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Introducción 

La historia de América Latina ha sido de constantes cambios politicos. Estos paises 

lntinoamericnnos que, desde su independencia, comenzaron por buscar identidad y 

nutonomlas propias, hasta el momento, han tenido que trabajar arduamente para definir una 

forma de gobierno sólida y estable, que permita el desarrollo de los pueblos y no sólo de las 

elites al poder. 

En mayor o menor medida, los paises latinoamericanos cuentan en su historia con 

gobiernos autoritarios, ocupados en intereses propios y no sociales. Este fenómeno vivido 

con gran intensidad durante las décadas de los nños 60 y 70, tuvo un contrapeso importante 

que provocó un cambio sustancial: la guerrilla. En muchos paises de América Latina, los 

movimientos armados que surgieron en oposición a las dictaduras, lograron modificar hasta 

cierto punto estas formas de gobierno autoritarias, debido a la presión ejercida. 

En el caso de Perú -tema que nos ocupa en este trabajo de investigación-, existieron 

'durante 12 años (de 1968 a 1980) gobiernos militares bnjo In dirección de los generales 

Juan Velnsco Alvarado (hasta 1975) y Francisco Morales Bermúdcz (hasta 1980). 

El gobierno de Velasco se caracterizó por tener un visión reformista. Entre las 

reformas más importantes se encuentran la expropiación de instalaciones petroleras, 

complejos agroindustriales y haciendas latifundistas; la nacionalización de la industria de la 

tra~sformación; el control de precios de los productos básicos; y la obtención de créditos y 

préstamos financieros por parte: del Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Pese a ~ue .estas;. refo~as, tl1ljeron consigo un ligero avance económico, la 

imposición y pe~etuacÍÓ.i''en~·~I P,~dé/d~~instó este gobierno, por lo que se provocó el 

clesconte~to p~~Ül~r ;.·~;:'.¡97;~'.~a),~~iÓ'eÍ,poder el General Morales Bermúdez, quien 
, . - , ' ' '.l. - ·.· ' ,.. . ~ "' . 

anunció el retorno"pel{¡á~~ á Ja'dern'iii:racill en 1980, para lo cual se redactó y entró en vigor 

· la nueva conslit~ció~d~ 1'919.:f . . 
Es as! co~o ~~ t 9so se rd~liznron nuevamente elecciones en Perú, como primer 

manifestación democrática en inucho tiempo. Los gobiernos civiles siguientes, elegidos a 



través del voto, dieron la victoria a Belaúnde Terry (de 1980 a 1985) y a Alan García (de 

1985 a 1990). · 

· Est~s· .. dos gobiernos fueron incapaces de conducir al pals hacia el desarrollo y 

s¿bre~illo a esto u~a gran inflación, el recrudecimiento de acciones por parte de grupos 

subversi~os y Ü~·gran incremento en la violación de derechos humanos. 

En· J 990, al efectuarse nuevamente las comicios generales para elegir al presidente, 
' ' 

I~ pobl.ación peruana cansada de los partidos tradicionales de la década anterior, se 

decidieron por la opción que parecía máS alejada a ellos y es como el ingeniero Alberto 
. . . . .· 

Fujim~ri asume la presidencia para los cinco ailos siguientes. 

: Hasta ese momento, un primer. paso indispensable para un país que se denomina a si 

mismo· "democrático" se cumpÜó; ~s decir, los gobernantes fueron designados mediante 

voto popular. Pero ¿qÚé pasa c~ando un gobernante elegido a través de la voluntad del 

pueblo para representaélo)deci~~ iuto-elegirse cuantas veces quiera sin considerar la 

decisión general? La frágil línea democrática se rompe y da nuevamente paso a un gobierno 

~~ipersonal y nutorffurisili~.·· 
Como I~ experl~~cia peruana lo demuestra, la realización de comicios, no es 

garantí~ de que ~n g~biemo se regirá por la vía democrática. Se requiere más que eso para 

. q~c un.gobierno asuma su papel y su responsabilidad frente al pueblo que lo eligió. Esto 

lleva consigo un cambio de actitud dentro de la sociedad y un largo proceso, que como 

veremos, apenas comienza en el Perú. 

Debido ni objetivo de esta investigación, que intenta mostrar por un lado, In 

fragilidad democrática peruana, convertida al poco tiempo en autoritarismo y, por otro lado, 

la labor emprendida por diferentes sectores de la sociedad peruana para retomar a la 

democracia, el trabajo se divide de la siguiente manera: 

El capítulo uno partir.í del panorama reinante en Perú en las elecciones generales de 

1990, en las que Alberto Fujimori fue elegido como presidente de esa nación. Así mismo, 

se mencionarán algunas de las acciones políticas tomadas y los justificantes de éste para 

"suspender" el régimen democrático .. El ··tema sobre la nueva Constitución política, será 

relevante para entender la forma enla que Fujimori consiguió su permanencia en el poder 

por cinco ai'ios más, a través de las.ele~ciones de 1995 y se fue preparando terreno para un 

tercer periodo presidencial. 
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Como tanibié~ verem~s~ la i:risis de rehenes en 1997 es de gran importancia, debido 

a la imagenau~oril~rla que'er pre~idente Fujimori mostró y que, hasta cierto punto, 

disminuyó ~u JÍl)piJl~rid~d,:jC,;.: '.~: .. ·· 
~~ .el~cáionés'ge.nerales del lli1°c{2000 en Perú, sonel tema central de este trabajo, 

·.§~:~l~~f~-~if:~~~~f~~ 
cllpltulo, toma~ especial illlportancia I~~ n~evC>~ Jct~res en la escena política, asl como las 

acli~idades y posturas de diversos orga~ism~s ~·~¿'id~ales e internacionales, encaminadas a 
. ·. . C' :b~~\\-~' 

sanear el ambiente electoral. ' .. 

Una de las crisis pollticas más gráves que Perú ha enfrentado a lo largo de su 

. historia, está ligada sin duda a la figura de un personaje clave en la administración de 

Alberto Fujimori: Vladimiro Montesinos. La aparición de los llamados "Vladivideos", 

provocó -como veremos en el capitulo tres-, el escándalo más grande de corrupción nunca 

antes visto en ese pals y la súbita salida de Fujimori del escenario polltico peruano. Aunque 

ésto fue el detonante principal, no se puede dejar de reconocer la presión realizada por 

diferentes sectores de la sociedad, para que se suscitara un cambio de rumbo al existente en 

la década de los noventa. 

Por último, en el cuarto y último capítulo se hablará de las acciones politicas y más 

específicamente, electorales, realizadas por el gobierno provisional para retomar el rumbo 

democrático perdido anteriormente; asl como de los nuevos personajes pollticos peruanos 

que protagonizaron los comicios generales del año 2001, encargados de retomar las riendas 

del pals; asl como los esfuerzos realizados, para mostrar nacional como internacionalmente, 

una cara distinta del Perú. 
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CAPÍTULO 1 

Panorama de Perú anterior 
a las elecciones generales de 1990 

En Perú, después de 12 años de gobierno militar (de 1968 a 1980), se realizaron las 

primeras elecciones democráticas en 1980, que dieron paso a gobiernos civiles, elegidos 

mediante el voto. 

"Si bien es cierto que la transición se suscribió básicamente a los limites de la 
democracia formal, es decir, al estableé:imiento de reglas mínimas de participación 
electoral, es innegable el avance que ello significó"1

• 

Sin embarg(), los ·dos·. gobiel'ii<>s ~~sterior~s . al régimen castrense, tanto el de 

Belaúnde Terry (1980-1985),' cÓmo :gi 'de''Alan\ García (1985-1990), lejos de ofrecer 

alternativas eficaces a )os ,·~~él~~~¡~;,;f ~~~i~gi~~,i}n Perú, los acrecentaron. El 
fortalecimiento de grupos subversivos;'el•áünientci;de.p0breza y la constante violación de 

.. :::: ::::M~::;¡ ""' '",,;::~~r~~i;~:l. w .. ,,,.,., •• '°""" " ,.,, 
El desencanto polltico del pÚ~bl~ pe~~~o ~~·'m~nlféstó en las elecciones de 1990, 

· las cuafos, al igual que en las dos úi'ii~4:i~~íi~ái;i; ~n los años 80, contaron con una 

amplia gama de opciones pol!ticas y partidos: '( 

En 1990 se hizo evidente, la cÍ'isl~\ pi>·~· laque atravesaba el sistema de partidos, 
. ' ' '".;¡ .· ,, ~: .- -· 

instaurado en Perú diez años ante:í: El 'triunfo'de un candidato independiente y desconocido 

hasta ese momento, fue un duro golp~·p!l~;fos pollticos tradicionales que reconocieron en 

el voto del pueblo, más que el d~rechri.~'elegir, una oportunidad para "castigar" el papel 

desempeñado por éstos. De este modo, la imagen "antipol!tica"de Alberto Fujimori, fue lo 

que le aseguró el triunfo como presidente de Perú para el periodo de 1990-1995." 

1 Gloria Abclla. "América Latina: ta frágil estabilidad democrática" en Universidad de México, Nº 557, 
UNAM. México, junio de 1997, p. 16. 
• Alberto Fujimori (1938-) político peruano, nació en Lima, en el seno de una familia de inmigrantes de 
origen japonés, y tras cursar estudios en Europa y en In Universidad de Wisconsin (Madison, Estados 
Unidos), obluvo las licencia1urns en Ciencias Exactas e lngenierfa Agrónoma. Fue profesor y rector en la 
Universidad Nacional Agraria, asl como presidente de la Asamblea de Rectores Universitarios. Aparece en la 



1.1. Las elecciones de 1990 en Perú. 

Las elecciones presidenciales de Perú en abril de 1990 fueron realmente sorpresivas. Todas 

las encuestas de opinión realizadas antes del día de la votación para la primera vuelta 

electoral, favoreclan por un gran margen ni escritor Mario Vargas Llosa, intelectual de 

sólido prestigio internacional y candidato del Frente Democrático (FREDEM0)2
, sin 

embargo, a medida que las campañas electorales llegaban a su fin, un peruano de origen 

japonés creció con gran rapidez entre los favoritos, a pesar de no figurar siquiera en las 

encuestas previas, contar con una campaña muy poco significativa y sin un partido que lo 

respaldara. Alberto Fujimori, candidato de Cambio 90, fue repentinamente el opositor más 

fuerte al que se enfrentó Vargas Llosa. 

Los resultados electorales de la primera vuelta, colocaron al FREDEMO en primer 

lugar con 27.6% de los votos,- mientras que el movimiento independiente Cambio 90, 

obtuvo 24.6%3
• 

La segunda vuelta electoral, programada para el 10 junio de ese mismo año, definió 

finalmente al ingeniero Alberto Fujimori como presidente de Perú para el periodo de 1990 a 

1995 con 56% de los votos registrados, seguido por Vargas Llosa con 36%4
• Las causas de 

este triunfo fueron varias: 

Las marcadas diferencias raciales en Perú, las cuales permitieron que la población 

indígena en su mayorfa, desconfiara de Vargas Llosa por su imagen de blanco y 

aceptara a Fujimori, como lo menciona Sinesio Lópcz: 

"La segunda vuelta electoral de junio de 1990 mostró que In polarización no 
provenía de In economía en crisis sino más bien de la raza y la cultura. No fue una 
confrontación entre los ricos y los pobres sino entre los pitucos y los cholos"5• 

escena polftica de Perú en 1990, como candidato independiente de Cambio 90 y se convierte en presidente de 
la república de Peni, por tres ocasiones consecutivas. 
2 El Frente Democrático estaba conformado por Acción Popular (AP), Partido Popular Cristiano (PPC) y el 
Movimiento Libertad. Estos son los llamados partidos de derecha de Perú. 
3 Cifras tomadas del periódico lo Jornada. Sección Internacional, México, 8 de abril de 1990, p. 52. 
'Cifras tomadas del periódico la Jornada, Sección Internacional, México, 11 de junio de 1990, p. 50. 
> Sinesio, López. "El Perú de los 80: Sociedad y Estado en el fin de una época", en Varios autores. Sociedad y 
Estado: Relaciones peligrosas. DESCO, Lima, 1990, pp. 198-199. Citado por. Marcial Rubio Correa. "El 
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La pérdida de. 'confianza .en· 1os llamados partidos políticos tradicionales, ocasionó 

que el puéblo ~rua~o dejara su futuro en manos de Cambio 90, pues era la opción 

menos polfüca ·y Ínás práctica que se presentaba. 

En el · terreno. económico, la campaña de ambos contendientes mostraba un 

programa' de tipo neoliberal, pero mientras Vargas Llosa proponía un "plan de 

choque ·é~~nómico", el discurso de Fujimori giraba en tomo a la concertación, lo 

que c~n:t~lbuyó a mitigar los miedos de los peruanos en ese sentido y decidirse por 

la opciÓn men~s drástica. 

Por último; el apoyo que Cambio 90 obtuvo del partido Alianza Popular 

Revol~cio~aririAmericana (APRA) y los denominados partidos de izquierda del 

Perú, dura~te la segunda vuelta electoral, inclinaron definitivamente la balanza a 

favor de Alb~rto FÜjimori. 

1.2. Acdoncs determinantes del presidente Alberto Fujimori 

El periodo de 1990 a 1995 fue una etapa de cambios politicos muy drásticos para el pueblo 

pc;ruano~ Las estrategias económicas instrumentadas por Fujimori, a pocos meses de asumir 

la· pr~sidencia el . 28 de julio de 1990, golpearon fuertemente a toda la población y de 

manera especial al sector más desfavorecido de Perú, pues las politicas gubernamentales 

aplicadas a pocos meses de iniciado este periodo presidencial, no incluyeron un plan 

emergente que sirviera de soporte durante el reajuste. Asl mismo, la disolución del 

Congreso en 1992, por parte del ejecutivo y la reforma a la Constitución Política del pais al 

año siguiente, tuvieron como respuesta fuertes protestas de la oposición nacional y de la 

comunidad internacional, que no consideraron necesaria la suspensión del régimen 

democrático para hacer frente a problemas como el narcotráfico o el ataque de grupos 

Estado Peruano''. en Perfiles Latinoamericanos, afto 1, Nº 1,Revista de la sede académica de México de la 
Facullad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, julio-diciembre de 1992, p. 224. 
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subversivos. En realidad, el resultado de la disolución del Congreso y la reforma 

constitucional, tuvieron una meta en común: ampliar el margen politico del ejecutivo y 

asegurar su permanencia en el poder. 

1.2.1. Autogolpe de Estado de 1992 

A casi dos nños del gobierno de Fujimori, la situación en Perú no era muy alentadora. La 

crisis económica no cesaba, la pobreza se recrudecía y los reclamos de grupos subversivos 

como "Sendero Luminoso"º, se manifestaban a través de fuertes ataques terroristas. 

A todo esto,_se debe agregar un hecho inesperado que sacudió a Perú: el 5 de abril 

·de 1992, Alberto F~Ji~~~idirigÍÓ un mensaje por radio y televisión a la nación peruana, 
,.. . - ,_. , .. ·-- '"" •.,··.···«·' 

anunciando la-.disa"i"iJéió~';ternpornl del Congreso Nacional y la adquisición de poderes 

totales:urg¿rne~ta~do-~Jie\Parlamento, asl como el Poder Judicial, el Consejo Nacional 

__ . de}1a· r.-fa~lst~f~~';I~i~;;tiriisterio Público y la Contraloría General de la República, 

'-•••. r:~~eríari· cÍ: ~~¡: r~~~tfu~~~~ción institucional, pues a juicio del presidente, los viejos 
.. ' ·.--· .. · ,-·· ''" -··· ' .. ' ·-·:;:- ... 

,mccanis~os con'•1o~':'que, trabajaban estas instituciones, frenaban en todo momento sus 

' - d~~isióries,y .le -i¡'.¡¡~'c~fmf ;esoiver con eficacia la crisis en la que se habla sumido el país, 

• ;;;ciri el reé~~e~i~i~~~o d~l Íerrorismo y el narcotráfico. 

Asimismo: d~éi~ró que el Consejo de Ministros serla el encargado de dictar las 

., leyes -durante la disoi'ución·:"temporal" del Congreso y se formarla un grupo de notables 

· ··para reformar la Constitución, con el objetivo de moralizar el Poder Judicial y pacificar al 

pals dentro de un marco jurldico6• 

El apoyo incondicional de las fuerzas armadas tuvo como resultado que rápidamente 

la ciudad de Lima fuera sitiada y los canales de televisión fueran tomados por asalto, 

momentos antes del discurso. Las tropas militares irrumpieron en las residencias de 

conocidos opositores del presidente y fueron arrestados. 

• Sendero luminoso, surgió a principios de los años 70 en Perú como una orgnni7..ación disidente de antiguos 
partidos comunistas. pero más tarde Ja actividad de este grupo se caracterizó por las acciones terroristas que 
realizan, debido a su inclinación por políticas extremistas. Desde su fundación, hasta el año 2000, este 
movimiento ha causado aproximadamente 26,000 muertes en todo el Perú. 
6 AFP y AP "Disuelve Fujimori el Congreso Peruano" en Exce/sior, México, lunes 6 de abril de 1992, p. 2A. 
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La reacción de senadores y legisladores.opo~ito;l:J'~o se hizo esperar, asl que en la 

clandestinidad, .manifestaron su repudio ·por ·1a · 'vl~l~~ión constitucional y declararon 

vacante la presidencia de Perú. 

