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I. Introduction 

The USAID sponsored Developing Skills of the Peruvian Congress Project has been 
implemented by the Center for International Development of the State University of 
New York This is the final technical report for IQC AEP-I-807-00-00003-0 Task 
Order 807 and covers the entire life of the project: August 15, 2002 to January 30, 
2004. 

The purpose of this report is to provide a comprehensive review of proposed activities 
against actual project achievements since they contribute to the task order results. 
The information will follow the task order results framework since the results support 
USAIDIPeru's overall legislative program, which aims at increasing transparency and 
access to information; the establishment of effective mechanisms of interaction 
between Congress, voters and interest groups; and increasing the capacity of Congress 
to fulfill its legislative and oversight responsibilities. 

The report will also contain a section on lessons learned and on finances, management 
and administration. In addition, the final Interim Data Report may be found at the end 
of the technical narrative. A financial report will be sent to the USAID Mission in 
Peru covering the life of the project and listing all costs incurred in a spreadsheet 
form. It will be organized by the specific cost categories identified in SUNY's budget 
proposal. 

II. Project Results and Achievements 

The USAID-funded Developing Skills of the Peruvian Congress project served as a 
catalyst to develop and implement processes that make a difference in the way the 
Congress operates and functions. This report makes evident that the Developing 
Skills of the Peruvian Congress Project was a timely effort and that USAID/Peru 
money has been well spent and has made a difference. 

:Cornipoient A: 
InternalInstitutional Reforms Are Adopted to Incriease Transpareney and Access 

Expected Intermediate Result A-1: 
Information on Congressional progress in adopting legislation that is part of 
the annual Congressional legislative agenda is compiled regularly and 
disseminated both within the Congress and to the public (Year I . 

The Annual Congressional Legislative Agenda (the Agenda) is a planning and 
decision-making tool that enables Congress to better perform its legislative function. 
The Agenda increases congressional ability to organize and prioritize its lawmaking 
task, serves as a compass for Members and generates a more transparent discussion 
and legislative development process during a session. Furthermore, it facilitates 
coordination with the Executive and produces bills that respond to national priorities. 
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Before SUNY's Efforts, starting in 2001, the Peruvian Congress began using the 
legislative congressional agenda to plan, prioritize the development of key legislation, 
and align it with the national agenda. The reports were prepared in MS Word format 
and were of restricted access. The Agenda was made available to the public in the 
congressional webpage in portable document format (PDF format) for read only 
access. The public did not have access to information on the progress in adopting 
legislation that was part of the Agenda. 

SUNY proposed a comprehensive approach to organize, systematize and 
institutionalize the congressional legislative agenda development, tracking and 
dissemination process. The proposal included preparing an extensive study on the 
subject, drafting proposed rules reforms to modifying current procedures, and 
developing an information technology application to support tracking the 
implementation of the Agenda. 

SUNY 	Achievements include: 

1. 	Prepared a comprehensive study on the subject that gathered opinion from 
Members, legislative liaisons, congressional partisan and non-partisan staff, 
and the (USAID-funded) Consorcio Sociedad DemocrAtica (CONSODE); 

2. 	 Drafted comprehensive internal procedures to establish norms for the 
negotiation, development, implementation and dissemination of the Agenda;' 

3. 	 Designed and developed an information technology application t6 formulate 
the Agenda and track legislation being adopted that is part of the Agenda; 

4, 	 Drafted installation and user manuals for Agenda application. These manuals 
are available through the congressional intranet; 

5. 	Trained congressional key staff on the Agenda system including the Chief 
Administrative Officer, the Parliamentary Director, the Chief of Staff for the 
Speaker, Agenda Director, party group staff, among others; 

6. 	 Trained selected Members on the use of the system; and 
7. 	 Conducted a train the trainer program organized with the Chief Administrative 

Officer for congressional staff of the Parliamentary Division and the 
Information Technology Division to prepare them to undertake the training of 
Members and staff themselves. 

The Agenda application developed by SUNY was designed on an internet-friendly 
platform. This allows Congress to place the Agenda hpplication on the 
congressional website and to provide civil society a tool to track the progress in 
adopting legislation that is part of the Agenda, hence increasing transparency and 
access to information not only within but also outside of Congress. 

The Governing Council Agreement on Procedures for Formulation, Debate, Approval, 
Dissemination,and Tracking the AnnualLegislative Congressional Agenda. seeks to: 

1. 	 Regulate the formulation, debate, approval, dissemination and tracking of the Agenda. 
2. 	 Clarify and standardize procedures to facilitate coordination with the Executive to 

respond to anational agenda. 
3. 	 Institutionalize a negotiation methodology for parliamentary groups, making the process 

more democratic internally. 
4. 	 Promote transparency and access to information 
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The Agenda system is fully operational in Congress. As part of the end of project 
transfer, copies of the reports, electronic version of the information technology 
application and manuals were presented to the Chief Administrative Officer. 

Expected Intermediate Result A-2: 
Internal Congressional norms and regulations have been modified to 
accommodate changes in congressional operating procedures, functions and 
systems (Year 2). 

Significant structural reforms require modification to internal norms and regulations 
to accommodate changes in operating procedures, functions and systems. 

SUNY Proposed changes to norms and regulations to optimize congressional 
functions and mechanisms. The process undertaken to arrive at these proposals 
included multiple interviews with individual Members, individual partisan and non
partisan staff, and workshops to gather information on these subjects In addition, it 
should be mentioned that SUNY met with CONSODE several times to ensure that 
organizations representing civil society were aware of the proposed changes and had 
an opportunity to provide input. This cooperation is made most evident on public 
hearings. 

SUNY Achievements focused on making recommendations for changes to internal 
rules and norms. These recommendations were drafted by SUNY staff and 
consultants, reviewed by congressional staff and then sent for consideration to the 
Decentralization, Modernization and Reform of the State Committee. 

SUNY 	proposed changes to norms and regulations included the following: 

1. 	 A Governing Council Agreement on Procedures for Formulation, Debate,
Approval, Dissemination, and Tracking the Annual Congressional 
Legislative Agenda;2 

2. 	 A Legislative Resolution to Reform Internal Rules of Congress and 
Incorporate Regulations on Preparation, Conducting and Results 
Dissemination of a Public Hearing, and a Governing Council Agreement to 
approve Rules and Guidelines for Preparation, Conducting and Results 
Dissemination of a Public Hearing; 

3. 	 Internal Congressional Rules to Improve the Congressional Information 
Request Mechanism from the Public Administration; 

4. 	 Committee Structure Reforms; 
5. 	 Administrative Guidelines for Technical Secretariats and, 6 

6. 	 Proposed Modification to Article 75 of the Internal Rules on Cost Benefit 
Analysis of Legislative Initiatives.7 

2Attachment 1: Congressional Legislative Agenda process flowchart and copy of the proposed rules
 
reforms.
 
3Attachment 2: Proposed rules reforns and proposed guidelines for legislative public hearings.


Attaclunent 3: Proposed rules reforms for congressional information requests. 
Attaclunent 4: Proposed guidelincs for Technical Committees.

6 Attaclunent 5: Proposed guidelines for Technical Secretariats. 
Attachment 6: Cost benefit analysis proposal and the proposed rules reforms. 
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The Governing Council Agreement on Procedures for Formulation, Debate, 
Approval, Dissemination, and Tracking of the Annual Legislative Congressional 
Agenda, in general terms, seeks to: 

1. 	Regulate the formulation, debate, approval, dissemination and tracking of the 
Agenda. 

2. 	 Clarify and standardize procedures to facilitate coordination with the 
Executive to respond to a national agenda. 

3. 	 Institutionalize a negotiation methodology for parliamentary groups, making 
the process more democratic internally. 

4. 	 Promote transparency and access to information. 

The Legislative Resolution to Reform InternalRules of Congress and Incorporate 
Regulations on the Preparation,Conducting and Results Disseminationof a Public 
Hearingand the GoverningCouncilAgreement to Approve Rules andGuidelinesfor 
Preparation,Conduction andResults Disseminationof a Public Hearing,in general 
terms, seek to: 

1. 	 Define public hearings on legislation by typifying events in general and 
focusing on events that relate exclusively to bills and legislative resolutions. 

2. 	 Provide an understanding of the general principles behind a public hearing. 
3. 	 Outline the general requirements to organize a public hearing (who has the 

ability to do it, budget, etc). 
4. 	 Include citizen opinion in the legislative development process. 
5. 	 Institutionalize public hearings including them as a part of the legislative 

process. 

The InternalCongressionalRules to Improve the CongressionalInformationRequest 
Mechanismfrom thePublicAdministration,in general terms, seeks to: 

1. 	 Regulate general procedures for congressional information requests. 
2. 	 Clarify the difference between a congressional information request and a 

congressional administrative request (Solicitud de Gestidn.) Define 
congressional information requests as those that members of Congress and 
committees have the right to ask and they consider necessary to complete their 
work functions from the state ministry and other authorities and organisms of 
the public administration system (e.g., the Supreme Court, the Attorney 
General, the Central Reserve Bank, etc.). 

3. 	 Define congressional administrative requests as those oriented to offer better 
attention to the public services and satisfy the needs of the citizens. 

The Committee reforms proposal, in general terms, seeks to: 

1. 	 Strengthen committee work by organizing its workload and making use of 
technical services available in Congress. 

2. 	 Reduce number of committees. (Approved, reduced from 28 to 24) 
3. 	 Strengthen the ordinary committees by promoting the creation of technical 

secretariats to serve as institutional memory and technical and non-partisan 
service providers. 
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The proposed guidelines for the technical secretariats seek to 

1. 	Define the roles and functions of the technical secretariats. 
2. 	 Define rights and obligations according to their roles and functions. 
3. 	 Develop methodologies on cost benefit analysis and bill drafting to 

standardize committee practices. 
4. 	 Train technical secretariats so they can provide appropriate technical services 

and advice in areas such as parliamentary procedures in the legislative and 
oversight function. 

5. 	 Contribute to standardizing the committee's administrative system. 

The proposed modification to Article 75 of the Internal Rules regulates the application 
of cost benefit analysis on legislative initiatives seeks to: 

1. 	 Clarify what legislation requires a full cost benefit analysis; and 
2. 	 Simplify and standardize the cost-benefit analysis practice through a 

methodology and a manual. 

Proposals for internal norms and regulations were prepared to go hand-in-hand with 
congressional operational procedures and the systems being developed. These 
proposals were presented to the Chief Administrative Officer and to the 
Decentralization, Regionalization and Modernization of the State Committee. This 
last step was necessary to ensure that Members are involved in the decision-making 
process and support the changes and that are proposed and because only Congress 
itself has the authority to change norms and regulations that govern it's functioning. 
As an external organization, SUNY does not have legislative initiative, and therefore, 
Congress necessarily vetted all proposed changes to the norms and regulations. The 
proposed rules reforms dealing with public hearings, congressional information and 
the technical secretariats guidelines were re-sent to the Governing Board by the Chief 
Administrative Officer for their review and approval during the January 2004 session. 

Expected Intermediate Result A-3: 
Increased information about the roles, functions and performance of the 
Congress is being produced by the Congress and is available to the public 
(Year 2). 

In September 2003, the Peruvian NGO Calandria conducted a survey to measure the 
degree to which the average citizen in Lima understood the roles and functions of 
Congress and Congress members, as well as to gauge citizen perception of 
congressional performance. The results clearly show that a large percentage of those 
surveyed did not understand the roles and functions of Congress and Congress 
members. 

Before SUNY's Efforts, and as a direct result of the Inter-American Development 
Bank project of the mid-90s, the Peruvian Congress had an unusually high level of 
information online available to the public. SUNY found little need to increase the 
amount of information. Therefore, the technical approach focused on assisting in the 
development of internal mechanisms that will provide better quality information, 
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rather than making more information available to the general public on the roles, 
functions and performance of Congress. 

SUNY proposed to a two-fold strategy: to build internal mechanisms that will 
increase information on the roles and functions of the Congress and to conduct 
activities that contribute to this result. 

The editorial board and the online citizen attention guide are internal mechanisms that 
provide greater access and better quality information to the general public on the roles 
and functions of the Congress. Some of the activities conducted that contribute to 
this result include: drafting guidelines for the re-design of the web page, using Suna 
Ciudadana's study on the relationship between Congress and the public as a training 
tool to clarify roles and functions of and for Members, training on media relations for 

staff and Members and drafting a media and public relations strategy for Congress. 

SUNY 	Achievements include: 

1. 	 Proposed the design of an editorial board for the webpage; 
2. 	 Designed and developed an online citizen attention guide.9 

3. 	 Drafted guidelines for re-designing congressional website; 1o 
4. 	 Used SUM Chidadana study on the relationship between Congress and 

the public as a training tool to clarify roles and functions of and for 
Members; 

5. 	 Conducted training on media relations for congressional staff and drafting 
a media and public relations strategy for Congress; "and 

6. 	 Drafted an information technology upgrade strategy for the Citizen 
Participation Office that reviewed all the online services it provides the 
public.' 2 

The editorial board and the online citizen attention guide have been designed, 
developed and are operational and will serve as permanent mechanisms to provide 
better quality information to the general public on the roles and functions of the 
Congress - what the Congress does and what it does not do. 

Component B: . 

RegularMeczi nis Establishedfor C6i'gressional.Initera-ction'ith Constituents:., 

Expected Intermediate Result B-1: 
Public consultation has been included as part of the legislative review 
process for the consideration ofthe most significant draft laws (Year 1). 

Before SUNY's Efforts public consultation on most significant bills had been 
included as part of the legislative review process. There was a wide variety of 
consultation that included online, decentralized consultation and public hearings, 

8Attachment 7: Proposal for the editorial board ofthe webpage.
 
' Attachment 11: Design of the online citizen attention guide - resumen ejecutivo.
 
to Attachunent 8: Proposal for the re-design of the congressional webpage.
 
" Attachnent 9: Strategy for media and public relations between Congress-Media and Citizenru.

2 Attachment 10:Online service upgrade strategy for the citizen palticipation office.
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among others. Specific examples include public consultation on the education bill 
and the proposed constitutional reforms. Both foreign donors and the Congress itself 
destined thousands of dollars to these efforts. Yet, there were no standard guidelines 
for preparing, conducting and disseminating the results of the public consultations as 
a formal institutional step in the legislative development process. SUNY identified 
this need and it became the focus of its technical assistance. 

The Protocol Division of the Congress oversees all events, including public hearings 
and public consultations. In the legislative period from July 2001 to July 2002, there 
were approximately 639 events in Congress that were referred to as public hearings or 
public consultation on key legislation. In the legislative period from July 2002 to July 
2003, there were approximately 900 events in Congress and over 200 of them 
constitute public hearings or consultation on-key legislation. 

SUNY Proposed to typify events in Congress and develop standard guidelines for 
preparing, conducting, and disseminating the 'esults of public consultations as a 
formal institutional step in the legislative development process because public 
consultation had already been included as part of the legislative review process for the 
consideration of the most significant draft laws. Drafting standard guidelines and 
practices to institutionalize a public hearing process responds to Expected 
Intermediate Result B-2: Publicconsultation / public commentary is incorporatedas 
aformalinstitutionalstep in the legislative developmentprocess. 

Expected Intermediate Result B-2: 
Public consultation / public commentary is incorporated as a formal 
institutionalstep in the legislativedevelopmentprocess (Year 2) 

Before SUNY's Efforts, public consultation on most significant draft laws had been 
included as part of the legislative development process, as was previously mentioned. 
There was a wide variety of consultation that included online, decentralized 
consultation and public hearings, among others. Yet, there were no standard 
guidelines for preparing, conducting and disseminating the results of the public 
consultations as a formal institutional step in the legislative development process. 

SUNY proposed to typify events in Congress and develop standard guidelines for 
preparing, conducting, and disseminating the results of public, consultations as a 
formal institutional step in the legislative development process. These proposals were 
developed after an extensive consultation process. Workshops for congressional 
staffers that were involved in public hearings were held in May and July 2003. The 
workshops resulted in a set of best practices agreed upon by the staffers. 
Additionally, meetings were held with individual congressional staffers and several 
times with representatives of CONSODE, in order to better incorporate the 
perspective of civil society in the process. The SUNY and the CONSODE proposal 
are aligned and differ only in that CONSODE suggests that the individual citizen 
should have public hearing initiative. 
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SUNY 	Achievements include: 

baseline report containing recommendations to typify events 
i. 	 Prepared a 

and how to conduct public hearings on legislation; 13 

Drafted rules reforms on public hearings procedures on legislaton;1 and 

3. 	 Drafted administrative guidelines for public hearings on legislation. 

were presented to the 
The proposed rules and administrative guidelines reforms 

of theg State Committeeand ModersizatioDecentralization, Regionalization 	
to 

follow necessary and appropriate internal procedures. Although the proposed reforms 
The 

have not been approved by Congress to date, their impact can already be felt. 


Citizen Participation Office of the Congress has drafted a brochure for decentralized
 
a brochure that incorporated the

Congress wrote
publi hearings and is using it. 


proposed reforms and explains to citizens how the public hearing process should work
 
on bow to organize,

In addition, the proposed methodology
and already using it, 	 on pilot hearingson legislation will be used 
conduct and evaluate public hearings 

supported by the US AID direct grant to Congress. 

In the long run, the impact of using the proposed methodology will translate into more 

Further, it will strengthen 
efficient and effective decisions being made by Congress. 

as a formal institutional step in the legislative 
public hearings as they are incorporated 


development process.
 

Expected Intermediate Result B-3: 
Institutionalized nechaniss and systems exist within Congress that support 

improved constituency relations (Year 2). 

Efforts there were several institutional mechanisms and systems in 

Congress to improve constituent relations such as the creation of the decentralizedBefore SNY's 

offices.'6 

help improved constituency relation 
activities to developSNYL-ro-osed 	 in addition, 

mechanisms and activities that would contribute to achieving this result. 

provided technical advice to institutionalize previously existing mechanisms 
SUNY 
such as training for the decentralized offce. 

included:SUNY Ahieveifeflts 

Drafted the strategy to re-design the congressional webpage;17
I .	 citizen participation services to the 
2. 	 Drafted Strategy to optimize online 


public;is and,
 

t Attaclunent 12: Baseline report and reconnendations on pubic bearings. 

Please refer to Attacluent 2.
 
"Please refer to Attaclunent 2.
 
" 

1 Attactment 13: Decentralized offices of citizen parficipatioflwere shut down effective Sanumy 1, 

2004.
 
"Please refer to attachment 8 .
 
'sPlease refer to attaclunent 10.
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3. 	 Designed and developed an online Citizen Attention Guide. 19 & 20. 

The Citizen Attention Guide is an institutional mechanism that assists in clarifying 
roles and fhnctions of the Congress and that clearly contributes to improved 

constituent services. 

The guide is made up of four sections that include: 

1. 	 General information about congressional services made available to citizens 

and how to access them. 
2. 	 A national, regional and local directory. 
3. 	 A list of frequently asked questions made to Congress, in an effort to delineate 

what the scope of the roles and functions of Congress. 
4. 	 Directory of institutions in the public administration that have citizen attention 

services or citizen participation offices. 

The guide is operational and will be made available through the congressional 
webpage. 

Coinpoiint C: .	 . 

Congressioil Capabilit6:to Fulfill ts:::Legislatiie. and Oversight7Functions 

(a) 	 GeneralCongressionalCapacirpDevelopment 

Expected Intermediate Result C-1: 
Generalorientationprovidedto Congress members andstaff on their roles 
andfunction(Year 1). 

Before SUNY's Efforts, there were several events that provided Member and staff an 
orientation on their roles and functions. For example, in July 2001, the National 
Democratic Institute performed a significant effort entitled, "Programade Inducctin 
parael CongresoPeruano." 

SUNY proposed, in order to comply with this contract requirement, two distinct 
training programs that received CTO approval August 11, 2003:21 one for Members 
(Evento de Reflexi6n) that was to be-delivered to each party in order to maximize 
impact and another for staff (technical secretariats). 

SUNY 	Achievements include: 

1. 	 Training for Members: Training provided for PeruPosibleparty Congress 
members. 

'9 Please refer to Attachment 11. 
' Attachment 14: The Citizen Attention Guide Demo, 
2 Attachment 16: The CTO approval. 
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A snapshot of the Perd Posible event22 reflects:
 
a 13 Congress members participated, including the party spokesperson;
 
b. 	 10 hours training program; and 

The topics analyzed were directly linked to their roles and functions.c. 

Similar events were planned with the other major parties. Given the short 
timeframe of the project, they could not be conducted. The CONSODE 
consortium may be an appropriate channel to conduct this type of 
programs in the future. 

2. 	 Training for Staff: Training for the newly selected technical secretariats 
took place from October 27 through December 9, 2003 and focused on 
acquiring skills to performtheir newly created jobs. Subjects included bill 
drafting, cost benefit analysis of legislative proposals, environmental and 
gender analysis, and legal impact. 

A snapshot ofthe program23 reflects: 
a. 	 13 technical secretariats trained for they new role and function; 
b. 	 28.5 hours training program; and 
c. 	 Congress displayed strong support for the program. 

Expected Intermediate Result C-2: 
Internal Congressional capacity exists for providing general training / 
orientation to Congress members and staff on their roles andfunction on a 
continuous basis (Year 2). 

Before SUNY's Efforts, there had been training efforts both for staff and Members. 
Yet, Congress lacked an internal capacity organized to provide standardized training 
and orientation to Members and staff on a regular basis on their roles and functions. 

SUNY proposed technical assistance to work with the Human Resources Department 
to develop internal congressional capacity to provide training. This effort included 
defining congressional training needs, evaluating internal capacity to provide training 
and designing a training strategy for Congress. Once SUNY began its efforts, we 
arrived at the conclusion that an appropriate response should also include working 
with the Human Resources Division to clarify the various phase's of training, and to 
identify resources necessary to conduct these efforts, and to prepare a strategy to 
institutionalize the process that includes developing training manuals with a particular 
focus on orientation and other supporting materials. 

SUNY 	Achievements include: 

1. 	 Drafted training strategy that defined training needs and institutional 
capacity to provide training; and 24 

2. 	 Developed orientation guidelines. 25 

22Attacliment 19: Progran for the Evento de Reflexi6n. 
2 Attaclunent 20: Program for the teclnical secretariats and Reswnen Eecutivo.
 
24 Attachment 21: Guidelines for Training.
 
2 Attacluent 22: Orientation guidelines and manuals
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SUNY developed a human resource development strategy for Congress by 
segmenting the training into three distinct stages that include orientation, task specific 
training, and professional development. Further, specific objectives, methodologies, 
and evaluation techniques to be taken into consideration during training were 
designed and developed specifically for Congress. SUNY's work developed the 
internal congressional capacity to provide general training and orientation to 
congressional staff on a continuous basis. Training for Members has been defined 
and developed yet still needs to be adopted by Congress and implemented. 

(b) 	 Oversightand Relationship with other Government Orzanizations 

Expected Intermediate Result C-3: 
Congressional operating procedures modified to increase Congressional 
effectiveness in exercising oversight ofgovernmental performance (Year 2) 

Before SUNY's Efforts, congressional effectiveness in exercising oversight of 
government performance was weak at best. Two specific examples of ineffective 
exercise of congressional oversight are the lack of standard practices in investigative 
committees and the complete disarray found in congressional information requests. 
The Congress was immersed in an avalanche of investigative committee work as a 
direct result of the Fujimori Montesinos scandals. The situation had reached 
catastrophic dimensions in February 2002 when there were almost as many 
investigative committees as there are Members of Congress. This inefficient and 
ineffective exercise of congressional oversight cost the Congress millions of dollars 
while each committee followed its own practices to draft committee reports. In 
addition, there was no reliable data on the number or type of congressional requests 
from the Executive or other sectors of the Public Administration. 

SUNY 	proposed, as a first step, to conduct a study on congressional oversight in Peru 
to identify congressional oversight mechanisms and 'map out potential areas where 
SUNY could intervene given the anticipated brevity of the project. The areas 
identified were training congressional staff to provide support for congressionally led 
investigations, staff training in congressional impeachment process for high level 
government officials, assistance to investigative committee to draft operating 
procedures and reports drawing best practices from the Mega Investigative Committee 
experience, preparation of a proposal for rules reforms and possible constitutional 
reforms to improve congressional oversight, and the design, development and 
implementation of a congressional information request and tracking system. 

SUNY 	Achievements include: 

1. 	 Conducted a baseline study on congressional oversight in Peru;2 6 

2. 	 Conducted training in congressionally led investigations; 27 

3, 	 Provided staff training in congressional impeachment process for high
level government officials; 8 

26 Attachment 23: Oversight Baseline report. 
27Attachment 24: Proposed mechanisms for Investigation Committees (Wesberry) 
2 Please refer to attachment 25 
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4. 	 Provided assistance to investigative committee to draft operating 
procedures and reports drawing best practices from the Mega Investigative 

Committee experience; 29 

5. 	 Prepared a proposal for rules reforms and possible constitutional reforms 
to improve congressional oversight; 0 

6. 	 Drafted rules reforms to clarify the congressional information requests 
system;3 and 

7. 	 Designed, developed and implemented a congressional information request 
and tracking system.32 

The information technology application designed will make the process more agile 
and transparent. Development of this application was completed before the end of the 

project. 

Expected Intermediate Result C-4: 
Internal Congressionalprocedures and other regulations establish a clear 
division of responsibilities between the Congress and other oversight / 
investigativeagencies (Le.judiciary,ControllerGeneral,PublicMinistry) 

(Year 2) 

SUNY proposed a study of an academic nature on the subject to map out possible 
necessary changes in order to generate proposed internal congressional procedures, 
rules reforms and probably constitutional reforms to articulate and establish a clearer 
division of responsibilities between the Congress and other oversight investigative 
agencies. 

SUNY 	Achievements include: 

1. 	 Drafted proposal on decretosde urgencia- Executive Orders; and 
2. 	 Drafted recommendations on delineating 'scope of authority of the 

investigative committees.33 

(e) 	 LegislativeFunctions 

Expected Intermediate Result C-5: 

21 Please refer to attaclunent 24
 
so Attachment 25: Oversight rles Report and reforms proposals.
 
" Please refer to Attachment 3. The Internal Congressional Rules to Improve the Congressional Information
 
Request Mechanism from the Public Administration, in general terms, seeks to:
 

1. 	 Regulate general procedures, types, roles, and functions of actors involved in the congressional 
information request system. 

2. 	 Clarify the difference between a congressional infonnation request and congressional 
administrative requests (Solicitudesde Gestidn.) 

3. 	 Define congressional information requests as those that members of Congress and committees have 
the right to ask that they consider necessary to complete their work functions from the state ministry 

and other authorities and organisms of the public administration system (e.g., the Supreme Court, 
the Attorney General, the Central Reserve Bank, etc.). 

4 	 Define congressional administrative requests as those oriented to offer better attention from the 
public services and satisfy the needs of the citizens. 

32 Attachment 26: The Information Request System Demo. 
3 Please refer to Attachment 24. 
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Congressional committee system restructured and strengthened to reduce 
functionalduplication and more equitably allocated workload (Year 2) 

Before SUNY's Efforts, the congressional committee system suffered from an 
exacerbated individualism that responded to the wishes and desires of each legislator 
and his personal staff. The operational administrative guidelines were defined at the 

beginning of each legislative session and varied from Member to Member. There 
were not a set of standard guidelines or practices, and certainly, there were no 
technical or permanent staffpersons. 

SUNY proposed several structural reforms to the existing committee configuration 
that will contribute to an improvement in their performance. To this end, some of the 
reforms identified 3" and included: 

1. 	 Reduction in the number of committees. 
2. 	 Delimitation of the type of committees and their functions in order to 

improve the management of congressional workload. 
3. 	 The creation of the technical secretariats to standardize committee 

parliamentary and administrative operations. 

SUNY 	Achievements include: 

1. 	 Provided general technical assistance and guidance to the General 
Parliamentary Division (Direcci6n General Parlamentaria.) SUNY provided 
Division staff with comparative information on the creation of the technical 
secretariats and their roles and functions as permanent, non-partisan 
congressional staff; 

2. 	 Reviewed the competition guidelines for the second selection process for the 
secretariats, evaluating their training needs, and drafting their operational 
procedures; 

3. Drafted operating procedures guidelines for technical secretariatsas 
4, Designed and conducted the training program for the technical secretariats 36 

5. 	 Promoted awareness among Members on the virtues of technical support 
services and the creation of technical secretariats3; 

6. 	 Worked with the technical secretariats to draft standardized methodologies for 
cost benefit analysis, bill drafting, gender, fiscal and environmental impact on 
legislation - among others. This contributed to standardi2ing the committee's 
administrative system and parliamentary practices. 

To date, the implementation of the technical secretariats is the single most significant 
advance in the parliamentary modernization process. It will contribute to a better 
management of the committee workload by standardizing practices, some of which 
include: administrative procedures, public hearings, congressional legislative agenda 
and congressional information requests tracking and investigative committee practices 
- most of which are a result of the SUNY project activities. 

1 Attachment 27: Reconmendations to optimize conunittee work and procedures.
 
sPlease refer to Attachuents 6 and 20.
 

16 Please refer to Attachents 6 and 20.
 
" Attachment 28: Salvador Nava conference.
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Expected Intermediate Result C-6: 
Congressional committees and Congress members in general have greater 
access 	 to technical, financial, legal and other information required to 
perform their legislative (and oversight) functions (Year 2) 

Before SUNY's Efforts the congressional committees had limited access to 
technical, financial, legal and other information to perform their legislative and 
oversight functions. There were some institutional resources, such as the library, the 
archives and the emerging Centre for Parliamentary Research, and they had some 
information resources available. Yet, the information was not accessible nor properly 
identified or organized for committee use. This problem was aggravated by the lack 
of institutional memory at the committee level due to the lack of permanent 
institutional committee staff and the impossibility of reappointment for a committee 
president. 

SUNY proposed early in the project a series of recommendations to improve 
committee Member and staff access to better quality information. The idea was to 
have two types of efforts in this respect: one that would focus on improving the 
quality of the information and availability to Members and committee staff, and a 
second to train staff on tools of the trade such as legislative report writing, bill 
drafting, etc. 

SUNY's Achievements include: 

1. 	 Helped institutionalize a technical, non-partisan, institutional, professional 
technical assistance provider for the committees - the technical 
secretariats; 

2. 	 Developed standard operating procedures for committees through the 
training of technical secretariats on cost benefit analysis, legislative 
impact, gender impact, environmental impact, social impact and fiscal 
impact. 

3. 	 Standardized committee operating procedures; 
4. 	 Designed information technology application to operate as a one-stop shop 

for research and information. The application was design at first for use 
by the Centre for Parliamentary Research. Given its potential, it will be 
made available through the intranet to congressional staff and Members, 

Expected Intermediate Result C-7: 
Internal Congressional capacity to draft and review legislation is improved 
(Year 2) 

Before SUNY's Efforts. internal congressional capacity to draft and review 
legislation was poor and lacked access to accurate and timely information to draft the 
bills, a standardized bill drafting, fiscal impact and economic analysis review. 

SUNY proposed a comprehensive approach to develop internal bill drafting and 
review capacities. This was a two-fold approach that included strengthening internal 
congressional capacity to provide accurate and timely information in an organized and 
systematized manner through the development of the technical secretariats, and also 
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strengthening of the Centre for Parliamentary Research by training staff on bill 
drafting methodologies. In addition, SUNY proposed to work with the technical 
secretariats to develop standard institutional methodologies to draft and review the 
legal and economic impact of proposed legislation. 

SUNY 	Achievements include: 

1. 	 Worked with the newly selected technical secretariats to define standard 
committee practices on: 
a. Cost benefit analysis 
b. Legislative impact 
c. Gender impact 
d. Environmental Impact 
e. Social Impact 
f. Fiscal Impact 
g. Archive and filing techniques and procedures. 

2. 	 Completed the development and installed the Centre for Parliamentary 
Research one stop shop for information. 

IIL Lessons Learned 

1. 	 Developing of information technology applications requires political 
consensus to be successful, once implemented. 

2. 	 Significant structural reforms often require complementary rules reforms. 
3. 	 Important legislative strengthening work may only be accomplished if 

there is political will inside Congress. 
4. 	 Political parties might not be essential to achieve internal reforms but they 

are very important during the decision making process. It is recommended 
to work with political group leaders in order to assure that information is 
disseminated well throughout the congress. 

5. 	 It is imperative to make structural reforms available to Members and key 
staff for their review and discussion. 

6. 	 Need to coordinate with other projects in USAID sector and beyond. 
7. 	 Train the trainer programs are good ways of promoting sustainability. 
8. 	 Sensitivity to parliamentary staff and its involvement'can be as important 

to project success as sensitivity to parliamentary political leadership 
9. 	 Rapid Start-up of high-profile project activities may not always be possible 

or desirable; rather a willingness to invest in relationships and the 
nurturing of local leaders may be a win-win-win strategy for donors, 
parliaments, and project contractors. 

10. 	 When developing information technology applications it is important that 
these are compatible with the platforms currently in place in Congress. 

11. 	 It is often better to use reliable sources of information within Congress to 
create "home-grown" information technology solutions than to purchase 
ready-made solutions outside. 

3 This database is a database of databases and will provide for one-stop centralized research needs by 

organizing and systematizing information sources and resources both within and outside the Congress. 
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12. When appropriate, civil society should be involved in commenting on the 
internal reforms being proposed within Congress to receive validation 
from the civil society sector. 

IV. Conclusions 

This project was a "second generation" legislative strengthening project. The 
Peruvian Congress itselt with the assistance of international donors, has been 
working for many years to update infrastructure, staff, hardware and software that 
typically constitute legislative strengthening projects. This project aimed to transform 
the institution itself - to regularize procedures and practices, to increase transparency 
and access to information, to improve Congressional legislative and oversight 
capabilities. 

In 17 months, the project made undeniable advances in each of these areas and, most 
importantly, improved the Congress' ability to continibe working on these efforts on its 
own. The project has worked with the Peruvian Congress and Inter-American 
Development Bank representatives to ensure continuity with the $10 million IDB
funded congressional development project and, more importantly, with Congress' 
own resources. 
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Monitoring and Evaluation Report 

Indicator 3 (b):
 
Percentage of legislation included in the annual approved legislative agenda that is adopted
 

during the annual legislative session 2003-2004.
 

The annual legislative agenda contains 48 items. Eight items, 16.6% percent, have been adopted
 

between July 28, 2003 and December 31, 2003. These eight items in the agenda add up to 12
 

individual laws.
 

They arethe following':
 

1. 	 Modgficacionesalreglamento del Congreso, 

a. 	 Ley 015 Modljicaci6ndel art.89 del Reglamento del Congreso 

b. 	 Ley 016 Modfica la Resolucidn Legislativa 021 del Cadigo de Etica 

Parlamentaria 
2. 	 Ley que crea la Comisin Especial para la reforna integral de la 

administracidnde Justicia 

3. 	 Ley queprorrogaelplazo de la Comisi6n especialrevisoradel C6digoPenal 

4. 	 Ley que nodryica el art.137 del C6digoprocesalPenal 

5. 	 Ley de Celeridady eficaciaprocesal 

6. 	 Ley de PartidosPoliticos 

7. 	 Ley de reconocimiento,preservaci6n,fonento y difusi6n de lenguas aborigenes 

8. 	 Ley marcode la adninistracidnfinancieradel sectorpblico 

9. 	 Ley delservicio diplonAtico de la repblica 

10. 	 Ley de democratizacidndel libroy defomento a la lectura 

11. 	 Ley que delegaalPoderEjecudivo lafacultadde legislaren materiatribuaria 

Indicator 3.1 (a):
 
Percentage of key internal operational reforms recommended in the 2002-2006
 

congressional strategic plan which are adopted and implemented (combined with narrative
 

analysis of the impact of the reform on Congressional performance),
 

The strategic plan contains 139 lines of action. 16 of them, 11.5% percent, had been adopted and
 

implemented, between July 28, 2002 and July 27, 2003.
 

that 8.63% ofDuring this semester, 12 new lines of action have been adopted. This means 

the 139 lines of action were adopted between July 2002 and December 2003. 

Source. Oficma de Agenda yRelatoria (July, 21 2003.) 
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The 16 lines of action adopted until July 2003, include as per the strategic plan were: 

I. 	 Desarrollarelprocesodeformulacidnde la Consdtucidn 
2. 	 Promoverun debate nacionaly concertacidnpoliticaparalaformulaci6nde la 

reforma constitucional 
3. 	 Concertarentre los grpospoliticoslos temas de prioridadlegslativa 
4. 	 Aprobarla Agenda Legislativa sobre la base de los temaspriorzados 
5. 	 Difindirla Agenda Legislativa Priorizada 
6. 	 Divulgaci6nde la Agenda del Pleno 
7. 	 Publicarlosproyectos de ley ypromover la consulta ciudadana 
8. 	 Realizaraudienciaspriblicasparadebatiriniciativas legisladvas 
9. 	 Promover la participacidnciudadana a travds de la pdgina web y listas de 

interds 
10. 	 AprobarelPlanEstratdgico Institucional 
11. 	 Obtenerrecursosparaimplementar elPlanEstratidgico 
12. 	 Aprobar la nueva organizaci6n del Congreso 
13. 	 Desarrollarel sistemade gestidnpor centrosde costos 
14. 	 Desarrollarel Centro de InvestigacionesParlamentarios 
15. 	 Utilizarexperienciasexitosas de otrosparlamentosen relacidn con los medios 

de comunicaci6n 
16. 	 Creaci6nde la Comisi6n de Modernizaci6ndel Congreso 

The lines ofaction that have adopted during this semester include: 

1. 	DeJinirydiseilarlos mecanismosy sistemas de apoyo parael seguimientoy control 
de la Agenda Legislativadel PeriodoAnual de Sesiones 

2. 	 Publicarlosproyectos legislativos e invitara quienes concierna a queformuen sits 
opiniones. 

3. 	 Celebrar audienciaspbblicas pam la presentaci6n y debate de las iniciativas 
legislativasde mayor impacto. 

4. 	 Fortalecerel trabajode las ComisionesOrdinariasmediante personalpermanente 
de nivelprofesionalyespecializado. 

S. 	 Evaluar la conveniencia de mantener el mimnero de [as Comisiones Ordinariasy 
racionalizar las mismas tendiendo a igualar st mimero con los sectores y 
Ministerios. 

6. 	 Diseflar e implementar el banco de datos sobre fscalizacidn con informacidn 
relativa a los procesos de fiscalizacidn emprendidas por las comisiones y 
subcomisiones investigadoras. 

7. 	 Promoverparticipacidnciudadanaa travds dep6ginasweb y listasde interds 
8. 	 Promover la realizaci6n de audienciaspfiblicas, coloquios y foros virtuales, en 

torno a los temasde mayor interdso impacto OK. 
9. 	 Facilitara los cindadanosel uso delcorreonormal,electrdnico,losforos virtuales, 

la linea telef6nica abiertadelcongreso,paracomunicarsecon sits Representantes. 
10. Aprobar la ley de partidospoliticos,inchidaen la agendalegislativa. 
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11. Publicarlas ediciones conmemorafivasy otrasde cardeterculturalyeducativo que 
apruebe la direcci6ndel Congreso 

12. Establecer las coordinaciones con los otros poderes respecto de la Agenda 
legislativa. 

Indicator 3.2 (a):
 
Percentage of total legislation considered between January 1,2003 and July 27, 2003 - that
 
was part of the annual agenda -- that included an organized public hearing as part of the
 
review process.
 

The total number or items in the annual legislative agenda is 48; of these, 8 have been approved
 
and resulted in 12 actual bills. Of the 12 bills, 3 had a formal organized public hearing process. 2
 

They are the following:
 

1. Ley de PartidosPoliticos 
2. Ley de reconociniento,preservaci6n,fomento y difusi6n de lenguasaborigenes 
3. Ley de democralizaciindellibroy defomento a la lectura 

Indicator 3.2 (b):
 
Percentage of regions with a functioning decentralized Congressional office
 

Congress closed the decentralized offices of Citizen Participation effective January 1, 
2004. 

Indicator 33 (a): 
Percentage of legislation considered during the legislative session from 7/28/2002 to 
07/15/2003 that was initiated by Congress (disaggregated by legislative status 

# of Bills Presented by Congress 4,718 90.3 % 

Total # of Bills Presented 5,225 100% 

Legislative Status # of bills Percentage 
1. Presented 1,978 37.9% 
2. In committee 2,346 44.9% 
3. Approved by Counittee 369 7.1% 
4. Voted on 129 2.5% 
5. Observed by the Executive 6 0.1% 
6. Withdrawn by a legislator 121 2.3% 
7. Archived 195 3.7% 

8. Published J 81 1.5% 

2 Source Informes de la Oficina de Agenda Legislativa y Oficia de Eventos. 
3Source. Congressional Web Page. 
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Indicator 3.3 (b):
 
Percentage of considered legislation that included a technical and cost-benefit review as a
 
formal part of the legislative process (disaggregated by legislative status)
 

Zero.
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Proyecto de Resoluci6n Legislativa de 
Reforma del Reglamento del Congreso de la Repidblica, con la 

finalidad de incorporar normas sobre la convocatoria, el desarrollo y 
la difusi6n de las audiencias pdblicas legislativas 

Los Congresistas que suscnben; 

Considerando: 

Que el Congreso de la Reptblica tiene como funciones principales la legislativa, de 
control politico yde representacidn; 

Que las diversas funciones del Congreso de la Reprblica, ailn cuando tienen diferrite 
contenido, se complementan entre s( y materializan todo el conjunto de las actividades 
parlamentarias, en especial las de los Congresistas yde los 6rganos a Ios que pertenecen; 

Que la funci6n legislativa se cumple mediante el desarrollo de un conjunto de actos 
destinados a promover, estudiar, debatir y aprobar normas denominadas leyes y resoluciones 
legislativas; 

Que, dentro del proceso de formaci6n y aprobac16n de [as leyes y resoluclones 
legislativas, la opini6n de los ciudadanos y de Las instituciones u organizaciones de la 
sociedad es de gran importancia para mejorar e inclusive legitimar el contenido de las normas 
legales que aprueba el Congreso de la Rep6blica; 

Que, segin lo establecido por el primer phrrafo del articulo 700 del Reglamento del 
Congreso de la Repiblica, los dictimenes sabre proposiciones de ley y resoluci6n legislativa 
"deben incluir una sum//a de las op/niones que sobre e/ prayecto de fey hublesen hecho 
Ilegar las organizaclones coudadanad'; 

Que, ademis del envro --espontineo o por invitaci6n de las Comisiones--, de las 
opiniones de las organizaciones ciudedanas, la convocatoria de audiencias pfiblicas as un 
procedimiento generalmente utilizado para promover la participaci6n de los ciudadanos y las 
instituciones u organizaciones sociales en el proceso de formaci6n de las leyes y resoluciones 
legislativas; 

Que las Comisiones Ordinarias del Congresc de la Repdblica convocan a audiencias 
piblicas para recibir opiniones sabre diversos proyectos de ley que son materia de estudio; 

Que, con la finalidad de obtener mejores resultados del procedimiento de 
convocatoria de audiencias ptiblicas, es. necesano precisar su definici6n, sus alcances y su 
contenido, los requisitos generales para la convocatona y las reglas bdsicas sabre la difusi6n 
yel uso de Iainformaci6n obtenida; 

Que, segin el inciso i) del articulo 720 del Reglamento del Congreso de la Repiiblica, 
las normas reglamentarias internas del Congreso se aprueban por resoluci6n legislativa; 

En use del derecho previsto par el primer phrrafo del articulo 1070 de la Constitua6n 
Politica del PernI y el inciso c) del artfculo 22' y el artIculo 740 del Reglamento del Congreso 
de la Repiblica, presentan a consideraci6n del Congreso de la Replblica el siguiente proyecto 
de resoluc16n legislativa: 
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Proyecto de Resoluci6n Legislativa de Reforma del Reglamento del 
Congreso de la Rep6blica, con la finalidad de incorporar normas 

sobre la convocatoria, el desarrollo y la difusi6n de las audiencias 
p6blicas legislativas 

El Congreso de [a Repiblica del Per6; 

Ha dado la siguiente Resoluci6n Legislativa: 

Articulo lo.- F6rmula modificatoria 

Modificase los articulos 40, 360, 700, 730 y 770 del Reglamento del Congreso de la 
Repliblica, en los siguiente trminos: 

"Funci6n Legislativa 
Articulo 40.- La funci6n legislativa comprende el debate y la aprobaci6n de reformas 
de la Constituci6n, de leyes y resoluciones legislativas, asi como su interpretac6n,
modificaci6n y derogacidn, de acuerdo con los procedimlentos establecidos por la 
Constituci6n Poliftica y el presente Reglamento. 

Comprende, asimismo, el debate y aprobaci6n de las modificaciones a este 
Reglamento y la convocatoria opcional de audiencias piblicas legislativas 
destinadas a escuchar la opini6n de los ciudadanos, las organizaciones 
sociales y los especialistas sobre los proyectos de ley y resoluci6n 
legislativa durante la etapa de estudio por las Comisiones Ordinarias. 

Organizaci6n 
Articulo 360.- Los miembros de las Comisiones eligen en su seno a su Presidente, 
un Vicepresidente y un Secretario, respetando el criterlo de proporcionalidad de los 
Grupos Parlamentanos que las componen. El acto de eleccion sera presidido por el 
miembro de mayor edad. La elecc16n se realiza dentro de los cinco dias postenores a 
la aprobaci6n del Cuadro de Comisiones par el Pleno del Congreso. Del acto electoral 
se levanta un Acta, copia de la cual ser6 entregada al Presidente y al Oficial Mayor. 

El Plan de Trabalo de [a Comisi6n debe tomar en cuenta la Agenda Legislativa 
aprobada por el Pleno del Congrese y responder al acuerdo de los Grupos 
Parlamentarios representados en Ia Comisi6n; dentro de ese marco, el Plan de 
Trabajo de la Comisi6n debe expresar el rol de posibles audiencias p6blicas 
legislativas a ser convocadas durante cada legislatura ordinaria del 
respectivo periodo anual de sesiones, dando preferencia a las audiencias 
sobre los proyectos materia de la Agenda Legislativa. 

Los Presidentes de Ias Comisiones Ordinanas presentardn al Presidente del Congreso, 
en un plazo no mayor de 30 dias despubs de terminada la Sgunda Legislatura 
Ordinana, un informe de la labor realizada, que debe inclidr un reporte 
detallado, cualitativo y cuantitativo, de las audiencias desarrolladas. 
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Dicthmenes 
Articulo 700. Los dictimenes son los documentos que contrenen una exposici6n 
documentada, precisa y clara de los estudios que realizan las Comisiones sobre las 
proposiciones de ley y resoluc6n legislativa que son sometidas a su conocimiento, 
ademis de las conclusiones V recomendaciones derivadas de dicho estudio. Deben 
incluir una sumilla de las opiniones que sobre el proyecto de ley hubiesen hecho 
Ilegar las organizaciones ciudadanas, asi coma una sintesis de la informaci6n 
obtenida en las audiencias p6blicas legislativas que se hubiesen 
convocado. Los autores de los proyectos son invitados a las sesrones cuando se 
traten sus proyectos. 

Los dictimenes pueden ser en mayoria, en minora V por unanimtdad. Los 
dict6menes en mayorfa y minoria deben estar rubricados par el Secretario de la 
Comisi6n, aunque sea firmante de uno de ellos. Los dict6menes per unanimidad 
deben estar firmados por todos los miembros hdbiles de la Comisian. 

Los dictgmenes en mayoria requieren estar firmados al menos por la mayorla de los 
Congresistas presentes en el momenta de la aprobacidn en que se debati6 el asunto,
luego de verificado el qu6rum, y por los miembros que decidan suscribirlos 
posteriormente y hasta antes de ser considerados por el Consejo Directive. Los 
dictimenes en minorfa pueden estar firmados por cualquier nimero de Congresistas 
miembros de la Comisi6n, y de igualar o superar el nimero de firmas de los de 
mayorra por las adhesiones posteriores, ambos dictimenes volverin a ser 
considerados por la Comisi6n hasta lograr una diferencia final que permita determinar 
con claridad las posiciones de mayora y minorfa. No se aceptar6 dict6menes 
presentados el mismo dia en que deba debatirse el asunto, con excepci6n de los 
dict6menes en minoria, cuando el dictamen en mayoria se encuentre en la Orden del 
Dia. 

Los dictamenes pueden concluir: 

a) 	 En la recomendai6n de aprobaci6n de la proposicion en sus terminos. 

b) 	 En la recomendaci6n de aprobac6n de la proposici6n con modificaciones. 
Para este efecto se acompafia el respectivo proyecto sustitutono. 

El Presidente de la Comisi6n dictaminadora remite al Pleno ]a documentaci6n 
completa de [a aprobaci6n del dictamen que, de ser el caso, debe incluir 
una sintesis de la informaci6n obtenida en [as audiencias p6blicas 
legislativas. 

c) 	 En la recomendaci6n de no aprobac6n de la proposici6n y su envi6 al 
archivo. Las proposiciones rechazadas de piano no requieren dictamen ys6lo 
se archivan mediante decreto. Si el Congresista a el vocero del Grupo 
Parlamentario solicitara explicaciones sobre las razones qua determinaron la 
decisi6n de la Comisi6n, el Secretaro de la misma le entrega una cople del 
acuerdo extraido del Acta respectiva. 

d) 	 En ]a recomendaci6n de conformaci6n de una ComisI6n Especial de estudio 
del asunto materia de dictamen, a efecto de que realice un estudio ticnico 
mis profundo y proponga una f6rmula normativa adecuada. 

a) 	 Solicitando un plazo adicional determinado para expedir dictamen, can 
fundamento en la necesidad de hacer un estudio mbs profundo, de 
solicitar m6s opiniones especializadas a convocar una audiencia 
p6blica legislativa. 
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Etapas del procedimiento legislativo 
Articulo 730.- El procedimiento legislativo se desarrolia por 10 menos en las 
siguientes etapas: 

a) 	 Iniciativa legislativa; 

b) 	 Estudlo en comisiones; 

c) 	 Publicaci6n de los dictamenes en el Portal del Congreso o en [a Gaceta del 
Congreso o en el Diario Oficial El Peruano; 

d) 	 Debate en el Pleno 

e) 	 Aprobaci6n; y 

f) 	 Promulgac16n. 

Estin exceptuados de este procedimiento los proyectos con tramite distinto, previsto 
en el presente Reglamento o los que hubleran sido expresamente exonerados del 
mismo, por acuerdo de la Junta de Portavoces. 

Las iniciativas que versen sobre ]eyes orgAnicas, leyes de desarrollo constitucional y 
modificacidn de [eyes que se refieren al Regimen Econ6mico (Titulo III de la 
Constitucid6n Polfttca) requieren para su aprobaci6n de una doble votaci6n. No se 
aplica este requisito a las iniciativas legislativas sobre las normas previstas en los 
artculos 780 y 800 de la Consbtuc16n. 

La convocatoria de audiencias p6blicas legislativas as opcional. La 
acuerdan las Comisiones Ordinarias con el voto favorable de mAs de la 
mitad del niimero legal de sus miembros y la subsiguiente aprobaci6n de la 
Mesa Directiva o del Vicepresidente a quien esta le encarga esa 
responsabilidad. Se.desarrollan con la finalidad de obtener informacidn 
directa o referencial que pueda contribuir a mejorar los proyectos bajo 
estudio y promueven la participacl6n de los ciudadanos, las organizaciones 
sociales y los especialistas reconocidas en las distintas materias que son 
objeto de estudio durante el procedimiento legislativo. Pueden 
desarrollarse en la ciudad de Lima a, en forma descentralizada, en 
cualquier otra ciudad del Per6. El Consejo Directivo reglamenta el 
procediniento de convocatoria, desarrollo y difusi6n de las audiencias 
pdblicas legislativas. 

Envio a Comisiones y estudio 
Articulo 770.- Recibida y registrada la proposici6n de ley o resoluci6n legislativa, el 
Oficial Mayor la envia a una Comisidn para su estudio y dictamen, previa consulta con 
un mrembro de la Mesa Directiva. Cualquier otra Comisi6n podrA solicitar estudiar el 
tema, requiriendose ser autonzada tal remis16n por el Consejo Directivo. En la 
remisi6n de las proposiciones a Comisiones se aplica el criterio de especializac16n. Al 
mismo tiempo que dispone la remisi6n de las proposiciones a Comisiones, el Oficial 
Mayor dispondrb la publicaci6n en el Portal del Congreso, o en ]a Gaceta del 
Congreso o en el Diario Oficial El Peruano de la parte resalutiva de as mismas, que 
hayan sido presentadas durante toda la semana. 

En el decreto de envro se cuidard de insertar La fecha, el n6mero de la proposici6n, el 
6rgano consultado y el nombre de [a Comisi6n a las Comisiones a quienes se envia. 
En el caso de envfo a mas de una Comisi6n, el orden en que aparezcan en el decreto 
determina la importancia asignada a [a Comisi6n en el conocimiento del asunto 
materia de la proposici6n de ley. 
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Las Comisiones trenen un mdximo de treinta dias itiles para expedir el dictamen 
respectivo. En primer tdrmino verificar6 que se cumpla con los requisitos sefalados 
en el phrrafo precedente y luego calificara el fondo de ]a proposici6n, estando 
facultada para rechazarla de piano y archivarla. Asimismo, puede acordar 
convocar una audiencia p6blica legislativa, seg6n el reglanento que 
aprueba el Consejo Directivo. Si son varias las Comisiones, pueden presentar 
dictamen conjunto y, de considerarlo necesario, convocar previamente una 
audiencia ptiblica legislativa tambien conjunta. 

Si se trata de prayectos enviados por el Poder Ejecutivo, en las audiencias 
p6blicas legislativas que se apruebe convocar pueden participar uno o m6s 
ministros. En todo caso, [a Comisi6n debe cursar oficio at Presidente del 
Consejo de Ministros para informarle que se ha convocado una audiencia 
pdblica legislativa sobre uno a varios proyectos de ley enviados par el 
Poder Ejecutivo. Del mismo modo se procede si el proyecto ha sido 
presentado por otro drgano u autoridad con derecho de iniciativa 
legislativa. 

Cuando se trate de un dictamen de reenvio 0 reconsideraci6n, el Pleno acordar6 el 
plazo a propuesta de Ia Mesa Directiva, el mismo que no podrS exceder de treinta 
dfas Otiles. En los casos de reenvio, no procede convocar una audiencia 
pdblica legislativa si en la primera etapa de estudio y dictamen en 
Comisiones se convoc6. Tampaco procede la convocatoria de audiencia 
plIblica legislativa en el curso del trdmite de observaci6n de la Icy a 
resoluci6n legislativa por el Presidente de la Repdblica, salvo que, como 
consecuencia del dictamen y debate, el proyecto observado se deba 
tramitar como un nuevo prayecto de ley a resoluci6n legislativa. 

El Consejo Directivo dispone Ia puesta en agenda de los dictamenes, a propuesta del 
Presidente, deblendo ser distribuidos con. anticipaci6n de 24 horas antes de que se 
considere el proyecto, en las oficinas de trabajo de los Congresistas. S6Io en caso de 
urgencia, a criterlo del Presidente se dispone Iaentrega domiciliaria". 

Articulo 20.- Base de datos de organizaciones sociales representativas, 
ciudadanos representativos y especialistas 

La Oficialla Mayor, a trav6s de Ia Oficina de Participaci6n Ciudadana y con la 
colaboraci6n del Centro de Investigaci6n Parlamentaria, debe elaborar una base de datos que 
identifique los nombres y datos relevantes de las organizaciones sociales representativas, los 
ciudadanos representativos y los profesionales o t4cnicos especialistas de reconocido 
prestigio, con la finalidad de que sirva, entre otros fines, como instrumento de consulta para 
la convocatoria de audiencias pt'blicas legislativas, 

La primera versi6n de la base de datos debe ser entregada a m6s tardar dentro del 
plazo establecido para que el Consejo Directive apruebe el Reglamento de Convocatoria, 
Desarrollo y Difusi6n de Audiencias PibIlcas. Posteriormente, la Oficina de Participaci6n 
Ciudadana debe centinuar mejorando la base de datos, tomando en consideraci6n, entre 
otros factores, la experiencia de las audiencias p6blicas legislativas que se desarrollen. 

Articulo 30.- Convenios con instituciones acaddmicas y profesionales 

La Oficialia Mayor, a travis de la Oficina de Participaci6n Ciudadana, promovert la 
celebracl6n de convenies con instituciones o asociaciones acad6micas y profesionales y otras 
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organizaciones de la sociedad civil en todo el pais, con ]a finalidad de facilitar el desarrollo de 
las audiencias piblicas egislatIvas. 

Articulo 40.- Reglamento de las audiencias p6blicas legislativas 

El Consejo Directive debe debatir y aprobar el Proyecto Reglamento de Convocatona, 
Desarrollo y Difusi6n de Audienclas PC'blicas Legislativas, que debe someter a su 
consideraci6n la Mesa Directiva dentro de los treinta dras naturales posteriores al inicio de la 
vigencla de esta resoluc16n legislativa. 

Articulo 50.- Vigencia 

La presente resoluci6n legislativa entrard en vigencia al d'a siguiente de su 
publicaci6n. 

Exposici6n de Motivos 

La convocatoria de audiencias pifblicas por las Comisiones Ordinarias es una actividad 
frecuente en el Congreso de la Repiblica. Estas audiencias, en [a mayorla de casos, tienen 
per finalidad escuchar [a opini6n de los crudadanos, las organizaciones sociales y los 
especialistas, sobre los proyectos de ley y resoluci6n legislativa en etapa ce estudio en 
Comisiones, y a veces antes de esta etapa. No obstante, en algunos, casos, tales 
convocatonas derivan en eventos, de -naturaleza *distinta, emparentados con actividades 
acadimicas, proselitistas o culturales. Todas ellas Ilitas, admisibles y en muchos casos 
deseables, pero no constituyen audiencias piiblicas en el sentido que a ellas se les atribuye 
en la expernencia comparada y en la forma como consideramos mds provechosa para el 
procedimiento legislativo y la calidad de la ley; mis afin, algunas de esas audiencias no son 
convocadas por las Comisiones Ordinarlas, sino por Ios mismos Congresistas en forma 
individual, a0que afade un costo excesivo y mayormente no previsto que, con dificultad, es 
financiado con os recursos del Congreso. 

Tambi6n se suele convocar a expertos para que expresen su opini6n sobre diversos temas 
materia de estudio por las Comisiones. Es mis, algunas veces las audiencias p'blicas retinen 
a los expertos y los ciudadanos interesados en un mismo acto; lo que resulta de gran utilidad 
si la idea es que los especialistas escuchen a los ciudadanos para que, luego, hagan su aporte 
a las Comisiones, reforzado o mejorado con la opini6n no experta pero siempreimportante y 
no pocas veces esclarecedora de los ciudadanos o los representantes ce los ciudadanos 
organizados. 

Lo cierto es que las consultas especializadas en la mayorla de casos se hacen en un ambito 
mis bien cerrado; pues, debido al contenido no pocas veces polimico de los proyectos, los 
especialistas, que por 10 general ofrecen su apoyo ce manera gratuita, prefieren mantener un 
nivel mfnimo de anonimato a, por I0menos, de reserva razonable. 

Debido a la importancia y utilidad de las audiencas p(lblicas, y en tanto estas implican un 
coste -a veces elevada-para el Congreso de la Repiblica, es necesano regularlas para 
obtener de ellas el mayor provecho posible en beneficio del fortalecimiento de las funclones 
legislativa y de representaci6n. 
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Una audiencia piblcca se puede definir como una reuni6n pOblica de informaci6n y consulta 
convocada per una o varias Comisiones Ordinarlas, durante la etapa de estudio del proyecto 
de ley o resolucion legislativa dentro del procedimiento legislative, para escuchar las 
opiniones de los especialistas y los ciudadanos y las organizaciones sociales, y asf obtener 
informaci6n directa o indirecta complementaria para mejorar el contenido de los proyectos. 
Toda otra actividad similar, si bien podria en algunos casos calificarse en forma gen6nca 
coma una audiencia, en la medida que fomenta Ia participaci6n ciudadana en general, no 
necesariamente debia ser calificada coma una audiencia piblica en el sentido estricto antes 
definido, Amodo de ejemplo, algunos casos que expresan esa "vaguedad" son los frecuentes 
talleres, seminaries, coloquios, reuniones acad4micas o partidarias en general, entre otras 
actividades que se confunden con las audiencias p~blicas. 

Asf, una audiencia piblica, come aquf la consideramos, es aquella actividad vinculada al 
procedimiento de formal6n y aprobac16n de las leyes y resoluclones legislativas, 
especificamente a su etapa de estudio por las Comisiones Ordinarias, por lo que proponemos 
denominarlas "audiencias piblicas legislativas". 

La consulta especializada es, en cambio, una reuni6n de trabajo en la que se encuentran 
Congresistas, asescres y expertos que responden con su presencia y sus conocimientos a la 
convocatona o invitaci6n de los comisionados o miembros de las Comisiones Ordinarias. 
Puede desarrollarse coma una reuni6n abierta o cerrada, plblica a privada. Mis esta 
consideraci6n no descarta la posibilidad de que los especialistas tambien participen en la 
audiencias pfiblicas legislativas. 

Las grandes reunlones de tipo acad6mico suelen tener un fin mbs bien de divulgaci6n, 
aunque segin la metodologia que se utilice de ellas pueden surgir tambidn importantes 
aportes para el estudio y dictamen de los proyectos de ley y resoluc6n legislativa. Sin 
embargo, asr coma las reuniones acaddmicas e inclusive las proselltistas o partdarias pueden 
ser de utilidad, no siempre es asif en la medida deseable, y par lo general suman un costo 
adicional con cargo a los recursos del Congreso. Per ello, conviene consolidar y desarrollar 
principalmente las audiencias piblicas de carhcter legislative, tal comose -han definido, 
porque de ese modo se puede lograr una major concentrad6n de esfuerzos en una etapa 
crftica para el procedimiento de formaci6n de la ley; sin que ello descarte la posibilidad de 
promover y realizar cualquier otro evento, pero de manera complementaria y procurando que 
su financiamiento provenga de fuentes externas al Congreso. 

Hay otro tipo de audiencias, tambi~n piblicas, como las que se desarrollan durante los 
procesos de acusaci6n constitudonal, pero ellas tienen una naturaleza diferente y siguen sus 
propias reglas especiales. 

Las reformas reglamentarias que se proponen tienen par finalidad precisar cull debe ser el 
contenido de las audiencias pblicas legislativas, cuales son sus alcances, qu6 requisitos 
generales deben cumplirse para convocarlas y c6mo debe difundirse el resultado de ellas. 
Mas creemos que tales regulaciones, que son de orden general, no son sin embargo 
suficientes; per ello, sugenmes que dentro de una plazo razonable -come es, a nuestro 
juice, el de 30 dfas naturales-el Consejo Directivo del Congreso apruebe una reglamento 
especial. sobre audiencias pfiblicas legislativas, de acuerdo con las atribuciones que le 
confieren los incisos a)yg)del articulo 300 del Reglamento del Congreso de la Rept'blica. 

El proyecto propone la reforma de Ics articulos 40, 360, 700, 730 y 770 del Reglamento del 
Congreso de ]a Reptiblica. 

En el artrculo 40, que se refiere en general a la func16n legislativa del Congreso de la 
Rep~blica, se propone introducir los elementos fundamentales del concepto de audiencia 
piblica: 
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1. Su carActer opcional. Las audienclas pblircas legislativas, aunque es deseable, no 
deben ser obligatonas, pues no todos los temas materia de los proyectos de ley y 
resoluci6r legislative exigen o ameritan tal convocatoria; ademas, la audiencia 
piiblica es uno de los varos medios can los que cuenta el Congreso para obtener 
informaci6n e, inclusive, opiniones de ciudadanos y organizaciones sociales. 

2. 	 Su finalidad. Esta es simple: escuchar la opini6n de los ciudadanos, las 
organizaciones sociales y los especialistas -algunos de los cuales aceptan participar 
en las audiencias pi'blicas, como parte del ptiblico a como miembros de la mesa que 
dirige la sesi6n--, con el prop6sito de fortalecer [a funci6n de representac16n y 
mejorar el contenido y la calidad de las leyes. 

3. 	 Su delimitaci6n. Ya se ha dicho que no todo evento para el que se convoque a 
ciudadanos u organizaciones es una audiencia piblica. En realidad, entre otros fines, 
este proyecto de reforma tiene por finalidad principal delimitar el concepto de 
audiencia ptkbica a aquellas reuniones p'blicas de informaci6n y consulta convocadas 
por las Comisiones Ordinarias dentro de la etapa del procedimiento legislativo que 
corresponde al estudio de los proyectos por las Comisiones. 

En el artrculo 360 se propone dos importantes reformas: 

1. 	 Que, en cuanto a la relaci6n del trabajo de las Comisiones Ordinarias con la Agenda 
Legislativa del Periodo Anual de Sesiones (com6nmente denominada "Agenda 
Legislativa Priorizeda, aludida en el segundo phrrafo del articulo y en actual proceso 
de revisi6n para su perfeccionamiento), se establezca la obligaci6n de las Comisiones 
de expresar en su plan de trabajo el rol de posibles audiencias p'blicas legislativas a 
ser convocadas durante cada legislatura, dando preferencia a los temas o proyectos 
materia de [a Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones. 

2. 	 Que an. el irforme de la labor realizada, que deben presentar -las Comisiones 
Ordinarias al tdrmino de [a Segunda Legislatura Ordinaria, se incluya un reporte 
detallado, cualitativo y cuantitativo, de las audiencias p'blicas legislativas. 

En el articulo 70c, que regula las formalidades de los dictdmenes de [as Comisiones 
Ordinarias, subsecuentes al estudio de los proyectos de ley y resoluci6n legislative, se plantea 
establecer la obligatoria inclusi6n en los dictamenes de una srntesis de la informaci6n 
obtenida en las audiencias p'blicas legislativas, si estas se hubieren convocado para reforzar 
el proyecto dictaminado. Asimismo, se propone incluir, como una de las opciones para 
justificar la solicitud de un plazo adicional para dictaminar un proyecto, el acuerdo de la 
Comisl6n Ordinarla en el sentido de que es necesano convocar una audiencia piblica 
legislativa. 

En el artrculo 730 se propone sumar nuevas precisiones: 

1. 	 Las audiencias p'iblicas legislativas deben ser convocadas previo acuerdo de la 
Comisi6n Ordinaria respective, con el voto favorable de mas de la mitad del nfimero 
legal de miembros de la Comisi6n. Para perfeccionar este tramite y proceder al 
desarrollo de la audiencia, se requerirfa, tambi~n -tal como hay ocurre-la 
aprobaci6n de la Mesa Directiva o del Vicepresidente en quien ella delegue esa 
responsabllldad, con la finalldad de tener un control sobre los aspectos presupuestal 
y logistico. 

2. 	 El Consejo Directivo debe reglamentar el procedimiento de convocatoria, desarrollo y 
difus16n de las audiencias ptiblicas legislativa. 
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PROYECTO DE AcuERDO DEL CONSEJo DIRECTVO DEL CONGRESO DE LA
 
REPUBLICA ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE FORMULACION, DEBATE,
 

APROBACION, DIFUSION, APLICACION Y EVALUACION PERMANENTE DE LA
 
AGENDA LEGISLATIVA DEL PERIODO ANUAL DE SESIONES
 

El Consejo Directivo del Congreso de la Republica, de acuerdo con 10 establecido per 
los incisos a) y g) del articulo 30' del Reglamento del Congreso de la Republica; y 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el periodo anual de sesiones 2001-2002, por encargo del Presidente del 
Congreso de la Repiblica y la Mesa Directiva, la Comisi6n T6cnica del Congreso --instituida 
per Acuerdo No 179-2002-2003/MESA-CR del 2 de diciembre dc 2002 y disuelta por 
Acuerdo No 001-2003-2004/MESA-CR del 4 de agosto de 2003-- coordin6 con los Grupos 
Parlamentarios y el Poder Ejecutivo con la finalidad de elaborar la Agenda Legislativa del 
Periodo Anual de Sesiones, que fue denominada "AgendaLegislativaPriorizadaAnual'; 

Que, como resultado del proceso de coordinaci~n y elaboracibn de la denominada 
"Agenda Legislativa PriorizadaAnual 2001-2002", que fue aprobada el 8 de noviembre de 
2001, se definieron 53 puntos de agenda prioritarics para el Periodo Anual de Sesiones 
2001-2002, de los cuales 46 fueron tratados (87%), 25 origmaron leyes y dos aut6grafas 
(51%), ocho proyectos dictaminados no 1legaron a ser debatidos par el Pleno y once 
quedaron en Comisiones y, finalmente, s6lo siete temas (13%) no fueron materia de 
presentacion de los respectivos proyectos de ley; 

Que, el exito alcanzado en esa primera experiencia de elaboracion y aplicacion de una 
Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones tuvo como consecuencia la aprobaci6n, el 
4 de septiembre de 2002, de la "Agenda Legislativa PriorizadaAnual 2002-2003" que, a 
diferencia de la anterior, contiene 101 temas, de los cuales no se han Ilegado a convertir en 
leyes o resolucionces lcgislativas mas del 30%, asi como la aprobaci6n de la Rcsoluc6n 
Legislativa No 0 11-2001 -CR del 13 de octubre de 2002, que modifica los articulos 29' y 36' 
del Reglamento del Congreso de la Republica para instituir la Agenda Legislativa del Periodo 
Anual de Sesiones, como una herramienta de planificaci6n que permita desarrollar un 
trabajo legislativo mas eficaz y eficiente; 

Que, el segundo pArrafo del articulo 29' del Reglamento del Congreso de la Repuiblica 
-modificado mediante Resoluci6n Legislativa N' 011-2001-CR del 13 de octubre de 2002--, 
establece que "al inicio delperiodo anual de sesfones, los Grupos Parlarrentariosy el Consejo 
de Ministros presentaran una propuesta desarrollando los temas o proyectos de ley que 
consideren necesaric debatiry aprobardurante dicho periodo. El Pleno del Congreso votard la 
inclusibn en la Agenda Legislativa de estos prayectos, incluydndose en la masma s6lo a los 
que obtengan mayoria simple. El debate de estos proyectos de ley tzene prioridad,tanto en 
Comisiones como en el Pleno del Congreso, salvo to dispuesto par el articulo 105' de la 
Constituci6n Politica del Estado y no tmpide que puedan dictaminarse y debatirse otros 
proyectos"; 

Que, segran el segundo parrafo del articulo 36' del Reglamento del Congreso de la 
Reptiblica, modificado mediante Resoluci6n Legislativa Nfim. 011-2001-CR del 13 de 
octubre de 2002, el plan de trabajo de las Comisiones "... debe tomar en cuenta la Agenda 
Legislativa aprobadapor el Pleno del Congreso y responderat acuerdo de los distintosGrapos 
Parlamentaricsrepresentadosen la Comisdrt'; 

Que, de la lectura de ambas disposiciones reglamentarias, se puede concluir que la 
Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones: 1) se debe elaborar al inicio dc cada 
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periodo anual de sesiones; 2) se debe formular tomando como base las propuestas de temas 
o proyectos de los Grupos Parlamentarios y del Poder Ejecutivo --a traves del Consejo de 
Ministros--; 3) no interfiere con el derecho del Poder Ejecutive de presentar proyectos de ley 
con caracter de urgencia; 4) Debe ser aprobada por el Pleno del Congreso de la Repcblica; 5)
los temas y proyectos contenidos en ella tendrdn prioridad en las Comisiones y en cl Pleno 
del Congreso; y 6) su aprobaci6n no impide que se dictaminmen y debatan otros proyectos no 
contenidos en ella; 

Que, la Constituci6n Politica del PerCi prev4, en el inciso 7 de su articulo 118', que 
corresponde al Presidente de la Repiblica dirigir mensajes al Congreso en cualquier 6poca y, 
obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse Ia primera legislatura 
ordinaria anual, y que esos mensajes anuales deben contener la exposicion detallada de la 
situacion de la Reptiblica y "... las mejoras y reformas necesanas y convernentes para su 
consideracidnparel Congreso"y, asimismo, en su articulo 130' se establece que "dentro de 
los treinta dias de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo ce Ministros 
concurre at Congreso, acompaftado de los demds ministros,para exponer y debatirLa politica 
general del gobierno y las principales medzdas que requiere su gesti6n. Plantea al efecto 
cuesti6n de confianza"; 

Que, las normas constitucionales citadas regulan los mas importantes procedimientos 
formales de didlogo y compromiso entre el Congreso y el Gobierno, que responden a la 
necesidad de control y colaboraci6n ambos 6rganos como eje central de la estructura de 
direcci6n del Estado; 

Que, en ese contexto, la existencia de una Agenda Legislativa del Periodo Anual de 
Sesiones no solo es un importante instrumento de planificacion del trabajo parlamentano 
en materia legislativa, sino, tambi6n, el instrumento que facilite el control y la coordinacidn 
adecuada entre el Congreso y el Gobierno y entre aqu6l y otros drganos del Estado, con la 
finalidad de promover, debatir, aprobar y poner en vigencia las normas legales que el pals 
requiere; 

Que, de conformidad con 10 estabtecido por el literal g) del articulo 30" del Reglamento 
del Congreso de la Repfblica; 

ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el Reglamento del procedimiento de formulaci6n, debate, 
aprobaci6n, difusi6n, aplicacidn y evaluaci6n permanente de la Agenda Legislativa del 
Periodo Anual de Sesiones. 

Segundo.- Difundir el Reglamento del procedimiento dce formulaci6n, el debate, la 
aprobaci6n, la difusi6n, la aplicacian y la evaluaci6n permanente de la Agenda Legislativa 
del Periodo Anual de Sesiones, mediante su publicaci6n en el la pAgina web del Congreso de 
la Reptiblica en la Internet, y en forma directa mediante oficio a portavoces de Los Grupos 
Parlamentarios, a los presidentes de la Comisiones Ordinaras, a los Congresistas y al 
Presidente del Consejo de Ministros. 

Tercero.- El presente Reglamento entra en vigencia al dia siguiente de su aprobaci6n 
por el Consejo Directivo. 
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REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE FORMULACION, DEBATE,
 
APROBACION, DIFUSION, APLICACION Y EVALUACION PERMANENTE DE LA
 

AGENDA LEGISLATIVA DEL PERfODo ANUAL DE SESIONES
 

La Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones 

Articulo 1' La Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones es un instrumento 
concertado de planificacion del trabajo parlamentario en materia legislativa. Su contenido es 
el resultado de las coordinaciones do los Grupos Parlamentarios entre si y entre dstos y la 
Presidencia del Consejo do Ministros, bajo ia direcci6n del Presidente del Congreso do la 
Reptiblica, con el apoyc de la Oficialia Mayor y, si la Mesa Directiva 1o considers conveniente 
y asi lo acuerda, el asesoramiento del Comit6 Consultivo instituido per Acuerdo N' 001-
2003-2004/MESA-CR del 4 de agosto de 2003. 

La aprobaci6n do la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones no limita el derecho de 
iniciativa legislativa ni impide que se dictaminen y debatan otros temas o proyectos no 
contenidos en ella. 

Ambito de aplicaci6n del Reglamento 

Articulo 20 El presente Reglamento regula el proceso de formulaci6n, debate, aprobaci6n, 
difusi6n, aplicaci6n y evaluaci6n permanente de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de 
Sesiones

6 rganos que intervienen en el proceso de elaboraci6n y evaluaci6n de la Agenda 
Legislativa del Periodo Anual de Sesiones 

Articulo 30 

a) 	Los Grupos Parlamentarios y la Presidencia del Consejo de Ministros son los principales 
6rganos que intervienen este procedimiento, do acuerdo con to establecido por ci segundo 
pirrafo del articulo 29' del Reglamento del Congreso de la Reptiblica, sin perjuicio del 
derecho de los demis 6rganos, autoridades e instituciones con iniciativa legislativa en los 
asuntos de su competencia, asi como del derecho ciudadano de iniciativa legislativa. La 
elaboracidn, aplicaci6n y evaluaci6n do la Agenda Legislativa del Periodo Anual de 
Sesiones se desarrolla bajo la presidencia del Presidente del Congreso de Ia Reptiblica o 
do uno do los Vicepresidentes en quien cl Presidente delegue esa responsabilidad. Los 
demas miembros de la Mesa Directiva pueden participar en todas ellas. 

b) 	Ademis de los organos sefialados en el pirrafo precedente, intervienen en el proceso de 
aplicaci6n y evaluacidn de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones, segon las 
normas de este Reglamento, el Consejo Directivo, la Mesa Directiva y los presidentes do' 
las Comisiones Ordinarias, estos Wltimos on reuniones de coordinaci6n convocadas por el 
Presidente del Congreso de la Reptiblica a el Vicepresidente en quien esa responsabilidad 
sea delegada. 

c) 	 La Oficialia Mayor del Congreso de la Reptiblica acttia como 6rgano de apoyo durante 
todo el procedimiento. 

d) 	 El Comite Consultive actta como 6rgano t&cnico de asesoria si asi lo acuerda Ia Mesa 
Directiva. El acuerdo debe precisar el tiempo y los temas especificos materia del trabajo 
de asesoria. 
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Fuentes de referencia para la proposici6n de temas y proyectos de la Agenda 
Legislativa del Periodo Anual de Sesiones 

Articulo 4' Las propuestas de temas y proyectos cuya inclusi6n se proponga en la Agenda 
Legislativa del Periodo Anual de Sesiones deben tomar en cuenta preferentemente; 

a) 	La Constituci6n Politica del PerC, en to relative a las normas que requteran ser sometidas 
a un proceso de reforma o a un desarrollo legislativo inmediato. 

b) 	Los temas y proyectos de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones precedente, 
que a juicio de los proponentes, subsistan como asuntos prioritarios no desarrollados o 
que, manteniendo su caracter prioritario, no culminaron su ciclo procesal legislativo. 

c) 	 Las politicas de Estado contenidas en el Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio de 2002. 

d) 	La exposicion del Presidente de la Republica en su mensaje al Congreso de la Repfiblica 
el 28 de julio, segan 10 previsto por el inciso 7 del articulo 118 de Ia Constitucidn 
Politica del Perc. 

e) 	 La exposici6n del Presidente del Consejo de Ministros sobre la politics general del 
gobierno y las principales medidas que requiere su gesti6n, en el caso de investidura de 
un nuevo Gabinete Mmistenal, segtin lo previsto per el articulo 130' de la Constitucidn 
Politica del Perch, en fecha anterior al altimo dia hitbil de la segunda semrana de agosto. 

f) 	 Los planes de gobierno dce las organizaciones politicas con representact6n en el Congreso 
de Ia Reptiblica. 

g) 	 El Marco Macroecon6mico Multianual aprobado por el Consejo de Ministros antes del 
u1ltimo dia habil de mayo anterior, segfn I previsto per el articula 110 de la Ley No 27245 
- Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 

Presentaci6n de propuestas para la elaboxaci6n de la Agenda Legislativa del Periodo 
Anual de Sesiones 

Articulo 5' A partir del primer dia habil de la primera semana y hasta el iltimo dia habil de 
la segunda semana de agosto de cada aflo, los Grupos Parlamentarios y el Presidente del 
Consejo de Ministros pueden presentar sus propuestas de temas y proyectos pana ser 
incorporados en la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones, ante Ia Presidencia del 
Congreso de Ia Reptiblica o la oficina del servicio parlamentario que disponga el Presidente, 
segtin el formato ALPAS F-1 que integra este Reglamento. Cada Grupo Parlamentaric puede 
presentar hasta diez temas o proyectos para ser incluidos en la Agenda Legislativa del 
Periodo Anual de Sesiones. La Presidencia del Consejo de Ministros puede presentar un 
miximo de quince. La Agenda Legislativa anual contiene un miximo de temas o proyectos 
equivalente al niumero de semanas de trabajo programadas para el siguiente periodo anual 
de sesiones. 

Sin perjuicio de lo establecido en el pfirrafo precedente, con la finalidad de facilitar el 
procedimiento, los Grupos Parlamentarios y el representante de la Presidencia del Consejo 
de Ministros deben establecer un calendarlo de reuniones de coordinaciOn en el mes de 
julio, que permits presentar un conjunto preliminar de temas a proyectos de ley que 
pretendan incluir en Ia Agenda Legislativa Anual. 
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Consolidaci6n del anteprayecto de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones 

Articulo 6* 

a) 	 Conforme se van recibiendo, la Presidencia envia las propuestas a la Oficialia Mayor o la 
oficina de servicio parlamentano que disponga el Presidente, con un decreto que 
disponga su registro y su remisi6n inmediata a la Oficialia Mayor. 

b) 	La Oficialia Mayor elabora un consolidado de las propuesLas recibidas, que debe incluir, 
si las hubiera y en formato separado, las propuestas enviadas par los organismos 
constitucionales aut6nomos con derecho de iniciativa legislativa, los gobiernos regionales 
y locales y los colegios profesionales en los asuntos de su competencia, y presenta el 
anteproyecto de Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones ante la Presidencia del 
Congreso de la Reptiblica, a mas tardar el tercer dia habil de la tercera semana de agosto, 
segdn el formato ALPAS F-2 que integra este Reglamento. 

Las proposiciones de ley tramitadas como iniciativas ciudadanas se procesan segtn la 
legislaci6n especial que regula la materia. 

c) 	 Para la elaboraci6n del anteproyecto de Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones, 
Is Oficialia Mayor y tiene en consideracion los siguientes criterios: 

i. 	 Tienen preferencia los temas y proyectos de alcance normativo general sobre aquellos 
mediante los cuales se proponga regular asuntos especificos. 

ii. 	Tienen preferencia los temas y proyectos que tengan como referencia las fuentes 
sefialadas en el articulo 4' de este Reglamento. 

iii. Tienen preferencia los temas y proyectos en los que se encuentre consenso o mayor 
coincidencia entre los Grupos Parlamentarios. Para este efecto se-pondera el nuimero 
de miembros de cada Grupo con la finalidad de establecer el grado de coincidencia 
potencial, de menor a mayor. Los temas y proyectos en los que se alcance el consenso 
de todos los Grupos Parlamentarios. Aquellos que obtengan un nivel de coincidencia 
que represente por lo menos la mitad mas uno del nlimero legal de miembros del 
Congreso son incluidos en el anteproyecto de Agenda Legislativa del Periodo Anual de 
Sesiones, segfin el orden que determine el ntmero de votos representados por cada 
Portavoz. En caso de empate, se aplicara el orden de presentaci6n. 

iv. Tienen preferencia las propuestas de proyectos sobre las propuestas de temas, en 
especial aquellos proyectos que cumplen con todos los requisitos sefialados en los 
articulos 75* y 76* del Reglamento del Congreso de la Republica. 

v. 	 Tienen preferencia absoluta los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo con 
caracter de urgencia, segtan 10 establecido por el articulo 1050 de la Constituci6n 
Politica del PerQ y siempre que al tiempo de elaborarse el proyecto de Agenda 
Legislativa del Periodo Anual de Sesiones hayan sido ingresados formalmente a 
tranite al Congreso de la Repablica. Esta regla, sin embargo, no impide que, en uso 
de su facultad constitucional, el Poder Ejecutivo presente otros proyectos de ese 
mismo carcter atin despu6s do la aprobacion de Is Agenda Legislativa del Periodo 
Anual de Sesiones. 

Sesi6n de coordinaci6n de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones 

Articulo 7' 

a) 	 La Presidencia del Congreso, a trav6s de su titular o el Vicepresidente a quien delegue 
esa responsabilidad, cita a los Portavoces de los Grupos Paramentarios y al Presidente 
del Consejo de Ministros para una reuniOn de coordinaci6n que se realiza a mis tardar el 
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pnmer dia hAbil de la cuarta semana de agosto. Con el oficio de invitaci6n enviarA un 
ejemplar del anteproyecto de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones, con 
copia a los presidentes de las Comisiones Ordinanas que ya se hayan constituido y a los 
demas miembros de La Mesa Directiva. Asimismo, ordenara la publicacion del 
anteproyecto en la pigina web del Congreso de la Repiblica en Internet. 

b) 	La sesion do coordinaci6n de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones tiene 
cardctfer permanente y no puede extenderse mis alld del tercer dia hbil de la cuarta 
semana de agosto. Es presidida por el Presidente del Congreso de la Repcblica 0 el 
Vicepresidente quo el delegue. Asisten los miembros de la Mesa Directiva que asi lo 
deseen, los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, el Presidente del Consejo de 
Ministros o el Ministro en quien delegue su representacion y el Oficial Mayor del 
Congreso de la Repablica, quien acttra como secretario. 

c) 	 El Presidente abre la sest6n y de inmediato da cuenta del anteproyecto de Agenda 
Legislativa del Periodo Anual de Sesiones distribuido, asi como de las opiniones enviadas 
por los presidentes de las comisiones Ordnarias y de otros 6rganos del Estado e 
instituciones con derecho de iniciativa legislativa, sI se hubiesen recibido. 

d) 	Los Portavoces dan cuenta de los temas o proyectos presentados y, al tdrmino de su 
exposici6n acerca de cada caso, expresan en forma verbal o por escrito cual o cuales 
apoyan para ser incorporados en la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones. 

e) 	 Durante el desarrollo del debate, el Oficial Mayor elabora un informe en el que se 
distingan los temas y proyectos coincidentes y los no coincidentes. 

f) 	 St to considera conveniente, el Presidente dispone un receso hasta el dia siguente, con la 
finalidad de que, bajo su coordinaci6n o la de un Vicepresidente, se intente buscar en lo 
posible un mayor nivel de coincidencia o el consenso acerca de los temas a proyectos no 
coincidentes sobre cuya inclusi6n en la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesioes 
insistan los portavoces de los grupos parlamentarios ponentes o el Presidente del Consejo' 
de Ministros. Asimismo, ordena que la Oficialia Mayor consolide los temas y proyectos a 
ser incluidos en el proyecto de Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones y 
presente una segunda versi6n del anteprovecto, diferenciando los temas o proyectos 
coincidentes de los no coincidentes. 

Al reanudarse la sesion al dia siguiente, el Presidente da cuenta de los avances y 
establece los temas o proyectos que no tuvieran consenso o el nivel de coincidencia 
necesario. Luego, abnrA una rueda de intervenciones, aplicando las reglas del numeral d) 
precedente, con la finalidad de que los Portavoces se pronuncien acerca de los temas 0 
proyectos con insuficiente nivel de coincidencia sobre cuya inclusi6n en la Agenda 
Legislativa del Periodo Anual de Sesiones insistan los Portavoces de los Crupos 
Parlamentarios ponentes o el Presidente del Consejo de Ministros. Terminadas las 
intervenciones y de no alcanzarse el nivel de coincidencia necesario, el tema o proyecto 
no sera incluido en el proyecto de Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones. 

g) 	Terminadas las intervenciones y cuando el Presidente considere que se ha realizado todos 
los esfuerzos posibles para lograr el mayor nivel de consenso acerca de los temas y 
proyectos presentados, somete a votac16n el proyecto do Agenda Legislativa del Periodo 
Anual de Sesiones, el mismo que para ser aprobado requiere de una votaci6n quo 
represente por 1o menos mis de la mitad del namero legal de miembros del Congreso 
menos el n~mero de congresistas No Agrupados, salvo que, solo para efectos de la 
votacibn, dstos 1ltimos nombren un Portavoz temporal mediante documento firmado por 
todos ellos. 

h) 	Luego de la votacidn, cl proyecto do Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones es 
firmado per el Presidente, los miembros de la Mesa Directiva que 1o deseen, los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios, el Portavoz de los No Agrupados, de ser el caso, 
y el Presidente del Consejo de Ministros. 
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Presentaci6n del Proyecto de Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones 

Articulo 8 El proyecto de Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones aprobado 
durante la sesi~n de coordinacion prevista por el articulo anterior sera puesto en la agenda 
del Consejo Directivo por el Presidente, con la finalidad de quae sea conocido e incluido como 
primer tema a tratarse en la agenda de la siguiente sesi6n del Pleno, segain lo establecido 
por el inciso e) del articulo 30* y el inciso f) del articulo 32* del Reglamento del Congreso de 
la Republica. 

Aprobaci6n de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones 

Articulo 9' El proyecto de Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones es votado sin 
debate en el Pleno del Congreso. 

Difusi6n de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones 

Articulo 100 La aprobacion de la Agenda Legislativa dcl Periodo Anual de Sesiones constar 
en Resoluci6n Legislativa del Congreso de la Repiblica, la misma que es publicada en el 
diario oficial El Peruano y en el portal del Congreso de la Repiblica en Ia Internet. 

Aplicaci6n y verificaci6n del desarrollo de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de 
Sesiones 

Articulo 110 

a) 	El Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la Presidencia, las Comisiones Ordmnarias, la 
Junta de Portavoces y los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Republica son los 
6rganos responsables de velar por la aplicaci6n de la Agenda Legisiativa del Periodo 
Anual de Sesiones, procurando que los temas y proyectos contenidos en ella tengan 
prioridad. Para ello cuentan con el apoyo de la Oficialia Mayor. 

b) 	Las Comisiones Ordinarias se sujetan a lo previsto por el segundo pa.rrafo del articulo 36' 
del Reglamento del Congreso de la Reptiblica. Presentan un reporte bimestral del 
desarrollo de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones en el danbito de su 
competencia. El primero es presentado a mis tardar el ittimo dia Citil del mes de octubre, 
y asi sucesivamente, afm cuandoel Congreso se encuentre en receso. 

El Presidente del Congreso puede citar a los presidentes de las Comisiones Ordinarias 
con la finalidad de evaluar cl desarrollo procesal de los temas y proyectos de la Agenda 
Legislativa del Periodo Anual de Sesiones. 

c) 	La Oficialia Mayor elabora un reporte quincenal de venificacion del desarrollo de la 
Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones, del que da cuenta a la Mesa Directiva. 
A su vez, la Mesa Directiva da cuenta del reporte at Consejo Directivo, a la Comisiones 
Ordinarias y al Pleno del Congreso, con la finalidad de que se realicen los mayores 
esfuerzos para procesar los temas y proyectos contenidos en al Agenda Legislativa del 
Periodo Anual de Sesiones. 

d) 	 Los reportes de verificacidn del desarrollo de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de 
Sesiones se elaborar&n segm los formatos ALPAS F-3 y ALPAS F-4 que integran este 
Reglamento. 

Acumulacion de proyectos similares a vinculados 

Articulo 12' La presentaci6n de nuevos proyectos similares o vinculados a los contenidos 
en Ia Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones no la modifica. Esos proyectos, si 
procediera, serin acunulados a los que ya se encuentran en proceso. I 
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Integraci6n de proyectos a los temas contenidos en la Agenda Legislativa del Periodo 
Anual de Sesiones 

Articulo 13' En el caso de los temas contenidos en la Agenda Legislativa del Periodo Anual 
de Sesiones, los proyectos de ley y resoluci6n legislativa destinados a desarrollarlos deben 
sefialar en forma expresa cual de los temas propone desarrollar. Seran calificados por la 
Vicepresidencia encargada de la remisi6n de los proyectos a las Comisiones Ordinarias, 
segtin el articulo 770 del Reglamento del Congreso de la Repablica. Si el proyecto coincide 
con un tema contenido en la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones, el decreto de 
remisi6n expresara ese hecho. 

Sesi6n de revisi6n de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones 

Articulo 14' Al termino de la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones, y 
a mas tardar el primer dia habil de enero, el Presidente convoca a una reuni6n de 
evaluaci6n y revisi6n de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones, aplicando, en 
10 pertinente, las reglas contenidas en los articulos 7', 8', 9' y 100 de este Reglamento. 

Disposiciones Transitorias y Finales 

Primera.- Para el desarrollo de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de Sesiones 2003 
2004, la Mesa Directiva aplica en 1o posible las normas de este Reglamento. 

Segunda.- El presente Reglamento entra en plena vigencia al dia siguiente del tnnino de la 
Segunda Legislatura Ordinaria del Periodo Anual de Sesiones 2003 - 2004. 
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Formato ALPAS
 
F-i
 

PROPUESTA DE TEMAS Y PROYECTOS PARA LA AGENDA LEGISLATIVA DEL PERIODo ANUAL DE SEsIONES 

Periodo Anual de Sesiones 2003 - 2004
 

Grupo Parlamentario
 

Portavoz titular 	 Portavoz suplente 

Temas y proyectos 

Orden de Tema Proyecto NCmero de Sumilla 	 Fuentes do 
Priorldad (Marcaruna (Marcaruna X 	 Proyecto referencla 

(Si uora ol 
caso)
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

Fecha: de do 2003 

Firma del Portavoz Titular 
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Formato ALPAS
 
F-2
 

ANTEPROYECTO DE AGENDA LEGiSLATIVA DEL PERiODo ANUAL DE SESIONES
 

Periodo Anual de Sesiones 2003 - 2004
 

Orden de Tipo Surnilla Proponentes Coincidencias 
Priorcdad Tema Proyecto 

1 
2 

3 

4
 

5
 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Fecha: de de 2003
 

Phgina 1
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Formato ALPAS
 
F-3
 

REPORTE DE BIMESTRAL DEL DESARROLLO DE LA AGENDA LEGISLATIVA DEL PERIODo ANUAL DE SESIoNES
 

Comisi6n Ordinaria
 

Perodo Anual de Sesiones 2003 - 2004 

Orden de 
Priondad 

Tipo 

Toea Proyecto 

Sumilla Estado 
1 En espera de proyvcos 
2. En estudio 

a.Por la Comnsitn 
b Porun Sub Grupo 

3 En debate 
4. En process de elaboracion de dictamen 
5. Falta dictamen de alguna Comisurn 
6. Expedito 
7. En Orden del Dia 

2 

3 

4 

5 

a 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

Fecha: de de 2003
 

PAotna 1
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__________________ 

Formato ALPAS
 
F-4
 

REPORTE DE VERIFICACION QUINCENAL DEL DESARROLLO DE LA AGENDA LEGISLATIVA DEL PERiODO ANUAL DE
 
SESIoNES
 

OFICIALIA MAYOR
 

Periodo Anual de Sescones 2003 - 2004
 

Orden de Tipa Sumilla Estado Procesal
 
Prioridad 
 Toma Proyeoto 

2 

3 

4 

7 

8 

1510 ________ ______________________ 

16 ________ ______________________ 

12 
17 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

14 

19 

20 _______ 

Fecha: de de 2003
 

Pigna I
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PROCESO DE FORMULACION DE LA AGENDA LEGISLATIVA
 

Talleres de preparaci6n de la ALP Consolidaci6n aFUENTES DE con cada Grupo Padamentano cargo do unaINFORMACION INSUMOS Insumo del grupo: Comisi6n Especial. 
APROBACION-Propuesta pollica - Vocerns d G.P DIFUSION -Requerimlentos do la ciudadania 

ALP del ! Proceso de Aprobaci6n
 
FIM Grupo


FIM .Parlament
 
ePropuesa 
 Agenda 

-Anteproyecto de Agenda Mesa CneLegislativ4
ALP del deAgenda Legislativa Directtva Donre Pleno Prionizads 

Grupo Priorlzada \PROBAD/ 
UPD Parlament. r/ 

ALP del 

MALP del1 

PERU Grupo 
AHORA Parlament. 

Poder ALP 
-jecutivo 

I I 
PRESENTACION DE PROPUESTAS CONSOLIDACION. SELECCION Y PRIORIZACION 



0
 

Proceso de Formulaci6n de la Agenda
 
Legislativa Priorizada
 

ACTUAL
 



1/3 Actual Proceso de Formulaci6n de la Agenda Legislativa Priorizada 

Descripci6n Grupos Comisi6n Voceros Mesa Consejo PlenoParlamentarios Thcnica Parlamentarios Directiva Directive 

Informaci6n requerida para ALP, Recopif acon1-Conslituci6n Politica 
y Revish6n2-Reglamento del Congreso 

de Informaci6n3-ALP anterior 
4-Acuerdo Nacional 
5-Plan de Gobierno 
6-Marco Macro Econdmico Multianual 

A propuesta do la Presidencia del 
Congreso, los grupos parlamentarios 
definen los temas o puntos que asu 
parecer debe incluir la ALP 

Mediante oficio, los grupos 
parlamentarios envian [a relaci6n de 
puntos que debe incluir la ALP ala 
Presidencia del Congreso. 

La Comis,6n Tcnica, per encargo 
de la Presidencia del Congreso. 
consolida la informaci6n en un solo 
documento, juntando los temas que 
son comunes a todos los grupos 
parlamentarios 

El documento claborado es enviado 
a los voceros parlamentarios para su 
discusi6n, por encargo de Ia 
presidencia del congreso. 

Los voceros de los grupos 
parlamentarios en reuniones, 
proceden a priorizar ya seleccionar -1los puntos que debe incluir la ALP-

El resultado de las reuniones entre 
los voceros parlamentanos es el 
borrador do agenda que os enviada 
a la Mesa Directiva para su revisi6n 
yaprobac6on 

A
 



2/3 
0 0
 

Actual Proceso de Formulaci6n de la Agenda Legislativa Priorizada 

Descripci6n Grupos Comisi6n Voceros Mesa Consejo 
PlenoParlamentarios Tecnica Parlamentaros Directive Directivo 

Se presenta a ]a Mesa Directiva la 
propuesta de ALP. 
-Si es aprobada, se envia al Consejo 
Directivo 

-Si no es aprobada, regresa donde 
los voceros parlamentanos para quo 
sea revisada nuevamente 

Una vez aprobada la Agenda par la 
Mesa Directive, 6sta es enviada al 
Consejo Directive para su 
Aprobaci6n 
-Si es aprobada, se envia al Pieno 
-Si no es aprobada, regresa donde 
los voceros parlamentanos para que 
sea revisada nuevamente. 

Finalmente la Agenda aprobada por 
el Consejo Directive es enviada al 
Plengparasu aprobaci6n- Los 
puntos aprobados por mayoria simple 
formaran parte de la Agenda 
Legislativa Prionzada. 

Agenda Legislative Priorizada lista 
para su publicaci6n y difusi6n 



3/3 
Pc dn 0 

Actual Proceso de Formulacio'n de ]a Agenda Legislativa Priorizada. 
Descripci6n Grupos Comisi6n Mesa Consejo Opini6n 

Parlamentarios Thcnica Directiva Directivo Externa 

La Agenda Legislativa Priorizada 
aprobada por e Pleno se difunde a 
traves de ]a pigina web 
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Proceso de Formulaci6n de la Agenda
 
Legislativa Priorizada
 

PROPUESTA
 



---

1/3 Propuesta 

Descrpci6n 

Informaci6n requerida para ALP: 
1-Constituci6n Politica 
2-Reglamento del Congreso 
3-ALP anterior 
4-Acuerdo Nactonal 
5-Plan de Gobierno 
6-Marco Macro Econ6mico Multianual 

Apropuesta de Ia Presidencia del 
Congreso, los grupos parlamentarios 
-en talleres de tralajo- definen los 
temas opuntos que asu paracer 
debe incluir la agenda 

Mediante oficio, los grupos 
Pauiamentarios, con la firma de Ia 
mayorla simple del grupo 
parlamentario, envian [a relacion de 
puntos que debe incluir ]a agenda a 
la Presidencia del Congreso. 

La Comision Thcnica, per eneargo 
de la Presidencia del Congreso, 
consolida la informaci6n en un solo 
documento, juntando los temas quo 
son comunes a todos los grupos 
parlamentarios 

El documento elaborado as enviado 
a los voceros parlamentarios para su 
discusi6n, per encargo de la 
presidencia del congreso. 

Los voceros de los grupos 
parlamentarios en reuniones tipo 
taller, proceden a prionzar ya 
selecclonar los puntos que debe 
incluir la agenda, 

El resultado do las reungones entre 
los voceros parlamentarios as el 
borrador de agenda que es enviada 
a la Mesa Directiva para su revisibn 
yaprobacion 

40 W
Proceso de Formulaci6n de la Agenda Legislativa Priorizada 

Grupos Comisi6n Voceros Mesa Consejo

Parlamentarios Tcnica Parlamentanos Directiva Directivo
 Pleno 

- lI Ii 

Hecopilacion
 
y Revision
 

de informacion
 

21 

Definicidn de
 
tomes o puntos
 

Puntos de 

Agenda-OP 

Consolidac6n 
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Propuesta Proceso de Formulaci6n de la Agenda Legislativa Priorizada 
Descripci6n 

Se presenta a Ia Mesa Directiva Is 
propuesta de ALP: 
-Si es aprobada, se envia al Conselo 
Direclivo 

-Si no es aprobada, regress donde 
los voceros parlamentarios para que 
sea revisada nuevamente. 

Una vez aprobada IsAgenda per Is 
Mesa Directiva, Asta es enviada al 
Consejo Directivo para su 
Aprobaci6n: 
-Si es aprobada, se envia al Pleno 
-Si no es aprobada, regresa donde 
los voceros parlamentarios para que 
sea revisada nuevamente. 

Finalmento IaAgenda aprobada per 
el Consejo Direclivo as Onviada al 
Plenn para su aprobacion. Los 
puntos aprobados por mayoria simple 
formardn parte de la Agenda 
Legislative Priorizada 

Agenda Legislativa Priorizada lista 
para su publicaciln y dilusibn 

Grupos Comisi6n Voceros Mesa Consejo
Parlamentarios T6cnica Parlamentarios Directiva Directivo Pleno 

1 1 1 4 



3/3 Propuesta Proceso de Formulaci6n de la Agenda Legislativa Priorizada 

Descripci6n Grupos Comisi6n Voceros Mesa Consejo OpinionPlenoParlamentarios Tecnica Parlamentarios Directiva Directivo Externa 

La Agenda Legislativa Priorzada 
aprobada per el Pleno se difunde a 
travds de Iapigina web. 
Los ciudadanos a traves de la 
plgina web confirman o modifican 
la priorizaci6n dce los puntos 
sefialados on la agenda legislativa 
priorizada. 
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Proceso de Seguimiento y Control de la
 
Agenda Legislativa Priorizada
 

ACTUAL
 



Actual Proceso de Seguimiento y Control de la Agenda Legislativa Priorizada 1/2
 
Descripci6n 

Los proyectos de ley son 
presentados en 
la oficina de Tramite Documentario e 
ingresados al sistema de seguimiento 

El proyecto de ley es derivado a 
Oficialfa Mayor 

La Oficialia Mayor define a que 
comisi6n corresponde 

La i ra Vice Presidencla ratifica 
Iadecisi6n de la Oficialia Mayor 

La Oficialia Mayor recepciona al 
proyecto de ley y to deriva a tramite 
Documnientario. 

Autenticaci6n, registro en el sislema, 
fotocopiado ydistribuci6n a los 
miembros de la comisi6n 

Tramite Miembro de la Oficialia Comisi6n Asesora de la Presidencia 
Documentario Mesa Directiva Presidencia 



Actual Proceso de Seguimiento y Control de la Agenda Legislativa Priorizada 2/2 

Descripci6n Trgmite i ra Vice Oficialia Comisi6n Asesora de la Presidencia
 
Documentario Presidencia Mayor Presidencia
 

La olicina de Asesorfa de la 
Prescdencia revisa los proyeclos 
de ley publicados en la pigina web, 
procediendo a la calificaci6n de cada 
uno de ellos dentro de [a ALP. 

So elabora el inforne de seguimiento 
Esle proceso se realiza en forma 
Mensual 

Difust6n del informe IntormeInforme Informe 
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Proceso de Seguimiento y Control de la
 
Agenda Legislativ a Priorizada
 

PROPUESTA
 



Propuesta Proceso de Seguimiento y Control de ]a Agenda Legislativa Priorizada 1/2
 

Descripcidri 

Los proyectos de Jey presentados en 
la oficina de Tr~mite Documentario 
incluyen la calificacion del 
proyecto a un punto de la agenda. 
Estos son ingresados al sistema 
(*)Si no so modifica el reglamento, 
la actividad de calificacion deberia 
ser realizado por un funcionaiio del 
servicio parlamentario 

El proyecto de ley es derivado a 
Olicialia Mayor 

La Oficialia Mayor define aque 
comisi6n corresponde 

La 1ra Vice Presidencia ratifica 
la dectsi6n de la Olicialia Mayor 

La Oficialia Mayor recepciona el 
proyecto de ley y lo deriva a tr6mite 
Oocurnentario. 

Autenticaci6n, registro en el sistena. 
fotocopiado ydistrbucil6n a los 
miembros de la comisi6n 

Trimile Miembro de la Oficialia Comisi6n Direcci6n de Presidenc a Grupos 
Documentaro Mesa Directiva Mayor Comisiones Parlament 

Recepci6n de 
Proy. de Ley 

Proyecto de 
Ley 

Autenticaclin, 
registro y 

distribuci6n 

Base e Proyecto de
Datos Ley
WEB 
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Propuesta Proceso de Seguimniento y Control de la Agenda Legislativa Priorizada 2/2
 

Descripci6n Tramite ira Vice Oficialfa Comisi6n Direcci6n do Presidencia Grupos
Documentario Presidencia Mayor Comisiones Parlament 

Las comisiones informan el estado 
de cada proyecto de Jey y del 
avance do cada punto do la 
Agenda. 

La Direcci6n de Comisiones a 
trav~s do [a Oficina do 
Coordinaci6n con la 
Administraci6n del Estado, elabora 
el informe de seguimiento. 

La difusi6n del informe de 
seguinento se realiza en forma 
semanal a trav6s de infortnes 
escritos y publicaci6n en la 
pagina web 

Informe 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Programa de Fortalecimiento Legislativo
 
del
 

Congreso de la Republica
 

Universidad del Estado de Nu6va York
 
USAID - PERU
 

Propuesta de Cambios Normativos 
Proyecto de Reforma al Reglamento 

Pedidos de Informaci6n 

Jos6 Elice 

Lima, 2003 



PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL
 
CONGRESO DE LA REPOBLICA CON LA FINALIDAD DE
 

MEJORAR EL PROCEDIMIENTO DE PEDIDOS DE INFORMACI(N
 

Los Congresistas que suscriben; 

Considerando: 

Que el artfculo 96 de la Constituci6n Polftica del Perdi establece que "tia/quier 
repsesentante a Congreso plede pedir a los Ministms de Estado, a!Jqurado National e Electiones, a! 
Contra/or General, al Banco Central de Reseral, a la Sberiulendenaa de Baucaij Segmos a lo 
goblermos localesy a /ar instituaones que secda la icy, los ifomes que esime neeaios (...) El pedide 
se lare por esmritoy do awerdo ton el Reglamnento del Congrs'o. La faha de impaesci d/a igar a lav 
;vsponsabilidardes de ky"; 

Que el derecho de los miembros del Congreso de pedir informci6n a los 
6rganos y altas autoridades del Estado, previsto por el citada articulo 96 de la 
Corstituci6n Politica del Pero, es precisado par el articulo 87 del Reglamento del 
Congreso de la Reptblica, que tiene fuerza de ley, 

Que, en su primer pirrafo, el artfculo 87 del Reglamento del Congreso de la 
Rep6bhca establece que "cua/quier Congreiista pede pedir a los Minsisv, a/}arado Naional de 
E/adiones, a/ Con/ra/or General, c/ Banco Central de Rsemra, a la Szupenatendendia de Banei y 
Segaos, a los oblemos regionales y localesy a todos lor deds organmos de/actorpiblico,los infone 
que esime necesarios para e/ ejeuio de saufacidn. Esta alsibcida no autoricaa solicitar ifonraio' 
sobre procesosjudiciales i Irdmite, salvo que sea pblica a eljue ofiscal a ka Sala que cooce el asunfo 
acceda a entregar la niformacidn, bajo sn reryonsabilidadj iempre que se /opeitan/as eyes ogchs/cas 

odlPoterjudialy del MinisterioPriblicoy las normspacesaler igentes'; 

Que, en su segundo pirrafo, el articulo 87 del Reglamento del Congreso de la 
Reptablica regula el procedimiento para la presentaci6n de pedidos de informacian, 
expresando que "el pedido se bate por escitofundamentadoyprecis. El Congreislsa obhgaloriamente 
c/ebe dingir copia de/l ofidc conteniendo el pedido a la Mesa Dictiva. Si den/ro de los arwe dias 
posterioresel Minists no responde, la Mesa Dietica prowcde a la reI/eracids del pedido. Transaanido 
side dias depais de la reiuraidn, el Ainistro o elfimdonaio requcido es/d obligutao a nsponder 
personalmente, segrin coresponda y /o determine el Cosejo Direciro, ante el Pleno o ante le coinsidn 
oralinaria, sint/ada cos el asunto motivo del pedido. Mensualmente, se pub/ua la ie/audO e los 
Ministro a en/idades de la admsutracidn que hubieren incumplido con esponder; 

Que el tercerpirrafo del articulo 87 del Reglamento del Congreso de la Rep~blica 
establece que "los rViceprsidentes de/l Congreso no firmardn los oficios que contengan pedidos de 

infotimaddn que no se refleran a asantos de itn/es ps/icoy de utilidadpara eejercitd/o ae 'famidn de 
Congresistas.Tampoco pacederdn los que contengan ruegos apeticiones de privhlegos ofavores', 

Que, finalmente, el iltimo pirrafo del articulo 87 del Reglamen del Congreso 
de la Repdbhca ordena a la Mesa Directiva que publique "... los pedirdo de los Congresistasy 
lar ripveslas de lo Miustros facionanso requidos en an baletin especial, que tambisn difaude las 

2 
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puSi..ntas, lespiejias y rprgantasprccidas en lax estaaones c/e pregiatas ' y.ipuela de/l i/llwo 

Que el inciso e) del articula 22 del Reglamento del Congreso cle la Rep6blica 
atabuye a los Congresistas, entre otros, el derecho de "... pmentarpeddos par emfito paa 
auender/as necesidadesde loi pueblos que iepresentel'; 

Que el g) del articulo 32 del Reglamento del Congreso de la Repiblica establece 
que una de las funciones y atribuciones del Presidente del Congreso es la de "'exigiria 
oidenar a los oganos d/el Gobierno y do la administrnida en gperal, pant que trspondan lov pedida 
emid/coj por lox Congrcsis/as, de voonmidad con Io que dirone el arica/o 96 de /a Conshil/a/il 
Poli/ica. De no recibase tripeinta,a los quince dc de iewilido c/ ped/id, dipone que tno de low 
l'icepn'sidente /o ratese, en lafomia prista en elailculo 87 de/piesente Reg/amento'"; 

Que el inciso b) del articulo 64 del Reglamento del Congreso de la Rep6blica 
comprende la solicitud de informaci6n "... a los Ministros y a administiidn en guen' 
como uno de Los procedimientos de control parlamentario; 

Que el ariculo 66 del Reglamento del Congreso de la Repblica estipula, en su 
inciso d), que los pedidos de informaci6n son propuestas parlamentarias, igual que las 
proposiciones de leyyresoluci6n legislativa ylas mociones de orden del dia; 

Que la definici6n de los pedidas de informaci6n estA contenida en el aitfculo 69 
del Reglamento del Congreso de la Repdblica, que los define como "... proposkiones 
vediante (asr wales los Congresistas ejnen sit derecho de pedir la informavidn que tonsiderev neceaia a 
los Mlinisits y a orasanatidadesy dranos de la admiistracida,a efcto de lograr el escklnscimiento de 
bechos a lener elemenos dejpicia para lomar decissons aldcnada enielejerido de as finiones"; 

Que de la lectura de los articuios reglamentarios citados se puede concluir que el 
sistema de regulaci6n de los pedidos de informaci6n vigence es contradictoria, a lo que se 
suma el hecho de la gran cantidad de pedidos presentados por los Congresistas -mis de 
17 000 registrados durante los perfados anuales de sesiones 2001 - 2002 y 2002 - 2003, y 
a la incapacidad de los 6rganos del Gobiemo, y de la administraci6n pablica en general, 
de asumir la tarea de responderlos con prontitud yen forma adecuada; 

Que, ademis de los pedidos de informaci6n propiamente dichos, existen 
solicitudes de opini6n y ruegos o solicitudes de gesti6n, que es necesario diferenciar 
adecuadamente y establecer can claridad sus efectos; 

Que las sucesivas reformas de las normas reglamentarias que regulan el sistema de 
pedidos de informaci6n se han producido sin un estudio sistemitico que pearnTa evitar 
contradicciones y confusiones; 

Que es necesario reformar el Reglamento del Congreso de la RepGblica en to que 
se refiere a los pedidos de informaci6n, con la finalidad de establecer una clara definici6n 
de ellos, sus alcances y limites, los 6rganos pasibles de ser requeridos, las 
responsabilidades que haya lugar y sus diferencias con otros instrumentos parlamentarios 
que, como los ruegos, suelen confundirse con los pedidos de informaci6n; 

Presentan a consideraci6n del Congreso de la RepOblica el siguiente proyecco de 
reforma del Reglamento del Congreso de la Repablica; 
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PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL
 
CONGRESO DE LA REPUBLICA CON LA FINALIDAD DE
 

MEJORAR EL PROCEDIMIENTO DE PEDIDOS DE INFORMACION
 

El Congreso de ia Repiblica; 

Ha dado la siguiente Resoluci6n Legislativa: 

Articulo 1.- Reforma del Reglamento del Congreso de la Repiblica 

Ref6rmese los articulos 22 (inciso e), 32 (inciso g), 64 (inciso b), 69 y 87 del 
Rcglamento del Congreso de la Rep6blica, en los siguientes trrrnos: 

"Derechos funcionales 
Articulo 22.- Los Congresistas tienen derecho: 

b) 	 A presentar pedidos de informaci6n y solicitudes de opini6n y gesti6n a los 
6rganos del Gobierno y la administraci6n pablica en general. Los pedidos de 
informaci6n son aquellos a los que se refiere el articulo 960 de la Constiruci6n 
Politica. Las solicitudes de opini6n son aquellas que tienen por finalidad de 
obtener un punto de vista especializado o una opini6n acorde con la politica 
general del Gobierno, con relaci6n a las proposiciones de ley. 

Las solicitudes dle gesti6n son aqudllas destinadas a lograr una mejor acenci6n 
de los servicios p6blicos y las necesidades de los pueblos y los ciudadanos en 
general. En los tres casos pueden dirigirse a los funcionarios y 6rganos 
sefialados por el articulo 96' de la Constituci6n Politica yeste Reglamento, ast 
como a Los demis funcionarios de la administraci6n p6blica. 

Las solicitudes de gesti6n no generan responsabilidad at funcionario a quien 
se dirigen, salvo la responsabilidad politica cuando estin contenidas en una 
Moci6n de Orden del Dfa aprobada por el Pleno a corresponden a 
compromisos contraidos por el funcionario ante algrin 6rgano del Congreso. 

Las solicitudes de opini6n' tampaco generan responsabilidad ni la obligaci6n 
de ser contestadas, con excepci6n de Ia responsabilidad politica en aquellos 
en que, a titulo de informe, el Ministerio de Economfa y Finanzas deba 
pronunciarse, seg6n lo previsto por el tercer pirrafo del artfculo 790 de la 
Constituci6n Poliftica, o cuando la opini6n solicitada provenga de una 
Comisi6n Ordinaria y trate sobre algan proyecto de ley a resoluci6n 
legislativa enviado por el Poder Ejecutivo que la Comisi6n solicitante estd 
encargada de estudiar ydicraminar. 
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La Presidencia del Congreso 
Articulo 32.- El Presidente del Congreso tiene las siguientes funciones y 
atribuciones: 

g) 	 Exigir a los funcionarios y 6rganos sefialados por el articulo 960 de la 
Constituci6n Poiftica y este Reglamenro que respondan los pedidos de 
informaci6n 0, si fuera el caso, atiendan las solicirudes de gesti6n u 
opini6n cuando implique responsabilidad del funcionario. 

Definici6n y clases 
Articulo 64.- Los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos 
sucesivos e integrados quo se realizan para promover el debate y los acuerdos del 
Congreso destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control 
polftico ydesignaciones ynombramiernos. Pueden sen 

b) 	 Procedimientos de Control Politico; que comprenden a investidura del 
Consejo de Ministros, la interpelaci6n de los Ministros, la invitaci6n a los 
Ministros pam quo informen, las preguntas a los Ministros, los pedidos de 
informaci6n a los funcionarios y 6rganos sefialados por el articulo 960 de 
la Constituci6n Politica y este Reglamento, la censura y Ja confianza a los 
Ministros, la investigaci6n sobre cualquier asunto de interds pdblico, la 
daci6n de cuenta yel antejuicio politico. 

Pedidos de informaci6n y solicitudes de opini6n y gesti6n 
Articulo 69.- Los pedidos de informaci6n son proposiciones mediante las cuales 
los Congresistas ejercen su derecho do pedir informaci6n a los Ministros, al 
Contralor General, al Presidente y a los directores del Banco Central de Reserva, 
al Superintendente de Banca y Seguros, a los presidentes yr miembros de los 
Consejos de Coordinaci6n Regional, a los alcaldes y regidores municipales y a 
cualquier funcionario pfblico. Su finalidad es obtener informaci6n pam esclarecer 
hechos o reunir datos que, en el ejercicio de a funci6n parlamentaria, permitan 
tomar decisiones, preparar proposiciones o pronunciarse sobre alg6n asunto de 
inters p6blico, con fundamento on el conocimiento y estudio de informaci6n 
confiable y cons is tente. 

Los pedidos de informaci6n deben ser dirigidos a la mtis alta autoridad del 6rgano 
al que pertenece el funcionario que debe responder. Deben ser respondidos por 
el Ministro de cuyo Despacho depende el 6rgano o el organismo p6blico 
descentralizado adscrito y el funcionario que debe responder, o por el principal 
funcionaric del organismo pdblico constitucionalmente aut6nomo al que 
percenece el 6rgano y de quien depende el funcionario que debe responder. Los 
funcionarios a quienes se dicige un pedido de informaci6n y no les corresponde 
contestarlo por raz6n de competencia, pueden optar por enviarlo a quien 
corresponda, informando de esta decisi6n at interesado, o devolverlo at 
Congresista peticionano con la debida nom de cuesti6n de competencia. 

El Ministro a la principal autoridad del organismo p6blico constitucionalmente 
aut6nomo puede delegar la responsabilidad de responder los pedidos de 
informaci6n de los Congresistas en funcionarios del siguiente nivel en ]a jerarqufa 
del Ministerio u organismo pGblico. Con la respuesta se debe adjuntar la 
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resoluci6n que contiene la delegaci6n. No se puede delegar la responsabilidad de 
responder las reiteraciones de pedidos de infonmaci6n ni aquellos pedidos 
derivados de 10 dicho en forna personal por el funcionario requerido. 

Los funcionarios de menor jerarcufa que respondan pedidos de informaci6n sin 
previa delegaci6n incurren en las responsabilidades admninistrativas y penales que 
corresponda. 

Se puede pedir informaci6n a los funcionarios y 6rganos con funci6n 
jurisdiccional, siempre que, de acuerdo con sus leyes orginicas, no se interfiera 
procesos en trimite o se viole derechos procesales, salvo que el pedido se refiera 
a documentos yactuaciones de caricter piblico. 

Las solicitudes de opini6n y gesti6n son enviadas por el Congresista que las 
suscribe. Aquellas cuya respuesta implica responsabilidad se tramitan a trav6s de 
una Vicepresidencia y, en cuanto a los plazos y apremios, se les aplica las mismas 
reglas de los, pedidos de informaci6n establecidas por el artfculo 870 de este 
Reglamento. 

La falta de respuesta no acarrea responsabilidad, salvo las excepciones contenidas 
en los pirrafos segundo y tercero del literal b) del artfculo 220 de este 
Reglamento. 
Las solicitudes de opini6n y gesti6n no sujetas a responsabilidad s6l pueden ser 
reiteradas por quien las present6. No son objeto de publicaci6n. 

Pedidos de informaci6n a los funcionarios y 6rganos del Estado 
Artic.ulo 87.- Cualquier Congresista puede pedir la informaci6n que estime 
necesaria, sobre asuntos de inter6s p6blico y utilidad pam la funci6n 
parlamentaria, a los funcionarios y 6rganas sefialados por el articulo 960 de la 
Constituci6n Politica yel articulo 69"de este Reglamento. 

El pedido de informaci6n se presenta por escrito fundamentado y preciso. Se 
envia medianre oficio redactado y tramirado por la oficina especializada de la 
Oficialia Mayor, previa firma por uno de los vicepresidentes, quien calificari si el 
pedido se refiere a un asunto de inter6s p6blico y, de los fundamentos expuestos, 
es 6til para la funci6n parlamentaria. 

Si el vicepresidente considera que el pedido cle informaci6n no se refiere a un 
asunto de inrerds p~blico, no resulta 6til para la funci6n parlamentaria a contiene 
una solicitud de gesti6n a petici6n de privilegios a favores o un requeriniento de 
informaci6n disponible en la biblioteca, el archivo o las bases de dates del Centro 
de Investigaci6n' Parlamentaria, 10 devolveri a su autor mediante oficio 
fundamentado. 

El Congresista autor del pedido devuelto puede recurrir al Consejo Directivo para 
que revise el caso. Su decisi6n es definitiva. 

Si dentro de los veinte dias posteriores el funcionario responsable no responde, el 
Congresista que present6 el pedido puede solicitar que se reitere. Si luego de diez 
dfas de recibida la reiteraci6n no responde, a solicitud del Congresista que 1o 
suscribe, el Pleno o la Comisi6n Ordinaria especializada en el asunto materia del 
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pedido pueden, segirn corresponda a la investidura del funcionario responsable,
requerir su presencia inmediata. 

Ningain funcionario esti obligado a responder un pedido de informaci6n que no 
esti suscrito por el Presidente a un Vicepresidente del Congreso de la Rep6blica. 

La Mesa Directiva publica en forna peri6dica un resumen de los pedidos y sus 
respuestas, asr coma una estadistica del nivel de cumplimiento. La publicaci6n 
puede hacerse en el portal que el Congreso de Ia Repablica mantiene en la 
Internet o el Diario Oficial El Peruano a en ambos medios. 

Articulo 2.- Comisi6n Especial de Estudio sobre el sistema de pedidos 

1. 	 Constityase una Comisi6n Especial encargada de estudiar y proponer 
soluciones con relaci6n a los pedidos acumulados y pendiences de 
respuesta a la fecha de entrada en vigencia de esta Resoluci6n Legislativa. 

2. 	 La Comisi6n es presidida par un Vicepresidente del Congreso de la 
Repblica y ademis la integran; un Congresista miembro de la Comisi6n 
de Constituci6n, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, designado 
por el voto mayorirario de sus miembros; un representante de cada 
Gnupo Parlamentario, con autorizaci6n expresa para tomar decisiones en 
nombre del Grupo; y el Oficial Mayor del Congreso de la Repdblica, 
quien act6a como secreario y asesor. 

El Presidente del Congreso de la Rep6blica debe cursar una cartea a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, con [a finalidad solicitar que el 
Consejo de Ministros desigrie a uno de sus miembros como integrante y 
Vicepresidente de la Comisi6n. 

