ,., ·- . . . 

política estadolinldens'e hácia : América Latina, porque ello es "moralmente 

correcto", per~; sobfe' t6ci¿': p~rque les ha servido para promover sus intereses 

hegernónié~s;·~~ Jj;-l~ci d~ qÜe el principal interés que los Estados Unidos tienen 

en América 'r..a~1ha~;~úZ:°6~a directa de influencia, es económico. 

·La D~ct;i~á Mcmroe ofreció la primera oportunidad importante para ubicar el 

lugar. que la.· democracia ocupa en la polltica exterior estadounidense, al 

externarse una advertencia a Europa sobre la prioridad que Estados Unidos 

otorgaba a la región, en virtud de que las naciones latinoamericanas "deblan trazar 

un camino propio hacia la democracia", situación que en realidad se fue 

convirtiendo con el paso del tiempo en un condicionamiento cada vez mayor 

impuesto por la potencia regional. 

Ya en el siglo XX, dado el contexto de Guerra Fria, la democracia funcionó 

como un instrumento de justificación ante la posibilidad de que las revoluciones 

socialistas se generalizaran por el continente y se tradujeran en pérdida directa de 

mercados para las inversiones norteamericanas. Sin embargo, cuando los 

intereses nacionales de Estados Unidos se vieron amenazados por parte de 

gobiernos con tendencias de izquierda, no dudaron en apoyar gobiernos 

dictatoriales afines con los intereses hegemónicos, independientemente de que 

36 Jefferson Thomas. en Pastor. Robert. El Remolino. Politica Exterior de Estados Unidos hacia América 
Latina y el Caribe., S.XXI, México, 1995, p.194. 
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paralelamente al apoyo• que ciat:ian 'a· ras dictaduras se hablara de una "Alianza 

para el ProgreslJ~ o una"Cruzadapór la'd~rnocracia y los derechos humanos". 

Encontra,mos , que· ,~xisie , uha • obv,ia disyunción entre esta retórica 

democráÍica norteamerl~ana:y s,u Intervencionismo, en virtud de que ellos han 

venido presionando a diversos gobiernos latinoamericanos en su camino hacia la 
> V''•• '-

democracia, agudizándose ia presión únicamente cuando ésta puede emplearse 

para el logro de objetiv~s J,6Útic~s J~rticulares. Los mecanismos para lograrlo son 

varios, y en este tmb~¡l)','t·~caremos los referentes al ámbito multilateral en la 

organización regioriaÍ po~ e~cel~ncia: la Organización de los Estados Americanos 

(OEA). 

1.2.2. América Latina 

Desde que los Estados latinoamericanos consiguieron su independencia "formal", 

entrando a su primera fase de organización nacional, su paso ha sido 

condicionado no sólo por sus respectivos contextos internos, sino también por los 

externos; su desarrollo se da en un "contexto de inserción dependiente en un 

orden mundial y en una división internacional del trabajo estructuradas bajo la 

hegemonla de Europa occidental y Estados Unidos; de una economia y desarrollo 

de tipo primario exportador; de una sociedad jerarquizada y rlgida y de un orden 

politice elitista y oligárquico".37 

Al momento de independizarse las elites se inventaron una nación que aún 

no existía y buscaron la implementación de un modelo de Estado ajeno a sus 

estructuras y prácticas tradicionales que lo "rechazan o refractan y desvirtúan en 

su funcionamiento y resultados"36
• Los prototipos de Estado y democracia, de 

economla y sociedad carecen de prerrequisitos internos, de movimientos 

revolucionarios propios que sustenten su desarrollo como forma de organización 

propia de América Latina. 

Ante tales premisas, encontramos que Jos sistemas de gobierno 

latinoamericanos no han sido catalogados como plenamente democráticos, siendo 

37 Kaplan, Marcos. •Ascenso y crisis del Estado latinoamericano· en León, José Luis. El nuevo sistema 
lnlemaclonal. Una visión desde México, FCE, México, 1999, p.293 
38 Ibídem., p. 294 
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~-_., _ _,_; ____ ·-~---·-··---~------·~·~ ...... , ........... .... 

ubicados como" meras 'démoé:racias "formales" en las que tras la fachada de un . . ·- ·- -

sistema de g~l:Íie~no democráti6o se esconden "tiranos" civiles o miliÍares, que 

impon~n su voluntad sil'l el consentimiento del pueblo al cual representan. Se trata 

·de dictaduras implJestas en nombre de intereses internos, con la peculiaridad de 

que generalmente son auxiliados y apuntalados por intereses externos bien 

, definidos, esto es, se trata de una grave intervención de la potencia económica en 

la 'región que busca salvaguardar las condiciones de estabilidad poiitica que 

garantice la reproducción. de su capital, sin importar el costo social que ello 

implique. 

América Latina a pesar de erigirse formalmente como un conjunto de 

naciones soberanas, se desarrolla en una real y continua dependencia económica 

que ha derivado en una limitación real en el ejercicio de su soberanla politica; 

haciendo hincapié en la responsabilidad de los grupos nacionales que dejan al 

descubierto la vulnerabilidad económica al preocuparse por sus intereses de grupo 

y no por los de la sociedad que supuestamente representan. 

El Estado latinoamericano presenta un severo sesgo respecto de la teoría 

política, en lo que al sistema politice democrático se refiere, encontramos la 

persistencia de ciertos fenómenos problemáticos39
: la oligarquía cerrada que 

concentra el poder político, deja sin efecto el supuesto de que el Parlamento es la 

materialización de la representatividad, lugar en el que se debe dar la lucha de 

opiníones y argumentos que darán lugar a las leyes; en la práctica se convierte en 

un medio de repartición de poder entre las diversas fracciones aspirantes. 

Asimismo, resalta la nula responsabilidad primaria del representante ante el 

pueblo, al quedar impune el incumplimiento de sus labores. 

39 Dleterlch, Helnz. "Globallzaclón, Educación y Democracia en América Latina", en Chomsky, Noam. et.al. bl! 
Sociedad Global. Educación Mercado y Democracia, Joaquln Mortiz, México, 1998, p.p.159-161. 

33 



Bajo este sólido control de la oligarqufa, el sistema politice funciona con 

"poder prerrogativo" que permite al representante actuar a favor del bien público 

"siguiendo los dictados de la discreción", incluso en contra de los mandatos de la 

ley. Aquf encontramos una de las caracterfsticas principales del sistema politice 

latinoamericano: la importancia del llder en turno, el presidencialismo, elemento 

constitutivo de la democracia en América Latina que ejemplifica la práctica del 

Ejecutivo al margen de la ley de su gobierno. La recurrencia sistemática a salir de 

las crisis coyunturales mediante "decretos presidenciales" muestra como la 

normatividad de una convivencia democrática no habla interesado a estos 

"representantes" . 

. La confrontáción de Ideas y posturas que implica la democracia se asume 

como conflicto en estos gobiernos, como un desorden que para erradicarse 

requiere de la imposición, dejando como consecuencia un escaso margen de 

maniobra ante ·las embates externos, sobre todo en cuestiones económicas. 

En este contexto, y añadiendo el tipo de relación que tiene Estados Unidos 

en su calidad de potencia con América Latina, puede apreciarse la manera en que 

la expansión del capital transnacional va debilitando la capacidad de 

autodeterminación nacional de los paises dependientes de la potencia, en un 

sentido tan desigual, o más, del que se dio entre la metrópoli y sus colonias. La 

capacidad de elección entre alternativas politice - económicas se vuelve 

prácticamente nula, al estar amarradas las economfas latinoamericanas a deudas 

impagables y comprometidas a la implementación de un modelo de desarrollo 

político - económico designado para ellas. 

Sin embargo, es importante recalcar que mucha de la gravedad de esta 

situación encuentra su explicación en el poder económico interno de los Estados 

latinoamericanos, en los grupos que defienden su posición de privilegio al interior 

de su pals, enlazados directamente con los grupos externos para defender los 

mismos intereses. Asl, en caso de que algún gobierno tuviera la "atrevida" idea de 

preocuparse por su sociedad y afectar en consecuencia el "buen" funcionamiento 

de estas élites económicas nacionales, ellas son las primeras en parar cualquier 

iniciativa e iniciar una férrea defensa de los capitales transnacionales. 
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Encontramos que a finales de los ochenta, saliendo de la "década pérdida" 

y presenciando la calda del socialismo, la mayoria de los funcionarios de gobierno 

encargados de decidir las pollticas económicas para América Latina convinieron 

en un diagnóstico de Jos males fundamentales de la región, asf como en un 

conjunto de prescripciones para restablecer su "salud...io. 

Destaca la necesidad de encarar la crisis fiscal de Estado, controlando la 

inflación aunque ello significara reducir drásticamente el gasto público; se aceptó 

el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y se convino en la 

necesidad de reducir aquellas actividades reguladas por el Estado. 

Los virajes hacia fa economla de libre mercado y Ja polltica democrática 

encuentran gran parte de su justificación en este fracaso. Se acentuó con gran 

fuerza la conveniencia de la aceptación de Ja democracia como forma de gobierno 

deseable, con todos sus elementos caracterfsticos de la democracia 

representativa antes descrita. Sin embargo, la cruda realidad demuestra que ni 

siquiera esta forma elemental de democracia se está consolidando efectivamente 

en América Latina, que persisten las "malas prácticas" y falta aún algo más de 

tiempo para asimilar el proceso democratizador. 

En este contexto, los sistema políticos latinoamericanos se han 

, caracterizado por su inestabilidad y fragilidad, desarrollándose en función de la 

·premisa de la efectividad y no por la legitimidad democrática, procurando más bien 

la continuidad y seguridad jurfdica de los grupos en el poder. La consecuencia de 

esta situación es que la potencia de la región encuentra en estas condiciones la 

base favorable para desarrollar un discurso politice hegemónico, mediante el cual 

condicionará su inversión económica (tan importante en estos paises 

dependientes) a indicadores politicos de estabilidad y legitimidad democrática. 

40 Lowenthal, Abraham F. "América Latlna y los Estados Unidos en un mundo nuevo: perspectivas de una 
asociación", en Lowenthal, Abraham (comp.). América Latina en un mundo nuevo, Traduc. Eduardo L. Suárez, 
F.C.E., México, 1996, p. 283. 
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1.3. · Promi:ici6n de -la -d~rno~lacia: -las organizaCiones internacionales y la 
sobera~fa·--~sta·t~·,:;·;--.:- --,~ .. -. · 

Asl pues, enco~t;~md~"; ¿·~~'.¡~i~u~¿¡<'.J~' compleja en la que los efectos de la 

democracia r~~~r~lii~ri'~~,~~·í rnr;:~~º ii1l~rriaciana1. en e1 cua1 se trascienden 1as 
., '··"·· ·:. ;, - -._'· .. :·, ·. · .... ;- ' 

fronteras de u·n.'EstadÓ y se convierte en un tema recurrente que determina gran 

parte de l(:IS r~iá~io~es. q~e se dan entre los diversos actores internacionales, 

porque además de los Estados entrarán en acción organizaciones, grupos, 

sociedad civil, que pueden identificarse o no con alguna nacionalidad, y que toman 

a la democracia como estandarte de su actuar, en virtud de que ya no es posible 

atribuir al Estado un ejercicio del poder politice simplemente ajustado a normas sin 

considerar la correlación efectiva de las fuerzas económicas y politicas que actúan 

al exterior del mismo. Esa correlación de fuerzas pollticas la encontramos en la 

socialización de los valores democráticos a escala internacional, "el entorno 

internacional se manifiesta cada vez más como un agente de democratización y 

sobre el disidente politice pesa una amenaza de aislamiento'o41 

Ante este supuesto, encontramos el dificil paso entre el principio de la no 

intervención y el derecho a la democracia, entre los limites que impone la idea de 

la soberanla estatal y las iniciativas multilaterales en el ámbito de la cooperación 

para promover la democracia, desde un punto de vista de ayuda para el 

desarrollo. 

Es precisamente en esa linea difusa que distingue la intervención de la 

cooperación, que se gestan en la actualidad los más intensos debates que reflejan 

la complejidad de la promoción de la democracia. 

1.3.1. Limites de acción 

En esta complejidad, el Estado ha sufrido modificaciones fundamentales en el 

papel que "tradicionalmente" se le ha asignado, como defensor de la soberanla y 

de sus facultades soberanas como plena autonomia y capacidad de 

autodeterminación de las poiiticas nacionales y estatales. 

41 Roldán Barbero. Javier. Democracia y Derecho .Internacional, Civitas, Madrid, 1994, p.32. 
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El supuesto .de globalización, en el que se busca una integración económica 

plena (bilateral, multilateral o global), aunada al paquete de condiciones políticas 

que Ja misma exige, implica necesariamente una discusión y una decisión polltica 

que afecta Ja soberanía de cada ente estatal. Los Estados generan un espacio 

nuevo de soberanía, producto de su voluntad por establecer nuevas relaciones; 

aceptan por un lado la pérdida de soberanía en su campo nacional buscando 

ampliar la cooperación en el campo internacional en beneficio propio. 

En este supuesto, cada Estado se encontrarla en condiciones de 

aprovechar las diferencias, la diversidad de recursos y riquezas, y establecer 

complementariedades recíprocas, nuevas ventajas; trayendo un nuevo y 

armonioso equilibrio. Sin embargo, forzar a la integración plena de las diferentes 

economías nacionales infringe Ja soberanía estatal, pues niega el derecho, en 

calidad de Estado soberano, de aceptar o rehusar un modelo que en la práctica ha 

resultado positivo en el campo económico para unos, pero desastroso para otros. 

De esta manera, queda planteada la idea de imposición, de connicto y 

dominio (ya no interdependencia) que Ja integración económica forzada puede 

generar. 

El menoscabo real de soberanía se da entre los propios Estados y no por 

una limitación impuesta por la gfobalización, porque ellos se encargan de facilitar 

fa penetración del capital transnacional, sin preocuparse por los efectos negativos 

que la excesiva apertura económica dejará en el ámbito nacional, tomando en 

cuenta las condiciones desiguales que imperan para sus pueblos, según sea su 

cap.acidad económica. 

Las exigencias de reducción def tamaño de los Estados y de abandono de 

Jos sectores públicos de Ja economía, Ja eliminación de cualquier regulación u 

obstáculo a las inversiones y a Jos traslados de capital, son prescripciones que las 

potencias dirigen enérgicamente a Jos Estados periféricos como medios idóneos 

para implantar sus condiciones favorables a las propias inversiones, asegurando 

la eliminación de cualquier condición o medida preferencial compatible con el 

desarrollo nacional, autónomo y social de Jos países periféricos. Pero de ninguna 

manera son disposiciones y mandatos que las potencias cumplan o que se 
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apliquen dentro de sus respectivos territorios sobre el cual ejercen plena 

soberanía, ya que continúan siendo proteccionistas y libres para defender sus 

intereses nacionales cuando así conviene a sus intereses. 

En realidad Ja forma de Estado que funciona en las potencias más bien se 

ha incrementado, aunque en el discurso polltico se haya exaltado el valor de lo 

privado a costa de lo público (todo en beneficio de Jos intereses privados y lo 

mlnimo para el beneficio social}, Jo que realmente ha ocurrido es una conversión 

• del Estado :tde .atend~r: los asuntos generales de la sociedad a un aparato 

convertido e·mi~entemente en correa de transmisión de Jos intereses nacionales y 

tr~risn~cibri~i~s flnancieros"42 
. . . ' . , 

Observamos é:ómó Ja función del Estado sigue siendo básica, es en su 

esf~;a d~nd~ se sig~eri deflniendo los tipos de gobierno, la relación primordial 

: ~ntre: g~ber~~ntes y gobernados, aspectos tales como gobernabilidad, consenso o 

· Íegitirniclad, y en si Ja realización de la democracia. 
. . . 
Bajo este supuesto, no hay duda que el concepto de soberanla ha venido 

· ·s'ufriendo importantes modificaciones, las grandes potencias procuran mermar el 

principio de soberanla de los paises débiles buscando ejercer un dominio más 

completo; en el proceso de globalización esta merma se aprecia en el proceso de 

expansión de las potencias que buscan "integrar a Jos débiles". Y por otro lado, los 

débiles procurarfan afirmar la vigencia de sus derechos soberanos para frenar la 

expansión de los más fuertes. 

En este ir y venir en Ja defensa de la soberanla y Ja expansión hegemónica 

de las potencias, comienzan a gestarse diversos acuerdos formales entre Estados 

que muestran, a iniciativa de esas potencias, un creciente interés por completar el 

proceso de democratización que ofrezca Ja estabilidad necesaria que Ja potencia 

anda buscando, tomando en cuenta que en la cooperación que brindan las 

potencias a otros Estados en ese proceso de transición, éstos tienden a imponer 

su propia concepción sobre las caracterlsticas que esa democracia debe contener, 

y que resultan ser las más convenientes para la expansión del capital. 

"Flores Olea. Op. Cit., p.149. 
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Sin embargo, cabe destacar que en virtud de la capacidad jurldica 

reconocida al Estado nación, éste aún ostenta la última palabra cuando algún 

agente externo busca imponer alguna condición, lo que significa que aceptar esa 

participación externa en el ámbito formal sigue siendo una decisión soberana de 

·.cada Estado. Las. exigencias Internacionales se vuelven obligatorias sólo en la 

medida· en·:~u~~. ciida Estado las acepta incondicionalmente y l~s integra a su 

· Órdenamieríto 'interno, mientras no lo haga no existe un ente superior al Estado 

conl~ ~pa'~id~cl¡~rÍdica para someterlo en contra de su voluntad. 

, En c~,ns~'cui~~iá; cada uno de los gobiernos a través de sus instituciones 

i~ter~a~.<s~ieric~rga de generar las condiciones necesarias para declararse 

inmersosie'rí;el .. próceso de apertura económica que comúnmente en nuestros 
" ·.. . ~ . ' '· ~ 

paises se denomina globalización, que en realidad no es otra cosa que el proceso 

¿ie 'e~pansió~ de las corporaciones norteamericanas a nivel mundial, como lo 

· áfi,.;;,all'l~s ~ílteriormente43 • 

1.3.2. Cooperación Internacional 

Por su parte los organismos internacionales ubican su autoridad en una categorla 

más bien moral, consultiva y no coercitiva, no emiten leyes sino recomendaciones 

que se pueden - o no - cumplir. Asl pues, en la práctica de las relaciones 

internacionales las presiones más efectivas para dirigir el rumbo de un Estado 

hacia intereses concretos de otro más fuerte no se da en el ámbito formal de la 

organización internacional porque no pueden ignorar sin más la idea de la decisión 

soberana del Estado, y deben recurrir a acciones unilaterales que ningún 

organismo internacional puede legitimar abiertamente. 

Lo que en la práctica sucede es que esas acciones unilaterales se ven 

complementadas con los mandatos de los organismos internacionales, otorgando 

la formalidad necesaria que da la idea de una iniciativa multilateral en beneficio 

desinteresado de las potencias para ayudar al desarrollo de los paises más 

"débiles" económicamente, que a su vez requieren llevar a cabo la consolidación 

" Ver supra paginas 3-5. 
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de su estructura económica como ull requisito para impulsar el proceso 

democrático. 

Tratar de la cooperación por y para la democracia encierra grandes 

complicaciones, sobre todo por la latitud que ha alcanzado esta rama de la 

cooperación internacional, pues no es tan fácil precisar si los valores democráticos 

son instrumento o fin de la cooperación y si prevalecen o se subordinan a otros, 

sobre todo al tomar en cuenta los ·intereses políticos y económicos, tal y como lo 

hemos venido destacando. 

Al terminar la era bipolar se hizo más notorio el aumento de la participación 

de una parte de la cÓmu~ldad internacional en los procesos de transición 

democrática· ~n· io~~'piir~~~· del ~t~rcer mundo", esta participación se ha 

materializado 'en' él envio de misiones políticas y/o condicionamiento de los . ., .... . . 
acuerdos 'económicos - comercio en condiciones dispares - a países que venían 

. sufriendo gobiernos "autoritarios". Europa occidental y Estados Unidos 

representan esa parte de la comunidad internacional promotora, que buscan 

contagiar del "beneficio de la democracia" a sus zonas de influencia vecinas, 

aunque con variantes significativas, en virtud del énfasis social que Europa tiene 

. en su visión de democracia, y la mera exigencia procedimental de los Estados 

Unidos. Ante esta situación, cobran mayor importancia los organismos colectivos, 

dada la creciente interdependencia (o dependencia) de las naciones, que exigen 

concertaciones internacionales para la implementación de sus mandatos. 

A fin de ejemplificar la creciente participación de los organismos y 

mecanismos de concertación en esta promoción, es necesario analizar de manera 

muy general la forma en que los principales promotores han venido impulsando la 

democratización de otros regímenes políticos internos, tomando en cuenta que el 

factor económico es la principal razón de promover la cooperación . 

La Unión Europea (UE). Casi desde la creación de la misma Comunidad 

Europea, la cooperación se convirtió en µno de los pilares de su acción exterior 

para regir sus relaciones con regiones extracomunitarias con problemas de 

desarrollo. Esta cooperación ha abarcado cooperación comercial, industrial, 

promoción de inversiones, la constitución de empresas conjuntas, la formación 

40 



de recursos hu-manos y el desarrollo de programas de ciencia y tecnologla. 

Como una novedad, los acuerdos comenzaron a incorporar una cláusula 

democrática, cUyo fundamento es condicionar la continuidad de la cooperación a 

la- vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Una 

comisión mixta de cooperación, compuesta por representantes de la UE y del 

pals beneficiario examina todas las cuestiones derivadas del establecimiento de 

los acuerdos, por lo que en estas comisiones se llegan a discutir las condiciones 

que guarda la democracia en el país beneficiario, a fin de procurar su 

consolidación. 

Encontramos que se trata de una verdadera fiscalización de asuntos que 

anteriormente eran de competencia interna exclusiva del gobierno en cuestión. En 

el caso del "Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Polltica y 

Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea", el 

más ambicioso y amplio de los acuerdos de la Unión Europea en América Latina, 

observamos desde su inicio la condicionalídad de la cooperación económica a 

. parámetros democráticos44
, que tanta controversia causaron en nuestro pals. 

_Ya en el marco de nuestra región, encontramos en primer término a la 

. Organización.de los Estados Americanos (OEA), objeto de estudio del presente 
" ·., . ··' .,,., 

-trab'ajo;;:y·. en una clara complementariedad a sus iniciativas, el más reciente 

•· .·m;;~anisrnodeGumbre de las Américas. 
·.·.".,.-. 

· • , La CUmbre de las Américas busca "discutir temas comunes y buscar 

soludones ·a problemas compartidos por todos los paises de las Américas", 

teniendo como principios pollticos base que deben incluir las naciones de las 

Américas gobiernos elegidos democráticamente que operen con economfas de 

mercado libre, que lleven a cabo negociaciones internacionales multilaterales con 

bases igualitarias y aquellos que tomen decisiones por consenso. 

u Artículo 1. Fundamento del Acuerdo. El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos 
fundamentales, tal como so enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las 
polfticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo. 
Articulo 58. 51 alguna de las Partes considera que la otra parte ha incumplido alguna de las obligaciones 
establecidas en el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas apropiadas. Acuerdo de Asociación 
Económica Concertación Polltlca y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad 
Eurooea. 
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En enero de 1994 •. el PresideriteClintollproplJsoorga~izar úna cumbre 

Presidencial en los Estados Unidos, con el fin de discu~ir: p~fr1cipios y valores 

democráticos; fortalecimie~to'de l~s institucio~es; e;tr~t~gi~~ ccimunes para la 

consolidación de la democracia, la expansión del ~dn1e~cio y una mayor 

integración; mecanismos que aseguren los· beneficios de la democracia y reforma 

económica; y la integraci.ón y fortaiecimi~ntÓ de las instituciones hemisféricas 

existentes. 

La Primera Cumbre de las Américas tuvo lugar en la ciudad de Miami, en 

diciem.bre de .. 1994, eri la cual se redactó una Declaración de Principios y un Pian 

d~ AcciÓ~ firmado~·pC>r los 34 jefes de Estado y de Gobierno participantes (los 

mismas 3{'páfs~s¡;;iembros de la OEA), quienes establecieron un pacto para el 
. _, '-··. ,., .. - ' 

··• de~arre>llo·Y,l~;l'rosperidad basado en la preservación y el fortalecimiento de la 

coi71u~id~d:'. d~ demdcracias de las Américas. El proceso ha continuado con la 

· - c~l~br~ciÓ~·d~ '1a Segunda Cumbre en Santiago de Chile en 1998, y la más 

·r~ci~nte Tercera Cumbre en Quebec, Canadá en abril de 2001. En virtud de la 

:cre
0

cierite '.Convergencia del proceso de Cumbre de las Américas hacia su 

- ··.-institucionalización en la marco de la OEA, será bajo los mandatos de ésta última 

qué se¡ analizarén con mayor detenimiento Jos avances en cuanto a promoción de 

·. la democracia . 

. . : COmb se abundará en el siguiente capitulo, Estados Unidos encuentra en la 

OEA}~ Ínstftllci6n adecuada para conducir al continente hacia "una cruzada por la 

' :d~mOc~acia~~ Al involucrarse en este proyecto la organización internacional 

/~e~io~a!"d~b~ d~jar bien claro su ámbito legal de competencia, convirtiéndose en 
> . . '· .... ,, ~. ,_:..;.,;· ,-::, .'. 

· el'.:' mécanisr:fio que otorga legalidad al interés por generar condiciones 
., .. ·, ·,. 

: demoéráticas en la región, siendo parte central de este estudio examinar las 

car~cte~ÍsÍii:~~ democráticas especificas que la OEA busca promover, tomando 

como r~f~r~ncia los conceptos básicos sobre democracia desarrollados en el 

presente capitulo. 
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2. La Organización de los Estados Arneriéanos' (OEA) · 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), es el único organismo 

regional que logra congregar las regiones del Norte, Centro y Sur de América, asl 

como a la región del Caribe. Integrada actualmente por 34 Estados miembros 

!!llFIMI, esta Organización surge como tal a partir de la adopción de la Carta de 

Bogotá en 1948, en el marco de la 9ª. Conferencia Internacional Americana, con el 

objeto principal de dar a la Organización una estructura jurldica permanente, que 

entrarla en vigor en diciembre de 1951. 

Valdrla la pena señalar someramente que los antecedentes del movimiento 

de organización se remontan en América Latina al Congreso de Panamá de 1826, 

pasando por el periodo del hispanoamericanismo y luego del panamericanismo. 

En este último periodo tuvo lugar la 1 Conferencia Internacional Americana, en la 

ciudad de Washington, D.C. (1889-90), y le sue°edieron la 11 Conferencia en México 

(1901-02), la 111 Conferencia en Ria de Janeiro (1906), la IV Conferencia en 

Bu~nos Aire~ (1910), la V Conferencia en Santiago de Chile (1923), la VI 

Conférencia en La Habana (1928), la VII Conferencia en Montevideo (1933) y la 

~ VIII Conferencia en Lima (1938).1 En este contexto previo a la formalización de la 

oEA'.01 teina cie democracia fue también parte fundamental de su gestación, en 
'-¡- . f.'·._,· .. 

virtud de tratarse de la única organización internacional que después de una serie 

. , :,Jd~~,~~diftc~ciones en su Carta constitutiva MSW adquirió el mandato expreso 

dé promo.;er y consolidar la democracia entre sus Estados miembros2
• El primer 

reconocimiento oficial de la "existencia de la democracia como una causa común 

en América" lo encontramos en la Conferencia lnteramericana sobre 

Consolidación de la Paz, en Buenos Aires en 1936. Otros antecedentes se 

encuentran en la primera y segunda reuniones de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores en 1939 y 1940 (Panamá y La Habana), asl como en el 

preámbulo del Tratado de Ria, en el que se establece que "la obligación de 

1 Seara Vázquez, Modesto. Derecho lnlemaclonal Público, Porrúa, 1979, México " 17i:; 
2 Ver página 55. 
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asistencia mutua y defensa común de las repúblicas americanas está 

esencialmente relacionada con sus ideales democráticos" 3 • 

Ya en el contexto internacional de la firma de la Carta de Bogotá de 1948, 

se ubica el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fria con la 

conformación del mundo bipolar, que a su v.ez llevarla a la conformación de 

alianzas politice-militares promovidas por las superpotencias en las diversas 

regiones del mundo, con la prioridad del mantenimiento de la paz y seguridad 

mundial, en el marco de los mandatos emanados de la, entonces recién creada, 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). América no fue la excepción a esta 

tendencia, y teniendo como antecedentes la Conferencia lnteramericana sobre 

problemas de la Guerra y de la Paz (1945), celebrada en la ciudad de México y de 

la cual emanó la denominada Acta de Chapuitepec intitulada "Reorganización, 

consolidación y fortalecimiento del sistema interamericano", asi como la 

suscripción del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) en 1947, la 

OEA quedo formalmente establecida en el marco de la Guerra Fria. En esta 

primera etapa, la prioridad para la organización regional se centró en el 

mantenimiento de la paz y seguridad en la región, destacando la necesidad de 

asegurar la alianza politice - militar de la potencia regional con su zona de 

influencia, pero sin poner suficiente atención en el fin último de la consecución de 

la paz y seguridad mundiales, que seria el desarrollo integral de todo el continente, 

en el que necesariamente se hubiera incluido la democracia como medio para 

alcanzar dicho fin. 

Durante todo el periodo que comprendió la citada Guerra Fria, la OEA 

adoleció de la manipulación política estadounidense, lo cual terminarla por dejarla 

en un estado de incredibilidad total, llegando a concebirse como un mero 

"instrumento de intervención en contra de aquellos gobiernos cuyas politicas 

reform.istas eran percibidas como una amenaza comunista a la seguridad nacional 

de los Estados Unidos".4 

3
. GalYán, cOioná~ josé Alfredo. "'La promoción de la democracia en el hemisferio: consensos y limites de 

acción' de la _OEA"; Revista Mexicana de Poiilica Exterior. "LA.CEA hacia el siglo XXI", IMRED, SRE, México, 
¡unio 1996, p.93. > . . . ··. · 

Heiler, Claude. ,"México en la OEA: tesis y posiciones tradicionales", en. Revista Mexicana .•. , op.cil., p.10 
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Los mom8:~tos más''criUc~s·en que'-erccintinente se vio envuelto en estos 

años, fueron conocido~ C~á~ no solLi~l~n~d~s) p~~ Ía OEA, a pesar de la reticencia 

de alg¿nos Estactcí'~'ció~~ Mél<ic8', p~és 1a O~ganización adoptó posturas parciales 
' " e • ,, •• ...,_ •,.::: ,_;. ... ; - -· :,- , ' • ·- ~. (•'·" r-" 

que le condujeron a unterri'ble descréditO, el cual llevó a varios paises miembros a 

. buscar.f~e~~.da··~¡l¡~;61~~iÓnes a: l¿s conflictos que aquejaban a la región. La 

. Órg~nlzai:ióh1 Jriúi~il~t~·r~Í,~~~1Ónal que se suponla habla sido creada precisamente 

.·para di~imi/i6s''b~nfll~tb~ ge~tados en la región ca recia de la imparcialidad polltica 

' necesarl~ ¿cira l~gr~no. ·. · 
: - >.-· .. ·"·;- -::' ·"- -~--- -, ' 

'Una.t série de eventos relacionados con la cruzada norteamericana 

anticomunista, tales como la condena a Guatemala en 1954, la exclusión de Cuba 

del los órganos de la Organización en 1962, y la intervención en República 

Dominicana en 1965, condujeron a que durante la crisis centroamericana 

surgieran iniciativas alternas a la OEA con mayores alcances en su capacidad de 

negociación, una de ellas fue el Grupo Contadora5
• Esta iniciativa puso de 

manifiesto que para los Estados de la región que conformaban este Grupo, la OEA 

no reunla las condiciones para hacer frente al conflicto, y efectivamente, el cauce 

para su solución tomó un rumbo alterno al de la Organización. 

Por si fuera poco, en el único caso en que se consideró viable una 

Invocación al TIAR para acudir en defensa de un pals de la región, esto es, la 

Guerra de las Malvinas de 1982 donde se enfrentaron Argentina e Inglaterra, la 

Iniciativa.de que todos los paises miembros del TIAR defendieran al pals agredido 

(Argentina) no prosperó, en virtud de que prevalecieron (y siguen prevaleciendo) 

los intereses de la Alianza del Atlántico Norte sobre los del continente. Se trata de 

5 El Grupo Contadora lue creado en 1983 para poner fin a los conmctos mililares de los paises de América 
Central, y evitar la intervención directa de Estados Unidos, en virtud de que Nicaragua acusaba a Honduras 
de prestar su territorio para que los 'contras', patrocinados por Estados Unidos atacaran el territorio 
nfcaragOense, y Honduras, por su parte, acusaba a Managua de intentar iniplantar una dictadura comunista 
en toda América Central; en el caso de El Salvador éste enlrenlaba el conOiclo fratricida que dividía al pals, 
luego de la aparición del Frente Farabundo Martl de Liberación Nacional. Los Ministros de Relaciones 
Exteriores de Colombia, México, Panamá y Venezuela se reunieron en la isla de Contadora, donde firmaron el 
Acla de Conladora para la Paz y la Cooperación en Cenlroamérica. Este plan de paz recibió el respaldo del 
Consejo de Seguridad de Ja Asamblea General de las Naciones Unidas y de numerosos organismos 
regionales e Internacionales. En 1985 se crearon Grupos de Apoyo en Lima, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay 
en tomo a los consejeros del Grupo de Contadora que a partir de entonces se reunieron conjuntamente. En 
maíZo de 1997 el Grupo de Conladora, el Grupo de Apoyo, las Naciones Unidas y la OEA so asociaron para 
gestionar el acuerdo de paz, que fue firmado en agosto por los. presidentes centroamericanos en la cumbre de 
Esqulpulas 11. 

46 



los intereses ~stadoúnidenses, púes Estados Unidos ahte ur(~cmflicto en el que se 

vio envuelto Ün mÍ~rnbro cl~I TJAR y Ú~o ele lá OTAN; río clÚdÓ en dar su apoyo a 
esteÚlti~~.~ '<\ /'' ,_ f ·;,:': :,; X: ,.-_ < -, 

-Bájo -e~i~ '.~ir~~~~¡~~;:d~;'dci~f;brit~~ión¿ bipol~i en la que los temas de 

seguridad~té~Íá~·'Miorid~d sobre los temas · socio-pollticos tales como la 

d~mdé~ad~; tJ~ ~rave~ente vulnerada la observancia de este tipo de gobierno, al 

· toma/e~~'ue~ta que todo el tiempo la mayoría de los países de América Latina 

--; e~tuvi¡;ron bajo regímenes autoritarios y dictaduras militares con democracias 

' ~~r~'mente formales. Quedó claro que la máxima prioridad para la OEA, en virtud 

de_I peso desproporcionado que representan los Estados Unidos, se encontraba en 

los temas de seguridad, buscando legitimar las acciones estadounidenses en su 

cruzada contra el socialismo, que únicamente levantaban el estandarte de la 

democracia como mera justificación para las acciones intervensionistas 

estadounidenses en el continente americano. 

Para la última década del siglo XX, con la caída del régimen socialista 

soviético y la recomposición del orden internacional, tal como se ha descrito en el 

capítulo precedente, las condiciones cambiaron drásticamente, con la 

consecuente necesidad de pensar y explicar el conjunto de las relaciones 

intemacional_es desde una perspectiva más allá de la mera confrontación del 

mundo bipolar. 

En el marco de la OEA, este replanteamiento se aprecia en fa readecuación 
'·,· 

de los temas prioritaric:is que guiarán su rumbo, con el objeto de fortalecer su peso 

polltico cÓrno la Organización Regional por excelencia bajo las nuevas 

condiciones mundiales. 

_ 2. 1. Democracia en la "nueva" OEA: el proceso de reestructuración 

-, Con el Fin de la Guerra Fría la recurrente justificación de los Estados Unidos de la 

amenaza comunista para entrometerse en asuntos internos de los Estados 

- resultaba poco crelble, por lo que se abriría la posibilidad de nuevas acciones 

colectivas en la región, que buscarlan terminar con la desconfianza en la 

Organización. Asimismo, y dadas las nuevas condiciones de funcionamiento del 
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Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el auge 

del multilateralismo que caracterizó las relaciones entre los Estados "permitió 

abrigar esperanzas con respecto a una etapa de oportunidades recuperadas para 

la acción de los organismos internacionales"6
, a la vez que reabrió la discusión 

sobre el ámbito de competencia en los organismos regionales frente al gran 

sistema de organización internacional que significa la ONU7
• En este sentido, la 

Organización de los Estados Americanos comenzó a delinear una postura en la 

· que se definía como una organización "autónoma para definir sus propósitos, 

:'prin~ipios, instrumentos y modalidades"ª, cumpliendo a la vez con el único 

requisito de compatibilidad de sus actividades con los propósitos y principios de 

Naciones Unidas que impone la Carta de la ONU (Articulo 52). 

Por otro lado, en el ámbito regional encontramos un factor adicional que 

permitirla a la OEA fortalecer su débil imagen y proyectarse como una 

organización más ·representativa de la región con fa capacidad de ofrecer 

contrapesos reales en la.toma de decisiones: el ingreso de Canadá en 1990, asl 

.como el de B~lic~ y Guyana ~n 1991. 