El 9 de abril, el segundo vicepresiderite d~··t~·rú,; Carfos García García tomó 

juramento como nuevo jefe de Estado, desde la'émb~jada a~genti~a en Lima, en donde se 
·- 'r•'•.,,.- --- ' _\ 

encontraba asilado por miedo a las represalias. · ··'·''Yé:'/:y.; : ··· 
Esta designación, más bien simbólica,·~~ ~f;ctc(1a'i11lage~ de Alberto Fujimori, 

quien contrariamente a lo e~perado por'. s~~ ·-~~~ii'cí'~{'~~iblÓ un gran apoyo de la 
población. . · '. . ; ~ ·' ·.''; '\ ; ',·,,· ·: .. . 

La sorpresa• inicial · d;e l~s l'e~~~o~: ~r,I~ <lis<ll~CiÓn del Congreso, fue calmada, 

gracias a los exait!id~~ di~cu·r~~~ d~1:·~~;id~n{g;·~ü'.10~\1ue argumentó que el objetivo 

principal de n~un:ii/Jdcle;~~ ¡b~olut<ls t~rnp~ralek se debla a la "reforma institucional del 

país;ori~nta'da ai&gnir.un~ auténtlca democracia, que eleve sustancialmente los niveles de 

vidll de"1~ ~~bl~~ión"7 y en los que además aprovechó para atacar duramente a los 

'c~ngresistas, por una supuesta incompetencia en las acciones descmpelladas durante su 

gobiémo. Es así como Alberto Fujimori se reafirma en la presidencia de Perú, por mucho 

tiempo más. 

1.2.2. Nueva Constitución de Perú de 1993. 

Otro hecho de suma importancia que servirá para explicar la permanencia de Fujimori en el 

poder hasta el allo 2000, es la reforma a la Constitución peruana. 

Después del acontecimiento que los opositores, la opinión pública y la comunidad 

intem.acional denominaron como "autogolpe de Estado", Fujimori se dio a la tarea de 

formar el grupo de notables ya señalado, para que se abocara a la redacción de una nueva 

Constitución. 

1 AP, UPI ºInicia el presidente Fujimori su plan de reconstrucción nacional en Perú" en El Universal. sección 
Internacional, México, jueves 9 de abril de 1992, p. l. 

5 



- . - .· .'. ' -:_ 

La nueva C~ Ma~na de 1993 r~idiseñ~dap~ra facultar al ejecutivo en casi todas 
'• ,,. ,,··;,;e ... ,. ,• 

las tomas de decisiones, pues ~upruticipacióndirecta con los órganos principales de acción, 

asl se lo pertllitlan.~Aliun~s eje~pl~~de'esto'so~: 
C~~ '¡~ e~i¡~~ncÍ~ ditní~'d~a~ ÜniJi erÍ el Congreso que legisle, disminuyeron las 

posibilidade~ . de'' lince~{ Ún 'contrapeso real. a' las decisiones presidenciales; además, esta 

Cámara puede ~el~gar~l'poder ~jec~ti~o; si ~si lo cree conveniente, la facultad de legislar 

~edi~~te' d~~r~tci~'(Á~;'.Jo4)/la ~rioridad dél ejecutivo para que los proyectos que sean 
~">''.:- ;',:'~ ·,,<;. ~>··« __ ;.'i.'.-'\_:_:'-.'--C:·~: .. <"/•\ :.~-; :···:.~::;: .·.·,'.:._·i. ,-«:• 

·'.enviados· al Congreso por: él,': sean: manejados con carácter de urgente (Art. 105). La 

~osÍbilidnd c!J\'~~~id~llte'ji;i~~ ~lsol~~r el Congreso, si éste censura o niega su confianza al 

Corisajo ~~ Mi~isiios (Árt.·134).: , ':< .... · .... ·. 
~>.· >· E~ lo éiinc¿hiie~t~ie~Í;úl;i~oJ·~¡ ~;csidente de la República lo preside cuando lo 

!t~:~!~~~iJ~~i~~~~~l~tz~: ::.:::L:=.::: 
solidarios pedos delitós o la vioiaéión de lá ,CoíúitituciórÍ en la que incurra el presidente de 

.: ... ,~\~"P~'bíi~a:. ;: .~.·--- .. ->~,_._.(;_ ~.~?::;.'..·;F~t/ir~ 

,·· •.•· .· ' ' J\die estÓ; pod~mos n~~~~iJ~ q~~'.·~~ ;~~~(i'd~d. ~I Consejo de Ministros tiene muy 

pcicÓ margen de acción, si el pre~idenh) ~~ l~~~¡;·¿bÍi~a ~si lo decide. Y por el contrario, el 

CÍ:msejo de Ministros puede fungir co.:rici ¡¡Íiádo del ej~cutivo para vetar las disposiciones 

emanadas del Congreso; al cuál pJeci'ell' :disoÍ~er sin otra autoridad competente que los 

desapruebe. 

Así mismo, el presidente d~)a República puede declarar a Perú en "estado de 

excepción" con acuerdo del Consaj·~ ~:de Ministros e informando ni Congreso o a la 

Comisión Permanente, en los casós en que exista un peligro inminente; se perturbe la paz, 

se altere el orden social, exista una catástrofe, etc. Y asumiendo el presidente la facultad 

que se le otorga en el Art. 137, puede restringir o suspender las garantías individuales y 

ordenar la participación de las fuerms armadas, si así lo requiere. Esto es peligroso para In 

estabilidad polltica de Perú, pues por un lado, la región sufre In presencia permanente de 

grupos subversivos terroristas, con cierto poder y que son una amenaza constante; y por 

otro lado, como ya lo demostró el presidente en 1992, con el "autogolpe de Estado", 
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cu~lquier p~texto puede oc!lliionar que el país esté a disposición de las tropas militares y la 

libertad de lo~ ciudadanoss~a coartada.8
• 

•A todas las ~dj~dicaciones ccmstitucionalmente legales, de las que gozó el ejecutivo, 

debemds agrega; una muy importante: el derecho a la reelección. Fujimori consiguió a 

través de esta Constitución, postular su candidatura presidencial para el periodo de 1995 al 

2000, pues la anexión del artículo 112 le aseguró su participación. 

"Art. 112;· El mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser 
reelegido de .. inmediato para un periodo adicional. Transcurrido otro periodo 
constitucional, como inínimo, el ex-presidente puede volver a postular, sujeto a las 
mismas c~ndiciones','9• · · 

. .,,,.·: ··._·,'·· 

·Cabe mencionar que la relevancia de este artículo, radica en el precedente que 

impuso dentro de la legislación peruana; la cual anteriormente no contemplaba la reelección 

presidencial inmediata, además de ser punto clave para este trabajo de investigación, debido. 

a la interpretación que se le dio a éste, al acercarse las elecciones generales del año 2000. 

1.3. Elecciones presidenciales de 1995. 

A diferencia de las elecciones generales de 1990, los resultados de la contienda electoral de 

1995 no sorprendieron a nadie. Durante los cinco años anteriores, el terreno político fue 

trabajado para que diera como resultado una reelección. 

La captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en septiembre de 

1992 y su sentencia a cadena perpetua en octubre de ese mismo año, justificó de algún 

modo el golpe militar en abril de ese mismo año, pues las promesas de terminar con el 

terrorismo parecían dar frutos. Por otro lado, la casi nula participación del Congreso y el 

respaldo de las fuerms armadas hacia el Presidente, sugerían el control absoluto del 

1 Los artículos mencionados anterionnente, se encuentran en ºConstitución polftica del Perú, 1993 .. en Base 
úe Datos de la Polltica de las América.<. página consultada el 16 de noviembre del 2000 en 
hctp://georgctown.edu/LalAmerPoliticnl/Constitutions/Peru/peru.html 
'l!ili!. 
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ejecutivo para gobe~ar .'.'a sus anchas"; asl mismo, la exaltación del esplritu nacionalista 

peruano con ·el él~e 'se manejó oficialmente el conflicto territorial armado con Ecuador, le 

facilitaron el camino a la reelección . 

. ·La· gran ventaja de la que gozó Fujimori como presidente de la nación peruana, 

· consistió en la inauguración de obras, donde no desperdiciaba la ocasión para convertir sus 

dÍscurs~s en actos proselitistas y descalificar a su principal contendiente, Javier Pérez de 

Cuellar, ex Secretario General de Naciones Unidas y candidato presidencial de "Unión por 

· el PerÍi", as! como los medios de comunicación a su favor. Por último, el presidente fue 

poco a poco minando la participación de partidos polrticos, razón por la cual no había un 

contrincante que realmente le preocupara. 

El 9 de abril de 1995, las elecciones se desarrollaron bajo la estricta vigilancia de la 

policía y fuerzas armadas, además de una misión de observadores de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), encabezada por el argentino Santiago Murray; comisionados 

para dar fe de la transparencia de los comicios. 

Como era de suponerse, con base en las encuestas de opinión realizadas antes de las 

elecciones, la alianza gubernamental Cambio 90-Nueva Mayoría, representada por Alberto 

Fujimori resultó electa en la primero vuelta electoral, obteniendo alrededor de 64% de los 

votos, seguido por Javier Pérei de Cuellar con tan solo 22% IO. 

Los comicios generales de 1995 crearon polémica, debido a las múltiples 

irregularidades del evento. La anulación de 2.9 millones de votos para congresistas, así 

como la supuesta desaparición de más de un millón de votos, al momento de que el partido 

oficial se manten[a a la cabeza, tanto en el cargo para presidente, como para la elección de 

congresistas, provocó la indignación de partidos de oposición, que acudieron a la misión de 

observadores de la OEA, para protestar por un supuesto fraude. A pesar de que autoridades 

peruanas admitieron la anulación de votos por errores "involuntarios" y de la formal 

acusación opositora, el jefe de la misión de observadores, Santiago Murray, concluyó que 

no exist[a fraude alguno y que las elecciones de ese pa[s habían sido totalmente 

transparentes y democráticas 11
• 

10 AFP/NTX. "Reeligen a Fujimori; reclaman opositores" en Reforma, Sección A, México, lunes 10 de abril 
de 1995, p. l. ', . 
11 Dpn, Afp, Upi, Ansa y Reuter "No hay fraude: OEA. Desaparición de más de un millón de votos en Perú" 
en La Jornada, Sección El Mundo, México, miércoles 19 de abril de 1995, p. 53. 
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La votación pa~· et: Congreso favoreció finalmente al partido oficial con 52%, 

otorgándole ~r. ·· 67 · .. d~ _las. 120 . ban~a8 <parlamentarias y lógicamente, las decisiones 

parlamentarias; Al ~e~p;;cto;>et ~nalista Femando Tueste manifestó que con tal mayoría 

legislativa, .el resto de ;Í~s ~~rtidos políticos no podria obstruir las decisiones de los 

"fujimoristas". 12. 

1.3.1. "Democracia sin intermediarios" 

Alberto Fujimori aprovechó hábilmente para su reelección, todos los recursos que tuvo a su 

disposición como representante del poder ejecutivo: el apoyo de las fuerzas armadas, del 

poder judicial y legislativo (hay que recordar que ni disolver el Congreso en 1992, Fujimori 

convocó a los integrantes suplentes, razón por la cual In mayoría de éste quedó establecida 

por miembros del partido oficial), de las instituciones electorales, de los gobiernos locales 

oficialistas, además de su incesante aparición en todos los medios de comunicación, 

acaparando la atención popular. 

La desigualdad de esta contienda electoral confirmó nuevamente (primero fue el 

"autogolpe de Estado") que la democracia en Perú había sido extinguida, pues sin la 

presencia de contendientes, Fujimori estuvo solo en esta competencia por la presidencia. 

El argumento.de Alberto Fujimori, para anular la participación de otros partidos, se 

basó precisarnent~ en lo que él llamó "un nuevo estilo de democracia" en donde el gobierno 

es más directo nl:eliminarse los intermediarios o partidos políticos, y en donde no hay 

discurso, ni á1oscfoa, pero hay pragmatismo y soluciones13• 

Sin la pr~senciá de_'pnrtidos políticos que funjan como intermediarios entre pueblo y 

·gobierno, sin. di~ersidM:d~ opiniones que enriquezcan la maduración de la sociedad y sin 

alternancia en ~Í poder; ~o se. puede hablar de democracia. Así pues, los partidos de 

12 REUTER/AFP/AP "Ralifica Junta Electoral Ja Victoria de Fujimori" en Reforma, Sección A, México, 
martes 11 de abril de 1995, p. 1 OA. 
13 Afp, Ansa. Ap, Opa, Ips, Efe y Reuter "La n.ueva democracia peruana 'no necesita intennediarios' nen La 
Jornada, Sección El Mundo, México, viernes 21 de abril de 1995, p. 54. 



oposición al no contiir con las herramientas y espacios mínimos para expresar sus ideas, no 

tuvieron nl la .riásn'if~i~a po~-ibilidad de aspirar al triunfo presidencial. 

_.Ante la-~r~t~risión d~ ignora~ que existían otros actores pollticos y que Fujimori era . ,. -. -,·.,;·. . ' 
el único que tenla el derecho a dirigir en Perú, nos encontramos frente a un gobierno 

autoritario, qu~ únicamente simuló ser democrático. 

1.3.2. Autoritarismo al descubierto: asalto a la Embajada de Japón. 

El 17 de diciembre de 1996, comenzó lo que probablemente fue una de las crisis pollticas 

más graves que Alberto Fujimori enfrentó durante su gobierno. Esa noche de diciembre, un 

comando de aproximadamente 20 guerrilleros pertenecientes al Movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru (MRTA)º irrumpió en la residencia del embajador de Japón 

. en Lima, Morihisa Aoki, donde se celebraba una fiesta en honor al cumpleaños del 

' emperador japonés Akihito. 

El asalto a la embajada y la toma de alrededor de 500 rehenes por parte del MRTA 

(entre los que figuraban ministros y funcionarios del gobierno de Fujimori, as! como 40 

-- diplomáticos), tuvieron como objetivo cuatro exigencias primordiales: conseguir la 

liberación de 500 compañeros del ·movimiento, encarcelados y que según el grupo, se 

hallaban en condiciones infrahurri~rins; el compromiso del gobierno para cambiar el rumbo 

de la polltica econó~ica· ~or 1;1n -'ní.gilclo a favor de las grandes mayorías, el pago de un 

impuesto de guerra y el_ tri{si~do d~I comando que tomó la embajada, junto con todos los 

integrantes del MRTA presos; a· lá selva central. Esta última exigencia incluía llevarse a 

algunas. de las personaliéladé~ -~apturadas como garantía y quienes posteriormente serian 

liberadas en lá z~~a guerrillera:14 

La atención de la opinión pública y la comunidad internacional inmediatamente se 

centró en Perú por In magnitud del acontecimiento en el que se involucraban directamente 

• El MRTA, a diferencia de Sendero lum,.noso, no se caractcri7.a por realizar atentados terroristas, sino por 
darle un carácter pol!tico a su lucho contra el ejércilo y la policla peruana. Sus inJegranles se auto nombran 
"luchndores sociales". 
" Efe, Afp, Opa, lps, Ap, Ansa y Reuter "iniciaron negociaciones oficiales el MRTA y el gobierno de 
Fujimori" en la Jornada, Sección el Mundo, México, jueves 19 de diciembre de 1996, p. 38 
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destacadas personalidades de la política y la diplomacia. El gobierno de Fujimori recibió un 

gran número de comunicados provenientes de otros gobernantes que le expresaban su 

apoyo ante la crisis que estaba enfrentando este país andino, pero sobre todo, le 

manifestaban que se buscara una salida pacifica para garantizar la seguridad de los rehenes. 

Sin embargo, Estados Unidos se proclamó por resolver el conflicto con el apoyo de_ la 

fuerza militar, sin que se incluyera negociación alguna con el grupo rebelde. 

No obstante que las versiones en medios de comunicación nacional e in_temacional 

se contradecían constantemente con respecto a los avances para la solucióndel éonflicio, fo 

que quedó claro en los días posteriores al asalto de la embajada, fue q~e ~I MRTA ~n 
verdad mostr_ó una. gran disposición para llegar a un acuerdo pacifico, con '1a ;~aulatina 

<:.· 
liberación de rehenes: ·e 

Para facilita~ un~ s~ú'd~;poÍiticay negociada, el MRTA liberó en primera instancia e 
f • - •• • ' - -¡ ~ ;· .. ' .• 

incondicionalmente, a. todaS' tas mujeres/ niños' y personas de edad avanzada o con 
.·, ' ·" - ·: -- - 1 •• -·-· ··,:·'···,· •• :-·: 

· problemas de salud e inclus~ a familia~s del presidente Fujimori. Posteriormente, permitió 

In salida de un pequéñ~ gru~o d~ 'dipl~"Üiáti~os que sirvieran como enlace entre éste y el 

gobierno peruano, aunque cabe.m~~cio~ar'que este grupo se desintegró debido a que el 

presidente Fujimori se rehusó _a recibirlo. Olas después, la liberación de 225 rehenes como 

un gesto de "buena voluntad· para la· Navidad" reiteró In disposición de los rebeldes para la 

negociación. Consecutivamente 'se-~fucron liberando más rehenes, hasta que el MRTA 

solamente conservó a 72, los cuales en su mayoría eran funcionarios del gobierno peruano. 

A esto debe sumarse que todos . los liberados expresaron haber recibido un buen trato 

durante su cautiverio. 

Por parte del gobierno, algunas de las acciones inmediatas corrio modo de presión 

hacia los rebeldes, consistieron en la interrupción del suministro de agua, luz y Hneas 

telefónicas en In zona ·residencial ·en donde se ubica la embajada japonesa, que sólo 

dificultaron las cosas. As! mismo, la tensión fue en aumento por las discrepancias entre 

Fujimori y el gobierno japonés, representado por su canciller Yukihiko lkeda, con respecto 

a las tácticas aplicadas por el primero. La injerencia directa de Japón en el conílicto, se 

debió a que la embajada es territorio japonés, conforme a los acuerdos internacionales. 