3. 	 Mientras no se presente y debata el informe de la Comisi6n Especial 
queda en suspenso la aplicaci6n de 10 dispuesto en el cuarto pdrrafo del 
artfculo 87 del Reglamento del Congreso de la Rep6blica modificado por 
esa Resoluci6n Legislativa, en cuanto a la responsabilidad de los 
funcionarios p6blicos requeridos; sin embargo, si las circunstancias 10 
american, el Consejo Directivo puede decidir que se aplique esa norma en 
su integridad para casos especiales sometidos asu conocimiento. 

Articulo 3.- Vigencia 

La presente Resoluci6n Legislativa entra en vigencia el tercer dia posterior al de 
su publicaci6n. 
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'Pwyecto de Resoluci6n Legislativa de reforma del articulo 270, del inciso 
g) del 300, del inciso 1 del articulo 310 - A, y de los articulos 340, 350, 360, 
521 y 770 del Reglamento del Congreso de la Reptablica, con la finalidad de 

mejorar el sistema de Comisiones 

Los Congresistas que suscriben; 

Considerando: 

Que las Comisiones del Congreso be la Repdbitca son 6rganos fundamentales de la 
organizaci6n parlamentaria ydel sistema procesal parlamentaria; 

Que un Congreso eficiente requiere de un sistema de Comisiones que permita el 
estudio adecuado de las proposiciones y consultas parlamentarias, con la finalidad de que,
bajo el prncipio de especializaci6n, los 6rganos de decisi6n superiores, como el Pleno y la 
Comisi6n Permanente, reciban oportuna ilustraci6n antes de pronunciarse sobre los asuntos 
que son sometidos a su conocimiento ydebate; 

Que durante los 61timos dos a~ios se he incrementado el nimero de Comisiones 
Ordinanas y de Investigaci6n en el Congreso de la Rep6blica, a lo quo hay que sumar [a 
creac16n de la Junta be Portavoces y un nimero importante de Subcomisiones de 
Investigaci6n, dentro del procedimiento de acusacid6n constitucional, 10 que, a su vez, ha 
producido un aumento de la intensidad del trabajo parlamentano en general, qua no 
necesariamente se ha expresado en mejores resultados y si en mayores gastos 
administrativos; 

Que la experiencia del 61timo perfodo anual de sesiones he demostrado que el exceso 
de 6rganos en los qua deben trabajar los Congresistas atenta contra la racionalidad en el 
trabajo parlamentario e impide la concentraci6n de esfuerzos en los asuntos mas importantes 
qua demandar una participacidn ordenada, lidda y eficiente, por 10 que as necesario reducir 
el nimero miximo de Comisiones a las qua puede pertenecer cada Congresista y, al mismo 
tiempo, afiladir normas que refuercen la obligaci6n de participar en ellas; 

Que en la actualidad el Congreso de la Repiblica tiene constituidas veintiocho 
Comisiones Ordinaria y una Comis16n be Eica Parlamentaria, donde varias de elIas se ocupan 
de temas afines que han demostrado en los hechos qua podrian ser tratados por una sola 
Comisi6n, unas tienen una excesiva y diversa carga de trabajo con respecto de otras en las 
qua [a carga de trabajo as minima, se ha registrado una preocupante tendencia a la creac16n 
en su interior be subcomisiones y grupos de trabajo con el correlato de un mayor gasto 
administrativo y su nimero excesivo ha ocasionado el crecimiento be la demanda par 
espacios fisicos, recursos logisticos y personal adicional; 

Que, segin la experiencia nacional y comparada, tambidn es necesario reducir el 
n~mero de Comisiones Ordinarias a las absolutamente necesarias para evitar la superposici6n 
de temas, la imprecisi6n y los errores en el envfo de las proposiciones, el desorden y la 
innecesaria diversidad tembtica y el exceso de gastos administrativos, como factores que 
actian contra la eficiencia del trabajo de las Comisiones en las etapas de los procedimientos 
parlamentarios en las que les corresponde actuar, estableciendo un ntimero minimo y 

Documento preparado por el Proyecto de Fortalecimiento Legislativo de la Universidad del Estado de 
Nueva York (SUNY) con el financiamiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los 
Estados Unidos (USAID.) 
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m6ximo para cada periodo anual de sesiones, fusionado aquellas que se ocupan de temas 
afines y delimitando su 6mbito tematico; 

Que es necesario reconocer, instituir y regular la existencla de Congresistas suplentes 
en las Comisiones Ordinarias; 

Que no es apropiada la denominac6n de "Cuadro de Comisiones" utilizada para hacer 
referenca a la n6mina anual de las Comisiones Ordinarias, por lo que es necesarlo modificar 
tal denominaddn y proponer que se denomine "N6mina Anual de Comisiones Ordinarias"; 

Que es necesarlo establecer normas claras sobre el c6mputo del qu6rum an las 
Comisiones, dirimencia, envio de proyectos de ley y resoluciones legislativas a las Comisiones 
Ordinarias y determinaci6n de preeminencias; 

Que es necesario establecer una nueva clasificaci6n de las Comisiones del Congreso 
de [a Repfblica, definiendo su estructura, sus reglas de constituci6n y sus funciones dentro 
de los procesos y las actividades parlamentarias, distinguiendo entre Comisiones Ordinanas, 
de Investigacl6n, Espaciales y Protocolares o Ceremoniales; 

Que es preciso vincular el trabajo de [as Comisiones Ordinarias con la Agenda 
Legislativa del Perrodo Anual de Sesiones, con la finalidad de promover un trabajo legislativo 
mas efidente; 

Que es necesario aprobar normas transitorlas especiales y garantizar las condiciones 
administrativas necesarias para implantar [a reforma del sistema de Comisiones, reforzando 
las furciones de asesorfa y apoyo administrativo con el nombramiento de un Director de 
Comisiones, los Jefes de los Departamentos de Comisiones Ordinarias, Especiales y 
Protocolares o Ceremoniales y de Comisiones y Subcomisiones de Investigaci6n y de la 
Oficina de Coordinaci6n con el Gobierno, e iniciando el proceso de selecc16n de los 
Secretanos Tecnicos ce las Comisiones asf como estableciendo la adecuada redistribuci6n de 
los ambientes ffsicos y los recursos en general y regulando las audiencias p6blicas 
legislativas; 

Presentan a consideraci6n del Congreso de la Reptiblica el siguiente proyecto de 
rescluci6n legislativa: 

El Congreso de la Rep6blica; 

Ha dado la siguiente Resoluci6n Legislativa: 

Pryecto de Resoluci6n Legislative de reforma del articulo 270, del inciso 
g) del 300, del inciso 1 del articulo 310 - A, y de los.articulos 340, 350, 361, 
520 y 770 del Reglamento del Congreso de la Rep6blica, con la finalidad de 

mejorar el sistema de Comisiones 

Reforma del Reglamento del Congreso de la Rep6blica sobre el sistema de
 
Comisiones.
 
Articulo 1- Modificase los articulos 270, 300 (inciso g), 310 - A (inciso 1), 320, 340, 350,
 
360, 520 y 770 del Reglamento del Congreso de la Repiblica, en los siguientes t&rminos:
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"Organizaci6n Parlamentaria
 
Articulo 270.- La organizac6n parlamentaria del Congreso tiene los siguientes 6rganos:
 

a) El Pleno. 

b) La Comlsi6n Permanente. 

c) El Consejo Directivo. 

d) La Junta de Portavoces. 

e) La Presidencia. 

f) La Mesa Directiva. 

g) Las Comisiones, que pueden ser ordinarias, de investigaci6n, especiales y 
protocolares a ceremoniales. 

h) Los Grupos Parlamentarios. 

El Cohisejo Directivo del Congreso 
Articulo 300.- El Consejo Directivo est6 integrado por los miembros de la Mesa Directiva y 
los representantes de los Grupos Parlamentarios, que se denominarin Directivos -
Portavoces, elegido por su respectivo Grupo. A cada Directivo - Portavoz titular 
corresponder6 un suplente elegido per cada Grupo Parlamentaro. En la conformacidn del 
Consejo Directivo se cuidar6 guardar similar proporcionalidad a la que exista entre los Grupos 
Parlamentarios en la distribuci6n de escaflos en el Pleno del Congreso. Tiene las sigulentes 
funciones y atnbuciones: 

g) 	 Aprobar los planes de trabajo legislativo, la N6mina Anual de Comisiones 
Ordinarias, que es presentada a consideraci6n del Pleno por Presidente del 
Congreso, y cuaiquier otro plan o prayecto destinado a facilitar o mejorar el 
desarrollo de las sesiones y el buen funcionamiento del Congreso. 

La Junta de Portavoces 
Articulo 310.- A.- La Junta de Portavoces est6 compuesta por [a Mesa Directiva y por un 
Portavoz por cada Grupo Parlamentario, quienes tienen un voto proporcional al nimero de 
miembros que componen sus respectivas bancadas. Le corresponde: 

1. 	 La coordinaci6n de la N6mina Anual de Comisiones Ordinarias, para su 
aprobaci6n previa por el Consejo Directivo ante de ser debatida y votada 
por el Pleno del Congreso. 

La Presidencia del Congreso
 
Articulo 320..- El Presidente del Congreso tiene las siguientes funciones y atribuciones:
 

f) 	 Someter a consideraci6n del Consejo Directivo Ia agenda de las sesiones del Pleno y 
de la Comisi6n Permanente, la N6mina Anual de Comisiones Ordinarias y la 
n6mina de la Comisi6n Permanente y cualquier otro plan o prayecto destinado a 
facilitar a mejorar el desarrollo de las sesiones y la productividad del Congreso. 

Las Comisiones. Definicidn y reglas generales de constituci6n. 
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Articulo 340,- Las' Comisiones son grupos de trabajo especializados integrados per
 
Congresistas, cuya funci6n es la evaluaci6n permanente de los 6rganos y las
 
actividades del Estado, el estudio y dictamen dle las proposiciones de ley y
 
resoluci6n legislativa con la finalidad die ilustrar a[ Pleno antes de iniciar un
 
debate y tomar una decisi6n, la absoluci6n de consultas especializadas sabre los
 
asuntos materia de su competericia, el estudio e informe sabre los asuntos
 
materia die investigaci6n que les encarga el Pleno del Congreso y la representaci6n
 
del Congreso de la Rep6blica en actos protocolares y ceremoniales, segin ei caso.
 

El Pleno del Congreso aprueba la n6mina anual y la constituci6n eventual de las
 
Comisiones, a propuesta del Presidente, quien coordina en forma previa con los
 
Grupos Parlamentarios. En el proceso dle constituci6n de las Comisiones se
 
procura aplicar en Ia posible los principios de pluralidad, proporcionalidad y
 
especialidad, tanto en su conformaci6n interna como en la distribuci6n general de
 
los cargos directivas de ellas.
 

La distribuci6n dle los Congresistas en las Comisiones se efectda die modo tal que
 
todos las Congresistas pertenezcan cada uno par Ia menos a una Comisi6n
 
Ordinaria y que ningdn Congresista pertenezca a mbs de dos Comisiones
 
Ordinarias y, en forma excepcional, a una Comisi6n de Investigaci6n o Especial
 
adicional. Esta regla no se aplica para las Comisiones Protocolares a Ceremoniales
 
temporales ni a la Subcomisiones de Investigaci6n y de Acusaci6n que nombra La
 
Comisi6n Permanente dentro de las procesos de acusaci6n constitucional. Los
 
miembros de la Mesa Directiva solo pueden pertenecer, si asi lo aceptan, a una
 
Comisi6n Ordinaria u Especial.
 

Los Congresistas que se encuentren ejerciendo la funci6n ministerial no pueden
 
integrar Comisiones y deben ser reemplazado mientras dure el encargo
 
ministerial.
 

Clases die Comisiones, integrantes y reglas de constituci6n.
 
Articulo 350.- Existen cuatro clases de Comisiones: ordinarias, dle investigaci6n,
 
especiales y protocolares a ceremoniales.
 

1. Comisiones Ordinarias 

Las Comisiones Ordinarias son aquellas constituidas para actuar durante 
los periodos anuales die sesiones. Su funci6n es estudiar y evaluar en forma 
permanente las actividades die los drganos del Estado y estudiar y 
dictaminar los proyectos tie ley y resoluci6n legislativa que el Presidente 
somete a su consideraci6n dentro del procedimiento legislativo, asi como 
absolver consultas especializadas en los asuntos correspondientes a su 
Ambito temAtico. 

En el Congreso se constituyen par [a menos las siguientes Comisiones 
Ordinarias con sus correspondientes hmbitos tem6ticos: 

a) Comisi6n die Asuntos Agrarios y Agropecuarios. 

- Agricultura y asuntos agropecuarios.
 
- Politica nacional agraria y agropecuaria.
 
- Proyectos nacinnales agrarios y agropecuarios.
 
- Estudio, promoci6n y desarrollo de [as actividades agraria y agropecuaria.
 
- Tecnologia agraria y agropecuaria.
 
- Comercializacl6n y exportacidn de productos agrarios y agropecuarios.
 

b) Comisi6n de Medic Ambiente, Ecolog(a y Amazonia. 
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- Conciencia ambiental y proteccidn y defensa del media ambiente.
 
- Politica nacional de protecci6n y defensa del media ambiente.
 
- Asuntos ecol6gicos y desarrollo sostenible.
 
- Estudio, promoci6n, defensa y desarrollo de la Amazonia.
 

c) Comisi6n de Constituci6n y Reglamento. 

- Constitucidn Politica del Per.
 
- Leyes org~nicas y de desarrollo constitucional.
 
* 	 Control de constitucionalidad sabre decretos legislativos, decretos de 

urgenca, convenios internacionales ejecutivos y decretos de instauraci6n 
del rigimen de excepci6n.
 

- Reglamento del Congreso de la RepCzhlica.
 

d) Comisi6n de Cultura, Educacidn, Ciencia y Tecnologia. 

- Estudio, difusi6n, promocidn y protecci6n de la cultura nacional.
 
- Educaci6n primaria, secundaria y superior.
 
- Promoci6n y desarrollo del deporte.
 
- Difusi6n y protecci6n de la multiculturalidad 4tnica y lingilistica.
 
- Promocl6n de la investigacidn cientifica pura y aplicada.
 
- Promoci6n de la capacitaci6n tecnol6gica permanente.
 

e) Comisi6n de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia. 

* Defensa Nacional.
 
- Orden Interno y seguridad ciudadana.
 
- Sistema Nacional de Defensa Civil.
 
- Politica antiterrorista y de lucha contra el trAfico ilicito de drogas.
 
- Inteligencia.
 

f) Comisi6n de Descentralizacidn, Regionalizaci6n y Gobierno Locales. 

- Promocion de [a descentralizaci6n politica yadministrativa. 
- Promoci6n de Ia desconcentraci6n.administrativa. 
- Promoci6n, desarrollo y estructura de las regiones. 
- Promoci6n y desarrollo de los goblernos locales. 

g) Comisi6n de Economia. 

- Promocidn del desarrollo econ6mico.
 
- Orden econ6mico y polftica econdmica.
 
- Politica fiscal y deuda pdblica.
 
- Integraci6n econ6mica.
 
- Programas sociales de emergencia.
 

11) Cornisi6n de Energia, Minas e Hidrocarburos. 

- Asuntos energdticos.
 
- Estudio, promoci6n y desarrollo del sector minero.
 
- Estudio, promoci6n y desarrollo del sector de hidrocarburos.
 
- Proyectos nacionales en energia, mineria e flidrocarburos.
 

i) Comisi6n de Industria, Comercio y Turisno. 

* Estudio, prmmoci6n y desarrollo del sector industrial en general.
 
- Estudio, promod6n ydesarrollo de la gran industria.
 
* Estudio, promoci6n y desarrollo de la mediana y pequeiia industria.
 
- Estudio, promoci6n y desarrollo del comercio interior y exterior.
 
- Promocion deja integracidn comercial.
 
- Estudio, promoci6n y desarrollo del sector turismo.
 
- Prayectos nacionales de desarrallo turistico.
 

j) Comisi6n de Justicia y Derechos Humanos. 

- Asuntos juridicos del Estado.
 
- Registro, clasificacibn, concordancia yarchiva de la legislacidn nacional.
 
* Asuntos judiciales
 
- Defensa judicial del Estado.
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- Asuntos penitenciarios.
 
- Muntos registrales.
 
- Promocidn y defensa de los derechos humanos.
 
- Defensa del consumidor.
 

k) Comisi6n de la Mujer y Desarrollo Social. 

- Promoci6n del desarrollo integral de la mujer. 
Evaluaci6n permanente de los estAndares de desarrollo humano. 

- Protecci6n y desarrollo de los nifios y adolescentes en peligro social. 
. Programas sociales nacionales complementarios de compensaci6n temporal 

de los niveles de pobreza. 

1) Comisi6n de Presupuesto y Cuenta General de la Rep6blica. 

- Presupuesto General de IaRepdblice.
 
- Cuenta General de la Repdblica.
 
- Crdditos suplementarios y transferencias presupuestales.
 

m) Comisi6n de Relaciones Exteriores e Interparlamentarias. 

* Politica internacional del Per6.
 
- Tratados internacionales y convenios internacionales ejecutivos.
 
* Servicio diplornAtico.
 
- Relaciones interparlamentaries.
 

n) Conisi6n de Salud, Familia y Poblacion. 

. Politica nacional de salud.
 
- Sistema nacional e infraestructura de salud.
 
- Promocidn do Ia ampliacid6n de Ia cohettura de satid.
 
- Politica nacional de lucha contra el consumo de drogas ydel tabaco. 
- Estudlo, promoci6n yprotecci6n de I familia.
 
-
 Proteccin ypromocidn de [as personas con discapacidad.
 
- Paternidad responsable y anticoncepcion.
 

Estudio ypromocidn de politicas de poblaci6n,
 
. Estudio y politicas de migraci6o.
 

o) Comisi6n de Trabajo y Seguridad Social. 

- Politica nacional del empleo.
 
- Estudlo, promoci6n y proteccidn del empleo.
 
-
 Estudio, difusi6n e integraci6n a codificacin do Ialegislacidn laboral. 
- Estudio y promoci6n de los derechos laborales. 

Sistemas de seguro de desempleo. 
- Sistemas de pensiones. 

p) Comisi6n de Infraestructura y Desarrollo. 

- Estudio, promocidn y desarrollo del sector vivienda.
 
-
 Estudlo, promocidn y desarrollo del sector infraestructura vial. 
- Estudio, promoci6n y desarrollo del sector telecomunicaciones. 
- Estudio, promocidn y desarrollo del sector transporte. 

Se pueden constituir otras Comisiones Ordinarias para que funcionen s6Io 
o un periodo inferiordurante un determinado periodo anual de sesiones 

Pleno, en un n6mero no superior a tres, can el votoacordado par el 
del nmero legal de Congresistas.aprobatorlo de mhs de la mitad La 

periodo de una Comisi6nnuevo 
Ordinaria constituida para un perfodo anual de sesiones s6lo procede con la 

reforma de este articulo. 

pr6rroga del funcionamiento por un 

El Pleno aprueba la N6mina Anual de Comisiones Ordinarias dentro de los 
del periodo anual dediez dias hhbiles posteriores al de instalaci6n 

sesiones. La ndmina es propuesta par el Presidente en nombre del Consejo 

Directivo, previa coordinaci6n con los Grupos Parlamentarios en la Junta de 

Portavoces. 
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Adembs, se constituye la Comisi6n de Etica Parlamentaria, segn Io 
previsto por el articulo 140 del C6digo de tica Parlamentaria aprobado por 
Resoluci6n Legislativa Nim. 021-2001-CR. 

Cada Comisidn Ordinaria tiene una Mesa Directiva integrada por un 
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Cuentan con una Secretaria 
T4cnica dependiente de la Oficialia Mayor. 

La elecci6n de la Mesa Directiva se efect6a por los miembros titulares de la 
respectiva Comisi6n Ordinaria. El acto de eleccid6n es presidido por el 
Congresista miembro de mayor edad y se realiza dentro de los cinco dias 
hibiles posteriores a la aprobaci6n de la N6mina Anual de Comisiones 
Ordinarias. El desarrollo y resultado del acto electoral consta en un acta, 
cuyas copias son entregadas al Presidente del Congreso y al Oficial Mayor. 

Una vez elegida la Mesa Directiva, el Presidente de la Comisi6n Ordinaria la 
instalada. 

Los Grupos Parlamentarios pueden proponer, durante las coordinaciones 
para la elaboraci6n de la N6mina Anual de Comisiones Ordinarias, 
miembros suplentes de las Comisiones Ordinarias en un n6mero igual al de 
los miembros titulares del Grupo. Los suplentes reemplazan a los titulares 
en caso de ausencia. Los Congresistas s6lo pueden ser suplentes en una 
Comisi6n Ordinaria. 

2. Comisiones de Investigaci6n 

Las Comislones de Investigaci6n son aquellas que se constituyen dentro 
del marco de Io previsto par el articulo 970 de la Constituci6n Politica, con 
la finalidad desarrollar investigaciones sobre cualquier asunto de interes 
p6blico. Son integradas por un minimo de tres y un m6ximo de cinco 
Congresistas, propuestos al Pleno por el Presidente del Congresa tratando 
de respetar el pluralismo y Ia proporcionalidad de los Grupos 
Parlamentarios. S6lo procede Ia declinaci6n a un nombramiento aprobado 
por razones enfermedad comprobada o de inhibici6n por ser autor de la 
denuncia, por parentesco o amistad can las personas naturales o afinidad 
con las personas juridicas investigadas a controversia p6blica con quien es 
investigado, sean personas naturales o juridicas. 

No puede proponerse ni nombrarse nilembro de una Comisi6n de 
Investigaci6n a ning6n Congresista que se encuentre con licencia aprobada 
segin este reglamento, salvo que exprese su aceptaci6n por escrito y se 
comprometa a estar presente y terminar su periodo de licencia el dia en 
que deba constituirse la Comisi6n. Tampoco puede proponerse a los 
Congresistas que en el modiento de Ia propuesta sean miembros de una 
Comisi6n de Investigaci6n. 

Las Comisiones de Investigaci6n se constituyen bajo la presidencia del 
Congresista nombrado de mayor edad, a mis tardar el dia habil siguiente al 
recibo del oficio mediante el cual se comunica la aprobaci6n de la moci6n 
de orden de dia que propone la constituci6n de la Comisi6n, el asunto a 
investigar, el plazo acordado y la n6mina de sus miembros, El oficio de 
comunicaci6n debe ser enviado de inmediato por la Oficialia Mayor. 
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Una vez constituida la Comisi6n, se procede a elegir al Presidente y a un 
Vicepresidente Secretario. El Presidente, luego de ser elegido, declara 
instalada la Comisi6n. 

El Pleno puede, en forma excepcional, acordar dar facultades de Comisi6n 
de Investigaci6n a una Comisi6n Ordinaria, siempre que su carga de 
trabajo 10 permita. 

El trabajo de los grupos o subgrupos de investigaci6n constituidos dentro 
de una Comisi6n Ordinaria sdlo tiene validez como elemento metodoi6gico 
para contribuir a desarrollar [as funciones establecidos par el primer 
parrafo del numeral 1 precedente. 

No procede dar facultaces de Comisi6n de Investigaci6n a los grupos a 
subgrupos de trabajo de [as Comisiones Ordinarias. 

3. Comisiones Especiales 

Las Comisiones Especiales son aquellas que se constituyen con la finalidad 
de estudiar asuntos especificos por un periodo de tiempo determinado, asi 
como aquellas que, en forma mixta, se constituyen con representantes del 
Gobierno, del Poder Judicial a de otro 6rgano constitucionalmente 
aut6nomo con la finalidad de desarrollar estudios conjuntos de innovaci6n 
a reforma legislativa. 

Cada afio, con la N6mina de Comisianes Ordinarias se constituye una 
Comisi6n Especial Calificadora de Acusaciones Constitucionales y 
Solicitudes de Levantamiento del Fuero Parlamentario. 

Para la constituci6n de las Comisiones Especiales se siguen, en to que fuera 
aplicable, las reglas de las Comisiones de Investigaci6n; sin embargo, en 
cuanto al n~imero de miembros, el minimo as de cinco y el maximo de diez, 
sin incluir, en el caso de las Comisiones Especiales Mixtas, a los 
representantes de otros 6rganos del Estado. 

Las Comisiones Especiales Mixtas s6lo pueden ser presididas par 
Congresistas. 

Las Comisiones Especiales acuerdan su metodologia de trabajo, seg6n la 
naturaleza y dificultad del asunto materia de estudio. 

4. Comisiones Protocolares a Ceremoniales 

Las Comisiones Protocolares a Ceremoniales son las que se constituyen 
eventualmente para cumplir funciones de esa naturaleza en representaci6n 
del Congreso de la Repiblica o de sus 6rganos de direcci6n. 

Segin las caracteristicas del encargo que deban recibir, el Presidente del 
Congreso decide el n6mero y los nombres de los Congresistas integrantes. 
Si lo considera necesario puede consultar su decisi6n al Plena, a la 
Comisi6n Permanente, a[ Consejo Directivo a a la Mesa Directiva, segin el 
caso. 

Plan de trabajo e informe de trabajo de las Comisiones 
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Articulo 360.- Las Comisiones Ordinarias, de Investigaci6n y Especiales deben 
presentar un plan de trabajo para todo el periodo anual de sesiones o el plazo de 
investigacibn a ce estudlo, respectivamente. El plan ce trabajo es presentado a 
mis tardar el quinto dia h6bil posterior a la instalaci6n ce la Comisi6n, sin 
perjuicia ce iniciar sus trabajos el mismo dia ce la instalaci6n o el siguiente. 

En el caso de las Comisiones Ordinarios y, si fuera el caso, de las Comisiones 
Especiales, el plan de trabajo debe tomar en cuenta la Agenda Legislativa para el 
Periodo Anual de Sesiones. 

Los presidentes de Ias Comisiones Ordinarias deben presentar un informe del 
trabajo desarrollado, dentro ce los treinta dias calendario posteriores al t~rmino 
del segundo periodo ordinario ce sesiones. 

Qu6rum y mayorias 
Articula 520.- Para el efecto del c6mputo del qu6rum y la verificaci6n del resultado de las 
votaciones de las votaciones en los cases en que se exigen mayorias especiales, se tendr6 en 
cuenta los siguientes conceptos: 

a) 	 Niimero legal de Congresistas: ciento veinte. 

b) 	 Nimero hibil de Congresistas: el nOmero legal de Congresistas menos el n6mero de 
Congresistas que encuentren con licencia acordada por el Consejo Directivo, los que 
se encuentren suspendidos y los no incorporados. Para este efecto se considera con 
licencia a todo Congresista que est6 fuera de la capital de la Rep~blica, internado en 
clinica u hospital o enfermo en su domicilio con certificado medico en el momento de 
hacer el c6mputo correspondiente, aiin si no la hubiere solicitado. 

El quorum para Ia realizaci6n de [as sesiones del Pleno as la mitad mis uno del nmmero hibil
 
ce Congresistas. No se incluye en el n6mero habil a Ics Congresistas autorizados a asistir a
 
una Comisi6n en Ias oficinas del Congreso, conforme al artculo anterior. Cuando exista duda
 
sobre el ndmero de Congresistas presentes en a sesidn, cualquier Congresista puede solicitar
 
que antes ce la votaci6n se verifique el qu6rum.
 

El qu6rum para la realizaci6n de ias sesiones de la Comisi6n Permanente y de las
 
distintas Comisiones del Congreso can facultad de tomar clecisiones es ce la
 
mayoria de sus miembros hibiles. Si el ni'mero hMbil es par el qu6rum es dado por
 
la mitad mas uno; si es impar, por el n6mero que represente el entero inmediato
 
superior a la mitad. Los acuerdo se toman con el voto de Ia mayoria simple de los
 
miembros presentes, luego de verificado el qu6rum, incluido el voto del
 
Presidente.
 

En el caso ce producirse un empate en la votaci6n tiene voto dirimente quien
 
preside el Pleno, ]a Comisi6n Permanente, el Consejo Directivo, a Mesa Directiva,
 
la Junta de Portavoces o las Comisiones, sin perjuicio, en este t'dtimo, del derecho
 
de sus presidentes Ce ejercer su voto comun. En los demas casos, quienes
 
presidan 6rganos parlamentarios s6lo pueden ejercer su voto com6n cuando se
 
trata ce votacl6n secreta o bajan al Ilano.
 

Envia a Comisiones y estudio
 
Articulo 770.- Recibida y registrada la proposici6n ce ley o resoluci6n legislativa,
 
el Oficial Mayor la envia a una Comisi6n Ordinaria para su estudio y dictamen,
 
previa consulta con un el Vicepresidente del Congreso a quien la Mesa Directiva le
 
haya encargado la funci6n de supervisar el sistema de envio de proposiciones a las
 
Comisiones.
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Para determinar el envio de ias proposiciones de ley y resoluci6n legislativa a las 
Comisiones Ordinarias, el Vicepresidente encargado debe tener en cuenta las 
siguientes reglas: 

1. 	 Las proposiciones se envfan a las Comisiones Ordinarias cuyo hmbito 
tem~tico coincide con el de las proposiciones, seg6n el criterio de 
especializaci6n. 

2. 	 Las proposiciones son enviadas s6lo a una Comisi6n Ordinaria. 
Excepcionalmente podr6n ser enviadas a dos Comisiones, con aprobaci6n 
de la Mesa Directiva, y hasta un mtximo de tres Comisiones, con 
aprobaci6n del Consejo Directivo; en estos casos el Vicepresidente debe 
exhortar alas Comisiones a trabajar y dictaminar en conjunto. 

3. 	 En caso de que se decida enviar una proposici6n a mbs de una Comisi6n, en 
el decreto de envio se pondrb en primer lugar aquella Comisi6n cuyo 
£mbito tem6tico coincide en forma m6s precisa con la materia de la 
proposici6n, que ser6 considerada Comisibn principal, y luego a la o las 
Comisiones siguientes segin el criterio de mayor coincidencia entre sus 
respectivos ambitos temiticos y la materia sobre la que se propone 
legislar. 

Cualquier Comisidn Ordinaria puede solicitar que una proposici6n le sea enviada 
para su estudio y dictamen. Si no hubiese sido enviada a ninguna otra Comisi6n, el 
Vicepresidente encargado eval6a y resuelve el pedido. Si ya hubiese sido enviada 
a otra Comisi6n y pasado tres dias h6biles de haber sido recibida, resuelve el 
Consejo Directivo en su siguiente sesi6n ordinaria. 

No procede el pedido de envio de una proposici6n por una Comisi6n Ordinaria 
despuds de haber transcurrido cinco dias habiles de su recibo par otra u otras 
Comisiones". 

Disposici6n derogatoria 
Articulo 20.- Der6gase el artfculo 20 de la Resoluc16n Legislativa del Congreso N'im. 001
2001-CR de 8 de agosto de 2001. 

Reglas transitorias y excepcionales para implementar las reformas del sistema de 
Comisiones y garantizar [as condiciones administrativas minimas necesarias 
Articulo 30.- En forma excepcional, la aprobac16n de la N6mina Anual de Comisiones 
Ordinarias para el periodo anual de sesiones 2003 - 2004 se puede hacer a mis tardar el 
tiltimo dfa til de agosto de 2003. 

Dentro del perfodo comprendido entre la aprobad6n de esta reforma del Reglamento del 
Congreso de la Repiblica y ]a fecha de aprobaci6n de la N6mina Anual de Comisiones 
Ordinarias, el Consejo Directivo y Ia Mesa Directiva deben acordar y hacer lo necesario, segin 
sus atribudones, para: 

1. 	 Proponer y aprobar el Reglamento sobre formulacid6n, debate, aprobac6n, difusidn, 
aplicaci6n y evaluaci6n permanente de la Agenda Legislativa del Periodo Anual de 
Sesiones, as[ como, seglin las normas del reglamento respectivo, aprobar la Agenda 
Legislativa del Perfodo Anual de Sesiones 2003 - 2004. 

2. 	 Desarrollar ur plan de redistribuci6n de los ambientes fisicos y los recursos de las 
Comisiones Ordinaries, de modo tal que todas ellas cuenten con las facilidades que 
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requieren para desarrollar su trabajo en forma eficiente, dentro del marco 
presupuestal vigehte. 

3. 	 Proponer, estudiar y someter al Pleno del Congreso una propuesta de reforma del 
Reglamento del Congreso de la Repiblica para regular Las audiencias p6blicas 
legislativas a cargo de las Comisiones Ordinarias y, de ser aprobada la reforma, 
debatir y aprobar el regiamento especial correspondiente. 

4. 	 Nombrar al Director de Comisiones, a los Jefes de los Departamentos de Comisiones 
Ordinarias, Especiales y Protocolares y de Comisiones y Subcomisiones de 
Investigacidn y al Jefe de la Oficina de Coordinaci6n con el Gobierno, asi como 
convocar a concurso las plazas para las Secretarias T4cnicas de las Comisiones 
Ordinarias, 

El Consejo Directivo para el periodo anual de sesiones 2003 - 2004 debe quedar constituido a 
mAs tardar dentro de los cinco dias 6tiles posteriores a la instalaci6n del primer periodo 
ordinario de sesiones del perfodo anual de sesiones 2003 - 2004. 

Para efectos de las reformas del Reglamento del Congreso de la Repdblica y los asuntos 
urgentes que lo requieran, durante el perfodo sefalado por el primer pirrafo de este artfculo 
el Consejo Directivo se constituye en Comisi6n Ordinaria Temporal con funci6n de estudio y 
dictamen de proyectos de [ey y resoluc16n legislativa. 

Vigencia 
Articulo 40.- La presente resoluci6n legislativa entra en vigencia el dia siguiente a su 
publicaci6n. 
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Proyecto de Reglamento de las
 
Secretarias T~cnicas de las Comisiones Ordinarias
 

del Congreso de la Repiblica
 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- Finalidad del Reglamento 

Este Reglamento tiene par finalidad establecer la naturaleza, la definici6n y las 
funciones generales y especificas de las Secretarias T6cncas c las Comisiones 
Ordinarias del Congreso de la Republica, asi como el regimen especial de los 
funcionarios a cargo de ellas. 

Axticilo 2.- Naturaleza y definici6n de las Secretarfas T6cnicas 

Las Secretarias T&nicas son organos do asesoria parlamentario y apoyo 
admnistrativo de las Comisiones Ordinarias. Forman parte del servicio 

I rparlamentario y dependen del Departamento de Comisiones Ordinarias y Especiales 
de la Direccion de Comisiones. 

Articulo 3.- Finalidad de las Secretarias T6cnicas 

Las Secretarias T6cnicas tioncn por finalidad garantizar que las Comisiones 
Ordinarias cuenten con Los servicios de asesoria procesal y apoyo administrativo 
necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones y las del Congreso en 
general, asi como asegurar que las actas, los registros y los documentos que 
produzcan las Comisiones se archiven, custodien y pongan a disposicion de los 
nuevos comisionados. 

Articulo 4.- Funcionarios a cargo de las Secretarias Tcnicas 

Las Secretarias Thcnicas estan a cargo de funcionarios denorhinados Secretarios 
Tcicos de Comisiones, que ocupan el mAs alto nivel en la escala de Los servidores 
profesionales del Congreso de la Repiblica. Son nombrados mediante concurso 
pfblico, 

CAPITULO II
 
Funciones Generales y Especificas de las Secretarias T4cnicas
 

Articulo 5.- Funciones generales 

Las Secretarias Thcnicas tienen coma funciones generales actuar coma 6rganos de 
asesoria y apoyo de las Comisiones Ordinarias en materia procesal parlamentaria y 
en 10 relativo a la gestidn administrativa, respectivamente. 

Articulo 6.- Funciones especificas 
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Las Secretarias Tecncas, a traves de los Secretarlos Tdcnicos, cumplen las 
siguientes funciones especificas: 

1. 	 Asesorar a las Comisiones Ordinarias en materia procesal parlamentaria 
legislativa, de control politico y especial. 

2. 	 Asesorar alas Comisiones Ordinarias en el diseflo de estudios, la calificaciOn 
de proposiciones de ley y resolucidn legislativa, el trdmite de consultas 
externas, la convocatoria de audiencias pilblicas legislativas y la elaboraci6n 
de dictdmenes e informes. 

3. 	 Asesorar a las Comisiones Ordinarias en la convocatoria, la preparaci6n de la 
agenda, el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias, sean las de 
propia Comisi6n o las conjuntas, y la redaccion de las actas. Asimismo, 
proponen la estrategia o el plan de trabajo para la sustentaci6n y el debate 
de los dictimenes en el Pleno del Congreso. 

4. 	 Hacer el seguimiento de los proyectos de ley y resolucion legislativa enviados 
a varias Comisiones y coordinar con las Secretarias Tecnas de las demas 
Comisiones sobre el trimite de los proyectos comunes o, con autonzac16n del 
Presidente de ia respectiva Comisi6n, promover el trabajo conjunto sobre 
cualquicr asunto a proceso que se requiera. 

5. 	 Proponer normas para mejorar la organizaci6n y el funcionamiento de la 
Comision Ordinaria, con arreglo a las normas constitucionales y 
reglamentarias, a solicitud del Presidente o del Pleno de la Comision. 

6. 	 Elaborar manuales a guias metodot6gicas sobre procedimientos 
parlamentarios, metodologia de trabajo de las Comisiones y gesti6n 
administrativa, con la finalidad de facilitar el trabajo de los Congresistas 
comisionados y del personal al servicio de la Comisi6n. 

7. 	 Apoyar a las Comisiones Ordinarias en asuntos de administraci6n de 
personal y la gestion de los recursos que le son asignados, asi como 
coordinar con los 6rganos del servicio parlamentario la prestaci6n de 
serviclos comunes de apoyo a las actividades de las Comisiones. 

8. 	 Administrar el archivo documentario de cada Comision Ordinaria. 

CAPITULO III
 
Secretarios T4cnicos
 

Articui 7.- Definici6n 

Los Secretarios Tdcnicos son profesionales a cargo de las Secretarias Tdcnicas de las 
Comisiones Ordinarias. Son nombrados previo concurso de m6ritos y forman parte 
del servicio parlamentario bajo el rigtmen laboral de la actividad privada y la 
modalidad de contrato a plazo indeterminado. Dependen el Jefe del Departamento 
de Comisiones Ordinarias y Especiales y supervisan al personal tacnico y auxiliar de 
la Comisi6n, afin cuando sea de confianza. 

Articulo 8.- Requisitos 

Para ser Secretario T6cnico se requiere: 

1. 	 Ser peruano o tener residencia en el Peru no menor de cinco aflos. 
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2. 	 Tener titulo profesional y conocimientos comprobados de organizaci6n 
parlamentaria, procedimientos parlamentarios y gesti6n administrativa. 

3. 	 Gozar de buena salud. 

4. 	 Tener conocimientos comprobados de informatica a nivel de usuario. 

5. 	 Tener conocimientbs comprobados de par lo menos un idioma extranero, 
como minimo en un nivel basico para intermedio. 

6. 	 No registrar antecedentes penales ni haber sido destituido de algtin 6rgano 
de la administraci6n publica. 

Articulo 9.- Deberes y derechos de los Secretarios Tcnicos
 

Los Secretarios Thcnicos tienen los siguientes deberes y derechos:
 

1. Los Secretarios Tecnicos tienen el deber de: 

a) 	 Cumplir con las funciones generales y especificas de las Secretarias 
T6cnicas, establecidas por los articulos 5 y 6 de este Reglamento. 

b) 	 Actuar con respeto hacia los Congresistas miembros de la Comisian o 
las Comisiones que se le asigna, asi como hacia el personal 
profesional, tdcnico y auxiliar que presta servicios en la Comision. 

c) 	 Absolver las consultas que le son formuladas sobre los asuntos de su 
competencia y, de ser necesario, elaborar informes. 

d)d 	 Actuar con imparcialidad y objetividad. 

e) 	 Informar al Departamento de Redacci6n de Actas sobre las practicas y 
precedentes que se registran en la Comisiones, con la finalidad de 
mcorporarlas el registro respectivo. 

f) 	 Capacitarse en forma permanente. 

2. Los Secretarios Thcnicos tienen el derecho de: 

a) 	 Ser respetados en sus opiniones, como profesionales capacitados en 
materia procesal y gestion administrativa parlamentaria. 

b) 	 Presentar informes a los Presidentes de las Comisiones Ordinarias o a 
cualquier Congresista comisionado cuando estime necesario aclarar 
conceptos a procedimientos. 

c) 	 Gozar de un mes al aia0 de licencia con goce de haber con fines de 
capacitaci6n comprobada en temas que tengan relaci6n directa o 
complementaria con los asuntos de su competencia. 

d) 	 Ser informado en forma permanente sobre las disposiciones y 
decisiones relativas a los asuntos de su competencia. 

c) 	 Contar con los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 10.- Prohibiciones 

Los Secretarios Tecnicos estin prohibidos de: 
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1. Hacer gestiones relaiivas al tritmite o el contenido de proyectos de ley a resoluci6n 
legislativa que son materia de estudio por Ia Comision a las Comisiones que se le 
asigna ante terceros sin conocimiento de la Mesa Directiva de la Comision. 

2. Recibir o entrar en contacto, en forma reservada, con instituciones o personas 
que pudierah ser parte en un conflicto relactonado con proyectos de ley a resoluc6n 
legislativa que son materia de estudio par la Comisi6n o las Comisiones que se le 
asigna. 

3. Asesorar a instituciones o personas que pudieran ser parte de un conflicto 
rclacionado con proyectos de ley o resolucidn legislativa que son materia de estudio 
par la Comisi6n o las Comisiones que se le asigna o en cualquier asunto sobre 
procesos en curse en cualquiera de los 6rganos del Congreso. 

Articulo 11.- Coordinaci6n y suplencias entre los Secretarios Tecnicos 

1. Los Secretaries Thcnicos coordinan sus actividades e intercambian sus 
experiencias mediante reuniones peri6dicas en un comit6 denominado Comitd de 
Coordinaci6rtde SecretariosTcnicos de Comisiones. 

2. El Comitds se refine dos veces al mes y lo preside el Jefe del Departamento de 
Comisiones Ordinarias y Especiales. 

3. Un Secretario Tecnico, designado por el Jefe del Departamento de Comisiones 
Ordmarias y Especiales, actila coma Secretario durante cada periodo ordinario de 
sesiones. Una copia del acta es enviada al Jefe del Departamento ie Comisiones 
Ordinarias y Especiales, al Director de Comisiones y al Oficial Mayor. 

4. Cuando un Secretario Tdcnico falta temporalmente, el Jefe del Departamento de 
Comisiones Ordinarias y Especiales designa al que debe reemplazarlo, segtin los 
niveles de la carga laboral. 
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INTRODUCCION 

El presente informe denominado, "Prayecto de Manual Anblisis Costo Beneficio" 
tiene como objetivo principal servir de gula para elaborar un analisis costo beneficio de 
calidad y, a la vez, servir de instrumento para capacitar a los miembros de la 
organizaci6n y el servicio parlamentario. Cabe recalcar, que el manual ademis servira 
como herramienta para estandarizar pr6cticas de an6lisis costo beneficio de las leyes 
para quienes tengan capacidad de iniciativa. 

Este informe se elabora como parte del trabajo de la Universidad del Estado de Nueva 
York (SUNY), con el financiamiento de la Agencia Internadonal para el Desarrollo de 
los Estados Unidos (USAID), con la finalidad de brindar asistencia tWcnica pare apoyar 
al proceso de fortalecimiento del Congreso de Ia Republica del Peru. 

Las actividades referentes a mejorar la calidad del analisis costo beneficio de la ley se 
encuentran enrnarcadas en el objetivo estratdgico del Plan Estratigico que trene que 
ver can la funci6n de Legislaci6n: 

1.4 	 Optimizar los procedimientos que aseguren una evaluaci6n del impacto 
de los prayectos de ley, as( como su adecuada reglamentacion 

1.4.1 	 Leyes sustentadas en una previa evaluaci6n de sus impactos 
1.4.1.1 	 Aprobar y aplicar una metodologia uniforme de aprobaci6n de los 

impactos de las iniciativas legislativas en discusi6n 

PRESENTACION 

El resultado de este proyecto de Manual Anblisis Costo-Beneficio (en adelante, A-C-B) 
se puede calificar be caricter corporativo en la medida que cuenta con el aporte de los 
Secretarlos T4cnicos de IaComisiones Ordinarias, funcionarios y asesores del Congreso 
de la Repliblica. Ademas, se han tornado en cuenta varios antecedentes sobre el tema 
del A-C-B desarrollados por el Instituto Apoyo, Indecapi y el Congresista Rafael 
Valencia. Asimisma, se cont6 con el aporte de expertos externos al Congreso que 
participaron en algunos talleres organizados por el Centro de Investigaci6n 
Parlamentara del Congreso y la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY.) 

Se busc6 cubrir de manera 6gil y prctica el vacfo existente para aplicar el Art. 75 del 
Reglamento del Congreso, el cual exige que todas las proposiciones de ley contengan 
un A-C-B. Con la finalidad be corregir la normatividad, se elabor6 una propuesta de 
modificaci6n al Art. 75 del Reg!amento del Congreso de la Rep6blica. 

Ademis, se estimo conveniente diferenciar lo que es la aplicacid6n de la metodologfa 
completa detallada en el Manual A-C-B para los Proyectos de Ley especificados en la 
nueva propuesta de reglamento, de la aplicac16n be una metodologfa qua contenga 
-s6lo el perfil basico del A-C-B. Es importante remarcar que la Constituci6n seiaIa que 
tambi6n tienen derecho de iniciativa en la formaci6n be las [eyes los municipios, los 
colegios profesionales y los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a 
ley. Para estos 6ltimos casos, se ha preparado el formato perfil basico del A-C-B de la 



iniciativa legislativa (anexo 1). De esta forma, se presenta un perfil bbsico para A-C-B y 
un Manual A-C-B. 

Es importante sefalar que el Manual contiene el modelo de ficha resumen de las 
caracteristicas del proyecto de ley que ser6 sometido al A-C-B (anexo 2) y el formato 
que debe Ilenarse para el A-C-B (anexo 3). Ambos documentos deben ser Ilenados 
por los gestores de las iniciativas legislativas. Las instrucciones pare el uso de los 
formatos se adjuntan a los mismos en el anexo respectivo. 

Se ha considerado necesario presentar tres casos concretos de aplicaci6n de prayectos 
de ley bastante diferenciados (anexo 5)y un glosario bbsico de t&rminos (anexo 6) que 
pueden ser de utilidad para los usuarios del Manual. 

Per U'ltimo, es necesarlo precisar que se han tenildo en consideracidn las 
recomendaciones del Consejo Directivo del Congreso para que el Manual sea 10 mis 
simplificado posible y de fcil manejo por los gestores de las iniciativas legislativas. Se 
ha diseMado, par recomendaci6n de los mismos Congresistas del Consejo Directivo, un 
resumen ejecutivo del A-C-B, tambi~n incluido en este Manual. (anexo 4). 

ANTECEDENTES 

La presente propuesta tcnico-legislativa del A-C-B de los proyectos de ley es una 
derivacidn y adaptac16n de la metodologra del andlisis costo - beneficio de los 
proyectos de inversi6n. 

Esta metodologfa, debidamente acondicionada para el otratamiento de las iniciativas 
legislativas, debe implementarse a cabalidad, con la finalidad de dar cumplimiento con 
el Art. 75 del Reglamento del Congreso de la Replblica que sefa[a que: 

"Las proposiciones de lay deben tener una exposici6n de motivos donde se expresen 
sus fundamentos, el efecto de la v[gencia de la norma que se propone sobre la 
legislact6n nacional, el analists costo-beneficio de la futura norma legal nctuido, 
cuando corresponda, un comentano sobre su incidencia amblental. De ser el case, Ia 
f6rmula legal respectiva estara dividida en titulcs, capitulos, secciones y articulos. 
Estos requisitos s6lo pueden ser dispensados por motivos excepcionales. 

Las proposiciones de resoluci6n legislativa se sujetarin a los mismos requisitos que 
los de ley, en lo que fuera aplicable. 

Las proposiciones de ley y de resoluc16n legislativa se presentar6n ante la Oficialia 
Mayor del Congreso en dia hibil y horano de oficina, para su registro; sin embargo, 
el Consejo Directive puede disponer que funcione una oficina especial de la Oficialia 
Mayor que reciba las proposicidnes en dia y horano distinto, cuando las 
circunstancias asi Inrequieran, dando cuenta a los Congresistas." 

(Articulo Modificado aprobado por el Pleno del Congreso de la 
Reptblfica de fecha 0603.98) 

En la actualidad no se est6 cumpliendo estrictamente con el referido dispositivo, per lo 
que se hace necesario generar las condiciones y disefar un prayecto de metodologia 
que permitan su cumplimiento. 
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Para estos efectos se ha buscado desarrollar una metodologfa que cuenta con las 
siguientes caracteristicas: 

1. 	 Simplifica al maximo los mecanismos y procedimientos del A-C-B. 
2. 	 Permite una facil, pero a la vez rigurosa y eficiente aplicac1in de ticnicas 

adecuadas para proporcionar una informacidn veraz sobre los alcances, 
implicancias y consecuencias ex -ante de los dispositives legales a nivel de 
prayecto de ley. -

Esta metodologia conducira a una discus16n y andlisis ilustrado de la norma que se esta 
proponiendo, y que deberin dictaminar en su oportunidad las comisiones 
correspondientes, someti6ndola en su momento a consideraci6n del Pleno. 

Es fundamental que se disponga con claridad y precisi6n de la informaci6n qua permita 
identificar a los actores involucrados en el dispositivo legal, es decir: AQuines son los 
beneficiarias y los perjudicados, directa o indirectamente?, LEn qud forma y medida? 
iD6nde estin ubicados? ZDesde cubndo y por cubnto tiempo serin impactados? 

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ART. 75 DEL REGLAMENTO 

Se propone sustituir el artfculo 75 del Reglamento del Congreso de la Repiblica por el 
siguiente texto: 

"Las proposiciones de ley deben tener una exposici6n de motivos donde se 
expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se 
propone sobre la legislac6n nacional. Para los casbs de Iniciativas 
legislativas sobre desarrollo constitucional; Drocuestas de leves oraAnicas o 
de reforma del Estado; procuestas de leves aue tencan cue ver con 
asDectos econ6micos, Droductivos v tributarios; v DroDuestas de leves 
relacionadas con asoectos sociales o ambientales, deberan ser sometidas al 
Analisis Costo-Beneficio de la futura norma legal, de acuerdo a los formatos 
v orientaciones nue al resDecto se aorueben'. De ser el caso, la f6rmula 
legal respectiva estard dividida en trtulos, caprtulos, secciones y artfculos. 
Estos requisitos s6lo pueden ser dispensados por motivos excepaonates. 

Las proposiciones de resoluc6n legislativa se suletar6n a los mismos 
requistos que los de ley, en I0que fuera aplicable. 

Las proposiciones de ley y de resoluc6n legislativa se presentarin ante la 
Oficialia Mayor del Congreso en dfa htbil y horario de oficina, para su 
registro; sin embargo, el Consejo Directivo puede disponer que funcione una 
oficina especial de la Oficialfa Mayor que reciba las proposiciones en dla y
horario distinto, cuando las circunstancias as Iorequieran, dando cuenta a 
los Congresistas." 

El textc subra>ado indica una propuesta de cambio a]crto del Reglamento dei Congrevo dela ReplbIica 
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OBJETIVOS DEL A-C-B 

El A-C-B de un Proyecto de Ley tiene objetivos y utilidades b~sicas, partiendo de la 
premisa de que un proyacto procura beneficios para las personas, algunos de estos 
son: 

1. 	Representa un avance en materia de t6cnica legislativa, pues permite que Los 
legisladores, expertos y asesores cuenten con un elemento adicional de andlisis 
para los proyectos de ley y toma de decisiones. 

2. 	Sirve como una metodologa de evaluaci6n de los prayectos de ley (en 
adelante, PL) con la aplicacidn de los criterios preestablecidos en los formatos 
que se anexan al Manual. 

3. 	Sirve como mdtodo de antlisis y reflexi6n critica para conocer cualitativa y/o 
cuantitativamente los diferentes impactos y efectos que tiene un PL sobre los 
adores, la sociedad y el bienestar en general; de tal forma que permita 
cuantificar los costos y beneficios. 

4. 	 Posibilita que se aprecie analifticamente los beneficios y costos no cuantificabes 
del PL. 

S. 	Permite reflexionar sobre los beneficios que podrian sacrificarse en la sociedad 
de no aprobarse el PL. ("valorizaci6n" de la alternativa legal sacrificada.) 

6. 	 Posibilita se conozca el "precio" politico que genera la decisi6n de promulgar 
una iniciativa legislativa y su posterior puesta en ejecuci6n, Un PL requiere una 
sustentaci6n politica y tdcnica. 

7. 	Sirve para analizar la probable cadena de reacciones e intensidades y efectos 
desde el punto de vista pragm6tico- que directa o indirectamente causan los 
PL. 

8. 	Colabora con mayores elementos de juicio a Ia hora de la discusi6n de los PL, lo 
que puede posibilitar que el debate sea m6s interesante y fructffero. 

9. 	 Pretende crear una relaci6n en el disefo de PL con variables econ6micas, 
ecol6gicas, medio ambientales, sociales, etc. 

10. 	Permite reducir las asimetrfas de informact6n que existen en el sistema politico, 
disminuyendo con ello las distorsiones futuras que se puedan generar en el 
instante en el que la norma entra en vigencia. 

EL PROCESO DEL A-C-B 

El planteaniento del A-C-B debe inkicarse en el lugar donde se gestan Ias 
iniciativas legislativas. 

De conformidad can Ja Constituci6n y la ley existen diferentes adores y 
organizaciones que est6n facultados para presenter iniciativas legislativas. 
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Histdricamente el mayor volumen de estas ha-surgido de los congresistas y del Poder 
Ejecutivo. Siendo 6stos los mas grandes centros de producci6n de iniciativas 
legislativas, resulta fundamental capacitar debidamente en el manejo del analisis 
costo-beneficio, tanto a los sefares Congresistas como a los asesores de sus 
despachos y asesores de las Comisiones Ordinarias donde finalmente se van a 
dictaminar estas iniciativas. 

Haciendo un punto aparte, es bueno precisar que en los diferentes sectores del Poder 
Ejecutivo y de la Presidencia del Consejo de Ministros se originan o canalizan diversas 
iniciativas legislativas y, por ello resulta fundamental la capacitaci6n de los t6cnicos y 
asesores de estas dependencias del Estada en el manejo del A-C-B. 

Por otro ]ado, de conformidad con los dispositivos vigentes, los gobiernos regionales y 
locales tambi6n tienen [a facultad de producir iniciativas legislativas, por Io que 
resultaria indispensable, en su oportunidad, capacitar adecuadamente al personal de 
estas instituciones en el manejo de la ticnica del A-C-B, de manera que, familiarizados 
con la misma, puedan aplicarlo en la producci6n de las nuevas iniciativas. 

Existen tambidn otras instituciones que estin facultadas para presentar propuestas 
legislativas. El personal profesional y/o ticnico de estas instituciones tambi~n debera 
ser debidamente capacitado en la aplicaci6n del A-C-B. 

Queda claro que toda propuesta legislativa que se formule, debe, desde su 
origen, contener un real A-C-B, si la caracteristica de la norma lo requiere. Es 
decr, quienes praponen la norma deberin ver que 4sta contenga su A-C-B de 
conformidad a lo dispuesto por el Reglamento del Congreso, siguiendo [as pautas que 
se segalan en el Manual. 

El pr6ceso se inicia canalizando la propuesta legislativa can su A-C-B al Congreso de'la 
Republica para que sea decretado a una a m6s Comisiones para su dictamen. Si la 
iniciativa no contiene el A-C-B, 6sta serb rechazada de plano y enviada al archivo, se 
informara de ello al o los proponentes, quienes si deciden volver a presentarlo, 
deberian ajustarse a lo normado por el Reglamento del Congreso. (ver detalles en el: 
Diagrama del Proceso del Analisis Costo Beneficio de los Proyectos de Ley) 

.QUE INICIATIVAS LEGISLATIVAS SON SOMETIDAS AL A-C-B? 

So considora quo no todas las iniciativaslegislativasdeben ser sometidas al 
A-C-B. 

Se considera conveniente someter al proceso de A-C-B s6[o a aquellas propuestas que 
por su naturaleza o importancia ast I0ameriten, dado el enorme volumen de iniciativas 
legislativas que se proponen en cada periodo legislativo, y serlan las que cuenten con 
las siguientes caracterfsticas: 

1. 	Propuestas de normas de desarrollo constitucional 

2. 	Propuestas de leyes Orgtnicas o de Reforma del Estado 

3. 	Propuestas de leyes que tengan que ver con aspectos econ6micos, productivos a 
tributarios 
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4. 	 Propuestas de leyes relacionadas con aspectos sociales o ambientales deberan 
tamb!6n ser sometidas al A-C-B de acuerdo a los formatos y orientaciones que al 
respecto se emitirin. 

Las propuestas que no estin comprendidas dentro de las anteriores se presentarin 
siguiendo un formato mis sencillo denominado Perfill B~sico A-C-B (ver anexo 1) 
que contiene una forma resumida del proceso be A-C-B. El formato Perfil BAsico 
deber6 contener: (i) informaci6n bbsica sobre el proyecto de ley para su discusi6n y 
posterior debate; (ii) la sustentaci6n de la norma que debera explicitar sus alcances, 
implicancias y consecuencias identificando a los potenciales beneficiarios y 
perjudicados por la propuesta en forma clara y sencilla. Todo esto se propone a fin de 
facilitar el dictamen de los prayectos por la o las Comisiones pertinentes y posterior 
discusi6n en el Pleno. 

En consecuencia, el Perfil Bsico A-C-B seria aplicable para todas las propuestas 
provenientes de: 

1-	 Municipios 
2-	 Colegios profesionales 
3-	 Ciudadanos que ejercen el derecho conforme a ley 
4-	 Proyectos de Ley que no estin comprendidos dentro de las cuatro categorfas 

de 	leyes que deben ser sometidas al A-C-B 

Cabe precisar que, evidentemente, de aprobarse este criterio de A-C-B desarrollado a 
nivel be Manual A-C-B (para los proyectos que cuenten con alguna de las 
caracterfsticas antes citadas) y de Perfil Btsico A-C-B (para las propuestas de ley que 
no estin comprendidas en la lista) tendria que reformularse el Reglamento del 
Congreso be la Rep6blica siguiendo la propuesta planteada en este documento. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe tiene por objeto sustentar la creaci6n de un Consejo Editorial que 

se encargue de dirigir la estrategia de desarrolio y publicaci6n de contenidos del 

Portal, teniendo en cuenta que es un medio de comunicaci6n, educaci6n, participac16n 

y difusi6n; y requiere que sea dirigido de acuerdo a la politica institucional, reflejando 

la imagen del Congreso hacia la poblaci6n. 

En la primera parte del documento se describe los antecedentes referentes a la 

aprobaci6n del Plan Estratigico y la creaci6n de Ia Direcci6n General de Proyecci6n 

Institucional que de alguna forma inciden en el manejo de una Imagen 

Institucionalizada del Congreso, siendo el Portal un medio importante para alcanzar los 

objetivos trazados. 

Asimismo, como preambulo, se describe las etapas por la cual los Portales (PAginas 

Web) han evolucionado, estando el Portal del Congreso en una transici6n a la [Itima 

etapa que consiste en la utilizaci6n de Internet como parte de la estrategia de la 

instituci6n - enfoque estrat6gico e institucional -, El 4nfasis en esta etapa esta en 

utilizar Internet como una parte integral de los procesos, para aprovechar las ventajas 

de la comunicaci6n, el acceso directo a la informaci6n, la respuesta inmediata del 

ciudadano y [as posibilidades de procesamiento que ofrece el media. 

Posteriormente se muestra un diagn6stico preliminar del Portal, considerando un 

anAlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas - FODA -, cuyos 

resultados permiten conocer el estado actual del Portal. 

El resultado del diagn6stico sugiere I0siguiente: 

- La creaci6n de un Consejo Editorial como una instancia t6onica

normativa, que dirija [a estrategia do desarrollo y publicaci6n de 

contenidos del Portal 

- El redisefio integral del Portal del Congreso que incluya la redefinici6n 

de ptblicos objetivos, servicios y procesos de soporte, alineados al Plan 

Componente de Representaci6n Pag 3 



Sustentacrdn del Consejo Editorial 
Del Portal del Congreso 

Estrat6gico y a la politica de Imagen institucional del Congreso, sin 

dejar de resaltar que el esfuerzo desarrollado previamente ha sido muy 

bueno, pero que a la fecha debe ser reorientado institucionalmente. 

So propone la creacidn del Consejo Editorial como una instancia superior responsable 

de dirigir la estrategia do desarrollo y publicaci6n de contenidos del Portal del 

Congreso de la Rep~blica. Asimismo, se propone que este Consejo Editorial sea 

eKtensivo a los demas medios de comunicaci6n masiva del Congreso come son: radio, 

televisi6n, revistas, publicaciones y otros. 

La creacidn del Consejo Editorial debera ser propuesta per la Comisi6n T4cnica a la 

Mesa Directiva para su aprobaci6n. 

Tomando las opiniones de los entrevistados, se plantearon tres alternativas para su 

conformaci6n, las cuales se dejan a consideraci6n del Comit6 Tecnico la selecci6n de 

los miembros. 

Las funciones propuestas para el Consejo Editorial son las siguientes: 

1. 	 Definir las polfticas yestrategias de comunicacl6n y difusi6n y la integraci6n de 

estas politicas dentro de los diferentes medios que emplea el Congreso: 

Prensa, Radio, TV y el Portal del Congreso. 

2. 	 Revisar, ajustar y aprobar los cambics que se propongan al Portal del 

Congreso. 

3. 	 Revisar, ajustar y aprobar los nuevos serviclos que se presentariAn en el Portal. 

4. 	 Supervisar que todos aquellos nuevos contenidos, cuya publicaci6n sea 

dispuesta par ley, se incluyan en el Portal. 

5. 	 Definir los imbitos de competencia y responsabilidad del manejo y publicaci6n 

de la informaci6n dentro del Portal del Congreso. 

6. 	 Revisar y analizar los indicadores de gesti6n relacionados con la utilizaci6n del 

Portal. 

7. 	 Revisar y aprobar el Reglamento de Publicaciones del Portal y sus 

modificaciones. 

8. 	Definir politicas referentes a listas de inter6s yel use del correo electr6nico. 

Las reuniones del Consejo Editorial se realizarian trimestralmente. Los representantes 

de las 6reas que 10 integran son los que deben efectuar las tareas del dia a dia. 
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1. Introducci6n 

1.1 Antecedentes 

Como resultado del Plan Estratbgico del Congreso, aprobado con la Resoluci6n 

Legislativa # 020-2001-CR, se coordin6 y convino en la necesidad de organizer 
el area de representaci6n de acuerdo a la funci6n otorgada dentro de los 
objetivos estrat6gicos del referido plan, en esta organizaci6n se sustent6 la 
necesidad de agrupar a todas aquellas funciones y Areas del servicio 

parlamentaric del Congreso, que tuviesen injerencia en la imagen institucional, 
tengan vinculaci6n directa con Ics ciudadanos yque apoyen a las funciones de 

representaci6n. 

Como consecuencia de ello, en el mes de julio pasado, [a Gerencia General, 

con la anuencia de la Comisi6n Tcnica, present6 a ]a Mesa Directiva una 

propuesta de reestructuraci6n organizativa del Congreso, la misma que fue 

aprobada con el Acuerdo de Mesa Directiva N' 556-2002/ MESA CR del 4 de 

Julio del 2002. 

En dicho acuerdo se constituye la Direcci6n General de Proyecci6n 

Instituctonal, dentro de la cual se incorporan 6 direcciones que se encontraban 

dispersas en diferentes ubicaciones del Congreso. 

Una de las ideas fuertes de la constituci6n de esta Direcci6n General, es para 

que se constituya como el ente rector t6cnico normativo en el Ambito de la 

representaci6n y del soporte a ls Seriores Congresistas en la funci6n de 

representaci6n, y en tal sentido asumir la conducci6n de las acciones de 

imagen del Congreso y de las politicas asociadas fijadas por la alta direcci6n 

del Congreso. 
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El presente informe tiene por objeto sustentar a creaci6n de un Consejo 
Editorial qua se encargue de dirigir la estrategia de desarrollo y publicaci6n de 
contenidos del Portal, teniendo en cuenta que es un medio de comunicaci6n, 
educaci6n, participaci6n y difusi6n; y requiere que sea dirigido de acuerdo a la 

politica institucional, reflejando una imagen del Congreso hacia la poblaci6n. 

1.2 Evolucion del Internet y de los Portales (Piginas Web)
 

La Internet ha evolucionado a pasos agigantados. A menos de 10 aros del
 

inicio de la comercializaci6n en masa propiciada por la popularidad del web,
 
existen ya etapas claramente diferenciables de los paradigmas de Internet. La
 

PAgina Web o Portal del Congreso no ha sido la excepci6n.
 

Una vez que Internet comenz6 a tener una cantidad considerable de usuarlos, 

las instituciones iniciaron la publicaci6n de informaci6n a manera de folleto 

electrdnico. La tesis principal de esta etapa era la idea de difundir la imagen y 
las caracteristicas mis importantes de la instituci6n (informaci6n estitica) 

entre el cada vez mis numeroso p~blico de Internet. El mecanismo para lograr 

esto: tener una pigina web. 

Como el 6nfasis estaba en tener una pigina y no necesariamente en qu6 poner 

en ella, las instituciones se conformaban con volcar informaci6n contenida en 

folletos y otras publicaciones organizacionales ya existentes, como recortes de 

prensa y propaganda publicitaria. Al inicio de esta etapa lo interesante era 

publicar una pagina web que permitiera a la instituci6n marcar su presencia en 

el Internet. Hoy en dia, lo rare es no tenerla. 

La segunda etapa es la de la tienda (estente a vitrina) en linea. Las empresas e 

irstituciones comenzaron a darse cuenta que mientras mis informaci6n on 

linea se encontraba sobre sus-productos y servicios, mayor era el inter6s de los 

usuarios por la instituci6n. 

Por supuesto, las condiciones tecnol6gicas ayudaron a Ilegar a esta etapa. En 

un inicio, las aplicaciones a trav6s de web se limitaban a libros de visitas, 

bisquedas, Ilenado de formas y envio de correos electr6nicos (mails), entre 

otras, pero poco a poco fueron surgiendo nuevas herramientas que permitian 

Componente de Representaci6n Pilg 6 



Sustentaci6n del Consejo Editorial 
Del Portal del Congreso 

mayor interacci6n con sistemas existentes, como bases de datos y 

sistemas de consultas de informaci6n. 

Resulta particularmente interesante e instructivo analizar la evoluci6n del.Portal 

del Congreso en este senticlo 

El Portal del Congreso ha evolucionado bastante en la 2da etapa, tienda en 

finea. En el aiio 1996 como consecuencia de los esfuerzos de modernizaci6n 

realizados, y con el objetivo de hacer participar a los ciudadanos en el 

conocimiento de los proyectos de ley en proceso, se inici6 la publicaci6n de los 

diferentes documentos parlamentario como los Proyectos de Ley y las Leyes, el 

Acta, la Agenda, el Diario de Debates, etc. Asi mismo se puso a disposici6n de 

los usuarios y ciudadanos en general, herramientas muy interesantes coma 

acceso a la biblioteca, el archivo digital de [eyes y al Parlamento Virtual, 

espacio especializado de la pagina web donde se recibirfan las opiniones de 

los ciudadanos. En esta etapa de [a evoluci6n, el Portal del Congreso es 

considerado uno de los mejores portales del Per y en la categoria de 

Parlamentos, uno de los mas destacados a nivel mundial, por su basta 

informaci6n del quehacer parlamentario que presenta. 

La tercera etapa se refiere al enfoque estrat6gico e institucional. La Clave es 

el concepto de utilizaci6n de Internet dentro de la estrategia corporativa global 

dce la instituci6n. En resumen, las instituciones deben tener claro que no son 

empresas de tecnologia sino que tienen objetivos mis importantes que 

conseguir. 

El 6nfasis en esta etapa estA en utilizar Internet como una parte integral de 

los procesos de la instituci6n, para aprovechar las ventajas de la 

comunicaci6n, el acceso directo a la informaci6n, la respuesta inmediata 

del ciudadano y las posibilidades de procesamiento que ofrece el medio. 

La tecnologia al servicio de los procesos y no al rev6s. 

Hoy en dia ya nadle habla de "integrar la electricidad a los procesos de la 

empresa" o "utilizar el tel4fono para hacer eficiente las comunicaciones entre 

empresas". Simplemente no es posible imaginar las empresas modernas sin 

estas tecnologias. Si el nuevo paradigma de integractdn con Internet es 
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exitoso, en el futuro ya nadie hablard de Internet, pero no podrian imaginar su 

negocio sin ella. 

En lo referente al Congreso Peruano, hay que tener en consideraci6n que el 

Portal es un medio de comunicaci6n, educaci6n, participaci6n Vdifusi6n masivo 

estrathgico, debiendo asumir la conducci6n del mismo las autoridades 

administrativas yde apoyo parlamentario dentro de la organizaci6n. 

2. Contenido 

2.1 Objetivo 

El objetivo de este documento es sustentar la creaci6n del Consejo Editorial 

como una instancia superior responsable de dirigir la estrategia de desarrollo y 

publicaci6n de contenidos del Portal del Congreso de la Repdblica. 

Se presenta un diagn6stico preliminar del Portal del Congreso, desde el punto 

de vista funcional y de lo que representa 6ste para el Congreso, basado en un 

andlisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas; seguidamente 

se efectian las recomendaciones y finalmente se presenta la propuesta de 

conformaci6n del Consejo Editorial, as! como sus funclones, las cuales se han 

identificado tomando como base las opiniones de las personas, cuyc detalle se 

muestra en el Anexo 1. 

3. Diagn6stico Preliminar del Portal del Congreso 

El Portal del Congreso ha venido evolucionando a traves de los afios incorporando 

nuevos servicios relacionados al quehacer parlamentario, adquiriendo cada vez 

mis complejidad en su organizaci6n y presentacion asi como en los mecanismos 

de actualizaci6n de La informaci6n. (Ver Anexo 2, ejemplo de la portada del Portal) 

El promedio de visitantes mensuales es de 32,724 personas, de las cuales el 34% 

ingresan mas de una vez; quiere decir que son usuarios recurrentes del Portal. En 

el Anexo 6 se muestra las estadisticas de acceso de los ilrinos 6 meses. 

No existe una instancia coordinadora e integradora de las politicas de proyecci6n 

institucional que oriente la publicaci6n de los contenidos en la pigina web del 

Congreso, actualmente, su administraci6n estd bajo la responsabilidad de la 

Gerencla de Tecnologias de la Informaci6n, la cual ha tenido que asumir 

decisiones de caricter t6cnico y funcional, por la falta de esta instancia, para lo 
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cual consulta con la Oficialia Mayor, genarando una demanda adicional sobre la 

Oficialia, con la consecuente presidn que esto genera. 

Al ser el Portal un medio de comunicaci6n de gran alcance, con crecimiento 

permanente de usuarios, servicios y contenidos en Internet, as necesario dirigirlo 

de manera estratigica, alineado a los objetivos y politicas institucionalas que se 

define al mas alto nivel de la instituci6n. Por lo tanto, as recomendable qua dicha 

responsabilidad recalga sobre un grupo de personas encargadas de las 

direcciones y/o aeas estrat6gicas, vinculadas con la proyecci6n a imagen del 

Congreso y su publicaci6n en el Portal. -

De acuerdo al andlisis realizado (FODA) cuyo detalle se encuentra an el Anexo 3., 

podemos manifestar qua el actual Portal del Congreso cuenta con una ingente 

cantidad de informaci6n, para qua los ciudadanos est6n al tanto de las actividades 

y producci6n parlamentaria. Se encuentran publicadas an 6ste, las actas, agendas, 

diario de debates, proyectos de lay, leyes, informaci6n de eventos, biblioteca y 

servicios interactivos como el Parlamento Virtual Peruano. Como referencia, en el 

Anexo 4, se presenta un resumen general del contenido del Portal o Web del 

Congreso. 

La informaci6n dentro del portal no se encuentra organizada por usuarios a 

p'iblicos objetivos como: estudios de abogados, ciudadanos, instituciones, 

universidades y colegios, historladores, periodistas, analistas politicos, 

congresistas de otros paises, entre otros y priorizada de acuerdo a una politica 

institucional. Una manifestaci6n de politica Institucional de apoyo a la 

participaci6n ciudadana por parte del Congreso puede traducirse an la utilizaci6n 

de casi el 70% del Portal con publicaciones y servicios interactivos que faciliten la 

participaci6n de los ciudadanos en el proceso de formaci6n de [a ley. La definicidn 

de puiblicos objetivos permite estructurar la informacl6n, servicios y contenidos, 

allgerando la pAgina principal del Portal que, en la actualidad, se ancuentra 

recargada y no facilita al usuario comun encontrar la informaci6n qua requiere de 

una manera amigable y sencilla. 

Asimismo, el Portal estA orientado, en un alto porcentaje, a mostrar Informaci6n 

plana y agrupada por temas genericos. Una organizaci6n orientada a servicios, 

considerando pfiblicos objetivos, permitiria un proceso ordenado de navegaci6n, 

intuitivo yamigable. 
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Conforme ha evolucionado el Portal, las distintas versiones han incorporado 

funcionalidades nuevas, las cuales han enriquecido las funciones y los servicios 
que se ofrecen; pero, es necesario resaltar que cada una de las versiones han 
dejado diferentes estandares de interfaces, como tipo de letra, graficos y colores, 
entre otros, que requiere ser homologado y estandarizado para tener un Portal 

totalmente estandarizado. Estas actividades deben ser consideradas cuando se 
efecte el redisefio de 6ste. 

La publicaci6n de informaci6n dentro del Portal es un proceso clave cuya 

responsabilidad recae sobre los "duefrios de la informaci6n". Existen sistemas 

dentro del Congreso que permiten a los usuarios producir y publicar de una 

manera directa los diferentes documentos parlamentarios (Proyectos de ley, leyes, 

agendas, actas y otros). Asimismo, algunas dependencias remiten al Webmaster 

los contenidos que ellos desean publicar. Existe al menos un caso en qua el 
Webmaster decide si ]a informaci6n se publica en forma completa o parcial; este 
case se refiere a la publicacion de noticias extraidas del "El Heraldo" (publicaci6n 

de la Direcci6n de Prensa) en [a pAgina principal del Portal, las cuales son 

seleccionadas por el personal de informAtica. Consideramos que esta actividad 

debe recaer en un editor responsable del Congreso, quien dentro de las politicas 

de la instituci6n, priorizari, resatarA y editarA, aquellas noticias qua refuercen y 
representen Iaimagen institucional con un criterio de comunicador social. 

Actualmente el Portal del Congreso se ha convertido en un medio de comunicaci6n 

que permits a los ciudadanos informarse y opinar scobre las diferentes actividades 

realizadas al interior del Congreso, asi como informarse y opinar respecto de los 

proyectos de ley, los dictamenes de las comisiones, y participar en foros virtuales 
de discusi6n, permitiendo lograr una imagen de transparencia y de participacl6n 

del ciudadanc an el proceso Ce formaci6n de la ley, convirtl6ndolo en un miembro 

active de la participaci6n ciudadana dentro . Por le tanto, consideramos qua es un 

frente de difusi6n importante que el Congreso debe potenciar para beneficlo ce los 

ciudadanos y de la democracia. 

Es necesario fortalecer los esfuerzos de difusi6n y capacitaci6n del Portal del 

Congreso. Por ejemplo, se debe resaltar o anunciar cuando un servicio o secci6n 

nuevo aparece an el Portal. El usar mecanismos para resaltar el contenido 

(blinking) no obliga a poner en la primera plana el nuevo producto, basta con 
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creale el enlace correspondiente; debido a quo se ha observado casos en que 

nuevos productos a informaciones no se han difundido apropiadamente (como 

ejemplo podemos sefTalar el caso de los Discursos Presidenciales), que podrian 

tener un importante use por su contenido estadistico, politico y desarrollo social; 

analistas politicos, periodistas e incluso historiadores.que podria ser Otil para 

En entrevistas realizadas a los Congresistas con motivo de la elaboraci6n del Plan 

Estrat6gico, cerca del 90% manifestaron no conocer la informacibn contenida en el 

Portal del Congreso. Asimismo, de acuerdo a la informaci6n proporcionada por la 

oficina de Personal del Congreso, la incorporaci6n de nuevos asesores varia entre
 

es
5 y 35 personas mensuales, dependiendo de diversos factores. Por l0 tanto, 

recomendable que la capacitaci6n y difusi6n del Portal en Internet a Intranet sean 

permanentes. 

4. Recomendaciones 

4.1 Plan Estrategico 

En el mes de julio del 2002 se aprob6 el Plan Estratdgco del periodo 2002

2006, definiendo asi el marco de gest6n estrat6gica e institucional quo deber6 

utilizarse para el fortalecimiento institucional del Congreso do la Repblica. 

El Portal como medio de comunicacidn, educaci6n, participaci6n y difusi6n 

alineado al plan estrattgico y a la politica de imagen institucional juega un rol 

muy importante para el proceso de fortalecimiento de la instituci6n, debido al 

Internet y su utilizaci6n por parte de losalcance mundial quo tiene la 


ciudadanos.
 

En el Anexo 5 se muestra la relaci6n de Metas Estrathgicas y Lineas do Accl6n 

del Plan Estrategico, que guardan relaci6n con el Portal del Congresc y la 

sustentaci6n de la creac!6n del Consejo Editorial. 

4.2 Plan de Acci6n 
mencionado

Como resultado del diagn6stico preliminar realizado y a to 

en este capitulo, so plantea realizar las siguientes actividades.previamente 

- La creaci6n de un Consejo Editorial como una instancia quo defina y 

dirija la estrategia de desarrollo y publicaci6n de contenidos del Portal, 

on base a las polilicas recomendadas por [a Mesa Directiva. 

Pig.
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- El redisefio integral del Portal Web del Congreso qua incluya la 

redefinici6n do piblicos objetivos, servicios y procesos de soporte, 

alineados al Plan Estrat6gico y a la politica de Imagen institucional del 

Congreso, sin dejar de resaltar qua el esfuerzo desarrollado 

previamente ha sido muy bueno, pero que a la fecha debe ser 

reorientado institucionalmente. 

5. 	 Creacion del Consejo Editorial 

5.1 Sustentaci6n 

La creacid6n del Consejo Editorial se sustenta en lo siguiente: 

- Necesidad de utilizar el Portal como un medio de comunicaci6n, 

educaci6n, participaci6n y difusi6n Estrat6gico del Congreso. 

- Necesidad de mostrar una imagen institucionalizada del Congreso, 

coordinada de manera integra. 

- Canalizar los requerimientos de modificaci6n y actualizacion del Portal, 

asi come de la inversi6n necesaria para realizarla, ante un solo ente, 

con el objetivo de priorizar su publicaci6n mediante el analisis costo 

beneficio de su implementaci6n. 

-	 Liberar a [a Gerencia de InformAtica de presiones de indole 

administrativo y politico relacionadas con [a publicaci6n de contenidos y 

servicios nuevos dentro del Portal. 

De acuerdo a l0 setialado, se propone crear el "CONSEJO EDITORIAL" como 

una instancia superior responsable de dirigir [a estrategia de desarrollo y 

publicaci6n de contenidos del Portal del Congreso de la Reptblica. Asimismo, 

se propone que este Consejo Editorial sea extensivo a los demAs medios de 

comunicaci6n masiva del Congreso como son: radio, televisi6n, revistas, 

publicaciones y otros No se ha utilizado los nombres de COMITE ni de 

COMISION para evitar confusl6n con los entes parlamentarios que usan estos 

t~rminos. 

La creaci6n del Consejo Editorial debera ser propuesta per la Comisi6n Thcnica 

a la Mesa Directiva para su aprobaci6n. 
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5.2 Conformaci6n 

Para la selecci6n de los miembros del Consejo Editorial se ha tornado en 
cuenta las opiniones de las personas entrevistadas, considerando aquellas 

Areas cuya relaci6n con el Portal sea necesaria e indispensable y que est~n de 

acuerdo a los lineamientos de la politica de difusi6n institucional. 

Asimismo se ha considerado la participac6n de un representante de la Mesa 

Directiva quien servird de nexo con [a organizaci6n politica del Congreso. 

Las alternativas que se presentan son las siguientes: 

ALTERNATIVA A 

La funci6n principal del Consejo Editorial es definir y dirigir la estrategia de 

desarrollo y publicaci6n de contenidos del Portal del Congreso de la Reptiblica. 

Esta alternativa ha sido elaborada tomando como referencia la opini6n de Ias 

personas entrevistadas. EstA conformado por: 

1. 	Oficial Mayor 

2. 	Director.General Parlamentario 

3. 	Director General de Proyecci6n Institucional (pendlente de 

implementaci6n) 

4. 	 Gerente General 

5. 	 Director de Prensa 

6. 	Gerente de Tecnologfas de Informacl6n 

7. 	 Director de Participacl6n Ciudadana 

8. 	Director ide Protocolo e Imagen 

9. 	 Representante de la Mesa Directiva 

ALTERNATIVA B 

En esta segunda alternativa, [a funci6n principal del Consejo Editorial es la 

misma - definir y dirigir la estrategia ide desarrollo y publicaci6n de contenidos 

del Portal del Congreso de la Repiblica-; pero, considerando una participaci6n 

mis activa y operativa de sus miembros. EstA conformado por: 

1. 	 Director General de Proyecci6n Institucional (pendiente ide 

implementaci6n) 
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2. 	 Director de Prensa 

3. 	Gerente de Tecnologfas de Informaci6n 

4. 	Director de Participacion Ciudadana 

5. 	Director de Protocolo e imagen 

ALTERNATIVA C
 

Esta alternativa, considera la creaci6n de dos comit6s: Comit6 do Diroci6n del
 

Portal y el Comit6 do Comunicaci6n Internet o Comit6 de Prensa Internet.
 

Camit6 del Direcci6n del Portal, cuya funci6n principal seria definir la
 

estrategia de desarrollo y la linea de gesti6n del Portal del Congreso. (Cuyas
 

reuniones se realizarian trimestralmente).
 

Estaria conformado por:
 

1. 	Oficial Mayor 

2. 	 Director General Parlamentaria 

3. 	 Director General de Proyecci6n Institucional (pendiente de 

implementaci6n) 

4. 	 Gerente General 

5. 	 Gerente de Tecnologias de Informaci6n 

Comit6 de Comunicaci6n Internet a Comit4 de Prensa Internet, el cual 

asumiria la labor editorial regular de los contenidos del Portal. Se reuniria cada 

semana para definir en coordinac6n con el Area de prensa e imagen del 

Congreso la politica general de contenidos. Asimismo, habria una coordinaci6n 

diara a efectos de incorporar informaci6n especiffica. En este nivel se asume la 

tarea de promoci6n y marketing de los servicios web. 

Estaria conformado por: 

1. 	Director de Prensa 

2. 	Director de Protocolo e Imagen 

3. 	Gerente de Tecnologfas de Informaci6n 

4. 	 Funcionario de Prensa en Internet 

5. 	 Director de Participaci6n Ciudadana 

6. 	 Representante de la Mesa Directiva 
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5.3 Organizaci6n 

Para efectos de su organizacion, cualquiera sea la alternativa seleccionada, es 

necesario que se nombre un Presidente y un Secretarlo Ejecutivo. 

El 	Presidente ser6 el encargado de convocar ydirigir las reuniones de trabajo. 

El Secretario Ejecutivo sera el encargado de preparar de agendas, actas y 

canalizar las propuestas al Consejo Editorial. 

5.4 Actividades del Consejo Editorial 

De constituci6n:
 

En la primera reuni6n de trabajo, el Consejo Editorial definir! su reglamento de
 

organizaci6n y funciones.
 

Inmediatas:
 

El Consejo Editorial podria coordinar las siguientes actividades en forma
 

inmediata:
 

- Redefinici6n del Portal del Congreso.
 

- Elaboraci6n do tutoriales para el manejo del Portal rediseiado
 

- Desarrollo de talleres de difusi6n del Portal rediseiado
 

- Desarrollo de folleteria promocional del Portal rediserado para:
 

* 	 Ciudadanos 

* 	 Oficinas desconcentradas 

* 	 Organizaciones de las Sociedad Civil 

* 	 Escuelas / Universidades 

El Consejo Editorial contaria con el apoyo de SUNY para el desarrollo de 

alguna de estas actividades. 

5.6 Funciones 

A continuaci6n so proponen las funciones que, en principic, tendria el Consejo 

Editorial: 

1. 	Definir las politicas y estrategias de comunicaci6n y difusi6n y la 

integraci6n de estas politicas dentro de los diferentes medios que 

emplea el Congreso: Prensa, Radio, TV y el Portal del Congreso. 
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2. 	 Revisar, ajustar y aprobar los cambios que se propongan al Portal del 
Congreso, 

3. 	 Revisar, ajustar yaprobar los nuevos servicios que se presentartn en el 

Portal. 

4. 	 Supervisar que todos aquellos nuevos contenidos, cuya publicaci6n sea 

dispuesta por ley, se incluyan en el Portal'. 

5. 	Definir los &mbitos de -competencia y responsabilidad del manejo y 
publicaci6n de la informaci6n dentro del Portal del Congreso. 

6. 	 Revisar y analizar los indicadores de gesti6n relacionados con la 

utilizac16n del Portal. 

7. 	 Revisar y aprobar el Reglamento de Publicaciones del Portal y sus 

modificaciones. 

8. 	 Definir politicas referentes a listas de interes y uso de correo 

electr6nico. 

9. 	 Definir y proponer el reglamento de organizaci6n y funciones del 

Consejo Editorial a la Mesa Directiva 

5.6 Periodicidad 

Se propone que las reuniones del Consejo Editorial se realican trimestralmente, 

slendo convocadas per el Presidente del Consejo Editorial. Dos o mis de sus 

miembros podrian solicitar al Presidente del Consejo Editorial una reuni6n 

extraordinaria para un objetivo definido. 

1 La responsabilidad de la publicaci6n de la informaci6n es del personal designado para este 
fin, el Consejo Editorial verificara su cumplimiento. 
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6. Anexos 

ANEXO 1: RELAcl6N DE PERSONAS CON LAS CUE SE HA REALIZADo REUNIONES PARA 
TRATAR ELTEMA DE CREACION DEL CONSEJO EDITORIAL 

ANEXO 2: PORTADA CE LA PAGINA WEB DEL CONGRESO DE LA REPOBLICA 

ANEXO 3: DIAGRAMA DE ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS 

ANEXO 4: RESUMEN GENERAL DEL CONTENIDO DEL PORTAL WEB DEL CONGRESO 

ANEXO 5: RELACI6N DE METAS ESTRATtGICAS Y LINEAS DE AcciN DEL PLAN 
ESTRATEGICO CON EL PORTAL DEL CONGRESO Y LA CREACION DEL CONSEJo EDITORIAL 

ANEXO 6: ESTADiSTICAS DE ACCESOS AL PORTAL 

ANEXO 7: ESTADiSTICA DE INCORPORACioN DE ASESORES AL CONGRESO 

ANEXO 8: GLOSARIo DE TERMINOS 
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ANEXO 1: 

Relaci6n de personas con las que se ha realizado reuniones para tratar el 

tema de creaci6n del Consejo Editorial 

- Alvaro Castar6n 

- Julio Schiappa 

- Patricia Riera 

- Jaime Montoya 

- Carlos Chuman 

- Fernando Yovera 

- Hector Gordillo 

- Yimmy.Reynaga 

- Fabian Salazar 

- Carlos Castro 

- Rafael Tapia 

- Javier Angeles 

- Roger Reyna CArdenas 

Gerente General 

Asesor de la Comisi6n Tecnica 

Asesor de Prensa e Imagen de la Presidencia 

Director de Participaci6n Ciudadana 

Director de Prensa 

Director del Micro noticiero del Congreso 

Gerente de Tecnologias de Informaci6n 

Coordinador de Participaci6n Ciudadana 

Director de Protocolo e Imagen 

Director de Sistemas 

Director de Trabajo en Cultura 

Encargado de la Direcci6n General Parlamentaria 

Asesor PAgina Web del Presidente del Congreso 
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ANEXO 2: Portadia de la PNgina Web del Congreso dle ]a Rep~lblica 
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ANEXO 3: 

Diagrama de Analisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) de la WEB. 

ANALISIS FODA - PORTAL WEB 

1. . 4 

5:- *.t * 
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ANEXO 4:
 

Resumen general del contenido del Portal Web del Congreso.
 

Area Izquierda 

Secci6n Opci6n 

Conozca el Congreso Datos Generales 
Historia 
Organizaci6n 
Organigrama 
Funciones 
Procedimientos 
Ligas 
Constituc]6n 
Reglamento 

Distritos Electorales 
Visitas guiadas 
Congresistas 
Estadisticas 
Proyectos 

Agendas, Actas y Comisiones Comisiones - Dict6menes 
Comisiones - Informes 
Agenda Semanal 
Agenda del Pleno 
C. Permanente 
Orden del dia 
Actas 

Transparencia en el Congreso Administrativa 
Parlamentaria 
En Fiscalizaci6n 
Acuerdos de Mesa 
Votos por Sesi6n 
Votos por Congresistas 

Proyecto yLegislaci6n Prayectos de Ley 
Diario do Debates 
Proyectos Aprobados 
Legislaci6n Digital 
Informaci6n Juridica 

Control Politico Estaci6n de Prequntas 
Pedidos de Informaci6n 

Prensa e Informaci6n Listas de correo 
La Gaceta 
El Heraldo 
Programa Radial 
Audiovisual 
Noticias 
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Participaci6n, Educaci6n y Cultura 	 Biblioteca 
Pedidos Ciudadanos 
Cabinas P6blicas 
Parlamento Virtual 
Curses a distancia 
Programa de visitas 
Museo 
Argueolola 
Eventos 
Publicaciones 
Cooperaci6n Internacional 
Canal ciudadano 

Enlace de Inter6s 	 Gobierno 
Parlamentos 
Noticias 

Area Central 

Debate Constitucional 
Secci6n de fotografias 
Notas Importantes 
Extracto de noticias 

Area Derecha 

Lev OrqAnica de Gobiernos Locales 
Plan Estrat6pico del Congreso 2001 -2006 
Ante proyecto de ]a Ley de Partidos Politicos 
Pedidos al Congreso 
Inscripci6n al Parlamento Virtual Peruano 
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ANEXO 5:
 

Metas Estrattgicas y Lineas de Accidn del Plan Estrategico relacionadas con
 

el Portal del Congreso. 

Metas Estrategicas Lireas de Acci6n 
1.2.2 Agenda legislativa priarzadas pare 

cada periodo parlamentario. 
1.2.2.3 Difundir IaAgenda Legislativa 

1.4.1 Actores sociales e Institucionales 
participando en el procedimiento de 
discusi6n de las leyes que les 

1.4.1.1 Pubhicar los proyectos legislativos a invitar aquienes 
concierna aque formulen sus opiniones. 

conciernen. 
1.4.2 Comisiones ordinaries del Congreso 

y despachos de Congresistas, 
desempeiandu un rol actlvo en la 

1.4.2.1 Establecer procedimLento uniformes para qua las 
Comisiones ydespachos de Congresistas, reciban y 
procesen las opiniones vertidas en torno alas niciativas 

canalizaci6n y procesamiento de la 
participacid6n ciudadana en el Ambito 

legislativas 

legislativo. 
2.2.1 Normas promulgadas para prevenir, 22.1.2 Hacer de concomiento p6blrco el uso y manejo do los 

disuadir y corregir Isejecucon de fondos del Estado difundrdndose por diversos medics 
actos irregulares en el desempelo 
de la funci6n y en maneo de los 
recursos pdblicos 

3 1 2 Interacci6n de los Congresistas con 3.1.2.1 

especialmente el Internet 

Difundir ypromover el acceso efective de los ciudadanos a 
sus electores, yciudadanos ls procedimientos de participacron 
ejerclendo plenamente sus 
derechos de participaci6n. 

3.1.2.2 Promover participac6n ciudadana a traves de pAgnas web 
y lista de interbs. 

3.1.2.3 Promover la realizac6n de audiencias pibicas, coloqulos y 
foros virtuales, en torno a los temas de mayor interbs o 
impacto. 

3.1.2.4 Faclitar a os cudadanos el uso del correo normal, 
electr6nico, los foros virtuales, la linea telef6nica abierta del 
congreso, para comunicarse con sus representantes. 

3.1.2.5 Impulsar el uso de las cabinas p6blicas para comunicarse 
con el congreso y los congresistas 

3.1.2.6 Fortalecer las relaciones del Corngreso con las 

3.1.3 Mecanismos de apoyo a la funci6n 3.1.3.4 

organizaciones de Iasociedad civil, con atenci6n especial a 
Ics grupos vulnerables yen situaci6n de discriminaci6n. 
Evaluar la conveniencia de un plan paroto, para establecer 

de representaci6n 
institucionalizados 

oficinas de Servicios Institucionales yde Representaci6n 
del Congreso a nivel nacional yganar experiencias en [a 
defincion de sus funclones y su gestion, que permitan 
fortalecet las relaciones del Congreso y Ies Ciudadanos. 

3.1.3.5 Crear dentro de la Direcci6n General de Servicios 
Instituclonales y de Representacron del Congreso las 
unidades de educac6n civica, orientadas adifundir, 
especialmente, en los centros educativcs yorganismos 
sociales, los derechos ydeberes de Ia poblac16n en relacidn 
con lafunci6n parlamentaria. 

3.1.3.6 Identificar los celegics y organizaciones sociales. creando 
las bases de datos de sus directores en los cuales 
desarrollarin sus funciones las oficinas de participacitn 
ciudadana. 

4.4.1 Los actores del trabajo 4.4.1.1 Disenar, desarrollar e implementar programas que impulsen 
parlamentario, debidamente 
motivados ycomprometidos con la 

una culture de service a los ciudadanes yde valares. 

culture ce servicio de Iainstituci6n, 
hace Iaciudadania y hacia los 
propios actores al interior del 
Congreso. 
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4.5.4 Los sistemas de informaci6n del 
Area legislativa integrados. 

4.5.4.1 

4.5.4.2 

Actualizar el sistema de Diario de Debates yVideo en 
Demanda, a nivel de pleno y comisiones, 
Actualizar el sistema de Actas 

4.5.4.3 Actualizar el sistema de control y tramile documentario 

4 6.1 Politicas de mejoramiento de Ia 
irmagen instituclonal establecidas. 

4.5.4.4 

4.6.1 1 

Crear los sistemas de apoyc a la funci6n de fiscalizaci6n, 
pedidos, resoluciones, actas, secumiento y control. 
Diseriar y desarrollar las politicas de fortalecimiento deja
imagen institucional 

4.6 1 2 Definir el restablecimiento de la Biblicteca del Congreso, 
que bnnde servicio al pfiblico. 

4.6.1.3 El muse0 del congreso, la biblioteca pOblica, IaOficina de 
Participaci6n Ciudadana, la Oficina de Cultura yotras, 
debidamente coordinadas y desarrolladas dentro de la 
politica de imagen institucional 

4.6.1.4 Promover la investigaci6n, conservacion ydifusi6n del 
patrimonjo Cultural del Musec yde la Historia del Congreso. 

4.6.1.5 Definir una polilica del Congreso de desarrollo de eventos y 
editorial que coadyuve a fortalecer su imagen. 

4.6.1 6 Publicar las ediciones conmemorativos y otras de caracter 
cultural yeducative que spruebe Iadirecci6n del Congreso. 

4.6.2 Informacidn peirmanente y oportuna 4.6.2.1 Desarrollar e implementar mecanismos de comunicaci6n 
sobre las actividades del Congreso que difundan las actividades del Congreso (Radio, TV, 
operando. prensa escrita yvirtual). 

4.6.2.2 Proporcionar informacidn oportuna ypermanente a los 
medios de comunicac1on sobre las actividades del 
Congreso. vIes documentos parlamentarios. 

4.6.2.3 Pfopiciar una vinculactin mAs eficaz yeficiente entre los 
Congresistas y los Directores y cronistas parlamentaros de 
los medios de comunicaci6n. 

4.6.2.4 Utilizar las experiencias exitosas de otros parlamentos. en 
relacidn con los medios de comunicaci6n. 
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ANEXO 6: 

Estadisticas de Accesos al Portal 

ESTADISTICA DE HITS POR DIA 

Meses Hits por dia 

Jul-02 143,243 
Ago-02 152,220 
Sep-02 176,916 
Oct-02 195,931 
Nov-02 195,224 
Dic-02 58,092 

Hits por dia 

250,000 

200,000 

(0 

150,000 

o 

100,000 

50,000 

Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 

Fuente: Ceroncia do Tecnologias do la Informaci6n 
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ESTADISTICA DE VISITANTES UNICOS 

Nimero de Nfmero de 
Visitantes visitantes Onicos visitantes que 

visitaron una vez 

Jul-02 31,939 20,882 
Ago-02 31,867 21,004 
Sep-02 35,146 23,318 
Oct-02 38.407 25,914 
Nov-02 40,343 26,117 
Dic-02 18,704 12,358 

Promedio 32,734 21,599 
% 100% 66% 

Visitantes Unicos 

45,000 

U,
40,000 

5, 
= 35,000 s-
'U 30,000
U, 

25,000 --5,
V
0 20,000 
5) 15,000
E 
-z 
z 10,000 

5,000 

Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 

Fuenic: Gerencia de Tecnologias de la [nforracidn 
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Nfmero de visitantes 
que visitaron mis de 

una vez 

11,057 
10,863 
11,828 
12,493 
14,226 

6,346 
11,136 

34% 

N~iro do visitantes 6icos 

Nrmro de visitantes qua 
visitaron una vez 

NOrriero de visitantes que 
visitaron rs de una vez 
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ANEXO 7: 

Estadistica de Incorporaci6n de Asesores a] Congreso 

ALTAS DE PERSONAL PROFESIONAL 

MES TOTAL 

ANO 2002 

AGOSTO 37 

SETIEMBRE 19 

OCTUBRE 14 

NOVIEMBRE 5 

DICIEMBRE 6 

ANO 2003 

ENERO 1 

Fuente G. de Recursus Humanos 
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ANEXO 8: 

Glosario de Thrminos 

- Portal
 

Sitio web cuyo objetivo es.ofrecer al usuario, de forma ficil e integrada, el acceso a
 
una serie de recursos y de servicios, entre los que suelen enconrtrarse buscadores,
 

foros, compra electr6nica, etc.
 

- Pgina WEB
 

Fichero (oarchivo) que constituye una unidad significativa de informaci6n accesible
 

en ]a WWW a trav6s de un programa navegador. Su contenido puede it desde un
 

texto corto a un voluminoso conjunto de textos, grificos est6ticos o en movimiento,
 

sonido, etc. El ttrmino "pagina web" se utiliza a veces, para designar el contenido
 

global de un sitio web, cuando en ese caso deberia decirse "pAginas web" o "sitio
 

web".
 

- Webmaster,
 

Persona que so encarga do la gesti6n y mantenimiento do un servidor web,
 

fundamentalmente desde el punto de vista t6enico; no hay que confundirlo con el
 

editor de web (webeditor).
 

- Internet
 

Red do telecomunicaciones nacida en 1969 en los EE.UU. a la cual estin
 

conectadas millones de personas, organismos y empresas en todo el mundo,
 
mayoritariamente en los palses mis desarrollados, y cuyo rApido desarrollo estA
 

teniendo importantes efectos sociales, econ6micos y culturales, convirti6ndose de
 

esta manera en uno de los medics mas influyentes de la llamada "Sociedad de la
 

Informacidn" y en la "Autopista de la Informaci6n" por excelencia.
 

- Intranet.
 

Red propia do una organizaci6n, disefiada y desarrollada siguiendo los protocolas
 

propios do Internet, en particular el protocolo TCP/IP. Puede tratarse de una red
 

aislada, es decir no conectada a Internet
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- Foro de Discusi6n. 

Herramienta en Internet que permite la discusi6n entre varies personas sobre un 
tema. Permite intercambiar ideas y experiencias 

Fuente: 

Asociac6n de Thcnicos de InformAtca 
hlttp//www.atl.es/novatica/glrntv2.htmliespanol 
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- Lineamientos Para el 

Redisefio del Portal del Congreso 

1. INTRODUCCION 

El presente informe denominado, "Lineamientos Para el Redisefio del 
Portal del Congreso" tiene conio objetivo principal servir de gura para
emprender un proyecto de redisefo del portal pan que el mismo sirva como 
medio de comunicaci6n y difusi6n estrat6gica. 

Este informe se elabora en el marco de trabajo de la Universidad del Estado de 
Nueva York (SUNY), con el financiamiento de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), con la finalidad de brindar asistencia 
tecnica para apoyar al proceso de fortalecimiento institucional del Congreso de 
la Repdblica del Peru. 

En el marco de la modernidad parlamentaria, el Plan Estratigico Institucional 
define la visi6n, misi6n y los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Las 
actividades referentes al redisefio del portal del Congreso se encuentran 
enmarcadas en el objetivo estratigico sobre Fortalecimilento Institucional: 
"Fortalecer la Imagen Institucionaldel Congreso de la Repdblica", 
metas estratigicas: "Po//ticas de Mejoramiento de la Imagen Institucional 
Establecidas" e "Informac/in Permanente y Oportuns Sobre las Actividades del 
Congreso Operando" -- Estas contribuyen al mejoramiento de Ia relaci6n con el 
electorado y a transparentar el acceso a la informaci6n. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El Portal de [a Phaina Web del Conreso Como Herramienta Estrat6gica 

El desarrollo del Internet y las nuevas tecnologras han contribuido a la 
evoluci6n de los sitios Web. En los fitimos afos, los sitios Web han 
evolucionado de una publicacdn de inforrnacidn a manera de folleto 
electrdnico para difundir la imagen y las caracteristicas relevantes de una 
instituci6n - a - la empresa o instituci6n en linea donde se muestra 
informaci6n mas dinamica gracias al surgimiento de herramientas que permiten 
mayor interacci6n con sistemas existentes como bases le datos y sistemas le 
consultas le informaci6n - a - la utilizaci6n, hoy en la, del Internet dentro de 
la estrategia corporativa global de la instituci6n. Este 6ltimo puede y 
debe ser el caso del portal de La pagina Web del Congreso Peruano en un 
futuro dentra del contexto le la modernidad parlamentaria que se viene 
desarrollando. 

Utilizar el Internet como una parte integral de los procesos de la instituci6n es 
el 6nfasis le la evolucidn informitica que permite aprovechar las ventajas 
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de la comunicaci6n,-el acceso directo a la informaci6n, la respuesta 
inmediata del ciudadano y las posibilidades de procesamiento que 
ofrece el medio. Es decir, la tecnologfa al servicio de los procesos y no al 
reves. 

El Internet se ha convertido en uno de los medics de comunicaci6n mas 
importantes y las razones son obvias: su car6cter masivo que permite la 
comunicaci6n en ambos sentidos (ida y vuelta) y su f6cil implementacidn a 
diferencia de los medics tradicionales como diarios, la radio y la televisi6n. 

Transparentar informaci6n y promover la participac16n ciudadana por medic del 
portal del Congreso constituyen pasos importantes en el proceso de 
fortalecimiento parlamentario. En este sentido, se han aprobado - pero a la 
fecha no se han implementado - dos iniciativas: la creaci6n de una Direcci6n 
General de Imagen y Proyecci6n Institucional y ]a creaci6n de un Consejo 
Editorial. 

Cabe recalcar, a manera de antecedente, que como consecuencia del trabajo 
realizado para la elaboraci6n del Plan Estratgico Institucional del Congreso 
(aprobado con la Resolucion Legislativa # 020-2001-CR) se coordin6 y convino 
en la necesidad de organizar dentro del organigrama del servicio parlamentarlo 
una 6rea de representacion de acuerdo a la funci6n otorgada dentro de los 
objetivos estratigicos del plan. Se sustent6 ademis la necesidad de agrupar a 
todas aquellas funciones y areas del servicio parlamentaric del Congreso que 
tuviesen injerencia en la imagen institucional, vinculaci6n directa con los 
ciudadanos, y que apoyen a las funciones de representacidn. En julio del 2002, 
]a Gerencia General con la anuencia de la Comisi6n T6cnical, present6 a [a 
Mesa Directiva una propuesta de reestructuraci6n organizativa del Congreso. 
Esta propuesta fue aprobada por medic del Acuerdo de Mesa Directiva NO 556
2002/ MESA CR del 4 de Julio del 2002. En dicho acuerdo se constituye la 
Direcci6n General de Proyecci6n Institucional, dentro de la cual se incorporan 6 
direcciones que se encontraban dispersas en diferentes ubicaciones, del 
Congreso. 

La idea central de crear esta Direcc16n General fue que sirviera cono el ente 
rector tecnico normative en el 6mbito de la representaci6n y del soporte a los 
Congresistas en la funci6n de representaci6n. En tal sentido, asumira la 
conducc16n de las acciones de imagen del Congreso y de las politicas asociadas 
fijadas per [a alta direcc6n del Congreso. 

Un segundo ejemplo fue el trabajo de SUNY presentado por la Comisi6n 
Tdcnica a la Mesa Directiva en el cual se sustenta la creaci6n de un Consejo 
Editorial encargado de dirigir la estrategia de desarrollo y difusi6n de 
contenidos del portal. Dicho documento re-define el portal como un medio 
valido de comunicaci6n, educaci6n, participaci6n y difusi6n; y 

La Comisi6n Tenica fuc desactivada al inicio del periodo legislativo 2003-2004. 
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requiere que sea dirigido de acuerdo a la politica institucional,
reflejando una imagen del Congreso hacia la poblaci6n. 

2.2 Evoluci6n del Portal de la Pigina Web del Congreso 

El Portal del Congreso ha evolucionado de manera considerable en los Oltimos 
afios y esto se debe en gran parte al esfuerzo del Proyecto de Modernizac16n 
Legislativa financiado per el Banco Inter.-Americano para el Desarrollo (1993
1997). El desarrollo del portal tenia como objeto acercar a los ciudadanos al 
Congreso y poner a su disposici6n y conocimlento informaci6n sobre los 
proyectos de ley en proceso, por [0 cual se inic6 la publicacin de los diferentes 
documentos parlamentario como los Proyectos de Ley y las Leyes, el Acta, la 
Agenda, el Diario de Debates, etc. As( mismo, en ese entonces, se puse a 
disposici6n de los ciudadanos acceso, a trav6s de la Web, a las fichas 
bibliograficas de la biblioteca del Congreso y a informaci6n como el archive 
digital de leyes y el Parlamento Virtual Peruano - este ultimo siendo un espacio 
especializado donde se reciben las opiniones de los ciudadanos. 

El Portal del Congreso se ha convertido en un medio de comunicaci6n que 
permite a los ciudadanos informarse y opinar sobre las diferentes actividades 
realizadas al interior del Congreso, ast como informarse y opinar respecto de los 
prayectos de ley, los dictimenes de las comisiones, y participar en foros 
virtuales de discusion, permitiendo lograr una imagen de transparencia y de 
participaa6n del ciudadano en el proceso de formaci6n de la ley, convirtiendo al 
portal en un miembro activo de la participaadn ciudadana. Sin embarco, debido 
a los continuos avances y cambios de tecnolog(a ocurridos durante la vigencia 
del Portal del Congreso, la inclusi6n de nuevos disehos, y el crecimiento 
vertiginoso de informaci6n publicada en el Portal, ha hecho que este medio de 
comunicacid6n crezca de una forma desorganizada. Por estas razones, 
consideramos que siendo un frente de difusion importante del Congreso, es 
necesario organizarlo y potenciarlo para acortar la brecha entre el ciudadano y 
el congreso. 

3. 	DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL 

El 	 Portal del Congreso ha venido evolucionando a trav6s de los afas 
incorporando nuevos servicios relacionados al quehacer parlamentario, 
adquiriendo cada vez ms complejidad en su organizaci6n y presentaci6n as[ 
como en los mecanismos de actualizaci6n de la informaci6n. 

Un 	vistazo a la situaci6n actual nos indica lo siguiente: 

a. 	Desde julio del 2001 al 17 de noviembre del 2003, el Portal ha recibido 
2'030,005 visitantes2. El promedio de visitantes mensuales es de 32,724 

Informaci6n tomada del Poral del Congreso Peruano 
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personas, de las-cuales el 34% ingresan ms de una vez; quiere decir 
que son usLiarios recurrentes del Portal. (Anexo 13) 

b. 	 No existe una instancia coordinadora e integradora de las polticas de 
proyeccidn institucional que oriente la pLIblicacidn de los contenidos en el 
Portal del Congreso, actualmente, su administraci6n esta bajo la 
responsabilidad de la Gerencia de Tecnologfas de la Informaci6n, la cual 
ha tenido que asumir decisiones de carbcter ticnico y funcional, par [a 
falta de esta instancia, para la cual consulta con la Oficialfa Mayor, 
generando una demanda adicional sabre la OficialIa, con La consecuente 
presi6n que esto genera. 

c. 	 La informaci6n dentro del portal no se encuentra organizada par 
usuarics a p6blicas objetivos coma: organizaciones de la sociedad civil, 
estudios de abogados, cludadanos, instituciones, universidades y 
colegios, historiadores, periodistas, analistas politicos, congresistas de 
otros pals, entre otros y adecuadamente presentada de acuerdo a una 
polltica institucional. 

d. 	El Portal esta orientado mayormente a mostrar informacidn textual y 
agrupada par temas genricos, conformada par una lista bastante 
extensa. Una organizaci6n orientada a servicios, considerando piblicos 
objetivos, permitirfa un proceso ordenado de navegaci6n, intuitivo y 
amigable. 

e. 	 Conforme ha evolucionado el Portal, las distintasversiones ded iste han 
incorporada funcionalidades nuevas, las cuales ban enriquecido las 
funciones y los servicios que se ofrecen; pero, es necesario resaltar que 
cada una de las versiones han dejado diferentes est6ndares de 
interfaces, como tipo de letra, grificos y colores, entre otros, que 
requiere ser homologado y estandarizado para tener un Portal 
totalmente estandarizado. Estas actividades deben ser consideradas 
cuando se efectie el redisefo de 6ste. 

f. 	 La publicacidn de informaci6n dentro del Portal es un proceso clave cuya 
responsabilidad recae sabre [as "duefios de la informaci6n". Existen 
sistemas dentro del Congreso que permiten a los usuarios producir y 
publicar de una manera directa los diferentes documentos 
parlamentarios (prayectos de ley, leyes, agendas, actas y otros). 
Asimismo, algunas dependencias remiten al Webmaster4 los contenidos 
que ellos desean publicar; en otros casos el administrador del portal 
decide. Consideramos que esta actividad debe recaer en un editor 
responsable del Congreso, quien dentro de las polifticas de la instituci6n, 
priorizara, resaltar6 y editar6, aquellas noticias que refuercen y 

Estadsitcas a Noviembre del 2002 
Administrador del Portal 
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representen la imagen institucional con un criterio de comunicador 
social. 

g. Existe informac[6n publicada en el Portal que no ha sido lo 
suficientemente resaltada cuando ista aparece por primera vez 
(informaci6n nueva) o cuando [a importancia del tema a contenido 10 
amerita. Por ejemplo, dentro de Ia secc16n del museo, estan publicados 
todos discursos presidenciales, los cuales son un reflejo del desarrollo del 
pafs; pero, no se encuentran en lugares de facil y r6pido acceso dentro 
del Portal. 

h. 	Es necesaric fortalecer los esfuerzos de difusi6n del Portal del Congreso. 
Por ejemplo, se debe resaltar o anunciar cuando un servicio a secci6n 
nuevo aparece en el Portal. El usar mecanismos para resaltar el 
contenido (blinking) no obliga a poner en la primera plana el nuevo 
producto, basta con crearle el enlace correspondiente, 

i. 	 Siendo los congresistas el principal conjunto de personas que integran la 
instituci6n, no existe en un inico lugar, en ]a pagina principal del Portal, 
un enlace conteniendo la relaci6n de congresistas ordenados 
alfab6ticamente, por comisiones, por partido y por grupo parlamentario,
ademis de la relaci6n por distrito electoral existente, y de este enlace 
pasar ala pAgina Web de cada congresista. 

j. 	 El Portal no muestra un componente de estadisticas procesadas, 
respecto a las diferentes publicaciones de informaci6n del Congreso 
(proyecto de ley, leyes, etc.) Esto facilitara la interpretaci6n y el uso de 
dicha informaci6n. 

Algunas observaciones relativas al contenido, como resultado de ]a revisi6n de 
las aplicaciones o enlaces del Portal, bajo una modalidad de muestreo incluyen: 

a. 	 No hay una entidad o autoridad que defina, apruebe a desestime que se 
publica. 

b. 	El portal muestra enlaces de oficinas o enlaces de servicios que ya no 
existen (Ejemplo: Comision Tecnica, Escaio 122.) 

c. 	El contenido no se encuentro actualizado en algunas paginas a servicos 
y no indica la fecha de su ultima actualizaci6n. 

d. El portal del Congreso no cuenta con un mapa del sitio que permita 
conocer su contenido. 

Algunas observaciones relativas a la interfase, como resultado de la revisi6n de 
las aplicaciones o enlaces del Portal, bajo una modalidad de muestreo incluyen: 
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a. 	El portal muestra una gran variedad de disehos de pantallas, no existe 
un estandar. La interfaz grafica de cada componente es distinta. 
(Ejemplo: Centro de Investigaci6n Parlamentaria y Oficina de 
Cooperaci6n Internacional.) 

b. 	 El portal no mantiene un estbndar en cuanto a tipo de letra, navegaci6n,
botones, y buscadores. Existe diferencias entre las piginas desarrolladas 
con Lotus Notes yASP. 

c. 	 Las piginas de informaci6n no cuentan con opciones de "inicio", "regreso 
de pagina" e "Ir a pagina principal". 

d. 	Los titulos (encabezados) de las p6ginas del portal no se encuentran 
actualizados o carecen de un nombre apropiado. 

e. 	 Los enlaces a las piginas de informaci6n no siguen un estdndar nico, se 
muestran en negrita o subrayados indistintamente. 

f. 	 El contador de nimero de visitantes no guarda un est6ndar Onico, y no 
se muestra en todas las pbginas, lo cual no permite contar con 
estadlsticas que ayuden a las Areas funcionales a tomar decisiones de 
gest16n, 

g. Algunas p6ginas muestran errores o perdida de conexi6n (Ejemplo: 
Biblioteca.) 

h. 	Algunas piginas no muestran la fuente de la informaci6n (6rea funcional 
o dependencia encargada de su actualizaci6n), o presentan Areas 
funcionales no actualizadas con respecto a ]a nueva estructura 
organizacional. 

1. 	Algunos datos publicados difieren entre s[ en func16n de La fecha, 
oportunidad o agrupac6n de los datos, por ejemplo: la cantidad de 
proyectos de ley difiere agrupados por congresistas de los agrupados por 
comisiones y otros. 

Con respecto a los procedimientos internos, cabe recalcar que: 

a. 	No se cuenta con un procedimiento definido y aprobado para control de 
cambios y actualizaciones sobre el Portal, Los requerimientos son 
canalizados por cada analista-programador a cargo del desarrollo y 
mantenimiento de cada Area usuaria. 

b. 	No se cuenta con un procedimiento para nuevos requerimientos. Los 
requerimientos son recibidos por telifono, correo electr6nico o por 
escrito, y de acuerdo a su importancia y prioridad, pueden requerir de la 
autorizaci6n del Departamento de Desarrollo o de la Gerencia de TI para 
ser atendidos. 
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c. 	No se cuenta con un procedimiento para la documentacid6n de los 
cambios al Portal. Una vez atendidos, los cambios realizados carecen de 
documentaci6n alguna en cuanto a actualizaci6n en los manuales de 
usuario, control de calidad, y no siempre son comunicados a las areas 
relacionadas, inclusive a los Departamentos de Soporte a Usuarios y de 
Comunicaciones 

d. A efectos de normar ]a publicacl6n de informaci6n en el Portal del 
Congreso, el Departamento de Desarrollo de la Gerencia de TI ha 
elaborado un documento de Normas, el cual se encuentra publicado en 
el Internet. 

Es importante menclonar que ademas del anblisis realizado para [a elaboraci6n 
del presente informe, varias de las observaciones encontradas han sido 
corroboradas en el informe "Evaluacibn del Portal y la Intranet", elaborado por 
el proyecto del Banco Inter.-Americano para el Desarrollo (Proyecto PE-0220.) 

4. 	LINEAMIENTOS PARA EL REDISENO DEL PORTAL 

Algunos de los lineamientos pare el redisefo del Portal de la pagina Web del 
Congreso de [a Repoblica incluyen: 

4.1 	 Constituir un Conselo Editorial 
Constituir un Consejo Editorial que defina y dinja la estrategia de 
desarrollo y pLiblicacI6n de contenidos del Portal es necesario por los 
siguientes motivos: 

a- Permitirfa utilizar el portal como un medio de comunicaci6n, 
educaci6n, participaci6n ydifusi6n en forma estratigica. 

b- Mostrarfa una imagen institucional del Congreso, coordinada entre 
los diferentes medios de difusi6n del Congreso. 

c-	 Canalizarfa los requerimientos de modificacl6n y actualizaci6n del 
Portal, asr como de la inversi6n necesaria para realizarla, ante un 
solo ente para priorizar su publicaci6n. 

d- Liberaria a Ia Gerencia de Informatica de presiones de (ndole 
administrativo y politico relacionadas con la publicaci6n de 
contenidos y servicios nuevos dentro del Portal. 

4,2 	 Definir la Visi6n, Misi6n v Obietivos del Portal 
Es imperativo definir una visi6n, misi6n y objetivos que debe cumplir el 
Portal del Congreso, enmarcado dentro del Plan Estrategico del Congreso 
y coherente con las estrategias tecnoiogicas definidas dentro del plan de 
tecnolog(a. 
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4.3 	 Definir el PLblico Obietivo del Portal 
Es importante conocer el perfil del visitante del Portal y establecer que 
piblico objetivos le interesa tener al Congreso. Esto permitir6 onentar el 
redisefo del Portal y fortalecer los mecanismos de promoci6n y difusi6n de 
6ste con miras a promover la participaci6n ciudadana y el mejor acceso a 
la informacid6n. 

Un mecanismo para obtener informaci6n del publico que visita el portal es 
incorporar encuestas electr6nicas dentro 6ste que permita conocer, por 
ejemplo: 

a-	 ZQue tipo de usuario es? aPeriodista, investigador, estudiante, 
miembro de una ONG, etc.? 

b-	 aQu4 tipo de informaci6n a servicio requiere? 

c-	 eCual es la frecuencia con la cual consulta el portal? 

d-	 .Envia propuestas para mejorar el proceso de formaci6n de la ley? 

El pOblico objetivo puede dividirse en dos grupos: 

a-	 Publico interno, conformado por los congresistas, funcionarios y 
asesores del Congreso. 

b-	 Ptblico externo, conformado grupos especializados como ONG's, 
(deres de opini6n publica, periodistas, analistas politicos, 
historladores, abogados, estudiantes, entre otros. 

Los servicios y productos deflinidos para el piblico inteno de la instituci6n 
serin colocados en la Intranet (requiere seguridad para el acceso), 
mientras que los servicios para el p6blico externo seran colocados en el 
portal externo (sin restricci6n de acceso). 

El Portal engloba los servicies de Internet e Intranet bajo un solo punto de 
acceso, definiendo por tal, in solo est~ndar para el desarrollo. 

Una tendencia de los portales es incorporar servicios por cada 
comunidad virtual Una "comunidadvirtualde usuarios"no es mas 
que un grupo de usuarios con intereses afines, que se unen para explotar 
los 	 recursos que el Internet y la instituci6n ponen a su alcance. Per [o 
tanto, los portales estan estableciendo espacios virtuales para discus16n, 
entre personas con intereses comunes. Este es punto interesante que el 
Congreso puede explotar, brindando los mecanismos y contenidos 
necesarios. 

II 
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1.4 	 Definir los Contenidos del Portal del Concreso 
Se han publicado una gama de documentos en los que se especifican los 
contenidos de tin portal. En el 6mbito de portales de los parlamentos, la 
informaci6n es mas limitada pero ]a existente es enormemente util. A 
continuaci6n se presentan algunos alcances. 

El estudio "Los Ciudadanos y Su Sitio Web - Qu quieren los ciudadanos 
ver en un sitio Web del Congreso?" ('Constituents and Your Web Site -
What Citizens Want to See on Congressional Web Sites') realizado por el 
Proyecto de Congreso en Lnea (Congress Online Project)5 a trav6s de 
ocho grupos de interds a focus groups en cuatro ciudades de Estados 
Unidos con una muestra de 80 personas, nos sefiala que: 

"... los participantes de los "focus group" expresaron una general 
insatisfacci6n con el Congreso como instituci6n, y especialmente con sus 
percepciones sobre las actuales practicas de comunicaci6n en el Congresc. 
Los participantes hablaron de su: 

a-	 Frustraci6n con el inadecuado e infrecuente cornunicacidn 
de sus legisladores, y con el sentimiento que ellos escuchan a 
sus representantes electos solamente cerca de ]as fechas de 
elecc6n. 

b-	 Percepci6n que los Congresistas no son to suficientemente 
"accountable" 6 con sus electores - que ellos no mantienen 
informados adecuadamente a sus electores sobre lo que hacen, 
donde van, como votan y especficamente que estin haciendo 
para representar a aquellos que los eligieron. 

c-	 Deseos de ser escuchados por aquellos que los 
representan, que sean preguntados que plensan y qLe SLIS 
puntos de vista y opiniones sean tomados en cuenta" 

A pesar que este trabajo ha sido realizado en los Estados Unidos, la 
problematica coincide con la Peruana. 

El Portal como parte importante de una estrategia de difusi6n y 
comunicacid6n del Congreso puede marcar la diferencia en las 
apreciaciones de los ciudadanos y la imagen del mismo. 

Asimismo, el estudio "Los Cludadanos y Su Sitio Web - ZQue quieren los 
ciudadanos ver en un sitio Web del Congreso?" nos indica que: 

"... los participantes tienen preferencias por un contenido bueno, sitics 
Web orientados al servicio sobre aquellos que usan graficos de lujo u otras 

Proyecto conducido por LaUniversidad George Washington y la Fundacion de Administraci6n 
Congresal (Congiessional Management Foundanon). Ver Anexo 4 
6ResponDabLidad 
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caracterrsticas de alta tecnologia. Los participantes del "focus group" 
requieren un sitio Web que: 

a- Sean buenos en contenido e informaci6n, incluyendo cosas 
esenciales como una direcci6n, numero telef6nico, direcci6n 
electr6nica, tan bien como la irformac16n y numeros de telefono 
para asistir a ciudadanos en la obtenci6n cle ayuda para 
problemas comunes. 

b-	 Expresen a ios ciudadanos como estan siendo 
representados, incluyendo informaci6n sobre donde van los 
representantes, qu6 hicieron, c6mo votaron, y su razonamiento 
por sus votes. 

c-	 Inviten a los ciudadanos a expresar sus opiniones,
especialmente en la forma de encuestas en linea. 

d-	 Que est6n actualizados, sean f6cil de encontrar, y facil 
utilizar". 

