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Lima, 15 de febrero de 1996

Señores :
Roger Muro y Paul Maquet
Foro Urbano

De nuestra mayor consideración

A partir de vuestra propuesta institucional explicitada
en la visita de ustedes como representantes del Foro Urbano
en la última semana de enero pasado, en el sentido de poner
el Foro Urbano a disposición de una propuesta política más
global con el P.U.M^ sumando los esfuerzos de articulación
del tejido social y la generación de un nuevo proyecto
socialista y referente que encare alternativas desde la
temática urbana frente al neoliberalismo ante la crisis de
representación política-programática que vivimos en nuestra
sociedad, los responsables del trabajo urbano de Lima y la
Coordinación Ejecutiva, miembros del Comité Directivo
Ampliado del P.Ü.M, hemos evaluado esta propuesta, ratificada
en vuestra carta del 8 de febrero, en dos reuniones , y
consultas bilaterales, en el sentido que es importante tomar
en cuenta la disposición del Foro Urbano, en tanto se ubica
en la lógica común de renovar una nueva propuesta, en lograr-
una plataforma de trabajo que potencie nuestros comunes
esfuerzos de amplitud y pluralidad, en la prioridad de,
generar un referente nuevo y fortalecer la campaña del
referéndum desde la problemática concreta de la población
urbana en este caso.

Como conclusión del diálogo iniciado, convocamos
conjuntamente con el Foro Urbano un Taller en dos sesiones en
Marzo como primer- espacio de intercambio para lograr, les
consultamos, los objetivos y las precisiones que hemos hecho
sobre la agenda.

Atentamente,

Niño Alarcón
Lorgio Belió
Miguel Figueroa

Héctor Chunga Morales
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TALLER

FORO URBANO - PUM LIMA

OBJETIVOS :

1. Conocer y sistematizar las coincidencias entre el quehacer
y las perspectivas de los proyectos del Foro Urbano y del
P.U.M.

2. Compartir y poner a disposición de un enfoque y proyecto
de desarrollo político común la experiencia y
conocimientos del Foro Urbano y el P.U.M

FECHAS :

DESARROLLO DEL TALLER :

1° Sesión : '

1. Nuevo proyecto y referente político.

1.1 Propuestas en la situación nacional y la coyuntura.
1.2 Los actores sociales y políticos del teáido social.
1.3 Aprendizaje, logros y dificultades de las experiencias del

PUM y del Foro Urbano en Lima.

2. Desafios urbanos y nacionales para una alternativa ^1
neoliberalismo.

2.1 La cuestión urbana y las perspectivas de lo local desde 'el
movimiento social.

2.2 Descentralización, gobierno local, desarrollo y
participación ciudadana.

3. El trabajo a compartir

3.1 Espacios, temáticas y formas ' de articulación del trabajo
desde el Foro Urbano.

3.2 Plan de Acción.
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PARA QUE TRABAJAMOS

En los últimos años nuestro país ha

experimentado un proceso importante

de cambios que han permitido creci

miento en lo económico y avances en

el terreno de la pacificación, avivando

una sensación de alivio y de esperanza

en una población mayoritariamente po

bre que ha pagado un altísimo precio a

cambio de la estabilización.

LOS RETOS DEL PRESENTE

Tenemos no obstante todavía retos

muy importantes que debemos enfren

tar en el corto plazo. En el contexto de

un mundo globalizado el Perú tiene

como tarea de primer orden moderni

zarse, ponerse a tono con los avances

de la ciencia y tecnología, hacerse más

eficiente, más eficaz, más competitivo.

Pero también, eliminar la pobreza, al

canzar la equidad social, alentar el em

pleo productivo, hacer esfuerzos para

que nuestra población tenga salud, edu

cación, abrigo; planificar el crecimiento

armónico de nuestras ciudades en equi

librio con el medio ambiente, salvaguar

dar nuestro patrimonio cultural. Todos

estos son instrumentos esenciales so

bre los cuales debe asentarse cualquier

Proyecto Nacional de Desarrollo.

NECESIDAD DE CONCERTAR

LAS INICIATIVAS EXISTENTES

Hacer viables estos retos requiere que
los peruanos trabajemos con perspectiva
estratégica y visión de futuro desarrollan
do un proceso profundo de democratiza
ción y de descentralización económica y
política.

Este proceso necesita contrapartes con
cretas núcleos organizados, instituciones
con capacidad de liderazgo, que promue
van desde los espacios de gobierno y
desde la sociedad civil, la planificación
local, regional y nacional, y sean capa
ces de entretejer relaciones horizontales
de reciprocidad y de complementariedad
con otras localidades y regiones, en la
perspectiva de diseñar propuestas de
desarrollo sustentadles y lograr objetivos
de mayor alcance.

EL FORO URBANO SE PROPO

NE LA TAREA DE CONCERTAR

ESFUERZOS PARA CREAR INTE

RES Y ANIMAR ESTE PROCESO.

En este mismo sentido existen hoy día
aportes muy importantes en diversos cam
pos de actividad, que expresan la exis
tencia de múltiples iniciativas orientadas
a alcanzar objetivos similares. Todas ellas
forman parte de un proceso más amplio
de acción que puede enriquecerse con el
intercambio de experiencias y la unión de
esfuerzos que hagan realmente viables
la consecución de los objetivos plantea
dos.
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6 - 7 ABRIL II ENCUENTRO DEL FORO URBANO

¡PARA UNA GESTION LOCAL EFICIENTE
UNA PARTICIPACION CIUDADANA CONCIENTE!

Bajo este lema distintos pobladores, dirigentes vecinales, autoridades, asesores y
demás personas relacionadas con el Desarrollo Urbano, se reunieron primero el 06-07 y
luego el 22 de Abril en Talleres del FORO URBANO.

PARTICIPACION VECINAL Y GENERO.-

La intención de lograr el Reconocimiento Legal de las Organizaciones Vecinales, lo que
les permitiría un mejor trato y relación con las Municipalidades, particularmente en el
manejo de los recursos. Esto crearía la obligación municipal de considerar las propuestas
y proyectos presentados por las Organizaciones Vecinales. Las leyes vigentes no norman
la Participación, por el contrario, unas a otras se contradicen al respecto. Es unívoco el
requerimiento de Simplificación y Unificación en una sola norma jurídica de toda la
frondosa legislación existente sobre la materia.

El FORO URBANO deberá ser la instancia ciudadana para la generación de opinión
pública sobre la importancia de la Participación Vecinal Ciudadana y su legalización, a
través de campañas de difusión donde importan los medios de comunicación masivos,
fomentando una Cultura de Participación Vecinal Ciudadana. La función dirigencial que
requiere tiempo y esfuerzo debe relacionarse con el Derecho al Trabajo.

La nueva Ley Orgánica de Municipalidades debería contemplar la figura de la Partici
pación Vecinal. Será de necesidad establecer un Organo Rector de la Organización
Vecinal que fiscalice el cumplimiento de la Ley de Participación, elaborar Planes y
Proyectos para la obtención de recursos, y un Registro de las Organizaciones Vecinales,
también el proyecto de su respectivo reglamento.

El FORO URBANO establecerá una Escuela Permanente de Capacitación de Dirigen
tes, motivar ente los vecinos la necesidad de la Organización y de la participación. Se ha
incluido el tema de Género en el debate de Participación Vecinal.

FORO URBANO

Coronel Zegarra 426 Jesús María / Cuzmán Blanco 443 Of. 401, LIMA
Apartado Postal 3880 - Urna 1
Telefax: (00 51 14) 7120 34 - Teléfono 330145

Comité Directivo: Roger Muro, David Porras, Beatriz Cárdenas, Marco Linares, Paul Maqueí, Samuel Yañez,
Carlos Franco, Vilma Oríjezo, Hilario Alan, Enrique Flores, Luis Gonzales, Godofredo Puícha.
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TITULACION.-

Una vez más se confirmó el rol de las Municipalidades Distritales, que asumiendo las
funciones delegadas por la Comuna Metropolitana, hacen descentralización y viabili
dad real del Procedimiento de Titulación de la Vivienda.

La participación directa de los pobladores, así como la simplificación y agilización del
procedimiento fueron reconocidos por unanimidad, como necesidades imperiosas.

El Municipio, se dijo, debe ser uno de los componentes de la COFOPRI. Y el FORO
URBANO un impulsor de la creación de las Coordinadores Conales del Saneamiento
Físico-legal, además de dar apoyo técnico.

GESTION URBANA Y MEDIO AMBIENTE.-

Las opiniones que los asistentes vertieron sobre el Medio Ambiente -el equilibrio
ecológico, como condicionante del buen entorno de la vivienda-, apuntaron a seguir
contribuyendo para la plena conciencia de los pobladores.

Se ha considerado un Plan de Acción para el mejoramiento de nuestro Medio
Ambiente y la conformación de una Organización Vecinal Metropolitana.

El hacinamiento y crecimiento desordenado, se dijo, va en contra de todo equilibrio
ecológico, donde el ser humano sea el centro del mismo.

Evidenciándose la carencia de un Plan Urbano-Ambiental, como de suficientes
estudios técnicos que lo sustenten, resaltó la falta de recursos económico-financieros,
la contaminación, la inseguridad y el debilitamiento de las Organizaciones Populares.

La alternativa vislumbrada es que se avecina la reanimación de las Organizaciones
de los Asentamientos Humanos (como viene siendo a raíz del aumento de las tarifas
de los servicios privatizados, aumento de la contaminación por la basura y sus conse
cuencias en la salud, y la inseguridad ante el aumento de violaciones y asesinatos
infantiles). Debiendo considerarse la autonomía vecinal, planificando la capacitación
de dirigentes y pobladores, así como campañas en defensa d la niñez.

Tres instrumentos claves:

1.- Diagnóstico Integral, elaborado con la participación imprescindible y protagónica de
las Organizaciones Populares.

2.- Proyecto de Desarrollo Peri-urbano.
3.- Creación de un Instituto de Especialización en Gestión Urbano-Ambiental.
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PREPARACION PERUANA DE LA CUMBRE

Hacisndo eco del llamado de Naciones Unidas en el Perú la sociedad civil asumió el
reto de desencadenar un proceso participativo de preparación que permitiera generar
conciencia en torno a los problemas del Habitat y buscar alternativas surgidas de la
experiencia cotidiana de los habitantes de nuestras ciudades.

En esa perspectiva colectivos tales como la Comisión Habitat, Carta de Lima,
Ecovivienda y Foro Urbano han desarrollado una serie de actividades orientadas a
difundir y preparar la Cumbre, constituyendo la Plataforma "Habitat N" que se propone
hacer el seguimiento del Plan de Acción Nacional después de Estambul. Instituciones
no gubernamentales, organizaciones sociales de base y gobiernos locales trabajan
con el mismo objetivo en diferentes regiones del Perú.

A nivel oficial en febrero de 1995 se constituyó la Comisión Nacional Preparatoria
integrada por representantes de los sectores público y privado y de las organizaciones
no gubernamentales. Lamentablemente no fueron invitados a participar en ella refe
rentes comunitarios. Luego de un año de labor la Comisión Nacional ha aprobado el
Plan Nacional de Acción que resume los compromisos de nuestro país en materia de
habitat y vivienda para los próximos años.

EL PLAN NACIONAL DE ACCiON

Entre sus principales objetivos el Plan de Acción propone lograr la ocupación racio
nal del territorio facilitando el asentamiento de nuevas poblaciones en condiciones de
habitabilidad mediante reservas de suelo para fines de vivienda y equipamiento urba
no y la solución de los casos de los asentamientos localizados en zonas de riesgo. Así
mismo el Plan plantea fomentar modelos de gestión urbana orientados a fortalecer la
institución municipal, dotándola de las facultades y recursos técnicos y financieros
necesarios e incorporando mediante mecanismos eficaces la participación de la socie
dad civil. Por último, establece la necesidad de incrementar la capacidad de los
servicios de agua potable y electricidad y reducir el déficit habitacional mediante la
aplicación coordinada de incentivos y medidas promocionales de la inversión privada,
y el desarrollo de acciones directas del Estado en el apoyo de programas de capaci
tación, autoconstrucción y mejoramiento de tecnologías.

Llevar a la práctica estos objetivos supone dar prioridad a la planificación y a la
gestión participativa del desarrollo de las ciudades sobre la base del fortalecimiento de
los gobiernos locales y de la institucionalización de la participación ciudadana en la
toma de decisiones.

La Misión del Foro Urbano como organización de coordinación de las organizacio
nes sociales urbanas del Perú se propone hacer el seguimiento del Plan Nacional de
Acción que resumen los compromisos adquiridos por el Perú, y animar el desarrollo de
los Planes de Acción Local que plasman en cada distrito y provincia las principales
aspiraciones de los pueblos del Perú.
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FORO URBANO:

Objetivos y lineamientos de Trabajo
IIAMrAT II

ANTECEDENTES

En el actual período de tránsito del siglo XX al siglo XXI la población de los asentamientos humanos
urbanos en las ciudades crece en forma acelerada haciendo de éstas el espacio donde habitarán de
manera predominante las generaciones del futuro. La búsqueda de alternativas frente a los proble
mas que ello ocasiona involucra a todos los sectores, principalmente a aquellos que tienen en sus
manos los mecanismos de decisión.

Por eso consideramos de vital importancia la convocatoria a la Conferencia Mundial sobre
Asentamientos Humanos "Habitat 11", hecha por las NN.UU., que ha de realizarse en Estambul,
Turquía, en junio de 1996, la misma queestá llamada a contribuir a defender el bienestar del conjunto
de la humanidad, y con mayor énfasis el de los más pobres.

El Perú es también un país esencialmente urbano. Una mayoría significativa de sus habitantes vive
en las principales ciudades del país en situación de pobreza, lejos de todas las ventajas de la
modernidad, en forma sumamente precaria. Déficits de agua potable, carencia de redes de alcanta
rillado, iluminación insuficiente, escasez de áreas verdes, falta de equipamiento, hacinamiento,
tugurización, quebrantamiento de la salud física y espiritual, son moneda corriente que vemos todos
los días por nuestras calles.