Además, aunque Fujimori descartó en su discurso una solución violenta, no ofrecía 

alternativas viables que pusieran fin a esta situación. La única solución concreta ofrecida 
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por el Presidente peruano, se limitaba a buscar el apoyo de algún pals latirioamericano para 

asilar políticamente al comando guerrillero y negociar, después con ,el MRTA en un punto 

intermedio, sobre las demandas iniciales. , 

Si bien, en ciertos momentos pare~lóque se dab~n péqueños'av~nces para dar una 

salida razonable e incruenta al corifllcto, C!Jn J~ , inted.;ediación de la Cruz Roja 

Internacional (CRI) .Y la'comisió~ de atirante~ a~eptada p~r'e1 MRTA en enero de 1997 y 

encabezada por el-_ arzóbisp~ de Ayacucho, Juan 'i.ui~ Ci~riani, conforme avanzaron los 
·.' '-. ,. ' . 

meses,se observó que las partes en conflicto no llegaron a un acuerdo. 

, Fin~lmen¡e, ~I 22 de abril de 1997 (transcurridos 126 dlas desde el comienzo de la 
- - -

crisis de rehenes}, una fuerza especialde 140 elementos conformada por el Ejército, la 

Armada y la Aviación peruarias tomaron por aSlllto la embajada japonesa. El resultado fue: 

de los __ 72 rehenes, 1 fue muerto y los 71, restantes, fueron liberados; los 14 "emerretistas" 

que conformaban el comando, fueron ejecutados; además de 2 militares que murieron 

durante el enfrentamiento. 

El hecho de que no sobreviviera ningún rebelde en este ataque militar, nos habla de 

una ejecución injustificada y previamente planeada, lo cual queda confirmado por relatos 

de algunos rehenes que presenciaron la rendición de varios "emerretistas" desarmados al 

momento de la penetración militar y que de igual forma fueron acribilladC\s. 

Asimismo, la "farsa" de buscar una_ negociación pacifica por parte del gobierno, 

quedó al -desc~bierto _con la utilización de Íúneles ·que fueron cavados para llegar a la 
. " _.:,, ' 

Embajada, para el ataque llevado_a_cabo y'que comenzaron a construirse desde el inicio del 
'.;. '} ~ " .. ,., . 

conflictó. ~··.;· ··- ;0
:-'-- • 

En toda~sta{'~risisd~';eh¿llc;,;,:ho~~ tn~bién se le conoció al asalto, la comunidad 

intcrnñcioll~i é~nd~~Ó la p~ivaciÓ~ d~ la libertad a los rehenes por parte del MRTA. Sin 

. embargo, debidÓ>a.'1~ sit~a~ión ,de Perú, el autoritarismo, la represión, la pobreza, la 

marginación d~ ~up~s, ~ntre otros factores, y en general las pollticas gubernamentales, son 

justificantes de la existencia de este tipo de grupos "guerrilleros". En este caso, al gobierno 

de Perú se le considera responsable del origen de movimientos como el MRTA. Este 

lamentable incidente nos revela que el terrorismo no sólo se encuentra en los grupos 

insurgentes, sino también enraizado en el aparato estatal; y la violencia únicamente 
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- __ - -- -· -- -. - ·=:-- "'- -_ -:-~.--e- - - ~- -- - . : . . -

engendra más viol~:cia,hnSta que nose bu~q:e u11a salida'pacffiÍ:a; algo que no sucedió 

durante esia exi>eriencia.' · · · ·.· · · · · .: · · · . ·· · 

Au~qu~ Fujimori haya recurrido a unil serie d~/cJ.~sti~Íl~s (egales que avalen la 

forma en como se puso fin a e~ti: conflicto, la ína~~ZÍl dé: lri~ue(i;~~ii~taS;, no se justifica, 

so~re todo, cuando se alude a la misma justicia para'páSiir sobre.ella. 
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CAPÍTUL02 

Elecciones del 2000 en Perú 

. En 1990, los resultados del proceso electoral fueron aceptados con beneplácito por el 

pueblo peruano, que reclamaba mejoras en todos los ámbitos del pals. Alberto Fujimori, el 

candidato electo de esos comicios, parcela ser el más adecuado para resolver los problemas 
. . . 

urgentes de la nación, pues mostraba determinación y coraje. paro enfrentar la crisis del 

pals. Además, su desvinculación con los partidos poHti~os."~lá~l~os'', fue el punto clave 
. . .-. . ,. ' ' . . ,· . ' , ' -- . ·. "~ ',/-•·'· , 

· parasup¡,ncr qu~ este gobierno serla difcrcritc.:En ·efceto','elgbb.iemo de Fujimori, mostró 

: mucha deie.:.ninaeión para;cambiar el rumbo'd~lpals: .e;,. ., ' .. 
)'..i+.o.. ... , 

·Como ya vi.mas en el capítulo ánterior, cr'."áiítl)gÓlpé de 9stado" o el "fujimorazo" 

· como también. se le eonoce: a este hecho;; as!; com'o< fii• reforma a la Constitución, su 

. rccÍccció;¡ en 1995. y·'ª discutible sólución que dio a la :•crisisdc rehenes", consolidaron y 

inag~ificarori el• pode~ deÍ cjécutl~Ó. Sln bl~·ri~~si&i.crt'o ;qu~ hÍ popularidad de Alberto 

Fuj imori no disminuyó durante ~sto~ dcis perÍ<ld~~ p:~~id~~ci~fes, ll pesar de "suspender" la 

ya de por si débil democracia deÍ ~~í~,'\a 
0

i~si~i~~~¡~·~~-~r~lon~ar su mandato por cinco 

años más, fue realmente excesiva, incluso para la población que lo apoyó durante esta 

década. 

Por esta razón, las elecciones generales del año 2000 son de vital importancia 

política, pues en ellas se confrontaron el autoritarismo de Fujimori y la exigencia colectiva 

por el retomo a la democracia. 

2.1. Debate sobre la legitimidad de un tercer periodo presidencial. 

Por primera vez en la historia de Perú, la Constitución Política de 1993, incluyó la 

reelección presidencial para un periodo adicional de manera inmediata, sin que existiera 

otro intermedio, como lo estipulaba anteriormente la Constitución de 1979 en su articulo 
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205.15 Esta mo.dificación de ley, habilitó al entonces Presidente peruano Alberto Fujimori 

para lanzar su c~didatura en el año de 1995, entendiéndose que su postulación para aspirar 
- . . - . . . ' ' . -

a lá presidenCia en el' periodo. de }995 al 2000, serla la reelección a la que tenla derecho 

conforme a la CoÍi;tit~dÓndel993. 
Con ~ste ségundo' triunfo electoral de 1995, Fujimori prolongó su gobierno por diez 

años ·c~ii"s~c~ti~~J /~~dlc'~uso en tela de juicio la legitimidad de este segundo mandato, 

pues ~s nede~~ici re~~id~r q~e a pesar de las irregularidades durante los comicios, las 
,_ - ,; . -··. - . 

. encuestas de opinión previas al evento y la marcada diferencia entre los votos obtenidos por 

Fujif'liori y s.u .opositor inmediato, desde la primera vuelta electoral, validaron la preferencia 

del electomd~ por el primer~ 16 • 
L~ que fÚe realmente cuestionado vino después, cuando se aprobó la llamada "Ley 

de interpretación· auténtica de la Constitución" que apoyaba y autorizaba una tercera 

candidatura presidencial de Fujimori. Al respecto, en los apartados siguientes se analizarán 

tanto la postura oficialista, como la opositora con respecto a la mencionada ley. 

2.1.1. Posición del gobierno. 

El 23 de agosto de 1996, el Congreso peruano anunció la aprobación de la llamada Ley de 

interpretación autélllica de la Constitución en la que se analizaba y validaba la reelección 

de Fujimori para el periodo 2000 - 2005, como una situación de excepción. El argumento 

dado para la aceptación df:J dicha ley interpretativa, fue que "la reelección a que se refiere el 

Art!culo 1120. de la Constitución, está referida y condicionada a los mandatos 

presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto 

constitucional. En consecuencia, interprétese auténticamente, que en el cómputo no se tiene 

15 "'Constitución Politice para la República del Perú, 1979" consultada el din 19 de febrero del 2001, p. 27, en 
la página web http//www.leyes.congrcso.gob.pe 
16 Las cifras oficiales anunciadas por el Jurado Nacional de Elecciones, otorgaron a Alberto Fujimori el 
triunfo con 64.2 por ciento de los votos válidos, mientras que el segundo lugar en las votaciones fue para 
Javier Pérez de Cuellar con tan sólo 21.81 por ciento de los votos. Cifras obtenidas del periódico la Jornada, 
Sección el Mundo, México, del din lunes 17 de abril de 1995, p. 49. 
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en cuenta retroacti~arriente, los perlii~ospresi~e~dales inici~dos ant~s de la vigencia de la 
,,_._ 

---- ;" .. -Constitución"1
,
7

.' 

E~ "ºcas p~lab~, no s~ ~onsi~~r1r~1n;a~dato de Fujimori de 1990 a 1995, como el 

~~:s~~~~;:r~f~~t~:w~~j,¡;~~ii~~:•~f !~~f:t~z:J~~tr ~::e~::~r::1:~::::=: 
de "cero"; razón sufi.clerite pa;a que el Congreso recon0ciem el. periodo de 1995 al 2000, 

como él b~iilie{ goble~~\í~ F~}imori y legitimara com~' ~rimera . reelección, la del año 

2000. 

2.1.2. Posición de la oposición. 

Por otro lado, partidos políticos, organizaciones civiles y algunos sectores de la población 

pcrunnn, entre los que destaca el Colegio de Abogados de Lima, protestaron ante esta ley, 

alegando que esta decisión del Congreso, violnbn In Constitución vigente de 1993, In cual 

menciona únicamente dos periodos presidenciales consecutivos como máximo. 

Este argumento fue defendido con base a que el 11 de octubre de 1994, el Jurado 

Nacional de Elecciones (JNE), máximo órgano electoral de Perú, inscribió In cnndidntura 

del entonces Presidente Alberto Fujimori pnrn las elecciones de 1995 al 2000. El 17 de 

octubre de 1994, el ciudadano Tito Ura Mendoza presentó una impugnación ante el JNE 

aduciendo que Fujimori fue elegido bajo el articulo 205º de la Constitución Política de 

1979, que prohíbe la reelección inmedintn. Ln respuesta del JNE fue muy precisa al 

argumentar que la Constitución anterior fue sustituida íntegramente por las disposiciones 

incluidas en la nueva Carta Magna y ésta a su vez, permite la reelección inmediata en su 

articulo 112. Estoeicplicá de manera contundente que la reelección de Fujimori en 1995 se 

amparó de la Constitución de .1993. 
' . . 

Asimismo, la oposición defendió su postura al asegurar que a pesar de la disolución 

del Congreso ,en 1992, Fujimori'no dejó en ningún momento de representar al poder 

17 Congreso de In República del Perú, (sin fecha) "Ley Nº 266ST' del 23 de agosto de 1996, página 
consultada el din 09 de marzo del 2001 (on line) http://www.congreso.gob.pe/index.htm 
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ejecutivo de Perú y siguió siendo reconocido nacional e internacionalmente como el 

Presidente 'de ese país. y. los primeros cinco años de gobierno, no pueden ser anulados u 

"olvidados". 

'En este sentid~, c~nsidero e('fÚndamellto ollositór como válido, pues al menos los 
'. ·- . . -. . . :"~- -· - ' 

últimos alios del primer ma~clát~.presidericiÍÍI de Fujimori, es decir de 1993 a 1995, 
·'" ._,_. -• ,.•; 'r· • • •• 

necesariamente tuvieronqúe regi¡:;e bajÓ~iertiiSieyés, que en este caso, son las estipuladas 
- . , __ .. " ... -. '-/";-' -

en la Constitución de 1993; Es!Ósigoifica'que:aunque Fujimori "renunció" por así decirlo, a 

acatar las leyes establecidas _é~ la c~ñstitu~ión de 1979, forzosamente tuvo que gobernar 

bajo ciertas bases legaÍes; y éstas so_~ l~s qÚe le ofrece la Constitución vigente. 

Por otro lado, la Carta Magna actual y la anterior, concuerdan en un mismo punto: 

una de las atribuciones del Pre~Ídente de la República de Perú, es la de convocar a 

ele~ciones preside~ciale~.:Quie~'convci~ó a éstas en 1995 fue Alberto Fujimori, por lo que, 

si para hacer esto s~ basó en la l~gislación de 1979, él no tenía derecho de participar en 

ellas; y en caso de que se alegara que .en ese momento se rigió por la de 1993, entonces su 

candid~tura en 1995, es ~álida, peró automáticamente es nula la del alio 2000, a pesar de 

có~o se. int~nte jusÚficar. 

2.2. ,Nueva candidatura de Alberto Fujimori. 

A finales de 1999,' Albcrtó Fújimori anunció su postulación para un tercer periodo 

presidéncial, e~ Ío~ comici~s del alio 2000, en virtud de que la mencionada ley 

· interpré-tíitiva-· ~~- pudo ser derogada, con lo que se abrió el camino a lo que las filas 

opositól1!s :~ornbrar~n la "re-reelección" de Fujimori. Los antecedentes en tomo a la 

·, inseripelón ele su candidatura, fueron los siguientes: 

. Como ya se mencionó, la aprobación de la cuestionada ley por el Congreso, trajo 

consigo múltiples protestas. En septiembre de 1996, el Colegio de Abogados interpuso una 

acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Nº 26657 "de interpretación auténtica" 

ante el Tribunal Constitucional (TC), el cual tiene jurisdicción sobre asuntos 

constitucionales, así como el poder de dictaminar si alguna ley es inconstitucional o no. 
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."'-'--, 

Después del análisis legal, el Tribunal emitió en enero de 1997 una resolución final 

en la que tres de sus miembros' sostuvieron que la Ley de Interpretación Auténtica "no era 

aplicable" al tema de la reelección del Presidente : Fujimori · en abril del 2000. El 
. '• 

pronunciamiento de inaplicabilidad costó la destitución .de estos tres miembros del TC por 

parte del. Congreso, el cual manifestó que éstos' hablan .violado la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, quedando éste desarticulado". 

Por su parte, en septiembre de 1996, la Organización Civil Foro Democrático 

solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el material necesario para 

reunir las firmas requeridas (10 por ciento del electorado), según la Ley 26300 "De los 

Derechos de Participación y Control Ciudadanos" y asl, ejercer su derecho constitucional 

. de convocato'ria a referéndum. Sin embargo, el Congreso aprobó en octubre del mismo año, 

la Ley 26670, que deroga el inciso C del articulo 39 de la ley 26300, con relación al 

, referéndum en caso de desaprobación de una ley. Esto significa que con esta ley, se impide 

a la población ejercer su derecho al referéndum cuando se trate de oponerse a la misma. La 

ONPE acató la resolución del Congreso y señaló que los peticionarios al referéndum debían 

adecuarse a la Ley 26670. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por su parte, declaró 

que esta última no era aplicable al referéndum, debido a que éste había sido promovido con 

anterioridad y ordenó a la ONPE dar el material necesario para la consulta popular. 

Después de un largo proceso, en julio de 1998, los promotores del referéndum 

presentaron ante la ONPE los listados con 1, 441, 535 firmas recolectadas, más de las que 

legalmente se solicitaban. No obstante que se cumplió con el requisito, a finales de ese 

mismo mes, se presentaron nuevamente recursos legales del Congreso ante la ONPE, 

alegando que además de las firmas equivalentes al 10 por ciento (1,250,000 firmas), el 

referéndum debla de contar para su aprobación con el voto de 48 de sus 120 parlamentarios, 

como mínimo. La ONPE aceptó nuevamente el argumento del Congreso como válido y en 

agosto de 1998, tomó las firmas recabadas y las envió al Congreso, convirtiéndolas en una 

iniciativa legislativa. Ante In decisión de la ONPE, los patrocinadores del referéndum, 

impugnaron In resolución de ésta ante el JNE, pero en esta ocasión el máximo órgano 

• El Tribunal Constitucional está confonnado por siete miembros; sin embargo en esta resolución, cuatro de 
ellos se abstuvieron de votar, quedando Ja decisión en los tres restantes. 
" La ley orgánica del TC exige el voto de seis de los siete miembros para que una ley sea declarada 
inconstitucional. En vista de que no se obtuvieron los scls votos requeridos, la resolución de Hinaplicabilidad .. 
de los tres miembros votantes se consideró una violación y con esto se justificó su destitución. 
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electoral peruano, aprobó_ el proceder de la ONPE y dio paso a la segunda condición para la 

aprobación del referéndum, la cual no concluyó satisfactoriamente; es decir, los votos de 

Jos congresistas fueron insuficientes, pues sólo se obtuvieron 45 de los 48 que se exigieron 

·como mínimo y el referéndum nunca se aprobó. 18 

A pesar de la dudosa legalidad de esta candidatura, el 27 de diciembre de 1999, el 

presidente Alberto Fujimori, anunció oficialmente que se postularla para un tercer periodo 

presidencial y se abocó a realizar su campaña proselitista, por demás ventajosa en relación 

a los demás contendientes opositores. 

La campaña de Fujimori para las elecciones del 2000, no varió en esencia a la de 

1995; esto es, que la inauguración de obras, el gran apoyo de gobiernos locales oficialistas 

y el acaparamiento de medios de comunicación, entre otrii~. fueron la base fundamental; sin 

embargo, la magnitud con la que se echó mano de estos recursos, aumentó 

considerablemente. 