Atendiendo a estas nuevas condiciones, la OEA comienza un largo proceso 

. de reestructuración en el que dará mayor prioridad a los temas que, ante el fin de 

fa Guerra Fria y bajo una fuerte promoción estadounidense, fueron retomados en 

los foros internacionales con gran interés, tales como el fortalecimiento a los 

sistema de protección a los derechos humanos, la fucha contra la pobreza extrema 

(o cooperación para el desarrollo integral), así como el apoyo a la integración 

económica en el hemisferio mediante la conclusión del proceso de un Acuerdo de 

Libre Comercio en. las Américas, además de fa especial atención otorgada a fas 

"nuevas amenazas" como el narcotráfico, terrorismo, migración, pero sobre todo, y 

por tratarse del tema de estudio del presente trabajo, la promoción de fa 

'Pelllcer, Oiga. "La OEA a los 50 anos; ¿hacia su fortalecimiento?, en Revista Mexicana ...• op.cil., p. 20. 
1 El Informe del anterior Secretario General do la ONU, Boutros Ghali. ·un programa de paz. Diplomacia 
preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento do la paz•. señala que la Guerra Fria obstaculizó la 
debida aplicaclón de las disposiciones del Capltulo VIII de la Carta de la ONU, dedicado a los acuerdos 
regionales. los cuales resultan sumamente útiles si sus actividades son compatibles con los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. En Green Rosario. ·El debate ONU-OEA: ¿nuevas competencias en el 
amblto de la paz y seguridad Internacional?. en Pellicer. Oiga (comp.). Naciones Unidas hoy: visión de México, 
FCE, SRE. México, 1994. p. 81·82. 
'Discurso de Baena Soares de 1993, Ibídem. p.83. 
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democracia .en el. hemisferio. Un tipo de demoCracia a promoverqüé; finalmente 

luego de largas negociaciones quedó definida en elemeni~~"e.~~ndales'', tales 

como "elecciones periódicas, libres y justas y basadas en éi;sufragio universal y 

seereto; el régimen plural de partidos y la separaciÓn\3'"1ri'Cieperídencia de los 

poderes públicos"9
, dejando a los derechos social~s como un "complemento 

fundamental" que se debe respetar. 

Entre las nuevas prioridades, orientadas a recuperar la participación de la 

organización como la instancia para tratar los principales conflictos de la región, 

podemos destacar que en materia de derechos humanos, las actividades de la 

OEA son consideradas como uno de sus aspectos más destacados, en virtud de la 

contribución a la creación del régimen internacional de derechos humanos y su 

creciente influencia en la protección de los mismos en el hemisferio. La OEA 

cuenta eón la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y con la Corte 

lnteramericaria de Derechos Humanos, cuyas funciones van desde la difusión de 

los derechos hasta la recomendación o exhortación a gobiernos y, en el caso de la 

Corte, facultades contenciosas, previamente aceptadas por los Estados miembros, 

que obligan al Estado a cumplir la decisión. En su nueva etapa de la OEA, tanto la 

Corte como la Comisión entraron en un proceso de redefinición de sus asuntos de 

competencia, en virtud de que los Estados latinoamericanos en general retomaron 

como prioridad interna el fortalecimiento de sus sistemas de protección a los 

derechos humanos, al buscar integrarse al grupo de las democracias 

representativas del hemisferio, por lo que en el ámbito multilateral las condenas 

anteriores relativas a violaciones sistemáticas de los derechos humanos 

cometidas en el marco de dictaduras militares paulatinamente han sido sustituidas 

por demandas hacia el respeto de estos derechos en gobiernos democráticamente 

constituidos, con un consecuente compromiso adicional del Estado involucrado. 

En lo relativo al Desarrollo Integral, este concepto fue incorporado a la 

Carta de. la .OEA en 1985, y definido sobre la base de sus componentes 

económicos, sociales, educativos, culturales y cientlfico-tecnológicos. En este 

. ser~kÍo;~ en 1995 el Consejo de educación, ciencia y cultura se fusionó con el 

11 ~_.'3 d~-la Carta OemocráUca lnteramericana, en www aes.ora 
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Consejo. de. cuestiones econón;iicas y S()ciales , para convertirse en el Consejo 

Interamericano para el Desarrollo Integral {CIDI), con el objeto de promover una 

mejor cooper~ción ·.y a~isterici~ >técni~a ·. ~ntre los·. Estados. México, uno de los 

principal~s proÍn()Íore~ Je e~t~ i~i~i~ií~a dur1~t~ ~el pr~ceso de negociación en los 

¿ri::~~,~~:}~5it!~¡~~1~f~f~~~:~~e~tsJ~¡riii:T'1ae;r:::~ó~~e 11: d:::;~ac~a~ 
. con la evidente prioridad de evitar a.toda rosta cuestionamientos mayores de su 

propio· avance democrático, sobre todo a la luz de la nula alternancia, como 
···- -· ' ... 

condición técnica necesaria para el desarrollo de la democracia representativa. 

Nuestro pais procuró sustentar una tesis en la que para garantizar el 

Desarrollo Integral de los Estados, entendiendo que este Desarrollo incluye 

necesariamente el fortalecimiento interno de las prácticas democráticas, el paso 

inicial es la erradicación de la pobreza extrema por la via de la cooperación para 

que cada Estado reúna la base necesaria para cubrir el requisito democrático. 

El CIDI se convirtió asi en el mecanismo encargado de tratar en su 

complejidad los asuntos del desarrollo como prioridad polltica esencial de la OEA, 

y a este efecto a inicios del año 2000, por iniciativa norteamericana quedó 

establecida la Agencia lnteramericana para la Cooperación y el Desarrollo {AICD), 

con la finalidad especifica de promover medidas más eficaces de cooperación, 

buscando fortalecer la relación con el sector privado y la sociedad civil en general. 

En lo que se refiere al proceso de integración económica regional, sobre la 

base de la expansión del modelo económico neoliberal, a raiz del Informe del 

Grupo de"Reflexión sobre el Sistema Interamericano en 1991, se solicitó la activa 

participación de la OEA en el desarrollo de la iniciativa estadounidense "Iniciativa 

de las Américas", promoviendo que para el 2005 se alcance finalmente el Acuerdo 

de Libre Comercio de las Américas {ALCA). Con este propósito, y a raiz del inicio 

del proceso de Cumbre de las América, tal como se especificará en el apartado de 

los mecanismos de promoción de la democracia, la promoción de la democracia 

quedó ligada al proceso de negociación del ALCA, pero esta vez como un 

elemento definitivo de condicionalidad para la participación de cualquier Estado en 
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el Proceso de cumbres, que incluye la negociación del Acuerdo de_ integración 

económica del hemisferio. 

Asl, habiendo destacado tres como sus temas priorit~rios . (derechos 

humanos, desarrollo integral e integración económica/egi~~n.aÍ); 18.pr~m,o~ión ele I~ 
democracia concurre como una prioridad princip~l.pa~~ Ja' OEA' én'sllnueva etapa,. 

::.:~:;~::~:i;:'.:·~;,:;;;;i~::~;t~~l]~~W$',~~fa,.~:: 
ejemplific;a · los h1tere.ses> particulare~·:,que '.convirtieron ~·aJla \ democracia en el 

prin_ci~a1.'.~~~~'.~~J·ª~~].é:i~~<.~~iiJ;:;~·~~oWf:f(~J.'?:~~~y}:g%;;i~~fcj:~, ·iñ_;erés de la 
. comunidad internacional' pó( Jrié:e'ntivar uri:\i'érdádeió proéeso.de. democratización 

"•; '· · .. -.,¡' : ._·;·,.-:_~'.-:·_,:.-.~:;<·~y.· !t(-~'.-;:·~::~:;·:·~o .. -:.<~;:i :.:.r/;:.:_::.·~·;._;¡<~:-:_::; É·;;;),:,7-}/tY:·::: ~:fJ!:'.:·:··~·i·-q~:,:,·~:-f;;;• -;.: ~~-:>:::'"'.;_ .. , 
al interior de :ca,c!.!! E~_taa~/ c¡ue busc¡ue ~·el pleno· cu,rnplimiento de los derechos 

pollticos/sócial~sde lo~ indivÍé:Juos erlla región: .. 

Est~ ~8Úura se refiere ·al interés norteamericano en conseguir el consenso 

. n~cesariÓ ~~r~ "promover la democracia", en su calidad de instrumento decisivo, 

incluso con ériterio de condicionalidad, para alcanzar la estabilidad polltica que 

requiere la expansión de su mercado hacia el exterior. 

Después de la calda del Muro de Berlín, Estados Unidos modificó su 

estrategia política, postulando, en vez de "la fuerza de contención del mundo 

comunista", una operación de gran alcance al definir al mundo como "uno de libre 

mercado y de democracia liberal". Con esta iniciativa, el objetivo principal ya no 

era detener el avance del sistema político - económico adverso a sus intereses, 

sino promover el sistema propio - la democracia liberal - haciendo alarde de los 

beneficios universales qu~ conlleva su implementación. 

Al iniciar la última década del siglo XX, específicamente a partir de la 

formulación del "consenso de Washington" en 199010 y posteriormente en 

septiembre de 1991, con la declaración ante la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), del entonces Presidente de los "victoriosos" Estados Unidos, 

to El consenso de Washington, elaborado por John Williamson en 1990, es un documento que concreta diez 
temas de polltica económica en los que "Washington" (el FMI, el Banco Mundial. el Congreso norteamericano 
y la Reserva Federal, los cuales funcionan en esa ciudad) habrla alcanzado acuerdo, para constituirlos como 
el paradigma único de la "triunfalista" economía capitalista. Los principales temas de acuerdo serían: disciplina 
presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público, refonna fiscal, liberalización financiara y 
comercial, asi como privatizaciones y desregulaclones. Josep F. Maria Serrano, "El consenso de Washington, 
¿paradigma económico del capitalismo triunfante?, en www.fespinal.com 
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George Bush, este país proclamó la instauración del llamado "Nuevo Orden 

Mundial", en el que su objetivo principal se identifica con mantener abiertos los 

mercados y eventualmente abrir otros nuevos. Esta apertura de mercados 

requiere de un viraje polltico emprendido por los dirigentes de los Estados 

económicamente más poderosos e interesados en la Instauración del modelo 

polltico que garantice con el menor riesgo posible, la ampliación de sus mercados. 

El modelo polltico que consideran más viable para tal efecto es la democracia 

liberal. 

Esta postura del gobierno estadounidense la encontramos ejemplificada 

posteriormente en. enero de 1995, cuando Warren Christopher, entonces 

Secretario de Estado, enunció los principios que dirigirían la polltica exterior de su 

país; .entre ellos, ,el .'cu~rto se refería a la necesidad de "seguir apoyando la 
• ,,· • > :·. '"' 

democracia:'Y los derechos humanos, porque ello sirve a nuestros intereses y a 

nuestros lcieal~~:~'.ha ~egl~ de derecho protege no únicamente Jos derechos 

polltico~ ·~i~p; (t'~;n·bién) los elementos esenciales de las economías de libre 

· mercado"11 /Jo qúe significarla que la importancia otorgada por Estados Unidos a 

la expansión del modelo democrático obedece más bien a intereses de expansión 

ecoriómíca, más que a la promoción de un sistema políticamente benéfico para el 

conjunto de la sociedad. 

En este sentido, América Latina resultó ser un espacio favorable para esta 

expansión de la economía de libre mercado y el consiguiente gobierno 

democrático, en el entendido de que esta región tiene para los Estados Unidos un 

interés fundamentalmente económico, dada su importancia para las exportaciones 

estadounidenses y el peso específico que tiene para su comercio exterior la 

manufacturación de sus productos en países de bajos costos laborales, además 

en el ámbito financiero encontramos las fuertes cantidades que los bancos 

norteamericanos prestan a los países de América Latina con ganancias 

considerables. 

Bajo esta lógica, para Estados Unidos la democracia en la región se 

convierte, en principio, en un instrumento polltico, que le permitirá agilizar la 

11 Hemández Vela, Edmundo. Diccionario de Poillica lnlemacional, Porrúa,. México. 1999, p. 609-611. 
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implementación de las politicas económicas "consensuadas" orientadas a la 

apertura de mercados, y designa a la Organización de los Estados Americanos 

para asumir el liderazgo de esta promoción en el ámbito multilateral de las 

negociaciones. Incluso en organismos internacionales del peso de la Organización 

de las Naciones Unidas, la hegemonía estadounidense en este tema es 

abiertamente reconocida, como señalarla B. Ghali en ocasión del 50 aniversario 

de la Organización: "Estados Unidos es el líder de la promoción de la democracia 

a través del mundo ... su compromiso con la democracia abrió las puertas de la 

libertad a millones de personas en el mundo".12 Sin embargo, como hemos visto 

se trata de una libertad limitada, negativa13
, porque se hace referencia a las 

oportunidades que ofrece el lib~ralismo económico, la economía de mercado en 

abstracto, sin garantizar las ,co.ndi.ciones concretas para el ejercicio efectivo de 

éstas, es decir, en el.discurso seconcentra la atención de los derechos politices 

de esos millones dé p~i~o~él~. '6~1Üend~ el complemento imprescindible de los 

derechos sociales que ~~,r~nti~an el ejercicio efectivo de tales derechos políticos.14 

Conforme se ·.ha ~~nido dando la transición hacia lo que podrlamos llamar 

un "régimen internacional de la democracia", se ha hecho más evidente que el 

planteamiento neoliberal sobre la apertura indiscriminada de mercados ignoró las 

crudas consecuencias sociales de sus m'étodos, ignoró la aportación socialista de 

los derechos sociales y en consecuencia se hizo necesario fortalecer el aspecto 

político - social de la implementación del modelo, que se traduce en el 

fortalecimiento de los sistemas polfticos democráticos que permitan la 

sostenibilidad polltica del modelo económico, en el entendido de que el libre 

comercio, la libertad para comerciar, llevará sin más a la promoción del empleo, 

del desarrollo, de la eliminación de la pobreza, esto es, al desarrollo sostenible y a 

la mejora de los niveles y condiciones de vida en los paises que lo impulsan. 

12 Chomsky, Noam. el.a/. La Sociedad Global. Educación Mercado y Democracia, Joaquln Mortlz. México, 
1996, p.69. 
"Ver supra página 11, sobre libertad negativa de l. Benin 
" Cfr. Supra, página 22 
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Por tal motivo, la apertura de mercados, expresada en la negociación de 

convenios económicos con importantes ventajas, tanto entre los Estados de la 

región como de éstos con otras regiones del mundo, se ha condicionado 

explícitamente a la preservación de la democracia como una premisa necesaria 

para la aplicación del libre comercio. 

En esta lógica, después de haber concretado un Acuerdo de Libre 

Comercio con Canadá (1986) y México (1994), Estados Unidos lanzó en principio 

a la región la iniciativa del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

definida por el Presidente Bush como "la realización de una zona de libre comercio 

hemisférica que se extienda desde Alaska hasta el estrecho de Magallanes". 

Desde ese momento se trataba de la "conformación de una comunidad de 

democracias donde todos los asociados a través de la reforma económica (más 

ajustes estructurales), el comercio (más apertura unilateral) y la democracia 

(menos imposición presidencial en las decisiones) alcanzarían el desarrollo 

sostenible. De esta manera, la ejecución de un acuerdo regional de libre comercio 

no. depende del encuadre económico, pues ya está definido, sino de las 

modificaciones en el campo polftico a instancias de la potencia regional. 15 

Posteriormente, al ir avanzando las negociaciones, y como se abundará en 

el apartado de los mecanismos de promoción, la iniciativa del ALCA derivó en la 

"cláusula democrática", alcanzada en la Tercera Cumbre de las Américas, 

mediante la cual la participación de los Estados parte del ALCA queda totalmente 

condicionada a la preservación de un sistema politice democrático con las 

caracterfsticas especfficas que exige el "régimen internacional de la democracia". 

En esta nueva convergencia la OEA ha seguido desempeñando un papel 

fundamental en la promoción de la democracia representativa en el hemisferio, al 

aprobar las propuestas que el Gobierno de Estados Unidos lanza en el seno de la 

Organización y convertirlas en mandato propio que deben cumplir los Estados 

miembros de la misma. 

15 Dávila Aldás, Francisco. "EL TLC y los problemas de la democratización en Móxlco" en Paradigmas, 
_Universidad Autónoma de Baja California, Año 5, núm 17, enero-marzo, 1997. p.p.9·18. 
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2.2. Los mecáriis-mosi:!e promoción. 

Vistas las condiciones que propiciaron el giro de Ja OEA hacia Ja promoción de Ja 

democracia, en términos ciertamente politizados y polémicos, a continuación 

referiremos Jos mecanismos· jurídicos específicos que han otorgado a la 

Organización Ja capacidad legal para convertirse en el organismo dedicado a Ja 

promoción de la democracia en el hemisferio. 

Como hemos referido, en virtud de Ja complejidad en las negociaciones, y 

sobre todo de Ja dificultad para consensuar las posturas que Jos Estados 

representan, la negociación tuvo que prolongarse hasta encontrar un 

acontecimiento de Ja relevancia del Fin de Ja Guerra Fria, para lograr que Jos 

Estados retomaran con un inusitado interés la necesidad de incorporar en Jos 

instrumentos de la OEA, elementos específicos relativos al fortalecimiento de Ja 

democracia en el hemisferio. 

Como ya se ha señalado, el elemento democracia es parte de Ja 

Organización desde su misma creación, y continuamente se ha recurrido a ella en 

sus declaraciones más relevantes, tales como la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre en 1948, Ja Convención Jnteramericana de 

Derechos Humanos de 1969 (que entró en vigor hasta 1980), o el Protocolo de 

Cartagena de Indias de 1985 11U@M. En este segundo proceso de enmienda 

de Ja Carta de Ja OEA 16 ya se hacia presente el reflejo jurídico institucional de Ja 

inusitada corriente de proliferación de reglmenes civiles inspirados en Ja legalidad 

y libertad formales. 

Entre fas modificaciones más destacables que emanaron de este Protocolo 

encontramos un nuevo tercer párrafo del Preámbulo, referente a Ja "democracia 

represe.ntativa como condición indispensable para Ja estabilidad, paz y desarrollo 

de Ja región". Asimismo, encontramos el articulo 2º , en su inciso b), en el que Ja 
- - . . . - -- . ~ 

Organización proclamó que Ja promoción de Ja democracia es uno de sus 

propó~itos ~se~~i~les y declaró que el ejercicio efectivo de Ja democracia 

repres~.-ÍtaiiC~ :a·~~¡~ ser la base de Ja organización politica de Jos Estados del 

hemisie~io:' 

1
.
6 El primero fua al Prolocolo da Buenos Airas, an 1967. 
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Un poco en contraposición a este principio de promoción de la democracia, 

encontramos el apartado e) del artículo 3°, relativo a la capacidad de cada Estado 

para elegir sin injerencia externa el sistema político que más le convenga. En este 

sentido, se ubica cierta ambigüedad entre democracia representativa y libre 

elección del sistema político, aunque el compromiso de la Organización con un 

régimen de libertades parece incuestionable. 

Ya en 1990 encontramos una primer iniciativa concreta por parte de los 

países miembros, al adoptar en el marco de la Asamblea General la Resolución 

1063 fl&Ef((Q!I, que solicita al Secretario General establecer una Unidad para la 

Promoción de la Democracia (UPD), como un programa de apoyo para los 

Estados que, "en pleno ejercicio de su soberanía" soliciten asesoramiento para 

preservar o fortalecer sus instituciones políticas y procedimientos democráticos; y 

mediante la Orden Ejecutiva 90-3 la Secretaría General de la OEA daría lugar a su 

creación. 

Asimismo, en la Resolución 1063 quedaron definidos los tipos de asistencia 

o servicios que la UPD podría proporcionar, diferenciando cinco tipos distintos: 

facilitar el intercambio de información y conocimiento especializado por 

medio de seminarios y programas de capacitación 

preparar una relación de personas y organizaciones especializadas en 

estudios políticos sobre sistemas e instituciones democráticas 

el desarrollo de normas y procedimientos para organizar misiones de 

observadores de procesos electorales 

la coordinación con otras organizaciones multilaterales interesadas en la 

materia 

alentar el diálogo sobre principales valores democráticos en el 

hemisferio 

Hasta ese momento la OEA se mantenía como un mecanismo de consulta 

dispuesto a solicitud del Estado miembro que requiriera la asesoría, sin capacidad 

para emitir juicios hacia un gobierno que pudiese considerarse como "no 

democrático" y mucho menos emprender acciones colectivas para convertirlo en 

"democrático". 
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Esta po'stüra inés bien pasiva concluirla al año siguiente, 1991, cuando 

formalmente ··se· ha considerado que comienza el periodo "democrático" de la 

Organización de losEstados Americanos, o más bien el periodo activo en el que 

efectivamente se implementan acciones colectivas hacia aquellos gobiernos "no 

.d.emocráticcis". En este sentido, es necesario proceder con una revisión más 

pÜritual de los cambios que vivió la OEA a partir de entonces. 

· .. 2.2.1. Resoluciones y reformas al acta constitutiva 

El nuevo periodo democrático de la OEA dio inicio en la XXI Asamblea General de 

la OEA (Santiago de Chile, 1991), teniendo como columna vertebral al 

"Compromiso de Santiago con la democracia y la renovación del sistema 

interamericano" lfjl@<·M, y la Resolución 1 oaoMHIM sobre democracia 

representativa, con la que se estableció un mecanismo de acción de la OEA en 

caso de interrupción del proceso democrático en un Estado miembro. 

Posteriormente, con el Protocolo de Washington de 1992, se complementó la 

Resolución 1080, estableciendo en la Carta de la OEA la suspensión inmediata de 

un Estado miembro cuyo gobierno democráticamente electo, haya sido derrocado 

por la fuerza. 

El Compromiso de Santiago representó una redefinición integral de los 

propósitos y objetivos básicos de la OEA. La XXI Asamblea de la OEA llegó a 

compararse con la IX Conferencia Internacional Americana que dio lugar a la 

Organización, por haber respondido, cada una en su momento, a la "inauguración 

de una nueva era de cooperación entre los Estados del continente, creada al llegar 

a su fin importantes conflictos globales"17 

11 Vaky, Vyron. "The futura .ol !he Organlzallon ol American States·. en Op. Cit. Pellicer, "La OEA a los 50 
anos ••• ·p. 25. 
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En esta oportunidad, los Estados miembros de la 'OEA 'deé:lárafon' su 

"compromiso indeclinable" con la defensa y promoción . ae ·1;:- de~oc·r~cia -
representativa y de los derechos humanos de la región, denfró. del respeto a los 

principios de libre determinación y no intervención. Para tal efectó, decidieron 

continuar con la elaboración y desarrollo de una "agenda relevante" de la 

Organización, que . concedería "especial prioridad" a fortalecer la "democracia 

representativa como expresión de la leg!tima y libre manifestación de la voluntad 

popular". Asimismo, expresaron su "determinación de adoptar un conjunto de 

procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y 

defensa de la democracia representativa", de conformidad con la Carta de la OEA. 

Este compromiso explícito se verla materializado en la Resolución 1080, 

que introduce un cambio sustantivo en la OEA, al asignarte un nuevo papel para la 

restauración de procesos institucionales democráticos, donde éstos hayan sido 

interrumpidos; por primera vez, una circunstancia particular de lndole doméstica 

sirve de base a la acción colectiva. La Resolución estableció un mecanismo según 

el'. cüal .,_se· deberá "instruir al Secretario General para que se convoque 

inmediatamente al Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que 

ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso poHtico institucional 

democrático en alguno de los países miembros". El Consejo debla entonces 

examinar la situación y decidir la conveniencia de convocar a una Reunión ad hoc 

de Ministros de Relaciones Exteriores, o bien una Asamblea General 

Extraordinaria, donde se analizarlan los hechos y se adoptarían las decisiones que 

estime apropiadas - sin especificar el sentido de éstas -. 

En la misma linea, durante la XXII Asamblea General de la OEA en 1992, 

en la Declaración de Nassau @EAW. se expresó el "rechazo más enérgico y 

categórico a cualquier atentado contra el orden democrático institucional en 

cualquiera de los Estados miembros", además de la decisión de desarrollar los 

mecanismos adecuados para complementar y desarrollar lo previsto en la 
·:·.!¡, ... 

Resolución 1080. Esto es, rápidamente los tonos de las declaraciones de la 

Orga-nízación se fueron haciendo más fuertes, hasta llegar al grado de "sanción" 

hacia aquel pals en el que se viera interrumpido el orden "democrático". 
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Esta tendencia "punitiva•,: así califlcada pór la v1e¡a postura mexicana, 

tendría un primer punto culmiria~t~'én:~~l'Proto'colo de Washington de 1992 

!íSIE\X01B, por el cual se introdlJj~\1n~'reforn;a a la Carta de Bogotá, para 

introducir un nuevo articulo (actual ártl~ulo · 9) que establece la suspensión 

temporal de un Estado miembro cuyo g~bierno, democráticamente constituido, 

haya sido derrocado por la fuerza, y en este sentido se detalla el proceso 

requerido para declarar tal suspensión. 

En virtud de ra inclusión del nuevo artículo, que refleja el punto de coerción 

más alto aplicado por la Organización, con el fin primario de fortalecer el pleno 

ejercicio de la democracia representativa en el hemisferio, eí Gobierno de México 

expresó abiertamente su desacuerdo18 con decisiones que a su juicio violentaban 

eí derecho internacional y se apartaban de las normas jurídicas que han orientado 

su política Independientemente de reconocer que la OEA busca instrumentos que 

preserven las instituciones democráticas en el continente, desde la visión 

mexicana dichas iniciativas posibilitan que la aplicación de los métodos de la OEA 

conlleven a algún tipo de injerencia en asuntos internos de·terceros Estados y que 

surjan resoluciones que recomienden medidas coercitivas no incluidas inicialmente 

en ra Carta de la OEA. En este punto, México señaló reiteradamente su rechazo a 

vincular automáticamente los temas de democracia, estabilidad y seguridad 

continentales. 

Así pues, encontramos que nuestro pals se convirtió en un férreo defensor 

de ra tesis en la que "la democracia es un proceso que emana de la voluntad 

soberana de íos pueblos y que por eso no puede imponerse desde afuera, por lo 

que es Inaceptable que se confieran a la organización regional poderes 

supranacionareis e instrumentos de Intervención en íos asuntos internos de los 

Estados"19 ·< · . . :'.•'·';:.•:):·. , .. ·. 

l.a'.ici~a d.eqüeJa democracia impuesta desde el exterior es posible, o de 

que la ame!nazé! de .intervención puede "restablecer'' la democracia en otros paises 

· era inaceptable p~ra México desde el punto de vista legal y político: los intentos de 

18 Ver en ANEXO 8, la Declaración de México en ocasión de la· adopción del "Protocolo de Washington·. 

'"Op. Cil.,Green, p.85 
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imponer sistemas''demoi:::rátic0s desde el exterior más que reflejar auténticos 

esfuerzos democratizadores, esconden intenciones hegemónicas de la potencia 

en la región. 

Bajo esta lógica, se instruyó de manera especifica a la delegación mexicana 

participante en·· 1as reuniones de la OEA para proceder en caso de que se 

convocase Reunión del Consejo Permanente al suscitarse "hechos que ocasionen 

una interrupción abrupta o irregular del proceso politice institucional democrático, 

o del legitimo ejeri:icio del poder por un gobierno democráticamente electo", según 

lo establecido en el actual artículo 9º de Ja Carta:20 

1. Al recibir íos informes que prepare el Secretario General sobre un 

caso, el gobierno los analizará en forma individual antes de fijar una 

posición al respecto y, fiel a la esencia de la doctrina Estrada, no los 

discutirá o comentará en público bajo ninguna circunstancia. 

2. Dado que la resolución 273g¡91 no establece un sistema de 

convocatoria automática, se entiende que el Consejo Permanente se 

reunirá y resolverá, a Ja luz de la información proporcionadas por el 

Secretario General, si convoca a una reunión ad hoc de Ministros de 

Relaciones Exteriores, a un período extraordinario de sesiones de la AG o 

si simplemente no convoca a reunión alguna por no haber base legal y 

política para ello. 

3. En caso de que se convoque una reunión, por las mayorías 

requeridas, México participará en el ánimo de buscar acciones que, sin 

violar la esencia y letra del principio de no intervención consagrado en la 

Carta de la OEA, puedan coadyuvar a consolidar la democracia 

representativa en un país determinado. 

4. México solicitará como cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, que los debates del Consejo Permanente, la Reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores o Asamblea General Extraordinaria, 

sean reservados, con el fin de evitar que situaciones politicas internas en 

20 González Gálvez, Sergio. "Hacia un nuevo concepto do seguridad hemisférica", Revista Mexicana de 
Polftica Exterior. "LA OEA hacia el siglo XXI". IMRED. SRE. Junio Edmundo 1998 •. p.74-75 
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un pals searí éoin'entadaspúblicamente o lleguen a los medios masivos de 

información: 

5. Méxi~o ~>C~nÍina;á cualquier propuesta para la adopción de medidas 

coercitivas'~¡ª 1'~zci~io establecido en la Carta de la ONU, la de OEA yel 
- ·. . . : . . 

TIAR. Este tipo'de acciones deberán contemplarse exclusivamente como el 

último recu'rso y siempre de acuerdo con lo establecido en los convenios 

citados y respetando sobre todo el principio de autodeterminación de cada 

pueblo. 

Esta serie de pronunciamientos expresan claramente la reticencia del 

Gobierno mexicano para incorporarse al proyecto hemisférico sobre promoción de 

la democracia en ese momento, con la clara finalidad de evitar a toda costa un 

cuestionamiento hacia su proceso interno. Tal cuestionamiento tenia razón de ser, 

pues, aunque promovlan el respeto al principio de autodeterminación, el propio 

gobierno mexicano lo incumplla al limitar el ejercicio de la libre voluntad polltica a 

partir de la cual los pueblos eligen a sus representantes, negaban el ejercicio de la 

democracia al no permitir la autodeterminación de sus propios ciudadanos durante 

más de setenta años de un gobierno unipartidista. 

Por otro lado, no debemos olvidar que uno de los más activos promotores 

de este proceso fue el Gobierno estadounidense, en la lógica de sus nuevas 

prioridades antes mencionadas, y sobre todo de encontrar finalmente en la 

Organización de los Estados Americanos al sujeto con la capacidad legal 

suficiente, en virtud de los consensos entre paises miembros, para calificar la 

situación polltica interna de cada Estado miembro, y en consecuencia la 

estabilidad politice- económica para la expansión de sus mercados, conveniente a 

sus intereses particulares. 

Ahora bien, continuando con Ja revisión de los cambios sustantivos de la 

Organización, debemos mencionar que en la siguiente Asamblea General (XXIII 

AGOEA, Managua, Nicaragua, 1993) i»S se dio un paso adicional al 

aprobarse la "Declaración de Managua para la promoción de la democracia y el 

desarrollo" que introdujo la noción de gobierno éticos y eficientes, "lo que fue 

interpretado por algunos como el derecho de los andar de sus 
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gobiernos administración efectiva y' esfructuras legales libres de corrupción"21
• Con 

esta Declaración se bu~có ampliar la misión de la Organización referente a la 
. · .... • ... 

promoción de la democracia hacia una labor permanente que no se limite a actuar 

en los casos de q¿~brantarÍiientodel "orden democrático". 

Lo que se plant~a es la necesidad de iniciativas y programas de prevención 

y estimulo para el desarrollo del sistema político democrático, especlficamente en 

relación a la erradicación de la pobreza crítica a través de la satisfacción de las 

necesidades fundamentales (salud, educación, vivienda y empleo productivo). 

Para el cumplimiento de este compromiso enfatiza la contribución de la UPO en la 

elaboración de propuestas para preservar y fortalecer los sistemas democráticos 

del hemisferio. 

En el marco de esta Declaración de Managua, la OEA busca de alguna 

manera ampliar el concepto de democracia a promover, haciendo mención del 

aspecto social, ese complemento necesario ya mencionado en el capítulo 

precedente, que se refiere a los derechos sociales que son el complemento 

necesario de los derechos políticos, atendiendo a la necesidad de que en un 

régimen democrático no solo debemos tener las posibilidades de participar todos 

en la solución de nuestros problemas, sino tener efectivamente las oportunidades, 

los medios para superarlos. Así, nuestras libertades se incrementan y nuestras 

condiciones de vida mejoran, este es precisamente el reto de fa democracia: 

mayor libertad y mejores condiciones de vida para todos, un ejercicio de los 

derechos políticos y sociales que conlleven a un sistema político realmente 

democrático. 

Sin embargo, cabe destacar que en los hechos, fa aportación de fa OEA ha 

centrado su atención en los derechos políticos, en la parte procedimental -forrnal

de fa democracia como mínimo suficiente para fa continuidad de un gobierno 

"democráticamente electo", y el ejemplo más claro es fa incorporación del artículo 

9° de. la. c.~rta de la OEA, un mecanismo enérgico que entra en acción al 

. dés~sta.biliz~rse fa parte procedimental, mientras que fa promoción de la parte 

· sociaÍ, d~' 1~''.que más adolecen fas democracias latinoamericanas, se ha quedado 

21 Pelllcer; "La OEA a los 50 anos .. ." Op. Cit., p. 24. 
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en el discurso y las buenas intenciónecs ci~ la(innumérables. declaraciones de la 

OEA. 

Ahora· biéri, un hecho significativo que; refuerza .. el ·planteamiento de una 

democracia limitada que s~ promüev~ en el ~~reo a~ la OEA;' ló ~ncontramos a 
. ' ... ·, . . ¡··. . .. '. 

partir del inicio del proceso de Cumbre de las Améíié:a eri 1994. C~mo ya se 

adelantó, a Iniciativa del Presidente Clinton; lo~ 3~f°J~fes· de.Estado y de Gobierno 

cuyos países son miembros de la Organización, fu~;on ~cmv~~ados a reunirse en 

Miaml, con objeto de alcanzar, de la ~anera más',rápida posible, los consensos 

necesarios en el hemisferio para echar a andar dos iniciativas concretas: la 

consolidación de la democracia y la expansión del libre comercio que reflejaría una 

mayor integración del hemisferio. 

Concretamente en materia de democracia, ef Plan de Acción de la Cumbre 

de Miami reconoció a la OEA como el principal organismo hemisférico para la 

"defensa de los valores y de las instituciones democráticas", por lo que se le 

encargó orientar mayores esfuerzos al intercambio de tecnología en materia 

electoral asistiendo a los organismos electorales nacionales, a solicitud del Estado 

interesado; asf como intercambiar experiencias con las instituciones democráticas 

de los Estados miembros; y fortalecer la UPO para que tuviera la capacidad de 

prestar asistencia en procedimientos legislativos y judiciales, reformas al gobierno, 

administración de justicia y modernización técnica de los órganos legislativos. 

Podemos apreciar que se trata de las condiciones necesarias para 

desplegar fa democracia representativa: la participación de todos en la elección de 

los representantes de la sociedad. 

Al Iniciar esta estrecha relación del proceso de Cumbre de las Américas con 

la OEA, la Secretaría General al año siguiente, 1995, emitió la Orden Ejecutiva 95-

6, por la que se reorganizó la Unidad para la Promoción de la Democracia. A partir 

de esta modificación, quedaron establecidos ros programas y áreas de servicio de 

la Unidad: 

Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas 

Asistencia Técnica Electoral 

Información y diálogo /Foro democrático y, 
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Programas Especiales 

Para 1998, en el marco de la Segunda Cumbre de las Américas, en 

Santiago de Chile, los gobiernos del hemisferio aprobaron nuevas iniciativas, 

comprometiéndose a intensificar sus esfuerzos para promover las reformas 

democráticas, pero sobre todo, destaca la resolución por defender la democracia 

de las graves amenazas de la corrupción, terrorismo y narcotráfico, asl como 

fomentar la paz y seguridad ante las naciones, como supuesto básico necesario 

para lograr el desarrollo social. Esto es, el tema de democracia queda ligado a las 

cuestiones de paz y seguridad en el hemisferio, abriendo la posibilidad de una 

acción colectiva en el mismo. Por lo que respecta a la UPD, básicamente se le 

encargó apoyar a los Estados que así lo requirieran, en el fortalecimiento de sus 

instituciones democráticas, a través de proyectos con instituciones nacionales. 

Asimismo, se le encomendó diseñar y ejecutar proyectos de fortalecimiento de las 

Instituciones legislativas y apoyar a las instituciones electorales para fortalecer su 

eficiencia en los procesos electorales. 

Cuatro años después, en la Declaración final de la Tercera Cumbre de las 

Américas (Québec, Canadá, abril de 2001 ), quedó incluida la llamada "cláusula 

democrática", cuyo contenido señala que cualquier alteración o ruptura 

inconstitucional del orden democrático de un Estado del hemisferio constituye un 

obstáculo insuperable para la participación de ese país en el proceso de la 

Cumbre de las Américas. En este sentido, resulta imprescindible para los países 

participantes emprender acciones relevantes para que el resto de la comunidad 

tome nota de su activa participación en su "democratización" interna. Así, 

refiriendo la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta de los Estados ante 

las amenazas contra fa democracia, uno de los mandatos sobresalientes de la 

Cumbre de Québec fue que los Ministros de Relaciones Exteriores prepararan, en 

ef marco de la siguiente Asamblea General de la OEA, una Carta Democrática 

fnteramericana que reforzara los mecanismos de defensa activa de la democracia 

en el hemisferio, haciendo hincapié en fa especificación de "democracia 

representativa", en distinción de la propuesta de la delegación venezolana sobre 

democracia participativa, que va más allá de la pura representación polftica, al no 
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limitarse a los procesos electorales e ir hasta la participación en la solución de los 

problemas que aquejan a todos. 

Es importante destacar en este punto la característica esencial de 

condicionalidad que adquiere la democracia en el hemisferio, porque el hecho de 

no poder participar en el proceso de Cumbre de las Américas implica 

necesariamente la imposibilidad de tener acceso al eventual Acuerdo de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), llegando más allá del requisito político, hasta el 

económico, sobre todo a la luz de los gobiernos con franca orientación hacia el 

libre mercado que actualmente imperan en América, quienes ubican como primera 

prioridad la posibilidad de acceder a estos procesos de integración económica que 

les permita la apertura franca de sus mercados. Sin embargo, dadas las marcadas 

diferencias en las posiciones de los Estados, y la naturaleza esencialmente 

· política de la Organización de los Estados Americanos, es previsible que las 

negociaciones decisivas para la implementación del ALCA tengan lugar en el 

ámbito bilateral de la relación de cada país con Estados Unidos, aunque de 

cualquier manera la condicionalidad política quedó negociada en el marco de la 

OEA. 