FUNDAMENTACION

La necesidad de enfatizar los aspectos de concertación debida a las características estructurales de
nuestras ciudades, las modificaciones legales habidas en los últimos tiempos en materia de suelo
urbano, vivienda, servicios públicos locales y finanzas municipales, y los resultados del último censo
de población y vivienda que delinean el rostro de un Perú mayoritariamente urbano y pobre, han sido
algunas de las preocupaciones que han llevado a que un grupo de personas e instituciones -públicas,
privadas y populares- nos hayamos venido encontrando para intercambiar criterios respecto a la
mejor manera de abordar de manera exitosa esta problemática compleja.

En 1994 diversas iniciativas fueron dando forma a esta inquietud compartida. Entre ellas la
realización del seminario "Acceso al Suelo y Derecho a la Vivienda", llevado a cabo los días 20 y 21
de marzo, el Primer Encuentro de Organizaciones populares de Ate-Vitarte, realizado el 27 y 28 de
agosto, el IV Forum del colectivo Carta de Lima del 28 y 29 de septiembre, el Encuentro Interdistrital
llevado a cabo en Chosica el 9 de octubre, y el Encuentro de la Comisión Habitat del 30 de noviembre
de 1994.

Este proceso ha permitido constatar que la concertación es necesaria y también posible porque
existen objetivos comunes e instrumentos y propuestas específicos en los cuáles hay coincidencias
muy importantes. En esas condiciones una labor complementaria no puede sino optimizar el trabajo
dando mayor impacto a las acciones que se realizan en la ciudad.
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Tomando en cuentas estas consideraciones el Encuentro Interdistrital de Chosica llevado a cabo
el 9 de octubre de 1994, al que asistieron un centenar de líderes de base de Lima, además de
autoridades locales, organismos públicos e instituciones no gubernamentales, acordó realizar una
Primera reunión de Trabajo que tuviera como objetivo ordenar una agenda a fin de dar curso al
proceso de concertación abierto.

Esta reunión se llevó a cabo el día 27 de octubre con la asistencia de la Comisión Habitat, la
Coalición Internacional del Habitat -HIC-, miembros del colectivo "Carta de Lima", el Instituto
Metropolitano de Planificación de la Municipalidad de.Lima Metropolitana, la Dirección de Desarro
llo Urbano del Vice-Ministerio de Vivienda, la Mesa de Trabajo "Acceso al Suelo y Derecho a la
Vivienda", la Federación Metropolitana de Asentamientos Humanos, e instituciones tales como
ITDG, Promos, Cenca, Predes, Habitar, Cipep, Universidad del Callao y Fundación María Elena
Moyano. Allí se estableció que eran cuatro los temas susceptibles de ser concertados. Suelo y
Vivienda, que cuenta con aportes de la Mesa de Trabajo, Comisión Habitat, Vice-Ministerio de
Vivienda, e Instituto Metropolitano de Planificación; Gobiernos locales, que tiene un instrumento
importante en el proyecto de ley Orgánica de Municipalidades presentado por AMPE; Servicios
públicos locales que cuenta con aportes de la Carta de Lima, y pobreza, que es un tema que viene
trabajando el Comité de Acción Ciudadana contra la pobreza.

Posteriormente se llevaron a cabo nuevas reuniones de trabajo en las que se acordó constituir el
Foro Urbano y elaborar el primer llamamiento convocando a la ciudadanía a sumarse a este proceso.

NATURALEZA DEL FORO URBANO

El Foro urbano es una red de personas, instituciones y colectivos, que promueve la concertación
de iniciativas y propuestas entre quienes creemos necesario colocar los problemas urbanos en la
agenda del debate nacional, buscar soluciones eficaces, y aportar -desde esta perspectiva- en la
preparación de la Cumbre Mundial de las Ciudades "Habitat II" coordinando activamente como
contraparte civil con el Comité Nacional conformado en el Perú.

Para ello el Foro Urbano: , i , • j j
* Está abierto a la participación de todos los que de manera individual o colectiva, desde la sociedad

civil o desde el Estado, a partir de la experiencia del qué hacer cotidiano o de la práctica profesional
especializada, trabajan por el mejoramiento del Habitat en nuestro país.

* Es un movimiento que busca articular las propuestas e iniciativas planteadas, y basa su actividad
principalmente en las estructuras organizativas pre-existentes y en los puntos considerados de
consenso entre sus adherentes.

El Foro Urbano es por eso:
* Un lugar de búsqueda de consensos y de diálogo constructivo entre las partes.
* De información y de análisis.
* De articulación y de difusión de iniciativas y propuestas. ^
» De concertación de estrategias de acción destinadas a cumplir con los objetivos que se traza en cada
momento dado.

OBJETIVOS DEL FORO URBANO

1.- Afirmar su accionar como interlocutor de la sociedad civil hacia Habitat II, y más allá de la
Cumbre, como Movimiento ciudadano por el mejoramiento del Habitat en nuestro país.

2.- Poner los problemas del habitat en la agenda del debate nacional ayudando a crear conciencia en
tomo a la importancia de buscar soluciones a los problemas en este terreno.

3.- Concertar propuestas viables y desarrollar acciones encaminadas a dar solución a estos proble
mas en el corto, mediano y largo plazo. .

4.- Priorizar la difusión de experiencias exitosas en el manejo del habitat.
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5." Hacer de la preparación de Habitat II un proceso participativo y democrático.
6.- Concertar propuestas para "Habitat 11" y aportar en el diseño del Plan de Acción Nacional

tratando que;
6.1. Estas propuestas tengan una base de legitimidad social.
6.2. Se desarrollen como parte de un movimiento ciudadano.
6.3. Sean puestas en práctica en la esfera de las decisiones políticas.

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Para desarrollar estas actividades el Foro Urbano cuenta en un principio con un Comité Nacional
de Iniciativa formado por todos los suscriptores, y que se reúne regularmente y con dos equipos de
trabajo:

* El Equipo de Organización de iniciativas locales
* El Equipo de Propuestas.

1.- El Equipo de Propuestas está encargado de aportar en la elaboración del Plan de Acción Nacional
mediante:

a) Un diagnóstico de la situación del habitat en el país
b) Un balance de las políticas implementadas
c) La formulación de propuestas y políticas específicas en los campos de la vivienda, el medio

ambiente, los gobiernos locales, y la pobreza urbana.

Su labor consistirá en concertar las diversas propuestas existentes, producir documentos espe
cializados sobre los temas mencionados, y realizar talleres de información y de debate.

2.- El equipo de organización e iniciativas locales desarrollará actividades de difusión, seleccionará
y promoverá experiencias exitosas, organizará encuentros y seminarios y buscará aportar
soluciones concretas a problemas específicos.

ACTIVIDADES DE CORTO PLAZO

El Foro Urbano se asienta de manera prioritaria en las actividades que realizan sus miembros
desarrollando una labor de concertación entre ellos tanto en lo referido a propuestas como a otras
actividades. Desarrolla por lo tanto una labor complementaria en la siguiente línea de actividades:

1.- Concertación de Propuestas:
l.l.iaUmsi
*  Acceso al Suelo y Vivienda.
* Medio ambiente

* Municipalidades
*  Pobreza Urbana

1.2. Encuentro Nacional del Foro Urbano

2.- Iniciativas locales:

2.1. Campañas de Motivación y de difusión a nivel distrital y Metropolitano (Exposiciones, ferias,
muestras, actividades culturales, presentación de actividades culturales, presentación de
videos, murales, reuniones de grupo en universidades, etc.)

2.2. Iniciativas de atención concreta a problemas específicos en los asentamientos humanos
precarios.

2.3 Promoción de experiencias exitosas de mejoramiento del habitat urbamo.
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FORO URBANO
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A AQUELLOS QUE PRETENDEN VIVIR Y LEGAR UN MUNDO
HABITABLE - PERU, CAMINO A LA CONFERENCIA MUNDIAL

SOBRE ASENTAMIENTOS HUMANOS, "HABITAT II"
Estambul, Junio, 1996

población de los AsentamientosHumanos Urbanos crece en forma acelerada haciendo de éstos el espacio donde habitarán de manera
predommante las generaciones del futuro. Ello requiere la atención de todos los sectores, principal
mente a aquellos que tienen en sus manos los mecanismos de decisión.

Por eso consideramos de vital importancia la convocatoria a la Conferencia Mundial sobre
A^ntamientos Humanos "HABITAT 11", hecha por las Naciones Unidas, que ha de realizarse en
Estambul, Turquía, en junio de 1996.

Esta convocatoria, que se da en momentos en que la globalización de la economía mundial carva
el peso sobre los pueblos pobres del sur y afecta el rol social del Estado, está llamada a contribuir a
defender el bienestar del conjunto de la humanidad y con mayor énfasis el de los países pobres.

Fenómenos como la migración, la violencia, el crecimiento urbano, la pobreza, el deterioro del
medio ambiente, la precariedad del habitat, son problemas que tocan las venas mismas del Perú v
requieren la atención de instituciones de investigación, gremiales, universitarias, medios de comu
nicación, Iglesia, Empresa Privada y de todos los peruanos de buena voluntad comprometidos con
el desarrollo al cual aspira nuestro país.

Conscientes de estas necesidades, los abajo firmantes. Dirigentes Populares, Miembros de Institu
ciones de la Sociedad Civil, Redes, expertos en materia urbana, autoridades, funcionarios públicos
y ciudadanos comprometidos en la solución del habitat, consideramos que estamos en la obligación
ética y moral de pronunciamos al respecto.

En esta perspectiva se inscriben eventos tales como "Concertación Urbana "Nueva Agenda para
el Desarrollo , organizado pnr la Mesa de Trabajo "Acceso al Suelo y Derecho a la Vivienuu , el IV
Foro de Carta de Lima, el Seminario "Los Asentamientos Humanos y el urbanismo del Siglo XXI"
reah^do por la Comisión HABITAT, así como las diversas experiencias locales llevadas a cabo en
Carabayllo, Ventanilla y el Callao.

Reafimiamos nuestra convicción en la necesidad de discutir y diseñar, concertadamente una
política mtegral del habitat urbano y rural que encare de manera decisiva los temas de vivienda, la
pobreza, el medio ambiente, la democratización, la descentralización y la libertad para ejercer el
derecho a la plena ciudadanía.

Creémos indispensable promover la más amplia participación ciudadana y afirmar la importancia
ele la mstitiicionalidad democrática del país, que enrumbe a nuestra patria hacia un futuro de justicia,
libertad y solidaridad y tenga al habitat como espacio real de concreciones.
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. *^11 este sentido, trabajaremos para conseguir que los problemas del habitat pasen a formar parte
de la Agenda Nacional a partir de iniciativas y propuestas concertadas en tomo a la vivienda, la
reforma de los Gobiernos Locales y el desarrollo nacional para lo cual se ha formado el Comité de
Iniciativa.

Buscamos promover la institucionalización de espacios de articulación, de iniciativas y de diálogo
quehagan viable la concertación de iniciativas y propuestasentre los diferentes agentes involucrados,
tanto a nivel local como nacional. Para cumplir con los objetivos planteados débémos desarrollar
estas tareas desde los espacios locales, dándole el FORO URBANO permanencia y continuidad, como
parte de un proceso de participación ciudadana democrática y horizontal.

CARACTER DEL "FORO URBANO"

El FORO URBANO, constituye un espacio abierto y amplio para que mediante el diálogo, el
intercambio de experiencias, la participación y la moviliza :ión ciudadana se canalice y concerten
propuestas viables que den solución a los problemas que hoy nos agobian.

Queremos que la participación peruana en la Cumbre "HABITAT 11" sea el resultado de un proceso
de movilización nacional, participativo, que permita al ciudadano, a las instituciones de la sociedad
civil, jugar un rol activo en la toma de decisiones.

CONVOCATORIA

Hacemos un llamado a todos aquellos que individual o colectivamente, trabajan en el quehacer
del habitat a sumarse a este esfuerzo, participando activamente en esta dinámica de concertación a
fin de que las diferentes propuestas en curso encuentren un canal de confrontación y de acción
conjunta.

AGENDA DE CONCERTACION

Para hacer viable el proceso de concertación presentamos la siguiente propuesta de agenda que
busca motivar un debate sobre temas del qué hacer nacional que consideramos de vital importancia,
a la vez que transmitir un mensaje que motive la paticipación de las jóvenes generaciones en tanto
actores del presente y constructores del futuro.

1." El rol del Estado y la reforma de los gobiernos locales, afirmando la democracia local, la
descentralización, el ejercicio de la plena ciudadanía.

2.- Desarrollo urbano y rural del habitat, hacia una política nacional que mejore las condiciones de
vida y que resuelva de manera positiva el déficit actual de vivienda, tanto en el plano cuantitativo
como cualitativo.

3." Ecología y medio ambiente en la búsqueda y formulación de alternativas sustenbtables que
afirmen el desarrollo humano y el equilibrio del hombre con su medio ambiente.