En 	resumen, que los sitios Web de Congresos deben: 

a-	 Proveer informaci6n; 

b-	 Demostrar transparencia y "accountability7"; 

c-	 Promover la participaci6n ciudadana; y 

d-	 Recibir retroalimentaci6n de los ciudadanos. 

Estas pautas permitirin ]a consolidaci6n y fortalecimiento de las 
comunicaciones entre el Congreso y los ciudadanos. 

En cuanto al contenido, el Portal del Congreso del Pen'J podra considerar 
10siguiente: 

a-	 La informaci6n que se publica en el Portal debe ser, en l0 posible, 
objetiva (no interpretable.) Esto permitir6 que la informaci6n que 
se muestre no cause ral entendidos. 

b-	Debe ser clara y transparente. 

c-	 Debe estar actualizada. 

La Uni6n Inter.-Parlamentaria Mundial (IPU, por sus siglas en inglis) 
aprob6 en su 166ava sesi6n, realizada en Jordania el 6 de mayo del 2000s 

Responsabilidad 
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"Gufas para la Estructura y Contenido de un Sitio Web Parlamentario" 
("Cu/defines for the Content and Structure of Parliamentary Web Sites),
donde se sugieren lineamientos para el contenido y estructura del sitio 
Web parlamentano. 

El andlisis de los datos recopilados por la secretaria de IPU concluy6 que el 
contenido tfpico de un sitio Web Parlamentario sigue un patr6n com6n, 
donde las caracteristicas que prevalecen pueden ser documentadas y 
sistematizadas en forma de gufas generales aplicables a todas lo sitios 
Web Parlamentarios. 

La informacidn puede organizarse en siete (7) secciones9 : 

a- Informaci6n General sobre la Estructura del Parlamento 
b- Sistema de elecciones y partidos politicos 
c- Procesos y documentos legislativos 
d- Presidente del Parlamento 
e- Congresistas 
f- Cuerpo parlamentario: Comisiones 
g- Publicaciones 

Asimismo, se plantea la utilizaci6n de herramientas interactivas y links can 
otros sitios Web: 

1. Hyper links externos, 
ii. Retroalimentaci6n y otras herramientas interactivas. 

iii. Informaci6n de contacto. 

4.5 	 Crear un comite t6cnico Dara la elaboraci6n de est~ndares 
Se necesita conformar un comit6 tecnico para la elaboraci6n de 
est6ndares de dclseho y programaci6n del Portal Web. 

4.6 	 Definir procedimientos 
Es imprescindible definir procedimientos para: 

a- La solicitud de nuevos requerimientos. 
b- El control de los cambios y actualizaciones del 

portal 
c- Actualizaciones de contenido de Informaci6n, 

publicaciones. 
d- Modificac16n de Estbndares de disefo del Portal 
e- Documentacidn de los cambios. 
f- Informar sobre nuevas publicaciones. 

Ver Anexo 3 
Elementos eenciales de contendo recomendadas para incluirlos en un Silio Web Parlimentario 
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4.7 	 Sucerencias Para el disefio del Portal 
Para el disefo de un portal, hey en dra se utiliza el termino Usabilidad, 
cuya idea principal es estructurar la informaci6n de manera que el 
usuario pueda Ilegar fbcil y r6pidamente a 10 que busca. Este 
terrnino define una serie de sugerencias, que se han de cumplir para 
hacer que una pigina Web sea "buena". A continuaci6n se mencionan las 
siguientes reglas: 

A. 	 Cliente 

En el Internet el usuario manda. Sin usuarios, no existe la 
pagina; por lo tanto es necesario cultivarlos y proporcionar lo que 
ellos necesitan. Se tiene que buscar que el usuario Ileve el control y 
que nada suceda si el no l0 pide. 

B. 	 Sencillez 

En el Internet, la calidad se basa en la rapidez y la fiabilidad. Es 
mejor una pagina rapida que bonita, fiable que moderna, sencilla 
que 	compleja. En fin, directa. 

C. 	 Seguridad 

El portal debe ser un sitio seguro, especialmente cuando se trata 
de informaci6n confidencial. 

D. 	 Confianza 

La conflanza es algo que cuesta ganar y que se pierde con un mal 
enlace. No se pueden perder visitantes por tener un mal enlace 
hecho. Es mejor empezar poco a poco y luego ir complicando el 
sitio. 

E. 	 Simplificar, reducir, optimizar 

Los 	 usuarios no aprender6n, por mucho que se le quiera mostrar. 
Hay 	que reutilizar todos los eiementos que se pueda para que el 
usuano se sienta c6modo y no se pierda buscando algo en tu web. 
Aligerar [as paginas y tratar que carguen antes. Un sitio en d6nde 
las pbginas se cargan rapido no da "pereza" seguir navegando. Es 
mejor hacer 3 pAginas de 10 kbs que una de 30 kbs. 

F. Mostrar las conclusiones al principio 

El usuaric se sentira mas c6modo si ve las metas al principio, no 
hay que complicar las b6squedas. Cuando ms rdpido y c6modo 
sea, mejor, pues as el usuario tendr6 mis tiempo para ver otras 
partes. 
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G. Tiempo 

No hacer perder el tiempo a los usuarios con cosas que no 
necesitan. Hay que ser directos. 

H. Contenidos 

Mostrar buenos contenidos. Dos reglas, 1.- Poner conclusiones al 
principlo, y 2.- escribir un 25% de 10 que se pondrfa en un papel. 
Leer en pantalla cuesta mucho, por ello, es bueno reducir y 
simplificar todo lo que se pueda. 

I. Duraci6n del proyecto de rediseflo 

Un proyecto de disefo del portal puede durar entre 6 y 12 meses. 

J. Buscadores internos 

Si se integra un buscador en el portal, almacenar todo lo que se 
haga, ordenar bien todos los archivos y ofrecer resultados 
ordenados. 

K. Formularios 

Reducir los campos, evitar los combos y procurar que la 
informac!6n no se fragmente demasiado. Evitar las formalidades a 
campos sin importancia. 

L. Cabeceras, banners, barras de navegaci6n 

El usuario mira al centro de la pantalla, por lo que los elementos 
importantes deben estar allf. Nadie mira los banners ni las barras 
de navegaci6n; por Io tanto hay que procurar que ocupen lo menos 
posible. 

M. Enlaces - Links 

Es preferible usar enlaces azules y botones de sistema. Ofrecer 
guras. Si algtn elemento recarga la pagina debe indicarlo, El 
usuario ha de tener el control de todo 10 que sucede en la pagina; 
que nunca sucedan cosas si 61 no lo quiere. 

N. Colores 

Los fondos de pantalla deben ser claros (blanco, amarillo, azul 
claro...) Las letras oscuras (negro, azul oscuro...) Los enlaces en 
azul subrayado y si han sido usados que cambie el color. 

Is 
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0. Dar antes que recibir 

No pedir informaci6n al usuario desde un principio. 

Permitir que el usuario se desenvuelva con soltura por todo el 
portal antes de pedir su registro. 

Simplificar el registro. 

P. Permitir que el usuario participe 

Hacer que el portal sea el portal de todos los usuarios. Que tengan 
posibilidad de aportar cosas y que sientan el portal como algo 
propio, y no como algo ajeno. 

4.8 	 Personalizaci6n del Portal 
La evoluci6n de Internet ha permitido que los portales, como medio de 
comunicac16n, permitan el acceso a enormes cantidades de informacidn y 
servicios que un medic de comunicaci6n convencional no lo permitirra. Sin 
embargo, en la mayor parte de los casos, esta abundancia se ha 
convertido no en una ventaja sino en una dificultad: el ciudadano o 
usuario final invierte su tiempo en navegar y buscar la informaci6n 
deseada. 

Por ello, los servicios de personalizaci6n se han convertido en una de las 
herramientas mas importantes para evitar [a saturaci6p de informaci6n. La 
posibilidad de crear portales 'a medida' del usuario permite aportar un 
fuerte valor afadido sobre otros medics de comunicaci6n donde esta 
opci6n es imposible de realizar y, al mismo tiempo, ofrece la opci6n de 
fidelidad del usuario y convertirlo posteriormente en un cliente o usuario 
asiduo. 

Este 	 es un objetivo ambicioso a donde podrfa apuntar el redisefia del 
Portal del Congreso; cada usuario podr[a personalizar su propio portal, 
basandose en los serviclos que el Congreso provea. 

El portal de Yahoo es un ejemplo como el mismo usuario puede 
personalizarlo, donde a pesar que existe una plgina principal, cada 
usuario tiene el suyo. 
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PANTALLA PRINCIPAL DEL PORTAL DE YAHOO
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En esta primera pantalla personalizada, se han seleccionado los sigulentes 
contenidos o servicios: Informacl6n sobre el tiernpo, noticias cle equipos. 
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PANTALLA PERSONALIZADA TIPO 2 
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En esta segunda pantalla personalizada, se han seleccionado Los siguientes 
contenidos o servicios: agenda, hor6scopos y resumen de noticias. 

A continuacibn se rnuestra, la relacion de servicios y contenildos 
disponibles para ser incorporados dentro del portal personalizado de 
Yahoo: 

Personalizar el cmenidocle Principal 
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Lado i iterdoa Lad. derachn 
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(Ant) = NWdun ancho
 
(Ang] = lodulO angastc
 

Eli nase20 nodulos decunterdo an esta padgin,
seleccionando Ddesactarindo as opciones Assgdfrese duhace: cic en Finalizar F,.I: ,rcuandohna ticabodo 

Fuente: Portal de Yahoo - www.vahoo com 
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El portal puede ser personalizado por cada usuario en func16n a comocada uno desea ver la informacl6n que considera importante para si. 

5. PORTALES DE OTROS PARLAMENTOS: 

Como parte del este trabajo, se ha realizado una revisi6n general de losportales de aigunos parlamentos como son: C~mara de Diputados de Chile,C6mara de Diputados de Mxico, Asamblea nacional de Venezuela y SenadoFederal de Brasil; sobre los cuales se han realizados comentarios que puedenservir de referencia para el proyecto de redisefo del Portal del Congreso delPerOi. 

CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILE 

Camr;ae iput (t0<(
~-C4C2~Alwllft Chi W~t 

Comentarios: Tiene dos secciones blen marcadas: (1) Organizaci6n y (2)Documentos legislativos, esto permite orientar al Lsuario que ingresa al Portaldesde la primea pagina. Su primera pigina es simple y clara. 
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CAMARA DE DIPUTADOS DE MEXICO
 

M, 

?'s 

Comentanos: Es una p6gina muy buena en contenido; ademis muy 
estandarizada en cuanto a su diseo; pero desde un punto muy particular 
presenta mucha informaci6n en SLI primera pigina, 10 cual [a hace lenta y 
pesada. Agregar mecanismos para que el usuario pueda personalizar el portal 
con los servicios e informaci6n que le interesan podra darle un valor agregado 
muy importante. 

ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA 

... * ... 

Comentarios: Es una pagina con muchas coincidencias con el Portal del 
Congreso del Pent, a pesar de su basta informaci6n mantiene un estandar en 
su diseiio; presenta un mapa de Sitio Web que permite orientar al usuario. 
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SENADO FEDERAL DE BRASIL 

Senado Federal 

I t 

Comentarios: Es una p~gina muy 6giI. Los colores empleados dan la sensaci6n 
de una p~gina rnuy compacta. Organiza su informaci& en base a temras, 
dlejando el detalle del contenildo de cada tema en unia siguiente p~gina. 

6. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a-	 El redisefo del Portal del Congreso Peruano y en general de cualquier 
portal, es una actividad que involucra at mis alto nivel de decisi6n 
poliftico y estratigico de toda instituci6n. El carfcter estrat6gico de 
este medio de comunicaci6n demanda una atenci6n importante de los 
directives. 

b-	 La creaci6n de un Consejo Editorial que se encargue de la politica de 
difusi6n del Portal y de administrar estrat4gicamente este medio, es 
un factor critico de 6xito para el proyecto de redisefo del portal, ante 
la ausencia de una organizaci6n adhoc. 

c-	 Un buen prayecto de rediseho del Portal puede tomar entre 6 y 12 
meses, incluyerdo actividades de deflnici6n estrat6gica, disefio e 
implementaci6n. 

d-	 El redise5c del Portal del Congreso Peruano, requiere, ademas el 
cambia del diseio de todas las pbginas estiticas, la estandarizaci6n 
del disefo de [as aplicaciones desarrolladas en Lotus Notes, asf como 
la estandarizaci6n del disefio de todas las piginas desarrolladas para 
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algunas oficinas del Congreso como Cooperac6n Internacional, CIP, 
etc. Es improductivo - desde el punto de vista de disefo y 
mantenimiento del mismo - que cada oficina del Congreso tenga un 
disefio diferente. 

e- El Portal del Congreso debe ayudar a alcanzar ]a visi6n, misi6n y 
objetivos estrategicos del Congreso, sefalados en su plan estrategico. 
Una de las primeras actividades del redisefo del Portal es la 
definici6n de la visi6n, misi6n y objetivos del Portal. 

f-	 Es recomendable que el rediseflo del portal se realice utilizando 
metodologfas que permitan estandarizar y documentar el prayecto de 
desarrollo. 

g- Es imprescindible definir el perfil del ciudadano que deseamos tener 
como cliente de nuestro portal; esto permitira orientar el diseio a 
este tipo de p6blico. Adem6s es necesarlo definir las comunidades 
virtuales o pfiblicos objetivo que el Congreso desearfa tener como 
pdblico frecuente. 

Bajo este esquema, una propuesta de interfase inicial del portal, 
podria considerar dos mecanismos de acceso: 

a-	 Acceso tematico, que podrla incluir - previa revision - los 
temas generales que tiene actualmente la pcgina principal 
del Congreso y 

b- Acceso a traves de p6blicos objetivos, cuyo contenido por 
cada uno, es una selecci6n de temas del total; adembs a 
cada piblico objetivo se proveerfan servicios como: foros 
de discusi6n, mecanismos de discusi6n electr6nica, entre 
otros. Ver Portal de M6xico: www.e-mexico.gob.nix 

h- Si los recursos econ6micos I0 permiten, es recomendable 
implementar un portal que permita a los usuanos personalizarlo con 
los servicios y contenidos que necesitan. Esto permitir6 la 
identificacid6r del cliente con el portal y por tanto con el Congreso. 

i-	 Definir los contenidos y servicios pare cada p6blico objetivo a 
comunidad virtual. 

j-	 El Portal, por definici6n, tiene un 6nico punto de acceso al Internet y 
al Intranet, par l0 tanto, los estgndares de desarrollo deben ser los 
mismos. 

k- Conformar un conite t6cnico para la elaboraci6n de estandares de 
disefo y programaci6n del Portal Web. 
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I-	 Elaborar estandares de disefo y programaci6n del Portal Web: 
colores de ]a interfase; tipo, tamaio y color de letras. 

m- Realizar reuniones peri6dicas can los usuarios internos y externos a 
fin de revisar Fos avances del proyecto. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1; Estadisticas de Accesos a! Portal 

Anexo 2: Analisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) 

Anexo 3: Gulas para la estructura y contenddo de un sitio Web Parlamentario 

Anexo 4: Los Ciudadanos y su sitic Web - tQu6 quieren los ciudadanos ver en 
un sitio 
Web del Congreso 

Anexo 5: Contenido actual del Portal del Congreso 
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Anexo 1
 

Estadisticas de Accesos al Portal
 

ESTADiSTICA DE HITS'0 POR DIA 

Meses Hits por dfa 
Jul-02 143,243 

Ago-02 152,220 

Sep-02 176,916 

Oct-02 195,931 

Nov-02 195,224 

Dic-02 58,092 

Hits por dia 

250,000 

200,000 

150,000 
-+-- Hits perdia 

100,000
E 

50,000 

Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov02 Dic-02 

Fuente. Gerencia de Tecnologias de la Informaccn 

..Hits- accesos o eniradas 
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ESTADISTICA DE VISITANTES UNICOS
 

45,000 

U,
40,000 

0) 
C 35,000 
(0 30,000
U, 

25,000
0) 

-v
0 

20,000 
0) 15,000
8 

10,000z 
5,000 

N6mero de 
Visitantes visitantes 6nicos 

Jul-02 31,939 
Ago-02 31,867 
Sep-02 35,146 
Oct-02 38,407 

N6mero de 
visitantes que 

visitaron una vez 
20,882 

21,004 
23,318 I 
25,9141 

Nov-02 40,343 1 26,1171 

Dic-02 18,704 12,3581 


Promedio 32,734 21,5991 

S100% 66/ 


Visitantes Unicos 

Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 

Fuente. Gerenaa de Tecnologias de la Informacion 

N6mero de visitantes 
que visitaron mss de 

una vez 
11,057 

10,863 
11,828 
12,493 
14,226 

6,346 
11,136 
3 4 % 

Nrero de visdantes Oinicos 

Nrmro de visitantes que 
visitaron una vez 

N(,rnerc de visitantes que 
visitaron rdis de una vez 
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Anexo 2 

Ancilisis de Fortalezas, Oportunidades,
 
Debilidades y Amenazas (FODA)
 

ANALISIS FODA - PORTAL WEB 

"AN~ 
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Anexo 3 

Gufas para la estructura y contenido de 
un sitio Web Parlamentario 
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Resumen Ejecutivo 

Propuestas de Mecanismos de Planificaci6n Estrat6gica del
 
Congreso en relaci6n con los Medios y la Ciudadania
 

Juan Veglia Quintana, Consultor SUNY-USAID
 
Lima, Peru, marzo 2003
 

Informe Narrativo sobre la participaci6n del Consultor en el Ciclo de Talleres para 
Fortalecer los Mecanismos de Relaci6n entre el Congreso, los Medios de 
Comunicaci6n y la Ciudadania y detalla las principales Propuestas Estrategicas 
formuladas por los participantes de este Ciclo, organizado por la Comisi6n T6cnica 
y apoyado por SUNY-USAID. 

Sintetiza las principales actividades desarrolladas y recoge el diagn6stico de los 
participantes del Ciclo de Talleres, para luego analizar las principales propuestas 
estrat6gicas en materia de Comunicaciones institucionales, las que se presentan 
en forma detallada en un Cuadro Resumen de Recomendaciones y Propuestas de 
Acci6n, clasificadas por tipo de objetivo: hacia los Medios de Comunicaci6n; hacia 
los Ciudadanos; y, hacia la propia instituci6n. 

En relaci6n con la instituci6n, la propuesta ele es desarrollar las -principales 
fortalezas del Congreso, sus Recursos Humanos y su Plan Estrathgico 2002-2006, 
sugiri6ndose la Carrera Funcionaria como marco de mayor estabilidad y 
proyecci6n. 

En relaci6n con los Medios de Comunicaci6n, a trav6s de un Programa de 
Periodismo Legislativo -propuesta de tipo acad6mico que tuvo amplia acogida
se apunta a incidir sobre la preparaci6n do quienes construyen la imagen del 
Congreso desde los Medios. En igual direcci6n apunta la bOsqueda de espacios 
de diilogo directo y regular con sus directivos. 

En la Relacion con la Ciudadania se propone intercambiar experiencias can otros 
Congresos que hayan realizado procesos de descentralizacitn -percibidos como 
]a principal oportunidad para favorecer hoy el acercamiento Congreso-
Ciudadanos-; segmentar audiencias y, en general, capacitar a funcionarios y 
asesores en las tendencias actuales de la comunicaci6n directa y el marketing 
politico, buscando establecer sinergias entre quienes abordan la dimensi6n 
institucional o "corporativa" del Congreso y quienes trabajan en el terreno 
partidista y de cara a los electores junto a cada Congresista. 



Informe de Consultoria 

Propuestas de Mecanismos de Planificaci6n Estrat6gica del
 
Congreso en relaci6n con los Medios y la Ciudadania
 

Introducci6n 

El presente Informe recoge el trabajo desarrollado por el Consultor que 
suscribe en el marco del "Ciclo de Talleres para Fortalecer los 
Mecanismos de Relaci6n entre el Congreso, los Medios de 
Comunicaci6n y la Ciudadania", realizado en el Congreso de la 
RepOblica del Peru, entre el 24 y el 28 de marzo del 2003, en el marco 
del proyecto "Proceso de Fortalecimiento Institucional del 
Congreso de la Rep6blica del Per6", ejecutado por la Universidad 
del Estado de Nueva York (SUNY-Per6) con el auspicio de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). 

En una primera secci6n del Informe se detallan los Objetivos 
planteados para la Consultoria (pigina 3), los que recogen la 
experiencia de trabajo de SUNY con la Comisi6n Tecnica de 
Modernizaci6n del Congreso de la Repu'blica del Peru. Seguidamente 
se sintetizan las Principales Actividades desarrolladas en el marco 
de la Consultoria (pigina 5), particularmente la participaci6n del 
consultor en el Giclo de Talleres, detallando la informacidn recogida, 
fruto del trabajo de los participantes en los mismos, tanto como del 
debate que sigui6 a las sucesivas presentaciones del consultor y de 
los restantes panelistas que en cada caso se detallan. 

En la secci6n Conclusiones y Recomendaciones (pigina 15) se 
recogen los principales aportes en tdrminos de Objetivos y Lineas de 
Acci6n a Desarrollar en el marco de un Plan Estrat6gico de Relaciones 
del Congreso Peruano con la Ciudadanra y los Medios de 
Comunicaci6n. Los mismos son presentados de manera detallada, 
identificando sus areas de pertinencia y resultados esperados en un 
Cuadro Resumen de Conclusiones y Propuestas de Acci6n 
(pigina 19). 

En Anexos (pagina 23) se recogen los Programas y N6minas de 
Participantes, asi como las principales exposiciones y presentaciones 
realizadas en el marco del Ciclo de Talleres; la secci6n pertinente del 
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Plan Estrat6gico del Congreso de la Rep'blica del Peru y otra 
documentacidn relevante. 

I OBJETIVOS 

La consultorfa ha tenido por objeto fortalecer las relaciones entre el 
Congreso y los Medios de Comunicaci6n, identificando las 
necesidades del Congreso en materia de planificaci6n estrat6gica de 
su relaci6n con los Medios dentro del marco de la relaci6n Congreso / 
Ciudadanos. 

Dicho objetivo, estrechamente vinculado a los objetivos del Congreso 
en materia de su vinculaci6n con la imagen ante los ciudadanos, se 
abord6 a trav6s de ]a participaci6n del Consultor en el "Ciclo de 
Talleres para Fortalecer los Mecanismos de Relaci6n entre el 
Congreso, los Medios de Comunicaci6n y la Ciudadanfa", el que se 
desarroll6 entre el 24 y el 28 de Marzo de 2003, convocado por la 
Comisi6n de Modernizaci6n del Estado, el Subgrupo de Trabajo 
Encargado de dar Seguimiento al Plan Estrat6gico del Congreso y la 
Oficialia Mayor del Congreso de ]a Repiblica y organizado por ]a 
Comisi6n T6cnica del Congreso, la Universidad del Estado de Nueva 
York (SUNY) y la Direcci6n de Prensa del Congreso, el cual se 
desarroll6 segdn el Programa que se incluye en el Anexo 1. 

Como resultado de la Consultoria se esperaba contar con tres 
informes, centrados en Ia simplificaci6n y optimizaci6n de los 
mecanismos de coordinaci6n con los Medios de Comunicaci6n; las 
propuestas de Planificaci6n Estrat6gica del Congreso en relaci6n con 
los Medios; y, una Gufa Metodol6gica para la elaboraci6n de notas y 
Comunicados de Prensa. 

El presente Informe aborda el desarrollo general de la Consultoria y 
contiene, a su vez, el Informe de Propuestas de Mecanismos de 
Planificaci6n Estrat6gica del Congreso en relaci6n con los 
Medios. Cabe destacar que este aspecto constituy6 el eje ordenador 
del trabajo realizado en el marco del Ciclo de Talleres, tanto con 
Funcionarios de las diferentes secciones del Congreso que trabajan 
con los Medios y los Ciudadanos o tienen responsabilidad sobre la 
imagen institucional, como con Asesores de Congresistas y de los 
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Grupos Parlamentarios, como con los Cronistas Parlamentarios, 
destacados por los Medios de Comunicacidn al interior del Congreso. 
Sus contenidos exceden ampliamente la sola perspectiva de la 
relaci6n con los Medios, toda vez que la dimensi6n de la relaci6n 
con la Ciudadania era tambidn una parte central del Ciclo de 
Talleres y el eje de trabajo de buena parte de los participantes en 
ellos. 

Los restantes dos Informes se presentan de manera separada, con 
una redefinici6n de sus alcances discutida con los representantes de 
SUNY que tuvieron a su cargo el Programa de Actividades. En el 
primero de ellos se presenta una Experiencia de Evaluaci6n de 
Medios de Comunicaci6n propios del Congreso Chileno, como 
punto de comparaci6n para abordar la evaluaci6n y el seguimiento de 
instrumentos similares utilizados por el Congreso de la Rep~blica del 
Peru, particularmente en su relaci6n con los Medios de Comunicaci6n. 

El segundo de dichos informes presenta los Procedimientos de 
Acreditaci6n de Prensa Vigentes en el Congreso Chileno, con el 
objeto de favorecer una comparaci6n respecto de los mecanismos en 
uso en el Congreso de la Repdblica del Peru, los que fueron objeto de 
una interesante discusi6n en el marco del taller con los Cronistas 
Parlamentarios. 

II 	 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

11.1 	 Planificaci6n Estrat6gica del Congreso en relaci6n con 
los Medios y la Ciudadania 

La principal de las lIfneas de actividad en las que se organiz6 el Ciclo 
de Talleres, fue [a serie de tres Reuniones de Trabajo con 
Funcionarios de las Areas de Prensa, Protocolo e Imagen y 
Participaci6n Ciudadana, con el objeto de proponer las lineas 
maestras de un Plan Estrat4gico de Comunicaciones y Relaci6n con la 
Ciudadania. De all[ que el presente Informe se centre justamente en 
esta linea de trabajo y cumpla el doble prop6sito de dar cuenta del 
Ciclo (Informe Narrativo) y sistematizar las Propuestas Estrat6gicas 
en materia de la Relaci6n del Congreso con los Medios de 
Comunicaci6n y la Ciudadania. 



6 

Esta primera linea de trabajo fue abordada por el consultor mediante 
una primera presentaci6n (ver Anexo 2) orientada a motivar a los 
aproximadamente 15 participantes (ver n6mina en Anexo 3) al andlisis 
de su trabajo cotidiano con los medios de prensa y con los programas 
de participaci6n ciudadana en t6rminos de un an6lisis estrat6gico, 
siguiendo la metodologfa FODA, consistente con los lineamientos 
generales del Plan Estratgico del Congreso de la Repu'blica 2002
2006. 

Durante la primera Reuni6n de Trabajo se obtuvo un diagn6stico 
general de la situaci6n del Congreso en ambos planos, el cual se 
centr6 en la identificaci6n de las principales Debilidades del trabajo 
frente a los Medios y a las organizaciones Ciudadanas. Una sintesis 
de la caracterizaci6n de la situaci6n actual de ambas lineas de trabajo, 
en los terminos desarrollados por este primer Taller se encuentra en el 
Anexo 4. Cabe destacar, la franqueza con que los participantes se 
refirieron a las principales debilidades que presenta su trabajo,
Ilegando a identificar Amenazas ligadas a prActicas en la relaci6n 
Congresistas - Cronistas Parlamentarios que, si bien son 
relativamente poco habituales en el presente, resultan muy discutibles 
desde el punto de vista de la 6tica profesional. 

Con ocasi6n de la segunda Reuni6n de Trabajo, se procedi6 a la 
formacibn de comisiones que abordaron separadamente el analisis 
FODA de la relaci6n Congreso - Medios y Congreso - Ciudadanos. 
Mayores herramientas de andisis fueron aportadas por el Consultor, 
por medio de ]a presentaci6n que se incluye en el Anexo 5. 

En esta segunda reuni6n se obtuvo un diagn6stico detallado de las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (dentro de la 
metodologfa de la planificaci6n estrat6gica) identificadas en cada una 
de las dos lineas de trabajo (ver Anexo 6). Se destaca entre las 
Fortalezas anotadas por ambas comisiones de trabajo el hecho de 
que el Congreso cuente con un Plan Estratdgico que orienta su accidn 
institucional, el cual se percibe como una gula vilida para trabajar con 
Medios y Cludadanos. 

La principal Oportunidad identificada por los participantes de ambas 
comisiones se relaciona con el proceso de regionalizaci6n o 
descentralizaci6n (conocido como proceso de creaci6n de "Oficinas 
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Desconcentradas") del Congreso actualmente en curso y la adopci6n 
del sistema de Distrito Electoral Miltiple, circunstancias que podrian 
favorecer el acercamiento a las comunidades de las provincias, asf 
como los medios locales, expandiendo considerablemente el universo 
de contrapartes institucionales y personas interesadas en recibir 
informacidn de y vincularse con el Congreso. 

Una amplia gama de Debilidades institucionales frente a los Medios y 
los Ciudadanos fueron identificadas por los participantes de ambos 
grupos, destacindose en ambos la noci6n de que se registra un 
deterioro en la calidad del debate politico en el pals, un bajo nivel de 
preparacidn polftica de los actuales congresistas para hacer polftica 
mediAtica, asf como un d4bil posicionamiento pdblico de determinados 
atributos del Congreso (imagen, condici6n representativa, producci6n 
legislativa, separaci6n clara de ambitos institucionales y partidistas, 
etc.). 

Las principales Amenazas identificadas en el entorno se refieren en 
ambos casos al desprestigio de la actividad politica en el pais, a la 
vigencia de expectativas ciudadanas ante [as instituciones politicas 
que se evalian como exacerbadas y la tendencia a un creciente 
individualismo por parte de algunos Congresistas. 

La tercera reuni6n de trabajo con este equipo se realiz6 al tbrmino del 
Ciclo de Talleres, lo que implica que muchos de los participantes 
hayan asistido al Taller sobre Prensa y Comunicaci6n Directa en el 
Despacho Congresal, los encuentros con los Cronistas Parlamentarios 
(Prensa Acreditada) y a la presentaci6n del Estudio de Opini6n de 
Suma Ciudadana sobre el vinculo Ciudadano - Congresista. Lo 
anterior, sumado a la metodologfa de trabajo participativo, permiti6 
obtener una rica serie de Propuestas Estrathgicas de acci6n 
institucional en materia de Medios de Comunicaci6n y de 
Participaci6n Ciudadana, las que se recogen en el Anexo 7. 

Las propuestas de trabajo en materia de Medios pueden agruparse en 
aquellas orientadas a la acci6n hacia los medios mismos y aquellas 
dirigidas a fortalecer la estructura con que cuenta el Congreso en esta 
materia. El punto en comdn de ambos tipos de acciones es ]a 
capacitacidn y [a formaci6n de los profesionales de la prensa que 
"trabajan a ambos lados del mostrador" (no menos de 70 personas se 
desempefan como Asesores de Prensa de Congresistas o Grupos 
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Parlamentarios o son Funcionarios de ]a Direcci6n de Prensa del 
Congreso, de los cuales 40 son periodistas y 30 no lo son) de manera 
de generar un mejor conocimiento acerca de la naturaleza de ]a 
instituci6n, del proceso legislativo y del debate politico al interior del 
Congreso. En este piano, se contempla la realizaci6n de un programa 
de formaci6n acad6mica orientado a este grupo de profesionales, el 
cual podria ser impulsado en conjunto con universidades y 
eventualmente alcanzar el nivel de un Programa de Post-Titulo. 

Cabe destacar entre las acciones orientadas a los Medios la propuesta 
de generar una linea de diblogo directo entre Congresistas y 
Directores o Editores de Medios de Comunicaci6n, de caricter 
permanente e institucional, no partidista, la que se podria materializar 
bajo la modalidad de un Ciclo de Desayunos de Trabajo. El interds por 
una mejor relaci6n con los Medios, manifestado por los Congresistas 
participantes en Reuni6n de Trabajo contemplada en el programa de 
la Consultoria, result6 ser una prioridad muy clara para ellos. 

Entre las medidas que apuntan a fortalecer la estructura institucional 
que trabaja con la Prensa, los participantes destacaron la 
conveniencia de que la Mesa Directiva del Congreso reasuma el 
esquema de Vocerfas, evitando la concentraci6n del contacto con los 
medios en una Onica autoridad. En ]a misma direcci6n .se orienta la 
proposici6n de crear un "Comit6 de Crisis", el que tendria por objetivo 
reaccionar o responder ante cualquier comentario periodistico o de 
opini6n que lesione la imagen del Congreso, asi como pronunclarse 
sobre hechos de inter6s ciudadano en cualquier momento ("incluso los 
dias domingo...'). 

Menci6n especial merece la formulaci6n de propuestas encaminadas a 
incorporar el uso de criterios de comunicaci6n directa en relaci6n a los 
medios (uso de herramientas multicanal, bases de datos, medici6n de 
impacto permanente, etc.), tanto como otras propuestas dirigidas a 
aprovechar la oportunidad estrat6gica que ofrecerfa el proceso de 
desconcentraci6n del Congreso, para mejorar la relaci6n con los 
Medios de Comunicaci6n de las Provincias. 

La urgencia de evaluar el impacto de la difusi6n de prensa que 
actualmente se realiza fue destacada por los participantes, 
considerando que el actual esfuerzo institucional de difusi6n podria 
eventualmente aprovecharse mejor si se consulta a los usuarios de la 



9 
informaci6n enviada por los formatos requeridos y el uso especifico 
que dardn a la informaci6n que les remite diariamente el Congreso, la 
que en opini6n de [os participantes resulta hoy muy insuficientemente 
recogida por los medios. 

En materia de Participaci6n Ciudadana las propuestas presentadas 
registran un marcado carActer institucional y de delimitaci6n de 
Ambitos de trabajo, lo que se explica por el inicio relativamente 
reciente del proceso de establecimiento de las Oficinas 
Desconcentradas del Congreso. 

En este dmbito se verifica un explicita adhesi6n al esquema de 
organizaci6n que contempla el Plan Estrat6gico del Congreso (2002
2006), en orden a integrar bajo una Direcci6n unificada todas las Areas 
o secciones que trabajan en relaci6n con la Ciudadania. Lo anterior es 
percibido por los participantes como una oportunidad para potenciar 
esfuerzos hoy dispersos. 

Entre una variada gama de herramientas "presenciales y virtuales" a 
utilizar en el trabajo directo con los ciudadanos, los participantes 
destacaron el papel que podria jugar la PAgina Web del Congreso -en 
particular el Parlamento Virtual Peruano- en el quehacer de las 
Oficinas Desconcentradas. 

Destacaron la necesidad de desarrollar las Bases de Datos Locales 
como una herramienta fundamental para el contacto con personas y 
organizaciones, ]a implementaci6n de Audiencias Pi'blicas en el nivel 
local, entre otras. 

Para el desarrollo de este tipo de actividades descentralizadas, se 
resalt6 la importancia de definir con mucha claridad el rol institucional 
de las Oficinas Desconcentradas, observindose el riesgo de 
competencia entre los funcionarios responsables de Las oficinas y los 
propios Congresistas de cada distrito. Igualmente se destac6 la 
necesidad de contar con informaci6n y refuerzos institucionales a las 
Oficinas Desconcentradas, mencionAndose la necesidad de 
"sensibilizar at resto del Congreso", respecto de ]a magnitud del 
esfuerzo institucional que se ha asumido en esta materia. Una 
inquietud respecto del respeto a la Carrera Funcionaria tambin fue 
anotada en este sentido. 
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La pobiaci6n objetivo de los diferentes programas de vinculaci6n 
ciudadana debiera ser, a juiclo de los participantes, aquella 
polfticamente activa e informada sobre la realidad nacional. Se asurni6 
que a partir de ella podria producirse un fen6meno de "rebalse"de 
informaci6n hacia el amplio porcentaje de indiferentes respecto del 
Congreso y la informacidn politica en general que registra, por 
ejemplo, el estudio de Suma Ciudadana. 

11.2 	 Presentaci6n del Estudio sobre el Vinculo Ciudadano -

Congresista realizado por Suma Ciudadana con el 
apoyo do USAID. 

Si bien al Consultor que suscribe no le cupo un papel activo en esta 
Mesa de Trabajo, cabe destacar la significaci6n del estudio presentado 
(ver Anexo 8) para el Ciclo de Talleres y, mas ampliamente, para el 
trabajo de las diferentes Areas y secciones del Congreso que abordan 
materias de Participaci6n Ciudadana, Medios de Comunicaci6n e 
Imagen Institucional. 

El estudio de Suma Ciudadana contiene una propuesta metodol6gica 
innovadora para abordar la cuesti6n de ]a percepci6n ciudadana del 
Congreso, preocupaci6n que es una constante en todos los congresos 
y parlamentos del mundo. Su aporte radica en la concepci6n del 
problema en t6rminos relacionales y sist6micos y en la combinaci6n de 
herramientas de andlisis cuantitativo y cualitativo en su aplicacidn. Su 
difusi6n hacia congresos de otros paises u organismos que cooperan 
a su fortalecimiento institucional, resultara de gran interbs y debiera 
ser una linea de acci6n a desarrollar por parte de USAID. 

Respecto de los participantes en el Ciclo de Talleres, debe destacarse 
que ]a informaci6n recogida por el estudio les ofrece un marco 
concreto para su analisis del tipo de piblicos objetivo a definir para los 
diferentes programas de Participaci6n Ciudadana, a la vez que les 
brinda herramientas para proponer a los Congresistas el abandono de 
determinadas prActicas electorales que no se ajstan ni a su funcibn ni 
a sus atribuciones constitucionales, la poblaci6n ve a los Congresistas 
como gestores de sus demandas y necesidades bAsicas de las 
comunidades. 
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Igualmente el estudio ofrece un amplio campo para el trabajo del 
propio Congreso, particularmente de quienes tienen a su cargo las 
areas de Relaci6n con ]a Ciudadania o Comunicaciones en sentido 
amplio. Ello por cuanto el planteamiento del anlisis de la imagen del 
Congreso en t&rminos de Vfnculo Congresista-Ciudadano, abre el 
terreno para identificar los espacios de cooperaci6n entre quienes 
tienen a su cargo la dimensi6n institucional o "corporativa" del 
Congreso (autoridades y funcionarios) y quienes se desempeian en el 
ambito partidario (los propios congresistas y sus asesores). 
Naturalmente desde la mirada ciudadana los atributos del Congresista 
"impregnan" la imagen del Congreso y, a la inversa, la imagen 
institucional del Congreso afecta, para bien a para mal, la percepci6n 
ciudadana de cada Congresista en particular. 

Este enfoque habia sido de alguna manera tenido en consideracidn 
con ocasi6n del Taller de Trabajo Prensa y Comunicaci6n Directa en el 
Despacho Congresal, donde las miradas de una analista de marketing 
directo y un comunicador institucional demostraron tener un punto de 
encuentro, justamente, en la percepci6n que el ciudadano se forma de 
una instituci6n como el Congreso que, a trav6s de "soluciones" y 
multiples formas de comunicaci6n, le ofrece una determinada 
representaci6n de si misma, representaci6n que es permanentemente 
validada o descartada por el ciudadano de hoy. 

11.3 	 Taller de Trabajo Prensa y Comunicaci6n Directa en el 
Despacho Congresal. 

Una visi6n cualitativamente muy diferente e igualmente aportadora se 
obtuvo de la presentaci6n del anEisis de las tendencias actualmente 
vigentes en la comunicaci6n empresarial y el marketing directo, en el 
marco del taller sobre el trabajo de Prensa y el uso de herramientas de 
Comunicaci6n Directa por parte de los Asesores que trabajan en los 
Despachos Congresales. El enfoque desde la Comunicaci6n Directa 
fue presentado por el destacado publicista Miguel Cantella (ver Anexo 
9) y fue complementado con la presentaci6n del Consultor sobre el 
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trabajo con los Medios que se incluye en el Anexo 10, la que se centra 
en ldentificar las convergencias y ambitos de cooperaci6n especificos 
entre el trabajo de quienes trabajan con la Prensa desde el Ambito 
Funcionarlo del Congreso o como Asesores de los Congresistas y 
Grupos Parlamentarios. 

La discusi6n posterior con los mas de 70 participantes Funcionarios y 
Asesores de lbs Despachos Congresales y de los Grupos 
Parlamentarios que trabajan con los Medios de Comunicaci6n, 
permiti6 clarificar una serie de dudas especificas sobre la aplicabilidad 
a la comunicaci6n poliftica de las modernas herramientas del Marketing 
empresarial, sugiriendose un cambio en los 6nfasis con que se 
presentan los resultados del trabajo parlamentario a la comunidad. 
Basicamente se propuso asumir ]a tendencia predominante en la 
comunicacibn comercial, que tiende a ofrecer "soluciones a 
necesidades", mAs que "productos", a la vez que abordar las 
situaciones de comunicacidn desde una perspectiva "multicanal" que 
permite la interactividad con los destinatarios de los mensajes. Dicho 
anlisis presenta una clara convergencia con la visi6n sistmica 
adoptada por el estudio de Suma Ciudadana al que se hace referencia 
en el inciso anterior. 

La necesidad de capacitar a Asesores y Funcionarios en herramientas 
de Marketing y Comunicaci6n Directa aplicada al Ambito politico, fue 
destacada entre las propuestas de acci6n orientadas a fortalecer la 
capacidad del Congreso en su acci6n con la Ciudadania y 
posteriormente recogida en la serie de Reuniones de Trabajo 
sostenidas a lo largo de la semana por Asesores y Funcionarios. 

El analisis del trabajo hacia los Medios de Comunicaci6n fue seguido 
con atenci6n por los participantes, quienes manifestaron mucho 
interbs por conocer mecanismos concretos que se han adoptado por, 
entre otros, el Congreso Chileno en este campo, como el Canal de 
Televisi6n y el Diario Digital de la Camara de Diputados, asi como por 
las experiencias de di6logo con directores y editores de Medios de 
Comunicacidn. Se destac6 tambi6n la necesidad de desarrollar 
programas de formaci6n o especializaci6n en materias legislativas y 
de conocimiento general del Congreso, dirigidos a los Cronistas 
Parlamentarios. Dichas propuestas fueron posteriormente recogidas 
por los participantes de ]a serie de Reuniones de Trabajo orientadas a 
delinear un Plan Estrat6gico en materia de Comunicaciones y 
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Participacidn Ciudadana y encontraron, igualmente, amplio eco en el 
Taller de Trabajo con Cronistas Parlamentarios, cuyo desarrollo se 
expone en el acapite siguiente. 

11.4 	 Taller de Trabajo con Cronistas Parlamentarios sobre 
Periodismo e Internet. 

El espacio ofrecido por el Taller Periodismo e Internet: los Desaffos 
para el Cronista Parlamentario estuvo orientado a posibilitar una 
discusidn abierta entre los periodistas y otros profesionales que 
trabajan en las areas de Prensa, participaci6n Ciudadana e Imagen y 
Protocolo, con los periodistas y reporteros que se desempefan como 
Cronistas Parlamentarios y son responsables de la cobertura 
informativa del Congreso en los medics de comunicaci6n, 
especificamente intentando identificar las posibilidades y desaffos que 
para su trabajo plantea Internet. 

Cabe destacar ]a alta participaci6n de cronistas (ver Anexol 1) asi 
como el amplio y franco debate que siguib a ]a presentaci6n que se 
incluye en el Anexo 12. Igualmente, este Taller estuvo apoyado por los 
documentos "Periodismo e Internet" (Anexo 13) y "Taller de 
Periodismo Legislativo: la Urgencia del Didlogo entre Cronistas y 
Congresistas" (Anexo 14), ambos elaborados por el Consultor. 

El debate durante este Taller se centr6 en el use atn insuficiente que 
los Cronistas y los Medios dan a Internet, en relaci6n a las enormes 
posibilidades que ofrece la red para abordar la informaci6n legislativa y 
parlamentaria en general. Se destac6 una nitida demanda por 
formaci6n en esta area, manifestandose de manera formal -e informal 
durante la pausa- el interbs por participar en un eventual Programa 
Acaddmico de especializaci6n en Periodismo Legislativo, cuya 
realizaci6n por universidades el Congreso pudiera promover. 

En el marco de este Taller surgieron igualmente demandas especficas 
para la Direcci6n de Prensa, basicamente en materia de 
implementaci6n tecnol6gica de la Sala de Prensa -se acogi6 Ia 
solicitud de incluir un software para el despacho de fotografias y se 
descart6 la petici6n de aumentar el nttmero de computadoras 
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aportadas por el Congreso-, asi como en orden a revisar los 
procedimientos y criterios do Acreditaci6n de los Cronistas en el 
Congreso. Sobre este Oltimo punto se verific6 un cierto malestar de 
parte de algunos Cronistas, quienes se quejaron de arbitrariedad en el 
manejo de [a Direccibn de Prensa en esta materia. El elevado volumen 
de solicitudes, que coincide con un gran numero de Medios de todos 
los tamaos y niveles, tanto de Lima como del interior, que demandan 
acreditar a sus periodistas y reporteros como Cronistas, hace de este 
un foco de tensiones inevitable. 

El Consultor se refiri6 al procedimiento seguido en el Congreso 
Chileno sobre la materia, destacando que la Acreditaci6n Permanente 
debe ser solicitada por el Director del Medio y es por su intermedio 
que se hace entrega de dicho documento al periodista que se acredita. 
Se busca, por esta via, acentuar ]a responsabilidad institucional del 
medio de comunicacibn. Mayores antecedentes sobre este 
procedimiento se entregarn a trav6s del Informe relativo a la 
simplificaci6n y optimizaci6n de los mecanismos de coordinaci6n con 
los Medias de Comunicaci6n. 

11.5 Desayuno de Trabajo con Congresistas. 

El programa del Ciclo de Talleres contemplaba la realizaci6n de un 
desayuno de trabajo con Congresistas, espacio que permiti6 ponerles 
en antecedentes en forma directa de los avances obtenidos durante el 
desarrollo del Ciclo, asi como constatar un fuerte interes en ellos por 
una do sus temtticas, como es ]a relaci6n con los Medios de 
Comunicaci6n y los Cronistas Parlamentarios. 

Los tres Congresistas participantes, representantes de otros tantos 
Grupos Parlamentarios (ver Anexo 15) se interesaron por conocer lo 
tratado en los diferentes talleres durante Ia semana, reflejando un 
elevado inter6s por lo relacionado con los Medios de Comunicaci6n y 
los Cronistas Parlamentarios. Respecto de su relaci6n con estos 
ultimos reconocieron la vigencia de determinadas practicas que habian 
sido muy cuestionadas por los participantes del Ciclo y validaron la 
prioridad acordada al diblogo directo con editores y directores de 
Medios, si bien no ocultaron su escepticismo respecto de los 
resultados que este didlogo podria arrojar para mejorar [a imagen que 
del Congreso transmiten los Medios de Comunicaci6n. 
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Asimismo, en la reuni6n se evidenci6 el interds de los Congresistas 
por el proceso de creaci6n de las Oficinas Desconcentradas del 
Congreso, al tiempo que su relativo desconocimiento respecto de la 
marcha y objetivos del mismo, tambi6n sefialaron la conveniencia de 
contar con una sala de radio, y un sistema de difusibn de prensa en 
las oficinas desconcentradas. 

III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La complejidad de una instituci6n come el Congreso se vio 
perfectamente reflejada en la diversidad y naturaleza del andlisis 
realizado par los Funcionarios, los asesores de prensa de los grupos 
parlamentarios y los Asesores que trabajan con los Congresistas en 
relaci6n a la Ciudadania y los Medios de Comunicaci6n. Un alto 
compromise de 6stos con [as instituci6n que integran se manifest6 
igualmente, tanto como el interbs per intercambiar experiencias y 
participar de programas de formaci6n o especializaci6n. 

Una primera fortaleza a potenciar radica, pues, en el propio equipo 
humano del Congreso que tiene experiencia y un buen nivel 
profesional. La metodologia participativa que en este campo ha 
seguido el trabajo de la Comisi6n T6cnica con el apoyo de SUNY, 
resulta perfectamente coherente con los objetivos perseguidos. 

Es evidente que esta fortaleza se ve seriamente amenazada par los 
d4biles marcos que tiene ]a Carrera de Funcionario Puiblico al interior 
del Congreso. La aprobaci6n de normas y el intercambio de 
experiencias en esta materia resultan prioritarias para la 
sustentabilidad del trabajo en el largo plazo. 

Otra gran fortaleza con que se cuenta para el trabajo de mejorar la 
imagen del Congreso en los Medics y provocar un mayor 
acercamiento a la Ciudadania es el Plan Estrat6gico del Congreso (ver 
Anexo 16). Este valioso instrumento, adn cuando no es todavia 
conocido per la totalidad de los diferentes estamentos del Congreso, 
se revela sin embargo coma una "Carta de Navegaci6n" Otil y precisa a 
la hora de identificar lineas de accion concretas para este importante 
ambito de trabajo institucional. Ello especialmente par cuanto el plan 
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tiene la virtud de recoger en su formulaci6n la existencia y el accionar 
de los diferentes estamentos del Congreso, ofreci6ndoles asi un 
espacio para su trabajo y proyecci6n en las diferentes Areas. 

En el mismo sentido, cabe destacar el papel de la Comisi6n T6cnica, 
equipo que se involucr6 directamente en el Ciclo de Talleres con su 
Presidente a la cabeza, proporcionando orientaci6n y aclarando dudas 
a los participantes. Tan importante como ello, materializando el apoyo 
politico brindado por los diferentes Grupos Parlamentarios al Plan 
Estrat6gico y al Ciclo de Talleres en particular. El profesionalismo y 
sentido del equilibrio politico con que actu6 este equipo constituy6 una 
garantia de ]a proyecci6n que podrA alcanzar efectivamente el 
esfuerzo realizado en un Area que, justamente, presenta una alta 
sensibilidad politica. Se recomienda otorgar un papel central a la 
Comisi6n T6cnica en las etapas posteriores que adoptara este 
proceso, particularmente en lo que se refiere al impulso de la 
descentralizaci6n, a la que los participantes en los diferentes talleres 
identifican como la principal oportunidad estrathgica. 

Al respecto, cabe anotar la significaci6n del marco de trabajo 
colegiado y plural que brinda la Comisi6n Tecnica, marco en el cual se 
inserta el proyecto de SUNY-USAID, justamente en funci6n del 
carActer altamente complejo de la instituci6n Congreso. Dicho caricter 
fue continuamente referido por los participantes de las reuniones y 
talleres de trabajo, fuesen 6stos funcionarios, asesores, cronistas o los 
propios Congresistas. Sin el soporte politico-institucional plural y en el 
mas alto nivel de jerarqufa de la instituci6n que ofrece la Comisi6n 
Tecnica, resultaria muy dificil impulsar el proceso de modernizaci6n y 
de manera muy particular aquellos de sus componentes relacionados 
con los Medios de Comunicaci6n y la Participacidn Ciudadana. No 
esta de ma's insistir en este aspecto, por cuanto hay experiencias de 
Procesos de Modernizaci6n del Poder Legislativo en Am6rica Latina 
que han visto restringido su impacto, justamente, por desconocer la 
naturaleza compleja y a mehudo contradictoria del Congreso, 
restringidndose a la dimensi6n tecnol6gica del proceso y con un 
impacto prActicamente nulo en la cultura organizacional o sobre la 
relaci6n Congreso-Ciudadanfa. 

En otro orden, si bien puede anotarse como una circunstancia 
negativa el hecho de que el programa de los talleres sufriera una serie 
de modificaciones de 6ltima hora, originadas en su mayor parte por el 
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fallecimiento, al comienzo de la semana de actividades, del 
Congresista cusqueo Daniel Estrada, resulta importante mencionar 
que se trata de una dinamica caracteristica del quehacer 
parlamentario en la mayor parte del mundo y que tal situaci6n fue 
enfrentada con rapidez y flexibilidad por los responsables de la 
coordinaci6n del programa, tanto por parte de SUNY como de la 
Comisi6n Tecnica. 

En relaci6n a la propuesta de realizar un programa acad6mico de 
formaci6n en "Periodismo Legislativo", parece encontrar una alta 
resonancia entre quienes trabajan con los Medios al interior del 
Congreso y tambi6n entre los propios Cronistas Parlamentarios, como 
pudo verificarse en el Taller realizado con ellos. Sin embargo, esta 
linea de actividad, de contar con el apoyo de algunas de las 
universidades peruanas que imparten Comunicaci6n Social, podria 
encontrar tambien un importante mercado potencial entre quienes 
cumplen funciones similares en otros Congresos a Parlamentos de la 
America Latina. 

Respecto de la propuesta de capacitar a funcionarios y asesores en 
herramientas de marketing y Comunicaci6n Directa, se recomienda 
abordarlas en un trabajo conjunto con todos los estamentos 
sensibilizados por el Ciclo de Talleres, de manera que perciban la 
importancia que para cada uno de ellos tiene el mejorar ]a imagen 
puiblica del Congreso y, por tanto, la existencia de Ambitos de 
cooperaci6n posibles entre ellos. 

En relaci6n con la Ifnea de accidn Participaci6n Ciudadana, cabe 
asignarle un prioridad urgente al definir las orientaciones principales 
que tendra el proceso de descentralizaci6n del Congreso ya en 
marcha. Actualmente se est6n implementando las primeras de un total 
de 30 Oficinas Desconcentradas con que se contar6 en todo el Peru, 
sin que los funcionarios que tienen a su cargo el trabajo de 
Participaci6n Ciudadana visualicen con claridad cual serA el papel de 
estas nuevas instancias, particularmente en el area de prensa. Se 
recomienda en esta materia apoyarse en el intercambio de 
experiencias con Congresos que hayan desarrollado este tipo 
especifico de experiencias institucionales, diferencidndolos de 
aquellos de parlamentos insertos en Estados Federales, de 
naturaleza fundamentalmente diferente. 
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Finalmente, al consultor que suscribe s6lo le resta destacar la calidad 

del trabajo realizado por los numerosos participantes de este Cicio de 

Talleres, tanto Funcionarios, como Asesores y miembros de los 

como los Cronistas Parlamentarios, quienesGrupos Parlamentario, 
con entusiasmo y dedicaci6n, durante una intensa semana de trabajo, 

sus ideas y experienclas a la .construcci6n de un norte 
aportaron
comUn para su trabajo: las Propuestas Estrat6gicas para el Congreso 

sude la Republica del Per6 en Relaci6n con los Medios de 

Comunicaci6n y la Ciudadania. 

en todo momento recibidAsimismo, le cabe agradecer el apoyo que 

de parte del equipo de trabajo de la Comisi6n Tdcnica, verdadero 
rnbito, y el permanentenicleo del proceso de modernizaci6n en este 

la
respaldo y soporte que le proporcion6 el equipo humano de 

Universidad del Estado de Nueva York en Lima. 

Juan Veglia Quintana 
Consultor SUNY-USAID 
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Cuadro resumen de Conclusiones y Propuestas de Acci6n 

Ord Objetivo Propuesto Qui6n 1o Propone Lineas de Acci6n a Beneficio a Alcanzar 
en Desarrollar 
1.0 CON RELACION A LOS 

MEDIOS 
1.1 DESARROLLAR UN 

PROGRAMA 
ACADEMICO DE 
FORMACION EN 

Oronistas 
Parlamentarios. 
Asescres y 
Funcionarios 

Realizaci6n de un programs 
de formaci6n acad6mica 
orientado a los Crorustas 
Parlamentarios y Periodistas 

Generar una rejor cobertura 
periodistica del Gongreso, a 
partir de un mayor 
conocimiento acerca de su 

"PERIODISMO 
POLITICO Y 
LEGISLATIVO". 

Prensa. 
InIciativa spoyada 
por los Congresistas 

que trabajan en el Gongreso, 
el cual podrfa ser impulsado 
en conjunto a/universidades y 

naturaleza, del proceso 
legislativo ydel debate politico 
en su interior. 

participantes en el 
Oesayuno de 

eventualmente alcanzar el 
nivel de un Programa de 

Trabaic. Post-Tftulo. 
1.2 FORTAILECEIR EL 

POSICIONAMIENTO 
IPUBLICO DE LOS 
PRINCIPALES 
ATRIBUTOS DE LA 
IMAGEN DEL 
CONGRESO. 

Cronistas 
Parlamentarios, 
Asesores y
Funcionarios del 
Area de Prensa. 
nmbitos 

Construcci6n do una imagen
institucional que dlestaque Is 
condici6n representativa del 
Congreso, sL func16n 
legislative ydiferencie los 

institucionales y 
partidistas. 

Gonerar una mayor
identificaci6n de acs ciudadanos 
con el Congreso. 

1.3 GENERAR UNA LINEA 
DE DiALOGO DIRECTO 
ENT./ CONGRESISTAS 
Y DIRECTORIES 0 
EDITORES DF MEDICS 
OE COMUNICACioN, 

CARACTER 
PERMqANENTEuE 

Funcionarios Area 
Prensa y 
Congresistas. 

Iniciativa 
par los Congresistas 
participantes en el 
Desayuno de 

Ciclo d Desayunos de 
Trabajo do Mesa Dirctiva y 
Congresistas con Direotores y
Editores d Medics de 
dpoyadaComunicaci6n. 

PE 

Construir confianzas con 
directivos do Medios. 

Generar una mejor cobertura 
periodistica del Congreso, a 
partir d un mayor 
concimiento scorrs de su 
naturaleza, del proceso 

INSTITUCIONAL, NO 
PARTIDISTA. 

Trabajo. legislativo ydel debate politco 
en su interior. 

1.4 FORTALECER LA 
ESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL, QUE 
SE RELACIONA CON 
LA PRENSA. 

Asesores y
Funoonarios del 
Area do Prensa. 

Crear un ItComit6 do 
yun "Comit6 do Crisis" en 
materia do Prensa e Imagen 
POblica. 

Grensa"Evitar Iaconcentraci6n del 
contacto con los medios on una 
ihicp autridad. 
Reaccionar ante cuaiquier 
infcrmaci6n uopini6r quo 

Tender a que Is Mesa 
Directiva asums sistems do 
Vocereas". 

afecte a imagen del Congreso 
y pronunclarse sobre temas d 

inter6s ciudadano en todo 
momenta. 

Creac6n de una 'Ccmisi6n Involucrar en forma directa a 
de Prensa yparticipaci6n los congresastas a la gpst16n y 
Ciudadana" (no legislativo) seguimionto do [as rolaciones 

1.5 MEJORAR LAS 
RELACIONES NO 
TRABAJO CON LA 
PRENSA ACREDITADA 
(CRONISTAS 
PARLAMENTARIOS). 

Cronistas 
Parlamentarios. 

re 

integrado por congrsistas. 
Jmplementar 
tenoidgicamente la Sale de 
Prensa con software pars el 
despacho de tatograffas.
Revisar los procedimientos y 
critrios Acreditaci6n d 

con Medios dPComunicacin 
Bnndar mayores facilidades do 
acceso a] Congreso a Ins 
Medis, permitiendo una 
cobertura m~s eficiente de Ia 
actividad del Congreso 
Minimizr los acos decnnflicto 

Ics Oronistas en el Congreso. can Cronistas Parlaentarios. 
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Ord Objetive Propuesto , Quien lo - Lineas de Acci6n a Realizar Beneficios a Alcanzar 
en Propone 
2.0 CON RELACION A LoS -

CIUDADANOS 
2.1 INTERCAMBiAR Consultor. Definir las orientaciones Favorecer efectivamente el 

EXPERIENCIAS CON princlpales que tendrd el acercamiento alas 
CONGRESOS QUE 
HAYAN DESARROLLADO 

proceso de Desconcentraci6n 
del Congreso actualmente en 

comunidades de las provincias 
y medics locales, a partir de los 

PROCESOS DE 
DESCENTRALIZACION. 

marcha, aprovechando las 
experiencias do otros 

procesos de desconcentraci6n 
y distrito electoral m6ltiple. 

Congresos o Parlamentos. 
2.2 APUNTAR COMO Funcionarios do Disear mensajes especficos "Robalse do informao16n hacia 

POBLACION OBJETIVO la Direcci6n de para drferentes tipos o niveles el amplio porcentaje do 
DE LOS DIFERENTES Participaci6n de audiencia, especialmente ndrferentes respecto del 
PROGRAMAS DE Crudadana y a los Wdres do opinion. Congreso yIa nformaci6n 
VINCULACION Asesores. polftica en general. 
CIUDADANA A LA Desarrollar bases do datos 
POLITICAMENTE ACTIVA segmentadas par niveles de 
E INFORMADA SOBRE LA informacidn a inters par a 
REALIDAD NACIONAL. politica en general y e[ 

_____________Congreso en particular. 
2.3 CAPACITAR A ASESORES Funclonarios de Desarrollar mecanismos do Fermitirfa fortalecer Ia 

Y FUNCIONARIOS EN las Direcciones "Oomunioaci6n Multicanal", capacidad del Congresc en su 
HERRAMIENTAS DE do Prensa y quo promuevan "soluciones" acci6n con la Ciudadanfa, tanto 
MARKETING Y Participaci6n e "anteractid con los en el nivel central coma en ef 
COMUNICACION DIRECTA Ciudadana, ctudadanos, local a "desconcentrada". 
APLICADA AL AMBITO Asesores, 
POLITICO. integrantes de la Desarrollar bases dl daaos Permitir contar con 

Comisi6n locales coma una horramienta informaci6ri segmentada 
T6cniica y fundamental pars el cantacto respecto do ls "pblicos 
Consultor. con personas y abpetovos" del Congreso tanto 

organizacionos, Ia en el nivel local coma en el 
implemontaci6n de audiencias "desconcentrado". 
p~blicas ene nivel local, 

politinentregotras.g 
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Objetivo Propuesto 

CON RELACION AL 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 
3.1	 FORTALECER LA 

CARRERA FUNCIONARIA 

3.2	 DIFUNDIR PLAN 
ESTRATEGICO DEL 
CONGRESO AL INTERIOR 
DE LA INSTITUCION Y 
HACIA SU ENTORNO. 

*33 DEFINIR CON PRECISION 
EL ROL INSTITUCIONAL 
DE LAS OFICINAS 
DESCONCENTRADAS Y 
SU LABOR DE DIFUSION 
YCOMUNICACION. 

Quien lo 
Propone 

Funcionarios de 
las Direcciones 
de Prensa y 
Participaci6n 
Crudadana, 
Asesores, 
integrantes de ]a 
Comisi6n 
Thcnica y 
Consultor. 

Funcionarios de 
las Direcciones 
de Prensa, 
Protocolo y 
Participaci6n 
Ciudadana, 
Asesores, 
integrantes de la 
Comisidn 
T6cnica y 
Consultor. 

Funclonarios de 
la Direcci6n de 
Participaci6n 
Ciudadana. 

Lineas de Acci6n a Realizar 

Solicitud de informaci6n y 
participaci6n en programas de 
intercamblo con otros 
congresos yparlamentos en 
el 6mbito del Personal yla 
Carrera Funcionaria. 

Diseho de un plan de trabajo 
en materia de Carrera 
Funcionaria orientado par los 
lineamientos del Plan 
Estrat6gico del Congreso 
2002-2006. 
Diseho de un Plan de Trabajo 
por Direcciones o 6reas del 
Congreso, similar al 
desarrollado con las 6reas de 
Prensa, Protocolo y 
Participaci6n Ciudadana, 
orientado a sensibilizar a 
funcionarios y asesores con el 
Plan Estrat6gico ysus 
objetivos. 

Diseio de un Plan de Difusi6n 
del Plan Estrat6gico del 
Congreso hacia las 
principales contrapartes 
institucionales y hacia las 
organizaciones sociales. 

Desarrollar redes de 
informaci6n yrefuerzos 
institucionales hacia 1as 
oficinas desconcentradas. 
Realizaci6n de talleres de 
diseflo estrat6gico de [a 
Misi6n yObjetivos de las 
Oficinas Desconcentradas, 
con participaci6n de 
Funcionarios de la Direcci6n 
de Participac16n Ciudadana y 
de Asesores de los Grupos 
Parlamentanos y la Comisi6n 
Tecnica. 
Capacitaci6n del personal que 
se desempenar en las 
Oficinas Desconcentradas. 

Beneficios aAlcanzar 

Permitir6 Iagenerac16n de una 
base de antecedentes para el 
disefio de [a Carrera 
Funcronaria. 

Contar con un mayor nivel de 
adhesi6n de los Funcionanos al 
cumplimiento de las metas del 
Plan Estrat6gico, al percibir una 
mayor estabilidad y proyecci6n 
en su trabajo. 

Contar con un mayor'nivel de 
adhes16n de los Funcionarios al 
cumplimiento de las metas del 
Plan Estrat6gico, al identificar 
sus metas yobjetivos. 

Contar con un mayor nivel de 
conocimiento y apoyo externo 
para los objetivos 
institucionales permanentes, 
asi como aquellos contenidos 
en el Plan Estrategico 2002
2006. 

"Sensibilizaral conjunto del 
Congreso", respecto de la 
magnitud del esfuerzo 
institucional que se ha asumido 
en el Plan de 
Desconcentraci6n. 

Reducir el rlesgo de 
competencia entre los 
funcionarios regionales y los 
propios Congresistas de cada 
distrito. 

Mejorar Iagesti6n y eficiencia 
del proceso de desconcentra
ci6n del Congreso. 



22 

NOMINA DE ANEXOS
 

1 	 Programa del Ciclo de Talleres para Fortalecer los Mecanismos de Relaci6n 
entre el Congreso, los Medics de Comunicac!6n y la Ciudadanfa. 

2 	 "Analisis Estrat6gico Congreso - Medios de Comunicaci6n". 
Juan Veglia Q. Presentaci6n. 

3 	 N6mina de Participantes en Reuniones de Trabajo con 
Funclonarios de las Areas de Prensa, Protocolo e Imagen y 
Participaci6n Ciudadana para proponer lineas maestras de un 
Plan Estrat6gico do Comunicaciones y Relaci6n con la 
Ciudadania. 

4 	 Ayuda Memoria - Martes 25 de Marzo do 2003. Sintesis del diagn6stico de 
las Relaciones del Congreso con la Ciudadania y los Medios de 
Comunicaci6n. 

5 	 "Congreso, Medios y Ciudadania". Juan Veglia Q. Presentaci6n. 

6 	 Sintesis del An~lisis FODA aplicado a las Relaciones del Congreso con la 
Ciudadania y los Medics de Comunicaci6n. Miercoles 26 de Marzo de 
2003. 

7 	 Sintesis de Propuestas Estrat6gicas en materia de Participaci6n Ciudadana 
y sobre las Relaciones del Congreso con los Medics de Comunicaci6n. 
Viernes 28 de Marzo de 2003. 

8 	 "LA quien elegimos y por que? LA qui6n representa, qu6 hace y que
debe hacer? AnAlisis del Vinculo Ciudadano - Congresista". Suma 
Ciudadana. Publicaci6n financiada por USAID. Lima, Pen'K 2003. 

9 	 "Comunicaci6n Directa e Integrada". Miguel Cantella, TES International. 
Presentaci6n. 

10 	 "Prensa y Comunicaci6n Directa". Juan Veglia 0. Presentaci6n. 

11 	 N6mina de Participantes en el taller para Cronistas Parlamentarios. Jueves 
27 de Marzo be 2003. 

12 	 "Periodismo e Internet: Desafios para el Cronista Parlarnentario". Juan 
Veglia Q. Presentaci6n. 

13 	 "Periodismo e Internet". Juan Veglia Q. Articulo presentado para 
publicaci6n de la Universidad Nacional Andrds Bello. Santiago, Chile 1996. 

14 	 "Taller Periodismo Legislativo: la Urgencia del Dialogo entre Cronistas 
y Congresistas". Juan Veglia Q. Articulo sintesis participaci6n en Ciclo de 
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Talleres "Asesoria Parlamentaria: hacia la Especializaci6n", Congreso del 
PerOi, 	 noviembre 2002. 

15 	 N6mina de Participantes en el Desayuno con Congresistas. Viernes 28 de 
Marzo de 2003. 

16 	 "Plan Estrat6gico del Congreso de la Repiblica del Per. Periodo 2002 
- 2006". Comisi6n Thcnica del Congreso. Junio 2002. Separata relacionada 
con medios y prensa. 
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CICLO DE TALLERES PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE
 
RELACION ENTRE EL CONGRESO, LOS MEDIOS DE COMUNICACION
 

YLA CIUDADANIA
 

24 al 28 de Marzo del 2003 

(Actividades Realizadas) 
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. Area de Representaci6n 

CICLO DE TALLERES PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE
 
RELACION ENTRE EL CONGRESO, LOS MEDIOS DE COmuNICACI6N
 

YLA CIUDADANIA
 

24 al 28 de Marzo del 2003 (Realizada) 

Convocan:	 Comisi6n de Modernizaci6n del Estado 
Subgrupo do Trabajo encargado de dar 
Seguimiento del Plan Estrat6gico del 
Congreso. 
OficialiaMayor del Congreso de la Republica 

Organizan: Comisi6n T6cnica del Congreso de la 
Repdblica 

Universidaddel Estado de Nueva York 
(SUNY) 

Direcci6n de Prensa del Congreso 

Lunes 24 

10:30 AM 
Presentaci6n con: 

Oficial Mayor, Dr. Jos6 Elice Navarro. 
Presidente de la Comisi6n T6cnica Arq. Eduardo G6mez de ]a Torre 
Director de Cooperaci6n Internacional, Sr. Antonio GonzAlez N. 

Reuni6n Protocolar y de Coordinaci6n 

11:00 	AM 
Reuni6n do coordinacibn con Julio Schiappa P. y Carlos Chuman. 

(Se suspendieron las reuniones de la tarde por fallecimiento del Congresista 
Daniel Estrada y declararse dia de duelo en el Congreso) 

Martes 25 

09:00 	PM 
Reunion do trabajo con funcionarios de las Areas de Prensa, Imagen y 
Participaci6n Ciudadana para proponer las lineas maestras do un plan 
estrat6gico de comunicaciones y relaci6n con ]a ciudadania 
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Presentaci6n: Congreso de la Rep~blica del Peru' y Sr. Juan Veglia Quintana, 
Jefe Of. de Relaciones Publicas de la CAmara de Diputados de Chile. 

Coordinador: Sr. Guillermo Garcia, Vice Director de SUNY 
Sr. Julio Schiappa P, Representante de la Comisi6n Thcnica 
Sr. Carlos Chuman, Jefe de Prensa 
Sr. Jaime Montoya, Director de Participaci6n Ciudadana 
Sr. Fernando Yovera, Jefe del micronoticiero 
Asesores de Prensa de los Grupos Parlamentarios 
Asesores de Prensa de los Vicepresidentes 

Lugar: Sala 1. 

03:00 Taller de Prensa y Comunicaci6n Directa en el Despacho Congresal 

Invitados: Asesores de prensa de los Despachos Congresales, de 
Comisiones, Asesores de los grupos parlamentarios y Personal de Prensa 
del Congreso asf como funcionarios de las ODPCCR. 
03:00 Presentaci6n del Taller: Sr. Antonio Gonz6lez N, Director de 
Cooperaci6n Internacional 
Expositores: 
03:15 Sr. Juan Veglia Quintana, Jefe Of. de Relaciones P6iblicas de [a 

C~mara de 
Diputados de Chile 

03.45 Sr. Miguel Cantella, Especialista en Marketing Directo y
 
Comunicaci6n Politica
 

04:15 Mesa de Comentarios: 

Seiores: Eduardo G6mez de La Torre, Miguel Cantella, Juan Veglia 
Q., Guillermo Garcia 

05:00 Preguntas y respuestas
 
Moderador: Sr. Antonio Gonz~lez N. Director de Cooperaci6n Internacional.
 
Lugar: Anfiteatro Jos6 Faustino Sanchez Carri6n, Azangaro.
 

Mi6rcoles 26 

11:00 AM 

Reuni6n de trabajo con funcionarios de Las areas de Prensa, Imagen y 
Participaci6n Ciudadana para completar ideas de un plan estrat6gico de 
comunicaciones 

Coordinador: Sr. Guillermo Garcia, Vice Director de SUNY.
 
Sr. Carlos Chuman, Jefe de Prensa
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Sr. Jaime Montoya, Director de Participaci6n Ciudadana 
Sr. Fernando Yovera, Director de Prensa de la Presidencia 
Sr. Julio Schiappa Pietra, Representante de la Comisi6n 

Tcnica 
Sr. Juan Veglia Quintana, Jefe Of. de Relaciones Pblicas de 
la Cimara de Diputados de Chile 
Asesores de Prensa de Grupos Parlamentarics 
Asesores de Prensa de los Vicepresidentes 

Lugar: 	Sala Francisco Bolognesi 

Jueves 27 

09:00 AM 

Taller Anilisis del Vinculo entre el Congresista y [a Ciudadania 
Invitados: Personal de la Oficina de Prensa, Imagen, personal de la 
Direcci6n de Participaci6n Ciudadana yAsesores de Prensa de los Grupos 
Politicos, Comisiones yde Congresistas. 

09:00 Presentaci6n del Taller :Arq. Eduardo G6mez de la Torre 

09:15 Exposici6n del Anilisisdel Vinculo Cludadano/Congresista 
desarrollado por
 

SUMA Ciudadana / con la Encuestadora IMASEN,
 
por Martin Dacal de SUMA CIUDADANA y
 
Giovanna Pefiaflor-IMASEN
 

10:15 	 Mesa de Comentarios sobre conclusiones de la Encuesta 
Manuel C6rdova, Especialista en Encuestas Polfticas y Consultor 
Manuel Echegaray, Publicista y Asesor de Imagen Poliftica de la 

Presidencia 
Julio Schlappa Pietra C. Periodista yAsesor Parlamentario 

11:15 Preguntas y respuestas.
 
Moderador: Dr. Victor Lopez Garcfa, Coordinador Grupo Parlamentario
 
APRA.
 

Lugar: 	Sala Raul Porras. 

03:00 PM Taller para Cronistas Parlamentarios 

Invitados: Cronistas Parlamentarios acreditados en el Congreso de la 
Rep~blica. 
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Tema: Periodismo y quehacerParlamentario y el Internet como 
herramienta del Cronista Parlamentario. 

03:00 Presentaci6n del tema: Dra. Milagros Campos, representante de la 
Comisibn T6cnica 
03:15 Expositor: Sr Juan Veglia Quintana, Jefe Of. de Relaciones Pblicas 
de la Camara de Diputados de Chile 
04:00 Mesa de Comentarios: 

Sr. Carlos Chuman, Jefe de ]a Oficina de Prensa del Congreso. 
Sr. Fernando Yovera, Jefe del Micronoticiero 
Sr. Jesus Jim6nez, Presidente. del Circulo de Cronistas 

Parlamentario. 
Sr. Julio Schiappa P, representante de la Comisi6n T6cnica 

Moderador: Sr. Fabidn Salazar, Jefe de Protocolo e Imagen. 
05:00 Preguntas y respuestas
 
Lugar: Sala 2.
 

Viernes 28 

08:30 AM 
Desayuno de Trabajo con Congresistas (de formacidn periodista), Voceros 
de los Grupos Parlamentarios y Vicepresidentes. 
Asistentes: 
Congresista Luis Santa Maria (APRA) Presidente de la Comisi6n de 
Relaciones Exteriores 
Congresista Humberto Requena del Grupo Parlamentario FIM. 
Congresista Rafael Valencia D. del Grupo Parlamentario de UN. 
Expositor: Juan Veglia Quintana, Jefe de la Of. de Relaciones POblicas de 

la Camara de Diputados de Chile 

Moderador: Presidente de la Comisi6n Tcnica, Arq. Eduardo G6mez de la 
Torre 
Objetivo: Intercambiar experiencias para mejorar la imagen del Congreso y 
los Congresistas 
Lugar: Sala Fco. Bolognesi 

10:30 AM 

Taller con funcionarios do las 6reas de Prensa, Imagen y Participaci6n 
Ciudadana, para delinear el plan estrategico de medios del Congreso de la 
Rep'blica. 
10:30 	Presentaci6n del Taller: Guillermo Garcia Vice Director de SUNY 
10:45 	Conducci6n del Taller: Sr Juan Veglia Quintana, Jefe Of. de 

Relaciones P'blicas de la Camara de Diputados de Chile 
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Asistentes: Sr. Jullo Schiappa Pietra Representaht I 6i 


T6cnica n
 
Sr. Carlos Chuman, Jefe de Prensa
 
Sr. Fabian Salazar, Jefe de Protocolo e Imagen
Sr. Jaime Montoya, Director de Participaci6n Ciudadana
Sr. Fernando Yovera, Jefe del Micronoticero 
Sr. Yimmy Reynaga, Of. De Participaci6n Ciudadana 
Asesores de Prensa de los Grupos Parlamentarios 
Asesores Prensa de [as Vicepresidencias
Personal de areas de Prensa, Imagen y Participaci6n

Ciudadana
 
Asesores de la Comisi6n Thcnica
 

11:15 Desarrollo de los grupos de trabajo A y B.
12:00 Plenaria de Conclusiones 

Moderador: Julio Schiappa, representante de la Comisi6n Thcnica13:30 Clausura del ciclo de Talleres de Fortalecimiento de Relaciones delCongreso y los 
Medios de Comunicaci6n. 
Arq. Eduardo G6mez de la Torre, Presidente de la Comisi6n

Tcnica.
 
Lugar: Sala Moyano
 

14:00 PM 

Almuerzo de Trabajo con algunos miembros de la Comisi6n Tcnica paraexponer los resultados del trabajo realizado, por el Consultor Sr. Juan
Veglia Quintana. 

16:30 PM 
Reuni6n de trabajo con USAID
 
Reuni6n con el Sr. Stephen Brager, Oficial de Programa de USAiD.
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N6mina de Participantes en las reuniones de trabajo con
 
funcionarios de las Areas de Prensa, Protocolo e Imagen, y
 

Participaci6n Ciudadana y Asesores de Prensa
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Propuestas de mecanismos de Planificaci6n Estrat6gica del
 

Congreso en relaci6n con los Medios y la Ciudadania
 

Taller de Trabajo 26-03-03
 

RELACION CON LOS MEDIOS
 

GRUPO 1
 

1.- Ana Lilian Vilela H. 

2.- Israel Poic6n Ch. 

3.- Fernado Yovera Odicio 

4.- Carlos Chuman 

5.- Rosa Reyna Pelaez 

6.- Ricardo Cervantes Orbegozo 

7.- Yimy Reynaga Alvarado 

RELACION CON LOS CIUDADANOS 

GRUPO 2
 

1.- Carlos Castafieda 

2.- Jaime Montoya Ugarte 

3.- Maria Ramirez M. 

4.- Elena Paniagua Alosilla 

5.- Walter Masgo Manco 

6.- Jos6 Chirito Gamarra 

Apovo t6cnico: 

Juan Veglia Q.
 
Julio Schiappa P.
 
Guillermo Garcia A.
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Propuestas de mecanismos de Planificaci6n Estrat6gica del
 
Congreso en relaci6n con los Medios y la Ciudadania
 

Taller dia viernes 28/03/03 

Detalle de participantes 

GRUPO NO 1 MEDIOS 

* Andre Karla 

* Ana Lilian Vilcla 

* Fernado Yovera 

* Fabign Salazar 

* Liliana Rodriguez 

o Ismael Puic6n 

* Rosa Reyna 

* Gustavo Diaz 

* Tania Paz de la Barra 

* Carlos Chuman 

GRUPO No 2 CIUDADANOS 

* Ana Luisa Vizcarra 

* IvAn Barrantes 

* Jaime Montoya 

* Carlos Castafieda 

o Jimmy Reynaga 

* Julio Schiappa 

Apovo T6cnico 

* Juan Veglia Q. 

* Guillermo Garcia A. 
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Sintesis del Anflisis FODA
 

Grupos I y 2
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Propuestas de mecanismos de Planificaci6n Estrat6gica del
 
Congreso en relaci6n con los Medios y la Ciudadania
 

GRUPO 1: RELACION CON LOS MEDIOS 

FORTALEZAS: 

* 	 Haber considerado a la Comisidn T6cnica come ente promotor para mejorar la 

imagen del Congreso 

* 	 Gran apertura de informaci6n, transmisi6n de la informaci6n 

OPORTUNIDADES 

* 	 Dos medics de comunicaci6n han cambiado de duefios (apertura en la lIfnea
 
informativa)
 

* 	 Contar con Oficinas Descentralizadas. 

DEBILIDADES 

* 	 Bajo nivel del debate politico 

* 	 Bajo nivel del cronista del parlamentario 

* 	 Bajo nivel en la trasmisi6n de la informaci6n que se genera en el Congreso 

* 	 Especializaci6n de los Asesores 

* 	 Falta de Comunicaci6n do la Directiva con los cronistas. 

AMENAZAS 

* 	 El periodismo informal que opera en el Congreso 

* 	 Monopolio de la informaci6n 

* 	 Personalismo del congresista 

* 	 "La Dictadura" de los formadores de opini6n. 
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Sintesis de Propuestas Estrategicas
 
En Materia de Participaci6n Ciudadana y
 

Sobre las relaciones del Congreso con los Medios de
 
Comunicaci6n
 

Grupos 1 y 2
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Propuestas de mecanismos de Planificaci6n Estrat6gica del 
Congreso en relaci6n con los Medios y la Ciudadania 

Taller del 28-03-03 

Propuestas Grupo 1 Medios 

* 	 Presentar a los Directores y Editores de los Medics a los grupos parlamentarios, 
para dialogar y buscar objetivos que fortalezcan las relaciones democrdticas 

* 	 Proponer que mediante las Oficinas Descentralizadas se coordine con los editores 
de provincias un curso sobre Internet (Pigina Web) 

o 	 Capacitarnos en el uso de las encuestas, con las encuestadoras para tener una visi6n 
del funcionamiento de cada congresista 

* 	 Capacitar a los congresistas con el manejo de su imagen 

* 	 Recomendar a los medios, envien a su mejores redactores, 

* 	 Convocar a la Asamblea Nacional de Rectores para reunirse con la Comisi6n 
Ticnica, para proponer se incluya en el curriculums de la universidades la 
especializaci6n / carrera de Periodismo Parlamentario. 

* 	 Orientar y lograr el compromiso de los congresistas para fortalecer el debate en las 
leyes principales 

* 	 Recomendaci6n que la Comisi6n T6cnica, proponga a los congresistas quo deben 
contratar profesionales especializados en el area de prensa especialmente. 

* 	 Proponer que la Mesa Directiva, designe a su vocero para que cada semana informe 
de los hechos / sucesos institucionales 

o 	 Abrir canales de comunicacidn, a trav6s de articulos de opini6n que promuevan los 
medios 

* 	 Conformar Comit6s de Emergencia desde la Mesa Directiva, para contrarrestar 
campatias o denuncias que perjudican la imagen del Congreso como institucidn 

* 	 Quo el Comit6 de Emergencia proponga temas de trascendencia 

* 	 Que las Comisiones Ordinarias y/o Investigadoras remitan a cada grupo 
parlamentario, la informaci6n que se requiera para dar a conoqer a los Medics de 
Comunicaci6n. 
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Propuestas de mecanismos de Planificaci6n Estrat6gica del
 
Congreso en relaci6n con los Medios y la Ciudadania
 

Taller del 28-03-03
 

Prorcuestas Gruno 2 Ciudadanos
 

Bases para una estrategia de comunicacidn con la ciudadanfa: 

1.-	 Necesidad de una Direcci6n Unificada (de relaci6n con la ciudadania) 
DGPI = Direcci6n General de Proyecci6n Institucional 

2.-	 Con orientaci6n priorizada a la poblaci6n politicamente activa. 

3.-	 Los mecanismos: 

- Oficinas desconcentradas de Participacion Ciudadana, acomparian procesos de 
descentralizaci6n 

- El PVP, informa institucionalmente 
- Brinda'capacitaci6n ciudadana a nivel nacional 

4.- Las ODPCR, empiezan posesiondndose en su localidad. 
Importancia de contar con una Base de Datos 

5.-	 Tarea permanente de las ODPCR, 
- Mesa de Partes 
- Informaci6n y canalizaci6n de la opini6n ciudadana en el 6rea legislativa: 

a) Audiencias 
b) Foros Legislativos 

6.-	 Importancia de la informacian institucional al ciudadano (PVP.....informa) y de la 
capacitaci6n de la conciencia cfvica en la poblaci6n (cursos a distancia) 

7.-	 Refuerzos Institucionales 
- Reforzar a la administraci6n de las ODPCR 
- Sensibilizar las instancias del Servicio Parlamentario y de la Organizaci6n 

Parlamentaria de la Participaci6n Ciudadana, en general 
- Importancia de la estabilidad de la carrera administrativa. 
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PERIODISMO E INTERNET 

Juan Veglia Quintana 
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PERIODISMO E INTERNET 

Juan Veglia Q.2 

"El culto a la informacidn" 

La rdpida y planetaria expansi6n de las tecnologfas de la informaci6n suele ir acompaiada 
de una generalizada aceptaci6n de sus innegables beneficios y una actitud acrftica, casi de 
culto, ante ellas. El pensador norteamericano Theodore Roszak, en la obra cuyo titulo da 
nombre a esta secci6n3 analiza extensamente la formaci6n de un cierto "Folclore de los 
ordenadores" que con sus mitos, sistemAticamente aumentados por la publicidad, tiende a 
dotar a computadores, redes y otras herramientas informiticas, de capacidades y atributos 
que no les son propios y que -al menos simb6licamente- implican una transferencia en 
favor de la mtquina de esa capacidad maravillosa que Roszak denomina "el verdadero arte 
de pensar". En un proceso que implica el abandono de la responsabilidad intelectual de 
ejercer la critica, podriamos agregar nosotros, pensando en el papel esencial del periodismo 
en toda sociedad democritica. 

El presente articulo intenta una reflexidn inicial respecto de algunos de los principales 
problemas que una de las mis importantes tecnologfas de la informaci6n -la red de redes o 
INTERNET-, plantea al periodismo del tercer milenio. Dicha reflexi6n se inscribe en una 
visi6n del periodista corno profesional intelectual, por tanto obligado por la mencionada 
responsabilidad de la critica. 

El hombre trds Ia mdquina 

"INTERNET estO hecho por gente, manejado por gente y toda la informaci6n est6 
puesta alli por gente, entonces, cuando se plensa en INTERNET es mucho mis importante 
entender a la gente que entender a los computadores". 

Whit Andrews4 . 

La cita de Andrews remite a una de las cuestiones mis bsicas que un periodista debe tener 
presente frente INTERNET: la informaci6n contenida en cada una de sus piginas ha sido 
puesta en ellas por personas e instituciones que tienen sus propias l6gicas y persiguen sus 
propios objetivos. 

Abandonando uno de los rasgos tipicos del follore de los ordenadores aquf es conveniente 
dejar de lado la discusi6n por las capacidades de las miquinas y su entorno -velocidad de 

' Texto publicado por primera vez en 1996, para una publicaci6n de la Universidad Nacional Andrbs Bello, de
 
Santiago de Chile.
 
2 Jefe de Relaciones Piiblicas de la Cimara do Diputados de Chile. Periodista. Master en Comunicaci6n Social
 
en la Universidad Cat6lica de Lovaina. Consultor de SUNY-AID.
 
3 Roszak, Theodore; "El culto a ia nformaci6n ",Editorial Grijalbo, M6xico, 1990.
 
4Andrews, Whit; "Reportear en Ia red", en "Cuadernos de Informacian" Vol. 11, Periodismo UC, Santiago,
 
Chile, 1996.
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transmisi6n, capacidades grafficas, uso de 3D, suelen ser el centro de la discusi6n hoy dia- e 
interrogarse por qui6n pone la informaci6n en una determinada direcci6n de la red, con qu6 
objetivos y sirviendo a qu6 intereses. 

La conciencia de lo anterior impone al periodista que se interna por el Ciberespacio,la 
obligaci6n de identificar con precisi6n las caracteristicas de la fuente que est6 consultando 
y, si se da el caso, aplicar una de las mAs t6cnicas mds bisicas del reporteo: chequear lo 
obtenido con una fuente, con otra. 

Como ocurre en otros sectores de las comunicaciones, tambi6n en INTERNET la mayor 
parte de las grandes fuentes de informaci6n -los principales servidores de redes- se ubican 
en el hemisferio norte y preferentemente en Estados Unidos. Los mis de 130 mil servidores 
que en 1996 se contaban en Am6rica Latina, constituyen una participacidn modesta en el 
total de la red: mis de 13 millones de servidores a nivel mundial, con el predominio 
anotados 

A la hora de buscar informaci6n sobre algfin pais latinoamericano en INTERNET, se debe 
tener presente este nuevo tipo de <<dato estructural". 

De acuerdo a cifras de Daniel F. Burton, uno de los vicepresidentes de la empresa de 
software de redes Novell, ,(Estados Unidos tiene el mayor mn2mero de servidores Ie 
INTERNET Norte Amdrica como conjunto ret2ne el 68 por clento del total, Europa el 23 
por cientoy el resto del mundo el 9 por ciento' 

Ese tipo de comparaciones no es trivial. Al decir de Burton, es esta posicidn de liderazgo 
en INTERNET, junto al "insaciable apetito internacionalpor sus films, mzisica, librosy 
pasatiempos"lo que sit6a a los Estados Unidos en la mejor posici6n para encarar el mundo 
del mafiana. "Un mundo en red, que comprenderc a comunidadeselectrdnicasde comercio 
y cultura -in mundo que irdnicamente destacardel papel de Estados Unidos como nacidn 
entre las naciones, incluso si desbarata el sistenade Estados-Naciones". 

El hombrefrentea la mdquina 

Cuando la informaci6n disponible se vuelve virtualmente infinita -como ocurre frente a una 
btsqueda cualquiera en la red-, la importancia de las preguntas que gufan esa bflisqueda 
crece exponencialmente. Cuando el nimero de fuentes virtuales al que tenemos acceso 
tambi6n se multiplica, surgen importantes desaffos para quienes profesionalmente tienen la 
misi6n de informar a una determinada comunidad. 

El primer desafio para un periodismo como el chileno, un tanto adormecido por dicadas de 
comunicados oficiales, es el de consultar esas nuevas fuentes y usarlas efectivamente. 

El Congreso Nacional y numerosos ministerios mantienen pdlginas en INTERNET. Si antes 
de poner el micr6fono frente a los labios de un Diputado o Ministro el reportero midiese el 
avance del tema sobre el cual va a consultar en esas pitginas institucionales, podrfa quizAs 

"AmiricaLatina descubre ta red", en Revista Interra 4, Santiago, 1996.
 
Budon. Daniel F.; on "The Brave New Wired World".
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dar un alcance menos coyuntural a su trabajo, contrapreguntar o al menos ofrecer un 
contexto mds amplio a las intervenciones de la autoridad que finalmente cite. 

Lo mismo vale para la consulta a otros sitios en INTERNET. El contraste entre propuestas 
formuladas en Chile y los resultados de su aplicaci6n en otras partes del mundo, 
constituyen en los tiempos de la red global un punto de partida, un minimo exigible a todo 
periodista responsable. 

Pero como ya hemos indicado, lo que verdaderamente se vuelve crucial son las preguntas. 
La superabundancia de informaci6n no asegura su utilizaci6n adecuada. Lo que el 
periodista requiere frente a ella es estructurar sus preguntas sobre nuevos estandares -ya no 
se puede prescindir de lo global, ni en el mis local de los temas-, pero especialmente 
debe saber como aprovechar esa gigantesca oferta de informaci6n en funci6n de un plan de 
trabajo definido en torno a preguntas propias. Para ello, sigue siendo sustancial cultivar "el 
arte de pensar". 

Hombres interactuando a travis de la mdquina 

Es en la posibilidad de la interactividad donde INTERNET rompe mds radicalmente con el 
paradigma de los Mass Media. La idea de un medio de comunicaci6n que ilega con su 
mensaje a una amplia e indiferenciada masa de individuos, sin posibilidad de respuesta, sin 
conocer sino aproximativamente las preferencias de su audiencia, estd a la base de la 
formacidn periodistica. Constituye una de sus matrices. Esta idea es radicalmente 
cuestionada por la 16gica de la comunicaci6n en red. 

La red de redes no es, es claro, un Mass Media., Sin embargo, numerosos medios de 
comunicacidn mantienen piginas en la red y miles de periodistas se valen de este medio 
para entregar su informaci6n. Sin -duda los pardmetros relativos a c6mo entregar el 
m~ximo de informacidn, en el minimo de tiempo o espacio a trav6s de un canal dado, 
siguen siendo elementos 6tiles a la hora de trabajar periodisticamente en INTERNET. La 
prescindencia de la audiencia particular pierde, en cambio, todo sentido. 

La "publicaci6n electr6nica >de medios de comunicaci6n en la red, pierde todo sentido si su 
concepci6n no supera los rasgos periodisticos tradicionales y desarrolla formatos 
interactivos, no s6lo para hacer mis dgil la "navegaci6n" por sus paginas, sino tambidn para 
permitir el aporte de sus usuarios a la g6nesis de las informaciones. Esto iltimo ocurre hoy 
de hecho en INTERNET y lo que estd pendiente es la definici6n de mecanismos y criterios 
de validaci6n adecuados. 

Le interactivo es un rasgo con el que habrd de convivir el periodismo del tercer milenio y 
frente al cual deberg encontrar una impronta propia, que to diferencie de las piginas 
comerciales e institucionales y lo sittle arm6nicamente en relaci6n a los restantes medios, 
particularmente los audiovisuales. 

Mds ampliamente, el periodismo del siglo XXI tendrd que ser capaz de interrogar sus 
paradignas fundacionales, asociados a los medios masivos de corte industrial, a la luz del 
impacto de la revoluci6n de las comunicaciones en su entorno mis inmediato y de la 
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emergencia de un piblico capaz de actuar mis selectivamente que nunca, de interrogar a 
los medios y sus mensajes y de levantar -social y cibern6ticamente- sus propios mensajes. 

La incidencia de los usuarios en los contenidos de los medios es una tendencia que reci6n 
comienza a dibujarse, pero que alcanzard sin duda ribetes que pondrin en cuesti6n la 
noci6n misma de Mass Media. En Chile ello estd ain en pafiales, pero la significativa 
emergencia via INTERNET de los lectores de diarios que residen en el extranjero, marca 
una primera sefial en esa direcci6n. En el resto, INTERNET es todavia un asunto de 
secciones especializadas o suplementos, sin que se incorporen de manera visible sus 
potenciales al quehacer periodistico mAs regular. 

Infornacidn omnipresente y derechos de lasfuenies 

Toda fuente de algfin tipo de informaci6n posee ante los medics, gen6ricamente, dos tipos 
de derechos contrapuestos. El derecho a ser reconocida como tal, citindosele efectivamente 
y eventualmente pagando los derechos do autor a propiedad intelectual que correspondan. 
Y el derecho a no ser citada p6blicamente, manteni6ndose su identidad en reserva y 
otorgindosele por esa via algin tipo de protecci6n o garantia. 

Esta Ultima situacidn es la que mis directamente se asocia al ejercicio del periodismo y es, 
incluso, objeto de reconocimientos constitucionales en algunos paises. La primera 
situaci6n, en tanto, es muy frecuente en el ancho segmento de los medics que escapa a [0 
propiamente periodistico. Pidnsese, per ejemplo, en la programaci6n musical de una 
radioemisora. 

Ambas situaciones, hasta abora relativamente bien delimitadas, se ven fuertemente 
tensionadas en una red que a6n no reconoce plenamente fronteras, autorias, ni garantias. Se 
ban publicado digitalmente obras completas de autores que no han autorizado su 
reproducci6n. Determinadas declaraciones pueden ser sacadas de su contexto y puestas 
instantgineamente al alcance virtual de millones de personas. Pdginas institucionales son 
alteradas por piratas electr6nicos, distorsionando la imagen que tal entidad buscaba 
proyectar. 

Empresas e instituciones ban reaccionado ante este tipo de situaciones, identificando tn 
nivel de informaci6n "interno" que es el objeto de las denominadas "Intranet" Ha 
aumentado, por otra parte, el use de encriptaci6n y claves de acceso. Sin embargo la propia 
naturateza y conformaci6n de INTERNET hace muy fAcil la publicaci6n de informaci6n 
falsa, no autorizada o en la que se identifique electr6nicamente la direcci6n de la fuente, 
afin sin su consentimiento. Una vez mAs, los mecanismos de validaci6n de la informaci6n 
recabada resultan cruciales para el periodismo. 

Sin embargo, ante este tipo de cuestiones surge con tanta o mayor fuerza la necesidad de 
replantear consideraciones 6ticas consustanciales al ejercicio profesional del periodismo, 
buscando su aplicaci6n efectiva en el nuevo entorno medidtico. 

Libertad de expresidn versus censura 
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(Si continuala denocraciaen Estados Unicos, entonces, el ciberespaclo,INTERNET 

debe continuarsiendo elforo de la libre expresdn que es hoy en dia. A quienes 
proporcionanel conducto debe estarlesvedado censurarel contenido". 

Nicholas Johnson7. 

Se ha hecho un lugar comtin sostener que INTERNET no puede ser sujeta a ninguna forma 
de control, Diariamonte florecen miles de nuevas direcciones electr6nicas y "Piginas 
WEB" dedicadas a los m6s variados temas, pudiendo en ellas expresarse eventualmente 
cualquier punto do vista. El ejemplo mis representativo quo sucle citarse al respecto, es la 
pigina WEB del Ejdrcito Zapatista de Liberaci6n Nacional (EZLN), quo permiti6 a los 
guerrilleros do Chiapas 1levar su voz a todo eI mundo, evadiendo el cerco del Ej6rcito 
Mexicano, granjedndose las simpatias de la comunidad internacional. 

Sin embargo, en la realidad del comin de los usuarios, la censura es una prdctica que cada 
dia gana rmis terreno en INTERNET. Al igual que ocurre con las redes de TV Cable en 
relaci6n con sus abonados, cada vez son mis frecuentes los servidores quo someten a 
censura a las ptginas que se conectan por su intermedio a INTERNET. Ese poder de 
selecci6n estd radicado en el proveedor del servicio do conexi6n y no on el criterio del 
usuario de la red. 

Ello quiere decir que un periodista que publica determinada noticia, que no sea del agrado 
del propietario del servidor que alberga su pdgina, podria eventualmente ser censurado por 
el simple expediente de desconectarlo del ciberespacio.Algo similar a lo que ocurre en 
Chile con las pelfculas transmitidas por el cable -pagado por el usuarlo-, cuando la 
compaiifa operadora del sistema antepone a las peliculas un cartel que informa que su 
contenido ha sido modificado, para dejar el film "apto para todo ptiblico". 

La legislaci6n que se dicte sobre este punto ser6 crucial para el desarrollo futuro de 
INTERNET. Si se adopta la posici6n planteada por Johnson, en el sentido de diferenciar 
entre quien pone el conducto (servicios de conexi6n a la red) y quien pone el contenido 
(programaci6n, mensajes incluidos en una determinada paigina WEB), so sentarin las bases 
para que INTERNET sea considerado un espacio p6blico, como una plaza, en el que son las 
personas las responsables del uso quo hacen de su derecho a expresarse libremente. 

Si, por el contrario, prima la posici6n que entiende como prioritario el derecho de 
propiedad, tenderi a concederse el derecho a decidir sobre la pertinencia de los contenidos 
transmitidos al propietario de la entidad que presta los servicios de conexi6n. Algo asf 
como el derecho del director de un diario o canal de televisi6n a decidir ]a publicaci6n o no 
do determinada entrovista en su medio. 

La misidn del (ciber)Periodista 

7 Johnson, Nicholas, "Democracia, Censurae Internet: Una Visi6n desde el Norte",en Cuadernos de 
Informaci6n" Vol. 11. Periodismo UC, Santiaqo, 1996. 
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"Enuna democracia es importanteque la gente no solamente sep, 

sino tainbidn que entienda"c 
Ed Kiaubers 

ZCuil es el rol del periodista en una sociedad donde cada individuo puede acceder 
directamente desde su casa a la informaci6n que necesita, independientemente si se trate de 
la programacidn de una pelicula, el trimite de una ley o el estado de las carreteras? 

En la superabundancia de informaci6n, ya no basta con el tradicional papel como 
responsable de la selecci6n de las informaciones que se difunden. Cuando las 
informaciones estin ahf, disponibles virtualmente en cada computador conectado a 
INTERNET, este rol resulta un tanto superfluo. 

Aparece una nueva funci6n, hasta ahora poco explorada y no asociada tradicionalmente al 
ejercicio del periodismo: es la de actuar como gulas, como navegantes m6s experimentados 
que orientan al p5blico en general hacia los sitios que contienen "informaci6n precisa y 
conflable en medio del diluvio de datos disponibles"9 . 

Para Beglieter este nuevo papel debiera ir ma's all en al menos dos direcciones. De una 
parte reestablecer en la sociedad de la sobreabundancia de datos el aporte clAsico del 
periodismo interpretativo: el andlisis y el contexto que resultan cruciales para entender el 
dato aislado. Por otra, extender el rol de gula hacia temas que incluso carezcan de interds 
actual para la gente. 

Orientar la navegaci6n -esto es la b6squeda do informaci6n quo emprende aut6nomamente 
el usuario de la red- y contextualizar y analizar las unidades de informaci6n que esa 
bfisqueda den como resultado. Insinuar nuevas b6squedas a sitios no visitados. Hablamos, 
al parecer, de una confluencia de algunas de las t6cnicas mds b6sicas del buen periodismo, 
con el desarrollo de nuevas destrezas que, partiendo del hecho de que la informaci6n estd 
alli y es virtualmente accesible, apuntan la adecuada orientacidn de las b6squedas, 
conscientes de que aquello s6lo se logra si se poseen las preguntas adecuadas. Y estas 
61timas s6ia nacen de una mente activa. 

INTERNET es una realidad presente, que estd aquf y que desaffa al periodismo desde 
miltiples perspectivas. Hemos intentado abordar muy inicialmente s6lo algunas de ellas, 
que nos parecieron las de mayor relevancia. Sin agotar ninguna de las temticas, es 
evidente quo frente a cuestiones como las nuevas fuentes de la informaci6n, la 
superabundancia do 6sta, las nuevas posibilidades quo ofrece el reporteo electr6nico, los 
derechos del periodista y la fuente, asf como los de los usuarios de la red; se requiere de 
una fuerte reflexi6n y elaboraci6n quo oriente al periodismo nacional hacia una realidad 
quo dominard el siglo XXI. Para ello es indispensable practicar, colectivamente, "el arte de 
pensar". 

s Kiauber, Ed, ex presidente de noticias de CBS. Citado por Begleiter, Ralph J., "Eldi/uvio de informacin",
 
en Temas de Actualidad, Servicio Informativo y Cultural de los Estados Unidos.
 
9Opt. Cit.
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Taller Periodismo Legislativo:
 

La Urgencia del Dialogo entre Cronistas y Congresistas
 

Juan Veglia Quintana 
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Taller Periodismo Legislativo: la Urgencia del Dialogo entre 
-Cronistas y Congresistas 

Juan Veglia Quintanalo 

Una Gesti6n mAs Transparente de los Asuntos P6blicos 

La sociedad contempornea exige transparencia a las instituciones p6blicas. Los 
ciudadanos de boy demandan informaci6n oportuna, completa y veraz a los medios de 
comunicaci6n acerca de las instituciones que conforman el sistema politico de un pais. Esa 
simple constataci6n es el tel6n de fondo de este didlogo, tan necesario como inhabitual, 
entre parlamentarios y cronistas. 

El ciudadano de hoy exige saber en qud, c6mo y con qu6 eficiencia se usan sus recursos; 
con qud prontitud u oportunidad se adoptan las decisiones que verdaderamente les afectan y 
es cada vez mds reticente a las dreas grises de la poiftica: a los ojos del ciudadano moderno, 
todo acto de los poderes ptiblicos debe ser auditable y verificable. Y el ciudadano se siente 
con el derecho de exigirlo puesto que se trata del use de recursos que en definitiva le 
pertenecen. 

Realizar hoy un Seminario con los Cronistas Parlamentarios tiene sentido Si nos 
preguntamos c6mo, juntos, y desde los Ambitos en que cada uno de nosotros tiene 
responsabilidad, abordamos el desaffo de realizar una gesti6n que sea, a los ojos de los 
ciudadanos, accesible y clara. Es decir, transparente. 

El "Secretismo" como Pauta Cultural 

La primera condici6n de la transparencia es -los cronistas I saben mejor que nadie- el 
acceso oportuno a la informaci6n completa. Y ello ya topa con prdcticas ancestrales de 
nuestra tradici6n politica Latinoamericana. Nuestra "Cultura Politica" tiende al 
"secretismo", sin quo sepamos muchas veces para qu6. Ello, sin embargo, no es ajeno a 
nuestra Cultura a secas, ni se escapan de dicha prActica la empresa privada, los ciudadanos 
de a pie, ni los propios cronistas. 

Esta condici6n de pauta cultural del secretismo, quo se suele expresar en politica en la 
importancia que alcanzan los pasillos, se recoge en prcticamente todos los parlamentos del 
mundo y el magnifico edificio del Congreso de la Reptiblica, con su Sal6n de los Pasos 
Perdidos y extensos corredores, es un excelente ejemplo de ello. 

S61o que se trata de una imagen de la politica de un tiempo que ya se fue: la demanda 
ciudadana de hoy, exige de un correlato nuevo en las prdcticas politicas. Es un fuerte 
desaffo y los congresistas la constatan con frecuencia en el contacto Cara a cara con la gente 
en sus distritos. Allf son en general bien evaluados y relativamente conocidos. Distinto es 

10 Periodista, Master en Comunicaci6n Social de la Universidad Cat6lica de Lovaina, B6Igica, Jefe 
de la Oficina de Relaciones P'blicas de la Camara de Diputados de Chile. Consultor SUNY-AID. 
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lo que ocurre con aquella parte de la vida politica que tiene lugar al interior de estas 
paredes. Respecto de ella la evaluaci6n ciudadana es menos bendvola. Y muchas veces, a 
las propias falencias en matoria de transparencia, se suma un efecto no deseado do la labor 
de los medios y los cronistas. 

Entre los estudiosos hay diversas opiniones al respecto, desde aquella postura que centra 
exclusivamente la critica en la politica y los politicos, hasta la manida tendencia a 
responsabilizar de todos nuestros errores a medios y cronistas. Todo ello sustentado con 
estudios y estadisticas, que en esta materia, como en otras, hay para todos los gustos. 

Periodistas y Politicos: Responsabilidad Compartida 

Acaso por una deformaci6n profesional, me inclino mis por la visi6n sist6mica y relacional 
que nos propone Umberto Eco, cuando en su didlogo con los senadores italianos, 61 como 
cronista, nos lama la atenci6n sobre los vicios en los que frecuentemente ambos caen, 
deteriorando su relaci6n y rebajando con ella la calidad del debate piiblico en el pafs. 

Resulta bastante evidente que existe alguna minima relaci6n entre la realidad expuesta par 
Eco y nuestro periodismo politico, cuando aquel describe el abuso del trascendido y del 
condicional, en circunstancias que nuestros reportajes dominicales estin salpicados hasta el 
exceso de los "se habria dicho" y los "sehores Fuentes", como se suele lamar en nuestros 
palses a la cada vez mds recurrente prdctica de invocar fuentes an6nimas, sin que las 
materias tratadas 10 ameriten efectivamente. 

Asi las cosas, estamos ante un fen6meno de responsabilidad compartida entre periodistas y 
politicos, entre cronistas y congresistas. Pero responsabilidad tante qu6 o quidn?. 

Naturalmente ante los ciudadanos, que son quienes, en definitiva, reciben una informaci6n 
menos completa, menos transparente acerca de un debate politico que, por lo mismo, se 
hace cada vez mis pobre, si quienes participamos de 61, politicos y cronistas, continuamos 
actuando de manera poco responsable. 

Ambos tenemos en comin el que nuestra primera responsabilidad es hacia el ciudadano: 
cronistas y medios, en cuanto destinatarios y consumidores de sus mensajes; 
parlamentarios, funcionarios de gobierno y politicos en general, en cuanto mandantes de 
nuestros actos. Ambos respondemos, entonces, ante la gente. 

tPodremos entonces colaborar sin que ello signifique traicionar cl sentido bisico de 
nuestras profesiones y actividades? 

Hay muchas razones para pensar que esa colaboraci6n si es posible y que podria ser muy 
fructifera. 

Si ponemos como norte el ciudadano y sus derechos, si partimos ce la idea de que es 
responsabilidad de todos elevar el nivel de nuestra discusidn pablica, la calidad de nuestra 
polftica, si entendemos que esa es una obligaci6n esencial de todos quienes adherimos a la 
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Democracia, sea como parlamentarios o cronistas, entonces llegaremos a la conviccidn de 
que podemos y debemos cooperar entre politicos y cronistas. 

Pero, Zen qud debemos cooperar?. 

Desde luego en asegurar y facilitar el mis completo acceso a la informaci6n y las fuentes 
de ella. Una primera obligaci6n de los congresistas es, sin duda, eliminar toda restricci6n 
ain vigente en la legislaci6n nacional a este derecho fundamental para el ejercicio del 
periodismo. 

Otro dmbito crucial de cooperaci6n es el ejercicio responsable de la libertad. Y este es un 
camino de dos vfas: no hablo aqui de censurar informaciones en pro de un malentendido 
consenso, cosa que quizas todos practicamos en el pasado reciente, cuando sentiamos fr6gil 
nuestra transici6n. Hablo de que cronistas y parlamentarios nos hagamos responsables de 
nuestros dichos, quo los congresistas suscriban cada una do sus afirmaciones y los cronistas 
rechacen los trascendides, que suelen ser interesados y hasta cobardes. Hablo de que 
trascendamos el "denuncismo" para pasar al periodismo que investiga, comprueba y 
verifica, bas6ndose en fuentes responsables, y que con ese respaldo critica de manera seria 
y constructiva. 

Las Herramientas del Buen Periodismo 

Para abordar estos desaffos los cronistas tienen muy a la mano las herramientas necesarias. 
Se trata, nada mis y nada menos, que de las t6cnicas bdsicas del buen reporteo, del 
principio de verificar siempre las informaciones, de mantener la independencia ante la 
fuente y de mantener cliusulas do conciencia ante los medios, 'de asegurar siempre una 
cobertura oportuna, plural, proporcional yprofunda de los acontecimientos. 

Son esas las herramientas y t6cnicas periodtsticas nis esenciales, aquellas que por mis de 
un siglo ennoblecieron su quehacer y le dieron pleno estatuto profesional en todo el mundo. 

Tienen tambi6n muy a la mano, o debieran tenerlos siempre, los principios quo inspiraron a 
Pulitzer: 

"Lucharsiemprepor el progresoy la reforma.
 
Nznca tolerarla injusticia y la corrupcidn.
 
No pertenecera ningztn partido.
 
No agradara las clases dominantes.
 
Nunca ser omisos a las simpatiasporlospobres."
 

Los parlamentarios tambidn tienen sus obligaciones en esta materia y la primera de ellas es 
reconocer la legitimidad y la dignidad del ejercicio de la profesi6n periodistica. Hay 
diversos mecanismos e instancias para ello, poro hay una forma do encarar esta relaci6n que 
puede servir de ejemplo: en el Congreso de los Estados Unidos, es la propia asociaci6n de 
cronistas que cubre el Congreso la que otorga las acreditaciones necesarias para hacerlo. Es 
decir, son los propios cronistas quienes determinan cudles de sus pares cumplen con los 
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estdndares profesionales y dticos para desempefiarse en un puesto de tanta responsabilidad, 
como es informar a los ciudadanos acerca de lo que pasa en el Congreso. 

Seflores Congresistas, estimados Cronistas: es posible tener un mejor debate piblico, es 
posible tener una politica de mayor calidad, es posible informar mejor a la gente acerca de 
todas las decisiones que terminan afectindola, asi como tambi6n es posible ser cada dia 
mis transparentes en la informaci6n acerca del uso de los recursos ptiblicos. S61o 
necesitamos ser cada dia mejores politicos y cada dia mejores cronistas. 

Lina, Peri,marzo de 2003 
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CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES 

Introducci6n 

El presente informe denominado, "Sistema Integral de Participaci6n 
Ciudadana" tiene como objetivo principal servir de aporte para la optimizaci6n 
de los serviclos que brinda la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana con el fin 
de acercar al ciudadano al Congreso. El disefic e implementaci6n de un 
sistema integrado de participaci6n ciudadana, orientado al servicio del 
ciudadano, permitira administrar mejor estos servicios. 

Por medio de este diagnostico inicial se podr6 tener una vlsi6n mis completa 
de los requerimientos de informaci6n para plantear una estrategia de 
desarrollo y/o actualizaci6n de los sistemas existentes --- considerando un 
funcionamiento integral del sistema. 

Este informe se elabora en el marco del trabajo de la Universidad del Estado de 
Nueva York (SUNY), con el financiamiento de la Agenda Internacional para el 
Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), con la finalidad de brindar 
asistencia tgcnica para apoyar el proceso de fortalecimiento institucional del 
Congreso de la Rep~blica del Perr. 

Antecedentes 

Desde el ago 1996, con la aparici6n del Parlamento Virtual Peruano, se dio 
origen a una nueva forma be participaci6n ciudadana dentro del proceso 
legislativo. La construcci6n de herramientas informiticas como los foros be 
discusi6n, pedidos de informaci6n y opini6n sobre prayectos de ley permitieron 
que los ciudadanos sean participes del proceso de fcrmaci6n de la ley. 

A trav6s de los aios los servicios previstos por la Direcci6n de Participaci6n 
Ciudadana han ido aumentando, asi como la cantidad be ciudadanos inscritos 
en cada uno de ellos. Por otro lado, las aplicaciones desarrolladas han ido 
creciendo alrededor de cada uno de los servicios que implementaba la Direcci6n 
de Participaci6n Ciudadana; pero a su vez han creando islas de informaci6n'. 

La relaci6n de los ciudadanos con el Congreso ha demandado un esfuerzo 
significativo de la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana, para brindar una 
atenci6n cada vez mas personalizada. La utilizaci6n de los sistemas a permitido 
aliviar este proceso; pero, 'actividades cada vez mas complejas de cruce de 
informacion y relaciones entre sistemas han sido dif(ciles y casi nulas de 
realizarlas, debido a la falta de relaci6n entre cada uno de las aplicaciones. 

sistema incomunicados. no negrados 
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CAPITULO II - LA DIRECCION DE PARTICIPACiON CIUDADANA 

La Direccin de Participaci6n Ciudadana es la oficina del congreso encargada de 
la relaci6n Ciudadano - Congreso. En el presente capitulo se describe los 
objetivos estratdgicos y especfmcos de esta oficina as como los servicios que 
ofrece. 

El Plan Estrategico del Congreso y la Participaci6n Ciudadana 

El Plan Estrategico formulado por el Congreso esboza una serie de objetivos 
referentes a la participaci6n ciudadana. Estos se expresan en el 6mbito de las 
funciones de legislaci6n y de representaci6n. 

Los objetivos estrat6gicos y especificos son los siguientes: 

LEGISLACION 

Objetivo Estratigico 1: 
"Asegurar una legislaci6n con el nivel ticnico adecuado, que favorezca el rigimen 
democritico y un modelo de desarrollo orientado a proporcionar bienestar a la 
poblaci6n a partir de las demandas y propuestas de esta, en procesos concertados, 
transparentes y representativos que refuercen la legitimidad del Congreso y los 
Congresistas". 

Objetivo Especifico 1.4: 
"Reajustar Ios mecanismos establecidos para garantizar la participaci6n ciudadana".
 

REPRESENTACION
 

Objetivo Estrat6gico 3:
 
"Habilitar mecanismos que permitan at Congreso y a los Congresistas, sintonizar con
 
las demandas, deseos y aspiraciones de los ciudadanos y grupos sociales que los
 
eligieron, y desconcentrar las funciones del Congreso de la Reptiblica para mejorar el
 
ejercicio de la funci6n de representaci6n".
 

Objetivo Especifico 3.1:
 
"Incorporar en la legislaci6n y en Reglamento del Congreso, mecanismos relativos a la
 

funci6n de representaci6n y la participaci6n de los Gcudadanos".
 

Objetivos de la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana
 

Los objetivos de [a Direcci6n de Participaci6n Cudadana en I0 general incluyen:
 

evaluar, mejorar e incrementar los mecanismos y servicios de la Direccidn de
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Participaci6n Ciudadana, buscando ampliar su cobertura cuantitativa, espacial 
y su nivel cualitativo, en el marco del Plan Estrathgico del Congreso de la 
Repiblica. 

Asimismo, sus objetivos especificos son: 

a- Contribuye a que este est6 informado sobre las actividades y servicios 
que presta el Congreso. 

b- Promueve la formaci6n de ciudadanos conscientes de sus derechos y 
obligaciones. 

c-	 Busca sensibilizar a las instancias pertinentes del Congreso sobre la 
importancia del proceso participativo de la ciudadania ysu adecuada 
atenci6n. 

Dentro de este marco de referenda, la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana ha 
implementado una serie de servicios, muchos de ellos con apoyo tecnol6gico, 
los cuales se detallan a continuaci6n. 

Servicios de la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana 

Para atender las demandas ciudadanas hacia el Congreso de la Republica y los 
Congresistas, la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana ha desarrollado una serie 
de servicios que se describen a continuaci6n: 

a-	 Las Oficinas Desconcentradas de Participacidn Ciodadana: Estan 
ubicadas en las capitales de los departamentos. Su objetivo es acercar el 
Congreso y a los Congresistas a la cludadanfa, brindando informaci6n 
sobre el quehacer parlamentario y canalizando las demandas a pedidos 
de la poblaci6n hacia las correspondientes instancias del Poder 
Legislativo. 

b-	 Parlarnento Virtua/Peruano: Sistema que funciona a traves de la Internet 
mediante el cual, la instituci6n se vincula interactivamente con los 
ciudadanos e instituciones, del Peri y del extranjero, con la finalidad de 
canalizar su participaci6n en las diferentes actividades que realiza el 
Parlamento. Cuenta con una serie de servicios y mecanismos de 
participaci6n como los foros piblicos, la sfntesis informativa diaria, el 
sistema de pedidos, entre otros. 

c-	 El Par/amento Virtual Peruano Informa: Boletin electr6nico distribuido de 
lunes a viernes a los suscriptores del Parlamento Virtual Peruano. En la 
actualidad tiene 11,000 suscriptores aproximadamente. 



d- Foros Pdb//cos' -Espacio de discusi6n ciudadana, en la que cualquier 
ciudadano puede intervenir proponiendo temas o debatiendo sobre 
temas propuestos por otros ciudadanos, 

e-	 Foros Departamentales- Organizados por departamentc-Regi6n para 
discutir temas propios de la realidad zonal. 

f-	 Foros del Congreso- Espacio de discusi6n ciudadana, en el cual las 
Comisiones Ordinarias, sobre la base de la Agenda Legislativa 
Anualizada, ponen en consulta proyectos de ley, para que los ciudadanos 
emitan sus opiniones sobre la materia. Luego los resultados son 
remitidos a las Comisiones proponentes. Pueden ser complemento de 
Audiencias Publicas presencial. 

g-	 Sisterna de Peddos Cludadanos* Permite a los ciudadanos desde 
cualquier parte del pals, formular sus opiniones, denuncias y/o 
sugerencias legislativas a las instancias del Parlamento. Una vez recibido 
el pedido, es derivado a las Comisiones Legislativas, a los despachos de 
los Congresistas, a Las instancias del Servicio Parlamentario, a son 
atendidos por los funcionarios de la Direcci6n de Participaci6n 
Ciudadana. 

h-	 Opini6n sobre Proyectos de Ley: Formulario que permite la opini6n de 
los ciudadanos sobre los prayectos de ley que las Comisiones esthn 
debatiendo. 

i-	 Programa de Visitas "El Congreso abre sus puertas" Permite a los 
ciudadanos observar el quehacer legislativo e intercambiar experiencias 
con sus representantes, fortaleciendo asf el vinculo ciudadania -
Parlamento. El programa involucra conversatorios de los ciudadanos y 
Parlamentarios y las charlas educativas. 

j-	 Cursos a Distancia "Ciudadan/a y 'Pohltica" Orientado a promover y 
contribuir con la formaci6n civica de los ciudadanos. Consta de 4 cursos 
vinculados con temas de parlamento, democracia y ciudadania. Se 
desarrollan interactivamente a traves de la Internet o a trav~s de las 
ODPCR a escala nacional. 

k-	 Servicio de Cabinas de Participacidon Cudadana: Se pane a disposicidn de 
la ciudadanfa computadoras para el acceso gratuito al Portal del 
Congreso, al Portal del Estado Peruano y a enlaces de universidades del 
Per6 y el mundo. 
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CAPITULO III - CONCEPCION GENERAL DEL SISTEMA INFORMATICO 
DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Generadores de Opini6n 

Del universo de personas que forman parte de la sociedad civil, existe una 
parte de ellas que generan opini6n y por t0 tanto juegan un papel importante 
dentro del sistema de Participac6n Ciudadana. La identficaci6n de estas 
personas y la estructuracid6 de sus datos dentro de un sistema es una 
herramienta importante para la Direcci6n de Participaci6n Cludadana, las 
Comisiones y el Congreso. 

SOCIEDAD 
Generadores de Opini6n 

Conformacidn de la Base de Datos de Personas e Instituciones 

Esta base de datos est:6 conformada por: 

a- Paticipantes activos de los servicios 
Participaci6n Ciudadana 

b- Organizaciones de la sociedad civil 

c- Acadimicos de Universidades 

que afrece la oficina 
. 

de 
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d- Lfderes de Opini6n 

e- Gremios 

f- Expertos 

g- Empresas o Instituciones de la Regi6n 

B.D. Servicios 

Seryicios de 

Base de Datos de Partcoact6n Ciudadana 

Personas e Instituciones 
Organzationes de 
la Sociedad Civil 

AcademnicoS 
doUniversidades 

Liderus do 

Exrvros 	 BEEP-Xd/cros: delo 
B".D pantos onpartson 	 P797,,.,, djOpinc~ oro~~~~~~ rilis; r)tt oeos sorvicios VIsias 

Cursos 

Ew~m , 	 itr 

PeProgrrsasad 

intitireonos do I aegion 	 - - Arevialrt ODPCR 
Activrdade ODPCA 1/ 

Componentes del Sistema 

En conclusi6n un sistema informitico de partic[paci6n ciudadana debe incluir, 
principalmente, 2 cosas: 

a. Base de datos de personas e instituciones, como miembros 
participantes de la participaci6n ciudadana. (Parte esencial de 
sistema) 
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b. 	Base de datos de los servicos de participaci6n ciudadana, integrados 
con la base de datos de personas e instituciones. 