El acceso a los m.edios de com~nicación fue puesto a disposición de la campaña 

oficialista, púes según losredanios de candidatos opositores, tuvieron vetada no sólo la 

.·.cobertura objetiya' de~~s campÜñas y programas, sino también la oportunidad de pagar por 

espaci~s'de·p~bilcÍd~denl~ televisión abierta. Así mismo, los gerentes de varias estaciones 

de )os riieclio~: J~&i'i'.é'!i~ fueron acusados por negarse a vender espacios comerciales o de 

cob~r preciÓs'ext~e·.ri~d~~ente altos por ellos. También se presentaron quejas en contra de 

la llamada"prclls~ chicha", también conocida como prensa "amarillista o sensacionalista" 

de Perú;·que.de acuerdo a denuncias de algunos periódicos, era pagada por el Servicio de 

Inteligencia Nacional para atacar desproporcionadamente a la oposición y mostrarse 

franéamente pro gobiernista. 

Los pocos espacios independientes de televisión, radio y prensa, que incluían en su 

programación críticas en contra del gobierno o se pronunciaban a favor de algún candidato 

opositor, fueron blanco de hostigamientos y amenazas de clausura, en caso de no 

"modificar" su actitud. 

Otra ele l~s est~tegias utilizadas durante la campaña fujimorista, fue el empleo de 

las füerZlls armadas y la policía para que realizaran pintas publicitarias en las paredes de 

11 Martfn, Tnnaká. "Los partidos polflicos y el fujimorismo (1992-1999), y las elecciones del 2000. ¿Hacia un 
cambió de régimen?" en Pelfiles Latinoamericanos, Afio 9, Nº 16, Revista de la sede académica de México 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, enero-junio de 2000, pp. 109 y 11 O. 
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. diferentes ciudades y distritos peruanos, al mismo tiempo que se dedicaron a borrar las ya 

existentes dé otros partidos. Además, militares y policías fueron acreditados como civiles, 

por .medio· de· documentos falsos. Esto último fue denunciado por el alcalde limeilo y 

candid~to oposito~. Alberto Andrade, al asegurar que más de cuatro mil policías estaban 

inscritos en los registros electorales y que incluso 198 de ellos eran los jefes de mesas de 

.votación. Ello pese a que la ley peruana prohibe que miembros de las fuerzas de seguridad 

y de.las fuerzasarmadas participen votando en los comicios19
• 

El mayor obstáculo al que se enfrentó Fujimori durante su campaila, fue el 

escándalo generado a rafz de la denuncia por la supuesta falsificación de más de un millón 

de :firmas ~ara·.la inscripción del Movimiento Independiente Perú 2000 como partido 

poÍitico, que,nuí¿'.t~rdé se integrarla a la alianza oficialista Perú 2000. 

El 29défeb'rero del 2000, el diario peruano El Comercio hizo pública la acusación 

··sobre I~' f~l~.fiJ~~ióÜ '.dé Í.rmás y aseguró que en esta labor hubo por lo menos "450 

·.· voluntari.os;disi~lbuÍdos én t~es tÜmos que abarcaron las 24 horas de los 30 días que duró la 

misiÓríiº;'. . ''., ' :' f 
Desp~"és d~ la ini~~étanie cfe~uncia que sacudió a Perú, el escándalo terrninó con el 

retiro del.n1ovif;iiénto independiente Perú 2000 de los comicios, lo cual no le importó - '• '• .. ·'. ~ , , 

. demásiado ai Presidente, quien asumió una postura indiferente ante esto ya que de igual 

manera; segÚia contando con el apoyo de otros tres movimientos que conformaron su 

alianza: Cambio 90, Nueva Mayoría y Vamos Vecino. Se mantuvo la infructuosa exigencia 

de opositores, congresistas, alcaldes y medios de prensa ante la JNE, de que Fujimori 

retirara su candidatura, así como la resolución final del JNE de no anular la candidatura 

oficialista, pese a que este hecho no fue aclarado. 

En conclusión, todo el aparato estatal movió sus piezas (financieras, humanas, 

informativas, etc.) hasta donde fue posible, para facilitar la tercera campaila del Presidente, 

aunque diversos grupos entre los que figuraban los observadores nacionales e 

internacionales y escasos medios de comunicación independiente, condenaron 

constantemente las formas de represión y no de competencia usados por Fujimori. Así pues, 

19 la Tercera. "Lluvia de denuncias complican campana de Fujimori" 28 de febrero del 2000, (sin página), 
Página consullnda el 24 de agosto del 2000 (on line) 
hllp//www.tercern.cl/diario/2000/02128/t 18.3 1 .3a.INT.PERU.html 
20 Ximcna Ortúzar, "En Perú, todos los comicios conducen al frauden en Proceso, Nº 1222, Secc. 
Internacional, Rev. Semanal, México, 2 de abril del 2000, p. 45. 
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Ja "tibieza" con que el JNE, encargado de 'dar segúimiento y sofución a las denuncias en 

tomo a las irregularidades del proceso y Ja rudeZa:.·con'Já'que se trató a la oposición, 

mo~traron Ja campaila más desigual y autoritaria de{ Pr~side~te, quien en esta ocasión, no 

se preocupó por cuidar la imagen °'democrática" que hasta ese momento le habla 

füncionado muy bien. 

2.3. Candidatos opositores. 

Para las elecciones del ailo 2000, la oposición inscrita estuvo conformada por ocho partidos 

o movimientos independientes. No obstante el gran número de candidatos a In presidencia, 

sobresalieron únicamente tres: Luis Castaileda, ex funcionario del Instituto de Seguridad 

Social de Perú y candidato del partido político Solidaridad Nacional; el entonces alcalde 

limeilo, Alberto Andrade del movimiento Somos Perú y el economista Alejandro Toledo, 

de Perú Posible, quierÍ·t~blén contendió sin éxito en las elecciones de 1995. 

Al principio ''de la carrera electoral, la "batuta" opositora In llevaba Alberto 
' < •• :. .,.-: •,. 

· .Andráde; ~in .C:mbargo~ su prestigio no era suficiente para asegurar el triunfo electoral. Los 

·partid~s poÍíÚi:6~': de oposición consideraron como prioritaria Ja formación de una 

''dandidawra'Ú~ic~:C¡uci los representara, pues concluyeron que Ja pluralidad de contendientes 

sÓJo servida par.i·clividir el voto, dejando así la vía libre a Fujimori. 
"" ., .,_ .·· 

Al principio del ailo 2000, los diferentes grupos políticos iniciaron reuniones con la 

'finalidad de decidir -en caso de llegar a un acuerdo- quién de ellos podría figurar como el 

candidato único que contendiera frente ni ingeniero Fujimori. Sin embargo, después de una 

semana· de reuniones, Alejandro Toledo, quien impulsó las gestiones de la oposición, 

anunció que este intento por unificar a la oposición había fracasado en virtud de que no 

pudieron acordar quién sería el elegido para representarlos. Ante esto, Jos contendientes 

llevaron sus candidaturas por separado. 

La oposición casi extinta desde 1995, tuvo problemas para acreditarse ante el 

electorado y al principio del periodo de campaña, las encuestas de opinión sobre Jos 
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candidatos, otorgnbán a·FÚjimod los niveles más nitos, aunque éstos no se pudieron igualar 

a los que h~bí~recib,ido éll eÚms~do>' . 

. •.Según eJC;li~~ el ~r~fe~or~~ano Martín Tannka, el problema de la oposición para 

alcanzar los 'niv~lesY~{¡>~~~·i,cÍ~ríie' en las prefere~cias ciudad~~. se relaciona directamente 

con el fru;t..:Od'¿ ~ter'.é~dÍi~~n.contni de lá reelección; partiendo de dos factores: el político 
:,. ·,:,,>' .. ,,,·"'·',:-';:->;··;~,~·{ : ... _'!·.~.-'~ 

y el ecémórnico:; ..• • .· ...••.... 

.. ' E~ ~I ~~~~.·~gi¡~i¿~, la oposición peruana se dedicó a contrapuntear la postura 

• ~ficialista.~11 t~ii'ih'ir I~ cións~ltn p¡;pular, utilizando para esto vocabulario legal sumamente 

. cdnrti~o p;ra lll~a;~r·r~'de '1a pllblnción, actitud que no ayudó~ que el pueblo se sintiera 

idéntiflcád~··c~~; f~·j~~si~lóri. Adémás, . los partidos ~e ~nfocaron tanto en atacar las 

'pÓstllnís reeleeC:iorilsta'~;·'qüeiolvi1aron responder a lo que realmente interesaba a In 

.· ¡io~lacl¿·~=·~q~l~~ ~~~i~.s~~.uri .. blle~. s~cesor .. de Fujimori? Ninguno de los opositores 

· •aprov'echÓ~ el ri;';,~~~t~ Íl~.c~l~i~ pÓlítica pllra dar respuestas concretas sobre el futuro 

· p~f,llanci. '·'¡}; •· 
'Por otro lado; el ~péi:to económico pudo ser la bandera de cualquiera de ellos, pues 

';erii un t~m~.deÍi~rido ~ ~HT~ild~ l"esolver; sin embargo la oposición siguió em~cinada en 

·'presta~tod~suátenéiÓn al referéndum. Cuando este asunto tuvo solución, discutida o no, la 

· o¡;~siciÓn·~~~ui:dó.sin propuesta a In cual nfcrrnrse21• 

Cabé mencionar que pese a las dificultades a las que se enfrentó In oposición, poco 

• a poco fue adquiriendo fuerza. Al respecto, me atrevo a decir que esto se consiguió en gran 

medida, gracias ni apoyo de diversos grupos de observación electoral no gubernamentales 

· nacionales e internacionales, los cuales a través de incesantes recomendaciones para 

resolver las irregularidades del proceso electoral, fueron captando In atención popular y 

contribuyeron a incrementar In presión externa, que exhortaba ni gobierno peruano a 

brindar las bases mínimas para In realización de elecciones democráticas en Perú. 

Las más destacadas, a nivel nacional, fueron las asociaciones civiles Transparencia 

y Foro Democrático; esta última tuvo una gran participación en las gestiones del 

mencionado referéndum. A nivel internacional, realizaron una importante labor las 

organizaciones estadounidenses Instituto Nacional Demócrata para Asuntos 

21 Tnnaka, pp. 111-113, Op. Cit. 
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Internacionales (lND) y El Centro Carter•, las cuales trabajaron a través de una delegación 

conjunta y,. por supuesto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los 

Estados Americanos (MOE/OEA), de la que se hablará con más detalle en el siguiente 

apartado. 

A decir verdad, otro factor importante que realzó la oposición peruana, fue 

precisamente el desmedido ataque oficialista que si bien en un principio tuvo la contienda 

electoral controlada, paulatinamente este efecto se revirtió a favor de la oposición y en 

especial, hacia Alejandro Toledo• de Perú Posible. 

Como se mencionó al inicio de este apartado, el principal candidato opositor, según 

encuestas, . fue· Alberto Andradc, pero conforme avanzó el periodo proselitista, Toledo 

adquirió una. fuerza inesperada. El periódico español El País explica esto de la siguiente 

manera: 

"Paradójicamente, el ascenso de Toledo en los sondeos se debe, en buena parte, a la 
guerra sucia declarada por la prensa sensacionalista y la televisión contra los 
candidatos de Somos Perú, Alberto Andrade (alcalde de Lima). y de Solidaridad 
Nacional, Luis Castañeda. La campaña de descalificaciones les dejó en la cuneta, y 
Toledo tomó el relevo en los sondeos, donde no ha dejado de subir. Ahora él es el 
objeto de los ataques de aquellos mismos medios de comunicación"22

• 

A esto hay que agregar, que la campaña de Toledo, más bien populista tomó como 

bandera la "T" que significa "Trabajo", tema que aqueja a un gran porcentaje de la 

población. Además, los rasgos netamente indígenas de Toledo, son base importante para la 

aceptación popular, (como curiosamente sucedió con los rasgos fisicos de Fujimori en 

1990), as[ como la presencia de su esposa, Eliane Karp, antropóloga de origen belga y 

mujer culta que se ganó la simpatía de las mayor[as y que el mismo Toledo reconoció, fue 

clave para impulsar su campaña. 

Ante esto, la oportunidad para derrotar a Fujimori e impedir que su gobierno se 

alargara por cinco años más, solamente la pudo brindar Alejandro Toledo que a pocas 

• En inglés National Democratic Jnstitutefor Jnternational A.ffairs y The Carter Center. 
• Polltico peruano nacido el 28 de marzo de 1946 en Cabana, Perú. Esludió Economfa en la Universidad de 
San Francisco, Estados Unidos y posteriormente ingresó a la Universidad de S1anford. donde obtuvo dos 
maestrlas y el doctorado de Economla de Recursos Humanos. Ha sido consultor de la ONU, BM y BID; 
además de ser investigador asociado en Economía del l/arl'ard lnsitutc for lntemational Developmcnt. 
22 Francesc Relea/ Enviado especial, '"El Fenómeno Toledo" en El País Digital, (sin página}, Martes 4 de abril 
del 2000, (on line) Página consultada el 17 de febrero del 2001, 
http//www.elpais.es/p/d/temas/peru2/4pcru4a.html 
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semanas de las elecciones adquirió una fuerza inusitada y se convirtió en el rival más fuerte 

al que tenla que enfrentarse Fujimori. 

Tal fue la agresión que recibió Toledo al perfilarse como el líder de la oposición, 

que Máximo San Román, Alberto Andrade, Abel Salinas y Vlctor Garcla Belaúnde, todos 

ellos aspirantes opositores a la presidencia de Perú, se unieron en un acto improvisado de 

solidaridad para repudiar las acciones gubernamentales al respecto. 

No obstante se vislumbraba en el ambiente político de Perú la esperanza de dar fin a 

un gobierno cada vez más autoritario, la victoria para Toledo no estaba todavla asegurada, 

pues aunque elevó mucho su nivel de aceptación en los sondeos, aún Fujimori se 

encontraba a la cabeza, por lo que el rumbo que tomarla el pals después del 9 de abril del 

2000 (din de votaciones generales), era aún incierto. 

2.4. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados 

Americanos (MOE/OEA). 

La Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo una participación destacada en el 

desarrollo de las elecciones en Perú del ailo 2000, a través de su Misión de Observación 

Electoral (MOE). Esta organización, invitada por diversos sectores peruanos, incluyendo el 

gobierno, tiene como una de sus tareas primordiales, la cooperación con los países 

miembros en el fortalecimiento de sus instituciones electorales, así como la promoción de 

los valores y las prácticas democráticas23
• 

Para el cumplimiento de esta responsabilidad, la OEA envia desde 1989, misiones 

de observación electoral a países del continente americano que así lo soliciten, con la 

finalidad de supervisar los comicios en los estados y asegurar su transparencia e integridad. 

En el caso peruano, la Misión de Observación Electoral de la Organización de 

Estados Americanos (MOE/OEA), presidida por el ex canciller guatemalteco Eduardo 

Stein, adquirió desde un comienzo, un carácter distinto al realizado por misiones de 

23 Organil.ation of American Stntes, "La Orgnniz.ación de Estados Americanos: Descripción" (sin fecha) 
Consultado el 2 de marzo del 2001 (on line) http://www.oas.org/dcfaultcsp.htrnl 
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'observación anteriores a ésta. Dadas las numerosas irregularidades del proceso electoral 

, peruano; la postura adoptada por la MOE/OEA, se caracterizó por ser mucho más activa e 

impregnada de propuestas constructivas, manifestadas públicamente, que modificaran las 

viciadas estructuras electorales de Perú. 

Desde su llegada, la MOE/OEA percibió que el proceso electoral andino presentaba 

serios problemas de credibilidad, por lo que centró su trabajo en la búsqueda de soluciones 

a los puntos erróneos más importantes que pudieran ser modificados. A pesar de que la 

Misión detectó dos grandes problemas a resolver (los constantes cambios legislativos y 

electorales realizados desde ocho años atrás y en perjuicio de la oposición, y el desarrollo 

de las elecciones del 2000), decidió que el primero no podría ser resuelto a corto plazo, por 

lo que enfocó todo su trabajo en el segundo punto. 

Entre los cambios sugeridos por la MOE/OEA, los más importantes fueron el 

mejoramiento de los procesos de cómputo y manejo del voto, la capacitación de los 

miembros de mesas clcctomlcs, la recolección de las actas después de las elecciones (según 

la legislación electoral peruana, las cédulas de votación deben ser destruidas en cada mesa 

electoral y el único documento que queda como comprobante posterior es el Acta), equidad 

en el acceso de medios informativos por parte de todos los candidatos, así como evitar 

hacer uso del presupuesto gl!bcmamental para la campaña oficialista, cese de hostigamiento 

a candidatos opositores y voluntad política paro esclarecer el asunto sobre la supuesta 

falsificación de firmas de inscripción del Movimiento Independiente Perú 2ooa2'. 
A pesar de los esfuerzos realizados por la MOE/OEA, las elecciones presidenciales 

distaban mucho de ser consideradas democráticas, situación en la que ésta manifestó 

profunda preocupación. 

En virtud de que los problemas no fueron saneados y las críticas hechas al respecto 

fueron ignoradas, la MOE/OEA se concretó a observar el desarrollo de las elecciones 

generales del día 9 de abril del 2000 y a recibir toda clase de denuncias por irregularidades 

durante los comicios, los cuales determinaron una segunda vuelta electoral, ya que ninguno 

de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta. 
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Ante la expectativa de una segunda fase electoral, la Misión consideró pertinente 

sugerir que se wnpliara el plazo de ésta, para modificar, en la medida de lo posible, las 

condiciones que envolvieron a la primera. 