4.- Desarrollo económico local para la erradicación de la pobreza y la formulación de alternativas de
políticas públicas.
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VCOMISION HABITAT, Dr. Julio Calderón; CARTA DE LIMA, ARQ. Jorge Ruiz de Somocuitio;
MESA DE TRABAJO ACCESO AL SUELO Y DERECHO A LA VIVIENDA, Luis Bustíos D., Roger
Muro G., César Ríos H., José Cruz; HABITAR, Arq. Eddie Taffur; Marco Linares; INSTITUTO
METROPOLITANO DE PLANIFICACION, MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA,
Arq. Carlos Rodolfo Castillo; VICE-MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION, Arq. Mario
Saravia, Dr. Iván La Cruz; UNIVERSIDAD TECNICA DEL CALLAO, Dr. César Soto, Dra. Eva Torres
Tirado; COALICION INTERNACIONAL DEL H ABITAT -HIC-, Dr. Mario Zolezzi; ASOCIACION
NAClONALDECENTRC)S-ANC-,Juan Sánchez Barba; FUNDACION MARIA ELENA MOYANO,
Martha Moyano; ECO VIVIENDA: Dr. Duval Zambrano, Dr. Carlos Grey, Arq. Carlos Escalante;
ALTERNATIVA, Dra. Josefina Huamán; INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (CENCA) Dra.
Rocío Valdeavellano, Paul Maquet; Dra. Esther Alvarez; CEPROC, Dr. Tulio Gálvez; CIDAP, Arq.
Silvia de los Ríos; Sr. Federico Amillas; CIPEP, Dr. Alejandro Guzmán; CIUDAD, Dr. Carlos Cruz,
Sr. David Porras, Sr. Hugo Chacón; I.T.D.G., Dra. Flor de María Monzón; PREDES Dr. Pedro
Ferradas, Dr. Gilberto Romero, Sr. Rodolfo Vargas; PROMOS, Sr. Baldomero Valenzuela, Sr. José
Tagle, Sra. María Luisa Alvarado, Sra. Felicitas Zúñiga; PROCESO SOCIAL, Dra. Blanca Rodríguez;
S.E.A.,Dra.CarmenCuadros;CIID,Fco.Pachai;FEMAHUP,Dra.TeresaOtiniano;CUAHUAYCAN,
Jaime Pérez, S.G., Godofredo Pulcha; CODESURMI CHOSICA, Enrique Flores, Presidente; Marco
Lavado, Guillermo Mandujano, Manuel Arauco A,; FEPOMUVES VES, Donatila Gamarra, Presiden
ta; VILLA EL SALVADOR: Regidora Celia Quiñones, Regidor Néstor Ríos, Regidor Genaro Soto,
Regidor Roque Quispe, Juan Cosavalente COUP Pachacamac, Josefina Bonilla Codedhves, Alfonso
Gotera Pastoral Social, Amelia Izquierdo Pastoral Social, José Melgarejo Comisión de Medio
Ambiente, Roberto Ranches Gpo. 20 S 3, Alfredo Vivanco, Asociación Cultural Yachayhuasi, Jaime
Zea Comité de Lucha Contra la Pobreza, José Failoo Pachacamac, Juan Cabaza SG Grpo 4 S7, Carlos
Vásquez Red de Bibliotecas VES, Raúl Paucar, Pte. Mercado Las Lomas de Pachacamac, Jesús
Paredes, SG Gpo. 3 - 27 COMAS: José Villanueva, Jorge Arellano. SAN MARTIN DE PORRAS:
Sebastián Tello AA.HH N" 1 de SMP, Eugenio Castillo Chuquitanta de SMP, Pompeyo Espinoza,
Idelso del Cas'tillo Coop. de Vivienda Ama Kella. LOS OLI VOS: Julia Flores Salinas Pta. Comedor del
AA.HH Santa Rosa del Naranjal, Amelia Sifuentes, AA.HH Armando Villanueva, Valentín Ticona
AA.HH Confraternidad. EL AGUSTINO: Armando Sicha,Zenón Oré, Segundino Quispe, Alejandro

Vargas, Marcelino Mendoza, Asociación de Micro Empresarios Cerros Carretera Central
^-(A'MECCCEA). SAN JUAN DE LURIGANCHO: Regidor Pío Girón. INDEPENDENCIA: Samuel
Yáñez. CALLAO: Edilberto Arévalo.
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FOSO URBANO
PRIMERA CONVENCION A. ., .-' \fg

^  ' . • ■■
-i"

f...

ík- vj,*' <■ •,,^5r " MASCO GLOBAL PLAN GENERAL Y ORGANIZACION " -

PRESENTACION

El presente documento es el resultado de la experiencia de traba.io
semxida por nuestra orManización, desde su fundación hace dos años, así
como también de las conclusiones del II Encuentro realizado en Lurín, de la
Jomada de Traba,1o del Comité Directivo y de las conclusiones de la I
CONVENCION, realizada los días 29 y 30 de aeosto del presente año.

Considerando los difíciles retos que enfrentarán en los próximos años
las ciudades en materia de competitividad, equidad, sustentabiiidad,
democracia y desarrollo, el Foro Urbano viene implementando una serie de
iniciativas ciudadanas, cuyas motivaciones «irán en lo esencial en la
perspectiva de contribuir a la for.ia de una propuesta de desarrollo
diferente del país que se ubica en el camino de construir un PROYECIXD
SOCIAL ALTERNATIVO orientado al entendimiento y respeto a los limites
impuestos por los recursos y la capacidad de recuperacián de la naturale
za, y que ai mismo tiempo también deberá abrir caxainos a la distribución más
.líjista de la riqueza y de los bienes y servicios que la sociedad produce.

¿  Este proyecto debe ser capaz de :

* SATISFACER LAS DEMANDAS DE LAS NUEVAS GENERACIONES
* ELIMINAR LA POBREZA

ACERCARNOS AL IDEAL DE JUSTICIA SOCIAL >
* DEMOCPATIZAE NUESTRO PAIS Y PONERLO A TONO (X>N LAS EXIGENCIAS DE LA > ' *

■  MODERNIDAD Y EL SIGLO XXI

Nuestro trabaio se desarrolla en el marco de un contexto de
y* aplicación del modelo económico neoliberal y de la existencia de ijna crisis

de identidad social, de tal naturaleza que las formas de representación
anteriores prácticamente han desaparecido. Es un lusar común en el Perú
de hoy, hablar de la llamada crisis del sistema de partidos, en tal sentido
es importante reconocer abiertamente que lo social cambió sustancialmente
y que no puede ser representado políticamente de la antigua manera. En
este sentido el Foro Urbano surse como una alternativa a este vacío - ,
político y social de lo popular—urbano.

Junto con esto constatamos igualmente la existencia en el escenario
urbano de un red social nueva que pone de manifiesto nuevas formas de
movilización y representación: Mujeres organizadas, informales, micro-
empresas, rockeros urbanos, barras bravas, pandillas Juveniles y espacios
ciudadanos, que no tienen que ver con estructuras centralizadoras, pero
que a la vez no cuentan con niveles de articulación y actúan con su propia
dinámica. Su presencia le cambió el rostro a la ciudad y al mapa político del
país, la articulación de estos actores constituye uno de los objetivos
e senciales de nuestra organización y que de alguna manera explica la Tazón
de ser de Foro Urbano.

T. «'V
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L LINEAMIENTOS

* Foro Urbano se define ooiao Movimiento ürbano-Ke¿onal de carácter'
exudadlo y como tai se plantea desarrollar nn perfil facilitador-

actores sociales en el escenario nrbanodesde ma opción de canásio. cí«iíí.u «roano.

2J_1_ Promover la capacidad de la ciudad para senerar empleo y apoyar la
foi^ción de capital humano, para contribuir a la superaci&i de la
pobreza y alcanzar una me.lor calidad de vida teniendo como base de
una p^puesta de desarrollo humano sustentable. Cuyo centro de
gravedad lo constituye la persona humana.

2J-2. Contribuir en la construcción de una Estrategia de Acción de los
sec inores urbano-populares que les permita tener voz en el escenario
nacional y capacidad de movilización de propuestas y de influencia en
los niveles de decisión.

^  " 2J.3. I^omover un Proceso de movilización ciudadana de fortalecimiento de
fe ' gobiernos locales y regionales, así como la Institucionalizaciónde la participación de los vecinos en la gestión del desarroUo locaL

2J.4. Me.iorar y potenciar la acción social, econánica y política de las
mu.1eres en el proceso de planificación y organización del habitat con
un enfoque de género.

-V-' ■ f-
^  2.2. Específicos :

2.2J_ Aportar en el diseno e implementación de una propuesta concertada
de desarrollo sostenible para el país, la ciudad y los espacios
locales, teniendo como base la Agenda Habitat, Agenda 21 y Betiing a
través de los Planes de Acción locales.

'X T 2.2.2 Con base a una estrategia facilitadora promover y apoyar a los
í'" . • i, ^ grupos locales de desarrollo a fin de que asuman un papel protagonice

;  "t , para que promuevan y orienten desde los espacios de gobierno y
•  , fuera de ellos, la planificación y la gestión local y regional,

: /r, .. promoviendo las experiencias de gestión de la organización popular en

ir-.

de trabeulo la Ciudad poniendo énfasis en ei
Oi r Integrar a nuestro Plan de General los apor-tes de

'i HaMtat J1 y BeLling, a través de Planes Localesrr'^iX algunas Ideas-Fuerza como : " LA CIUDAD COMO DFVFMTR nprHOMBRE" - " UON HABITAT II ENTRAMOS A LA ERÁ^E LO ^bSo^'.
*^if\mdir, estimular y recoger las nuevas formas de participaci&i y las
al^Foro^ííS? «estión populejc' del habitat existentes en la ciudad. Asumir-Urbano como Síntesis de las nuevas formas de movilizada y
oreanizacion urbano-popular de carácter ciudadano, y avanzar hacia un
d^S^rolto representación, con una propuesta de

n. objetivos ,

2JL Generales : ^
"irS

iti'
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materia de habitat y desarrollo.

2.2.3 Propiciar un espacio propio para atender y desarrollar la problemá-
tica de la mxi.ier y las relaciones de género en el proceso de desarro-
llo de la ciudad, buscando que las campañas y las acciones del Foro
Urbano contengan una perspectiva de género.

M."

2.2.4 La prx)moción de una gestión urbana adecuada y eficiente
requiere del Foro Urbano promover y apoyar la realización de
proyectos de inversión social. Productivos y participativos en los
espacios locales y regionales.

in. PLAN DS ACCIÓN INMEDIATO

r  • •

1^' ^

Desabollar Campañas de Movilización Ciudadana por temas v e.ies de los
problemas urbano-regionales, como metodología de acción que nos permita
ganar esp^io en favor de las demandas sociales, tanto en la opinión publica
biBO en los niveles de decisión En este sentido el PLAI se plantea
aesarrollar las siguientes campañas :

L- Campana en tomo al saneamiento físico legal de los asentamientos
humanos.-

Obletivos:

JL- Promover la agilización de los procedimientos de saneamiento
físico legal paralizados ya casi por un año debido a la expro
piación de funciones que hizo el Poder Ejecutivo a las Municipa
lidades luego de las elecciones municipales y del triunfo de
Andrade en Lima.

2.-

• i

Garantizar una salida adecuada a los asentamientos humanos
formados después de .lunio de 1993 que por ley 803 no pueden
aco.ierse a los beneficios del saneamiento de la posesión.

3.-

VSt-

Velar la vigencia del derecho a la vivienda mediante una
ocupación racional del territorio y la e.iecución de programas
de vivienda en concordancia con el Plan de Desarrollo Metropo
litano y los planes distritales respectivos.

''.é Acciones;

L- Buscar una entrevista con los responsables de Cofopri a fin de
hacerle llegar la preocupación de la población por la demora de
Cofopri en expedir los reglamentos y poner operativo el nuevo
organismo.

2- Elaborar lineanñentos de reglamentos de D.L 803 a fin de
alcanzarlos a CofoprL

3.- Hacer llegar a la opinión publica vía los medios de comunicación
masiva esta preocupación y estas propuestas.

4. Realizar tres eventos en los conos Norte, Sur y Este, que
tendrán como bases Chosica, Villa e Independencia, a fin de:

J»'-'

.íi.
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4J_ Difundir nuestras proiJuestas.

Í--

4.2. Proponer la conformación de comisiones mixtas distrita
VU les entre la organización vecinal y la Municipalidad que

tendrán por ob.ieto:
k.^ % M ' **_ Hacer un levantamiento de la situación del saneamiento

físico legal del distrito.
- Solicitar a Cofopri delegación de facultades, traslado f r

.  ■' I " expedientes y apoyo técnico y legaL , ̂
'^W ^ i " ' ~ Actualizar los planes de desarrollo en términos de

i' "i - f " expansión urbana y abrir los padrones de excedentes.
5,..

?*'V 5.- Propugnar y hacer el seguimiento al funcionamiento de estas
i  *" comisiones mixtas.

i  , / ' % Responsables; Por Distritos. vr.^'

^  Realizar un encuentro Metropolitano de organizaciones vecina-
;  ' les con el ob.1eto de precisar las propuestas relativas al SFL

V alcanzarlas al Ministerio.

Responsable: Comisión de Vivienda, Servicios y Medio
Ambiente.

;  . 2.- Campaña en tomo a Democracia y De scentralizacirái.- ^

f*" .- Nombre: " POR ONA ORñOKNTRAr.TZAOTON DEMOORATTOA KFTOTENTK - . ti'y t '■ Nombre: " POR LRlíA DESCENTRALIZACION DEMOCRATICA EFICIENTE ^
UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSCIENTE " , ":  "./V-

^i0*'

^  • '* Ob,ietivo:
.  i. ■

i, , L- Participar en el debate relativo a la Descentralización.
■* enfatizando lanecesidad de retomar el proceso de regionaliza-

>  ción, de aprobar la ley marco de Descentralización y democrati-
• 7»

"".íé i zar la elección de autoridades regionales.

'«í-

M

ti

f : . 2.- Reivindicar el papel de los gobiernos locales como un nivel en *

f

la descentralización que requiere ser desarrollado y fortale
cido me.iorando su capacidad de gestión. .s?

Acciones:
, ->>í

L- Precisar y difundir la posición del Foro en tomo a este tema en
general así como a los proyectos de ley que en lo particular
existen actualmente en el Parlamento.

Responsbles: Comisión Democracia y Descentralización.

2.- Aportar en el diseño de una nueva ley de municipalidades
enfatizando como temas funciones y competencias, rentas y
participación ciudadana.

3. Organizar la presentación ante la opinión pública el
Proyecto de Ley de Participación Vecinal, efectuar ? S

^  -í ■ I n

■S0'' . A
s¿S^ , ' ■y','. • . ■ ¿i.-ii*
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recolección de firmas y loby parlamentario.

Respoxisable: Comisión Democracia y Descentralización

3.- Hacer nna propuesta-convenio al AMPE y establecer contacto con las
^ ^ ^ coordinar la e.iecución de losacuerdos del reciente IV Conereso Nacional Extraordinario de

nnicipalidades, especialmente, en lo referido a la aprobación de laley marco, cancelación de la deuda pública por concepto de canon
minero, reí^ensionamiento de las transferencias del Fondo de

mpensacion Wumcipal para los municipios pequeños, y restitucÍOT
ae ttmciones, competencias y rentas a las municipalidades provincia
les. a Comisión técnica de ANO debe servir a este propósito.

Este trabaio debe dar lugar a la creaci&i de un «tupo de alcaldes
provinciales.

Responsable: Coordinación General

3.- Campaña relativa a los servicios públicos locales:
Objetivo:

Crear me.iores bases de negociación de los usuarios con las empresas
de se^icios públicos, que ofrecen un servicio deficiente y han
establecido bases unilaterales de operación como es el caso del
cableado aereo a pesar de las protesta del vecindario. Constituir
Comités de Defensa del Consumidor.