CAPITULO IV - SITUACION ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Sistemas de Informaci6n Existentes 

A continuacidn se muestra un cuadro can la relaci6n de sistemas existentes y 
solicitados por la Oficina de Participaci6n Ciudadana: 

Sistema 	 Objetivo 

Sistemas para las Oficinas Desconcentradas. 
M6duIo de Registro y Atenci6n al 	 Registrar la atena6n de 
Ciudadano 	 audadanas en cada 

Oficina Desconcentrada 
de Participaci6n 
Ciudadana (ODPCR). 

M6dulo de Admtnistraci6n de Registro y Seguimiento 
Actividades de Actividades 

realizadas por la ODPCR 

Sistemas del Parlamento Virtual Peruano.
 
El Parlamento Virtual Peruano Registro de Ciudadanos 

Informa. (PVP Informa) 

Foros Pi'iblcos 

Foros Departamentales 

Foros del Congreso 

Pedidos Ciudadanos 

Opinidon sobre Proyectos de Ley 

al Parlamento Virtual 
Peruano y envo de 
informaci6n utilizando 
listas de distribuci6n 
electr6nca. 
Foro de Discusi6n. El 
tema es propuesto par 
el Ciudadano. 

Foro de Discusi6n. El 
tema es propuesto por 
el Ctudadano y es sobre 
temas que afectan al 
Departamento. 
Foro de Discusi6n. El 
tema es propuesto por 
el Congreso 

Los ciudadanos a 
instituciones realizan 
pedidos a traves de este 
serviciao, los cuales son 
canalizados a trav4s de 
la OPC. 

Recibir la opini6n de los 
cludadanos sobre los 

Estado Mayor 
Informacion 

Es un Anexo No. 1 
requerimiento 
nuevo de la OPC. 

Es un Anexo No. 2 
requermiento 
nuevo de la OPC. 

Funcionando Anexo No. 3 

Funcionando. No Anexo Ne. 4 
es obligatorio el 
registro de 
personas. 
Funcionando. No Anexo No. 4 
es obligatorio el 
registro de 
personas. 

Funcionando. No Anexo No. 4 
es obligatorio el 
registro de 
personas. 
Funcionando. Anexo No. 5 

Funclonando Anexo No. 6 

C) 



. IProyectos de Ley | 
Sistemas para los demas Servicios. 
Visitas Guiadas No se esta Anexo No. 7 

utilizado 
Curso a Distancia IAnexo No. 8 
Cabinas de Participacian Anexo No. 9 
Cudadana 

Diagn6stico de los sistemas de la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana 

Descricidn Generat 
La Direcci6n de Participacid6n Ciudadana, administra una serie de servicios para 
Los ciudadanos a travis mecanismos electr6nicos y presenciales. Ello ha 
permitido generar una serie de bases de datos en las cuales se registran no 
solamente la gesti6n del servicio proveldo, sino tambien, informaci6n basica 
sobre la identidad de los ciudadanos e instituciones. 

Se han disefiado aplicaciones para cada uno de los servicios que se proveen, los 
que operan con limitaciones, pues se han desarrollado de a pocos, sin tener 
una visi6n y atenci6n integral de los requerimientos solicitados por la Direcci6n 
de Participaci6n Cludadana. 

Ademas, existen algunas limitaciones, en cuanto a! diseio e implementaci6n de 
los sistemas de gesti6n, que impide un uso optimo de la informaci6n obtenida. 
Algunos de estos son: 

a-	 Con excepc6n del PVP, los registros de usuarios no se pueden utilizar 
para comunicar a trav6s del correo electr6nico u otros medios, pues no 
hay posibilidad de acceder a dichos datos. 

b-	 Ain asi, el sistema del PVP hace que se realice doble trabajo, pues por 
un lado se registra a los ciudadanos en el sistema Lotus y por el otro se 
han creado listas de distribuci6n generales, sin la posibilidad inmediata y 
directa de segmentar los registros por criterios minimos (sexe, edad, 
departamento, pals, profesi6n.) 

c-	 El Software de la aplicaci6n Lotus Notes, al no tener todos los servicios 
instalados, como por ejemplo el manejo de correo electr6nico a la 

agenda de contactos, imposibilita una administraci6n adecuada de la 

informaci6n, 

d-	 Los Formularios de registro de datos no tienen criterios bbsicos de 
similitud de registros ni tampoco cuentan, en los casos necesarios, con la 

validaci6n de datos indispensable para asegurar la consistencia de la 

informacion. 

e-	 Las aplicaciones desarrolladas son poco amigables para los usuarios 
(ciudadanos) y operadores (Congreso.) 
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f-	 No existen medics consistentes en la presentaci6n de las estadl'sticas de 
gesti6n de difusion interna y piblica, Io que hace diffcil el acceso a la 
informaci6n para comparar, resultados de gesti6n. 

g- Los sistemas se han concebido para atender un servicio especifico, pero 
no existe un criterio de uniformidad y de sistematizaci6n de [as 
aplicaciones con orientacion para comunicar a los ciudadanos contenidos 
adicionales, a los servicios que se les proveen. 

Grado de Automatizaci6n de Procesos 

En los cuadros siguientes se muestra los procesos principales que contempla 
cada servicio e identifica cuales se encuentran automatizados, semi
automatizados y los que se desarrollan en forma manual: 

1. M6dulo de Registro y Atenci6n al Ciudadano 
Procesos Estado 
Registrar Ciudadano Manual 
Reqistro de a atenc6n (senicio Manual 
Emitir Reportes Manual 

2. M6dulo de Administraci6n de Actividades 
Procesos Estado 
Reistrar Actividad Manual 
Emitir Reportes Manual 

3. Parlamento Virtual Peruano Informa 
Procesos Estado
 
Registrar Crudadano Automatizado
 
Enviar Mail de Bienvenida Manual
 
Aiadir a la lIsta de distribuci6r JManual
 
Recibir mail rebotados Manual
 
Recibir correo de retiro de lista Manual
 
Rebrar Ista Manual
 
Enviar sintesis diana de PVP Automatizado 

4. Foros P6blicos, 5. Foros Departamentales y 6. Foros del Congreso
 
Procesos I Estado
 
Definir Tema IAutomatizado
 
Participar en el Foro Automatizado 

IGestionar Estadistica (Reportes) iManual 

5. Pedidos Ciudadanos 
lProcesos Estado 

RevisarRegistrarDatosPedLdos 	 AutomatizadoManual
 
Asignaci6n de Responsable Automatizado
 
Sequlmiento Semi Automatizado
 

. Clerre	 Semi Automatizado 

II 



.	 I ManualReportes 

6. Opini6n sobre Proyectos de Ley 
EstadoProcesos 

Registrar Opini6n Automatizado 
1ManualDepurar Opinidn 

Gestionar Oficio de Opini6n !Manual 
' ManualEmitir Reportes 

7. 	Visitas Guiadas 
stadoProcesos 

IManualGestionar Turnos de Gufas 
IAutomatizadoReservar Visitas 
IAutomatizadoRe istrar Visitas 

Re istrar 0 ini6n de Visitas Automatized 
Publicar Visita Automatizad 
Re strar turnos de atenci6n Manual 
Publicar turnos de atenri6n Manual 

ManualReqistrar atenc6n 
IManualEmitir reportes 

8, Curses a Distancia
 
Estado
Procesos 

Inscri ci6n del Cudladano Automatizado
 
Rece ca6n de Solicitud 
 Automatizado
 

Semi - Automatizado __
Revis6ndcleyDat 
Semi - AutomatizadoRevst6n de Das 


Constancas yCertificados Manual
 
Env e Materialanual


deRepoS------------ManualManualGitrdepor 

9. Cabinas de Particpacin Ciudadana
 
Estada
Procesos 


Automatizado
Reservas 

Registro 
 _Automatizado 

Control de use y dispcnibilidad IAutomatizado 
SReeirte oAutomatizad 

CAPIT LO IV - PROPUESTA 

se han establecido los 
Ge acuerdo al arlss realizad en el presente estudlo, 


siguientes objetives para el planteamiento del redisefie del sistema de
 

participaci6n Ccudadana:
 

Objetivos 

integrado de participaci 6nticoa- Requerimient de un sistea inform 


ciudadana:
 
Base de datos de personas e institucioes.
-
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- Base de datos de los servicios de participaci6n ciudadana. 

b-	 Establecimiento de un m6dulo unificado de registro del ciudadano2, 
de carbcter obligatorio, para la utilizaci6n de los servicios que ofrece la 
Direccid6n de Participaci6n Ciudadana y par@ la atenci6n de los 
Ciudadanos. 

c-	 Redisehar y construir las aplicaciones existentes3 para una gesti6n 
automatizada de documentos, actividades, reportes. 

d-	 Establecer mecanismos para la explotaci6n de la informaci6n de los 
ciudadanos registrados y los servicios utilizados por ellos: Datamart. 

Estrategias 

Los sistemas que soportan cada uno de los servicios que proporciona la Oficina 
de Participaci6n Ciudadana, han sido diseiados y desarrollados conforme se 
han ida presentando las necesidades de nuevos servicios. Todas estas 
aplicaciones son islas de informaci6n que no comparten una misma base de 
datos y por lo tanto es diffcil explotar la informaci6n de una manera integral. 

Los ciudadanos pueden acceder a mis de un servicio; pero la forma en que se 
encuentran desarrollados los sistemas impiden que de una forma sencilla se 
pueda cruzar y sacar ventajas de esta informaci6n para promocionar e invitar a 
los usuarios a utilizar los demis servicos. 

Asimismo, el desarrollo no es modular de tal forma que se puedan reutilizar 
m6dulos para uno u otro subsistema. 

La Estrategia discutida se basa en un desarrollo integral de todos los servicios 
que se ofrecen bajo un solo concepto: "Parlamento Virtual Peruano". Para I0 
cual, es necesaric considerar 10 siguiente: 

a- Todos los servicios debergn mostrarse bajo una misma interfase 
(Portal), por 10 tanto la herramienta de desarrollo deberA ser compatible 
a una interfase Web. 

b-	 Las oficinas desconcentradas ingresaran informaci6n a trav6s del Portal, 
previa identificaci6n. Para efectos de su funcionamiento, deberan 
ingresar a la Intranet del Congreso. 

c- Es indispensable el registro del ciudadano en la base de datos del 
congreso. Este registro podra ser realizado por el mismo ciudadano a 
travis del Portal y/o par funcionarios del Congreso para aquellos 

Bases de Datos de Insdinuciones yPersonas
 
Bases de Datos de los Servicios de Pariscipacion Ciudadana
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servicios que no se realice a travis del funcionarlo. Luego de la 
inscripci6n se generara una cuenta electr6nica de acceso a los servicios. 
La cuenta de usuarios estara conformada por: 

* Nombre de Usuario: cuenta de correo 
* Clave: 	 documento de identidad 

d-	 La base de datos de ciudadanas sera unica para todos los servicics, esto 
permitira disehar un Datamart sobre la informaci6n. 

e-	 La utilizaci6n de cualquier servicio a trav6s del Portal se realizara previa 
identificaci6n del Ciudadano. Si no existe identificaci6n, no se permitira el 
acceso a los servicios. 

f-	 Para la administraci6n de listas de distribuci6n es preferible la utilizacion 
de herramientas existentes sobre la misma plataforma de desarrollo; 
para lo cual el Congreso deberg adquirir las licencias necesarias. 

g- La estrategia de desarrollo debera ser modular, iniciandose por los 
m6dulos bbsicos como: 

-	 Registro del Ciudadano (Base de datos de personas e 
instituciones)
 

- Control de Acceso
 
- Inscripci6n a Servicios
 

Procescs aautomatizar 

Los procesos a automatizar son los siguientes: 

a. 	En las Oficinas Desconcentradas de Participaci6n Ciudadana:
 
- - Registro del Ciudadano.,
 
- Control de Acceso - Seguridad.
 
- Administraci6n de Actividades (Eventos),
 
- Servicos:
 

- Atenci6n al Ciudadano. 
- Pedidos Ciudadanos. 
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Ofrcinas Desconcentradas de Particiacion Cludadana 

Procesos Sub Procesos )Usuano 

REGISTRO DEL CIUDADANO 
Seqistro del Cudadano 
Veuficacon del Ciudedaro 
Generacion de Cuenta Electromca 
Reportes Esoecificos (3 renortes) 

Funconaric 
Funclonano 
Funcionario 
Funcionarlo 

CONTROL DE ACCESO - SEGURIDAD 
Controt de acceso 
Cambio de Password 
Administracon do Cuentas 

Usuarno 
Usuario 
Funconatu 

ADMINISTRACON DE ACT Reito de Actividad 
Aulohrzacion de Actividad 
Pecos Especificos (3 reportes) 

Functonano 
Funcionato 
Funcionaro 

SERVICICS 
ATENCION AL CIUDAOANO 

C 
CI 

Registro do Alencion 31Cludadarc
Reportes Especificos (3 reportes) 
Registro de Pedidos 

ePEDo[DOSoies Especificos (3 reprtes) 

Funciorafto 
Funcionaro 
Punconato 
Funconarlo 

b. En la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana: 
- Registro del Ciudadano. 
- Control de Acceso - Seguridad. 
- Administraci6n de Actividades (Eventos). 
- Datamart. 
- Inscripci6n a los Servicics. 
- Publicaciones en el Portal. 
- Servicios: 

- Lista de Distribuci6n. 
- Foros P6blicos. 
- Foros del Congreso. 
- Pedidos Ciudadanos. 
- Opini6n sobre Proyectos de Ley. 
- Visitas Guiadas. 
- Cursos a Distancia. 
- Cabinas de Participaci6n Ciudadana. 

Direccion de Farticpaci 6 n COudadana - Lima 

Procesos Sub Procesos Usuano 

REGISTRO DEL CIUDADANO 
Registro del Ciudadano 
Verdicacoon del Cudadano 
Geneacon de Cuenia Electronica 
Recortes Esoecificos (3 reportes) 

Funcionaro 
Funcionario 

.Funconarlo 
Funconario 

CONTROL CE ACCESO - SEGURIDAD 
Control do acceso 
Camblo de Password 
Administracon de Cuentas 

Usuano 
Usuano 
Funconario 

ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES (EVENTOS) Reoso do Activad 
AoszacEo do Acividad 

lRecortes Esoecifcos 13 recorles) 

uncicnatO 
Funccnaro 
Purncionar 
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Procesos Sub Procesos 

-ATAMART Ciudedanos nsncrtos on el DPC 

INSCRIPCION A LOS SERVICIOS Inscricion a Servicios 

Pedidos ciudadanos 
PUBLICACIONES AL PORTAL Oiniones sobre provectos de rey 

Visitas quiadas 

ADheson a Lista de Distroucon 

LISTA DE DISTRIBUCION Reor de Lista de Ost ud dnon 
PVP nfornnoAdmnistracion de envios, envio de boletin 

P bpori aoSermicae 
efincon del Foro 

FOROS PUBLICOS C reation del Farn 
Nacional y/o Deparmental Foro 

Reportes Especificos (3 reportes) 
Definicton del Foro 
Seleccion e Invitacion de Particpantes 

SRestro de Paicpantes / Cudadanou 
Nacional yo Departmentalas Rog~trodePdids 

Foro 
Creacion del F o 

Repones Especifices (3Crefes)Aiqncionde RsposabF0 PEIDOSCIUADA10S 

OPO 

> 

SOBRE PROYECTO
VPEIDOTS CUIUADANO 

VISITAS GUIADAS 
LEYSO AGostNI 

CABNAPRTCIACONO 

CURSOS A DISTANCIA 

CABINAS DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Revisron do Opo 

Depuiono OpFunclonaric
 
GoEesto doOpinCion 

Reportes Especificos 3repores) 

Reestro do psidos

Rerio do Dofes sbeO ii

DEateontOPINION do do Coieisn 
Gestion do Alenon (Cerra)cn donus 
Reportes Especificos 3reportes) 
ReIsro do Oinise 

Registro, do visita realizada 

Registro do opiniones sobro las visitas 


Ealion non evcdnaCmsoGest16n do turnos de atenet6n de Congresistas 
Gestion do turnos do atenclon do quiasReportes Especificos (3 reportes)
Reportos Especificos (3 reportes)
Rese de vessrasInsunriponan el Curso 

Controly enwio de maleniales 

Evaluacionos 
Constanctas v Certificados 

Sequlmsiento del Alumnno 

Reportes Especificos (3 reportes) 

Reqistro de Reservas 

Control deuse yldpn~lsdad ocbn 


!2CC 3;~t 

En vista que existen servicios y procesos que se repiten tanto 
desconcentradas coma en la oficina central de participaci6n 

Usuano 

Funcionano 

Ciudadano 

Funcionatc
 
Funcionaro
 
Funcronatic
 

Cudadano 
CwuCadano 

Funcionaric
 
Funcionaric
 
Funclonano 
Ciudadano / Funcionario 
Funconario 
Fninn
 
ucoai
 

ano 

FuncnaoFuncroano
 
Qddn umnn
 
Funcionari 

FuncronarCricionano 

iFunconano 

dardano FnnarocFunc 
Funclonan 
CludadanoFuncionanio
Funcnari
 
Funcionari
 
Funcionan
 
Ciudadano
 
Funiclonano
 
Funclonario
 

FuncionanoFuncionanio 
FuncionanoFurnconaricFunrconans 
CiudadanoCludadenois 
Funiclonano 
Funcronano
 
Funcionatic
 
Furncionano
 
Funcionano
 
Cludadano
 
Funonoatic
 
T ra
 

en las oficinas 
ciudadana, se 

recomienda que el desarrollo del sistema integral contemple que los servicios 
sean utilizados y administrados desde ambas perspectivas: 1)centralizadas y 2) 
distribuidas; es decir que cada servicios pueda ser administrado desde la oficina 
central de participaci6n ciudadana o por cada oficina desconcentrada. 
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Prioridades de Desarrollo 

Para efectos definir una prioridad en el desarrollo, se ha planteado la necesidad 
de contar inicialmente con m6dulos de base que son utilizados por la mayorIa 
de los subsistemas. Como resultado de Io antes mencionado tenemos la 
siguiente relaci6n de prioridades: 

Prioridades M6dulos 
Registro del Crudadano 

Priordad 1 	 Inscripcion a los Servicios
 
Control de Acceso y Seguridad
 
Administraci6n de Actividades
 

Priondad_2Atend6n al Cludadano 
Lista de Distribucin 
Foros Piblicos 
Foros del Congreso 
Pedidos Ciudadanos 

Pnordad 3 Opini6n sobre Proyectos de Ley 
Visitas Guiadas 
Cursos a Distancia 
Cabinas de Participa6n Ciudadana 
Publicaciones al Portal 
Datamart 

Priondad 4 Repositoric de Reportes 
1Log de Eventos 
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CAPITULO V - ANEXOS 

Anexo 1. Requerimiento de Desarrollo del M6dulo de Registro y atenci6n al Ciudadano 
(ODPCR). 

Anexo 2. Requerimiento de Desarrollo del M6duIo de Administraci6n de Actividades 
(ODPCR). 

Anexo 3. Parlamento Virtual Peruano Informa.
 

Anexo 4. Foros.
 

Anexo 5. Pedidos Cludadanos.
 

Anexo 6. Opini6n sobre Proyectos de Ley.
 

Anexo 7. Visitas Guiadas
 

Anexo 8. Cursos a Distancia
 

Anexo 9. Cabinas de Participaci6n Ciudadana
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Anexo I
 
Requerimiento de Desarrollo del M6dulo de Registro y Atenci6n at Ciudadano
 

(ODPCR)
 
(Elaborado por la Oficina de Participaci6n Ciudadana)
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Servicio "M6dulo de Registro y Atenci6n al Ciudadano" 
Direcci6n Participaci6n Ciudadana - Oficinas Desconcentradas de 

IParticipaci6n Ciudadana 
Departame Iniciativa Ciudadana 
nto 
Responsabi 
e 

INTRODUCCION 

La gran cantidad de ciudadanos que empiezan a visitar las Oficinas 
Desconcentradas de Participaci6n Ciudadana en todo el pals, hace necesario el 
desarrollo de programas de computadora para su registro oportuno, asf como 
las miltiples actividades (eventos) que las ODPCR estin realizando tienen que 
registrarse, tanto para la gesti6n, emisi6n de informes, estadisticas de gesti6n y 
publicaci6n de 6stos en el Portal del Congreso. 

En 	 tal sentido se hace urgente el desarrollo de las aplicaciones, por lo cual, se 
ha desarrollado una estructura pare dos m6dulos de gesti6n: Mddulo de 
Registro y Atencidn a/ cudadano y, Mddulo de Administrado'n de Actividades 
(eventos). 

A continuaci6n se describen los componentes del M6dulo de Registro y 
Atenci6n al Ciudadano:. 

1. 	 Objetivos 

* 	 Registro yseguimiento de la afluencia del pbblico a las Oficinas 
Desconcentradas de Participaci6n Ciudadana. 30 ODPCR en todo el pals. 

* 	 Emisi6n de informes mensuales, anuales, semestrales y trimestrales de 
atenci6n a los ciudadanos. 

* 	 Registro para comunicar actividades del Congreso de la Republica. 

2. 	 Estructura de la base de datos 

Se describe la estructura bbsica de la base de datos en cuanto a los datos 
requeridos del ciudadano y de la actividad que desarrolla el ciudadano en la 
ODPCR. 

REGISTROS DATOS IDENTIDAD, UBICACION: FISICA, TELEFONIA,
 
ELECTRONICA
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-- 

CAMPOS OPCIONES OBSERVACIONES 
ID 
NOMBRE 
APELLIDOS 
TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 
NUMERO DE DOCUMENTO 
IDENTIDAD 

GENERO' 
Hombre, 
muier 

DIRECCION 
DEPARTAMENTO [24 DPTOS Seleccionado el DPTO 

PROVTNCIA Aparecen las provincias sobre 
]a base de departamento. 

DISTRITO Aparecen los distritos sobre la 
base de provincia. 

TELEFONO 
CORREO ELECTRONICO 

REGISTROS DE ATENCION AL CIUDADANO (DESPACHO 0 ADMINISTRADOR 
QUE ATIENDE 

CAMPOS 3OPCIONES OBSERVACIONES 
Administrador 

Despache de Congresista Seleccionar de lista despacho 
de Congresista. 
De acuerdo a La 

Fecha y hora de la atencion cuerdora 
computadora. 

3. Caracteristicas del MODULO REGISTRO Y ATENCION AL CIUDADANO 

Se debe desarrollar dos aplicaciones: Una de ADMINISTRACION GENERAL a 
cargo de la DPC y otra aplicaci6n para las ODPCR. Las diferencias son 
basicamente en cuanto a los informes y la posibilidad de actualizaci6n de los 
datos en una base de datos central que debe ubicarse en el servidor del 
Congreso, bajo administraci6n de la DPC. 

Asimismo, para el m6dulo de la ODPCR debe generarse el proceso de 
exportaci6n de dates (actualizaci6n de datos) hacia la base de datos de 
la DPC, mientras -que no haya Ilnea dedicada en las Ofictnas de 
provincias. 

En tanto que en el m6dulo de (a DPC, debe generarse el procedimiento 
de importaci6n de datos provenientes de las ODPCR, 
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.	 El 6rea de registro de datos del usuarlo sirve para registrar el ingreso, 
atenci6n. 

* 	 El area de atenci6n al ciudadano sirve para establecer la proporci6n que 
atienden los despachos parlamentarios y la administrac!6n de la ODPCR. 
Para el caso de la administraci6n debe considerarse:4 

3,1 	Historial de visitas 

* 	 El registro de los ciudadanos debe ser en la primera ocasi6n de visita a la 
ODPCR, en futuras visitas, s6lo con el nimero de DNI debera volver a 
registrar la atenci6n (visita despacho parlamentario, Administraci6n) , mas 
no volver a Ilenar la ficha de atencid6n. 

El 	6rea de registro de datos del usuario, debe ser capaz dle identificar por el* 
ndmero de DNI, y reconocer que el ciudadano est6 registrado en la base de 
datos. 

" 	 Generar un historial de visitas, atenclones y los servicios que consume en la 
ODPCR por ciudadano. 

4. 	 Campos de registro die atenci6n al ciudadano 

Los campos dle registro que a continuaci6n se detalian son los que forman 
parte del procesamiento de la informaci6n para el caso de la Administraci6n dle 
la ODPCR, mas no para el caso de los despachos parlamentarios, en La qua solo 
se registra el ingreso del ciudadano a los despachos. 

TIPO DE ATENC1dN REGISTRADA POR LA ADMINISTRACIGON
 
DE OOPCR S
 

ACTIVIDAD 

A Presentaci6n de Pedidos
 
B Consultas y asesora
 
C!Servicios Administrativos
 

OTAL ATENCIONES ADMINISTRADOR 

TIPO DE PEDIDO(Derivado de las caracteristicasdel
 
memorialpresentado)
 

ACTIVIDAD 

ASugerencia Legislativa
 
B Opiniones
 

Las definacones sor adjuntan at documento 



C Denuncias -

D Servicios Administrativos
 
E Servicios Polifticos
 

TOTAL DE PEDIDOS ATENDIDOS 

En el caso de pedidos que son derivados a la DPC, debe establecerse el 
mecanismo para remitir esa informaci6n acumulada cada fin de semana, via 
modem, en tanto no haya linea dedicada y que en el m6dulo de pueda 
diferenciarse los pedidos remitidos a [a DPC y los que son atendidos 
directamente por la ODPCR, ' 

5. 	 Informes del Modulo de Atenci6n al Ciudadano6 

Tienen que desarrollarse dos m6dulos: 

Informes para ]a Direcci6n de Participaci6n Ciudadana 

" Informe general de todas las ODPCR (acumulado) por mes, trimestre, 
semestre y anual. (total y porcentaje) 

" Informe general por cada ODPCR. (seleccionar DPTO, ahio y mes) por 
mes, trimestre, semestre y anual. (total y porcentaje) 

" Informe por cada ODPCR por Congresista por mes, trimestre, senestre y 
anual. (total y porcentaje) 

* 	 Informe por cada ODPCR por Congresista ((seleccionar DPTO, afio y 
mes) (total y porcentaje) 

* 	 Todos los m6dulos de informes deben proporcionar la posibilidad de 
realizar grtflcos de barras o tortas dependiendo de la selecci6n del 
usuario. 

Informes para la DPC en el Portal del Congreso 
(www.congreso.gob.pe/dpc/odpcr/) 

* 	 Informe general de todas las ODPCR (acumulado) por mes, trimestre, 
semestre y anual. (total y porcentaje) 

En los dos tipos de informes deben consignarse los sigaientes datcs: 

VISITA NTES ATENDIDOS POR LA ODPCR S 

VISITANTES A ODPCR 
lA isitantes a la Administraci6n 
B1 isitantes a los Congresistas 

FTOTAL VISITANTES A LAS ODPCR 

Habria que establecer como integrar este modulo con el sistema de pededos ciudadanos
 
Se adjunta modelo do nforme mansual do LaOOPCR
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TIPO DE A TENCION REGISTRADA POR LA 
ADMINISTRACION DE ODPCR S 

ACTIVIDAD 

APresentaci6n de Pedidos 
BlConsultas y asesora 
C ervicios Administrativos 

TOTAL ATENCIONES ADMINISTRADOR 
TIPO DE PEDIDO (Derivado de las 
caracteristicasdel memorialpresentado) 

ACTIVIDAD 

ASugerencia Legislativa 
BOpiniones 
CDenuncias 
DServicios Administrativos 
EServicios Polifticos 

TOTAL DE PEDIDOS ATENDIDOS 

EVENTOS REALIZADOS POR LAS ODPCR' 

EVENTOS REALIZADOS 

Eventos realizados por la Administraci6n (ODPCR's 
BEventos realizados por los Congresistas 

TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS 

Informe para la ODPCR 
Informe general de la ODPCR per mes, trimestre, semestre y anual. 
(total y porcentaje) 

Informe de la OliPCR en el Portal del Congreso 
(www.congreso.gob.pe/dpc/odpcr/amazonas) 

Informe general de la ODPCR por mes, trimestre, semestre y anual. 
(total y porcentaje) 

VISITA NTES A TENDIDOS POR LA ODPCR 'S
 

La estructura de Registro de Actividades se describe luego 
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VISITANTES A ODPCR 

AIVisitantes a la Administrad6n 
B\isitantes a los Congresistas 

TOTAL VISITANTES A LAS ODPCR 

TIPO DE A TENCION REGISTRADA POR LA 
ADMINISTRA CON DE ODPCR'S 

ACTIVIDAD 

APresentaci6n de Pedidos 
aConsultas y asesorfa 
C ervicios Administrativos 

TOTAL ATENCIONES ADMINISTRADOR 

TIPO DE PEDIDO (Derivado de las 
caracteristicas del mrneorial presentado) 

ACTIVIDAD 

ASuqerencia Leqislativa 
BOpiniones 
C Denuncias 
DServicios Administrativos 
EServicios Polticos 

TOTAL DE PEDIDOS ATENDIDOS 

EVENTOS REALTZADOS POR LAS ODPCR' 

EVENTOS REALIZADOS 

AEventos realizados por la Administrad6n (ODPCR's) 
BEventos realizados por los Congresistas 

OTAL DE EVENTOS REALIZADOS 

La estructura de Registro de Actividades so describe luego 
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Anexo 2
 
Requerimiento de Desarrollo del M6dulo de Administraci6n de Actividades
 

(ODPCR)
 
(Elaborado por la Oficina de Participaci6n Ciudadana)
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Sericio "M6dulo de Administraci6n de Actividades" 
Direcci6n Participaci6n Ciudadana - Oficinas Desconcentradas de 

Participaci6n Ciudadana 
Departame Iniciativa Ciudadana 
nto 
Responsabi 
e 

INTRODUCCION 

La gran cantidad de ciudadanos que empiezan a visitar las Oficinas 
Desconcentradas de Participaci6n Ciudadana en todo el pals, hace necesario el 
desarrollo de programas de computadora para su registro oportuno, asi como 
las m6ltiples actividades (eventos) que las ODPCR estin realizando tienen que 
registrarse, tanto para la gesti6n, emisi6n de informes, estadisticas de gesti6n y 
publicaci6n de 4stos en el Portal del Congreso. 

En tal sentido se hace urgente el desarrollo de las aplicaciones, por lo cual, se 
ha desarrollado una estructura para dos m6dulos de gesti6n: Mddulo de 
Registro y Atencion al ciudadano-, y, Md'dulo de Administracidn ce Actividades 
(eventos). 

A continuaci6n se describen los componentes del M6dulo de Administraci6n 
de Actividades:. 

1. Objetive 

Registro y seguimiento de las actividades que organizan las Oficinas 
Desconcentradas de Participaci6n Ciudadana. 30 ODPCR en todo el pafs. 
(Eventos) 

Emisi6n de informes mensuales, anuales, semestrales y trimestrales de 
actividades que realiza las ODPCR. (Eventos) 

2. Estructura de la base de datos 

Se describe la estructura bbsica de la base de datos en cuanto a los datos 
requeridos del ciudadano y de la actividad que desarrolla el ciudadano en la 
ODPCR. 

DATOS DE AUTORIZACION PARA EL CASO DE ACTIVIDAD QUE REALIZA LA 
ODPCR 

CAPOS OPCIONES [OBSERVACIONES 
ID 
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SOLICITUD DE ACTIVIDAD 
ODPCR SOLICITANTE 

Para el caso de Administrador 

DOCUMENTO QUE AUTORIZA El que proviene de la
OCODPCR 

FECHA DE AUTORIZACION 

DATOS DE ACTIVIDAD 

CAMPOS 
Nombre de actividad 

OPCIONES OBSERVACIONES 

Objetive de la actividad 

Tipo de Actividad 
Opciones a escoger y aiadir 
nuevas opciones. 

N. de participantes 
Fecha de inicio 
Facha de t6rmino 
Expositor(es) 
Luqar de actividad . 
Departamento 
Provincia 
DATOS DE ORGANIZADORES 

CAMPOS 

Organiza ODPCR? 

ODPCR que organiza 
Organiza Comisidn Legislativa? 

Comisi6n Legislativa organizadora 

OPCIONES 

Si / No 

Si / No 

OBSERVACIONES 
Si se coloca si, entonces se
atiaCPRuergizactiva ODPCR que organiza 
Opci6n escoger ODPCR 

Si se coloca s(, entonces se 
activa la lista desplegable de 
Comisi6n o Comisiones que 
organizan. (Seleccion
organizan ( eci6nmIltiple) Modificar relacion 
de Comisiones, sin que 
elimine el registro de 
actividades pasadas. 

Nombre Congresista 

Es actividad co-organizada 

Entidad co-organizadora 

r 

Si11 No 

Si se coloca si, entonces se 
activa la lista desplegable de 
Congresistas. (Seleccid6n 
multiple). 

Si se coloca si, entonces se 
activa el campo. 

3. Informes del Modulo de Administraci6n de Actividades 
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Tienen que desarrollarse dos m6dulos: 

Informes de la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana 

* 	 Informe general de todas (as actividades que ODPCR (acumulado) por 
mes, trimestre, semestre y anual. (total y porcentaje) 

* 	 Informe general per cada ODPCR. (seleccionar DPTO, afio y mes) por 
mes, trimestre, semestre y anual. (total y porcentaje) 

* 	 Informe par cada ODPCR por actividad organizada por Congresista por 
mes, trimestre, semestre y anual. (total y porcentaje) 

* 	 Todos los m6dulos de informes deben proporcionar la posibilidad de 
realizar graficos de barras o tortas dependiendo de la selecci6n del 
usuaro. 

Informes de la DPC en el Portal del Congreso 
(www.congreso.gob.pe/dpc/cdpcr/) 

* 	 Informe general de todas Actividades que Las ODPCR (acumulado por 
mes, trimestre, semestre y anual. (total y porcentaje) 
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Anexo 3
 
Parlamento Virtual Peruano Informa
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Servicio I 	 "PVP Informa" 
Direcci6n Participaci6n Ciudadana 
Departamento Iniciativa Ciudadana 
Responsable 

Descripci6n 
Es un sistema que funciona a traves de Internet mediante el cual, el Congreso 
de la Republica se vincula interactivamente con los cludadanos e instituciones,
del Peru y del Extranjero. Para ello el sistema permite el registro del ciudadano 
Ilenando un formulario por la pbgina web. Una vez inscrito el ciudadano se le 
envia diariamente un boletin del Parlamento Virtual Peruano registrandolo en 
un servidor de listas de distribuci6n. Al enviar los boletines par el servidor de 
listas se pueden obtener correos que rebotan. Estos correos son dados de baja 
en el servidor de listas. 

En 	 cualquier momenta el ciudadano puede solicitar ]a remoci6n a la lista a fin 
de que no le Ileguen los boletines diarios, enviando un correo al administrador 
del PVP. 

Obietivo 
Canalizar el registro de inscripciones al Parlamento Virtual peruano para que 
participe en foros de debate u opinando a trav6s del sistema de Pedidos. 

Roles 
* 	 Ciudadano: Es la persona que se registra para participar en los foros y hacer 

pedidos at congreso, recibe diariamente un boletin del PVP. 
* 	 Revisor DIC: Es la persona que realiza la administraci6n de cuentas de los 

usuarios que formarin parte del PVP y de la lista de distribuci6n. 

Modelo de Procesos 
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* Registrar ciudadano 
Este proceso permite que el ciudadano se registre a trav6s del web para que 
pueda recibir los boletines diarios que emite participaci6n ciudadana. El sistema 
consistencia que algunos datos b6sicos sean Ilenados por el ciudadano. El 
revisor DIC (Departamento de Iniciativas Ciudadanas), revisa la informaci6n y 
prepara un mail de bienvenida y le envfa al ciudadano. 

* Enviar mail de Bienvenida
 
El revisor DIC, le envfa un mail de bienvenida al usuario junto con el boletin de
 
bienvenida.
 

* Ariadir a la lista de distribuci6n
 
Se aiiade a la lista de distribuci6n "Majordomo", para que reciba los boletines
 
diarios del PVP.
 

* Recibir mails rebotados
 
Los correos que no tienen destinatarios son recepcionados por el correo local.
 

* Recibir correo de retiro de lista
 
Permite la recepci6n de correos delos usuarios que desean darse de baja en la
 
lista de distribuci6n.
 

* Retirar de lista
 
Se retira de la lista a los usuarios de la lista de distribuci6n. Se analiza la 
continuidad diaria de estos mails, antes de proceder a eliminarlo de la lista de 
distribuci6n. Suele suceder en algunos casos que el ciudadano no recibe mails 
porque su buz6n esta Ileno. Ademis la lista del PVP tiene aproximadamente 30 
sub listas, por 10 cual es necesario coordinar con comunicaciones para el retiro 
del usuario si se encuentra en alguna sub lista. 

* Enviar Sintesis Diaria PVP 
Este proceso permite el envio de la srntesis diaria a los miembros de la lista del 
PVP informa, per medio del servidor de listas "Majordomo". 



Diaqrama de Procesos 
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Servicio I "Foros de Discusi6n" 
Direcci6n Participaci6n Ciudadana 
Departamento Iniciativa Ciudadana 
Responsable 

Descrinci6n 
Los Foros del Congreso y Foros Ptblicos son servicios que actualmente brinda la oficina de 
Participacion Cludadana a trav6s de la pigina web. 

La diferencia entre ambos servicios es que en lo pnmeros "Foros del Congreso", los temas son 
propuestos y administrados por el mismo congreso, mientras que en los segundos "Foros 
P6blicos", los ciudadanos definen los temas a discutir. 

Modelo de Procesos Actual 

S Foros de Discusi6n 

Definici6n de Participaci6n en Gesti6n y 
Temas el Foro . EstadIstica 

* Definicidn de Tema 
Permite el registro de los temas del Foro. La definici6n de los temas depende del tipo de foros 
a; cual se quiere participar. 

* Participaci6n en el Foro 
PermLte el ingreso de opiniones sobre el tema en discusi6n y el ingreso de respuestas a 
opiniones ya vertidas. 

Para emitir una opini6n, el ciudadano debe ingresar su nombre, apellido y correo electr6nico. 

* Gesti 6 n y Estadistica
 
Permite la elaborac16n de estad(sticas en base a la informaci6n registrada en los sistemas.
 
Actualmente este proceso es realizado en forma manual.
 

Diaarama de Procesos de los Foros Temiticos Procuestos 
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Anexo 5
 
Pedidos Ciudadanos
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Servicio "Pedidos Ciudadanos"
 
Direccidn Participad6n Ciudadana
 
De artamento IInicativa Cludadana
 
Responsable |
 

Descripci6n
 
Los ciudadanos y las instituciones pueden hacer pedidos al Congreso de la Rep6blica en forma
 
directa. Los pedidos pueden ser a trtulo personal o en representac6n de una organizaci6n.
 

Participaci6n Ciudadana se encarga de atender los pedidos, ya sea denvindolos a las diversas
 
instancias del Congreso de la Rep6blica (Comisiones, Congresistas, Servicio Parlamentario) o
 
atendidndolos directamente, si esth a su alcance. Los ciudadanos y las instituciones pueden
 
presentar sus pedidos al Congreso de la Reptiblica por diversos canales.
 

Roles
 
* Venficador. Persona encargada del ejecutar los procesos. 
* Ciudadano. Cludadano que utiliza los serviaos de pedidos. 
* Estadistico. Persona encargada de procesar los reportes. 

Modelos de Procesos 

* Registro de Pedidos
 
Permite la inscripcidn de los ciudadanos interesados enregistrar un pedido.
 

* Revisi6n de Datos
 
Permite procesar el pedido recibido y determinar es un pedido valkdo.
 

* Asignaci6n de Responsable
 
Permite definir la persona o comisi6n que se hara responsable del pedido y la generaci6n de un
 
documento de asignac6n de pedido.
 

* Seguimiento 
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Permite el seguimiento de los pedidos pendientes de atenci6n. 

* Clerre 
Permite el control del derre de los pedidos pendientes y la notificacion al cludadano del pedido
atendido. 

* Generador de Reportes
 
Permite la generaci6n de los reportes estadisticos.
 

Diaqrama de Procesos 
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Anexo 6
 
Opini6n sobre Proyectos de Ley
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| Servicio "Opini6n sobre Proyectos de Ley" 
Direccion Participacion Cludadana 
Departamento Iniciativa Ciudadana 

[Responsable 

Descripci6n 
Es un sistema que funciona a traves de Internet mediante el cual, el ciudadano puede opinar 
sobre los Proyectos de Ley. El caudadano puede dirigir su opini6n a un despacho Congresal o a 
una Comisi6n especifica dando sus comentarios, observaciones o colaborando con una 
propuesta alternativa, contribuyendo al enriquecimierto del Prcyecto de Ley. 

Obietivo 
Conocer la opiniones de los ciudadanos sobre los diferentes Proyectos de Ley y derivarlos a los 
autores de los proyectos de ley, o a las comisiones ordinarias de trabajo con la finalidad de 
analizarlas e incorporarlas dentro de su estudio y dictamen en caso de ser aportes que 
contribuyan al mejoramiento del Proyecto de Ley.. 

Roles 
* 	 Ciudadano: Es la persona que se registra y emite su opini6n a trav6s del portal del 

Congreso de la Repiblica 
* 	 Revisor DIC: Es [a persona que realiza ia depuraci6n de las opiniones en base a las normas 

de etica y moral, asimismo genera, envia y recibe el oficio derivado al congresista o 
comisi6n a la que corresponde segin el texto de opini6n o seg6n la solicitud del usuario. 

Modelo de Procesos 

* 	 Registrar Oplni6n 
Es el proceso por el cual el ciudadano se registra a travds del web y emite su opini6n sobre un 

determinado proyecto de ley. Se le envia al ciudadano un mail indicando qua su pedido ha sido 

gestionado. 

* 	 Depurar Opini6n 
y precede aEl Revisor del departamento de iniciativas audadanas revisa las opiniones 

no estan de acuerdo a la etica y moral de ladepurarlas, omitiendo aquellas opiniones que 
sociedad. 

* 	 Gestionar Oficio Opini6n 
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Luego de la depurac16n se prepara un oficio para ser enviado a las comisiones de trabajo para
 
que sean tomadas en cuenta durante la elaboraci6n del dictamen.
 

. Emitir Reportes
 
Se preparan reportes estadisticos sobre las opiniones recbidas.
 

Diacrama de Procesos
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Anexo 7
 
Vistas Guiadas
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Servicio "Visitas Guiadas" 
Direcei6n Participaci6n Ciudadana 
Departamento Inicativa Cudadana 
Responsable 

Descripci6n 
El Programa de visitas guiadas permite a los ciudadanos observar el quehacer legislativo e 
intercambiar expenencias con sus representantes, fortaleciendo asf el vinculo Cludadania -
Parlamento. 

Existen visitas libres en las cuales el ciudadano realiza una visita al Palacto Legislativo sin 
inscripci6n o ata previa, puede ser individual o grupal y Visitas Organizadas, para las 
instituclones ptiblicas a privadas. 

a travds de la pigina web o remitiendo unaEl coordinador puede realizar su reserva' en Irnea 

solicitud simple a La Direcci6n de Participaci6n Ciudadana, adjuntando:
 

- Nombre de la instituc6n
 
- Cantidad de Visitantes
 
- Apellidos y Nombres del coordinador
 
- Telefono
 
- Dia y Hora probable de la visita.
 

Cuando se realiza la visita un gula-expositor lo acompaia durante el recorrido, haciendo la 

exposici6n de las zonas autorizedas del Palacio Legislativo. 

Al terminar la visita el coordinador puede lienar un formulano emitiendo su opini6n, el cual 
podrd ser publicada en el Portal del Congreso. 

Adicionalmente, el ciudadano puede solictdar la atenci6n de un congresista, pare ello el 

coordinador de visitas ha preparado un rol de atenciones por los congresistas, el cual es 

publicado en el portal del congreso. 

Obietivo 
Permitir a los cudadanos conocer el quehacer legislativo e intercambiar experiencas con sus 

representantes. 

Roles 
Ciudadano: Es la persona que realiza la visita y puede ser atendido por el congresista.* 

* 	 Gula: Es la persona que acompafa. a los visitantes durante el recorrido y explica una 
exposici6n de los aspectos del quehacer legislativo. 

* 	 Coordinador de Visita: Es el congresista asignado pare coordinar el rol de turnos de las 

atenciones a los ciudadanos por las congresistas. 
* 	 Congresista: Es el congresista que atiende a los visitantes. 
* 	 Revisor DIC: Es el responsable de recavar la informacion de las opiniones de Las visitas. 
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Modelo de Procesos 

Visitas Guiadas 

Reservar Registrar Registrar Registrar
 
Visita Opinion Turnos Atencion
 

Visita Atenc6n
 

Gestionar Registrar Publicar Publicar Emitir 
Turnos de Visita Visita Turnes Reportes 

Guias Atenci6n 

* Gestionar Turno de Guias 
Este proceso permite la asignaci6n de turnos de los 4 gulas que atenderan a los visitantes. 

* Reservar Visita 
La reserva de Lavisita se realize a trav6s del Web, o con una solicitud simple a la Direcc6n de 
Participacon Ciudadana. La reserva esti dirigida principalmente a las instituclones, los 
visitantes libres no requieren reserva, pueden acercarse directamente a realizar la visita. Aqul 
se recaban los datos de la organizaci6n, del coordinador y de la visita, estos datos son 
revisados por el reviser DIC. 

* Registrar Visita 
Llegado el dia de la visita, el coordinador de la visita entrega la informaci6n al guia y espera su 
turno para la realizaci6n de la visita en el congreso. El guia consigna los datos de la realizaci6n 
de la visita. 

* Registrar Opinion Visita 
Permite que al finalizar la visita, el gufa le entrega una encuesta al coordinador de la visita, para 
que emlta su opiniln sobre la visita. 

* PublicarVisita 
Permite la publicacid6n en el portal de las opiniones recibtdas acerca de la visita realizada. 

* Registrar turnos atenci6n 
Permite el registro de los turnos de atenci6n a Los visitantes por parte de un congresista los 
fines de semana e feriados. El coordinador de vista permite elaborar los turnos mensuales. 

* Publicar turnos de atenci6n
 
Permite la publicaci6n de turnos de atenadn por los congresistas en el portal.
 

* Registrar atenci6n 
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Durante la atenci6n el congresista se dirge hacia los que desean ser atendidos y pueden 
realizar cualquier consulta refenda a un tema que ha preparado y expuesto por el congresista. 
Aquf se registra la atencr6n realizada por los congresistas. 

* Emitir reportes 
Permite emitir reportes estadisticos de visitas recorridos por gula, sexo, ranking visitas, en 
forma mensual, trimestral, semestral y anual. 

Diagrama de Procesos 
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Anexo 8
 
Cursos a Distancia
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Servicio "Cursos a Distancia" 
Direccidn Participaci6n Ciudadana 
De artamento Iniciativa Ciudadana 
Responsable 

Descripci6n 
Es un programa orientado a promover y contribuir con la formac6n cfvica de los ciudadanos. 
Por este medio los ciudadanos participan de un programa educativo gratuito de capacitac16n a 
distancia, en donde los cursos estan disponibles todo el alio. Cada lecci6n va acompailada de 
un material de estudio y de un cuestionario para su evaluaci6n. 

Obietive 
Promover la formac6n del ciudadano en tener relacionados con: 

- Curso I: Congreso: Organizaci6n y Funciones. 
- Curso II: Procedimientos Parlamentarios. 
- Curso III: Democraca: Principios y Procedimientos, 
- Curso IV: Gobierno: Relaciones Parlamento - Ejecutivo. 

Roles 
* Verificador. Persona encargada del ejecutar los procesos. 
* Ciudadano. Ciudadano que utiliza los servicios de pedidos. 
* Estadfstico. Persona encargada de procesar los reportes. 

Modelos de Procesos 

Cursos a Distancia 

Inscrip)cion Recepcidn Revisi6n Envio de Geeao 
de Solicitud de Datos Material deRore 

Revisi6n de Constancias Taller
 
Evaluaci6n v Certificados
 

* Inscripci6n 
Permite la inscripci6n de los cludadanos interesados en el programa de cursos a distancia. 

* Recepci6n de Solicitud 
Permite ]a recepci6n y el' procesamiento de solicitudes del ciudadano recibidas por mail. Este 
proceso inicra el proceso de envio de documentac16n y el de reservas para los talleres. 
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* Revisi6n de Evaluaci6n
 
Permite procesar las evaluaciones que Los ciudadanos hacen liegar. Sobre la base del nivel de
 
eva[uac16n, este proceso genera el envi6 del material del siguiente curso o [a orden de emisi6n
 
de la respectiva constancla de termino,
 

* Revisi6n de Datos
 
Permite la recepci6n de la informaci6n del ciudadano, la validacion de datos y posteriormente el
 
envo de un mensaje de bienvenida y del material para el primer curso.
 

* Constancias y Certificados
 
Permite el control de constancias y certificados que se emiten a los ciudadanos.
 

* Envio de Material
 
Permite el control del material de curso enviado a los ciudadanos. Este proceso envia una
 
notificaci6n cuando la evaluaci6n emitida no obtlene la calificaci6n minima.
 

* Generador de Reportes
 
Permite la generaci6n de los reportes estadisticos.
 

* Taller
 
Permite la planificac6n y control de los talleres para el proceso de certificaci6n.
 

Diagrama de Procesos 
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Anexo 9
 
Cabinas de Participaci6n Ciudadana
 



Descrincidn 
Cabinas Piblicas es un serviclo qua el Congreso de la Rep6blica del Pern' pane a disposc6n de[a ciudadanfa para acceder gratuitamente a nuestro Portal en la Internet y hacer uso de susmitiples Fuentes de informacion. 

La Aplicaci6n de Cabinas P'iblicas desarrollada para las oficinas de ODPCR facilita el registro delos caudadanos que solicita el use de computadoras, actualmente incluye un cuestionario depreguntas sobre temas de interds y permite generar reportes de utilizacion del sistema. 

Obietivo 
Facilitar el control del servicio y la utilizaci6n de los recursos asignados, crear una base de datosde ciudadanos que utilizan dicho servicio y permitir la emisi6n de estadisticas de interds. 

Roles 
* Administrador. Persona encargada del registro de los ciudadanos quo utilizan el servicio deCabinas P6'blicas. 
* Ciudadano. Ciudadano quo utiliza en las ODPCR los servicios de Cabinas P'iblicas. 

Modelo de Procesos 

Servicio de Cabinas Pfiblicas 

Reservas Registro Control de Uso y Reportes 
Disnonibilidad 

* Reservas 
Permite el control de reservaciones para aquellos ciudadanos que raman para solicitar la reserva del use del servicio a una fecha y hora determinada. Este proceso crea un registro decontrol en el m6dulo "Control de Uso y Disponibilidad". 

* Registro 
Permite la Inscrpci6n de los crudedanos que utilizan los servicios de Cabinas Publicas. La
informaci6n de este proceso se consolida en el m6dulo "Control de Uso y Disponibilidad". 

* Control de Uso y Disponibilidad 
Permite consolrdar la informaci6n de use y disponiblidad de los recursos de [as cabinas 
p1'blicas. 

* Reportes I 



0 

Permite la generacidn de reportes estadfsticos de acuerdo las necesidades de la gesti6n. 

Diagrama de Procesos 
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Anexo 10
 
Representaci6n Grifica
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REPRESENTACION GRAFICA 

Pare efectos de mostrar en forma grifica los componente de cada subsistema, 
se han conceptuado tres tipos de componentes: 

a- M6dulos Bisicos, m6dulos que son reutilizados en varios 
. subsistemas de soporte a los servicios que se ofrece. 

b-	 Software por Adquri, se refiere a herramientas disponibles en el 
mercado que son necesarias integrarlas a las aplicaciones que se 
van a desarrollar. 

c-	 Mddulos del Negocio, son m6dulos propios de cada subsistema. 

Schware par Mddulos del 
AcquixMUW4,t 

0 
Acontinuaci6n se muestra los mddulos bbsicos identificados: 

1. Registro del Ciudadano 

2. Inscripd6n a los Servicios 

3. Control de Acceso y Seguridad 

0 4. Publicaciones en el Portal 

5. Repositorlo de Reportes 

6. Log de Eventos 

Lsta de 
7. Lista de Distribucdn 	 Distabucl6n 
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SUBSISTEMAS 

A continuaci6n se muestra las relaciones que existen entre los m6dulos bisicosy los m6dulo principales de cada sub-sistema que soporta a cada servicio queorrece ]a Oficina de Participaci6n Ciudadana. 

Lists deDistibuc~n 
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Ayuda Memoria 

GIA DE ATENCION AL CIUDADANO 

Obietivo estratbuico 3: Representaci6n 
Habilitarmecanismos que permitan al Congresoy a los Congresistas, sintonizar con 
las denandas, deseos y aspiraciones de los ciudadanos y grupos sociales que to 
eligieron;y desconcentrar las actividadesdel Congreso de la Repiblica,paramejorar 
el ejercicio de lafunci6nde representacidn 

Meta estrat6eica 3.1.2: Interaccidn de los Congresistas con sits electores, y 
ciudadanos ejerciendo plenamente sus derechos de participacidn. 

Lineas de acci6n: 
3.1.2.1. Difundir y promover el acceso efectivo de los ciudadanos a los procedimientos 
do participaci6n, 
3.1.2.2. Promover la participaci6n ciudadana a trav6s de piginas web y listas de inter6s. 

De acuerdo con l0 previsto en el Plan Estrat6gico y, en concordancia con el Plan de 
Trabajo de SUNY, se va a: 

1. 	 Desarrollar e implementar una Guia Virtual de Atenci6n al Ciudadano quo 
seri instalada en el portal del Congreso de la Rep6blica on la secci6n de 
Participaci6n Ciudadana. (Internet) 

2. 	 El prop6sito de la Guia de Atenci6n al Ciudadano es: 

* 	 Servir do herramienta a los funcionarios do las Oficinas Desconcentradas 
del Congreso (ODPCR), de los despachos parlamentarios y de las otras 
instancias del servicio parlamentario para que con la debida oportunidad, 
respondan las consultas ciudadanas de manera, efectiva y completa 
otorgando el adecuado apoyo a la gesti6n del ciudadano. 

* 	 Mejorar la prestaci6n de servicios y la calidad de atenci6n al ciudadano. 
* 	 Promover y difundir los roles y funciones del Congreso y de los 

congresistas facilitando la informaci6n correspondiente a la ciudadania. 
* 	 Mejorar la imagen institucional del Congreso como ente representativo 

que logra atender satisfactoriamente las consultas ciudadanas. 
* 	 Facilitar el acceso a la informaci6n relativa al Congreso (roles, 

funciones, servicios etc) asi cono la informaci6n que, a pesar do no 
corresponder al congreso, es constantemente solicitada por los 
ciudadanos a los funcionarios de las ODPCRs. 

* 	 Difundir informaci6n b6sica relativa a las instituciones de la 
Administraci6n Pgblica promoviendo la eficiencia del sector p6blico. 

* 	 Poner al alcanco do todos los ciudadanos la informaci6n contenida en la 
gufa a fin de facilitar el acceso a cualquier persona quo sepa navegar en 
internet. 



3. La Guia de Atenci6n al Ciudadano comprende las siguientes 4 secciones:. 

a) Servicios que presta el Congreso de la Repdblica. 
b) Directorio Nacional, directorio de Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales. 
e) Servicios frecuentemente solicitados al Congreso que no 

corresponden al mismo. 
d) Instituciones de la Administraci6n Plblica que atienden 

necesidades de los ciudadanos 

a) Servicios gue presta el Congreso de la Reptiblica 

La Primera secci6n tiene per finalidad servir de herramienta a los funcionarios do 
las ODPCRs para que puedan responder y atender las consultas ciudadanas 
relacionadas con los servicies que presta el Congreso de la Rep6blica. La Direccidn 
de Participaci6n Ciudadana ha identificado 11 servicios. Cada servicio contarg con 
una plantilla estandarizada de informaci6n a la que tendrA acceso el funcionario sin 
perjuicio de que el ciudadano tambi6n pueda acceder directamente. 

Los 11 servicios que se desarrollaran en 11 plantillas son: (por definir) 

(ver modelo de plantilla adjunta a ]a presente). 

La primera fase o secci6n de Ia gula serd implementada durante el mes de setiembre 
y entrari en funcionamiento el 30 de setiembre del 2003. 

Descrivi6n Tenica: 
En vista que la informacidn de los servicios es de cardcter piblico, es recomendable 
que sea desarrollado sobre plataforma web e incluida dentro del Portal del Congreso 
en la secci6n correspondiente a Participaci6n Ciudadana. 

Para efectos de la consulta, los usuarios interesados deberAn seleccionar el servicio 
al que desean acceder de una relaci6n, la cual se mostrara en el orden y forma que se 
muestra en la plantilla (ver modelo de plantilla adjunta a la presente). 

Las secciones de cada servicio son las siguientes: 

1. Tftula 
2. Descripci6n y Objetivo del servicio 
3. Contenido 
4. Duraci6n del servicio 
5. Dirigido a 
6. Requisites 
7. Trdmite do inscripci6n 
8. Horario de prestaci6n del servicio 
9. Costo 
10. Dependencia encargada 
11. Preguntas mis frecuentes 



El mantenimiento de la informacidn ser6 realizada por personal autorizado previa 
identificaci6n de la persona a trav6s de una clave de acceso. Cada secci6n podr ser 
modificada en forma independiente. 

Para el diseflo de esta aplicaci6n se utilizaran las mismas herramientas de desarrollo 
de pAginas web que se utilizan en el Congreso. 

Nota: Si la cantidad de servicios es minima y no existe cambios continuos en la 
informaci6n que se publica, es recomendable que las pdginas sean discfiadas en 
formato estitico y no almacenadas en base de datos. 

b) 	 Directorio Nacional, directorio de Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales 

Esta segunda seceifn consistird en una base de dates que contendrA de manera 

concisa informaci6n bAsica de los ministerios, gobiernos regionales, 
municipalidades etc. La informaci6n incluiri direcciones y tel6fonos a nivel 
nacional, regional y local. 

Se tiene previsto que esta segunda fase sea completada y entre en funcionamiento la 
6ltima semana de octubre del 2003. 

Descripci6n Ttcnica: 
Siendo informacidn pliblica, es recomendable que sea desarrollado sobre plataforma 
web e incluido dentro del Portal del Congreso en la secci6n correspondiente a 
Participaci6n Ciudadana. 

Para efectos de la consulta, los usuarios interesados deberan seleccionar el tipo de 
informaci6n que desean: Directorio Nacional, Directorios de Gobiernos Regionales 
y Directorio de Gobiernos Locales. Opcionalmente se podrd ingresar a los 
directorios por ubicaci6n geogrdfica (departamento y/o regi6n). 

En 	 vista que se trata de informaci6n estructurada y relativamente grande, es 
recomendable utilizar una base de datos para almacenar la informacidn. El 
mantenimiento de 6sta serd realizada en forma restringida, previa identificaci6n de 
la persona a trav6s de una clave de acceso. 

Para el disefio de esta aplicaci6n se utilizaran las mismas herramientas de desarrollo 
de piginas web que so utilizan on el Congreso, 



c) 	 Servicios solicitados frecuentemente al Congreso que no corresponden al 
Mismo 

Esta tercera secci6n tiene por finalidad dar respuesta a todas aquellas consultas que
 
se hacen al Congreso sin que a 6ste corresponda darles trimite o soluci6n. El
 
objetivo es poder contar con un alto nivel de atencidn al ciudadano que permita al
 
funcionario encargado responder las preguntas mas frecuentes hechas en las
 
ODPCRs, despachos congresales, administradores etc. Estas pregUrntas o consultas
 
frecuentes deberin ser, previamente, identificadas mediante una pequefia encuesta
 
que se aplicard a todos los funcionarios que reciben y atienden a los ciudadanos.
 

Esta seccidn serd actualizada de modo que se recojan las inquietudes ciudadanas de
 
manera constante.
 

Se tiene previsto aplicar la encuesta durante los meses de setiembre y octubre del
 
2003 de modo que la secci6n pueda estar funcionando la tercera semana de octubre
 
aproximadamente.
 

Descripci6n T6cnica:
 
De la misma forma que las secciones anteriores, es recomendable que sea
 
desarrollado sobre plataforma Web e incluido dentro del Portal del Congreso en ]a
 
secci6n correspondiente a Participaci6n Ciudadana.
 

El cardcter diniAmico de la informaci6n que mostrar4 esta seccidn amerita
 
almacenarla en una base de datos, por to cual deberg crearse los mecanismos para el
 
ingreso y actualizaci6n de la misma. El mantenimiento de 6sta ser reali2ada por
 
personal autorizado, previa identificaci6n de la persona a trav6s de- una clave de
 
acceso.
 

Para el diseho de esta aplicaci6n se utilizaran las mismas herramientas de desarrollo
 
de piginas web que se utilizan en el Congreso,
 

d) 	Instituciones de Ia Administraci6n Piblica que atiendan necesidades 
ciudadanas y los derechos afines a ella 

Esta 6ltima secci6n pretende servir de nexo y fuente de informaci6n respecto de 
otras instituciones que atiendan necesidades ciudadanas en el pafs. Aqui, el 
funcionaric podri encontrar informaci6n bisica sobre otras instituciones que podrdn 
atender los reclamos del ciudadario. La finalidad es que el Congreso pueda ser un 
nexo con otras instituciones y no un ente separado y alejado de las organizaciones 
afines al mismo en cuanto a la atenci6n a las necesidades de la ciudadania. 

Esta secci6n seri implementada en el mes de diciembre y estar6 funcionando, 
posiblemente, hacia finales de diciembre. 



Descripci6n T6cnica:
 
De la misma forma que las secciones anteriores, es recomendable que sea
 
desarrollado sobre plataforma Web e incluido dentro del Portal del Congreso en la
 
secci6n correspondiente a Participaci6n Ciudadana.
 

Para el disefio de esta aplicaci6n se utilizaran las mismas herramientas de desarrollo
 
de pdginas web que se utilizan en el Congreso.
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PROPUESTA DE DISENO DE AUDIENCIAS PUBLICAS
 

El presente documento ha sido elaborado por Lucia Fernandez de la 
Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) en cumplimiento con el objetivo 
B-1 del Plan de Trabajo de SUNY Per6, el mismo que se encuentra alineado con 
los objetivos del Plan Estratigico del Congreso, especificamente con la parte 
referida a la legislaci6n. Dentro del objetivo referido a legislaci6n, en el plan 
estratigico se prevee el desarrollo y celebraci6n de Audiencias Piblicas para la 
presentacidn y debate de las iniciativas legislativas de mayor impacto (numeral 
1.3.1.2). 

Obietivo B-I del Plan de SUNY:
 
Establecer mecanismos para institucionalizar el proceso de las
 
Audiencias Pliblicas sobre Legislaci6n.
 

1. 	Elaborar recomendaciones para institucionalizar el proceso de Audiencias 
Pblicas (...) 

2. 	Consultorfa para elaborar una metodologia de Audiencias Piblicas 
3. 	Elaboraci6n de una Gula para la convocatoria, desarrollo y seguimiento 

de las Audiencias Piblicas. (...) 
4. 	 Elaborar recomendaciones de reformas al Reglamento interno sobre las 

Audiencias Pblicas y ]a incorporaci6n de sus insumos en los dictamenes 
legislativos. 

I. ANTECEDENTES 

En los O1timos aios el procedimiento de elaboracid6n de las ]eyes no ha contado 
con un fuerte aparte de consulta, investigaci6n ni recopilaci6n de sugerencias 
de la ciudadanfa. De otro lado, las Audiencias P6blicas -que podrian ser 
entendidas como el mecanismo id6neo para recabar informaci6n y propuestas 
por parte de ]a ciudadanfa respecto de iniciativas legislativas que se encuentren 
en estudio en una determinada comisi6n-, muchas veces, han side tratadas 
come mecanismos para lograr una mejor imagen o representaci6n en lugar de 
ser consideradas como una fase importante del procedimiento legislativo. En 
ese sentido, es interesante notar que desde septiembre del 2002 hasta la fecha 
se han realizado aproximadamente 321 eventos'. Un promedio de 45 eventos 
por mes. De estos 321 eventos, 58 han sido denominados Audiencias Publicas 
a pesar de no haber sido realizados siempre con el prop6sito de analizar una 
determinada iniciativa legislativa. 

En la medida que una ley consultada implica un mayor grado de participaci6n 
de los ciudadanos en el proceso legislativo, es una ley que tiene mejores 
posibilidades de ser aceptada y cumplida. Una ley que ha recogido los aportes 
y sugerencias del grupo de beneficiaries de la misma puede, incluso, servir 

I Informaci6n obtenida de la Oficina Coordinadora de Eventos. 

3 



como 	herramienta para acercar ciudadania y congreso y asf fortalecer la funcd6n 
de representaci6n de los congresistas. 

Algunos de los objetivos que se persiguen can esta propuesta de diseio de 
Audiencias Piblicas, que dar6 lugar -una vez aprobada- a una Gufa de 
Audiencias Plblicas, son: (1) Facilitar un ejercicio mis directo de la funci6n de 
representaci6n y alcanzar un mayor grado de participaci6n de los ciudadanos 
en el proceso de formaci6n de las leyes incorporando sus sugerencias en el 
dictamen de la Comisi6n. (2) Regular el procedimiento de Audiencias P6blicas 
como una fase del proceso de construcci6n de una ley. (3) Delimitar los 
alcances de las Audiencias Pblicas de modo que se diferencien claramente de 
otro tipo de eventos en [a medida que pueden servir para mejorar y fortalecer 
el procedimiento legislativo. (4) Fomentar la participaci6n de especialistas y 
analistas ajenos al Congreso en el desarrollo de Audiencias en las que se 
analice una iniciativa legislativa que contenga temas especfficos que, muchas 
veces, no pueden ser tratados debidamente por los Congresistas y sus asesores 
al no ser 6stos expertos en todos los temas que se discuten en el Congreso. 
Ademas, la participaci6n de especialistas ayudar6 a enriquecer el procedimiento 
legislativo fortaleciendo la propuesta o iniciativa. 

La Oficina de Eventos del Congreso ha desarrollado un Diagrama de Flujo 
(Anexo 2) en el que puede verse cual es el proceso que se sigue actualmente 
desde la propuesta de un determinado evento haste la realizaci6n del mismo. 
Lo interesante es resaltar aquf que se trata de un solo documento aplicable a 
todos los "eventos" que realiza el Congreso. Lo que se propone en este 
documento es dar un tratamiento particular a las Audiencias Pl6blicas en tanto 
mecanismos de participaci6n ciudadana que son parte del proceso de formaci6n 
de una ley. Con ello no queremos decir que todos los demas eventos no sean 
mecanismos de participaci6n e intercambio entre Congreso y ciudadanfa sino 
simplemente delimitar que las Audiencias P61blicas se refieren tnicamente al 
procedimiento legislativo. Esto 61timo con la 6nica finalidad de sistematizar el 
proceso de Audiencias y facilitar su desarrollo con reglas claras de 
procedimiento que ayuden a ]a consecuci6n de los objetivos propuestos. 

II. 	 DEFINICION Y ALCANCES 

1.1. 	 Las Audiencias P6blicas son reuniones convocadas por las comisiones 
ordinarias para recabar informaci6n de todas las fuentes primarias y 
secundarias que puedan nutrir la iniciativa legislativa que se encuentra 
en estudio en una determinada comisi6n as[ como para recibir las 
sugerencias de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada en 
relaci6n con dicha iniciativa.2 

2 El atriculo 720 del Reglamento del Congreso saeala que "mediante el procedniento legislativo se 
persigue aprobar leyes de caracter general y resoluciones legislauvas, las mismas que pueden ser: leyes 
ordinaris, leyes de ieforma de la Constitucn, leycs orgAnicas, presupuestales (.) resoluciones legislanvas," 
etc. Por su pane, el articulo 730 senala que el procedimxento legislativo se desarrolla por Io menos en las 
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Las Audiencias Piblicas, ademas, permiten mantener informada a la 
ciudadania respecto del proceso de formaci6n de las leyes y recoger las 
diferentes opiniones de la sociedad civil -midiendo y evaluando el 
impacto de estas opiniones- como insumo para el estudlo, discusi6n y 
finalmente elaboracl6n del dictamen del proyecto de ley (o resoluci6n 
legislativa) correspondiente .3 

1.2. 	 Las Audiencias podr6n versar (inicamente sobre iniciativas legislativas 
que hayan ingresado a una comisi6n ordinaria para su estudio y 
dictamen, 6stas pueden consistir en: 

* 	 Proyectos de ley que se encuentren identificados en la Agenda 
Legislativa; 

* 	 Proyectos de ley o resoluciones legislativas que no estando en la 
Agenda Legislativa, resulten prioritarios para la Comisi6n. 

Es importante definir y delimitar el alcance de los eventos que guardan algin 
grado de similitud con una Audiencia Pblica en la medida que promueven la 
comunicaci6n entre la sociedad civil y el Congreso. En el Anexo 2 se presenta 
una propuesta para diferenciar y delimitar los diversos eventos en funci6n de la 
persona, 6rgano o instituci6n que los convoca u objetivo del evento. 

III. 	 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIR UNA 
AUDIENCIA PUBLICA 

El procedimiento de las Audiencias POblicas comprende 5 etapas o fases: 
iniciativa; convocatoria; organizaci6n y difusl6n; ]a celebracidn de la audiencia; 
seguimiento y producto final. 

1. 	 Iniciativa 

L0uidnes tienen iniciativa para noder convocar a una Audiencia P6blica? 
Las Comisiones Ordinarias exclusivamente. 

siguiente etapas: a) iniciativas legislativas; b) Estudio en comisiones; c) Pubicaci6n de dictimenes; d) Debate 
en el Pleno; e)aprobaci6n; y f promulgaci6n. 

La 	 Comisi6n Ordinaria solo estudia, evalda y dictamina proposiciones de ley y resoluciones legislativas. 
Esto esta regulado en el articulo 77 del Reglamento del Congreso: 
Artuculo 77: Recibida yrregisuada la proposici6n de leyo resoluci6n lcgislativa, el Oficial Mayor la envia a una 
Comisi6n par su estudio y dictamen, previa consulta con un miembro de 1a Mesa Direciva (..) Las 
Comisiones tienen una miximo de 30 dias para 6tiles par expedir el dictamen respectivo. 
Artrculo 78: No se puede debatir ningn proyecto de ley que no cenga dictamen, ni ningin dictamen que no 
baya sido publicado en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en ei Diario Oficial el Pertano 
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2. Convocatoria 

aCuales son los requisitos para poder convocar una Audiencia Poblica? 

* 	 Que haya sido calificada por la Comisi6n Ordinaria Principal con el voto 
mayoritario (50% + 1) de sus miembros y en coordinaci6n con las 
demts comisiones que estudian la misma iniciativa legislativa. Si existen 
varios prayectos de ley de diferentes autores deber6n ser previamente 
debatidos en el seno de la Comisi6n Ordinaria Principal y ista deber 
emitir una propuesta de proyecto que agrupe todas las iniciativas. 

* 	 Que la comisi6n haya tramitado la solicitud a la Mesa Directiva4 

(actualmente, 5ta Vice Presidencia) para su programaci6n con la debida 
anticipaci6n. La solicitud es enviada con copia a la Secretaria Tcnica 
para su seguimiento. Asimismo, la solicitud Ileva adjunta el acta o 
acuerdo de la mayoria de los miembros de la Comisi6n Ordinaria 
Principal aprobando la realizaci6n de la Audiencia Piblica. 

Para efectos de autorizar la programaci6n de la Audiencia, Ia Mesa 
Directiva 	dard prioridad a las solicitudes de acuerdo al siguiente orden: 

lero: 	 Proyectos de ley que se encuentren identificados en la 
Agenda Legislativa; 

2ndo: 	 Proyectos de ley a resoluciones legislativas que no estando 
en la Agenda Legislativa, resulten prioritarios para la 
Comisi6n. 

La Mesa Directiva encarga a la instancia que se designe para ello 
(actualmente, la 5ta Vice Presidencia) la revisi6n del cumplimiento de los 
requisitos en las solicitudes y la programaci6n de ]a fecha de acuerdo al 
orden de prioridad establecido. En caso de incumplimiento de alguno de 
los requisitos, la 5ta Vice Presidencia rechazarA la solicitud y la devolverg 
a la Comisi6n. Ya sea que se apruebe o rechace la solicitud, la Sta Vice 
Presidencia enviart una copia de la misma (con la aprobaci6n o rechazo) 
a la Oficialfa Mayor para su archivo. 

* 	 Que la comisi6n convocante haya definido claramente cuales son 
las fuentes primarias y secundarias que podrIan nutrir el estudio del 
proyecto (especialistas, etc.) as[ como el publico objetivo dentro de la 
sociedad civil organizada y los ciudadanos relacionados al tema que 
podrIan asistir. La definici6n del piblico objetivo no significa, en ningun 

Mediante acuerdo No 242-2002-2003/MESA-CRla Mesa Directiva del Congreso de ]a Repdblica acord6; 
a. 	 Que a partir del I de enero de 2003 no scrA permitido la rcalizaci6n de ning6n evento (foros, 

conferencias, seminarios, audiencias p6blicas, presentaciones, coloquios, conversatorios, exposiciones 
etc) ni ]a separaci6n de salas o ambientes del Congreso con ese fin, sin previa autorizacion de la mesa 
directiva. 

b. 	 Para soliciar la realizaci6n de alg6n evento, se deber&acompafiar la opini6n favorable de liaComisi6n. 
c. Se prohibe realizar eventos durante las sesiones del Pleno del Congreso. (este tercer numeral esta 

referido exclusivamene a eventos realizados dentro del Palacio Legislativo) 

6 



caso, que la audiencia pueda celebrarse en privado con las personas 
relacionadas al tema puesto que esto desnaturalizaria el concepto 
mismo de Audiencia PUBLICA. La Comisi6n convocante podr enviar 
invitaciones a las personas que estime conveniente pero ademis,
convocar6 pblicamente a la Audiencia y cualquier ciudadano interesado 
podr6 asistir a la misma. 

* 	 Que la comisi6n que convoca cumpla con presentar la lista de miembros 
(de la comisi6n) que asistiran y participaran en la Audiencia Piblica. 
Seria conveniente que asistiera la mayor cantidad de miembros posible. 
En todo caso, sera requisito pare la celebracid6n de la Audiencia la 
asistencia de, por lo menos, uno de los miembros de la comisi6n que 
convoca, y; 

* 	 Que la comisi6n adjunte el presupuesto estimado para realizar la 
Audiencia (el c61culo del presupuesto deber incluir todos los gastos en 
los que se va incurrir asi como el monto aproximado que se destinar6 en 
]a difusi6n de la Audiencia en algtn medio masivo de comunicaci6n y/o a 
traves de afiches). 

Adem6s de esos requisitos de carActer abligatorio se sugiere: 
* 	 Que la Comisi6n Ordinaria fije en su Plan de Trabajo los diferentes 

temas que podrfan dar lugar a la celebraci6n de una Audiencia as( como 
las fechas aproximadas en las que se realizaran. 

El formato de solicitud para la programaci6n de [a Audiencia P6blica a la Mesa 
Directiva se encuentra adjunto al presente documento como Anexo 3. 

ZCon au6 frecuencia deben convocarse las Audiencias Ptiblicas? 
La frecuencia ser6 determinada teniendo en cuenta las capacidades de 
presupuesto y administrativa del Congreso, la cantidad de temas asignados a la 
Agenda Legislativa, y la urgencia y/o prioridad que se de a la iniciativa 
legislativa. 

No obstante Io anterior, debido al gran n6mero de Audiencias celebradas en el 
Cltimo periodo legislativo, se sugiere conveniente celebrar un n6mero 
delimitado de Audiencias por afio a fin de no realizar varias Audiencias en un 
corto perrodo de tiempo puesto que esto dificulta la organizaci6n y difusi6n de 
las mismas al mismo tiempo que no permite hacer el seguimiento adecuado del 
proceso que sigue cada audiencia. 

De otro lado, resultarfa conveniente reglamentar el procedimiento que sigue 
toda Audiencia de modo que pueda establecerse una adecuada anticipacibn 
para la presentaci6n de las solicitudes. Se sugiere que [a solicitud se haga con 
30 o 45 dias de anticipaci6n a [a fecha deseada debido a la carga de trabajo de 
la Mesa Directiva que, en algunos casos, no podr6 dar trimite a ]a solicitud sino 
hasta 2 semanas despu6s de haber sido recibida. Adembs durante este periodo 
la Mesa Directiva deber6 verificar nuevamente las formalidades de la solicitud y 
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posibilidades de programaci6n de acuerdo al presupuesto estimado y a ]a 
prioridad de la iniciativa. 

Se sugiere asimismo que la Mesa Directiva, por intermedio de la instancia que 
designe (actualmente la 5ta Vice Presidencia) responda la solicitud de 
programaci6n con, par 10 menos, 15 dias de anticipaci6n a la fecha programada 
para poder iniciar la organizaci6n, difusi6n y convocatoria al p~blico. 

3. Organizaci6n y difusi6n 

Cuando la comisi6n recibe la aprobaci6n de la solicitud con la fecha programada 
para Ja celebraci6n de la Audiencia, envia, a traves de su Secretaria Thcnica (en 
proceso de formaci6n), copia de la misma a la Direcci6n de Comisiones para 
que 6sta, a su vez, registre la fecha de programaci6n y coordine el desarrollo 
de la Audiencia con [as diferentes 6reas de apoyo del Congreso. 

Dependiendo del lugar donde se vaya a celebrar la Audiencia, la Direcci6n de 
Comisiones coordinara: 

En Lima: 
- Los aspectos Iogfsticos con Direcci6n de Protocolo (Oficina de Eventos) 
- Los aspectos de contenido de la Audiencia propiamente con la Direcd6n de 

Participaci6n Ciudadana. 
- Los aspectos administrativos con la Gerencia General y, si es el caso, con la 

Direccidn de Cooperaci6n Internacional. 

En provincias:
 
Dada la creaci6n de [as Oficinas Desconcentradas:
 
- Tanto los aspectos logisticos coma de contenido serin directamente
 

coordinados con Direcci6n de Participaci6n Ciudadana. 
- Los aspectos administrativos con ]a Gerencia General y, si es el caso, con la 

Direcci6n de Cooperaci6n Internacional. 

QOuin v a cluienes se envian las invitaciones? 
La Comisi6n que convoca tramita directamente las invitaciones al p6blico 
objetivo que se identific6 en la solicitud. De otro lado, coordina con la 
Direcci6n de Comisiones para que 6sta, contando con el apoyo de la base de 
datos de la Oficina de Participaci6n Cludadana, informe e invite a participar a 
otras entidades y personas interesadas con la iniciativa que se va a analizar. La 
Direcci6n de Comisiones enviar6 copia de la relacid6n de invitados a ]a Secretara 
Tdcnica para que 6sta informe a la Comisi6n. Las invitaciones (ffsicas o por 
correo electr6nico u otro medio) adjuntaran, en ]a medida de l0 posible, una 
copia del programa de la Audiencia indicando lugar, fecha, hora, panelistas o 
expositores etc. 
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Es importante seialar- que las invitaciones que se repartan son simplemente 
participaciones especiales dirigidas a instituciones y personas cuya presencia se 
juzga especialmente importante para el desarrollo de la Audiencia; sin 
embargo, s6lo son un refuerzo a la convocatoria p6blica general que se 
hace a traves de las notas de prensa y los medios de comunicaci6n masiva. 

LOuidn define v se encaraa de la difusi6n masiva? 
Se sugiere que la Direcci6n de Comisiones sea la encargada de enviar notas de 
prensa a la Direcci6n de Prensa para la difusi6n masiva. Asimismo, se sugiere 
que la Direcci6n de Comisiones sea quien envife los avisos publicitarios at media 
(s) masive (s) de comunicaci6n que haya sido sugerido per la Comisi6n en la 
solicitud. (ya sea este un medio masive escrito -peri6dico- u oral -radio-) 

Finalmente, la Direcci6n de Comislones deberA coordinar con la Oficina de 
Participaci6n Ciudadana cuando las audiencias vayan a ser celebradas en 
provinaas porque, en ese caso, seran las Oficinas Desconcentradas las que 
apoyarbn promocionando y difundiendo la Audiencia. 

Se sugiere que la entrega de las invitaciones y la difusi6n a travis de los 
diversos medios se realicen con, per Jo menos, 5 d'as de anticipacidn a la fecha 
de celebraci6n de la Audiencia Pblica para que los participantes puedan 
informarse debidamente sobre la iniciativa legislativa que se va a analizar y, de 
ese modo, puedan intervenir yenriquecer la discusi6n. 

LEn que luciar v con qu6 infraestructura deber6 contarse? 
El lugar depender6 de la disponibilidad de los locales de acuerdo a la fecha de 
programaci6n seialada par la Mesa Directiva. Se sugiere que, tratindose de 
Audiencias en Lima 6stas se realicen en la Sala Faustino Sinchez Carri6n 
especialmente disefiada para este tipo de reuniones. Asimismo, se sugiere que 
en provincias [a programaci6n de fechas por parte de la Mesa Directiva se haga 
con la anticipaci6n suficiente para que la Direccidn de Comisiones tenga el 
tiempo necesario para coordinar con la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana y 
6sta a su vez con las Oficinas Desconcentradas sobre la disponibilidad e 
idoneidad del local. El local bien podria ser el Auditorio de alguna Institucidn 
Piblica o Privada (universidades, colegios profesionales etc) a cualquier espacio 
que cuente con [a infraestructura y capacidad suficientes para el p6blico 
convocado. 

4. Celebraci6n de la Audiencia 

Las Audiencias P6blicas son eventos presenciales de cardcter participativo, 
abiertas al piblico con el objetivo especifico de dar un trato especial al estudio 
y andlisis de determinada iniciativa legislativa por ser 6sta una de importancia e 
de alto nivel de complejidad y por ello requerir de mayor participacid6n directa y 
andlisis per parte de especialistas y otras personas involucradas en el tema 
materia de la iniciativa legislativa. 
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La Audiencia debe tener una mechnica bastante fluida y dinamica y debe
 
adem6s, recoger la participaci6n de los asistentes de manera ordenada,
 
permitiendo un alturado debate prioritariamente de los articulos o aspectos
 
controversiales de la iniciativa legislativa analizada.
 

1Qui6nes pueden ser convocados a participar en una Audiencia P~blica?
 
Los participantes de la Audiencia son ciudadanos que tengan derecho a votar y
 
estin interesados en el tema a tratar. Los participantes deberdn intervenir
 
exponiendo su punto de vista o el de la organizac6n a la que pertenecen.
 
Aquellas personas que hayan asistido por cuenta propia (sin haber recibido
 
invitaci6n) y que, por ende hayan recibido la documentaci6n el mismo dia de la
 
Audiencia tambidn podrdn participar siempre que respeten las pautas
 
establecidas por quien dirige la Audiencia.
 

aouin se encarpa de las inscrinciones v entreca de credenciales?
 
La Direcci6n de Comisiones coordinar6 con [as entidades de apoyo, Oficina de
 
Eventos y Oficina de Participaci6n Cludadana en Lima y provincias
 
respectivamente.
 

LINEAMIENTOS GENERALES QUE DEBEN SEGUIRSE EN EL 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

Es importante sefalar que 6sta es s6lo una propuesta metodol6gica gendrica y
 
que los detalles del procedimiento, el desarrollo log(stico, de contenido y
 
administrativo serin descritos en una Gula de Audiencias Ptblicas que sera
 
elaborada a partir de la propuesta contenida en este documento.
 

La Audiencia se iniciara en la fecha y hora previstas. Al ingresc todos los
 
asistentes (tengan o no invitaci6n) deber6n registrarse y recabar [a
 
documentaci6n necesaria sobre el contenido de la Audiencia.
 

La Audiencia est6 presidida por el Presidente de la Comisi6n y se desarrolla en
 
dos etapas, una primera en La que los panelistas o expositores invitados
 
sustentan el tema o temas principales de la Audiencia. Una segunda parte en la
 
que los participantes hacen uso de la palabra para expresar sus puntos de
 
vista. Finalizada La segunda parte, los panelistas a expositores absolverin Las
 
preguntas planteadas y/o har6n un breve resumen de los puntos tratados.
 

Roles del Dersonal Cue participa en la Audiencia P6blica
 

CONGRESISTA:
 
El Presidente de la Comisi6n abrir6 la sesi6n de la Audiencia y luego
 
ofrecer6 la palabra al facilitador que deber6 ser nombrado par la Comisi6n y no
 
podr6 ser un miembro de la misma.
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FACILITADOR: 
El facilitador dirigir6 la participaci6n de los expositores y participantes durante 
la Audiencia y velarar6 por el buen desarrollo del evento en un ambiente 
c6modo y cordial. El facilitador ser6 el moderador de la Audiencia y por ello 
ser6 61 quidn disponga los tiempos de las intervenciones. 

SECRETARIO: 
El Facilitador podra contar con un Secretario de considerarlo necesarlo. El 
secretaric apoyarA al facilitador tomando nota de las diversas intervenciones. 
Se sugiere que el secretarlo del facilitador sea el secretario tdcnico de la 
Comisi6n. 

SECRETARIO RELATOR DE LA MESA TEMATICA: 
De crearse mesas tematicas debido a la complejidad de temas que abarque una 
determinada iniciativa legislativa, 6stas contar6n (cada una) con un Secretario 
Relator. Cada mesa temitica estarA abocada al anblisis de un tema diferente 
y los secretarios relatores serin los encargados de recoger las opiniones y 
propuestas expuestas par los participantes en la ficha elaborada para tal fin. 
Sern los encargados de dar la palabra, moderar el debate, controlar el tiempo 
de las intervenciones. Asimismo participan en la elaboraci6n del documento de 
presentaci6n de resultados de ]a Mesa a su cargo. Se sugiere que el Relator sea 
uno de los asistentes a la Audiencia y no un funcionario del Congreso. 

PANELISTAS 0 EXPOSITORES: 
Los panelistas o expositores invitados s6lo intervienen como informantes u 
orientadores durante el tiempo previsto para las exposiciones. Terminado ese 
periodo podran responder a las preguntas que el pdblico les haga. No participan 
en las mesas o trabajos grupales. 

FUNCIONARIOS: 
La Comisi6n podr6 tambien convocar a los funcionarios de la 
Administraci6n que puedan aportar informaci6n y elementos de juicio a la 
iniciativa legislativa que se est6 analizando en la Audiencia P6blica. Los 
funcionarios invitados a participar de la Audiencia deberin ceirse al tiempo 
que les asigne el facilitador. Es importante evitar que los funclonarios se 
conviertan en los protagonistas de la Audiencia y que se genere debate abierto 
entre estos y los especialistas y/o congresistas o el psblico participante, por 
ello, el Facilitador cumple una tarea esencial en el desarrollo de la Audiencia. 

Concluidas todas las intervenciones el Presidente proceder6 a declarar cerrado 
el Acto de la Audiencia P~blica previa entrega de la Ayuda Memoria a todos los 
asistentes. 

Ver en el Anexo 2 [a propuesta de Ficha Resumen para el trabajo de la 
Audiencia asi como el organigrama sugerido del procedimiento completo que 
debe seguir una Audiencia P6blica. A fin de poder comparar la propuesta con 
la manera como viene funcionado el proceso de celebraci6n de una Audiencia 
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actualmente, en el anexo 2, se encontrar6 tambidn el organigrama actual 
elaborado por ]a Oficina de Eventos. 

5. Sequimiento v Producto Final 

LCuA1 es el porducto esoerado de una Audiencia Piblica? 
Al 	finalizar la Audiencia PtIblica deben presentarse, los siguientes documentos: 

* Ayuda Memoria: para los participantes 
* 	 Aportes de la Audiencia al Dictamen de la Comisi6n sobre 

el proyecto XXX: para el pi'blico en general (este documento deberb 
ser publicado en la pigina web del Congreso) . 

En los casos de audiencias p6blicas cuyo desarrollo tome varias sesiones, se
 
sugiere la elaboraci6n de una "Ayuda Memoria" con el avance y las
 
conclusiones de lo tratado en las diferentes mesas de trabajo o grupos
 
participantes en las sesiones anteriores.
 
Se sugiere que el ente encargado de la elaboraci6n de la "Ayuda Memoria" sea
 
la Secretaria T6cnica de la Comisi6n convocante.
 

El documento que contiene los "Aportes de la Audiencia a! Dictamen" es el
 
mas importante de todo el proceso de realizaci6n de la Audiencia Pliblica
 
porque contiene, adembs de los aportes de la Audiencia, toda la informaci6n,
 
anblisis y planteamientos ciudadanos de manera detallada v orecisa. Se sugiere
 
incorporar este documento como un ackpite adicional al texto del Dictamen de
 
la Comisi6n. Este acipite adicional deber6 contener las razones por las que la
 
Comisi6n decide o no tomar en cuenta los planteamientos de la ciudadania.
 

La Comisi6n Ordinaria Principal es la encargada de la publicaci6n oficial del
 
Dictamen en la web y de dar copia a la Direcci6n de Comisiones para su
 
incorporaci6n en el Registro de Audiencias P6blicas.
 

LQuien es el responsable de la entreaa del Dictamen?
 
La Comisi6n Ordinaria Principal que convoc6 a la Audiencia.
 

LCubi es la necesidad de contar can un Registro de Audiencias convocadas v
 
celebradas?
 
Tener informacid6n suficiente para poder saber si se han realizado audiencias
 
sobre el mismo proyecto a tema' de interes piblico, de ser asi, cuando se
 
hicieron, c6mo concluy6 el dictamen final y cu61 fue el impacto de las
 
propuestas planteadas en ]a audiencia en el proyecto de ley dictaminado.
 

Se sugiere que el Registro de Audiencias este a cargo de la Direci6n de
 
Comisiones.
 

En el Anexo 4 sirvase encontrar la ficha modelo para archivar el proceso de la
 
Audiencia.
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IV. LEGISLACI6N.EXISTENTE 

No existe en el Reglamento del Congreso disposic!6n alguna referida a las 
Audiencias Pblicas como parte del procedimiento legislativo (art.77) y 
consideramos de vital importancia para la consecuci6n de los fines propuestos 
en la elaboraci6n de 6ste documento que se considere su incorporaci6n en el 
Reglamento del Congreso. En tal caso, el procedimiento correspondiente debe 
ser detallado en un Reglamento o Gufa para las Audiencias Pbblicas, a fin de 
evitar interpretaciones confusas. 

A la fecha, existe fnicamente un "Proyecto de acuerdo de institucionalizaci6n 
de las audiencias cono evento parlamentario" de Julio del 2002 (Anexo 5) que 
no s6lo no ha pasado a ser un acuerdo formal (por ende, no se ha logrado la 
institucionalizaci6n de las Audiencias) sino que tampoco sirve del todo como 
lineamiento base para la reglamentaci6n posterior en tanto genera confusi6n en 
el alcance de las Audiencias Pf6blicas al considerarlas como un "evento" al 
servicio del parlamentario sin mayor distinci6n. La institucionalizad6n de las 
Audiencias Ptiblicas debera formalizarlas como parte del procedimiento 
legislativo descrito en el articulo 77 del Reglamento del Congreso de modo que 
sean claramente distinguidas del resto de "eventos" que realiza el Congreso y 
que no necesariamente tienen que ver con el proceso legislativo, 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es importante que se contemple en el Reglamento del Congreso el 
procedimiento de Audiencias Pt'blicas como una fase del proceso de 
construcci6n de una ley. El Reglamento debe establecer el procedimiento de 
Audiencias P'blicas como fase opcional del proceso de elaboraci6n de una ley, 
sujeto a las reglas, programaci6n, mecanismos, etc., que debe estar contenidos 
en un Reglamento o Gula Especial para las Audiencias P'blicas. Este 
documento pretende servir como linea de base para la elaboraci6n final de la 
Gula o Reglamento de Audiencias, 

Las propuestas de modiflcaci6n al Reglamento se encuentran detalladas en el 
Anexo 6 
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ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL TRABAJO DE LA AUDIENCIA 

ARTICULOS CONSENSO POSICIONES POSICIONES SIN 
DE MAYORIA DE MINORIA ACUERDO 

FICHA DE OBSERVACIONES / PROPUESTAS Y OPINIONES DE LOS 
PARTICIPANTES 

Articulo 1 Observaciones/propuestas/opiniones 
Inc. 2 

Texto a 

Texto b 
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ANEXO 2
 

Nombre del evento: Convoca: Objetivo de la 
convocatoria: 

1.Audiencias P61blicas Comisi6n Ordinaria Recabar sugerencias 
Principal ciudadanas respecto 

de proyectos de ley 
y/o resoluciones 
legislativas que se 
encuentran en estudio 
en las Comisiones 

2. Foros (presenciales o Grupo Parlamentario Propiciar la 
virtuales) (6mbito regional) participaci6n de los 

ciudadanos en debates 
sobre temas de interds 

3. Consultas Ciudadanas Congresistas Recoger opiniones de 
(individualmente) la ciudadania sobre 

temas de interds para 
el congresista 

4. Taller de Trabajo o Congresista, Grupo Discutir y analizar un 
Mesa de Discusl6n Parlamentarlo, Comisidn tema espedflco con [a 

Ordinaria, Funcionarios participaci6n de 
Parlamentarios de alto especialistas en la 
nivel (Comisi6n Tcnica, materia 
Oficialfa Mayor, CIP etc) 

5. Seminarios Congresista, Grupo Tratar temas de 
Parlamentario, Comisi6n interds determinados 
Ordinaria, Funcionarios formando grupos para 
Parlamentarios de alto arribar a conclusiones 
nivel (Comisi6n Tcnica, sobre cada tema 
Oficialfa Mayor, CIP etc) tocado 

6. Conferencia Congresista, Grupo Exposici6n de una 
Parlamentario, Comisi6n personalidad 
Ordinaria, Funcionarios destacada sobre un 
Parlamentarios de alto tema especifico 
nivel (Comisi6n Tcnica, 
Oficialfa Mayor, CIP etc) 

7. Debate Nacional Congresista, Grupo Discutir temas de 
Parlamentario, Comisi6n interds local, regional o 
Ordinaria y Ciudadanos o nacional. El contenido 
grupos de La sociedad civil de los debates debe 
organizados que cuenten constar en un 
con el auspicio de un documento escrito y 
congresista, grupo p6blico. 
parlamentario o comisi6n 

15 



- ordinaria 

8. Coloqulo o 	Congresista, Grupo Presentar las 
Conversatorio 	 Parlamentario, Comisi6n ponencias de diversos 

Ordinaria y Ciudadanos o autores alrededor de 
grupos de la sociedad civil un tema central que 
organizados que cuenten se desarrolla en 6reas 
con el auspicio de un o sub temas y se 
congresista, grupo realiza durante varios 
parlamentario o comisi6n di'as. 
ordinaria 

9. Presentacidn de ante- Congresista, Grupo Discutir y analizar el 
proyectos de ley (Taller) Parlamentario, Comisi6n contenido del ante 

Ordinaria 	 proyecto y elaborar un 
documento para dejar 
constancia del an6lisis 

10. 	 Homenajes Congresista, Grupo Expresar 
Parlamentario, Comisi6n reconocimiento a una 
Ordinaria, Funcionarios persona determinada o 
Parlamentarios de alto instituci6n 
nivel (Comisi6n Tdcnica, 
Oficialia Mayor, CIP etc) 

11. Conciertos o 	Congresista, Grupo Presentar conjuntos 
exposiciones 	 Parlamentario, Comisi6n musicales, artculos de 

Ordinaria y Ciudadanos o industria, arte a ciencia 
grupos de ]a sociedad civil que estimulen el 
organizados que cuenten comercio o la cultura. 
con el auspicio de un 
congresista, grupo 
parlamentario o comisi6n 
ordinaria 

12. Presentaciones de 	 Congresista, Grupo Presentar un libro y 
libros 	 Parlamentario, Comisi6n comentarlo si se desea 

Ordinaria 

Fuente: el documento de normatividad de las "Ceremonias y Eventos del 
Congreso " elaborado por la Oficina de Eventos de la Direccidn de Protoco/o. 
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ANEXO 3
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO QUE ACTUALMENTE SE SIGUE 
PARA CELEBRAR UNA AUDIENCIA PIBLICA (documento elaborado nor 

la Oficina de Eventos) 

Audiencias P~iblicas
] J J
Ocecripaton Cornloi6r MoonDirectiv C m Ice Fubilco 

Presidentedea Comissn rnvi a Isolidlud 
nAesa0,rectwaparagquedstoautorocela AcuordodoConvocatria 

programaciado l Audlonaa 00 AUdletcIaS P~b ICas 
LosoIredtud as enviad o cCopa Secrta,0 nIRo~flidapOOo400 
rb ToralM porasosegoomintat

(asmlovan oifutacupiada to 
acuerde doo rooostcdelaComrsAu) 

Mosafliroctivo aoiorizo 

prsorgrmaelb do 
La 5La'Vice Pritad PorcorgooCo laMn58 Antiennia 
DOreeorw roeso ot d pograma -l 

IoelttodSr.- o..... .. 

Atlrnra No 
*Capareenol A eondMea olrecha 

lascedudEmre repla cor l Orsoeoldo SI 

ILaoornisidncoordina 
toconabreas deapoyp 

necesarlanpara el 
Comiioes(leo n orep. didnocuetodesarroltodela Audoricia 
aporobado ta colebrar faAuidlnca) 

Co.nverer01logn,('nmapreou )** 
Regirskrn cia do 

PrnorgracIkdo do la 
Anpeelos Loglsitcas Protcolo (evenlostl AudienclaPubtrcay
Aspociosdo Caoooe o Partc'paa6nCoud COordiolaCOooProtocoto 
AspectosAdmnstrattes GsenocoGral (0O Drooventos 

Palticipacido nidadanay
GerenciaGeneral 

dA 
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DIAGRAMA DE FLUJO CON LA PROPUESTA DE DESARROLLO QUE DEBE
 
SEGUIR UNA AUDIENCIA PUBLICA
 

(documento elaborado nor Lucia FernAndez de SUNY-Perl')
 

Audiencias Ptiblicas 
Descripclon 

LatOemearoI~rttalinvroaeoeipbiae 
obletwo quo o ntfe6e lolatud 

codnCCOd . Comisooesp arque
4sa cos el apoy dofabasedo dat. 
de t De DPrtelpacdnCoudadonainola. 
a ctra, endes y poIsooal mletesada, 
0A, .1 tomedot ittoatty Mos. d.Ind
 
colas do prenSa M QdemcOn doPenS
 
yi1ooviso. quo detern pubhCare nI
 
medlcemarusceeconedopotlaComilsibi
 
En "ocloo 00'R, adenbsopoyan
 
Ionfopcometdadductin
 

El all del desarolosedoebo en
 
Prod1cl Pr.a do it, Aud orcias on
 
.wda mo r. ydictaooeo do comisdon
 

18 



ANEXO 4 

FORMATO DE SOLICITUD A LA MESA DIRECTIVA PARA LA
 
PROGRAMACION DE LA AUDIENCIA
 

Este formato deber6 incluir la siguiente informaci6n par parte de la Comisi6n 
Ordinaria que hace la solicitud y convoca: 

* 	 Tema a tratar 
* 	 A quien se quiere convocar (p6blico objetivo) 
* 	 Para qu6 se convoca (motivo u objetivo de la Audiencia P6blica) 
* 	 Cuanta gente se qufere convocar 
* 	 Donde se quiere efectuar la Audiencia Pblica 
* 	 Qu6 panelistas o expositores se proponen para el tema 
* 	 El presupuesto estimado que se requerira para realizar la Audiencia (el 

c6lculo del presupuesto deber6 incluir el monto aproximado que se 
destinar en la difusi6n de ]a Audiencia en algin medio masivo de 
comunicaci6n -sefialar opciones- y a trav6s de afiches) 

* 	 Qud se espera de la Audiencia POblica (metas especficas de la Audier cia 
que se realize) 

* 	 El nombre de los miembros de la Comisi6n que asistir6n a la Audiencia 

Se adjuntar6 a la solicitud de programaci6n, el Acta de la Comisi6n que 
contenga [a aprobaci6n de la mayoria de los miembros para [a convocatoria a la 
Audiencia P6blica. Los congresistas deberin dejar constancia de su aprobaci6n 
firmando el Acta. 

Adjunto al presente Anexo sfrvase encontrar el formato que viene utilizando la 
Oficina de Eventos y la Quinta Vice Presidencia (encargada actual de la 
programaci6n de los eventos). Asimismo, sfrvase encontrar en la pbgina 
siguiente una propuesta similar de formato de solicitud elaborada con el 
prop6sito de ajustar la existente a los cambios sugeridos en este documento. 
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AUDIENCIAS PUBLICAS 
SOLICITUD DE PROGRAMACION 

SOLICITUD No 
(esto es Ilenado par la Mesa Directiva) 

La COMISION ORDINARIA 
de: -alicita la 
autorizaci6n de la Mesa Directiva para la programaci6n y desarrollo de 
una Audiencia P6blica. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA que se quiere estudiar y analizar en 
la Audiencia 
es 

y comprende los siguientes temas: 

2. EL PUBLICO OBJETIVO identificado por la Comisi6n convocante 
es el siguiente: 

3. El Motivo de la Convocatoria es el siguiente: 

20 



4. 	 El n6mero estimado de asistentes 

5. 	 El lugar donde se desea celebrar la Audiencia es (precisar lima o 
provincia) y la fecha estimada de su 
celebraci6n es 

6. 	 Los panelistas o expositores sugeridos son: (indicar sus cargos) 
1. 
2. 
3. 

7. 	 El presupuesto estimado asciende a 
(incluir el monto aproximado que 

se destinari a la difusi6n de la Audiencia en 
( mC.dio masivo de 

comunicaci6n) y/o elaboraci6n de afiches. 
(Favor adjuntar presupuesto) 

8. 	 Los miembros de la Comisi6n que participarin y/o asistiran a la 
Audiencia son: (es requisito indispensable que exista qu6rum para que 
la Audiencia pueda Ilevarse a cabo) 
1 	 8 

02. 

.10. 

4	 .11. 

I19 

9. La finalidad que se persigue con la realizaci6n de la Audiencia es: 
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Anexo 5 

AUDIENCIAS PUBLICAS
 
MODELO DE FICHA RESUMEN PARA ARCHIVO
 

1. SOLICITUD No 

2. INICIATIVA LEGISLATIVA: 

A. PROYECTO DE LEY 
B. RESOLUCION LEGISLATIVA 
C. OTRA INICIATIVA LEGISLATIVA 

3. MATERIAS 0 TEMAS TRATADOS EN LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
ANALIZADA: 

4. FICHA RESUMEN DEL TRABAJO DE LA AUDIENCIA 

ARTICULOS 	 [CONSENSO POSICIONES POSICIONES SIN 
DE MAYORIA DE MINORIA ACUERDO 

5. RESUMEN DEL DICTAMEN EN LA SECCI6N REFERIDA A LOS 
APORTES DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

SE RECOGIERON LAS SIGUIENTES PROPUESTAS: 

22 



.PORQUE 

NO SE RECOGIERON LAS SIGUIENTES 
PROPUESTAS 

PORQUE 

6. CONCLUSIONES 

7. EL DICTAMEN QUE CONTIENE EL ANALISIS DE LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA FUE APROBRADO_ DESAPROBADO 

EL PLENO DEL CONGRESO. 

OBSERVACIONES: 

_____POR 

23 



ANEXO 6 

PROYECTO DE ACUERDO DE INSTITUCIONALIZACION DE LAS
 
AUDIENCIAS PUBLICAS COMO EVENTO PARLAMENTARIO
 

24 



ANEXO 7
 

PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

La incorporaci6n de las Audiencas al procedimiento legislativo significa la 
modiflcaci6n de algunos articulos del Reglamento del Congreso que deberan 
seguir el tramite de modificaci6n a trav6s de una Resoluci6n Legislativa 
(aprobaci6n por el Pleno): 

1. 	 Incluir a las Audiencias Pblicas como una fase opcional del 
procedimiento legislative descrito en el artIculo 730 del Reglamento. 

2. 	 Incorporar la opci6n de celebrar Audiencias como parte del 
procedimiento legislative a los artfculos: 
770 (Envo a comisiones y estudio) 
780 ( Debate y aprobac!6n) la modiflcaci6n en este artfculo estarfa 

referida a la necesidad de incluir en el contenido del dictamen un ac~pite sobre 
Audiencias Pblicas que serfa Ilenado s6lo en caso de celebrarse una durante el 
debate y estudio de la iniciativa legislativa que da lugar al dictamen. 

3.. 	 Tendria que incluirse en el segundo pirrafo del artfculo 360 del 
Reglamento referido al "Plan de Trabajo" de las comisiones [a necesidad 
de sefialar en el mismo las posibles Audiencias P6iblicas programables en 
el ejercicio legislativo. 

25 
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PROYECTO DE ACUERDO DE MESA 

Desactivaci6n de las Oficinas Desconcetradas de Participaci6n Ciudadana del 
Congreso de la RepTblica. 

Vista la propuesta del Director de Participacidn Cludadana; 

CONSIDERANDO: 

Quo el Congreso de la Repiblica, como parte de las medidas de austeridad adoptadas 
para el ejercicio fiscal del 2004, para la reducci6n y optimizaci6n de recursos del 
presupuesto institucional, he decidido desactivar las Oficinas Desconcentradas de 
Participacidn Ciudadana, ubicadas oh los~diferentes departamentos a.nivel nacional; 

Que es necesario que los seFlores Congresistas continfien desarrollando sus deberes 
de comunicaci6n con los ciudadanos y las organizaciones sociales; atendiendo las 
denuncias de la poblaci6n; fiscalizando a las autoridades; contribuyendo a mediar 
entre los ciudadanos y organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, entre otras 
dispuestas en el inciso f) del artfculo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Repdblica; 

Que para el cumplimiento de dichos deberes, los seflores Congresistas requieren 
arrendar oficinas sen sus circunscripciones, asi como del apoyo logistico necesario 
para el desarrollo de dichas labores; de conformidad con I0 dispuesto en el inciso f) del 
articulo 22' del Reglamento del Congreso; 

Que es conveniente disponer las medidas pertinentes a fin de reasignar los bienes 
muebles adquiridos para las Oficinas Desconcentradas de Participaci6n Ciudadana, en 
vista de la decisi6n de desactivarlas; 

Contando con Ia opini6n favorable de la Oficina de P.ianeamiento y Presupuesto, 
emitida mediante Informe N* 263-2003-OPP-GG/CR, 

SEACORDO: 

Aprobar las siguientes medidas relacionadas con las Oficinas Desconcentradas de 
Participaci6n Ciudadana: 

1. 	Desactivar, a partir del 1 de enero de 2004, las Oficinas Desconcentradas de 
Participaci6n Ciudadana. 

Garantizar la disposici6n de los recursos necesarios para que los serores
 
. Congresistas que tenLan despacho en las Oficinas Desconcentradas de
 
.Participaci6n Ciudadana contin'en, a su elecci6n, contando con oficinas
 
individuales o colectivas en sus circunscripciones de origen, para cumplir
 
estrictamente sus deberes funcionales, que signifiquen un gasto no mayor de S/.
 
715,00 por Congresista, para ser aplicados en el arrendarniento de local o en los
 

* 	 gastos conexos correspondientes pard el funcionamiento'de Ia oficina, con cargo 
de rendir cuenta documentada sobre el'use de los recursos asignado§. 



2. 	 Autorizar al Gerente General para comunicar, respecto do los inmuebles de las 
Oficinas Desconcetradas, la no renovaci6n de los contratos o resoluci6n de los 
mismos al 31 de diciembre de 2003; do conformidad con Io establecido en los 
contratos correspondientes, en el C6digo Civil y/o en el numeral 3 del articulo 1190 
del Reglamento del Texto Onico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado. 

3. 	 No renovar, a partir del 1 de enero de 2004, los contratos de trabajo celebrados 
con los administradores de [as Oficinas Desconcentradas de Participaci6n
Ciudadana. 

4. 	 La Direcci6n de Participaci6n Ciudadana se encargar6 del acervo.documentario de 
las Oficinas Desconcetradas. 

5. 	 Los bienes asignados a los despachos parlamentarios de Ias Oficinas 
Desconcentradas de Participaci6n Ciudadana desactivadas, serin reasignados a 
las oficinas que instalen los Congresistas en su circunscripci6n electoral para el 
cumplimiento de sus deberes; con acuerdo de la Mesa Directiva. 

El Congresista esti en la obligaci6n de cuidar y mantener los bienes que se le 
asignen para la oficina que instale en su circunscripci6n electoral; de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso g) del articulo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Repiblica. 

6. 	 Al t&mino del mandato parlamentario, y para proceder -al pago de la 
Compensaci6n por Tiempo de Servicios o algOn otro concepto autorizado por la 
instituci6n con ocasi6n de la expiraci6n del periodo parlamentario, el Congresista 
debera acreditar Ia devolucian a la Gerencia General de todos los bienes que le 
fueran entregados para su oficina en su circunscripci6n electoral, en el mismo 
estado que los recibieron, salvo el desgaste por el uso normal. 
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Direcei6n j ]http //wwwMcongreso gob pe/dpcatenon ciudadana2/serviciosciudadania/servcios him Vinculos 

ACTIVIDADES 
Objeto: 

Hacer accesible a los ciudadanos de todo el pals los mecanismos yservios desairollados porla 
Direcci6n de Participaci6n Ciudadana del Congreso de Ia Rep6blica

$ P 
Descripci6n y Contenido; 

La Direcci6n de Participacin Ciudadana desarrolla actividades presenciales de cobertura nacional 
come Feras Itinerantes "El Congress corca do ti", Talleres do Capacitaci6n, y de redes de 
colaboracl6n institucionales y personales, ademas difunde Ins mecanismos y servicios de 
parlIcipacl6n ciudadana. 

Requisites y acceso: 

El programa do actividades descentralizadas de la Direccifn do Participaci6n Ciudadana. es 
susceptible de modificaciones para atender los requerimintes de sectores organizados de la 
ciudadania que I0 soliciten, dentro de la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales. 
Estos requerimientos pueden hacerse via telef6nica al 311 7705 o per corree electr6nico a: 
dpc~congreso gobpe 

Horarin do atenci6n: 

Do 09*00 all 7:00 hotas de lures aviernes 

Responsable: 

Departamente de Coordinaci6n do ]as Oficinas Desconcentradas do Faricipaci6n Cludadara 
Huallaga 364, 2do piso, de lunes aviernes de 09 30 a17 00. Telfono 311 7846 

) Internel 
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PVP - SISTEMA DE PEDIDOS 
J * Objeto: 

Permitir que los ciudadanos ejerzan el derecho constitucional do peticidan en of Congreso do la 
Rep6blica. 

Desciipcion y Contenido: 

Sistema virtual a travis del cual, personas o instituciones pueden formular los pedidosque deseen 
(ya sea en forma de solicitudes, memoriales, denuncias osugerencias legislativas). 
Los pedidos se tramitan via el Parlamento Virtual Peruano y 6ste los deriva a la instancia que 
curresponda congresistas. comisiones o al serviclo parlamentario. 
Los ciudadanos pueden hacer el seguimiento del avance de los pedidos formulados, a d6nde 
fueron remitidos, cuindo se contestarony el tenor de la respuesta 

Requisitos y acceso: 

* 	 Ingresar el Nro del Documento de identidad, 
* 	 La Raz6n Social, an el CaS de instituciones, y 
* 	 Lienarelformatodepedidosen 

hlp i1200 37 159 14isictiparciudadanafrequerii nsflpedidoscomisiones 

lIoiasio de atencion: 

Las 24 bores del dia 
Pars mayor informaci6n a consultas contctenos en pvrp@congreso gob pe 6 an el Tel6fono 311
7733 

I - M-- - -W 
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PVP -OPINION SOBRE PROYECTOS DE LEY 
(fits &Objero; 

Permitir Ia contribucidn del piblico inleresado en el debate de los prayectos de ley que se estudian 
en las Comisiones Ordinarlas. 

Desciipci6n y Contenido: 

Sistema virtual a trav6s del cual personas o instituciones pueden opinar sobre los prcyectos de ley 
presentados en el Congreso Las opiniones son remitidas per el Parlamento Virtual Peruano al 
Congresista o a la Comis16n correspondiente. 

Requisitos y acceso: 

* 	 Ingresar el Nro de Documento do identificaci6n o Raz6n Social, on ol caso do inslituciones, 
* 	 Llenar el formato de opinidn en .. vcongiesogabpe!pvp him haciendo referencia al 

n6mero del Proyecto de Ley comentado 

Horaio de atencidn: 

Las 24 haras del dra 
Consultas al pvp@congreso gob pe 6 en el Telifono. 311-7733 

Responsable: 

Departarnento de Iniciativas Ciudadanas. Telf. 311-7733 Jr. Huallaga 364, 2do piso De lunes a 
viernes entre 09.00 y 17 00 

!V Internet 
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PVP - FORO DE DEBATE CIUDADANO 
n Objeto: 

Foros cludadanos Proporcionar un espacto virtual en el que Ins ciudadanos puedan generar un debate can otros 
. ciudadanos sobre Lemas de interis piblicu

3Foros legislativos 

"PVP.. inforna" Desclipci6n y Conitenido: 

CuErsa distandaj blecanIsmo virtual interactiva porel que cualquier cludadano puede plantear temas sobre la realidad
 
Capacitacdn nacional e internacional para el debate p6blico en el Portal del Congreso. El debate estl active en el
 

portal mientras el torna concite interis El p6blico puede acceder a debates anteriores an el archivo
Vist atCngeoVisie alCon~esocorrespondiente
 
El Parlamento Virtual Peruano as el encargado develar par el desarrollo de Ins debates y par que se
 

ysi w guarde debido respet alas personas e instiluciunes
 

iblioIIecaRequisitos y acceso: 

Publicaciones * lngresar datos personales (DNI), 
* Raz6n Social, en el caso de instituciones,

inoacdnvaria * Lienar el formato en-m ww.congreso gob perpW.htm 

Horaio (e atenci6n: 

Las 24 horas del dfa 
Electuar consultas an pvp@congieso gob pe 6 en el Telefono 311-7733 

Resposusable: 

Lj[isto * Internet 

http:/fwviv..congresomgob.peldpcdatencion-ciudadana21setvics-ciudadanialserviaos
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PVP - FORO DE CONSULTA LEGISLATIVA 
j ObjeTo: 

-I 

Disponer de un espacio virtual desde el cual las Comisiones Ordinaries del Congreso de la 
Rep6blica puedan convocar a especialistas, o alos ciudadanos en general, aque contnbuyan en el 
debate de algunos temas de proyectos de lay en discus6n. 

Descripci6n y Contenido: 

Sistema virtual interactive per el que las Cornisiones Ordinarias del Congreso de la Rep~blica 
pueden convocar a una consulta p6blica a especialistas, o a los ciudadanos en general, sobre 
temas especfficos para recabar su opini6n y enriquecer el debate de los proyectos de ley 
Incluye una metodologia para ir agrupando las intervenciones a favor, en contra o alternativas, 
respecto do la propuesta Inicial, de modo que facilita Hagar a propuestas tiIes al legislador. Los 
participantes pueden seguir las disinias intervenciones y opinar sobre las mismas El debate se 
mantiene el tiempo quo establece la Comisi6n, pero siempte as posible acceder a los archivos del 
mismo 

Requisitosy acceso: 

* Ingresar el Nro del Documenlo de identificaci6n y Raz6n Social, en el caso de instituciones 
* Llenar el formato en Vmw.congreso gob peipvp htm 

Hoarido (eatenci6n: 

Las 24 horas del dia 
Efectuar consullas en pbp@congrese gob pe 

RAenonsalie: 
_________ * Internet 
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PVP... INFORMA 
z~Ct~S~Objeto: 

A 

Informar a los cludadanos sobre las actividades egIslativas diarias del Conareso de la Repibilca 

Desciipcion y Contenido: 

Cursesa distancia 

Capacitfacia 

Visite al Congress 

Boletin virtual gratuito que Ilega al correo electr6nico de los ciudadanos suscritos de lunes aviernes 
El servicio se brinda desde la suscripci6n hasta la desafiliaci6n 
Contiene la Sintesis Informative de los Diaries del dia, Iarelac16n de Proyectos do Ley prosentados 
el dia anterior yel acceso al total de los Proyectos de Ley, las Agendas do los distintos 6rganos del 
Congreso, los Dictamenes do Ins Proyectnisde Ley, Ins Prnyetos de Ley aprobados y el acceso a 
IMs portal9s de los serviclos del Congreso 

N~~~III1Requisites y ceo 
Bib)ioeca *Inscribirse en el Parlarnento Virtual Peruano (PV P) 
Publicaciones Ingresar el Ni de Documento de identidad y/o Raz6n Social, en el case de insituciones 

Infonvackiin varlarI~j33Eac:1vari2IjHoilo d~e atefncioli: 

Las 24 horas deldia 
Efectuar consultas en pvp@congreso.gob.pe 6en el Tel6foro 311-7733 

Responsable: 

s.iDepartamento de Iniciativas Cludadanas. Telf 
viernes entre 09:00 y17 00. 

311-7733 Jr Huallaga 364, 2do piso De lunes a 

t Internet 
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Actividades 

Pedldos 

Opiniones 

Foroslegislativos 

"PVP..informa" 

Curosadistandla 

Capacitaci6n 

Visite al Congreso 

Visitas at Muse 

Cabaa 

.Biblioteca 

PublicacioneJs
 

informacin varia
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A DISTANCIA "CIUDADANIA YPOLITICA" 
'1 Objeto: 

Contribuir a la cultura civica de los ciudadanos para el mejor ejercicio de sus deberes y derechos,
 
asi como un mejor conocimiento de sus instituciones, medianle curses porIntermet, coadyuvando a
 
Una parlicipacion ciudadana mas califlcada
 

Descriiption y Contenido: 

Son curses autonomos, virtuates y gratuitos. a Ins que pueden acceder Ins ciudadanos que hayan
 
cursado el 5to afto de secundaria a se encuentren cursindolo Los cursus pueden Ilevarse en el
 
orden yen el iempo preferidos pore] alumno Est6n dividida en lecciones, cada una de ellas con un
 
cuestionano que debe ser coniestado. y tener una aprobaci6n no menor del 70% La aprobaci6n de
 
cada curso da derecio a una constancla. (En promedlo, cada laccidn puede lormar una semana y el
 
curso un mes). Los curses que actualmenle se brindan son
 

* Congreso' Organizaci6nyFunciones 
* Procedimientos Parlamentarios 
* Democracia- Principios yProcedimientos 
* Gobierno' Relaciones Parlamento- Elecutivo 

ReqUisitos y acceso: 

* Ingresar el Nro. del Documento de identidad, a datos personales para menores de 18 ailos 
* LIenar el formato dohen. http Ti.4w cogeso elIdefcursesi 

Horatio do atencion: 

Las 24 horas del dia
 

ItInternet
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TALLERES YCHARLAS DE CAPACITACliN 
I- Objeto: 

Contribuir a la cultura cfvica de los ciudadanos para el major ejercicio de sus deberesyderechosy 
un major conocimiento de sus instituciones, madiante talleres V charlas presenciales de 
capacitaci6n, coadyuvando a una participacifn ciudadana ms calificada 

Descipci6n y Contenido: 

Los Talleres son reunrines parlicipativas, de 30 a 60 personas, de uno odos dias de duracl6n, en 
que se enseia una t6cnica Jtil a efecto del objeto indicado Estan sujetos a programaci6n de 
acuerdo a objetivos y p6blicos especificos Pueden ser solicitados par ciudadanos interesadas Dan 
derecho a un certificado. La acumulaci6n de cuatro certificados do distintos talleres da derecho a 
diploma otorgado per el Congreso de la Repiblica. Los talleres actualmente disponibles son

b--q1 

Congreso: Organizaci6n y Funclones 
Procedimientos Parlamentarios 
Democracia Principios y Procedimientos 
Gobierno Relaciones Parlamento - Ejecutive 
Conoclendo el Congreso 
Procedimiento Legislalivo 
Portal del Congreso 
Liderazgo 

I.' 

111' W p 

Las Charlas son exposiciones sobre un tema espeoffico brindadas de acuerdo aprogramaci6n o a 
solicitud. Ambas actividades son gratuitas 

Requisitos y acceso: 
v 
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VISITAS AL PALACIO LEGISLATIVO 
.Objeto: 

Facilitar el acceso gratuIlo y guiado de Las ciudadanos a las principales ambientes del Palacio 
Legislalivo, sus mis importantes aspectos hist6ticos y al funcionamiento bisico del Poder 
Legislaivo 

Desciipcion y Contenido: 

El Programa de Visilas Guiadas "El Congreso abre sus Puerlas". se inicia par la puerta de ingreso 
del Jr. Andahuylas. Be reine al grupo de visitantes en la plazuela Josh Faustino Sanchez Carm6n y 
se muestran generalmente, la Sala Javier de Luna Pizarro, el Hall de los Pasos Perdidos, el 
Hemiciclo de Sesiones, el Hemiciclo Rail Porras Barrenechea y la Cripta del Soldado Desconocido. 
Entre los dias viernes y lunes, esta alerto a todao el pliblico. de mattes a jueves el ingrese est6 
restringido a personas mayores de 15 alos. Las visitas pueden haterse de manera individual a en 
grupo. El recurrido dura aproximadamente una hora. La visita puede ser en espatiul a en ingl~s si 
se solicita. Esti permitido el ingreso de cimarasfatograficasyfilmadoras 
Do solicitarse con anticipaci6n, los fines do semana puede completarse la visita con una Chaila 
explicativa sabre el funcionamiento del Congreso En [a visita no es posible entrevistarse con los 
congresistas 

L 
 Requisitosy acceso:
 

a Los grupos deben proporcionar los siguientes datas Nombre de la Instituclin, canbdad y 
relaciun devisitantes, nombreyapellido del coordinadortelifonaydiayhora en quese 

:t ftI$~~i~* Llanar el formato en wyv.v congieso4gob peflpcA'sitas/desea hacer la visita 

; 2.Horado de atenci6n: 

. Internet 
a uA 
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Actividades 
VISITAS AL MUSEO DE LA INQUISICI6N

Pedidoss 

Opones
 

Forosjcludadanos Hacer accesible a todos los cludadanos, en forma gratuita. los principales amblentes del Musec de
 
la lnquisici6n ydel Congreso.
 