En cumplimiento del mandato de la 3ª Cumbre, el Consejo Permanente de 

la OEA trabajó durante el mes de mayo de 2001 en la elaboración de un proyecto 

de Carta Democrática que fue presentada a la consideración de los Cancilleres de 

la Asamblea General de la OEA, los días 4 y 5 de junio en Costa Rica. Los 

Cancilleres adoptaron una resolución en la que recibieron el documento y 

señalaron la conveniencia de continuar las negociaciones en el marco de la OEA, 

tomando como base este documento, a efecto de que a más tardar el 30 de 

septiembre se realizara una Asamblea General extraordinaria en la ciudad de 

Lima, Perú, para la aprobación de la Carta. Posteriormente, el Consejo 

Permanente de fa OEA determinó que la Asamblea Extraordinaria se realizara el 

1 O y 11 de septiembre de 2001 en Perú. Finalmente, la Carta Democrática 

lnteramericana seria aprobada por aclamación el 11 de septiembre, en medio de 

un clima de tensión ante la noticia de los atentados terroristas en Washington D.C. 

ese mismo dia. 
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Básicamente la Carta Democrática lnteramericana A'NE\X011D es el punto 

culminante de la serie de Resoluciones y modificaciones a la Carta de Bogotá que 

buscan la sanción colectiva contra un Estado en el cual se vea alterado el orden 

institucional prevaleciente, entendiendo que se trata de un orden democrático. En 

este sentido, cuando se da "la ruptura del orden democrático o una alteración del 

orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado 

Miembro constituye, mientras persista, es un obstáculo insuperable para la 

participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la 

Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias 

especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la 

Organización"22
, iniciando entonces con todo el procedimiento que ya en las 

primeras modificaciones se delineaban: la convocatoria a reuniones 

extraordinarias del Consejo Permanente y de los Ministros de Relaciones 

Exteriores, a fin de alcanzar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las 

decisiones que estimen convenientes, disponiendo desde gestiones diplomáticas 

hasta la suspensión al Estado afectado del ejercicio de su derecho de 

participación en la OEA, lo cual se aprueba con el voto afirmativo de los dos 

tercios de los Estados Miembros, mientras la situación persista. 

Para México, luego de las elecciones presidenciales de julio de 2000, en las 

que el Partido Acción Nacional (PAN) logró el triunfo, la posición de nuestro pais 

en los foros regionales presentó un cambio realmente significativo. El nuevo 

Gobierno intentarla proyectar hacia el exterior una postura mucho más abierta 

respecto de la promoción de la democracia, en virtud de que hacia el interior el 

tema democracia se convirtió en una prioridad nacional, sin olvidar la relevancia 

del respeto a los derechos humanos. 

La postura anterior de total incompatibilidad entre el principio de no 

intervención en asuntos internos y promoción de la democracia cedió ante la 

prioridad de la promoción de la democracia, que se convierte en un "objetivo 

superior" que México busca alcanzar en materia de polltica exterior23
• 

22 Articulo 19 de Ja Carta Democrática lnteramericana. 
23 Dentro del apartado 4.8 Polltica Exterior del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el primer objetivo 
estratégico se refiere a "promover y fortalecer · os como bases 
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En este sentido, la posición de nuestro pals en la OEA se volvió favorable, e 

incluso . de gran activismo, en las iniciativas de promoción de la democracia, 

apoyando abiertamente los mayores compromisos consensuados en el marco de 

su Asamblea General, hasta llegar al apoyo de la "cláusula democrática" en el 

marco de la· Tercera Cumbre de las Américas y la aprobación de la Carta 

Democrática lnteramericana. 

La nueva postura señala que nuestro pals no puede ignorar fenómenos 

lamentables como la violación de derechos humanos, dictaduras y persecuciones 

pollticas, cuando la sociedad internacional en su conjunto se encuentra avanzando 

hacia la consolidación de valores compartidos como son la promoción de la 

democracia y los derechos humanos. Asl, el Canciller, Jorge G. Castañeda, señala 

que ciertamente "hay un cambio de énfasis ... derechos humanos y defensa de la 

democracia son principios universales, más importantes que el principio de la no 

intervención".24 

Desde esta perspectiva de acción multilateral a favor de la democracia, la 

Organización aún no ha aprobado ninguna suspensión de algún Estado miembro 

cuando se ha alterado su orden "democrático", porque antes de llegar a estos 

limites, el Estado afectado ha reaccionado hacia el restablecimiento del orden 

constitucional de manera favorable para los parámetros de la OEA, a fin de evitar 

ser objeto de sanciones que difundan la inestabilidad polltica por la que atraviesa. 

En esta lógica se llega a la firma de acuerdos y compromisos a favor del 

fortalecimiento de Ja democracia y, en consecuencia, de la confiabilidad polltico

económica que cada Estado busca proyectar hacia el exterior. Un ejemplo de esta 

situación es lo que podremos apreciar en el análisis del caso peruano. 

fundamentales del nuevo sistema internacional... A fines del siglo XX y principios del XXI ha quedado de 
manifiesto en todo el mundo quo la democracia es la forma de gobierno de mayor legitimidad. En la actualidad 
no hay sistema político legitimo que no descanse en buena medida en arreglos democráticos, que penniten 
construir relaciones más solidas y transparente con otros paises, al reflejar los Intereses y las aspiraciones de 
las poblaciones de los distintos paises que integran el sistema Internacional. Asimismo, los gobiernos 
democráticos disponen de una legitimidad que da mayor fuerza a sus posturas en el ámbito Internacional. La 
democracia también ha surgido como el sistema politico de mayor compatibilidad con un crecimiento 
económico estable y sustentable. Por todo ello, será parte fundamental de la polltlca exterior del nuevo México 
f.romover la democracia.· 

4 Garfias, Francisco. "'Derechos humanos y democracia más Importantes que la no Intervención". en Milenio 
Semanal, No.98, julio de 2001, p.30-32. 
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2.2.2. ··La Unidad para la Promoción de la Democracia (UPO) 

La UPO fue creada en 1990 esencialmente para atender dos campos de acción 

básicos en materia de democracia: asesoramiento y asistencia técnica directa a 

los · Estados miembros, para el fortalecimiento de sus instituciones pollticas y 

prácticas democráticas. Asesoramiento se refiere sobre todo a las actividades de 

información, investigación, formación, educación y apoyo institucional, dirigidas a 

los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organismos electorales, partidos 

politices, medios de comunicación. Mientras tanto, la asistencia se refiere a la 

ejecución de diversas acciones como la observación de procesos electorales, o 

colaboración en los preparativos y realización de los mismos, a solicitud del 

Estado miembro interesado. Para las actividades de asesoramiento, los recursos 

provendrfan del Fondo Regular de la Organización y de fuentes externas, mientras 

que para las actividades de asistencia se tratarla únicamente de fuentes externas, 

ya sea de carácter financiero o en forma de asistencia técnica, logistica o 

material.25 

Por tanto, sus funciones principales pueden definirse de la siguiente 

manera: 

Prestar asistencia a los Estados miembros en el perfeccionamiento de 

sus instituciones y procesos democráticos. 

Brindar apoyo a los Estados miembros para la creación, difusión e 

intercambio de conocimientos sobre sistemas polfticos y valores 

democráticos. 

Fomentar el intercambio de experiencias entre instituciones y expertos del 

Hemisferio en áreas relacionadas con la promoción de la democracia. 

Proveer asistencia en materia de observación de procesos electorales. 

Apoyar los procesos de reconciliación nacional y construcción de la paz. 

25 Resolución CP/RES.572 (662/91) del Consejo Permanente del 10 de diciembre de 1991, por la que se 
adopta el Programa do Apoyo para la promoción de la democracia". 
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En los primeros años, las actividades de la UPO han girado 

fundamentalmente alrededor del monitoreo electoral, área en la cual ha adquirido 

valiosa experiencia y prestigio. Se ha trabajado también en el apoyo a 

instituciones legislativas, en algunas actividades de educación y se han apoyado 

algunos proyectos de investigación. Al mismo tiempo, ha actuado en respaldo de 

políticas de reconciliación nacional que han ayudado a consolidar las instituciones 

democráticas en algunos paises. De manera paralela, ha prestado su concurso en 

el fortalecimiento de las bases necesarias para lograr el afianzamiento de la 

democracia restaurada. 

La UPO ha realizado foros, seminarios, proyectos, tratando en profundidad 

temas tales como la modernización de la administración electoral; el papel de las 

legislaturas y parlamentos en una democracia; prevención, manejo y resolución de 

conflictos; marcos y pollticas para la descentralización y participación ciudadana; y 
:·· ! .•• ··,,, ·.;' '· 

el papel de• 1a· sociedad civil en la consolidación de la democracia, entre otros. 

Tales eventos, se '11ev~~ a 'cabo tanto en la sede de la OEA como en diversos 

Estados miembros, y se organizan en cooperación con instituciones nacionales y 

subreglonales, brindan el ámbito necesario para que lideres locales, subregionales 

y nacionales expongan teorlas sobre democratización, estrategias, logros y 

experiencias. De esta forma, se genera un mayor conocimiento y una colaboración 

más amplia entre representantes gubernamentales, de la sociedad civil, 

legisladores académicos, profesionales de los medios de comunicación y otros 

participantes de todo el hemisferio. 

A partir de 1995, se propone que una nueva UPD funcione alrededor de 

cuatro grandes áreas, las cuales operarlan con dos criterios básicos: 

especialización y complementariedad. Sobre el criterio de especialización, se 

enfatizarla el rol de la UPO de apoyo a los Estados miembros en la promoción de 

la concertación, el intercambio y la cooperación horizontal entre ellos y sus 

instituciones, en la función catalltica de sus recursos iniciales para asesorla y 

asistencia técnica, en la creación de conocimiento e información sobre la teorla y 

la práctica de la democracia, en la formación de expertos en el funcionamiento de 

instituciones democráticas, en su capacidad de apoyar a los cuerpos gobernantes 
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de la Organización en el seguimiento de mandatos como la Resolución 1080 y la 

Declara.ción de Managua. 

En cuanto a la complementariedad y para asegurar el máximo uso racional 

de sus recursos, la Unidad redoblarla sus esfuerzos para relacionarse con 

entidades afines tanto dentro de la Organización como fuera de ella. Dentro de la 

OEA.encontramos la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, el Comité 

Jurídico Interamericano, el Instituto Indigenista Interamericano (llf) y la Comisión 

. lnterámericana de Mujeres, entre otras. Igualmente de suma importancia será el 

desarrollo de' relaciones de trabajo y de apoyo más estrechos con las Comisiones, 

Comités y Grupos de T~abajo vinculados al Consejo Permanente, tal como los de 

la Democra~ia Repn~sentativa, Financiamiento de Actividades 1080, Comisión de 

Asuntos Jllridfoos /PoÍflicos, Comisión Especial de Seguridad Hemisférica, etc. 

Résp~ctC> de': la~;~ntidades fuera de la Organización, encontraríamos al BID, el 

Banc!o MuridÍ~Í () ~I Programa Mundial para el Desarrollo de las Naciones Unidas 

(PNÍJD), que están aplicando programas dentro de sus respectivas órbitas de 

· corÍlpeten~ia. En esos casos, la OEA explorarla la mejor manera de aumentar 

esfuerzos y compartir criterios y experiencias para evitar superposiciones y 

dÚplicaciones, particularmente en fo que respecta a la gestión del Estado y las 

'políticas públicas, el fortalecimiento de los parlamentos y la modernización de los 

sistemas jurídicos (BID). 

Las cuatro áreas propuestas para la Unidad son las siguientes: a. 

Fortalecimiento de instituciones democráticas; b. Asistencia técnica electoral; c. 

Información y diálogo/Foro democrático y d. Programas Especiales.2° 

a. Fortalecimiento de instituciones democráticas. El objetivo de esta 

área programática es colaborar con los Estados miembros para contribuir al 

fortalecimiento de las instituciones y los procesos democráticos y a la promoción 

de los valores y las prácticas democráticas. En ese sentido, a solicitud de los 

mismos, o por iniciativa propia y en consulta con éstos, esta área colabora con 

instituciones gubernamentales, académicas y organizaciones de la sociedad civil 

"" Orden Ejecutiva de la Secretarla General No.95·6, de julio de 1995, sobre la Reorganización de la UPO. 
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en la generación y difusión de información y conocimientos sobre el desarrollo y 

funcionamiento de las instituciones democráticas y la formación y capacitación de 

recursos humanos comprometidos con la democracia. También colabora con los 

Estados miembros, actuando como foro y agente catalltico, orientador y articulador 

de actividades regionales y subregionales para fomentar al más alto nivel el 

acercamiento, la cooperación, el diálogo y el intercambio de experiencias sobre los 

desafios comunes y compartidos que enfrentan las democracias del Hemisferio. 

El área ejecuta sus actividades a través de Investigaciones y Publicaciones, 

Seminarios y Cursos. Además, en su organización se subdivide en: 

1) Apoyo a instituciones y procesos legislativos 

2) Apoyo a procesos de descentralización, gobierno local y participación 

ciudadana 

3) Promoción de Valores y Prácticas Democráticas 

b. Asistencia técnica electoral. Aunque esto podrla catalogarse bajo 

el área "Fortalecimiento de instituciones y procesos democráticos", dada la 

importancia histórica del trabajo de la Unidad en el campo electoral y la creciente 

demanda de apoyo en este campo por parte de los Estados miembros, existe un 

área aparte, subdividida a su vez en asesoria y monitoreo electorales. Sobre 

asesoria electoral, se busca apoyar el fortalecimiento de las instituciones 

electorales y dinamizar la colaboración y el intercambio técnico y de experiencias 

sobre procedimientos y tecnologfas electorales entre los paises miembros. La 

Unidad trabaja también en la formulación de metodologías básicas para las 

misiones de observación electoral de la OEA, y en el desarrollo de criterios 

uniformes que reglamenten el trabajo de los observadores electorales. En cuanto 

al Monitoreo Electoral, dado que ésta es el área en fa cual la UPO tiene mayor 

experiencia, no es menos cierto que la Organización debe aprovechar las 

experiencias y enseñanzas del pasado para asegurar el que sus misiones de 

monitoreo siempre estén nutridas de un conocimiento previo de las circunstancias 

específicas que rodean cada elección, de manera que su intervención resulte lo 

más efectiva posible. 
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Para cuestiones organizativas, encontramos que esta área programática se 

aborda por los siguientes apartados: 

1) Desarrollo organizativo y tecnológico de las instituciones electorales 

2) Modernización y fortalecimiento de los registros civiles 

3) Reformas de los sistemas electorales 

4) Automatización de procesos electorales 

5) Estudios e investigaciones 

c. Información y Diálogo/Foro Democrático. Esta área se encarga de 

promover los estudios y la investigación aplicada en temas inherentes al 

fortalecimiento y defensa del Sistema Democrático. Sobre información y 

promoción. d~I diálogo, la UPD recoge, procesa y suministra información a la 

Organiza~iÓn,y,al Secretariado, relacionada con el acontecer en los Estados 

,;,1e.:.ihro~';'~'firid'~ c611tar con la información apropiada al momento de la toma de 

.. d~ci~iÓn~~;~~l,·Ía UPD pretende dotar a la OEA de un instrumento idóneo para ... . . - ' - ~" .. "' 

~cénvertir'erifealidad la voluntad expresada en la Declaración de Managua, que 

· ·· hace referencia á la necesidad de prevenir y anticipar las causas de los problemas 

·que ~teritan.&:intra el sistema democrático. Esto, a través de una Base de Datos 

p'ára ~Í úsC:i de los miembros de la Unidad, otros funcionarios de la OEA y de los 

. Estados miembros que cubrirán áreas tales como instituciones democráticas, 

información comparativa sobre leyes electorales y constituciones, observaciones 

electorales, información sobre parlamentos, · legislación nacional sobre la 

protección de los derechos, estatutos de partidos politices, programas 

educacionales sobre democracia, sistemas judiciales, etc. Asimismo, encontramos 

el fortalecimiento de las actividades del "Foro Democrático" de la UPD, mejorando 

su capacidad de promoción del diálogo, mediante una programación regularizada 

de actividades anuales, la ampliación del temario y la ampliación de la audiencia y 

del número de participantes. 

d. El área de Programas Especiales de la UPO incluye las iniciativas que 

van más allá del apoyo sectorial que se brinda a instituciones democráticas a 

través de las demás áreas programáticas de la Unidad. Por lo general, estas 
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activida-des involúé:ran esfuerzos integrales sustantivos, una cantidad importante 

de recursos humanos y financieros de la UPO y una presencia significativa en el 

territorio. Los programas especiales de la UPO son los siguientes: 

1) Misiones de Observación Electoral (MOE) 

2) Programas Especiales de Post-Conflicto y Transición Democrática 

En consecuencia, cada una de las Misiones de Observación Electoral, tiene 

una naturaleza exclusiva, aplicable únicamente para el caso particular que dio 

motivo a su creación, y en este sentido es que debe ser aprobada por todos los 

miembros de la Organización para poder llevarse a cabo, una vez realizada la 

convocatoria por parte de la Secretarla General de la Organización. 

Por otro lado, en 1999 se estableció una Quinta Área Programática: Acción 

Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA), la cual fue aprobada en respuesta 

a la demanda de los Estados miembros por un apoyo más integral y humanitario a 

los esfuerzos de eliminación de las minas antipersonal y de sus estragos en el 

hemisferio, tratando de devolver la seguridad y la confianza a los ciudadanos, 

principalmente centroamericanos, asl como disminuir la amenaza y el peligro que 

representan estos artefactos explosivos. Durante el año 2000, se estableció una 

sexta área programática anunciada en el Plan de Trabajo de la Unidad para 1999: 

el Programa de Estudios sobre la Democracia (PEO), el cual intenta 

complementar, ampliar y profundizar las actividades de análisis, investigación, 

reflexión, capacitación e intercambio que viene realizando la UPO en cumplimiento 

de los mandatos relacionados a la promoción de la democracia representativa. 

De esta manera, hemos enunciado las principales actividades 

desempeñadas por esta Unidad para la Promoción de la Democracia, de la cual una 

vez cumplidos más de 10 años de vida, destacan sobre todo las aportaciones en 

cuestiones de procedimientos y observación electoral, con el objeto de 

considerarlas como un primer paso decisivo para alcanzar los parámetros externos 

que en la actualidad se exigen en el hemisferio, actuando como brazo ejecutor de 

las iniciativas mandadas por la Asamblea General de la OEA. 
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2.3. Capacidad financiera 

Por otro lado, una vez vista la parte sustantiva en la que los Estados debaten y 

alcanzan un sinnúmero de acuerdos, listos para ser llevados a la práctica en el 

marco de la Organización de los Estados Americanos, fallarla entonces considerar 

la parte loglstica, los recursos disponibles para fortalecer a la democracia por todo 

el continente, que se convierten en las posibilidades reales de cumplimiento del 

mandato al señalar el nombre de los promotores más interesados en incentivar el 

fortalecimiento democrático en los Estados miembros. En este sentido, valdrla 

identificar a los principales contribuyentes, haciendo manifiesto su particular 

interés por compartir; cori · 1os demás paises los beneficios del sistema polltico 

democrático. · "~e: 

va1e 1ape'ri~ recordar que este organismo internacional funciona a través de 

la contribÚció~·a~Íkn~d~'á éada uno de los paises miembros, basada en función 

d~ su ri~u~z~.~'c8n6~16a: El porcentaje de participación financiera de cada pals se 

.obtiene.~()¡.; b~~~·~~ el C:é1cuio de la media del Producto Interno Bruto (PIB) para 

los prÓxiír{~s,die2:~nos. D~ esta forma, los principales contribuyentes resultan ser 
> • -·_ - •• - -~ '.: ••• , /" - • _' •• ' - : 

aquellos Estados con mayor', PIB promedio, y en el caso de la OEA el "gran" 

contribuyente la Orgariizadón no podla ser otro que Estados Unidos, quien cubre 

el equivalente al 59.47 % del total del Fondo Regular, destinado exclusivamente al 

funcionamiento de la Organización. El segundo contribuyente, Canadá, cubre 

apenas el 12.39%, encontrando asl una de las explicaciones para el 

desproporcionado peso de la potencia en las decisiones de la Organización. 

En lo que al rubro de promoción de la democracia en términos financieros 

se refiere, el presupuesto aprobado por el Consejo Permanente para el año 2000 

contiene una cifra global destinada a la UPO de US$3.493.200. De ese total, 

US$1.601.800 representan fondos destinados a personal y US$1.891.400 

representan fondos destinados a programas. Estos recursos del fondo regular 

sirven principalmente como fondos catalíticos para iniciar procesos de 

fortalecimiento y consolidación institucional, apoyar foros de diálogo y/o contribuir a 

generar e intercambiar conocimientos. 27 

27 Plan de Trabajo de la UPO, ano 2000. 
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Sin embargo, los fondos externos son los que han constituido la mayor 

fuente de financiamiento de los programas de la UPD. Basado en el nivel de los 

recursos externos obtenidos en años anteriores, la UPD estimaba recibir para el 

año 2000 aproximadamente US$15.000.000 en contribuciones externas que 

podrian captarse para programas especlficos durante ese año. Estos fondos son 

contribuciones de Jos Estados miembros, Jos Estados Observadores Permanentes 

y otros paises e instituciones destinados a financiar iniciativas específicas 

principalmente en las áreas de "Programas Especiales" y el Programa de Acción 

Integral contra las Minas Antipersonal. Aclarando que en los Programas 

Especiales quedan incluidas Ja totalidad de las Misiones de Observación Electoral 

que emprende la OEA. 

Asi, encontramos que en la gran mayoria de las actividades de promoción 

de la democracia las cantidades más considerables son erogadas por los paises 

ricos, con alglÍn; i~tJrés en el hemisferio. Estados Unidos es el principal 

contribuyente,· au~adcf a· un sinnúmero de actividades patrocinadas por paises 

europeos y:org~nizaciones de cooperación internacional para el desarrollo. 

La enorme diferencia entre los recursos que la Organización como tal 

puede ofrecer y la ayuda recibida de otros sujetos internacionales, también 

encuentra parte de su explicación en la imposibilidad de la OEA de cumplir los 

mandatos exponencialmente incrementados a partir de su vinculación con el 

Proceso de Cumbre de las Américas, con un Fondo Regular que mantiene la 

escala de cuotas de 1990. La OEA simplemente no tiene la capacidad para 

impulsar la creación de nuevas entidades o su incursión de nuevos ámbitos, al no 

poder financiarlos, pero tampoco cuenta con la voluntad polltica de los Estados 

miembros para incrementar esta capacidad, al arrastrar deudas considerables en 

el pago de sus cuotas y mantener la decisión de un aumento de las cuotas como 

un asunto pendiente en cada Asamblea anual. 

Durante la segunda mitad de la década de los noventa la Organización 

estuvo en varias ocasiones a punto de declararse en quiebra e incluso la 

Secretaria General tuvo iniciativas para solventar la crisis financiera a través de 
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.· : .: : ' ·-

préstamos; o incrementar I~ e·~cala de cuotas al f;ondo R~gular; las cuales nunca 
··-' _,. ,.,.. '-· .. --- - -

alcanzaron .el con sen~? rieéesario ¡Jara apr(¡barse. .· • •.· •. ·. . .. •· 

... ·;:;f i~~~~~~~f i~~!~f~!?::~~~~,.~S~i~:::Ef:.::,~~ 
adecuada•·• para : illlplementar acciones colectivas con este fin. Los órganos 

nacional~s'.ci~'lo~''f:stiiici.s.·:ri~os q~e destinan recursos para el financiamiento para 
- ' -· -

.el desarro116 ~nc~~·nt~an en la OEA al mecanismo adecuado que convierte sus 

recursos en ayuda multilateral, con la suficiente legitimidad, y en consecuencia 

autoridad para ·que las decisiones o sanciones surgidas de las misiones 

emprendidas sean observadas por los Estados que atraviesan apenas la 

consolidación o formación de sus sistemas politices democráticos. 

2.4. Principales acciones emprendidas: Las Misiones de Observación 

Electoral (MOEs) 

Como se ha venido destacando a lo largo del presente capitulo, las acciones 

encaminadas a fortalecer la parte procedimental de un gobierno democrático son 

las que más eco han encontrado en el continente, en virtud de que este contenido 

mlnimo de democracia es el más útil para los intereses especificas de los 

promotores que, como se ha venido señalando, tienen el objetivo primordial de la 

apertura económica. 

En este sentido, enunciaremos algunas de las acciones más relevantes 

emprendidas por la Organización, desde sus diversas áreas competentes, para 

luego iniciar el análisis específico del caso particular a estudiar: el caso peruano. 

Encontramos primeramente a Haitl, objeto de especial atención en la OEA, 

y de Estados Unidos en particular en virtud del carácter estratégico otorgado a la 

isla por su situación geográfica durante la guerra fria, a partir de la salida del 

dictador Duvalier en 1986, hecho al que le sucedieron distintas crisis hasta febrero 

de 1991. En este lapso, la OEA hizo continuos pronunciamientos de su Consejo 

Permanente, sin embargo, con el golpe de Estado en septiembre de 1991 que 

destituyó al Presidente Aristide, se incrementó la preocupación de la OEA y motivó 
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al organismo regional a tomar medidas::adi~lon~le~: Así, en octubre de 1991 se 

puso por primera vez erÍ marC:tia ~¡ ;.ri~C:áni~rn~::~~t~blecido por el Compromiso de 

Santiago y la Resolución· '1 OSO, cb~~~~ári~os
0

~ 1.!'na Reunión de ministros de 

Relaciones Exteriores ad hoc; p'ar~''~(;~~¡~Ji~r erC:~so haitiano. Ahí se adoptó una 

Resolución28 que condena ~nérgi~,~~rit~' 1'o sucedido en ese pals y establece 

como objetivos el retorno del presidente' Aristlde y la plena vigencia del régimen 

constitucional. Por primera vez en el texto de una Resolución de la OEA se 

recomendó la aplicación de medidas coercitivas para lograr los objetivos 

planteados29
• Posteriormente, y hasta la fecha, la inconsistencia del sistema 

político ha mantenido la atención del organismo regional e incluso de la ONU (los 

cuales finalmente implementaron acciones conjuntas) buscando la solución de la 

crisis haitiana, sin haberlo conseguido plenamente. Asl, desde 1992 encontramos 

la primera Misión que buscaba encontrar las fórmulas para la solución de la crisis, 

planteando incluso en 1993, a sugerencia del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, la participación de una "fuerza internacional de policía'" con la 

responsabilidad de "contrarrestar tácticas dictatoriales" en ese país. Luego del 

retorno del Presidente Aristide a Puerto Príncipe, ha venido participando, -en 

apoyo del esfuerzo que está desplegando la Organización-, en el fortalecimiento 

institucional y el desarrollo político, económico y social de Haiti, sin encontrar aún 

la respuesta definitva. 

Otro caso, en Nicaragua, la UPO prestó apoyo a las tareas de la Comisión 

Internacional de Apoyo y Verificación CIAV/OEA, mediante las cuales se 

contribuyó, en forma significativa, a la reconciliación nacional, facilitando la 

reincorporación a la sociedad civil de antiguos combatientes. En Suriname, 

colaboró en la puesta en marcha de un exitoso acuerdo de paz y desarrollo, a fin 

de conciliar los intereses, entonces en conflicto. 

2
• Resolución 1/91 "Apoyo democrático al Gobierno de Haltr 

29 La Resolución de referencia concretamente recomendó • ... a todos los Estados que suspendan sus vínculos 
económicos. financieros y comerciales con Haltf. si como la ayuda y cooperación técnica que fuera del caso. 
con excepción de los aspectos estrictamenle humanitarios· Green Rosario. "El debate ONU-OEA: ¿nuevas 
competencias en el ámbito de la paz y seguridad Internacional?, en Pellicer, Oiga (comp.). Naciones Unidas 
hoy: visión de México. FCE. SRE. México. 1994. p. 93. 
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En Guatemala, durante la crisis de 1993, cuando el Presidente Serrano 

comunicó su decisión de suspender parcial y temporalmente Ja Constitución de Ja 

República, complicando Ja negociación de un aun en curso con la Unión 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Finalmente, el Gobierno de 

Venezuela obtuvo del Consejo Permanente de la OEA la convocatoria para la 

Reunión de ministros de Relaciones Exteriores, quienes condenarían los graves 

hechos ocurridos al afectarse la vigencia de los mecanismos institucionales de la 

democracia representativa, exhortaron al Presidente a restaurar el Estado de 

Derecho y el Orden constitucional y se aprobó una Misión encabezada por el 

Secretario General de Ja OEA con objeto de restablecer el orden constitucional por 

la via del diálogo y la concertación, en absoluto respeto al principio de no 

intervención. 

Durante la segunda re.unión ad hoc, en la que debla procederse con 

sanciones más severas si :no. habfa avances significativos, el Secretario General 

de la OEA dio cuenta de los avances observados en el pafs, refiriendo el 

compromiso de las fuerz:~s armadas de apoyar los acuerdos logrados por la 

sociedad civil: la renuncia del Presidente Serrano y la designación por el Congreso 

de un presidente sustituto. Sin embargo, el hecho decisivo que permitirla concluir 

"satisfactoriamente" en términos de la Organización el restablecimiento del estado 

de Derecho y del régimen de Ja constitucionalidad fue Ja Carta que enviara el 

nuevo . Presiderite Constitucional designado un dfa antes, expresando su 

compromiso con la democracia y su decisión de reiniciar las negociaciones con Ja 

·URNG. 

Ahora bien, en virtud de que el caso peruano será estudiado con detalle en 

el siguiente capftulo de la presente investigación, podemos referir algunas de las 

últimas actividades emprendidas por la Organización entre 1999 y 2000, a través 

de su UPO, que reflejan los alcances de Ja actividad cotidiana de la Unidad, 

independientemente de Jos "Proyectos Especiales" que incluyen las citadas 

Misiones de Observación Electoral. 

Apoyo Jurfdico al Congreso de Guatemala. Supervisión de cinco 

expertos que brindan apoyo técnico permanente a la Presidencia, 
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Vicepresidencia y comisiones legislativas del Congreso, para la puesta 

en vigencia de los Acuerdos de Paz. Ejecutado con el financiamiento del 

BID. 

Apoyo a la Asamblea Legislativa de El Salvador. Supervisión y asesoria 

para el diseño e instalación de un prototipo del Sistema de Información 

Legislativa y capacitación de usuarios (legisladores); elaboración de un 

plan de apoyo sobre modernización legislativa, en coordinación con el 

BID y otras instituciones cooperantes. 

Apoyo al Congreso de Honduras. Supervisión y asesoria a expertos en 

la preparación y puesta en marcha de un plan de modernización en su 

administración, gestión legislativa e informática, relacionado con el 

Proyecto de Modernización del Congreso, en coordinación con el BID. 

Apoyo al Congreso de República Dominican~ .. Supervisión y asesorla 

en la preparación y puesta en marcha de un plan en gestión legislativa e 

Informática, en coordinación con.otras instituciones cooperantes. 

Apoyo al Congreso del Ecuador. Supervisión y asesoria en la 

preparación :y pu~~!~ e~. 'ITlar~ha del componente Informático del 

Proyecto'de M.oderniz~Cióif c:lei Congreso y propuesta sobre intercambio 

de expeii~h·~i~~·¿~ J~~tf¿~t~dministración legislativa, en coordinación 

con el BID~·: \:'(;;~,?C> 
Apoyo ai:~'Foro:\cie Presidentes de los Poderes Legislativos de 

CentroaniériCél, FOPREL. Coordinación, Supervisión y asesoría para 

apoyar el ·trabajo de Ja Presidencia, la Secretaria Ejecutiva y de las 

comisiones inter-parlamentarias centroamericanas del FOPREL (de 

Anticorrupción y Narcoactividad -CJCONA-, y de Modernización 

Legislativa). Incluye asesorla, investigaciones, seminarios, 

publicaciones y desarrollo de Ja Red de Información Legislativa para 

Centro América y República Dominicana (RILCA). 

Apoyo al Parlamento Andino. Coordinación, Supervisión y asesoría para 

desarrollar un plan que incluye investigaciones, seminarios, 
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· publicaciones •/desarrolló dé la Red Andina de Información Legislativa 

(RAIL). 

Apoyo a la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR (CPC). 

Incluye investigaciones, talleres de trabajo, publicaciones y desarrollo y 

presentación del Prototipo de la Red Interparlamentaria de Información 

Legislativa (RllL). UPD/PEL-CLAEH (Programa de Estudios Legislativos 

del Centro Latinoamericano de Economia Humana). 

Apoyo a la Red de Parlamentarios de las Américas. Incluye preparación 

de documentos, coordinación de reuniones y Secretarla Técnica. 

Reunión del Comité Consultivo convocado por el Parlamento de Canadá 

y su Misión ante la OEA, el 23 de noviembre, 1999. 

Sesión de Planificación Estratégica del Foro de Presidentes de los 

Poderes Legislativos de Centroamérica (FOPREL) y sus Comisiones. Un 

experto de la UPD presentó el Manual de Planificación Estratégica a la 

Junta Directiva del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos 

(ICEL), y a los Diputados y Presidentes de la Comisiones 

Interparlamentarias de relaciones internacionales y lucha contra la 

Corrupción y la Narcoactividad del FOPREL. 13 y 14 de enero de 2000, 

San José, Costa Rica. 

Diagnóstico Organizacional e Institucional del Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN). A solicitud de la Presidencia del 

Parlamento Centroamericano, se apoyó la preparación de un estudio de 

revisión de los aspectos administrativos, procedimentales, organizativos, 

normativos, de técnica legislativa e institucional del mencionado 

organismo regional. 

Asesoramiento a la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) del 

Mercosur. Se asesoró a la Comisión, se desarrolló y se presentó un 

modelo y .. programa de la Red Interparlamentaria de Información 

Legislativa (RllL) en su reunión plenaria del 27 de Junio de 2000, Santa 

Fe, Argentina. 

80 



Asesoría Técnfc~ ~I ¿entÍa: ;dk Ínformáticí;t y Estudios Legislativos (CIEL) 

del Congreso d~: J~\RepÍ:Íb1i6a de Honduras. Se asesoró y apoyó 
- ' - : -" "-· - . ~· . - -

técnicame.nte' al. Cenfr~:ci~ ln.forríÍa.ción y Estudios Legislativos (CIEL) 

para la re~H~~6íÓhi;ct;~iá11~,.(JiJiJre "Técnica Legislativa en Honduras", 

de( cual .~ur~fÓ ;;ca;iio}.~io~~cto de los participantes el "Manual 

Hondureño de Técnicas Legislativas". Tegucigalpa, 21 al 26 de agosto 
de 2000.· ··.:f. 

De esta manera, obseÍva~os' Ja gránvariedad de actividades en que se ha 

materializado la promoción de la dernocracia en el continente, quedando muchas 

de estas enmarcadas, sin duda, en la cooperación para el desarrollo. Sin 

embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que las interrupciones 

abruptas del orden institucional en un Estado miembro sea objeto de acciones 

colectivas por parte de terceros Estados, como sería el caso de los países que 

conforman la OEA. 

Ante esto, más allá de la mera descripción de íos hechos y acciones 

emprendidas, vale la pena analizar un caso particular, el caso peruano, partiendo 

de su contexto interno que genera la ruptura del orden institucional, para estar en 

condiciones de apreciar si la solución a los rezagos políticos de un país. esto es su 

avance hacia un sistema político democrático, puede encontrarse en fa sanción 

colectiva y aislamiento internacional que promueva la OEA en estos casos, o bien, 

en una participación activa de su sociedad hacia la apertura política que permita el 

ejercicio de los derechos políticos y sociales de todos sus ciudadanos. 
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Za d~ocrocza 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



3. Perú, la democracia y la OEA 

Partiendo del planteamiento inicial del primer capítulo del presenté trabajo, relativo 

a los supuestos que debe observar un gobierno que aspire a ost~ntar la 6ategorla 
., . . -·,'"·_, __ ,,· '- ---

de democrático, y con la finalidad . de contar con los. elem~ntos suficientes para 

evaluar la importancia de la participación de I~ ·organi~~6iÓri :;de."los,:Est~dos 
' ; - . ·~.e ' -·- ' ,;:· . . '"' '' ) ,_ 

Americanos (OEA) en la transición democrática ·del)'erú,'cornénzarnos·con una 

revisión completa del proceso interno que ha atr'!lve~ad~· el,Est~d~'pe~uano para 

constituirse formalmente en una "democracia repr~s~~t~t'iJ~· .. :;'oe' ~sta manera, 

podremos señalar los puntos pendientes que en. ITla{;;¡.¡a:deriiocrática deberla 

atender el Gobierno peruano, destacando especi~lm~rit~'aqU~Jios aspectos que la 

OEA ha tenido la oportunidad de atender, o bien aquellos en los que la atención 

prestada no ha sido la óptima para permitir el establecimiento de la democracia en 

este pals. 

En el contexto regional, ya señalábamos con anterioridad 1 que durante la 

"década pérdida", Jos Gobiernos latinoamericanos convergen en lo general hacia 

la economla de libre mercado y la democracia representativa. Este viraje, forzado 

por las condiciones desastrosas con que la región inició las últimas décadas del 

siglo XX, ha requerido de una importante transformación de sus sistemas pollticos, 

aquejados por recurrentes golpes de Estado y las consecuentes dictaduras 

militares. 

El repliegue militar se debió más bien a los malos resultados arrogados en 

sus respectivos peri.ocios, en materia de derechos polllicos y sociales, al no haber 

campos de comunicación para la rendición de cuentas sobre los abusos 

cometidos, y en el .. ·ámbito económico al desmoronarse el modelo económico 

establecido y dejar a' América Latina con niveles de deuda nunca alcanzados. 
·,. 

En este sentido; el "regreso" a la democracia en la región tuvo la posibilidad 

de consolidarse. en ·virtud del paulatino regreso de los militares a los cuarteles. 

(Ver Figura 1 ). En. general, aunque en cada Estado con sus matices propios, las 

1 Ref. pág.35 
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fuerzas armada.s -aceptaron la conveniencia de la convivencia democrática y se 

sometieron al poder civil. 

Figura 1. 

Repliegue de las dictaduras militares en Améric·a Latina entre 1979 y 1991. 