Acciones:

Tener propuestas específicas convocando para su diseño a
técnicos y especialistas que x>odrian formar en lo inmediato, a
solicitud del Foro, una Comisión Técnica" que priorizai-á en lo
inmediato el problema de la electrificación. Una manera de
Imciar esta labor es mediante la realización de un taller sobre
el tema, el mismo que puede realizarse en Chorrillos dándole un
alcance Metropolitano.

Respons^les: Comisión de Vivienda, Servicios y Medio Ambiente y la
base de Chorrillos y los inquilinos del Cercado de Lima.

2.- Promover la constitución de un Comité Metropolitano de
usuarios que participe de la elaboración de tales propuestas
y diseñe y e.iecute un plan de acción específico destinado a
resolver los problemas que vienen siendo creados por la
ineficiencia de las empresas privatizadas.

Responsable: Comisión de Vivienda, Servicios y Medio
Ambiente.

K-

'"'•a-

^ ■ ,

*  w
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^  Ejcperiencias locales de desaxTollo.-

■ M'- ' i:
Ji ' -

Ob.ietivos;

^  ̂ Fortalecer las experiencias locales de desarrollo desde las bases
^  Que se llevan a cabo enHuavcan, Pachacamac, Miade Tupac Amarude El

Agustino, Chosica, Cercado de Lima y Chorrillos:

«y: ¿í ̂
'  T Acciones:

vr,

.V.— i-— Sistematizar las experiencias y hacerlas conocidas. ^
_  rT

^  2.— Potenciarlas como un modelo a fin de loOTar mayores márgenes • ^
de negociación con el Estado, a partir de su articulación.

•  - , / . < 3.- Promover el apoyo mutuo en tareas específica y el intercambio ij
#. , do experiencias.

ir ' ' J'""
!  ' Vr 4.— Promover en allí donde sea posible la creación de agencias

Vf -' V municipales baño el modelo de la propuesta diseñada por la CÜA
Huavcán, y de los Conce.ios de Planificación como órganos de.fi'*

%
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Efecbiiar un mapeo de organizaciones populares con vistas a
tener un diagnostico y estado de situación y al mismo
tiempo nos permita organizar una base de datos
actualizada.

■ - . '«rjjw-, .
í'.W . *r :*

4.-

,V -■ +
^  . ..v,

Preparamos adecuadamente para asumir funciones
correspondientes a dirigentes-estadistas con
capacidades de gestión locales.

Acciones:

m

J5-

L.— Diseñar una propuesta concreta de Escuela permanente de
Capacitación en materia de instrumentos y mecanismos de
planificación y gestión del desarrollo local y regional.

7.-

2.- Implementar una escuela piloto de capacitación.

Responsable: Comisión de Desarrollo InstitucionaL

Actividades empresariales:

Objetivos:

1-- Apoyar las experiencias de desarrollo sustentable que se
llevan a cabo a nivel local.

2.- Facilitar el cumplimiento de los fines sociales del Foto Urbano.
3.- Desarrollar provectos productivos de Género

Acciones:

L— Organizar un bemco de provectos de inversión.
2.— Priorizar los provectos existentes.
3.- Hacer los estudios de factibilidad correspondientes.
4.- Ejecutar uno de los provectos de inversión priorizado.

Responsable: Comisión de Género y Habitat.

Redes:

3.7. Trabajo Intemacional:

3.7 J. Participar activamente en la lucha por un modelo social alternativo
en el mundo a través de HEC, SELVIP, y redes afines a nuestro trabajo
como CEAL fortaleciendo al mismo tiempo nuestro accionar en el país.

a) Priorizar el trabajo de las redes de las cuáles formeimos parte.
Al interior de ellas priorizar el intercambio de experiencias y
unidad a nivel latinoamericano.

Potenciar la Plataforma Habitat 11, asumiéndola como espacio para
nuestra acumulación, tomando iniciativas concretas para el segui
miento del Plan Nacional de Acción Habitat IL
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b) Contribuir a fortalecer y potenciar la Red de Suelo como
espacio especialisado en materia de suelo urbano y apoyo a los
movimientos sociales en América Latina.

c)

'  ■

'' .■ n

Organizar y desarrollar la Red Latinoamericana de Financia-
miento para la producción social del Habitat de HIC. Animando la
conformación de bases nacionales en A.L. y potenciar el grupo
peruano de la Red en base al Foro Urbano y Ecovivienda.

d) Participar en el proceso de fortalecimiento de SELVIP difun
diendo sus acuerdos y propuestas.

e)

'fe

^opiciar las relaciones con organismos multilaterales
^scando orientar recursos financieros a la producción social
del habitat potenciando la capacidad de interlocuciiOTi —
negociación del movimiento urbano popular en base a ima
autonomía dialogante.
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IV. Traba.io Organizativo:

, -a# Desarrollo institucional del Foro Urbano a través de la institucionaliza- ^
ción de la estructura organizativa y funcionamiento orgánico permanente
del Comité Directivo, Comisiones de Trabaio y ConvenciOTi. - i*" -ií-"
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FORO URBANO
PRIÍ1ERA CONTENCIÓN

"V-'ín'• ■'í

^5.,; ■

ESTRATEGIA GENERAL

For-me/io en el contexto de le. prepe-ración en el Peró de la a:sffibre ítiondial de
.ciudades Habitat 11", Foro Urbexio es una organización que lia comprobs-do en
su que hacer diario la enorme Potencialidad de desarrollo del pueblo peniano
y su disponibilidad a asociar esfuerzos en una perspectiva de mediano y largo
Plazo, que contrastan con el escepticismo corrosivo de quienes cuestionan la
utilidad de ello, o con el pragsiatismo de otros que se acercan a la gente solo
en período electoral o para resolver algún interés inmediato.

Foro ürb^o en esta euapa, en la presente coyuntura, ante la no existencia
de espacios permanentes de coordinación y concertación entre dirigentes
sociales, organizaciones ciudadanas y personas que actúan en el mundo urltano
y regional, y la ausencia de mecanismos efectivos de control de la sociedad
y de instrmentos de participa.ción en la definición de políticas públicas,
asume este reto.

Sin intentar reemplazar roles ni sobrevalorar sus posibilidades el Foro Urbano
se define como un movimiento ciudadano de personas í individuos que realizan
diversos roles profesionales, técnicos u ocupacionales> y dirigentes <de
organizaciones populares, gremiales, cívicas, culturales y sociales así como
de organismos de promoción del desarr-ollo ) que se aunan en la tarea de ayudar
a fortalecer el te.iido social como base para lograr el desarrollo integral,
sostenido y sustentable que el país requiere, en el contexto de un proyecto
social alternativo .iusto armónico y solidario que le pcmita al individuo
alcanzar su propio bienestar.

El cumplimiento de estos objetivos conlleva de manera intrínseca la necesidad
de reinvidicar- la ética como manera fundamental de comportamiento. Plantea
también la necesidad de promover iniciativas, formular propuestas, exponer y
debatir modelos, políticas, programas y proyectos de desarrollo que permitan
articular y potenciar las diversas experiencias sociales que se dan
cotidianamente, a fin de convertirlas como aportes sustanciales para las
decisiones públicas, y defender los derechos ciudadanos, como hiases sobre las
que debe fundarse el modelo social alternativo.

Esta aspiración del Foro Urbana contrasta con la realidad actual del país.
En efecto, a pesar de las me.loras macroeconómicas, de la pe.cificación y del
desarrollo de programas de compensación social, el modelo asumido no permite
superar* los problemas económicos, sociales y políticos por los que atraviesan
las grandes mayorías.

Por el contrario, las políticas de aiuste económico y el modelo neoliberal
han traído en el Perú consecuencias como el desempleo, la reducción del
salario, incremento de la pobreza, disminución de la producción, mayor
dependencia de las importaciones, ba,ia calidad de los servicios públicos, que
parecen comunes en la mayoría de países del tercer mundo. Situación que por
lo menos en nuestro país parece que no cambiará en un corto plazo, como lo
demuestra la afirmación que en su discurso del 28 de Julio hiciera el
Presidente en el sentido de que los próximos años seguirán siendo duros y que

'1/^'
■tH. '•S.-.-ji*.'.:
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no es posible esperar- nirigyjis. ase.lora sustanoial de la situación. '4^

^  ffiodeio es generar- condiciones pex-a que la inversión^x.ran7ere_ de frutos, cree nuevas fuentes de trabaño y traiga el bienestar-
,^nerai.^ La experiencia mundial demuestra sin embar-go, que eso no a ocur-rido

dífiV^íia'^de^i tnr¿¡ Propí^esta neoliberal ha sido impuesta. Estaí en f' f e:^resa en este continuo crecimiento de la pobreza-  / estructior-al en los países del ter-cer mundo, SI propio
Internaciorial en la 50 Asamblea anualde ew.e organismo mostro su preocupación por el altísimo costo social que con-

írS^So''pÍ.t f neoliberalismo, reafirmando el T>eligro queexcluidos de los beneficios económicos delcrecimiento, calificando de escándalo los actuales niveles de pobreza eniwersas partes del mundo. El país necesita por tanto de un modelo social
írv suri a de nuestra propia experiencia. Un reto del Foro esaportar en ese diseño.

En las circunstancias actuales no parece sencillo pensar en la factibilidad
í 2ff ^ Pr-oyecto alternativo por la estrecha relación del gobierno con-i modelo y por su autoritarismo y centralismo,

lado la oPOsicion gu.bernamental que en todas sus esferas se encuentradispersa, debilitada , alegada de la. gente común, prisionera de vie.los esquemas
Q ... no enca.ian con la. realidad del pa.ís, o circ?inscritos a una acción poco
lecmda. En este concexto se desarrollan experiencias como las del Foro que
en fopta x^rcial o temática asumen iniciativas como parte del proceso de
modificación ce la actividad social y política, sin que esto signifique la
importancia de ios partidos políticos,

referentes sociales en su lucha por la supervivencia han tendido a
frafflaentarse y debilitarse alentados por profuso bombardeo ideológico
acerca de las ventanas y potencialidades del capitalismo contemporáneo y el
fracaso del socialismo, A esta prédica se sumó en nuestro país la crisis de
la política y el descrédito de los proyectos y liderazgo tradicionales.

Por otro lado es necesario tener presente que la situación ob.letiva de las
mayorías no implica de ¡aanera mecánica desaprobación al régimen. Por el
contrario, los sectores más pobres son los que más apoyo dan al gobierno, tal
como lo demostraron las recientes elecciones municipales. Ello se explica a
nuestro entender tanto por el éxito tenido en la lucha sntiterrorista, la
e.lecución de una serie de obras hechas en pueh^los diversos en materia de
infraestructura,

Sin embargo la base de la organización social se mantuvo, en algunos casos
con diferencias de representación y legitimidad, respondiendo a necesidades'
concretas que no podían ser satisfechas en la esfera de lo estrictamente indi-
vidua.l.

Un denoffli^dor común es que viraron hacia una actitud de defensa de la vida,
de un reinvindicacionismo o asistencialismos generalizados, al ensayo de
formulas concretas de gestión a favor de su propio desarrollo utilizando las
potencialidades de cada momento sin caer necesariamente en situaciones clien
te lares como se dio en el pasado. Es obvio que este proceso está le.los de
haberse dado en todas partes y de ser homogéneo o unidireccional. Sin embargo
es evidente que su densidad es mayor a la de antes y la experiencia del Foro
deiBuestra que están dispuestas a intercambiar puntos de vista y coordinar

CDI - LUM



.1

t  ..
>

>.

df encemnados a dar viabilidad y facilitar su proceso
En relación con los gobiernos locales, el intento que se inició en la década

^  convirtier,sn en verdaderos esT«LCÍo¿ de
leí -P®- del desarrollo, en concordancia con
i Sn t' •' 3- l3S necesidades de desarrollo en basea un Estado fuerte, pequeño y eficiente, quedó tr-unco por falta de finaeza

nLce^l locales y wr decisión del Gobiernos Central. Los ai^iicipios
lps"a°ignó'^ls lev todas las funciones y coiapetencias que

D  ? »^^3.cipalidades ni las rentas suficientes para
noí^ío ® oontrario, desde 1990 se han emitido más de cuarenta

J r ^ recortan estas atribuciones y la asignación de recursos,
proviucíflico oebilit^- de manera drástica a las municipalidades
¡ínírTi t ' f'-i ^ <listritales de manera directa el GobiernoCentral a través del Ministerio de la Presidencia.

A este hecho de fondo se han agregado factores circunstanciales tales como la
ei^jcion a alcaldes de personales sin preparación o con intereses personales

desprestigia no solo a su gestión mtinicipal sino a la
nt^^itucion en su conrunto. Todo ello obliga a liacer >j»na relectura y redefinir
o

j  " " 'Mirjí i iC'.í'vWi Ot y

1  f gobiernos locales a fin de que devengan efectivasflaneas de democratización y desarrollo, en el marco de la discusión de la
propuesta. ma.rco de decentralización.

LINEAMENTOS GENERALES DE UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL FORO

1.- Institucionalidad;

^ Fortalecer la relación con las organizaciones sociales que llevan
a cabo procesos locales de desarrollo, promover su creación allí donde
no existan, y buscar su interrelación en be.se a objetivos comunes de
alcance metropolitano, regional y nacional, comprometiendo en esto al
sector privado, a las universidades, etc. Esto no significa hs-cer
paralelismo algíjoio a las organizaciones naturales existentes, sino por
el contrario apoyar su fortalecimiento.

c) Fortalecer las capacidades de gestión de las organizaciones socialej

3

..jr ■-•  ,» .5 • - ,

i  )é' r.:' ^

<4

;* - "'-4'
• "'M ^ V ■ . ,. .i

% - El obietivo que se plantea el Foro es consolidar lo acumulado legitimándolo
a partir de iniciativas de imp6.cto, cohesionándolo orgánicamente y abordar -i
determinados niveles de decisión en la esfera pública validando su capacidad '

!í: de interlocución. >

2.- Capacidad de convocatoria e interlocución:

2.1. Con las organizaciones sociales: " %
'  ?

a) Hacer de la ética un ejercicio práctico cotidiano.
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awysi:ido su iaíx>r, permitléridoles acceder a la infor-ffiacioa y urouen-
dierido a su capacitación pemenente y a la relación entre ellas.