1 Foroslegislativos 

Descilpcio6n y Contenido:"PVP.. informa" 

Cursesa distana	 Be recorre las instalaciones del Museo, ubicado donde funcion6 el Tribunal de la Santa Inquisici6n
 
an la 6 pcca de la Colonia quo posteriormente paso a ser del Congreso de Is Repiblica. La visita
Capacitacidn 
dura aproximadamente una hora, cuenta con guias que hablan espaiol, ingles, franc~s, italiano, 
portugubs y alemn 
El Museo cuenta can una cafeteria que hace mis agradable lavisita

Visitfas al Mu see 

Cabinas	 Requisitos y acceso: 

* Las reservaciones pueden hacerse al telefax 311 7801 y 311 7777 Anexo 2911 o porcorreo
 
Pua n electr6nico museo@congreso.gob.pe
 

* 0 personalmente an el local del Museo, Jr. Junn N' 548 
Infontaci6nvara 

Horaido d1 arenci6n:
fi3& 

Atindo al pliblico todos las dias de Iasemana en horario cortido de 09 00 a 19:09 horas. 

Responsable: 

Deparlamento do Musoo de la Inquisicion y del Ccngreso, Jr Junin N' 549, el telefono 311 7777. 
Anexo 2911 

! Internet 
~~~~~~~~MI 1iz ' ~ s - .a1t -sn1 't1Z a~a .-.. 	 . . 

mailto:museo@congreso.gob.pe
http:fflww.congreso.gob.pefdptatenaon-cudadanazlsevicios-ciudadaniaiservicros.htm


IrTTIIIM MII M-rM M = 1 I :1pI 

Archive 

- Atr 

Direcci6n 

Edici6n Ver Favorites Herramientas Ayude 

: L M) B2squeda L Favantos - listorial ! S I1 v ' 

] hp //www congreso gob pe/dpcatencon-cudadana2/sevicos-cudadania/servi cos him Vinculos 

CABINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA 
I .. J. Objeto: 

Facilitar a pliblico an general el acceso gratuito a los portales de Participaci6n Ciudadana, del 
Congreso ydel Estado Peruano. 

Descripci6n y Contenido: 

Las Cabinas de Participaci6n Ciudadana son un medio para acceder a mecanismos y servicios 
virtuales como, el Sistema de Pedidos, opinar sobre los proVectos de ley. inteivenir en los Forns 
Virtuales, la suscripci6n al PVP .. informa", recibir los Curses a Distancia y a los otros servicios 
virtuales del Congreso Ademis to permiten acceder al Portal del Congreso yal del Estado Peruano. 
El acceso es poruna hora, prorrogable si no hubiese usuarios en espera 

Requisites y access: 

* 	 Hacer la reserva en : http /Ivwvcongreso.gob petdpclcabinasteabinas-publicas him, a 
telifono 311 7777 Anexo 4006, al correo acabmas@congrese golb ie, a tambien 
personalmente en Jr. Junin 330, primer piso. 

Horatio de atenci6n: 

De 09 00 al 17 00 horas de lunes aviernes 

Responsable: 

Departamento de Iniciativas Ciudadanas. Jr. Huallaga 364, 2du piso De lunes aviemes de 09 00 a 
17 00. Tel6fono 311 7733 

_5 6$1nicio	 -JM... PMRci.. ulu. [-lBan . Micr..I 2?flOS2l15L 01:32pm 
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BIBLIOTECA DEL CONGRESO 
I ~OIjeto: 

Poner al alcance del piblico en general los servicios quo brinda la Biblioleca del Congreso do la 
Repiblica, en el propio local del Congreso. 

- Descripcion y Contenido: 

La Biblioteca del Congroso do la Repiblica reine, procesa y difunde matenales y servicios quo
 
facilitan el accesO a la informad6n relevante pare altoma de decisiones referidas al estudlo ylo
 
elaboraci6n de proposiciones legislativas, de acuerdo a las necesidades especflicas de cade tipo
 
de usuario Especialmente onentada a las necesidades de los congresistas y funcionatios del
 
Congreso, blinda tambi~n atenci6n al pablico Los libros no pueden ser dados en pr6stamo a los
 
usuarios externos Los servicios que brinda son los de
 

Referencia y consulta,
 
Colecci6n General
 
Colecct6n de investigacidn yjoyas bibliogrificas
 
Coleccion del Diario do Debates
 
Hemeroteca
 a 
Centro de informacidn electr6nlea 

Requisitosy acceso: 

* 	 Hacer la reserve a insenbirse en .w:wrcongiesn gob pelbiblioliniriaevalua him, a! telifono 
311 7777 Anexo 2810 - 2811 y 2812, al fax 311-7528. al correuhiblio@congreso.qob p8, a 
tambi6n personalmente, per fa puera posterior del Palacio Legislative, Jr Andahuaylas 
cuadra 4. 

* 	 Presentar un documento d ideniudad 

~i1 	 * Internet 

-.~ ~~ ~ ~ ~ ~ i 2 Nt &P'stsfl.a$~ 	 &-~ 
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PUBLICACIONES DEL CONGRESO 
rt;u'EM Objeto: 

Poner al alcance del plblico an general los libros y los trabajos de investigacin soblre el 
Parlamento ytemas de cultura general que edita el Fondo Editorial del Congreso 

Descripci6n y Contenido: 

El Fondo Editorial ha desarrollade una intensa actividad editorial, la misma que se agrupa en las 
siguientes series, 

* La Inquisicidn en el Per6 
* Visiones del PerG 
* El Congreso Documentos Parlamentarios 
* Ediciones Conmemorativas 

Requisitos y acceso: 

Las publicaciones pueden ser adquiridas en el Fondo Editorial, Jr Huallaga 364, 2do piso 
Consultar titulos en ww'.congieso gob peiruseo-mrnwentasilibros1 him , a[ correo 
tondoeditonal@congreso.gob peo al telefono 311.7846 

Horatio de atencion: 

De 09 30 al 17 00 horas de lunes aviernes 

Responsable: 

LI ~ Internet 
'M___________ z~tr A,~~zJtiu 

mailto:tondoeditonal@congreso.gob
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INFORMACIONES VARIAS 
Pedid-' Objeto: 

FOrosciudadanos 	 Brindar Informaci6n sobre los procedimientos administrativos y legislativos que sean do interis al 
publico del Congrase de la Repiblica. 

Foroslegifstlivos 

"PVP.. Infornia. 	 Descripci6nyContenido: 

Curs3s adistanda3j 	 Brindar informaci6n sobre las Areas legislativa v administrativa do interks del piblico. La 

Capacitacidn 	 informacion solicitada se entrega luego de tres dias habiles de requenda. 
Area legislativa 

isiteal Congreso 

Visits &/Afuseo .	 Informaci6n sobre el proceso de elaboraci6n de una ley, los Proyactos de Ley, las 
Resoluciones Legislativas, Ias Dictimenes o las Mociones de Orden del Dia. 

Cabbas * 	 Las transcripioanes y publicaciones de Ias sesiones prblicas do la rganizacidn 
Parlamentaria. 

Biblioteca * 	 La obtenci6n de documentos oficlales sobre Acuerdos de Mesa y Consejo Directivo, 
Resoluciones de Presidencia y Oficialia Mayor.Pubicawiones * Aterci6n de documentos e informaci6n prevista en la ley N 27808, par la Oficialia Mayor
 

Informacinvara Area administrativa
 

*:Contrataci6n de benes y servicios 
- Personal' 

* Presupuesto 

Requisitosyacceso: 

El cludadano a la Institucl6n que solicite Informacl6n Ddocumentos debe hacerlo par escrito ante la 
Direcci6n General Parlamentaria del Congreso de Ia Repdblica, si se trata del Area legislativa; o 
ante el Gerente General del Congreso de la Republica, si se trata de documentos administratives. El 
pedido debe ser preciso, adpuntar copia da su DNI, autenticada par el fedatario del Congreso de la 
Repdblica, yel recibo de pago de losderechos realizado an laTesoreia del Congrese (Sf10 10 par 
hoja en documentos mayores a 10 piginas) La informaci6n tamb16n puade ser solicitada en 
diskette (SI 3.00), en CD (S. 5 00), en cinta do audio (S/ 4.00) o en cinta VHS (St 8.00) 

] Lsto 
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Congreso de la Rep6blica del Per6 

GUIA DE 
ATENCION AL 

CIUDADANO 

Servicios del Estado 
Servicios frecuentemente 
solicitados al Congreso y que no 
corresponden resolver al mismo 

Directone del Estado 

Programa desarrollado por la Direccidn de Particlpaci6n Cludadana- 2003 

ThhttAi'. vL congres gobpeidpc/atencionciudadana2/ d ) Internet 
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Congreso de la Republica del Perui 

GUIA DE
S 

ATENCION AL
 
CIUDADANO
 

Participaci6n en el Estado 
Instituciones de la Administraci6n 
p6blica que promueven la 
participaci6 n ciudadana 

Participaci6n on.e Estado Directorio del Estado 

Programa desarotlladIo por la Ditecci6n de Parlicipacin Ciudadana - 2003 

j] hp lwww.congietog6b pedpc/atenclon-cLudadana2/ !) Inteinet 
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Congreso de IaRepliblica del Peru 

GUIA DE 
ATENCION AL 

CIUDADANO 
- 1~ 

I 

Directorio dlel Estado 
Del Golemro Nacional, de los 
Goblernos Regionales y de los 
Goblernes Locales 

Servicos del Congreso Paricipacion an .l Fstado Direclono del Estado 

Programa desarrollado por la Direci6n de Participaci6n Ciudadana - 2003 

0] tlp-//www.congreso.gob pe/dpolatenion-ciudadana2/ g)0 Internet-
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Carta 	N'0 30-GTI/GG/CR 

17 de 	diciembre de 2003 

Sefiores 
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK 
Lima-PerK 

Att.: Srta. Directora Margarita R. Seminario 

De mi 	mayor consideraci6n: 

Tengo et agrado de dirigirle La presente con La finalidad de confirmarle el 
compromiso del Congreso de la Rep~blica de continuar hasta su cutminaci6n 
Las actividades de desarrolto e implementaci6n de Los siguientes sistemas. 

* Gufa de Atenci6n del Ciudadano 
. Sistema de Pedidos de Informaci6n 

Para ello, et Congreso de [a RepibLica, por instrucciones de La Alta Direcci6n, 
contratarA a tres analistas/programadores hasta et dia 30 de enero de 2004, 
to que permitiri La entrega de Los citados sistemas at personal t6cnico de esta 
gerencia, que se encuentra actuatmente de vacaciones. 

Sin otro particular, hago propicia La oportunidad para reiterarte los 
sentimientos de mi e fat consideraci6n y estima personal. 

Atentamente. 

GorGfi((o Fernndez- .ct. 
Gerente de Tecoologias de Inlormactdn 

CONGRESO DE LA REPOBLICA 

I1 

C.c.: 	 Gerencia General 
Sr. Luis Gonzalez Norris 

amm 
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4 Margarita R.Seminarlo 

De: "Brager, Stephen" <sbrager@usaid.gov>
 
Para: "Margarita R. Seminario" <mseminario@sunyperu.org>
 
Enviado: lunes, 11 de agosto de 2003 11:45 AM
 
Asunto: RE: Orientation.. PLEASE REVIEW
 

Yes, it is a green light. Go ahead. 

smb
 
----OriginalMessage----

From: Margarita R.Seminario [mailto:mseminario@sunyperu.org]
 
Sent: Monday, August 11, 2003 11:35 AM
 
To: Brager, Stephen
 
Subject: Re: Orientation .. PLEASE REVIEW
 

Thanks for the feedback.
 
Is this a "green light" - deliberable in place (design of an orientation program for MPs & staff)).

Please confirm.
 
Thxx
 

Original Message ----

From: Braper. Stephen
 
To: Margarita R. Seminario
 
Sent: Monday, August 11, 2003 8:22 AM
 
Subject: RE: Orientation.. PLEASE REVIEW
 

Maggie, 

Hi, and welcome back. I hope you had a good time with your grandfather. 

I looked at the proposal for the orientation deliverable, and generally I think it is good. The only comment 
have regards the third theme in the "programa de reflexi6rn," First, I think the theme should be reversed' 
Representaci6n Politica e Imagen Congresal. I noticed it is here that there is no one you plan to bring in 
from the outside. It might be useful to have someone who can speak, comparatively (and in Spanish) abo 
what representation means for Peru-given its history, its political party system, its electoral system, etc. 
The person might touch both on the theory (i.e., what representation means in a representative society an< 
what it means in Peru) as well as practically (frequent trips to district, local offices that are well staffed, use 
of ODPCRs, newsletters/bulletins, etc.). It might also be useful also to have party leaders debate the 
"gestionar o no gestionar" question-if gestionando is not part of representation, what does it mean to 
represent? If it is, how far down that slippery slope do members want to go? 

All this is tied up, of course, with imagen institutional, but to me that is second. Indeed, I would put it as a 
subtitle of the session (something along the lines of "La Representacidn Politica como Funci6n del 
Congreso: Implicaciones para la Imagen Institutional"). The truth is that ultimately, the Institutional image 
may not be what matters-rather it may be the image of the parties and the individual congressmen that 
matters-look at Chile, or the U.S.-iridividual parties or congressmen have great images, but the 
institutional support may be very low. 

Regarding the guidance you requested for the periodic report on modifications introduced into 
Congressional norms and regulations to accommodate changes in operating procedures, etc.-you should 
include all relevant changes that SUNY assisted with, not just those directly related to transparency and 
access to information. The reason this deliverable falls under this component is because, a) if procedures 
and norms are regulated and written down, they are more transparent; and second, given its breadth, it 
does not fall easily within any of the other component subsections. 

Let me know if you need further information. 

Stephen 

14/08/200. 

mailto:mailto:mseminario@sunyperu.org
mailto:mseminario@sunyperu.org
mailto:sbrager@usaid.gov
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PARTIDO APRISTA PERUANO
 
Comit6 Ejecutivo Nacional
 

Lima, 3 de diciembre del 2003 
UNV 

Srta: o4DIC2W3 
Margarita R. Seminario 
Directora ;rI1s UNERSITY OFHEMYORK 
State University of New York Vmo-Pew 

SUNY - PERU 
Presente.-

De mi consideraci6n: 

Por medio de la presente le hago 11egar una atento saludo y me dirijo a Usted para 
felicitarle por la iniciativa de crear un espacio de reflexi6n exclusivo para congresistas 
sobre temas de modernizaci6n parlamentaria, esta actividad que su instituci6n viene 
desarrollando dentro de los alcances del Plan Estratigico del Congreso de la 
Replblica, nos permitirA identificar las acciones mas apropiadas para enfrentar esta 
relaci6n tan significativa como la es del Congresista con sus electores. -

Con relaci6n a vuestra propuesta, deseo trasrnitirle nuestra may grata aceptaci6n a la 
misma, sin embargo por encontrarnos en vispera del cierre de la primera legislatura, le 
solicitamos que esta se reprograme para la segunda quincena de enero del pr6ximo 
afio a fin de garantizar la asistencia de toda la C61ula Parlamertaria Aprista. 

Consideramos sumamente importante la realizaci6n de este tipo de certimenes, para 
que identifiquemos los mismos actores, cuales son las mejores estrategias y acciones 
que permitan mejorar la imagen del Congreso y de los propios Congresistas, con l 
cual ustedes estin contribuyendo de manera decisiva a la estabilidad politica y a la 
gobernabilidad democritica, como lo han venido efectuando desde el inicio de sus 
actividades en septiembre del afho pasado. 

Muchas gracias por el excelente apoyo que la Universidad del Estado de Nueva York, 
viene brindando al proceso do fortalecimiento del Congreso. 

Atentamente 

Dr. Jorge del Castillo Gdlvez 
Congresista 

Secretario General del Partido Aprista PC 

Av. Alfonso Ugarte 1012 - Lima, Perl - Tel6fano 905-5383 / 428-1736 
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"Aijo de los derechos de las personas con discapacidad ydel 
Centenario del nacimiento de Jorge Basadre Grohmann" 

CONORESO DE LA REPCBLICA 

CARTA 014-03-04/BPUN-CR 

Lima, 10 de diciembre del 2003 

Sefiora 
MARGARITA SEMINARIO 
Directora de SUNY - PERO 
Presente.-

De nuestra especial consideraci6n: 

Nos es grato dirigirnos a Uds. con referencia a la realizaci6n de un 
encuentro de reflexi6n, andlisis y formulaci6n de estrategias para 
analizar y determinar el estado de la relaci6n de los parlamentarios 
con los ciudadanos y la imagen del Congreso de la Repdblica, para los 
congresistas miembros del Grupo Parlamentario Unidad Nacional. 

En esto sentido queremos manifestarles que estamos sumamente 
interesados en la realizaci6n de dicho encuentro, el cual creemos 
redundar6 en forma positiva en nuestro actuar parlamentario, sobre 
todo en cuanto a la percepci6n que tanto la ciudadania como los 
medios, pueden tener de nosotros. 

Lamentablemente, debido a la decisi6n de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Repiblica de suspender las actividades tanto 
legislativas como administrativas, por un periodo de 30 dias que 
correrdn desde el 15 de diciembre pr6ximo, lo cual ha recargado de 
manera significativa nuestras labores, la realizaci6n del encuentro no 
podr6 Ilevarse a cabo en el presente mes. 

Consideramos que una fecha oportuna podria ser durante la segunda 
quincena del mes de Enero del 2004, dando unos dias luego del 15 de 
dicho mes en que se reanuden las actividades, para poder convocar 
debidamente a todos los miembros de nuestra bancada, pot Io cual le 
solicitarfamos proponernos algunas fechas, preferentemente un dia 
viernes. 
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Sin otro particular, quedamos de Uds. a la espera de sus prontas 
noticias, no sin antes agradecerles una vez mis por la organizaci6n 
del mencionado encuentro que estamos seguros implicard un 
beneficio para nuestro Grupo Parlamentarlo. 

Un cordial saludo, 

Ct.6td6 eLAOP 

Dra. Fabiola Morales Cas p r 

Coordinadora del Bloque Parlamentarl -


Unidad Nacional
 

cc.: Dr. Guillermo Garcia 



S
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19 



Encuentro de Reflexi6n, Analisisy Formulaci6n de Estrategias en 
la relaci6n del Congresista con los Ciudadanos y la imagen del 

Congreso de la Repdblica 

Programa
 
viernes 05 de diciembre del 2003
 

Swissotel -- San Isidro.
 

09:00 	 inauguraci6n 
Congresista. Sr. M6ximo Mena Melgarejo 
Presidente del Grupo Parlamentario de Per6 Posible 

09:30 	 Palabras de presentaci6n y reflexi6n inicial 
Dr. Eric Villanueva Mukul 
Ex Presidente de la CAmara de Diputados ydel Congreso de Mxico 

10:00 	 LOpini6n de la prensa respecto a la labor del Congreso y los Congresistas?: 
6C6mo cambiar esta visi6n negativa? 
Moderador: Sr. Aldo VAsquez Director del Instituto de Investigaci6n de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicacidn / Universidad San Martin de Porres 
Panelistas invitados: 

Sr. Alberto Ku King Sr. Fabian Salazar. 
Sr. Jesis Jim6nez 

11:00 	 Intermedio 

11:10 	 Funci6n de Representaci6n: tComo ven los ciudadanos la funct6n de 
representaci6n y c6mo ella puede ayudar a mejorar la imagen del Congreso? 
tC6mo el Congresista de PerO Posible puede relacionarse mejor con sus 
votantes? 
Introducci6n: Sr. Luis Benavente Director de Imagen y Promoci6n de la 
Universidad de Lima 
Coordinador: Congresista Sr. Gilberto Diaz Peralta 
Panel do discusi6n : 

Sr. Max Hernandez Sr. Alberto Adrianzen 
Sr. Sinesio L6pez 

12:00 	 Funci6n de Control politico y Fiscalizaci6n: LQu6 frutos hemos dado mediante 
el control politico y la fiscalizaci6n yc6mo ella puede ayudar a mejorar la 
imagen del Congreso y de los congresistas de Per Posible? 
Introducci6n: Dr. Cesar Valega Catedr6tico de Derecho de la Universidad 
Cat6lica del Per6 
Coordinador: Congresista Sr. Mgximo Mena Melgarejo 
Panel de discusi6n Congresistas: 

Congresista. Gerardo Saavedra 
Congresista. Enith Chuquival. 

13:00 	 Almuerzo de confraternidad 
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14:30 	 Funci6n de Legislaci6n: tQu6 resultados hemos logrado en la funci6n 
legislative y c6mo ella puede ayudar a mejorar la imagen del Congreso y de 
los Congresistas de Per Posible? tCubles deben ser nuestros roles y 
funciones mas eficaces? 
Introducci6n : Dr. Jorge Avendaho, Abogado, Ex Congresista 
Coordinador: Congresista Sr. Wilmer Rengifo 
Panel de discusi6n Congresistas: 

Congresista. Marcial Ayaipoma 
Congresista. Graciela Yanarico 

Invitado: Lic. Alfredo del Valle E., Cmara de Diputados de Mexico 

15:30 	 Reflexi6n de la Comisi6n de Modernizaci6n del Estado 
LQu4 avances se han logrado en la implementacidn del Plan Estrategico y su 
difusi6n? y c6mo ello puede ayudar a mejorar la imagen del Congreso y de 
los congresistas de PerI PosibleQu6 areas del PEI deberian ser 
priorizadas? 
Congresista Sr. Ernesto Herrera 
Panel de discusi6n Congresistas: 

Congresista. Luis Solari 
Congresista. Gloria Helfer 

Invitado Dr. Eric Villanueva Mukul, Ex Presidente del Congreso de M6xico 

16:30 	 Como SUNY esta apoyando al proceso de fortalecimiento institucional del 
Congreso y los Congresistas? 
Introducci6n: Srta. Margarita R. Seminario, Directora 
Panel: Sr. Guillermo Garcia, Vice Director 

Srta. Lucia Fernindez, Consultora 
Sr. Rodolfo Calder6n, Consultor 

17:30 	 Conclusiones y recomendaciones de los Seihores Congresistas de Per6 
Posible para ajustar el plan estrat~gico institucional, incorporando el Plan de 
Acci6n propuesto en el presente taller. 

19:00 	 Cierre del encuentro de reflexi6n 
Mensaje orientador del Presidente del Congreso 
Congresista Dr. Henry Pease Garcia. 
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Avuda Memoria
 
Grupo Parlamentario Peru Posible
 

Encuentro de Reflexi6n, Analisisy Formulaci6n de Estrategias en 
la relaci6n del Congresista con los Ciudadanos y la imagen del 

Congreso de la RepOblica 

Como me ven mis votantes..?
 
Como ser mis eficiente y efectivo en mi labor de representante..?
 
Como se proyeeta ml imagen en los medios..?
 
Mi trabajo como Congresista es productiva y Otil ante la ciudadania..?
 

1.- Antecedentes.

1.1 Imagen: 

En los (11timos meses [a imagen del Congreso y de los congresistas se ha visto seriamente 
afectada, habi6ndose Ilegado a valores de calificaci6n muy bajos de ]a labor parlamentaria y 
de los propios congresistas, con relaci6n a otros periodos parlamentarios. La opini6n 
mayoritaria de la gente refleja un alto nivel de desencanto o desilusi6n ante la gesti6n actual 
del Congreso yante los resultados del trabajo que realizan los congresistas. 

1.1.1. jQu6 dicen [as encuestas? 

En base a las encuestas publicadas en El Diario El Comercio, ante la pregunta: "tUd. 
aprueba a desaprueba la gesti6n del Congreso?" se obtuvieron los siguientes resultados: 

Fecha Aprueba la gesti6n Desaprueba No Sabe 1No Opina 

De Enero 20 / 2003 
Noviembre/02 29% 63% 17% 
Diciembre/02 25% 58% 17% 
Enero/03 30% 58% 12% 

De Abril 14 / 2003 
En Provincias 20% 67% 13% 
En Lima 19% 69% 12% 

Encuesta publicada en el Diario Per' 21 

De Julio 21/ 2003 05% 92% 03% 
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1.1.2. ZQu&dice el estudio del Anilisis del Vinculo Ciudadano Congresista? 

En el estudio realizado por Suma Ciudadana, entre mayo y noviembre del 2002 sobre la 
relaci6n existente entre congresistas y ciudadanos- "4A quien elegimos y por qu69 tQuien 
representa, qu6 hace y qu6 debe hacer?" se citan algunos comentarios obtenidos de 
entrevistas con congresistas y focus groups que hemos querido resaltar. As[ tambi6n hemos 
considerado importante mostrar algunos de los resultados obtenidos en la encuesta nacional 
realizada dentro del mismo estudio: 

" . Existe una equivocada o deficiente percepcidn de los ciudadanos respecto a que pueden e 
Congreso y los Congresistas hacer por los ciudadanos..." 

ZQue se sabe? (jquesabe el Ciudadano respecto del Congreso?) 

"el conodwiento epecto de lo que sawde en el Congreso ....cs nypreawpante.... Es aique quaaimoo 4ndBar ait 
/o,pentyano, johi las disttas laboresj tema vincw/ado al Par/amento natmial. Coma oe obeprr a con/inudwin. la gna 
me)otdya tie e&cew a/rma no estar mformada sobre /oque owne en e/ /egiativo.(ver Ia pregunta siguiente):atado 

. / )Ccdn intinado considera Ud.. utrcd sobre...? 
* ka lye promulugada por e! congmno... poay nada 78% 
* c/ trbqyo de loa aesons... poto 'ynada 91%
 
* oquegatee/ gre o... pacay natda 86 %
 
* el traho de/las tonaones... pocoy nada 85% 
* e/ trabaqo del coqeasta en au depar/amento... pocoy nada 81%... 

''1.2 Con Lania en e/Si/ema Politico .. 
.Eninea gene/es podnia decire que e!Congea siempre ha sio viato -derde la tindannuc- coma aa ti adn itantey 

conlisa que reparenta tin ad/o lo intenses e le c/ase poliicay de amaos aectores saialespnvilegiado.. 
... lenemos tna adadml ejlaa cinlitud padeamenariaquepese a as iemandas de una morrepnuentacdy 
uar mator partcp acidn en la ecaenapol/ica noparece aaber valorar la importanna y la poibiidade. redca que la feinda 
Instn/adnObve.... 

E/ rolquec iapoblacidn le estara asisnandoal Cogreso babna quedado errdneamente reduvido a /0que lo par/amentanos 
endwid/ualmnenteconsiderador pueda bacer en virtud de su eta/us dc autondadpdliza. B. to ex, /a tapaciduel O peda 
teneran congsriapam tnrmilarpeticionesde la pob/acdin que van deayde la constaide deanpaeatebaata an puaeto de 
trabejo.... 
.... aehbiaprodihdido an a/to nie/ldejha/radidn en a pybladdn en ila medida qce ki demantidci ciadanatino ha 
Con7espodidoconIla posibilidadesc red/es de atcid parkimentaria. Porotro lado, aeha pmdanddo tamabinin alogao 
de deuofianaperpartede lapob/aiadnque no a rente repreaentada en el Congeso en tanto no sienteque st inteesea ca ei 
siercdo atendidos. 

"Conclusiones 
... Li fund cagesal (almargea de la ac/taidn buena a ma/a de los cogresistaa) condoene pastor proventties d kI 

democraia, lox paridos, lem /'ea; en suma de lo vicosy def/o del aistemapo/litico nacionalgeneral No defaria de aer 

ijiato aidbairlas deficiaeciasdel viniauo estudado en eta invesigacidn inicamentealtongwso...." 

1.2 El Trabajo Congresal realizado: 

A continuaci6n se muestra el esfuerzo y trabajo realizaps por el Congreso y los 
congresistas, asi como los valores obtenidos de la informacton disponible en el Congreso. 
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(i)Trabaio Legislative: (de acuerdo a informe del presidente del Congreso a lulloI03) 

El actual congreso (2001 / 2006), ha recibido y tramitado, haste el 30 de junio del 2003,
7521 proyectos de ley, y ha aprobado 480 leyes, de las cuales 401 ya fueron promulgadas. 

En el ultime periodo legislativo 2002 / 2003, se han realizado 58 sesiones del pleno, con 105 
dias de labor en esta sola actividad, en las cuales se han empleado 689 horas de trabajo, lo 
que da un promedio de 6.56 horas por dia de trabajo en el pleno. 

Considerando que una de las principales atribuciones del congresista es la facultad de 
legislar, se debe seialar que de los 7521 prayectos de ley presentados al congreso 6918 (91 
%) fueron presentados por los propios congresistas, a diferencia de otros parlamentos donde 
el legislativo presenta menos proyectos que el Ejecutivo De este total, 752 proyectos han 
sido presentados por congresistas de Peru Posible y 108 iniciativas est~n dentro de las que 
han sido aprobados quedando 253 en Comisiones. 

Las comisiones ordinarias realizaron 658 sesiones de trabajo en el i'ltimo periodo legislativo 
y 804 en el periodo anterior, ademas de las efectuadas por las comisiones investigadoras; en 
[as cuales se analizaron informes, discutieron posiciones y se leg6 a acuerdos para emitir 
dictamenes de leyes, a informes de resultados. A dichas Comisiones Ordinarias asistleron 
10,967 invitados en ambos periodos. 

(ii)Trabaio de representaci6n: 

En el periodo de septiembre del 2002 a la fecha, se han realizado alrededor de 470 eventos 
convocados por los congresistas y las Comisiones, Ilamense audiencias pi'blicas y/o eventos 
relacionados con consultas cludadanas y de organizaciones de la sociedad civil, para 
conocer [as opiniones de los expertos nacionales y extranjeros,'asi como de los ciudadanos 
y/o acciones de representaci6n, ademis de 242 otros eventos o actividades propias del 
trabajo congresal. En el aio previo, se realiz6 un esfuerzo similar. 

Adicionalmente a ello, los congresistas han tenido reuniones de trabajo con sus bancadas o 
grupos parlamentarios, con la Comisi6n Permanente, en las sesiones del Consejo Directivo, 
e inclusive en la Junta de Portavoces, ademas de haber visitado las localidades a las que 
representan. Se han acercado a la poblaci6n a trav6s de las oficinas desconcentradas de 
participaci6n ciudadana (ODPO's) que han sido inauguradas por el congreso en 17 
ciudades capitales de departamento, como una forma de acercamiento del Congreso y los 
congresistas a las poblaciones alejadas de la capital, para asi atender las demandas de los 
ciudadanos. En total los ciudadanos que han realizado visitas y reuniones de trabajo en las 
ODPC's, suman 52,558 personas. 

(Iii) Fiscalizaci6n. gesti6n Vrepresentaci6n: 

Desde agosto del 2001 a la fecha, el Congreso y los congresistas, han recibido a trav~s del 
PVP (parlamento Virtual Peruano) 28,302 pedidos o denuncias de sus electores u 
organizaciones de la sociedad civil, y opiniones de los ciudadanos para mejorar el proceso 
do formaci6n de la ley, apara realizar tareas de investigaci6n y fiscalizaci6n; producto de ello 
los seiores Congresistas han emitido mas de 19,000 solicitudes o pedidos de informes para 
documentarse respecto a informaciones que les deben propgrcionar otras instituciones lel 
estado, y asi poder atender dichos requerimientos o denucias de los ciudadanos, para 
legislar o para efectuar investigaciones. 
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iv) Acciones de Consenso: 

Como puede observarse, el gran esfuerzo que ha realizado el Congreso, donde ninguna
fuerza politica tiene mayoria, para atender todos estas funciones y atribuciones, ha requerido 
una gran voluntad, gran dedicaci6n y disponibilidad para la concertaci6n y el consenso entre 
los miembros de los diferentes grupos politicos, 10 que ha permitido diseiar, desarrollar y 
poner en ejecuc16n un Plan Estrat6gico Institucional proyectado a 5 ailos, el mismo que se 
logr6 con un amplio consenso de todas Ias fuerza politicas. 

Adem6s, se he diseiado y aprobado una Agenda Legislative Anual de Sesiones, por tercer 
afo consecutivo, la misma que debe apoyar el proceso de planificaci6n y priorizaci6n del 
proceso legislativo, esta se discuti6 y acord6 entre todas las fuerzas politicas dentro del 
Congreso y cont6 con la participaci6n del Poder Ejecutivo. 

Dentro del periodo 2001 - 2003, un logro importante ha sido el nimero de leyes aprobadas 
por unanimidad: 162 leyes, las cuales representan el (33.98%) del total de las leyes 
aprobadas; 61 nimero de leyes aprobadas por consenso ha sido de 409 leyes, que 
representan el 85.75 % de las leyes aprobadas por el Congreso en el mismo periodo; (ver 
informe de la gaceta..donde se sebala que 434 leyes fueron aprobadas por amplio consenso 
es decir con mas del 70% de aprobaci6n) Mas detalles se pueden observar en el cuadro a 
continuaci6n: 

Leyes aprobadas on el periodo agosto /2001 hasta enero /2003. 

Grado de Aprobaci6n Ca~htidad Leyes Porcentaje Porcentaje 
De Leves (Acumulado) (Acumulado) 

Por unanimidad 162 162 33.98 33.98 
Entre 90 y 99% 150 312 31.44 65.42 
Entre 80 y 89% 97 409 20.33 85.75 
Entre 70 y 79% 25 434 05.24 90.99 
Entre 60 y 69% 22 456 04.61 95.60 
Menos de 60% 21 477 04.40 100.00 

Fuente: La Gaceta # 277 del 23 de febrero del 2003 

2.- .Seri conveniente hacer un esfuerzo de REFLEXION Y ANALISIS dentro del grupo 
parlamentario de Per6 Posible..? : 

A pesar de todo el esfuerzo realizado y supuestos logros alcanzados y detallados en las 
secciones precedentes nos preguntamos:... Apor qu4 la ciudadanla, las OSCs 
(Organizaciones de la Sociedad Civil) y los medios de comunicacionperciben o tienen 
una mala imagen del Congreso y los congresistas?? 

Soria interesanto efectuar un andlisis y reflexi6n, para identificar cu6les son, en primer lugar, 
las causes de esa mala imagen; en segundo lugar, cudles son las fortalezas y debilidades 
que tiene el Congreso y los Congresistas, que deberian ser rnodificadas, para mejorar la 
deteriorada imagen existente; y en tercer lugar, efectuar algunas propuestas de hip6tesis y 
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de lIneas de acci6n que deben ser implementadas para ayudar a cambiar dicha imagen, que 
no concuerda con los reales esfuerzos desplegados en el Congreso... 

3.- Propuesta de Reuni6n de trabalo dentro del Grupo Parlamentario 

Se propone realizar una reuni6n de trabajo, exclusiva, entre los sefiores Congresistas del 
Grupo Parlamentario de PerO Posible, y sus principales lideres, cuyos objetivos sean: 

(i) Identificar cubles son los principales problemas y debilidades del Congreso y los 
Congresistas, quo afectan la confianza de los ciudadanos y generan una mala imagen. 

(i) Conocer algunas experiencias de otros Congresos, en relaci6n a este tema. 

(iii) Analizar las funciones y logros del Congreso para ver c6mo ellos pueden ayudar 
a mejorar La imagen del Congreso y los Congresistas, ya recuperar la conflanza de los 
ciudadanos, identificando en cada uno de ellos los factores criticos de exito, sus roles y 
funciones. 

(iv) Proponer una nueva estrategia sobre c6mo Ilegar a los ciudadanos de forma mis 
eficiente y directa, con el objetivo de mejorar la imagen y recuperar progresivamente la 
imagen del Congreso. 

Dicha reunion se etectuaria con la presencia de algunos expertos que permitan visualizar las 
keas mis sensibles de impacto en los ciudadanos yademas que apoyen en la identificaci6n 
de los ambitos del trabajo legislative quo permitan ser mis eficientes y eficaces ante la 
ciudadania y los medios de comunicaci6n y que generen un cambio de la imagen 
institucional del Congreso y de sus miembros, y de esta forma posibilitar Ia reelecci6n del 
Congresista. 

Tambidn se podria discutir en esta reuni6n, los aspectos de las funciones de legislar, 
representar y de fiscalizar que deben servir de base para promover una mejor valoracidn de 
las funciones y roles del Congreso y de los congresistas de Per Posible par parte de los 
ciudadanos. 
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AYUDA MEMORIA 
CAPACITACION DE SECRETARIAS TECNICAS 

Obietivo estrat6gico 1: Funci6n de Legislaci6n 
Diseilar e implementar inecanismos que aseguren un alto nivel de calidad en la 
produccidnlegislativa. 

Meta estrateaica 1.5.1: Comisiones Ordinarias fortalecidas y garantizada la 
cant/tnt/dadde sus trabajos. 

Linea de acei6n 1.5.1.1: Fortalecerel trabajo de las Comisiones mediante personal 
permanentede nivel profesionaly especializado. 

En el marco del programa de fortalecimiento del legislativo, y con la finalidad de 
fortalecer el trabajo en Comisiones Ordinarias dotAndolas del soporte ticnico y 
profesional permanente que permita la continuidad en la gesti6n parlamentaria, se 
convoc6 al proceso de selecci6n interna de Secretarios T6cnicos para las comisiones. 
Finalizado el proceso de selecci6n es necesario implementar un proceso de capacitaci6n 
(inducci6n) para los Secretarios T6cnicos nombrados. 

Los Secretarios Tcnicos de las Comisiones son trabajadores del Servicio 
Parlamentarlo, dependientes del Departamento Comisiones Ordinarias, encargados de 
asesorar a la Comisiones Ordinarias en materia procesal parlamentaria y administrativa; 
ademds, tienen a su cargo apoyar en la supervisi6n de la organizaci6n y administraci6n 
de la Comisi6n. 

Dado que uno de los requisitos para postular at cargo de Secretario T6cnico es tener una 
relaci6n laboral en alguna de las dependencias del servicio o de la organizaci6n 
parlamentaria, la capacitaci6n debe iniciarse con el periodo de inducci6n at nuevo 
puesto de trabajo y no debe ser una orientaci6n destinada a nuevos empleados de la 
instituci6n quo toque aspectos gendricos que ya sean conocidos por el secretario t6cnico. 

La inducci6n al puesto debe realizarse inmediatamente despu6s do elegidos todos los 
secretarios t6cnicos y debe servir para preparar al individuo para reducir la brecha entre 
su perfil de entrada y el estindar de rendimiento esperado. Asimismo, a travis de la 
induccidn deben transferirse tanto las competencias institucionales que colaboren con la 
identificaci6n y compromiso, por parte de los empleados, al nuevo puesto como las 
competencias especificas que hacen hincapid en las funciones y los procedimientos 
propios del puesto como por ejemplo, procedimiento parlamentario y t~cnicas 
legislativas para los secretarios tdcnicos. 



Temas que deben incluirse en el programa de capacitaci6n de los Secretarios 
T6cnicos: 

1. En materia procesal-parlamentaria 

1.1. Etapas del procedimiento legislativo v t6cnica legislativa: La capacitacidn 
deberd abarcar el procedimiento legislativo desde la presentaci6n formal de un 
proyecto de ley a resolucidn legislativa hasta su publicaci6n y vigencia, e incluir 
el trimite de observaci6n de las leyes. 

De otro lado, la capacitaci6n deberg tambidn incluir una breve presentacidn 
sobre la estructura del Estado y las competencias correspondientes a cada uno de 
los tres poderes principales 6rganos del Estado, encargados de las funciones 
legislativa, ejecutiva y jurisdiccional; asf como una breve explicaci6n sobre 
teoria del derecho, con 6nfasis en la estructura piramidal planteada por Kelsen. 

i Qud debe saber el secretarlo tdecnico una vez finalizada la capacitacidn en 
materia procesal- parlamentaria? 

* 	 Procedimiento legislativo ordinario 
* 	 Variantes del procedimiento legislativo: Trimite de los proyectos de 

reforma de la Constitucidn en sus diversas formas, trimite de leyes 
organicas y de leyes autoritativas de legislacidn delegada, tramite de los 
proyectos enviados por el Gobierno con nota de urgencia, trimite de las 
leyes promovidas por iniciativa legislativa popular y por autoridades y 
6rganos con derecho de iniciativa legislativa general y en los asuntos de 
su competencia, trdmite de aprobaci6n de tratados internacionales, leyes 
demarcatorias y pensiones de gracia, trimite de observacidn, insistencia 
y allanamiento y sus variantes. 

* 	 Aspectos te6ricos del procedimiento legislativo por los especialistas 
(doctrina, publicaciones, estadistica etc.). 

* 	 Uso de tecnologfas dd la informaci6n para hacer consultas ripidas 
usando internet: las grandes bases de datos legales en Internet. 

* 	 Estudio costo-beneficio de los proyectos de ley (modelo alemin "lista de 
cheqUeo") 

* 	 Evaluaci6n poliftica de la viabilidad de la norma propuesta 
* 	 Estudios de derecho comparado 
* 	 Tdcnicas de elaboraci6n de informes previos y dictimencs 
* 	 Principios de Derecho Constitucional sobre formaci6n de las leyes 
* 	 Diferencias entre leyes, resoluciones legislativas, reglamentos etc. 
* 	 Determinaci6n sobre si las materias que se pretenden regular 

corresponden al nivel de ley: para ello se deber6 tomar en cuenta la 
jerarqufa, el dmbito de competencia y la autonomfa del 6rgano regulador. 

* 	 materiales:El ProcedimientoLegislativoen el Pert. 
* 	 expositor:Josd Elice (sobreprocedimientolegislativo) 

AlejandraSvetaz rsobre Tcnica Legislativa) 



1.2. Procedimientos de control politico y orocedimientos especiales: La 
capacitacidn deberd incluir los procedimientos de control politico previstos 
por el ordenamientojurfdico nacional, con referencias al derecho comparado. 

gQud debe saberel secretarioticnico una vez finalizadalI capacitacidn en 
cuanto a los mecanismos de control politico y los procedinientos 
especiales? 

* 	 El sistema de gobierno y el control politico en el Perd 
* 	 ZControl politico o fiscalizaci6n? 
* 	 Los procedimientos de control politico en el Peril: Investidura del 

Gabinete Ministerial, interpelaci6n al Consejo de Ministros c a los 
ministros por separado, moci6n de censura y cuesti6n de confianza, 
invitaci6n a los ministros para informar, estaci6n de preguntas al 
Gobierno, investigaci6n parlamentaria, acusaci6n constitucional o 
antejuicio politico, solicitudes de informaci6n al Gobierno y la 
Administraci6n, control sobre los decretos legislativos, los decretos de 
urgencia, los convenios internacionales ejecutivos y los decretos de 
instauraci6n del rdgimen de excepci6n. 

* 	 Los procedimientos especiales (designaciones y ratificaci6n de la 
designaci6n de altos funcionarios del Estado: Magistrados del Tribunal 
Constitucional, Defensor del Pueblo, Presidente del Banco Central e 
Reserva, Superintendente de Banca y Seguros, Contralor General). 

1.3. 	 Constitucidn, estructura v funciones de los 6rmanos de la Organizacidn 
Parlamentaria v del Servicio Parlamentario que participan en los 
Drocedimientos parlamentarios 

1.4. 	 Calificaci6n de documentos narlamentarios para su trimite adecuado, 
convocatoria a sesiones de Comisiones, agenda de las Comisiones, 
estructura de las sesionestde Comisiones, reglas y antecedentes 
aplicables a las sesiones de Comisiones, formalizaci6n v trimite de los 
acuerdos de las Comisiones 

j Qud debe saber el secretario ticnico una vez finalizada la 
capacitacidn con relacidn at trdmite documentario, convocatoria etc? 

* 	 Diseijo y elaboraci6n de gufas e informes especializados sobre 
procedimientos parlamentarios 

* 	 Calificaci6n de documentos parlamentarios (requisitos,.estructura, 
contenido. 

* 	 Seguimiento y control del estado procesal de los asuntos sobre los 
cuales debe informar la comisi6n: contactos clave para consultas y 
uso de las bases de datos y sistemas de informaci6n procesal del 
Congreso. 

* 	 Convocatoria, desarrollo y difusi6n de Audiencias Pdblicas 
Legislativas 

* 	 Organizaci6n de Agendas y seguimiento de proyectos 
* 	 Archivo documentario (clasificaci6n y estructura de los expedientes 

de leyes). 



* 	 Uso eficiente de los sistemas de informaci6n del Congreso 

1.5. Estructura v contenido de la Agenda Leislativa: seguiniento y control 

2. En materia procesal-administrativa 

gQui debe saber el secretario idenico una vez finaliz;ada la capacitacidn en 
materia procesaladministrativa? 

* 	 Reglamento de Organizaciones y funciones del Congreso 
* 	 Estructura y funciones de los 6rganos administrativos del Servicio 

Parlamentario 
* 	 Reglamento de las Secretarfas T6cnicas 
* 	 Acuerdos de la Mesa Directiva sobre asuntos administrativos relativos a 

las Comisiones 
* 	 Recursos asignados a las Comisiones. 
* 	 Procedimiento para el pedido de suministros presupuestalmente 

asignados 
* 	 Reglas de seguridad de locales, oficinas y sistemas de informaci6n. 
* 	 Reglamento Interno de Trabajo 
* 	 Tcnicas estindares para el manejo de la relaci6n con los asesores en las 

comisiones ("coaching") 
* 	 Archivo de documentos 

*Toda esta informaci6n asi corira la referida a la Agenda Legislati'va Anual, 
Agenda del Pleno, trabajo en cortiisiones, acceso a bases de dates, a la 
biblioteca del Congreso etc. scrA accesible a trav6s del Despacho Virtual 
para secretarios ticnicos. Dentro de la Capacitaci6n se incluird la 
presentacidn y explicaci6n sobre el funcionamiento del despacho virtual. 

3. En materia Institucional 

* 	 Plan Estrat6gico del Congreso: seguimiento y control 



PROGRAM DE CAP ACION DE LOS SECRETARIOS TECNICOS 
PA ISIONES ORDINARIAS 

(OCTUBRE - DICIEMBRE 2003) 

PRIMERA SEMANA: DEL 27 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 

GONFRM 


CONFIRM 


CONFIRM
 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

LUNES 27 

MARTES 28 

MIIERCOLES 29 

JUEVES 30 

VIERNES 31 

LUNES 3 

LUNES 3 

MARTES 4 

MIERCOLES 5 

JUEVES 6 

VIERNES 7 

LUNES 10 

LUNES 10 

MARTES 11 

TELEFONO 

621 15 15 

9752 4601 

441 5100 

TELEFONO 

621 1515 

9954 5826 

9954 5826 

9954 5826 

9954 5826 

SALA 

Maria Elena Moyano
 

Sala Moyano
 

Anfiteatro Quiflones
 

SALA 

Sala Belaunde
 

Sala Belaunde
 

Sala Bolognesi
 

Anfiteatro Quiflones
 

Sala Moyano
 

Sala Belaunde
 

Sala Belaunde
 

Sala 3
 

MATERIA EXPOSITOR DURACION 

Presentaci6n del Oficial Mayor 

Impacto Economico de las Decisiones 
Legislativas. Alfredo Bullard De 1:30 pm a 4:30 pm 

T6cnicas do Andlisis Costo-Beneficio en 
el dictamen. Cong. Rafael Valencia De 1pm a 2:30 pm 
El Secretario Thcnico y la Asesoria 
Parlamentaria. Salvador Nava Da 10 am a 1 pm 

SEGUNDA SEMANA: DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE 

:'MATERIA ' 

Impacto Econ6mico de las Decisiones
 
Legislativas (continuaci6n) 


'T6cnicas de Anblisis Costo-Beneficio en 
el dictamen. 
T6cnicas de An6Iisis Costo-Beneficio en 
el dictamen. 

Taller sobre Andisis Costo Beneficio 

Taller. 

Taller. 

EXPOSITOR -

Alfredo Bullard 

Javier Tantale6n 


Javier Tantalein - Congreso 


Luis Majia (SEC.TEC) 


Eduardo Brian - CIP 


Eduardo Brian - CIP 


TERCERA SEMANA: DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 

DURACION*'
 

Da 10 am a 12 m
 

De 3 pm a 6 pm
 

De 3 pm a 6 pin
 

DDe 3 pm a 6 pm
 

De 3 pm a 6 pm
 

DDe 3 pm a 6 pm
 

-, MATERIA 

Importancia del Trabajo en Comisiones 

Asesoramiento Parlamentario: el redactor 
legislativo y el asesor 

Pautas a seguir para el estudio del 
impacto Fiscal 

EXPOSITOR DURACION 

Alejandra Svetaz De 3 pm a 4 pm 

Alejandra Svetaz De 4 pm a 6 pm 

Waldo Mendoza De 11 am a 1 pm 



CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM-

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

MARTES 11 

MIERCOLES 12 

MIERCOLES 12 

JUEVES 13 

VIERNES 14 

LUNES 17 

MARTES 18 

MIERCOLES 19 

JUEVES 20 

VIERNES 21 

LUNES 24 

LUNES 24 

MARTES 25 

MlIRCOLES 26 

JUEVES 27 

VIERNES 28 

PROGRAMA DE CAPASACION DE LOS SECRETARIOS TECNICOS Do 
CMISIONES ORDINARIAS 

(OCTUBRE - DICIEMBRE 2003) 
Elaboraci6n de Dict~menes yTcnica 
Legislativa Alejandra Svetaz De 3 pm a 6 pm 

Taller Alejandra Svetaz De 10 am a 1 pm 

Elaboraci6n do normas tecnicas Alejandra Svelaz De 3pm a 6 pm 

CUARTA SEMA NA: DEL 17AL 21 DE NO VIEMBRE 

-. MATERIA - 'EXPOSITOR DURACION 

Pautas a seguir para el estudio del 
impacto legal en relaci6n aIlg6nero Dra. Julissa Mantilla PUC De 3 pm a 6 pm 

QUINTA SEMANA: DEL 24 AL 28 DE NOVIEMIBRE 

.MATERIA -EXPOSITOR DURACION 

Impacto legal de las norma S Jose Elice De 3pm a Spm 

Taller An~lisis Costo Benef icio Gabriel Ortiz do Zevallos De 6-30 a 9:30pm 

Taller An~lisis Costo Banel icio Alfredo Bullard De 3 pm a 6 pm 

Taller Analisis Costo Benef icio Javier Tantalean De 3 pm a 6 pm 

TELEFONO 

97910183 

TELEFONO
 

446 9800 Ext. 303
 

444 6261 


621 1515 

99545826 

Sala Belaunde 

Sala Belaunde 

Sala Belaunde 

SALA 

Sala Belaunde 

SALA 

Sala Belaunde
 

Sala 4 Mariano Santos
 

Sala Belaunde
 

Anfiteatro Oulflones
 

MATERIA DURACION TELEFONO SALA 
-2
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PROGRAMA DE CAPACITACION DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE 
COMISIONES ORDINARIAS 

(OCTUBRE - DICIEMBRE 2003) 

CONFIRM 
LUNES 10 

Taller Impacto Fiscal Nelson Shak De 3pm a4pm 426 8047 Anfiteatro Quinones 

CONFIRM 
MARTES 2 

Taller Impacto Ambiental Mariano Castro De 3pm a 6pm 98705525 Belaunde 

CONFIRM 
MARTES 2 

Taller Andlisis Costo Beneficio Javier Tantalean De 6pm a 9pm 99545826 Sala i 

CONFIRM MIERCOLES 3 Taller explicative del IINEI Jefe del INE De 3pm a 6pm 99884762 

ADMINISTRACION Y ORGANIZACION 

SEPTINA SEMANA: DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE 

-'MATERIA EXPOSITOR DURAiON TELEFONO SALA 

confirm 
MARTES 9 

Taller sobre archive docum entario Sr. Guillermo Nunez De 3 pm a 6 pm 98083422 Belaunde 

-3
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Programa de Fortalecimiento Legislativa del Congreso de la Replblica
 

Universidad del Estado de Nueva York
 
USAID - PERU
 

CONSULTORIA: LINEAMIENTOS PARA EL DISENO DE PROGRAMAS DE 
INDUCClIN PARA EL CONGRESO: CONTENIDOS, METODOS Y HERRAMIENTAS 

- RESUMEN EJECUTIVO -

La consultoria se llev6 a cabo dentro del marco del Plan Estrat6gico Institucional, 
siendo los contenidos desarrollados, los correspondientes al Objetivo Estrategico de 

aFortalecimiento Institucional, con numeral 4.4.1.3. relativo Desarrollar Programas de 
Capacitaci6n que garanticen ]a eficiencia y motivaci6n del personal. 

Siendo los procesos de Inducci6n la primera etapa de los programas de capacitacibn, 
los temas que a continuaci6n se presentan resumen las actividades contempladas en 
la consultoria: 

1.- ldentificaci6n y analisis de los contenidos requeridos para un proceso de 
Induccidn para los grupos objetivo beneficiarios. 

2.- Selecci6n de metodos y herramientas para el diseio e implementaci6n de 
los programas de induccion. 

3.- Asistencia Tecnica a la Gerencia de Recursos Humanos del Congreso. 

A traves de la revisi6n t6cnica de los documentos de inducci6n desarrollados por el 
Area de Desarrollo de Personal, y las reuniones con la Gerencia de Recursos 
Humanos, el Jefe de Desarrollo de Personal e informantes clave se resume las 
consideraciones generales para el desarrollo scstenido de la gesti6n de los Recursos 
Humanos en los procesos de inducci6n 

A continuaci6n se detallan las conclusiones con base en to descrito. 

* 	 Que el proceso de Inducci6n, como se sugiere en las practicas 
contemporineas de Recurso Humanos contemple los aspectos de Orientaci6n, 
Entrenarniento y Socializaci6n. La Orientaci6n a cargo del Area de Desarrollo 
de Personal, la que ya ha desarrollado un programa eficiente pare los fines que 
se requiere. El Entrenamiento, que deber6 enfocarse en competencias 
tecnicas, como Ia desarrollada en la experienCia de inducci6n a Secretanos 
T&cnicos. Y, la Socializaci6n, que pcdra reforzarse con el Manual Operative 
para Supervisores, a diseriarse con las sugerencias incluidas en el informe de 
la presente Consultoria 

* 	 Que el proceso de Orientacion, puede desarrollarse en un solo programa para 
los segmentos de personal identificados, es decir, tanto para el de la 
Organizaci6n Parlamentana, asi como, del Servicio Parlamentario. 

* 	 La exigencia de desarrollar el proceso de Orientaci6n con actividades 

presenciales dadas las caracteristicas de Ia poblaci6n objetivo, en quienes se 
identifica mayor probabilidad de aprendizaje con esta metodologia. No siendo 
substituible el alcance previsto por otros metodos como la 'entrega de 
informaci6n en CD o por medios electr6nicos 



* 	 Desarrollar materiales visualmente atractivos de modo de facilitar los 
aprendizajes y la recordaci6n de contenidos, asi como, la aplicaci6r de 
ejemplos propios de la dinamica institucional. 

* 	 La necesidad de conter con el dato poblacional de si el'personal nuevo en un 
puesto, es a no reingresante, ya que esta variable afecta sustancialmente los 
contenidos de programas e indicadores de gesti6n. 

* 	 En la programaci6n de contenidos, incidir en los temas funcionales propiosde 
la instituci6n, como los procedimientos parlamentarios y t6cnicas de bOsqueda 
de informaci6n. 

* 	 Potenciar el uso de tecnologias de informaci6n para procesamiento de 
informaci6n y como herramienta de comunicaci6n, optimizando el trabajo 
desde cada rol a funci6n (El Portal / Intranet, correa electr6nico, Office) 

* 	 Reforzar la participaci6n de los jefes inmediatos al personal ingresante para los 
aspectos de entrenamiento y socializaci6n, de modo de cumplir con los 
objetivos del proceso de Inducci6n. Potenciando la tendencia actual de la 
gesti6n organizacional, la que indica una mayor responsabilidad de los jefes de 
linea para la administraci6n de sus colaboradores can las herramientas y 
t&cnicas que la unidad de Recursos Humanos provea 

* Potenciar el instrumento de evaluaci6n del programa de inducci6n (orientaci6n) 
de modo ce verificar el cumplimiento de objetivos, efectividad de las 
metodologias, asi como, las necesidades para el entrenamiento, seguimiento y 
socializaci6n 

* 	 Desarrollar indicadores que se desprendan de los post test de induccion 
diseiados, de modo de retroalimentar el programa y alimentar otros 
subsistemas como los de capacitaci6n o evaluacion del desempefio: 

* Desarrollar programas de entrenamiento como el efectuada en la experiencia 
de inducci6n a Secretarios T6cnicos, para otros segmentos de poblaci6n que 10 
requieran, contando con las sugerencias de los jefes de linea y los recursos 
disponibles. 

* 	 Apoyar desde de alta direcci6n los disenos del Area de Desarrollo de Personal, 
directamente responsable del programa de Inducci6n, de modo de obtener en 
el mediano y largo plazo, una actividad mas eficiente desde el rol funcional de 
cada uno de los colaboradores (considerando los objetivos que este programa 
aborda). 

* 	 Finalmente, orientar e integrar las practicas desarrolladas en induccion en el 
CRP hacia la estandarizaci6n del proceso, con base en el Manual Maestro de 
Inducci6n, y formalizando la inclusi6n de los jefes de linea, con los contenidos 
del Manual Operativo para Supervisores, cuyos disetos propuestos se 
adjuntan en los documentos de trabajo de la consultora. 

Lima, 09 de diciembre del 2003. 
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CONSULTORiA: LINEAMIENTOS PARA EL DISEFJO DE PROGRAMAS DEINDUCCION PARA EL CONGRESO: CONTENIDOS, METODOS Y HERRAMIENTAS 

I. ANTECEDENTES 

En agosto del 2002, USAID firrmo un contrato con la Universidad del Estado de NuevaYork (SUNY), para brindai asistencia tdcnica al proceso de fortalecimiento Institucional 
en que el Congreso del PerO he emperiado sus esfuerzos, como parte del proceso demodernizaci6n de la gesti6n del Estado. 

La intenci6n de dicho contrato es que SUNY, brinde su experiencia adquirida en mis 
de 15 afios de trabajar con parlamentos en diversas partes del mundo, y apoye alCongreso en el desarrollo e implementacian de los elementos clave de su Plan
Estrategico aprobado. 

Asi, 1a consultoria se llevarfa a cabo dentro del marco del Plan Estrat~gico
institucional, siendo los contenidos desarroliados, los correspondientes al Objetivo
Estrategico de Fortalecimiento Institucional, con numeral 4.4.1.3.relativo a Desarrollar
Programas de Capacitaci6n que garanticen la eficiencia y motivaci6n del personal. 

Dado que los procesos de induccidn constituyen Is primera etapa de los programas de
capacitacidn, el objetivo y desarrollo de la consultoria se circunscriben a este ambito. 

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Desarroblar un manual que delinee y sustente los contenidos, mtodos y herramientas
de los Programas de inducci6n, debidamente especializados, seglin este orientado al
personal del Servicio Parlamentario y de la Organizaci6n Parlamentaria. 

Las actividades contempladas en la presente consultoria son las siguientes. 

2.1.- Identificaci6n y anAlisis de los contenidos requeridos para un proceso
de Inducci6n para los grupos objetivo beneficiarios 

El objetivo de esta actividad fue identificar y analizar los contenidos relevantes de
los programas de inducci6n pertinentes pars cada grupo objetivo de la actividad:
Personal tanto del Servicio Parlamentaro, as[ como, de la Organizaci6n
Parlamentaria. 

Se ha considerado como parte de esta etapa los resultados hist6ricos de
necesidades de capacitaci6n, los perfiles de puestos, experiencias previas de
inducci6n desde la Gerencia de Recursos Humanos, ast coma, las
recomendaciones de informantes clave y beneficiarios. 

2.2.- Seleccion de mtodos y herramientas para el disefic e implementaci6n
de los programas de inducci6n 

Para esta etapa se trabaj6 conjuntamente con la Gerencia de Recursos Humanos
del Congreso y el Jefe del Area de Desarrollo de Personal, sobre los metodos y
herramientas con que cuenta Ia instituci6n para los diseios finales de los 



programas de inducci6n y operativizarlos. Se evalu6 ]a pertinencia de introducir 
recursos alternativos y potenciar los recursos actuales, considerando los enfoques 
y exigencies contemporaneos de este subsistema de gesti6n de los recursos 
humanos. 

Se presenta Ia propuesta de los disefios de programas de inducci6n para los 
principales grupos de beneficiaries de Ia actividad 

Asi, se ha generado un Manual Maestro de los Procesos de Inducci6n para la 
gesti6n de los mismos por parte de la Gerencia de Recursos Humanos y el Area de 
Desarrollo de Personal, asi como, el Manual Operativo para el Supervisor pare [as 
areas involucradas en su aplicaci6n. 

Estas actividades pertenecen al componente de Fortalecimiento Institucional del 
Plan Estrategico del Congreso de la Repiblica. 

2.3.- Asistencia Tecnica a la Gerencia de Recursos Humanos del Congreso 

En esta etapa se efectu6 el apoyo y acompatiamiento a la Gerencia de Recursos 
Humanaos del Congreso y al Jefe de Desarrollo de Personal en el ajuste del 
Programa de Inducci6n disehado por Ia instituci6n. Asi como, el asesoramiento y 
asistencia t&cnica para la mejora del modelo y su implementaci6n. 

Ill. DESARROLLO DE LA CONSULTORIA: 

La consultora presenta adjunto los documentos que-integran los diserios propuestos 
por cada grupo objetivo, los Contenidos, M6todcs y Herramientas para los procesos de 
Inducci6n, estructurados y organizados en los manuales descritos, el Manual Maestro 
y el Manual Operative pare la Inducci6n en la Gerencia de Recursos Humanos 

Asimismo, se da cuenta de las experiencias piloto en inducci6n, quo colaborara en el 
mejoramiento continuo de los Programas de Induccidn del CRP. 

De las Experiencias Piloto 

Las actividades vinculas con procesos de inducci6n Ilevados a cabo el presente aho, 
pueden considerarse pilotos para los disefios posteriores, de modo de optimizar su 
alcance En este sentido, se considera informaci6n de experiencias piloto. 

a. 	 Las sesiones presenciales implementadas y el material de apoyo desarrollado 
per el Area de Desarrollo de Personal a lo largo del 2003 para los temas de 
inducci6n. 

b. 	La encuesta de apreciaci6n al finalizar el programa de inducci6n. 
c. 	 La encuesta sobre recursos de informaci6n aplicada a personal de Ia 

organizaci6n parlamentaria desde fines de noviembre del 2003 
d 	 El programa y experiencia de capacitacion do Secretanos Tecnicos de 

Comisiones 
e. 	 La entrevista a informante clave. 



a. Las sesiones presenciales implementadas y el material de apoyo 
desarrollado por el Area de Desarrollo do Personal a lo largo del 2003 para 
los temas de inducci6n. 

El Area de Desarrollo de Personal ha venido implementando durante el aro 2003, 
tres Programas de inducci6n (contenidos de orientaci6n) para personal tanto del 
Servicio Parlamentario, asi como, de la Organizaci6n Parlamentaria 

El proceso comienza con la invitaci6n a un total de 240 personas, que iniciaban 
funciones en un nuevo puesto. Cabe indicar que se calcula que un 50% de estos 
trabajadores ya habrian laborado con antenondad en la Instituci6n, 
considerindose reingresantes. 

Luego de la invitaci6n y Ilamadas de confirmaci6n de participaci6n, asistieron un 
total aproximado de 80 personas, I0 que significa un impacto aproximado de mas 
del 30% de respuesta Pero si se considera la proporci6n mencionada en el parrafo 
anterior, se puede calcular un impacto de alrededor de un 70%. pare nuevos 
trabajadores en la instituci6n (no reingresantes), personal que requiere mayor 
informaci6n de entrada. 

Las sesiones de inducci6n han variado en su extensi6n en las tres aplicaciones del 
2003, notandose mayor participaci6n y menor deserci6n en el proceso, cuando se 
realizaban en menos sesiones. Asi, la que se program6 en una sola sesion cont6 
con mayor n~mero de participantes. 

Se observa mayor inter6s en los m6dulos 3 y 4 del Programa de Inducci6n, es 
decir, sobre Procedimientos Parlamentarios y sobre el Portal e Intranet del 
Congreso, 1o que se manifiesta en pedidos explicitos de ampliaci6n de contenidos 
a traves de la encuesta de inducci6n que aplica el Area de'Desarrollo de Personal 
una vez culminado el programa. 

Los materiales impresos entregados son los suficientes y se facilita el acceso 
adicionalmente a informaci6n en la Intranet. 

De esta experiencia piloto se puede concluir: 

La necesidad de proveer al Area de Desarrollo de Personal de infcrmaci6n precisa 
sobre el nimero de trabajadores que son nuevos en la instituci6n, versus los 
reingresantes. De modo de calcular el impacto y diferenciar contenidos de 
inducci6n. Asi, se padria segmentar contenidos y/o metodologias por grupos de 
interbs Por ejemplo, el personal reingresante podria s6lo toner la experiencia de la 
etapa de Entrenamiento y Seguimiento para el puesto, y ya no la de Orientacion 
(programa de sesiones presenciales). 

La relevancia de las sesiones presenciales responde a dos aspectos centrales de 
la inducci6n: En primer lugar, la singularidad de la instituc16n, que supone una 
dinamica y funcionamiento que requiere de contenidos de informaci6n propros, en 
donde la exposici6n y explicaci6n detallada, cara a cara con el participante, 
resultan fundamentales para que 6stos comprendan la raz6n de ser y procesos de 
Ia instituci6n En segundo lugar, las caracteristicas observadas en una importante 
proporcion de la poblaci6n objetivo, respecto de su poca familiaridad con sistemas 
tecnol6gicos, I0 que dificultaria un proceso de inducci6n exclusivamente par 
medics digitales o telemiticos (CD o Intranet). 



Evaluer la extensi6n de las sesiones presenciales, de mode de ajustarse a Ia 
disponibilidad de acs participantes y con base en las informaciones de Ia Encuesta 
de Apreciacion, para decidir la eliminacion a mantenimiento de temas programados 
para la sesion Asi par ejemplo, el tema de Historia del Congreso podria aplicarse 
s6lo a traves del MIV (M6dulo ce Inducci6n Virtual). 

Para el personal reingresante podria facilitarse cono alternativa a las sesiones 
presenciales solo un CD ya que es personal que teene relativa experiencia en la 
instituci6n. 

Se desprende tambi6n 1a necesidad de involucrar a los supervisores directos de los 
nuevos colaboradores para que realicen adecuadamente las etapas de 
Entrenamiento y Seguimiento, asi coma, de Socializaci6n, para potenciar el 
rendimiento del colaborador, 

b. La encuesta de apreciacidn al finalizar el programa de inducci6n. 

La Encuesta de Apreciaci6n del Programa de Inducci6n es una herramienta 
fundamental para el mejoramiento continuo del proceso, su disefic actual (ver 
anexo 1) favorece este objetivo, pudiendo perfeccionarse considerando algunas de 
las siguientes sugerencias: 

En el item 1, podria preguntarsele al participante, sobre los beneficios que 
percibe despues de haber asistido al programa, en lugar de indagar sobre los 
objetivos qua supone del mismo, Asi, se podria plantear una pregunta 
estructurada que respond@ a evaluar los objetivos preestablecidos del 
Programa de Inducci6n. Por ejemplo: 

* 	 En e( item 2, tambien podria estructurarse la pregunta de modo de facilitar su 
interpretacidn y directo impacto en el mejoramiento del programa.,Asi, podria 
listarse los temas tocados en las sesiones y el MIV para conocer la importancia 
que le asigna e participante desde sus necesidades. Por ejemplo 



2. Sobre los temes &contenidos del Programa de lnduccin, marque Ud segin 
su opinion an donde, 

A = En las sesiones presenciales he recibido informacion que bastaria con que este en un CD. 
impresc oan el Modulo Virtual de Induccidn (MN) 

B= En las sesiones presenciales he recitbido informaci6n importante, suticiente yadecuada para 
adaptarmeami puesto y realizar mejor mis funciones 

C= Deboe ampliarse mbs informacibn en sesiones presenciales 
D = Debe ampliarse mas infornaci6n en el M6dulo Virtual de Induccidn (MIV) 

S6/o rnarqueuna opcidn por cada tera: 

TEMAS 
Del Programa de inducci6n: 

Antecedentes historicas del Congreso 

A 

o 

B 

0 

C 

0 

D 

0 

Visi6n, Misi6n, Objetivos Estratbgicos del Congreso 

Organizacion Parlamentaria 

Servicio Parlamentario ypersonal de conflanza 

ol 
o 

0 oO 

0 

0 

O0 

0C 

0 

Ingreso a la institucion: Procedimiento ydocumentos 

Remuneraciones ybeneficios 
Regimenes de jubilaci6n yfallecimiento de un trabajador ode un 
familiar directo 

Reglamento Interno de Trabajo 
Servicios que bridda la Gcia. de Recursos Humanos- Bienestar 
Social, Servicio Medico, Seguros Humanos yde Desarr. de Personal 

Terminologia Parlamentaria 

El proceso legislativo: tcmo se crea una Iey? 
Principales procedimientos: Mociones, pedidos de informacion. 
Dictlmenes: Contenido, partes, fases 

Reglamento del Congreso 

o 
o 
o1 
o 
O 

o 
C 

o 
0 

0 

o 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

C 

Mapa y recorrido 

Contenido de la Web ysu utilidad 

Servicios virtuales y localizacion de informacion 

Otros 

o 
o 
C 

0 

o 
o 
a 

0 

0 

0 

o 

O 

0 

0 

0 

O 

Ottos

* Los items 3, 4 y 5 colaboran bien con los objetivos de la encuesta 

*De otro lado, podria incluirse admes preguntas sobre preferencia da horarios, 
extension de Ia sesi6n presencial, materiales, expositores. infraestructura ylu 
organizaci6n de la actividad, los quo sf figuran en el formato alternativo, en el 



item Ill (anexo 1). Esta podria diseiarse orientada a recoger informaci6n mins
precisa, como por ejemplo' eCunto deberfa durarla sesion de acuerdo a su
disponibdidad? horas, etc ya que Ia actual estructura de las 
preguntas, permite ebtener bbsicamente calificaciones globales (muy alto-muy
bajo, que incluso podria cambiar, de mantenerse este criterio, a muy
adecuado-muy inadecuado). 

* Adicionalmente, se puede indagar sobre [a importancia que le asigna el
supervisor inmediato a la actividad del Programa de induccidn, preguntndole
al participante si su supervisor inmediato le apoyd para que participe a si
despu6s le solicit6 comentarias sobre el mismo, y de otro lado, indagar sobre
las necesidades del participante en Entrenamiehto, Seguimiento y
Socializaci6n, para asf ampliar la mejora de los procesos siguientes a Ia
Orientaci6n dada inicialmente a traves de las sesiones presenciales y el MIV.
Ello favorecerl las recomendaciones que se harian Ilegar a los supervisores y
perfeccionamiento del Manual Operativo para Supervisares en los Programas
de Induccion. 

* De otro lado, podria incluirse informaci6n sobre el aplicante, por ejemple, si es 
reingresante, dOmodo de diferenciar sus apreciaciones sobre el programa, a 
cutnto tiempo ha pasado desde que ingres6 a la instituci6n y su participacion 
en el programa, etc. 

* Finalmente, orientar parte de la estructura de la para unencuesta anilisis 
cuantitativa de la data (preguntas cerradas o estructuradas), de modo de tener 
informaci6n comparable longitudinalmente (en el tiempo). 

Las consideraciones detalladas tienen come base los fundanentos de

investigaci6n diagn6stica para organizaciones y las pricticas para subsistemas de

gestion en recursos humanos
 

c. La encuesta sobre recursos de informaci6n aplicada a personal de la
organizacian parlamentaria desde fines de noviembre del 2003. 

Desde la Oltima semana del mes de noviembre del 2003, se ha solicitado via e
mail, la aplicaci6n a una encuesta sobre recursos de informaci6n al personal de la
organizaci6n parlamentaria (ver anexo 2). 

Hasta el dia 5 de diciembre se recibieron once encuestas aplicadas correctamente 
(Ilenadas seglin instrucciones) de un aproximado de 15; de las que se desprenden
sugerencias relevantes para mejorar los canales y contenidos relativos a facilitar el 
procese de inducci6n, asi como, otras informaciones que serdn de utilidad para los 
gestores de informaci6n per Intranet, 

Los resultados que se describen a continuaci6n podrin ampiarse en la medida 
que se reciban mis respuestas, ya que no se indico fecha limite, 

c.1. Resultados de la encuesta: 

De las 11 encuestas recibidas, 6 se identifican cmao asesores de despacho, 1 
cemo asesor de comision, y 4 como t6cnicos, no encontrandose diferencras 
significativas entre sus respuestas, por lo que los resultados se dcesqriben de 
modo general a continuacion. 



En la pregunta 1: &Que recursos utiliza para (a b0squeda de informaci6n que 
necesita en el desarrollo de sus actividades9 , los encuestados respondieron en 
algunos casos mas de una opci6n, siendo siempre mencionados los recursos 
de El Portal y/o Intranet, como se observa en el siguiente grafico 

Recursos que utiliza para la btisqueda de 
informaci6n 

12 

10 

8 ....-. ~ A, 

6 

4 
2,~ ''2 

2 __.4WE 

Biblioteca CIP Arch Par El Portal I Internet Otros 
Intranet 

Cabe observar que en la alternativa "otros" se mencionaron: Portales de otras 
entidades tanto publicas, asi como, privadas, el SPIJ y revistas, principalmente. 

En la pgregunta 2- Pensando en el recurso que utiliza con mds frecuencia 
(indiquelo) _ , aproximadamente cudnto tiempo le demanda encontrar 
la informacion que busca?, se encontr6 10 siguiente acerca de El Ports y/o 
Intranet: 

Tiempo que demanda Ia bisqueda de 
informaci6n: El Portal I Intranet 

23 

0 

Menos de 112 Menos de 2 De 2 a 3 horas De 4 a 6 horas 
hora horas 

1La variaci6n en el tiempo que demanda la bisqueda puede corresponder al tipo 
de informaci6n requerida o al expertise del usuario. Sin embargo, coma se vera 



mas adelante, hay recomendaciones para que se hagan mejoras que faciliten 
las blisquedas (pregunta 5). 

De otro lado, quienes ser"alaron utilizar mas la Internet, indicaron que les toma 
menos de media hora cualquier bOsqueda. 

En la pregunta 3: Razones por las que utiliza mis el recurso que selatd usar 
con ms frecuencia, se encontr6 10 siguiente: 

Razones por las que utiliza El Portal / Intranet 

6 
5 

4 3 

Ms facil para Mas completo Mas accesible Otros 
encontrar inf para mis 

necesidades 

De otro lado, quienes seialaron utilizar mas Ia Internet, manifestaron que con 
este recurso les es mas facil encontrar la informaci6n que requieren, siendo 
tambidn mas completo y accesible. 

En la pregunta 4, se solicit6 se indicara el recurso de informaci6n que menos 
utiliza, siendo mencionados principalmente el Archivo Parlamentario y Ia 
Biblioteca (5 y 3 menciones respectivamente). 

Acerca de las razones por las cuales no utiliza el recurso de informaci6n 
sefialado, los encuestados manifestaron principalmente el no haber sido 
capacitados para su adecuado uso (3 menciones), el que no contenga toda la 
informaci6n requerida (2 menciones) y el no encontrar facilmente la informac16n 
de interes (1 menci6n) 

En la pregunta 5- En el portal / Intranet Encuentra la informacidn que 
necesita?, se encontr6 que la mayoria encuentra la informaci6n que necesita o 
busca, pero muchos sefialan que deberia facilitarse la bOsqueda, I0 que 
determina una importante recomendacion para los gestores de la unidad de 
tecnologias de [a informaci6n en la instituci6n. 

Los resultados se observan en el grafica siguiente: 



En El Portal I Intranet
 

tEncuentra la informaci6n que necesita?
 

7 
6 

4 

3 
2 

Sf encuentro todo Si, pero deberian No, pocas veces No, no utlizo el 
10 que busco facilitar la encuentro lo Portal / Intranet 

blisqueda buscado 

En la pregunta 6, acerca de la informacidn que el encuestado suele buscar en
 
El Portal / Intranet, se indicaron principalmente:
 

- Prayectos de Ley (5 menciones)
 
- Dictitmenes (5 menciones)
 
- Leyes I Normas legales (5 menciones)
 
- Resumen de noticias del 6mbito politico (2 menciones)
 

De otro lado, se indicaron otras informaciones con una sola menci6n. Agenda,
 
articulos de investigaci6n varies, leyes internacionales, antecedentes juridicos,
 
informes, links, directorio de funcionarios de entidades pdblicas y privadas,
 
datos de despachos, citaciones.
 

En la pregunta 7, acerca del dominio que el encuestado percibe tener en
 
Internet, se encontr6 I0 siguiente:
 

Considera Ud. que su dominio en Internet es: 

3 

2 

1 

0 

Muy alto Alto Medio .o Balo 



Observandose luego que a pesar de autocalificarse bastante bien en su 
dominio de Internet, los encuestados estarian interesados en recibtr 
capacitaci6n para mejorar y optimizar la bisqueda de informaci6n en El Portal / 
Intranet (100% ser"alaron que si estarian interesados en recibir capacitac6n) 

Acerca de los horarios que preferirian tener para la capacitac16n fuera del 
horario de oficina, 3 encuestados serialaron los dies sabados por la manana y 
el resto sugiri6 dos veces por semana para los siguientes dies: 

- Lunes, 5 menciones 
- Martes, 2 menciones 
- Miercoles, 2 menciones 
- Jueves, 1menci6n 
- Viernes, 6 menciones 

Finalmente, acerca de otros temas que (es gustarian seen desarrollados en la 
modalided de capacitacion interna (pregunta 10), los encuestados seialaron 
principalmente: 

- Internet, acceso a informaci6n variada, bisquedas de informaci6n 
avanzada (3 menciones) 

Y con una mencidn en cada caso: 

- Office avanzado 
- Gesti6n y presupuesto de la Reptiblica 
- Mecanismos de control y fiscalizaci6n 
- Determinaci6n de costo-beneficio de proyectos de ley 
- Procedimientos internos parlamentarios (tramites do dacumentacdn 

parlamentana) 
- Desarrollo de piginas web 
- Utilizaci6n de Biblioteca 
- Programaci6n de cursos a distancia de manera eficaz segOn l publicado 

d. El programa y experiencia de capacitaci6n de Secretarios Tecnicos de 
Comisiones Ordinarias. 

Secretario Tecnico es La denominaci6n de un nuevo perfil de puesto en Ia 
organizaci6n, definido y aprobado con la finalidad de fortalecer el trabajo de las 
Comisiones Ordinarias, dotandolas del soporte tecnico y profesfonal pernanente 
que permits la continuidad necesaria en la gesti6n parlamentaria. 

El Secretario Tecnica es un trabajador del Servicio ParLamentario, que tiene como 
finalidad prestar asesoria y apoyo administrativo a la Comisi6n Se encarga del 
analisis costo-beneficio y del analisis del impacto legal y La colisi6n normative 
pertinente, asi come del asesoramiento en materia procesal legislative, con enfasis 
en l que corresponde a la etapa de estudio y dictamen por la Comisi6n, la 
elaboraci6n de la agenda, el acta y el acervo documentario Tendr6 tambdn come 
funciones, apoyar en la supervision de la organizaci6n y administraci6n de Ia 
Cornisi6n 

Aun cuando uno de los requisitos para ocupar el cargo es el de haber laborado al 
menos por dos aios en alguna de Las dependencias del servicio parlamentano a 
de la organizaci6n parlamentaria, le cual le provee de experiencia institucional, el 



colaborador deber6 conocer otros procesos y fundamentos para su nuevo trabajo, 
10 que supone un Programa de lnduccidn en cuanto al Entrenamiento especifico 
requerido (segundo aspecto considerado en todo proceso de induccion) 

Asi, SUNY ha colaborado con un programa de capacitaci6n en temas necesanos 
par favorecer un desempero acorde con os objetivos del puesto, cuyo resultado 
quedara como un antecedente pars las demts actividades de induccion que se 
ejecuten para este segmento de colaboradores 

Como todo proceso de inducci6n, este ha seguido objetivos relativos al ajuste del 
trabajador con el perfil del puesto y la organizaci6n, crientado a reducir las brechas 
sensibles de desempefio (para las principales funciones y responsabilidades) 

Los temas del Programa de Inducci6n has sido levados a cabo por especialistas 
expertos para cada uno de los contenidos previstos. 

Los contenidos previstos para esta experiencia, y que probablermente puedan 
convertirse en la pauta para las siguientes actividades de induccion son: 

* 	 Impacto Econ6mico de las Decisiones Legislativas. 
* 	 T6cnicas de Analisis Costo-Beneficio en el dictamen 
* 	 El Secretario Tecnico y la Asesoria Parlamentaria. 
* 	 Importancia del Trabajo en Comisiones 
* 	 Asesoramiento Parlamentario: el redactor legislativo y el asesor 
* 	 Pautas a seguir para el estudio del impacto Fiscal 
* 	 Elaboraci6n de Dictamenes y Tecnica Legislativa 
* 	 Elaboraci6n de normas tecnicas 
* 	 Impacto legal de las normas 
* 	 Taller sobre archive documentaric 
* 	 Taller sobre Tratados Internacionales 
* 	 Taller Analisis de Impacto Social 
* 	 Taller sobre impacto Ambiental 
* 	 Pautas a seguir para el estudlo del impacto legal en relacidn al g6nero. 
* 	 Taller sobre metodos del INEI 

Cada uno de estos temas, ha de ser tratado por expertos locales (o internacionales 
de ser el caso), de modo qua los participantes puedan entrenarse adecuadamente 
para sus actividades t6cnicas. 

Algunas de las principales conclusiones de ]a experiencia Ievada a cabo indican: 

* 	 Entrenar al Secretario Thcnico en el uso de Ia Internet como una 
herramienta de bOsqueda de informacion especializada (bases de dates), 
ya quo los niveles de dominio detectados, no alcanzan ser una competencia 
bien desarrollada. 

* 	 Facilitar un proceso de transici6n de rol que permita al Secretario T6cnico 
desprenderse del paradigma de rol como asesor politico (dado los 
requisitos en experiencia previa del perfil del puesto). de modo quo pueda 
ajustarse a comportamrentos y actitudes encaminadas a una actividad 
estrictamente t6cnica 



* 	 Considerar la relevancia del procesos de Entrenamiento como un aspecto 
de la lnduccibn -que garantizara la mejor actuacion profesional de los 
ocupantes del cargo 

e. Entrevista de Informante Clave 

El presente informe ha considerado la perspectiva del informante clave en una 
actividad diagn6stica aplicada, con el fin de incluir en las-conclusiones, el punto de 
vista de actores que hayan sido participes importantes de la dinamica institucional. 
En este sentido, el dia 5 de diciembre del 2003, se entrevist6 al Sr. Jos& Elice, 
quien fuera Oficial Mayor yque ha tenido una larga trayectoria en la instituci6n 

La entrevista semi estructurada abordd los contenidos sugeridos para un proceso 
de inducci6n por segmento de beneficiarios del proceso.-

Las principales sugerencias recogidas acerca de contenidos de induccion se 
resumen a continuaci6n: 

* 	 Para el personal de Despacho, debe considerarse contenidos como la 
razon de ser y funciones del Congreso, rendici6n de cuentas de gastos 
operativos y seguros. 

* 	 Para asesores, informaci6n sobre el sistema procesal parlamentario, 
procedimientos de trabajo del Congreso y rol del Congreso en el Estado. Y 
tocar siempre temas que son tendencias como los actuales, 
Descentralizaci6n (local, regional, nacional), funci6n pbblica de una ley
etica, ley de transparencia (vigilancia social, responsabilizaci6n). 

* 	 Para Secretarios Tecnicos, todos los temas tocados en la experiencia de 
Inducci~n apoyada por SUNY, y dembs relacionados, ya que son una 
suerte de "clon" del Oficial Mayor, en cuanto a los conocimientos que debe 
dominar. 

* 	 Que el personal de Hemiciclo, conozca los procesos de trabaja para que 
sepa la raz6n de ser de su actividad, cuando saca fotocopias, o hace esto a 
aquello, que sepa por que a para que. Asimismo, puede ser entrenado en 
primeros auxilios, seguridad a desastres, ya que es personal que estA muy 
cerca de los Congresistas. 

* 	 Que el personal de seguridad tenga mas herramientas, conocimientos y/o 
supervisi6n para que tengan una actitud de servicio y atenci6n, que deben 
ser ademis "anfitriones", mAs allA de su rol de seguridad. 

* 	 Que el personal de limpieza tambien conozca la importancia de su trabajo, 
en t6rminos de su pertenencia a una instituci6n importante, que debe 
salvaguarder tanto su imagen, asi como, el cuidado de su patrimonio 
cultural y en infraestructura 

* 	 Para el personal del area de Finanzas, temas de planeanmiento financiero, 
formulac16n presupuestal y ejecuci6n de presupuestos 

Asimismo, indic6 otras sugerencias metcdol6gicas. 



* 	 Apoyarse en cartillas que pueden resumir algunos temas de
procedimientos, ya que ha habido experiencias previas que indican suutilldad. 

* 	 Utilizar necesariamente la metodologia de sesi6n presencial para la
inducci6n, pues considera que la 	 mayorfa del personal, no estafamiliarizado ni habituado a recibir informacian por medios como la Intranet 
o un CD. 

* 	 Al respecto, sugrere que Ias sesiones presenciales sean apoyadas por
presentaciones en MS Power Point para facilitar el aprendizaje, sobre todo 
para el personal tecnico. 

* 	 Potenciar el proyecto del Despacho Virtual en Intranet como una fuente
importante de informaci6n para el trabajo parlamentano. 

* 	 Incidir y reforzar el aprendizaje de software como el Office y el use de
Internet como herramientas de trabajo. 

* Incidir y reforzar el uso del correo electr6nico, pues considera que su uso
potencia las comunicaciones, optimiza otros recursos (tiempo, papel,
copias, etc), y mejora la organizaci6n y coordinaci6n del trabajo 

* Incidir en el sentido de compromiso y pertenencia de los trabajadores que
se incorporan a una instituc16n coma el Congreso, argumentando el sentido
de orgullo. 

* Que las iasantias podrian ser una alternativa de capacitacion para ciertos 
puestos, siempre y cuando se amerite una experiencia de aprendizaje s6lo
obtenible fuera del pals, l0 qua supone conocer las ventajas de la instituci6n
seleccionada como destino. Por ejemplo, para un director de museo,
recomendaria la visita a Mexicc; para el personal de prensa, a Chile, pars
secretarios tecnicos, a Mexico, etc 

Finalmente, mencion6 algunas otras sugerencias que podria recoger la Gerencia
de Recursos Humanos como el que el perfil del personal de Protocclo corresponda
a un diplomAtico de carrera (pero no con nivel de Embajador); que haya mis
actividades a atenci6n desde el Servicro Social, para el personal antiguo; que
permanezca ei Servicio M6dico cuyo personal tiene un expertise propio a lainstituci6n ysu personal. 

I 



Conclusiones do la Consultoria: 

A trav6s de la revisi6n tecnica de los documentos de inducci6n desarrollados por el 
Area de Desarrollo de Personal, y las reuniones con la Gerencia de Recursos 
Humanos, el Jefe de Desarrollo de Personal e informantes clave se resume las 
consideraciones generales para el desarrllo sostenido de la gest16n de los Recursos 
Humanos en los procesos de Inducci6n. 

A continuaci6n se detallan Las apreciaciones con base en lo descrito 

Que el proceso de inducci6n, comO se sugiere en las practicas 
contemporaneas de Recurso Humanos contemple los aspectos de Orentaci6n, 
Entrenamiento y Socializaci6n. La Orientaci6n a cargo del Area de Desarrollo 
de Personal, la que ya ha desarrollado un programa eficiente para los fines que 
se requiere. El Entrenamiento, que deberA enfocarse en competencias 
tecnicas, como la desarrollada en la experiencia de inducci6n a Secretarios 
Tecnicos. Y, la Socializici6n, que podra reforzarse con el Manual Operative 
para Supervisores, a diserarse con las sugerencias incluidas en el informe de 
la presente Consultoria. 

* 	 Que el proceso de Orientaci6n, puede desarrollarse en un solo programa para 
los segmentos de personal identificados, es decir, tanto para el de la 
Organizaci6n Parlamentaria, asi cOmO, del Servicio Parlamentario. 

* 	 La exigencia de desarrollar el proceso de Orientaci6n con actividades 
-	 presenciales dadas las caracteristicas de la poblaci6n objetivo, en quienes se 

identifica mayor probabilidad de aprendizaje con esta metodologia No siendo 
substituible el alcance previsto por otros metodos comO la entrega de 
informaci6n en CD o par medios electronicos. 

* 	 Desarrollar materiales visualmente atractivos de modo de facilitar los 
aprendizajes y la recordaci6n de contenidos, asi comO, la aplicacion de 
ejemplcs propios de Ia dinamica institucional 

* 	 La necesidad de contar con el dato poblacional de si el personal nuevo en un 
puesto, es o no reingresante, ya que esta variable afecta sustancialmente los 
contenidos de progranias e indicadores de gesti6n. 

* 	 En la programaci6n de contenidos, incidir en los temas funcionales propios de 
la instituci6n, cOmo los procedimientos parlamentanos y tecnicas de bsqueda 
de informaci6n. 

* 	 Potenciar el uso de tecnologias de informaci6n para procesamiento de 
informaci6n y cOmO herramienta de comunicacion, optimizando el trabajo 
desde cada rol o funcion (El Portal I Intranet, correo electronico, Office) 

* 	 Reforzar la participaci6n de los jefes inmediatos al personal ingresante para 10s 
aspectos de entrenamiento y socializaci6n, de modo de cumplir con los 
objetivos del proceso de Inducci6n. Potenciando la tendencia actual de la 
gesth6n organizaciona, la que indica una mayor responsabilidad de Ics jefes de 
linea para la administraci6n de sus colaboradores con las herramientas y 
tecnicas qua Ia unidad de Recursos Humanos provea 



* 	 Potenciar el instrumento de evaluaci6n del programa de inducci6n (crientac1in) 
de modo de verificar el cumplimiento de objetivos, efectividad de las 
metodologias, asi comO, las necesidades para el entrenamiento, segulmirento y 
socializaci6n 

* 	 Desarrollar indicadores que se desprendan de los post test de inducci6n 
disefiados, de modo de retroalimentar el programa y alimentar otros 
subsistemas comO los de capacitaci6n o evaluac16n del desempero. 

* 	 Desarrollar programas de entrenamiento como el efectuado en la experiencia 
de induccion a Secretarios Tecnicos, para otros segmentos de poblaci6n que Io 
requieran, contando con las sugerencias de los jefes de linea y los recursos 
disponibles 

* Apoyar desde de alta direcci6n los disefios del Area de Desarrollo de Personal, 
directamente responsable del programa de Inducci6n, de modo de obtener en 
el mediano y largo plazo, una actividad mas eficiente desde el rol funcional de 
cada uno de los colaboradores (considerando los objetivos que este programa 
aborda). 

Se adjunta como soporte al trabajo que viene Ilevando a cabo la Gerencia de 
Recursos Humanos y la Jefatura de Desarrollo de Personal en los temas de inducc16n,
dos manuales, el Manual Maestro para la gesti6n desde Recursos Humanos y el 
Manual Operativo para el Supervisor. 

El. Manual Maestro para Ics Programas de Inducci6n (Anexo 4), documento que 
enmarca los aspectos estrategicos, metodol6gicos y operativos del subsistema, 
contiene: 

* 	 Una introducci6n y justificacibn t~cnica de los procesos de Inducci6n comO 
subsistema de Gesti6n de los Recursos Humanos, 2si comO, las 
metodologias y principios de aprendizaje involucrados. 

* 	 Los Objetivos General y Terminales que deben cumplirse a trav6s de las 
actividades de Inducci6n. 

* 	 El alcance del proceso para las poblaciones de interbs. 
* 	 Las perspectivas de la lnduccion que aborda tres aspectos. 

La Orientaci6n, incluyendo los metodos de sesiones presenciales y otros, a 
cargo de la unidad de Desarrollo de Personal. 
El Entrenamiento y Seguimiento, asi coma, la Socializaci6n a cargo del 
supervisor de linea.
 
Se describen m6tados y t&cnicas especificos para cada caso
 

El Manual Operativo para el Supervisor (Anexo 5), documento que apoya el rol de 
facilitador en procesos de inducci6n, contiene 

* 	 Los objetivos y alcance del programa que debe apoyar el supervisor 
facilitador. 

* 	 La descripci6n de los aspectos de la inducci6n para La comprension del 
marco de acci6n por parte del supervisor facilitador 

* 	 La descripci6n los objetivos, contenidos y m~todos de 1a Orientaci6n 
* 	 La descrnpci6n los objetivos, contenidos y metodos del Entrenamiento y 

Seguimiento.
 
* 
 La descripci6n los objetivos, contenidos y metodos de la Socializaci6n. 
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ANEXO I
 

Encuesta de Apreciaci6n del Programa de Inducci6n 



ANEXO 2
 

Encuesta sobre recursos de informaci6n en Intranet
 



CONGRESO DE LA REPOBLICA Area die Desarrollo de Personal 
Gerencia de Recursos Hurmanos 

ENCUESTA 

Objetivo: 	 Esta encuesta tiene por finalidad levar a cabo un antcisis de las necesidades de 
capacitacion en relacion al usc adecuado de los recursos existentes an el Congreso 
para la btsqueda de informacion, cuyos resultados nos facilitara definir los contenidos 
de un m6dulo de induccion o taller que proporcione las herramientas para optimizar el 
use de los recursos disponibles 

Dirigida a: 	 Asesores de los Grupos Politicos 
Asesores de Comison 
Asesores de Congresistas 

Instrucciones: 

Para marcar la 	 alternative deseada se debe dar doble clic en el casillero junto a la letra que elija, 
seguidamente se mostrar una ventana can el titulo "Opciones de campo de formulario con casilla de 
verificaci6n" y ubiquense con el mouse en el recuadro 'valor predeterminado" y haga clic en "Marcado" y 
finalmente clic en el boton aceptar 

1 60u6 recursos utilize para la blisqueda de informacion que necesita en el desarrollo de sus 
actividades? 

a OLa Biblioleca 
b. OEl Centro de Investigaciones Parlamentarios CIP.
 

c OEl Archivo parlamentano
 

d. OEl portal
 

e OEL Intranet
 

f. Otros, indique 

2 Pensando en el recurso que utiliza con mas frecuencia (indiquelo) , aproximadamente 

6 cuinto tiempo le demanda encontrar [a informacion que busca' 

a. OlMenos de % hora
 

b OMenos de dos horas
 

c. ODe dos horas a Ires horas
 

d ODe cuatro a sels horas
 

e OEspecifique tiempo
 

3 Razones por las que utilize mAs el recurso que seialo user con mis frecuencia 

a OMas facil para encontrar informacion 

b OMis completo para las necesidades de informacion que suelo tener 

c. CMas accesible 

d. COtras, especifique 

4 Razones por las que no utilize 	 (indique qu4 recurso no suele utilizar) 

a CNo esta toda la informacion qua requiero
 

b CNo es facil pare encontrar Is informacion que requiero
 

c CNo he sido capacitado para su adecuado use
 

d cOtres. especifique
 



5. En e] portal / Intranet 6 Encuentra Ia Informacion que necesita9 

a OSi, encuentro todo lo que busco 

b. OSi, pero deberian facilitar la busqueda 

c. ONo. pocas veces encuentro lo buscado 

d. ONo, no utilizo el portal I Intranet 

6. tQue informacion es la que Ud suele buscar en el portal / Intranet? 

a. 
b. 
-c. 
d 

7. Considera Ud que su domingo de Internet es 

a. OMuy alto
 

b OAlto
 
c. OMedio
 
d DBajo
 

en 
recibir capacitaci6n? 
8. Para mejorar y optimizar la blsqueda de informaci6n en el portal f Intranet, aestaria interesado 

a. OSi 
b. ONo 

9 tEn qub horarics? (fuera de horano de oficina) 

a. OSolamente sibados en la marana
 
b oDos digs a la semana, indique cuales
 

10 CQu& otro(s) tema(s) le gustaria qua sea(n) desarrollado(s) en la modalidad de capacitaci6n nterna9 

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA QUE LLENA LA ENCUESTA: 

Apellidos y Nombres. 
Cargo, _ Dependencia: 
Telf. Directo: Anexo. 
E-mail-

FIRMA Y SELLO 

favor enviar esta encuesta a, 

Jos6 Saldarriaga isalderriaa(iconqreso. ob ce 

C/c 
Guillermo Garcia qoarciaaisunvoeru.orq 



ANEXO 3 

Informaci6n sobre el proceso de inducci6n para
 
Secretarios Tecnicos
 



PROGRAMA DE CAPACITACION DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE 
COMISIONES ORDINARIAS 

(OCTUBRE - DICIEMBRE 2003) 

PRIMERA SEMANA: DEL 27 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 

;MATERI": ':.. - EXPOSITOR N,YADUFAildN'_ TELEFONO SALA 

LUNES 27 
Presentaci6n del Oficial Mayor 

MARTES 28 

CONFIRM 
MIERCOLES 29 

JUEVES 30 

Impacto Econ6mico de las 
Decisiones Legislativas. Alfredo Bullard De 1:30 pm a 4:30 pm 621 15 15 Maria Elena Moyano 

.d R 
CONFIRM 

CONFIRM 

VIERNES 31 Tecnicas de An~Iisis Costo-
Beneficio en el diciamen 
El Secretano Tecnico y la Asesoria 
Parlamentaria. . 

Cong Rafael Valencia 

Salvador Nava 

De 1 pm a 2:30 pm 

De 10 am a 1 pm 

97524601 

441 5100 

Sala Moyano 

Anfilealro Quilones 

SEGUNDA SEMANA: DEL 3 AL 7DE NOVIEMBRE 

CONFIRM 
L-UNES 3 

. t:Q"'MATERIA' ;; 
Impacto Econ6mico de las 
Decisiones Legislativas 
(continuaciOn) 

, *|.. '.EXPOSITOR-?" 

Alfredo Bullard 

;'.'.)RAlIN 

De 10 am a 12 m 

"TELEFONO 

521 1515 

I SALA 

Sala Belaunde 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

LUNES 3 

MARTES 4 

MIERCOLES 5 

Tecruicas de Analisis Costo-
Beneficio en el dictamen 

Tecnicas de An~Iisis Coslo-
Beneficio en el dictamen. 
Taller sobre Analisis Casto 
Beneficio 

Javier Tantalein 

Javier Tantaletn - Congreso 

Luis Meila (SEC.TEC) 

De 3 pm a 6 pm 

De 3 pm a 6 pm 

De 3 pm a 6 pm 

9954 5826 

9954 5826 

Sala BelaUnde 

Sala Bolognesi 



0	 0
 

CONFIRM 

CONFIRM 

COF 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

-

CONFIRM 

JUEVES 6 
Taller Eduardo Brian - CIP De 3 pm a 6 pi 

VIERNES 7 
Taller. Eduardo Brian - CIP De 3 pm a 6 pm 

TERCERA SEMANA: DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 

.>ATERIA 	 -- I EXPOSITOR--ltRACION. 

LUNES 10 	 Importancia del Trabajo en 
Comisiones Alejandra Svetaz De 3 pm a 4 pm 

LUNES 10 	 Asesoramiento Parlamentario: el 
redactor legislativo y el asesor Alejandra Svetaz De 4 pm a6 pm 

MARTES 11 	 Paulas a seguir para el estudio del 
impacto Fiscal Waldo Mendoza De 11 am a 1 p n 

NIARTES 11 	 Elaboraci6n de Dictimenes y
TecnicaLegislativa 	 Alejandra.Svetaz De 3 pm a6 pry 

NIERCOLES 12 
Taller 	 Alejandra Svetaz De 10 am a 1 p m 

MIERCOLES 12 
Elaboracion de normas tecnicas Alejandra Svelaz De 3 pm a6 pm 

JUEVES 13 

VIERNES 14 

CUARTA SEMANA: DEL 17AL 21 DENOVIEMBRE 

- .:MATERIA -EXPOSI 	 DURCIN -

LUNES 17 

Pautes a seguir para el estudio del 
impacto legal en relaci6n at genero. Dra. Julissa Mantilla PUC De 3 pm a 6 pm 

MARTES 18. 

IMIERCOLES 19 

9954 5826 

9954 5826 

TELEFONO 

97910183 

Anfiteatro Quiflones
 

Sala Moyano
 

Sala Belaunde
 

Sala Belaunde
 

Sala 3
 

Sala Belaunde
 

Sala Belaunde
 

Sala Belaunde
 

SALA 

Sala Belaunde 



0
 

CONFIRM
 

CONFIRM
 

CONFIRM 

CONFIRM
 

CONFIRM
 

CONFIRM 

CONFIRM 

CONFIRM 

sin confi n 

JUEVES 20 

VIERNES 21 

QUINTA SEMANA: DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 

1 . ' TP ~DUCON( TJEIEFONO - SALA 

446 9800 Ext 
LUNES 24 Impacto legal de las normas Jose Elice De 3pm a 6pm 303 Sala Belaunde 

LUNES 24 Sala 4 Mariano 
Taller AnAlisis Costo Beneficio Gabriel Ortiz de Zevallos De 6-30 a 9 30pm 444 6261 Santos 

MARTES 25 

MIERCOLES 26 
Taller Anilisis Costo Beneficio Alfredo Bullard De 3 pm a 6 pm 621 1515 Sala Belaunde 

JUEVES 27 
Taller Analisis Costo Benericio Javier Tanlalean De 3 pm a 6 pm 99545826 Anfiteatro Quiiones 

VIERNES 28 

SEXTA SEMANA: DEL 10AL 5 DEDICIEMBRE 

'tMATERIA '< 'EXPOSITOR' '--c K -$DURACIdi6N TELEFONO SALA 

LUNES in 
Taller Impaclo Fiscal Nelson Shak De 3 pm a 4 pm 426 8047 Anfiteatro Quiflones 

MARTES 2 
Taller Impacto Ambiental Mariano Castro De 3pm a 6pm 98705525 Belaunde 

MARTES 2 
Taller Analisis Costo Beneficio Javier Tantalean De 6pm a 9pm 99545826 Sala 1 

MIERCOLES 3 Taller sobre metodol del INEI Jefe del INEI 

JUEVES 4 



0
 

VIERNES 5 
Taller de Redacci6n Legal Martha Hildebrandt 

ADMINISTRACION Y ORGANIZACION 

SEPTIMA SEMANA: DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE 

confirm 

confirm 

confirm 

MARTES 9 

MIERCOLES 10 

JUEVES 11 

VIERNES 12 

"I.I'$ATERIAk. .:; Wjit?' 

Taller sobre archivo documentario 

Taller sobre Tratados 
Internacionales 

Taller Analisis de Impacto Social 

Proyectos SUNY Pert 

kEPOSWOt'! 

Sr Guillermo Nui'ez 

Dr. Fabian Novak 

Pedro Francke 

-,ACIN; 

De 3 pm a 6 pm 

De 3 pm a 6 pm 

De 3pm a 6pm 

L TELEFONO 

98083422 

3307680 

615 0660 

SALA 

Belaunde 

Belaunde 

Anfileatro Quifiones 



ANEXO 4 

Manual Maestro para los Programas de Inducci6n:
 
Contenidos, t6cnicas y herramientas
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MANUAL MAESTRO PARA LOS PROGRAMAS DE INDUCCION:
 
CONTENIDOS, METODOS Y HERRAMIENTAS
 

1. Introducci6n y Justificaci6n 

Atender a la forma en que se insertan y se adaptan los nuevos miembros de una 
organizaci6n a esta a los colaboradores a una nueVa posici6n (dentro de la misma 
organizaci6n) es esencial para cuidar los procesos de ejecuci6n de las tareas y los 
resultados, asi como, la identificaci6n con la misi6n institucional. 

Los Programas de Inducci6n se diser'an para estos fines, permitrendo encauzar el 
potencial del personal en el mismo camino de los objetivos de a instituci6n 

En la gestibn contemporanea de las organizaciones se ha evidenciado 
comparativamente las fortalezas que se desprenden de los Programas de Inducci6n, 
en contraste con las debilidades de no contar con estos. 

As[, al no contar con Programas de Inducci6n, el periodo de adaptacion al puesto y a 
la organizaci6n se extiende y.en el transcurso del tiempo, se producen errores que 
originan reprocesos, desperdicios de recursos y, en general, la productividad se ve 
afectada. El trabajador se adecua par "ensayo y error", a0que incide ademas en su 
motivaci6n y sentido de logro, ya que esta mas expuesto al fracaso y a [a frustraci6n 
en la ejecuci6n de sus tareas y resultados. 

P 
r 
0 Periodo de adaptaci6n 
d 
a 
C 
t 

d 
d 

Tienipo 

Proceso de adaptacion sin Programas de inducci6n 

De otro lado, el entusiasmo inicial del colaborador que resulta en comportamlentos 
come iniciativa, proactividad y motivacidn percibido como parte de si rendimiento de 
entrada, prontamente se reduce al no alcanzar un adecuado estandar en la realizaci6n 
de sus actividades. Stendo afectado su potencial inicial para alcanzar en tempo mas 
corto el dominio de sus tareas. 
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Asimismo, se produce una aistorsi6n de la imagen del colaborador que es percibido 
como incompetente por sus supervisores y/o pares con mayor experiencia, 
generalizandose esta percepci6n inicial a todas sus competencias y desempelo 
futuro. 

Contrariamente, con Programas de Induccion estructurados, el periodo de adaptacion 
al puesto y a la organizaci6n, se reduce drasticamente y en poco tiempo, se observa 
un aumento sostenido de la productividad y una socializaci6n orientada a la 
identificaci6n. El trabajador se adecua mejor con informacion de entrada, apoyo y 
motivaci6n. 

Tiempo 

Proceso de adaptaci6n con Programas de Inducci6n 

En la siguiente grafica se evidencia los beneficios que pueden alcanzarse con 
Programas de Inducci6n estructurados, los que pueden incidir directamente en el 
rendimiento y productividad del colaborador no s6lo durante los primeros meses de 
adaptacidn al puesto, sino a la largo de su permanencia en el puesto 

Observese las brechas de rendimiento comparado. 

- Brecha 1: La calidad inicial de [a realizaci6n de las tareas y resultados puede 
ser superior con un Programa de Inducci6n, notandose un mejor rendimiento 
desde Ia primera actividad asignada, ya que el personal conoce y comprende 
sus funciones, los objetivos de la instituct6n y los de su area, los 
procedimientos de trabajo, los estandares por los que se le evaluara e incluso 
la cultura institucional en aspectos tan especificos como el lenguaje y t6rminos 
propios de su organizaci6n. 

- Brecha 2: Alcanzar un estandar aceptable de adecuaci6n al puesto en el 
tiempo, 10 quo significa un desempeno al menos suficiente en tareas rutinarias, 
puede tomarle al trabajador el doble del tiempo si no ha sido apoyado por un 
Programa de Inducci6n estructurado 

3 



Brecha 3: Durante su permanencia en la institucidn, un trabajador podr[a no 
alcanzar nunca el mejor de los desemperlos a un desempeflo sobresaliente, 
as[ como, una mejor identificacion institucional, porque a raz6n de la intensidad 
de las demandas de tareas de rutina no tiene tiempo para conocer riformaci6n 
que mejoraria sustancialmente su rendimiento Por ejemplo, el no conocer los 
sistemas de informaci6n disponibles, a la raz6n de ser de las demas unidades 
con las que debe coordinar, a los servicios disponibles en otras areas o las 
instalaciones y artefactos hist6rico culturales que son parte importante del 
patrimonio institucional, etc. 

P 
r Brecha 3 
0 

d 

t 

v 

d 
a Brecha 2 
d 

Brecha I Tiempo 

Desempero con Programas de Inducci6n 
......... Desempello sin Programas de Induccion 

Proceso de adaptaci6n comparativo 

Por l0 expuesto es pues necesaric considerar seriamente y de modo sistemittico el 
diserlo e implementaci6n continua de Programas de Inducci6n en La instituci6n, los que 
deberan elaborarse y aplicarse segin los pOblicos objetivos, los cuales pueden 
segmentarse por 1a complejidad del puesto, jerarquia o unidad de gesti6n 

11. La Inducci6n como subsisterna de Gesti6n de los Recursos Humanos 

La Gerencia de Recurses Humanos del Congreso de la Repdblica, en su 
unidad de Desarrollo de Personal, podra contemplar como parte de los 
subsistemas a gestionar, el proceso de Inducci6n: lo que constituye para toda 
organizacion una exigencia y un reto que implica el despliegue de 
metodologias acordes con La misi6n y caracteristicas organizacionales 
distintivas y particulares 
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Si bien la responsabilidad en la planeaci6n de los Programas de Inducci6n se 
concibe como parte de la Gerencia de Recursos Humanos, debe enfatizarse la 
co-responsabilidad con las autoridades de linea para su implementaci6n de 
modo de integrar los objetivos institucionales y beneficios alcanzables con la 
implementaci6n del proceso de inducci6n. 

La responsabilidad en la planeaci6n de los Programas de lnducci6n desde la 
Gerencia de Recursos Humanos se circunscribe en el marco del subsistema de 
Capacitaci6n. 

>- ,~. FEC~ONA IENTO~'~ 	 ~'pE 

CRO 

Etapas y tipos de Capacitaci6n 

Siendo asi la Inducci6n, La primers de las etapas a considerar, utilizando de 
modo oportuno las metodologias y principios de aprendizaje aplicables a todas 
las etapas de capacitaci6n. 

1.2. De las metodologias y principios de aprendizaje 

Las metodologias se definen segin I informaci6n diagn6stica de necesidades 
de inducci6n a tres niveles

* 	 Las caracteristicas de entrada de los miembros de cada segmento 
objetivo (perfil inicial del personal de la Organizacion y del Servicio 
Parlamentarios), 

* 	 los perfiles de puestos gen6ricos par segmento objetivo y, 
* 	 los recursos y caracteristicas institucionales para implementar los 

programas de induiccian. 

Asi, con respecto a las caracteristicas de entrada de los miembros de cada 
segmento objetivo, estas han sido detectas per la Gerencia de Recursos 
Humanos a trav6s de otros subsistemas de gesti6n como la evaluac16n del 
rendimiento y los programas de formacion realizados en periodos anteriores 
En general, las caracteristicas en menci6n estan referidas a las competencias 
basic2s (ej. redacci6n de documentos, uso de terminologia parlamentana, 
manejo de software de oficina), competencias institucionales (ej. cpidado del 
patrimonio institucional), competencias de supervisi6n (ej impacto e influencia) 
y genericas (ej. habilidades en comunicaci6n). 
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De otro lado, los perfiles gen6ricos de puestos par segmento objetive son 
claramente identificables dado que la instituci6n esta conformada basicamente 
par dos areas de especialidad, la del Servicio Parlamentaric y la de 
OrganIzaci6n Parlamentara, Los que definen necesidades especificas con 
contenidos tanto comunes, as[ coma, diferenciados para el proceso de 
induccion. 

Finalmente, el tercer nivel diagndstico de recursos y caracteristicas 
institucionales quo consideraria La Gerencia de Recursos Humanos, estara 
referida a la existencia de supervisores de linea que compartari la 
responsabilidad de la implementaci6n del procesos de inducci6n, la 
disponibilidad de recursos de infraestructura, tecnol6gicos, logisticos y de 
personal instructor. 

Las metodologias oportunas dadas las condiciones diagn6sticas identificadas 
con Ia unidad de Recursos Humanos son' 

* 	 Exposiciones: Transmisi6n de temas con metodologia de aula 
presencial. Considerando quo una proporci6n de personal no esta 
habituado al ingresar a su puesto, al uso de tecnologias telemiticas, asi 
como, la no disponibilidad del recurso tecnol6gico (computadoras) para 
todos los puestos, 

* 	 Intranet: Como recurso complementario, una vez que se ha orientado al 
personal en su uso e informaci6n disponible. 

* 	 Materiales de Apoyo. Con pl contenido y complemento de las 
exposiciones y/o disponible para imprimir a revisar desde intranet. 

* 	 Coaching a seguirniento: Aplicable una vez que el trabajador inicia sus 
actividades, compartiendo asi la responsabilidad de la inducci6n 
principalmente con los supervisores. Para esta metodologia ha de 
considerarse el Manual Operative darigido al Supervisor de Linea. 

* 	 Evaluaci6n. Para registrar los resultados de los Programas de 
Inducci6n, retroalimentar la gesti6n de personal y mejorar 
sostenidamente las metodologias, 

Con respecto a los principics de aprendizaje se contempla, 

* 	 Mode/ado- que resalta Ics rasgos sobresalientes de la capacitacion 
conductual, esto es, el use intensivo de modelos asimilables par el 
ptiblico objetivo. Asi, se resalta la relevancia de modelos cercanos e 
identificables coma par ejemplo se da al contar can Ia participaci6n de 
instructores internos en las exposiciones, Ia guia por parte de pares 
experimentados o del supervisor inmediato durante Ia etapa da 
seguimiento Ademas, incluye el use pertinente de imagenes y dibujos 
en los materiales de Inducci6n (visuales ylo audio visuales) quo 
favorezcan el modelado por dentificaci6n ' 

* Significado de la presentacidn. Referido a que el material par aprender 
de debe presentar de la manera mas significativa posible, esto es, que 
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la 	 nueva informaci6n se integre a relacione con tareas que le seanrelevantes; como ejemplificar los 	 temas can cases relativos a lasfunciones que debera ejecutar. 

* 	 Diferencias individuales Que aluden a diversificar los metodos de ensenanza para asegurar el impacto en el aprendizaje Supone tomar en cuenta la consideraci6n de que algunas personas aprender mejor
escuchando, otros viendo, otr.os haciendo, etc. 

* Practica activa y repeticion. Supone tratar de implementar los recursos 
que permitan la puesta en practica de 10 aprendido, por ejemplo, alensefiar el acceso a Intranet, el aprendizaje se potenciara si el
colaborador cuenta con la tecnologia al momento de la instrucci6n.
Igualmente es aplicable para la etapa de seguimiento dado que el
acompanamiento inicial (hacer con el) favorece la puesta en practica 

* 	 Aprendizaje en padtes: Dado que los contenidos para la inducc16n son 
extensos y varran seglin la importancia de los temas y la pertinencia por
segmento objetivo, debera identificarse las partes para clasificarlas por
etapas de inducci6n, Asi, hay contenidos generales importantes para
todos los pliblicos objetivos, asi como, contenidos especificos para
cada uno de 6stos, 

* 	 Aprendizaje distribuido: Versus el aprendizaje en masa que es intensiva 
en un solo momento, se sugiere segmentar los contenidos para
favorecer e[ aprendizaje en tres espacios. orientaci6n, entrenamiento y
socializaci6n (sigulendo los aspectos que Ia inducci6n contempla). 

* 	 Retroalimentacion y refuerzo' A contemplarse desde las herramientas
de evaluaci6n, asi como, durante [a fase de seguimiento. 

2. Objetivos 

2.1. 	Objetivo General: 

Facilitar la integracidn del nuevo personal a la organizaci6n, para de esta manera orientar su conducta de acuerdo a [a visi6n, valores y cultura
organizacional. 

2.2. Objetivos Terminales: 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con los 	Programas de Inducci6n, seonentan en general a: 

Reducirlos costos del desempelo en el proceso de adaptacidn.Bajo la
suposicion que el empleado nuevo en un puesto sera menos eficiente
durante el nicio de su actividad. Este periodo que impirca una brecha en
el desemperlo podra reducirse con un programa de inducc1on seglin
publico objetivo Se eliminara el aprendizaje por "ensayo y brror", y
reduciran costos por reprocesos (repeti6i6n de tareas hasta alcanzar el 
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estandar), desperdicios (uso de recursos en exceso) y mermas 
(recursos mal utilizados) 

* 	 Reducir el estr6s y la ansiedad: El nuevo colaborador, interesado en 
realizar adecuadamente sus tareas, necesita contrastar sus habilidades 
con la realidad, el temor de no poder cumplir con los estandares y las 
normas por no conocerlas con precision, genera inevitablemente 
incertidumbre y tensi6n, las que afectan la calidad de la ejecuci6n y su 
satisfacci6n. Puede incluso tener un impacto en su motivaci6n y 
repercutir en la atm6sfera de trabajo 

* 	 Reducir la distorsidn en la apreciaci6n del personal y so rotacion 
vinculada a este efecto: Si el colaborador a su supervisor perciben que 
el desempefio no alcanza a cubrir las expectativas, puede decidirse la 
desvinculacion con el cargo, generandose sobrecostos 0 previc a ello,
formarse una imagen distorsionada de las capacidades del colaborador. 

* 	 Ahorrar tiempo a los supervisores y compaleros de trabajo: Los 
empleados nuevos requerirn ayuda desde el nicio y per un periodo 
que puede alcanzar varios meses, lo que 10 Ileva a hacer consultas y 
solicitar informalmente el tiempo de otros can mayor experiencia en un 
set inestructurado y con posibles distorsiones. 

* 	 Generer expectativas de rendimiento. El proceso de inducci6n debe 
contener parimetros de comportamiento laboral, seglin las normas y 
reglas organizacionales. Ello se base en modelos de motivaci6n 
trayectoria - meta con relaci6n a los estindares que se desprenden del 
sistema de Evaluaci6n de Desempeo. 

* 	 Alineacidn con la cultura institucional: El colaborador no s6tc debe tener 
las cualidades t6cnicas o profesionales para el puesto, debe tambien 
ajustarse a los fines y valores institucionales, asi como, al estilo de 
comportamiento orientado a fortalecer la estabilidad en el sistema social 
de la instituc16n. El proceso de socializaci6n favorece tambi6n [a 
identificaci6n y compromiso laboral y organizacIonal, a traves de [a 
transmisi6n de las competencias esperadas desde su rol. 

* 	 Optimizar las coordinaciones y la relaci6n cliente - proveedor interno: 
Dado que se incidiri- en el marco funcional de que el trabajador realiza 
tareas que son parte de un proceso mayor que se relaciona con los 
resultados institucionales. 

3. Alcance 

Los Programas de Inducci6n se disearin can relaci6n a dos segmentos de inter6s 
como publicos objetivo. Personal colaborador de la Organizaci6n Parlamentaria y del 
Servicio Parlamentario. 

La segmentaci6n obedece a la misi6n generica diferenciada de ambos grupos de 
interes Sin embargo, se cortemplan contenidos tanto comunes, as[ como, especificos 
para cada segmento. 

Los contenidos comunes responden al objetivo de transfenrr informaci6n necesaria 
para la comprensi6n integral y coherente de los procesos, objetivos y fines 
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institucionales; el fortalecimiento a desarrollo de competencias basicas, genericas e 
institucionales; el conocimiento y comprensi6n de as condiciones de trabajo que 
provee la instituci6n a sus colaboradores (deberes y derechos); otras informaciones de 
orentaci6n del empleado 

Los contenidos espeofficos se enfocan en favorecer el desemper0 del colaborador con 
respecto a su posicidn y cometidos, l0 que incluye el acceso a la informaci6n de [a 
descripcidn del puesto, los procedimientos administrativos de personal y de trabajo 
que le corresponden y, las demis informaciones que favorezcan el desempero de sus 
funciones desde su incorporaci6n al puesto Es el supervisor inmediato quien tiene la 
mayor responsabilidad sobre la transmisi6n y orientacian en estos contenidos. 

nentario 

Pblicos Objetivo por Segmento de interes:
 
Personal colaborador de la Organizaci6n Parlamentaria y del Servicio Parlamentario
 

4. Aspectos de la Induccidn 

Los Programas de Induccion del personal se dan en un proceso que involucra tres 
aspectos no necesariamente secienciales la Orientaci6n, el Entrenamiento y la 
Socializacion. 
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Aspectos de la Induccifn 

4.1. Orientaci6n 

La Orientaci6n es el ajuste dirigido de nuevos empleados con la lnstituci6n De 
esta etapa debe ser responsable la Gerencia de Recursos Humanos, siendo el 
area de Desarrollo de Personal quien diseia y ejecuta las acciones. 

Sigue el siguiente proceso. 

NUEVO f
 
PERSONAL
 

Ultimo dia til del mes 

Primer dia 6t1:l del nes 

Primera semana del mes 

Durante los 30 dias siguientes
 
a la Sesi6n de Inducci6n
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En donde. 

DAP Departamento de Administracion de Personal 
ADP. Area de Desarrollo de Personal 
MIV: Modulo de Inducci6n Virtual 

Los contenidos de Orientaci6n a ser transmitidos al nuevo empleado son: 

* 	 Bienvenida a la Institucidn: Representa el saludo de la institucion al 
nuevo colaborador. 

* 	 Reseia hist6rica de la instituci6n: Aqui se pretende informar acerca de 
los origenes de la instituci6n, cuando se fund6, los hechos hist6ricos 
mas saltantes, los personajes representatives, etc. 

* 	 Organizacian: De modo que el personal comprenda las'estructuras y 
relaciones funcionales entre las unidades de gesti6n. Se presenta el 
organigramp. 

* 	 Misidn, Visi6n, Valores, Objetivcs, Planes de la Institucibn: Se sefala la 
raz6n de ser, quienes somos y quienes queremos ser, la cultura 
institucional y principlos, asi como, los aspectos estrategicos como Ics 
objetivos y planes institucionales. 

* 	 Poltticas y procedimientos generales de la institucion: Descritos con 
claridad para el ajuste del colaborador a las prdcticas de rutina 

* 	 Instrucciones para la bsqueda de informaci6n para realizar las 
funciones (fuentes, medios y tipos de informacid6n disponibles): nfasis 
en informacian en Intranet. Incluye instrucciones de blsqueda para 
otras informaciones de servicios at empleado. 

* 	 Prestaciones y beneficios a( trabajador. con la identificaci6n del 
procedimiento y lugar donde se facilitan los mismos. 

* 	 Expectativas, estandares y/o formatos y/o normas- del proceso de 
apreciacidn del desempedo: Segin aplique para el segmento objetivo. 
Se enfatiza la transmisi6n de indicadores de rendimiento, asi como, 
procedimiento para medir el rendimlento. 

* 	 Informacidn sobre oportunidades de entrenamiento y capacitaci6n, 
SegOn aplique para el segmento objetivo. 

* 	 Informacidn General- Informaci6n de contacto para realizar 
coordinaciones, como los telefonos y ubicaci6n del personal con quien 
se relaciona en la instituci6n Ubicacidn de los edificios y oficinas 

Los metodos identificados y aplicados al diseifo para el proceso de Orientacion 
per parte del Area de Desarrollo de Personal son I 
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* 	 Exposiciones: Integradas en la denominada Sesi6n de Inducci6n, que 
consta de 4 m6dulos. La que se implementa con una metodologia
expositiva practica e interactiva. 

* 	 Intranet: Acceso a los contenidos sistematizados en el denominado 
M6dulo de Inducci6n Virtual (MN), ubicado en el web site del Area de 
Desarrollo de Personal, el que contiene los materiales en formato power
point de las exposiciones de la Sesion de Inducci6n, asi como, otros 
documentos de consulta en acceso por Acrobat Reader. Incluye
tambi6n el formato de evaluacion de la Sesdn de Inducci6n. 

* 	 Materiales de Apoyc. Se les entrega una Carpeta de Inducci6n y/o CD 
(disco compacto) que incluye una Guia General acerca del Congreso, el 
Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento del Congreso y una 
separata sobre Terminologia Parlamentaria. 

* 	 Evaluacion: A traves de [a aplicaci6n de la Encuesta de'Apreciaci6n 
de proceso de inducci6n, lo que colabora en la retroalimentaci6n de la 
gesti6n de personal ymejorar sostenidamente las metodologias. 

a.Sesi6n de Inducci6n: 

Consta de los siguientes m6dulos: 

* 	 M6dulo 1:Historia y Estructura Organizacional 

> Antecedentes hist6ricos del C6ngreso 
> Visi6n, Misi6n, Objetivos Estrategicos del Congreso 
> Organizaci6n Parlamentaria 
> Servicio Parlamentario y personal de confianza 

* 	 M6dulo II. Derechos yObligaciones Laborales. Servicios que brinda 
la Gerencia de Recursos Humanos 

> 	 Ingreso a la instituci6n: Procedimiento ydocumentos que deben 
presentarse 

> Remuneraciones ybeneficios 
> Regimenes de jubilacion y fallecimiento de un trabajador ade un 

familiar directo 
> Reglamento Interno de Trabajo 
> Servicios que brinda la Gerencia de Recursos Humanos, 

Bienestar Social, Servicio Medico, Seguros Humanos y de 
Desarrollo de Personal 

* 	 M6dulo III: Procedimientos Parlamentarios 

> Terminologia Parlamentaria 
't El proceso legislativo. Lc6mo se crea una ley? 

P Mociones, pedidos de informacion.Principales procedimientos 
Dictimenes. Contenido, partes. fases para la elaboraci6n de un 
dictamen, seguimiento de proyectos de lcy 

> 	 Reglamento del Congreso 

12 



* 	 M6dulo IV: Portal e Intranet del Congreso 

> Mapa y recorrido 
> Conterido de la Web y su utilidad 
> Servicios virtuales y localizaci6n de inforrmac16n 

b. Modulo de Inducci6n Virtual (MIV) 

Consta de los siguientes contenidos organizados a traves de los enlaces 
del y desde el web site del Area de Desarrollo de Personal disponible en 
Intranet; incluye tambien archivos, 

* 	 Programa de Inducci6n. Que detala el procedimiento y m6dulos 

para la orientacidn del personal 

* 	 Manual de Inducci6n: Guia de informaci6n general del Congreso -

Misi6n y Visi6n, Organizacibn y Servicio Parlamentario, croquis de 

ubicaci6n de edificios y Bienvenida

* 	 Test be Inducci6n 

* 	 Histona del Congreso 

* 	 Derechos y Obligaciones de Trabajador 

* 	 Reglamento Interno de Trabajo 

* 	 Presentaci6n del Seguro Medico 

* 	 Presentaci6n de Seguros Humanas 

* 	 Terminologia Parlamentaria 

* 	 Procedimientos Parlamentarios 

* 	 Organizaci6n y Funciones 

* 	 Reglamento del Congreso 

* 	 Encuesta de Apreciaci6n del Programa de Induccibn 

4.2. 	Entrenamiento y Seguimiento 

El Entrenamiento es el ajuste dirigido de nuevos empleados con el puesto Elo 
conllevara a la obtenci6n de responsabilidades individuales, soluci6n de 
asuntos en el lugar de trabajo, confrontaci6n de problematicas inherentes al 
puesto de trabajo, etc. De esta etapa debe ser responsable el Supervisor 
inmediato o el funcionano de la Unidad con mis conocimientos tecnicos del 
cargo a ocupar. 

Puede apoyarse ademas en actividades diseiadas ylo apeyadas por la unidad 
de Desarrollo de Personal, cuando se requiere un entrenamiento especializadc, 
a ser impartido por expertos en el tema 

Los contenidos de Entrenamiento a tomar en cuenta pars ser transmitidos al 
nuevo empleado podemos apreclarlos a continuaci6n. 
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* Descripcidn del puesto: Entrega y explicacion instructiva de la misi6n,
principales responsabilidades y competencias relativas a! puesto con 
relac16n a los objetivos de la unidad de pertenencia e institucionales. 

* 	 Prccedimientos de trabajo: Entrega ylo explicaci6n instructiva de los 
procesos y procedimientos de trabajo propios de la unidad de 
pertenencia incluye indicarle el uso-de equipos (fax, impresora, etc), asi 
como del mobiliaric (archivadores, armarlos). 

* 	 Instrucciones especificas del cargo y de/ trabajo que va a ejecutar 
Tareas y acciones que determinan su rutina de trabajo, integrando paso 
a paso, la descripci6n del puesto y los procedimientos que debera Ilevar 
a cabo, asi como, la continuidad o periodicidad con que debe 
realizarlas. Horarios y cumplimiento de cronogramas. 

* 	 Metas de rendimiento. Expectativas de los supervisores con respecto al 
desempefio individual y, a los estandares de desempefio de la unidad 
de pertenencia, basado en etapas: Que se espera que haga y logre en 