As!, actualmente en todo el continente, a excepción de Cuba, se celebran 

elecciones libres y abiertas, muchas veces bajo supervisión y con la colaboración 

de la comunidad internacional, por lo que, a fin de ejemplificar el proceso, se ha 

destacado la participación de la OEA en el mismo2
• 

Como se señaló al principio de este trabajo3, los organismos internacionales 

han venido mostrando un inusitado interés por los procesos de democratización en 

los paf ses del "tercer . ~í.mc:lo", sobre todo a instancias de las potencias 

económicas que buscán mercados para sus inversiones transnacionales con la 

suficiente estabilidad política para generar las ganancias adecuadas. No obstante, 
' . '' 

a pesa.r de.este pragmatismo económico básicamente impulsado por los Estados 

2 Ref. pág: 55 . 
3 Ref. pág. 39 

'fESlS CON 
VALLA DE OR\GtN 
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.. -· - ·--·--···-~ ···-· •>.••~-·~·--~--~-........ ,_, 

Unidos, el sostenimiento de la democracia ·representativa, aún como una 

formalidad, es un elemento fundamental, necesario parapromoveren nuestros 

paises avances democráticos que llevan a una mayor parti~ipación ·de. los 

ciudadanos en el quehacer polltico social. 

En este sentido, la Organización de los Estados· Americanos fue 

anteriormente ubicada entre estas instancias que responden más a un interés 

particular propio que al interés por promover avances democráticos en el sentido 

social en el hemisferio4
, y asimismo, el caso peruano, al que nos remitimos en 

esta oportunidad, nos muestra como la OEA se ha convertido en una instancia 

obligada en el continente en la promoción de dichos avances democráticos. 

Independientemente de reconocer que la OEA se ha convertido en una 

instancia obligada en el continente cuando se trata de mantener la estabilidad de 

un Gobierno democráticamente electo, a la luz de la aprobación de la Carta 

Democrática lnteramericana y las sanciones en caso de una interrupción abrupta 

del orden democrático constitucional, no debemos dejar de insistir en que la 

democracia en el sentido amplio requiere contemplar el ejercicio pleno de los 

derechos sociales de los Individuos, por lo que finalmente una evaluación de la 

colaboración del organismo con Estados miembros que le han requerido para el 

restablecimiento del sistema democrático, debe hacerse desde ambas 

perspectivas, la política y la social. 

Encontramos pues, que América Latina, no sin grandes dificultades, tales 

como el desorden polltico, la guerra civil, los abusos de los derechos humanos y 

las dictaduras, restableció la democracia representativa. Sin embargo, esta 

democracia desgraciadamente no equivale a la democracia participativa, de 

carácter redistributivo. Las rígidas pollticas para el saneamiento económico 

conllevaron altos costos y tremendas tensiones sociales, por lo que el progreso en 

términos macroeconómicos ha palidecido ante el crecimiento dramático de la 

pobreza y el aumento de las brechas socioeconómicas.5 

' Ref. pag 55 . 
5 Stevens, Willy. Desafíos para América Latina, Edil. Taurus, México, 1999, p.12. 
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Esta subregión presenta entonces\frfdesafíci prioritario de transición hacia 

una democracia social, que concentre su~ ~·~argfas en la lucha contra la pobreza y 
' - " ._.·,,-· 

la marginación social. . , ·.- ., . ·-

Partiendo de esta perspecti~a'cle''la dualidad democrática en América 

Latina, analizaremos eL~a~~ C'o~~i~toi"'del Estado peruano en su "retorno" a la 

democracia formal a -.Pª~i/-'cie,!'198§/ luego de innumerables alternancias entre 

gobiernos civil~s y milit~i~s~'~ri~·-~¡¿:~~du;a militar de 12 años y finalmente más de 

. 1 O años de g~biefno .. qi~j¡¡? p8'f~: ~ue; con base en esta revisión, sea posible 

analizar la partl~lp~~1.Óri~:~'.Í:~~;OEA en el proceso . 

. . ~:·.:'~:'.::Y·\:;>':~.~::·~ ... ~~·:> ... 
-3 .. 1, El Estíiéláj)eruano/ 

De aéuerdÓ cÓhi'1á'~'~ip~rlericia latinoamericana en materia de democracia, los 

, factor~s·p;¡¡t;co:. i~itituclonales frecuentemente desempeñaron un papel critico en 

la defink:ió"n' d-e 185 reglas y procedimientos y la formulación de oportunidades 

p~UtÍ~as. S~ tr~ta d~ procedimientos constitucionales, cuya misión es regular el 

"ca;;,po·: de" j~ego", estimulando o debilitando la construcción de formas 
i ' '··.: 

democráticas. 

Á~f •. en América Latina apreciamos una compleja relación interactiva entre 

los -_cambios· sociales más significativos y las reglas y prácticas que se han 

instaurado mediante edictos constitucionales. Las leyes ayudan a estructurar la 

competencia polltica y dan forma a sus prácticas, proporcionando un referente 

esencial como modelo legitimo durante intervalos autoritarios, esto es, permiten la 

conformación de la democracia ·formal. Sin embargo, en el establecimiento de 

estas reglas y prácticas, las Constituciones han tendido a ser favorables al Poder 

Ejecutivo, convirtiendo a la autoridad presidencial en el elemento fundamental de 

las estructuras formales de la democracia constitucional latinoamericana. 

Dicha tendencia se ejemplifica con lo que en su momento sucedió con la 

figura más relevante de la politica peruana en la primera mitad del siglo XX,. 

Augusto B. Legufa. Reaccionando al oncenio de Leguia (1919-1930), la 

Constitución peruana de 1933 prohibla la reelección consecutiva del Presidente y 

la de 1979 culminó con la prohibición categórica de ser reelegido como titular del 
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.. Ejecutivo: Al concluir el "oncenio'', Peru entró' en una' larga etapa de inestabilidad 

oscilante entre débiles gobiernos civiles que mediante golpes de Estado derivaban 

en dictaduras militares, las· cuales sin conseguir avances importantes devolvlan el 

poder a los civiles, para luego volverlo a tomar por la fuerza. (Ver Cuadro 1) 

Por otro lado, la búsqueda de la relación apropiada del Poder Ejecutivo con 

el Le.gislativo ha sido tormentosa y contradictoria, pues en la mayorla de los 

paises latinoamericanos han gobernado hombres fuertes decididos a dejar huella, 

frente a un Legislativo preocupado por hacer valer las prerrogativas del Congreso. 

En varios momentos, los presidentes latinoamericanos adquirieron grandes 

poderes para formular reglas, y en otros, al tratarse de Presidentes minoritarios 

con conflictos serios con el Legislativo, éste se convertla en un factor clave para la 

ruptura del orden democrático, como serla el caso de Perú en 1968 y 1992. 

Esta confróntación, especialmente significativa en el caso peruano, ha sido 

evidente a través de. diversas disposiciones constitucionales. Las Constituciones 

de 1933 y 1979 autorizaban a la Asamblea Legislativa a requerir la asistencia de 

los ministros a los. debates del Congreso, a someterlos a interpelaciones y a 

obligarles a dimitir por medio de votos de censura. Por otro lado, estas 

, Constituciones facultaban al Presidente para disolver el Congreso si éste 

expresaba un voto de censura a tres Gabinetes durante un solo mandato. El 

estancamiento que provocaron estos controles, contribuyó de manera directa al 

golpe de Estado del General Odrla en 1948, cuando el APRA {Alianza Popular 

Revolucionaria Americana) con mayorla en el Congreso rompió con el Presidente 

Bustamante. 
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Cuadro 1 
Presidentes del Perú desde 1919 

Periodo Presidente Procedencia 

1919-1930 Augusto B. Legufa Civil 

1930 Manuel Maria Ponce Militar 

1930-1931 Luis Miguel Sánchez Cerro Militar 

1931 (Junta) Ricardo Leoncio Dlaz, Gustavo Militar Jiménez, D. Samánez Ocampo 

1931-1933 Luis Miguel Sánchez Cerro Militar 

1933-1939 Osear R. Benavides Militar 

1939-1945 Manuel Prado Ugarchete Civil 

1945-1948 José Luis Bustamante Guerrero 'Civil 

1948-1950 (Junta) Manuel A. Odrla Militar 

1950-1956 Manuel A. Odrla 

1956-1962 Manuel Prado Ugarchete 

1962-1963 Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lindley 

1963-1968 Fernando Belaúnde Terry 

1968-1975 Juan Velasco All(arado 

1975-1980 Franciséo Morales Bermúdez 

1980-1985 Fernando Belaúnde Terry 

1985-1990 Alan Garcla Pérez 

1990-1995 Alberto Fujimori 

1995-2000 Alberto Fujimori 

2000-2001 Alberto Fujimori 

2001-2006 Alejandro Toledo 
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Por sl.J parte, y como se analizará con detalle más adelante, el Presidente 

Alberto Fujimori disolvió el Congreso peruano en 1992, con respaldo de los 

militares y con el pretexto de que el Poder Legislativo bloqueaba su programa y 

vetaba a sus ministi-os. Aunque la medida fue totalmente anticonstitucional porque 

la Asamblea Legislativa no censuró a tres Gabinetes consecutivos, esta decisión 

en si.J momento agradó· a una ·:CÍudadanfa que sufrfa las consecuencias de una 

crisis económica y la violencia. de grupos guerrilleros, significando un gran 

obstáculo para fa paz y consolidación de las instituciones democráticas. 

Ahora bien, por lo que se refiere al desempeño de los partidos pollticos en 

la conformación del sistema .de partidos,. en la lógica de la consolidación de una 

democracia meramente representativa que venimos planteando, encontramos que 

en este proceso hay dos ~bstácuJbs importa~tes que la región tiene por superar: 

por un lado, la aceptación dei · pr()6~~b:::de· é'ornp~tencia, donde exista una 

oposición real que cuente con las,nii~..;,a~f~¡cif1Íd~des)ar~ participar en el proceso 

polltico, sin ser objeto de ningún tipo de ¿;r~·~~~i:Íóil;;y;pbr otro lado, la aceptación 
. '' ·: ' · .. '~· .. <-: ~· '.:~f,;-_~-J::.'J::~~::'.~::;:\:. :;~ ·, _:: . -. ; . ,' 

de una comunidad polftica amplia, que se.tradu~ca en' la participación de la mayor 

cantidad de ciudadanos comunes y éorrie.ntes · que no necesariamente son 

miembros de la élite. ,' : __ -. 

Al respecto, en el sistema. polftico peruano, se ubica el primer partido 

populista del continente, el APRA, fundado en 1924, que no pudo acceder al poder 

sino hasta 1985, en virtud del significativo veto y persecución del que fueron objeto 

sus ·miembros a manos de las ·fuerzas armadas. En consecuencia, el viciado 

sistema de partidos carecfa de las condiciones de competencia y participación, 

limitándose a legitimar el proceso politico por medio de elecciones manipuladas, a 

la vez que veta el acceso .de la oposición al poder. 

Asimismo, predominaron partidos débiles y difusos en paises donde 

frecuentes golpes militares e intervalos autoritarios rompieron su continuidad y 

provocaron el fracaso de los intentos de organización y potenciación del liderazgo. 

Las limitaciones impuestas terminaron por estancar el sistema de partidos en el 

caso peruano, lo hicieron inoperante para cumplir fas funciones asignadas a los 

mismos en las democracias representativas. 
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EncóntramC>s asluri sist~ma de partidos notoriamente débil y propenso a la 

fragmentaciém. Lue~~ ~e.la.úlÚma dictadura militar concluida en 1980, en ningunas 

eleccionespresidenC:iá1és sucesivas han quedado los mismos dos partidos en 

primero o segunci';; ~te~t~. El APRA incluso al paso de los años, y en su búsqueda 
•. . ' ' . '. . '~· -. . ..· .... - '· '. . . 

de ·élcéptación ·y poder} tuvo que acceder a ser socio menor en coaliciones 

ele~tórales ,co~i6trn~ fu~.rz~~. antes contrarias, como la Unión Nacional Odriista 

{UNO.), ¡;·~I Pa~ido~e ÉÍ;~JaÚnde;Acción Popular (AP)'. Por tal motivo, el APRA fue 

. perdiendo partidélribs de la izqui~rda; en beneficb de una facciónmás radical que 

acabarla ...:' en algÚnos casa's:> én ~ovimiento de guerrÍlleros. La izquierda 

. electoral se presentÓ en' la Asamblea. Nacional constitl.Jyerite d.e 1978, encarnada 

en u~a coalición de fuerzas dentro de la lzqulerd~ Unida {IU);ci~.t~niendo mayorla 

relativa en los votos, pero en la elección presidencial rí6,pudo c6~solidar esa 

presencia. · . ;. ;; '.{.. ;.~(; • 
-·. "'~'" 

Para la décadá de los sesenta, la revolución cubanáréldicalizó'intelectúales, 

estudiantes; obreros y campesinos, generando grl.Jp~~ /~ciia~1~~"qu€)' el_egirlan la 

insurrecciÓn,'.y al mismo tiempo alentarla movimient~~ ;~}6~~i~i~'s;·promovidos por 

Estéldos Ünidos principalmente, cuyo objetivo p~in:.6rcti~¡--é-~a .fr~n~r el avance 

i:orÜu:nista•E!~ ~( continente. Ante esta parálisis; vuelve ia ola golpista, con el 

. o·bj~ti'vo de ~ambiar fundamentalmente no sólo la polltica económica y social, sino 

ta.rnb,ié~·el sistema político. El golpe de Estado de 1968 en Perú fue ejecutado por 

.~1'1 :·a,it0.· mando militar autoproclamado como revolucionario y nacionalista. 

BÚscaban llevar a cabo una revolución "humanista" equidistante de los modelos 

b~pilalist~~ y comunistas, llegando a denominarse "neomilitarismo", con objetivos 

p;ogre'si~tas:·~Ómo la lucha contra la pobreza entre la población indlgena y la 
, ...... _ .. · ·'·¡ 

·reforma . agraria; Asimismo, siguieron una ruta nacionalista, nacionalizando 

l:Í~~cos; el sector petrolero, grandes empresas agricolas y parte de la mineria, 

. ní~di4as que posteriormente serian anuladas por el Fondo Monetario Internacional 

{FM1)6• En slntesis, esta dictadura inició colocando en manos del Estado todos los 

· r~~6hesde la producción y la burocracia centralizó la actividad económica.7 

• tbidem. p.37 
1 Pease, Franklin. Breve historia conlemooránea del Perú, F.C.E .. México, 1995, p. 245 
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De esta manera, pretendiendo - instaurar una polltica - ortodoxa 
- - . ,. - .. 

"conservadora" ~n lo fiscal y económico; asl como restringir la participación polltica 

de los grupos revolucionariós de izquierda; los militares peruanos inte~Íaron llevar 

a cabo reformas sedales en gran escala y movilizar a la población. . _ • .. 

Luego de un relevo militar en el mando en 1975, el Gobierno niÍlitardecldió 
-·,·. , ' 

iniciar el dificil tránsito del gobierno autoritario a la "nUeva ~vigencia de la 

democracia": Convocaron a la Asamblea constituyente de 1978 rl11~ritr~~ la p~lltica ...... ·.· ,_. ···.·, 
económica del gobierno militar hacia crisis, quedando pfa~ntea~o; uno de los 

principales problemas en materia democrática del EstadÓ.peruário':: "la sociedad 

civil no encontró los mecanismos para tomar decisiones que· afectaran o 

modificaran las reformas militares, relativas a la particip~éiÓ~ excesiva del Estado 

en el economla, mientras la crisis acababa con los beneficio~-de la reforma agraria 

y quebraba la mayorla de las empresas del Estado"ª 

La nueva Constitución seria bien recibida y en las elecciones de 1980 volvia 

al poder Fernando Belaúnde, después del Golpe militar que lo habla despojado del 

mismo 12 años antes. Con el regreso del gobierno civil, Perú dejarla atrás la etapa 

de la dictadura militar, y de los gobiernos democráticos como excepción, aunque 

muy lejos estaba aún de alcanzar los parámetros mlnimos que la democracia 

representativa marca9
, en virtud de la debilidad de estos gobiernos, los cuales se 

vieron en Ja necesidad de recurrir al sector militar y a las prácticas autoritarias de 

represión, totalmente antidemocráticas, para garantizar su permanencia en el 

poder. 

3.1.1. El "retorno a la democracia" 

Al retirarse formalmente los militares del poder, Perú se encontraba en medio de 

una devastadora crisis económica y una cruel ofensiva insurrecciona! que 

agravaban la debilidad y paralización de las instituciones democráticas10, porque 

·· • lbidem p. 261 
·•Ver pág.18 
'º Bethell, Leslie. Historia de América Lallna. 12. Polllica y sociedad desde 1930, Cambridge Universlty Press, 
Barcelona, 1997, p. 50. 
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el mismo dla de las elecciones de 1980, la organización Sendero Luminoso 

iniciaba su actividad terrorista en la provincia de Ayacucho. 

Ayacuho es aún una de las zonas más pobres de Perú, con una población 

mayoritariamente indlgena, y en ese entonces una zona desarticulada de la nación 

peruana, sin infraestructura, donde 3 de cada 10 niños morían por causa de 

tuberculosis o enfermedades parasitarias y 9 de cada' 1 o c~sas eran de paja sin 

ventilación ni servicios sanitarios, y dond~ la,p~e~~nc¡~ d'el E;tado p~ru~no era 

más bien una abstracción11
, en virtud de qu~·1a;h~bitii~tes.vivlan al margen de la 

economla de mercado, produciendÓ p~ra'·~{"g~¡bi;()'~~'u~~ en.tierras que a lo largo 

del• tiempo les· hablan sido .. usurp~da~.:;~i;'}'~~·~s~6uencla, un caldo de cultivo 

·perfecto para . la •• inconforrni~~ci}',;9·~~~/~1'.i~a·J~;:·de ·sectores históricamente 

marginados . de·. una parti~ip~~i¿~:;:;~~·uti6~ "ci~mocrática que les permitiera 

' procurarse a tr~~és d~I E'si~ci~S1~~~i{ti~fá¿clón de sus necesidades básicas, el 

ejercic~a~1~~~u!:ciZC.:~t.i·~t~'~:~~Í~t:~ de. la sierra andina llevaron a varios 

·grupos de un'iversitariós· a' 'organizar movimientos guerrilleros, como el caso del 

Profesor d~ Fil·Ó~ofla; Abimael Guzmán y su Sendero Luminoso. Esta facción 

·.armada, originada en las múltiples subdivisiones del Partido Comunista Peruano, y 

.·· defin.ida cómo un movimiento ideológico surgido a favor de los indios marginados 

.en· el altiplano, y acoplado tanto a la tradición quechua endógena como a la 

'perspectiva maoista importada, llevó a cabo acciones verdaderamente sangrientas 

b.ajo una estrategia de guerra popular a gran escala en el campo. Dicha actitud 

rádical, desembocaría en que el movimiento enfrentara una resistencia tanto del 

gobierno como de la población civil de las ciudades. La peor parte, para no variar, 

la llevarían los habitantes de los lugares en conflicto, quienes eran tomados en 

fuegos encontrados entre el reclutamiento obligado de los senderistas y la idéntica 

barbarie que llevaban a cabo los cuerpos policiales y del Ejército encargados de 

su represión. 

, 
1 Valqul, Camilo. Perú una Luz en el Sendero. Fonlara, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 

México, 1988 p.89. 
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Otro grupo subversivo, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) 

(Indio rebelde descuartizado en Cuzco en 1781) se originó también durante el 

Gobierno militar, con respaldo del bloque comunista peruano. Su resistencia 

armada era de tipo más clásico y apareció en 1984 con un ataque de metralleta al 

Embajador estadounidense. Este movimiento se definió como una guerrilla urbana 

de corte marxista y guevarista, con base en áreas rurales alejadas donde cobraba 

impuestos de guerra a narcotraficantes a cambio de protección.12 

La aparición de estos movimientos fue lo que colocó nuevamente a las 

Fuerzas armadas en el centro del escenario politice, ·pues ante el crecimiento de la 

guerrilla, el gobierno de Belaúnde reconoció que l~snÍilit~;~~ tendria~ que hacerse 
''' . . ..... ,. .- \:· .. 

cargo de las operaciones subversivas. La táctica del GÓbie.rno para cornbatir a 

Sendero Luminoso por algo se denomi~ó guer'tJ ~ucia, ~l-ie~~r~lr al ~rrasamiento, 
el saqueo, la tortura, el genocidio y los desaparecido~ para· imponerse al enemigo. . . .. ,, - __ .. ,.-, ... 

Una visión realmente miope para la solución del problema·, pues el movimiento 

represivo de ninguna manera hizo frente a las carencias que dieron lugar a las 

insurrecciones. \os derechos politicos y sociales de los ciudadanos peruanos 

serian flagrantemente ignorados una vez más. 

A 'partir de 1983, Belaúnde y sus dos sucesores civiles, Alan Garcla y 

Alberto Fujimori, dejaron a las fuerzas anmadas las manos libres, dentro de 

amplios limites, para decidir la estrategia y las tácticas militares para combatir la 

insurrección. De esta manera, los comandantes militares locales fueron investidos 

por decreto de autoridad polltica y militar sobre las zonas afectadas por 

insurrección, las cuales fueron abarcando gran parte del territorio nacional.13
• 

Por lo que respecta. a la crisis económica, durante los cinco años del 

Gobierno de Belaúnde, se hizo visible el costo económico de la anterior política 

económica desarrollista, disminuyendo las exportaciones, perdiendo capacidad en 

la generación de divisas, un fuerte incremento de la deuda externa y finalmente un 

proceso inflacionario que se traduciria en tragedia económica para el pais 14 

durante la "década perdida". El segundo Gobierno de Belúnde entró de lleno a la 

12 Stevens, Op. Cit., p. 59-61 
13 Bethell, Op. Cit., p. 333. 
"Pease. Op. Cit .• p. 261. 
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polltica neoliberal y monetarista dictada por el Fondo Monetario Internacional 

(FMJ), en Ja que se renegociaron los contratos petroleros con las multinacionales, 

se permitió Ja entrada del capital transnacional en Ja minarla hasta un 62%. 

Asimismo, aumentaron Jos prestamos norteamericanos, y el FMI fijó una dura 

polltica deflacionaria reduciendo niveles de consumo, aumentando Jos niveles de 

desempleo y profundizando Ja dominación estadounidense15 

En materia polltica encontramos Ja nula capacidad del Estado peruano para 

la renovación de la clase polltica, en virtud de que el sector que asumió el poder al 

concluir el régimen militar estaba integrado básicamente por las mismas personas 

incapaces que Jo hablan perdido en 1968. Los canales de comunicación entre Ja 

clase polltica y el resto de Ja sociedad eran prácticamente inexistentes y Ja 

democracia representativa. en Ja Constitución era inoperante en Ja práctica, pues 

tal y como lo señalamos en el primer capitulo del presente trabajo16
, un supuesto 

indispensable radica en la creación de una administración pública respetuosa de Ja 

alternancia de· poder: 

Para continuar son Ja f~rmalidad democrática carente de contenido, las 

elecciones de· .198S di~'ron el tri~nfo al candidato del APRA, Alan Garcla Pérez, 

quien ~rí 1987'. inté~tóimpone'r su propio ritmo para las necesarias acciones de 

saneamiento económlco·y declaró su rechazo a los acuerdos "diabólicos" con las 

instituciones financieras internacionales. El gobierno decidió no pagar Ja deuda 

externa y el anuncio precipitó Ja progresiva separación entre el pals y el sistema 

financiero internacional, en medio de improvisadas pollticas económicas, 

marcadas por graves actitudes demagógicas: Ja actitud protagónica del Presidente 

Garcla llevó a Ja personalización de las decisiones gubernamentales, agravando Ja 

crisis que sumió al primer gobierno "aprista" en Ja crisis económica más grave del 

siglo XX. Desde una postura liberal, se constataba que reparar un desastre 

económico al margen del FMI resultaba una empresa quijotesca. 

1
• Valqul, Op. Cit., p.15 

16 Ver pág. 19 
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En su estrategia. para. combatir. _los rnovimlentos . de insurrección, García 

planteó combatir al terrorismo con; justicia soéiaÍ,é.o sea promover el desarrollo 

socio económico en la región; y ~ciinó pruebad~ su "voluntad conciliadora", que 

más bien significó un hecho aisÍ~d~. ~X'19161~ renuncia de los mandos de la fuerza 

armada al descubrirse la rnas~cre"deAi:oiil~rca, en agosto de 1985, donde fueron 

asesinados 69 campesinos 1n~c:'e~tes·~~F sin embargo. estas buenas intenciones 
" ,.-~· ' ., ·p-· ·' -

quedaron en el discurso al:carecér:de.los recursos necesarios para impulsar un 

verdadero desarrollo. 

Asl pues, la inestabilidad del sÍstemá de partidos fue elocuente ante los 

serios problemas que Perú en,frentÓ d~;d~JEÍBO: AP ganó las presidenciales en 

1980 y obtuvo sóloun_ 7jo¡~ d~I _t6t~l~de:~6tbs en 1g35; el APRA que ganó en 

1985, para 1990 sólo c:on~iguló 19";•1ri,(ci~ las el~cciones, y al final en 1990, los 

candidatos.que.pasare~ a 2•.rond~1~:(~~;i6 vaigasUosa yAlberto·Fuji;mori) eran 

figuras eseri~ialm~nte ~¡eri~~ ~ l~s ~~rti~~~ ~611ti¿d~ y con p~c; o ~J¡~ ex~~ri~ncia . 
en la PolítiC~. - · ;::,·¡, _¡~:.~·:. .-.· z:~- ~~º~:?'.~.:'. ·:. ··· 

. La f~agm~nta~iÓi{d~;l~t·~~rtldos tradicionales se combinó con la ho'stilidad 

existente ~~tr~· 1cÍJ'. t~'~';1pcíJ~fes ·.de gobierno, dando origen a una mayor 

personalización d~j-;l;~]~~ri1:~ Un enfrentamiento declarado entre el Ejecutivo y el 

LegislaÍivo, c~arido ;é~te';~·i:mc6ntraba controlado por la oposición. 

En ést~.lógi~~:.}~rias elecciones realmente competitivas, libres, limpias y 

abiertas, se corivierten'en un serio problema, pues la condición necesaria (aunque 

no suficiente) para le democracia no puede cumplirse. Para empezar, en virtud de 

los recurrentes golpes de Estado y la prolongación ilegal de mandatos 

presidenciales, no habla elecciones regularmente, y cuando por fin se celebran, 

éstas no son plenamente libres, limpias y abiertas. 

Además, el camino hacia el sufragio universal resultó lento y obstaculizado 

en diversas oportunidades. Para el Perú en particular, no es sino hasta 1979 

11 Valqui, Op. Cit., p.102 
18 Cabe destacar que esta fue la primera elección en la que se recurrió a la figura electoral de la ·2• Vuelta'". 
en virtud de que esta modalidad apenas habla sido Integrada a la Constitución Polltica de Perú en 1979 
(articulo 203 de la Const. del 12 de Julio de 1979). Un mecanismo que reneja los Intentos institucionales para 
legitimar la designación del Titular del Poder Ejecutivo. 
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cuando se eliminan los:.requisitos de propiedad y saber leer y escribir para tener 

derecho a voto; (Ver Cuadro 2). 

Cuadro 2 
Exoansión del sufraaio en América Latina 

Año en que se eliminan Año de Concesión a las los requisitos de ser mujeres del derecho de Año que establece 
Pals propietario, saber leer y obligatoriedad de votar 

escribir voto 

Argentina 1912 1947 1912 

Brasil 1985 1932 1932 

Chile 1970 1949 1958 

Colombia 1936 1954 

Perú 1979 .. 
·,· . 1_955 1963 

.. 

Uruguay 1918 1932 1967 

Venezuela 1947 :· 1945 1958 

Fuente: Bethell, Lesile. Historia de América Latina.· 12. Pollhca y sociedad desde 1930, Cambridge 
University Press, Barcelona. 

En consecuencia, Perú sin duda era un claro ejemplo de la fragilidad con 

que la democracia en el continente''iniciaba el último decenio del siglo XX, dado 

que la persistencia de la crisis eco'riÓmica y la generalización de los movimientos 

.de insurrección im¡:¡id'e~ I~ ~R~bÍidación de las incipientes instituciones 

democráticas. 

Desde 19801a ."gu'er~a súcia" costó la vida a m.ás de 35 mil personas, con 

recurrentes violaciones :de los· derechos humanos, fallándole aún al pals un 

diálogo fundamental entre la élite (de las más conservadoras) y los amplios 

sectores de la sociedad. 

El siguiente periodo de elec~l~nes reflejarla esta ·carencia de canales de 

i~teracción entre 1a élite y 1a sc>cieci~iCp~es ~1-no confiar en 1os partidos politices y 

el soporte que éstos deberían bri~dar a'sus candidatos, la ciudadania prefirió 

opciones no ligadas a estos, inclinándose por aspirantes con minima trayectoria 

96 



política, que serl~· el casode ~lberto FüjirTlori~nJ 99Cfy l\i~jarídro Toledo en 2001. 

Esto es; la socl~dad nci.'cüenta',b~n las bases suficientes para fortalecer a las 

instituciones quepeimit~n el e)er~lcici de>un gobier~o··~.ás d~mocrático. 
"Cuando los can;lei ~ntre~~dédad y polltl~a se encuentran tan azolvados, 

por la segmentación scicl~l. por éi ritualismo formal de la polltica y por la debilidad 

de las redes interactivas :, que constituyen la base social de valores y 

comportamientos nacionales, no es legitimo asombrarse por la debilidad de la 

democracia en América Latina. La pregunta es inevitable, ¿pueden convivir en el 

largo· plazo democracia y segmentación social? La respuesta· es negativa, ya que 

"la democracia supone integración social"19
, y ésta última rE!quiere un mlnimo 

esfuerzo de la redistribución social de las riquezas. 

De ahl la tentación de romper técnicamente las 'irÍsÜt,~dones de 

participación formal por parte de los gobiernos fuertes en aras' ci'S'· acelerar una 

mayor equidad social; sin embargo, esto no deja de ser un ~~~~Ji~1w;r~ue en el 

caso del gobierno de Fujimori, por no nombrar otros,' ac~i~r§7el ·. prOcieso de 

segmentación social, en lugar de atenuarlo mlnimame;,te> .: ,_, ···· ·. · } 

Esta es precisamente la etapa en la que, con el vira}e d~ la región hacia la 

economla de libre mercado y la polftica democrática20, el téma de la promoción de 

la democracia comenzó a adquirir relevancia e Inició la negociación de los 

mecanismos destinados a fortalecerla en el seno de la organización multilateral 

hemisférica: .la OEA21
• Dichos mecanismos apenas se consolidaban cuando la 

situación interna de uno de los Estados miembros de la Organización, Perú, 

requirió de su aplicación .inmediata como intermediario conciliador entre Jos 

diversos actores, a fin de evitar la parálisis total de la nación peruana. 

3.1.2. Las debilidades estructurales de la democracia representativa en 
. . . 

Perú: la llegada de Fujimori al poder. 

En el citado . contexto de. crisis .. económica durante el período de Alan Garcla, se 

gestó un movimiento p~lltlco, · deno~i~ado Movimiento Libertad, marcado por los 

19 Pipltone, Ugo. "Perü, nosotros", en La Jornada, martes 14 de abril de 1992, p.31 
20 Ver pág 35 . · · 
21 Ver pág 55 · 
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nuevos vientos liberales que enfatizaban el fracaso del régimen estatista. 

Pr.esidido por Mario Vargas Llosa, quien posteriormente se convertiría en su 

candidato presidencial, "Libertad" se pronunció en lo económico sobre la idea de la 

·vigencia del mercado como única posibilidad para salir de la crisis económica y 

mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, la.campaña politica para 

la irliple.mentación de estas ideas no tuvo igual éxit~ y,\/argas Llosa no obtuvo el 

•trh.mfo .. ·• dUránte las elecciones ....• de>1990: '"Nosotros no iqÚeriamos la política 

. •· ••.• ec~nó~ica de yar~.~s h':'.'5;%;,·9~i- ~.~ .. 1~:&.~~1Í.~~[~\'.~S;.1f~D.~?.~~~etarista, y por eso 
votamos por el ··mal menor:· Fujimciri;Wj él/,despi.íéi(éle:ganar;·'aplica esa politica 

· ·. :: ··-: .:. .. " : · . ."'-J · ~ !.~:'.:· .. :-'·; ;,-.- ;'1< \;· ·'::'.·:~\·.:.:.:Ai/¡''.·:· l:',~\ ,:"·,¿.:;;::::'<'·',,c~:~:.'.:>:·2~·~.'é?v 0-- :·.~·;... • : ·" 

que no queriamos y,se garia el apoyo.de la dere.cha",,,. ;,,; .... •.'•• · ·· ·. 
'· · ·. :;<-.,::-:. : ' ·-~ ·-'-. .'-:- :;>,"::· > .!,_:;:' ¡-;'::-~~,, ·\:[~·· ' .~,;-. ::~·-·'· _:.r'.·:;·.-:: !T'f"'.:._";i ;·;:'.:,<t;~·.\_> ~.'·V;1:.\· ) ... ;·.~ ~·- -:./ 

.. · Albefrfo FúJimori: candidato ié:Jel :·pequeño;;,•F[artido',del, Cambio 90", quien 
·. ( _:.· .. · .. : :_ :-: : :_-.· ~-,.,: .· ·"'.·,; ~-- .. : ·'?~':: '; ::<:·-::~-;_,, ·.:.,~~'~:-·. '. ~:'.?~:-!· -~ ;;':);,: __ ._;c.--~:::'·:~' .,r;;~:,_:' {·~f;~.::·,~:~:lt.iJ~;·}~; .. :· :;,:; ;:. '~-:;· -· . · .:.: ·' · 

.. resu.lló. segund? ~ri la P,rimer~ Vuelta;• friunfó~enlúna' cerra.da segunda vuelta (Ver 

.•. 9~~dr~ 3i:)~r~;§?~~~.:~·~ ~~á·~~i~'}~~:·~.~g~~~i~j~·~;i~X.fr,~~~ ~I~~ª· relativas a la 
• polltlcaecón.óriíican_eolibernl:'cirde~ en'Ja p~Htica fiscal,· reducción de la inflación, 

·. ri~rn~:r:c 1füe~~~~J~r:7;~ih:~w~~~:~t~:s1áf~:~:~f~~!~g;:!b:~~:. e:b~rt:i:::: 
'co~t~acÍlcÍoria~~¿o'n'l~s 'ele la ~mpaña polftiéa de FuJi.lllori y de Ja abierta intención 

~e•votO.q~~ le dio la mayoria en las elecciones. Una parte importante de la 

popularidad de -su propuesta se basaba en su permanente afirmación de su 

distanciamiento de Ja clase polftica tradicional, Jo que debe relacionarse con el 

cansancio de la población frente a una clase polltica poco flexible y la lenta 

renovación de su personal o de sus propuestas 23 esto es, como cita Barrantes, el 

menor de los males presentados. 

22 Entrevista a Alfonso Barrantes Llngán, candidato presidencial en 1990. Ortúzar Ximena, "Fujlmori, más que 
dictador es emperador y solo le falta ser arzobispo, afirma el opositor Barrantes", en Proceso, No. 808, 27 de 
abril de 1992. p-40. 
23 Pease, Op. Cit., p.265 
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Cuadro 3 
Resultado de elecciones presidenciales en 1990 

(Porcentaje de votación obtenida) 

1ª vuelta 2ª vuelta 

Mario Vargas Llosa 33% Alberto Fujimori 

Alberto Fujimori 29% Mario Vargas Llosa, 

L. Alva Castro 22% 

H. Dease 8% 

A. Barrantes 5% 

62% 

38% 

Aún asi, a escasas dos semanas del Inicio de su mandato, Fujimori decretó 

una serie de medidas de austeridad para satisfacer las demandas del FMI por el 

pago de la deuda externa: redujo subsidios y eliminó el control de los precios (la 

gasolina aumentó 3000% y diversos articules de primera necesidad como arroz, 

azúcar y aceite subieron hasta un 700%). Gracias a estas medidas, a principios de 

1993 se cubrieron pagos atrasados al FMI y el Banco Mundial, con lo que se 

a~torizaron préstamos que no se lograban desde 1986.24 

.· Al respecto, cabe destacar que las reacciones sociales no se harian esperar 

y diversos sectores de trabajadores, tales como mineros, obreros de la 

electricidad, maestros y otros sindicalistas, organizaron huelgas y protestas. Ante 

dichas inconformidades y con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el 

narcotráfico, el Gobierno de Cambio 90 reaccionó con una cruda represión 

apoyado por lo militares, quienes desde diciembre de 1991 adquirieron amplios 

poderes por decreto presidencial. Asi podian requisar propiedades, reclutar 

individuos para el ejército por la fuerza, entrar libremente a universidades y 

prisiones y arrestar a los civiles por traición si no cooperaban con la autoridad. 

,. Koppel, Martln. Sendero Luminoso, Pathfin,der Press, EUA, 1994. p.7. 
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Así pues, con la llegada de Alberto Fujimori al poder nos encontramos con 

un claro ejemplo de la fragilidad en que se sustenta la democracia representativa 

como tal, ya que en el aspecto formal quedaron cubiertos los aspectos de reglas y 

procedimientos del juego político, en los que una mayoría se pronunció a favor de 

un candidato que representaba una propuesta concreta de gobierno, propuesta 

qJe a los 15 días de la toma de posesión quedó en el más completo de los 

'olvíd()s. La elección de Fujimori había sido legitimada, pero no existfa ningún 

, mecanismo que le obligara a cumplir los compromisos asumidos como candidato 

:presidencial. 

De esta manera, y como veremos a c~ntiríÚ~cidn, él mismo se concedió el 

derecho de eliminar los derechos, elem~ni~1~il't~~ 1í8~'rt~d de su pueblo, de volver 

inexistente y hasta prohibido cualquier Íi~o:B~ 2b~t~6í'fl~dadano sobre las políticas 

implementadas, de obseíVarla maybr d~-~tig~~~úti~~-~n ,el manejo de los asuntos 

públicos y de negar cua,lqu-ie-r~-f6'r6fci't,~~~F~~1Ó~~p~ra el diálogo y apertura 
polfticos. , -- ;. · ., 5~, :'\::' :;~\-: ~;_;,,~;-;: _-_ ': ,., -

En si; al no fund¡;irneniár ~~'"¡~'5\-~Í~mentos que conforman un sistema 

, político democ~á-tic'o el' C'u'rripli~¡¡,;~-t~ el~ I~~- derechos sociales, cualquier avance - ' , ·' ,, .. ·.· , 

en materia; <:le' proéecHmientOs' y técnicas electorales se ve nulificado sin una 

partiCipaciÓn dei í:>~-e'bl~ ~~ el ingreso y el poder. La llegada de Fujimori al poder 
,_., _'<·. - ,____ '·, ·, - ' 

,ciertamentésignificó la continuidad del gobierno civil, pero al paso de los años 

, derivÓ ~n una de I~~ peores dictaduras vividas por el pueblo peruano, la dictadura 

'civil. 