-i-'

2.2. Con los ílunicipios:

L/ * ■ bu.scar generalizar vas. relación con los gobiernos localesProiaueya en estos la necesidad de incorporarse a estos espacios
F"' " coadyuvando esfuerzos para, fortalecer sus capacidades de gestión.

Generación Pr-oaoción y consolidación de nuevos liderazgos en los
distintos espacios de la sociedad civil.

4.- Difundir el nué hacer del Foro y el de quienes actúan en él, potencian-
'  4. %►

^  '-'.«-•x .¥ i::í. ui:; Muifíat?» ftfjwcia ea ei, poxeacian-
do sus experiencias, generando opinión Piíblica y desarrollando presión
política.

"iT '

f

LINEáS DS TRABAJO DEL PORO fJRBANO

1.- Fonaulacion ds T'ropaestes y alternativas:
. ■

Encm-gada de establecer foraas de relación entre organizaciones sociales,
Siunicj-Palidades y otras instituciones para el diseño de planes, propuestas y
apoyo a la gestión del desarrollo.

^  H __Pax-a ello iniciaiiusnte asunireaos algunos tsssas que se relacionan directamente
V  con la perspectiva trazada, y que se encuentran presentes en la coyuntura

política:

1  " Democracia, dscenlralización, gobiernos locales y participación
^  ; ciudadana.

Desarrollo urbano sustentable y habitat.

2.- Desarrollo de campañas específicas:

M:
■■

t) desarrollo de estos tema.s debe permitir lley8.r a. la práctica casípañas^  V o-fc 'j. Í.IJ. t-'t, Vr<UuK''aLUuuC2

• 4-

especificas de mcr/ilización ciudadana que nos permita acíimular fuerzas y
avanzan en el cumplimiento de los ob.letivos trazados {ver plan de Trábalo).

is^-- 3.- Proyectos de intervención:

Diseñar y apoyar la e.lecución de provectos específicos de intervención que
-  . . . Permitan potenciar y desarrollar las experiencias de gestión exitosa.

I, ....

-'W'

'  . --Í*
il-

T^-
M'

fi

..

.  f ■ V- j«, *■

•V-*^ . I í .. .V,

■  .- " ít.íl"' »r"'
I-" flf — *• -
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A continuación hacemos un resunien de aigunos de los hechos más importan
tes ocurridos en los últimos tiempos con relación a la Municipalidad de
Lima Metropolitana, y por extensión -aunque no aparesca planteado explíci
tamente de esa manera- a todos los Municipios provinciales del p-aís.

A principios de 1995 el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo
776 que dejó al Concejo metropolitano sin los ingresos necesarios para
llevar a cabo oVjrao de desarrollo a nivel provincial. Poco después fue
creada la Supjerintendencia de Bienes Nacionales que inter-fiere con la
función de planificación metropolitaiia en lo que se refiere a adjudicación
de terrenos públicos, y se trcinsfirió la revisión técnica de los veliículos
do trarisporte urbano al Mini.sterio de Transportes.

Meses más tarde. El 15 de marso de 1996 el Poder Ejecutivo p^romulgaba
ley 803 de "Promoción del Acceso a la Propiedad formal", que creó el
COFOPRI, encargado de relevar a la Municipalidad de Lima Metropolitana de
su responsabilidad de saneamiento físico legal de los asentamientos
hura;:ui03. Por esos mismos días el Banco de la Nación demoraba la ap-robación
de un pi-óstaiíio solicitado por el Concejo Metropolitano, y la fuerza pública
se mostraba indolente ante la resistencia de los ambulantes del Jr. Lampa a
ser reubicados.

El Domingo 30 do Junio el Diario el Peí-uano cublicó la nómina del Directo
rio de Cordelica, encargada de llevar a cabo Icis obras de carácter
metropolitano que antes reali.zaba I^vermet. Los rep>resentantes del Concejo
Provjncj/.il do Lima no fueroti considi"radon en dicho organismo. Mientras
tanto el Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreras, dependiente del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones notificaba mediante carta
notarial a. Emajo la decisión de asumir diré rtamcnte el cobro de peaje en
Lima. Metropolitana, que este año rendirá uno; 40 millones de soles.
Paralelamente Sunat dispuso auditar a Emapo.

s.f

El 33 de junio se promulgó la ley 26637, que dispuso la distritalisación '
del Programa del Vaso de Leche. Semanas más tarde la Policía fiscal
intervcndí'i.a las oficinas del Progroma del vaso de leche a fin de inspoc-
cionar ti embolsado de los productos lácteos.

fe

■  , ■ r- . . . . 'iEL 25 de junio el Ministerio de Transp^ertes y Comunicaciones por medio |
del oficio 344-96 MTC dirigido a la comuná limeña niega a la Municipalidad í
P>roviñcial la facultad de entregar en concesión la construcción y/o v
explotación de los terminales terrestres de Lima. Con ello el Ministerio l
busca dejar sin efecto el decreto de Alcaldía del 16 de febrero medíante el 5
cuál el Concejo provincial encargó a Invermet la elaboración de las bases !
para el concurso público destinado a construir un sistema de terminales
terrestres que alivie la congestión de Lima- Monumental.
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La Coxitraloria por su parte, intervino las oficinas de la Municipalidad
de Lima para revisar el contrato con el Consorcio Vega-Upaca y la Congre
sista María Jesús Espinoza presentó un proyecto de ley para crear el
Municipio del Cercado de Lima que entregaría bienes y rentas a la nueva
alcaldía, limitando el rol del Concejo Provincial a acciones de coordina
ción interdistrital.

Entre tanto < se propara .la transferencia a los distritos de los parques
sonaloíj admlrii.strados por Serpar, a Jos distritos, asi como loo Módulos
deportivos Siglo XXI y las postas médicas. En relación al P'rimer pimto, la
Congresista María Esp^inoza ha presentado un proyecto de ley que transfiere
la. administración de los parques zonales a los distritos. Como se sabe,
BERPAR fue creado en 1983 como organismo publico descentralizado, siendo
transferido a la Municipalidad de Lima en abril de 1984. A la fecha, el 10
de julio, otro piroyecto de ley acaba de ser Presentado pana su aprobación
por el Parlwúento. Esta vez se quita a la Municipalidad de Lima metropoli
tana la función de otorgar licencias de funcionamiento a los centros
educativos justo en el momento en el qxae el Concejo Metropolitano desarro
lla una importante labor de renovación urbana en el centro histórico de la
capital de la República.

Independientemente de la connotración política que se le quiera dar o no
a estos acontecimientos, resulta evidente que en los últimos dos años por
un motivo o por otro el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo han
substraído buena parte de las funciones de las municipalidades p^rovinciales
eri general y del Gobierno Metropolitario en particular. En lugar de propen
der al fortalecimiento de las capacidades de gestión de estos importantes
espacios de gobierno, la lógica porece ser la de debilitarlos hasta
hacerlos desaparecer. Con ello las municipalidades distritales habrán de
relacionarse en el futuro de manera directa con las oficinas sectoriales
del Gobierno Central que determinan la distribución del Fondo de Compensa
ción Municipa], y la 7:'r'ioridad en la ejecución de oVjras en cada circuns
cripción.

Por eso, si bien cada uno de los dispositivos que recortan las funciones
de las municipalidades provinciales pueden tener cierta lógica sectorial, -
más allá de que las compartaiaos o no -, todos ellos, enfocados en su
conjunto y de manera prospectiva tienen un corolario que no ha sido puesto
a discusión y que parece querer imponerse por la vía de los hechos: La
pertinencia de la desaparición - para todo fin práctico - de los gobiernos
provinciales y Metropolitano. En el contexto actual de crisis de la ciudad
esta actitud es sumamente irresponsable. ' ■

IAJGR1,B1íIJ1ív_LAJL;.11JI)A!J

Mii] i.ÍT-les estudios han pjuntuallsado de manera fimplia, particularmente en
las dos ultimas décadas,loa graves desajustes que padece el área metropoli
tana de Lima y Callao, como producto de factores estructurales tales como el
modelo de aovimulación,. el centralismo, la concentración del ingreso, la
falta de empleo y la insuficiencia de inversión para obras de desarrollo.

La consecuencia, de-todo ello es la existencia de una metrópoli qué en el
curso de la pjrimé-rá,' década del próximo siglo estará superando loa di»-',
millones de habitantes", por lo menos en un 70% en situación de pobc^^-', ,

•V. «C

f
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<..on una, locall?-ación espacial en un /O u 80% en las aneas peniíénicas, con
mancados déficits de vivienda, servicios y equipconiento.

En los últimos años obs'envamos además una disminución importante del
ingreso p<ír cápd.ta en un marco, de libei:'ali.''/aci6n de la economía y de menor
P'articipacion de los organismos públicos en la tarea de la planificación y
la regulación urbaíia. Observamos además una exacerbación de la violencia
urbana; La crisis de la ciudad lleva al debilitfuniento de regulaciones
indispensables de coexistencia social y al abandono de normas básicas para
el crecimiento armónico de la urbe. La situación descrita trae, por
ultimo, como consecuencia, la informalisación de prácticaiuente toda activi
dad económica y social que se desenvuelve en el espacio urbano.

Abordar con p^robabilidades de éxito este panorama complejo supone:

a) Contar un plan de desarrollo de la ciudad cap>aa de ofrecer mejores
condiciones de vida para la gente.

b) Recuperar niveles elementales de autoridad democrática basada en
criterios de autorregulación y consenso social que permitan recuperar
la moral pública, eliminar la corrupción y reconciliar toma de
decisiones con ejecución efectiva.

o) Propender a que esta autoridad tenga los recursos técnicos, económi
cos, legales y administrativos p^ara que pueda cumiplir su labor con
eficiencia y eficacia.

En todo el curso de la década de los 80 y primera parte de los años 90, ,
hubo un consenso bastante amp'lio en torno a que es al gobierno MetrogKclita- ' ■
no a fpién le compete asimnir esta responsabilidad. Por eso la Ley Org¿inica
de Municip>alidades le otorgó - como a todos los otros municipios del país -
la función de planificación del desarrollo, y le adjudicó un régimen ■
especial. Poco después el DS 007, de Acondicionamiento territorial, precisó
la característica integral que debían tener estos planes.

Sobre esta base se desar-rolló una presencia'mucho más activa de las
municipalidades en las tareas de planificación del desarrollo de sús'
circunscripciones, ausente anteriormente en el pcís. Líi pnactica municipal
fue en di.versos casos más allá de la propia norma y posibilitó niveles
impcrtantes de descentraliaación de funciones, Ciomo pc>r ejemplo en el campo
de saneamiento físico legal o en el de las licencias de construcción. La
participación ciudadana, que originalmente, se limitaba a las Juntas de
Vecinos, boy cuenta con una serie de experiencias impoi-tantes que tienden a
generalizarse en todo el país. , " ■

• 'i ■
■Ju ■ -i'

lia existido iíaialmente un proceso de renovación de criterios fundamen
tales por parte de- las , institiiciones públicas en lo relativo a la planifi-
oaclón relacionando cada vés más.gestión y planificación e incorporando

berlocutores válidos ■ a las instituciones cívica# decomo interlocutores válidos ■ a las instituciones cívica# de cada localidad
en el pToceso de toritó de decisioneB. , ■

Las ̂  orgaiiizacioneé sociales a ; difetcute nivel experimentaron %n la
ajltima decada un /c.^nbio, importante" en términos de autoporcepoión de su
papel-. De un accionar- réivíndicaotonista prodominante las organia"ac4on«ic
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¡u'iri ido incufsioimudo en una lóí3ica que incorpora importanteo experiencias
de gestión popular del habitfvt.

Los Institutos privados que trabajan los temas de planificación y
desarrollo,habitat y mejoramiento del medio ambiente, constituyen otro
sector que ha evolucionado favorablemente en el curso de la década pasada,
en términos de encarar de manera global los retos de la realidad de Lima y
Callao constituyéndose en un importante agente de desarrollo local y
metK'Of'01 j.tano pK'Csente en dilercíites facetas del qué hacer urV^ano de hoy.

LO{LPROBJ:>Em5_ÜUK JíNFRIiOTA.EL GOJÍIEIWQ.PE. lA rJUPAP

Por motivos políticos el gobierno Metropolitano emp-esó a claudicar de su
autonomía en la segunda mitad del decenio precedente. Más tarde, la
improvisación melló la autoridad municipal. Si bien ello es cierto, lo es
también que las municipalidades provinciales y el gobierno metropolitano
arrastran límites estructurales mxiy antiguos que no fueron abordadas de
manera cabal en los años anteriores que dificultan hondamente su labor.
Entre ellos podemos mencionar por ejemplo:

1.- La debilidad de una autoridad metropolitana reg^uladora con atribucio
nes, economía y legitimidad suficientes para llevar a cabo un efectivo
proceso de planificación y de gestión de la ciudad.

2.- La falta de articulación, de delimitación clara de funciones y de
ámbitos con el Gobierno Central.

3.- La dificultad para concertcxr intereses entre los distintos agentes que « í-Í *
actúan sobre un mismo territorio, lo que hace más difícil la posibilidad de '"W.
articular los divornoc esfuersos sectoriales en una sola estrategia de , '
desarrollo del área metropolitana. . -

4.- La subsistencia de un cuerpo normativo y administrativo svmicimente
lento que impide que los gobiernos locales se pongan por delante de los . ■
/iconteoiiíiientos para evitar que contiixúe el crecimiento anárquico de la
ciudad. , .

5.- Lcx existencia de una Inversión pública insuficiente, sectorializada, /'
no siempre priorisada de acuerdo con una estrategia general, y en ese'*,;,
sentido a veces poco racional, que discurre todavía.,en lo fundamental por
fuera de los canales municipales. ' • '

6.- Falta de articulación entre estrategias económicas de desarrollo y
propuestas de planificación urbana. .