-La decisión del JNE, fue tajante y la fecha programada (28 de mayo del 2000) 

inamovible, así que las segundas elecciones se encontraron plagadas de las mismos errores 

y vicio~'quéias primeros. _ -

Frente a la ~ostura gubernamental peruana, a la MOE/OEA no le quedó más que dar 

sus comentarfos al respecto, pero sin influir directwnente en las decisiones peruanas. 

2.5. Resultados clcctor,¡lcs 

Los comicios generales del año 2000 han sido, hasta el momento, los más criticados en la 

historia de Perú, debido a su dudosa legalidad. Según analistas políticos peruanos y 

observadores electorales extranjeros, estas elecciones no fueron en ningún momento justas, 

pues desde la campaña electoral, el partido oficial controló totalmente los accesos para la 

difusión, poniendo en gran desventaja a candidatos de la oposición. 

En los apartados siguientes se dará un panorama general de lo que sucedió en la 

primera y segunda vuelta electoral. Con respecto a la primera vuelta, se observarán las 

irregulares condiciones en las que se desarrollaron estos comicios, los resultados de éstos y 

la forma en la que se resolvió realizar una segunda vuelta electoral, la cual no varió en 

esencia de la primera, aunque ésta se caracterizó por el retiro de la candidatura del opositor 

Alejandro Toledo y la salida de los observadores electorales extranjeros, dejando como 

único candidato al presidente Alberto Fujimori. 
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2.5.l. Primera Vuelta 

El nueve de abril se realizaron las elecciones generales del ailo 2000 en Perú, pese a todas 

lns irregularidades detectadas en In víspera. El temor general de los peruanos radicaba en un 

posible "fraude electoral" del ala oficialista pnrn asegurar la reelección del Presidente. Estas 

sospechas fueron acrecentadas por el anuncio de la MOE/OEA, la cual advirtió que no 

habla condiciones en ese país para realizar comicios transparentes.25 No obstante esta 

declaración, la Misión.decidió "no cumplir su amenaza de invalidar los comicios debido a 

que se hablan registmdo'algunos intentos de mejora' por parte de Lima".26 

A escaso~ 'df~~d¿ ~st¿s comicios y especialmente en los cierres de campaila, los 

enfrentarnienÍos e~~r~~~~Íd~ric:ls fujimoristas y opositores de éste, se recrudecieron. 
' . ' . - ''- ',' .. ·. - -

El dfa:de:'1áSé'votacionesi:1os.pnrtiCÍos de oposición y organizaciones civiles de 
. ,· : . _':' .;• :j·'···'.<-' .' •' -,_, : ', '" ··· ... •¡ -:·- .• -~ ,_-,·. :·. ''r':'_,'.'-'.· .·:_: ''."' . 

observación: elect,~ral, d~n~~~inró~{u~~,,g;,¡~· ~úirier~ de irregularidades, entre las que 

destacnrrin: .las ~édúlá~~ni~arliK~·~;~·~~irun~nte a favor de Fujimori, la suplantación de 
~ --. >·' '_ 'i:'- ., . ; ·:·2~:-:-,.,:\·,;::;/-: <:_;;·:.: ,,_, 1;,_;;j:-~-;;;~: ·--~·: _; -:· .... _:-_, -' 

personas a la ~ora·del~votó'fl~o~isión'eri las cédulas del candidato Alejandro Toledo y su 

partido ell-142d~·;'l'6~~24i~~~~rtnmentos del país, detección de personas fallecidas que 

figurabad~n ~I ~~~r~~-·~l~~t~rál ~ lncluso algunas de ellas, como presidentes de mesa de 
'.. - ' .. . ~,_,.;" , ·---., ~,:e·;. 

vÓtación, actás ~¡;¡.;'u~ núrnero: mayor de votos que votantes, así como la demora en la 

entreg~ d~ ~étiÍs ~Íectorales . 
. Ái término de las votaciones, la población se encontraba expectante por los 

resultados que la ONPE emitiera. Según este órgano electoral, las primeras cifras oficiales 

serian dadas a conocer a las 22:00 (horario local) con por lo menos el diez por ciento de la 

votación. Finalmente, los primeros datos se anunciaron a la medianoche y sólo 

correspondían a un tres por ciento de la votación total. Este retraso propició un ambiente de 

duda sobre la transparencia de este evento. La incertidumbre aumentó cuando las 

encuestadoras nacionales, que con base a conteos rápidos en diferentes partes de Perú 

hablan vaticinado el triunfo de Toledo, advirtieron un cambio repentino en las cifras, 

25 Afp, Ap, Opa y Rcutcrs. "Velar por el voto, ofrecen autoridades electorales peruanas" en La Jornada, 
Sección Mundo, México, domingo 9 de abril del 2000, p. 56. 
26 lbidcm 
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apenas cuatro ho~ antes dedaraconocer los resultados, con lo que la tendencia que se 

mantuvo á lo largo ~~l ella, s~ i~virtiÓ a favor del Presidente. 

•Los res~;ltacl~s '~fici~l~s 'a~~nciados por la ONPE, le otorgaron a Fujimori el triunfo 

con 49.87% s~b~eé:4o:2;4% •de. Alejandro Toledo, lo que obligó a una segunda vuelta 

electoral y~ qu~:ni~~uno de los dos principales candidatos obtuvo la mayoría absoluta.27 
. . . . ,· 

<'~ .· .. -

2.S.2. Segunda vuelta 

El .anuncio de una segunda ronda de comicios generales fue recibido con muy buen ánimo 

por la mayoría de Jos peruanos. El clima festivo por esta noticia se observó en distintas 

ciudades del país andino, en donde se dieron grandes movilizaciones en contra de la 

reelección de Fujimori y el supuesto "fraude" electoral. La importancia de esto último, 

radica en que estos movimientos no solo se dieron a lo largo del pals, sino que propiciaron 

presiones de tipo externo provenientes de la Unión Europea y de Estados Unidos 

principalmente, los cuales exhortaban.· al gobierno peruano a garantizar elecciones 

transparentes y democráticas, que aseguníian la legitimidad del siguiente gobierno y las 
- . -.~ "'- ... 

buenas relaciones entre Estados. ··;:. · ·. 

Alejandro Toledo aprov~~hó esta efervescencia popular para reiniciar la segunda 

etapa de su campaña poHtica:<~~6rii;~ado de los demás candidatos presidenciales 

opositores, que decidieron ·apoyar)~. ·Esta unificación opositora trajo como resultado el 

aumento de popularidad del candidato de Perú Posible, que en las encuestas previas se 

perfilaba como el ganador en segunda vuelta. 

Todo presagiaba un camino electoral exitoso para Toledo; sin embargo, un punto 

central aún estaba pendiente por determinar: la fecha de los siguientes comicios. El JNE 

estableció como fecha definitiva para votaciones, el dla 28 de mayo del 2000. Las misiones 

de observación nacionales y extranjeras, encabezadas por la MOE/OEA solicitaron ante 

este órgano electoral la postergación de las votaciones para mediados de junio, pues como 

27 Cifras obtenidos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, "ONPE. Resultados Generales, Primera 
vuelta" (sin fecha), consultado el 18 de noviembre del 2000 (on line} http://www.onpe.gob.pe 
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se. señaló anterionnente, la OEA consideró de vital importancia para el futuro de Perú, la 

instalación de herramientas básicas que contribuyeran al mejor desarrollo de esta contienda 

electoral (espcclficamente el sistema de cómputo para el conteo de votos) y resolver de 

cierto modo, algunas irregularidades registradas en la primera vuelta. 

La propuesta de la MOE/OEA no surtió efecto y el JNE reiteró su decisión de 

mantener In fecha ya establecida. Ante la nula voluntad del órgano electoral y el gobierno 

para mejorar sustancialmente el rumbo de la segunda vuelta, Alejandro Toledo anunció el 

19 de mayo, el retiro de su candidatura, de lo que él consideró como un "proceso 

fraudulento" y carente de legalidad. 

"Una elección en estos términos no es tal, es una parodia de elección, y no cumple 
con gran parte de los requisitos fijados por In Constitución y la comunidad 
internacional para llenar aquellos estándares mínimos que puedan asegurar que el 
ganador queda investido de In legitimidad indispensable para ser reconocido como 
mandatario democrático" .28 

A pesar de In desaprobación generalizada tanto en el interior, como en el exterior 

del país, el ingeniero Alberto Fujimori se perfiló como el candidato único en la contienda 

electoral. 

Las marchas encabezadas por Tole~~ se realizaron en varios puntos peruanos, con In 

finalidad de incitar a la gente a nC>'.tofu'/~··~'·~iciar el voto; es decir, marcar la papeleta con 

la inscripción de "no ~I fraude;'. , P~~ 'i;;.:;i ~;·~~ •. las misiones de observación llegaron a la 

conclusión de que presencia~ el d.;_~~;;.~ltl'd~f~~oeeso peruano ya no tenía sentido, razón 

por la cual se retiraron. 
. - . ' , -

Los resultados oficiales de'está.'segurida vuelta electoral dieron el triunfo al único 

candidato, Alberto Fujimori, con 51.20% de los votos emitidos; sin embargo, Alejandro 

Toledo recibió 17.68% de estos ~otos; porcentaje importante, tomando en cuenta que no 

participó y que el porcentaje de los votos anulados llegó a 30%. Si supusiéramos que la 

invitación de Toledo, acerca de viciar el voto fue aceptada por la población, podríamos 

21 Editorial. "La crisis polltica y sus perspectivas" en página web del periódico la República, (sin página), 
Perú, publicado el 29 de mayo del 2000. Consultado el 17 de marzo del 2001 (on Jine) 
http://www3.Jarepublica.eom.pe/2000/MA YO/pdl29/homc.htm 
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deducir que fácÜ.mente h~biera ganado las elecciones, pues faltaría contabilizar los votos de 

abstencionismoe.i:cist¿ntes; lo cuales estuvieron en un porcentaje aproximado del 17.22%.29 

Al igual ·~~~·en l.a primera vuelta electoral, la gente se volcó a las calles, pero en 

·,·esta ocasión' la n;;mifestación de aproximadamente cien mil personas, no festejó un triunfo; 

por eico'nt~rio; se reunieron para repudiar el fraude electoral. Los múltiples actos de 

· protestá: fueron reprimidos por las fuerzas policiales. Alejandro Toledo, quien nuevamente 

, enc'abezÓ ~~te mitin, convocó a marchas pacíficas generalizadas en toda le ciudad, para 

demostrar ¡u iricil~formidad ante lo que él llamó "impunidad del gobierno". 

:Con'cst~ convocatoria, comenzó un periodo de resistencia que contribuyó a la 

transiciÓri d~iticicráticá e~ ~erú, pues a pesar de que existieron otros factores que terminaron 

con la "épocafüjiriiori~t~','. ~om~ veremos más adelante, no pódemos ignorar que la labor 

opositora encabezad~: p~; Toledo, ¿onsiguió aglutinar a varios sectores del país antes 

dispersos, para e~igir ~us derechos y a~Ílnzar há~i~ I~ deriiocracia. 

29 Cifras obtenidas de REUTERS, MA TC MDS. "Confinnan reelección Fujimori a final de escrutinio", en 
periódico El País digital, (sin página) publicado el 1° de junio del 2000. Consultado el 27 de noviembre del 
2000, (on line) http//www.elpais.es/pld/temas/peru2/4peru4a.html 
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CAPÍTUL03 

El escándalo 

Las elecciones generales del año 2000 fueron el cllmax de la crisis política peruana. La 

forma en que se realizó todo el proceso electoral dio pauta a que miles, quizá millones de 

peruanos, exigieran poner fin a una serie de arbitrariedades cometidas por el gobierno 

fujimorista en la década de los 90. 

Si bien en un principio los constantes ataques terroristas justificaban hasta cierto 

punto la imposición de las fuerzas armadas y policiÍlles, cuando estos grupos subversivos 

fueron desmembrados, el motivo sobre el cual giraba la represión se terminó sin que la 

población civil encontrara un cambio sustantivo en sus derechos, como quedó demostrado 

al desconocer la voluntad ciudadana para elegir su gobierno e imponerle uno 

constitucionalmente ilegal. 

Las concurridas movilizaciones en diversas regiones del pals fueron el primer paso 

en la búsqueda de la democracia. Sin embargo, esto no fue suficiente para impedir la 

juramentación de Fujimori a un tercer periodo presidencial; en cambio la evidencia de 

corrupción presentada en contra de su asesor presidencial y director del Servicio de 

Inteligencia Nacional (SIN) peruano, Vladimiro Montesinos, como veremos más adelante, 

consiguió lo que los peruanos unidos no lograron: la renuncia del Presidente. 

A lo largo de este capítulo revisaremos lo que sin duda ha sido el escándalo polltico 

más grave de Perú en la última década, en donde se deja al descubierto el autoritarismo de 

un régimen que intentó pasar por democrático. 

3.1. Manifestaciones de protesta. 

El 26, 27 y 28 de julio del 2000, fueron las fechas señaladas por Alejandro Toledo para 

realizar una de las marchas de protesta con más participación en el Perú. La famosa Marcha 
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de Los Cuatro Suyos* tenla como objetivo, convocar a los peruanos de todas las zonas del 

pals para congreg8rse'en Lima el dla 28 de julio y expresar su repudio a Fujimori, cuando 

éste proclamara su juramento. 

· · Líderes de distintas agrupaciones políticas que pronunciaron su total respaldo a esta 

multitudinaria marcha, le dieron al evento un toque de unidad política no visto en épocas 

anteri~res .. Entre los políticos opositores se encontraron Luis Castaíleda Lossio y Víctor 

AndrésGarcla Belaúnde, ex candidatos presidenciales de Solidaridad Nacional y Acción 

Popular, respectivamente; Henry Pease y Jorge del Castillo, secretarios generales de Unión 

por el Perú y del APRA y Carlos Ferrero, David Waisman, Luis Solari y Carlos Bruce, 

todos ellos integrantes de Perú Posible. 

La aceptación popular a este evento no se hizo esperar y. pronto frentes regionales de 

todo el pals, confirmaron su participaciónen la·mareha: Asl mismo, hubo respuesta de 

pobladores y dirigentes de los pueblos lllá~~,iM~;@;l~i:n~rte d~I país, en donde "más de 6 

mil representantes de los 353 pueblosJÓve~~~'dé''i::.an;b'ayeque aseguraron su participación 
' ; ,' . ' :., ~' .. . 

en la jornada de ese dla, a fin'de buscar:la)estitución de la democracia y el estado de 
:_;;:< i~.~.F·'.· ·,.~'.:~; .• ~, ·., 

derecho en el pa[s" .30 

La respuesta a esta marcha fue dé tal magnitud que en poco tiempo se anunciaba de 

todas las regiones. peruanas su participación. Profesores, pensionados, obreros y 

estudiantes, entre otros, se preparaban para el viaje hacia la capital de Perú. 

El 28 de julio del 2000, Alberto Fujimori protestó juramento en medio de un clima 

de violencia. Como era de esperarse, manifestantes de "Los Cuatro Suyos" irrumpieron en 

el Congreso, donde se llevaba a cabo la ceremonia de la toma de poder. La situación se 

tomó más tensa debido a que congresistas opositores lo atacaron durante su discurso e 

incluso la mayorla abandonó el recinto. 

Entre los principales reclamos de manifestantes, sobresalieron la destitución del 

director del SIN, Vladimiro Montesinos; la reinstalación de los miembros del Tribunal 

·los Cuatro Suyos hoce referencia al nombre que recibfan los cuatros puntos cardinales, durante el Imperio 
Tahuantinsuyo o Imperio Inca, los cuales son: chi11chaysuyo (norte), Colla.suyo (sur), Antisuyo (este) y 
Contisuyo (oeste). 
'º Ediciones Satélite y Corresponsales "Más de 350 pueblos jóvenes alistan participación en Marcha de los 4 
Suyos" en periódico la Rep1íhlica (sin página) publicado el 29 de junio del 2000. Consultado el 3 de octubre 
del 2000 (on line) hllp://www3.larcpublica.com.pe/2000/JUNIO/pdf29/home.htm 
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Constitucional, el cese al monopolio de los medios de comunicación, la autonomla de los 

órganos electorales y por supuesto la convocatoria a nuevas elecciones generales. 

3.2. La corrupción en el poder: Vladimiro Montesinos. 

· Pc~e a la fuerza polltica que adquirieron estas movilizaciones, Fujimori no advirtió -o no 

quiso admitir-_ que enfrentaba un verdadero descontento popular de grandes alcances, pues 

consideró que esto era un caso aislado, que se. podría solucionar fácilmente. No era la 

· pri~era ve~·que debla sortear problemas de esta lndole y creyó tener el escenario político 

. conÍrolado. Ajuicio de la analista polltica y socióloga peruana Carmen Rosas, la realidad 

·era esta: :J,' ~'..-}. 
• '-,.;, \,. ~·.¡: 

"Fujimori está soberbio de ~oder, ti~ri~''oir~:llnálisls de In situación. Él piensa que 
las protestas son contra· Montesinos: .En' todo'' caso si este personaje se aleja del 
poder, el gobierno se cae en menos de un ~es''. .31 

· 

El análisis de Rosas fue muy acertado al afirmar que a la salida de Montesinos el 

gobierno de Fujimori se derrumbarla, pues en verdad as! ocurrió. Según diversos analistas, 

la estrategia del Presidente consistía en resistir las presiones pollticas y sociales, pues 

debido a la inusitada fuerza que adquirieron, tarde o temprano se saldrinn de control. 