3.2.: Las luchas internas por la participación democrática y la participación 

de laOEA 

El 5 de abril de 1992, el Presidente Fujimori en un mensaje a la nación anunció 

que disolvería el Congreso e intervino el Poder Judicial, arrestando a congresistas 

y , lideres políticos y sindicales, y asumió poderes personales con el fin de 

establecer un nuevo orden constitucional y un gobierno de emergencia y 

reconstrucción nacional. Varios derechos civiles fueron suspendidos, incluido el de 

la libre expresión. Una vez más con respaldo militar, Fujimori organizó un gobierno 
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de emergencia naCional,c bajo la justificación de luchar-crintra .1ae1"16rniEl c6ri-upción 

d~I Congreso y la Corte, y cumplir su promesa' de campaña e1e'ctoraf de reducir la 
• . -· .• .• . • ' ·- -··,·· ¡''-

inflación y la intención de liquidar definitivamente la guerrilla de Sendero Luminoso 

y el Movimiénto Revolucionario Tupac Amaru. 

En consecuencia, a partir de este acontecimiento, el Presidente autoritario 

tuvo 'que afianzar sus alianzas con las Fuerzas armadas a fin de asegurar su 

permanencia en el poder, por lo que llegó a considerársele como un tltere de las 

·- _fÚerzas armadas peruanas. Bajo estas condiciones, las Fuerzas armadas 

-- necesariamente tuvieron que haber sido informadas de la intención de Fujimori y 

manifestaron oportunamente su anuencia, aceptando la fachada democrática 

como el medio idóneo para la consecución de sus intereses particulares. Los 

militares ya no se arriesgarían a tomar el poder en nombre propio, en virtud de las 

malas cuentas entregadas por los gobiernos de antaño y dieron a Fujimori su 

apoyo total, por tratarse de un gobierno civil que inmediatamente darla la imagen 

de_ re~peto a .las reglas procedimentales de Ja democracia representativa, mera 

imagen que nada tenia que ver con la realidad. 

. Aún con eL poder compartido, formalmente Fujimori era prácticamente un 

empeiador, ya que concentraba en si mismo las funciones del poder legislativo y 

- j~dici~Í. era: "Jefe dé Estado, Presidente del Congreso, Presidente del Poder 

Judicial, Fiscal de la Nación, Presidente del Tribunal de Garantías 

Constitucionales, Contralor General de la República ... sólo le falta ser el Arzobispo 

deUma, corri~ntó uno de sus opositores"25• 

Asimismo, el disuelto Parlamento intentó enfrentar al "dictador civil"" . - -

Fujimori, al d_estituir al Presidente y declarar vacante su cargo. Quien fungía como 

PrimerVicepresidente antes del golpe, Máximo San Román, juró como "presidente 

co-nstitucional", en una ceremonia con todas las formalidades protocolares de una 

_ transmisión de mando. Sin embargo, mediante el decreto 25444, Fujimori , que 

tenia todo el poder en sus manos, modificó el Código Penal y dispuso prisión de 

· c'uatro a siete años para "quienes usurparan funciones públicas o se otorgaran la 

raC:ulta~ de dar.órdenes militares o policiales o las siguieran ejerciendo a pesar de 

-" Entrevista á Alfonso Barran tes. Op cit. 
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haber sido destituidos~· cesados, suspendidos y subrogados"26
• El destino de estos 

decretos e~a darou. ~I de~tinatario principal - que no el único - era Máximo San 

RÓmán~ 

· Siri embargo, pOr buen tiempo estos excesos de poder de Fu ji morí contaron 

con el apoyo de la mayor parte de la sociedad peruana y con la venia de los 

paises de la región, la OEA y en especial de los Estados Unidos, al presentarse 

demagógicamente como el salvador que sacaría al pais de la crisis, por encima de 

los partidos politices y predicando la conciliación de los conflictos mediante el 

apoyo a los sectores sociales. 

En este sentido justificativo, tras la captura en septiembre de 1992, de 

Abimaef Guzmán, lider de Sendero Luminoso, el Gobierno supo aprovechar las 

acciones reaccionarias y montó un juicio militar sensacionalista que violaba desde 

su inicio las garantia individuales más elementales del hombre. Además de ser 

condenado a cadena perpetua por ser culpable de traición, Guzmán fue exhibido 

en una jaula de acero para después trasladarlo a una prisión naval. Daba inicio 

una oleada de represión, en la que todo aquel sospechoso de apoyar a los 

senderistas serla condenado a cadena perpetua por traición y los trabajadores, 

periodistas y pueblo en general, ante fa carencia de hacer valer sus derechos 

elementales dado el autoritarismo del régimen que pisoteaba cualquier expresión 

ciudadana, fueron otra vez las principales victimas de la hostilidad de fas leyes 

represivas. 

Por otro lado, el apoyo interno que recibieron las acciones de Fujimori, 

contrastó con las primeras reacciones de rechazo en el ámbito internacional, que 

posteriormente se convertirían en una venia de los paises de la región, 

especialmente fas Estados Unidos, y fa OEA. En esta aprobación, mucho tuvo que 

ver la participación de la OEA en el proceso, af colaborar con el restablecimiento 

de la fachada democrática peruana. Como consecuencia de la presión externa, el 

gobierno de Fujimori apresuró la realización de elecciones para erigir una 

26 Ortúzar, Xlmena. "Detrás del golpe está Montesinos. agente de la CIA y protector de narcos", en Proceso 
No. 808, México, 27 do abril de 1992, p-45. 
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Asamblea Constituyente que elaborarla la Constitución y permitirla el "retorno a la 

legalidad"27
• 

Un día después del "autogolpe" de 1992, el Consejo Permanente de la 

OEA, con base en la resolución 1080, convocó a una Reunión ad hoc de Ministros 

de Relaciones Exteriores para examinar la situación peruana, al tiempo que 

Estados Unidos suspendió, de manera unilateral, 320 millones de ayuda 

económica y militar a Perú, destinado en su mayorfa a la lucha contra el 

narcotráfico. La reunión se llevó a cabo el 13 de abril y fue adoptada la Resolución 

1/92 "Apoyo al restablecimiento democrático en Perú" en la que, tras reafirmar los 

propósitos de la OEA por la promoción de la democracia representativa, dentro del 

respeto al principio de no intervención, se instó al gobierno peruano a restablecer 

el orden institucional democrático y poner fin a toda acción que afectara la 

vigencia de los derechos humanos. Cabe destacar que la resolución de la OEA 

"invita" a todos los Estados miembros a que sigan de cerca la situación, y tomando 

en cuenta el ritmo del restablecimiento del orden constitucional, reevaluar sus 

relaciones y eventuales programas de cooperación con Perú. 

Dos dfas después (15 de abril) la OEA anunció el envio de una Misión a 

Lima, encabezada por el Secretario General de la OEA, Joao Baena Soares, y el 

entonces Canciller de Uruguay, Héctor Gross Espiel, quienes sostuvieron varias 

reuniones con el Canciller peruano, Augusto Blacker y diversas personalidades de 

la vida politica y social de Perú. A su regreso, el Secretario Baena y el Canciller 

informaron de su tarea y señalaron que la OEA decidiría el 17 de mayo las 

medidas a adoptar. 

Fuentes politicas peruanas comentaron que Fujimori no le tenia ningún 

temor a la organización panamericana, para e/ chino - según fuentes del Ejecutivo 

- "la OEA no importa. Si cuentan las posiciones de Washington, de Tokio, de las 

naciones europeas, de los paises más influyentes de América Latina; la OEA sólo 

sirve para deliberar en vano, casi en el vacio28
• 

" Pease, Op. Cit., p.266. 
28 "Llegó el cara a cara con el enemigo, dice Sendero Luminoso·, en La Jornada, 23 de abril de 1992,p.48. 
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Por su parte, el Secretario Baena y el Canciller Gross señalaron que su 

tarea consistfa en entablar el diálogo con todos los sectores importantes del pais 

para propiciar el restablecimiento del orden constitucional. 

En esta oportunidad, y de conformidad con su tradicional politica exterior, el 

gobierno mexicano consideró que era "exclusivamente a los dirigentes, a las 

instituciones y sobre todo, al pueblo peruano, a quienes correspondla la 

responsabilidad de encontrar las vias para superar la difícil situación que estaba 

enfrentando"29
, dado que, como ya hemos anotado desde esta posición, la 

democracia "es fruto exclusivo de la experiencia histórica y la cultura de esa 

sociedad". Asimismo, México aprovechó la coyuntura para criticar la actuación del 

organismo que no actúa sobre los problemas estructurales, subrayando que uno 

de los problemas que más afectan a las democracias latinoamericanas son la 

pobreza extrema y el narcotráfico, para lo que sugirió "medidas de prevención" 

que incluyan el combate a dichos problemas. 

Una segunda Misión Diplomática, con los Cancilleres de Argentina, 

Paraguay, Canadá y Honduras integrados, estuvo en Lima los dias 4 y 5 de mayo. 

Posteriormente, en el marco de la XXII Asamblea General de la OEA en Nassau, 

Bahamas el 18 de mayo, por medio de la Resolución 2/92, se reafirmó la 

Resolución anterior; y se instó "a un progreso efectivo del proceso de 

restablecimiento democrático en Perú, que debe culminar en el más breve plazo 

dentro del respeto de la separación de los poderes y el Estado de Derecho". 

Así pues, Fujimori asistió a esta reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores de la OEA, y en ella se comprometió a restaurar la democracia en su 

pais mediante un proceso que culminaría en la elección del congreso 

constitucional democrático en ese mismo año, mediante un acto electoral que 

"garantizara la libre expresión popular", tomando conocimiento la OEA de dicho 

compromiso contraldo. El Gobierno peruano solicitó entonces apoyo y asesorla a 

la OEA para la elección del citado Congreso y también pidió la observación directa 

de ese proceso polflico. 30 

2v "Profunda preocupación de México por el autogolpe", en La Jamada, México, 7 de abril de 1992, p.27. 
30 Green. "El debate ONU·OEA" ... op. cit., p.86 
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La· posición adoptada con respecto a la crisis peruana no fue fácilmente 

concertada, en virtud de que algunos paises, entre los que se cuentan Estados 

Unidosy·~venézuéia31 , eran partidarios de ejercer fuertes presiones contra el 

Gobierrio_'·de Fujimori; mientras que habla otro sector integrado por Chile, 

C?l~mbiá·:y Argentina, partidarios de una politica persuasiva, y una tercera 

. pi:;siciÓn,:en la que se incluyen México y Uruguay que reivindicó el respecto 

absoluto a'la autodeterminación de los pueblos. Para el Representante de México 

ante la· OEA no era saludable que la Organización intentara "erigirse en juez de la 

democracia en el continente porque no es conveniente que se convierta en 

garante de las frágiles instituciones democráticas de los países miembros, en los 

que millones de personas viven por debajo de la linea de pobreza."32 "México cree 

en la democracia, pero no permitiremos jamás que nadie nos recete la democracia 

que debemos tener". 

Durante la tercera Reunión ad hoc de Ministros de Relaciones Exteriores se 

aprobó la Resolución 3/92 en la que se reafirmó la disposición de los Estados 

miembros a continuar prestando, en el ámbito de la OEA y a la luz de la evolución 

de la situación en Perú, su cooperación para el proceso de afianzamiento de la 

institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos. Esta misma 

Resolución declaró que cuando quedara instaurado el Congreso Constituyente la 

Reunión ad hoc ahf quedaria cerrada. 

Cabe destacar que, en principio, Fujimori se rehusaba totalmente a la 

elección de una Asamblea Constituyente, pues su cronograma para el regreso a la 

"constitucionalidad" contemplaba todo un año, dividido en las siguientes etapas: 

realizar en julio una consulta popular sobre "su decisión del 5 de abril sobre la 

conveniencia de enmendar la Constitución", en agosto publicar las propuestas de 

reforma para iniciar el debate nacional, en noviembre elecciones municipales y 

regionales. 

Además, contemplaba otra consulta popular para aprobar las reformas a la 

Constitución y en febrero de 1993, elecciones parlamentarias, para que el 

31 Venezuela fue el único país que ante el ·autogolpe .. decidió rOmper relaciones diplomáticas con Perú. 
32 "Se plantea la posibilidad de excluir a Perú de la OEA", en La Jornada. 17 de mayo de 1992, p. 48. 
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siguiente· 5 de abril quedara instalado el nuevo Congreso, como Primera 

Legislatura de lá Constitución renovada. 

Sin 'embargo, al presentarse sorpresivamente en la OEA, y luego de las 

gestiones: emprendidas por la Misión de la Organización, Fujimori cambió 

· com.pletaménte su postura al comprometerse de lleno con la celebración de 

· eiecclones para la Constituyente y el retorno a la constitucionalidad en un periodo 

·. no mayor a 5 meses, por lo que modificó el cronograma hacia la elección de un 

nuevo Congreso Constituyente encargado de la redacción de una nueva 

constitución. Una vez efectuada la elección, se formó el Congreso Constituyente 

Democrático, unicameral y con mayorla gubernamental, el cual dio una 

Constitución aprobada por referéndum y con escasa mayorla (52.9% a favor y 

42,7% en contra), en octubre de 1993. La nueva Constitución establecla la 

reelección presidencial y redujo el Congreso a una sola Cámara; esta reforma 

permitirla a Fujimori presentarse a las elecciones presidenciales de abril de 1995. 

Aunque en el supuesto la OEA no fuera considerada un factor real de 

presión, al concentrar las opiniones de los paises "que si importan" (en especial 

Estados Unidos, cuya posición fue de respaldo total a las Resoluciones de la OEA) 

este organismo significó el escenario ideal para que el gobierno de Fujimori tuviera 

oportunidad de justificar su actuación y ofrecer opciones en el corto plazo para 

calmar los ánimos internacionales. Sin embargo, ante la imposibilidad de la 

Organización de lograr que el Presidente negociara el retomo a la democracia con 

sus opositores, la convocatoria electoral a la que Fujimori acudió perdió su 

credibilidad de manera significativa. 

Resulta dificil concluir que las misiones de la OEA encargadas de la 

observación del proceso electoral fueron un elemento decisivo en la restauración 

de ras instituciones democráticas en Perú, mediante la elección de una Asamblea 

Constituyente, puesto que por si mismas estas elecciones dirigidas, orientadas y 

hasta manipuladas por el mismo Fujimori, no pudieron asegurar la implementación 

de un gobierno democrático en el Perú, pero si contribuyeron a legitimar el 

proceso, de acuerdo con los estándares internacionales requeridos de mera 

formalidad democrática. 

106 



Para 1995, y gracias a la aprobación eri 1993 de la nueva Constitución que· 

permitía la reelección presidencial Fujimori pudo presentarse a las elecciones 

presidenciales de abril de 1995, en las que derrotó al ex Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar(Ver cuadro 4), no 

sin los respectivos cuestionamientos sobre el proceso electoral celebrado en ese 

año. 

Cuadro 4 
Resultado de elecciones presidenciales en 1995 

(Porcentaje de votación obtenida) 

1ª vuelta 

Alberto Fujimori 

J. Pérez.de Cuéllar 

M. cába~>.;. 
''•)~;- .. ·'í:~ , . ;, ·X• < 

Ale¡~ridroToledo 

R. Bellmont 

64% 

22% 

4% 

3% 

3% 

En medio de denuncias de fraude electoral y del descubrimiento de un caso 

de relleno anticipado de 3 mil actas electorales en Huanuco a favor del oficialismo, 

las autoridades peruanas desplegaron una operación de seguridad de más de 150 

mil policlas y militares33
• 

Asimismo, los informes indicaban que al cierre de las campañas, las 

denuncias contra autoridades gubernamentales que hacían campaña a favor de la 

reelección de Fujimori subieron a 22%, destacando las denuncias de los 

contendientes, como Javier Pérez de Cuellar, quien afirmó "quieren ganar 

mediante un fraude a nivel nacional, el cual estarla ya en marcha", y la candidata 

Lourdes Flores del Partido Popular Cristiano, quien estimó que "Fujimori se 

beneficiaria de un 5% de votos inflados"34 

33 "Concluyeron camparias por la presidencia en Perú", en La Jamada, B de abril de 1995, p. 46. 
"' ·candidatos a la presidencia de Perú inician cierre de campanas", en La Jornada, 6 de abril de 1995, p. 52. 
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Una Misión de Observación Electoral de la OEA participó en las elecciones 

peruanas de abril de 1995 en respuesta a la invitación que el Gobierno del Perú 

extendió al Secretario General César Gaviria en noviembre de 1994. De esta 

manera, la Misión fue oficialmente inaugurada en febrero de 1995, con el arrivo del 

Coordinador General y una grupo inicial de observadores a Perú, que para el día 

de la elección alcanzarla un total de 70 observadores. 

El principal objetivo de la Misión era precisamente observar, la organización 

y administración de las elecciones en sus diversas etapas y reportarlo a la 

Secretarla General. Asimismo, tendrla el objetivo de cooperar con el gobierno, 

partidos y todo el público en general, en sus esfuerzos por asegurar la integridad, 

transparencia, y credibilidad del proceso de eiección.35 

~n esta ocasión, no se trató de la interrupción abrupta del orden 

· constitl.J:cion~I de algún pals miembro de la OEA, por lo que la figura de la Misión 

Esp~cial,nofú~ requerida. Únicamente se recurrió a la Misión de Observación, con 

'bbJ'etó de ~·¿~ el Gobierno de Fujimori, que recién estrenaba su Constitución de 

·:,\993':'t~~i~r~ ~·I aval del organismo internacional en su proceso electoral y pudiese ·. · .. ·, .. , .. ··::.. 

cólltilluar sin 'mayores cuestionamientos su gestión. 

Ei 5 .de mayo de· 1995, Alberto Fujimori fue oficialmente proclamado 

mandatario reelecto del Perú para el periodo del 28 de julio de 1995 al 28 de julio 

de 2000, con 64% de los sufragios; mientras que su coalición Cambio 90 - Nueva 

Mayoría obtuvo 67 de las 120 curules del Congreso unicameral. De esta manera el 

oficialismo obtuvo mayoría absoluta también en el Legislativo, y Fujimori tendrla la 

posibilidad de echar a andar sus iniciativas sin los obstáculos de la oposición, que 

tanto le incomodaron durante su primer periodo. 

Asimismo, de acuerdo con el informe de la Secretaria General, como 

resultado de las elecciones Alberto Fujimori se convertía en el Presidente del Perú 

hasta el año 2000, y su partido Cambio 90-Nueva Mayoría ganaba la mayoría 

absoluta en el Congreso, en una elección con "pequeños" problemas en la 

distribución de los materiales, la instalación de las casillas y en la tabulación de los 

votos, asl como numerosas quejas sobre el uso de recursos oficiales en la 

35 Secretarla General de la OEA, Executive Summarv Electoral Observation. Perú 1995, OEA. 1997 
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campaña de reelección del Presidente. En este sentido, el informe asentó el caso 

de Huanuco· como la más seria de todas las quejas en el período anterior a la 

elección, y la pérdida de materiales fue lo más grave en el periodo posterior al dia 

de la elección, informando que las autoridades competentes del gobierno peruano 

actuaron rápidamente para determinar que estos actos no eran parte de un intento 

de fraude. El comentario final, se reducirla a señalar el "progreso significativo" de 

las autoridades peruanas para avanzar en el camino a la democracia. 

Pero por otro lado, opiniones críticas se refirieron al place! de Gavirira y sus 

observadores, que en complicidad con el Gobierno peruano legitimaron unas 

elecciones fraudulentas planeadas bajo condiciones controladas por el gobierno, 

pues aunque en los dias anteriores a la elección denunciaron otros casos de 

intento de fraude, distintos al de Huanuco, después del día electoral Gaviria 

"afirmó que el proceso se realizó con normalidad y que el sistema electoral 

peruano poseia una buena estructura"; a pesar de que el propio Jurado Nacional 

de Elecciones informó el altisimo número de votos parlamentarios anulados, por 

errores cometidos al momento del llenado de la boleta. Los votos anulados 

resultaron ser una cifra superior a la de los votos que obtuvo la lista ganadora que 

dio a Fujimori la mayoria absoluta en el Congreso, es decir la coalición oficialista 

(2,988,897 votos anulados, frente a 2,280,018 votos para Cambio 90 - Nueva 

Mayorla)36
• 

El Informe de la Secretaria General de la OEA de alguna manera se 

convirtió en el reconocimiento que el Gobierno de Fujimori necesitaba para aplacar 

cualquier cuestionamiento. a la maquinaria fraudulenta que se habla echado a 

andar. 

De esta manera, Alberto Fujimori estuvo en condiciones de proseguir sin 

mayores obstácGY5~ •. · su politica económica liberal,· continuando con las 

privatizaciones .y·:.'.·'1iberalizaciones de las empresas peruanas, sobre todo 

compañlas financieras, industriales y de los yacimientos petrollferos37 y avanzar 

hacia el ajuste financiero dictado por el FMI. De la misma forma, las reacciones 

36 Chomsky, Noam, et.al. La Sociedad Global ... Op. C#., p.163. 
37 Oávlla Aldás. Francisco. Cooperación Integración y Desarrollo Fronterizo: el caso de Ecuador y Perú, 
Asociatlon far Borderlands Studies. Nevada. abril, 2001. p. 18. 
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sociales no se·hicierón'.esperar, ante un creciente descontento popular provocado 

por la privatiza~iÓn de div~rsos servicios públicos y la grave distribución desigual 

de los activos i(lngfesos'. 

Lás protesias sociales ante el empeoramiento de la situación económica se 

generalizaron entre 1997 y 1999, al mismo tiempo que los Gabinetes tecnocráticos 

se, iban sucediendo, sin más recursos que repetir las ineficaces dosis de ajustes. 

Dicha situación se agravó ante las criticas condiciones internacionales que 

repercutieron de manera negativa en los indicadores económicos, tales como el 

impacto devastador del fenómeno de El Niño en 1998, la crisis asiática que 

contagió al resto del mundo derivando en la enorme turbulencia financiera 

internacional. 

Por otro lado, habiéndose jactado de terminar con el terrorismo, Fujimori 

tuvo que frenar su triunfalismo luego de que un comando del Movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru, en diciembre de 1996 ocupó durante 126 dias la 

Embajada de Japón en Perú, manteniendo secuestrados a 72 diplomáticos, 

funcionarios y empresarios, con el objetivo de liberar a más de 400 compañeros 

encarcelados. Luego de diversos contactos con el Gobierno de Fujimori, en abril 

de 1997 éste ordenó la Operación Chavln de Huantar para poner fin a la toma de 

la Residencia de la Embajada de Japón, con la muerte de todos los 

secuestradores, un rehén y tres soldados. 

En todo el periodo de Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) 

asumió funciones que de ninguna manera corresponden a instituciones de esta 

naturaleza en un Estado que pretenda llamarse democrático, al convertirse en una 

organización enorme a quien se destinaba una cantidad importante de 

presupuesto38 que incluia, entre otros, la comisión de violaciones a los derechos 

humanos, el seguimiento y control de personas y la constante realización de actos 

de corrupción. Era un poder "secreto y oscuro" carente de cualquier tipo de control 

y que en los hechos realizaba funciones de gobierno, el SIN era el aparato polltico 

de represión selectiva del gobierno de Fujimori, una especie de policia politica que 

38 El presupuesto oficial correspondiente a 2000 rue de 56 982 000 de soles, con claros indicios de que el 
presupuesto real era mucho mayor. Abad, Samuel, ·La reforma del Servicio de Inteligencia Nacional: aportes 
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funcionaba sisterriáticarriente Como instrumento de avasallamiento, que se 

personalizó en la 'figura del Asesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien se 

erigió como jefe_ del mismo sin serio legalmente. 

. Asl, esta enorme 'etapa de impunidad, en la que también se incluyen los 

gobiernos é:te:Belaúnde y Garcla, encontró su explicación, más no justificación, en 

; Jan~cesldad de recurrir a la "mano dura" para acabar con Ja subversión armada, 

·legitimando el. asesinato de miles de campesinos pobres de las zonas andinas, 

que carecen de la conciencia de ciudadania, de voz y visibilidad para denunciar 

. los abusos cometidos. En consecuencia, y con objeto de proteger al gran número 

de grupos de individuos ligados a Ja represión sistemática bajo las órdenes de 

Alberto Fujimori, encontramos la incorporación de diversas Leyes de Amnistía "por 

todos Jos hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la 

lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual 

o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la presente 

Ley•.39 

3.2.1. La, nu~va crisis democrática: el derrocamiento de Fujimori 

Al 'acercarse\el año 2000, Fujimori decide que quiere reelegirse y que la 

consmucióri q~e éreó en 1993 se Jo permite, a pesar de que en términos absolutos 

. se''trat~ba éie u~a segunda reelección y que la constitución contempla únicamente 

. Ü~¡:I .. El córÍgreso peruano habla ratificado en agosto de 1998 una ley que 

au,torizaba ·a Fujimori a desempeñar este tercer mandato. al considerarlo el 

. segundo mandato constitucional, hecho que permite apreciar el desigual peso del 

EjecUtivo .frente al Legislativo, el cual era sujeto de múltiples sobornos y 

·maÍl·i~ulaciones para responder a Ja fracción oficial que avalaba las iniciativas 

tfujirnoristas sin mayores cuestionamientos. 

·Cegado por el poder, Fujimori intentó recuperar el respaldo popular 

incrementando apresuradamente el gasto público para mitigar el descontento y 

• .. preparó, junto con sus Consejeros, unas elecciones arregladas con base en Ja 

'pará 'un 'Cuseño_ y- control democráticos·, en Mora, Daniel, et al. Las fuerzas armadas en la transición 
democrática en el Penl. IEP. Penl, 2000, p.53 
,'"Articulo 1 .. º de la Ley 264790, aprobada en agosto de 1995. 
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cooptación de los jefes de. la oposición ·por· dinero· y· prebendas, o mediante la 

compra de votós a '1os campesinos y colonos a cambio de tierras, comida y otras 

ofertas fraudulentas.40 

El Si~tenia Electoral peruano, conformado por el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) estaba viciado. 

Este sistema en teorla deberla "asegurar que las votaciones y los 

escrutinios tradujeran en la expresión auténtica, libre y espontánea de los 

ciudadanos, que fuesen el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector 

expresada en las urnas por votación directa y secreta, como lo expresaba la ley 

eleccionaria'"'1, pero en realidad fue parte integral de la maquinaria estatal para el 

"arreglo de las elecciones". En resumen, el Sistema en su conjunto fue parte de la 

fachada democrática que el régimen autoritario exhibla y las instituciones 

eleccionarias carecían de los medios para hacer valer su autonomla en favor del 

avance de la democracia. Su existencia formal carecía de sentido, porque su 

única función real era la de avalar la continuidad de un gobierno autoritario y 

represor que nada tenla que ver con un gobierno democrático en el que su 

Sistema Electoral funciona realmente de manera autónoma. 

Una vez más, las instituciones democráticas técnica y pollticamente se 

vieron impedidas para consolidarse y dirigir las elecciones del año 2000. ante la 

iniciativa del Pr~sidente autoritario de eternizarse en el poder, la oposición interna 

por si sola poco podla hacer para enfrentar el agravio democrático que Fujimori 

pretendla, y fue principalmente con el apoyo e iniciativa de la presión externa, 

tanto unilateral de ciertos paises, como multilateral en el caso de la OEA, que la 

oposición pudo tomar la fuerza suficiente para revertir las acciones autoritarias de 

Fujimori. La ausencia total de observadores internacionales en la segunda vuelta 

de las elecciones fue un claro reflejo de la presión ejercida, pues dejó al proceso 

de elecdón:·sin ningún tipo de mecanismo que pudiera avalarlo, quedando asl, 

coni¿ un ·~r~ceso de antemano fraudulento. 

'º o.i.vila Aldás, Cooperación •• ., Op.cit. p.20 
" Art. 2° de la Ley Orgánica de Elecciones 
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En abril de 2000;fü~ier.;;~ IÚgar l~s'e.lecé:fo. ri~s, pará el periodo 2001-2005, 
- - - . - -

en las que en úna truc'Üiéntá' prim~ra vÜelta"Albertó Fu)imori de Cambio 90 venció 

al candidato. dél·. p:Srtii:fb''.pe~'.Po~Ú;1~; Ai~ja~dro Toledo, sin lograr la mayoria 
, - : :: ... ...,,__::> ·(Y· -:,~_>.}:' ~'ii_~~,_: :r~·;c~0 \:.'.-'.':''~ ·! ~-.,;':~. ··:-:·<:·~-.. :_-- .-'- ·_ 

absoluta, por fo'qllé\tuvieronque:ir ª''
0
un,,aisegunda vuelta de elecciones. (Ver 

cuadro 5).( x'.{,',;!i~;%fü~~'.;'.~~~i!]¡:\~lt.{i~;;,,· I~~~·:\.~~/ •·••·· · .. . 
D~do que:eLop?sitoY{íoled.~.'decidióno.participar en la segunda vuelta de 

las eleccioné's;~c!ú'~1~h;ci~'/fu1ta'a~ g~,r~~Uas,-las elecciones de mayo contaron con 

un candida't~ ¿~¡J,j':~d~'•í~~~Ó renovar su mandato a partir de agosto de 2000: 

Alberto Fuji~o~Í; ~~pes~r de la carencia de observadores internacionales y el 

rechazo de huena parte del electorado peruano. 

Cuadro 5 
Resultado de elecciones presidenciales en 2000 

(Porcentaje de votación obtenida) 

1ª vuelta 2ª vuelta 

Alberto Fujimori 49.9% Alberto Fujimori 74% 

Alejandro Toledo 40.2% Alejandro Toledo 26% 

A. Andrade 3% 

F. Salas 2.2% 

L. Castañeda 1.8% 

Este cuestionable triunfo, que no hubiera sido posible sin la sujeción y 

manejo de los poderes Legislativo y Judicial, asi como de la estructura electoral y 

los medios de comunicación, ejecutado por Vladimiro Montesinos desde el SIN, 

Tuvo una duración escasa de agosto a noviembre de 2000. La crisis polltica se 

agravó con las reiteradas acusaciones de fraude electoral por parte de la 

oposición y la falta de condiciones democráticas en el pais; pero el punto 

culminante fue la publicación de los actos de corrupción del más cercano 

colaborador de Fujimori, Vladimiro Montesinos, y su posterior desaparición cuando 

el mandatario en un alarde de demagogia intentó encarcelar a su asesor. 
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El 14 de septiembre de 2000, las propias fuerzas armadas filtraron el video 

en el que Montesinos entregaba 15 mil dólares al Parlamentario Alberto Kouri, con 

el objeto de hacerlo pasar a las filas del oficialismo y lograr la mayorla en el 

Congreso42
, en revancha por declaraciones de éste en contra de altos funcionarios 

de las fuerzas armadas comprometidos con el tráfico de armas para las guerrillas 

colombianas. 

La tensión en todo P~rú il:Ía en aumento, por lo que Fujimori ante la 

constante presión de los movimientos politices de oposición, de la sociedad civil y 

de la co~unidad internacional en general,43 cedió para que el Congreso aprobara 

una. reforma constitucional que convocaba a elecciones presidenciales y de 

Congreso para el 8 de abril de 2001. Este anuncio fue dos dlas después de la 

publicación del video Kouri (16 de septiembre) e incluyó el anunció de la 

desactivación del SIN. 

Cabe destacar que la separación entre Montesinos y Fujimori se remonta a 

la indemnización de quince millones de dólares que Fujimori debió pagar a su 

asesor p_or sus diez años de servicio; dinero que preven la del erario nacional y que 

Fujimori tuvo que devolver. El problema es que Montesinos se fue con el dinero 

del Estado y Fujimori tuvo que reponerlo con recursos de orlgenes ilicitos, de ahl 

la desesperación de "El Chino" por encontrar a su "Rasputin" durante los últimos 

meses de su mandato.44 

Durante toda esta etapa de crisis polltica, la OEA mantuvo una participación 

constante, y a final de cuentas decisiva para el rumbo que tomarla Perú. Desde 

octubre de 1999, el Gobierno de Perú solicitó formalmente a la OEA el envio de 

una Misión de Observación Electoral para presenciar los comicios presidenciales 

de abril de 2000. Luego de la realización de la primera vuelta, la MOE mantuvo 

una presencia interrumpida en Lima para acompañar la segunda etapa del 

procesos electoral peruano retirándose poco antes de la celebración de la 

segunda vuelta. 

42 
.. Anuncia Fujimori que no renunciará·, en www.reforma.com, martes 19 de septiembre de 2000. 

43 Destaca la postura de Estados Unidos, que retiró su respaldo político, al sospechar el involucramlento en 
corrupción y actividades de narcotráfico y haber permitido a los allegados polfticos de Fujimori acciones ilícitas 
con objeto de perpetrarse en el poder. 
44 www.agenciaperu.com/investigación/2001/may/bcmamino.htm 
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Después de casi 3 meses de trabajo, en junio de 2000, 1.a MOE, dirigida por 
. . .. ' -

el ex Canciller de Guatemala, Eduardo Stein; presentó un informe final en el que 

señalaba que de ácuei-d~ 'co~ los '~stáridár~s interna¿i~n~l~s. el proceso electoral 

peruano esÍaba •· l~j6~ d~> ~tider s~~ cci~~id~rá~o libre/Y jÚsto. Asimismo, se 

afirmaba que; lúegó,:'de{Ja Úª >vuelta~· la Misión.· no.e habrá podido identificar y 

~ompíÓba'r dáin6í~s:~~~t~1ntidos cité perrnfüer~-n r~m6~tár y sup~rar los problemas 
'· , •• ,· .. '""·'•• 1>•".,; , •• , •• •'• • - . • .•.•. 

·. registrados· que fuéron oportunamente consignados en los informes de la Misión, 
·1· . - -· -·· ",'"·' 

a~r?Jando\como~bálánce la persistencia de un cuadro de insuficiencias, 

i;~99L¡~¡jcjá·~~s. Inconsistencias e inequidades que condujo a considerar el 

proc~~o '0'1e~toral en su conjunto como irregular, aplicando una de las categorlas 

q¿·e:·para la calificación de las elecciones contempla el Manual para la 

organización de las MOEs. Sobre esa base y tras consultas con el Secretario 

Gen¿~al, se dio por terminada la Misión tres dias antes de la celebración de la 2ª 

vuelta electoral, la cual, como ya se mencionó, se llevarla a cabo sin observación 

internacional alguna. 

La MOE pudo constatar desde un principio que se trató de un proceso 

electoral que enfrentó una severa crisis de credibilidad. Las peculiaridades, 

problemas y anomalías observados, señalados tanto interna como 

internacionalmente por diversas instituciones, y la decisión, por parte de la MOE, 

de contribuir de manera constructiva al proceso, hicieron necesario asumir una 

modalidad de observación activa que fuera formulando públicamente 

apreciaciones sucesivas sobre los resultados de su agenda de observación. Asl, a 

diferencia de anteriores Misiones convencionales de observación de la OEA, esta 

MOE fue presentando por escrito posiciones públicas, criticas y prepositivas, 

desde un principio. Formuló sugerencias y acciones facilitadoras que permitieran 

mejorar algunos aspectos fundamentales del proceso electoral que acusaban 

deficiencias, problemas o irregularidades. 

Al expirar el plazo impuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE) para la implementación de las recomendaciones formuladas por parte de 

los grupos de trabajo (integrados por representantes de las dos fuerzas políticas 

participantes en la segunda vuelta presidencial, de la ONPE, de la Defensoría del 
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Pueblo), el balance entregado por la propia ONPE mostró un cuadro de avance 

con grados de cumplimiento insuficientes, lo que indicó la imposibilidad de 

alcanzar las metas propuestas y por tanto, la imposibilidad de asegurar la 

ce.lebración de unos comicios que resultaran incuestionables para la población 

respecto de su preparación técnica y de las garantlas a la integridad del voto. 

En estás circunstancias surgió para la MOE una preocupación fundamental 

. relativa . al calendario electoral: los tiempos que se estimaron necesarios para 

.. i,:..;~1~1l1entar,l~s'híejoras y rectificaciones propuestas por los grupos de trabajo en 

l~s procedirnie~tos de<la segunda vuelta electoral, no resultaron congruentes con 

· I~ co~vocato~i~ del Jurado Nacional de Elecciones para el 28 de mayo. La fecha 

fij~da para la seg¿~da vu~ita impuso plazos extremadamente cortos en los que, de 

acuerdo con lá Misión,'no era posible implementar y verificar las tareas propuestas 

para mejorar alguna~ de las condiciones criticas planteadas, de forma que fueran 

plenarnente comprobables por los actores del proceso; no hubo tiempo suficiente 

.. para porÍ~r a prueba y verificar el sistema de cómputo, verificación que en 

°.circ~nstan~ias nonnales no habría sido necesaria, pero se tornaba indispensable 

.• eA.~1 marco d~ desc0nfianza y suspicacias prevalecientes. Tampoco hubo tiempo 

sJficiellte;;paraque los capacitadores formados por la ONPE. instruyeran a los 

más de 520.000 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para todas las 

mesas de votación de todo el pals. 45 

Mientras se procedla a los preparativos de la segunda vuelta, se 

mantuvieron incógnitas importantes no aclaradas o no satisfactoriamente 

explicadas sobre la primera vuelta, como el exceso de cerca de un millón 

cuatrocientos mil votos por encima del número de personas que sufragaron 

(cercano a los once millones), y una total falta de infonnación sobre el estado de 

las impugnaciones para la votación al Congreso, sin proclamación de resultados 

para el mismo. 

En consecuencia, el balance de la obseivación de la MOE/OEA arrojó 

grandes déficits heredados de la primera vuelta de estos comicios generales, los 

" lnfonne Final del Jefe de la Misión de Obseivación Electoral a las Elecciones Generales en la República del 
Perú - Año 2000. 
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que comprometieron la celebración de . la segunda vuelta de las el.acciones 

presidenciales. 