7.- La falta de capacitación siotcmática del personal municipfil y la
incx.istcncti.a de la carrera pública! , ■ , =

.  ■ •■ó. : V ó ; ■ - . ;
Antes qije resolver estos problemas', íhsjorar la. capacidad de gestión de
las municipalidades pKcvincj.áles y del Gobieriio Metropolitano en pcirticu-

.  , lai-, el Poder Central'de ..los diversos ■ ■.gobiernos que ha tenido el país y . ;.
' ." deSpups del regrebo,: al-réglmoix democrático se li¡a dedicado casi siempre a

retacear los márgéijes; de av^toridad y de autoxioiaía'municipal. Entre otras í

ó. ' '■ ■ t , •"
CDI - LUM



r.'(.v,onon <?30 explica por- quó en el crioo de Lima el Plan se limitó a Ion
aspectos urbanísticos. Pero aim incluso en este tópico, sus posibilidades
de aplicación han sido sumamente limitadas.

t?-

'ÍViU

'  K

.  ■ rr *
' '«V -. •• »■ .V'

-vV
>  ' >-

!■
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movimientos barriales

Ju 1 iaPf Varga5

INTRODÜCnTnhj

^  PS''-tir de la experiencia y la trayectoria de
Un movimiento 5ilencio<5n n.i» ^ - i „
buena parte di» ^ i=i i ■ • jl de su cauce. Una íTiUv
coníínSreLn^; expUcacxón de porque este movimientocontinúe, siendo contenido e invisible, v no se convierte er
un movimiento abierto v de protosta.'rooidm L Í-itL T-

fi on a 1 to^7;i^-Ír^,tíÍT'í5S
puede pensarse nii<sa i r eti xaaah  que id rcAZón para que la crisis urban^r, dn:::.

SARRIo. ^ ̂  INTERNAS

nÓ-LjimIon?;. Hacia lao raconea de
>

^ ̂  ̂ ggOCESO DE URB.At:n_^CigN El-4 AMERICA LATINA, ra

(A) La ciudad 1atinóamericana como ciudad estamental oue

"  dominante en un sietema predomin^tl'menti
CReSÍmiSÑtO. "" RAP10IBI-™
(B) El

nl-aciSÍ^^nr-"'° e-^ecto global, una desorga-_  ̂ación ^grcria que tiene como resultado, la expulsión

princioal motÍ industria el
más imoírtlítr f e>¡Pansión ciudadana. El componente.. importante es la miqración campesina constitn-
vendose en MASA EXCEDENTARIA. ' °"®titu

5uigeLS°ar^rur?™r'^"'' endose de manera
cionír2? --"-'^leo de producción capitalista (ocupa-
cimercif^^ principalmente, servicio y
tuciones)^! - T ■ acción del Estado ímés insti-
incrementa la HETErSSen?dAd''sOc}AL ""^prodír t. vr''en"'el
panorama urbano, rroaucriva en el

(C) La ciudad 1 atinoámericana, reciente tapítíh tot/\
lógica dominante es popular tlt ZTr-
«.icd, ante el monopo, i^'pérenpSíirunbenr'í f"
expande hacia los terrenos deteriorados (b^'io "
aqricola del suelo tenoraaos (b=tjo usobato formas de í een tamiL tó''"pa??iíül ar""r¿"r i^'o^® ' ̂
precarias, al margen de las n^rm.s de^^ñiíiíac^n'rc;:
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rr»arrfCÍLn'a?:'™ ^ -tegraricn débil a
( EL. Eítsrr'io Populctr" nn,» m -^

caractprístir-<= ni- unidad de a sentamiento concaracterísticas propias ; una cierta autonomía rnr
respecto al Estado y unas formas propias de ORGANIZA-
l.,iON. Constituye una MICRO ESTRUCTURA. ANUDA RFLACIO-
NES SOCIALES DE OTRO TIPO, conforma pautas mas inté"a-
tivas y amplias que nose agotan en un análisis económi
co. AUNQUE TIENE UNA ARTICULACION DEPENDIENTE CON

MACROESTRUCTLIRA, ESTA CONEXION ES CONTINUA Y ESTA MEDIA-

21crc?5". NIVELES LO CUAL LE DA NATURALEZAtSFECIAL.

El Barrio Popular se junta más allá de la frontera
institucional permitiendo la vigencia de prácticas que

el® ®sa5 actividades, LOS INGRESOS
jjfcNfchí-iLLS tanto en especies como en moneda, SE TEJEN

DE LA^??DA CONTRIBUYEN A LA REPRODUCCIONut LA VIDA FOFLILAR. (estratagia de supervivencia) .

v  "

■ i•  '*1'
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íEi Rasgos socio-económico del Barrio Popular son :

♦  El proceso constructivo de 1 í i
tionado y paulatino Vivienda es autoges-

*

P-Piet,r.0. o poseído...

axpIrÍIpcíruíLnl!" "«VOPla MIGRANTES ppn cierta
En ingresoB, eue habitantes no representan la escala

acumulaíi.ór/faSiliar?'''^ si-gnifica una pequefra fase de
La ocupación predominante es la del -c=-i ■

cional o intearante rio oí,-., ^ «Scilariado oca-
pendiente (sector infernal o>^mas de negocio inde-

SAS? zonas poblacionalmente MAS DEM-

I1~JJS1£ACI0N EST^^ del poblador

(A) La versión de Paoi-oiict •, ^

«Ptf'ldad més importante
UN ESPAf'Tn ncr oomcm iiv.m ... ^ K-nueUN ESPACIO DE CONSUMO INDIVIDUAL Y/O ^SlEcTiJo

Í^rmLTiu^":: transportes)? Tt'Sbi^a^Ií^dT
reproducción?"''^^ sistema económico (de consumo yeproducción) y es el punto de partida para caracteri-aí
c  ibus hcibitant.es v el .Ilipon nc oc-Thi.. tk.,, , .

DEEEN¡rnp"', AUTOGESTION ^TanpPPWCñ ncr . Ti ron L.H f-HJ I OBESTI (

Sw E,tS '"Tí"™ -"""Tal y territorial (AUTO-uuiiiHí. Esto rectifira í=>i í . .„ .í._.í-iNUniA). Esto rerf-i-f i r-bi a.cí. , ,-h.j hj-/  C.SI.O rectitica el excesivo ónfasts en la nav-+-i=i
económica de la ncnrinr-f--i ri m n pef te
un fan^-^H- H ■ pfoducción. EL consumo colectivo no esun factor decisivo de ORGANIZACION Y MOVILIZACION.

(B)

han -eí d? - ha planteado hipótesis quean servido para construir el PARADIGMA DE LO "URBANO"
Supone que la ciudad es un esoacio i=rir- i - i f- "
cuyas determinacionee sn<--í - i coc- • "" lemogeneo,
CIONFS ESPACiL-p T? SDcidles provienen de las CONDI
r „„„ _ ''Uomeraoión, alta donaidad) y reíaciones sociales rio ; ^ densidad) y reíao .es soc.j.ales del tipo secundario (mutuo interós

f:í?rren?r;'"2?' ---t- «demés rlarS SÍÍÍf fcrl IC- i et crfi ©1 SJtír*! Ho ■l"y-nK.=s^i-n v i • • •
+.;,r..iAo ->1110 ae trabajo y el sitio de habitac ión

ÉÜi
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Pero el examen de los barrios en A.L. muestra que ES LA

FAMILIA Y NO EL INDIVIDUO, la unidad de ingresos y el
actor social más importante; los lasos familiares se
afianzan en vez de disminuir, predominando las relacio
nes primarias.

(C) Otro intento de caracterización del poblador urbano es
la de CIUDADANO enfatizando su condición de poseedor de
derechos. Pero no es adecuado por :

I) La situación básica de poblador esla semi1ega1idad
(exclusión de la ciudad en cuanto a espacio y habita
ción) por tanto es absurdo definido frente a la ley. Si
los procesos sociales lógicos no lo cobijan, mucho menos
los esquemas jurídicos.

II) El término y la realidad de la categoría de CIUDADANO
no es adecuado a la formación de los sujetos sociales de

nuestra historia urbana, mucho menos al ámbito del
habitante popular.

III) El proceso de adquisición de derechos políticos y
condiciones sociales para ejercerlo, todavía no muestra
resultados efectivos.

i-.

^  (D) La categoría VECINO utilizado desde el propio Movi
miento Barrial, aunque es espontanea (y choque en la
ortodoxia marxista) nace de una realidad : LA EXISTENCIA

DE RELACIONES DE COMUNIDAD DENTRO DE LOS BARRIOS con una

mayor consistencia que el encuadramiento puramente
económico.

EL BARRIO ES UN CONJUNTO, QUE NO SOLO CUMPLE FUNCIONES
RESIDENCIALES, TAMBIEN GENERACION DE INGRESOS, ESPACIOS
DE PRACTICAS CULTURALES POPULARES Y UN PUNTO DE

IDENTIFICACION COMO SECTOR SOCIAL. La categoría del
Poblador pretende abarcar esta determinación integral.
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o.LA ORGANIZACION SOCIAL DEL BARRIO POPULAR

El Barrio Popular se encuentra en una situación de domi
nación, tal condición las mantiene en la semimarqina 1 idad¡i
en espacios periféricos y en posición de DEFENSA.

(A) El patrimonio organizativo de las clases subalternas se
conserva recortando, pero con una continuidad y con gran
capacidad de adaptación según la época.

(Et) El esquema básico de la organización esté formado por un
grupo familiar y una red social de apoyo. En conjunto
CONFORMAN UNA UNIDAD DE INTERESES ECONOMICOS Y DE
COMPORTAMIENTO SOCIAL. Aunque bésicamentG? este orien
tado HACIA LA SUEíSISTENCIA pero a su vez desempefta otras
funciones en la acción comunitaria.

Las relaciones de PARENTESCO, COMPADRAZGO, AMISTAD,
COMUNIDAD DE ORIGEN, PAISANAJE, sirven como puntos de
partida para anudar "Roscas" que arman un tejido en el
barrio, canalizando intereses y lealtades bastantes
fuertes. Esta compleja red de relaciones se utiliza para
poner en acción LOS ESCASOS RECURSOS Y EXTENDER LAZOS

HORIZONTALES DE COOPERACION.

(C) Este esquema de organización requiere una transformación
cuantitativa que supone la búsqueda de la subsistencia
inmediata y alcanze la esfera de la ACTIVIDAD POLI
TICA por cuanto sus objetivos tocan los intereses
comunes de ios sectores sociales o del conjunto de una
localidad geógréfica (VECINDAD, BARRIOS). ESTE ES EL
NIVEL ORGANI-ZATIVO CLAVE Y A LA VEZ CRITICO siendo el
requisito fundamental de una ORGANIZACION POPUl AR
FUERTE.

Esta superación cuantitativa es lo que potencia a la
condición de PODER, es decir por esta razón que los es
quemas de ORGANIZACION fueron impuestos o manejados
desde arriba, bajo el control del sistema dominante-
Revertir esta tendencia (desde abajo) es una empresa de
consecuencias HISTORICAS.

(D) El barrio en cuanto a espacio es un sistema social, con
principios de organización diferentes a las institucio
nes legales. EL sistema dominante capta en bloque estas
micro estructuras sin necesidad de disolverlas interna
mente. Se los desactiva politicamente, pero se deja un
espacio, un reducido MARGEN DE OPERACION.
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(E) El Barrio Popular tal como ha sido descrito es priori
tariamente UNA UNIDAD DE ASENTAMIENTO DE HABITACION pero
la fuerza gravitacional ha conducido a que SEA UNA
UNIDAD POLITICA, ADMINISTRATIVA Y CULTURAL.

IV EL ESTADO FRENTE AL ESTADO

(A) El Estado es potare y no tiene la financiación, ni los
medios administrativos para llegar a todos los espacios
sociales. Pero no solo la falta de recursos, sino que

-  los sectores periféricos y la población popular no es la
meta de su financiamiento. Esto no quiere decir que no
existe control, este es indirecto y no por ello menos
fuerte.

(E<) El Estado de bienestar no existe. La dotación de

servicios públicos y sociales que parte del Estado es
restringida. Esta situación ha permitido un bajo perfil

del Estado en la reproducción de fuerza y de trabajo, le

ha permitido implementar UN MODELO DE ACUMULACION CON

BAJO COSTO SOCIAL.

Las demandas barriales HA SIDO ENTONCES AISLADAS

ATOMIZADAS, orientadas hacia problemas puntuales. El

estado tan solo se desempefía como PALANCA DE APOYO

FINANCIERO. De una manera más explícita; la política
social se orienta hacia la utilización de trabajo comu

nitario; y asi extender las influencias sin mayores
desembolsos. Lo anterior no es criticable en si mismo.

El problema estratégico reside en que el trabajo

comunitario sirve para extender la' acción del Estado en
forma gratuita, conservando para si el crédito político

y el contrato social a tréves del CLIENTELAJE.

(C) La idea es contraponer una acción concertada de la

organización para que tenga ingerencia en las DECISIONES

- CONTROL - FISCALIZACION.
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V._ ACTITUD POLITICA DEL POBLADOR

(A) La investigación de PERLIMAN Janice ("THF MYTH OF
MARGINALITV- ÜNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS. S.

FRANCISCO .1973). Mostró que los habitantes de favelas
(en Rio de Janeiro) no tenían OPINIONES POLITICAS RADI

CALES, aón bajo condiciones represivos de .los gobiernos
militares. Sus habitantes preferían buscar arreglos de
convivencia con el Estado y sus instituciones y en
general preferían soluciones sobre bases individuales.

El estudio GÜZMAN ALVARO ("Acción comunal y los
pobladores de Cali" En la Sociedad Colombiana y la
Investigación Sociológica. Memorias del IV Congreso de
Sociológia U. del Valle) muestra una tendencia hacia una
posición pasiva y una baja propensión a ingresos en
organizaciones comunitarias.

Según el estudio de Gilbert. S. Ward Peter ("Conmunity
Action by the ürban Poor s Democratic Involment

Conmunity Sef-help or a Means of Social Control - en
Word Development Vol 12::769-782) La participación
activa y amplia entre los pobladores no es muy frecuen
te. EN BOGOTA SE HA ENCONTRADO ALTOS NIVELES DE

PARTICIPACION EN ASENTAMIENTOS LIDERADOS POR ORGANI

ZACIONES POLITICAS DONDE LA ORGANIZACION Y LA PERMA

NENCIA DE UNA MAYOR EFERVECENCIA SE CONSIGUE A COSTA DE

UN ALTO TRABAJO DE ACTIVISMO.

En otros estudios de A.L. muestran que es muy poco
frecuente encontrar que más de un 407. de los pobladores
hayan formado parte en esfuerzos comunales para presio
nar autoridades.