Precisamente esa serla el arma de Fujimori, ya que In violencia no era aceptada por la 

población peruana en su mayoría y si las protestas masivas degeneraban en actos 

. vandálicos, el apoyo popular a éstas se desvanecerla y él podría retomar el control por 

completo. 

No obstante la astucia del mandatario peruano, una noticia inesperada incluso para 

el mismo Fuijmori, sacudió a Perú: el 14 de septiembre del año 2000, congresistas del 

Frente Moralizador Independiente (FMI), encabezados por Fernando Olivera, Luis Iberico 
.... ;. -· 

y Súsann Híguchi, difundieron un video en los medios de comunicación en el que se 

31 Alejandro Tapia "Fujimori asume en medio de disturbios" en periódico la Tercera (sin página), Chile, 
publicado ·el 29 de julio del 2000. Consultado el 21 de febrero del 2001 (on line) 
http://www.tcrecra.cl/diario/2000/07/29/t-29.31.3".lNT.PERU. html 
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mostraba al entonces asesorpresidl:ncial, \.iladimiro Montesinos, entregando 15,000 dólares 

al parlamentario Albert~ K;;uri, quien iu~g~ p~só de la oposición a las filas del oficialismo. 

Este soborno tuvo el pr~;m~ito d~' reuni,r Ía mayorla parlamentaria a favor del gobierno 

fujimorista. ·· /'. 

Tra5 dos dlas ·de silencio por' parte' del gobierno, a partir de que el video se hizo 

público y ante la protestll ge~~l"lli;"Ál~~;; Fujimori apareció ante cámaras para convocar 
' -· ·, • ' " '••'"e''· <. • •; 

sorpresivaÍnente a elccci~nes 's~11eráles ll~elantadas, a realizarse en abril del año 2001, en 

las cuales él no participarla; :es deé:ir/ redujo' su tercer mandato de cinco años a uno. Asl 

mismo, anu~ció. ta' desactivació~ lnfu~diat~ d~I Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), 

dirigido por Montesinos. · 
.,¡· 

:·::;, .. · 

"Un hombre empUJO Perú. al .éao~.:;i';ninÓ e( gobierno del presidente Alberto 
Fujimori más que ningún· partido\dé\liifoposición, ·crisis económica o presión 
internacional en los últimós 1. O .~~,~~ .. 3;:&Í'.'· '.'':;''·,"; .·. · 

Este hombre fue VladimirÓI\fonÍesiííós -Torres, ántes asesor presidencial y director 

del SIN. Muchos analistas lo ~o~~id~,~~~~ '.i~'.{¡)6der en la sombra" debido a su enorme 

iníluencia en las decisiones dé.FÜjimo~iparagoliemar: 
Aunque la presenciad~ MÓniesincis'era importante para el gobierno peruano en la 

década de los noventa,'~n ~c~.oc~iones hizo declaraciones o apareció en medios de 
--,- ,·- -·-. 

comunicación, lo que ocasionó que ·se especulara mucho con respecto a su vida personal y 

se levantara una especie de leyenda en tomo suyo. 

Entre las versiones que hay al respecto, se dice que nació en Arequipa en 1945; al 

término de sus estudios de secundaria, comenzó la carrera militar en las Fuerzas Armadas, 

donde se interesó por el manejo de información estratégica y reservada, al mismo tiempo 

que desarrolló la habilidad para rodearse de gente iníluyente. Gracias a esto, colaboró con 

destacados generales en los años·70; pero sus ambiciones las llevó muy lejos, al grado de 

falsificar o robar información confidencial, asl como ser culpado de espionaje y chantaje, lo 

que le costó In expulsión de .la.escuela militar y un año de prisión. Su condena fue breve, 

debido a que un escándalo 'afectarla la reputación de nitos mandos militares, con los que él 

32 Nick Castor º'MorÍte5inos, el poder en la sombra" en BBC Homepage, (sin página) publicado el 21 de 
noviembre del 2000. Consultado el 10 de diciembre del 2000 (on line) 
http://www.bbc.eo.uk/spanish/news000923peru2.shtml 
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tenla relncÍón. Cu~ridó salió de lá éárcel, trabajó por su cuenta hasta que obtuvo su titulo de 

abogado. Entr~ la~\~ri~ci~~l~s d~fe~~iis que realizó, destacaron las de varios acusados de 

tráfic() de dro~~ y~~r~;;ail>s que se relacionaba con la evasión de impuestos y fraudes. El 

inicio de su reiaciJn i:oll Alberto Fujimori no es muy clara. Por un lado, se dice que 

comenzó : desde .. · J 989, cuando el ingeniero se encontraba en campaña presidencial y 

Montesinos le ayudó a resolver un asunto relativo a su nacionalidad. Si Fujimori no 

compr~baba que habla nacido en Perú y no en Japón, habría sido excluido de participar en 

las elecciones presidenciales. Por otro Indo, se dice que sus vínculos se dieron luego de la 

primera vuelta electoral, cuando la candidatura de Alberto Fujimori se vio amenazada por 

un juicio por evasión tributaria. El entonces director del SIN y amigo de Montesinos, 

.. Francisco Loayza, presentó a éste ante el futuro presidente para que se hiciera cargo del 

caso. Desaparecieron todas las pruebas del delito y Fujimori ganó las elecciones. 

Montesinos se convirtió entonces enasesor personal del nuevo presidente y director del 

SIN. A. partir de este momento; .la importáncia de Montesinos y su poder no hicieron más 

que acrecentarse, teni.endo. a ~u cargo las operaciones anti-droga realizadas conjuntamente 

con· Estados· Unidos, lti lucha en contra de grupos subversivos como Sendero Luminoso, 

~t~. Aunque, sin duda, ~I autogolpe de Estado en 1992, fue el momento clave de su 

afianzamiento en el poder y el asalto a In embajada de Japón para el rescate de rehenes fue 

su obra máxima. 

Como jefe de la inteligencia peruana, Montesinos era responsable de una amplia red 

de informadores que usó para amenazar y chantajear a los opositores al presidente y en las 

elecciones generales del año 2000, dirigió directamente la campaña "sucia". Según 

denuncias de In oposición y observadores nacionales e internacionales, compró espacios en 

la llamada prensa "chicha", para desvirtuar a candidatos opositores, organizó a los militares 

para que trabajaran en las pintas de propaganda y les otorgó documentación falsa para que 

pudieran votar a favor del Presidente en calidad de civiles, además de sobornar o chantajear 

a diversos personajes de la polltiea peruana, tal y como se mostró en el primer video que se 

dio a conocer. 

La actitud vacilante del Presidente con respecto al modo de proceder ante esto y su 

insistencia en defender a Montesinos durante las declaraciones siguientes, comprobó el 

gran poder de este personaje, intocable hasta por Fujimori. 
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. . ' 

Desnfortun:dnm~~te pmi los i~plicndos en corrupción, In presión general fue lo 

suficientemente fuerte para no d~ más ;iempo n una salida menos infortunn para ellos. En 

esta ocasión, lamagnitu
0

d deios hechos sobrepasaron el poder presidencial y de los altos 

mandos, aunqúe no lo suficiente como para que Vlndimiro Montesinos huyera 

tranquilamente al extranjero, sin enfrentar a la justicia peruana y dejando impune éste y 

otros delitos que con el transcurso de los dlns fueron apareciendo. 

3.3. La huida y renuncia de Alberto Fujimori. 

Alberto Fujimori tuvo su oportunidad para deslindarse de este personaje y ofrecer una 

viable aunque forzada salida de su persona en todo este conflicto; sin embargo, no lo hizo a 

pesar de la revelación del gobierno de Suiza, acerca de tres cuentas bancarias n nombre de 

Montesinos con una suma total de 48 millones de dólares. 

"En los días siguientes aparecieron más cuentas multimillonarias del ex-asesor, 
calculándose que tendría en total casi mil millones de dólares repartidos en todo el 
mundo."33 

A medida que In situación se tomó más tensa por la desaparición de Montesinos y 

por In declaración acerca del monto de sus cuentas bancarias, Fujimori no tuvo otra opción 

que cambiar de estrategia y organizó personalmente In búsqueda de este personaje, la cual 

fue considerada como absurda, debido a que los días siguientes de la aparición del video, 

Vlndimiro Montesinos anduvo libremente sin ser molestado por nadie. 

Los esfuerzos del Presidente por limpiar su nombre fueron tardíos y ni siquiera la 

orden dada por él para recuperar un lote de alrededor de 700 videos hallados en una de las 

casas de Montesinos, consiguió darle algo de credibilidad. Ya no habla manera de ocultar lo 

obvio. 

" Santiago Stucchi Portocnrrero "Los últimos días de In dictadura" en página web Corn1pción-Perú, (sin 
página) Consultado_el 3 de abril del 2001 (on line) http://stucchi.tripod.com/politica/ilegal.htm 
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"Durante 10 años, Montesinos tejió una red de inlluencia5 que llevaron literalmente 
a peregrinar por las instalaciones ,del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) no a 
centenares, sino a miles, de pollticos, empresarios, pe'riodistas; magistrados, artistas, 
militaresyclérigos."34 ·· · .·'· · .·:.:·.<':':; · '· 

':\'.----~'~)>· 
Los llamados "vladivideos" en alusión a su. autor;· fueron el comienzo del fin del 

régimen fujimorista, El mandatario peruano se resignÓ:ile~p~..¡;~~I ;J.'omento oportuno para 

hacer lo mismo que su ex asesor: huii.: ;',;· .·, ''i>:: ·,~;i •··· 
Es as! como, habi~nd~ salido.~el.pals ~Üp~eitllhi~nÍ~ p~~~Ístir al Foro Económico 

' · > ",, ' ' ,·r·'..-i· · '':,'' ·-' ".··. ,.! ·' • · ·' ,·', '~ :: ,--~'.: '. ·.- ... ;.;.\ • ·'( · ·., , • .' -:-~· 

Asia-Pacífico en Brunei, Alberto Filjimori se trasl~dó:a'Japón'y desde la ciudad de Tokio 

anunció su renuncia a la preside~cia de la RepÓl:>Íi~~ h1 '(9 d~'noviembre. 
Probablemente, la razónprinci~~I Ú es~;:Jl~~ipitada huida fue el regreso de 

Vladimiro Montesinos al escenario peruáno.· La i~roriri~~ión obtenida sobre el paradero de 

Montesinos apuntaba a que éste habla viajado ha~in P~nnmá, con In intención de obtener 

asilo político, pero al no conseguir la aprobación de ese país centroamericano, Montesinos 

se ocultó nuevamente en algún lugar de Perú, haciendo temblar nuevamente al Presidente y 

a toda In elite pollticn. Según analistas, el mayor temor de Fujimori era enfrentar denuncias 

de complicidad con Montesinos. 

La carta de renuncia fue enviada desde Japón a través de un mensajero especial y 

dirigida al Presidente del Congreso de In República de Perú, el congresista opositor, 

Valent!n Paniagua. 

Tras la sorpresa po~ esta dimisión, el Congreso decidió no aceptar In renuncia de 

Fujimori y se declaró vacante In presidencia por incapacidad moral. 
' . . . . 

De acuerdo á la· línea de sucesión constitucional en .Perú, la vacancia presidencial 

debe ser ctibierta p~~· el primer vicepresidente en tumo; en caso de. fnltllr. éste, el mandato 

pr~sidcncinl r~cá~ e~· ~I 's~gu~do vicepresidente y como últim~ recurso, el Presidente del 

Congreso deb~ nsu~ÍI' e~Ía l~bor, en c.nlidad de presidcini~ i~t~rino y hasta In convocatoria a 

nuevas eleccionés; ·.: . , , .·;· . · · .... , '··· 

Francisco Tude,la. y;;;,Rifárdo,:;·Márquez,, primer y segundo vicepresidente 

rcspecíivamcntc, fu~rOrl c~~;¡~:;;d~;;~;;~{é~~;~so como aspirantes descalificados por 
_________ ·._._,·_./_··_ .. _._. '"'.t<,' , .. 

34 Rui Ferrera ,;Los 'vladivid.;.Jsi piovocan sed de,;,..mbios" en El Herald, (sin página), (sin Jugar), publicado 
el miércoles 31 . de ·enero· del . 2001. Consultado el 26 de marzo del 2001 (on linc) 
hup://www.elherald.com/contcint/orchivos/vladivideos/docs/032622.htm 
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ser polfticos afines a(gobi~rno de Fujimori y provenir de una contienda electoral 

consid~rada por la rnayorla peruana como fraudulenta. 

Fran~isco Tudela, quien habla intentado con anterioridad dimitir sin éxito a partir de 

que se co,nocieran. las cuentas millonarias de Montesinos, en esta ocasión no encontró 

obstáculos para que el Congreso aceptara su renuncia. 

Por otro lado, el segundo vicepresidente Ricardo Márquez si aspiraba a ocupar la 

•presidencia; sin embargo, un amplio sector de la oposición peruana y el gobierno de 

Estados Unidos, frustraron sus expectativas al no apoyar su ascenso. 

Márquez, ni igual que Tudela, anunció su dimisión irrevocable, dejando el camino 

despejado para el recién elegido presidente del Congreso, Valcntln Paningua Comzao, 

quien si contó con el respaldo de In oposición y del gobierno norteamericano, como quedó 

demostrado con la visita que el embajador de EE UU en Perú, John Hamilton, le hizo a 
' . . 

éste. ··· ·· 

De este modo concl~yó~::'~I controvcrsial gobierno de Fujimori, de más de una 

década. Siéste singula~.i;c~~~ajehÚbi~ra sabido retirarse a tiempo de la vida polltica 

peruana, pmbable~~;le:Í~: ~l~~oria de su pals le hubiera reservado un lugar muy especial 

como su "salvadgr'•;;·~e~ci'~( ;¡erigolosinámicnto" por el poder le hizo perder toda dimensión 

de la rcalida~yei ru_~bo de Perú se desvió al grado de perderse. 

Ahor~ Alb~rtci Fujimori tiene que decidir entre enfrentar su auto-exilio, o regresar a 

supals para r~sponder a todos los cargos de corrupción que se han levantado en su contra . 

. . : •Por· to pronto, su estancia en Japón la tiene asegurada, gracias a su ascendencia japonesa 

que le permite residir áhl por tiempo indefinido. 

Aunque el futuro de Perú es preocupantcmcntc incierto, al menos el gobierno de 

transición que se formó como resultado de esto, ofreció grandes esperanzas de cambio al 

. pueblo peruano. 
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CAPÍTUL04 

La transición democrática 

El sello impuesto por el gobierno de Alberto Fujimori a lo largo de una década no es fácil 

de cambiar. Cierto es que un gobierno de transición, liderado por la oposición peruana, trae 

consigo favorables auspicios, pero cierto es también que los retos son enormes: administrar 

el país apropiadamente, empezar a resolver la crisis integral que el fujirnorismo ha causado 

y sanear el manejo gubernamental impregnado de corrupción, es quizá el desafio más 

grande :: t:!!s~ii;rf,~i~i~ ~iJ~d~cÚd~ a la cadena abierta de televisión CNN', el Embajador 

de Perú en És;acÍ;f;: J~í:clJ~;' 2~rlos Alzamora, mencionó que nunca antes en In historia de 

Per(J, seihabla~i~¡i·;¡;;~>~~~blema de corrupción de esa magnitud, como el que dejó el 

régirnen f~ji~d~i~i~;~~~~;,~o solamente abarcaba un sector político, sino que se hallaba 
- ·-· -.·· ""'"' -

arrlligado en:tod·¡;;;·:his instancias del gobierno peruano: en el sistema legislativo, judicial, 
' 'O• ·," 

.·ejecutivo,' 'electoral/así como algunos sectores de las fuerzas annadas y departamentos 

ll~roéráácos ~~n~i-es. 35 

Las p~lnb¡llS del embajador Alzamora, engloban la realidad del pueblo peruano. 

Afortunnd~m~~!e"; ~on In salida de Fujimori, se abrió In esperanza de cambio. La transición 
- . - . ' i . ', 

tincia In 'i:lerliocracia no se consigue fácilmente; implica un arduo trabajo de todos los 

a~tores políticds clá PeÍlí. 

· SÍn d,uda; tiri'grari primer paso era otorgar a los ciudadanos de esa nación andina las 

condiciories ri~~e~llriá{pa'cii)a ~alización de un proceso electoral transparente en el año 

~oor.' De la transparencia de:esos comicios generales, dependería la credibilidad del 

goblemo elegid~ y su aimp~ ~e ~dc~Ón dentro y fuera del país. 
.. ' - . -· , .... ·'·"· .. :-."' 

En los ap~rtndos , siguientes, veremos si este objetivo fue cumplido, bajo In 

dirigencia del gobici-no provisional de Valentín Paningua. Así mismo, conoceremos a los 

, actores que han tenido como misión enderezar el rumbo político peruano. 

' Cable News Network 
» CNN en Español. "Entrevista al Embajador de Perú en Estados Unidos, Carlos Alzamora en el programa de 
televisión Choque de Opiniones, conducido por José Miguel Velasco". Domingo 8 de abril del 2001, a las 
13:30 horas. 
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4.1. El gobierno provisional. 

El 25 de noviembre del 2000, tomó posesión el gobierno de transición del nuevo presidente 

peruano, Valentln Paniagua Corazao, en un ambiente de festividad totalmente contrario al 

vivido en la toma de poder de Fujimori enjulio del mismo año. 

La noticia de que Paniagua serla el encargado de sustituir la vacante presidencial 

logró una aceptación , generalizada en Perú., Su decisión de fom1ar un gabinete 

multipartidnrio, tanto desde el punto de vista político como generacional, auguró In tan 

esperada recuperación democrática. 