En at~ndón ~'.~stas circu~st~nci~s, 18· .. MOE i~sisÜó;hasta •• último momento 

::~::~1:::r:~~~{*i~!t~J~~~¡?·~:W~~~~1~~~~~¡~;if ~~~;1:'~: 
flexibd1dad)del ;,calenda~10 ;,de!ifo.rma\que:;per111itiera····posponer:' la,'fecha .. ~.de .. Ja 

··••· el~.~ci~n{~i~ ,~~:~~~P:~tl¡;,~;~t~f;)::p.!~.~J,i!~~~~~r~nÍti~}~ :;cicis~rroÍl~r. ~' ~l~nitud los 
esfuerzos para:corregir,JosJ:probl~mas encontrados en una primera vuelta muy 

;·¡:f ;~i~~i~i~i1:j~~trf j~·\:c~::~1i::::~ de 1a segunda y · lograr mejores 
.• .,,,,,;, 

Asimisin'Cí;Ja' MOE: !Uvo conocimiento que en las últimas horas previas a la 

.. :'emisión ~e ~u pro~unciamiento definitivo respecto a su evaluación del proceso 

· · electoral peruano, se realizaron intensas gestiones en torno a la posibilidad de 

lograr una ampliación del plazo para la celebración de la segunda vuelta, que sin 

violentar el orden constitucional, hubiera facilitado al proceso el tiempo m!nimo 

necesario para procurar algunas mejoras sustantivas en lo que se refer!a a la 

organización electoral. Dichos esfuerzos desafortunadamente fracasaron. 

Durante XXX Asamblea General de la OEA, celebrada en Windsor, Canadá, 

en junio de 2000, se presentaron versiones divergentes con respecto a lo que 

estaba ocurriendo en Perú. La primera se fundaba en el informe de la MOE, 

mientras que el gobierno peruano afirmaba haber sido reelegido limpiamente y 

haber cumplido con las normas electorales vigentes en el pais46
• Para la 

Delegación peruana, la MOE se habla extralimitado en sus funciones, 

abandonando los principios indispensables de objetividad e imparcialidad e 

incurriendo en varios excesos, al asentar que en los plazos impuestos para la 

segunda vuelta electoral era imposible realizar los trabajos para recuperar la 

confianza en el proceso, cuando se trataba de un periodo establecido 

constitucionalmente. 

•• El articulo 11 de la Constitución peruana establece que la segunda vuella de la elección debe celebrarse 
dentro de los 30 dfas siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, y en ese sentido el Jurado 
Nacional de Elecciones luego de analizar las solicitudes de prórroga detenninó mantener la fecha inicialmente 
planteada al 28 de mayo. 
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En posiciones encontradas, algunos gobiernos alegaban la necesidad de 

que se invocara Ja Resolución 1080 y se convocara a nuevas elecciones, que era 

el caso del gobierno norteamericano, quien al final se quedó solo con su 

propuesta. Otros sostenlan que se trataba de un problema interno y que Ja OEA 

debla mantenerse al margen, que fue el caso del Gobierno mexicano, de Brasil y 

Venezuela, movidos básicamente por Ja proximidad de sus propios procesos 

electorales, procurando evitar a toda costa observadores externos en ellas. 

En esta lógica, especlficamente Ja Delegación mexicana expresó que el 

organismo hemisférico no puede, ni .debe pretender,· en momento alguno, sustituir 

las funciones que corresponden a Jos órganos del Estádo y a sus autoridades 

competentes; y que en ese caso especifico no corresponclla aplicar la Resolución 

1080 en virtud de que fue pensácl~ para otras' circunstancias, como las surgidas a 

ralz de un golpe de Estado: y ~tras lnterru~~lones violentas de la vida 

constit~:i:n:~stura dete~ini~a~t~: ~~m~ · ya anotamos en el capitulo anterior 

encuentra su explicai::iÓ.n;~n· 1~·~i~f~ri~'siÍu~clón democrática en nuestro país, por 

Jo que el énfasis debla en°J~rnl~~~s'~ hai::ia evitar cuestionamientos generalizados a 

un proceso pollti~ interno, ·~1 proceso electoral en Perú compete únicamente a 

Jos peruanos, yo no vby á 'discutir el caso, pues Jos temas electorales competen a 

Jos nacionales 'de cada pals.", declararla en su momento la Canciller Rosario 

Green. 

Finalmente, Jos Estados miembros concluyeron que era necesario adoptar 

medidas para garantizar que no se repitiera una situación similar y para minimizar 

· · el ·.daño que el proceso habla inflingido a Ja democracia en el Perú y al 

fortalecimiento de Ja democracia en el hemisferio, pero sin llegar a las posturas 

radicales que implicaban Ja aplicación de la Resolución 1080. La Asamblea 

General adoptó entonces Ja Resolución 1753 l'NpiiWI en la cual se reconoce Ja 

gravedad de Ja situación política, se recogen Jos llamados de Ja MOE y del 

gobierno peruano para fortalecer la democracia en el Perú. 

Una vez tomada la decisión de Ja OEA, era claro que no habla marcha 

atrás, Ja 2ª vuelta de las elecciones en Ja que Fujimori pudo reelegirse no podlan 
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" ' '· ' 

ser impugnadas; con· esta Resciluéión :Alberto Fujfmc~ri eríconfró nuevamente el 

aval mínimo necesario ¡>ara continGar· en. eLi:>ocie/. [a o~9anizadón únicamente 
: . . . :_-.,-,-,,~_e::-:\$>-.;.'·, .. :;,:;:.:.-··:< ... : :/·--.~::J'..~;.::'-:'-'<;.,:-: .. :;.~::-. í"'::i:·:' ·.¡ : . . 

habla alcanzado el consenso de concentr~rseel"l el futuro. dEll país para no repetir 

esta situación de crisis, aunq~~'.~1'.:~f~;r.f~i~~.~~.l~~~J~~,~~~f.i~~de Fujimori ponla 
en verdaderos aprietos las ~esperanzásJde •' alcanzái" untavánce democrático 

significativo en ese país. . ~ .~:1$:~N;J·J~~tt·:,~~~~'.'~~j~~i/,'.;;:::'t~:; .. <;i'.<~·:,~.: . 
Con base en la invitaclón,;fe¡;¡Jiz.a,,da po(el gobierno peruano, mediante la 

::·.; ·/:-·,'Y:.:.::1·-~o,'f/?';_'~ ',.\.::.Y~.; .·,;-,¡E.:~t ·;-3·.:·;~~ ··:t,\··;,, ·~-::·.·.-· . .. ~__,.;;.·,·. ': ,,_._-'. ~~· : 

Resolución 1753 ·se · .. ai:iréJ.b,C>.;,~1:/,enyJ~}.~~:llnaJ\,~l~h'.>n\Espe¡cial, que quedarla 
.. ·. ~.:;..,,: · . .,~,fí ~;: .. ·~e-,"'' ,.,., ,,. __ ·:;':}., ·d\~-.>,, --~.!?~:o,:.,'~:,.__. _ _,, C'· -:-:. ' "·'·.~" ·. -" .. · .·· ·: ·, ·. 

integrada por el Presldente'de lá'Asamblea'General; el Cánélller.de Canadá, Lloyd 
:.;'.,:·::·:-.l,;;}1: .. -:z;~:~r:t~i'.::.-"=:,+:>~~-~:r; ": .. ,.::'--~~-~-;:-:::<'>·>.,_',"·.\·":·e-·,:,'.··<--~:··" .. · · 

Axworthy y el Secretario·,:General/César'.Gavlriát;con:el.fln:de explorar con el 
. . · .:/·:;;;:~~\~E~J.X'~;;~~Y:;\:0:;:2:~y:.;..;·:; :.~:~~-.~:~,:·-... :<,:!.('-- :-..1.:¡\, -.. :;.:.,~,~<.:, ,·>· .: !-:{<:.'Y."'_~:'· :· -,:: .. : ; . 

gobierno y otros'sectores'.:de;la'comünldad política opciones y mecanismos para 

fortalecerla ~~Tgdr~~l~.:~CT'.~CP.aW> ;·· . '.é \~ . ·;\'> );,>W .. • .: · 
La. Misió11·~e}¡\lto Niyelviajó por primeravez;el}27 de junio de 2000, y 

sostuvier~n:;~'ü'~1driei'~:~ciri: repre~~nta~tes del gÓbÍerri6 ¡)~~ano y de la oposición, 

y ,con riumérosOs\i~~res~ntantes de la sociedad civil. Como resultado de las 

reuni6n~i •• ~~ ~6orctó' una agenda que servirla de base para el diálogo y la 

: adopción. ci~·::Zl.Jn' ,Cronograma conforme al cual deberían llevarse a cabo las 

•;efo~;;¡a~ q·~¿.~urgieran de la discusión de la agenda. 
' . :, ' ':" ·,: :·-~'. ;, -_-

' · La •Misión decidió crear una Secretarla Permanente, dirigida por el ex 

,Canciller de República Dominicana, doctor Eduardo Latorre, con la tarea de 

r~ali~ar consultas, promover el diálogo entre los dirigentes políticos y cívicos, 

hacer un seguimiento de los avances e informar periódicamente. En las primeras 

reuniones asistieron representantes del gobierno, la oposición y sociedad civil, 

para ratificar los puntos de la agenda, aprobar la función que desempeñarla la 

Secretarla y definir el funcionamiento de la Mesa de Diálogo y Concertación, que 

servirla de foro para buscar acuerdos y elaborar recomendaciones para ser 

presentadas a las autoridades correspondientes. 

La Misión realizó 3 viajes más antes de agosto (el Representante de 

Canadá ante la OEA, Peter Boehm, asistió en representación del Canciller 

Axworthy), en los cuales realizó nuevas consultas, recibió propuestas sobre el 

cronograma y resolvió convocar una primera reunión para el 21 de agosto, 
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invitando por el sector oficial,' a los miembros de la Comisión Presidencial para el 

Fortalecimiento.de laDern~cracia, integrada por el Ministro de Justicia, el Ministro 

de Relaciones EXterioies;' el Ministro de la Presidencia y su Secretaría Ejecutiva; 

por la oposición se i~~itÓ:a un dirigente de cada uno de los ocho partidos con 

representación ~¡,-9{'c~~~~eso; por la sociedad civil fueron el sector empresarial, 

el sector labofai y;6rg~:gi~~bio~es no gubernamentales. 

Al e~tablec~'ise.·1~'Mesa de Diálogo y Concertación, ésta necesariamente se 

vio afectada por I~ turbulencia política interna que aquejaba a Perú a finales del 

año 2000, pues I~~ ac~ntecimlentos fueron determinando gran parte de la 

cronologla y contenido de las condiciones y exigencias presentadas por las partes. 

Por el lado del gobierno, Fujimori buscaba a toda costa evitar cualquier imputación 

en su contra antes de emprender la huida. La oposición por su parte, ejerció una 

presión cada vez mayor para obligar a una apertura política que permitiera 

conocer los manejos y excesos del Gobierno, considerando además el respaldo 

internacional hacia sus indagaciones. 

Asimismo, un factor fundamental que terminaría de acorralar a Fujimori fue 

la pérdida total del apoyo de los Estados Unidos, cuyas autoridades no perdlan 

oportunidad para manifestar la gran importancia que su país concedla a 

elecciones libres y justas que reflejaran fielmente la voluntad del pueblo peruano, 

denunciando constantemente la falta de garantlas democráticas que Perú habla 

observado durante los procesos electorales, llegando a acusar abiertamente a 

Fujimori por sus relaciones con el narcotráfico y la corrupción arraigada en sus 

colaboradores. 

En el mes de noviembre, aprovechando su viaje para participar en la 

Cumbre de la Asociación Económica de Paises de Asia-Pacifico (APEC} en el 

sultanato de Brunei, partió hacia Japón, desde donde emitirla el inesperado 

mensaje en el que presentó su renuncia formal a la Presidencia. A los pocos dlas, 

el ex mandatario fue destituido por el Congreso por "incapacidad moral", luego del 

abandono del pals en medio de un gran escándalo. Aqul, debemos destacar la 

forma institucional que el Congreso encontró para deshacerse del gobernante y 

dar el paso siguiente para la reconstrucción de un pals en ruinas. 
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La Mesa se convirtióº prácticamente eri 'el foro imprescindible para alcanzar 

acuerdos que di~mi~uyeran un po~o el hi~elde l~s tensiones politicas existentes. 

La Mesa de Diálogo logró dos objetivos fundamentales: un acercamiento 

entre el gobierno, la oposición y la sociedad civil, a través de la creación de un 

espacio de encuentro y el establecimiento de un procedimiento para discutir los 

temas de la agenda en el marco de un contexto político complejo. Se trataba del 

único escenario con credibilidad para intentar conciliar las diferencias e identificar 

puntos de consenso, que contaba además con el compromiso del gobierno y la 

oposición para lograr la aprobación de las decisiones adoptadas en la Mesa por 

parte del Congreso. 

Bajo estas circunstancia, la Agenda acordada en la mesa de diálogo 

inicialmente constaba de 29 puntos y luego agregó 5, organizados en seis grandes 

tópicos: 

1. Reforma de la administración de justicia, fortalecimiento del Estado 

de Derecho y separación de poderes. El asunto fue divido en dos: la 

independencia del Poder Judicial y el equilibrio entre el respeto a los 

derechos humanos y la seguridad nacional. Al respecto, se logró el cese de 

las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público, 

devolviendo competencias y poderes originales al Consejo de la 

Magistratura y a la Academia de la Magistratura. En cuanto a derechos 

humanos, se estudió la posibilidad de retornar a la jurisdicción de la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos.47 

2. Libertad de expresión y medios de comunicación. La Mesa se ocupó 

de los despojos a los propietarios de canales de televisión, asf como de 

garantizar la independencia de los medios y garantizar a todos los partidos 

el acceso a los mismos. 

3. Reforma electoral. Tema prioritario para la Mesa, que se ocupó de 

acordar para abril de 2001 la celebración de elecciones, las normas que las 

deblan regir y las instituciones encargadas del proceso electoral. En este 

47 Fue hasta el 12 de enero de 2001 que el gobierno peruano aceptó el retomo de su país a la competencia 
contenciosa de la Corte, luego de su retiro en julio de 1999, cuando Fujimori aún estaba al frente del 
Ejecutivo. 
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sentido, · 1a ···Mesa ·estableció · 1a ·prohibición de la inmediata reelección 

presidencial y d~jo vig~~te J~ lnsc~ip~ión de partidos representados en el 

Congreso y disminÚyó sustancialmente el número de firmas requeridas para 

el registro e~ t~i~ras elec6io~e~i,entré otras. 

4. Fiscali~aclón · y balarice de poderes. Se propusieron mecanismos 

para el fortalecimiento de Ja fUnción fiscalizadora del Congreso sobre Jos 

actos de administración. 

5. Otros aspectos vinculados al fortalecimiento de Ja democracia, 

destacando entre las propuestas recibidas por Ja Mesa Ja necesidad de 

asegurar el control civil sobre las instituciones de inteligencia y las fuerzas 

armadas. 

6. Temas adicionales. Aqul quedaron incluidos sobre la marcha las 

reformas a Ja Ley Orgánica de Elecciones y a la selección de autoridades 

electorales imparciales, as! como Ja desactivación del Servicio de 

Inteligencia Nacional (SIN) y Ja propuesta de reconciliación nacional del 

gobierno. 

Sobre este último punto, en Ja semana del 20 de octubre, el gobierno 

intentó condicionar su permanencia en Ja Mesa y Ja convocatoria de nuevas 

elecciones a Ja promulgación de una Ley de amnistla presentada como Ley de 

Reconciliación Nacional, Jo cual rompió completamente el diálogo entre las partes. 

Era obvio que Ja oposición y sociedad civil no aceptarían bajo ninguna 

circunstancia una ley de Amnistla que condonara al gobierno fujimorista todos Jos 

delitos perpetrados. 

3.2.2. Perú y Ja democracia representativa después de Fujimori 

Una vez que Fujimori deja Perú y el Gobierno de transición entra en funciones, en 

Ja persona del , Presidente del Congreso en turno como titular del Ejecutivo 

pe~ano,· Yalentln, P~niagua Corazao, el objetivo principal fue la realización de 
. ,· .. . ' .... ' . ·. , .. , ,.;·.~ ... - . 

elecélone's generalés'Írríparciales y transparentes para el período 2001 - 2006, las 

~~ale~ se lle~élrla~ ~-cabo·en abril de 2001. 
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Este gobierno de transición- asumió la responsabilidad de continuar con el 

desarrollo de los pÚ~t~~- d~ Ía A~~~dá, además de que ante la inminencia de las 

elec~iones' , lo~ : p.l"rtidÓ~ -~"o'nc~ntraro~ de lleno su atención en los asuntos 

electorales~Po~.1cí't~;J~iesp~ct~a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y la 

p6sibilidad\Je'Ún ¡~-t~llti:> d~ Golpe de Estado, éstos declararon abiertamente su 

· áb~olui~-2~'inp:~~rr;·¡~¿, .de respetar las decisiones adoptadas por las autoridades 
: . ., .. ; . ·.' ~ ·, -/, )· ' .. ,,._,, . ·.: .... : 

. cónstitÜciórialmente'>electas, en virtud del terrible descrédito en que quedaron 

iu~g~ :'del ~-sbá~dalo Montesinos y la evidencia irrefutable de las prácticas 

>:C:o'riuptas ~impunes que durante el gobierno de Fujimori hablan realizado. 

. En esté contexto, la Misión Especial de la OEA y la Mesa de Diálogo dieron 

poíconcluidás sus tareas el 16 de enero de 2001. 

Si bien la Mesa contribuyó a crear condiciones favorables para que las 

partes se sentaran a dialogar y a explorar soluciones creativas a la crisis politica 

. de Perú, ésta no fue más que un escenario para que lo peruanos tomaran algunas 

de las decisiones más diflciles en su historia polltica. Ellos fueron quienes 

decidieron optar por el diálogo y no por la violencia, superar la desconfianza y la 

sospecha, poner los intereses del Perú por encima de intereses personales y 

pollticos. 

Durante los 8 meses del gobierno de Paniagua, se lograron importantes 

avances de renovación moral, relevándose a la mayoria de los altos mandos 

militares, entre ellos, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y 

Comandante General del Ejército, Walter Chacón, rompiendo la estructura clave 

de represión y contro_I que habla establecido Montesinos. Asimismo para restituir 

algunos de los ·mecanismos generales para el funcionamiento democrático en 

Perú, restableció el Tribunal Constitucional, y repuso a magistrados y militares 

destituidos por Fuji~ori; Javier Pérez de Cuellar, líder de la Unión por Perú (UPP), 

serla el nuevo Prim13r,Ministro. El Congreso, a través de la Comisión Investigadora 

del caso Montesin'éis. (mejor conocida como Comisión Waisman), reveló sus 
'•' ·· .. .;, 

avances en la investigación de la red de corrupción promovida por Montesinos, 

que permitió acusar a 180 personas, incluyendo el ex Presidente Fujimori, así 

como diversos· ex Ministros, militares, congresistas y prestanombres de 
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Montesinos, además de que se denunciaron irregularidades en el manejo de 

recursos del Estado por más de 380 millones de dólares. 

De la investigación, se desprende que la red operaba en cuatro grandes 

ámbitos48
: el judicial, el militar, el financiero y el politice; de éstos, nos interesa 

destacar aquellos mecanismos que favorecieron o dieron lugar a la ruptura o 

debilitamiento de los mecanismos democráticos en Perú, tales como el tráfico de 

influencias, extorsiones, persecución politica a los adversarios y continuas 

prácticas de corrupción. Asimismo, la organización delictiva del Estado fraguó 

traspasos de politices que, a cambio de dinero, pasaron de la oposición al 

oficialismo, siguió y hostilizó a opositores, según han confesado varios testigos de 

dichas operaciones. También destaca la manipulación del sistema electoral con 

falsificación de firmas y actas, y la intervención directa para convertir a un buen 

número de medios de comunicación en máquinas de propaganda y 

contrapropaganda polftica. 

Por su parte, la ciudadania peruana enfrentó las elecciones con un 

desánimo generalizado derivado de las sucesivas revelaciones de los niveles de 

corrupción de sus autoridades, llegando a expresar sus temores acerca de 

posibles residuos de la estructura de control polftico del SIN interesada en 

. boicotear las elecciones, descalificando su legitimidad y provocando acciones que 

restaran legitimidad a las instituciones electorales. 

Asi, en las elecciones de 2001 para Perú no sólo era lograr elecciones 

limpias para deslindarse de las irregularidades de la anterior, sino alcanzar la 

posibilidad de que como pafs se replantearan sus instituciones públicas, en la 

búsqueda de la institucionalidad democrática y un verdadero Estado de derecho. 

Para la apertura de esta nueva etapa, se enfrentarian en las urnas de una 

segunda vuelta en junio de 2001, un candidato en su tercer intento por conseguir 

la Presidencia: Alejandro Toledo, y un ex Presidente: Alan Garcia {Ver Cuadro 6). 

Esta reiteración de los candidatos a las elecciones presidenciales nos remite 

nuevamente a la cuestión de la poca renovación de la clase politica peruana en el 

poder. 

•• http://www.elpals.es/p/d/lemas/peru2/02per03a.htm 
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Cuadro 6 
Resultado de elecciones presidenciales en 2001 

(Porcentaje de votación obtenida) 

1ª vuelta 

Alejandro Toledo 36.51% 

Alan Garcla 25. 78% 

L. Flores 24.30% 

F. Olive~~ > 
_.,__._ 1 -

/i9.58%'; 

- ;·;'{ .• '{,;",i<· "•;. •''~ -

2ª vuelta 

Alejandro Toledo 53.07% 

Alan Garcia 46.93% 

>'. -·'/-:' .:;'.·.:.,;'."·~~;:,:::·;>:-:::~,~~·~ .. ::·:.::'.-''·~:::' ' _: .. . ;_ . ·.. . . :. ' 
Para est~ proCeso elector~I, el gobierno de transición solicitó el apoyo de la 

OEA para'. conc~~t~r, üA~'MJsiÓ:n'd'e Ó
0

b's~~ación Electoral (MOE) que participaría 

tanto en IE!,prime:r~-¿~mb'i~~-l~segÚn~a vuelta electoral de 2001. En esta ocasión 

el Secretario G;;~~i~1$~·;1~ Oli,l\\ie~idnó nu~vamente al Dr. Eduardo Stein como 

c.: Jefede· 1á'~i~~~n:,·;::d¿,'._:::3;f(~} {f •···:· · 

··.· •v~n4~f ~~~Wl~J~~~;It.~.º~,:;:o Y::~=~!~.~:~:.::::~~,::: 
.• •C()Í1J~••.e1'Ei66ió~édeÍ 1 ~ríc)'i'2oo'();-1:1r~ferente básico fueron las condiciones que 

·. ·~!l1iga~óil~:iii'Mi~ió~'ií~1·~;~;;.~·nter1or ªretirarse tres dlas antes de 1a celebración 

de lá s~guncla v¿eh~· d~ '.)~~%r~é:~iÓries, por lo que básicamente la Misión de 
,.,, , . . .. ·- .. --··.· . , (.,··;·::<·:·A.:,_-:::. _, 

· Obsérvación' Electoral de la OEA'en Perú en 2001 se refirió en sus informes al un 
~ . . . ' -. , 

. "antes y después", que coricluyó en un balance positivo para el establecimiento de 

.·· la democracia en ese pais. 

De acuerdo con esos informes, la primera vuelta electoral que se realizó el 

8 de abril de 2001 se desarrolló normalmente y sin incidentes, habiendo 

recuperado las autoridades electorales, la credibilidad de la población. El Gobierno 

de transición desempeñó un importante papel al no interferir en el proceso y 

otorgar plena libertad al pueblo peruano para elegir a sus nuevas autoridades. 

Debido a algunas impugnaciones presentadas por ciertos partidos ante los 
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resultados de la votación para el Congreso de la República, la totalidad de los 

resultados no fue oficialmente proclamada, sino hasta el 21 de mayo. 

En la primera vuelta de la elección presidencial, los dos primeros lugares 

fueron ocupados-por i~s candidatos Alejandro Toledo {Perú Posible) y Alan García 

: El balance del_MOE arrojó un resultado "claramente positivo alpredominar 

ainpliament~ l~s -icirt~l~za~ sobre las dificultades", confirmando la . ruta de 

recompo~ición y ~~16ramie~t6 de las elecciones tanto en lo técnico como en lo 

politice; en un claro éontraste de las elecciones de 2000, en las que no pudo 

identificar y comprobar · cambios sustantivos que permitieran remontar los 

p_roblemas registrados en el desarrollo de los comicios, según hemos señalado. 

En esta oportunidad, _la MOE reconoció la ardua labor de las instituciones 

electorales, que al mismo 'tiempo que vivían una profunda reestructuración interna, 

prepararon las elecciones con un estrecho margen de tiempo; destacando sobre 

todo la novedosa ape_rtura informativa del Jurado Nacional de Elecciones y la 

ONPE, quienes incorporaron asistencia técnica internacional y reforzaron aquellos 

aspectos vulnerables que fueron una preocupación central en la elección anterior, 

como el sistema de cómputo. 

Otro factor de contraste sobresaliente fue la imparcialidad informativa del 

Estado y fa ampliación de la franja electoral pagada por el Estado que permitió 

acceso equitativo a los partidos politices en todos fas medios de comunicación, lo 

cual se tradujo en un clima de mayor igualdad y transparencia para los comicios. 

En definitiva, para fa MOE, "el proceso presentó un marco predominante de 

fortalezas que permiten calificar a estas elecciones como libres y justas; sin olvidar 

que las autoridades aún tienen necesidad de revisar aquellas áreas en que se 

detectaron falencias con miras al mejor desarrollo de futuros comicios y el 

consiguiente fortalecimiento del sistema democrático en el Perú'.49 

419 lníorme del Jefe de la Misión de Observación Electoral en Perú al Secretario General de la OEA. Elecciones 
Generales 2001. 
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El candidato del Partido Populista Perú Posible, Alejandro Toledo, resultó 

electo y recibió el mando el 28 de julio de 2001 de manos del Presidente interino 

Paniagua. Doctor en Economía por la Universidad de Stanford, y funcionario 

consultor del Banco Mundial, el BID y la OCDE, entre otros, llegó a la Presidencia 

de Perú después de una intensa campaña de manifestaciones de protesta por 

: tOdo el páís lúego 'de la segunda reelección de Fujimori, que culminó con la 

<~Ma!cha' de,Jos,Cuatro Suyos", llevando también a cabo una gira internacional en 

busca de respaicio a sll protesta; ..• . ..... . 

Lin~~~~z·'.~Üí{el proceso electoral alcánzó.~ste voto de legitimidad, el 

.(3ÓbÍern~ drP~rú,C:on Alejandro Toledo al frente, señaló entre sus líneas de 

'iionu~~ ~xt~;ie:/e:orrió prioritaria, 1a concreción en ~1 corto plazo de la iniciativa del 

. Ex· C~ncill~r/Javier Pérez de Cueilar de la Carta D~rnÓc~átiC:~ lnteramericana. Se 

trai~d~ ~~ ~ambio realmente significativo, en virtud deqúe meses antes Perú era 

unb de los países menos indicados para elevar una propuesta tendiente a 

·· fortalecer la democracia en el continente. 

. . Su plánteamiento inicial en materia económica se centró en las promesas 
- ' 

de generación de puestos de trabajo en un país donde el desempleo y subempleo 

llégan al 72%, cuando ya en la práctica ha seguido con las prácticas liberales de 

continuas· privatizaciones de empresas estatales, procurando dar oportuno 

cumplimiento a las "reformas estructurales" requeridas por los organismos 

financieros internacionales para mantener abierta la posibilidad de créditos 

potenciales, sin dejar de mencionar el consecuente descontento social de la 

población que en diversas ocasiones se ha manifestado.50 

De cualquier forma, la elección de Toledo marcó el fin del turbulento 

período político que se prolongó por dos años, debiendo gran parte de su triunfo 

electoral a la identificación étnica con los sectores mayoritarios del país, al tratarse 

del primer ciudadano de extracción indlgena que accede a la Presidencia, en una 

sociedad que históricamente ha mostrado una marcada estratificación social. 

50 En este sentido, y a fin de ejemplificar la participación ciudadana en contra de las arbitrariedades estatales, 
cabrfa mencionar la protesta extendida del pueblo de Arequipa ante la privatización do dos empresas 
eléctricas, luego de que Toledo prometió, e incluso finnó un acta de compromiso para no privatizar. La tensión 
llegó a tal punto que, a fin de apaciguar los ánimos se estableció una Comisión •de alto nivel" para mediar el 
problema En http//:canales.t1msn.com.mx/noticias/intemacionalneer noticias.cfm?newsld=210595. 
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Asimismo, i:ii _nÓcO'~tar con mayoría en el Congreso, las alianzas con los grupos 

opositores jugarán un papel decisivo en sus iniciativas, entre los que destacan el 

APRA yUnicl~d Na~ional. 
, T~ledCJrecibió un país cuyas instituciones democráticas fueron debilitadas 

. ; ~oriüjimori. SI bien el gobierno de transición def Presidente Paniagua sentó las 

•primeras bases para su reconstrucción, Ja tarea fundamental aún le corresponderá 

•a :rC>rel:Jo, destacándose como objetivos principales el fortalecimiento de Jos 

Poderes Legislativo y Judicial, dada fa hipertrofia a la que llegó el Poder Ejecutivo 

en el régimen de Fujimori. También insistiendo en la posibilidad del retorno del 

bicameralismo y en Ja promoción de una reforma def sistema de justicia. Otro tema 

igualmente relevante es la reforma constitucional, ante la cuestionada legitimidad 

de la fey fundamental vigente de 199351
, en relación con la centralización polltica 

del país y fa reelección presidencial. 

La fucha contra la corrupción para limpiar toda la escoria que atentó contra 

la irnplementaciór;i de la democracia representativa, ha sido propuesta por ef 

propio Presid.ente corno una de sus principales prioridades, y en este sentido se 

han , continUado ·los trabajos iniciados por el Gobierno de Transición en las 

investigaciones y juicios. Un importante desafío en ese campo se refiere al 

impacto def proceso que se sigue al ex Asesor Presidencial, Vfadirniro 

Montesinos52
, así como a la posibilidad de extradición y enjuiciamiento a Fujirnori, 

algo en fo que el gobierno peruano está empeñado. 

Otro de los temas sensibles se refiere a la reestructuración del sector 

castrense, sobre el cual se procura una profunda reforma, transformando a las 

Fuerzas Armadas en función de un nuevo concepto de defensa nacional, frente a 

la solución de fitlgios territoriales fronterizos. Al respecto, Toledo nombró a un civil, 

51 Ref. p. 98 
52 Tras ser capturado en Venezuela en junio de 2001. en julio de 2002 Montesinos fue condenado a la pena 
de 9 anos 4 meses de cárcel y una multa de 1 O millones de soles por delitos contra la administración pública y 
usurpación de funciones. en la primera sentencia de 65 juicios abiertos en su contra, que podrfan aumentar 
dado que está involucrado en 140 investigaciones, relacionados con narcotráfico, violaciones a derechos 
humanos, homicidio calificado, desaparición forzada de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, 
corrupción de funcionarios públicos y empresarios, enriquecimiento Ilícito, peculado, entre otros. En 
www reforma.com/internacional/articulo/207576. 
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el Doctor David Waisman, como Ministro de Defensa, además de que la 

renovación de los altos mandos militares continúa. 

Asimismo, resulta necesario iniciar en el corto plazo una revisión profunda 

de la estructura completa del sistema electoral, el cual resultó atrofiado durante el 

mandato de FujimorL Es necesario que las instituciones electorales recuperen su 

autono~la leg~I y la legitimidad ante los ciudadanos peruanos, p~ra)!sta,rén 
posibilidad de ga~a'ntizar el desarrollo de procesos electora'1é~ co~fia'bles~ que 

·• -e •• .:'. • .'·.,·. e,.":·· ':"}:'::'.:·::'.'i't~<'::·;'::~\''{•/.:~:_;:,~.- • 
permitan a . los• gobernantes contar con la legitimidad y legalidad .qi.Je ~el '~ufragio 

universal otO~g~ en las democracias representativas. . .•... . \JE=}r;'.;~;¡ ·cÚ<;,> ·•· .·· 
Asl pues, luego de esta revisión general .. de: l~~·~;~itJ~&ig·~es/qu~ ha 

enfrentado el Estado peruano desde 1980, podemos ad¿i~N~r ~~·~:'¡6~ 'á~fue.lzos .·· 

institucionales en materia democrática se han concentr~db ~ri ¡~)~'."¡)~'rt~ d~ la 

representatividad y los mecanismos procedimentales ¿ue · leg;liz:an·~~ gbbi~rno, 
' . . .-~ . 

para permitirle adquirir la categcirla de.democracia formal. En este sentido formal, 

Perú abandonó la dictadura, pero si tomamos en cuenta la década de Fujimori, en 

la que las condiciones de vida de su población se volvieron más criticas y su 

participación en el proceso de toma de decisiones fue nulo, al maquinarse 

elecciones fraudulentas que no respetaban la voluntad soberana del pueblo para 

elegir a sus.gobernantes, un gobierno democrático estaba muy lejos de existir en 

el Perú en este periodo. 

En este sentido, cabria añadir a las condiciones negativas el peso excesivo 

del Ejecutivo, que arbitrariamente desapareció los controles que los otros dos 

poderes podlan imponer a su mandato. Por otro lado, encontramos también el uso 

de la violencia como herramienta politica para someter a la oposición radical, la 

. éual; sin afán de justificar la barbarie cometida con ella, no encontró vlas alternas 

. - politicas - para expresar su critica al Gobierno de Fujimori. 

El gobierno peruano, lejos de procurar garantizar a sus ciudadanos el 

· ejercicio pleno de sus derechos politices y sociales, los mermó completamente, 

incluso los desapareció, luego de la imposición de medidas político - económicas 

únicamente preocupadas por preservar los intereses de los grupos de la elite 
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política peruana, sin una conciencia de su misión como impulsor de la satisfacción 

de las necesidades de sus ciudadanos. 

Asl pues, podemos apreciar que la participación de la OEA en el caso 

peruano, arrojó buenos resultados en la parte procedimental que tanto importa a la 

democracia liberal. Sin embargo, y como hemos venido insistiendo, la parte social, 

que es igualmente importante para definir un proceso de democratización, aún es 

muy precaria. La OEA no puede ir más allá de las Declaraciones y compromisos 

para procurar la socialización de la democracia, pues tal como hemos descrito en 

esta oportunidad; sigue correspondiendo al ámbito interno de cada Estado 

profundizar en las iniciativas sociales que se traduzcan en beneficios reales y 

tangibles para sus pueblos. 

Posteriormente a la crisis de 2001, la OEA ha continuado su participación 

en el fortalecimiento del sistema político peruano, a través de su Unidad para la 

Promoción de la Democracia {U~D).· E~·est~ ~entido, en el marco del Acuerdo de 

Cooperación vigente entre.el JÜ;~d~ Nacional de Elecciones del Perú (JNE) y la 

Secretarla General de la OEA/~nii'Misión de Asistencia Técnica Electoral (MATE 

Perú}, ·dependiente de la UPD53, comenzó en 2002 una asesorla para la 

elaboración de un proyecto del nuevo Código Electoral. Esta iniciativa, que serla 

presentada ante el Congreso de la República para su discusión, y reúne en un 

sólo texto todas aquellas materias referidas a la organización y .ejecución de los 

procesos electorales, de consultas y referéndum, poniendo fin a la dispersión de 

normas existentes en la materia. En este Proyecto están siendo incorporadas una 

serie de innovaciones, las que han sido recogidas de la experiencia adquirida en 

anteriores procesos eleccionarios organizados por el Jurado Nacional de 

Elecciones y por la OEA, a través de las múltiples misiones de observación 

electoral y de asistencia técnica. 

Asimismo, se trabaja en la elaboración de un proyecto de capacitación, 

dirigido a los alcaldes y regidores que resultaron electos en las elecciones 

municipales de noviembre de 1995. La justificación de este esfuerzo capacitador 

se encuentra en la necesidad de que las autoridades municipales cuenten con los 

53 www uod.oas.oro/electoral/oeru.htm 
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elementos que les permitan desarrollar de manera eficiente las atribuciones que 

se le han encomendado a los gobiernos locales. Como resultado de esta iniciativa 

se desarrolló una propuesta conjunta con el Ministerio de la Presidencia y la 

Contralorla General de la República, a fin de realizar acciones orientadas a 

contribuir y a elevar la capacidad funcional de los gobiernos locales del país a 

través de dos lineas de ·trabajo; Talleres departamentales de capacitación 

municipal y la dreadlón : progrésiva de los Institutos Departamentales de 

CapaciiaciÓn MÚnÍ~ip~1.\ ' · .. · 

El ariÚe~d6 ~~'ii~ 1~:Ji\IE y la OEA también comprende el asesoramiento en 

. la cre~ción d~,u~ Centro de Documentación e Información Electoral, el cual ya 

cuenta con. ·un acervo de alrededor de 400 registros de títulos especializados en 

las· 'máterias jurídica, político-electoral y educación cívica, mismos que están 

siendo procesados técnicamente (clasificados y catalogados) para brindar los 

servicios de consulta, alerta, diseminación selectiva de información, acceso a 

bancos de datos nacionales y del extranjero; entre otros. 

Para la ejecución del proyecto, se estableció contacto con los titulares de 

organismos electorales de más de 40 paises, académicos, docentes, legis.ladores, 

universidades, centros de documentación, ONG'S y partidos politices, con la 

finalidad de hacer de su conocimiento la creación del Centro de Documentación, y 

solicitar su colaboración para la adquisición de materiales especializados. La OEA 

financió la adquisición de los equipos de cómputo, materiales especializados, 

mobiliario de biblioteca y el acceso a Internet. Finalmente, se está trabajando en la 

automatización de la información y en el acceso de los registros a una base de 

datos de carácter referencial. 