(B) Establcer una. posición general e inmodificable de los
pobladores en materia^ política es inadecuado. En general
la posición política del habitante del barrio popular es
AMBIGUA.

Este muestra una distancia con el sistema dominante,
pero al mismo tiempo ACEPTA sus términos y utiliza sus

mécanismos como METODO PRINCIPAL de mejoramiento social.

No obstante, plantearemos algunos hechos que permita
def in i rio.

- Los integrantes más importantes de los barrios marginales
son los poseedores de VIVIENDA. Esto njo representa el
nivel más bajo de las inqresos urbanos.
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El comunalismo, como sentimiento generalizado y abstracto,
NO EXISTE, la solidaridad se empresa y canaliza a tréves
de redes horizontales cono son la FAMILIA Y EL CIRCULO

SOCIAL. EstA es la relación que eífectivamente opera en
condiciones normales. De menor intensidad son los rela

ciones de VECINDAD. La identidad del Barrio como espacio

público propio esté latente y se hace efectivo en situa
ciones especiales (Festivales, aniversarios, demandas
urgentes, momentos de augepolitico).

Ev.iste una perdida de fe en las instituciones políticas,
en sus actores y en general UNA CONDENA MORAL al ejercicio
mismo "de la política". Este sentimiento es predominan
temente negativo se expresa en el inmovilismo y en la res
tricción a participar directamente en el AREA POLITICA.

El último punto tan solo se puede anunciar vagamente, cada
vez més se esté percibiendo la realidad de un CULTURA
POPULAR URBANA. Constituye una matriz de creencias de
orden general , pero que en los asuntos políticos induce'
aspectos como:

* CONDICIONES Y RELACIONES DE LEALTAD CON SUS LIDERES,

* RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LA AUTORIDAD.

*  INTERPRETACION PARTICULAR DE LOS HECHOS PUBLICOS Y COM

PORTAMIENTOS POLITICOS.

PERCEPCION PATERNALISTA, DE LOS SERVICIOS SOCIALES DOTADOS
DESDE AFUERA.

VI MOVIMIENTOS BARRIALES EN BOGOTA

A. Durante las primeras y més intensas fases de la urbani
zación en Colombia la concentración de grandes masas en

su periferia consitituyo el principal peligro político a
la estabilidad del bloque dominante. Pero no logró con
cretar en una EXPRESION ESTABLE de fuerzas o en un movi

miento de orden nacional.

Las principales expreciones de conflicto social en las
ciudades més qrandes han sido LA PROTESTA URBANA DE ORDEN

COYUNTURAL, COMO UNA MOVILIZACION MASIVA DERIVADAS DE
CRISIS POLITICAS de orden nacional. Las protestas ur

banas no han sido expresión de REINVINDICACIONES EXPLI
CITAMENTE BARRIALES.

L
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La e;; per.i ene i a ("Unión de Cómitee, Prodefensa de 1.a Zona

Oriental de Bogotá" - 1972) plantearon en su interior

viejas peleas en parte provinientes de la Izquierda Tradi
cional. Se enfrento el punto de vista "liOVIMIENTISTAS"

con el punto de vista "PARTIDISTA".

Los "vecinistas" con un punto de mira más reinvindicativo,
se enfrentaron a los activistas que sobrepolitizaron al
conflicto, de mano con el intento de establecer formas

demasiado central izadas y estrictas al movimiento. A esta

tendencia se respondió con una sobrevztloración del PRAC-

TICISMO y del trabajo de base, por parte de los "veci
nistas" .

Una conclusión triste pe^ro ineludible se refiere al poder
de disposición del Estado sobre este tipo de movimientos,
mostrándose la efectividad de la manipulación, las prome
sas y la insidia del negociamiento individual.

Una vez terminado el movimiento no se cristaliza una orga
nización barrial estable, mostrándose como un movimiento

coyuntural.

COMENTARIOS

Texto de J. Vargas.

(1.) El autor toma al Barrio como una unidad de análisis, es
decir como el ámbito a tráves del cual explicamos al
Movimiento Urbano Popular, existe por tanto un lógica
interna en el barrio que la convierte en una MICROES-

TRUCTURA, en donde se ANUDAN RELACIONES SOCIALES, ECO
NOMICOS, POLITICOS, Y CULTURALES propios de sus con

diciones internas, que contribuyen a la reproducción de
la vida popular ("aunque tiene una articulación depen
diente con la MACROESTRUCTLIRA" ) .

A partir de este enfoque se pretende ubicar al Barrio en

un contexto teórico propio y no solo cumpliendo funcio
nes residenciales (como esquemas anteriores) sino tam

bién donde se generan ingresos y espacios de prácticas
culturales, siendo asi el BARRIO UN PUNTO DE IDENTIFI

CACION COMO SECTOR SOCIAL (ejemplo : POBLADOR, VECINO).

La autonomía de análisis del Barrio como sector social

especifico no la desarticule! de las relaciones de depen
dencia y dominación con el EXTERIOR (Estado, cápital,
elees dominantes), sino que a pesar de ello la organi-
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ración social del Barrio muestra UNA CONTINUIDAD y capa
cidad de adaptación según la época, confirmando asi :
"UNA UNIDAD DE INTERESES ECONOMICOS Y DE COMPOR-TAMIENTO

SOCIAL" ("UNA UNIDAD POLITICA, ADMINISTRATIVA Y

CULTURAL").

(2) El autor plantea que la superación cualitativa del
esquema de organización del Barrio <"orientandolo prin
cipalmente a la subsistencia inmediata") es la ACTIVIDAD

POLITICA, siendo este requisito fundamental para forta
lecer a la organización popular y darle continuidad
histórica. Sin embargo no se plantea el COMO SE PLASMA
ESTA ACTIVIDAD POLITICA. Estando fundamentalmente de

acuerdo con esa propuesta, opino que e>1 tránsito de un
esquema organizacional de la subsistencia hacia uno más

integral (como corresponde al conjunto de los ámbitos
desarrollados disgregadamente en el Barrio) vienen a ser

los planes INTEGRALES DEL DESPiRROLLO, donde a partir del
DIAGNOSTICO y la planificación disposición de los
recursos para cubrir las necesidades socioeconómicas de

una comunidad se pondria en cuestión el PODER POLITICO
que haga posible una propuesta de dimensión estruc

tural .

(3) Asi como en la dinámica interna del Barrio, se toma
en cuenta una actitud hacia el EXTERIOR, principaImente
frente al ESTADO (superando asi un enfoque aislacionista
de la teoria de la Margina1idad) el sistema dominante
también asume una politica hacia los barrios populares,
como es la de tratar de CAPTAR EN BLOQUE a estas MICRO-

ESTRUCTURPfS (c 1 ientel ismo, asisténc ial ismo) , sin nece
sidad de reprimirlos totalmente hacia su disolución; se
trata más bien de "desactivarlos politicamente, deján
doles un reducido margen de operación, permitiéndole al
Estado implementar un MODELO DE ACUMULACION CON BAJO
COSTO a partir de la autoexplotación de la fuerza de
trabajo en la comunidad barrial.
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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL

I) DEFENDEREMOS LA ALIMENTACION POPULAR

1- Con lc?E fondos del FONCODES, PAO y Cooperación Popular;
Defensa y Ampliación del Vaso de Leche a 1 milicia 500 mil
taen e f i c i arios d i a r i os.

2- Abastecimiento Alimentario a través de 2UO cenrros de
acopio y una red popular de aifetecirniento que relacione
directamente a los productores agrarios con los consumidores
a precios mayorista»

II) PROMOVEREMOS EMPLEO ̂ ASIVO^ ?CVO¿Jcf^V^
Con recursos de FONCODES, Programas Municipales de

E'.mpleos masivos en trasbajos de saneamiento,^ pistas y
asfaltado, lo;5-es deportivas y servicios en genera.!.,

2- Créditos de la Caja Municipal a micro y peque'ñ'as empresas
de servicios básicos. Centros municipales de capacitación
para jóvenes en oficios productivos ( carpintería,
albahilería, gasfiteria, artesanía ).

3_ Tres parques industríales Villa El Salvador, San Juan de
Luriqancho y Comas,

III) RECUPERAREMOS Y DAREMOS AGUA POTABLE

Programa de reducción de fugas y desperdicio del agua
potable, disminuyendo a la mitad las pé'rdidas en un corto
plazo.

2- Obras de agua y desagüe para los Pueblos Jóvenes
Asentamientos Humanos a cargo de los Gobiernos Locales y con
p 3. r t i c i p a c i Ci n v e? c. i n a 1 ,

IV) LIMPIAREMOS LA CIUDAD

1- Mejoramiento de la infraestructura y equipo de recojo,
'hí'"cins-f'Srsnc..1 cí y disposicxon f-lncil qb is

2— Clasificación y reciclaje de? residuos solidos con fines
comerciales,

3_ Incentivos a la formación de microempresas privadas de
liíTipieza y reciclaje.
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V) PLANIFICAREMOS EL DESARROLLO URBANO

A.- Transporte.,

1- La Municipalidad es la única autoridad normativa y
administrativa del transporte público y privado.

2-- Anillos viales de desconcentracidn del tránsito dei
c e n t r o d e L i m a .

3- Racionalización de rutas para la fluidez del trarupoi te
público (TiasivD de superficie.

4- Continuación del tramo Cono-Sur del Tren Eléctrico Pi^evia
concreción del financiamiento internacional. estudio-
definitivos para su conclusión.

B.- Electricidad.

1- Obras de electrificación para Pueblos Jóvenes y
Asentamientos Humanos.

2- Construcción de Plantas Térmicas de generación de
energ ia.

C . - Med i o Am b i en t eí .

j,_ Preservación de las áreas agrícolas y descontaminación de
los rios Rimac, Chillón y Lurin, y de las playas del
1itoral.

VI) CULTURA, EDUCACION Y SALUD PARA TODOS

A . - C u 11 u r a

1- Realización anual del Oran Pasacalle Nacional
vinvulación estrecha con las
provincianos en la capital ̂  •

2- Promoción permanente del arte y la cultura en todas sus
expresiones v orígenes.

B.~ Educación

1- Defensa de la gratuidad de la enseñanza.

2- Red de bibliotecas muni cipaies

C.— Salud

1- Camipañas de prevención contra cCtlera, tbc, sida, virales.
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2- Rtíd de botiquines. distritales abastecedores de
med i camen tos qener i eos.

VID HAREMOS UNA LIMA DEMOCRATICA, MODERNA y ODENADA

A„— Gestión

1- Participación vecinal en la gestión municipal a través de
Cabildos Abiertos, p Consultas Democráticas e iniciativas paraí
la destitución de autorxdaides municipa 1 es corruptas»

B . - S e g u r i d a d

1- Rondas Urbanas con p¿xrt.icipación de las oroanicaciones
sociales,, S e r e n a 2 g ci^jm u n i c i p ales»

C.- Comercio Informal

1- Desconcentración en cincos grandes complejos comerciales
San Juan de Lurigancho, Comas, San Juan de Miraflores., San
Martin de Porras y La Victori-a,,

2- Reg lamiente concordado entre los municipios y los
comerciantes sobre el uso de las calles estab i eíciendo son as

y horarios
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PiíOYECTO DE LEY

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PLANIFICACION DEL DESARROLIX)

EXPOSICION DE MOTIVOS

LOS AVARCES HABIDOS EN TEKÍ4IN0S DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL"
l._ A posar de gue "todos los sectores coinciden en afirmar q"ue
nuestras posibilidades de desarrollo dependen en gran medida de
la capacidad que tengamos para movilizar el j.nmenso potencial
creativo del pueblo peruano, los poderes públicos qarecen de
decisión suficiente para normar 3.a partir" pación vecinal a fin
de cautel.ar los fondos provenientes do la propia ciudadanía,
intervenir en las decisiones que afectan su. futuro, y propender
al desarrollo local. Cuando si lo han hecho, ha"n tendido a crear
formas de organización distintas a las ya ex3.stente3 de manera
natural, y a suáetarlos a la dinámica de Gobierno.

2 - En lo que a la esfera municipal se refiere, si bien l-a
ordenanza 192 del Concedo Metropolitano, dispuso el registro
Municipal de la organización vecinal, la Ley Orgánica de
Municipal-idades es restrictiva en lo que a la participación de
los vecinos en el desari"Oi.lo comunal se x*efiere-

3-- En efecto, el Título IV de la Ley de Municipalidades en su
articulo 79 establece que los vecinos participan en el gobierno
local mediante:

a) Elecciones Municipales legalmente efectuadas
b) Derecho de petición
.. "í Cc-rníltas que se formulen
a; La Información que debe proporcionar la Municipalidad, y
e) Las Juntas de Vecinos y Comités Comunales.

El artículo 80 puntualiza que los Concejos Municipales pueden
constituir a propuesta del alcalde. Regidores o a petición de los
vecinos Juntas de Vecinos encargadas de supervisar la prestacxon
de servicios públicos locales el cumplimiento de las normas rauni-
fjjpales y la adecúeión de obras comunales.

El articulo 81 añade que los Comités Comunales con órganos
consultivos de apoyo que dependen del alcalde. Su creación
corresponde al Concejo Munici7>al, que señala su composición.

De lo anterior se desprende que le LOM antes que facilitar el
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estableeiaiientO de instruruentoe de cooperación entre la ííurticipa—
lidad y la comunidad organiííada, incurre también en el expediente
do crear organizaciones que carecen de suficiente iegitimic^d

•  d.j sujetarlas en forma directa a los acuerdos que tofct
ol Concejo-

3.- El tema de la participación vecinal ha estado presente en
el debate público de los últimos años. Constitución promulga
da en 1993 retiró el articulo 256 de la Constitución de 1979 que
señalaba que las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan
la participación de los vecinos en el desarrollo connmal.

Más recientemente la Comuna limeña aprobó una ordenanza
municipal de Participación vecinal y el Congreso Constituyente
aprobó la ley 26300 de participación y control ciudadanos. Estas
-crmas, que se refieren al derecho de iniciativa y de control de
ios ciudadanos, no abordan el tema de ia participación organiza
da de la comunidad en materia de planificación y desarrollo de
la .localidad o región.