"Entre los 15 ministros que conforman su equipo, hay representantes de todos los 
sectores políticos del país, todas las sensibilidades de la oposición; algunos 
ejercieron cargos públicos en otras etapas y otros llegan al Gobierno por primera 
vez".36 

La trayectoria política de Paniagua goza de gran prestigio en Perú. A mediados de 

los años cincuenta fue uno de los fundadores del Frente Universitario Reformista 

!11dependie11te. Entre 1980 y 1985 integró la Comisión de Constitución de la Cámara de 

Diputados. En julio de 1982 fue elegido presidente de esa Cámara. En 1997 recibió el 

encargo de defender en el Congreso a los tres miembros del Tribunal Constitucional que la 

entonces mayoría fujimorista destituyó por oponerse a la tercera reelección de Fujimori. A 

pesar de las irregularidades y supuesto fraude en las elecciones de abril del 2000, logró 

· imponerse y fue elegido congresista por Acción Popular, agrupación de la que hasta antes 

·.de 'ser .designado como Presidente provisional de Perú, fue secretario general. El 16 de 

. '.noviembre del año 2000, fue elegido presidente del Congreso, convirtiéndose en el primer 

preside~te del Parlamento proveniente de la oposición en los últimos 10 años. Esto le 

, pc;mitiÓ' con base en la Constitución peruana, convertirse en el Presidente provisional de 

. Pei:ú. 

36 Efe.'"Paniagua forma un gobierno con todas las fuerzas de la oposición" en El Pals Digital, publicado en 
Espafla, el domingo 26 de noviembre del 2000, (sin página), Consultado el 28 de noviembre del 2000 (on 
line) http://www.elpais.es/p/d/temas/peru2/I lper26b.htm 
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Paniagua, en su calidad de Presidente interino, tuvo muy claros desde un principio 

Jos temas considerados como urgentes para el saneamiento político de Perú: la detención de 
' '·, ,,,_ ,... ', ·' 

Vladimiro Montesinos y la realización .de cambios· en . la legislación electoral, para 

garantizar comicios viables. Valentl~ P~iá~~ l~ e~~resó así: 

"es importante emplear Jos recursos necesarios para capturar a uno de los 
principales responsables de esta corrupción y para parar de ralz ese mal que ha 
agobiado tanto a la República ... 

" ... es obligación de la policla nacional asegurar a los peruanos su derecho a elegir 
libremente a sus gobernantes y garantizar el escrupuloso respeto de la voluntad 
expresada en las elecciones. Para ello es preciso que el Estado sea absolutamente 
neutral en la próxima contienda electoral. Su función principal es ofrecer a todos los 
peruanos la oportunidad de competir libre y equitativamente"37 

En relación al caso de Montesinos, se forrnó una comisión investigadora presidida 

por el congresista peruano David Wcisman, para revisar uno a uno los videos incautados y 

llamara declaraci.ón a cuanta persona apareciera involucrada en ellos. Algunos funcionarios 

y mandos militares, que de acuerdo a los videos colaboraron con Montesinos, se encuentran 

hoypn;~~~. ·· 

A'pesiir~ch)d_as las investigaciones hechas en torno a Jos "vladividcos", faltaba el 

. element~ cl~~~:·~¡·¡i~¿pi~~Yl~dimiro Montesinos. Desde que huyó de Perú, las versiones 
; ' .--.. :-;» -· ·-" 

sobre su paradero fi.1~r?n'en aumento, aunque después de algunos meses de averiguaciones, 

se llegó·~ Ja cond~siÓ~·d~ ~ue su escondite se hallaba en Venezuela. 

La vers.ióri.lllA~ sÓlidafü~ ésta: Montesinos huyó en primera instancia hacia Panamá 

para conseguir asilo político, pero al no conseguirlo regresó n Perú, sin que las autoridades 

peruanás lo encontraran. Postcriorrnentc, se presume que con ayuda de personajes peruanos 

de mucha influencia, salió nuevamente del país y se dirigió a las Islas Galápagos, en donde 

dlas después viajó en velero n In Isla de Cocos en Costa Rica. En la isla, le entregaron un 

pasaporte venezolano falso, con el nombre de "Manuel Antonio Rodrlguez Pércz" con el 

que ingresó a Costa Rica, a Aruba, y finalmente a Venezuela, en donde aparentemente se 

sometió n una cirugla estética para modificar su rostro. 

37 Tercera Digital-Agencias "Presidente de Perú ordena captura de Montesinos" en Diario La tercera Digital. 
publicado en Chite, el 12 de junio del 2000, (sin página), consullado el 20 de junio del 2000 (on Jine) 
ht1p://www,1crccm.cl/diario/2000/ t 2/06/cxtms/t-06.2 t .Ja.EXT.PERU .html 
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Cuando las investigaé:iori~s>s~ indlinaban hacia Venezuela, las autoridades peruanas 

solicitaron el. apoyo d~:· su~' homó~imos venezolanos. En un principio, el gobierno de 

Venezuela. dec.larÓ ~o ten~~ '~o6~ci~iento alguno sobre el paradero de Montesinos, pero 

ofreció cÓlabo~r ~~· ¡~·~~¡;i~iii:'8~n el transcurso del tiempo, se generaron ciertas tensiones 

·entre los dos p~f~e~·su~~~.r!canos, debido a que la policía peruana no encontraba apoyo en 

Venezuela:e iriclus~·parecía que se ocultaba información. Una prueba de ello fue cuando el 

ministro' 'del' interior venezolano Luis Miquilena, al intentar desviar la atención 

internacional sob.re~ Venezuela, declaró que posiblemente "el Doc" (como también se le 

conoce a Montesinos) se encontraba en Colombia, gozando de la protección de algún cartel 

"gracias a sus sólidos vínculos con los narcotraficantes"38
• 

Esta declaración en vez de mejorar la situación la empeoró debido a que la respuesta 

de Colombia no se hizo esperar y a través de su ministro del interior, Armando Estrada, 

desmintió rápidamente estas acusaciones. El gobierno del presidente venezolano Hugo 

Chávez, se encontró nuevamente en In mira y ante la presión ejercida por parte de Perú, de 

la CIA y del FBI• -que también le segu!nn In pista a Montesinos-, el gobierno venezolano 

optó por apoyar en la búsqueda y proporcionó información valiosa sobre el paradero del ex-

asesor. 

Finalmente, el 23 de junio •. del 2001, Vladimiro Montesinos fue detenido en 

Venezuela, y trasladado aI~ ei~d~a de Lima por la policía peruana, donde el ex asesor tiene 

pendientes 38 juiciás y:l40 ili'vestig~Í:iones a cargo de la Fiscalía y el Congreso por delitos 

que van de~de vióÍa~iÓ~ .~ l~s derechos humanos, secuestros, corrupción, Invado de dinero, 

hasta tráflco d.e/~Üga~ y·armas, y enriquecimiento ilícito, en los que se encuentran 

involucrada.5 otras55J pers~nas.39 

. La.':'~C>tidin por la captura de Montesinos fue recibida con gran alegría por los 

peruanos q~e confiaron en los esfuerzos del gobierno provisional por restablecer el orden y 

la justicia en ese país. Las promesas que en su momento hizo el Dr. Valentín Paniagua, 

resultaban ciertas y las intenciones de cambio al parecer, tenían bases firmes. 

31 Ramiro Escobar La Cruz "¿Quién anda alll?" en Caretas, Nº 1666, Secc. Articulo, Rev. Semanal, 19 de 
abril del 2001, (sin página), Consultado el 22 de abril del 2001 {on line) 
http:l/www.caretns.com.pe/200 l /1666/articulos/chavez.phtml 
• Central lntel/igence Agency y Federal Bureau of lnvestigation. 
39 AFP, REUTERS, OPA Y AP "Montesinos rinde primera declaración ante seis jueces anticorrupeión en 
Perú" en laJomacla, Sección Mundo, México, del día 26 de junio del 2001, p. 48 
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4.2. Cambios electorales para el 2001. 

En cuanto a las refonnas electorales, el gobierno de transición del presidente Paniagua, se 

dio a la tarea de modificar en esencia las nonnas y lineamientos para la realización del 

. siguiente proceso electoral. 

; De acuerdo a las observaciones de la asociación civil peruana Transparencia, los 

.cambi~s ·e.lectorale~ logrados durante este gobierno interino, lograron satisfacer "cuatro 

condiciones i~icl~lés ¡in;;. uno~ comicios libres y justos: 
' '.':··e-., '·'·' 

l. Mejoram.ientó sustáncial de la legislación electoral. 

2. El compromiso del gobierno para asegurar la neutralidad del Estado y de las 
Fuerzas Armadas. 

3. Aceptación y confianza en las nuevas autoridades electorales. 

4. Colaboración de los medios de comunicación, y en particular de la televisión, los 
cuales pennitieron una genuina competencia entre los candidatos presidenciales'"'º 

Los retos para el logro de esto fueron el producto de un trabajo titánico por parte del 

gobierno y autoridades electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y In 

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

Las instancias antes mencionadas contaron con In valiosa colaboración de las misiones 

de observación electoral internacionales, las cuales llegaron a Perú con la finalidad de 

supervisar las acciones encaminadas a crear un ambiente político adecuado, promover un 

proceso electoral democrático y, al mismo tiempo, sugerir cambios pertinentes para que 

este país andino cumpliera con los estándares internacionales establecidos en esta materia. 

Los observadores internacionales entre los que destacan la Misión de Observación 

Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), el Instituto Nacional 

Demócrata INDUCentro Cnrter y la Unión Europea -todos ellos presentes en los comicios 

del año 2000-, coincidieron con el gobierno peruano en que el punto fundamental del cual 

se tenía que partir era el de eliminar la corrupción del proceso politico . 

.., Asociación Civil Transparencia "Primer Informe de Evaluación del Proceso Electoral 200 l" en página 
electrónica Transparencia, {sin página) publicado el 16 de febrero del 2001. Consultado el 11 de marzo del 
2001 {on line) http://www.transpnrcncia.org.pe 
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Los esfuerzos del Dr. Vnlentln Pnniagun para limpiar el terreno polltico, fueron 

ampliamente reconocidos por estas comisiones de observación, que advirtieron una serie de 

cambios pollticos drásticos, aunque efectivos, para asegurar el restablecimiento de In 

democracia en el Perú. 

Aplaudieron In labor y los esfuerzos empleados para hacer valer Injusticia por actos de 

corrupción, específicamente en el caso de Vlndimiro Montesinos (que en los preparativos 

de las comicios y hasta después de ellos, se encontraba aún prófugo}, además de las 

modificaciones electorales realizadas. 

Sobre esto último, In Misión de In OEA, en su calidad de observador internacional más 

importante, señaló lo siguiente: 

"Esta Misión reconoce el enorme cuadro de dificultades que, luego del colapso 
de· 1a administración anterior, enfrenta el nuevo Gobierno de Transición instalado 
hace menos de cuatro meses, y valora In voluntad expresada en hechos concretos 
conque sus autoridades están enfrentando los delicados retos que ese desafio 
implica ... 

" ... En particular la MOE destaca In importancia que tiene tanto para el proceso 
electoral en marcha, como para In salud política, económica y social de todo el país, 
el que se estén acometiendo sin violencia los esfuerzos de recuperación democrática 
por parte de toda la sociedad peruana, con sus autoridades e instituciones.'"'1 

El trabajo conjunto de las instituciones gubernamentales peruanas y la participación 

directa de. partidos pollticos y sociedad civil en general, logró establecer acuerdos 

primordiales para el buen desarrollo de las elecciones extraordinarias del año 2001. Los 

logros más destacados dentro de la legislación electoral fueron los siguientes: 

a Eliminneió~de la .11'.elec.ción presidencial inmediata. Norma constitucional de la que 

Fujimod se .vnlió~'pííra contender un tercer periodo consecutivo más, n pesar de 

consideni'rse ilegal.· 

41 Organization of American States, "Elecciones Generales Perú 2001. Primer Infonne de Avance" , (sin 
página) publicado el 1° de marzo del 2001, Consullado el t4 de marzo del 2001 (on line) 
http://www.oas.org/defaultesp.html 
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a Establecimiento del distrito electoraÍ múltipl~. Con esto, se permite agilizar la 

movilización de personal ~pacibido ~·I~ 1ir:~o,del país. 

: ........ í.y·.:_ ·.;'e·'::-·:.•_·, ·' 

a Garantía de una representaciórÍmínimapara In inujer en las listas de candidaturas al 
«· -. .' -. ,• --·_-· .. ;'..;· ~ .' . ;:_: . ;·-- -. ~ ';.: ·. ". ~-(- .: . '-· 

congreso. Incluir a In mujer en una vid~· P.~l,ni~· más activa y reconocer su derechos 

Como Cl'udadanas. . / e:·:" :,/:,·.; .... ·:e:> 
. ·- -- ···.".;º '\ ·''.·"'r·· ., . 

·:_)_ -·:.'·.; -~-. '-~'::: <:~;,:~.· ~:1--. 

D =~:.:=i~~~~~~~~~;::;;;::·,,:·~:; 
·;;1. ~~:_;- '·'».<" < ,·'.:':i'-.: ,, :·---t .}'f;~~' .'·;~(· ._-./;:: 

. . .... ";:~(; . •S:'' . ~ 

a La creación. de.~na f~jÍli:lehoral en la televisión de señal abierta y estaciones de 

radio públi~~s y J;riv~das,~abilitnndo espacios de acceso gratuito a los partidos 

polÍticos; agrupaci~n~s i~dependientes o alianzas. En las elecciones donde 

contendió Fujimori, no se permitió el acceso n los medios de comunicación para 

candidatos oposit.ores, a pesar de que éstos estaban dispuestos a pagar altos precios 

por espacios. 

a La ampliación del plazo para la publicación o difusión de encuestas y/o 

proyecciones sobre los resultados electorales a través de los medios de 

comunicación. Muchas de las encuestadoras independientes, no contaban con 

espacios para dar a conocer sus resultados y compararlos con los oficiales. 

a Fiscalización por parte de la JNE, de los programas de cómputo en convenio con el 

Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capcl). Asegurar un buen 

funcionamiento y control del sistema para conteo de voto. 

a Fijación de procedimientos claros para solución de problemas que se presentaban en 

el proceso de cómputo. En elecciones peruanas anteriores, las misiones de 

observación, tanto nacionales como internacionales, señalaron que el sistema de 

cómputo era fácilmente manipulable, en vista de que la anulación de actas desde las 
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mesas de votación, . impedía en dete~inado momento corroborar los datos 

computados con las actas reales, por lo que se presumió de que existían actos 

fraudulentos en el conteo. 

a Educación electoral por parte de la ONPE a través de los medios masivos de 

comunicación. Este elemento es clave para garantizar que el pueblo emita un voto 

informado. 

Si bien es cierto que en Perú, -como en gran parte de los paises latinoamericanos-, aún 

falta mucho por hacer en materia electoral, no se debe menospreciar la gran disposición que 

los peruanos manifestaron por un cambio democrático auténtico. En menos de un año (del 

2000 ni 2001), cambiaron actitudes y consiguieron ofrecerse unas elecciones generales 

libres y justas como hace much~c;¡e;:n~o no velan. 

Las condiciones elccto;~l~~··b~i6~s y las metas lijadas en tiempo y forma para llevar a 

cabo una contienda limpi&,'.~e"~d~jílieron. Con el terreno electoral "trabajado", ahora la 

tarea más dificil· para' l~}ec~p~..;~ión de la credibilidad del pueblo peruano en sus 

dirigentes, correspo~dl~ ~ ·l~s ~a~didatos presidenciales de la contienda electoral del 200 l. 

Con ellos, se c~mprobarlá si el terreno político era fértil o no para el crecimiento 

democrático del país. 

4.3. Los nuevos actores politieos. 

Cuando Valentln Paningua asumió la presidencia peruana, en calidad de interino, aceptó el 

diflcil encargo de llevar adelante la transición peruana y la responsabilidad de realizar el 8 

de abril del 2001, elecciones justas y transparentes. 

Como hemos visto en el apartado anterior, el compromiso de garantizar comicios 

limpios fue cumplido y aceptado tanto nacional como internacionalmente. A partir de esto, 

aparecieron en la escena política de Perú, los candidatos presidenciales del 2001. Algunos 

·de ellos, fueron realmente una sorpresa. 

46 



. . . 
- ' ··: -. ! 

El JNE y I~ ()NPE ~~~ibi;ron la ~~~t~lllció~ de 8 candidatos a la presidencia. Éstos 

fueron: Alejandro .'Toled~;del piUlido ~eni Po~ible, Alan García del Partido Aprista 

Pen1~no, LourcJes Flore~ de'Unld~dNacÚmál, Femando Olivera del Frente Independiente 

MÓra/izad~r, crirl~~ji~)~fi~"~¡; S~l~~jt;,:; Popular, Ciro Gálvez de Renacimiento Andino, 

Marco A~náie~~i ''<l~fo;oJ,e~¡~ Pal/y Ricardo No riega de Todos por la Victoria. 

Si~··e~biif~~J '5()\~n'i~llte' t~~s de estos candidatos tuvieron una opción real para 
' , .. ··-·' ,·' - " 

nspira~'a J~' presidti~éia ·¡)¡i~~na; Alejandro Toledo, Lourdes Flores y, sorpresivamente, 

Al~n CJ~r~!~.l.<Js tr~s cci~ una v~ta experiencia politicn. 

. AleJnlldro To'iedo, popularmente conocido como "El Cholo", era sin duda el favorito 

en los comicios, pues la geníe lo identificó como el hombre que enfrentó a Alberto Fujimori 

en el proceso clectorál del año 2000. 