Por otro lado, a nivel regional la UPO continúa impartiendo cursos y 

seminarios en materia de democracia y fortalecimiento de las instituciones 

estatales; la UPO cumplió con la solicitud del Parlamento Andino de crear un 

mecanismo de interacción para obtener una mayor comunicación entre los 

parlamentarios de la. región y la Secretarla General del organismo parlamenrario, 

mediante la Réd A~'ciin~de(lnformación Legislativa (RAIL). Asimismo, podemos 

citar la c~lébr~dórí'd~Í·~¡.·¡;~¡rner Seminario sobre Estrategias de Comuni~ación 
-::' 
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Polltica para Parlamentos, que contó con la participación de parlamentarios 

andinos, jefes· de comunicación de las sedes nacionales del Parlamento Andino y 

diíigentes de los medios de comunicación social, asi como el Foro de Presidentes 

de los Congresos de los paises andinos (FOPREL), que constituye un importante 

·.espacio de intercambio politice al más alto nivel parlamentario en la región andina. 

El proceso electoral solo es el principio, pero sin este primer paso no es 

posible avanzar en la construcción de la democracia, y a pesar de las reticencias 

que. puedan presentarse ante la participación de un organismo internacional 

regional como la OEA, hemos buscado ejemplificar que cuando el poder soberano 

que representa el Estado no es capaz de garantizar condiciones de estabilidad, 

mediante la sistematización de estos procesos regionales novedosos puede 

orientarse de manera efectiva el rumbo de la situación polltica de un pais hacia 

una postura más abierta, más democrática en sentido estricto, como fue el caso 

peruano. Finalmente estos mecanismos regionales proporcionan herramientas 

útiles para la consecución de un objetivo superior en el largo plazo: el Ideal de la 

democracia. 
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Conclusiones y perspectivas 

Así pues, una vez revisado del caso peruano aquí expuesto, podemos anotar Jos 

lineamientos generales que nos permiten apreciar las tendencias actuales que 

viene siguiendo Ja democracia en general y en nuestro continente en particular; y 

en este sentido destacar Ja participación de nuevos actores - organizaciones 

internacionales, como Ja OEA - en Ja promoción de Ja democracia como el sistema 

polftico deseable para Jos Estados, tema que anteriormente quedaba reservado 

para Ja competencia exclusiva del Estado, como un asunto completamente interno. 

Uno de Jos elementos determinantes de Jos grandes cambios politicos 

institucionales como Jo es Ja promoción de Ja democracia por parte de 

organizaciones internacionales como Ja OEA, ha sido sin duda el proceso de 

globalización, entendido esencialmente como el proceso de expansión de los 

capitales transnacionales (particularmente estadounidenses). Determinante en el 

sentido de que el .diseño de instituciones y pollticas públicas de Jos Estados se ha 

centrádo en uri proyecto ,que busca facilitar 'su inserción - aceptación - en el 

'muridb "gl~b~l~. á costa de los beneficios sociales y participación politica que un .. ··· - ··'· ·'·., .... ·, - .. 
Estado'de&e¡gélránu:iélr'a su pueblo; destacando que finalmente el diseño e 

.·. ' - . .. " - - ' -.. ., . -:~-~ ':,' ·-" _, 

implementación de este proyecto recae en una decisión politica interna de cada 

Estado, y no~~~ ifupdsición automática dada por el proceso globalizador en si. 

Con objetó 'de .reunir las condiciones requeridas para esta inserción, se 

recurre al fortalecimiento de Ja democracia como mecanismo idóneo para moderar 

Jos efectos negativos de un proyecto excluyente en el reparto de Ja riqueza 

generada por Ja gran expansión del capital. De esta manera, el tipo de democracia 

a promover, Ja democracia representativa, se limita a garantizar Ja parte 

procedimental, mecánica, en Ja elección del sistema politico. El objetivo es exhibir 

Ja legalidad de Ja implementación del proyecto, y hasta cierto punto su legitimidad 

al contar con el apoyo de una mayorla, para asf estar en condiciones de mantener 

Ja estabilidad polftica que requiere Ja expansión del capital. 

En Ja democracia representativa las instituciones se refrendan y legitiman a 

partir de elecciones periódicas, partiendo de Ja igualdad polftica de Jos ciudadanos; 
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la Constitücióri define la-s-condiciones en que impera la ley y la dirección del 

Estado se construye a> partir de la representatividad depositada en los 

gobernantes. Bajo estas condiciones es posible el establecimiento de un gobierno 

que eri la forma ostenta todos los· requisitos de un gobierno democrático, aunque 

de fondo mantenga una _estructura oligárquica excluyente que persigue 

únicamente la satisfacción de sus intereses particulares, sin preocuparse del 

bienestar común, en constante y creciente deterioro. 

Bajo estas condiciones limitadas actualmente funcionan la mayoria de los 

llamados "gobiernos democráticos", en los que se pregona constantemente la 

importancia de seguir el ritmo que impone la dinámica de la globalización, en 

cuanto a apertura de mercado y demoC:racia liberal; sin referir, ni por equivocación, 

comentario alguno sobre el ieparto social_ de los beneficios que este proyecto 

reporta en términos macroéco-rl'ón1ic_C>s;I:>) -; : --

América Latina se in's~rta ~r(e5Ías:'2alldiciones, donde los militares se han 

ido replegando en ~~s:rc~-~~:if~· {~iu~'.- d~-r paso a los gobiernos civiles 

democráticos; el problema'•re~I es qué•la ll~gada de estos gobiernos no ha 

reportado benefici~~ a~é~q~lbl;;;'e~~e ~rg;ues~ de la población, quienes más bien 

han visto empeorélr:su'i-é:ón~icion~s de vida luego del ingreso de sus respectivos 
. ·.· ,, ., .. '" .. ·,. "'''" '. . 

gobiernos aÍ ~rocesó;de globalización. El caso de Perú durante la etapa de Alberto 

F~ji~ori mÍ.u:i~t~a '61~r~~e~te. la forma de desarrollar una fachada democrática, 

- ma~tenieh'dci al;nt;;;io~" un ~obierno autoritario y represivo, que nada tiene que ver 

- d~~, 1~~--p~iM6ipfos,~u~ un gobierno democrático deberla promover. El problema 

·Z:J!~i~J1tiL~i~J:~i:gó n:~:sna~~a ª~a~:bi:::g~;arre~~:6 ~:~a0~:::d m::en:e~i~: 
inte~nacÍon~l,.;,-~-~te aceptable. 

, - En é~ia lógica encontramos los motivos por los que organizaciones 

inte~~~~ional~s'como la Organización de los Estados Americanos comenzaron a 

·6on't~r\ entre sus prioridades la promoción de la democracia. Resulta 

'¡~bi~~cindible. contar con un agente legitimo, con suficiente autoridad ante los 

-Estados para evaluar o ayudar en la implementación de los procesos 
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democráticos,):iara asi procurar la estabilidad' p61itica- que atra~··in~érsiones en 

busca de estabilidad económica. 

Es.cierto qÚ~ las organizaciones internaclonale~ no 6~entan con suficiente 

capacidad coerciÚva ante los Estados, y su autoridad tie~e aún ~n carácter más 

bien moral·. dado el principio de soberanla estatal que aún im~e:a en la sociedad 

_irÍter~aci~nal.· Sin embargo, conforme se han ido perfeccionando los mecanismos 

··de promoción y los propios Estados han venido aceptando su aplicación, muchas 

veces de conformidad con intereses propios como fue el caso de nuestro pais, el 

principio de soberanla estatal ha tenido que readecuarse a las nuevas 

condiciones, en las que asuntos que eran de carácter interno se han convertido en 

. '.tei;nas centrales de análisis en el marco de organizaciones internacionales como la 

OEÁ. Aunque cabe hacer una acotación básica sobre este punto, la vulnerabilidad 

de la _soberania no se aplica de la misma manera en todos los Estados; pues los 

actores externos ponen en tela de juicio la capacidad interna de un gobierno 

determinado cuando él mismo ha dado pie a ello, esto es, en los casos en los que 

elpropio Estado ha dado muestras fehacientes de su incapacidad para mantener 

el orden establecido. Bajo estas condiciones la democracia pasa a ser un tema de 

caráéter internaclo_nal;fue precisamente lo que pasó con Perú. 

· En· el año 2000; que ubicamos la crisis peruana, cuando la OEA llegó a 

calificar de "irregular" al proceso electoral en su conjunto, los mecanismos de la 

Organización se encontraban en plena construcción y negociación, por lo que su 

actuación pudo calificarse como blanda y hasta inútil. Sin embargo, en nuestro 

parecer la participación de un ente mediador entre las partes del conflicto - la 

oposición peruana frente al gobierno fujimorista - realmente fue un factor, que si 

no el único si uno de los más importantes, que permitió al pais encontrar una 

salida sin violencia generalizada. Asimismo, la mediación de la organización 

provocó que la atención internacional se centrara en la condena al gobierno de 

Fujimori, quien no encontrarla otra salida más decorosa que la renuncia desde el 

exilio. 

Posteriormente, para la OEA se han ido presentando nuevos retos, y tal 

como lo señalamos en su momento, ha continuado la implementación de nuevos 
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mecanismos que refuerzan su intención de mantener entre sus prioridades el 

fortalecimiento de la democraci.a en el continente. Es el caso de la aprobación de 

la Carta Democrática lrÍteramericana, la cual, debemos señalar, fue aprobada 

dur~nte la elaboración deL pre~ente ·.trabajo de· investigación. Al respecto, este 

nuevo.instrum~nto~h~tenido "su~rir1lera prueba de fuego", según palabras del 

actual• Seé:retari~ den~~al •de. I~ o'EA, 'césar. Gaviria, cuando fue aplicada por 

primera vez en:el'rnesd~ abril d~ 2002, 'eri reacción a la crisis politica de 

. : veri~zÚ~la; l~eg~ d~Í G~·lpe de Estado al gobierno dei H~go Chávez. 
-···. . .; ...... ,.. - . . - .·· .· ·'·.!,'::-

Los Cancilleres reunidos en el marco del ~Grupo de Rlo exhortaron al 

Corisej~ pe'r~a~ente de la OEA y.al Secretad~ 'C3e~0~r~I para evaluar la situación 

de Venei~~I~ en .el contexto de la recién .~ ~~e~da Carta Democrática 

···• 1Atera~ericél'na. En seguimiento a este mandato el Co~sejo Permanente reunido el 

· 1 :{d'e abril éondenó la alteración del orden constitucional en Venezuela y convocó 

~ lá ~s:amble~ General Extraordinaria, para celebrarla el 18 de abril de 2002. Esta 

c~nd,ena •implicó el desconocimiento del nuevo gobierno y en consecuencia el 

apoyo_al gobierno chavista, elegido en su momento por los procedimientos legales 

.· est~blecidos por la Constitución venezolana. Este apoyo influirla de manera 

:·aire.eta en el regreso de Chávez al gobierno, y as! en la Asamblea Extraordinaria 

los paises miembros de la OEA expresaron su satisfacción por "el 

reestablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente 

elegido por el presidente Hugo Chávez"1
• El hecho marca un precedente, pues 

independientemente de los intereses o causas que motivaron el Golpe, al tratarse 

de un gobierno elegido por procedimientos legales, únicamente estos mismos 

procedimientos pueden destituirlo o revocarle su aprobación. 

En este punto, encontramos dos vertientes básicas sobre las perspectivas 

que enfrenta la promoción de la democracia desde su doble significado de 

democracia. representativa y democracia participativa: por un lado, continuar y 

fortalecer la promoción de la democracia representativa, como un primer paso 

necesario para la consolidación de un gobierno realmente democrático; y por ot.r<:> 

lado, la necesidad de reiterar el doble significado de la democracia para llevarlo a 

1 AGIRES.1 (XXIX-E/02) del Vigésimo Noveno Periodo Extraordinario de Sesiones, 18 de obril de 2002. 

136 



la práctica, esto es, que la promoción se amplíe hacia la· democracia participativa 

en la que el respeto a los derechos sociales guíen el procederde los gobiernos de 

nuestros Estados nacion.ales: 

Sobre el primer punto, ·~u~da claro que.:la promoción actual de la 

democracia· representativa/ pres~ritav~riascaren6i~sOa1 l~gitirnar· un sistema 

político en el que ~~tá pen;,itida la exclusÍón del r~p~rt~· de la riqueza entre la 

mayoría .. Sin eml:l!:írgo;; t~IT;poco podemos minimizar la importancia de sus 
' . , .. · ... _ .' ·-- ' 

avances, pues se trata de un primer paso absolutamente necesario para aspirar a 
·: ... ·>' ,.' -·:',c·:,'.;:. ,,-·: ' . 'l 

un mundó rnás equitativo. Con la sistematización a nivel internacional del respeto 

a.los gobier~bs democréticamente electos, las posibilidades de golpes de Estado y 

'el r~~res~ d~ las dict~duras militares es prácticamente imposible, no encontrará un 

soloaliaclo. que' lo s·o~tenga y los instrumentos internacionales, como la Carta 

democrática lni~ram¡¡ricana, serán sistemáticamente utilizados. Asimismo, en la 

·parte pfocedirn~rital de la democracia paulatinamente se irán perfeccionando los 

·mecanÚ;mos ~¡ interior de los Estados para proveer de elecciones más limpias y 

competiclas:dando mayor legitimidad al gobernante en turno. 

Ahora bien, sobre el segundo punto, y tal como en el presente trabajo lo 

·hemos planteado de manera reiterada, el concepto de democracia no puede de 

ninguna manera limitarse a su versión representativa. Cabe plantear una postura 

optimista en la que, a pesar de los intereses económicos concretos que 

actualmente definen el rumbo de las políticas de los Estados, las cosas pueden 

cambiar de manera favorable. Debemos recordar que la democracia es el espacio 

de lucha política y social que permite a los pueblos ejercer sus derechos para 

influir en la búsqueda de nuevas orientaciones politicas, beneficios sociales, logros 

económicos y justicia social. Bajo la democracia, en su sentido participativo, la 

sociedad no sólo puede definir el consenso o el rechazo por la vía de las 

elecciones, sino que adquiere la capacidad de organizarse en agrupaciones 

sociales, sindicatos y partidos e influir en la orientación de las instituciones, 

cuestionar las decisiones y proponer alternativas. 

Con esta participación, se hace factible un nuevo sistema político 

democrático en el que los beneficios efectivamente son repartidos entre el 
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conjunto de la sociedad, lo cual implica necesariamente el planteamiento de un 

nuevo modelo de sociedad que modifique el énfasis en el aspecto económico que 

actualmente presenta la globalizació11; insistiríamos asl sobre un avance de la 

mundialización, entendida como el incremento del ,patrimonio social, el de la 

humanidad y su reparto para lograr mayor libertad y mejor vida para todos.2 

Luchar por la. puesta en práctica de estas n'l~ctidas ~ociales es urgente, 

pues su postergación sólo aumenta l~s cue~tloriamientos hacia la utilidad de la 

dem~cracia representativa al genéralizar Ja Idea de que las elecciones en realidad 

legitiman situaciones antidemocráticas y socialme~te injustas. Es urgente prestar 

Ja· debida .atención a las masas pauperizadas y desesperadas, a los movimientos 

armados de resistencia que han recurrido a las armas para reivindicar sus 

de~echos sociales. Tomando en consideración esta situación, debemos afirmar 

que la democracia es una empresa incompleta que requiere del sustento social de 

las politicas públicas para completarse. 

·De cualquier manera, Ja atención debida a las medidas sociales sigue 

siendo responsabilidad básicamente de los Estados; Ja práctica democrática como 

· .·sistema de gobierno inicia en el interior y se proyecta hacia fuera; la participación 

de actores internacionales serla un reflejo de esta práctica interna, pues en la 

,. medida que los Estados enfaticen el respeto a los derechos sociales y no 
- - '· -

únicamente los derechos políticos, Jos organismos internacionales comenzarán a 

exigir su observancia. Actualmente, en virtud de que Ja prioridad para los Estados 

se limita a la parte representativa, Jos actores internacionales se concentran en Jos 

.mecanismos que la fortalecen. 

2 Ver a este respecto. Dávila Aldás Francisco, en "'La globalización y la integración regional. .. ", op.cit., p-11·12: 
también del mismo autor "'La utopfa realizable"', en Globalizaclón Integración América Latina Norteamérica y 
Éllli!lli!. Edit Fonlamara, México, 2002, p.p.95-99. 
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Anexo 1 

Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

1. Antigua and Barbuda 
2. Argentina 
3. Bahamas 
4. Barbados 
5. Belice 
6. Bolivia 
7. Brasil 
8. Canadá 
g, Chile 
1 O. Colombia 
11. Costa Rica 
12.Cuba* 
13. Dominica 
14.Ecuador 
15. El Salvador 
16. Estados Unidos de América 
17.Grenada 
18. Guatemala 

19.Guyana 
20.Haiti 
21. Honduras 
22.Jamaica 
23.México 
24. Nicaragua 
25.Panamá 
26. Paraguay 
27.Perú 
28. República Dominicana 
29. Santa Lucía 
30. San Vincente y las Granadinas 
31. Suriname 
32.St. Kitts y Nevis 
33. Trinidad y Tobago 
34.Uruguay 
35. Venezuela 

• Por Resolución de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (1962), el Gobierno 
de Cuba fue excluido de su participación en los órganos de la OEA. 

21 miembros originales 
Las siguientes naciones se reunieron en Bogotá en 1948 para la firma de la Carta de la OEA: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela 

Miembros subsecuentes 
Desde entonces se han incorporado los siguientes países: Barbados; Trinidad y Tobago 
(1967); Jamaica (1g69); Grenada (1975); Suriname (1977); Dominica; Santa Lucía (1979); 
Antigua y Barbuda; San Vicente y fas Granadinas (1981 ); Las Bahamas (1982); Saint Kitts y 
Nevis (1g84); Canadá (1990); Belice;· Guyana (1991). 
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CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
(Fragmentos relativos a la promoción de la democracia) 

Anexo 2 

EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS REPRESENTADOS EN LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAL 
AMERICANA. 
Convencidos de que la misión hislóric~ de América es ;::frer.er al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el 
desarrollo de su personalidad y la re;.lización de sus justas aspirac1o~P.s; 
Conscientes de que esa misión ha !nspirado ya numerosos convenios 'f acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo 
de convivir en paz y de propiciar, mediante su mutua comprensión ) ~u respetn por la soMr~nla de cada uno, el 
mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho; 
Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para Ja estabilidad, la paz y '!I desa1rollo de la 
región; 
Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de 
consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de 
justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 
Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, asl como su contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de 
requerir, cada dia más, una intensa cooperación continental; 
Determinados a perseverar en la noble empresa que la Humanidad ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y 
propósitos reafirman solemnemente; 
Convencidos de que la organización juridica es una condición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas. en el· orden 
moral y en la justicia, y 
De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la Ciudad de 
México, 
HAN CONVENIDO 
en suscribir la siguiente 
CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Primera Parte 
Capitulo 1 

NATURALEZA Y PROPÓSITOS 

Articulo 1. Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr 
un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanla, su integridad 
territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un 
organismo regional. . , 
La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente 
Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. 

Articulo 2. La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus 
obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; 
c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacifica de controversias que surjan entre los 

Estados miembros; 
d) Organizar la acción solidaria de éslos en caso de agresión; 
e) Procurar la solución de los problemas políticos, juridicos y económicos que se susciten entre ellos; 
f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; 
g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del 

hemisferio, y 
h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos 

al desarrollo económico y social de los Estados miembros. 
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Capítulo 11 
PRINCIPIOS 

Articulo 3. Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: 
a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones reciprocas. 
b) El orden internacional esta esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanla e independencia 

de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del 
derecho internacional. 

c) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí. 
d) La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización 

política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. 
e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a 

organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no Intervenir en los asuntos de otro 
Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre si y con 
Independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. 

f) La eliminación de la pobreza critica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia 
representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos. 

g) Los Estados americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos. 
h) La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. 
í) Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas 

por medio de procedimientos pacíficos. 
j) La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. 
k) La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del Continente. 
1) Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de 

raza, nacionalidad, credo o sexo. 
m) La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los paises americanos y 

demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana. 
n) La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. 

Capitulo 111 

Articulo 9. Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la 
fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en fas sesiones de la Asamblea General, de 
la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, asl como de las 
comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado. 

a) La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido Infructuosas las gestiones 
diplomáticas que la Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la 
democracia representativa en el Estado miembro afectado. 

b) La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General, por el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros. 

c) La suspensión entrará en vigor Inmediatamente después de su aprobación por la Asamblea General. 
d) La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas gestiones 

diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia representativa en el Est3d" 
miembro afectado. 

e) El miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Organización. 

f) La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada con la aprobación de dos tercios 
de los Estados miembros. 

g) Las atribuciones a que se refiere este articulo se ejercerán de conformidad con la presente Carta. 
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Capitulo IV 
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOS 

Articulo 10. Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos, y tienen 
Iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del 
simple hecho de su existencia como persona de derecho Internacional. 

Articulo 11. Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo 
con el derecho internacional. 

Articulo 12. Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna. 

Articulo 13. La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Aun antes de 
ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y 
prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus 
servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros limites 
que el ejercicio de los derechos de otros Estados conforme al derecho internacional. 

Articulo 17. Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. En 
este libre desenvolvimiento el Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de ta moral universal. 

Articulo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el 
motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, 
sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos 
politices, económicos y culturales que lo constituyen. 

Articulo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y politico para forzar la 
voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. 

Articulo 21. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza 
tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se 
reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro 
medio de coacción. 

Articulo 22. Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el 
caso de legitima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados. 

Articulo 23. Las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad, no constituyen violación de los principios enunciados en los articules 19 y 21. 

• Suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de Cartagena de 
Indias en 1985, por el Protocolo de Washington en 1992, y por el Protocolo de Managua en 1993. 
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PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

"PROTOCOLO DE CARTAGENA DE INDIAS" 
(Fragmentos) 

EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS AMERICANOS REPRESENTADOS EN EL DECIMOCUARTO PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, REUNIDA EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, 
CONVIENEN EN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE 

PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

ARTICULO 1 
Se modifica, el texto del Preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que quedará redactado asl: 

EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS REPRESENTADOS EN LA IX CONFERENCIA INTERNACIONAi. 
AMERICANA, 

Convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el 
desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones; 
Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo 
de convivir en paz y de propiciar, mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberania de cada uno, el 
mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho; 
Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la 
región; 
Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de 
consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de 
justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 
Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, asl como su contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de 
requerir, cada dla más, una intensa cooperación continental; 
Detenninados a perseverar en la noble empresa que la Humanidad ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y 
propósitos reafirman solemnemente; 
Convencidos de que la organización juridica es una condición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el orden 
moral y en la justicia, y 
De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la Ciudad de 
México. 

ARTICULO JI 
Se modifican los textos de los siguientes articules de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, quedarán 
redactados asl: 

Articulo 1. Los Estados Americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr 
un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanla, su integridad 
territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un 
organismo regional. 
La Organización de los Estados Americanos no tiene más. facultades que aquellas que expresamente le confiere la 
presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados 
Miembros. 

Articulo 2. La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus 
obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: 

a) Afianzar la paz y la seguridad del continente; 
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención 
c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacifica de las cor.troversias que surjan entre 

los Estados Miembros 
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d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 
e) . Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; 
f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural, y 
g) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos 

al desanrollo económico y social de los Estados Miembros. 

Articulo 3. Los Estados Americanos reafirman los siguiente principios: 
a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones reciprocas. 
b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberania e independencia 

de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de ctras fuentes del 
derecho internacional. 

c) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre si. 
d) La solidaridad de los Estados Americanos y lo altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización 

política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. 
e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a 

organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con 
sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados Americanos cooperarán ampliamente entre si y con independencia de la 
naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. 

f) Los Estados Americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos. 
g) La agresión a un Estado Americano constituye una agresión a todos los demás Estados Americanos. 
h) Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados Americanos deben ser resueltas 

por medio de procedimientos pacíficos. 
i) La justicia y la seguridad sociales san bases de una paz duradera. 
j) La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del Continente. 
k) Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de 

razas, nacionalidad, credo o sexo. 
1) La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de las paises americanos y 

demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana. 
m) La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. 

Articulo 29. Los Estados Miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericanos se 
comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia: social internacional en sus relaciones y para que sus 
pueblos alcancen un desanrollo integral, condiciones indispensables para la paz y seguridad. El desarrollo integral abarca 
los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben obtenerse las metas que 
cada país defina para lograrlo. 

Artlculo 34. Los Estados Miembros deben abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos 
adversos sobre el desarrollo de otros Estados Miembros. 

ARTICULO VII 
El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y 
será ratificado de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en 
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaria General, la cual enviará 
copias certificadas a los Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la 
Secretaria General, y ésta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios. 

ARTICULO VIII 
El presente Protocolo queda abierto a la firma y ratificación de otros Estados Americanos que hubieren firmado y ratificado, 
de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
del 30 de abril de 1948, y el Protocolo de Buenos Aires, del 27 de febrero de 1967, que introdujo reformas a la misma. 
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ARTICULO IX 
El presenle Protocolo entrará en vigor cuando los dos tercios de los actuales Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos hayan depositado sus instrumentos de ratificación. En el momento en que se cumpla dicho requisito 
entrará también en vigor para aquellos Estados que, sin ser actualmente miembros de la Organización, hayan pasado a 
serlo y hubieren depositado sus instrumentos de ratificación del presente Protocolo. En cuanto a los dernas Estados, el 
presente Protocolo entrara en vigor para cada Estado en la lecha en que depositen sus respectivos instrumentos de 
ratificación. 

ARTICULO X 
Al entrar en vigor el presente Protocolo, la Secretaria General preparará un texto integrado de la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos, que comprenderá las disposiciones no enmendadas de la Carta original, las reformas en 
vigencia introducidas por el Protocolo de Buenos Aires, y las refonmas introducidas por el presente Protocolo. Ese texto 
integrado se publicará previa aprobación del Consejo Permanente de la Organización. 

ARTICULO XI 
El presente Protocolo será registrado en Ja Secretaría de las Naciones Unidas por medio de Ja Secretarla General de la 
Organización de los Estados Americanos. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos poderes fueron hallados en plena y debida forma, firman el 
presente Protocolo, que se llamará 'Protocolo de Cartagena de Indias', en la ciudad de Cartagena de Indias, República de 
Colombia, el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco. 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL PERÚ. 
La Delegación del Perú, al momento de suscribir el presente Protocolo de Reformas, declara que el mismo constituye solo 
un paso Inicial, aunque significativo, en el proceso de reestructuración del Sistema Interamericano, tal como fuera previsto 
en la resolución AG/RES. 745 (XIV-0/84). Esta reestructuración, para ser completa requiere, entre otras reformas, Ja 
incorporación de la seguridad económica colectiva en la Carta de la Organización, que es complementaria de Ja 
preservación de la paz y la seguridad del Continente, así como del desarrollo integral que es introducido en la presente 
reforma. La Delegación del Perú declara, corno reserva, que las facultades otorgadas al Secretario General en el artículo 
116 no podrán ser ejercidas para aquellos asuntos ya resueltos por arreglos de las Partes, o por laudo arbitral, o por 
sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados vigentes. Asimismo que, conforme aJ 
derecho internacional, los buenos oficios son medios de solución pacífica cuyos alcances han sido precisados en tratados 
internacionales, entre ellos el Pacto de Bogotá. Este procedimiento supone el consentimiento de las Partes y en ese sentido 
la Delegación del Perú entiende las facultades conferidas al Consejo Permanente en el nuevo articulo 84 que consta en 
este Protocolo. 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL ECUADOR. 
Con respecto a las funciones del Consejo Permanente relativas a la solución pacífica de las controversias, la Delegación del 
Ecuador considera que, habiéndose concedido el recurso unilateral a cualquiera de las Partes en una controversia para 
obtener sus buenos oficios, esta acción se halla regida por Ja obligación del Consejo Permanente, en virtud de la cual, en 
aplicación de los principios y altas finalidades de paz de Ja Carta, 'asistirá a las Partes y recomendará Jos procedimientos 
que considere adecuados para el arreglo pacifico de Ja controversia', lodo lo cual constituye ahora un amplio mandato para 
que el Consejo Permanente vele por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados Miembros. y les ayude 
de manera electiva en Ja solución pacifica de sus controversias, y aun en caso de que no fuere aceptado el procedimiento 
por una de las Partes, lleve a cabo gestiones para el avenimiento de las mismas. 



OEA 
AG/RES. 1063 (XX-0/GO) 
8 de junio de 1990 
Original: Español 

UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA 

~~solución aprobada en la octava sesión plenaria, cel~brada el 8 d~ ju~Ío de 1990 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

Anexo4 

RECORDANDO el preámbulo de la Carta de la Organizaci6n ~e 16~,E~t~éJ~~ .Amerieanos, que establece que 'la democracia 
representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y 'él desarrollo de la región'; 

' ' - - :-- -~ . -- . 

TENIENDO EN CUENTA: . . 
Que uno de los propósitos esenciales de la Organización es promover y consolidar la democracia representativa dentro del 
respelo al principio de no intervención'; 

Que uno de los principales de la Carta reafirma que 'todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema 
politico, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los 
asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre si y con 
independencia de la naturaleza de sus sistemas pollticos, económicos y sociales"; 

Que, según el articulo 16 de la Carta, "cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, 
politica y económica. En este libre desenvolvimiento el Estado respetara los derechos de la persona humana y los principios 
de la moral universal'; 

RECONOCIENDO que en el contexto de la democracia representativa no hay un sistema politico o método electoral que 
sea igualmente adecuado para todas las naciones y sus pueblos y que los esfuerzos de la comunidad internacional por 
fortalecer la eficacia del principio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas no deben poner en tela de juicio el 
derecho soberano de cada Estado a elegir y a desarrollar libremente sus sistemas politicos, sociales y culturales, se 
adecuen éstos o no a las preferencias de otros Estados; 

CONSIDERANDO la recomendación contenida en la resolución AG/RES. 991 (XIX-0/89) sobre el cumplimiento y ampliación 
de la resolución AGJRES. 940 (XVlll-0/88), en el sentido de mantener el apoyo firme a los procesos democráticos en el 
Hemisferio y acelerar y aumentar los esfuerzos para lograr el desarrollo integrado de los paises de Ja región, en vista de la 
estrecha relación que existe entre el desarrollo socioeconómico y la democracia, de los cuales la Organización es pilar 
fundamental; 

RECORDANDO la resolución AG/RES. 993 (Y.IX-olsg), que apoya los esfuerzos del Secretario General en respuesta a las 
solicitudes de un Estado miembro de asistencia en la observación de un proceso electoral; 

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la decisión tomada por los Estados miembros de afianzar y fortalecer sistemas 
auténticamente democráticos y participativos mediante el pleno respeto de todos los derechos humanos, particularmente la 
realización de elecciones libres y justas que respeten la libertad de expresión y de reunión y la voluntad popular, como se 
menciona en la resolución AG/RES. 991 (XIX-0/89); 

OBSERVANDO CON SATISFACCIÓN la manera eficiente en que el Secretario General y los Estados miembros 
respondieron a la invitación extendida por el Gobierno de Nicaragua a organizar un grupo de observadores internacionales 
Para observar las elecciones que tuvieron lugar en ese Pais el 25 de febrero de 1990 y el papel importante que 
desempe6aron en la realización de un proceso electoral pacifico y justo y, asimismo, el proceso de cooperación iniciado 
entre la Repú~lica de Haití y la Organización de lo~ Estados Americanos en el marco de la organización de las próximas 
elecciones generales, etapa decisiva para la instauración de la democracia representativa en ese Pais, y 
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' ' 

RECONOCIENDO el papel signifiealivo"q
7

ue f>Jede clesempei\ar laÓrgániiación de los Estados Americanos para apoyar y 
asistir a los Estados miembros en sus' esfuerzos por, renovar, preservar o fortalecer las instituciones y procesos 
democráticos, sirviendo como un foro para el intercambio de información y experiencia, 

RESUELVE: 

1. Solicitar al Secretario General que establezca una Unidad para la Promoción de la Democracia en la Secretaria 
General. 

2. Que esa unidad ofrezca un programa de apoyo para la promoción de la democracia que pueda responder con 
prontitud y eficiencia a los Estados miembros que, en el pleno ejercicio de su soberanla, soliciten asesoramiento o 
asistencia para preservar o fortalecer sus instituciones políticas y procedimientos democráticos 

3. . Solicitar al Secretario General que prepare un proyecto para ese programa, en consulta con el Consejo 
Permanente. 

4. Que a este fin los Estados miembros brinden su total cooperación al Secretario General para asistirlo en la 
determinación de los tipos de asistencia o servicios que podria proporcionar esa unidad. Estos podrlan incluir, 
entre otros: 

facilitar el intercambio de información y conocimiento especializado por medio de seminarios y programas de 
capacitación; 
preparar una relación de personas y organizaciones especializadas en estudios polilicos sobre sistemas e 
instituciones democráticas; 
el desarrollo de normas y procedimientos para organizar misiones de observadores de procesos electorales; 
la coordinación con otras organizaciones multilaterales interesadas en la materia; 
alentar el diálogo sobre principios y valores democráticos en el Hemisferio. 

5. Acordar que la prestación de esta asistencia se base en los siguientes principios: 
El lipa de servicios que presten a cualquier Estado miembro serán determinados por el gobierno del pals que la 
solicite, en consulta con el Secretario General, y con el debido respeto del principio de no intervención; 
La magnitud de la asistencia y las condiciones bajo las cuales será prestada serán decididas par el Secretario 
General, tomando debida cuenta de la disponibilidad de recursos; 
En la medida de la posible, esos servicios serán prestados utilizando recursos y personal existentes, proyectos, 
contribuciones y ofrecimientos especiales. 

6. Solicitar al Secretario General que inlorme sobre el progreso alcanzado en el cumplimiento de esta Resolución al 
Consejo Permanente dentro de un plaza de seis meses y a la Asamblea General en su próximo periodo ordinario 
de sesiones. 
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COMPROMISO DE SANTIAGO CON LA DEMOCRACIA 
Y LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA JNTERAMERICANO 

(Aprobado en Ja tercera sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 1991) 

Anexo 5 

Los Minislros de Relaciones Exleriores y Jefes de Delegación de los paises miembros de Ja Organización de los Estados 
Americanos, en representación de sus gobiernos democráticamente elegidos, reunidos en Santiago de Chile, con ocasión 
del vigésimo primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de Ja OEA, 

Conscientes de que Jos profundos cambios politices y económicos internacionales y el fin de la guerra fria abren nuevas 
oportunidades y responsabilidades para Ja acción concertada de todos Jos paises a través de los organismos 
internacionales, tanto mundiales como regionales, asi como en sus relaciones bilalerales; 

Teniendo presente que los cambios dirigidos hacia un sistema internacional más abierto y democrático no están plenamente 
asegurados y que, por lo tanto, es indispensable para preservar dichas tendencias positivas, fortalecer y promover la 
cooperación; 

Reconociendo que es necesario avanzar de modo decidido hacia un orden internacional justo y democrático basado en el 
pleno respeto al derecho internacional, la solución pacifica de las controversia!, la solidaridad y la revitalización de la 
diplomacia multilateral y de las organizaciones internacionales; 

Teniendo presente que la democracia representativa es la fonma de gobierno de la región y que su ejercicio efectivo, 
consolidación y perfeccionamiento son prioridades compartidas; 

Reafinmando que los principios consagrados en la Carta de la OEA y Jos ideales de paz, democracia, justicia social, 
desarrollo integral y solidaridad constituyen el fundamento penmanente del sistema interamericano; 

Reconociendo que la cooperación para afianzar la paz y la seguridad del Hemisferio es uno de Jos propósitos esenciales 
consagrados en Ja Carta de la OEA y que la proliferación de anmamentos afecta a Ja seguridad internacional y resta 
recursos al desarrollo económico y social de Jos pueblos de los Estados miembros; 

Decididos a trabajar para la intensificación de la lucha contra la pobreza critica y la eliminación de las desigualdades 
económicas y sociales dentro de cada nación y entre las naciones del Hemisferio; 

Tomando nota con interés del infonme del Grupo de Reflexión sobre la renovación del sistema interamericano, y 
Convencidos de que la OEA es el foro politice para el diálogo, el entendimiento y la cooperación entre todos los paises del 
Hemisferio cuyo potencial, acrecentado por la incorporación de nuevos Estados miembros, debe incrementarse a fin de que 
sea portavoz eficaz en el ámbito mundial de Jos acuerdos de sus miembros, 

DECLARAN: 

Su compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la 
región, dentro del respeto a los principios de libre detenminación y no intervención. 

Su firme voluntad de impulsar el proceso de renovación de la Organización de los Estados Americanos, para hacerla más 
eficaz y útil para realizar Jos principios y objetivos que Ja orientan. 

Su determinación de continuar en la elaboración y desarrollo de una agenda relevante de la Organización para dar 
adecuada respuesta a los nuevos desafios y requerimientos en el contexto mundial y regional y su decisión de conceder 
especial prioridad en dicha agenda. para el presente decenio a las siguientes acciones: 

a. Intensificar la lucha solidaria y la acción cooperadora contra la pobreza critica para contribuir a disminuir las 
desigualdades económicas y sociales en el Hemisferio, fortaleciendo asi el proceso de promoción y consolidación 
de la democracia en Ja región; 

155 



Anexo 5 
b. Fortalecer la democracia representativa como expresión de la legitima y libre manifestación de la voluntad popular, 

dentro del respeto invariable a la soberanía y a la independencia de los Estados miembros; 
c. Promover la observancia y defensa de los derechos humanos, conforme a los instrumentos inleramericanos 

vigentes y a través de los órganos específicos existentes; y velar por que ninguna forma de discriminación sea un 
obstaculo para la participación polilica de grupos étnicos minorados o minoritarios; 

d. Promover la progresiva apertura del comercio y la expansión de la inversión, el acceso al conocimiento científico y 
tecnológico, y la reducción de la deuda externa de los paises de la región y, en esta perspectiva, apoyar la 
denominada 'Iniciativa para las Américas' y las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATI; 

e. Contribuir a la protección solidaria del medio ambiente para beneficiar a las presentes y futuras generaciones 
asegurando un desarrollo sustentable en la región; 

f. Estimular la adopción y aplicación de medidas adecuadas para prevenir y combatir el consumo, la producción y el 
tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicolrópicas, los precursores químicos y el lavado de dinero, asl 
como el trafico clandestino conexo de armas, municiones y explosivos; 

g. Favorecer los procesos de integración en la región y, con este propósito, adoptar un programa de trabajo que, 
entre otros aspectos, tienda a alcanzar en el área juridica la armonización legislativa en la región y, en particular, la 
de los sistemas de derecho civil con los de common taw; 

h. Promover e intensificar el intercambio cultural, educativo, científico y tecnológico como instrumentos de la 
integración, con pleno respeto al patrimonio cultural de cada uno de los paises miembros; 
Incrementar la cooperación técnica y estimular la transferencia de tecnologlas para ampliar la capacidad de 
crecimiento económico de los paises de la región. 