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL

4.- -. La participación activa de los vecinos en la gestión su
desarrollo y en el diseño y ejecución de proyectos específicos
-">3 positiva desde diversas perspectivas. Entre otras, mencionare-
los las siguientes:

"> Permite una mayor identificación y compromiso de la ciudada
nía con su comunidad, garantizando de mej-or manera el éxito tjr.
los programas, sobre todo en la» zorx^ más deprimidas donde la
^e.rtioipación es una condición de eficoiCia.

^ermite un proceso de planificación cercano a la realidad, que
..orna en cuenta las necesidades concretas del vecino.

c) Una gestión partlcipativa es una gestión que tiene una gran
capacidad fiscalizadora evitando ol Ixurocratlanio y la corrupción
sin costos onerosos para el gobierno local.

d) Garantiza la continuidad de los programas más allá de las
contingencias políticas o do las propias dificultades económicas
del gobierno municipal.

e) La experiencia demuestra qué la» déclalgnea d« la administra
ción municipal que fueron fruto dft tm proceso de participación
ciudadana tuvieron máe legi-tltaidad V fueron -potr jmk> mejor y más
rápidamente aceptadas,
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IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

Df- acuerdo ai articulo 3o de la Ley Orgánica de Municipalida—
í^xJao representan al vecindario, promueven la adecuada

prestación de los oervici.oa públicos locales, fomentan el
ae los vecinos y el desarrollo integral y armónico de

^ las circunscripciones de su áurisdicclón.

En concordada con lo anterior el artículo 63 establece que la
acción municipal se ejecuta de acuerdo con los planes integrales
de desarrollo provincial, elaborados sobre la base de los
distritales y comunales.

Decreto supremo 007 -85 VC en su artícirlo Ib precisa los
objetivos generales de los planes urbarios:

Establecer las po3.xticas específicas de desarrollo y expansión
urbana dirigidas a la promoción, orientación y control del
desarrollo y la expansión urbana.

b) Fijar normas técnicas urbanísticas básicas para la promoción
y orientación del uso racional del suelo y el gradual acondicio
namiento del espacio urbano presente y futuro.

c) Orientar la programación de las inversiones requeridas para
®1 desarrollo físico del asexitamiento, dirigiéndolas a satisfacer
las necesidades y demandas.

6.- La realidad demuestra sin embargo, que por lo general las
municipalidades distritales carecen de planes de desarrollo
debido a una serie de factores entre los que cabe destacar la
falta de recursos económicos, carencia de infraestructura, de

L  técúico calificado, deficiencias en la organización
iicerna, falta de hábito, etc. La consecuencia lógica de esta
situación es que la asignación de recursos presupuéstales y la
priorización de las obras a ser ejecutadas y su localización
espacial, dependen de criterios empíricos, de momento o de
convenienc ia.

7.- Sin embargo existeíx innumerables experiencias exitosas de
desarrollo promovidas desde ia sociedad civil organizada. El
recuento hecho por el Vice - Ministerio de Vivienda con ocasión
de Habitat II nos muestra una gama amplia de iniciativas en este
sentido, que demuestran la conveniencia de promover la participa-
c.i.óri ciudadana. Casos como los de lio, Huaycán, Cajamarca,
i/urigancho - Chosica, El Agustino, Villa el Salvador, el Alto

CDI - LUM



Mayo, Ventanilla, entre imichos otros, son íieles testigos de esta
realidad. ^

<*.- La. aiudadania tieiae a organizarse i>or asentamiento hiJiiiuino,
cooperativa o asociación de vivienda, y por zonas homogéneas para
gestionar colectivamente el mejoramiento de sus condiciones de
vida y para planificar el desarrollo de sus circunscripciones.

9.- De manera específica, en términos de Planificación del
desarrollo, la organización ciudadana se expresa en zonas
homogéneas de 20 mil o más habitantes, - sean éstas agrupamientos
de 10 o más asentamientos o asentamientos m/iyores con es el casc;
de Huaycán -al interior de un distrito, o provincia. El objetivo
es conjugar esfuerzos para que las iniciativas que llevan a cabo
los asentamientos humanos en el sentido amplio del término,
tengan mayor impacto social y económico.

En efecto, los distritos de Lima y las provincias del país no
siempre tienen definida una problemática homogénea- Por el
contrario, al interior de estas circunscripciones a menudo se
pr-esentan un "mosaico" de espacios con problemas de diferente
tipo y magnitud, de acuerdo con indicadores tales como locali
zación física, caracberísticas del sistema vial o niveles de
consolidación urbana. En Lima tenemos por ejemplo, los casos de
Canto Grande y Campoy en San Juan de Lurlgancho, las mj.croáreas
de desarrollo en El Agustino, Huaycán, Santa Clara y Ceres en
Vitarte, el Comité de Desarrollo de la Margen Izquierda en
Chosj.ca, los sectores en Villa el Salvador. El mismo fenómeno
suele ocurrir en otras partea del país.

10.- Ni el Gobierno central ni los gobiernos locales deben
dejar de tener en cuenta los programas, proyectos y prioridades
'\v.o establece la propia comunidad organizada en estas zonas
homogéneas. Por el contrario, deben potenciar este esfuerzo y
canalizarlo adecuadamente para solucionar los problemas que
enfrentan. En el caso especifico de los gobiernos distritales
ésta constituye una buena alternativa de planificación ordenada
espacialmente, que utiliza para su desarrollo los recursos de la
propia comunidad asi como el aporte de los sectores privados.

LOS OBJETIVOS QUE BUSCA EL PRESENTE PROYECTO DE LEY

1.- Buscar el fortalecimiento de las organizaciones de
base en perspectivas a que participen en el desarrollo
de sus localidades.

2.— Otorgar una base legal do sustento a estas organiza-
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clones definiendo de manera clara sus atribuciones y
funciones en el marco del ordenamiento legal vigente.

'  d.-- Per'iDitir la participación de las mismas en el procesos
de toma decisiones en las instancias públicas corres
pondientes.

4.- Reconocer al dirigente poblacional como autoridad
• ante los organismos públicos.

5.— Utilizar de manera planificada los recursos públicos
en planes, programas y proyectos de corto, mediano y
largo plazo.

6.- Mejorar las condiciones de vida y el habitat distrital
llevando a cabo obras de interés para el desarrollo de
la comunidad.

7.— Optimizar las posibilidades de trabauio de las oficinas
de desarrollo urbano de la municipalidad.

LAS tlETAS QUE PROPONE EL PROYECTO

1.- Generalizar la p>articipación de las organiza
ciones vecinales en el proceso de planificación
de sus respectivas circunscrip>ciones.

2. Modificar la relación existente entre gasto cor
riente y gasto de inversión de la mTinicipalidades
distritales, en beneficio de la j>oblación.

3. Incrementar el impacto social y económico de las
obras que lleva a cobo las Municipalidades:

3-1. Hacer que estas ellas parte de programas y pro
yectos de mayor alcemce.

3.2. Garantizar que so ejecuten en loa plazos con
venidos.

3.3. Reducir el costo de las obras.

3.4. Ejercer un mejor control on su ejecución minimi
zando las posibilidades de cc'rrup>clón y de inter
mediación burocrática innecesaria.
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PROYECTO DE r FYPARIICIPACIÓM VECINAL R;J;^^^PL^ÍfICACIÓN DEL DESARROLLO

OBJETIVO Y ALCANCES DE LA LEY

ARTICULO 2o:

^.íTICULO 3o;

A'TTICULO 4o:

La presexrbe ley otorga personería duridica a las
organxzaciones vecinales asi como a las organiza-

Sí^?'^? íf® ^ centrales reconocidos por lai.unlclpalidad, respetando sus estatutos internos
cumplimiento de sus fines sociales cuya

tinalidad es coadyuvar a la planificación y
promover la capacidad de gestión para el desarro
llo de sus circunscripciones.

La personería jurídica reconocida por la presente
ley otorga capacidad legal a sus titulares para
ser sujetos de los derechos y obligaciones emer
gentes de todos los actos civiles definidos por
el ordenamiento Jurídico nacional , reconociendo
la aUwOrida;^ de sus dirigentes.

La presente ley reconoce la autoridad de los
dirigentes y promueve la participación vecinal
para la planificación y gestión del desarrollo
local en concordancia con los fines y objetivos
de lo Organos públicos correspondientes y la
normatividad vigente, en tanto y en cuanto ella
constituye un inatmimento fundamental para el
progreso de los pueblos del Perú.

CAPITULO II
DE LA PLANIFICACION CONCERTADA

La presente ley establece asi mismo la prioridad
que tiene para el Estado optimizar el oianejo de
los recursos públicos en el max-co del objetivo
nacional de luchar contra la pobreza.

En ese sentido valora y recoge la amplia expe
riencia de planificación de base que lleva a cabo
la sociedad organizada, y estabiece mecanismos
concretos de planificación concertada del desa
rrollo local.

Para efectos de la planificación distrital en
Lima, y provincias en ciudades intermedias de 100
a 200 mil habitantes, la Municipalidad respectiva
definirá zonas territoriales teniendo en cuenta
los siguientes criterios : Homogeneidad en los
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ARTICULO 5o;

ARTICÜLO 6

niveles de consolidación urbana, elementos físi
cos y urbanos importantes, de identificación
institucionai y bomogeneidad económica y socio
cultural, teniendo en cuenta sus usos y costum
bres, la misma que deberá ser consultada con la
población organizada.

finalidad de definir territorialmente las
zonas es diseñar el plan de ordenamiento zonal y
distrital que permita a la municipalidad identi
ficar y concordar con el vecindario las obras
prioritarias a ser ejecutadas en la circuns
cripción en cuestión en cada ejercicio fiscal.

Las Municipalidades promoverán la participación
de los dirigentes vecinales, funcionales y repre
sentantes de las instituciones privadas y públi
cas a fin de que digan democráticamente de
acuerdo a sus uses y costumbres a los represen
tantes de su zona .

ARTICULO 7o:

Las Municipalidades dentro de su estructura
orgánica deberá incori>orar a los Consejos de
Planificación, zonales y distrital.

El Consejo de Planificación Distrital es el
orgáno de co-gestión distrital que implemento el
Plan de Desarrollo de la ciudad.

El Consejo ds Planificación zonal es el orgáno
encargado de promover la participación vecinal
I>ara la elaboración e implementación del Plan de
desarrollo zonal en coordinación de las organiza
ciones de base y en concordancia con el Plan de
desarrollo distrital y provincial.

La Composición de los consejos de planificación
es la siguiente:

a) Nivel Distrital :

-  Dos representantes de la Municipalidad
(Alcalde, funcionario de Desarrollo Urbano).

-  Dos representcintes de la organización de las
zonas correspondientes.
Un máximo de dos reprc tantos de insti
tuciones cívicas de alcance distrital.

-  Un representante por institución pública
local.
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b) Nivel Zone1

kTICULO 8o:

-  Un repretsenbcinte de la municipalidad
-  Los dirigentes zonales
-  Un represente por organización funcional de

la zona.(Vaso de leche. Comedores, Salud,
Apafas, productivas, etc.).

-  Un representante por Institución Pública
zonal.

La Municipalidad tiene la obligación de incorpo
rar dentro del Plan de ordenamiento Distrital las

obras priorizadas por la organización zonal siem
pre y cuando las dos terceras partes de sus
miembros concuerden en una propuesta especifica.

Los Consejos de planificación deberá desarrollarse con la
debida anticipación en el curso de los 4 últimos meses de
cada año y las obras priorizadas deberán incorporarse
dentro del Presupuesto Mxinicipa] artual.

CAPITULO III

DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES COMPETENTES

ARTICULO 9:

JÍTiaJLO 10:

Los Órganos Municipales competentes para el desa
rrollo del proceso de planificación concertado
son los Consejos de planificación conformado poz»
las municipalidades distritales o provinciales y
dentro de ellas las Direcciones de Desarrollo
Urbano en estrecha relación con las oficinas de
Participación Vecinal y los rpresentantes de las
Organizaciones distritales y zonales .

La presente ley establece la necesidad de forta
lecer dichos órganos para hacer de la plani
ficación concertada un ejercicio obligatorio,

;  eficiente y eficaz, tal como señalan la Ley
Orgánica de Municipalidades y el DS 007 de A-
condicjonomlento territorial- Ello permitirá a
las municipalidades y las organizaciones esta
blecer un orden de prioridades cai>az de articular
el corto con el mediano y el largo plazo.

'JRTICTJLO 11: De las funciones del Consejo de Planificación :

a) Convocar a los representantes de laa Organiza
ciones vecinales, íunc loríales e instituciones
privadas para identificar y concertar programas
de intervención y la priorización de proyectos
de desarrollo para la zona anualmente.
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b) Gestionar ante las instituciones nacionales o

extranjeras corres':íondientes para el f inanciamien-

to e impleoientación de la ejecucción de los
programas y proyectos priorizados.

c) Evaluar anualmente el cumplimiento de las metas
planteadas en el Flan Distrital.

din:iCULO 12:

d) Indentificar rocur -os que puedan ser canaliza
dos a través del canon y revertirlo en la ejecu
ción de proyectos para el distrito.

Los planes aprobados por los Consejos de Planifi
cación deberán Implementarse y ejecutarse asi
cambién la composición Ce la triisma.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

AfíTICULO 13: La presente; ley no re:;:.tringe el ejercicio de los
derechos de libre asociación y petición, ni
excluye otras formas iegitimas de participación
vecinal existentes legalmente en el territorio
nacional.

ARTICULO 14:

ARTICULO 15:

Las Instituciones Cívicas, gremiales, producti
vas, religiosas, sindicales, profesionales y no
gubernamentales podi'án desarrollar acciones
según su propia naturaleza pora el logro de los
objetivos de la participación vecinal.

Deróguense los dispositivos que contravengan el
texto y el espíritu de la presente ley.

LIMA OCTUBRE DE 1995

;IME PEREZ - JUAN CHACON

SEO - CUA HUAYCAH

ENRIQUE FLORES

COMITE DE DESARROLLO URBANO

DE LA MARGEN IZQUIERDA

LTOIGANCHO - CHOSICA

ALAN HILARIO RECUAY

ilCRO AREA DE DESARROLLO

UPAC AMARU DE EL AGUSTINO

.JULIO CASANOVA - GLORIA GALDOS
REGIDORES MUNICIPALIDAD DE

EL AGUSTINO

ROGER MURO GU/vRL IAN

FORO ULBArO

CDI - LUM