Su campaña considerada por analistas peruanos como populista y poco consistente, 

se ba5ó fundanÍ~ntalme'~te ~n ofrecer a la población peruana más fuentes de trabajo con el 

fomento a la illv~~ióll, el aúmtinto al presupuesto destinado a la educación, así como el 
. '. •¡'· .. , 

combate a la corrupción y el narcotráfico. 

Aunque durante la campaña electoral su nivel de popularidad en todo momento fue 

el más alto de .todos los candidatos, ni final de ésta, las preferencias electorales por él no 

subier~n y· en determinados momentos incluso bajaron por acusaciones tales como la 

· paternidad no reconocida de una niña, pruebas de sangre que dieron positivo a cocaína y 

manejos obscuros de sus fondos de campaña. Sin embargo, su clara postura 

"antifujimorista" le permitió identificarse con el pueblo y mantenerse como el favorito en la 

contienda electoral. 

La abogada Lourdes Flores, ex congresista peruana de 41 años, fue In candidata con 

más posibilidad de competir con Toledo por la presidencia peruana, debido a su sólida 

trayectoria profesional. 

Inició su carrera poHtica cuando era estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la 

Universidad Católica del Perú. Estudió en Madrid, un doctorado en In Universidad 

Computlense y una maestría en el Instituto de Empresa. En Perú, fue elegida regidora de la 

Municipalidad de Lima Metropolitana durante dos períodos (1986-1989 y 1989-1990). En 

1990 se desempeñó como diputada en el Congreso, ocupando el cargo de presidente de las 

comisiones de Energ!a y Minas (en 1990) y de Constitución, Leyes Orgánicas y de 
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Reglamento (en 1991) .. Cuando el parlamento fue clausurado por el golpe de Estado de 

1992;ena~freció,~u c~ para declarar la vacancia presidencial. En 1993, fue elegida como 
- ·-.; -- . '·; ·-. 

congresistade la' República para el Congreso Constituyente Democrático y reelecta para el 

periodo de}9?~~2~oo.' , · 

En cuariio·~ la kmpaña proselitista del año2001, Lourdes Flores propuso llevar a 

cab6u'na eco~ohik~iicíal.de' mercado, privilegia~ 'a dagrlcúi~~ra. el turismo, la pequeña 

· e~p~esa y '1a éb~stiü~dió~. ~demás de combálir I~ co~u¡;diÓn y el narcotráfico. 

:Los ob~iácfü~~~ás g~ndes ~u~ ~Ílfr~~iÓFi~~~' fue~on las declaraciones de medios 

de c~rnu~idaciÓn:;alg~n~s ~~didat~s,'a~~~á~dola:de ser "fujimorista", debido a que 

dcntrri de ~~ equip6 de trab~j~; s~ encontr!l~llrt pcr8orias que en el pasado trabajaron en la 

admiriistración del ex-mandatari;; y ~n~declaración que su padre, César Flores, hizo con 

tintes ·;acistas en ~o~tra de Toledo. Pése a esto, Lourdcs Flores defendió acertadamente su 

postura, y.recordó a la opinión pública las repetidas veces en las que ella colaboró en los 

trabajos realizados en contra de Fujimori como el referéndum que intentó impedir una 

tercera reelección del ex-presidente y la defensa de los tres miembros del Tribunal 

Constitucional destituidos por éste. 

Según analistas nacionales e internacionales, Lourdes Flores contaba con dos puntos 

enormes a su favor: la disposición para encarar personalmente a la prensa, sin dar 

oportunidad a desvirtuar su campaña y el hecho de haber consolidado la presencia de la 

mujer en los espacios políticos y públicos en Perú y América Latina. Ana María Yáñez, del 

Movimiento peruano Manuela Ramos lo expresó así: 

"Lourdes Flores ha podido ser una de las primeras mujeres latinoamericanas en 
acceder a la Presidencia por méritos propios. Isabel Perón, Violeta Chamorro y 
Mireya Moscoso surgieron como una suerte de reivindicación frente al político 
hombre, al esposo. "42 

Como veremos más adelante,'_quizá el único -pero más grande- error de Flores, fue 

su equipo de trabajo, el cual no _la ~cn¡}fició para lograr un segundo lugar en la votación de 

primera vuelta, con lo cual perdió la oportunidad de asumir la presidencia peruana. 

42 Teresina Muftoz-Nájar "Género y fig~~;,,. en Caretas, Nº 1665, Seec. Anlculo, Rev. Semanal, 11 de abril 
del 2001, (sin página), ConsuJÍado el 30 de marzo del 2002 (on Jine) 
http://www.caretas.com.pe/2001/1665/a~ic!"Jos/Jourdes.phtml 
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El tercer candidato con posibilid~des de tri~.nfo en la contienda electoral del 2001, 

fue Alan García. del Partido Aprista Peruano, del qué ha formado parte desde el comienzo 

de su carrera polltica. · 

Alan García estudió la carrera de Derecho ·en~ la Universidad de San Marcos de 

Lima; hizo un doctorado en la Facultad. de. Derecho· de la Universidad Complutense de 

Madrid; además de realizar estudios de Sociología eri París, en la Sorbona y en el Instituto 

de Altos Estudios de América Latina, aunque no concluyó la tesis ya que, en 1978, regresó 

a Perú por invitación del mismo Haya de la· Torr~/fundador del APRA 43
, para dedicarse a 

,• -··-'· 

tareas pollticas. Más adelante, se convierte en secrcillrio general del partido aprista, y en 
-.'·:·\' 

1985, García asume la presidencia de su paí,s'. /i ·.·,J.': . , 

Durante su gobierno, hubo una etap:i·dg popuiliridad y aprobación como Presidente, 

sin embargo, los últimos años de su gobi~rn~'.~~;r~ll marcados por el fracaso de la 

economía, la cual llegó a 7,500% dé inflac!Ó~,:la ii'.ipiura con los organismos financieros 

mundiales, acusaciones de corrupción en su\:~n~ y la falta de decisión para enfrentar a 

grupos subversivos, como Sendero Luminoso. 

La inscripción de su candid~tJra, generó sorpresa dentro y fuera de Perú; pero lo 

más sorprendente hasta para su equipo de trabajo, es que la imagen polltica de Alan Garcla 

pudiera alcanzar niveles tan elevados, como lo demostraron las encuestadoras electorales. 

Es dificil explicar este fenómeno, sobre todo cuando "García enfrenta los cargos por 

enriquecimiento ilícito; colusión ilegal; negociación incompatible y cohecho pasivo, por 

haber recibido supuestamente sobornos para entregar a la empresa italiana TRAUMA los 

derechos de construcción del tren eléctrico de Lima. Asimismo, es acusado de 

enriquecimiento illcito por su supuesta participación en el escándalo del Banco de Crédito y 

Comercio Internacional (BCCI), la compra-venta de aviones Miragc 2000, desbalance 

patrimonial y tenencia de cuentas bancarias no justificadas.',..4 

Algunos analistas y medios de comunicación afirman que el crecimiento electoral 

de García se debió en gran parte a sus cualidades de excelente orador y a su carisma, pero 

43 Siglas del partido peruano Alianza Popular Revolucionaria Americana. 
44 Tercera Digital-Especiales "Elecciones en Perú .. en Diario la lercera Digital. publicado Perú, el 3 de 
abril del 200t, (sin página), consultado el 4 de abril del 2002 (on line) 
http://www.tercem.cl/diario/200 l /04/03/especiales/ PERU.html 
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otra parte dela lnb<lr, co~ió Í~volu~tlÍ~iam;nte a cargo de sus principales adversarios, 

según I~ opinión d~I s~iól{;g~ Julio Cotle~ 

"Al~nse i~~~'.'::1 ~~~ntro, no ~e expuso a acusaciones, no participó de In guerra 
(Toledo~Flores);se centró en ·dos puntos claros, disminuir las tarifas de los servicios 

.. y restablecer el crédit? agrario" .45 

Con estas opciones políticas, el pueblo peruano se lanzó a las calles el día 8 de abril 

del 2001, para depositar su voto en las umas, con un clima de tranquilidad y optimismo. 

Conforme avanzaba el escrutinio de votos, se confirmó que el primer sitio lo ocupaba 

Alejandro Toledo, sin embargo, el segundo y tercer lugar estaba siendo duramente 

disputado por Lourdes Flores y Alan Garcla. Los demás candidatos iban, por muy lejos, 

detrás de éstos. 

Los resultados oficiales fueron los siguientes: Alejandro Toledo obtuvo un 36.56%, 

seguido de Alan García con 25.93%, Lourdes Flores los siguió con 23.97% de los votos, 

Femando Olivera obtuvo 9.99%, Carlos Boloñn con 1.69%, Ciro Gálvez con 0.78%, Marco 

Arrunátegui con 0.74% y por último, Ricardo Noriega quien sólo consiguió 0.30% del voto 

del electorado.' 

Estas cifras obligaron a un segunda vuelta electoral, pues como se explicó en 

capítulos anteriores, nadie obtuvo más del 51% de los votos totales. Los contendientes para 

esta segunda ronda Fueron Toledo y García, quien contra todo pronóstico, seguía ganado 

adeptos. 

Las siguientes votaciones se señalaron para el día 3 de junio del 2001 y los dos 

candidatos presidenciales comenzaron su segunda campaña proselitista a lo largo de Perú. 

Esta nueva empresa no varió sustancialmente de la anterior, sin embargo, los dos pusieron 

especial énfasis en convencer al electorado de votar. Esta preocupación surgió a partir de 

sondeos realizados por la Universidad de Lima, que advirtió que el voto en blanco podría 

desplazar a cualquiera de los dos y obligarlos a una tercera vuelta.' Ambos candidatos 

., AP, AFP, REUTERS Y OPA. "Nerviosismo en el sector empresarial peruano ante la reaparición pol!tica de 
Alan Garcln" en el periódico La Jornada. Sección Mundo, México, del día 10 de abril del 2001, p. 23. 
' Cifras obtenidas del periódico El Universa/, Sección Internacional, México, del día 11 de abril del 200 t, p. 
A-22. 
• Por ley, si el voto blanco o nulo en el Perú alcanza 66% de Jos votos, se debe convocar a un nuevo proceso, 
en un plazo de 90 días. 
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intensificaron sus ~a~p~H11s y ofrecieron a la población peruana debates televisivos para 

exponer y enfrentar sJs'id~as. Como era de esperarse, los debates beneficiaron en gran 
·. - ~ .- ' - - . - ' ... . .. . · .. · . 

medida a Allln'Gllroía''Cjue- se caracteriza por ser un gran orador. Los ataques entre uno y 

ot~o. duriiro1/ii'~tiie1'fi,~de la campaila, pero al menos lograron algo: captar la atención de 

l~~ peru_~os y ~i,ri~~ncer a la población de no viciar el proceso con votos en blanco. 

Lo~ c~mÍCios generales del 3 de junio del 2001, se realizaron con gran expectación 

por el resultado final. No obstante el avance en la popularidad de Garcla durante los últimos 

días de contienda electoral, Toledo fue el favorito y virtual presidente electo del Perú. Los 

resultados oficiales dieron a Toledo 51.99% de los votos, contra 48.01 % para su 

contrincante Atan Garcíaº. 

García aceptó los resultados con buen ánimo, al igual que la gran mayoría en Perú, y 

Alejandro Toledo se preparó para tomar posesión del gobierno, el siguiente 28 de julio. El 

día de la toma de protesta reinó un clima de festividad y esperanza por el nuevo futuro 

peruano. 

•Cifras obtenidas del periódico El Cfarfn, Sección Internacional, Publicado el dla 4 de junio del 2001, (sin 
página), (sin lugar) ,consullado el dla 3 de octubre del 2001, (on line) http://www.clarin.com/diario/2001-06· 
04/i-02801.htm 
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Conclusiones 

La palabra democracia en términos generales y desde su origen griego (Demos: gente y 

Kratos: autoridad o poder), se define como un sistema de gobierno en el que la autoridad y 

decisión recae sobre el pueblo que la ejerce. 

Ciertamente, no hay una definición absoluta para esta forma de gobierno, pues 

influye para ello, las circunstancias políticas, sociales· y económicas existentes, así como 

también los factores históricos, tradicionales y culturales de cada región o país. No obstante 

esto, la voluntad, la a~~ptación, el .consenso y la participación del pueblo con respecto a los 

gobernantes que eligió, e~tr~ otras .'¿:c;sas, ~on indispensables para hablar en términos 
';' 

democráticos. 

En América Latina, much~s .. países han logrado cierta estabilidad democrática, en 

donde predominan los proe~~o~', ~lcctorales; existe pluralidad de partidos políticos con 

propuestas diferentés; s~ h~n 'inc:.emcntado -o modificado al menos- las instituciones y 
'« 

asociaciones que contribuyen a Ja solución pacífica de conflictos políticos debido al 

contrapeso en el poder; además de que se han reforzado los esfuerzos para garantizar los 

derechos humanos. 

Todo lo anterior, ha sido sin duda un gran avance en la región; sin embargo, el 

proceso democrático es aún débil y propenso a convertir regímenes democráticos en 

autoritarios, como los que gobernaron en décadas anteriores. 

El caso de Perú es un ejemplo de esto. El protagonismo o quizás el hambre de 

poder, convierte un régimen considerado como democrático, al menos por contar con las 

bases mínimas de esta forma de gobierno, en autoritario debido a la ausencia de 

instituciones y contrapesos pollticos que aseguren la voluntad popular. 

Como vimos a lo largo de este trabajo de investigación, desde el comienzo de la 

década de los noventa se da en Perú una transformación radical al régimen ya establecido. 
'•,, 

La figlJrn de Alberto Fujimori transformó una incipiente democracia en una forma 

de gobierno muy singular. Paulatinamente y con el apoyo de la fuerza militar, se mermaron 

prácticamente todas las instancias políticas, para dar paso a un gobierno protagónico 

representado por un solo hombre y una pequeña cúpula del poder. 
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Pese a que el equilibrio político en Perú se rompió, debido a que los llamados 

"partidos tradicionales" fueron marginados, e incluso muchos ; de .ellos extintos, los 

procesos elec;~r~les ·continuaron realizándose, para "g~r~nti~r'' '1a i~agen democrática del 
; - ' • •• • •• -;_,:_ .:·~:-- ,_· ;. - -' - __ .. O-' 

país. , . ''/ {'<' 

•... Como yll st: mencionó; las. eleccione.s del año 2000:· ~súltBron ser el principio del 

fin p~rll·~.I gobie~o·d~Fujimori.:P~radó}i~~~~~t~~is,f:~~~ii,~:¡~~~Í~a de ataque durante la 

canipaña electoral de ese año, logró que el pueblo.'j>Crúiinó.volteara la mirada hacia la débil 
' "··' - •' ' . -~·· ~,_,._ . . . -" . " 

oposición y la apoyara. <·: ;,:::.';'>}' 
Nuevamente, los partidos ocuparon ull' peq~eño espacio en la escena política, y el 

respaldo de organizaciones independientes /de ~~~llll·i~ínos internacionales contribuyeron 

en gran medida para evitar la perpetuació,n de Alberto Fujimori en el poder. 

La atención y supervisión de todos estos actores fueron sin duda una presión muy 

fuerte, aunque no debemos olvidar que hubo otro factor decisivo que cambió el rumbo de 

Perú: la corrupción. 

Con la renuncia de Fujimori ante la evidencia de una enorme corrupción, manejada 

desde el interior del gobierno, se abre la posibilidad de reinstalar en Perú, la democracia. 

El gobierno de transición establecido ante la renuncia de Fujimori, hizo un gran 

esfuerzo por brindar a los peruanos unas elecciones dignas que cumplieran con los 

estándares internacionales. 

La limpieza de los comicios generales extraordinarios que se realizaron en el año 

2001, fue avalada no solamente por organismos independientes nacionales, sino también 

internacionales, lo cual es muy importante para que sea reconocido como legítimo el 

gobierno del ahora presidente peruano, Alejandro Toledo. 

En virtud .de que el objetivo de este trabajo de investigación, se basa en la influencia 

de las elecciones democráticas del año 2000 en Perú para la transición democrática, no se 

ahondó en el papel que el actual presidente peruano está realizando; sin embargo, considero 

importante destacar la labor de éste, como el principal candidato opositor en el año 2000, 

pues supo aprovechar esa oportunidad para convencer a la población de la necesidad de un 

cambio efectivo y los resultados de ese cambio, pudieron ser gozados plenamente en las 

siguientes elecciones. 
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A dos años de Ja administración del .presidente Alejandro Toledo, es necesario 

apuntar que no se han producido grandes·i:am_bios estructurales en el país. 

Este tiempo transcurrido no ha sido fá~il para el pueblo peruano, el cual nuevamente 

se ha enfrentado a demagogia y promesas rotas, pues las acciones del presidente peruano 

distan mucho de ser lo que ofreció en su campaña electoral. 

El ambiente en Perú está cargado de incertidumbre y el futuro es incierto; pero Ja 

actitud de los peruanos se está modificando y algo si es seguro: no están dispuestos a tolerar 

otro "Fujimori" como gobernante. 

El ansiado cambio polltico posiblemente tendrá que esperar una o más 

administraciones; sin embargo, las experiencias vividas dejaron al menos una buena 

enseñanza: el pueblo debe trabajar conjuntamente con su gobierno para consolidar la 

democracia. 

Así pues, aunque falte mucho por hacer, el sentar las bases democráticas necesarias 

y llevarlas a la práctica, es quizá el mejor comienzo para el avance sólido del Perú. 
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