el primer periodo (determinar un lapso de tiempo, ej. un mes 6 15 dias),
hacia un segundo periodo de dominio, y en adelante, c6mo se quiere 
que 1o haga (plazos, formatos, etc.), c6mo ser6 retroalimentado. 

El responsable de Entrenamiento puede encontrar ayudas metodol6gicas en el 
Manual Operativo para el Supervisor, que consigna listas de chequeo de 
actividades, pautas de coaching y reforzamiento, para la retroalimentaci6n y de 
entrenamiento en el puetto. 

4.3. Socializaci6n 

La Socializaci6n es el ajuste dirigido de nuevos empleados con el grupo de 
trabajo y la organizaci6n total. De esta etapa debe ser responsable el 
Supervisor inmediato. Bsicamente, en esta etapa el Supervisor debe obtener 
del 	empleado 10 siguiente 

* 	 Integrar at nuevo empleado al Equipo de la Unidad donde se asigna: El 
Supervisor inmediato I0presenta con los demas miembros de la unidad 
Lo orienta en el area fisica de trabajo, equipos y materiales 

* 	 Hacerlo participaren los grupos de trabajo- Mediante la asignaci6n de 
actividades grupales, obtehiendo ademis que el nuevo trabajador 
asuma el compromiso de la responsabilidad grupal, y la conciencia de 
su 	rol dual de cliente-proveedor interno. 

* 	 Lograr la identificacion def nuevo ernpleado con el grupo y la Institucton 
Enfatizando los principios o competencias institucionales y gen&icas 
que refuerzan la misi6n y objetivos de la unidad y el Congreso 

El responsable de la Socializaci6n del colaborador puede encontrar ayudas 
metodol6gicas en e Manual Operativo para ef Supervisor 
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Asi, para los aspectos de Entrenamiento, Seguimiento y Socializaci6n se entregaria a 
los supervisores de linea un Manual Operative que facilite el proceso de ajuste del 
colaborador cuidando los objetivos general y terminales del presente Manual Maestro. 

Se sugrere do modo complementario, la implementaci6n de una actividad de 
capacitaci6n a los supervisores para potenciar su rol de facilitadores del proceso de 
inducci6n. 
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ANEXO 5
 

Manual Operativo para el Supervisor 



MANUAL OPERATIVO PARA EL SUPERVISOR
 
PROGRAMA DE INDUCCION
 

El Manual Operativo para el Supervisor (Usted), tiene como fin fortalecer su rol en el 
Proceso de lnducci6n de su nuevo Colaborador. 

El Proceso de Inducci6n ysu participaci6n como Supervisor tienen como objetivos 

Objetivo General 

Facilitar a integraci6n del nuevo personal a la organizaci6n,
para-de esta manera orientar su conducta de acuerdo a la visi6n, 

. valores y cultura organizacional. 

... . .....	 s.. 	 ro 

.	 .............. 


nin $1nAItiza:cs 	 rga'. s ceos. t. n 	 "bgr;io aT e v hd rep 

V -" - il-s on 	 -9fl:,c 

uso enexcdso a mala Wiizcion de recursos. 

* 	 Reducir el estr6s y la ansiedad del nuevo colaborador por el temor de no 
poder cumplir adecuadamente con su trabajo, evithndale, mediante la 

transmisidn 	do informaci6n detallada, la incertidumbre y tensi6n 
naturales. 

* Reducir la distorsi6n en su apreciaci6n sobre el nuevo colaborador y la 
rotaci6n vinculada a este efecto, dindole la oportunidad de mostrar sus 

habilidades y potencial. 

Ahorrar tiempo a los dem~s ccmpareros de trabajo, reduciendo las 
consultas y preguntas del nuevo trabajador. 

* 	 Generar'en suiborador e4pctativas de rendimiento al indicarle los 
ares d'desempenqquese esperan eel .elli 

-~~~~ iprnzrscoriroeIl 	 riecf6n cliente ,prdvebd'ocritemfodo 

imizar c 	 i t o ei 

Recuerde quo el Proceso de Inducci6n se enfoca en la ms pronta adaptac6n de su 
Colaborador al puesto asignado, a la Institucidn y a los estandares de desempelo, asi 
como, a favorecer las mejores condiciones de Ia atm6sfera de trabajo. 

As[, podr ver resultados en el desempelo del Colaborador que no lograria si este no 
pasara por un Proceso de Induccbn. 
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Veamos las "brechas" de desempeflo que se generan con la incorporaci6n de un 
colaborador cuando no cuenta con un Programa de Inducci6n dingido 

P 
r 

Brecha 3 

u 

d 
a 'Brecha 2 

Brecha 1 Tiempo 

Desempeio con Programas de InduccOn 
. .......... Desemperio sin Programas de Inducci6n 

Proceso de adaptaci6n comparativo 

Asf, con un Programa de lnducci6n reducira las "brechas" del desempeo: 

Brecha 1: La calidad inicial de ia realizaci6n de las tareas y resultados puede 
ser superior con un Programa de Inducci6n, nothndose un mejor rendimiento 
desde I primera actividad asignada, ya que el personal conoce y comprende 
sus funciones, los objetivos de la instituci6n y los de su 6rea, los 
procedimientos de trabajo, los estandares por los que se le evaluar6 e incluso 
la cultura institucional en aspectos tan especificos como e lenguaje y t6rminos0 propios de su organizaci6n. 

Brecha 2: Alcanzar un est6ndar aceptable de adecuaci6n al puesto en el 
tiempo, I0que significa un desempeio al menos suficiente en tareas rutinarias, 
puede tomarle al trabajador el doble del tiempo si no ha side apoyedo per un 
Programa de Inducci6n estructurado. 

Brecha 3: Durante su permanencia en la instituci6n, un trabajador podria no 
alcanzar nunca el mejor de los desempefios o 6n desempeio sobresaliente, as[ 
como, una mejor identificaci6n institucional, porque a razon de la intensidad de 
las demandas de tareas de rutina no tiene tiempo para conocer informaci6n 
que mejoraria sustancialmente su rendimiento. Por ejemplo, el no conocer los 
sistemas de informaci6n disponibles, o Is raz6n de ser d6 Las demas unidades 
con las que debe coordinar, a los servicios disponibles en otras areas o las 
instalaciones y artefactos hist6rico culturales que son parte importante del 
patrimonio institucional, etc. 
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De otro lado, debe saber que e Proceso de Inducci6n involucra tres aspectos no 
necesariamente secuenciales- la Orientacion, el Entrenamiento y la Socializacin 

-W
 

Aspectos de la Inducci6n 

La Orientaci6n es el ajuste dirigido de nuevos empleados con la Instituci6n.
 
De esta etapa es responsable la Gerencia de Recursos Humanos,
 

siendo elra e Desarrollode Personal quien disefa yI2cutalas acciones.
 

Z-Y e'i&', $a-2.*",eg4-Ttre' ir-fd* 

El Entrenarniento es el ajuste dirigido de nuevos empleados con el puesto.
 
Elio conllevari a la cbtenci6n de responsabilidades individuaies,
 

soluci6n de asuntos en el lugar de trabajo, confrontaci6n de problemiticas
 
inherentes al puesto de trabajo, etc.
 

ocia.zacion 

La Socializaci6nes ei ajuste dirigidode nuevos empleados con el
 
grupo de trabajo y demis personal de la instituci6n.
 

De esta etapa es respohsableel Supervisor inmediato.
 

4 



PROCESO DE INDUCCION
 

1. ORIENTACi6N 

* 	 Responsable. Gerencia de Recursos Humanos - Area de Desarrollo de 
Personal 

* 	 Metodos Sesi6n de Inducci6n presencial, entrega de material impreso ylo CD 
con informaci6n yacceso al MIV (M6dulo de Induccibn Virtual) 

Si su nuevo Colaborador participa de la Orientacion que provee el Area de Desarrollo 
de Personal (Sesion de Inducci6n), obtendra un valioso beneficio para los objetivos de 
desempefo de su equipo: 

Estos son los temas que le son presentados y explicados a su Colaborador en la 
Sesi6n de Inducci6n-

M6dulo 1: Historia y Estructura Organizacional 

Antecedentes hist6ricos del Congreso 

'r 
Visi6n, Misi6n, Objetivos Estrat6giccs del Congreso 
Organizaci6n Parlamentaria>r Servicio Parlamentario ypersonal de confianza 

* 	 M6dulo 11. Derechos y Obligaciones Laborales. Servicios que brinda la 
Gerencia de Recursos Humanos 

> 	 Ingreso a la instituci6n. Procedimiento y documentos que deben 
presentarse 
Remuneraciones y beneficios 
RegImenes de jubilaci6n y failecimiento de un trabajador a de un 
familiar directo 
Reglamento Interno de Trabajo 
Servicios que brinda la Gerencia de Recursos Humanos. Bienestar 
Social, Servicio Medico, Seguros Humanos y de Desarrollo d'e Personal 
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* Mddulo III Procedimientos Parlamentarios 

> Terminologia Parlamentaria 
> El proceso legislativo. Lcomo se crea una ley? 
> Principales procedimientos: Maciones, pedidos de informacidn. 

Dictimenes. Contenido, partes, fases para la elaboraci6n de un 
dictamen, seguimiento de proyectos de ley 
Reglamento del Congresc 

M6dulo IV. Portal e Intranet del Congreso 

> Mapa y recorrido 
Contenido de IaWeb y su utilidad 

> Servicios virtuales y localizaci6n de infcrmaci6n 

Ademis, se le indica a su Colaborador, que cuenta con el MIV (M6duo de Inducci6n 
Virtual) en el que puede volver a revisar 10 aprendrdo, asi como, encontrar otras 
informaciones Citiles para ]a comprensi6n de sus funciones. 

SI su Colaborador ha participado en la Sesi6n de Inducci6n y Ud. tiene algunas 
sugerencias que mejoren el proceso, m6todos o contenidos, puede comunicarse con 
el Area de Desarrollo de Personal. Agradeceremos su colaboraci6n. 
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PROCESO DE INDUCCl(N 

2. ENTRENAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

* Responsable Supervisor inmediato (Usted) 

* Metodos: Coaching, retroalimentaci6n (feedback), entrenamiento en el puesto 

El Entrenamiento es el ajuste dingido de nuevos empleados con el puesto. Ello 
conllevara a la obtenci6n de responsabilidades individuales, solucibn de asuntos en el 
lugar de trabajo, confrontacidn de problemiticas inherentes al puesto de trabajo, etc 

Los contenidos de Entrenamiento a tomar en cuenta para ser transmitidos al nuevo 
empleado son: 

Do rutia de at era , 

I d Cat'idadan.de. 

' . ..7.%.......... f~ ~.~. LLv... 


repecto almesempenot q e ra e 1e sr co florats, 
tepi].undep str5odia,haia unpsegurd period ntos de trabajo 

o ao oereqe, tu.e qi 
----Iutina, de trabajo,

inerno ps aps 1 e cr.cdceI<,pu'esi6jis procedimientos 

W co 

'Met' dereWilmento: Tarinititale.-con c[6ridad ,.si expectativas :qcon
resptobi desenpen& cid espeta.6 61 FlIa,,asI c6mo, Iod est~ndareseo 
doe desemp -o' do',la- unidad de pertenencih. Puede acordar etapas: Qud 
so-espera quo- haga jilogre en un primer per! ado (determjnar un iapso do 
tiernpbei.unr' es:6 I15 dWa), baci un seguhdo periado de dominlo, yen 

0ade qi ,plazcs, formatos, etc.) c6mo ser6an,-2ois:qU iq--I j'g 
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2.1. LISTA DE CHEQUEO 

Puede ser una ayuda pare que no olvide transfenr algunos entregables a su 
Colaborador, para su uso, custodia o administraci6n. Incluye informaci6n basica de su 
puesto, materiales, fuentes de informaci6n como insumo de trabajo, equipos,
mobiliario. 

Deber6 seralarle qu6 items tienen alcance pars el resto del personal del area (de uso 
o acceso comtin), 

Adviertale de los cuidados que espera con respecto al uso y limpieza del mobiliario y 
equipos 

Indiquele la responsabiedad sobre el correcto uso, orden y mantenimiento de los 
archivos ydocumentos. 

2.2. METODOS 

a. COACHING 

Para facilitar su rol de entrenador sugerimos la utilizaci6n de algunos de Ics 
principlos del Coaching. 

Coaching 

Es un proceso acordado para favorecer al desarrollo personal 
y el logro de la autoconflanza 
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El Coaching ataca las razones usuales para un mal desempeio 

* 	 Falta de comunicaci6n
 
' Falta de comunicaci6n y direcci6n individual
 
>r Falta de retroalimentaci6n
 
> Diferentes mensajes de diferentes personas
 

* 	 Falta de condiciones,
 
> Requiere mAs tiempo
 
> Requiere mas herramientas
 
> Requiere entrenamiento
 

* 	 Falta de Consecuencias:
 
> Percibe que no se alienta el buen desempeho
 
> Que no se recompensa el buen trabajo
 
> Que no hay repercusiones par un mal desemperio
 

PrActicas del Coach (Usted) para prevenir o superar un mal desempelo 
de su Colaborador: 

P"r'consuiaksdd s e oa dabejed to 

I ..........................
(i4&~4~H 435< 

.V )rsponlii.dal del Clabora Suoegque. el Coaoradr has4

responsa U Coiborddor. uo u lCoaoadrhy 

* , lbeftd 	 f~a el~eprd~tndoenod,&~d 
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Recuerde que el Coaching modula el comportamiento del Colaborador 
basandose fundamentalmente en los principios de aprendizaje 

Fortalecen un adecuado comportamiento
Reforzamlento Positivo -buen desempefio-
Reforzamiento Negative Aumentan [a probabilidad de que se repita 

Sanci6n Debilita el comportamlento Inadecuado 
Omisi6n -mal desempefio-

Disminuyendo su frecuencia posterior 

Principios de Aprendizaje 

Asi, si Usted desea reforzar un buen desempeno puede optar por: 

Reforzamiento Positivo: 

* 	 Proveer de una consecuencia agradable al Colaborador luego de que 
este ha realizado alguna tarea, como una felicitaci6n, muestras de 
mayor confianza asignandole otras responsabilidades, etc. 

* 	 Debe recordar que interviene un aspecto subjetivo, esto es, que el 
reforzamiento positivo sea percibido como agradable por su 
Colaborador. Asi, quiza para un Colaborador X, la asignaci6n de otras 
responsabilidades no sea percibido como reforzador, smo como un 
castigo. 

* 	 Considere que debe haber sincronia o consistencia entre I0 que Usted 
dice y los mensaje no verbales que transmite. El Colaborador debe 
percibir su sinceridad al reforzarlo positivamente 

Reforzamiento Negativo: 

* 	 Consiste en evitar a eliminar una consecuencla desagradable mediante 
la advertencia del mismo. 
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* 	 Supone poner en claro que sanciones recibiria el Colaborador de no 
mostrar los estandares de rendimiento esperado. Por ejemplo, que
sucedera si no es puntual, o si no cumpte el cronograma. 

* 	 Para que el proceso de aprendizaje se de, Usted debera cumphr con las 
advertencias que ha anticipado a su Colaborador Estos es, sancionar 
en los casos de desajuste 

De otro lado, si Usted desea eliminar o debilitar un mal desempelio puede 
optar por: 

Sanci6n: 

* 	 Consiste en apicar una consecuencia desagradable al Colaborador una 
ver que 6ste ha mostrado un mal desempefo. 

* 	 La sanc16n debe ser proporcional a la falta. 

* 	 Debe recordar que interviene un aspecto subjetivo, esto es, que la 
sanci6n sea percibida como desagradable por su Colaborador. Asi, 
quiza para un Colaborador V, una Ilamada de atenci6n de su parte no 
sea percibida como negativa, sino gratificante como una muestra de 
especial atencian. 

Omisi6n: 

* 	 Consiste en no aplicar ninguna consecuencia despubs de que el 
Colaborador ha mostrado un mal desempethc. 

* 	 Es [a tecnica del "tiempo fuera", de no tomar atenci6n a darle 
importancia 

* 	 Se aplica para comportamientos inadecuados que no necesariamente 
tienen que desaparecer de inmediato. Por ejemp~o, si su colaborador 
tiende a hacer su trabajo de manera individual, buscando ser "Ia 
estrella", siendo mas rapido pero obviandc el sentido de trabajo en 
equipo, y se [e acerca para comentarle de sus logros personales y 
entonces, Usted no le hace caso. 

Cualquiera de las tecnicas descritas funciona para modular el rendimiento s6lo 
si se aplica con oportunidad, esto as, l0 mas cercano en el tiempo, una vez 
ocurrido el evento de desempefc; de inmediato. 

b. RETROALIMENTACION (FEEDBACK) 

Laretroalirnntaci61 ds unacelerador. 
Nos da informaci6n sobre d6nde estamos y cuan lejos o cerca estamos 

en'eliIgro de los objetivos de de.sempeno. . 
- idsd d d lioRs~6iW~£i'~s-egiid 4" .. k~Y~-t~n2is. 	 e' ,pien.,; 

deis. % 
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Se asocia a los principios de aprendizaje, potenciandolos. Asegura el refuerzo 
de desempetics positivos, asi como, La eliminaci6n de comportamientos 
negativos mediante la comunicaci6n oral 

Tipos dle Feedback: 

De reafirmaci6n:
 
Para que un desempefio adecuado se mantenga.
 

> Sea especifico.
 
" Reafirme l0 mas pronto posible.
 
' Aclare cual es la consecuencia positiva del hecho (conexi6n).
 
> Sea autentico.
 
> Busque la oportunidad de darlo pciblicamente.
 

De Reorientaci6n:
 
Para desalentar a eliminar un comportamiento inadecuado
 

> Sea respetuoso y consciente de las emociones del calaborador, 
> Evite los sarcasmos. 
- No ataque a la persona, sea "duro" con el problema y "suave" con la 

persona. 
> Hagalo en privado y busque el momento oportuno No acumule 

reorientaci6n 
r Escuche activamente 10 que tenga que decirle su Colaborador (no 

excusas). 
> 	 Hable sobre hechos o ejemplos especificos. Describa (no juzgue) lo 

que ha observado del desempeiio de su Colaborador, detallando 
que vie, cuando, c6mo se sinti6 usted y que resultados negativos 
observ6. 

' Concentrese en los objetivos de mejora del rendimiento. No haga 
una descarga en su Colaborador de su propia frustraci6n 

> Orientelo a que busque soluciones no excusas. 
> Liegue a acuerdos, documentelo. 

c. ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO 

Consiste en posibilitar al Colaborador 1a oportunidad de aprender sus funciones 
y procescs de trabajo, realizando las tareas que le corresponden con monitoreo 
y apoyo. 

Para que el aprendizaje se de, debe indicirsele al Colaborador que el resultado 
de este proceso inicial no incidir6 en su evaluaci6n del desempeio formal. 

Usualmente el Supervisor puede ser quien monitoree, pero tambien puede 
apoyarse con personal del drea que tenga experiencia en la tarea a ensefar 
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PROCESO DE INDUCCION
 

3. SOCIALIZACION 

* 	 Responsable. Supervisor inmediato (Usted) 

* 	 M6todos: Networking (facilitac16n de establecimiento de redes sociales) y 
Reconocimiento de las instalacrones 

La Socializacian es el tercer aspecto que contempla la inducci6n, y se da en un 
proceso continua, iniciandose desde el primer dia que se incorpora el CoIaborador al 
lugar de trabajo. 

La 	Socializacion tiene coma objetivos: 

* 	 Integrar a/ nuevo Colaborador al equipo humano de la unidad: El Supervisor 
inmediato (Usted) lo presenta con los demas miembros de la unidad. Lo orienta 
en el area fisica de trabajo, equipos ymateriales. 

* 	 Hacer participar al nuevo Colaborador en los grupos de trabajo: Mediate ]a 
asignaci6n de actividades grupales, obteniendo ademAs que el nuevo 
trabajador asuma el compromiso de la responsabilidad grupal, y la conciencia 
de su rol dual de cliente-proveedor interno. 

* 	 Lograr la identificaci6n del nuevo empleado con el grupo y la Institucidn 
Enfatizando los principios a competencias institucionales y~gen6ricas que 
refuerzan la misi6n y objetivos de la unidad y el Congreso 

Las 	tareas que requieren de su rol en este proceso son. 
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ANEXO 6 

Materiales a utilizar en el proceso de inducci6n 
desarrollados por el Area de Desarrollo de Personal 



CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Programa de Fortalecimiento Legislativo
 
del
 

Congreso de la Repiblica
 

Universidad del Estado de Nueva York
 
USAID - PERU
 

CONSULTORIA: LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS,
 
METODOLOGICOS Y OPERATIVOS PARA LA
 

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION
 
DEL CONGRESO
 

Consultora: Lic. Maria del Pilar Tamashiro 

Lima, Agosto del 2003 
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CONSULTORiA: LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS, METODOLOGICOS Y
 
OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
 

CAPACITACI6N DEL CONGRESO
 

I. ANTECEDENTES 

En agosto del 2002, USAID firm6 un contrato con IaUniversidad del Estado de Nueva 
York (SUNY), pam brindar asistencia tecnica al proceso de fortalecimiento institucional en 
que el Congreso del Peri ha empefiado sus esfuerzas, como pare del proceso de 
modemizaci6n de la gestidn del Esrado. 

La intenci6n de dicho contrato es que SUNY, brinde su experiencia adquirida en mis de 15 
afios de trabajar con parlamentos en diversas partes del mundo, y apoye al Congreso en el 
desarrollo e implementaci6n de los elementos clave de su Plan Estratdgico aprobado. 

Se desca incrementar la transparencia legislativa, el acceso nis amplio de los ciudadanos a 
la informaci6n, establecer canales de interacci6n mis efectivos y eficientes entre el 
Congreso y los diversos grupos de interds, ONG's y cludadanos, ast como, mejorar la 
capacidad del Congreso para la fiscalizacidn y el control de los otros poderes del Estado, 
facilitando la transparencia de los actos de los funcionarios p6blicos. 

La consultora, dentro del proyecto "Proceso de fortalecimiento institucional del Congreso 
de lI Repdblica del Per&", se orienta especificamente a apoyar la gesti6n de recursos 
humanos pam la optimizaci6n e implementaci6n del subsistema de capacitaci6n con base 
en su plan para el 2003. 

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Desarrollar un documento que delinee y sustente Jas condiciones estratigicas, 
metodol6gicas y opentivas para la implementaci6n del programa de capacitaci6n del 
Congreso, para su personal de Servicio Parlamentario y Organizaci6n Parlamenrtaria. 

Las actividades contempladas en la presente consultoria son las siguientes: 

- Revisi6n y andlisis de los contenidos de la documentaci6n preliminar sobre el plan 
de capacitaci6n 2003 elaborado por el Congreso. 

- Elaboraci6n de documento que apoye la implementaci6n del plan de capacitaci6n 
2003. 

I. DESARROLLO DE LA CONSULTORIA: 

A travis de la revisi6n tecnica de los documentos de capacitaci6n y evaluacidn del 
desempefio, as! como, del anilisis FODA del Plan Estrat6gico del CRP (anexo 4), y las 
reuniones con el Oficial Mayor, la Gerencia General, un representante de la Comisi6n de 
Capacitaci6n dcl Congreso, la Gerencia de Recursos Humanos y el Jefe de Desarrollo de 
Personal (anexo 1), se resume las consideraciones generales para el desarrollo sostenido de 
la Gesti6n de los Recursos Humanros en la Instituci6n. 
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Estas consideraciones tierien un alcance a nivel de los principales subsistemas de gesti6n de 
Recursos Humanos, bajo una perspectiva t&nica contemporinea que evidencia la dificultad 
de segmentar las actividades involucradas en esta irea de la administraci6n, ya que se 
encuentran relacionadas de modo interdependiente. 

A continuaci6n se detallan las apreciaciones con base en 10 descrito. 

- Anilisis de Puestos: Necesidad de revisar los perfiles de puestos con el fin ce 
lograr una clasificaci6n menos diversificada que facilite los procesos de 
administraci6n del recurso humano y favorezca asf el mejoramiento de los disefios 
de los subsistemas de capaciraci6n (inducci6n, formaci6n, perfeccionamiento) y 
evaluaci6n del desempefio. 

Esta revisi6n permitiria generar un Manual de Perfiles de Puestos, que integrarfan 
las competencias institucionales, de supervisi6n y gendricas coordinadas con la 
Gerencia de Recursos Humanos, quedando pendiente la identificaci6n de las 
competencias b6sicas y t6cnicas para cada puesto o famiilia de puestos. 

- Inducci6n: Establecer los lineamientos de los procesos de inducci6n para facilitar 
los diseflos especificos por grupos de colaboradores, optirnizando los tiempos de 
adaptaci6n al puesto y esrindares de rendimiento. Habri que relacionar esta 
actividad con los Indices de rotaci6n dado que la inducci6n resulta rmis relevante en 
una organizaci6n con alta movilidad. 

De otro lado, pueden considerarse modalidades dirigidas a los Sres. Congresistas, 
como cursos de ilustraci6n u orienraci6n, en donde se les transfiem los usos y 
beneficios de herramientas de gesti6n, como por ejemplo, el "Despacho Virtual", 
entre otros recursos y temas. 

- Capacitaci6n: Clasificar las necesidades de capacitaci6n en periodos de inducci6n, 
formaci6n y perfeccionamiento, asf como, ampliar las modalidades de capacitaci6n 
para optirnizar los recursos institucionales yse comparta ast con los colaboradores, 
la responsabilidad de desarrollo tdcnico yprofesional. 

La aplicaci6n de nuevas modalidades como softwares de autoaprendizaje, cursos en 
Intranet - certificaciones, video grabaci6n de cursos y co-pago, entre otrlas, deben 
preverse para los temas en que sea oportuno, como una medida que incida 
favorablemente en la inversi6n anual. Esta observaci6n se desprende de la 
propuesta de cursos del plan de capacitaci6n, que aplican para casi la totalidad de 
casos, los cursos presenciales con instructores. 

Todo lo anterior, supone la generaci6n de nuevas politicas o procedimientos sobre 
la capacitaci6n. 

- Perfeccionamiento: Considerar las actividades de perfeccionamiento no s6lo 
como una estrategia de desarrollo de linea de carrera, sino para la actualizaci6n de 
conocimientos que optimicen la gesti6n de funcionarios y el desarrollo de redes de 
informaci6n interinstitucionales. 
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- Evaluaci6n del Desempeiio: Integrar al sistema de evaluaci6n del desempeiio las 
competencias disefiadas con la Gerencia de Recursos Humanos con el fin de 
optimizar los formatos actuales y potenciar el diagn6stico de necesidades de 
capacitaci6n. 

- Rotaci6n interna y externa: Analizar los indices de rotaci6n que pueden afectar 
los resultados de los progrnmas de capacitaci6n, asf como, los recursos destinados 
pan ello. Los indices deben diferenciarse en rotaci6n interna (cambio de posici6n 
dentr de la misma instituci6n), extema (desvinculaci6n de la instituci6n) y 
reenganche (personal que pasado un periodo indeterminado retoma a la 
instituci6n). Par ejemplo, identificando de modo diferenciado, las nuevas 
contrataciones de las re-contrataciones a renovaciones, en los indicadores de 
rotaci6n. 

- Incorporaci6n de personal: Evaluar la posibilidad de establecer un procedimiento 
de selecci6n de personal que asegure un desempefio adecuado, ast coma, un 
potencial de desarrollo que enriquezca los resultados y disminuya los costos de 
capaciraci6n. 

- Evaluaci6n del Potencial: Prever la evaluaci6n del personal actual con el fin de 
identificar las brechas respecto de ]as competencias necesarias y posibilidades de 
desarrollo de los colaboradores. 

- Gestid6n integrada par Competencias: Desarrollar hacia el mediano y largo plaza 
un modelo integrado por competencias desde la Gerencia de Recursos Humanos, 
que se inicie en el corto plazo con aplicaciones 'en los procesos de capacitaci6n y 
evaluaci6n del desempefio; pam posteriormente introducirse conio infornaci6n 
para los programas de induccian. 

- Mejora de Procesos: Emprender un plan de mejoramiento de procesos que 
potencie el desempefio y optimice los recursos institucionales. 

3.1.-	 Revisi6n y anMisis de los contenidos de la documentaci6n preliminar sabre 
el plan de capacitaci6n 2003 elaborado por el Congreso 

El objetivo de esta actividad fue identificar y prever las potencialidades y los 
recursos de gesti6n del Congreso Peruano para encarar un proceso de capacitaci6n 
que sea viable ysustentable. 

Se consider6 coma parte de esta etapa la evaluaci6n de incorporar tinicas 
contemporneas de inducci6n, formaci6n y perfeccionamiento orientados al 
desarrollo del potencial del recurso humano. 

El anilisis de los documentos que configuran el plan de capacitaci6n 2003, 
consider6 tres perspectivas: 

a.- Ia perspectiva estrategicadel andlisis consider6 la sostenibilidad del praceso en el 
tiempo, ast como, su impacto en las poblaciones de inter6s, entre otras variables 
propias de la natumleza de la instituci6n. 

3 



b.- La penpectim me/odoldga del andlisis implic6 evaluar la integraci6n de las 
posibilidades t6cnicas y situacionales de la instituci6n pamt incorporar tacnicas 
innovadoras para la inducci6n, formaci6n y el perfeccionamiento del recurso 
humano. 

c.- La pespectira opet-alipadel andlisis se orient6 a observar los lineamientos presentes 
en la documentaci6n que favorecen la adecuada programaci6n e implementaci6n de 
las actividades de capacitaci6n previstas. Se evalu6 la posibilidad de segmentar en 
tres momentos los contenidos de capacitaci6n: inducci6n, formaci6n y 
perfeccionamiento; haciendo hincapid en el proceso de evaluaci6n que integra la 
retroalimentaci6n al sisterna yprograma previsto. 

Ast, las apreciaciones sobre el Plan de Capacitaci6n 2003, se realiz6 sobre una base 
documental: estructura ycontenidos. 

a.- La perspectiva estrat6gica: 

- El plan de capacitaci6n podia fortalecerse desde un modelo de gesti6n por 
competencias que refuerce no s6lo el desempefio, sino tambi6n, la cultura 
organizacional, y sobre todo que integre los subsistemas de gesti6n del 
recurso humano mediante variables transversales. 

- El plan define su alcance a trav6s de la meta que intenta alcanzar, de tin 
25% de las necesidades de capacitaci6n identificadas. Probablemente, la 
importancia de las necesidades deba ser una variable a considemr, dado que 
no todas las capacitaciones tienen el mismo impacto en el aumento de la 
eficiencia de la organizaci6n. Podria precisarse que este 25% de las 
capacitaciones programadas en este plan corresponde a optimizar, por 
ejemplo, un 70% de las debilidades del desempefio. Aplicando el principio 
de Pareto, incluido en los proceso de mejora continua. 

- En la etapa ide diagn6stico, que ha contemplado adecuadamente tanto los 
factores internos, asf como, los extemos para el disefio de un plan 
coherente, podrian precisarse con mis deralle qud perspectivas se relacionan 
con los problemas de desempefio que se orientan a resolver, enfoque 
estratigico que optimiza recursos en la implementaci6n. 

- El plan tiene una poblaci6n objetivo amplia, 1o cual responde asatisfacer las 
necesidades de capacitaci6n a todo nivel jerdrquico y ocupacional, dentro de 
lo que habr de precisar qu6 contenidos corresponden a una etapa de 
inducci6n, de formaci6n 0 de perfeccionamiento. 

- El plan se ha disefiado con un enfoque estmtdgica al enunciar con precisi6n, 
su visi6n, misi6n, objetivos, metas y estrategias; en las que se debe resaltar 
dos aspectos sobresalientes. La importancia asignada al tema de 
capacitaci6n en relaci6n con el desempefio, y el diseflo de indicadores de 
gesti6n; temas en 1o que deberi ponerse dnfasis para gestionar 
eficientemence la inversi6n que implica. 
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- L capacitaci6n, al ser una actividad integrada a otros subsistemas de gesti6n 
en recursos humanos debera desarrollarse con variables transversales a los 
otros subsistemas, como ya se mencion6, el de evaluaci6n del desempefio, y 
otros como los subsistemas como el de plan de carera. 

b.- La perspectiva metod6l6gica: 

- En general, se observa que ]a construcci6n del plan de capacitaci6n 2003 
considera perspectivas tcnicas y metodol6gicas actualizadas en la gesti6n 
de personal; las cuales no resultan del todo ficiles de administrar en Ln 
sistema integrado de recursos humanos alineado con las estrategias 
organizacionales. 

- Las consideraciones tdenicas y metodol6gicas observadas eii el documento 
pueden enriquecerse con otros conocinientos y herramientas, los que son 
utilizados para potenciar un plan de gesti6n ya estructurado. 

- Un objetivo del plan de capacitaci6n puede orientarse a la estandarizaci6n 
de ciertos contenidos que favorezca el incremento en la productividad del 
recuso humano, los mismos que podrin considerarse como proceso de 
entrada. 

- Ocros principios, fundamentos y pares de modelos para la gesti6n del 
proceso de capacitacidn pueden incorporarse al plan, con la perspectiva de 

o 	 crear un sistema estAndar que optimice los tiempos de diagn6stico, 
planeamienro e implementaci6n posteriores. 

- En el proceso de recojo de necesidades de capacitaci6n, el formato disefiado 
pam tal fin se observa estructurado (para marcar), to cual facilita su 
administraci6n. Los formatos estructurados suponen previamente haber 
identificado y precisado las necesidades, y lo que se obtiene luego de la 
aplicaci6n del formato, es la intensidad de la demanda. Si el primer paso 
contempl6 las debilidades en el rendimiento y se expresan como temas de 
capaciraci6n, el proceso se toma efectivo, porque la demanda no siempre 
responde a solucionar los problemas subyacentes al desempefio. 

- De otro lado, el formato estructurado tiene un efecto en la validez del 
proceso de diagn6stico de necesidades, que es considerado como una 
investigaci6n aplicada a la gesti6n de recursos humanos. Asf, los temas 
planteados como altemativa de capacitaci6n en el formato, no indica 
contenidos de aprendizaje, 1o que puede marcar una brecha entre la 
expectativa del solicitance y el ejecutor del programa de capacitaci6n. Estas 
brechas tienen un efecto contraproducente en el mejoramiento del 
rendimiento (post test), ysobretodo en la inversi6n de recursos durante la 
implementaci6n. Al respecto, se enfatiza que las necesidades de 
capacitaci6n deben fundarse principalmente en conductas laborales por 
debajo del estindar esperado (rendimiento). Ast, un buen sistema de 
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evaluaci6n del desempefio puede ser y el mejor procedimiento para 
identificar necesidades de capacitaci6n. 

- En general, puede mantenerse la herramienta y asi contar con un formato 
de diagn6stico de necesidades de capacitaci6n, pero se sugiere sei
estructurado, de modo de facilitar la precisi6n de los contenidos de 
aprendiznje necesarios que servirin ademis para los proveedores de los 
servicios de capacitaci6n, como una gufa de los temas que deben estructurar 
en sus propuestas. Se evitan asf los cursos "plantilla" (de aigunas 
instituciones de capacitaci6n o consultores) que originan insatisfacci6n pon 
no abarcar los temas necesarios para optimizar las funciones en el trabajo, 
desarrollar teras ya conocidos o no ajustarse a la realidad de la instituci6n. 

- En los "objetivos" y [is "estrategias" del plan de capacitaci6n se menciona 
el desarrollo de mecanismos de evaluacidn e indicadores de la gesti6n de 
capacitaci6n, pero no se evidencia en las "metas" la implicancia de este 
aspecto, por lo que podria desestimarse en el tiempo, siendo un aspecto 
fundamental para la gesti6n. Las metas podrian ligarse hasta con cuatro 
niveles de evaluaci6n los que al definirse no s61o permitirdn establecer una 
linea base, sino dar cuenta del impacto con respecto a la inversi6n. Una 
linea base que permita evaluar el mejoramiento continuo con base a 
indicadores propios y otros que se utilicen con frecuencia en benchmarking 
ymanejarse dentro de un es tndar interinstitucionaL 

c.- La perspectiva operativa: 

- Los cursos se han programado por el segmento de la poblaci6n a quienes va 
dirigido, 10 que podrfa complementarse con una clasificaci6n por 
competencias: institucionales, bisicas, tdcnicas, de supervisi6n y gendricas. 
Orientando ast los fines del plan hacia un impacto en la productividad. 

- La programaci6n y descripci6n de algunos cursos requieren de una revisi6n 
ticnica pues no contribuirin al rendimiento del segmento de la poblaci6n al 
que va dirigido, por ejemplo, los cursos de motivaci6n o clima laboral. 
Estos son tenmas de gesti6n, politicas ycondiciones de trabajo que plantea Ia 
alta direcci6n, no son temas de doninio del personal colaborador. Puede 
tener incluso efectos contraproducentes cuando Ia instituci6n se encuentra 
algo rezagada con respecto a los linearnientos indicados para la 6ptira 
administraci6n de la motivaci6n yel clima laboral. 

- Algunos cursos contemplados pueden considerarse como competencias a 
desarrollar bajo responsablidad del colaborador, por ejemplo, el curso de 
inglis. En algunas organizaciones, se dan ciertas facilidades como 
flexibilidad de horatio, descuento por planilla o co-pago, dado que 
representa una competencia del perfil de ]a posici6n y genera un importante 
monto en los costos. 

- Otros cursos, pueden categorizarse dado su objetivo, como competencias 

bdsicas, que podrian no ser motivo de una capacitaci6n financiada por la 
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instituci6n, para converirse en una exigencia. Ejemplo de ello, el curso de 
expresi6n escrita cuyo objetivo es la mejora en la ortograffa y redacci6n. Lo 
mismo se puede observar pam el curso de digitaci6n rdpida. 

3.2. 	 Elaboraci6n de documento que apoye la implementaci6n del plan de 
capacitaci6n 2003. 

El documento contiene lineamientos t6cnicos con el fin de atender las 
observaciones en los tres niveles de anilisis seguidos: 

a.- La perspectiva estrat6gica: 

a.1. 	 Fundamentos y lineanientos pan disefiar an modelo integmdo de 
gesti6n de recursos humanos por competencias. 

a.2. 	 Lineamientos estratigicos para segmentar un proceso de capacitaci6n en 
etapas: inducci6n, formaci6n yperfeccionamiento. 

a.3. 	 Lineanientos par establecer indicadores propios y extemos de gesti6n 
de la capacitaci6n. 

a.4. 	 Lineamientos pan ]a integraci6n de la capacitaci6n con otros 
subsistemas de recursos humnos. 

b.- La perspectiva metodol6gica: 

b.1. 	 Lineamientos pam la identificaci6n y estandarizaci6n de contenidos de 
aprendizaje en las fases de capacitaci6n. 

b.2. 	 Lineamientos tcnicos para optimizar los niveles de validez del 
diagn6stico de necesidades de capacitaci6n. 

c.- La perspectiva operativa: 

c.1. 	 Lineamientos para identificar la clasificaci6n de los cursos por niveles de 
competencias: institucionales, bisicas, t6cnicas, de supervisi6n y 
genencas. 

c.2. 	 Apreciaciones tacnicas sobre los objetivos descritos por cursos y su 
impacto en el rendimiento. 

c.3. 	 Marco t6cnico para disefiar la fase de fornaci6n. 
c.4. 	 Marco t6cnico pam proyectar los objetivos de perfeccionamiento y plan 

de desarrollo de carrera. 
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DOCUMENTO DE APOYO A LA
 
IMPLEMENTACI6N DEL
 
PLAN DE CAPACITACION
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a.- La perspectiva estrat6gica: 

a.1. 	 Fundamentos y lineamientos para disefiar un modelo integiado de gesti6n 
de recursos humanos pot competencias. 

Una Competencia es una caracterfstica de personalkld, devenida en 
comportamientos, que generan un desempefio exitoso y superior en un puesto de 
tmbajo. 

Siendo ast definida, constituye un parimetro que pernite potenciar las intenciones 
de desarrollo y crecimiento del colabomdor, asi como, los resultados individuales y 
colectivos. 

Un Modelo de Gesti6n por Competencias integra la gesti6n de Recursos Humanos 
hacia parimetros estandarizados de rendiniento yfortalece la cultura institucional. 

Gesti6n integrada de recursos humanos pot competencias 

Asimismo, el Modelo de Gesti6n por Competencias favorece las estrategias 
institucionales orientadas a refor-zar su cultura yservicios, remarcando los principios 
distintivos de la organizaci6n en el comportrmiento laboal y proyactando una 
imagen positiva hacia los usuarios. 

Especificamente, colabora con la gesti6n del irea de Recursos Humanos al 
establecer una serie de variables transversales que integra las actividades de cada 
subsistema. 
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I 

Gesti6n por competencias agrega valor a la estrategia institucional 

ESTRATEGIA DE LA 
- - -CRGANIZACI6N 

I . 
I Incorporac, 

e Induccion 

Analisisy
Perfil do 
Puesto 

Desa 
pla 
si~cfU( 

GESTION ESTRATEG 
INTEGRAL POR DERRHH 
COMPETENCIAS nbuc.n capa 

Desenipeite 

RESUJLTAOOS DE LA
I- -- -- -- - - - - ORGANIZACrf)N 

Aplicar un modelo de competencias se orienta al cambio en el comportamiento. Se 
gestiona a travds de los subsistemas de administraci6n de los Recursos Humanos. 

Las Competencias se clasifican fundamentalmente en tres cipologras: 

1. 	 -Duras (hard): Conocimientos, experiencia... 
-Blandar (soft): Trabajo en equipo, liderazgo... 

2. 	 -Tinica o de coyoimientos relativas a una especialidad o funci6n, ej. 
dominio de un software... 
-Degestid: Trabajo en equipo, liderazgo... 
Estas 	se subdividen en: 

-Cardinale a insitudonales(cultura organizacional). 
-Idividuales o espeuffcas por puesto o familia de puestos 
(niveles o dreas funcionales), que puede incluir las directivas 
(ejecutivas) e intermedias. 

3. 	 -Bdsicas Orcograffa, comunicaci6n oral... 
-GenitarTrabajo en equipo... 
-Especfay Dominio de software... 
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a.1.1. 	 Construcci6n del Modelo: 
Con base en reuniones de trabajo con la Gerencia de Recursos Humanos y 
la Jefatura de Desarrollo de Personal se convino en desatrollar el 
Diccionario de Competencias, primer paso para el desarrollo del Modelo de 
Gesti6n por Competencias, las mismas que considerarfan las siguientes 
categorfas de competencias: institucionales, de supervisi6n y gendricas; 
aplicables a los colaboradores a todo nivel. 
Las tareas que se desprenden de la elaboraci6n del diccionario y la 
integraci6n base del modelo, se describen en nueve pasos: 

10 Identificar las competencias de la organizaci6n o institucionales.
 
20 Identificar las competencias de supervisi6n y gendricas. Se aplicarfan a los
 
sistemas de evaluaci6n de desemperio y planes de capacitaci6n al igual que
 
las competencias institucionales.
 
30 Graduar las competencias institucionales, de supervisi6n y gendricas (en
 
4 grados).
 
40 Identificar las competencias basicas.
 
50 Aplicarlo al perfil de puesto por familias, una vez que se desarrolle el
 
manual de perfiles de puestos. Identificar las competencias tdenicas.
 
6' Aplicar las competencias institucionales, de supervisi6n y gendricas al
 
programa de evaluaci6n del desempefio.
 
70 Identificar las aplicaciones al programa de Inducci6n.
 
8*Identificar las aplicaciones al programa de Capacitaci6n: formaci6n.
 
90 Identificar las aplicaciones al programa de perfeccionamiento.
 

a.1.2. 	 Diccionario de Competencias: 

CompetenciasInstitconales 

* Orientaci6n al Servicio y Colaboraci6n 
* Cuidado del Patrimonio Ins titucional 
* Compromiso con lia Instituci6n 
* Integriclad yDiscreci6n 

Competendas le Sapeivisida 
* Planificaci6n y Organizaci6n 
* Tonia de Decisiones ySoluci6n de Problemas 

* Liderazgo, Impacto e Influencia 

Competencias Genicas 
* Responsabilidad, Orientaci6n al Logro yPuntualiclad 
* Autocontrol 

* Trabajo en Equipo 
* Capacidad de Aprendizaje yaplicaci6n de ticnicas actualizadas 
* Flexibilidad 
* Habilidades en Comunicaci6n yPresentaci6n 
* Proactividad e Innovaci6n 

Las definiciones de las competencias, asi como su gradaci6n, se encuentran 
demlladas en el Anexo 2. 
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a.2. 	 Lineamientos estratigicos para segmentar un proceso de capacitaci6n en 
etapas: inducci6n, formaci6n y perfeccionamiento. 

La capacitaci6n desde ]a perspectiva del individuo es vista por etapas, configurando 
asimismo, tipos de capacitaci6n en cuanto a los objetivos, contenidos, m6todos y 
ticnicas aplicados. 

Por etapas, la capaciaci6n se inicia con el periodo de inducci6n, en donde se 
prepam al individuo pam reducir Ia brecha entre su perfil de entrada yel estindar de 
rendimiento esperado. Se realiza inmediatamente a la incorporaci6n del nuevo 
trabajador. Se transfieren las competencias institucionales y especificas (propias de 
la organizaci6n), y de otro lado, se evaldan las competencias basicas y tacnicas (las 
que debieran preverse incluso antes de la incorporaci6n). 

La formaci6n se orienta a mejorar u optimizar el rendimiento de un individuo en el 
puesto que ocupa habitualmente, cuando hay dificultades de desempeifo porque sus 
funciones varan o cuando los conocimientos t6cnicos relativos cambian. Se 
potencian las competencias ticnicas, de supervisi6n ygendricas. 

El perfeccionamiento se aplica para niveles ocupacionales altos o cuando se 
implementan los planes dcl desarrollo de carrera, con el fin de preparar al individuo 
pam actividades mis complejas. Se potencian las competencias t6cnicas. 

Etapas y tipos de Capacitaci6n 

PERFECCICNAMIENTO 

FORMAC16N. 

INDucCiN 

La inducci6n se realiza intemamente, con instructores propios y el involucramiento 
de los supervisores de lifnea. La formaci6n utiliza tanto instructores intemos, asi 
como, extemos dependlendo de los objetivos o temitica. El perfeccionamienro 
prioriza la capacitacin extema con el fin de generar nuevos inputs pam la 
organizaci6n. 

De otro lado, la inducci6n contempla los contenidos temiticos que aseguren la mis 
pronta adaptaci6n del nuevo colaborador al perfil del puesto y la cultum 
organizacional. La transferencia de las competencias imstitucionales colaboran con 
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la identificaci6n y compromiso; por ejemplo, cuidado del patrimonio institucional. 
La capacitaci6n en competencias especifficas hace hincapid en las funciones y los 
procedimientos propios del puesto, del area funcional y la instituci6n; par ejemplo, 
procedinientos parlanentarios, c6cnicas legislativas u organizaci6n y 
funcionarmiento de comisiones, pam el personal legislativo. 

Petfiles de puesto e'Inducci6n 

Por otro lado, la formaci6n contempla contenidos temanticos que se orientan elevar 
los niveles de desempefio de un colaborador en el puesto que regularmente ocupa. 
Se potencian las competencias t6cnicas correspondientes a una especialidad; por 
ejemplo, aplicacian del SIAF en la gesti6n financiera y contable. Asimismo, se 
consideran contenidos relativos a mejorar las competencias de supervisi6n; por 
ejemplo, planeaniento estratigico. Finalmente, se contemplan las competencias 
gentricas; por ejemplo, taller de formaci6n de equipos eficientes. 

Formaci6n 

Finalmente, el perfeccionamiento al orientarse al desarrollo tanco del individuo, ast 
como, prioritariamente de la instituci6n, considera como principal actividad las 
pasantias en otras instituciones similares, la obtenci6n de post grados y 
especializaciones o participaci6n de serminarios ad hoc con expositores expertos 
externos. Mtodos que se orientan a enriquecer los recursos institucionales. Por 
ejemplo, gesti6n financiera ypresupuestal. 
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Planes de sucesi6n - Linea de carrera 

PUESTOS CLAVE 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

PLANES DE SUCESI6N 

COMPETENCIAS POR 
DESARROLLAR 

PERSONAS IDONEAS 

COMPETENCIAS
 
ACTUALES
 

a.3. 	 Lineamientos para establecer indicadores propios y externos de gesti6n de la 
capacitaci6n. 

Es frecuente encontrar que la medici6n de la capacitaci6n se centra en evaluar a los 
participantes y al instructor al terminar el curso. De tal manera que se ve la 
capacitaci6n como un recurso en si, no como un medio para mejomr resultados de 
la instituci6n. Las organizaciones eficientes cuentan con sistemas de indicadores de 
gesti6n, de proceso, de irea, y de puestos claramente definidos y sobre los que 
impacta el desempeflo de las personas. 

Es en relaci6n con estos indicadores como se debiera medir la eficacia de la 
capacitaci6n: incremento en los puntajes de Iaevaluaci6n del desempefio, reducci6n 
de reprocesos, disrinuci6n de quejas de usuarios, etc6tera. 

Otros indicadores se desprenden del contenido mismo de cada curso, en cuanto a la 
aplicaci6n de los nuevos conocimientos en el trabajo; aspectos sobre los que los 
supervisores inmediatos del personal capacitado pueden reportar en el corto o 
mediano plazo. 

De otro lado, es importante manejar indicadores propios de Ia gesti6n de la 
capacitacidn que permitan comparar datos en el tiempo, entre unidades funcionales 
o con otras mstituciones. 

Estos indicadores son usualmente anuales: inversi6n y homs en capacitaci6n 
(inducci6n, formaci6n y perfeccionamiento); por individuo; por irea a grupo 
acupacional; por tipo de competencia (bisica, ticnica, de supervisi6n o gendrica); 
por tipo a modalidad de capacitaci6n; por diversas fuentes de financiamiento; 
porcentaje de trabajadores que reciben capacitaci6n; porcentaje de necesidades de 
capacitaci6n atendidas; ahorros por instrucci6n interna (expertos colaboradores o 
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"transenisi6n del conocirnlento en cascada"); inversi6n en equipamiento c
 
infraestructura para la capacitaci6n.
 
En general pueden considerarse cuatro criterios para evaluar la capacitaci6n, los que
 
implican diferentes medidas:
 

a. Reacciones 

* 	 eAlcanz6 sui metas de aprendizaje con este programa? 
* 	 iQuA sugerida pam mejorar el programa? 
* 	 ePiensa que la instituci6n debe seguir ofreciandolo? 
* 	 Expositor, materiales, horario, local, etc. 
b. Aprendizajes 
* 	 Evaluaciones de salida: dominio de contenidos 
* 	 Preyposttest 
c. Comportamiento 
* 	 Se orienta al desempefio 
* 	 Supone la transferencia de la capacitaci6n, es decir, la apicacidi efeciva de Io 

apwndido sobre los requerimientos del puesto 
* 	 Maximizaci6n del proceso de capacitaci6n: presentando elementos id6nticos 

para el aprendizaje, enfocarse en los principios generales, establecer un clima 
pam la transferencia (reforzar) y proporcionar a los empleados estrategias parn 
transferir (apoyar). 

d. Resultados (indicadores) 
* 	 Alcanzar los "resultados proyectados": 

- Aumento en la productividad 
- Menos quejas de los empleados yusuanos 
- Mejores indices en la evaluaci6n del desempeflo 
- Reducci6n de costos ydesperdicio 

Su combinaci6n provee de una imagen total del programa de capacitaci6n y se 
identifican las Areas de mejora. 

Criterios para evaluar la capacitaci6n 
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a.4. 	 Lineamientos para la integraci6n de la capacitaci6n con otros subsistemas 
de recursos humanos. 

Los principales subsisremas de Gesti6n de Recursos Humanos a considerr son: 

* 	 El Aniisis de Puestos par establecer los Periles y orientar los procesos de 
incorporaci6n de personal. 

* 	 La Indadn para la adaptaci6n al puesto y alineamiento con ]a cultura 
institucional. 

* La 	Er'a/uaadn del Deaempezo pant identificar las brechas en el rendimiento e 
identificar necesidades de capacitaci6n (induccltn, formaci6n, 
perfeccionamiento). 

* 	 La Formadid para optimizar el desempefio. 
* 	 El Petycdonamiento para enriquecer la gesti6n institucional. 
* 	 La Valuaci6n o ualomdo delpuesto para retribuir con equidad interna. 
* 	 El Reconodmieno como estrategia motivacional. 

Todos los subsistemas se retroalimentan entre sf y pueden consolidarse 
coherentemente con base en competencias que respondan a las estrategias de 
gesti6n institucional. 

Subsistemas de Gesti6n de Recursos Humanos 

p 

El Anailisis de Puestos para establecer los Perfiles deberi priorizar el disminuir la 
excesiva diversificaci6n de puestos que s6lo complejizan la gesti6n, orientindose a 
trabajar contenidos por familia de puestos. Los perfiles deben integrar las 
competencias de supervisi6n y gendricas (descritas en el anexo 2 y con la gradaci6n 
que le corresponde). Deben ademis identificarse las competencias t6cnicas relativas 
a las funciones (las que pueden incorporarse en los fonnatos de an6lisis de puesto 
que se disefien; anexo 3). Estas infornaciones orientarin la adecuaci6n de las 
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nuevas 	 incorpotuciones de personal y deerminan el fornaro de Evaluaion dt/
Desrmpdo correspondience. Asimismo, orientan los criterios de los procesos de
fldacid, y Forwacidn 

La 	 Induccidn, Formac6i y Pqfectionamiento pueden atender las recomendaciones del 
punto b.1 del presente informe. 

La E/wgcaids) de/ Descapeho desarrolladaen )a Gerencia de Recursos Hunmnos soobserva ticnicamente adecuada e integrada a ]a gesti6nr de la capaciaci6n con base 
en el diccionario de competencias diseflado (anexo 2) ' el cual pane en gran medidade los formatos previos a la intervenci6n de la consultoria. 

La Valuaci6n o 'a/oraddn del puesto podri elaborarse una vez revisados los Ptfies et
Puestos.El Reconodmiemo podri apoyarse en la evaluaci6n del desernpeno. 

b.- La'perspectiva metodol6gica: 

Is b.1. 	 Lineamientos para la identificaci6n y estandarizaci6n de contenidos de
aprendizaje en las fases de capacitici6n. 

b.1.1. 	 Preguntas clave que deben orientar el diseiio del proceso de 
inducci6n son: 

* 	 §Cuiles son los conrenidos do informaci6n que rodo miembro del
Congreso debe conocer para aportar a la gesti6n institucional? 

* dQu6 conobimientos 	 reducirfa ef tiempo de dominio de las tareas yprocesos de trabajo?
* 	 Cuiles son los temas criticos o propios de la instituci6n que deben 

conocer Jos trabajadoresporcada unidad funcionil? 
* 	 (Cui1 serd la metodologia mis adecuada para el proceso de inducci6n? 

Tenas de inducci6n identificados en el plan de capacitaci6n 2003 son: 

Cursos y Talleres: Tipo de Dirigido a 
Competencia: personal:Taller de calidad y excelencia en el Institucional Todo Serv. yservici0 

Org.
Parlamentaria 

Curso de seguridad de a informnaci6n Institucional y Todo Serv. 
T6cnica Parlamentario 

Elaboraci6n de proyectos 	de ley T6cnica	 Asesores de 
Despacho y
Comis. 

Redaccidn de proyectos de ley Tacnica	 Asesores de 

Despacho y
Comis. 

Procedimnentos parlamentarios Tdcnica Aesores de 
Despacho y
Comis. 
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b.1.2. 	 Preguntas clave que deben orientar el disefio del proceso de 
formaci6n son: 

* 	 iEstd en la formaci6n la soluci6n a los problemas o brechas en el 
desempeio? 

* Son claros yrealisms los objetivos del curso o taller previsto? 
* 	 LEs una buena inversi6n la formaci6n? 
* Tendni resultados Iaformaci6n yqu6 indicadores se han previsto? 

Temas 	de formaci6n identificados en el plan de capacitaci6n 2003 son: 

Cutsos y Talleres: 	 Tipo de Dirigido a 
Competencia: personal: 

Informitica aplicada T6cnica 	 Todo Serm. y 
Org. 
Parlamentaria 

Taller de formaci6n de equipos Gendrica Todo Serv. y 
eficientes Org. 

Parlamentaria 
Liderazgo personal y de equipo Gendrica 	 Todo Serv. y 

Org. 
Parlamentaria 

Programa de diagn6stico y De supervisi6n Jefes 
mejoramiento del clima laboral 
Programa de mejoramiento continuo Genrica y Ofic. de 
de procesos T6cnica Procesos y 

Esrndares y 
especialistas por 
ireas 

Gesti6n eficaz de adquisiciones T6cnica 	 Todas las £reas 
que participan en 
adquisiciones 

Planeamiento estratdgico De supervisi6n 	 Directivos y 
Profesionales del 
Serv. 
Parlamentario 

Planeamiento financiero de unidades T6cnicas Funcionarios y 
econ6micas Profesionales 
Curso para secretarias yasistentes Tcnica Secretarias y 

Asistentes 
Aplicaci6n del SIAF en la gesti6n Ticnica Personal de las 
financiera y contable ireas de finanzas, 

abastecimientos y 
__________________________ __________presupuesto. 

Curso de seguridad de la informaci6n T6cnica 	 Todo Serv. Par. 
con acceso a PC 
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y red 
Gesti6n de recursos humanos De supervisi6n Funcionarios y 

y tcnicas Profesionales 
Sistemas de administmci6n ycontrol Tenicas Funcionarios y 
de lI gesti6n pdblica Profesionales 
Curso de capacitaci6n en prevenci6n y Tcnica Dpto. de 
seguridad Prevenci6n y 

Seguridad 
Talleres de desarrollo de competencias De supervisi6n Directivos 
directivas 
Cursos de gesti6n, organizacion y De supervisi6n Profesionales 
procedimientos y ticnicas 
Seminarios de actualizaci6n (normas Tenicas Profesionales 
contables, legales, laborales, etc.) 
Programas de perfeccionamiento a Tcnicas Tcnicos 
nivel t6cnico 
Cursos de actuaizaci6n tacnico - T6cnicas Tecnicos 
operatvo 
Curso de primeros auxilios yarchivo Tdcnicas Auxiliares 
administrativa 
Seminarios - taller de prevenci6n y Tcnicas Auxiliares 
seguridad integral ___ 

Anilisis costo beneficio de los T6cnicas Asesores de 
proyectos de ley Despacho y 

Comis. 
Derecho Parlamentario Tdcnicas Asesores de 

Despacho y 
Comis. 

Fundamentaci6n econ6mica de los T6cnicas Asesores de 
prayectos de ley Despacho y 

Comr__is. 

Sistema de informaci6n T6cnicas Asesores de 
macroecon6mica y sectorial para el Despacho.y 
suscento de proyectos cle ley Comis. 
Acusaciones constitucionales T6cnicas Asesores de 

Despacho y 
Comis. 

T6cnicas de expresi6n oral Gendricas Directivos y 
Profesionales 

b.1.3. 	 Preguntas clave que deben orientar el disefio del proceso de 
perfeccionamiento son: 

* 	 Cuil es el personal clave de la instituci6n que debe parcicipar del 
perfeccionamiento? 

* 	 ;Los objetivos del perfeccionamiento redundan en la mejora de la 
gesti6n institucional? 
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Temas 	de perfeccionamiento identificados en el plan de capacitaci6n 2003 
son: 

Temas: 	 Tipo de Dirigido a 
Competencia: personal: 

Programas de especializaci6n y/o T6cnicas Directivos 
actualizaci6n profesional 
Programas de especializaci6n para T~cnica Profesionales 
profesionales; 
Elaboraci6n de presupuestos Tdcnica Asesores de 
regionales Despacho y 

Conis. 
Gesti6n de la cooperaci6n T6cnica Asesores de 
incernacional Despacho y 

Comis. 

Talleres sobre legislaci6n por sectores T6cnica Asesores de 
econ6micos Despacho y 

______Comis. 

Curso para formadores parlamentarios Thcnica Org Parl. 

Los cursos dirigidos al personal de la Organizaci6n Parlamentaria, incluyen a los 
Congresistas y otros funcionarios determinindose previamente los m6todos o tipos 
de capacitaci6n mis adecuados para la transferencia de informaci6n. 

Cursos que podrfan no considerarse en el Plan de Capacitaci6n o variar de 
modalidad: 

-Taller de motzeaiday comportamiento organigacional, pues los contenidos no causan 
impacto en el desempeiko del personal colaborador. 

-Timuas dle expidn escritayde ditacio' rapida, al ser competencias bisicas. 

-Ingis,al ser una competencia ticnica, que no incide directanente en el desempeiio 
de la organizaci6n. 

b.2. 	 Lineamientos t&cnicos para optimizar los niveles de validez del diagn6stico 
de necesidades de capacitaci6n. 

La valider del diagn6stico de necesidades de capacitaci6n se centra en tres ejes: 

-Que el informante de las necesidades de capacitaci6n observe la perspectiva de 
mejora en el rendirniento propio y/o el de sus colaboradores. Se contra asi en un 
impacto en el desempefio. 

-Que el proveedor de la capacitaci6n desarrolle contenidos, mtodos y materiales de 
acuerdo a los objetivos de mejora en el desempefio. Desestirindose los cursos 
"plantilla", para mis bien adecuarse a las necesidades especificas de la instituci6n. 

20 



-Que se pueda comparar el desempefio previo yposterior a la capacitaci6n de modo 
de medir el impacto en el rendimiento. 

Pam ello deberd potenciarse los procedimientos de diagn6stico de necesidades de 
capacitaci6n, considernndose los niveles de necesidades organizacionales pam 
decidir la programaci6n de un curso: 

-El anilisis organizacional: que los cursos refuercen la cultura y clima, y obtengan 
respaldo desde la ala direcci6n. 
-El andlisis de las tareas: que los cursos optimicen l descrito en los perfiles de 
puesto. 
-El andlisis de personas: el grado en que los colaboradores han desarrollado 
habilidades tacnicas y de competencias, asf como su potencial. Brechas con 
respecto al perfil. 

Asimnismo, deberi contemplarse las modalidades de evaluaci6n de'la capacitaci6n 
(punto a.3 del presente informe). 

c.- La perspectiva operativa: 

c.1. 	 Lineamientos para identificar la clasificaci6n de los curses por niveles de 
competencias: institucionales, b6sicas, t&cnicas, de supervisi6n y gen&icas. 

Las competencias institucionales, de supervisi6n y gendricas se han contemplado en 
el diccionario de competencias disefiado con la Gerencia de Recursos Humanos. 

Las competencias bisicas' y tcnicas deberin consignarse en los perfiles de puesto. 

Las Competencias Institutionaes responden a reforzar los principios y cultura 
organizacional, resultan centrales y ponen en manifiesto las caracterfsticas 
distintivas de la instituci6n alineados con su misi6n y visi6n. Deben transmitirse 
desde la etapa de inducci6n. 

Las Competencias Balsicas suponen el desarrollo de habilidades fundamentales par 
cualquier funci6n yse previn preexistentes en los colaboradores antes de su ingreso 
a la instituci6n. La supervisi6n debe observar estas habilidades, estando bajo 
responsabilidad del colaborador su mejora. 

Las Competencias Tienicas estin relacionadas con conocinientos sobre una 
especialidad o funci6n sui generis dada la naturaleza de la organizaci6n. Asimnismo, 
responde a procesos de actualizaci6n, cuando los conocimientos de una carrem se 
van complejizando. Se implenientan principalmente a trav6s de la forniaci6n y 
perfeccionarmiento. 

Las Competendas de Supernisidn se orientan a reforzar las habilidades del personal que 
tiene responsabilidad sobre otros y/o que realiza funciones complejas, Se 
implementan a trav6s de los programas de fornaci6n. 

Las Competencias Geniics son aquellas caracteristicas y comportamientos que 
refuerzan la cultura y desempeflo institucional que es aplicable a todo el personal. 
Se refuerzan a trav6s de la inducci6n ylos prograrnas de formaci6n. 
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En el punto b.1 se'han clasificado las competenciasporcursoprevisto en el plan de 
capacitaci6n. 

c.2. Marco t6cnico y procedimental para disefiar el proceso de inducci6n. 

Al no contar con un proceso de Inducci6n, el-periodo de adaptaci6n al puesto ya la 
organizaci6n se extiende y en el rranscurso del tiempo, se producen errores que 
originan reprocesos, desperdicios de recursos y, en general, la productividad se ve 
afectada. El trabajador se adecua pot "ensayo y error". 

Con un proceso de Inducci6n estructurado, el periodo de adaptaci6n at puesto y a 
la organizaci6n, se reduce dristicanente y en poco tiempo, se observa 
productividad y una socializacian orientada a la identificaci6n. El trabajador se 
adecua mejor con informaci6n de entrada, apoyo ymotivaci6n. 
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c.2.1. 	 Estructura de un Documento Maestro del Proceso de Inducci6n del 
Personal y descripci6n de contenidos 

1. Introducci6n y Justificaci6n 

Describir la relevancia del proceso de inducci6n respecto de la dininica 
institucional; la responsabilidad en la planeaci6n de Recursos Humanos y la 
co-responsabilidad con las autoridades de linea para su implementaci6n. 
Integrar los objeivos institucionales y beneficios alcanzables con la 
implementaci6n del proceso de inducci6n. 

2. Objetivos 

Describir los objetivos que se pretenden alcanzar con el proceso de 
inducci6n, los cuales frecuentemente se orientan en general a: 

-Redmir los codsos del desempria en e/proceso de adaptaidn:Bajo la suposici6n que 
el empleado nuevo ser6 menos eficiente durante el inicio de su actividad. 
Este periodo que implica una brecha en el desempeflo puede reducirse 
sustancialmente con un programa de inducci6n. Se eliminari el aprendizaje 
por "ensayo y error", y reducirin costos por reprocesos (repetici6n de 
tareas hasta alcanzar el estAndar), desperdicios (uso de recursos en exceso) y 
mermas (recursos mal utilizados). 

-Reduir el estry ia ansiedad El nujvo colaborador, interesado en realizar 
adecuadamente sus tareas, necesita contrastar sus habilidades con la 
realidad, el temor de no poder cumplir con los estindares y las normas por 
no conocerlas con precisi6n, genera inevitablemente incertidumbre y 
tensi6n, las que afectan ]a calidad de la ejecuci6n y su satisfacci6n. Puede 
incluso tener un impacto en su motivaci6n y repercutir en la atm6sfera de 
tnabajo. 

-Reedmir la rotacidn depersonak Si cl colaborador a su supervisor perciben que 
el desempefio no alcanza cubrir las expectativas, puede decidirse la 
desvinculacian con el cargo, generdndose sobrecostos. 

-Aborrartiempo a for supervisoresy compazeros de trabeyoi: Los empleados nuevos 
requeririn ayuda desde el inicio ypor un periodo que puede alcanzar varios 
meses, 10 que to lleva a hacer consultas y solicitar informalmente el tiempo 
de orros con mayor experiencia en un set inestructurado y con posibles 
disCorsiones. 

-Genemar expectatias die rndimiento: El proceso de inducci6n debe contener 
parimetros de comportamiento laboral, seg6n las normas y reglas 
organizacionales; las retribuciones por el rendimiento y otros servicios a 
favor del empleado. Ello se base en modelos de motivacion trayectoria 
meta. 
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-Atmeaidd con la ad/ara imiticional El colabomdor no s6lo debe tener las 
cualidades t&nicas o profesionales para el puesto, debe tambidn ajustarse a 
los fines y valores institucionales, ast como, al estilo de comportamiento 
orientado a fortalecer la estabilidad en el sistema social de la instituci6n. El 
proceso de socializaci6n favorece tambi6n la identificaci6n y compromiso 
laboral y organizacional 

3. Marco Legal 

Pam [a elabomci6n y aplicaci6n del proceso de inducci6n que se propone, 
es necesario tomar en cuenta los aspecros legales, reglamentarios y 
contractuales que consideran, tienen relaci6n o regulan el Proceso 
Inductivo. 

4. Alcance 

Debe indicar a qud grupo de colaboradores o miembros de la instituci6n va 
dirigido el programa de inducci6n. Asi como los casos en los que se aplica 
incluidos traslados o concurso. 

5. Aspectos de la Inducci6n 

La induccidn del personal es un proceso que involucra tres aspectos: la 
Orientaci6n, el Entrenarniento yla Socializacian. 

5.1. Orientaci6n 

La Orientaci6n es el ajuste dirigido de nuevos empleados con la Instituci6n. 
De esta etapa debe ser responsable la Gerencia de Recursos Humanos. 

Los puntos de Orientaci6n a tomar en cuenta para ser transntidos al nuevo 
empleado podemos apreciarlos a continuaci6n: 
*Resefia hist6rica de la Instituci6n; 
*Organigrama actualizado de la Organizaci6n; 
*Organigrama actualizado de la Unidad donde prestari servicios; 
*Misi6n, Visi6n, Valores, Objetivos, Planes de IqTnstituci6n; 
*Copia del folleto o acceso a indormaci6n en Intranet del manual de 
politicas, reglamentos yprocedimientos generates; 
*Copia del folleto o acceso a inFormaci6n en Intranet del Manual de 
politicas, reglamentos, normas y procedimientos de la Unidad especifica 
donde prestari servicios; 
* Calendario anual de Actividades de la Organizaci6n; 
*Lista de prestaciones y beneficios con la idendficaci6n del lugar donde se 
facilitan los mismos; 
* Copias o acceso a informaci6n en Intranet de formatos y/o normas del 
proceso de Evaluaci6n del Desempefio, fechas de las evaluaciones; 
*Fuentes de informaci6n, asi corno los tel6fonos y ubicact6n del personal 
con quien coordina en la organizacidn. 
*Descripci6n detallada de los procedimientos de emergencia y prevenci6n 
de accidentes. 
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Cada uno de estos aspectos debe precisarse pam cada grupo al que va 
dirigida la inducci6n. Asi por ejemplo, la orientaci6n al Congresista podria 
incluir el uso de la herramienta de informaci6n denomnada "Despacho 
Virtual". 

5.2. Entrenamiento 

El Entrenamiento es el ajuste dirigido de nuevos empleados con el puesto. 
Ello conllevar a la obtenci6n de responsabilidades individuales, solucian de 
asuntos en el lugar de trabajo, confrontaci6n de problemiticas inherentes al 
puesto de trabajo, etc. De esta etapa debe ser responsable el Supervisor 
inmediato o el funcionario de la Unidad con mis conocimientos tcnicos 
del cargo a ocupar. 

Los puntos de Entrenamiento a tomar en cuenta pam ser transmitidos at 
nuevo empleado podemos apreciarlos a continuaci6n: 
*Copia 	de la descripci6n del puesto; 
*Organigrama del reconido de Ascenso del cargo; 
*Expectativas de los supervisores con respecto al desempefco individual; 
*Instrucciones especificas del cargo y del trabajo que va a ejecutar; 
*Informaci6n sobre las oportunidades de entrenamiento y capacitaci6n 
posterior en el trabajo. 

En esta parte de la inducci6n pueden optimizarse algunos recursos, por 
ejemplo, grabando en video algunas sesiones de capacitaci6n, las que 
posteriormente serin entregadas en este- formato a los , siguientes 
participantesodel proceso. 

5.3. Socializaci6n 

La Socializaci6n es el ajuste dirigido de nuevos empleados con el grupo de 
trabajo. De esta etapa debe ser responsable el Supervisor inmediato. 
Bisicamente, en esta Etapa el Supervisor debe obtener del empleado 10 
siguiente: 
*Integrar at nuevo empleado al Equipo de la Unidad donde se asigna; 
*Hacerlo participar en los grupos de trabajo mediante la asignaci6n de 
actividades grupales, obteniendo ademis que el nuevo trabajador asuma el 
compromiso de la responsabilidad grupal; 
*Lograr la identificaci6n del nuevo empleado con el grupo y la Instituci6n. 

6. Anexos 

*Descripci6n de materiales a utilizar en el proceso de inducci6n (videos, 
nanuales, fornatos, etc.) 
*Informaci6n sobre Unidades de servicio al colaborador y procedimientos. 

c.2.2. 	 Estructura de Manual de Inducci6n para el Personal (impreso y/o 
versi6n Intranet) 

1.Bienvenida: Representa el saludo de la institucin al nuevo colaborador. 
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2. Bere -fistolia de la Institiad: Aquf se pretende informar acerca de los 
orfgenes de ]a instituci6n, cuando se fund6, cual es su actividad y fin, etc. 
3. MAisdny Tisii: Se sefiala [a misi6n de la instituci6n, es decir so raz6n de 
ser, quienes somos yquienes queremos ser. 
4. Oganimacon: Como esti estructurada la instituci6n, dreas funcionales y 
niveles organizacionales, unidades operativas que Ia conforman, 
organigramas. 
5. Sericiosyproesos:Aqui se debe serlalar la variedad de servicios y:procesos 
que 1eva a cabo, fuijogramas. 
6. Imtalaiones, esIranieaisica:Ubicaci6n fisica de las oficinas, con nlmero de 
tel~fono, fax, correo electr6nico, pigina web, etc. 
7. Planesy Benvedos: Este segmento debe contener informaci6n acerca de 
planes como Gpacitaci6n, Evaluaci6n del Personal y de los beneficios 
socioecon6micos mis importantes como vacaciones, forma de pago, tipos 
de deducciones, etc. 
8. Condidones de trabajo: En esta secci6n se indica cl horario, el'uso del camet, 
equipos de seguridad, acceso a las diferences instalaciones y cualquier otra 
informacidn considerada de importancia para el nuevo trabajador 
9. Norwas de tomportamiento interno: Que normas rigen en relaci6n al uso del 
tel6fono, puntualidad, limpieza yorden, fotocopiado de documentos, etc. 
10. Instrucione para acceder a informacidn en Intranet: Correspondience a 
manuales, reglamentos, nornas, servicios al colaborador, etc. vinculados a 
sus funciones. 

c.3. 	 Marco tecnico para disefiar Ia fase de formaci6n. 
La formaci6n debe considerar el disefio ticnico de cada curso integrando los 
objetivos de aprendizaje yde comportariento. 
Por ejemplo: 

Objetivo General 

Dimensiones de 
contenido escecifico 

Objetivos de 
comeortamilento 

Habilidades en Comunicaci6n efectiva 

Habilidades de Escucha Habilidades de Feedback 

1 El Supervisor hace un 1El supervisor describe 
resumen de los puntos el asunto en terminos 
principales al final de concretos, 
Isreunion. 2.El supervisor se 
2.E Superisor no enfrenta 
niaerrumpa el discurso al problema yno aIa 
de oiras personas. persona 
3El Supervisor propone 3.El supervisor 
acciones para 1o proporciona 
solicitado retroallmentaci6n de 

manera oportuna, 
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Este enfoque favorece la implementaci6n de los cursos o talleres, ya que orenta a 
los instructores del programa sobre los contenidos de aprendizaje, facilitando, asf 
mismo, la evaluaci6n en el set de trabajo. 

c.4. 	 Marco t6cnico para proyectar los objetivos de perfeccionamiento y plan de 
desarrollo de carrera. 

El perfeccionamiento pone en relieve el desarrollo tanto del individuo, asf como, 
prioritariamente de la institucian, dentro de las alternativas de actividades se cuenta 
con las pasantfas en otras instituciones similares, la obtenci6n de post grados y 
especializaciones o participaci6n de seminarios ad hoc con exposicores expertos 
externos y, cursos a distancia. 

Se debe lograr un equilibrio entre las aspiraciones de la instituci6n y el personal 
clave: 

Perfeccionamiento y plan de carrera 

Las posiciones clave que deben ser beneficiarias de los programas de 
perfeccionamiento son aquellas que tienen mayor influencia en la toma de 
decisiones, cometidos de planeamiento yactividad estrat6gica. 
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ANEXOS
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ANEXO 1
 

PROGRAMA DE REUNIONES DE TRABAJO
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Cronagrama de Reuniones de trabajo Ilevadas a cabo 

Fecha: Participantes: 

23 de mayo Comit6 de Capacitaci6tr Sr. Carlos Castro 
Gerencia de RRHFH Sra. Pilar Pajares 
Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Jos6 Carlos Saldarriaga 

23 de junia Gerencia de RRHH Sra. Pilar Pajares 

Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Jos6 Carlos Saldarriaga 

26 de junie Gerencia de RRHH-L Sma. Pilar Pajares 
Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Josd Carlos Saidarriaga 

08 de julio Gerencia de RRHI- Sm. Pilar Pajares 
Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Jos6 Carlos Saldarriaga 

10 de julio 

15 de Julio 
Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Josd Carlos Saidarriaga 

Jefe de Desarrollo do Personal: Sr. Jos6 Carlos Saldarriaga 

16 de Julio Oficial Mayor Sr. Csar Delgado 
Gerencia de RRHH-* Sr. Pilar Pajares 

18 de julio Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Jose Carlos Saldarriaga 

22 de julio Gerencia General: Sr. Alvaro Castafi6n 
Gerencia do RPflH-Sra. Pilar Pajares 

31 de julio Gerencia de RRHH-. Sra. Pilar Pajares 
Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Jos&Carlos Saldarriaga 
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ANEXO 2
 

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS
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Comnetencias Institucionnale 

* Orientaci6n al Servicio vColaboraci6n 
* Cuidado del Patrimonio Insticucional 
* Compromiso con la Instituci6n 
* Integridad yDiscreci6n 

Orientaci6n al Servicio y Colabotaci6n 

Es la vocaci6n y el deseco de satisfacer las necesidades de los usuarios, con el compromiso 
personal para cumplir con sus pedidos, deseos y expectativas, mostrando disposici6n para 
proporcionar ayuda, con alta calidad en el tabajo. 

A 	 Se asegura de conocer adecuadamente las expectativas de los usuarios y que sean 
satisfechas; s610 siente que ha hecho bien su trabajo cuando el usuario manifiesta 
que sus expectativas han sido adecuadamente satisfechas y frecuentemente 
superadas. Muestra una total disposici6n par atender pedidos y proporcionar su 
ayuda, mostrando calidad en su trabajo. 

B 	 Se asegurade conocer adecuadamende las expectutivas de os usa y que sean 
satisfechas; s1 soiente que ha hecho bien s trabajo cuando el usuario manifiesta 
que sus expectativas han sido adecuadamente satisfechas y en ocasiones 

superadas. Muestra una buena disposici6n para tender pedidos y proporcionar 
su ayuda, mostrando calidcad en su trabajo. 

C 	 Da inmediara respuesta at requerimiento de Jos usuarios. Muestra disposici6n 
para proporcionar soluciones dentro del Ambito de sus funciones. Asume la 
responsabilidad de 10 que entrega at usuario, preocupindose mediante un 
seguimiento de que el servicio sea satisfactorio. 

D 	 Da inmediara respuesta al reqtuerimiento de los usuarios. Muestra disposici6n 
para proporcionar soluciones dentro del 6mbito de sus funclones. 

Cuidado del Patrimonio Institucional 

Es el inter6s por cuidar, mantener y/o preservar el patrimonio institucional, que incluye la 
infraestructura, mobiliario, equipos y archivos. Sc responsabiliza por In que se le ha 
encomendado custodiar y rinde cuentas de ello. Mantiene el orden y limpieza de su 5rea de 
trabajo. 

A 	 Incentiva en sus colaboradores y supervisa, el inter6s por cuidar, mantener y/ 
preservar el patrimonio institucional, que incluye la infraestructura, mobiliario, 
eguipos y archivos. Se responsabiliza por 10 que se le ha encomendado custodiar. 

B 	 Se interesa por cuidar, mantener y/o preservar el patrimonio institucional, que 
incluye la infraestrictura, mobiliario, equipos y archivos. Observa que los dermis 
tambidn compartan este inter6s. Se responsabiliza por lo que se le ha 
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encomendado custodian 

C Se interesa por cuidar, mantener y/o preservar el patrimonio institucional, que 
incluye la infraestructura, mobiliario, equipos y archivos. Se responsabiliza por lo 
que se le ha encomendado custodiar y rinde cuentas de ello. Mantiene en orden 
sus documentos de trabajo. 

D Se interesa por cuidar, mantener y/o preservar el patrimonio institucional, que 
incluye la infraestructura, mobiliario, equipos, documentos y herramientas. Se 
responsabiliza por 10 que se le ha encomendado custodiar y rinde cuenas de ello. 
Mantiene el orden y limpieza de su frea de trabajo. 

Compromiso con la Instituci6n 

Comprometido por completo con el logro le los objetivos insticucionales, previniendo y 
superando obsticulos que interfieren con el logro de los mismos. Supone cumplir con sus 
compromisos, tanto los personales como los profesionales. Contribuye notablemente en el 
cumplimiento de las metas, se siente identificado y desea mantenerse y desarrollarse en la 
insrituci6n. 

A 	 Comprometido por completo con el logro de los objetivos institucionales. 
Previene y supera obstAculos quo interfieran con ello. Controla la puesta en 
marcha de las acciones acordadas. Cumple siempre con sus compromises, ranto 
los laborales coin los profesionales. Contribuye notablemente en el 
cumplirniento de las metas, se siente identificado y desea mantenerse y 
desarrollarse en la instituci6n. Su estilo de comportamiento se adecua a la cultuma 
instirucional y siempre prioriza los intereses de la instituci6n frenre a los 

Ipersonales. 

B 	 Comprometido por completo con el logro doe los objetivos institucionales. Hace 
seguimiento de la puesta en marcha de las acciones acorladas. Cumple siempre 
con sus compromisos, tanto los laborales como los profesionales. Contribuye en 
el cumplimiento de las metas, se siente identificado y desea mantenerse y 
desarrollarse en la instituci6n. Su estilo de comportamiento se adecua a [a cultura 
institucional y siempre prioriza los intereses de la instituci6n frente a los 
personales. 

Cumple siempre con sus compromisos. Contribuye en el cumplimniento doe las 
metas, se siente identificado y desea mantenerse y desarrollarse en la instituci6n. 
Su estilo. de comportamiento se adecua a la cultura institucional y siempre 
prioriza los intereses de la instituci6n frente a los personales. 

D 	 Se siente identificado y desea mantenerse y desarrollarse en la instituci6n. Su 
estilo do comportamiento so adecua a la cultura instirucional y siempre prioriza 
los intereses de la institucian frente a los personales. 
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Integridad y Discreci6n 

Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera imporrante y 
correcto. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente y 
estar dispuesto a asurnir la responsabilidad de ios propios errores y declararlo. Estar 
comprometido con la honestidad, confianza, franqueza e integridad en toda siruaci6n, no 
haciendo uso de la posici6n a vinculaci6n institucional par favorecerse personalmente. 
Supone tambidn ser discreto con las informnaciones propias de la instituci6n y no 
involucrarse en rumores. 

A 	 Sienpre actda en consonancia con Jo que dice o se considera importante y 
correcto. Comunica sus intenciones, ideas ysentimientos abierta ydirectamente y 
act6a con honestidad incluso en situaciones dificiles. Estd comprometido con [a 
honestidad, confianza, franqueza e integridad en toda situacidn, no haciendo uso 
de so posici6n a vinculaci6n institucional para favorecerse personalmente. Es 
discreto con las informaciones propias de la instituci6n. 

B 	 Siempre actia en consonancia con Jo que dice o se considera importante y 
corecto. Comunica sus intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, 
estando dispuesto a asunir la responsabilidad de so propios errores y declararlo. 
EstA comprometido con la bonestidad, confianza, franqueza e integridad en toda 
situaci6n, no haciendo uso de su posici6n a vinculaci6n institucional para 
favorecerse personalmente. Es discreto con las informaciones propias de la 
instituci6n yno participa de rumores. 

Es consecuence entre I0 que dice y hace. Asume Ia responsabilidad de su propios 
errores y 1o declara. Esti comprometilo con la honestidad, confianza, franqueza 
e integridad en toda situaci6n. No hace uso de su vinculaci6n institucional pam 
favorecerse personalmente. Es discreto con las infornaciones propias de la 
instituci6n y no participa de rumores. 

D 	 Es consecuente entre 10 que dice y hace. Es abierto yhonesto en situaciones de 
trabajo. No hace uso de su vinculaci6n institucional para favorecerse 
personalmente. Es discreto con las informaciones institucionales que esta a su 
alcance y no se involucra en rumores. 

('nm-nerencis te Snnervisi6n 

* Planificaci6n y Organizaci6n 
* Toma de Decisiones ySoluci6n de Problemas 
* Liderazgo, Impacto e Influencia 
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Planificaci6n y Organizaci6n 

Es la capacidad de deternminar eficazmente y con claridad, las metas y prioridades de su 
area, proyecto o tarea, estipulando las acciones, plazos, recursos y apoyo requeridos para 
lograrlas. Incluye Ia instrumentaci6n de mecanismos de previsi6n, seguimiento y 
verificaci6n de la informaci6n, utilizando indicadores par evaluar la gesti6n. Prev6 yeval6a 
con una visi6n global. 

A 	 Determina con eficacia y claridad, las metas y prioridades de su Area o proyecto, 
estipulando las acciones, plazos, recursos y apoyo requeridos para lograras. 
Anticipa los puntos criticos manifestando una visi6n global. Desarrolla 
mecanismos de seguimiento y verificaci6n de la informaci6n, utilizando 
indicadores par evaluar los resultados. Puede administrar varios proyectos a la 
vez. 

B 	 Determina con eficacia y claridad, las metas y prioridades de su proyecto o tarea, 
identificando las acciones, plazos, recursos y apoyo requeridos para lograrlas. 
Ocasionalmente anticipa los puntos criticos. Desarrolla tareas de seguimiento y 
evaluaci6n de resultados. 

C 	 Identifica objetivos y determina plazos para la realizaci6n de sus tareas, define los 
recursos y prioridades, ejecuta las acciones segn 1o planeado y verifica los 
resultados. 

D 	 Organiza y ejecuta sus tareas de modo de cumptirlas dentro de to planeado. Se 
aseura de haber cumplido con to esperado. 

Toma de Decisiones y Soluci6n de Problemas 

Es la capacidad de identificar los problemas, reconocer la informiaci6n significativa, buscar 
y relacionar los datos relevantes. Supone la capacidad de analizar la informaci6n 
desglosindola en sus partes. Incluye el ver yorganizar los componentes de un problema de 
manera racional integrando luego las conclusiones que se orienten a la soluci6n del mismo 
y la toma de decisiones oportuna. 

A 	 Muestra habilidad para identificar los problemas, reconocer la informaci6n 
significativa, buscar y relacionar los datos relevantes. Es capaz de analizar un 
problema por partes, reconociendo posibles causas y efectos. Integra con 
claridad las conclusiones que se orienten a la soluci6n efectiva del problema y 
toma decisiones oportunamente anticipando los obsticulos u oportunidades. 

B 	 Muestra habilidad para identificar los problemas, reconocer la informacidn 
significativa, buscar y relacionar los datos relevantes. Es capaz de analizar un 
problema por partes, reconociendo posibles causas yefectos, proponiendo luego 
alternativas de soluci6n al problem yast, apoyar la tona decisiones oportuna. 

C 	 Identifica y analiza correctamente problemas dentro de su dmbito de funciones a 
especialidad, sugiriendo soluciones coherentes yanticipando los pro ylos contras 
de [as mismas. 

D Identifica y analiza correctamente problemas dentro de su irmbito de funciones o 

-_ especialidad, sugiriendo al menos una soluci6n coherente yefectiva. 
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Liderazgo, Impacto e Influencia 

Es la capacidad de influir con efectividad en las personas para comprometerlas en el logro 
de los objetivos de la instituci6n y del Area de trabajo, ast como, a sus principios. Implica el 
desea de guiar a los dermis, practicando la consideraci6n y transmisi6n de valores. Inspira y 
motiva. Supone la capacidad de generar un impacto positivo en los dermis, estableciendo 
fuertes lazos con base en su estatus a fuentes de poder, que favorecen el apoyo de los 
planificado. 

A Orienta y motiva la acci6n de su grupo hacia el logro de los objetivos de su Area 
alineados e integrados a los institucionales. Influye positivamente en los dermis 
comprometiendolos con base en principios y valores. Inspira a sus colaboradores 
yes considerado un modelo aseguir. Desarrolla relaciones estableciendo redes de 
apoyo que favorezcan to planificado. 

B Orienta y apoya la acci6n de su grupo hacia el logro de los objetivos del Area. 
Influye en los dermis comprometiendolos con base en principics y valores que 61 
mismo evidencia. Desarrolla relaciones estableciendo redes de apoyo para las 
actividades previstas. 

C Instruae y apoya a su grupo hacia el logro de los objetivos y careas planificados. 
Se asegura de ser el primero en evidenciar los principios y valores institucionales, 
ganindose la credibilidad de los demis. 

D Gufa y apoya a su grupo hacia el logro de los objetivos y tareas planificados. Se 
preocupa ylogra cuidar la imagen de efectividad de su grupo trabajo. 
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Comnetencias Gen6ricas 

* Responsabilidad, Orienraci6n al Logro y Puntualidad 
* Autocontrol 
* Trabajo en Equipo 
* Capacidad de Aprendizaje yaplicaci6n de ticnicas actualizadas 
* Flexibilidad 
* Habilidades en Comunicaci6n y Presentaci6n 
* Proactividad e Innovaci6n 

Responsabilidad, Orientaci6n al Logro y Puntualidad 

Es el deseo de realizr el trabajo de la mejor forna posible o de sobrepasar los estindares 
establecidos. Supone el cumplir con los compromisos y tareas encomendadas en los plazos 
establecidos, mostrando un eficiente manejo del tiempo y cuidando la calidad de sus 
resultados. Se manifiesta la habilidad de establecer para si mismo objetivos de desempeio 
mis altos que el promedio y de alcanzarlos con ximo. 

A 	 Muestra interds y habilidad de establecer para sf mismo objetivos de desempefio 
mis altos que el promedio yde alcanzarlos con dxito. Cumple eficiencemente con 
sus compromisos y tareas, gestiona efectivamente el tiempo, respeta el tiempo de 
los demis y muestra una alta calidad de resultados. Se le reconoce por su 
disciplina personal yalta productividad. 

B 	 Desempefia sus tareas con dedicaci6n, cuidando cumplir tanto los plazos como la 
calidad requerida y aspirando a alcanzar el mejor resultado posible. Le interesa 
mejorar su propio rendimiento. 

C 	 Cumple sus funciones correctamente notindose interds a esfuerzo para realizar 
su trabajo dentro de los plazos esperados o establecidos y de la mejor forna 
posible. Muestra disciplina y cumple adecuadamente don las normas de 
puntualidad establecidas. 

D 	 Cumple sus funciones correctamente dentro de los plazos esperados o 
establecidos. Muestra disciplina y cumple adecuadamente con las normas de 
puntualidad establecidas, 

Autocontrol 

Es la capacidad y disposici6n para controlar las emociones y reacciones, manteniendo asf la 
calma ante situaciones dificiles, de agresividad a rechazo. Supone el dominio de si mismo. 
Implica manejar de forma efectiva la presi6n del trabajo yel estr6s. 

A 	 Muestra una alta capacidad para mantener controladas las propias emociones 
evitando reacciones negativas ante ]a oposici6n u hostilidad de otros o cuando 
trabaja en situaciones de ala presi6n. Muestra dominio de si mismo en 
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condiciones continuas de estris sosteniendo la calidad de su trabajo. 

B 	 Maneja efectivamente sus emociones, evitando manifestaciones de emocion&s 
fuertes; sigue desempeiiindose bien a constructivamente a pesar de ]a presi6n. 
Es capaz de desarrollar estrategias pam disipar el estr6s. 

C 	 Actoa con calma aun cuando siete fuertes emociones por causa de la presi6n. La 
frustraci6n no 1o paraliza, manteniendo un rendimiento adecuado. 

D Actda con calma aun cuando siente fuertes emociones por causa de la presi6n. 
-face esfuerzos para reponerse ripidamente de cualquier frustraci6n sin dejar de 

desarrollar sus tareas. 

Trabajo en Equipo 

Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demis, de formar parte de un grupo y 
de trabajar juntos. Es actuar junto con otros en forna interdependiente, compartiendo 
funciones y responsabilidades, disfrutando el sentido de equipo. Supone participar 
activamente en la consecuci6n de metas comunes subordinando los intereses personales a 
los objetivos del equipo. 

A 	 Incentiva y fortalece el espriru de equipo en su irea de tabajo y con las demis 
6reas. Expresa satisfacci6n personal por el 6xito de sus pares y colaboradores. 
En beneficio de objetivos institucionales de largo plazo, es capaz de sacrificar 
intereses personales o de su irea cuando es necesario. Se le considera un 
referente en manejo de equipos de trabajo. 

B 	 Anima y motiva a los demis. Desarrolla el espirtu de equipo. Actfa par 
desarrollar un ambiente de trabajo amistoso e integrado mostrando espiritu de 
coopeaci6n. Comparte la responsabilidad de las tareas de su grupo de trabajo e 
integra efectivamente sus actividades con las de otras ireas. 

C 	 Solicita opiniones y valom las contribuciones de los demis aunque tengan 
diferentes puntos de vista. Promueve la colaboraci6n entre los integrantes de su 
grupo de trabajo. Comparte la responsabilidad de los resultados de las tareas en 
las que interviene su grupo. 

D 	 Participa con buena disposici6n en tareas de grapo. Realiza la parce de trabajo 
que le corresponde con conciencia dle los efectos sobre los resultados de su 
grupo. Coopera con los objetivos del grupo. 

Capacidad de Aprendizaje y aplicacidn de t6cnicas actualizadas 

EstA asociada a la asimilaci6n de nueva informaci6n ysu eficaz aplicaci6n. Se relaciona con 
la incorporci6n ide nuevos esquemas de trabajo al repertorio de conductas habituales y 
nuevas formas de interpretar las situaciones yde resolverlas mejor yefectivamente. Supone 
el interds y la habilidad pam buscar y compartir nueva informaci6n, incluyendo la capacidad 
de capitalizar la experiencia propia y de otros, asf come, el hicer uso de conocimientos, 
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herramients, tecnologia y modelos actualizados adquiridos mediance Ia formaci6n y 
perfeccionamiento continuos. 

A 	 Esti orientado a buscar e incorporar nueva informaci6n amplianda su capacidad 
pam comprender e interpretar las siuaciones y de resolverlas mejor y 
efectivamente. Comparte las nuevas informaciones, capitalzando Inexperiencia 
propia y de otros, 'y hace use de conocimientos, herramientas, tecnologa y 
modelos actualizados adquiridos mecliante Ia formaci6n y perfeccionamiento 
contInuos. 

B 	 Esti orientado a buscar e incorporar nueva informaci6n ampliando su capacidad 
para comprender e interpretar las situaciones y de resolverlas mejor y 
efectivamente. 1-ace uso de conocirnientos, herramientas, tecnologia y modelos 
actualizados adquiridos mediante la formaci6n continua. 

Se mantiene actualizado en su especialidad. Aprende nuevos esquemas y modelos 
de trabajo asimilando la formaci6n impartida, poniendo en prctica l0 aprendido. 

D 	 Aprende nuevos esquemas y modelos de trabajo asimilando In formaci6n 
impartida, poniendo en prdctica 10 aprendido. 

Flexibilidad 

Es Ia capacidad de modificar Ja c6nducta personal para alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medic. Se asocia a I versatilidad 
del comportamiento para adaptarse en forma rpida y adecuada. Supone poder cambiar 
con facilidad la forma de pensar para responder en diversos escenarios y grupos, as! camo, 
la revisi6n autocritica de sus acciones y Iaapertura a Ia retroalimentaci6n. 

A 	 Muestra una alta capacidad de adapraci6n al modificar su marera de pensar y/6 
actuar para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos 
datos o cambios en el medic; haci6ndolo de forma ripida y adecuada. Es capaz 
de ajustarse a diversos escenarios y grupos; triene conciencia autocritica e interds 
per Ia retroalimentaci6n. 

B 	 Muestra capacidad de adaptaci6n al modificar su manera de pensar y/o actuar 
para poder cumplir con sus funciones cuando surgen dificultades, nuevos datos o 
cambios en el medio; hacie'ndolo de forma rdpida y adecuada. Es capaz de 
ajustarse a diversos escenarios y grapos; tiene conciencia autocritica e inters por 
la retroalimentaci6n. 

C 	 Tiene Ia capacidad y disposici6n para identificar y comprender nueves 
argumentos o evidencias, y asf, cambiar su foima de ver Ia cosas actuando acorde 
con las nuevas demandas a su trabajo 

D 	 Esti dispuesto a escuchar y comprender nuevos argumentos o evidencias, y ast, 
cambiar su for-ma de actuar con el fin de responder a las nuevas demandas a su 
trabajo. 
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Habilidades en Comunicaci6n y Presentaci6n 

Es Ia capacidad de escuchar, de expresar pensamientos o ideas de manera comprensible y 
efectiva para el interlocutor y de hacer preguntas. Es la habilidad se saber cuindo, c6mo y a 
qui6n preguntar o dirigirse para lograr un prop6sito. Supone el manejo adecuado de los 
medios oral yescrito, y la habilidad para comunicarse a difererites niveles en la organizaci6n 
o fuera de ella, preocupindose de transmitir un comportamiento modelo como miembro 
de I instituci6n. 

A Tiene habilidad para identificar los momentos y la forma adecuados para exponer 
diferentes situaciones relacionadas con su gesti6n o con otras de caricter 
institucional. Muestra gran habilidad oral y Lace uso de herramientas y 
tecnologias para causar impacto en su comunicaci6n despertando el interds. Sabe 
escuchar, as! como, hacer preguntas importantes. Transmite una imagen y 
comportnmiento acorde con a naturaleza y principios de la instirui6n. 

B Tiene habilidad pam identificar los momentos y Iaforma adecuados para exponer 
diferentes situaciones relacionadas con su trabajo. Se comunica de maner 
efectiva a nivel oral ypor escrito, apoyindose en Intecnologia. Sabe escuchar, ast 
como, hacer preguntas importantes. Transmite una 
acorde con la natumleza y principios die la instiruci6n. 

imagen y comportaniento 

C 	 Se comunica de manera oral y por escrito de manera eficiente, baciendo use 
correcto del lenguaje y medios establecidos. Cuando es oportuno, se apoya en Ia 
tecnologfa para mejorar sus comuanicaciones. Sabe escuchar con atenci6n lo que 
se le dice y hace preguntas para asegurarse de haber comprendido bien las 
instrucciones. 

D 	 Se comunica de manera oral y por escrito de modo suficiente par la 
comprensi6n de su interlocutor. Escucha con atenci6n y hace preguntas pam 
asegurarse de haber comprendido bien las instrucciones. 

Proactividad e Innovaci6n 

Supone actuar con iniciativa e inter6spor resolver las situaciones trabajo, dificultades o 
problemas ripidamente, sin esperar obtener autorizaciones cuando no es necesario. Supone 
anticiparse a las situaciones, planteando alternativas y asumiendo compromisos en las 
acciones a seguir, ast mismo, involucra la capacidad de proponer mejoras o nuevos 
m6todos de trabajo con el fin de alcanzar mejores resultados. 

A 	 Actda con iipidez asegurando una efectiva respuesm a las situaciones, de forna 
clam ysencilla. Propone innovaciones en su gesti6n, as! como mejoras, antes de 
que se perciban las dificultades a fallas. Su iniciativa, rapidez y fluidez de ideas 
transforman su accionar en una ventaja competitiva. 
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B 	 Responde con rapidez asegurando una buena instrumentaci6i de los cambios 
propuestos por sus superiores. Resuelve los problernas propios de sus funciones; 
y babitualmente y por propia iniciativa propone mejoras dentro de su Area de 
trabajo. 

C 	 Resuelve con rapidez los problemas propios de sus funciones; yesti dispuesto a 
proponer e implementar mejoras para su propio trabajo. 

D 	 Resuelve con rapidez las pequefias complicaciones de su trabajo. Puede 
identificar necesidades cle meiora ydar sugerencias cuando se le solicita. 
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ANEXO 3
 

FORMATO MODELO PARA EL ANALISIS DE
 
PUESTOS
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FORMATO PARA ANALISIS DE PUESTO 

I. DATOS DEL ANALISIS 

Informante: (nombre de la persona que lena el formulario) 
Posici6n: (indicar su posici6n yla relaci6n con el puesto bajo anifisis. Por ejemplo, quien 
ocupa el puesto o el supervisor directo) 
Fecha: (del andlisis de puesto) 

II. DATOS DEL PUESTO 

Puesto: (nombre del puesto bajo anilisis)
 
Area; (a la que pertenece el puesto)
 
Departamento: (si aplica)
 

Unidad; (si aplica)
 
N6mero de plazas: (que existan en la instiruci6n)
 
A qui~n reporta: (posici6n del supervisor inmediato)
 
A qui6n supervisa: (posiciones directamence bajo su cargo. Si aplica)
 

III. DESCRIPCION DEL PUESTO 

1. Prop6sito / Misi6n del Puesto 

Se describe la misi6n o raz6n de ser del puesto. Lo esencial. L raz6n por la cual existe. 

2. Principales Responsabilidades / Cometidos 

Se describen en infinitivo las principales funciones. Al menos las 10 mis importantes. 

3. 	 Coordinaciones 

3.1. 	Contactos Internos: (se describe las posiciones internas con las que coordina usualmente 
fuera de la Jfnea funcional, indicando el tipo de coordinaci6n yfrecuencia). 

3.2. 	Contactos Extemos: (se describe las organizaciones yposiciones con las que coordina 
usualmente fuera de la instituci6n, indicando el tipo de coordinaci6n yfrecuencia). 
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IW ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

4. Competencias Tcnicas 

4.1. Conocimientos y Experiencia 
Grado de instrucci6n 
Grados y tftulos 
Principles temas que debe dominar o estar actualizado 
Oras competencias basicas indispensables (ejemplo: redacci6n) 
Experiencia dentro o fuera de la instituci6n, indicando en qu6 posiciones, con qud funciones4; 
y tienpo 

4 2. Idiomas 
Qu6 idiomas, nivel de dominio 

4. 3. Software 
Qud software, nivel de dominio 

Competencias Institucionales*
 
Indicar cuiles y el grado que le corresponde
 

6. Competencias de Supervisi6n* 
Si aplica. Indicar cuiles yel grado que le corresponde 

7. Competencins Gendricas* 
* Indicar cuiles yel grado que le corresponde 

* Los puntos 5, 6 y 7 pueden resumirse en cuadros como el que sigue en el ejemplo 
Comnetencina Repnericias 

Nivel 

A B C D 
CompetemiasInitalona/es 

* Orientaci6n al Servicio y Colaboraci6n x 
* Cuidado del Patrimonio Institucional x 
* Compromiso con la Instituci6n x 
* Integridad yDiscreci6n x 
Competenias de Strpeisidn 
* Planificacidn y Organizaci6n x 
* Toma de Decisiones y Soluci6n de Problemas x 
* Liderazgo, Impacto e Influencia x 
Competenas Genidicas 
* Responsabilidad, Orientaci6n al Logro y Puntualidad x 
* Autocontrol x 
* Trabajo en Equipo x 
* Capacidad de Aprendizaje yaplicaci6n de ticnicas act x 
* Flexibilidad x 
* Habilidades en Comunicaci6n y Presentaci6n 
* Proactividad e Innovaci6n x 
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8. Organigtama del puesto (se grafican las posiciones superiores e inferiores) 

Puesto del supervisor 
inmediato 

Puesto bajo analisis 

Puestos que supervisa 
directamente 

Gerente de Area Gerente General 

(firmas que dan visto bueno al anilisis Ilevado a cabo por Recursos Humanos) 
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ANEXO 4 

FODA 

PLAN ESTRATtGICO DEL CONGRESO DE LA
 
REPUBLICA DEL PERU
 

2002 - 2006
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FODA
 
DEL CONGRESO DE LA REPtBLICA DEL PERt
 

DEBILIDADES 
En lo politico: 
-Fragilidad institucional. 
-Debilidad y desorganizaci6n de los grpos 
parlamentarios. 
-Inexperiencia en la organizaci6n del despacho 
parlamentario. 
-Insuficiencia de procesos formativos a nivel 
de congresistas, su personal dle confianza y el 
personal permanente del servicio 
parlamentario. 
-Inadecuado perfil ce la organizaci6n 
parlamentaria en el nuevo contexto 
democritico. 
-Desconexi6n de los t6picos de discusi6n 
legislativa con los grandes problemas del pafs. 
-Inadecuada difusi6n a la ciudadanfa acerca de 
los roles y lIfmites constitucionales de los 
representantes parlamentarios. 
-Ddbil fiscalizaci6n de la administraci6n 
p6blica en sus aspectos permanentes por 
concentraci6n excesiva en el tratamiento del 
periodo 1990-2000. 
-Exagerada concentraci6n end6gena de la 
organizaci6n del Congreso que se traduce en 
ddbil relaci6n con la sociedad civil yia opini6n 
p6blica. 

En el aspecto administrativo:
 
-Alta burocratizaci6n y rotaci6n de cargos
 
directivos.
 
-Falta de integraci6n entre servicios
 
parlamentarios y la administraci6n.
 
-"Cultura de papel" muy difundida.
 
-Ausencia de un enfoque de calidad y servicio
 
at ciudadano, remuneraci6n por rendimiento y
 
gerencia por resultados.
 
-Trabajo orientado a solucionar problenas
 
urgentes y dar resultados en el corto plaza.
 
-Inadecuada estructura organizacional y bajo
 
nivel de coordinaci6n.
 
-Falta de evaluaci6n permanente al personal dle
 
confianza, del servicio parlamentario y la Alta
 
Direcci6n.
 
-Deficiencias de soporte informativo a nivel de
 
Comisiones, Pleno del Congreso y Despachos
 

AMENAZAS 
En lo politico: 
-Polarizaci6n polftica entre grupos 
parlamentarios. 
-Complejidad de la problemitica nacional 
obstaculiza la fijacidn de prioridades. 
-Efectos de lI crisis intemacional 
complican situaci6n econ6mica, alceran 
agenda politica nacional y exacerban las 
expectativas de la ciudadania. 
-Retrasos en la implementaci6n de las 
reformas estructurales en los campos 
politico, econ6mico y social. 
-Descomposici6n acelerada ce la situaci6n 
politica por lentitud en la acci6n de los 
Poderes del Estado y el impacto de la 
situaci6n internacional. 

En I administrativo:
 
-Mala distribuci6n de recursos financieros.
 
-Incumplimiento de 1ns normas en el
 
proceso de adopci6n de decisiones.
 
-Consumo excesivo dIe los Servicios
 
p6blicos.
 
-Modificaci6n permanente de la
 
infraestructura ffsica.
 
-Incremento de recursos humanos fuera
 
del CAP.
 
-Reiterados cambios dle posiciones
 
estratdgicas en el Servicio Parlamentario.
 
-Carencia de politicas claras por parte de la
 
MD al corto, mediano y largo plazo.
 
-Injerencia polftica en el mranejo de las
 
decisiones administrativas.
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parlamentarios. 
-Extrema frondosidad de normas que 
obstaculizan los procesos de toma de 
decisiones. 
-Carencia de racionalidad en la distribuci6n de 
espacios, mobliario ylogistica. 
-Desorganizaci6n en los procesos de 
adquisiciones. 
-Deficiente prograrnaci6n yplaneamiento. 
-Baja capacidad de respuesta respecto a las 
denandas de los usuarios.
 
-Incipiente reingenieria de la organizaci6n y
 
servicios.
 
-Debilidad de coordinaci6n con Ejecutivo y
 
Poder Judicial.
 
-D6bil injerencia del Congreso en la
 
elaboraci6n del Presupuesto General de la
 
Repdblica.
 
-Ausencia de una carrera administrativa.
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CONGRESO DE LA REPIJBLICA 

Programa de Fortalecimiento Legislativo
 
del
 

Congreso de la Repi'blica
 

Universidad del Estado de Nueva York
 
USAID - PERU
 

CONSULTORIA: LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS,
 
METODOLOGICOS Y OPERATIVOS PARA LA
 

IMPLEMENTACI5N DEL PLAN DE CAPACITACION
 
DEL CONGRESO
 

Consultora: Lic. Maria del Pilar Tamashiro 

Lima, Agosto del 2003 



CONSULTORIA: LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS, METODOLOGICOS Y
 
OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
 

CAPACITACION DEL CONGRESO
 

I. ANTECEDENTES 

En agosto del 2002, USAID firm6 un contrato con la Universidad del Estado de Nueva 
York (SUNY), pant brindar asistencia tcnica al proceso de fortalecimiento.institucional en 
que el Congreso del Per6i ha empefiado sus esfuerzos, come parte del proceso de 
modernizaci6n de la gesti6n del Estado. 

La intenci6n de dicho contrato es que SUNY, brinde su experiencia adquirida en mis de 15 
ahios de trabajar con parlamentos en diversas partes del mundo, y apoye al Congreso en el 
desarrollo c implementaci6n de los elementos clave de su Plan Estmt6gico aprobado. 

Se desea incrementar la transparencia legislativa, el acceso mis amplio de los ciudadanos a 
la infornmaci6n, establecer canales de interacci6n mis efectivos y eficientes entre el 
Congreso y los diversos grupos de interds, ONG s y ciudadanos, as! como, mejorar la 
capacidad del Congreso para la fiscalizaci6n y el control de los otros poderes del Estado, 
facilitando la transparencia de los actos de los funcionarios piblicos. 

La consultoria, dentro del proyecto "Proceso de forralecimiento institucional del Congreso 
de la Republica del Peru", se orienta especificamente a apoyar la gesti6n de recursos 
humanos para la optimizaci6n e implementaci6n del subsistema de capacitaci6n con base 
en su plan para el 2003. 

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Desarrollar un documento que delinee y sustente las condiciones estrat6gicas, 
metodol6gicas y operativas para la implemenraci6n del programa de capacitaci6n del 
Congreso, para su personal de Servicio Parlamentario y Organizaci6n Parlamentaria. 

Las actividades contempladas en la presente consultoria son las siguientes: 

- Revisi6n y anilisis de los contenidos de la documentaci6n preliminar sobre el plan 
de capacitaci6n 2003 claborado por el Congreso. 

- Elaboraci6n de documento que apoye la implementaci6n del plan de capacitaci6n 
2003. 

III. DESARROLLO DE LA CONSULTORIA: 

A travis de la revisi6n ticnica de los documentos de capacitaci6n y evaluaci6n del 
desempefio, ast como, del andlisis FODA del Plan Estrat6gico del CRP (anexo 4), y las 
reuniones con cl Oficial Mayor, la Gerencia General, un representante de la Comisi6n de 
Capacitaci6n del Congreso, la Gerencia de Recursos Humanos y el Jefe de Desarrollo de 
Personal (anexo 1), se resume las consideraciones generales para el desarrollo sostenido de 
la Gesti6n de los Recursos Humanos en la Instituci6n. 
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Estas consideraciones tierien un alcance a nivel de los principales subsistenas de gesti6n de 
Recursos Humanos, bajo una perspectiva t6cnica contemponinea que evidencia la dificultad 
de segmentar las actividades involucradas en esta irea de la administraci6n, ya que se 
encuentran relacionadas de modo interdependiente. 

A continuaci6n se detallan las apreciaciones con base en 10 clescrito. 

- Anilisis de Puestos: Necesidad de revisar los perfiles de puestos con el fin ide 
lograr una clasificaci6n menos diversificada que facilite los procesos de 
adninistraci6n del recurso hunano y favorezca ast el mejoramiento de los disefios 
de Jos subsistemas de capacitaci6n (inducci6n, formaci6n, perfeccionarniento) y 
evaluaci6n del desempefio. 

Esta revisi6n permitirfa generar un Ivanual de Perfiles de Puestos, que integrarian 
las competencias institucionales, de supervisi6n y gen6ricas coordinadas con la 
Gerencia de Recursos Humanos, quedando pendiente la identificaci6n de las 
competencias bisicas yedonicas para cada puesto o familia de puestos. 

- Inducci6n: Esrablecer los lineamientos de los procesos de inducci6n pan facilitar 
los disefios especificos por grupos de colaboradores, optmizando los tiempos de 
adaptaci6n al puesto y estindares de rendiniento. Habni que relacionar esta 
actividad con los findices de roraci6n dado que la inducci6n resulta mis relevante en 
una organizaci6n con alm moviidad. 

De otro lado, pueden considerarse modalidades dirigidas a los Sres. Congresistas, 
como cursos de ilustraci6n u orientacibn, en donde se les transfiera los usos y 
benefictos de herranuentas de gesti6n, como por ejemplo, el "Despacho Virtual,' 
entre otros recursos ytemas. 

- Capacitaci6n: Clasificar las necesidades de capacitaci6n en periodos de iniducci6n, 
formaci6n y perfeccionamiento, as; como, ampliar las modalidades cde capacitaci6n 
para optimnizar los recursos institucionales y se comparta ast con los colaboradores, 
la responsabilidad de desarrollo t6cnico yprofesional. 

La aplicaci6n de nuevas modalidades como softwares de autoaprendizaje, cursos en 
Intranet - certificaciones, video grabacidn de cursos y co-pago, entre otras, deben 
preverse para los temas en que sea oportuno, como una medida que incida 
favorablemente en la inversi6n anual. Esta observaci6n se desprende de la 
propuesta de cursos del plan de capacitaci6n, que aplican para casi la totalidad ide 
casos, los cursos presenciales con instructores. 

Toda l0 anterior, supone la generaci6n de nuevas politicas a procedimientos sobre 
la capacitaci6n. 

- Perfeccionamiento: Considerar las actividades de perfeccionamiento no s610 
como una estrategia de desarrollo de lInea de carrera, sino para la actualizaci6n de 
conocimientos que optimicen la gesti6n de funcionarios y el desarrollo de redes ide 
informaci6n interinstitucionales. 
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- Evaluaci6n del Desempefio: Integrar al sistema de evaluaci6n del desempeifo las 
competencias disefiadas con Ia Gerencia de Recursos Humanos con el fin de 
optimizar los formatos actuales y porenciar el diagn6stico de necesidades de 
capaciaci6n. 

- Rotaci6n interna y externa: Analizar los indices de rotaci6n que pueden afectar 
los resultados de los progmnas de capacitaci6n, ast como, los recursos destinados 
pan ello. Los indices deben diferenciarse en rotaci6n interna (cambio de posici6n 
dentro de la misma instituci6n), externa (desvinculaci6n de La instituci6n) y 
reenganche (personal que pasado un periodo indeterninado retoma a Ia 
instiruck6n). Por ejemplo, identificando de modo diferenciado, las nuevas 
contraraciones de las re-contrataciones o renovaciones, en los indicadores de 
rotaci6n. 

- Incorporaci6n de personal: Evaluar Ia posibilidad de establecer un procedimiento 
de selecci6n de personal que asegure un desempefio adecuado, asf como, un 
potencial de desarrollo que enriquezca los resultados y disminuya los costos de 
capacitaci6n. 

- Evaluaci6n del Potencial: Prever Ia evaluaci6n del personal actual con el fin de 
identificar las brechas respecto de las competencias necesarias y posibilidades de 
desarrollo de los colaboradores. 

- Gesti6n integrada pot Competencias: Desarrollar hacia el mediano y largo plazo 
un modelo integrado por competencias desde ]a Gerencia de Recursos Humanas, 
que se inicie en el corto plazo con aplicaciones en los procesos de capacitaci6n y 
evaluaci6n del desemnpefl0; para posteriormente introducirse coma informaci6n 
para los programas de inducci6n. 

- Mejora de Procesos: Emprender an plan de mejoramiento de procesos que 
potencie el desempefio y optimice los recursos institucionales. 

3.1.-	 Rcvisidn y andlisis de los contenidos de Ia documentaci6n preliminar sobre 
el plan de capacitaci6n 2003 elaborado por el Congreso 

El objetivo de esta actividad fue identificar y prever las potencialidades y los 
recursos de gesti6n del Congreso Peruano pam encarar un proceso de capaciraci6n 
que sea viable ysustentable. 

Se consider6 como parte 'de esta etapa Ia evaluaci6n de incorporar ticnicas 
contempor~ineas de inducci6n, formaci6n y perfeccionamiento orientados al 
desarrollo del potencial del recurso humano. 

El anilisis de los documentos que configuran Ae plan de capacitaci6n 2003, 
consider6 tres perspectivas: 

a.- La perspectinaestrategica del andlisis consider6 la sostenibilidad del proceso en el 
tiempo, ast como, su impacto en las poblaciones de interbs, entre otras variables 
propias de la naturaleza de Iainstituci6n. % 
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b.- La penpetui metodologica del anilisis implic6 evaluar la integraci6n de las 
posibilidades ticnicas y situacionales de la instituci6n para incorporar tinicas 
innovadoras para la inducci6n, formaci6n y el perfeccionamiento del recurso 
humano. 

c.- La penpeairaoperativadel andlisis se orient6 a observar los lineamientos presentes 
en la documentaci6n que favorecen ]a adecuada programaci6n e implementaci6n de 
las actividades de capacitaci6n previstas. Se evalu6 Ia posibilidad de segmentar en 
tres momentos los contenidos de capacitaci6n: inducci6n, formaci6n y 
perfeccionamiento; haciendo hincapid en el proceso de evaluaci6n que integra la 
retroalimentaci6n al sistema yprogmma previsto. 

Asf, las apreciaciones sobre el Plan de Capaciraci6n 2003, se realiz6 sobre una base 
documental: estructura y contenidos. 

a.- La perspectiva estrat6gica: 

- El plan de capacitaci6n podria fortalecerse desde un modelo de gesti6n por 
competencias que refuerce no s6lo el desempeflo, sino tambi6n, la cultura 
organizacional, y sobre todo que integre los subsistemas de gesti6n del 
recurso humano mediante variables transversales. 

- El plan define su alcance a trav&s de la meta que intenta alcanzar, de un 
25% de las necesidades de capacitaci6n identificadas. Probablemente, la 
importancia de las necesidades deba ser una variable a considerar, dado que 
no todas las capacitaciones tienen el rnismo impacto en el aumento de la 
eficiencia de la organizaci6n. Podrfa precisarse que este 25% de [as 
capacitaciones programadas en este plan corresponde a optimizar, par 
ejemplo, un 70% de las debilidades del desempeflo. Aplicando el principio 
de Pareto, incluido en los proceso de mejora continua. 

- En la etapa cle diagn6stico, que ha contemplado adecuadamente tanto los 
factores internos, asf como, los externos pam el disefio de un plan 
coherente, podrian precisarse con niis detalle qu6 perspectivas se relacionan 
con los problemas de desempeflo que se orentan a resolver, enfoque 
estratdgico que optimiza recursos en la implementaci6n. 

- El plan tiene una poblaci6n objetivo amplia, I0 cual responde a satisfacer las 
necesidades de capacitaci6n a todo nivel jerirquico yocupacional, dentro de 
I0 que habri de precisar qu6 conteniclos corresponden a uha etapa de 
inducci6n, de formaci6n o de perfeccionamiento. 

- El plan se ha disefiado can un enfoque estrat6gico al enunciar con precisi6n, 
su visi6n, misi6n, objetivos, metas y estrategias; en las que se debe resaltar 
dos aspectos sobresalientes. La importancia asignada al tema de 
capacitaci6n en relaci6n con el desempefio, y el diseflo de indicadores de 
gesti6n; temas en In que debers ponerse 6nfasis para gestionar 
eficientemence la inversi6n que implica. 
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- La capacitaci6n, al ser una actividad integrada a otros subsistemas de gestidn 
en recursos humanos deberd desarrollarse con variables transversales a los 
otros subsistemas, como ya se mencion6, el de evaluaci6n del desempefio, y 
otros como los subsistemas como el de plan de carrera. 

b.- La perspectiva metodol6gica: 

En general, se observa que la construcci6n del plan de capacitaci6n 2003 
considem perspectivas tknicas y metodol6gicas actualizadas en la gesti6n 
de personal; las cuales no resultan del todo ficiles de administrar en tin 
sistema inrtegrado de recursos humanos alineado con las estrategias 
organizacionales. 

Las consideraciones ticnicas y metodol6gicas observaclas ci CI documento 
pueden enriquecerse con otros conocimientos y herramientas, los que son 
utilizados para potenciar un plan de gesti6n ya estructurado. 

- Un objetivo del plan de capacitaci6n puede orientarse a la estandarizaci6n 
de ciertos contenidos que favorezca el incremento en la productividad del 
recurso humano, los mismos que podrin considemrse como proceso de 
entrada. 

- Otros principios, fundamentos y panes de modelos para la gesti6n del 
proceso de capaciraci6n pueden incorporarse al plan, con'Ia perspectiva de 
crear un sistema estndar que optimice los tiempos de diagn6stico, 
planenmiento e implementaci6n posteriores. 

- En el proceso de recojo de necesidades de capacitaci6n, el formato disefiado 
pamratal fin se observa estructurado (para marcar), to cual facilica su 
administraci6n. Los formatos estructurados suponen previamente haber 
identificado y precisado las necesidades, y lo que se obtiene luego de la 
aplicaci6n del formato, es la intensidad de la demanda. Si el primer paso 
conrtempl6 las debilidades en el rendimiento y se expresan como temas de 
capacitaci6n, el proceso se toma efectivo, porque la demanda no siempre 
responde a solucionar los problemas subyacences al desempefio. 

- De otro lado, el formato estructurado tiene un efecto en la validez del 
proceso de diagn6stico de necesidades, que es considerado como una 
investigaci6n aplicada a la gesti6n de recursos humanos. As, los temas 
planteados como altemativa de capacitaci6n en el fornato, no indica 
conteniclos de aprendizaje, 10 que puede marcar una brecha entre la 
expectativa del solicitante y el ejecutor del programa de capacitaci6n. Esras 
brechas tienen un efecto contraproducente en el mejoramiento del 
rendimiento (post test), ysobretodo en la inversi6n de recursos durante la 
implementaci6n. Al respecto, se enfatiza que las necesidades de 
capacitaci6n deben fundarse principalmente en conductas laborales por 
debajo del estindar esperado (rendimiento). Ast, un buen sistema de 
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evaluaci6n del desempefio puede ser ya el mejor procedimiento para 
identificar necesidades de capacitaci6n. 

- En general, puede mantenerse la heramnienta y asf contar con tin forinato 
de diagn6stico de necesidades de capacitaci6n, pero se sugiere semi
estructurado, de modo de facilitar Ia precisi6n de los contenidos de 
aprendizaje necesarios que servirn ademiis para los jroveedores de los 
servicios de capacitaci6n, como una gufa de los temas que deben estrucrurar 
en sus propuestas. Se evitan asf los cursos "plantilla" (de algunas 