Su decisión de iniciar un proceso de reflexión conjunta sobre la seguridad hemisférica a la luz de las nuevas circunstancias 
mundiales y regionales, desde una perspectiva actualizada e integral de la seguridad y del desarme, incluido el tema de 
todas las formas de proliferación de armas e instrumentos de destrucción masiva, a fin de dedicar el mayor número de 
recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros; y formular un llamado a nivel mundial a otras 
organizaciones competentes, para que se unan a los esfuerzos de la OEA. 

Su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y 
defensa de la democracia representativa, de conformidad con la Carta de la OEA. 

En consecuencia, los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los Estados miembros de la OEA, en 
nombre de sus pueblos declaran su más firme compromiso político con la promoción y protección de los derechos humanos 
y la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, asl como 
para el éxito del proceso de cambios y renovación que requiere el sistema Interamericano en el umbral del siglo XXI. 
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OEA 
AG/RES. 1080 (XXl-0191) 
5 Junio 1991 

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 
Resolución aprobada en la quinta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 1991 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

CONSIDERANDO: 

Anexo 6 

Que el preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, establece que la democracia representativa 
es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región; 

Que según lo establece la Carta, uno de los propósitos fundamentales de la OEA es promover y consolidar la democracia 
representativa dentro del respeto al principio de no intervención; 

Que es preciso observar el debido respeto a las politicas de cada uno de los Estados miembros en materia de 
reconocimiento de Estados y gobiernos; 

Que teniendo en cuenta la existencia generalizada de gobiernos democráticos en el Hemisferio, es necesario darle electiva 
aplicación al principio consignado en la Carta de que la solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella 
se persiguen requieren la organización politica de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 
represenlativa, y 

Que subsisten en la región serios problemas politices, sociales y económicos que pueden amenazar la estabilidad de los 
gobiernos democráticos, 

RESUELVE: 

1.lnstruir al Secretario General que solicite la convocación inmediata del Consejo Permanente en caso de que se produzcan 
hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del pnoceso politice institucional democrático o del legitimo 
ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la Organización 
para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar una reunión ad hoc de ministros de relaciones 
exteriores, o un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, todo ello dentro de un plazo de 1 O dlas. 

2.Expresar que la reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores o el periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General tenga por objelo analizar colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que se estime apropiadas, 
conforme a la Carta y al derecho internacional 

3.Encomendar al Consejo Permanente que elabore un conjunto de propuestas que incentive a la preservación y 
fortalecimiento de los sistemas democráticos, sobre la base de la solidaridad y la cooperación internacional e informe a la 
Asamblea General en su vigésimo segundo periodo ordinario de sesiones. 

157 



.. - --· '·r,,.,..- -· :-··1;'-... -- ·····~· .>:·· ' 

AG/DEC. 1 (XXll·0/92) 
DECLARACIÓN DE NASSAU 

(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 19 de mayo de 1992) 

Anexo 7 

Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de De'legación de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), reunidos en el vigésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en 
Nassau, Las Bahamas, 

Convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer a sus pueblos una tierra de libertad y un ambiente favorable 
para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones; 

Teniendo en cuenta que este año se conmemora el Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos y de diversas culturas, 
marcado por la llegada de Cristóbal Colon el 12 de octubre de 1492 a la Isla de Guanahani, ahora San Salvador; 

Reafirmando, en esta histórica ocasión, que nuestra región ha definido su identidad propia, uno de cuyos rasgos esenciales 
es la adopción del sistema politico democrático como garantia de las relaciones pacificas entre todos sus habitantes y el 
pleno respeto por la diversidad cultural de sus pueblos; 

Recordando que el preámbulo de la Carta de la OEA establece que 'la democracia representativa es condición 
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región"; 

Considerando que conforme al articulo 2 de la Carta de la Organización, uno de sus propósitos esenciales es 'promover y 
consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención"; 

Reafirmando que los principios y los ideales de paz, democracia, justicia social, desarrollo integral y solidaridad 
consagrados en la Carta de la OEA constituyen la base permanente del sistema interamericano; 

Recordando el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano y la valiosa 
contribución de la resolución AG/ RES. 1080 (XXl-0/91) para el fortalecimiento de la democracia representativa, adoptados 
en el vigésimo primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General; 

Recordando, particularmente, que el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema 
Interamericano declara 'su compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la democracia representativa y de los 
derechos humanos en la región, dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención"; 

Reafirmando también que la solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la 
organización politica de esos Estados sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa; 

Observando que la tendencia hacia un sistema internacional más abierto y democrático no se halla firmemente establecida, 
que aún persisten focos de inestabilidad en los ámbitos económico, social y humanitario, y que debe alentarse y fortalecerse 
1 ra cooperación, de modo que esta tendencia se arraigue y se tome duradera; 

Destacando que la extrema pobreza y las desigualdades económicas y sociales son enemigas de la consolidación y la 
estabilidad de la democracia representativa en el Hemisferio; 

Reconociendo, asimismo, el liderazgo asumido por la OEA y sus aportes positivos al fortalecimiento, la consolidación y la 
defensa de la democracia representativa en el Hemisferio; 

Enfatizando la necesidad de asegurar para todos los individuos, sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo, el pleno 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
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Profundamente convencidos de que debido a sus distintos orígenes y antecedentes, los pueblos de América tienen la 
responsabilidad histórica de desempeñar un papel fundamental y ejemplar en la lucha contra el racismo y la discriminación 
racial; 

Alabando la declaración de 1993 como Año Internacional de las Naciones Unidas de las Poblaciones Indígenas del Mundo, 
con objeto de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas que enfrentan las comunidades 
indígenas en campos tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud; 

Recordando los esfuerzos que, en relación con estos temas, han llevado a cabo los órganos, organismos y entidades de la 
Organization, en particular el Instituto Indigenista Interamericano; 

Reconociendo el valor del respeto acordado al medio ambiente por las culturas de los pueblos indlgenas y las lecciones que 
es posible extraer de sus conocimientos en cuanto a su use y administración sustentables; 

Afirmando su convicción de que el apoyo a las culturas y recursos de la región, por medio del desarrollo económico, es un 
aspecto importante del concepto hemisférico de desarrollo integral y constituye un elemento esencial de la obtención de la 
estabilidad política y económica de la región; 

Reconociendo que aún no se ha logrado el objetivo del desarrollo integral de los Estados miembros de la OEA, según lo 
estipulado en la Carta de la Organización, que el concepto de desarrollo integral se inspira en los principios de solidaridad y 
Cooperación interamericanas, y que comprende metas de desarrollo en los campos económico, social, educacional, 
cultural, ambiental, científico y tecnológico fijadas por cada país; 

Reconociendo, además, que los Estados miembros comparten la responsabilidad de proteger el medio ambiente, y que los 
paises desarrollados deben apoyar, además de los programas existentes, la afluencia creciente de capital y tecnologlas no 
contaminantes a los paises en desarrollo por medio de la cooperación internacional: a fin de asegurar su plena participación 
en los esfuerzos internacionales pare proteger el medio ambiente y fomentar el desarrollo sustentable; 

Apoyando las aspiraciones legitimas de los Estados miembros en cuanto al desarrollo económico y social, tomando en 
cuenta el vinculo positivo que existe entre los mayores niveles de desarrollo económico y el aprovechamiento sustentable 
del medio ambiente de esos paises; 

Conscientes de que sin una cooperación internacional más amplia para encarar los problemas económicos y sociales de los 
paises de América Latina y el Caribe, incluidos el endeudamiento externo, la falta de tecnologlas avanzadas, apropiadas y 
limpias, y los niveles insuficientes de inversiones productivas, es posible que se agudicen las condiciones perjudiciales para 
los pueblos y el medio ambiente del Hemisferio; 

Observando que los dirigentes mundiales se reunirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, en Rio de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992, para trazar los lineamientos para la cooperación internacional 
en materia de medio ambiente y desarrollo, y observando, ademas, la creciente dedicación a las consultas y la colaboración 
internacionales en relación con estos temas; 

Reconociendo el importante papel que puede desempeñar la Organización de los Estados Americanos como foro para el 
diálogo orientado a la formulación de la contribución hemisférica para enfrentar la prueba de lograr el desarrollo integral de 
los Estados miembros de América Latina y el Caribe, en un marco de desarrollo hemisférico sustentable, 

DECLARAN 

1. Su compromiso renovado e indeclinable con el fortalecimiento, la defensa y la promoción de la democracia representativa 
y los derechos humanos en el Hemisferio, y el imperio de la ley dentro del marco de los principios de autodeterminación, no 
intervención y solidaridad, consagrados en la Carta de la OEA. 
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2. Su detenninación de trabajar por la adopción y puesta en práctica de programas de cooperación para el desarrollo en 
ámbitos criticos como la extrema pobreza, integración regional, · liberalización del comercio, Infraestructura, salud, 
educación, medio ambiente y ciencia y tecnologla, con objeto de fortalecer la democracia representativa. 

3. Su firme compromiso con la solución pacifica de controversias, conforme a la Carta de la OEA, Jos tratados y el derecho 
internacional. · 

4. Su decisión de desarrollar mecanismos de la OEA para proporcionar a los Estados miembros la asistencia que soliciten 
para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar y desarrollar lo previsto en la 
resolución AG/RES. 1080 (XXl-0/91 ). · 

5. Su rechazo más enérgico y categórico a cualquier atentado contra el orden democrático institucional en cualquiera de los 
Estados miembros. 

6. Su decisión de continuar el proceso de consultas sobre cooperación para la seguridad hemisférica, con un compromiso 
renovado hacia la solidaridad democrática. 

7. Su decisión de continuar el examen de la Carta de la OEA y de otros instrumentos regionales pertinentes, con objeto de 
fortalecer el papel de la Organización en cuanto a estimular e1 apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros orientados a 
la consolidación y el ejercicio efectivo de la democracia representativa. 

8. Su firme decisión de trabajar para la completa enradicación de todas las formas de racismo y discriminación racial en el 
Hemisferio y en todo el mundo. 

9. Su firme apoyo al Año Internacional de las Naciones Unidas de las Poblaciones Indígenas del Mundo y a la realización de 
actividades conmemorativas del Año, como contribución al objetivo más amplio del desarrollo integral consagrado en la 
Carta de la OEA. 

10. Su convicción de que el desarrollo integral es vital para la consolidación de la democracia representativa, la estabilidad 
política de los paises del Hemisferio y el buen resultado de los esfuerzos regionales y mundiales encaminados a lograr un 
desarrollo sustentable. 

11. Su opinión de que el logro del desarrollo sustentable exige, entre otras cosas, esfuerzos en los planos nacional e 
internacional, y la adopción de medidas concretas que surtan efectos positivos en las economlas de la región, 
particularmente las de América Latina y el Caribe. 

12. Su decisión de promover la cooperación creciente entre los paises desarrollados y en desarrollo del hemisferio, 
especialmente en lo que atañe a la transferencia hacia estos últimos de tecnologlas no perjudiciales desde el punto de vista 
ambiental, en términos que fomenten su amplia difusión sin constituirse en una carga económica excesiva para los países 
de América Latina y el Caribe, asi como medidas de apertura de mercados para sus exportaciones y cooperación 
internacional en apoyo de politicas y programas de industrialización sustentables en paises. 

13. Su detenninación de fortalecer la estructura de la OEA a fin de coordinar las contribuciones regionales en materias 
relativas al medio ambiente y el desarrollo, y trabajar en favor de la plena aplicación del Programa Interamericano de Acción 
para la Conservación del Medio Ambiente. 

14. Su compromiso de colaborar dentro del marco de la OEA para poner en práctica las pautas y acuerdos que surjan de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que ha de realizarse entre el 3 y el 14 de junio 
de 1992 en Rio de Janeiro. 
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PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

. . . .. "PROTOCOLO DE WASHINGTON" 
Adoptado en Washington, D.C., el 14 de diciembre de 1992, 

en el decimosexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS AMERICANOS REPRESENTADOS EN EL DECIMOSEXTO PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, REUNIDA EN WASHINGTON, o.e .. CONVIENEN EN 
SUSCRIBIR EL SIGUIENTE 

PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

ARTICULO! 
Se incorpora el siguiente nuevo articulo al Capllulo 111 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, asl 
numerado: 

Articulo 9. Un Miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza 
podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la 
Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, asl como de las 
comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado. 
a) La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que 
la Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia representativa 
en el Estado Miembro afectado. 
b) La decisión sobre la suspensión debera ser adoplada en un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General, por el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. 
c) La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por la Asamblea General. 
d) La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas gestiones diplomáticas 
tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia representativa en el Estado Miembro afectado. 
e) El Miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Organización. 
f) La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada con la aprobación de dos tercios de los 
Estados Miembros. 
g) Las atribuciones a que se refiere este articulo se ejercerán de conformidad con la presente Carta. 

ARTICULOll 
Se modifican los textos de los siguientes articulas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que quedarán 
redactados asl: 

Articulo 2. La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus 
obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos 
esenciales: 
a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; 
c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacifica de controversias que surjan entre los 
Estados Miembros; 
d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 
e) Procurar la solución de los problemas politices, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; 
f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; 
g) Erradicar la pobreza critica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del 
hemisferio, y 
h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de 
recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros. 

Articulo 3. Los Estados Americanos reafirman los siguientes principios: 
a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones reciprocas. 
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b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanla e independencia 
de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del 
derecho internacional. 
c) La buena fé debe regir las relaciones de los Estados entre si. 
d) La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización 
politica de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. 
e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema politice, económico y social, y a 
organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con 
sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados Americanos cooperaran ampliamente entre si y con independencia de la 
naturaleza de sus sistemas politices, económicos y sociales. 
f) La eliminación de la pobreza critica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia 
representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos. 
g) Los Estados Americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos. 
h) La agresión a un Estado Americano constituye una agresión a todos los demás Estados Americanos. 
1) Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados Americanos deben ser resueltas 
por medio de procedimientos pacíficos. 
j) La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. 
k) La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del Continente. 
1) Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de 
raza, nacionalidad, credo o sexo. 
m) La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los paises americanos y 
demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana. 
n) La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. 

Articulo 33. Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza 
critica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, asi como la plena participación de sus pueblos en las 
decisiones relativas a su propio desamollo, son, entre otros, objetivos básicos del desamollo integral. Para lograrle~ 
convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: 
a) Incremento sustancial y autosostenido del producto nacional per cápita; 
b) Distribución equitativa del ingreso nacional; 
c) Sistemas impositivos adecuados y equitativos; 
d) Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regimenes equitativos y eficaces de tenencia de la 
tienra, mayor productividad agricola, expansión del uso de la tienra, diversificación de la producción y mejores 
sistemas para la industrialización y comercialización de productos agricolas, y fortalecimiento y ampliación de los 
medios para alcanzar estos fines; 
e) Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de bienes de capital e intermedios; 
f) Estabilidad del nivel de precios internos en armenia con el desarrollo económico sostenido y el logro de la justicia 
social; 
g) Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos; 
h) Erradicación rapida del analfabetismo y ampliación, para todos, de las oportunidades en el campo de la 
educación; 
1) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia 
médica; 
j) Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar la 
producción y disponibilidad de alimentos; 
k) Vivienda adecuada para todos los sectores de la población; 
1) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna; 
m) Promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armenia con la acción del sector público, y 
n) Expansión y diversificación de las exportaciones. 

Articulo 116. En concordancia con la acción y la politica decididas por la Asamblea General y con las resoluciones 
pertinentes de los Consejos, la Secretaria General promoverá las relaciones económicas, sociales, jurldicas, 
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educativas, científicas y culturales entre todos los Estados Miembros de la Organización, con especial énfasis en la 
cooperación para la eliminación de la pobrezacritica. 

ARTICULO 111 
Se modifica la numeración de los artlculos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos a partir del articulo 9, 
que pasará a ser articulo 10, el articulo 10 pasará a ser articulo 11 y asl sucesivamente hasta el articulo 151 que será 
articulo 152. 

ARTICULO IV 
El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y 
será ratificado de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, cuyos textos en 
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaria General, la cual enviará 
copias certificadas a los Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la 
Secretarla General, y ésta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios. 

ARTICULO V 
El presente Protocolo entrará en vigor, entre los Estados que lo ratifiquen, cuando los dos tercios de los Estados signatarios 
hayan depositado sus instrumentos de ratificación. En cuanto a los Estados restantes, entrará en vigor en el orden que 
depositen sus instrumentos de ratificación. 

ARTICULO VI 
El presente Protocolo será registrado en la Secretarla de las Naciones Unidas por medio de la Secretaria General de la 
Organización de los Estados Americanos. 

EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el 
presente Protocolo, que se llamará 'Protocolo de Washington', en la ciudad de Washington, o.e .. Estados Unidos de 
América, el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos. 

A-56: PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS 
. AMERICANOS 'PROTOCOLO DE WASHINGTON' 

OBSERVACIONES: Todos los Paises que figuran en la lista firmaron el Protocolo de Washington el 14 de diciembre de 
1992. El Gobierno de México presentó una Declaración en ocasión de la aprobación del referido Protocolo. 

México: (Declaración de México en ocasión de la adopción del 'Protocolo de Washington') 
La delegación de México presentó la siguiente declaración, que Integra y literalmente dice: 
Con base en el articulo 85 del Reglamento de la Asamblea General, mi delegación solicita que la siguiente Declaración del 
Gobierno de México aparezca a continuación del Protocolo de Reformas correspondiente: 

El Gobierno de México reitera su vocación y compromiso con la democracia dentro del más estricto respeto y apego a los 
principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En innumerables ocasiones, México ha reaccionado con 
prontitud y firmeza frente a rupturas del orden constitucional. Sin embargo, está convencido de que la democracia es un 
proceso que emana de la voluntad soberana de los pueblos, y que no puede imponerse desde afuera. 

México expresa su más rotundo rechazo a todo intento de perturbar el orden constitucional en cualquier pais. Manifiesta, 
asimismo, su profundo compromiso con la democracia y con el perfeccionamiento de nuestros sistemas politices. Pero 
reitera que no es aceptable que se den al organismo regional poderes supranacionales e instrumentos de intervención en 
los asuntos internos de nuestros Estados. 
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- El Gobierno de México sostiene que no es por la via del aislamiento, suspensión o exclusión, que se puede coadyuvar a la 

preservación y fortalecimiento de la democracia en nuestro continente. De ahl que considere que los textos sobre 
suspensión de Estados Miembros, aprobados aqul el dia de hoy, modifican el propósito original de nuestra Organización. 

En consecuencia, el Gobierno de México deja constancia de su desacuerdo con estas reformas a la Carta, aprobadas en la 
XVI Asamblea General Extraordinaria". 

164 



Anexo 9 
AG/DEC. 4 (XXlll-0/93) 

DECLARACION DE MANAGUA PARA LA PROMOCION DE LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 1993) 

Los Ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), reunidos con ocasión del vigésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
CEA en Managua, República de Nicaragua, 

DESTACANDO que la Organización de los Estados Americanos ha creado, en el inicio de esta década, valiosos 
mecanismos para Ja defensa de los valores democráticos del Hemisferio, dentro del respeto al principio de no intervención, 
inspirada en el precepto de que la solidaridad de los Estados americanos y Jos altos fines que con ella se persiguen 
requieren la organización politica de Jos mismos sobre Ja base del ejercicio efectivo de Ja democracia representativa; 

RECORDANDO, a este respecto, importantes contribuciones del Compromiso de Santiago con Ja Democracia y Ja 
Renovación del Sistema Interamericano, de Ja resolución AG/RES.1080 (XXJ-0/91) "Democracia representativa", de la 
Declaración de Nassau y Ja adopción del "Protocolo de Washington" de reformas a la carta de Ja Organización; 

RECONOCIENDO que, como complemento a los avances alcanzados en el área de Ja defensa de las Instituciones 
democráticas, es necesario desarrollar mecanismos que promuevan y fortalezcan integralmente el sistema democrático de 
gobierno y Je permitan enfrentar, de mejor manera, los retos del desarrollo económico, social y cultural en todos los Estados 
miembros' 

CONSCIENTES de que la labor de la Organización se ha centrado en una importante medida en la búsqueda de soluciones 
a las crisis, Jo que hace necesario, además, dedicar mayores esfuerzos para Ja prevención de las mismas; 

TENIENDO PRESENTE el papel que ha venido desarrollando Ja Organización con el propósito de promover el diálogo y 
reconciliación en algunos Estados miembros, en el marco de Jos principios de no intervención y de libre determinación de 
los pueblos y como un aporte al fortalecimiento de la democracia. · 

CONVENCIDOS de que Ja búsqueda del desarrollo sostenible viene requiriendo esfuerzos y sacrificios extraordinarios de 
los paises en desarrollo del Hemisferio que urgen mayores niveles de cooperación y apoyo externo a fin de respaldarlos con · 
los frutos concretos del crecimiento, evitando asl las frustraciones a que puede conducir la ausencia de resultados; 

RECONOCIENDO el vinculo existente entre el mejoramiento de los niveles de vida de los pueblos del Hemisferio y la 
consolidación de la democracia; 

CONSCIENTES de que Jos peligros que aún persisten y amenazan la estabilidad de Jos sistemas democráticos en el 
Hemisferio requieren una visión renovada, dinámica e integral del papel de la Organización; 

EN VISTA de que existe en la región conciencia de la necesidad de perfeccionar las estructuras juridicas y administrativas 
con el fin de. evitar Jos obstáculos a Ja gestión gubernamental que propician el nocivo fenómeno de Ja corrupción y 
descrédito de las autoridades e instituciones; 

REAFIRMANDO que Jos pueblos de las Américas deben desempeñar un papel de liderazgo en la lucha contra el racismo y 
Ja discriminación racial; 

CONVENCIDOS de que ningún problema que experimenten los Estados miembros justifica el rompimiento del régimen . 
democrático representativo, 

DECLARAN: 

1. La necesidad de consolidar, en el contexto de Ja identidad cultural de cada una de las naciones del Hemisferio, 
estructuras y sistemas democráticos que alienten la libertad y la justicia social, salvaguarden Jos derechos humanos y 

165 



Anexo 9 
favorezcan el progreso. 

2. Su convencimiento de que Ja democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión 
renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la 
interdependencia y complemenlariedad de esos valores dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a 
preservar y fortalecer las estrucluras democrálicas en el hemisferio. 

3. Su convicción de que la misión de la Organización no se agota en Ja defensa de la democracia en los casos de 
quebranlamiento de sus valores y principios fundamentales sino que requiere, además, una labor permanente y creativa 
dirigida a consolidarla, asi como de un esfuerzo permanente para prevenir y anlicipar las causas mismas de los problemas 
que afeclan el sistema democrático de gobierno. 

4. Su seguridad de que la consolidación de la democracia requiere iniciativas y programas tanto de prevención como de 
estimulo para su desarrollo y conlleva esfuerzos extraordinarios dirigidos, entre olros, a la erradicación de la pobreza critica 
que erosiona el desarrollo democrático pleno de los pueblos del Hemisferio y que requiere, por tanto, la aplicación de 
programas destinados a satisfacer las necesidades fundamentales de alimentación, salud, educación, vivienda y empleo 
productivo, creando las bases para una cooperación interamericana fundada en el objetivo compartido y solidario de 
desarrollo integral. 

5. Su opinión de que el apoyo y la cooperación de la OEA para el fortalecimiento de las instiluciones democráticas, a través 
de programas que contribuyan a mejorar las capacidades propias de los Eslados que asó lo soliciten para perfeccionar sus 
modelos de organización política, es el fundamento de esle nuevo compromiso hemisférico. A este respeclo, enfatizan la 
contribución de la Unidad para Ja Promoción de la Democracia y del Consejo Permanente en la elaboración de propuestas 
de incentivos a la preservación y al fortalecimiento de los sistemas democráticos en el Hemisferio. 

6. Su convencimiento de que esJe compromiso hemisférico debe abordar la problemática de la preservación de los derechos 
humanos con un renovado acento en la promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El 
señalamienlo de las violaciones a los derechos humanos debe ser acompañado, también, de una acción educativa y de 
promoción que tienda a prevenir las situaciones que afectan los derechos humanos. 

7. Su apoyo a los procesos de modernización de las estructuras administrativas y polilicas en los Eslados que asl lo 
soliciten, a fin de hacer posible que la gestión de los gobiernos satisfaga los crecientes requerimientos de sus respectivos 
pueblos por la eficacia y moralización. 

8. Su certeza de que para asegurar el fortalecimiento de los sistemas democráticos es necesario adelantar, cuando asl se 
requiera, esfuerzos de-reconciliación nacional que permitan alentar la cultura democrática basada en el equilibrio e 
independencia de los poderes públicos, en el diálogo y la concertación, en el respeto del papel y la responsabilidad de las 
minorías y de todos los grupos políticos, en la participación ciudadana y en la interacción política pacifica. 

9. Su convicción de que es necesario que todos los sectores en los paises de la región colaboren de manera constructiva en 
el fortalecimiento de la democracia, incluyendo a los gobiernos y las oposiciones políticas y, además, su convicción de que 
es conveniente que cada Estado en lo pertinenle efectúe una reflexión permanente para mejorar la eficacia de la gestión 
pública y la relación entre representantes y representados, para así fortalecer la democracia, con la colaboración de la OEA 
y en un marco de respeto al principio de no intervención. 

10. Su convencimiento de que este compromiso hemisférico requiere mayores oportunidades para el desarrollo de sus 
pueblos e impone una cooperación más estrecha, fundada en la comunidad de intereses interamericanos, interdependencia 
auténtica, beneficios recíprocos y el espíritu de responsabilidad compartida que requiere que los Estados miembros tomen 
en cuenta el impacto de sus acciones sobre el desarrollo y los procesos democráticos de otros Estados miembros. 

11. Su compromiso de continuar y profundizar el diálogo sobre seguridad hemisférica entre los Estados miembros, desde 
una perspectiva int&gral y actualizada que tenga en cuen:a la nueva situación internacional co;i la finalidad de consolidar la 
tradición pacifica de nuestro hemisferio y contribuir activamente a la seguridad internacional y a la paz mundial. 

166 



Anexo 9 
12. Su convicción de la necesidad de abrir un diálogo amplio sobre los aspectos principales del desarrollo integral, entre 
ellos la cooperación financiera bilateral y multilateral, la Inversión y la deuda, la expansión y la apertura del comercio 
intrarreglonal, la cooperación cienllfica y tecnológica y el medio ambiente. Este diálogo, inspirado en una voluntad politica 
renovada, debe permitir la elaboración de una estrategia realista que aproveche el potencial del consenso que se ha creado 
en tomo al desarrollo integral. 

13. Su reconocimiento reiterado al hecho de que la protección del medio ambiente es un elemento fundamental del 
desarrollo sostenible por sus proyecciones y efectos en la calidad de vida de los pueblos y en las posibilidades de una mejor 
existencia para las generaciones ruturas. 

14. Su certeza sobre la importancia de la educación en la lormación de una nueva cultura democrática de paz y de no 
violencia y la alta prioridad que tiene para los Estados miembros de la Organización la formación de recursos humanos. 

15. Su certeza de que los convenios comerciales y, de manera especial, los de libre comercio desempeñan una función 
importante en facilitar el crecimiento y la consolidación de la democracia y, al respecto, respaldan la tendencia hacia la 
liberalización y el crecimiento del comercio. 

16. Su compromiso de continuar trabajando en contra de la producción, el tráfico y el consumo ilícito de drogas y sus delitos 
conexos, entre ellos el tráfico clandestino de armas, municiones y explosivos. Para el efecto será indispensable incrementar 
la cooperación entre todos los Estados de la región y de la comunidad internacional en general en beneficio de la paz 
interna. 

17. Su reconocimiento a la valiosa contribución de la OEA a las tareas de reconciliación nacional y consolidación de las 
instituciones democráticas en algunos paises del Hemisferio. En ese sentido, se reconoce el dinámico papel desplegado por 
la Organización en el pais anfitrión de esta reunión, en donde la puesta en marcha de un programa amplio de apoyo, que 
incluye la continuación de la presencia de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación, merece su respaldo. 

18. Su reconocimiento a la importancia de la transferencia de tecnología en el proceso de desarrollo y, a tales efectos, su 
apoyo al concepto de la iniciativa del mercado común del conocimiento que permitirá compartir experiencias y avances 
entre los Estados miembros de la OEA en materia de ciencia y tecnología, conscientes de la urgencia de intensificar los 
esfuerzos para acelerar el desarrollo científico y tecnológico en América Latina y el Caribe, a fin de aumentar la 
productividad, expandir las oportunidades de progreso, facilitar el desarrollo sostenible y mejorar la capacidad de 
competencia de las ecnomlas. 

19. Su convicción de que una mera importante para el fortalecimiento de la democracia representativa en el Hemisferio es 
que las fuerzas armadas estén subordinadas a la autoridad civil legítimamente constituida y actúen dentro del orden 
constitucional y con respeto a los derechos humanos. 

20. La presente declaración se denominará "Declaración de Managua para la promoción de la democracia y el desarrollo". 
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 

(Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 11 de septiembre de 2001) 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa 
es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y 
consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención; 

RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en la promoción y 
consolidación de la democracia en las Américas; · 

RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, 
celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece que 
cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo 
insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas; 

TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y subregionales 
expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de 
Ouebec; 

REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros paises en los diferentes ámbitos de la actividad 
pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio; 

CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requieren ta organización politica de los 
mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el crecimiento económico y el desarrollo 
social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente; 

REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza critica, es esencial para la 
promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados 
americanos; 

TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrlnsecos a la 
democracia; 

REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de 
una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema 
interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia; 

CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus 
propios paises y, de esa forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma de decisiones, y reafirmando la 
importancia del desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido; 

RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que 
contribuye a la democracia y la estabilidad politica; 

TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales resalla 
la importancia de que tales derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar 
el régimen democrático representativo de gobierno; 

RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus 
intereses es fundamental para la plena realización de los ideales democráticos; 
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TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema 
Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de 
procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa 
dentro del respeto del principio de no intervención; y que la resolución AGIRES. 1080 (XXl-0/91) estableció, 
consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del 
proceso político institucional democrático o del legitimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en 
cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando asl una antigua aspiración del Continente de 
responder rapida y colectivamente en defensa de la democracia; 

RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXll-0/92)), se acordó desarrollar mecanismos para 
proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten para promover, preservar y fortalecer la democracia 
representativa, a fin de complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXl-0/91); 

TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC 
4 (XXlll-0/93)), los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes 
inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha de 
una estrategia inspirada en la interdependencia y complementartedad de esos valores dependerá la capacidad de la 
Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el Hemisferio; 

CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, los Estados 
Miembros expresaron su convicción de que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los 
casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y 
crealiva dirigida a consolidarla, asl como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los 
problemas que afectan el sistema democratico de gobierno; 

TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en ocasión del trigésimo primer 
periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, en San José de Costa Rica, dando cumplimiento a la expresa 
Instrucción de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, 
aceptaron el documento de base de la Carta Democrática lnteramericana y encomendaron al Consejo Permanente su 
fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA, para su aprobación definitiva en un periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú; 

RECONOCIENDO que lodos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA 
representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio; y 

TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones 
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la 
preservación y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida, 

RESUELVE: 
Aprobar la siguiente 

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 

l. La democracia y el sistema interamericano 

Articulo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 
defenderla. . · ... . ·· . .• 
La democracia es esencial para el d1l5arroUo ~.acial, politi~ y ~conómico de los pueblos de las Amérii:as: 

Articulo 2. El ejercicio efectivo de lad~mo¡;racÍa representativa es la. base del estado de derecho y los regímenes 
constilucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se 

' . - ,:;·-~, : .. . < --__ -
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refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad 
conforme al respectivo orden constitucional. 

Articulo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones 
periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberania del pueblo; el régimen 
plural de partidos y organizaciones politicas; y la separación e independencia de los poderes públicos. 

Articulo 4. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades 
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos 
sociales y la libertad de expresión y de prensa. 
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto 
al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. 

Articulo 5. El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones politicas es prioritario para la democracia. Se deberá 
prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de 
un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades. 

Articulo 6. La participación de la ciudadania en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y un<. 
responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y 
fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. 

11. La democracia y los derechos humanos 

Articulo 7. La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derecho~ 
humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los 
Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. 

Articulo 8. Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden 
interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos 
conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. 
Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio. 

Articulo 9. La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de 
las diversas formas de intolerancia, asl como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indlgenas 
y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la 
democracia y la participación ciudadana. 

Articulo 1 O. La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los 
trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento; 
adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el 
mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio. 

111. Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza 

Articulo 11. La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente. 

Articulo 12. La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente 
en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las 
acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza 
extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los paises del Hemisferio. Este 
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compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener lar. 
equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia. 

Articulo 13. La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al 
desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del 
Hemisferio. 

Articulo 14. Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la 
Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el 
Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos. 

Articulo 15. El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que 
los Estados del Hemisferio implementen politicas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos 
tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones. 

Articulo 16. La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencia) 
humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial 
que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zona~ 
rurales y las personas que pertenecen a las minorias. 

IV. Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democratica 

Articulo 17. Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso politice institucional 
democrático o su legitimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar 
asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. 

Articulo 18. Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso politice 
institucional democrático o el legitimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podra, con el 
consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la 
situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la 
situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democratica y su 
fortalecimiento. 

Articulo 19. Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula 
democratica contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democratice o una alteración det 
orden constitucional que afecte gravemente el orden democratice en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un 
obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en fas sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de 
Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y 
demás órganos de la Organización. 

Articulo 20. En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte 
gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podra solicitar la convocatoria 
inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que 
estime conveniente. 
El Consejo Permanente, según la situación, podra disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, 
incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democratica. 
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente 
convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones 
que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la .Organización, el derecho internacional 
y las disposiciones de la presente Carta Democrática. 
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la 
normalización de la institucionalidad democrática. 
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Artículo 21. Cuando Ja Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha 
producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, 
conforme a la Carta de Ja OEA tomará Ja decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de 
participación en la OEA con el voto afirmativo de Jos dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor 
de inmediato. 
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus 
obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos. 
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, Ja Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el 
restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado. 

Articulo 22. Una vez superada Ja situación que motivó Ja suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secrelario General 
podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de Ja suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos 
tercios de Jos Estados Miembros, de acuerdo con Ja Carta de Ja OEA. 

V. La democracia y las misiones de observación electoral 

Articulo 23. Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres 
y justos. 
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanla, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el 
fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envio de misiones preliminares para ese 
propósito. 

Articulo 24. Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal 
finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la 
cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de 
seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral. 
Las misiones de observación electoral se realizaran de conformidad con los principios y normas de la OEA. La Organización 
deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dolará de los recursos necesarios. Las 
mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada. 
Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la Secretarla 
General, los informes sobre sus actividades. 

Articulo 25. Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretarla 
General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas. 
La OEA podra enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas 
condiciones. 

VI. Promoción de la cultura democrática 

Articulo 26. La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas 
democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida 
fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cullural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y 
cooperación continua con los Estados Miembros, lomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que 
trabajen en esos ámbitos. 

Articulo 27. Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobemabilidad, la buena gestión, los valortis 
democráticos y el fortalecimiento de la instilucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará 
atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de Ja niñez y la juventud como forma de 
asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social. 

Articulo 28. Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus 
respectivos paises como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democratica 
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Anexo 11 

RESOLUCIÓN 
MISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA AL PERÚ 

(Aprobada en la segunda sesiónplenaria,· celebrada el 5 de junio de 2000) 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
TENIENDO EN CUENTA: 

Que el preámbulo de la Carta de la OEA establece que la democracia representativa es condició_n Indispensable para la 
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región; · · · · · · · · · 

- ·- . - . 

Que conforme a las disposiciones de la Carta, uno de los propósilos básicos de la OEA es· promover y consolidar la 
democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; y 

El Compromiso de Santiago con la democracia y la renovación del sistema interamericano (1991), la Declaración de 
Managua (1993) y las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres de las Américas (Miami, 1994 y Santiago, 1998); 

TOMANDO NOTA de las conclusiones presentadas en el informe de la Misión de Observación Electoral a las Elecciones 
Generales de la República del Perú en las dos rondas electorales celebradas el 9 de abril y el 28 de mayo de 2000, asl 
como los comentarios formulados por el Gobierno del Perú; 

PREOCUPADOS de que la credibilidad del proceso y del resultado de esas elecciones ha sido menoscabada por 
persistentes informes de irregularidades que no se han examinado satisfactoriamente, incluidos los problemas del proceso 
electoral en si y las deficiencias institucionales existentes; 

RECONOCIENDO que tanto el Perú como el informe de la Misión de Observación Electoral han llamado la atención sobre 
la necesidad urgente de seguir fortaleciendo las instituciones democráticas en ese pals, en particular el Poder Judicial, el 
Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de Magistrados, asl como de reformar el proceso 
electoral y fortalecer la libertad de prensa, y 

RECONOCIENDO ADEMÁS la invitación del Perú para enviar una Misión con el propósito de fortalecer las instituciones 
democráticas, 

RESUELVE: 

1. Enviar al Perú de inmediato una Misión integrada por el Presidente de la Asamblea General y el Secretario General de la 
OEA con el fin de explorar, con el Gobierno del Perú y otros sectores de la comunidad política, opciones y recomendaciones 
dirigidas a un mayor fortalecimiento de la democracia en ese país, en particular medidas para reformar el proceso electoral, 
incluidos la reforma de los tribunales judiciales y constitucionales y el fortalecimiento de la libertad de prensa. 

2. Acordar que la Misión informe a los Ministros de Relaciones Exteriores de los paises miembros de la OEA en la forma 
que sea determinada por la propia Misión a fin de permitir la plena consideración de sus conclusiones y recomendaciones e 
iniciar las acciones de seguimiento que se estimen apropiadas. 
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