instituciones de capacitaci6n o consultores) que originan insatisfacci6n par 
no abarcar los temas necesanos pam optimizar las funciones en el trabajo, 
desarrollar temas ya conocidos o no ajustarse a la realidad de la instituci6n. 

- En los "objeuvos" y las "estrategias" del plan de capacitaci6n se menciona 
el desarrollo de mecanismos de evaluaci6n e indicadores de la gesti6n de 
capacitac16n, pero no so evidencia en las "metas" la implicancia de este 
aspecto, por 10 que podrfa desestimarse en el tiempo, siendo un aspecto 
fundamental para la gesti6n. Las metas podrian ligarse hasta con cuatro 
niveles de evaluaci6n los que al definirse no s6lo permitirin establecer una 
linea base, sino dar cuenta del impacto con respecto a ]a inversi6n. Una 
lfnea base que pemita evaluar el mejoramiento continuo con base a 
indicadores propios y otros que se utilicen con frecuencia en benchmarking 
y manejarse dentro de un estindar interinstitucional. 

c.- La perspectiva operativa: 

Los cursos se ban programado par el segmento de la poblaci6n a quienes va 
dirigido, 10 que podrfa complementarse con una clasificaci6n por 
competencias: institucionales, bdsicas, tOcnicas, de supervisi6n y gendricas. 
Orientando ast los fines del plan hacia un impacto en la productividad. 

La programaci6n y descripci6n de algunos cursos requieren de una revis6n 
t6cnica pues no contribuirin al rendimiento del segmento de la poblaci6n al 
que va dirigido, par ejemplo, los cursos de motivaci6n a clima laboral. 
Estos son temas de gesti6n, politicas ycondiciones de trabajo que plantea lI 
alta direcci6n, no son temas de dominio del personal colaborador. Puede 
tener incluso efectos contraproducentes cuando Ia instituci6n se encuentra 
algo rezagada con respecto a los lineamientos indicados para la 6ptima 
administraci6n de la motivaci6n y el clima laboral. 

- Agunos cursos contemplados pueden considerarse como competencias a 
desarrollar bajo responsabilidad del colaborador, par ejemplo, el curso de 
ingl6s. En algunas organizaciones, se dan ciertas facilidades como 
flexibilidad de horatio, descuento par planilla o co-pago, dada que 
representa una competencia del perfil de la posici6n ygenera un importance 
monto en los coscos. 

- Otros cursos, pueden caregorizarse dado su objetivo, coma competencias 
bisicas, que podrian no ser motivo de una capacitaci6n financiada por la 
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instituci6n, para convercirse en una exigencia. Ejemplo de ello, el curso de 
expresi6n escrita cuyo objetivo es ]a mejora en la orcograffa y redacci6n. Lo 
rnismo se puede observar para el curso de digitaci6n nipida. 

3.2. 	 Elaboraci6n de documento que apoye la implementaci6n del plan de 
capacitaci6n 2003. 

El documento contiene lineamientos tacnicos con el fin de atender las 
observaciones en los tres niveles de anilisis seguidos: 

a.- La perspectiva estrat6gica: 

a.1. 	 Fundamentos y lineamientos para disefiar un modelo integrado de 
gesti6n de recursos hunmanos por competencias. 

a.2. 	 Lineanientos esat6gicos para segmentar un proceso de capacitaci6n en 
etapas: inducci6n, formaci6n yperfeccionamiento. 

a.3. 	 Lineamientos para establecer indicadores propios y externos de gesti6n 
de ]a capacitaci6n. 

a.4. 	 Lineamientos para la integraci6n de la capacitaci6n con otros 
subsistemas de recursos humanos. 

b.- La perspectiva metodol6gica: 

b.1. 	 Lineamientos para la identificaci6n y estandarizaci6n de contenidos de 
aprendizaje en las fases de capacitaci6n. 

b.2. 	 Lineamientos t6cnicos para optimizar los niveles de validez del 
diagn6stico de necesidades de capacitaci6n. 

c.- La perspectiva operativa: 

c.1. 	 Lineamientos pam identificar la clasificaci6n de los cursos por niveles de 
competencias: institucionales, bisicas, tdcnicas, de supervisi6n y 
genericas. 

c.2. 	 Apreciaciones t6cnicas sobre los objetivos descritos por cursos y su 
impacto en el rendimiento. 

c.3. 	 Marco tdenico para disefiar la fase de formaci6n. 
c.4. 	 Marco t6ciico para proyectar los objetivos de perfeccionamiento yplan 

de desarrollo de carrera. 
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a.- La petspectiva estratdgica: 

a.1. 	 Fundamentos y lineamientos para disefiar un modelo integrado de gesti6n 
de recursos humnanos pot competencias. 

Una 	 Competencia es urna caracteristica de personalidad, devenida en 
comportamientos, que generan un desempefio exicoso y superior en un puesto de 
trabajo. 

Siendo asf definida, constituye un panimetro que permite potenciar las intenciones 
de desarrollo y crecimiento del colaborador, as! como, los resultados individuales y 
colectivos. 

Un Modelo de Gesti6n por Competencias integra la gesti6n de Recursos Humanos 
hacia panimetros estandarizados de rendiniento y fortalece la cultura' institucional. 

Gesti6n integrada de recursos humanos pot competencias 

Asimismo, el Modelo de Gesti6n por Competencias favorece las estrategias 
institucionales orientadas a reforzar su cultura yservicios, remarcando los principios 
distintivos de la organizaci6n en el comportamiento laboral y proyectando una 
imagen positiva hacia los usuarios. 

Especificamente, colabora con la gesti6n del drea de Recursos Humanos al 
establecer Lma serie de variables trnnsversales que integra las actividades de cada 
subsistema. 
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Gesti6n por competencias agrega valor a la estrategia institucional 
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Aplicar un modelo de competencias se orienta al cambio en el comportamiento. Se 
gestiona a tmv6s de los subsistemas de administraci6n de los Recursos Humanos. 

Las Competencias se clasifican fundamentalmente en tres tipologras: 

1. 	 -Duras (hard): Conocinientos, experiencia...
 
-Blandas (soft); Trabajo en equipo, lidemzgo...
 

2. 	 -Tiniias o de conocimienlo.s relativas a una especialidad o funci6n, ej. 
dominio de un software... 
-Degestidn:Trabajo en equipo, liderazgo... 
Estas se subdividen en: 

-Cardinaev oinstitacionales(cultura organizacional). 
-Individual o especificas por puesto o familia de puestos 
(niveles o ireas funcionales), que puede incluir las directivas 
(ejecutivas) e intermedias. 

3. 	 -Bdsicar.Ortograffa, comunicaci6n oral...
 
-Gendicr Tmbajo en equipo...
 
-EperficarDominio de software...
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a.1.1. 	 Construcci6n del Modelo: 
Con base en reuniones de trabajo con la Gerencia de Recursos Humanos y 
la Jefatura de Desarrollo de Personal se convino en desarrollar el 
Diccionario de Competencias, primer paso para el desarrollo del Modelo de 
Gesti6n por Competencias, las mismas que considerarfan las siguientes 
categorfas de competencias: institucionales, de supervisi6n y gendricas; 
aplicables a los colaboradores a todo nivel. 
Las tareas que se desprenden de la elaboraci6n del diccionario y la 
integraci6n base del modelo, se describen en nueve pasos: 

10 Identificar las competencias de la organizaci6n o institucionales.
 
2' Identificar [as competencias de supervisi6n y gen6ricas. Se aplicarian a los
 
sistemas de evaluaci6n de desempefio y planes de capacitaci6n al igual que
 
las competencias institucionales.
 
30 Graduar las competencias institucionales, de supervisi6n y gen6ricas (en
 
4 grados).
 
40 Identificar Jas competencias bisicas.
 
50 Aplicarlo al perfil de puesto por familias, una vez que se desarrolle el
 
manual de perfiles de puestos. Identificar las competencias tacnicas.
 
60 Aplicar las competencias institucionales, de supervisi6n y gendricas al
 
programa de evaluaci6n del desempefio.
 
70 Identificar las aplicaciones al programa de Inducci6n.
 
8 Identificar las aplicaciones al programa de Capacitaci6n: formacidn.
 
90 Identificar las aplicaciones al programa de perfeccionamiento.
 

a.1.2. 	 Diccionario de-Competencias: 

Competendais Instiluciona/ek 

* Orientaci6n al Servicio yColabomci6n 
* Cuidado del Patrimonio Institucional 
* Compromiso con la Instituci6n 
* Integridad yDiscreci6n 

Competendas de Saperiidn 
* Planificaci6n y Organizaci6n 
* Tona de Decisiones ySoluci6n de Problemas 
* Liderazgo, Impacto e Influencia 

Competencias GcntWas 
* Responsabilidad, Orientaci6n al Logro y Puntualidad 
* Autocontrol 
* Trabajo en Equipo 
* Capacidad de Aprendizaje y aplicaci6n de ticnicas actualizadas 
* Flexibiliclad 
* Fabilidades en Comunicaci6n y Presentaci6n 
* Proactividad e Innovaci6n 

Las definiciones de las competencias, asf como su gradaci6n, se encuentran 
detalladas en el Anexo 2. 
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a.2. 	 Lineamientos estratigicos para segmentar un proceso de capacitaci6n en 
etapas: inducci6n, formaci6n y perfeccionamiento. 

La capacitaci6n desde Ja perspectiva del individuo es vista por etapas, configurando 
asimismo, tipos de capacitaci6n en cuanto a los objetivos, contenidos, m6todos y 
tdcnicas aplicados. 

Por etapas, la capacitaci6n se inicia con el periodo de inducci6n, en donde se 
prepam al individuo para reducir la brecha entre su perfil de entrada yel estdndarde 
rendimiento esperado. Se realiza inmediatamente a la incorpomc6n del nuevo 
trabajador. Se transfieren las competencias institucionales y especificas (propias de 
la organizaci6n), y de otro lado, se eval~an las competencias basicas y timicas (las 
que debieran preverse incluso antes de la incorporaci6n). 

La formaci6n se orienta a mejorar u optimizar el rendimiento de un individuo en el 
puesto que ocupa habitualmente, cuando haydificultades de desempefio porque sus 
funciones varian a cuando los conocimientos t6cnicos relativos cambian. Se 
potencian las competencias tdcnicas, de supervisi6n y gendricas. 

El perfeccionamiento se aplica pam niveles ocupacionales altos a cuando se 
implementan los planes de desarrollo de carrera, con el fin de preparar a[ individuo 
para actividades mis complejas. Se potencian las competencias t6cnicas. 

Etapas y tipos de Capacitaci6n 

PERFECCIONAMIENTO 

FORMAcI6N 

INDucci6N 

La inducci6n se realiza intemamente, con instructores propios y el involucramiento 
de los 	supervisores de lInea. La formaci6n utiliza tanto instructores intemos, ast 
como, 	 extemos dependiendo de los objetivos o temitica. El perfeccionamiento 
prioriza la capacitaci6n extema con el fin de generar nuevos inputs para la 
organizacion. 

De otro lado, la inducci6n contempla los contenidos temiticos que aseguren la mds 
pronta adaptaci6n del nuevo colaborador al perfil, del puesto y la cultura 
organizacional. La transferencia de las competencias institucionales colaboran con 
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la identificaci6n y compromiso; por ejemplo, cuidado del patrimonio institucional. 
La capacitaci6n en competencias especificas hace hincapi6 en las funciones y los 
procedimientos propios del puesto, del area funcional y ]a instituci6n; por ejemplo, 
procedimientos parlamentarios, t6cnicas legislativas u organizacion y 
funcionamiento de cornisiones, para el personal legislativo. 

Perfiles de puesto e Inducci6n 

Por otro lado, la fonrmaci6n contempla contenidos temiticos que se orientan elevar 
los niveles de desempeiio de un colaborador en el puesto que regularmente ocupa. 
Se potencian las competencias t6cnicas correspondientes a una especialidad; por 
ejemplo, aplicaci6n del SIAF en ]a gesti6n financiera y contable. Asimismo, se 
consideran contenidos relativos a mejorar las competencias de supervisi6n; por 
ejemplo, planeamijento estrat6gico. Finalmente, se contemplan las competencias 
gendricas; por ejemplo, taller de fomiaci6n cle equipos eficientes. 

Formaci6n 

Finalmente, el perfeccionamiento al orientarse al desarrollo tanto del individuo, ast 
como, prioritariamente de la instituci6n, considera como principal actividad las 
pasantfas en otras instituciones similares, la obtenci6n de post grados y 
especializaciones o participaci6n de seminarios ad hoc con expositores experros 
extemos. M6todos que se orientan a enriquecer los recursos instirucionales. Por 
ejemplo, gesti6n financiera ypresupuestal. 

13 



Planes de sucesi6n - Linea de carrera 

a.3. 	 Lineamientos para establecer indicadores propios y externos de gesti6n de la 
capacitaci6n. 

Es frecuente encontrar que la medici6n de la capacitaci6n se centra en evaluar a los 
participantes y al instructor al terminar el curso. De tal manera que se ve la 
capacitaci6n como un recurso en st, no como un medio pan mejorar resultados-de 
la instituci6n. Las organizaciones eficientes cuentan con sistemas de indicadores de 
gesti6n, de proceso, de irea, y de puestos claramente definidos y sobre los que 
impacta el desemperio de las personas. 

Es en 	 relaci6n con estos indicadores como se debiera medir la eficacia de la 
capacitaci6n: incremento en los puntajes de la evaluaci6n del desempefia, reducci6n 
de reprocesos, disnmnuci6n de quejas de usuarios, etctem. 

Otros indicadores se desprenden del contenido mismo de cada curso, en cuanto a la 
aplicaci6n de los nuevos conocimientos en el trabajo; aspectos sobre los que los 
supervisores inmediatos del personal capacitado pueden reporcar en el corto o 
mediano plazo. 

De otro lado, es importante manejar indicadores propios de la gesti6n de la 
capacitaci6n que permitan comparar datos en el tiempo, entre unidades funcionales 
o con otras mstruciones. 

Estos indicadores son usualmente anuales: inversi6n y horas en capacitaci6n 
(inducci6n, fornaci6n y perfeccionamiento); por individuo; por Area a grupo 
ocupacional; por tipo de competencia (bAsica, tcnica, de supervisi6n a gendrica); 
por tipo a modalidad de capacitaci6n; por diversas fuentes de financiamiento; 
porcentaje de trabajadores que reciben capacitaci6n; porcentaje de necesidades de 
capacitaci6n atendidas; ahorros por instrucci6n intema (expertos colaboradores o 

14 



"transmisi6n dcel conocinvento en cascada"); inversi6n en equipamiento e
 
infraestruccura para la capacitaci6n.
 
En general pueden considerarse cuatro criterios para evaluar la capacitaci6n, los que
 
implican diferentes medidas:
 

a. Reacciones 
* Alcanz6 sus metas de aprendizaje con este programa? 
* 	 ;Qu6 sugerida para mejorar el programa? 
* 	 ;Piensa que la instituci6n debe seguir ofreciaidolo? 
* 	 Expositor, rnateriales, horario, local, etc. 
b. Aprendizajes 
* 	 Evaluaciones de salida: dominio de contenidos 
* 	 Pre ypost test 
c. Comporramiento 
* 	 Se orienta al desempefio 
* 	 Supone la transferencia de la capacitaci6n, es decir, la ph/racid efedia de lo 

aprdeido sobre los requerimientos del puesto 
* 	 Maximizaci6n del proceso de capacitaci6n: presentando elementos id6nticos 

pam el aprendizaje, enfocarse en los principios generales, establecer un clina 
para Ia transferencia (reforzar) y proporcionar a los empleados estrategias para 
uransferir (apoyar). 

d. Resultados (indicadores) 
* 	 Alcanzar los "resultados proyectados": 

- Aumento en la productividad 
- Menos quejas de los empleados y usuarios 
- Mejores indices en la evaltlaci6n del desempeflo 
- Reducci6n de costos ydesperdicio 

Su combinaci6n provee de una imagen total del programa de capacitaci6n y se 
identifican las greas de mejora. 

Criterios para evaluar la capacitaci6n 
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a.4. 	 Lineamientos para la integraci6n de la capacitaci6n con otros subsistemas 
de recursos humanos. 

Los principales subsistemas de Gesti6n de Recursos Humanos a considerr son: 

* 	 El Aniisis de Puestos para establecer los Perfki y orientar los procesos de 
incorporaci6n de personal. 

* 	 La Induadn para la adaptaci6n al puesto y alineamiento con la cultum 
institucional. 

* la 	flialbacid del Deaemapedo para identificar las brechas en el rendimiento e 
identificar necesidades de capaciraci6n (inducci6n, formaci6n, 
perfeccionamiento). 

* 	 La Formacid para optimizar el desempeiio. 
* 	 El Perfedonawientopara enriquecer la gesti6n institucional. 
* 	 La Valuaci6n o mloracidn delpnesto pam retribuir con equidad interna. 
* 	 El Reconocimien/o como estrategia motivacional. 

Todos los subsistenas se retroalimenran entre sf y pueden consolidarse 
coherentemente con base en competencias que respondan a las estrategias de 
gesti6n institucional. 

Subsistemas de Gesti6n de Recursos Humanos 

*' 

fi, 

I; 

A 

El An6lisis de Puestos para establecer los Perfiles debeni priorizar el disminuir la 
excesiva diversificaci6n de puestos que s6lo complejizan la gesti6n, orientindose a 
trabajar contenidos por familia de puestos. Los perfiles deben integrar las 
competencias de supervisi6n y genricas (descritas en el anexo 2 y con la gradaci6n 
que le corresponde). Deben ademis identificarse las competencias ticnicas relativas 
a las funciones (las que pueden incorporarse en los formatos de anilisis de puesto 
que se disefien; anexo 3). Estas infornaciones orientanin la adecuaci6n de las 
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nuevas 	 incorporaciones de personal y determinan el formato de Evaliad del 
Dejwmpedio correspondiente. Asimismo, orientan los criterios de los procesos de 
Indaio's y For natidn. 

La Indmidn, Formacidn y Peqfecciouamiento pueden atender las recomendaciones del 
punto b.1 del presente informe. 

La E&a/uaad del Desmpedlo desarrollada en la Gerencia de Recursos Hunanos se 
observa t6cnicamente adecuada e integrada a la gesti6n de la capacitaci6n con base 
en el diccionario de competencias disefiado (anexo 2) , el cual pane en gran medida 
de los formatos previos a la intervencifn de la consultoria. 

La Valuaci6n o valoraidn dlelpiesto podi elaborarse una vez revisados los Peffiles de 
Puestos. El Reconovimienlo podri apoyarse en la evaluaci6n del desempeflo. 

b.-	 La perspectiva metodol6gica: 

b.1. 	 Lineamientos para la identificaci6n y estandarizaci6n de contenidos de 
aprendizaje en las fases de capacitaciun. 

b.i. 	 Preguntas clave que deben orientar el disefio del proceso de 
inducci6n son: 

* 	 Cuiles son los contenidos de informaci6n que todo miembro del 
Congreso debe conocer para aportar a la gesti6n institucional? 

* 	 Qu6 conocimientos reducirfa el tiempo de dominto de las tareas y 
procesos de trabajo? 

* 	 Cuiles son los tenas criticos o propios de la instiruci6n que deben 
conocer los trabajadores por cada unidad funcional? 

* 	 iCuil seri la metodologra mis adecuada pam el proceso de inducci6n? 

Temas de inducci6n identificados en el plan de capacitaci6n 2003 son: 

Cursos y Talleres: Tipo de 	 Dirigido a 
Competencia: personal: 

Taller de calidad yexcelencia en el Institucional Todo Serv. y 
servicio Org. 

Parlamentaria 
Curso de seguridad de la informacidn Institucional y Todo Serv. 

T6cnica Parlamentano 
Elaboraci6n de proyectos de ley T6cnica 	 Asesores de 

Despacho y 
Comis. 

Redaccian de proyectos de ley T4cnica 	 Asesores de 
Despacho y 
Comis. 

Procedinientos parlamentarios T6cnica Asesores de 
Despacho y 

'__ _Comis. 
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b.1.2. 	 Preguntas clave que deben orientar el disefio del proceso de 
formaci6n son: 

* 	 eEsti en ]a formaci6n la soluci6n a los problemas o brechas en el 
desempefio? 

* Son claros yrealistas los objetivos del curso o taller previsto? 
* 	 JEs una buena inversi6n la formaci6n? 

* 	 eTendri resultados la formaci6n y qud indicadores se han previsto? 

Ternas de fornaci6n identificados en el plan de capacitaci6n 2003 son: 

Cursos y Talletes: 	 Tipo de Dirigido a 
Competencia: personal: 

Informitica aplicada Tcnica 	 Todo Serv. y 
Org. 
Parlamentaria 

Taller de formaci6n de equipos Gendrica Todo Serv. y 
eficientes Org. 

Parlamentaria 
Liderazgo personal y de equipo Gendrica 	 Todo Serv. y 

Org. 
Parlamentaria 

Programa de diagn6stico y De supervisi6n Jefes 
mejoramiento del chima laboral 
Programa de mejoramiento continuo Gendrica y Ofic. de 
de procesos Tdcnica Procesos y 

Estindares y 
especialistas por 
Areas 

Gesti6n eficaz de adquisiciones Tcnica 	 Todas las Areas 
que participan en 
adquisiciones 

Planeamiento estratigico De supervisi6n 	 Directivos y 
Profesionales del 
Serv. 
Parlamentario 

Planeamiento financiero de unidades Tcnicas Funcionarios y 
econ6rnicas Profesionales 
Curso para secretarias yasistentes Tcnica Secretarias y 

Asistentes 
Aplicaci6n del SIAF en la gesti6n Tdcnica Personal de las 
financiera y contable Areas de finanzas, 

abastecinientos y 
presupuesto. 

Curso de seguridad de la infonnaci6n Tcnica Todo Serv. Par. 
con acceso a PC 
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y red 
Gesti6n de recursos humanos De supervisi6n Funcionaros y 

y t&nicas Profesionalcs 
Sistemas de administraci6n y control T6cnicas Funcionarios y 
de la gesti6n p6blica Profesionales 
Curso de capacitaci6n en prevenci6n y Tdenica Dpto. de 
seguridad Prevenci6n y 

Seguridad 
Talleres de desarrollo de competencias De supervisi6n Directivos 
directivas 
Cursos de gesti6n, organizaci6n y De supervisi6n Profesionales 
procedirrientos y tcnicas 
Seminarios de actualizaci6n (normas T&nicas Profesionales 
contables, legales, laborales, etc.) 
Programas de perfeccionamiento a Tcnicas T4cnicos 
nivel t6cnico 
Cursos de actualizaci6n ticnico - Tenicas Tdcnicos 
operativo . 
Curso de primeros auxilios yarchivo Tcnicas Auxiliares 
administrativo 
Serninarios - taller de prevenci6n y Tcnicas Auxiliares 
seguridad integral 
Analisis costo beneficio de los Tcnicas Asesores de 
proyectos de ley Despacho y 

Comis. 
Derecho Parlamentario Tcnicas Asesores de 

Despacho y 
Comis. 

Fundamentaci6n econ6nica de los Tcnicas Asesores de 
proyectos de ley Despacho y 

Comis. 
Sistema de informaci6n T6cnicas Asesores de 
macroecon6mica y sectorial para el Despacho y 
sustento de proyectos de ley Comis. 
Acusaciones constitucionales T6cnicas Asesores de 

Despacho y 
IComis. 

Tdcnicas de expresi6n oral Gendricas Directivos y 
Profesionales 

b.1.3. 	 Preguntas clave que deben orientar el disefio del proceso de 
perfeccionamiento son: 

* 	 Cu6l es el personal clave de la instituci6n que debe participar del 
perfeccionamiento? 

* 	 Los objetivos del perfeccionamiento redundan en la mejora de la 
gesti6n instucional? 
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0 

Temas de perfeccionamiento identificados en el plan de capacitaci6n 2003 
son: 

Temas: 

Programas de especializaci6n y/o 

actualizaci6n profesional
 
Programas de especializaci6n pam 

profes ionales
 
Elaboraci6n de presupuestos 

regionales 


Gesti6n de Iacooperaci6n 
intemacional 

Talleres sobre legislaci6n por sectores 
econ6micos 

Curso para formadores parlamentarios 

Tipo de 	 Dirigido a 
Competencia: 	 personal: 
Thenicas 	 Directivos 

Tcnica 	 Profesionales 

Tdcnica 	 Asesores de 
Despacho y 
Comis. 

Tcnica 	 Asesores de 
Despacho y 
Comis. 

T6cnica 	 Asesores de 
Despacho y 
Comis. 

Tdcnica 	 Org. Parl. 

Los cursos dirigidos al personal de la Organizaci6n Parlamentaria, incluyen a los 
Congresistas y otros funcionarios determinindose previamente los m6todos o tipos 
de capacitaci6n mis adecuados para la transferencia de inforrmaci6n. 

Cursos que podrfan no considerarse en el Plan de Capacitaci6n o variar de 
modalidad: 

-Taller de motivacdn y tomportamiento oaaniZadonal, pues los contenidos no causan 
impacto en el desempeflo del personal colaborador. 

-Trancs de caprsid ecrita yde ditiad:riida, al ser competencias basicas. 

-Injis, al ser una competencia ticnica, que no incide directamente en el desempefio 
de la organizaci6n. 

b.2. 	 Lineamientos ticnicos para optimizat los niveles de validez del diagn6stico 
de necesidades de capacitaci6n. 

La validez del diagn6stico de necesidades de capacitaci6n se centra en tres ejes: 

-Que el informante de las necesidades de capacitaci6n observe la perspectiva de 
mejora en el rendimiento propio y/o el de sus colaboradores. Se centra asf en un 
impacto en el desempeio. 

-Que el proveedor de la capacitaci6n desarrolle contenidos, m6todqs y materiales de 
acuerdo a los objetivos de mejora en el desemperio. Desesimndose los cursos 
"planalla", para mis bien adecuarse a las necesidades especfficas de lIa instituci6n. 
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-Que se pueda comparar el desempeflo previo yposterior a la capacitaci6n de modo 
de medir el impacto en el rendimiento. 

Pam ello debers potenciarse los procedimientos de diagn6stico de necesidades de 
capacitaci6n, considenindose los niveles de necesidades organizacionales para 
decidir la prograrnaci6n de un curso: 

-El andlisis organizacional: quc los cursos refuercen la cultura y clima, y obtengan 
respaldo desde la alta direcci6n. 
-El andhisis de las tareas: que los cursos optinicen lo descrito en los perfiles de 
puesto. 
-El andlisis de personas: el grado en que los colaboradores han desarrollado 
habilidades tcnicas y de competencias, asi como so potencial. Brechas con 
respecto al perfil. 

Asimismo, deberi contemplarse las modalidades de evaluaci6n de'la capacitaci6n 
(punto a.3 del presente informe). 

c.- La perspectiva operativa: 

c1. 	 Lineamientos para identificar la clasificaci6n de los cutsos pot niveles de 
competencias: institucionales, bisicas, t6cnicas, de supervisi6n y gendricas. 

Las competencias institucionales, de supervisi6n y gendricas se ban contemplado en 
el diccionario de competencias diseiado con ]a Gerencia de Recursos Humanos. 

Las competencias bisicas y t6cnicas deberdn consignarse en los perfiles de puesto. 

Las Compeletias Instiaconales responden a reforzar los principios y cultura 
organizacional, resultan centrales y ponen en manifiesto las caracteristicas 
distintivas de Ia instituci6n alineados con su misi6n y visi6n. Deben transmitirse 
desde la etapa de inducci6n. 

Las Competedas Basicas suponen el desarrollo de habilidades fundamentales para 
cualquier funci6n yse prev6n preexistentes en los colaboradores antes de su ingresa 
a la instituci6n. La supervisi6n debe observar estas habilidades, estando bajo 
responsabilidad del colaborador su mejora. 

Las Competencias Tinicas estin relacionadas con conocimientos sobre una 
especialidad o funci6n sui generis dada la naturaleza de la organizaci6n. Asimismo, 
responde a procesos de actualizaci6n, cuando los conocimientos de una carrer se 
van complejizando. Se implementan principalmente a travis de la formaci6n y 
perfeccionarnieito. 

Las Competenias ce Sapervisidnse orientan a reforzar las habilidades del personal que 
tiene responsabilidad sobre otros y/o que realiza funciones complejas. Se 
implementan a travds de los programas de formaci6n. 

Las Competencias Geniicas son aquellas caracterfsticas y comportanientos que 
refuerzan la cultura y desempeiio institucional que es aplicable a todo el personal. 
Se refuerzan a trav6s de la inducci6n y los programas deformaci6n. 

21 



En el punto b.1 se han clasificado las competencias por curso previsto en el plan de 
capacitaci6n. 

c.2. Marco tscnico y procedimental para disefiar el proceso de inducci6n. 

Al no contar con un proceso de Inducci6n, el periodo de adaptaci6n al puesto y a la 
organizaci6n se extiende y en el transcurso del tiempo, se producen errores que 
originan reprocesos, desperdicios de recursos y, en general, la productividad se ve 
afectada. El trabajador se adecua por "ensayo y error". 

P 
re 
o 
d 
v 
C 
t 

Periodo de adaptaci6n 
I 

a 
d 

Tiempo 

Con un proceso de Inducci6n estructurado, el periodo de adaptaci6n al puesto y a 
la organizaci6n, se reduce dristicamente y en poco tiempo, se observa 
productividad y una socializaci6n orientada a la identificaci6n. El trabajador se 
adecua mejor con informaci6n de entrada, apoyo y motivaci6n. 

Tiempo 
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c.2.1. 	 Estructura de un Documento Maestro del Proceso de Inducci6n del 
Personal y descripci6n de contenidos 

1. Introducci6n y Justificaci6n 

Describir la relevancia del proceso de inducci6n respecto de la dinimica 
instirucional; la responsabilidad en la planeaci6n de Recursos Hiumanos y la 
co-responsabilidad con las autoridades de linea para su implemcntaci6n. 
Integrar los objetivos institucionales y beneficios alcanzables con la 
implementaci6n del proceso de inducci6n. 

2. Objetivos 

Describir los objetivos que se pretenden alcanzar con el proceso de 
inducci6n, los cuales frecuentemente se orientan en general a: 

-Redudr lox costos del desemtpedo en elproreso de adctaidde:Bajo la suposici6n que 
el empleado nuevo sent menos eficiente durante el inicio de su actividad. 
Este periodo que implica una brecha en el desempeiio puede reducirse 
sustancialmenre con un programa de inducci6n. Se elirninard el aprendizaje 
por "ensayo y error", y reducirin costos por reprocesos (repetici6n de 
tareas hasta alcanzar el estAndar), desperdicios (uso de recursos en exceso) y 
mermas (recursos mal utilizados). 

-Reducir el estrisy la 2mdiedad. El nuevo colaborador, interesado en realizar 
adecuadamente sus tareas, necesita contrastar sus habilidades con la 
realidad, el temor de no poder cumplir con los estindares y las normas por 
no conocerlas con precisi6n, genera inevitablemente incercidumbre y 
tensi6n, las que afectan la calidad de la ejecuci6n y su satisfacci6n. Puede 
incluso tener un impacto en su motivaci6n y repercutir en la atm6sfera de 
trabajo. 

-Redrairla rotaidnde personal Si el colaborador o su supervisor perciben que 
el desempefio no alcanza cubrir las expectativas, puede decidirse la 
desvinculaci6n con el cargo, generindose sobrecostos. 

-Aborrartiempo a los spervisoresj compafleros de trabqyo: Los empleados nuevos 
requerinin ayuda desde el inicio ypor un periodo que puede alcanzar varios 
meses, lo que l0 Ileva a hacer consultas y solicitar informalmente el tiempo 
de otros con mayor experiencia en un set inestructurado y con posibles 
distorsiones. 

-Generarexpectaivas de rendimiento: El proceso dle inducci6n debe contener 
parimetros de comportamiento laboral, scgin las normas y reglas 
organizacionales; las retribuciones por el rendimiento y otros servicios a 
favor del empleado. Ello se base en modelos de motivaci6n trayectoria 
meta. 
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-A/ineacidn con li td/nna izhinioia/:El colaborador no s6lo debe tener las 
cualidades t6cnicas o profesionales pars el puesco, debe tambi6n ajustarse a 
los fines y valores institucionales, ass como, al estilo de comportamiento 
orientado a fortalecer la estabilidad en el sistena social de la instituci6n. El 
proceso de socializaci6n favorece tambidn la identificaci6n y compromiso 
laboral y organizacional 

3. Marco Legal 

Para la elaboracidn y aplicaci6n del proceso de inducci6n que se propone, 
es necesario tomar en cuenta los aspectos legales, reglamentarios y 
contractuales que consideran, tienen relaci6n o regulan el Proceso 
Inductiva. 

4. Alcance 

Debe indicar a qud grupo de colaboradores o miembros de Is instituci6n va 
dirigido el programa de inducci6n. Asi como los casos en los que se aplica 
incluidos traslados o concurso. 

5. Aspectos de la Inducci6n 

La inducci6n del personal es un proceso que involucra tres aspectos: la 
Orientaci6n, el Entrenamiento yla Socializaci6n. 

5.1. Orientaci6n 

La Orientaci6n es el ajuste dirigido de nuevos empleados con la Instituci6n. 
De esta etapa debe ser responsable la Gerencia de Recursos Humanos. 

Los puntos de Orientaci6n a tomar en cuenta para ser transmitidos al nuevo 
empleado podemos apreciarlos a continuaci6n: 
*Resefia hisz6rica de la Instituci6n; 
*Organigrama actualizado de Ia Organizaci6n; 
*Organigrama actualizado de la Unidad donde prestars servicios; 
*Misi6n, Visi6n, Valores, Objetivos, Planes de la Insdtuci6n; 
*Copia del folleto o acceso a informaci6n en Intranet del manual de 
politicas, reglamentos y procedimientos generales; 
*Copia del folleco o acceso a informaci6n en Intranet del Manual de 
polfticas, reglamentos, normas yprocedimientos de la Unidad especfica 
donde prestarai servicios; 
*Calendario anual de Actividades de Ia Organizacian; 
*Lista de prestaciones y beneficios con la identificaci6n del lugar donde se 
facilitan los mismos; 
* Copias o acceso a informaci6n en Intranet de formatos y/o normas del 
proceso de Evaluaci6n del Desempefio, fechas de ]as evaluaciones; 
* Fuentes de informaci6n, asi como los tel6fonos y ubicaci6n del personal 
con quien coordina en Is organizaci6n. 
*Descripci6n detallada de los procedinientos de emergencia y prevenci6n 
de accidentes. 
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Cada uno de estos aspectos debe precisarse pam cada grupo a] que va 
dirigida la inducci6n. Asi por ejemplo, La orientaci6n al Congresista podria 
incluir el uso de la herramienta de informaci6n denrominada "Despacho 
Virtual". 

5.2. Entrenamiento 

El Entrenamiento es el ajuste dirigido de nuevos empleados con el puesto. 
E11 conllevard a la obtenci6n de responsabilidades individuales, soluci6n de 
asuntos en el lugar de tmbajo, confrontaci6n de problenaticas inherentes al 
puesto de trabajo, etc. De esta etapa debe ser responsable el Supervisor 
inmediato o el funcionario de la Unidad con mis conocimientos ticnicos 
del cargo a ocupar. 

Los puntos de Entrenamiento a tomar en cuenta para ser transmitidos al 
nuevo empleado podemos apreciarlos a continuaci6n: 
*Copia de la descripci6n del puesto; 
*Organigrama del recorrido de Ascenso del cargo; 
*Expectadvas de los supervisores con respecto al desempeiio individual; 
*Instrucciones especificas del cargo y del trabajo que va a ejecutar; 
*InFormaci6n sobre las oportunidades de entrenamiento y capacitaci6n 
posterior en el trabajo. 

En esta parte de la inducci6n pueden optimizarse algunos recursos, por 
ejemplo, grabando en video algunas sesiones de capacitacidn, las que 
posteriormente serin entregadas en este formato a los siguientes 
participantes del proceso. 

5.3. Socializaci6n 

La Socializaci6n es el ajuste dirigido de nuevos empleados con el grupo de 
trabajo. De esta etapa debe ser responsable el Supervisor inmediato. 
Bdsicamence, en esta Etapa el Supervisor debe obtener del empleado lo 
siguiente: 
*Integrar al nuevo empleado al Equipo de la Unidad donde se asigna; 
*Hacerlo participar en los grupos de trabajo mediante la asignaci6n de 
actividades grupales, obteniendo adenis que el nuevo trabajador asuma el 
comprorniso de la responsabilidad grupal; 
*Lograr la identificaci6n del nuevo empleado con el grupo y la Instatuci 6 n. 

6. Anexos 

*Descripci6n de materiales a utiliza en el proceso de inducci6n (videos, 
manuales, formatos, etc.) 
*Informaci6n sobre Unidades de servicio al colaborador y procedimientos. 

c.2.2. 	 Estructura de Manual de Inducci6n para el Personal (impreso y/o 
versi6n Intranet) 

1. Bienvnida:Represents el saludo de la institucion al nuevo colaborador. 
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2. Breve Histolia de ka Insilmidn: Aquf se pretende informar acerca de los 
orgenes de la instiuci6n, cuando se fund6, cual es su accividad y fin, etc. 
.3. iVideny Visi,: Se sefiala la misi6n de la instituci6n, es decir su raz6n de 
ser, quienes somos yquienes queremos ser. 
4. Oiganiaddn: Como esti estrncturada 1a instituci6n, ireas funcionales y 
niveles organizacionales, unidades operativas que la conformian, 
organigramas. 
5. Seicdos ypaesos: Aquf se debe sefialar la variedad de servicios yprocesos 
que ileva a cabo, flujogramas. 
6. Instakdones, estrctm-africa:Ubicaci6n ffs ica de las oficinas, con ndinero de 
tel6fono, fax, correo electr6nico, pdgina web, etc. 
7. Pltanesj' Benefies: Este segmento debe contener infonaci6n acerca de 
planes como Capacitaci6n, Evaluaci6n del Personal y de los beneficios 
socioecon6micos rmas importantes como vacaciones, forma de pago, tipos 
de deducciones, etc. 
8.Condiiones de trabajo: En esta secci6n se indica el horario, el'uso del camet, 
equipos de seguridad, acceso a las diferentes instalaciones y cualquier otra 
informaci6n considerada de importancia para el nuevo tmbajador. 
9. Normas de componramiento interno: Que normas rigen en relaci6n al uso del 
tel6fono, punrualidad, limpieza yorden, fotocopiado de documentos, etc. 
10. Iistruccionespara acceckr a inforrnacide en Itranet: Correspondiente a 
nnuales, reglamentos, normas, servicios al colaborador, etc. vinculados a 
sus funciones. 

c.3. 	 Marco t6cnico para disefiar la fase de formaci6n. 
La formaci6n debe considerar el disefio t6cnico de cada curso integrando los 
objetivos de aprendizaje yde comportamiento. 
Por ejemplo: 

Objetive General 

Dirmensiones de
 
contenido esnecifico
 

Objetivos de 
comnortamiento 
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Este enfoque favorece la implementaci6n de los cursos o talleres, ya que orienta a 
los instructores del programa sobre los contenidos de aprendizaje, facilitando, asf 
mismo, ]a evaluaci6n en el set de trabajo. 

c.4. 	 Marco tdenico para proyectar los objetivos de perfeccionamiento y plan de 
desarrollo de carrera. 

El perfeccionamiento pone en relieve el desarrollo tanto del individuo, asf coino, 
prioritariamente de la instituci6n, dentro de las altemativas de actividades se cuenta 
con las pasantfas en otras instituciones similares, la obtenci6n de post grados y 
especializaciones o participaci6n de seminarios ad hoc con expositores expertos 
externos y, cursos a distancia. 

Se debe lograr un equilibrio entre las aspiraciones de la instituci6n y el personal 
clave: 

Perfeccionamiento y plan de carrera 

Las posiciones clave que deben ser beneficiarias de los programas de 
perfeccionamiento son aquellas que tienen mayor influencia en la toma de 
decisiones, cometidos de planeamiento y actividad estrat6gica. 
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ANEXOS
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ANEXO 1
 

PROGRAMA DE REUNIONES DE TRABAJO
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Cronograma de Reuniones de trabajo Ilevadas a cabo 

Fecha: Participantes: 

23 de mayo Comit6 de Gipacitaci6n: Sr. Carlos Castro 
Gerencia de RRHH: Sm. Pilar Pajares 
Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Jos6 Carlos Saldarriaga 

23 de junio Gerencia de RRH- Sm. Pilar Pajares 
Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Josd Carlos Saldarriaga 

26 de junio Gerencia de RRIIH- Sm. Pilar Pajares 
Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Jos6 Carlos Saldarriaga -

08 de Julio Gerencia de RRHR- Sm. Pilar Pajares 
Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Jose Carlos Saldarriaga 

10 de julio Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Jos6 Carlos Saldarriaga 

15 de julio Jefe de Desarrollo de Personal: Sr.Jose Carlos SaIdarriaga 

16 de julio Oficial Mayor Sr. asar Delgado 
Gerencia de RRHH Sr. Pilar Pajares 

18 de julio Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Jos6 Carlos Saldarriaga 

22 de julio Gerencia General: Sr. Alvaro Castafi6n 
Gerencia de RRHH Sm. Pilar Pajares 

31 de julio Gerencia de RRIH-Sm. Pilar Pajares 
Jefe de Desarrollo de Personal: Sr. Jos6 Carlos Saldarriaga 
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ANEXO 2
 

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS
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Competencias Institucionales 

* Orientaci6n al Servicio yColaboraci6n 
* Cuidado del Patrimonio Institucional 
* Compromiso con la Instiuci6n 
* Integridad yDiscreci6n 

Orientaci6n al Servicio y Colaboraci6n 

Es la vocaci6n y el deseo de satisfacer las necesidades de los usuarios, con el compromiso 
personal para cumplir con sus pedidos, deseos y expectativas, mostrando disposici6n pam 
proporcionar ayuda, con ala calidad en el trabajo. 

A 	 Se asegura de conocer adecuadamente las expectativas de los usuarios y que sean 
satisfechas; s6lo sienre que ha hecho bien su trabajo cuando el usuario manifiesta 
que sus expectativas han sido adecuadamene satisfechas y frecuentemente 
superadas. Muestra una total disposici6n para atender pedidos y proporcionar su 
ayuda, mostrando calidad en su trmbajo. 

B 	 Se asegura de conocer adecuadamente las expectativas de los usuarios y que scan 
satisfechas; s61o sience que ha hecho bien su trabajo cuando el usuario manifiesta 
que sus expectativas han sido adecuadamente satisfechas y en ocasiones 
superadas. Muestra una buena disposici6n para atender pedidos y proporcionar 
so ayuda,.mostrando calidad en su trabajo. 

C 	 Da inmediata respuesta a1 requerimiento de los usuaios. Muestra disposici6n 
pam proporcionar soluciones dentro del imbito de sus funciones. Asume la 
responsabilidad de 10 que entrega al usuario, preocupindose mediante un 
seguirniento de que el servicio sea satisfactorio. 

D 	 Da inmediata respuesta al requeriniento de los' usuarios. Muestra disposicion 
para proporcionar soluciones dentro del mbito de sus funciones. 

Cuidado del Patrimonio Institucional 

Es el inter6s por cuidar, mantener y/o preservar el patrimonio institucional, que incluye la 
infraestructura, mobiliario, equipos y archivos. Se responsabiliza por 10 que se le ha 
encomendado custodiar yrinde cuenras-de ello. Mantiene el orden ylimpieza de su Srea de 
trabajo. 

A 	 Incentiva en sus colaboradores y supervisa, el interds por cuidar, mantener y/o 
preservar el patrimonio institucional, que incluye Ja infraestructura, mobiliario, 
equipos y archivos. Se responsabiliza por lo que se le ha encomendado custodiar. 

B 	 Se interesa par cuidar, mantener y/o preservar el patrimonio institucional, que 
incluye la infraestructura, mobiliario, equipos y archivos. Observa que los demis 
tambin compartan este interds. Se responsabiliza por I que se le ha 
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C 

encomendado custodiar. 

C Se interesa por cuidar, mantener y/o preservar el patrimonio institucional, que 
incluye la infraestructura, mobiliario, equipos yarchivos. Se responsabiliza por I0 
que se le ha encomendado custodiar y rinde cuentas de ello. Mantiene 
sus documentos de trabajo. 

en orden 

D Se interesa por cuidar, mantener y/o preservar el parrimonio instituci6nal, que 
incluye la infraestructura, mobiliario, equipos, documentos y herramientas. Se 
responsabiliza por L0 que se le ha encomendado custodiar y rinde cuentas de ello. 
Mantiene el orden ylimpieza de su Area de trabajo. 

Compromiso con la Instituci6n 

Comprometido por completo con el logro de los objetivos institucionales, previniendo y 
superando obsticulos que interfieren con el logro de los mismos. Supone cumplir con sus 
compromisos, tanto los personales como los profesionales. Contribuye noablemence en el 
cumplimiento de las metas, se siente identificado y desea mantenerse y desarrollarse en la 
instituci6n. 

A 	 Comprometido por completo con el logro de los objetivos institucionales. 
Previene y supera obsticulos que interfieran con ello. Controla la puesta en 
marcha de las acciones acordadas. Cumple siempre con sus compromisos, ranto 
los laborales como los profesionales. Contribuye notablemente en el 
cumplimiento de las metas, se siente identificado y desea rhantenerse y 
desarrollarse en la instituci6n. Su egtilo de comportamiento se adecua a la cultum 
institucional y siempre prioriza los intereses de la instituci6n frente a los 
personales. 

B 	 Comprometido por completo con el logro de los objetivos institucionales. Hace 
seguimiento de la puesta en marcha de las acciones acordadas. Cumple siempre 
con sus compromisos, tanto los laborales como los profesionales. Contribuye en 
el cumplimiento de las metas, se siente identificado y desea mantenerse y 
desarrollarse en la instituci6n. Su estilo de comportamiento se adecun a la cultura 
institucional y siempre prioriza los intereses de la instituci6n frente a los 
personales. 

Cumple siempre con sus compromisos. Contribuye en el cumpliniento de as 
metas, se siente identificado y desea mantenerse y desarrollarse en la insrituci6n. 
Su estilo de comportamiento se adecus a la cultum institucional y siempre 
prioriza los intereses de la instituci6n frente a los personales. 

D 	 Se siene identificado y desea mantenerse y desarrollarse en la instituci6n. Su 
estilo de comporcamiento se adecua a la cultura institucional y siempre prioriza 
los intereses de la instituci6n frente a los personales. 
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Integridad y Discreci6n 

Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice a se considera importante y 
correcto. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente y 
estar 	dispuesto a asunir la responsabilidad de los propios errores y declararlo. Estar 
comprometido con la honestidad, confianza, franqueza e integridad en toda situaci6n, no 
haciendo uso de la posici6n a vinculaci6n institucional para favorecerse personalmente. 
Supone tambidn ser discreto con las informaciones propias de la instituci6n y no 
involucrarse en rumores. 

A 	 Siempre acttia en consonancia con 10 que dice o se considera importane y 
correcto. Comunica sus intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente y 
act6a con honestidad incluso en situaciones dificiles. Esti comprometido can la 
honestidad, confianza, franqueza e integridad en toda situaci6n, no haciendo uso 
de su posici6n o vinculaci6n instiucional parn favorecerse personalmente. Es 
discreto can las informaciones propias de la instituci6n. 

B 	 Siempre actta en consonancia con 10 que dice a se considem imporrante y 
correcto. Comunica sus intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, 
estando dispuesto a asumir la responsabilidad de su propios errores y declararlo. 
Esti comprometido con la honestidad, confianza, franqueza e integridad en toda 
situaci6n, no haciendo uso de su posici6n ,o vinculaci6n instirucional para 
favorecerse personalmence. Es discreto con las informaciones propias de la 
instituci6n yno participa de rurnores. 

Es consecuente entre 10 que dice y hace. Asume 1a responsabilidad de su propios 
errores ylo declara. Esti comprometido con la honestidad, confianza, franqueza 
e integridad en toda situaci6n. No hace usa de su vinculaci6n institucional para 
favorecerse personalmence. Es discreto con las informaciones propias de la 
instituci6n y no participa de rumores. 

D 	 Es consecuente entre 10 que dice y hace. Es abierto y honesto en situaciones de 
trabajo. No bace uso de su vinculacian institucional para favorecerse 
personalmente. Es discreto con [as informaciones institucionales que esti a su 
alcance yno se involucra en rumores. 

Competencias de Supervisi6n 

* Planificaci6n y Organizaci6n 
* Toma de Decisiones y Soluci6n de Problemas 
* Liderazgo, Impacto e Influencia 
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Planificacion y Organizaci6n 

Es la capacidad de determinar eficazmente y can claridad, las metas y prioridades de su 
area, proyecto o tarea, estipulando las acciones, plazos, recursos y apoyo requeridos pam 
logmrlas. Incluye la instrumentaci6n de mecanismos de previsi6n, seguimiento y 
verificaci6n de la inforrmaci6n, utilizando indicadores para evaluar la gesti6n. Prev6 yevalka 
con una visi6n global. 

A 	 Determina con eficacia y claridad, las metas y prioridades de su Area a proyecto, 
estipulando las acciones, plazos, recursos y apoyo requeridos para lograrlas. 
Anticipa los puntos criticos manifestando una visi6n global. Desarrolla 
mecanismos de seguimiento y verificaci6n de la informaci6n, utilizando 
indicadores para evaluar los resultados. Puede administrar varios prayectos a ]a 
vez. 

B 	 Determina con eficacia y claridad, las metas y prioridades de su proyecto tarea, 
identificando las acciones, plazos, recursos y apoyo requeridos pana lograrlas. 
Ocasionalmente anticipa los puntos criticos. Desarrolla tareas de seguiniento y 
evaluaci6n de resultados. 

C 	 Identifica objetivos y determina plazos para la realizaci6n de sus tareas, define los 
recursos y prioridades, ejecuta las acdiones segin 10 planeado y verifica los 
resultados. 

D 	 Organiza y ejecuta sus tareas de modo de cumplirlas dentro de 10 planeado. Se 
asegura de haber cumplido con 10 esperado. 

Toma de Decisiones y Soluci6n de Problemas 

Es la capacidad de identificar los problemas, reconocer la informaci6n significativa, buscar 
y relacionar los datos relevantes. Supone la capacidad de analizar la informaci6n 
desglosdndola en sus partes. Incluye el ver y organizar los componentes de un problema de 
manera racional integrando luego las conclusiones que se orienten a la soluci6n del misno 
yla toma de decisiones oporruna. 

A 	 Muestm habilidad para identificar los problemas, reconocer la informaci6n 
significativa, buscar y relacionar los datos relevantes. Es capaz de analizar un 
problema por partes, reconociendo posibles causas y efectos. Integra con 
claridad las conclusiones que se orienten a la soluci6n efectiva del problema y 
toma decisiones oportunamente anticipando los obsticulos u aportunidades. 

B 	 Muestra habilidad para identificar los problemas, reconocer la informaci6n 
significativa, buscar y relacionar Los datos relevantes. Es capaz de analizar un 
problema por pares, reconociendo posibles causas y efectos, proponiendo luego 
alternativas de soluci6n al problema yast, apoyar la toma decisiones oportuna. 

C 	 Identifica y analiza correctamente problemas dentro de su £mbito de funciones o 
especialidad, sugiriendo soluciones coherentes y anticipando los pro y los contras 
de las mismas. 

D 	 Identifica y analiza correctamente problems dentro de su Ambito de funciones o 
especialidad, sugiriendo al menos una soluci6n coherente yefectiva. 
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Liderazgo, Impacto e Influencia 

Es la capacidad de influir con efectividad en las personas para comprometerlas eh et logro 
de los objetivos de la instituci6n ydel area de trabajo, as! como, a sus principios. Implica el 
desen de gular a Los dermis, practicando la consideracian ytransmisi6n de valores. Inspira y 
motiva. Supone la capacidad de generar un impacto positivo'en los demAs, establecienrdo 
fuertes lazos con base en su estatus o fuentes de poder, que favorecen el apoyo de los 
planificado. 

A Orienta y motiva la acci6n de su grupo hacia el logro de los objetivos de su Srea 
alineados e integrados a los institucionales. Influye positivanente en los deris 
comprometi~ndolos con base en principios y valores. Inspira a sus colaboradores 
yes considerado un modelo a seguir. Desarrolla relaciones estableciendo redes de 
apoyo que favorezcan I planificado. 

B Orienta y apoya la acci6n de su grupo hacia el logro de los objetivos del drea. 
Influye en los dermis comprometidndolos con base en principios y valores que il 
mismo evidencia. Desarrolla relaciones estableciendo redes de apoyo para las 
actividades previstas. 

C Instruye y apoya a su grupo hacia el logro de los objetivos y tareas planificados. 
Se asegura de ser el primero en evidenciar los principios y valores institucionales, 
ganindose la credibilidad de los demas. 

D Gufa y apoya a su grupo hacia el logro de los objetivos y tareas planificados. Se 
preocupa y logra cuidar la imagen de efectividad de su grupo trabajo. 
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Comnetencias Genbricas 

* Responsabilidad, Orientaci6n al Logro yPuntualidad 
* Autocontrol 
* Trabajo en Equipo 
* Capacidad de Aprendizaje yaplicaci6n de tacnicas actualizadas 
* Flexibilidad 
* Habilidades en Comunicaci6n yPresentaci6n 
* Proactividad e Innovaci6n 

Responsabilidad, Orientaci6n al Logro y Puntualidad 

Es el desea de realizar el trabajo de la mejor forma posible a de sobrepasat los estndares 
establecidos. Supone el cumplir con los compromisos ytareas encomendadas en los plazos 
establecidos, mostrando un eficiente manejo del tiempo y cuidando la calidad de sus 
resultados. Se manifiesta la habilidad de establecer pam st mismo objetivos de desempefio 
mis altos que el promedio y de alcanzarlos con 6xito. 

A Muestra interes y habiidad de establecer para sf mismo objetivos de desempedo 
ri.s altos que el promedio yde alcanzarlos con 4xito. Cumple eficientemente can 
sus compromisos y tareas, gestiona efectivamente el tiempo, respera el tiempo de 
los denis y muestra una alta calidad de resultados. Se le reconoce por su 
disciplina personal yalta productividad. 

B 	 Desempefia sus tareas con dedicaci6n, cuidando cumplir tanto los plazos como la 
calidad requerida y aspirando a alcanzar el mejor resultado posible. Le interesa 
mejorar su propio rendimiento. 

C 	 Cumple sus funciones correctamente notindose interds o'esfuerzo pam realizar 
su trabajo dentro de los plazos esperados o establecidos y de la mejor forma 
posible. Muestra disciplina y cumple adecuadamente can las normas de 
puntualidad establecidas. 

D 	 Cumple sus funciones correctamente dentro de los plazos esperados a 
establecidas. Muestra disciplina y cumple adecuadamente con las normas de 
puntualidad establecidas. 

Autocontrol 

Es la capacidad y disposici6n pam controlar las emociones y reacciones, manteniendo ast la 
calma ante situaciones dificiles, de agresividad o rechazo. Supone el dominio de sf mismo. 
Implica nanejar de foria efectiva la presi6n del trabajo yel estr6s. 

A 	 Muestra una alta capacidad para mantener controladas las pi6pias emociones 
evitando reacciones negativas ante la oposici6n u hostilidad de otros o cuando 
trabaja en situaciones de alta presi6n. Muestra dominio de sf mismo en 
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condiciones continuas de estr6s sosteniendo la calidad de su trabajo. 

B Maneja efectivamenre sus emociones, evitando manifestaciones de emociones 
fuerces; sigue desempefidndose bien o constructivamente a pesar de la presi6n. 
Es capaz de desarrollar estmategias para disipar el estrs. 

C Acta con calma aun cuando siente fuertes emociones por causa de la presi6n. La 
frustraci6n no lo paraliza, manteniendo un rendimiento adecuado. 

D 	 Act6a con calina aun cuando siente fuerres emociones por causa de la presidn. 
Hace esfuerzos para reponerse ripidamente de cualquier frustmci6n sin dejar de 
desarrollar sus tareas. 

Trabajo en Equipo 

Implica la capacidad de colabotar y cooperar con los demis, de fornar parte de un grupo y 
de trabajar juntos. Es acruar junto con otros en forna interdependience, compartiendo 
funciones y responsabilidades, disfrutando el sentido de equipo. Supone participar 
activamente en la consecuci6n de metas comunes subordinando los intereses personales a 
los objetivos del equipo. 

A 	 Incentiva y fortalece el espfritu de equipo en su area de trabajo y con las dernis 
areas. Expresa satisfacci6n personal por el 6xico de sus pares y colaboradores. 
En beneficio de objetivos instirucionales de largo plazo, es capaz de sacrificar 
intereses personales' o de su irea cuando es necesario. Se le considera un 
referente en nanejo de equipos de trabajo. 

B 	 Anima y motiva a los demis. Desarrolla el espiritu de equipo. ActGa par"
desarrollar un ambiente de trabajo amistoso e integrado mostrando espiritu de 
cooperaci6n. Comparte la responsabilidad de las tareas de su grupo de trabajo e 
integra efectivamente sus actividades con las de otras 6reas. 

C 	 Solicita opiniones y valora las contribuciones de los denis aunque tengan 
diferences puntos de vista. Promueve la colaboraci6n entre los integrances de su 
grupo de trabajo. Comparte h responsabilidad de los resultados de Las tareas en 
las que interviene su grupo. 

D 	 Participa con buena disposici6n en tareas de grapo. Realiza la parte de trabajo 
que le corresponde con conciencia de los efectos sobre los resultados de su 
grupo. Coopera con los objetivos del grupo. 

Capacidad de Aprendizaje y aplicaci6n de tbenicas actualizadas 

Est6 asociada a la asimilaci6n de nueva informaci6n y su eficaz aplicaci6n. Se relaciona con 
la incorporaci6n de nuevos esquemas de trabajo al repertorio tie <qnductas habituales y 
nuevas fornas de interpretar las situaciones y de resolverlas mejor y efectivamente. Supone 
el inter6s yla habilidadpara buscarycompartir nueva inforimaci6n, incluyendo la capacidad 
de capitalizar la experiencia provia y de otros, ast como, el Lacer uso de conocimientos, 
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herramientas, tecnologia y modelos actualizados adquiridos mediante la formaci6n y 
perfeccionaniiento continuos. 

A 	 Esti orientado a buscar e incorporar nueva informaci6n amptiando su capacidad 
para comprender e interpretar las situaciones y de resolverlas mejor y 
efectivamente. Comparte las nuevas informaciones, capitalizando la experiencia 
propia y de otros, y hace uso de conocimientos, herramientas, tecnologia y 
modelos actualizados adquiridos mediante la formaci6n y perfeccionamiento 
continuos. 

B 	 Est orientado a buscar e incorporar nueva informaci6n amptiando su capacidad 
para comprender e interpretar las situaciones y de resolverlas mejor y 
efectivamente. Hace uso de conocimientos, herramientas, tecnologfa y modelos 
actualizados adquiridos mediante la fornaci6n continua. 

C 	 Se mantiene actualizado en su especialidad. Aprende nuevos esquemas y modelos 
de trabajo asinilando la formaci6n impartida, poniendo en prktic a lo aprendido. 

D 	 Aprende nuevos esquemas y modelos de trabajo asirmilando la formaci6n 
impartida, poniendo en prictica lo aprendido. 

Flexibilidad 

Es la capacidad de modificar la conducta personal para alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificuttades, nuevos datos o cambios en el medio. Se asociaa la versatilidad 
del comportamiento phra adaptarse en forma ripida y adecuada. Supone poder cambiar 
con facilidad la forma de pensar para responder en diversos escenarios ygrupos, ast como, 
la revisi6n autocritica de sus acciones yla apertura a la retroalimentaci6n. 

A 	 Muestra una alta capacidad de adaptaci6n at modificar su manera de pensar y/a 
actuar pam alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos 
datos o cambios en el medio; haci6ndolo de forma ripida y adecuada. Es capaz 
de ajustarse a diversos escenarios y grupos; tiene conciencia autocrftica e inters 
por la retroalimentaci6n. 

B 	 Muestra capacidad de adaptaci6n a1 modificar su manera de pensar y/o actuar 
para poder cumplic can sus funciones cuando surgen dificultades, nuevos datos o 
cambios en el medio; haci6ndolo de forma ripida y adecuada. Es capaz de 
ajustarse a diversos escenanocs y grupos; tiene conciencia autocritica e interds por
la retroalimentaci6n. 

C 	 Tiene la capacidad y disposici6n para identificar y comprender nuevos 
argumentos a evidencias, yast, cambiar su forma de ver la cosas acruando acorde 
con las nuevas demandas a su trabajo 

D 	 Esti dispuesto a escuchar y comprender nuevos argumentos o evidencias, y as!, 
cambiar sn forma de actuar con el fin de responder a las nuevas demandas a su 
trabajo. 
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Habilidades en Comunicaci6n y Presentaci6n 

Es la capacidad de escuchar, de expresar pensamientos o ideas de manera comprensible y 
efectiva para el interlocutor y de hacer preguntas. Es ]a habilidad se sabercuindo, c6mo y a 
qui6n preguntar o dirigirse pan lograr un prop6sito. Supone el manejo adecuado de los 
medios oral y escrito, y la habilidad para coinunicarse a diferentes niveles en la organizaci6n 
o fuera de ella, preocupindose de transmitir un comportarniento modelo como miembro 
de la instituci6n. 

A Tiene habilidad pam identificar los momentos y Ja forna adecuados para exponer 
diferentes situaciones relacionadas con su gesti6n a con otras de caricter 
instirucional. Muestra gran habilidad oral y hace use de herraimentas y 
tecnologfas para causar impacto en su comunicaci6n despertando el interbs. Sabe 
escuchar, asf como, hacer preguntas importantes. Tmnrsmite una imagen y 
comportamiento acorde con la naturaleza y principios de la instituc6n. 

B Tiene habilidad para identificar los momentos y ]a forma adecuados pam exponer 
diferentes situaciones relacionadas con su trabajo. Se comunica de manera 
efectiva a nivel oral ypor escrito, apoyindose en ]a tecnologa. Sabe escuchar, as] 
como, hacer preguntas importantes. Trans mite una imagen y comportamento 
aconde con la natumleza yprincipios de la instituci6n. 

C 	 Se comunica de manera oral y por escrito de manera eficiente, haciendo uso 
correcto del lenguaje y medios establecidos. Cuando es oportuno, se apoya en la 
tecnologfi para mejorar sus comunicaciones. Sabe escuchar con ntenci6n 1o que 
se le dice y hace preguntas para asegurarse de haber comprendido bien las 
instrucciones. 

D 	 Se conunica de manera oral y par escrita de modo suficiente para la 
comprensi6n de su interlocutor. Escucha con atenci6n y hace preguntas pam 
asegurarse de haber comprendido bien las instrucciones. 

Proactividad e Innovaci6n 

Supone actuar con iniciativa e inter6s por resolver Ins situaciones trabajo, dificultades a 
problemas ripidamente, sin esperar obtener autorizaciones cuando no es necesario. Supone 
anticiparse a las situaciones, planteando altemativas y asumiendo compromisos en las 
acciones a seguir, as mismao, involucra la capacidad de proponer mejoras o nuevos 
m6todos de trabajo con el fin de alcanzar mejores resultados. 

A 	 Acc6a con rapidez asegurando una efectiva respuesta a las situaciones, de forma 
clam y sencilla. Propone innovaciones en su gesti6n, asi coma mejoras, antes de 
que se perciban las dificultades o fallas. Su iniciativa, mpidez y fluidez de ideas 
transforman su accionar en una ventaia competitiva. 
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B Responde con rapidez asegurando una buena instrumentaci6n de los cambios 
propuestos por sus superiores. Resuelve los problemas propios de sus funciones; 
y habitualmente y por propia iniciativa propone mejoras dentro de su irea de 
trabajo. 

C Resuelve con rapidez los problemas propios de sus funciones; y esti dispuesto a 
proponer e implementar mejoras para su propio trabajo. 

D Resuelve con rapidez las pequefias complicaciones de su trabajo. 
identificar necesidades de mejora ydar sugerencias cuando se le solicita. 

Puede 
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ANEXO 3
 

FORMATO MODELO PARA EL ANALISIS DE
 
PUESTOS
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FORMATO PARA ANALISIS DE PUESTO 

. DATOS DEL ANALISIS 

Informante: (nombre de la persona que Ilena el formulario) 
Posici6n: (indicar su posici6n yla relaci6n con el puesto bajo anilisis. Por ejemplo, quien 
ocupa el puesto o el supervisor directo) 
Fecha: (del andlisis de puesto) 

II. DATOS DEL PUESTO 

Puesto: (nombre del puesto bajo anilisis)
 

Area: (a la que pertenece el puesto)
 

Departamento: (si aplica)
 

Unidad: (si aplica)
 

N~imero de plazas: (que existan en la instiuci6n)
 

A qui6n reporta: (posici6n del supervisor inmediato)
 

A quien supervisa: (posiciones directamente bajo su cargo. i aplica)
 

II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

1. Prop6sito / Misi6n del Puesto 

Se describe la misi6n a raz6n de ser del puesto. Lo esencial. Ia raz6n por la cual existe. 

2. Princinales Responsabilidades / Cometidos 

Se describen en infinitivo las principales funciones. Al menos las 10 nis importantes. 

3. 	 Coordinaciones 

3.1. 	Contactos Internos: (se describe las posiciones intemas con las que coordina usualmebte 

fuera de la lfnea funcional, indicando el tipo de coordinaci6n y frecuencia). 

3.2. 	Contactos Externos: (se describe las organizaciones yposiciones con las que coordina 
usualmente fuera de la instituci6n, indicando el tipo de coordinaci6n y frecuencia). 
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IV.- ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
 

4. Competencias Tcnicas 

4.1. Conocimientos y Experiencia 
* 	 Grado de instrucci6n 
* 	 Grados ytitulos 
* 	 Principales temas que debe dorninar o estar actualizado 
* 	 Otras competencias bisicas indispensables (ejemplo: redacci6n) 
* 	 Experiencia dentro o fuera de la instituci6n, indicando en qu6 posiciones, con qu6 funciones 

y tiempo 
4.2. Idiomas 
* 	 Qu6 idiomas, nivel de dominio 
4.3. Software 
* 	 Qu6 software, nivel de dominio 
5. Competencias Institucionales* 
* 	 Indicar cu~iles y el grado que le corresponde 
6. Competencias de Supervisi6n* 
* 	 Si aplica. Indicarcules yel grado que le corresponde 
7. Competencias Gendricas* 
* 	 Indicar cuiles y el grado que le corresponde 

* Los puntos 5, 6 y 7 pueden resumirse en cuadros como el que sigue en el ejemplo 
Competencias 	 Requeridas 

Nivel 

A B C D 
CompeenasIThilcionaes 

* Orientaci6n al Servicio y Colaboraci6n 	 X 
* Cuidado del Patrimonio Institucional 	 X 
* Compromiso con I Instituci6n 	 X 
* Integridad yDiscreci6n 	 X 
Competeiasde Slerisidn 
* Planificaci6n y Organizaci6n 	 X 
* Toma de Decisiones y Soluci6n de Problemas 	 X 
* Liderazgc, Impacto e Influencia 	 X 
CompetenciasGeniricas 
* Responsabilidad, Orientaci6n at Logro yPuntualidad 	 X 
* Autocontrol 	 X 
* Trabajo en Equipo 	 X 
* Capacidad de Aprendizaje y aplicaci6n de ticnicas act 	 X 
* Flexibilidad 	 X 
* I-lbilidades en Comunicaci6n yPresentaci6n 	 X 
* Proactividad e Innovaci6n 	 X 
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8. Organigrama del puesto (se grafican las posiciones superiores e inferiores) 

Puesto del supervisor 
inmediato 

Puesto bajo anAlisis 

Puestos que supervisa 
directamente 

Gerente de Area Gerente General 

(firnas que dan visto bueno al anilisis 1levado a cabo por Recursos Humanos) 
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ANEXO 4 

FODA 

PLAN ESTRATtGICO DEL CONGRESO DE LA
 
REPOBLICA DEL PERU
 

2002 - 2006
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FODA
 
DEL CONGRESO DE LA REPOBLICA DEL PERt?
 

DEBILIDADES 
En lo politico: 
-Frngilidad institucional. 
-Debilidad y desorganizaci6n de los grupos 
parlamentarios. 
-Inexperiencia en la organizaci6n del despacho 
parlamentario. 
-Insuficiencia de procesos formativos a nivel 
de congresistas, su personal de confianza y el 
personal permanente del servicio 
parlamentario. 
-Inadecuado perfil de la organizaci6n 
parlamentaria en el nuevo contexto 
democrdico. 
-Desconexi6n die los t6picos de discusidn 
legislativa con los grandes problemas del pafs. 
-Inadecuada difusi6n a la ciudadania acerca de 
ios roles y limites constitucionales die los 
representantes parlamentarios. 
-D6bil fiscalizaci6n de la administraci6n 
p6blica cn sus aspectos permanentes por 
concentraci6n excesiva en el tratamiento del 
periodo 1990-2000. 
-Exagerada concentraci6n end6gena de la 
organizaci6n del Congreso que se traduce en 
ddbil relaci6n con la sociedad civil y ]a opini6n 
p6blica. 

En el aspecto administrativo: 
-Alm burocratizaci6n y rotaci6n die cargos 
directivos. 
-Falta de integmci6n entre servicios 
parlamentarios yla administraci6n. 
-"Cultura de papel" muy difundida. 
-Ausencia de an enfoque dle calidad y servicio 
al ciudadano, remuneraci6n por rendiniento y 
gerencia por resultados. 
-Trabajo orientado a solucionar problemas 
urgentes y dar resultados en el corto plazo. 
-Inadecuada estructura organizacional y bajo 
nivel de coordinaci6n. 
-Falta de evaluaci6n permanente al personal de 
confianza, del servicio parlamentario y la Alta 
Direcci6n. 
-Deficiencias de soporte informativo a nivel die 
Comisiones, Pleno del Congreso y Despachos 

AMENAZAS 
En 10 politico: 
-Polarizaci6n polktica entre grupas 
parlamentarios. 
-Complejidad die la problerratica nacional 
obstaculiza la fijaci6n de prioridades. 
-Efectos de la crisis intemacional 
complican siruaci6n econ6mica, alteran 
agenda politica nacional y exacerban las 
expectativas de la ciudadania. 
-Retrasos en la implementaci6n dle las 
reformas estructurales en los campos 
politico, econ6mico ysocial. 
-Descomposici6n acelerada de la situaci6n 
politica por lentitud en la acci6n de los 
Poderes del Estado y el impacto de la 
situaci6n intemacional. 

En lo administrativo:
 
-Mala distribuci6n die recursos financieros.
 
-Incumplimiento de las nornas en el
 
proceso dle adopci6n de decisiones.
 
-Consumo excesivo de los Servicios 
p6blicos. 
-Modificaci6n permanente de la 
infraestructura fisica. 
-Incremento de recursos humanos fuem
 
del CAP.
 
-Reiterados cambios de posiciones
 
estratgicas en el Servicio Parlamentario.
 
-Carencia de politicas claras por parte die la
 
MD al corto, mediano ylargo plazo.
 
-Injerencia politica en el manejo tie las
 
decisiones administrativas.
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parlamentarios.
 
-Extrema frondosidad de normas que
 
obstaculizan los procesos de toma de
 
decisiories.
 
-Carencia de racionalidad en la distribuci6n de
 
espacios, mobiliario ylogfstica.
 
-Desorganizaci6n en los procesos - de
 
adquis iciones.
 
-Deficiente programaci6n yplaneaniento.
 
-Baja capacidad de respuesta respecto a las
 
demandas de los usuarios.
 
-Incipiente reingenierfa de la organizaci6n y
 
servicios. 
-Debilidad de coordinaci6n con Ejecutivo y
 
Poder Judicial.
 
-D6bil injerencia del Congreso en la
 
elaboraci6n del Presupuesto General de la
 
Rep6blica.
 
-Ausencia de una carrera administrativa.
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El presente informe ha sido elaborado por la consultora Lucia Fernindez de la 
Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) en cumplimiento dce una solicitud 
contractual de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). El informe 
cuenta con la direcci6n tcnica del oficial de programas, el Sr. Stephen Brager y 
el aporte tematico del Dr. Cesar Ochoa de la Comisi6n T6cnica del Congreso y 
del Eco. Arturo Garcia Belgrano funcionario de la Direcc6n de Cooperaci6n 
Internacional del Congreso de la Republica. 

El documento se basa en ei analisis de los diferentes mecanismos de control 
politico previstos en la Constitud6n Politica y el Reglamento del Congreso en el 
Pern. Los objetives del informe son: 

a) 	 Identificar cubles son estos mecanismos y, 

b) 	 Delinear coma funcionan a Ia luz de la legislaci6n y,del contexto 
actual del gobierno para poder dejar esbozadas algunas de las 
fortalezas y debilidades identificadas en cada procedimiento de 
control. 

El prop6sito final del estudio es servir de herramienta base para la elaboraci6n 
e implementaci6n dce una metodologia dce fortalecimiento de los principales 
mecanismos de control politico. 

Introducci6n 

El control del poder politico puede ser entendido como la facultad que tienen 
los 6rganos del Estado para velar por la observancia de las limitaciones 
establecidas al ejercicio de sus funciones. 

El control politico coma facultad del Parlamento ha estado generalmente 
vinculado a la posibilidad de ejercer control sabre los actos del Ejecutivo. En el 
ordenamiento peruano, el control politico del Congreso recae no s6lo en el 
Ejecutivo sino tambidn en otros 6rganos del Estado como el Tribunal 
Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia, etc. 

La mayoria de los mecanismos de control recogidos en el ordenamiento juridico 
peruano provienen de regimenes parlamentaristas en donde la relaci6n 
gobierno-oposicidn coincide con la relaci6n mayorla-minoria y los cargos en el 
gobierno son ocupados par quienes constituyen la mayoria de la c6mara. Elilo 
no ocurre ast en sistema peruano y es perfectamente posible que el gobierno 
no cuente con mayoria en el Congreso en la medida que se trata de un regimen 
mas bien presidencialista atenuado por algunas instituciones trpicas del r~gimen 
parlamentario.' En ese sentido, es importante tener en cuenta que el control 

Bernales Enrique y otros. Parlamento y Ciudadanfa: Problemas yAlternativas. Lima, Comisidn Andina 
de Juristas, 2001. 
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politico en el Per no ha sido siempre un mecanismo utilizado para vigilar que 
las acciones del Ejecutivo se den dentro de los lfmites establecidos sino que, en 
algunos casos, ha dado lugar a un abuso de facultades por parte del Congreso 
(controlado por la oposici6n) que ha desestabilizado al gobierno en su conjunto, 
Es importante mencionar esto 61timo para poder prever esta situacidn en el 
futuro con una adecuada reglamentaci6n. 

Los mecanismos de control politico recogidos en la Constituci6n de 1993 deben 
ser revisados y analizados a la luz del nuevo contexto democritico. Como es 
sabido, la Constituci6n de 1993 fue promulgada durante el regimen autoritario 
del ex presidente Fujimori y en ese sentido, muchas de las figuras en ella 
recogidas deben ser adecuadas a las exigencias actuales del Estado de 
Derecho. 

El informe debe ser lefdo en el marco del contexto actual de transici6n 
democr6tica y de reforma constitucional. Los mecanismos a procedimientos de 
control reconocidos por el ordenamiento jurfdico peruano son: 

* 	 Investidura al Consejo de Ministros 
* 	 Interpelaci6n 
* 	 Voto de Censura 
* 	 Acusaci6n Constitucional o Antejuicio Politico 
* 	 Comisiones y Subcomisiones de Investigaci6n 
* 	 Comisi6n de Fiscalizaci6n 
* 	 Revisi6n de actos legislativos del Ejecutivo 
* 	 Control del presupuesto 
* 	 Pedidos de informes 
* 	 Invitaci6n a informar 
* 	 Estaci6n de Preguntas 

. Investidura al Consejo de Ministros 

Los artfculos 130 de [a Constituci6n del Per6 y 82 del Reglamento del 
Congreso, establecen que: 

* 	 El Presidente del Consejo de Ministros concurre al pleno del Congreso 
para exponer la poiftica general del goblerno, debatirla y debatir las 
principales medidas que requiere su gesti6n. 

* 	 Si el Pleno niega su conflanza al Consejo de Ministros, 6ste debera 
presentar su renuncia al Presidente quien [a aceptara de inmediato. 

La investidura o "voto de confianza" al Consejo de Ministros resulta ser un 
mecanismo simplemente protocolar en la regulaci6n actual. Se trata de la 
presentaci6n -por parte del gabinete ministerial- de la politica general del 
gobierno ante el Pleno del Congreso. Es decir, una presentaci6n de los 
lineamientos generales que se pretenden seguir en el mediano y largo plazo 



sin ningin tipo de cronograma o agenda especifica a desarrollar en un 
tiempo determinado. Por otro lado, no tiene un correlato presupuestario que 
facilite su seguimiento ycontrol. 

En la medida que el plan de gobierno presentado no esta sustentado en el 
presupuesto ni contiene una agenda que establezca las fechas para el 
cumplimiento de sus lineamientos, -resulta imposible cualquier tipo de 
control por parte del Congreso. En ese sentido, podrla decirse que Ia 
"investidura del Consejo de Ministros" no es un mecanismo de control 
politico propiamente dicho sino mas bien, una figura adoptada de los 
regimenes parlamentaristas que, en un pars que tiene un nicleo 
constitucional mas blen presidencialista, termina slendo s6Io una ceremonia 
para dar legitimidad al gabinete que se presente. 

Para dar car6cter de control al mecanismo de la investidura, podria 
plantearse como obligatorio 1) sustentar el plan de gobierno en el 
presupuesto presentado y/o 2) establecer una agenda clara con los tiempos 
de desarrollo de cada lineamiento. De ese mode podria implementarse un 
sistema de seguimiento del cumplimiento del plan y el presupuesto que 
contenga las responsabilidades poifticas correspondientes en caso de 
incumplimiento. 

(Ver ANEXO I: "Gura del Procedimiento de Investidura del Gabinete 
Ministerial" elaborada por lose Elice Navarro, Oficial Mayor del Congreso de 
la Rep~iblica ) 

II. Interpelaci6n y Voto de Censura 

Los articulos 131 de la Constituci6n y 83 del Reglamento (Interpelaci6n) y 
132 de la Constituci6n y 86 del Reglamento (Voto de Censura) establecen: 

* 	 La interpelaci6n obliga al consejo de ministros o a cualquier ministro a 
concurrir al Congreso para exponer sobre el asunto de inter6s publico 
solicitado. 

* 	 Para presentar el pedido de interpelaci6n se requiere de no menes del 
15% de los congresistas (18 congresistas) y para admitirla, el voto a 
favor del tercio de los representantes habiles. 

* 	 La mod6n de censura la pueden plantear los congresistas luego de la 
interpelaci6n si no esttn conformes con la presentaci6n de el /los 
ministros. Asimismo, puede plantearse luego de la concurrencia de los 
ministros para informar o debido a su resistencia a acudir a informar o 
luego del debate en que intervenga el ministro por su propia voluntad. 
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* 	 La moci6n debe ser presentada por no menos del 25% del nimero legal 
de congresistas y su aprobaci6n requiere del voto de mis de la mitad del 
n6mero legal de congresistas. 

* 	 La censura aprobada contra el Presidente del Consejo de Ministros 
implica la renuncia de todo el gabinete. La censura contra un solo 
ministro implica el cambio del ministro censurado. 

Tanto ]a interpelaci6n como el voto de censura resultan poco eficaces en 
gobiernos que mantlenen una mayorla parlamentarfa afin al ejecutivo puesto 
que, en estos casos, el parlamento no resulLa verdadera contraparte del 
poder ejecutivo y raramente se opone al desarrollo del plan de gobierno de 
6ste. En regfmenes como el actual, donde el ejecutivo cuenta finalmente 
con el respaldo de una primera minorfa en el parlamento, el uso de estos 
mecanismos es poco frecuente. Por otro lado, en regimenes anteriores'en 
los que el gobierno no cont6 con mayoria en el congreso 6stos 

procedimientos resultaron una amenaza constante por parte de la oposici6n 
a la estabilidad gobierno. 

(Ver ANEXO II: Informe sobre los procedimientos de control poiftico: La 
Interpelaci6n. Elaborado por el Dr. Jose Elice Navarro, Oficial Mayor del 
Congreso de ]a Repiblica). 

III. Acusaci6n constitucional V Antejuicio Politico 

Los artfculos 99 y 100 de la Constituci6n establecen que: 

* 	 La Comisi6n Permanente acusa ante el Congreso: al Presidente de la 
Repiblica, a los representantes al congreso, ministros, miembros del 
Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, a los 
vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y 
al Contralor General por infraccidn de la Constitucidn y por todo deito 
que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco afios despu6s 
de que hayan cesado 6stas. 

* 	 Corresponde al Congreso suspender o no al funcionario acusado D 
inhabilitarlo para el ejercicio de la funci6n ptblica hasta por 10 aios a 
destituirlo de su funci6n sin perjuicio de cualquier responsabilidad. 

El artculo 89 del Reglamento del Congreso sefiala que: 

* 	 Mediante el procedimiento de acusacidn constitucional se realiza el 
antejuicio po/tico al que tienen derecho los altos funcionarios del Estado 

La acusaci6n constitucional es uno de los mecanismos mas controvertidos 
de control en la Constituci6n de 1993 por la confusa manera en que esta 
regulado. El articulo 890 del Reglamento desarrolla el procedimiento 
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mediante el cual se realiza el antejuicio politico, denominandolo 
"procedimiento de acusaci6n constitucional". Lo que se discute es el 
alcance de este procedimiento de acusaci6n. El artrculo 99 de la 
Constituci6n prev6 los dos casos en los que procede la acusaci6n 
constitucional: por delito de funci6n y, por infracci6n de [a constitucid6n. Sin 
embargo, el asunto no se queda ah( y el articulo 100 faculta al Congreso a 
suspender al acusado, inhabilitarlo hasta por 10 ahios o destituirlo de su 
funci6n sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. 

Es justamente el contenido de este articulo el que despierta [a controversia 
en la medida que genera la discusi6n sobre la naturaleza misma de la 
acusaci6n constitucional. De acuerdo a [a legislaci6n actual podria decirse 
que la acusacidn constitucional es antejuiclo en la medida que autoriza el 
levantamiento del fuero a [a autoridad acusada y puede suspenderla en el 
ejercicio de sus funciones pero adem6s, es juicio politico en tanto autoriza 
tambi6n la destitucid6n del funcionario. La responsabilidad del funcionario y 
la declaraci6n de culpabilidad deberfan proceder finicamente de un proceso 
judicial sin embargo, a traves del articulo 100 de la Constituci6n el Congreso 
puede destituir al funcionario asi como inhabilitarlo hasta por 10 aios 
haciendo [as veces de poder judicial. 

Por otro ]ado, se discute tambi6n el alcance de la figura de la "infracci6n 
constitucional" a la que hace referencia el artculo 99 de la Constituci6n 
puesto que no se ha tipificado claramente ni en la Constitucid6n ni en las 
leyes. 

El proyecto de reforma de la Constituci6n plantea algunas modificaciones 
respecto del antejuicio que debertn ser tomadas en cuenta al momento de 
plantear las modificaciones al Reglamento. Resultarfa interesante analizar 
los planteamientos de reforma constitucionales para asegurar un mejor 
desarrollo de los mecanismos de control expuestos. 

(Ver ANEXO III: "El Procedimiento de Acusaci6n Constitucional o Antejuicio 
Politico" elaborado por el Dr. Jose Elice Navarro, Oficial Mayor del Congreso de 
la Repiblica). 

IV. Comisiones de investigaci6n y Comisi6n de Fiscalizaci6n 

El 	 articulo 97 de ]a Constituci6n y 88 del Reglamento del Congreso selalan 
que: 

* 	 El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de 
interds pi'blico 

* 	 Las comisiones de investigaci6n se crean a travis de una solicitud 
presentada mediante Moci6n de Orden del Dia 
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* 	 Para su aprobaci6n se requiere el voto aprobatorio del 35% de los 
congresistas 

* 	 Estan conformadas por un nimero de 3 a 5 congresistas propuestos por 
el Presidente del Congreso 

* 	 Gozan de la capacidad para obligar a los servidores piblicos .y 
particulares a comparecer ante ellas si lo solicitan 

* 	 El procedimiento de investigaci6n deriva en la formulaci6n de 
conclusiones y recomendaciones que figuran en un Informe Final 

* 	 Si en la investigacidn aparecen indicios de delito, la comisi6n debe 
establecer los fundamentos de hecho y de derecho en su informe y 
entregarlo luego (previa aprobaci6n del Pleno) al Fiscal de ]a Naci6n para 
que inicle las acciones correspondientes 

* 	 Si del informe final se derivan denuncias penales contra funcionarios 
beneficiados con el antejuicio se seguir6 el procedimiento establecido 
para las acusaciones constitucionales 

* 	 Los resultados de la investigaci6n no tienen carkcter vinculante ante el 
Poder Judicial 

* 	 Sus conclusiones pueden determinar responsabilidad politica de el/los 
funcionario/s involucrado/s. 

* 	 En cuanto a la Comisi6n de Fiscalizaci6n, el articulo 35 del Reglamento 
seiala que se trata de una de las 28 comisiones ordinarias existentes. 
Por otro lado, el Reglamento reconoce la potestad de cada comisi6n 
ordinaria de crear grupos de trabajo o subcomisiones con el fin de 
facilitar el trabajo mediante la investigaci6n de un caso determinado, o 
el estudio de un proyecto de ley que sea de necesidad para la comisi6n y 
de interes piblico. 

En 	 ese sentido, se puede decir que actualmente el Congreso puede 
investigar sobre cualquier asunto de inter~s pdblico a trav6s de 1) Ia 
comisi6n de fiscalizaci6n; 2) las subcomisiones a grupos de trabajo qua 
forme cada comisi6n ordinaria y 3) las comisiones investigadoras. 

El 	 tamaio y la importancia de la investigaci6n determinan la formaci6n de 
una comisi6n de investigaci6n ad-hoc de car~cter temporal, con personal ad
hoc para investigar sobre un asunto especiffico. Por otro lado existe la 
comisi6n de fiscalizaci6n que es de carcter permanente y para cualquier 
tema de interds nacional. Algunos autores consideran innecesaria la 
existencia de la Comisi6n de Fiscalizaci6n, asf por ejemplo, Pedro Planas 
seiala que 6sta debe ser suprimida porque "Carece de las prerrogativas 
especiales que facilitan ]a funcid6n de toda Comisi6n Investigadora (art. 970 
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de la Constituci6n y art. 880 del Reglamento del Congreso) y resulta 
materialmente imposible que una Comisi6n de diez o doce personas se 
dediquen a investigar y dictaminar -ellos mismos- todos los casos materia de 
denuncia que Ilegan al Congreso." 2 

Respecto de la eventual duplicidad de funciones entre comisiones 
investigadoras y poder judicial, el Reglamento es claro en sefialar los Ilmites 
a los que se sujetan las investigaciones por parte del congreso, sin embargo, 
las comisiones deben cuidar que su actuaci6n se mantenga dentro de dichos 
Imites. Muchas veces estos son excedidos porque no existen procedimientos 
uniformes y estandarizados para determinar los procedimientos de trabajo de 
las 	comisiones y sub comisiones investigadoras. 

En cuanto al dictamen o informe final emitido por las comisiones, debe 
regularse ]a obligatoriedad de su publicac6n en un medio accesible a la 
ciudadanfa (biblioteca, pagina web del Congreso) as[ como la obligaci6n de 
publicar tanto el dictamen de la mayoria como el de [a minoria. 

V. Control sobre actos legislativos del ejecutivo 

El congreso debe revisar los siguientes actos normativos expedidos par el 
Presidente de la Repzblica: 

-Decretos Legislativos
 
-Decretos de Urgencia
 
-Decretos que declaran el estado de excepci6n
 
-Decretos que aprueban convenios a tratados internacionales
 

* 	 El Presidente de la Repiblica debe dar cuenta al Congreso o a la 
Comisi6n Permanente de los decretos legislativos que dicta en uso de 
sus facultades legislativas. 

* 	 La Comisi6n de Constitucd6n y Reglamento es [a encargada de velar por 
la adecuaci6n del Decreto Legislativo dentro de los mirgenes de ]a 
Constituci6n y de la ley. Esta Comisi6n tiene la obligaci6n de presentar 
un dictamen en un plazo no mayor a 10 dias y recomendar la derogaci6n 
o modificaci6n del decreto en caso 6ste contravenga la Constitucl6n 
Polftica a el marco de la delegaci6n de facultades otorgado por el 
Congreso. 

* 	 En el caso de los Decretos de Urgencia, el Reglamento solamente preve 
la potestad del Congreso para evaluarlos una vez publicados, 
corroborando que estos versen sobre materias sefialadas en la 
Constitud6n. En todo caso, presenta dictamen y recomienda su 
derogatoria si considera que las medidas extraordinarias adoptadas 

2 Plauas Silva, Pedro. Parlamento y Gobernabilidad Democritica en Am6rica Latina. Tomo 111. Pg 1049. 

8 



mediante Decreto de Urgencia no se justifican o exceden el ambito 
material sehialado en ]a Constituci6n (art. 118). La derogatoria se hace 
mediante ley. 

* 	 El Presidente de la Rep6blica da cuenta al congreso respecto de los 
Tratados que celebre. 

* 	 El Congreso eval6a el carbcter excepcional de los Decretos que declaran 
el estado de excepci6n. 

La 	obligatoriedad de emitir dictamen no alcanza a los Decretos de Urgencia 
y esto significa un exceso en la facultad legislativa otorgada al Ejecutivo que 
deberia contar siempre con la aprobaci6n del Congreso para legislar. 

En caso de silencio por parte del Congreso, actualmente, se entiende 
aprobado el acto legislativo del ejecutivo. 

Es 	 importante tener en cuenta el contexto politico en el que fue 
promulgada la Constituci6n de 1993 en tanto no incorpor6 un mecanismo de 
control para la legislaci6n delegada dejando en manos del Reglamento 
cualquier tipo de regulaci6n sobre el tema. En su libro "Parlamento y 
Gobernabilidad Democritica" Pedro Planas hace alusi6n al centenar de 
decretos de urgencia promulgados desde julio de 1995 sin la existencia 
sobre ellos de ningin tipo de control. A la fecha, el texto del Reglamento 
sigue amparando la posibilidad de continuar con estos excesos de facultades 
legislativas por parte del Ejecutivo. 

Una propuesta interesante podria consistir en la re interpretaci6n del 
silenclo o no pronunciamlento per parte del Congreso respecto de los actos 
legislativos del Ejecutivo. En sentido, deberia considerarse que el silencio 
significa desaprobaci6n en lugar de aprobacid6n t6cita y as( se evitarfan 
excesos por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la soluci6n a mediano plazo 
deberia estar mas bien orientada a realizar una verdadera tarea de control 
politico sobre dichos actos mediante la implementaci6n de una metodologia 
que consigne ]a revisi6n obligatoria anterior a la promulgaci6n de cualquier 
decreto legislativo o de urgencia por parte del Ejecutivo. 

VI. Control del Presupuesto 

Los artfculos 78 y 80 de la Constituci6n sefialan que: 

* 	 El Presidente de la Reptblica envia al Congreso el proyecto de Ley de 
Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada afio. 

* 	 El Ministro de Economla y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, 
el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de 
su sector. El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Naci6n y el 
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Presidente de Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos 
correspondientes a cada instituci6n. 

* 	 Si la aut6grafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder 
Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de 
este, que es promulgado por decreto legislativo. 

Por su parte, el Reglamento del Congreso establece en los articulos 76 y 81 
que: 

* 	 El Congreso, una vez recibido el Proyecto del Ley del Presupuesto, y 
mientras dure el debate del mismo (hasta ei 30 de noviembre) tiene el 
derecho de hacer proposiciones y modificaciones. 

El Congreso actualmente no cuenta con un mecanismo qua le perlita controlar 
el presupuesto del sector publico. Si bien la regulaci6n actual prev un sistema 
de exposicl6n de los pliegos presupuestales de cada sector al Congreso no 
preve un procedimiento de revisi6n del use y destine de los fondos una vez 
aprobado el presupuesto. 

El proyecto de ley del presupuesto para cada afic fiscal Ilega a la Comisi6n de 
Presupuesto del Congreso para su revisi6n y posible modificaci6n pero 6sta no 
cuenta con la capacidad tecnica ni con la metodologia adecuada para su 
seguimiento y se limita mas bien a invitar a los titulares de los pliegos a 
exponer sus planes generales y destino de los fondos asignados a su sector. 
No se realiza un andlisis costo beneficio ni se tiene un formato especifico para 
velar porque el debate del presupuesto se fundamente en verdaderos estudios 
especializados. 

Los mecanismos de aprobaci6n del presupuesto deben ser revisades para que 
los congresistas opinen respecto a la concordancia entre los montos asignados 
yel objeto del gasto explicado en cada programa presentado. 

En 10 que respecta a la etapa posterior a ]a aprobaci6n del presupuesto, debe 
implementarse un mecanismo de control de la ejecuci6n del gasto y utilizaci6n 
del presupuesto par parte del sector p6blico. 

Debe tenerse en cuenta el marco de la ley de Bases de la Descentralizaci6n a la 
hora de examinar y postular alternativas sobre el control presupuestario. 

Amode de sugerencias, Pedro Planas sostiene que: 

a) La habilitaci6n de criditos y las transferencias de partidas no deben 
canalizarse a travs de decretos emitidos par el propio ejecutivo sino, a 
traves del Congreso, conforme lo especifica el art. 800 de la vigente 
Constituci6n. Y si se desea mayor transparencia y un estricto control de 
las 	 finanzas p6blicas, el Contralor General ce la Repiblica debe ser 
coma en Estados Unidos y en tantos paises de Europa y Am6rica Latina
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un funcionario -dependiente del Congreso, que fiscaliza el uso del 
Presupuesto en su nombre. Al mismo tiempo, e] debate de la Cuenta 
General, que siempre pasa desapercibido para ]a prensa, debe ganar un 
lugar pricritario en los debates del Congreso. 

b). 	 El debate de la Cuenta General en la Comisi6n de Presupuesto, ast como 
el debate del propio Presupuesto, deben apoyarse en proyecciones de 
estudios sectoriales previos, realizad6s por las comisiones legislativas 
(como Salud, Economia, Educaci6n, Defensa, Industrias, etc.), asf como 
en la realizaci6n de audiencias p6blicas donde se convoquen a 
funcionarios o responsables de algunos sectores para pedirles informes o 
explicaciones respecto a determinados gastos y partidas, que no 
quedasen claras en la remisi6n de la Cuenta, cuyo estudio debe adoptar 
pautas m6s sistem6ticas, vinculadas a un plan general. 

c). 	 Al mismo tempo, debe reservarse al debate de la Cuenta General una 
jornada amplia y especial en la agenda del pleno, que facilite un 
continuado y muy pormenorizado debate, caracterizado por la revisi6n y 
discusi6n amplia y minuciosa de las cuentas generales. Por 'ltimo, hay 
necesidad de suprimir la ins6lita atribuci6n del Ejecutivo de aprobar y 
promulgar por decreto legislativo su propia Cuenta General, potestad 
extralia y totalmente desconocida en el Derecho Constitucional 
Comparado, que le ha conferido al Ejecutivo el art. 81 de la vigente 
Constituci6n de 1993. 

VII. 	 Pedidos de Informes 

El articulo 96 de la Constituci6n establece que: 

* 	 Cualquier congresista puede pedir Los informes que considere necesarios 
para el ejercicio de sus funciones. 

* 	 Los destinatarlos de los pedidos de informes pueden ser: los ministros, el 
Jurado Nacional de Elecciones, el Contralor General, el Banco Central de 
Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, los gobiernos 
regionales y locales y otras entidades del sector piblico que la ley seiale 

* 	 El pedido se hace por escrito y de acuerdo al Reglamento del Congreso. 
La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. 

El Reglamento del Cnogreso recoge el precepto constitucional y lo desarrolla en 
su articulo 87: 

* 	 La atribuci6n constitucional que reconoce a los congresistas la facultad 
para pedir los informes que estimen necesarios, no los autoriza a solicitar 
informaci6n sobre procesos judiciales en tramite, salvo que sea p6blica o 
el juez o fiscal a ]a Sala que conoce el caso' acceda a entregarle [a 
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informaci6n, bajo su responsabilidad y siempre que se lo permitan las 
leyes organicas del Poder Judicial, Ministerio Piblico y [as normas 
procesales vigentes. 

* 	 El congresista debe dirigir copia del oficio que contiene el pedido al la 
Mesa Directiva, Si el Ministro no responde al pedido pasados 15 dias, la 
Mesa Directiva reitera el pedido y despu6s de 7 dias de la reiteracidn, el 
ministro o funcionario requerido' est6 obligado a responder 
personalmente. 

* 	 Los vicepresidentes del Congreso no firmaran los oficios que contengan 
pedidos que no estdn referidos a asuntos de interds piblico. Tampoco 
procederin los pedidos que contengan ruegos o peticiones o favores. 

* 	 Mensualmente se publica la relaci6n de los destinatarios que hubieran 
incumplido con responder. 

Mediante Acuerdo No 246-2001-2002/CONSEJO-CR adoptado por el Consejo 
Directivo del Congreso, se acord6: 

1. 	 Que fuera uno de los Vicepresidentes del Congreso el encargado de 
supervisar el procedimiento de pedidos y informes y de suscribir las 
comunicaciones respectivas. 

2. 	 Que as copias de los pedidos que cursan directamente los 
congresistas sean remitidas al Departamento de Tr6mite y 
Estadistica Procesal de la Oficialia Mayor con el cargo de haber sido 
recibidos por el Ministro a funconario piblico correspondiente. 
Asimismo, los congresistas enviaran una copia de [as respuestas y 
sus pedidos de reiteraci6n. 

3. 	 El Departamento de Despacho Parlamentario del Congreso es el 
6rgano encargado de elaborar los oficios de relteracl6n que los 
Congresistas soliciten y de elaborar tanto la publicaci6n del los 
Ministros o entidades que no hubieren respondido luego de la 
reiteraci6n, como la publicaci6n del boletin trimestral especial 
conteniendo los pedidos formulados y respuestas recibidas. 

Como puede observarse, se trata de un procedimiento engorroso que ha 
requerido del acuerdo antes citado porque no venia funcionando 
correctamente. Sin embargo, el 'acuerdo no dista mucho del procedimiento 
recogido en el reglamento y no ha servido para agilizar ni facilitar el 
procedimiento de pedidos de informes. 

Respecto de [o establecido en el Reglamento cabe precisar que este no 
desarrolla el precepto constitucional sobre la responsabilidad a la da lugar la 
falta de respuesta por parte del destinatario del pedido pasados los plazos 
fijados. En todo caso, en base al artfculo 86 del Reglamento podrfa censurarse 
al Ministro que hubiera dejado de contestar el pedido pero esta figura no se 
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hace extensiva a los demis funcionarios ptblicos que quedarfan sin 
responsabilidad. 

Para tener una idea clara de la situacidn actual del procedimiento de pedidos de 
Informes puede consultarse el documento desarrollado por Guillermo Garcia 
Alarc6n y Jaime Montoya Ugarte en mayo de 2002: "Propuestas para solucionar 
el problema de acumulaci6n de pedidos del Congreso al Poder Ejecutivo". En 
este documento se hace un andlisis de la situaci6n actual del mecanismo de 
pedidos y se postulan una sera de propuestas para mejorarlo que alin no han 
sido implementadas. 

Los principales problemas encontrados est6n referidos a la cantidad de pedidos 
formulados que no cumplen con Io reglamentado, es decir, los congresistas 
muchas veces hacen peticlones y pedidos de favores expresamente prohibidos 
en el reglamento y no cumplen con mandar copia del pedido al Departamento 
de Tr6mite y Estadistica Procesal y Ilegan a destinatario sin la firma 
correspondiente de alg6n vicepresidente. En estos casos, deberfa estipularse 
que los pedidos que no cuentan con la firma correspondiente no sean recibidos 
por los ministerios o demas entidades publicas. En el documento preparado 
Guillermo Garcia y Jaime Montoya se sefiala que no se registra la totalidad de 
los pedidos. Por ejemplo, sefialan que el Congreso registra 311 pedidos 
dirigidos al Ministerio de Energia y Minas mientras que el propio ministerio 
reporta haber contestado 962 de los 1107 recibidos. 

En cuanto a las respuestas por parte de los destinatarios se sefala que 6stas 
son escasas y extempor~neas y que no existe un registro centralizado sino que 
cada comisi6n registra las propias. 

En el informe citado hay un listado de sugerencias que deberlan ser 
implementadas si se quiere fortalecer este importante mecanismo de control. 
Las principales recomendaciones son: 

- Identificar los pedidos que ya han sido formulados: qui6n 10 hizo, 
d6nde se encuentra y desde cu6ndo. 

- Priorizar estos pedidos en base a la agenda legislativa 
- Evitar la duplicidad de contenidos: todos los pedidos deberfan 

tramitarse por la misma via 
- Solo exigir respuesta de los pedidos que tengan sello de la 

Comisi6n que se encarga de recibirlo y tramitarlos 
- Disminuir la necesidad de efectuar pedidos: creando una sala de 

trabajo en el Congreso con oficiales de enlace de cada ministerio 
para que respondan a las consultas y requerimientos al instante 

- Aumentar los plazos para los casos que los requieran 

VIII. Invitaci6n a informar 

El articulo 84 del Reglamento seflala que: 
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* 	 La invitaci6n a los ministros para informar en forma individual ante el 
Pleno del Congreso se acuerda mediante Moci6n de Orden del Dia 
tramitada en forma simple y se hace efectiva mediante oficio de 
invitaci6n 

* 	 La invitaci6n para informar en las comisiones se acordara en el seno de 
la Comisi6n y se hara efectiva mediante oficio del Presidente de la misma 
refrendado por el secretario y dando cuenta a la Mesa Directiva del 
Congreso. 

De acuerdo a [a regulaci6n existente, este mecanismo parece mis uno de mera 
informaci6n que uno de control propiamente. El Reglamento aborda el tema 
como una "invitaci6n" y no prev6 responsabilidad alguna en caso de 
inasistencia del ministro Invitado. Nuevamente, se puede recurrir a lo dispuesto 
por el articulo 86 del Reglamento y censurar al ministro que no asistiera una 
vez aceptada la invitaci6n pero en la prdctica esto no ocurre por tratarse de una 
sanci6n politica excesiva para el caso en cuesti6n y por lo sefialado en el 
ackpite sobre voto de censura, esto es, el respaldo con el que cuenta el 
ejecutivo por parte del parlamento. 

(Ver ANEXO IV: Informe sobre los procedimientos de control poiltico: La 
Invitaci6n a los Ministros para informar. Elaborado por el Dr. Jose Elice Navarro, 
Oficial Mayor del Congreso de la Repiblica). 

IX. Estaci6n de Prequntas 

El artfculo 850 del Reglamento del Congreso seiiala que: 

* 	 Cada congresista puede formular una pregunta al Gobierno una vez al 
mes 

* 	 Las preguntas pueden ser respondidas en el Pleno del Congreso por el 
Presidente del Consejo de Ministros o los ministros. 

* 	 Las preguntas se entregaran per escrito a la Oficialia Mayor cuatro dias 
antes de la sesi6n. Serin remitidas al Presidente del Consejo de 
Ministros con una anticipaci6n de 72 horas a la sesi6n para que puedan 
organizar las respuestas. 

* 	 La pregunta debe referirse a un solo hecho de caricter piblico y debe 
ser lefda en no m6s de un minuto. No pueden ser de inter6s personal ni 
de [ndole juridica. 

* 	 El Consejo Directivo desestimara las preguntas que no cumplan con los 
requisitos establecidos en el Reglamento. 
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* 	 El ministro debe responder en un miximo de 3 minutos. Despuds de los 
3 minutos, el congresista puede repreguntar en 1 minuto y la respuesta 
en este caso, no puede exceder de 2 minutos. 

* 	 Las preguntas no respondidas son contestadas por escrito en un plazo 
no mayor de 4 dias. 

* 	 El o los ministros no tienen la obligaci6n de contestar las preguntas de 
los congresistas que no est6n presentes en el Hemiciclo, salvo que sea 
con licencia. 

El procedimiento actual no se cumple y la estaci6n de preguntas no resulta un 
mecanismo de apoyo para el trabajo de los congresistas. Por otro ]ado, 
tampoco sirve para lograr un acercamiento til y din6mico entre ministros y 
congresistas. 

La limitaci6n de la estaci6n de preguntas a "una vez al mes" inutiliza el 
mecanismo, mixime cuando el Reglamento establece que las preguntas no 
respondidas deben ser respondidas por escrito. Esto 61timo puede generar 
confusi6n entre respuestas a pedidos de informes y respuestas a preguntas no 
respondidas en la estaci6n. Debera establecerse en todo caso que las 
respuestas a las preguntas formuladas via este mecanismo no deberdn exceder 
de una carilla. Sin embargo, el procedimiento podra ser re estructurado de 
modo que sirva como verdadero mecanismo de control y para ello podria 
establecerse que las preguntas sirvan para hacer un seguimiento al plan de 
gobierno que presentan los ministros a momento de la investidura o voto de 
confianza. Asimismo, podria relacionarse esto con el seguimiento y control del 
presupuesto que, como ya se dijo, deberia guardar estrecha relaci6n con el 
plan de gobierno presentado. 

Pedro Planas sugiere que "La denominada estaci6n de preguntas debe 
modificarse en pro de un autintico sistema de preguntas orales, que habiliten 
Ia r6plica inmediata. Una frecuencia adecuada seria realizar, como minimo, dos 
"estaciones de preguntas" por semana (de dos horas cada una), a fin de 
concentrar las preguntas en algunos Ministros y rotarlos con mayor 
frecuencia." 3 Asimismo seliala la necesidad de transcribir y publicar todas las 
preguntas, repreguntas y respuestas en un medio oficial del Congreso para 
conocimiento de la ciudadania. 

Por otro lado, sefiala el autor que "Debe establecerse un 6gil sistema de 
preguntas orales a trav6s de las comisiones, con preguntas que seran 
formuladas al Ministro respectivo, s6lo por miembros de cada comisi6n, en 
forma tal que cada dos semanas, por ejemplo, exista una hora previa de la 
sesi6n de la Comisi6n destinada a que el Ministro del sector responda las 
preguntas con derecho a r6plica y duplica. Las preguntas y respuestas ser6n 

3 Planas Silva, Pedro. Parlamento y Gobernabilidad DemocrLica en Amdrica Latina. Tomo IIL. Pg. 1049. 
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transcritas y publicadas. Si hay dos Ministros vinculados a la Comisi6n, se 
afternarin cada semana. Si algin miembro de otra Comisi6n desea formular 
alguna pregunta, la deber6 canalizar a travis de su grupo parlamentario.'A 

(Ver ANEXO V: La Estaci6n de Preguntas en el Per6.. Elaborado por el Dr. Jose 
Elice Navarro, Oficial Mayor del Congreso de la Repiblica). 

Conclusiones 

Habiendose identificado cudles son los mecanismos de control poliftico 
existentes en el ordenamiento peruano, puede seialarse que: 

1. 	Si bien istos mecanismos est~n desarrollados en la Constituci6n Poliftica 
y el Reglamento del Congreso, las reglas bbsicas para su funconamiento 
no estan totalmente definidas y muchas veces, son aplicados siguiendo 
procedimientos que no se encuentran regulados pero que han sido 
validados por la pictica. 

2. 	 La "prictica" no ha Ilevado siempre a resultados positives en cuanto a la 
aplicaci6n de los procedimientos de control, gener6ndose en algunos 
casos, procesos engorrosos que no logran la consecuci6n de los fines 
previstos legalmente para cada mecanismo. 

3. 	 El contexto politico en el que fue promulgada la Constituci6n de 1993 
debe ser tornado en cuenta a la hora de examinar cada un6 de estos 
mecanismos en la medida que es el proplo marco constituconal el que 
muchas veces los ha desnaturalizado. 

4. 	 Es importante que la propuesta de reforma de la Constituci6n incluya 
algunas modificaciones en el Area de control polltica porque 6sta sera 
finalmente el marco en base al cual se podr6 modificar el Reglamento 
del Congreso. 

5. 	 El presente informe pretende, por un lade, servir como estudio base 
para la elaboraci6n e implementaci6n de una metodologia de 
fortalecimiento de los mecanismos que requieran simplemente algunas 
pautas para alcanzar mejores resultados y, por otro lado, pretende 
tambi6n servir como herramienta base para la elaboraci6n. de 
propuestas de modificaci6n de la regulaci6n actual. 

' Ibidem 
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Introducci6n: 

El prop6sito del presente estudio es discutir y comparar [as necesidades y 
posibles enfoques de metodologlas, procesos, lineamientos y otras medidas 
que podr'an ser empleadas para fortalecer la calidad del trabajo de las 
comisiones y subcomisiones que Ilevan a cabo investigaciones de actos 
delictivos contra posibles infractores y que podrlan extenderse a otras clases 
de investigaciones. 

Este documento ha sido elaborado por el consultor Sr. James P. Wesberry,
Jr., a pedido de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) que viene 
desarrollando un Programa de Fortalecimiento del Poder Legislativo, 
auspiciado por [a Agenda Internacional para el Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID).1 

Antecedentes: 

En la Constituci6n de 1993 se han implementado mecanismos de control 
politico tales como la Investigacid6n sobre'asuntos de interds publico y la 
fiscalizaci6n sobre el uso y disposici6n de los recursos del Estado con la 
finalidad de proteger dichos bienes y recursos de posibles actos illcitos y, en 
todo caso, sancionar a los culpables de dichos actos.2 

Seg6n el Reglamento del Congreso, hay cuatro mecanismos disponibles para 
Ilevar a cabo investigaciones sobre "cualquier asunto de interds piblico"3: 

Wesberry actualmente es Director del Proyecto ATLATL - Mdxico, un prayecto de la USAID en 
dicho pais dedicado a la lucha contra la corrupci6n (ver www.atlatl com.mx). Anteriormente dirigi6 el
 
Proyecto AAA, un proyecto hemisfdrico similar (ver www.resnondanet com). Wesberry es un
 
Examinador Certificado de Fraude, Contador.Publico Certificado, Auditor Interno Cerlificado y
 
Auditor Certificado de Servicios Financieros con mas de 50 arios de experiencia que incltuye extensiva
 
experiencia en el Perd y otros paises de las Am6tricas. Fue elegido tres veces a[ Senado Estatal del
 
Estado de Georgia donde fue autor del primer C6digo de Etica del Servidor Pgblico y otra legislacidn
 
similar. Ha desempefiado cargos ejecutivos en la OEA, el Banco Mundial, 1a USAID, la Contraloria
 
General de los Estados Unidos, las firmas consultoras Price Waterhouse y Casals y Asociados yel
 
Instituto de Administraci6n Publica do Nueva York.
 
- Los mecanismos o procedimientos de control politico reconocidos por el ordenamiento juridico
 
peruano son: Investidura del Consejo de Ministros, Interpelaci6n, Voto de Censura, Acusacidn
 
Constitucional o Antejuicio Politico, Comisiones y Subcomisiones de Investigaci6n, Comisi6n de
 
Fiscalizaci6n y Contraloria, Revisi6n de Actos Legislativos del Ejecutivo, Conitol de Presupuesto,
 
Pedidos de Informes, Invitaci6n de Informar, y Estaci6n de Preguntas.
 
3 Constituci6n Politica, Art. 97, Reglamento del Congreso, Art. 88.
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* 	 Comisiones de Investigaci6n establecidas por el Congreso con objetivos 
especificos yde caricter temporal.4 (comisiones ad-hoc) 

* 	 Subcomisiones de las Comisiones Ordinarias, igualmente establecidas 
con objetivos especfficos y de caricter temporal para investigar 
asuntos dentro de ]a esfera de competencia de la Comisi6n Ordinaria5 . 

* 	 La Comisi6n de Fiscalizaci6n y Contraloria3y que es una comisi6n 
ordinaria del Congreso que tiene come principal fund6n Ia fiscalizaci6n 
del estado ya sea a trav6s de la propia comisi6n a de las 
subcomisiones que se establezcan.7 

* 	 La Comisi6n Permanente y subcomisiones de la misma, especialmente 
las establecidas para atender los casos de acusaciones 
constitucionales.s 

Al perseguir prop6sitos constitucionales, el empleo ce esos mecanismos por 
parte de diversos grupos y personas, requiere de una armonizaci6n y 
ordenamiento cuidadosos de modo que pueda asegurarse que el producto de 
la investigaci6n resultara Oitil y que sus procesos as( coma los costos que 
4stos impliquen no sean engorrosos, duplicados ni daiinos frente a posibles 
acciones posteriores ante el Poder Judicial. 

Cuestiones de interds p6blico: 

No se define ni limita la frase "cualquier asunto de interes p6blico"9 en Las 
disposiciones vigentes. Sin embargo, dado el amplio alcance de 
responsabilidades asignadas a! Congreso, par ejemplo de "Velar por el respeto 
de la Constituci6n y de [as leyes" y de "hacer efectiva ]a responsabilidad de 
los infractores" 0 es factible asumir que se confiere discreci6n ilimitada al 
Congreso y a sus comisiones para decidir que materia o hecho es de interds 
publico. 

El problema en la mayorfa de los congresos es que siempre hay mas asuntos 
de inters p6blico que tiempo y recursos para investigarlos. En ese sentido, 
para la major utilizaci6n de los recursos del proplo Congreso se debe 
considerar la magnitud e importancia relativa del asunto que incentiva La 
realizaci6n de una nueva investigaci6n. Asl, antes de iniciar una nueva 
investigaci6n deben tenerse en cuenta las siguientes alternativas: 

1. Archivar el asunto-sin ninguna acci6n; 

Reglamentadas por Art.88 del Reglamento del Congreso con 11 incisos. 
No reglamentadas especificamente, pero aparentemente sujetos tambidn al Art. 88. 
Constituci6n Polflica, Art. 35 a)14. 
La nueva Comisi6n de tica Parlarnentaria al lievar su funcidn de procesar las denuncias sobre 

infracciones del C6digo de Elica Parlanentaria tambi6n podria necesitar conducir investigaciones. 
Constituci6n Politica, Arts. 99 y 100, Reglanento del Congreso, Art. 89. 
Constituci6n Politica, Art. 97, Reglamento del Congreso, Art. 88. 
Constitution Politica, Art. 102 4. 
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2. Referir.el asunto a otra entidad pfiblica apropiada para 
realizar la investigaci6n y, finalmente, sino se ha optado 
por 1 ni 2; 
3. Iniciar una investigaci6n. 

En general hay dos categorlas de investigaciones sobre asuntos de interes 
p6blico: 

a). Investigaciones Gendricas de asuntos de muy amplio alcance o efecto 
(par ejemplo una investigaci6n de alternativas para asegurar que el 
Seguro Social est6 adecuadamente financiando durante el resto del siglo 
actual a una investigaci6n sabre los problemas de crecientes actos 
criminales asociados con el aumento del uso de las drogas en la sociedad). 

b). Investiiaciones Especficas de cases particulares a especfficos (por 
ejemplo una investigaci6n de ]a causa del aumento de una enfermedad a 
plaga, a una investigaci6n sabre un delito dentro de una entidad u obra 
publica especiffica a par parte de una persona o grupo especifico.) 

En muchos palses las investigaciones geneicas son encargadas a una 
comisi6n nombrada par el Congreson conformada par personas muy 
destacadas, canocidas par el pueblo y con alto grado de credibilidad en el 
4*rea del asunto a ser estudiado, En los paises de habla inglesa dichas 
comisiones se denominan "blue ribbon" (jerga que significa personas de alta 
estima, sabidurfa y honradez).12 

Para las investigaciones especificas que no se delegan a otras entidades 
p6blicas (generalmente las m~s importantes) muchos pafses, al igual que el 
Per6, utilizan comisiones del Congreso. Sin embargo, la formaci6n de las 
mismas mucho depender6 de la tradici6n poiftica del pals en tener un 
Congreso independiente del Ejecutivo. Muchos parses de Latinoambrica no 
han tenido Congresos que gocen de un poder politico que se aproxime 
siquiera al de Poder Ejecutivo. Par o tanto, no han intentado tampoco 
embarcarse en investigaciones que podrian desagradar al Ejecutivo. En esa 
medida, debemos reconocer que no tenemos mucha experiencia en la regi6n 
sabre el uso de comisiones del Congreso para levar a cabo investigaciones. 

En los pafses de herencia civico-legal britinica hay mucho mas experiencia 
tanto con comisiones permanentes como las flamantes y temibles "Public 
Accounts Comittees" (equivalentes a las Comisiones de Fiscalizaci6n, pero 

0 conjuntamente por el Congreso y el Ejecutivo con cada una designando un niinero determinado 
de los miembros. 
'- En Puerto Rico se estableci6 una 'Btue Ribbon Commission" para investigar denuncias de grandes 
escindalos de corrupci6n en el gobierno de la anterior administraci6n. En Ecuador se ban establecido 
en la Constituci6n y con so propia ley orgfnica la Comisi6n Civica Contra IaCorrupci6n (CCCC) 
compuesta de siete miembros designados por siete segmentos identificados de la sociedad civil. La 
comisidn de Puerto Rico fue disuelta una vez que termin6 sus investigaciones, la de Ecuador es 
permanente y auo-reanovable por el sector civil. 
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estas suelen ser menos agresivas) como con comitis y subcomitis -para 
investigaciones especificas. Muchos de estos mantienen su propia planta de 
personal permanente especializado en la investigaci6n.' 3 

Cuando se inicia el proceso de investigaci6n: 

Se inicia el proceso de investigaci6n por parte del Congreso con el 
establecimiento formal de una Comisi6n de Investigaci6n a de una 
subcomisi6n por parte de una Comisi6n Ordinaria de la Comisi6n Permanente. 
En algunos casos otras entidades podrfan haber Ilevado a cabo 
investigaciones sobre la misma materia, sin embargo, la investigaci6n por 
parte del Congreso no se inicia hasta que el mismo Congreso sea quien 
decida intervenir en el asunto. Por atro lado, un proceso de investigaci6n no 
terminado o, en todo caso, su ampliaci6n, podria pasar de una Comisi6n a 
Subcomisidn a otra de acuerdo al criterio del Congreso y las necesidades del 
caso. 

Metodologia y Proceso de desarrollo de la investigaci6n de delitos: 

Los procedimientos de investigaci6n y de acusaci6n constitucional estin 
establecidos detalladamente en el Reglamento del Congreso.' 4 Este contiene 
un marco normativo global adecuado para las investigaciones legislativas por 
lo tanto no se sugieren modificaciones en este sentido, ni serin citados aqu. 

Por otro lado es muy importante distinguir que ]a investigaci6n de delitos, a 
diferencia de otras clases de investigaciones de "cualquier asunto de interes 
p6blico",15 demanda mucha atencidn en cuanto a su metcdologia, 
planificaci6n, proceso de ejecuci6n, etc., precisamente por su grado de 
importancia al pals, por su probable alto grado de publicidad, ]a imperativa 
necesidad de proteger [a reputaci6n de las personas, los derechos civiles y a 
veces la vida misma del inocente mientras se investiga la posible culpabilidad 
y los posibles procesos judiciales que posteriormente se podrian derivar del 
proceso investigativa del Congreso. 

De manera referencial debe seilalarse que en algunos de los pafses mas 
desarrollados se esta definiendo una nueva profesion de investigadores de 
infracciones legales tanto en el Sector Privado como en el Sector Piblico. 
Cominmente son denominados inspectores, investigadores o examinadores 
de fraude, crimen o delito. Ademis de m6dicos forenses, relativamente bien 
conocidos, ya hay auditores forenses y especialistas en la informitica 

" En los Estados Unidos de Norteamerica tanto las comisiones de 6Iica de arnbas cAraras, como Las 
comisiones y subcomisiones investigadoras mantienen su propio personal de investigacidn. 
4 ReglamenLo del Congreso, Arts. 88 y 89.5 Constituci6n Politica, Art. 97, Reglamento del Congreso, Art. 88. 
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9. 	 CAUSAS: Identificar las probables causas principales de la infracci6n 
incluso [as causas subyacentes no inmediatamente obvias 
(Normalmente no hay una sola causa, sino varias causas interactivas 
algunas de [as cuales podrian ser debilidades para las cuales acciones 
correctivas podrlan iniciarse sin esperar la terminaci6n de la 
investigacidn. La identificaci6n de las causas es 1rherente a la 
formulacdn de las acciones correctivas para evitar desviaciones 
similares en el futuro). 

1O.EFECTOS: En la medida de I0 posible, cuantificar los dahos, montos 
perdidos o costos originados por la infracci6n. 

11.INFORME: Determinar el formato a utilizarse para fines del informe 
final (a ser discutido mas adelante). 

12.SEGUIMIENTO: 	 Establecer un indicador de evaluacid6n y un calendario 
de revisi6n del asunto en el futuro asf como la evaluaci6n de las 
acciones tomadas. 

En las siguientes paginas se presentan lineamientos generales de 
investigaci6n que sirven para asegurar su consistencia, calidad tecnica, 
grado profesional y credibilidad ante la poblaci6n. 

Elaboraci6n del Plan de Investigaci6n: 

Debido a la naturaleza y variedad de las diferentes infracciones no es posible 
elaborar un plan definitivo de actividades y procedimientos. La manera en 
que se va desarrollando la evidencia afecta cada futuro paso de la labor. Sin 
embargo, vale la pena tomar un mrnimo de tiempo para desarrollar un plan 
tentativo de las actividades que se consideren necesarias y establecer 
prioridades entre los distintos pasos de manera l6gica. Es importante 
asegurar que cada posible fuente de evidencia sea valorada de manera 
oportuna y, que peri6dicamente se evalu6 el progreso y determine si se debe 
o 	no continuar con la investigaci6n. 

Lineamiento #1 - Planificacidn 
Para cada caso investigado establezca prioridades y objetivos 
especficos dentro de un plan flexible que asegure la ejecucidn 
de cada tarea de manera eidente y efectiva. Segdn se 
desenvuelva el caso, ajuste a modifique el plan en base a la 
situacdn y el sentido comdn. 

El Plan de Investigaci6n es solamente una gula general, no un mapa 
geogrAficamente inamovible. Tiene que ser cambiado considerablemente en 
la mayorfa de las investigaciones de acuerdo a los acontecimientos 
descubiertos y el tipo y calidad de la evidencia desarrollada. El Plan deberfa 
cubrir en lo posible todos los elementos, del 1 al 12, enumerados en la 
secci6n anterior. 
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Requisitos minimos de personal de investigaci6n delictiva: 

No hay requisitos establecidos para los asescres u otro personal que apoye al 
Congreso en los procesos de investigaci6n. Generalmente se trata de 
personal nombrado de manera ad-hoc, contratado por el tiempo necesario 
para la investigaci6n del asunto especfico identificado. Este personal colabora 
con los asesores de los congresistas, sin embargo, 10 relevante es precisar 
que no hay personal permanente del Congreso, ni entre los asesores de las 
comisiones que se especialice en temas de investigaci6n de delitos o fraudes. 

El personal ad-hoc contratado generalmente esta constituldo por abogados. 
Deberia velarse por contar con personal especializado de otras disciplinas 
cuando la investigaci6n lo requiera. El personal con el que cuenta 
actualmente el Congreso, no est6 sujeto a ninguna forma de procedimiento 
de: 

* 	 Selecc6n en base a una 6tica particular, experiencia, pericia o 
capacidad t6cnica para ]a tarea; 

* 	 Orientaci6n, capacitaci6n a preparacidn especfica para su servico en 
un cargo de tal responsabilidad para el Congreso; 

* 	 Formal adherencia un C6digo de Etica de Trabajo Parlamentaria, ni a la 
consulta, supervisi6n o sanci6n de Ia nueva Comisidn de Etica 
Parlamentaria. 

En teorfa el Congreso, sus comisiones y subcomisiones, podrian solicitar 
personal destacado de Ia Fiscalla, Contraloria u otra entidad piblica para 
apoyar el cumplimiento de sus funciones; estos pueden ser peritos o 
servidores p'iblicos muy experimentados. Sin embargo, aparentemente no 
existe un cuerpo permanente de investigadores de delitos o fraudes que este 
sujeto a capacitaci6n continua en nuevas tecnologfas y practicas en ninguna 
entidad p'blica. 

Hace falta en todo el Sector P6blico una unidad independiente y profesional 
capaz de conducir investigaciones en los casos en los que se observan indicios 
suficientes de delito y/o corrupci6n. Una unidad as, podrfa apoyar al 
Congreso cuando fuera necesaro, ya que serfa diffcil justificar el costo de tal 
unidad con caricter permanente'dentro del propio Congreso. La ubicaci6n 
exacta de tal unidad dentro del sector p~iblico serfa una decisi6n diflcil. 

De todos modos, en la medida de lo posible, el personal encargado de las 
investigaciones debera estar compuesto de profesionales destacados en cada 
una de las especialidades requeridas con alto grado de conocimiento tcnico y 
experiencia dentro de su campo, y deberfan ser empleados a tiempo 
completo, con adecuada remuneraci6n, plan de carrera y capacitaci6n 
continua especializada para poder mantenerse al dia en un mundo en el que 
la tecnologia y la prdctica evolucionan r6pidamente. 1 
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Lineamiento #2 - Personal 
Para cada caso investkgado se/eccione personal encargado de 
condudr Ia investgacdn,. Este personal deber, en su conjunto, 
poseer la capacidad tecnica y profesonal para levar a cabo la 
tarea encomendada 

Las investigaciones varfan enormemente, de un asunto de interds plblico a 
otro, segi~n su naturaleza, complejidad administrativa y t4cnica, duraci6n, 
valor, n6mero de individuos involucrados, etc. Hoy en dia una investijaci6n 
puede comprender programas y actividades que cruzan los sectores y los 
niveles de gobierno; que busquen determinar actos cometidos o la falta de 
acci6n cuando era debida; que persigan actos delictivos sencillos y claros o 
actos muy complicados y dificiles de entender; que involucren transacciones 
financieras y contractuales normales o que sean extremadamente 
sofisticadas; que se refieren a actos 6nicamente dentro del pal's, o que crucen 
varlas fronteras tanto fisica como electr6nicamente. 

En el Siglo XXI la investigaci6n requiere una amplia gama de conocimientos y 
habilidades necesarias para Ilevar a cabo diversas clases de tareas dentro de 
la propia investigaci6n, y esta gama de tareas es mis amplia de Io que 
normalmente una sola persona puede manejar. Consecuentemente es 
necesario un equipo de expertos investigadores trabajando con criterios 
comunes dentro de reas de conocimiento y tecnologia complementarias para 
lograr su objetivo principal. 

Una vez decidido el d6nde ubicar la unidad especializada en investigaci6n, es 
necesario que se establezcan los criterios de captaci6n y selecci6n de los 
candidatos. Factores tradicionales tales como educaci6n, experiencia, 
caracter, edad, y capacidad fisica tienen que complementarse con factores de 
iniciativa tales como: actitud inquisitiva, personalidad autoritaria y habilidades 
comunicativas. Ademis, es necesario establecer un programa de orientaci6n 
inicial y de desarrollo continuo de conocimientos, habilidades, y nuevas 
tecnologfas. 

Algunos requisitos bAsicos son: 

* 	 Titulo universitario en una disciplina afin a la que desempefiara en 
Ia investigaci6n; estudios de postgrado tambidn son deseables sobre 
todo en Areas altamente tecnicas como la informdtica, [a medicina, las 
diversas ramas de la ciencia, etc., habilidad lingilstica es 6til para 
mantenerse al dia por medic de publicaciones y cursos internacionales. 

* 	 Experiencia directa en las actividades a ser investigadas y en [a 
propia actividad de investigaci6n es esencial. La experiencia practica 
en diversas situaciones es a menudo el mejor maestro. En Areas 
altamente tecnicas es indispensable. 
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Integridad personal es una caracterfstica necesaria del investigador 
que tiene gran importancia debido a la necesidad de lograr y mantener 
credibilidad ante los 6rganos piblicos, los tribunales (cuando es 
Ilamado a informar) y el pueblo en general. Los investigadores tienen 
que ganar y mantener el respecto V conflanza de los ciudadanos (con 
independencia del partido o posici6n poiltica) a trav6s de su propia 
integridad y conducta en toda actividad piblica y privada. Debido al 
alto grado de sensibilidad de las labores de investigaci6n el personal 
tiene que poseer caricter, reputaci6n intachable, fidelidad a su 
cometido y comportamiento 6tico. En general, los investigadores 
deberian ser a su vez investigados antes de su designaci6n para 
asegurar estas caracteristicas. 
Conocimientos y habilidades especiales son necesarios debido a 
la naturaleza sensitiva de [a labor de investigaci6n. Algunos de tales 
conocimientos y habilidades necesarios para un buen investigador son 
los siguientes: 

0 	 Un cenocimiento de las teorfas, principios, pr~cticas y t~cnicas 
de 	la investigaci6n de delitos y el entrenamiento, la capacidad, 
la 	 habilidad y [a experiencia para aplicar dicho conocimiento al 
tipo de investigaci6n que se conduce. 

o 	 Un conocimiento del Sector Publico, su arganizaci6n, 
funcionamiento, actividades, y, cuando apropiado, su 
interrelaci6n con el Sector Privado. 

o 	 Un conocimiento de las disposiciones constitucionales, legales, 
reglamentarias y normativas pertinentes, referidlas a actividades 
delictivas, procedimientos judiciales y evidencia. 

" 	 La capacidad de aplicar tino, Iniciativa e ingenuidad; capacidad 
de autosuficiencia y buen juicio al recolectar y analizar los 
hechos, evidencias y otros datos pertinentes; aplicar 
razonamiento deductivo s6lido y elaborar informes verbales y 
por escrito. 

o 	 Las habilidades necesarias para conducir la investigaci6n son 
adquiridas per medio de capacitaci6n formal y en el servicio 
tales como: 

* 	 Pericia en la obtenci6n dle informaci6n de personas. 
* 	 Capacidad de analizar y evaluar los hechos; efectuar 

compariciones y observaciones significativas; y formular 
recomendaciones constructivas. 

* 	 Capacidad die formular y exponer resimenes claros, 
breves y veraces sobre los resultados de la investigaci6n, 
tanto verbales y por escrito. 

* 	 Capacidad dle elaborar y obtener declaraciones juradas 
firmadas. 

Capacidad bbsica en investigaciones adquirida por medio die 
cursos formales de preparaci6n que incluya temas tales como: 

o Planificaron de la investigaci6n
 
a T6cnicas dle entrevista
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o 	 Fuentes de informaci6n 
o 	 Recolecci6n, anisis y retenci6n de evidencia 
o 	 Reglas de la evidencia 
o 	 Declaraciones verbales y par escritos 
o 	 T6cnicas especializadas de investigaci6n 
o Derecho Constitucional, Parlamentario yAdministrativo 
a Redacci6n de informes 
o 	 Presentaci6n de testimonios ante ]as tribunales 
o 	 Obtenci6n y uso de ordenes judiciales 
o 	 Procedimientos judiciales 
o 	 Requisitos de confidencialidad 
o 	 Uso de armas 

Desarrollo profesional continua permite la actualizaci6n en asuntos 
de derecho, practicas modernas y avances tecnol6gicas, Los 
investigadores, como todo profesional hoy en difa, requieren un 
proceso continuo de desarrollo en su carrera. 

Lineamiento #3 - Independencia 
S personal responsable de la conduccidn de la investigaddn 
tiene que estar fibre de impedmentos (gozar de plena 
independencia), tanto respecto de los prop/os hechos como de 
op/niones de tercero, y deberd mantener esta actitud de 
independencia a /o largo de toda la investigacdn. 

Las unidades de investigaci6n tanto como Las investigadores mismos son 
considerados responsables de mantener su independencia de tal manera 
que los juicios aplicados al obtener evidencia, efectuar entrevistas, y 
formular conclusiones y recomendaciones sean objetivos, aun mas, ante 
los ojos de terceros. Debe tenerse en cuenta que la ubicaci6n 
organizativa de una unidad de investigaci6n podrfa tener un impacto sobre 
su grado de independencia. 

El investigador tiene que evitar cualquier impedimenta a su libertad para 
investigar ya sea 6ste dle naturaleza particular o personal tanto como de 
naturaleza externa. 

Impedimentos particulares a personales tlpicos son: 

* 	 Relaciones oficiales, profesionales, personales a financieras que 
podran tener un efecto sabre el alcance de la labor, limitar la 
divulgaci6n de informaci6n o debilitar la labor investigativa de 
alguna manera. 

* 	 Opiniones preconcebidas de individuos, grupos u organizaciones. 
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* 	 Participaci6n anterior, por parte del investigador, en la toma de 
decisiones, gerencia o direcei6n de una entidad sujeta a 
investigaci6n. 

* 	 Prejuicios de toda clase inclusive aquellos resultantes de opiniones 
o actividades polfticas o sociales o que resulten de trabajar en 
determinado grupo u organizaci6n, asi como guardar lealtad a 
amistad con el grupo y/o pertenecer al mismo. 

* 	 Inter6s financiero en una entidad o programa que se encuentre en 
algun proceso de investigad6n a trabajar en conjunto con un 
individuo que este bajo sospecha. 

Impedimentos externos t(picos incluyen: 

* 	 Interferencia por parte de personas ajenas en la conducta de la 
investigaci6n. 

* 	 Restricciones de financiamiento o de recursos necesarios para Ilevar a 
cabo la labor de investigaci6n. 

* 	 Interferencia indebida por parte de alguna autoridad que pueda vetar 
toda o parte de la investigaci6n o influenciar el alcance o integridad de 
la misma, [a metodologia y conducta, a los sujetos a ser entrevistados, 
la evidencia a obtenerse y el contenido del informe sobre los 
resultados. 

* 	 Restricci6n a denegaci6n de acceso a fuentes de informaci6n 
incluyendo personas, documentos y registros. 

Lineamiento #4 - Esmero Profesional 
Ap/ique el debido cuidado profesional en la conducciotn de la 
investipacio'n y la comunicacio'n de los resultados. 

Se requiere un esfuerzo permanente para asegurar el alto y constante 
rendimiento profesional. Hay que conducir las investigaciones de manera 
diligente y completa tomando todo paso razonable para asegurar que todo l0 
pertinente haya sido considerado y examinado. A su vez, ]a investigacd6n 
tiene que mantener el debido respeto de los derechos y la privacidad de las 
personas entrevistadas o investigadas. 

Las t4cnicas de investigaci6n aplicadas deberlan ser apropiadas a las 
circunstancias y estar de acuerdo con los objetivos de la Investigacid6n. 

Las investigaciones deben efectuarse de manera imparcial, sin prejuicios y 
can la perseverancia necesaria para conocer todos los hechos pertinentes y 
significativos, de manera que se pueda Ilegar a conclusiones sobre los 
alegatos o asuntos investigados. 
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Los resultados de la investigaci6n deberfan ser apoyados con documentaci6n 
adecuada; 6sta debe ser mantenida en archivos debidamente protegidos de 
posible acceso o divulgaci6n indebida. 

Ejecuci6n de la Investigaci6n 

Lineamiento #5 - Ejecucidn dfe la Investigacidn 
Conduzca la investigaodon de manera oportuna, eficiente, 
completa yde acuerdo a fey 

El investigador es responsable de reunir tnicamente los hechos, no chismes, 
rumores u opiniones particulares sin sustento, ni prejuicios que podrian 
afectar sus labores. Tiene el deber de recibir y evaluar evidencia exculpatoria 
al igual que la evidencia de posible culpabilidad. 

Algunas de las t6cnicas de investigaci6n incluyen: 

* 	 Entrevistas a denunciantes, testigos, victimas y sospechosos. 
* 	 Revisiones de registros de personal, contratos, transacciones 

financieras, etc. 
* 	 Obtenci6n de evidencia forense. 
* 	 Observacd6n y monitoreo sobre procesos o personas potencialmente 

involucradas. 
* 	 Uso de la tecnologfa de la informitica. 

Antes de iniciar una entrevista debe efectuarse la revisi6n de toda la 
informaci6n conocida. Al iniciarla, el investigador deberfa identificarse, asi 
como toda otra persona presente, y comunicar el prop6sito de la entrevista. 
Debe obtenerse informaci6n personal relevante dle la persona entrevistada. 
Durante [a entrevista es importante prestar atenci6n a la manera en la que el 
entrevistado hace sus observaciones y expresa sus conocimientos respeto a 
las actividades, acciones o declaraciones de otros vinculados con el 
acontecimiento. El investigador debe solicitar documentos pertinentes o 
determinar su ubicaci6n. Debe tomar notas y mantenerlas permanentemente 
durante la investigaci6n. En la mayorfa de los casos es preferible que dos 
investigadores est6n presentes durante la entrevista. Si un testigo solicita 
confidencialidad deberia considerarse tal posibilidad y documentar el asunto. 

La bisqueda de evidencia debe Ilevarse a cabo de manera que todo el 
material pertinente pueda ser obtenido, que las pistas o indicios que Ilevan a 
determinada evidencia sean claramente determinadas y se identifique el 
origen de la misma. Asimismo, deber determinarse cual ha sido el proceso o 
recorrido que ha tenido dicha evidencia desde que surgi6 y solo asi, con tales 
precauciones, la evidencia ser6 aceptable o admisible. Deberfa verificarse la 
informacid6n y la evidencia a trav6s dle tantas fuentes de informaci6n 
confirmatorias como sea posible. 
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Estructura y contenido del Informe de la Comisi6n: 

Los elementos ms importantes de ia metodologa presentada
anteriormente proveen una estructura I6gica y concisa para el informe; esta 
estructura contiene: 

* 	 La Condici6n - la situaci6n denunciada o encontrada 
* 	 Los Criterios - las disposiciones aplirables
* 	 Las Causas - motivos de la infracci6n 
* 	 El Efecto - la magnitud del asunto (los dafios cuantificados) 

De 	los cuales se derivan: 

* 	 Conclusiones y 
* 	 Recomendaciones 

Lineamiento #6 - Informe 
Los informes cubririn todo aspecto pertinente de la 
investgacidn de manera veraz, clara, completa, concisa, /dgica, 
oportuna y objetiva. 

Algunos aspectos a considerar respecto al informe son: 

* 	 Los heohos descritos deben Ilevar al lector hacia una f~cil comprensi6n
de lo comunicado incluyendo las disposiciones aplicables 
aparentemente violadas que motivaron la investigaci6n.

* 	 Deben seguirse clertas pautas de buena redacci6n de informes 
asegurando: 

o 	 Organizaci6n 16gica 
o 	 Veracidad 
o 	 Integridad 
o Brevedad
 
a Objetividad
 
o 	 Claridad 
o Equidad
 
" Oportunidad de la presentaci6n


* 	 Deben identificarse claramente los hechos y asegurarse la 
documentaci6n en los archivos de apoyo del informe. 
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A continuaci6n se presenta el esquema del posible contenido de un informe 
de investigaci6n: 

Resumen Ejecutivo (no mas de dos paginas) 
Objetivos de la Investigaci6n 
Hip6tesis de la Investigaci6n 
Metodologia de la Investigaci6n 
Alcance de la Investigaci6n 
Caso(s) Investigados (un capitulo para cada caso) 

Situaci6n encontrada (condici6n)
 
Disposiciones legales aplicables (criterios)
 
Causas o motivos que Ilevaron a la infracci6n
 
Efecto de la infracci6n
 
Conclusiones
 
Recomendaciones
 

Requisitos de control de calidad en la conducci6n de una 
investigaci6n: 

Lineamiento #7 - Administracidnde la Informacidn 
Archiven los datos de la invest/gacidn de modo que pueda ser 
utllzada en futuras investigaciones como referenca, analis/s y 
metodologa, 

Finalizadas las investigaciones, la capacidad de poder revisar parte de la 
documentaci6n cuando resulte necesario es muy importante para Ia 
efectividad de la unidad de investigaci6n y para quienes requieren datos de 
ella. Asimismo, un sistema eficiente de administraci6n de ]a informad6n es 
muy importante para obtener datos cuando resulte necesario asi comao para la 
constituci6n de una memoria institucional. Tal informaci6n permitir6 tambi6n 
analizar las tendencias y efectuar pron6sticos, hasta cierto grado, de futuras 
necesidades de recursos de investigaci6n. 

Lineamiento #8 - Supervisidny Controlde Calidad 
Asegure que la labor de investigacidn este supervisada por an 
profesional debidamente experimentado durante so 
planicacidn, ejecucidn e informe. 

La revisi6n por parte de un supervisor deberia Ilevarse a cabo peri6dicamente 
durante el desenvolvimiento de un caso investigado. Esta revisi6n, por parte 
de una persona mas experimentada, es esencial para evitar errores humanos 
o lagunas de informaci6n que podrian dafiar el caso y, peor aun, en casos 
publicitados, causar una sensaci6n de decepci6n ante la poblad6n generando 
perdida de credibilidad. 
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La debida supervisi6n debe asegurar que ]a investigaci6n est6 progresando de 
manera eficiente, efectiva, integral, y en cumplimiento de los requisitos 
legales. 
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Sumario: 
1.- Presentacidn. II.- Transici6n democratica. Ill- Reforma constitucional. IV.- Estructura 
del Congreso. 1. Unicameralidad. 2. Estatuto del representante. 3. Funci6n legislativa. 4. 
Funci6n de control. 5. Disoluci6n del Congreso. V. Control Parlamentario. 1.- Naturalera. 
2.- Instituciones de control.2.1. Controlpreventivo. A. Voto de investidura. 2.2. Control 
funcional.A. Pedido de informes. B. Invitaci6n a ministros.C, Estaci6n de preguntas. D. 
Deci6n de cuenta: i. Decretos de urgencia. ii. Decretos legislativos. 2.3. Control 
represivo. A. Comisi6n investigadora.B. Antejuiciopolitico.C. Interpelaci6n ministerial. 
D. Censure, cuesti6n de confianza y dimision. VL Conclusi6n. 

I. Presentaci6n 

El poder legislativo reside en el Congreso y tiene competencia para realizar tres 
funciones constitucionales: legislar, controlar y representar. Su arigen se remonta a la 
baja Edad Media, cuando el parlamentarismo inglis institucionaliz6 la opinion pfblica 
del pueblo; a partir de entonces, el rey ya no podria establecer un impuesto sin 
convocar a la representaci6n parlamentaria -non taxation without representation-, En 
ese sentido, con el establecimiento de los regimenes democriticos, los Parlamentos, 
durante el siglo XIX, se caracterizaron por ser los entes legisladores por excelencia del 
Estado de Derecho, en tanto eran sede de la soberania popular: Sin embargo, durante 
el siglo XX el Poder Ejecutivo ha empezado a compartir [a responsabilidad de ser 
tambidn una fuente productora del Derecho. Motivo por el cual, ]a tarea del control y 
fiscalizaci6n politica ha adquirido un rol protag6nico en el quehacer parlamentario. 

Por ello, en el presente informe se va a analizar los mecanismos de fiscalizacion y 
control politicos regulados en La Constituci6n Politica de 1993 (en adelante CP) y en el 
Reglamento del Congreso (en adelante RC); pere, as necesario ubicarlos en el 
proceso democratico y el marco de la estructura b6sica del Congreso y del proceso de 
reforma democritica del Estado, que le otorgan sentido a la funci6n de control 
parlamentario. 

II. Transici6n democritica 

Dada la crisis de legitimidad politica que ganer6 el inconstitucional proceso de re
reeleccion presidencial de Fujimori, la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) 
en la sesi6n de Windsor -Canada- en junio del 2000 sent6 en el banquillo de los 
acusados al gobierno del ex Presidente Fujimori por violar los mandatos de defensa 
del sistema democratico de la Carta americana. En ese sentido, la OEA estableci6 en 
Lima, en julio del 2000, una Mesa de Didlogo donde representantes del gobierno, [a 
oposici6n y de la sociedad civil, debian debatir scobre temas centrales para el 
fortalecimiento democratico: la reforma del sistema judicial, la reforma del sistema 

Profesor de Derecho Constitucional en Ia Pontificia Universidad Cat6lica del Per y en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agraderco la colaboraci6n de Jorge Le6n 
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electoral, La reforma del aparato military la restituci6n de los medics do comunicaci6n 
a sus legitimos propietarios, b~sicamente. 

Parad6jicamente, no se incluy6 ]a reforma democritica del Congreso, aunque serfa en 
sede parlamentaria desde donde se realizaria el pacifico proceso de transici6n politica, 
Asi, en el mes de septiembre de ese aio, en pleno proceso de didlogo, desdibujado 
debido a la falta de voluntad del gobierno de entonces para concertar con lealtad 
democritica, apareci6 un video en los medios de comunicaci6n social, donde 
Viadimiro Montesinos, hombre fuerte del r~gimen fujimorista, entragaba quince mil 
d6lares al congresista de oposici6n Kouri para que pase a la bancada parlamentaria 
fujimorista, a fin de lograr [a mayoria parlamentaria, que no obtuvo el gobierno 
mediante el sufragio ciudadano. 

Con este video se confirm6 una verdad p~blica tanto del origen del transfuguismo de 
varios parlamentarios de La oposici6n hacia el oficialismo, como de la corrupci6n 
politica con que se habia desarrollado el proceso electoral, que qued6 irnpune. Frente 
a esta situaci6n, el Presidente Fujimori, en vez de destituir y mandar procesar a su 
asesor Montesinos y pedir que se levante la inmunidad parlamentaria del congresista 
Kour, anunci6 su renuncia a terminar su mandato el 2005, disponlendo la convocatoria 
a elecciones no s6lo presidenciales, sino tambi6n que arrastr6 a la ciertamente 
cuestionada representaci6n parlamentaria. 

Esta decisi6n politica so tradujo on un acuerdo politico entre el gobierno y la oposici6n 
on la Mesa de Dielogo de la OEA pare que el Congreso reforme la Constituci6n. Dicha 
negociaci6n no estuvo exenta de la presi6n gubernamental, para que se aprobase 
simultineamente en el Congreso una ley de amnistia a los militares, ante eventuales 
procesos judiciales por delitos inclusive de narcotrifico. Pero, el chantaje politico
militar no prosper6 ante lawagudizaci6n de la crisis politica. 

En consecuencia, el 5 de noviembre del 2000 entr6 en vigencia Is Ley N.o 27365, 
mediante la cual se realiz6 la tercera reforma constitucional a la Constituci6n de 1993, 
que requeria ser aprobada por dos legislaturas ordinarias con una mayoria calificada 
(Art. 2060 CP). En efecto, la reforma se aprob6 por los dos tercios de los congresistas 
en dos artificiales legislaturas ordinarias de la Cimara Unica -entre fines de octubre e 
inicios de noviembre-, con el fin de permitir que los mandatos de cinco afnos del 
entonces Presidente Fujimori y de los parlamentarios, culminaran en Julio del 2001, en 
vez de terminar en julio del 2005. Asimismo, se dispuso la prohibici6n de la reelecci6n 
presidencial inmediata, salvo que dejara un periodo como minimo. 

Pero, la crisis politica no se agot6 s6lo en la reforma constitucional aprobada por las 
bancadas parlamentarias, sino que estuvo acompahada de un conjunto de 
transformaciones politicas, como la censura parlamentaria de la Presidenta del 
Congreso Martha Hildebrandt dada la crisis do legitimidad de la mayoria parlamentaria 
y la elecci6n de Valentin Paniagua -siendo representante de la bancada de la 
oposici6n- como nuevo Presidente del Congreso. Lo que expres6 Ia coalic6n de las 
fuerzas parlamentarias de las minorias y sectores de la antigua mayoria parlamentaria. 

Poco despu6s, en noviembre. del 2000, se profundiza Ia crisis de legitimidad del 
gobierno, cuando se produjo un hecho politico sin precedentes: la salida del 
Prosidente Fujimori del Peri para participar en Brunei en una conferencia internacional 
do economia de Ia regi6n Asia-Pacifico; para luego, continuar viaje extraoficialmente al 
Jap6n, pals desde el cual envi6 al Congreso su carta de renuncia a Ia Presidencia de 
la Repblica, ante el desconcierto y desbande de sus ministros y congresistas, ast 
como la indignaci6n de sus opositores politicos y la opini6n piblica nacional. 
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Ante este acto de deslealtad- politica, 91 22 de noviembre del 2000, el Congreso de la 
Repiblica, como sede del cambio politico y democrdtico, nuevamente con los votos 
de las minorfas y la mayoria parlamentaria, aprob6 declarar la vacancia presidencial 
per causa de permanente incapacidad moral del Presidente Fujimori (Art, 1130-2 CP), 
rechazando su pedido de renuncia. 

La declaraci6n de la incapacidad moral de Fujimori tuvo como consecuencia 
constitucional inmediata su destituci6n como Presidente de la Reptiblica; es decir, 
qued6 vacante el cargo de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno que asume el 
Presidente de la Repiblica, de conformidad con los articulos 1100 y 1180-3 de la 
Constituci6n. Si bien, en el r6gimen constitucional peruano existen dos vicepresidentes 
de la Repdblica, para reemplazar sucesivamente al Presidente en caso de ausencia, 
suspensi6n o vacancia, estos renunciaron previamente a la destituci6n presidencial 
dada la grave crisis moral en la que estaban directamente involucrados el Presidente y 
su asesor Vladimiro Montesinos. 

Producida la vacancia presidencial, el representante Valentin Paniagua como 
Presidente del Congreso, asumi6 automaticamente el cargo provisorio como 
Presidente de la Rep6blica, de conformidad con el articulo 1150 de la Constituci6n. Si 
bien se debati6, acerca de los limites en el ejercicio excepcional de su nuevo cargo, 10 
cierto es que al haber pedido licencia de su funci6n parlamentaria y haberse elegido 
ad interin a un nuevo Presidente del Congreso -el congresista Carlos Ferrero-
Valentin Paniagua ejerci6 las competencias y facultades del cargo de la Presidencia 
de la Republica de pleno derecho, hasta el 28 de julio del 2001, en virtud a Ia 
interpretaci6n que hizo Ia Ley N.0 27508. 

Con motive de las elecciones politicas generales del 8 de abril del 2001, el candidato 
Alejandro Toledo de Peri Posible result6 ganador de las elecciones frente a Alan 
Garcia del Partido Aprista Peruano, pero en la segunda vuelta electoral. 
Conjuntamente can la elecci6n de Toledo a la Presidencia de la Republica, tambidn se 
renov6 el Congreso Unicameral, quedando integrado por PerO Posible, Partido Aprista 
Peruano, Frente Independiente Moralizador, Unidad Nacional, Uni6n por el Per6, 
Unidad Democritica Popular, Acci6n Popular, fundamentalmente; los mismos quo han 
formado un bloque parlamentario de gobterno y oposici6n democrAt ca. 

El procesa de transici6n democrdtica coloc6 al Congreso, como sede constitucional 
de la representaci6n politica, en la instancia de articulaci6n de los diferentes intereses 
democraticos orientados a sortear la crisis de manera pacifica. Ello fue posible, debido 
a que en la composici6n del Congreso se expresan instituciones democraticas 
fundamentales. Asi, la representaci6n parlamentaria expresa el pluralismo politico, quo 
en -tanto tal, genera el debate entre las diferentes concepciones politicas; pero, 
ademis, la publicidad, de los actos parlamentarias permiti6 que existiera transparencia 
del proceso de transici6n democritica. 

Ello no hubiera sido posible, sin el rol que juegan los medios de comunicac6n libres, 
objetivos para informar a la opini6n pOblica las graves decisiones parlamentarias que 
se tomaron. Remontando la falta de confianza en la instituci6n parlamentaria, en la 
medida quo la publicidad convirti6 a la ciudadania en participe del proceso 
democrdtico de cambio institucional. No obstante, Ics medios de comunicaci6n y la 
opini6n ciudadana no parecen revalorar el rol protag6nico del Congreso en el proceso 
de democratizaci6n. Lo cierto es que este proceso pusa en evidencia la necesidad de 
su reforma, para modernizer y democratizar las funciones parlamentarias. 
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Ill. Reforma constitucional 

Como la necesidad de la reforma constitucional aparece cuando el principio politico 
democratico entra en contradicci6n con el principio juridico de supremacia 
constitucional existente, con motivo del restablecimiento del orden democratico, en 
julio del 2001, el Presidente Paniagua nombr6 una Comisidn de Estudio de Ias Bases 
do la Reforma Constitucional del Per', con la finalidad do que realice estudios y 
propuestas pare [as posibles reformas a la Constituci6n de 1993, que pudiera levar a 
cabo el pr6ximo Gobierno. De esta manera, el Gobierno provisorio dej6 analizadas las 
bases para una nueva legalidad constitucional, acorde con el proceso democritico de 
reconstrucci6n del Estado do Derecho'. 

El gobierno del Presidente Toledo asumi6 el compromise de retornar al Estado 
democritico mediante la reforma constitucional. Al respecto, se inici6 con una reforma 
parcial a Ia Constitucional, a fin de restablecer la descentralizaci6n politica, mediante 
la creaci6n de gobiernos regionales. En efecto, siguiendo el procedimiento de reforma 
constitucional establecido an el articulo 2060 de la Constituci6n de 1993, el Congreso 
aprob6 por mayoria absoluta de dos tercios en dos legislatures ordinarias, la Ley N.' 
27680 en marzo del 2001, reformando el Capitulo XIV del Titulo IV De la 
Descentralizaci6n. Posteriormente, dict6 la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de 
Bases de la Regionalizaci6n creando gobiernos regionales en cada departamento, 
donde en noviembre del 2002 se Ilevaron a cabo las elecciones a fin de que los 
pueblos del interior del pals, eligieran directamente a sus autoridades regionales, 
conjuntamente con sus autoridades municipales, 

De otro lado,-en diciembre del 2001 el Congreso aprob6 mediante Ley N.d 27600, Ia 
necesidad de reformer totalmente la Constituci6n, a fin de establecer un nuevo marco 
institucional acorde con ]a demanda politica de consagrar un regimen democratico -no 
s6lo formal- en la Constitucion; tomando an consideraci6n Ia constituci6n hist6rica, 
particularmente la Constituci6n do 1979. Asimismo, el Congreso de Ia Replblica 
dispuso que la Comisi6n de Constituci6n, contara con [a participaci6n de un equipo do 
constitucionalistas, pare elaborar el proyecto do reforma total do la Constituci6n, que 
seria puesto a debate nacional, para su posterior aprobaci6n primero del Congreso y 
luego del pueblo a trav6s de un refer6ndum. 

El Congreso ha entendido que la reforma total de la Constituci6n radica en la 
necesidad de reforzar el sistema democritico constitucional; lo que supone tutelar los 
derechos fundamentales, asegurar el control y el balance entre los poderes del Estado 
y establecer una economfa social de mercado al servicio de la persona humana. Para 
lo cual, Ia Comisi6n de Constituci6n aprob6 el 5 de abril del 2002 un Anteproyecto de 
Ley do Reforma Constitucional 2 , desarrollando las libertades personales, los derechos 
politicos y civiles y los derechos sociales, econ6micos y culturales, estableciendo las 
bases de una verdadera descentralizaci6n territorial del poder basada en Ia 
participaci6n cludadana, fortaleciendo los partidos politicos y fomentando los 
mecanismos de control a los posibles excesos autocr6ticos de las autoridades civiles y 
militares del Estado, as! como, promoviendo la fiscalizaci6n de las mayorias politicas, 
sociales y econ6micas transitorias. 

Ministerio de Justicia, Comisi6n do Estudio de las Bases do la'Reforma Constitucional del 
Perl. Lima, 2001, p. 109. 
Comisi6n de Constituci6n, Reglamento y Acusaciones Constitucionales del Congreso de Ia 
Repfiblica. Anteproyecto de Ley de Reforrna de la Constituci6n (Texto para el debate) 5 de 

- abril de 2002. Lima, 2002, p. 149. 
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Luego de la realizaci6n de diversos foros de debate constitucional en todo el pais y 
haber recibido las observaciones y propuestas de Ia ciudadania, las organizaciones do 
la sociedad civil y los partidos politicos, la Comisi6n de Constituci6n conjuntamente 
con el Comitd Asesor, lev6 a cabo la revisi6n del documento constitucional, siendo 
aprobado el 11 de Julio del 20023. Con Ic cual, el Proyecto de Ley de Reforma 
Constitucional qued6 a disposici6n del Pleno del Congreso para su debate y 
aprobaci6n parlamentaria; para luego ponerlo a la votacian de la ciudadania, a travis 
del referdndum popular. 

En ese sentido, el Congreso inict6 el debate constituyente en agosto del 2002. Hasta 
enero del 2003 ha aprobado el Titulo 1: Derechos Fundamentales, Deberes 
Fundamentales y Procesos Constitucionales, asi como el Titulo Ill: R6gimen 
Econ6mico. El debate constituyente se ha centrado, sobre todo, en cuestionar el 
proceso de reforma constitucional, antes que en el contenido de dicha reforma. 

En ese marco, el Colegio de Abogados del Cuzco interpuso una acci6n de 
inconstitucionalidad contra la Ley N.0 27600; fundamentandose en que, para reformar 
totalmente la Constituci6n se debla convocar a una Asamblea Constituyente, en la 
medida que [a reforma total de la Constituci6n no es una tarea propia del Congreso 
ordinario, sino,hacer s6lo una reforma parcial. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional desestim6 la demanda debido a que la 
Constituci6n de 1993 no ha previsto la convocatoria a una Asamblea Constituyente 
para reformar la Constituci6n; sino que ha establecido el mecanismo de Is reforma a 
trav6s de la aprobaci6n con mayoria calificada y en dos legislaturas ordinarias o con [a 
aprobaci6n de los dos tercios de congresistas y posterior refer6ndum constitucional. 

No obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional establecid que el Congreso se 
encuentra habilitado s6lo para efectuar la reforma parcial de la Constitucidn, 
someti~ndola a refer6ndum constitucional; mientras que, si quisiera Ilevar a cabo una 
reforma total de ia Constituci6n (Art. 32* CP) deberia convocarse al poder 
constituyente, supuesto en el cual, el Congreso s6lo podria elaborar un proyecto de 
Constituci6n que luego debe someter, necesariamente, a la voluntad popular. 

Como la Constituci6n no es una obra acabada, sino que evoluciona de acuerdo con 
las fuerzas politicas, sociales y econ6micas, se puede seeialar que el Proyecto de 
Reforma Constitucional es la expresi6n juridica del programa democrtico del actual 
momento hist6rico. Pero, la estabilidad juridica, politica y econ6mica democraticas que 
el pueblo anhela establecer en el pals, no debe significar inmovilismo a rigidez 
constitucional, sino que, por el contrario, la Constituci6n debe permanecer incompleta 
porque, si bien pretende encausar el proceso politico, econ6mico, social y cultural de 
la Naci6n, siempre debe estar abierta a incorporar los cambios hist6ricos venideros y 
futures. 

En particular, la necesidad de los cambios democr6ticos y constitucionales en el 
Congreso, obedece al sentimiento de la ciudadana y de los partidos politicos de 
romper con un sistema parlamentario que pueda Ilegar a ser autocritico y corrupto, 
que se implement6 durante la d6cada pasada, bajo el r~gimen del ex Presidento 
Alberto Fujimori. Para ello, el pueblo debe ejercer su poder constituyente con 
patrictismo constitucional, es decir, mediante el ejercicio de los derechos a la 

Comisi6n de Constituci6n, Reglamento y Acusaciones Constitucionales del Congreso de La 
Repiblica, Proyecto de Ley de Reforma de la Constitucian, Lima, 2002, pp. 173. 
Tribunal Constitucional del PerO, Expediente N. 014-2002-A//TC, del 21 do enero del 2003. 

.Ver www.tc.gob.pe. 
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participaci6n politica, acceso a la informaci6n, libertad de expresi6n, fiscalizaci6n 
mediante la revocatoria del mandato, rendici6n do cuentas y educaci6n civica, entre 
otros. 

El Proyecto de Reforma Constitucional, por un aparte, en cuanto a la organizaci6n del 
Congreso, reincorpora el sistema bicameral, de la Camara de Diputados y la C&mara 
de Senadores; se postula la renovaci6n por mitad a los Diputados a mitad de periodo 
parlamentario, que es de cinco arlos. La elecci6n de los diputados se desarrollarifa sn 
circunscripciones departamentales, mientras que los senadores seran elegidos en la 
circunscripci6n electoral nacional; asimismo, reincorpora los perfodos de las 
legislaturas parlamentarias ordinarias. 

Par otra parte, se faculta a la Cmara de Diputados acusar ante el Senado a las altas 
autoridades, premunidas del Antejuicio Politico. Proceso politico que retoma La 
naturaleza hist6rica de la misma, debido a que s610 se habilita a la C6mara de 
Senadores para que pueda levantar el fuero parlamentario del encausado, pudiendo 
suspenderlo de su funci6n parlamentaria, a fin de que sea procesado judicialmente. 
Asi, se eliminaria la potestad jurisdiccional otorgada al Congreso para inhabilitar a 
destituir a un representante, materia propia del Poder Judicial. 

Estos acuerdos politicos basicos propios de un consenso parlamentario, se 
encuentran garantizados come parte del pacto constitucional, en el Proyecto de 
Reforma Constitucional. Por ello, la reforma constitucional del Congreso no s6lo es 
necesaria, sino tambi6n es realista si utiliza imaginativamente los propios mecanismos 
de participaci6n establecidos para la reforma constitucional, mediante el refer6ndum 
constitucional y, ademas, sera posible si hay consenso politico entre las bancadas 
parlamentarias sobre los contenidos de la reforma. 

Pero, la reforma parlamentaria ser vAlida si el Gobierno honra en dicha reforma la 
esperanza ciudadana depositada en [as anforas y actia con responsabilidad pOblica, 
ya que sera el pueblo quien se pronunciara finalmente en un referendum popular sobre 
[a validez o invalidez de una nueva Constituci6n yde su modelo parlamentario. 

IV. Estructura del Congreso 

La reforma politics parte de conocer la estructura bdsica del Congreso, come preludio 
al analisis de ]a funci6n de control parlamentario. 

1. Unicameralidad 

La Constituct6n de 1993 ha establecido que el poder legislativo reside en una Camara 
Onica. S6lo en las fugaces Constituciones de 1823 y 1867, el Per opt6 par el sistema 
unicameral como ahora. Se aduce en su favor que el sistema bicameral -Cdmara de 
Diputados y Cimara de Senadores- hace lenta y reiterativa las funciones de 
legislaci6n y control parlamentarias, mis a~n cuando se requiere de decisiones 
legislativas y politicas urgentes, dada la situaci6n de emergencia quo vive el pals. 
Pero, par otro lado, se aprecia quo un sistema unicameral facilmente deriva en una 
precipitada e irreflexiva labor parlamentaria o incluso en el despotismo asambleario, si 
el partido de la mayoria en el Congreso es el mismo que el del Presidente de la 
Repblica y su gabinete ministerial, es decir, no es la mejor, garantia para afirmar la 
independencia y, sobre todo, el control entre los poderes. 

El periodo de elecci6n de los congresistas es de cinco arios, coincidente con el 
mandato del Presidente do la Repiblica. El Congreso esta integrado por ciento veinte 
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representantes (Art. 900 CP). Su renovaci6n es total y al t6rmino del mandate; es-decir,
ordinariamente no hay renovaci6n parcial, per tercios a mitades. Sin embargo, si el 
Presidente disolviese constitucionalmente el Congreso, la Constituci6n dispone que 
exista renovaci6n parlamentaria total, al final del periodo de Is dictadura constitucional 
quo asume el Presidente de la Repblica, que puede ser de hasta cuatro meses (Art. 
1340 CP). Realizadas las nuevas elecciones al Congreso, ]a Constituci6n no ha 
establecido limite alguno pare evitar que el Presidente nuevamente disuelva el 
Congreso, potestad extraordinaria que es ejercida, per Inica vez, en el Derecho 
Constitucional Comparado. 

La Constituci6n tampoco ha definido si la elecci6n de los congresistas se realize en 
funci6n del distrito electoral inice o per distritos electorales departamentales, 
provinciales o miltiples. En cuanto a la elecci6n de los congresistas, tan s6lo la 
Constituci6n ha seialado quo para las elecciones politicas generales de 1995, es 
decir, para elegir a los primeros ciento veinte congresista, se debia realizar par distrito 
electoral nacional (S6tima Disposici6n Final y Transitoria de la Constituci6n). Lo cierto 
as que en el proceso democritico del ario 2000-2001 se reconoci6 que las elecciones 
unicamerales se realicen por circunscripciones departamentales. 

En cuanto a las competencias parlamentarias, el Congreso tiene atribuciones 
legislativas, fiscalizadoras y de representaci6n ciudadana. Sesiona, en legislaturas 
ordinaries y extraordinarias, segin se desprende de los articulos 950, 118-6; 1180_7; 
1300 y 1060 de la Constituci6n; sin embargo, se ha obviado garantizar en el texto 
constitucional el periodo de las legislatures ordinaries. Las mismas que han side 
reguladas en el Reglamento del Congreso (Art. 490 RC), donde se ha dispuesto que La 
primera va del 27 de julio al 15 de diciembre y la segunda va del 1 do marzo al 15 de 
junio. 

En cambio si se ha precisado (Art. 1180-6 CP) que la convocatoria a las legislatures 
extraordinariasdel Congreso la realize el Presidente y en este case debe firmar el 
decreto de convocatoria; eliminindose la posibilidad constitucional de que los propios 
congresistas sean quienes dispongan o soliciten reunirse en sesi6n extraordinaria, 
come poder piblico aut6nomo quo es. Antes, la convocatoria de sesi6n extraordinaria, 
era solicitada per no menos de los dos tercios de los representantes y el Presidente de 
la RepOblica debia convocarla. 

La practica parlamentaria, con la Constituci6n de 1993, desde 1994 ha puesto en 
evidencia que los parlamentarios no han podido convocar o solicitar quo so convoque 
a sesi6n extraordinaria; mis a~n, se introdujo una practica de realizar "sesiones 
complementarias" del Congreso, par decisi6n de la mayoria parlamentaria, come una 
prolongaci6n de las legislatures ordinarias y ante la falta de convocatoria a legislaturas 
extraordinarias solicitadas per las minorias parlamentarias. 

El Congreso cuenta con la Comisi6n Permanente, la integran los representantes de los 
grupos parlamentarios en proporci6n a su nimero de congresistas, en total no deberan 
ser mas del veinticinco per ciento del nimero legal de miembros del Congreso, as 
decir, integrada por no mas de treinta parlamentarios. Dicha Comisi6n tiene 
atribuciones especificas durante el perfodo do sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Congreso (Art. 1010 CP). As!, acusa ante el Congreso a las altas autoridades del 
Estado quo la Constituci6n especifica -Presidente de la Repblica, congresistas, 
ministros, vocales de la Corte Supreme, fiscales supremos y al Contralcr General de 
la Repiblica- per infracci6n de [a Constituci6n y por todo delito quo cometan en el 
ejercicio de sus funciones, haste pasados cinco anos de dejado el cargo (Art. 990 CP). 
Asimismo, la Comisi6n Permanente puede, en receso del Congreso, aprobar los 
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cr6ditos suplementarios y habilitaciones presupuestales que demande el Ejecutivo 
(Art. 1010-3 CP). 

De otro lado, la Comisi6n Permanente estA encargada del nombramiento del Contralor 
General, o la ratificaci6n de altas magistraturas del estado: Presidente del Banco 
Central de Reserva, Superintendente de Banca y Seguros (Art. 1010-1 y 2 CP). 
Asimismo, esta Comisi6n puede ser habilitada, mediante ]a delegaci6n de 
competencias legislativas del Congreso, para que legisle en las materias y plazos que 
especifique la ley habilitadora y con cargo a dar cuenta al Congreso (Art. 1010-4 CR). 

La Comisi6n Permanente tambi6n se encarga de recibir los decretos de urgencia que 
haya expedido el Presidente de la Reptiblica, durante el periodo de a disoluci6n del 
Congreso. La Comisi6n debe examinar los decretos de urgencia y elevarlos al 
Congreso cuando 6ste se vuelva a instalar (Art. 1350 CP). 

El Congreso tambidn cuenta con los grupos parlamentarios, que se forman con seis 
congresistas como minimo, con el prop6sito de cumplir mejor las tareas 
parlamentarias de organizaci6n y funcionamiento del Congreso, entre ]as mayorias y 
minorfas parlamentarias (Art. 940 CP y 370 RC). 

2. Estatus del representante 

Los requisitos para ser congresista son: ser peruano de nacimiento, gozar del derecho 
de sufragio y haber cumplido por 10 menos veinticinco aeios (Art. 900 CP). Lo cual 
indica que todas las personas que eligen no pueden ser elegidas. Asimismo, ciertas 
autoridades del Estado no pueden ser candidatos al Congreso, debido a las 
responsabilidades quo desempehan y siempre queno dejen el cargo seis meses antes 
de ]a elecci6n, como los ministros, viceministros, Contralor General, prefecto, 
subprefecto, gobernador; tambien estan impedidos do ser congresistas los miembros 
del Poder Judicial, Ministerio P6blico y del Consejo Nacional do la Magistratura; ol 
presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el 
Superintendente de Administraci6n Tributaria y el Superintendente de Aduanas; los 
presidentes de los 6rganos descentralizados de gobierno, como los alcaldes, y; los 
miembros de las fuerzas armadas y policiales en servicio activo (Art. 910 CP). 

La Constituci6n dispone que los congresistas deban ejercen su funci6n a tiempo 
completo y a exclusividad, estando prohibidos de practicar cualquier profesi6n durante 
las horas do sesiones del Congreso; norma que no ha tenido vigencia alguna (Art. 920 
segundo y tercer pirrafo CP). Los congresistas tambi6n tienen incompatibilidades para 
ejercer otra funci6n ptiblica, salvo que sea el cargo de Ministro de Estado o de integrar 
comisiones internacionales con autorizaci6n del Congreso o ejercer la docencia; 
asimismo, es incompatible su cargo p'blico con el de miembro del staff directivo de 
empresas que tiene contratos con el Estado. Los congresistas tambi6n tienen 
prohibido integrar los directorios do las empresas estatales, realizar gestiones 
particulares ante las oficinas de la Administraci6n POblica y ejercer la defensa legal 
ante el Poder Judicial, salvo causa propia o de su c6nyuge, entre otros. 

El candidato al Congreso una vez quo es electo representa a la Naci6n en su 
conjunto, ya no puede depender de las 6rdenes de su partido, movimiento politico, ni 
de los propios electores que 10 eligieron; porque representa a todo el pais y no a una 
facci6n a grupos de interbs de ella. Esto hace que no 6st6 sujeto al mandato 
imoerativo, por que si fuese asi los electores o el partido al cual representa, podrian 
eventualmente destituirlo a cambiarlo, por distintas razones (Art. 93' CP). 
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Esto trae como consecuencia que, los parlamentarios que no cumplan con sus ofertas 
electorales quedaran impunes, hasta un nuevo proceso electoral o sanci6n 
disciplinaria de su organizacion, pero esto C1timo no lieva a la destituci6n del cargo de 
congresista. En todo caso, las medidas disciplinarias que prev6 el Reglamento del 
Congreso aluden a sanciones administrativas de suspensi6n haste clento veinte dias, 
por razones distintas a la de falta de representatividad del congresista (Art. 95 in fine 
CP). 

En el proceso politico, la funci6n de mediaci6n parlamentaria adquiere toda su 
importancia, as decir, el deber del congresista de intervenir ejerciendo una funci6n 
conciliatoria y de negociaci6n frente a los conflictos sociales, no de car6cter individual, 
que se prosentan fuera del marco institucional o que no encuentran soluci6n pacifica 
entre los mismos. Esto hace que los parlamentarios cumplan tambidn una funci6n 
mediadora entre la sociedad y el Estado. Como no existe norma escrita para la 
mediaci6n parlamentaria, se acude a los mecanismos y procedimientos parlamentarios 
de presentaci6n de un proyecto de ley -ahora factible de hacerlo directamente por los 
ciudadanos- (Art. 1070 in fine CP), la creaci6n de una comision investigadora si se 
refiere a una grave denuncia o a la presentaci6n de mociones del Orden del Dia o de 
un Pedido con Acuerdo del Pleno para que el Congreso se dirija a la autoridad piblica 
competente, recomendando atender tal demanda o resolver urgentemente tal conflicto. 
Estas pr6cticas no estin exentas de ejercicios parlamentarios que van desde la 
negociaci6n hasta la presi6n politica. 

Para el ejercicio de sus funciones, los congresistas cuentan con las grerrogativas 
parlamentarias de la inviolabilidad y a la inmunidad parlamentaria. Estos privilegios 
protegen a Ins representantes, sobre todo, de las minorias parlamentarias de [a 
persecuci6n politica; asi, la inviolabilidad consiste en el derecho de Ins congresistas a 
no ser detenidos por autoridad o declararlos responsables por tribunal alguno, por las 
opiniones que vierten y actuaciones parlamentarias que realicen; en garantia del 
ejercicio aut6nomo de sus funciones de representaci6n popular (Art. 930 segundo 
pdrrafo CP). 

Por la inmunidad, los congresistas no pueden ser procesados ni presos, sin el previo 
antejuicio, por parte del Congreso o autorizaci6n de la Comisi6n Permanente o del 
Congreso, desde que son elegidos e incluso un mes despubs del termino de su 
mandato, ya sea que cometa delitos de funcli6n o delitos comunes tipificados en la 
legislaci6n. Si el delito es comCin y el congresista es detenido in fraganti, debe ser 
puesto en el tdrmino de veinticuatro a disposici6n del Congreso o de [a Comisi6n 
Permanente, para que autorice c no la privaci6n de la libertad y el enjuiciamiento 
correspondiente. En caso quo so autorizase [a detenci6n y procesamiento ante el 
Poder Judicial, el Congreso deber6 levantar el fuero parlamentario, con 10 cual, el 
parlamentario tanto puede seguir ejerclendo su funci6n politica, como tambi6n ser 
procesado judicialmente (Art. 93' tercer pirrafo CP). 

En los casos de delitos de funci6n as del caso precisar que son aquellos que se 
cometen basicamente al amparo de la inmunidad parlamentaria de la cual goza el 
representante, aun cuando 4sta s6lo se circunscribe al Ambito del ejercicio de las 
funciones parlamentarias, seialadas en la Constituci6n y el Reglamento del Congreso. 
En este supuesto, cabe el anteiuicio politico o acusaci6n constitucional, que se Ileva a 
cabo en el seno del Congreso, como se desarrolla mis adelante; en este caso el 
congresista o alto funcionario puede ser suspendido en el ejercicio de sus funciones y, 
ademas, ser objeto de enjuiciamiento y sanci6n ante la Corte Suprema (Arts. 990 y 
100 CP). 



II 

3. Atribuciones legislativas 

La potestad legislativa del Congreso puede abordarse desde la teorfa de los actos 
parlamentarios, entendidos come aquellos actos juridicos del Congreso a traves de los 
cuales expresa su voluntad politica, en el marco de la Constituci6n Polftica, el 
Reglamento Parlamentario o los usos a pr~cticas parlamentarias, produciendo efectos 
en el ordenamiento jurfdico o en el r6gimen politico del pals. 

Asi, las mis importantes decisiones del Congreso son expresadas en leyes 
desarrollando ast la funci6n legislative del Parlamento. Sin embargo, desde el punto de 
vista formal, el Congreso tambidn aprueba resoluciones legislativas, para aprobar el 
Reglamento del Congreso, los tratados internacionales o acusar constitucionalmerte. 
Estos actos parlamentarios tienen fuerza de ley y, los dos primeros, ademas, gozan de 
rango de ley. 

Las leyes que dicte el Congreso no pueden hacer dferencias entre las personas, salvo 
que sean leyes especiales porque 10 exige la naturaleza de las cosas (Art. 1030 CP), 
como por ejemplo, el mayor pago de impuestos a ]a renta al Estada per parte de 
quienes mayores ingresos econ6micos obtienen. La ley s61o es aplicable a partir del 
dia siguiente de su publicaci6n y sus efectos rigen desde ese dia, salvo disposici6n 
contraria de la propia norma para materia penal cuando as mis favorable al reo (Arts. 
1030 y 1090 CP); pero de una interpretaci6n valorativa y sistemAtica de la Constituci6n, 
tambi6n, se puede aplicar la retroactividad benigna para el trabajador y el 
contribuyente (Arts. 260-2 y 740 CP), tarea quo puede completar el juez constitucional. 

a. Iter legislativo 

Tienen derecho de iniciativa en' la formaci6n de las leves y resoluciones 
legislativas: los congresistas y el Presidente de la Repiblica con acuerdo del 
Consejo de Ministros; los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con caricter 
de urgentes, tienen preferencia en el Congreso (Arts. 1070 y 105' CP). Tambi6n 
gozan del derecho de iniciativa en las materias que son propias de su competencia 
la Corte Suprema de Justicia -con el privilegio de la preferencia dado su caricter 
de urgente-, el Ministerio Piblico, el Defensor del Pueblo, el Jurado Nacional de 
Elecciones, las municipalidades provinciales, los colegios profesionales y los 
ciudadanos an el nCmera y forma que establece la Ley de los Derechos de 
Participaci6n y Control Ciudadano Ley N.0 23600 y sus modificatorias (Arts. 1070, 
159'-7, 162-, 178' CP). De modo que este derecho se amplia a nuevos 6rganos 
representativos y a los propios hombres y mujeres interesadas en el quehacer 
piblice. Las leyes de reforma constitucional pueden partir de la iniciativa de los 
congresistas, del Presidente de la Repiblica y del cero punto tres por ciento (0.3%) 
de firmas de la poblaci6n electoral, comprobadas por el Jurado Nacional de 
Elecciones (Art. 2060 CP). 

La ley una vez aprobada por el Congreso unicameral es enviada al Presidente de 
la RepCblica para su promulgaci6n, en ei plazo de quince dias. En caso contrario lo 
hace el Presidente del Congreso. Si el Presidente de la Repiblica tiene 
observaciones a la ley, las remite al Congreso en el t~rmino de los quince dias. 
Reconsiderada la ley en el Congreso, el Presidente del Congreso la promulga, 
siempre que en contra de cada una de las observaciones del Poder Ejecutive 
hayan votado m6s de la mitad del nimero legal de miembros del Congreso (Art. 
108. CP). 

La Constituci6n de 1993 faculta que el Presidente si no promulca una lev, pueda 
observarla en parte a en todo y devolver al Congreso la aut6grafa de la ley (Art. 



1080 CP). Es decir, que no puede mandar publicar y cumplir parcialmente una ley 
remitida per el Congreso, por cuanto va en contra de una tecnica de cooperaci6n,
control y balance parlamentario. No obstante, el ex Presidente Fujimori hizo uso de 
la observaci6n y promulgaci6n parcial de la Ley de Presupuesto de 1991. Esta 
potestad es inconcebible de practicar sobre las leyes de reforma constitucional,,por 
cuanto la observaci6n presidencial no estA permitida (Art. 206' CP). 

b. Tipos de leyes 

Se puede sefialar que el Congreso aprueba ]eyes ordinarias, leyes organicas y 
leyes de reforma constitucional. Las leyes ordinarias se aprueban por mayoria 
simple y para todo asunto legislative de interds del Congreso; salvo cuando se 
trate de leyes de reforma de la Constituci6n a de leyes orgAnicas. Cabe sehalar 
que la tramitaci6n del proyecto de ley de reforma constitucional es particular, por 
que no s6lo basta la votaci6n de la mayoria del nfimero legal do congresistas, sino 
tambien ser ratificada por referendum popular o, de 10 contrario, debe ser 
aprobada en una primera legislatura ordinaria y ratificada en otra legislatura 
ordinaria, por los dos tercios del nlimero legal de congresistas (Art. 2060 CP). 

La Constituci6n define a las leyes org~nicas, como aquellas que regulan la 
estructura y el funcionamiento de las actividades del Estado previstas en la 
Constituci6n; asi como, tambidn, las otras materias cuya regulaci6n por ley 
org~nica lo dispone la propia Constituci6n (Art. 1060 CP). En tal sentido, son leyes 
org6nicas las normas relativas a la participaci6n ciudadana (Art. 310 CP), 
conservaci6n del medio ambiente y use de los recursos naturales (Art. 660 CP), la 
Contraloria General (Art. 820 CP), el Banco Central de Reserva (Art. 840 CP), el 
Poder Judicial (Art. 1430'CP), el Consejo Nacional de la Magistratura (Art. 1500 
CP), la Defensoria del Pueblo (Art. 1610 CP), las municipalidades (1960 CP), las 
regiones (Art. 1980 CP) y la regulaci6n de las garantias constitucionales (Art. 2000 
CP). 

En consecuencia, la Constituci6n reconoce diversas categorias y procedimientos 
o requisitos de aprobaci6n de las leyes (ordinaria, organica y do reforma 
constitucional); pero no define si existe algin nivel do prelaci6n entre las mismas, 
raz6n por la cual hay que aplicar ]a teoria lasefuerza de ley (activa y pasiva), asi 
como tambidn los principios de jerarquia (supremacia constitucional y supremacia 
de legalidad, Art. 510 CP), o los principios de competencia (competencias 
exclusivas, compartidas, concurrentes, etc., de los Arts. 560, 570 o 1920 CP, por 
ejemplo). 

A estas tres fuentes del Derecho constitucional -ley de reforma constitucional, ley 
org6nica y ley ordinaria-, se deben afiadir el Reglamento del Congreso y los 
decretos legislativos y los decretos de urgencia del Poder Ejecutivo, las 
resoluciones legislativas y tratados del Congreso y [as sentencias del Tribunal 
Constitucional sobre acciones de inconstitucionalidad de las leyes, as! como las 
ordenanzas municipales y las normas regionales de caracter general, en la 
medida que gozan de rango de ley (Art. 200'-4 CP). 

La tarea legislativa, sin embargo, no queda exclusivamente en poder del 
Congreso, tambidn 6ste puede delegar facultades legislativas a la Comisi6n 
Permanente y al Poder Ejecutivo, para que emita decretos legislativos, sobre la 
materia y en el plazo que seala la ley autoritativa (Arts. 104 y 1010-4 CP). Los 
decretos legislativos estan sometides en cuanto a su promulgaci6n, publicacid6n y 
vigencia a los requisitos de cualquier ley ordinaria; asimismo, el Presidente de ]a 
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Repiblica estA obligadct a dar cuenta al Congreso sobre el use de la potestad 
legislativa que ha recibido (Art. 104 CP). 

c. Reglamento del Congreso 

El Congreso tiene la potestad soberana de dictar su propio Reglamento que tiene 
fuerza de ley (Art. 940 CP y Art. 1.0 RC). El Reglamento del Congreso de la 
RepOblica fue aprobado par el Congreso Constituyente Democratico el 13 de 
mayo de 1995; en 61 se especifica la organizaci6n, funcionamiento, economia y 
administraci6n del Congreso; en particular se desarrollan las atribuciones de la 
Comisi6n Permanente y de las demis comisiones -ordinarias, investigadoras o 
especiales-, asimismo se regula el rol de los grupos parlamentarios que se 
organizan en funci6n de minimo de seis congresistas, que representan a las 
arganizaciones politicas que integran el Congreso, a fin de una mejor 
administraci6n legislativa entre [a mayoria y [as minorfas. Si el reglamento del 
Congreso violase algin mandato constitucional, par el fondo a por la forma, cabe 
interponer una acci6n de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (Art. 
2000-4 CP). 

Es del caso mencionar que en un sistema unicameral, ocupan un rol 
preponderante las comisiones ordinarias, por cuanto el trabajo legislativo y de 
control se concentra en estos 6rganos y ya no en los plenarios; de modo que, [a 
regulaci6n y la asignaci6n de [as potestades y recursos t6cnicos y econ6micos 
necesarias para las comisiones, en particular las ordinarias, se convierte en una 
necesidad imperiosa do regulaci6n, pero que ha sido incorporada de manera 
relative en el Reglamento del Congreso. 

En el Reglamento tambi6n so consideran los procedimientos legislativos y de 
control modernos y simplificados -dejando atrbs buena parte del procedimiento de 
acusaci6n constitucional basado en la Ley de Responsabilidad de Funcionarios 
Ptblicos de 1868-, as! coma de sesiones, votaciones y medidas disciplinarias, que 
garanticen el proceso de concierto entre la decisi6n de la mayoria y las opiniones 
de las minorfas. Para tal efecto, los grupos parlamentarios y sus portavoces 
autorizados deben establecer acuerdos a pactos cara a cumplir sus funciones 
parlamentarias; ya sea quo otorguen s6lida mayoria al gobierno, adecuen el 
funcionamiento del Congreso a los requerimientos de la legislaci6n basica de 
desarrollo constitucional y/o controlar la incompetencia, negligencia y corrupci6n 
en la Administraci6n Piblica y del Gobierno, asi como tambi6n pars orientar 
politicamente la solucin de los urgentes problemas del pais. La cual no obsta 
para que frente a los vacios del Reglamento, la prdctica parlamentaria del 
Congreso peruano hubiera sido considerada tambi6n an el propio Reglamento, 
como fuente del Derecho parlamentaro. 

4. Atribuciones de control 

El Congreso tambi6n ejerce funciones de control, que serA analizado mas adelante, 
que pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Primera, el control preventivo, se realiza cuando el Presidente del Consejo de 
Ministros con su equipo ministerial acude al Pleno del Congreso al asumir el cargo, 
para recibir un voto de confianza (Art. 1300 CP). 
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6ste ha censurado o negado conflanza a dos Consejos de Ministros (Art. 134 primer
p~rrafo CP), en la medida que se ha producido una grave controversia entre el Poder 
Legislative y el Poder Ejeoutivo, que pone en peligro la estabilidad politica del pals. El 
Presidente de la Repblica con el decreto de clausura tambibn convoca a nuevas 
elecciones parlamentarias dentro de los primeros cuatro meses a partir de la 
disoluci6n de la C~mara Unica (Art. 1340 segundo prrafo CP). 

La disoluci6n no puede hacerse durante el 61timo aio del periodo presidencial, 
tampoco si el pats esta bajo estado de sitio (Art. 1340 tercer parrafo CP), Durante el 
receso del Congreso, la Comisi6n Permanente se reine de pleno derecho, la qLie no 
puede ser disuelta (Art. 1340 tercer pdrrafo CP). Durante esta etapa de dictadura 
constitucional, el Poder Ejecutivo es el que legisla mediante decretos de urgencia,
dando cuenta de estos a la Comisi6n Permanente, quien los examina y los presenta 
oportunamente al nuevo Congreso para el control respectivo (Art. 1350 CP). S! las 
elecciones no se Ilevasen a cabo, el Congreso disuelto se rebne de pleno derecho y 
cesa el gabinete; asimismo, el nuevo Congreso elegido extraordinariamente, sustituye
al anterior, incluyendo a los integrantes de Ia Comisi6n Permanente y completa el 
periodo constitucional del Congreso disuelto (Art. 136' CP). 

La disoluci6n del Congreso es un tipico instrumento de equilibrio en los regimenes
parlamentarios, no de los regimenes politicos presidencialistas como el peruano; par 
cuanto, en esos sistemas existen parlamentos bicamerales con s6lidos partidos 
politicos que aseguren el control del Poder Ejecutivo, siendo el Peri entonces un caso 
sui generis; por cuanto en el Derecho constitucional comparado, la representaci6n 
soberana del parlamento no se extingue del todo con la disoluci6n de la Camara 
politica. Es decir, las funciones de legislaci6n yde control continian en el Senado, aun 
cuando sea a un nivel ciertamente restringido, hasta 'la nueva elecci6n de' los 
representantes de la Camara joven. En cambio, Ia Ccmisi6n'Permanente peruana en 
caso de disoluci6n del Congreso, hace las veces de un Senado pero quo no legisla ni 
controla, es decir, no ejerce soberania parlamentaria, no obstante su origen de 
elecci6n popular (Art. 1350 infine CP). 

V. Control parlamentario 

La teoria democritica parte de supuesto te6rico y pr~ctico que la divisi6n del poder 
asegura el respeto a los derechos y libertades de las personas; es decir, que no se 
concentren las decisiones en un s6lo poder y menos a6n en una sola persona. En tal 
sentido, el equilibrio y el control entre los poderes resulta imprescindible para concebir 
una institucionalidad democrAtica. 

De lo sehalado, se desprende que la funci6n contralora viene a constituir la actividad 
principal de los parlamentos modernos, mis atm si el Poder Ejecutivo ejerce una 
importante funci6n legiferante, a trav6s do los distintos tipos de control politicos: 
control preventivo, control funcional yel control represivo. 

1. Naturaleza 

El poder de la autoridad si no es limitado tiende a la arbitrariedad; por eso 
LOEWENSTEIN serlala que "el poder encierra en si mismo la semilla de su propia 
degeneraci6n". Dicha limitaci6n y restricci6n permite el control y la responsabilidad en 
casos de excesos de la autoridad; de lo contrario "el poder tiende a corromperse y el 
poder absoluto tiende a corromperse absolutamente". 



16 

De modo qua ante la arbitrariedad, la ineficiencia, la corrupcibn y la inmoralidad, surge 
la necesidad no s6lo de establecer competencias claras a nivel constitucional, qua 
permitan un control jurisdiccional de los actos normativos de las autoridades del 
Estado, sino tambidn de garantizar mecanismos de control politicos al gobierno. 

El control politico del Congreso al Poder Ejecutivo es una funci6n propia de la 
representaci6n popular (Art. 102-2 CP). Pero el control no es una instituci6n Onica o un 
acto parlamentario aislado, sino qua as un proceso, donde pueden encontrarse dos 
etapas muy diferenciadas entre si. 

La primera dimensi6n del control as una garantia parlamentaria, en virtud de la cual el 
Piano a las Comisiones, toman conocimiento del estado general de la naci6n y 
delibera en la formulaci6n de la politica general o sectorial, ejerciendo una influencia y 
obteniendo resultados, qua son apropiados en un esquema de democracia 
parlamentaria. 

La segunda dimensi6n del control es como sancion parlamentaria qua surge como 
consecuencia de una evaluaci6n de conjunto respecto de la actuaci6n del Ejecutivo. 

Sin embargo, en la Constituci6n de 1993, el control como garantia y como sanci6n 
aparece vinculado. 

2. Instituciones de control 

Los mecanismos de control parlamentario pueden ser agrupados an funci6n del grado 
de intensidad de las relaciones entre al Congreso y el Poder Ejecutivo; asi, estas 
pueden desarrollarse de modo preventivo, funcional y represivo. 

2.1. Control preventivo 

Tiene por finalidad ejercer los mecanismos de coordinaci6n y control en Iaformaci6n 
del goblerno. 

A. Investidura parlamentaria 

Se leva a cabo a trav6s de la presentaci6n del Presidente del Consejo de Ministros 
(PCM) y su gabinete al Pleno del Congreso, dentro de los 30 dias de haber asumido el 
cargo, para exponer la politica general de gobierno y las principales medidas 
legislativas- qua requiere su gestibn, planteando para el efecto cuesti6n de confianza 
(Art. 1300 CP). Esto supone qua el Congreso delibera y vota dichas propuestas 
otorgando o negando confianza, [0 qua an un r6gimen parlamentario se denomina un 
mandato de investidura (Art. 133' CP). 

La desaprobaci6n produce la crisis total del gabinete y, en consecuencia, el Presidente 
del Consejo de Ministros y sus ministros deben renunciar; en cuyo caso, el Presidente 
deaI2 Repblica est4 obligado a aceptarla en no mis de 72 horas (Art. 132', cuarto 
parrafo C). El mandato de investidura en los regimenes parlamentarios se utiliza 
como un mandato de investidura constructivo, as decir, qua no as suficiente el rechazo 
del gabinete, sino qua simultineamenta proponen a otro jefe de gobierno y gabinete; 
en nuestro sistema politico no se ha previsto esta instituci6n, 
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- Cuadro N.0 1 
Investidura Parlamentaria 

PERiODO GUBERNAMENTAL FECHA GABINETE 

Valentin Paniagua 11-12-2000 Perez de Cuellar 

Alejandro Toledo 23-08-2001 Danino 

Alejandro Toledo 09-08-2002 Solari 

TOTAL 3 

Fuente: Oficina de Direcci6n del Diario de Debates del Congreso de [a Rep~blica. 
Elaboracl6n: Csar Landa. 

2.2. Control funcional 

Se caracteriza por desarrollar las actividades de fiscalizaci6n parlamentaria, orientadas 
a verificar o proteger los principlos politicos y constitucionales, a travis de los pedidos 
de informes, invitaci6n a los ministros, la estaci6n de preguntas y la daci6n de cuenta. 

A. Pedidos de informes 

Los pedidos de informes y datos to solicita cualquier congresista a los ministros, 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Contraloria General (CG), Banco Central de 
Reserva (BCR), Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a los gobiernos locales 
y dembs instituciones que sefiale la ley. El pedido es por escrito, el incumplimiento a 
responder da lugar a responsabilidad de acuerdo a ley (Art. 960 CP). Los pedidos de 
informes son un mecanismo de seguimiento parlamentario de los asuntos piblicos. 

Al respecto, cabe seflalar el pedido de informes no autoriza a requerir datos sobre 
procesos judiciales en trimite, salvo que sea do inter6s p6blico o el Tribunal 
competente acceda a entregar lo solicitado. Asimismo, para evitar que 6ste pueda ser 
utilizado como favor politico o, en perjuicio de los opositores, los Vicepresidentes del 
Congreso tienen la facultad de no firmar los oficios que contengan pedidos de 
informaci6n que no se refieran a asuntos de interbs ptblico y de utilidad para el 
ejerciclo de las funciones parlamentarias. 

Si bien el pedido as una competencia del representante a nivel personal, lo podrian 
formular tambi6n las Comisiones Ordinarias, de Investigaci6n y Especiales, las que 
cumplen tareas de estudio y dictamen de los asuntos legislativos y fiscalizadores, 10 
que supone que hagan un seguimiento de las politicas sectoriales que estbn bajo su 
ambito. 

Sin embargo, el alto grado de discrecionalidad del representante para formular sus 
pedidos de informes, se ve compensada con la discrecionalidad de los 
Vicepresidentes para autorizarlas (Art. 870 RC). La cual Ileva a que el manejo de los 
pedidos y do su remisi6n, en cuanto a su naturaleza y alcances no tengan limites 
definidos y, en consecuencia, que en determinados cases se haga un uso excesivo del 
mismo, generando una sobrecarga administrative a las autoridades dq las entidades 
p'blicas. 
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Cuadro N.0 2
 
Pedidos de Informes
 

PERiODo LEGISLATIVO PEDIDOS PEDIDOS CON PEDIDOS SIN
 
FORMULADOS RESPUESTA RESPUESTA 

27-07-2001 al 10,882 5,464 5,418 
26-07-2002 
27-07-2002 al 3,375 957 2,418 
04-03-2003 
TOTAL 14,257 6,421 7,836 

Fuente. Departamento de Despacho Parlamentario del Congreso de la RepLblica. 
Elaboraci6n. C6sar Landa. 

No obstante, como instrumento de control politico, en las solicitudes de informaci6n 
realizadas por los Congresistas, deben concurrir nocesariamente tres prosupuestos 
que habiliten validamente dichos pedidos: deben ser fundamentedos, precisos y de 
interds ptblico (Art. 87 RC). 

Que los pedidos de informes tienen que estar debidamente fundamentados quiere 
decir que en tales pedidos subyace un motivo o raz6n suficiente vinculado al mejor 
ejercicio de la funci6n parlamentaria y orientado a] seguimiento de los asuntos 
ptblicos. Por otro lado, el pedido de informaci6n debe ser preciso, esto es, que no sea 
ambiguo e indeterminado, de modo que Ia autoridad obligada a brindar la informaci6n 
sepa con exactitud, qu4 informaci6n se le requiere, facilitando con ello su respuesta. 
Ademis de ello, los pedidos de informes deben obedecer y referirse a temas que 
tengan que ver con el inter6s piblico, 10 cual descarta que los pedidos sean utilizados 
por un inter6s personal, para favorecer al goblerno, perjudicar a la oposicidn politica o 
en beneficio de una clientela politica. . 

Particularmente problematicos pueden ser los pedidos de informaci6n que tengan que 
ver con procesos ante el Poder Judicial. Si bien el Reglamento del Congreso prohibe 
expresamente los pedidos sobre procesos judiciales en trimite, tambi6n abre la 
posibilidad de procedencia siempre que sea p6blica. En todo caso, consideramos que 
debe ser el 6rgano jurisdiccional quien decida si entrega o no la informaci6n solicitada, 
siempre todo ello dentro del marco del principio de colaboraci6n entre los poderes del 
Estado. 

Ahora bien, de [as cifras contenidas en el Cuadro adjunto (Ver Cuadro N.0 2), se puede 
apreciar un altisimo nimero de pedidos de informes, lo cual no significa, 
necesariamente, el funcionamiento id6neo de este instrumento de control politico. 
Aqui, cabria determinar el porqu6 de esta cantidad de informes solicitados y no 
respondidos. La respuesta no puede estar sino en que, por un lado, los pedidos, en la 
generalidad de los casos, no cumplen con los tres presupuestos habilitantes que ya 
hemos seialado anteriormente, lo cual significa un uso indiscriminado de esta 
facultad. 

De modo que quienes tienen la obligaci6n de verificar la fundamentaci6n de los 
respectivos pedidos de informe y autorizar dichas solicitudes (los vicepresidentes del 
Congreso) no lo estan Ilevando a cabo como lo establece el Reglamento del 
Congreso, generando con ello una acumulaci6n considerable de pedidos de informes y 
convirtiendo un instrumento que debe servir para realizar adecuadamente el control 
politico, propio de un Estado constitucional democratico, en'un instrumento con visos 
de tramite rutinario y sin relevancia alguna. 
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Por ello, mejorar e[ funcionamiento de este instrumento de control politico no s6l pasa 
por establecer mecanismos informatizados de registro y control, sino quo pasa, sobre 
todo, por racionalizar el uso de esta facultad limitindose estrictamente sobre 
informaci6n quo sea necesaria para que los Congresistas puedan realizar a cabalidad 
su funci6n y siempre que tengan como presupuesto el interds pdblico. 

Asimismo, se requiere qua los Vicepresidentes del Congreso, en tanto obligados a 
verificar y autorizar tales pedidos, no se limiten a realizar una funci6n de mero tramite,
sino qua revisen con detenimiento el cumplimiento de los presupuestos de los pedidos
de informes y la procedencia de los mismos, requisitos qua estin previstos en el 
Reglamento del Congreso quo, como bien sabemos, tiene fuerza de ley y, por lo tanto,
de obligatorio cumplimiento. 

Por tanto, el hecho quo en la prActica se haya establecido una costumbre que 
transgrede lo establecido en el Reglamento del Congreso, debe ser corregida sin 
dilaci6n y no es licita por cuanto la costumbre contra legem no puede serconsiderada 
fuente del Derecho. De modo que, sin mis, debe respetarse Io establecido por dicho 
Reglamento. 

B. Invitaci6n a los Ministros 

La invitaci6n de ministros a informar es otro de los instrumentos de control politico 
funcional que estd previsto en el articulo 1290 de la Constituci6n y 840 del Raglamento 
del Congreso. Asimismo, el Consejo de Ministros o los ministros, individualmente, 
pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en los debates, con las 
mismas prerrogativas de los congresistas salvo la de votar (Art.1290 CP). 

Dicho instrumento de control puede ser considerado como el acto por el cual el 
Parlamento cursa la invitaci6n respectiva a un Ministro en particular o al Gabinete, 
para que 6ste informe ante los pariamentarias sobre un tema o asunto de inter6s 
pOblico. Es importante resaltar quo la concurrencia de los Ministros o del Gabinete es 
de caricter obligatoric, por lo quo Is negativa de concurrir ante el Parlamento, puede 
derivar eventualmente en una interpelaci6n o censura del Ministro renuente. 

El hecho qua un Ministro a el Gabinete concurra ante el Parlamento para informar no 
significa quo de por medio est6 efectivizar la responsabilidad politica de los mismos, 
sino quo refleja el inter6s del Parlamento de conocer el estado real de un asunto de 
inter6s pdblico, y adoptar las medidas necesarias para su correcci6n o realizaci6n. 

Dentro de un regimen de Estado constitucional democratico, la invitaci6n para informar 
deberia ser considerada como un instrumento de control politico por el cual el 
Parlamento realiza un seguimiento permanente de las actividades de cads uno de los 
Ministerios, dentro del marco del principic de separaci6n de poderes entendida, 
modernamente, como cooperaci6n y colaboracion entre los mismos. 

De ahi qua, si se quiere quo este instrumento de control politico funcional se realice 
como tal, es necesario quo exista entr el Parlamento y el Ejecutivo la suficiente 
voluntad politica y disposici6n, por parte del primero, para Ilevar a cabo un seguimiento 
de control permanente de la actividad del Ejecutivo, y del segundo, la disposici6n para 
informar con transparencia cuantas veces sea necesario. Pues si el Parlamento, m~s 
ain si es mayoria parlamentaria del Gobierno, no tiene la disposici6n para hacer un 
seguimiento del cumplimiento del programa de gobierno a trav6s de los Ministros, se 
desnaturaliza y deviene en initil este instrumento de control politico, 
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- Cuadro N.0 3 
Invitaci6n a Ministros para Informar 

PERiODo LEGISLATIVO N.0 DE CONCURRENCIAS 

1995-1999 120 

2000-2001 2 

2001-2002 86 

Primera Legislatura 2002-2003 71 

Fuente: Oficina de Redacci6n del Acta del Congreso de la Rep6blica. 
La Gaceta, Semanario del Congreso de la Repiblica, Afo VI, N.0 269, 2002. 
La Gaceta, Semanaro del Congreso de ]a Repdblica, At II, N.0 93, 1999, 

Elaboraci6n: Cesar Landa. 

La concurrencia de los ministros a invitaci6n del Congreso no requiere de una 
calificaci6n a admisi6n a trimite parlamentario, sino quo es una competencia del pleno 
de derecho quo ejerco el congresista (Art. 840 RC). Por ello, esta invitaci6n no significa 
quo est6 de por medio un problema de responsabilidad politica, sino quo pone de 
manifiesto la funci6n del Congreso de informarse, conocer y plantear sugerencias y 
proposiciones al Titular del Ministerio. Tareas que son propias de un r6gimen politico, 
basado no s6to en la de divisi6n de poderes, sino en la cooperaci6n, control y balance 
de poderes. 

Segin el Cuadro adjunto (Ver Cuadro N.0 3), se puede apreciar facilmente la 
diferencia existente entre el nOmero do veces que los Ministros han sido invitados para 
informar en un r6gimen autoritario y en uno democritico. Desde 1995 a 1999, durante 
el r6gimen autoritario de Fujimori, los ministros fueron invitados a informer en 120 
oportunidades. Si bien puede parecer quo este mecanismo de control tuvo una 
aceptable realizaci6n durante dicho periodo, en realidad no fueron ms quo 
presentaciones simb6licas por parte de sus ministros y, la mayor de ]as veces, fueron 
pare cumplir con la formalidad y dar una falsa seial quo ol Parlamento realizaba su 
tarea de control, pero que en la prActica era un instrumento nulo do control politico, 
dada la mayoria oficialista parlamentaria y su apoyo obcecado al regimen. 

Es particularmente interesante resaltar quo una vez instaurado el Gobierno 
democr6tico, los Ministros hayan concurrido, s6lo entre el 2001 y el 2002, en 86 
oportunidades, to cual es un indicador de la alta voluntad politica par parte del 
Parlamento para realizar un seguimiento de las actividades del Ejecutivo, y con ello 
intentar pasar de un control parlamentario formal a un control parlamentario real, que 
ayude a recobrara la confianza ciudadana. 

Por ello, podemos afirmar quo durante el periodo de 1995 a 1999 y el critico periodo el 
2000-2001 se hizo un uso marginal de dicha instituci6n; sin embargo, on ol periodo del 
2001 a la fecha, se ha producido un notable incremento de la asistencia do los 
ministros a informar, debido al respeto y ejercicio democritico de la funci6n de 
inspecci6n parlamentaria al gobierno. 

Ahora bien, para quo la practica de la invitaci6n a los ministros a informar sobre 
determinados asuntos de inter6s parlamentario mantenga su legitimidad y eficacia, 
deberia respetar tres criterios: a) razonabilidad, es decir, quo se tenga una raz6n 
objetiva, licita politicamente y acorde con el mandato parlamentario; b) racional, as 
decir, quo las preguntas a requerimientos guarden coherencia can las motivaciones de 
la invitaci6n, y; c) proporcional, es deck, quo la informaci6n solicitada debe ser la 
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necesaria y adecuada a la funci6n de control parlamentaria, porque, de lo contrario, se 
estaria produciendo ticitamente una suerte de interpelac16n. 

C. Estaci6n de preguntas 

En tanto instrumento de control politico funcional, la estaci6n de preguntas est. 
regulada en el articulo 129 de ]a Constituci6n y85 del Reglamento del Congreso. 

La pregunta parlamentaria viene a ser el acto parlamentario mediante el cual un 
congresista formula una interrogacion a un miembro del Gabinete para que este de 
una respuesta o una breve aclaracion sobre un punto o asunto concreto y que, en 
consideraci6n del Congresista que realiza la pregunta, permanecia alejado a 
desatendido del programa gubernamental. 

Las preguntas parlamentarias deben presentar ciertos requisitos para ser 
consideradas como tales, a saber: individualidad, inter6s pblico, puntualidad y 
concrecton. 

* 	 Individualidad.- La individualidad consiste en que la facultad del Congresista de 
formular preguntas no estin mediatizada por la participaci6n del Grupo 
Parlamentario al cual pertenece; antes bien, es una facultad que corresponde a los 
Congresistas de manera individual. 

* 	 Interes pOblico.- Las preguntas se deben referir necesariamente a asuntos o temas 
de inters piblico, de modo que no pueden formularse preguntas de Indole 
personal o que tengan una finalidad distinta a la funci6n parlamentaria. 

* 	 Concreci6n.- Es necesario tamblen que las preguntas parlamentarias sean 
puntuales y concretas, en el sentido que las cuestiones que se plantee deben ser 
especificas y susceptibles de ser respondidas en un breve espacio de tiempo, por 
lo que no estin permitidas las preguntas cuya respuesta requiera de operaciones o 
elaboraciones complejas. 

La finalidad de la pregunta parlamentaria es la de amonestar a advertir al Ejecutivo 
sobre su dejadez o mala actuaci6n sobre un determinado asunto de interds p6blico, a 
la vez que se obtlene una explicaci6n do la misma, y todo ello, desde la celeridad que 
la estaci6n de preguntas y respuestas ofrece. 

Cuadro N. 4
 
Estaci6n de Preguntas
 

PERiODo LEGISLATIVO fECHA N.0 DE PREGUNTAS
 

2001 	 27 de Septiembre 85 

822001 	 31 de Octubre 

742002 	 11 de abril 

2003 	 19 de marzo 

TOTAL 	 241 

Fuente- Departamento de Despacho Parlamentario del Congreso de [a Reptiblica. 
Departamento do Tramite y Estadistica Procesal del Congreso de Ia Reptblica. 

Elaboraci6n: Cesar Landa. 
*Estacion de preguntas a realizarse el 19-03-2003. 



Como se puede apreciar (Ver Cuadro N.0 4), la estaci6n de preguntas presenta un uso 
regular de dicha instituci6n, debido a que la misma tiene una periodicidad fija 
establecida por mandato legal. Lo que no es 6bice para senalar que son los pedidos 
de informe la figura parlamentaria mas usual para requerir informaci6n del Poder 
Ejecutivo y dem6s entidades. Los requerimientos de informaci6n estin orientados, 
sobre todo, al Poder Ejecutivo, poniendo en evidencia la posici6n normativista del 
Congr6so de dar cumplimiento al mandate de la estaci6n de preguntas, habiendo otros 
mecanismos mis eficientes, que son muy necesarios para la acci6n politica, sobre 
todo, frente a la necesidad de dar una rdpida respuesta parlamentaria a situaciones de 
crisis, que se producen regularmente en el pais, dada la debilidad de muchas 
instituciones. 

Ahora bien, el andlisis de la situaci6n de Is estaci6n de preguntas es necesario que se 
realice, no sobre el ntimero de preguntas formuladas en un determinado periodo 
legislativo (que por cierto son de un nimero muy similar en las distintos periodos 
legislativos, tal como se puede apreciar en et Cuadro adjunto), sino sobre la base de la 
calidad de las preguntas farmuladas. 

De una lectura sustantiva de las preguntas formuladas en los tres periodos legislativos 
se puede apreciar que la mayoria de ellas son preguntas que desnaturalizan este 
instrumento de control, por cuanto o bien son preguntas que requieren un estudio 
detenido y con un periodo de tiempo razonable antes de dar una respuesta, o son 
preguntas que, por la forma como aparecen redactadas, no tienen la relevancia y la 
seriedad necesarias como para ser consideradas, propiamente, como preguntas 
parlamentarias. 

Pero el efecto que genera este tipo de preguntas, no s6lo se circunscribe al 6mbito de 
quien la formula, sino que se proyecta tambidn en el miembro del Gabinete que ha de 
responderla, segan como venga formulada la pregunta parlamentaria. 

De todo esto, cabe concluir seialando que la funcionalidad de [a estaci6n de 
preguntas como instrumento de control politico no est6 determinado por el n'mero de 
estaciones de preguntas que se realice en una semana a en mes (como plantea Pedro 
Planas), sino viene determinado por Is calidad o nivel de elaboraci6n de las preguntas 
parlamentarias formuladas (que corresponde verificar al Cansejo Directivo seg6n quo 
cumplan a no los requisitos ya vistos anteriormente), esto es, que tongan la idoneidad 
suficiente para generar en quien corresponda responderlas, primero, Ia importancia y 
seriedad que implica dar respuesta a la misma, y, segundo, que el asunto a tema al 
cual se referia la pregunta sirva para que sea tomada en cuenta permanentemente 
como una cuesti6n a atender y resolver dentro del Programa de Gobierno. 

Entonces, si la pregunta provoca que el Ministro o el Jefe del Consejo de Ministros le 
otorguen Ia debida importancia como para ser respondidas, y si el asunto a tema 
materia de la pregunta pasa a ser considerada como un tema que requiere inmediata 
soluci6n o como una cuesti6n a considerar permanentemente dentro del programa 
gubernamental del Ejecutivo, diremos que la estaci6n do preguntas, en sentido 
estricto, cumple una funci6n de control politico adecuado. 

D. Daci6n de cuenta 

La dacidn de cuenta es el mecanismo de control parlamentario de las normas legales 
que dicta el Poder Ejecutivo, para la aprobaci6n de los tratados (Art. 570 CP), los 
decretos legislativos (Art. 104' CP), los decretos de urgencia (1180-19 CP), y los 
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decretos sobre los estados- de excepci6n (Art. 137 CIP). Asimismo, por mandato 
constitucional, el Presidente est6 obligado a dar cuenta al Congreso cuando nombra a 
Ministros Plenipotenciarios y Embajadores (118*-12 CP), o cuando el BCR realiza 
operaciones que superen los montos previstos en la Ley de Presupuesto (Art. 850 CP). 
En particular, el Poder Ejecutivo da cuenta a la Comisi6n Permanente del Congreso, 
cuando el Presidente dicta decretos de urgencia debido a la disolucion del Congreso 
(Art. 1350 CP). Tambi6n el Ministerio POblico da cuenta de los.vacfos de la legislacion 
al Congreso (Art. 159-7 CP). 

El control al quo queda habilitado el Congreso es para modificar o derogar las normas 
dictadas por el Presidente de la Rep0blica, de manera expresa as! lo establece ]a 
Constituci6n (Art. 118*-9 CP), para Ics decretos de urgencia, tal como 10 establece el 
Reglamento del Congreso (Arts. 900 y 910 RC), siguiendo Ia l6gica de la vieja Ley de 
Control de los Actos Normativos del Presidente de la Repblica. Ley N.' 25397. 

En efecto, el Congreso puede modificar a derogar Ias normas expedidas.por el Poder 
Ejecutivo, as! como declarar los estados de excepci6n; garantizando el equillbrio entre 
los poderes y quo se mantenga y asegure el respeto de los derechos y libertades de 
[as personas. Esta practica legislativa promueve la cooperaci6n informativa y el 
dialogo constructivo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, as! como tambi6n 
asegura la concertaci6n politica y, en principio, evita los controles sancionatorios. 

i. Decretos de Urgencia 

Por al control parlamentario, al gobierno debe dar cuenta al Congreso de los decretos 
de urgencia, lo quo supone, por un lado, la remision fundamentada de los decretos de 
urgencia con fuerza de ley y, por otro lado, el control parlamentario de los mismos, 
convalidandolos mediante el silencio legislativo positivo o, derogandolos expresamente 
a trav6s de una ley, on tanto incumplan con o[ inciso 19 del articulo 1180 de la 
Constituci6n y lo establecido en ef articulo 910 del Reglamento del Congreso. Sin 
embargo, es necesario precisar estos: 

a. 	 Los decretos de urgencia son normas extraordinarias o excepcionales quo se 
deben dictar ante una especial situaci6n de necesidad a urgencia. Dicha situaci6n 
debe ser definida a interpretada por el Ejecutivo, pero controlada por el Congreso, 
con la finalidad de resolver inmediatamente una grave crisis, quo provocaria un mal 
mayor para ef inter6s nacional -lo que no de debe reducirse a lo econ6mico o 
financiero- si no interviniese el gobterno inmediatamente. 

b. La validez de los decretos de urgencia debe tener una periodicidad limitada, debido 
a que las situaciones de crisis al ser imprevisibles, crean un estado de necesidad y 
urgencia quo las justifican. Por eso, por regla general siempre son transitorias; de I0 
contrario, si esa situaci6n excepcional se prolongase an el tiempo, o[ Congreso 
deberia legislar positivamente sobre el tema. Sin embargo, como no existo dicha 
limitaci6n legislativa, o] Reglamento del Congreso no lo ha previsto como un 
parametro de control. 

c. 	 Los decretos de urgencia, al tener fuerza de ley, gozan de fuerza activa en tanto 
pueden modificar o suspender los efectos de las leyes ordinarias en el ambito de su 
competencia; teniendo como limites generales la protecci6n de los derechos 
fundamentales y especificos los quo expresamente le queden prohibidos, como es 
el caso de la materia tributaria (Art. 740 CP); mas no deben tener fuerza pasiva, es 
decir, quo no puedan resistir una modificaci6n de una norma de rango legal 
posterior. 
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d. 	Los decretos de urgencia al ser una atribuci6n del Presidente de [a Replblica qua 
requiere el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros y ]a aprobaci6n del 
Consejo de Ministros, recae en estas autoridades y 6rganos de gobierno la potestad 
de definir el contenido del inter6s nacional, decidir [a oportunidad de la medida 
extraordinaria, declarar la intensidad de [a crisis, establecer la temporalidad de 
estas normas extraordinarias e dentificar las normas legales a ser derogadas o 
suspendidas. 

a. 	Los decretos de urgencia estin reservados para regular s6lo materia econ6mica y 
financiera. La prActica se ha orientado hacia la intervenci6n en el manejo de los 
aspectos presupuestales, financleros y crediticios pfiblicos, qua son normados por 
ley; pero no seria irrazonable entender quo La necesidad y urgencia se reflera 
extraordinariamente tambibn a temas de finanzas privadas que comprometan a las 
ptblicas, quo sean de inter6s nacional. La regulaci6n legal de cualquiera do esas 
tres submaterias constituye el objetivo inico do los decretos de urgencia y no los 
aspectos suplementario o accesorio a los mismos. 

f. 	 Los decretos de urgencia estin a condici6n qua 1o requiera al inter6s nacional; qua 
si bien as un concepto juridico abierto o indeterminado, no as de carcter 
discrecional del gobierno; motivo por el cual, cabe asumir como un criterio 
delimitador quo existe inter6s nacional cuando se haya comprometido el bien 
comn, el interds social, Ia utilidad ptblica, la seguridad p6blica o el inter6s general. 

Cuadro N.' 5 
Decretos de Urgencia 

PERIODO LEGISLATIVO . N.0 DE DECRETOS 

1994 144 
1995 73 
1996 129 
1997 116 
1998 67 
1999 78 
2000 128 
2001 142 
2002 69 
2003* 7 

Fuente: Departamento de Trimite yEstadistica Procesal del Congreso de la Rep6blica.
 
Elaboraci6n: Cesar Landa.
 
*Al 03-03-2003.
 

Ahora bien, realizar una caracterizaci6n del control parlamentario de los decretos de 
urgencia, implica quo debamos realizarla a partir de Ia forma como se ha venido 
presentando en Is prdctica parlamentaria, y no solamente en funci6n at nOmero de 
decretos de urgencia expedidos en un determinado periodo. 

Durante el rdgimen fujimorista, el control parlamentario de los decretos de urgencia fue 
nulo. Se estableci6 una pr~ctica vedada y recurrente de no dar cuenta al Parlamento 
de los decretos de urgencia que emitfa el Ejecutivo o hacerle para cumplir Ia forma, 
pero sin vocaci6n de un real control parlamentario. Sin embargo, to mis grave no 
venia determinado por Isno-daci6n o falsa daci6n de cuenta al parlamento, sino que 
mis afn se estableci6 una prActica nociva quo consistia on emitir decretos de 
urgencia "secretos". 
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Estos decretos de urgencia "secretos" nunca fueron remitidos al Congreso, mucho 
menos se sabia de su contenido. Mas adelante, la Comisi6n investigadora Waissman 
hubo de determinar quo muchos de estos decretos do urgencia "secretos" sirvieron 
para desviar indebidamente fondos ptblicos de un pliego presupuestario a otro. Baste 
como ejemplo mencionar el uso de estos decretos "secretos" para adquirir, por una 
suma ingente, caballos, sables, pantalones y calcetines para el batalldn Hisares de 
Junin bajo el rubro de "secretos de Estado", a todas luces absolutamente 
inconsitucional. 

Esta practica nociva, sin embargo, debe desterrarse. Por ello, dentro de un sistema 
democritico, es esencial quo se respete a0establecido por la Constituci6n y las leyes. 
Asi, si nuestra Constituci6n establece que una vez que el Ejecutivo ha expedido un 
decreto de urgencia "debe dar cuenta al Congreso" (Art. 1180 -19 CP), quiere decir que 
existe por parte del Ejecutivo la obligaci6n ineludible de dar cuenta al Congreso, dentro 
de [as veinticuatro horas posteriores a su publicaci6n (Art. 910 RC). 

Sin embargo, un efectivo control parlamentario de los decretos de urgencia, no se 
agata en la remisi6n de la copia de los decretos par parte del Ejecutivo al Parlamento. 
Antes bien, y creemos que esto os a0mas importante, el Parlamento debe realizar, a 
trav6s de la Comisi6n de Constituci6n, un minucioso andlisis de los fundamentos del 
decreto remitido dentro del plazo improrrogable de 15 dias. 

Finalmente, es preciso senalar que, dentro de un r6gimen democritico, el control 
parlamentario de los decretos de urgencia exige una responsabilidad compartida del 
Ejecutivo y del Legislativo. Por parte del Ejecutivo porque tiene la obligaci6n (asi lo 
establece la Constituci6n) de dar cuenta al Congreso, y por parte de 6ste de realizar la 
revisi6n, de fondo y de forma, y el curbplimiento de 10 dispuesto en La Constituci6n y en 
el Reglamento del Congreso, de conformidad con Los lineamientos de control 
seialados, 

ii. Decretos Legislativos 

El monopolio de la legislaci6n corresponde al Congreso, en tanto el poder 
constituyente ha dispuesto que la legislaci6n sea competencia basica de La asamblea 
de representantes elegidos por el pueblo para ejercer dicha funci6n. Sin embargo, 
subsidiariamente, el Congreso puede delegar una parte de su competencia legislativa 
a la propia Comisi6n Permanente o al Poder Ejecutive (Arts. 1040 y 1010-4 CP), 
siempre que se cumpla con los siguientes requisitos, los mismos quo constituyen los 
parametros del control parlamentario: 

a. 	 La delegaci6n de facultades se realiza mediante una ley autoritativa que establece 
las materias y el plazo de legislaci6n, que aprueba el Plono del Congreso 
unicameral por mayorfa. 

b. 	 No cabe delegaci6n en las materias relativas a la reforma constitucional, 
aprobaci6n de tratados internacionales, leyes organicas, Ley de Presupuesto y 
Ley de la Cuenta General de la Rep'blica. 

c. 	 Las materias delegadas y el plazo establecido no deben ser gen6ricos o 
indefinidos, sino taxativa y expresamente determinadas en la ley autoritativa. 

d. 	 No cabe que el Poder Ejecutiva delegue en cascada la facultad legislativa, 
oncomendandola a otro organismo bajo su dependencia. 
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e. La norma legal que use el Poder Ejecutivo debe ser el decreto legislativo; y Ia 
Comisl6n permanente ejerce las facultades legislativas delegadas mediante 
proposiciones de ley y con cargo a dar cuenta al Pleno del Congreso, que se 
aprueban como ley. 

f. El uso de la delegaci6n por el Ejecutivo agota Is delegaci6n de facultades antes 
de agotado el plazo, una vez que sea publicado el decreto legislativo en el diario 
oficial. 

g. 	 Los decretos legislativos, si bien gozan de una presunci6n de conformidad 
constitucional, estin sometidos a los siguientes controles especificos: 

i.- Control de contenido, para verificar su compatibilidad con las expresas 
disposiciones de Ia ley autoritativa, asumiendo que existe una presunci6n furis 
tantun de constitucionalidad de dichos decretos , 
ii.- Control de apreciacan, para examinar sI los alcances o la intensidad del 
desarrollo normativo del decreto legislativo se enmarca en los parametros de Ia 
direcci6n politics quo asume el Congreso en materia legislativa. 
iii.- Control de evidencia, pars asegurar que dicho decreto legislativo no s6la no 
sea violatoria de Ia Constituci6n por el fondo o por Iaforma, sino tambi6n quo no 
sea incompatible o no conforme con la misma. 

h. 	 El control constitucional de los decretos legislativos tambibn es de naturaleza 
jurisdiccional, cuando el Tribunal Constitucional y del Pader Judicial resuelven en 
via de control abstracto o control concreto de normas, respectivamente. 

i. 	 El Congreso puede establecer f6rmulas especiales do control en la ley 
autoritativa. Asi el control previo, con caricter vinculante a simplemente 
consultivo, permite que antes de Iaaprobaci6n del decreto legislativo per el Poder 
Ejecutivo, se cuente con la opini6n del Congreso. 

Cuadro N.o 6 
Decretos Legislativos 

PERIODo LEGISLATIVO N.0 DE NORMAS 
1995 10 
1996 94 
1997 
1998 11 
1999 1 
2000 12 
2002 

2003* 1 
Fuente: Departamento de Trimite y Estadistica Procesal del Congreso de la Rep'iblica. 

Biblioteca del Congreso de la Repiblica. 
Elaboraci6n: Cesar Landa. 
* Al 03-03-2003. 

Es evidente que sun en periodos caracterizados por un control parlamentario 
inexistente, como par ejemplo de 1995 al 2000 (Ver Cuadro N.0 6), el uso de decretos 
legislativos fue de alguna manera moderada, a excepci6n del afo 1996 en el cual se 
aprecia un repunte en el use de estas normas do car~cter extraordinario. 
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El control parlamentario de los decretos legislativos tiene otra problematica menos 
compleja que el control de los decretos de urgencia, pero no por ello menos 
importante. Quiz~s porque los parimetros de control son mAs precisos, pues no se 
realizan en funci6n de conceptos abiertos, coma si sucede con los decretos de 
urgencia, antes bien tienen coma presupuestos habilitantes una materia especifica y 
un plazo determinado. Esto de alguna manera facilita el control parlamentario de los 
mismos, pues no existe mayor un margen de discrecionalidad por parte del 6rgano 
controlante, salvo que realice una interpretaci6n expansiva que pueda exceder el 
mandato recibido 

Por ello, es necesaric que el Parlamento realice un escrupuloso control de estas 
normas, en tanto constituye una obligaci6n establecida en la Constituci6n y en el 
Reglamento del Congreso. 

2.3. Control represivo 

Se refiere a aquel control del Congreso que organiza y pone en funcionamiento su 
funci6n contralora de investigaci6n y sanci6n. Esta puede iniciarse mediante la 
actuaci6n de las comisiones investigadoras y, desarrollarse mediante el antejuiclo 
politico; sin perjuicio del proceso de interpelac!6n y censura ministerial, a de la 
cuesti6n de confianza y la dimisi6n del gabinete. 

A. Comisiones Investigadoras 
Un primer mecanismo es el nombramiento de [as comisiones investtgadoras, par el 
Pleno del Congreso, sobre cualquier asurnto de inter6s p'iblico que estime necesarlo 
investigar (Art. 97 CP y Art. 35-b RC). Usualmente se crean cuando media una 
denuncia sobre la ineficiencia a presunta corrupci6n del gobierno y/o, persistente error 
o deficiencia de los servicios pblicos que presta ]a administraci6n pOblica; sin 
embargo, tambi6n alcanza a asuntos privados que por su repercusi6n nacional a 
politica se convierten en asuntos de inter6s ptblico. 

Cuadro N.0 7 
Mociones de Orden del Dia solicitando conformaci6n de Comisiones 

Investigadoras 
(Del 27-07-2001 al 03-03-2003) 

ESTADO NI)MERO 
Aprobadas coma Comisiones 44 
Investigadoras ' 
Aprobadas como Comisiones Ordinarias 34 
con facultades de investigar 
Aprobadas coma Comisi6n Especial 1 
En trimite 46 
Rechazadas 2 
Retiradas 13 
Al Archivo 38 

TOTAL 178 
Fuente: Departamento de Trimite y Estadistica Procesal del Congreso de La Repiblica. 
Elaborac16n: C6sar Landa. 
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Cuadro N.0 8
 
Mociones de Orden del Dia solicitando conformaci6n de Comisiones
 

Investigadoras
 
En trdmite
 

ESTADO NOMERO 

En Mesa Directiva 1 

En Consejo Directive 32 

En Agenda del Pleno 12 

En Orden de Dra 1 

TOTAL 46 

Fuente: Departamento de Trimite y Estadistica Procesal del Congreso de la Rep~blica. 
Elaboraci6n: C4sar Landa. 

La Comisi6n Investigadora no s6lo estudia los hechos, sino tamb6n [as presuntas 
responsabilidades de los funcionarios o terceros, quienes gozan del derecho defensa 
incluso con su abogado (Art. 890-d RC). En virtud de la cual goza de atribuciones: 

a. 	Informativas, levantando el secreto bancario a la reserva tributaria, sin que esto 
signifique afectar el derecho fundamental a la intimidad personal (Arts. 20-5 y 970 
CP y Art. 880 b-6 RC). 

b. 	Coercitivas, para ordenar la comparencia de una persona, asf por ejemplo,
utilizando los apremios judiciales mediante el juez correspondiente, para que la 
persona que se resiste comparecer sea conducida por la fuerza piblica o sea 
allanado su domicilio para practicar incautaci6n de libros, archivos, documentos o 
registros, con relaci6n al objeto de la investigaci6n (Art. 970 CP y Art. 880 -d RC). 

Pero, queda por saber si cabe otros apremios judiciales, como los embargos sobre 
bienes y rentas, la limitaci6n del derecho de residencia o de libre transito, el 
impedimento de la salida del pais, etc.; para lo cual, consideramos que no basta con el 
requerimiento que formule la Comisi6n Investigadora del Congreso al juez, si no quo 
es necesaria la resoluci6n motivada del proplo juez, en el marco de un proceso 
judicial, como 6rgano constitucional legitimado para la tutela de los derechos 
fundamentales. 

La Comisi6n Investigadora emite un informe donde estudia los hechos denunciados, 
establece proposiciones para resolver la cuesti6n y sehala las posibles 
responsabilidades administrativas, penales, civiles y politicas a que haya lugar. 
Presentado el informe de Ia Comisi6n de Investigaci6n, el Pleno del Congreso lo 
debate y vota. Si el informs acusatorio aprobado se refiere a funcionarios que no estin 
bajo la protecci6n del antejuicio o de cualquier persona natural, el informe se remite al 
Ministerio Ptblico, para las acciones judiciales de denuncia en cuanto corresponda 
(Art. 88- h-i RC). 

Sin embargo, como principio estas conclusiones no obligan a los 6rganos 
jurisdiccionales (Art. 97 in fine CP), es docir, el Fiscal puede abstenerse de iniciar la 
denuncia correspondiente y el juez tambi6n podria inhibirse de abrir instrucci6n o 
admitir la demanda; do modo que la Comisi6n Investigadora s6lo realiza una misi6n 
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politica, que es la fiscalizaf y traslada al Ministerlo P'blico el informe final para su 
posible transformaci6n en una denuncia judicial. 

Exists en la practica parlamentaria una frecuente recurrencia a la facultad de 
conformar comisones investigadoras (Ver Cuadro N,0 7). Sin embargo, pare 
determinar el buen funcionamiento de dichas comistones, al igual quo otros 
instrumentos de control parlamentario, es necesarno recurrir, una vez m6s a como 
vienen funcionando en [a realidad parlamentaria. Por ello, el hecho que exista 178 
entre mediados del 2001 a inicios de marzo del 2003, no quiere decir que el 
funcionamiento de las mismas sea 6ptima. De ahf que sea necesario analizarlas en 
funci6n del desarrollo de la investigaci6n y de los resultados. 

Las comisiones investigadoras por su naturaleza misma son uno de los instrumentos 
de control parlamentario que mas controversias provocan, y esto es asi porque ellas, 
mds quo otros mecanismos de control, estan sujetos a la voluntad politica del 
Parlamento. Tan es asi que, no s6lo se requiere voluntad politica para solicitar la 
conformac6n de comisiones investigadoras, sino que lo mis importante es que tales 
comisiones cumplan su cometido final. 

Por ejemplo, durante el r6gimen fujimorista se aprobaba la conformaci6n de 
comisiones investigadoras, pero no Ilegaban al resultado esperado, pues lo menos que 
hacian era controlar al Ejecutivo. Esta situaci6n se presenta con mayor frecuencia 
cuando la mayoria parlamentaria es del partido del gobierno. Siendo que debe primar 
la lealtad institucional antes que la lealtad partidaria, do ahi que sea necesario facilitar 
]a conformaci6n de comisiones investigadoras cuando sean solicitadas por las 
minorias parlamentarias o [a oposici6n, pues es sabido que cuando la mayoria 
parlamentaria es del partido del gobierno estos se identifican, y el control deviene 
prdcticamente en inexistente. 

El hecho que la conformacion de comisiones investigadoras sea relativamente f~cil y 
sin mayores obstaculos para las minorias parlamentarias, provoca un efecto 
importante en el Ejecutivo y La mayoria parlamentaria que la apoya. En efecto, la 
inminencia de que las minorias parlamentarias o la opcsici6n puedan lograr on 
cualquier momento la conformaci6n de comisiones investigadoras exige del gobierno y 
de la mayoria parlamentaria, que apoya al gobierno, mayor precauci6n y autocontrol 
permanente respecto de sus propias actividades y del Ejecutivo. 

En fin, sin afectar el derecho de las minorfas parlamentarias, es necesario racionalizar 
la facultad de solicitar la conformaci6n de comisiones investigadoras y restringir su 
conformaci6n para flevar a cabo un control efectivo al Ejecutivo y para temas que 
realmente revistan el caricter de inter6s piblico. Ello, con la finalidad de no caer en la 
tentaci6n de solicitar la conformaci6n de comisiones investigadoras, en todo momento 
y por cualquier motivo sin relevancia, provocando con ello, coma bien afirma Wolfgang 
ZEH, que esta arma afilada de la oposici6n pierda el filo por utilizarla de manera 
arbitraria y en exceso. 

B. Antejuicio Politico 

Un segundo mecanismo de control como sanci6n se produce cuando del informe de la 
Comisi6n Investigadora se concluye en responsabilidades, de altos funcionarios -
Presidente, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional (TC), del 
Consejo Nacional de la Magistratura, fiscales supremos y vocales de la Corte 
Suprema, Defensor del Pueblo y Contralor General-, en ese supuesto se podrA iniciar 
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el antejuiciopolftico, siempre'que exista infracci6n a la Constituci6n o delito delfunci6n, 
y hasta por cinco ahos despues de su cese (Art. 990 CP y Art. 880-j RC). 

El antejuicic politico a impeachment, as el procedimiento parlamentario, mediante el 
cual las altas autoridades del Estado son encausadas por el Congreso, por 
infracciones a la Constituci6n y por los delitos que cometan en sus funciones (Art. 99' 
CP). Un congresista o un particular directamente agraviado puede poner a 
conocimiento de la Comisi6n Especial Calificadora dichos hechos (Art. 89'-c RC) para 
que este apruebe o no las solicitudes de acusaci6n constituclonal. 

Cuadro N.0 9 
Acusaciones Constitucionales 

PERiODO LEGISLATIVO N.o DE ACUSACIONES 
1995-2000 (5 ahos) 144 
2000-2001 (1 aho) 161 

Julio de 2001 a Diciembre del 2002 188 

Fuente: Departamento de Tramite y Estadistica Procesal del Congreso de la Repiblica. 
La Gaceta, Semanarlo del Congreso de la Repiblica, Aio VI, N.o 270, 2003. 

Elaboracidn: Csar Landa. 
* Al 03-03-2003 

Como se aprecia (Ver Cuadro N.0 9) las acusaciones constitucionales son una prdctica 
bastante alta en la funci6n de control parlamentarlo, sobre todo, con el 
restablecimiento del regimen democratico, debido a que en el periodo de los noventa 
se realiz6 una falsa identidad entre autoridad e impunidad, salvo que se .tratara de 
representantes o autoridades vinculadas a la oposici6n. Lo quo ha generado un 
desembalse de acusaciones constitucionales quo ha provocado una sobrecarga de la 
labor parlamentaria de control, con los problemas propios de su adecuada 
preparaci6n, investigaci6n, procesamiento y toma de decisi6n parlamentaria, que a 
continuaci6n se precisa. 

La denuncia quo formule la Comisi6n Investigadora, un congresista o cualquier 
persona, previamente aprobada por la Comisi6n Especial Calificadora, pasa a la 
Comisi6n Permanente quien si aprueba el pedido de acusaci6n, nombra una 
Subcomisi6n Investigadora quo se encarga de presentar un informe, on el cual se 
debe sealar: por un lado, si el pedida de acusaci6n cumple con los requisitos del 
Reglamento del Congreso (Art. 89-c RC) que est6 dirigida contra funcionario 
beneficiado por el antejuicio, se refiera a hechos quo presuman infracci6n a la 
Constituci6n o delito cometido en el ejercicio de sus funciones y que haya sido 
formulado por congresistas o por una persona directamente agraviada; en este 
sentido, por otro lado, la Subcomisi6n Investigadora tambi6n debe recibir los 
descargos, merituar las pruebas ofrecidas y realizar una audiencia entre las partes 
(Art. 890 e.4 a e.12 RC). 

Luego de lo cual, si el informe de la Subcomisi6n Investigadora es absolutorio o 
acusatorio pasa a la Comisi6n Permanente, la misma quo an el primer caso vota sin 
debate y si es el segundo supuesto vota previo debate (Art. 890-g RC). Si la propuesta 
de acusaci6n es aprobada por os miembros de la Comisi6n Permanente, esta forma 
una Subcomisi6n Acusadora encargada de sustentar el informe y presentar acusaci6n 
constitucional ante el Pleno del Congreso (Art. 89-h RC). 

Luego, el Pleno del Congreso, sin la participaci6n de los miembros de [a Comisi6n 
Permanente declara si ha o no-lugar a la formaci6n de causa; si hay lugar el 
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funcionario puede ser suspendido en su cargo pCiblico, inhabilitado para el ejercicio de 
funciones pOblicas hasta por diez aflos, a destiturdo de su funci6n, sin perjuiclo de las 
demis responsabilidad de ley (Art. 100* CP). 

En estas etapas ante la Comisi6n Permanente y el Pleno del Congreso el acusado 
tiene derecho a defenderse, por si mismo, y con asistencia de un abogado. (Art. 1000 
CP y Art. 890-h RC. Esto no supone que la defensa sea cautiva, si no.que se pretende 
asumir que se cumplan las garantias del debido proceso y de la tutela judicial (Art. 
139-3 CP). 

Si ]a resoluci6n legislativa acusatoria del Congreso tuviera contenido penal, 6ste [a 
remite al Fiscal de la Naci6n para que formule denuncia ante la Corte Suprema en 5 
dias. El vocal supremo en l0 penal estA obligado a abrir instrucci6n contra los 
acusados. Ellos no pueden modificar los t6rminos de la acusaci6n del Congreso (Art. 
1000 CP y Art. 890-k RC). Si hay sentencia absolutoria del Poder Judicial, el acusado 
recobra sus derechos politicos si hubiera sido inhabilitado (Art. 100W CP).. 

Cuadro N.0 10 
Acusaciones Constitucionales 2003 

ESTADO N.0 DENUNCIAS 
En Comisl6n de Constituc6n, Reglamento y 62 
Acusaciones Constitucionales 
En tramite 81 
Presentadas por particulares 2 
Declaradas improcedentes 5 
Retiradas 1 3 

TOTAL 203 
Fuente: Departarnento de Tr6mite y Estadistica Procesal del Congreso de la Rep'blica. 

La Gaceta, Semanario del Congreso de la Repiblica, Aio VI, N.0 277, 2003. 
Elaboracidn: Csar Landa. 

Uno de los problemas que presenta el Antejuicio Politico es la amplia lista, aunque 
taxativa, de las autoridades que gozan del privilegio del antejuicio; lo que se configura 
como una prerrogativa que no alcanza a todos los representantes del pueblo, como 
son las autoridades regionales y municipales; mientras que se incorpora a funcionarios 
p'blicos como el Contralor General; asimismo, los magistrados del Poder Judicial y del 
Tribunal Constitucional no deberian ser pasibles de eventuales acusaciones 
constitucionales, por cuanto quedan a merced de posible interferencias politicas en su 
quehacer jurisdiccional, para ello se cuenta can el Consejo Nacional de la 
Magistratura. 

De otro lado, si bien el Antejuiclo Politico estA reservado para aquellos altos 
funcionarios que cometan delito o infracci6n constitucional; es cierto que los delitos 
son los que estdn tipificados en las leyes penales; sin embargo, la infracci6n 
constitucional es un concepto juridico abierto. En efecto, la infracci6n constitucional no 
estA regulada taxativamente en norma constitucional o el Reglamento del Congreso; 
con lo cual se deja una amplio margen de interpretaci6n politica para procesar a no a 
una alta autoridad, sin la garantia del debido proceso del encausado; porque todo 
ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado, debe estar premunido del principio 
de legalidad, segin el cual no hay sanci6n no hay infracci6n, sin ley previa. 
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C. Interpelaci6n ministerial 

Otro mecanismo de control politico es el de la interpelac16n. Sin perjuicio do la 
presentaci6n del ministro o gabinete, existe la obligaci6n de los Ministros do responder 
a un pliego interpelatorio, que podra derivar en un voto de confianza o de censura. La 
interpelaci6n es un derecho de las minorfas pariamentarias a controlar la acci6n delos 
Ministros cuando no se conducen dentro de los patrones constitucionales y legales 
establecidos; pero tambi6n es un derecho de las mayorias parlamentarias afines al 
Poder Ejecutivo, para que el gobierno respete los lineamientos del programa politico
adoptado. 

Asi, es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los 
Ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelaci6n se presenta 
por escrito y con la firma de cuando menos 18 congresistas (15%); su admisi6n se 
debate al dia siguiente y requiere la aprobaci6n de un tercio de los representantes 
habiles (no ms de 40). El Congreso seiala dia y hora para Ia presentaci6n de los 
interpelados, 4sta deber6 realizarso y votarse despu6s del tercer dia de su admisi6n y 
antes del d6cimo. (Art. 1310 CP). 

Cuadro N.o 11
 
Interpelaci6n Ministerial
 

(Del 13-11-2001 al 03-03-2003)
 
ESTADo NOMERO
 

Aprobadas 1 
En Consejo Directivo 3 

.Rechazadas 1 
Al Archivo 2 

TOTAL 7 
Fuente: Departamrento de Tramite y Estadistica Procesal del Congreso do la RepCblrca. 
Elaborac6n: Cesar Landa. 

La interpelaci6n ministerial es un instrumento politico no s6lo de la oposici6n 
parlamentaria, sino tambi6n de la propia representaci6n parlamentaria aftn al Poder 
Ejecutivo. Asl, la mayorfa parlamentaria debe cautelar que la actividad politica y 
normativa del Poder Ejecutivo siga las pautas del gobierno, establecidas en la 
contienda electoral, el cual constituye el referente para el control de la mayoria 
parlamentaria. Mientras quo la tarea do control de las minorias se contra en la 
fiscalizaci6n de la actividad del Poder Ejecutivo, en funci6n de los mandates de la 
Constituci6n y de la interpretaci6n que los partidos de a oposici6n hagan de la acci6n 
gubernamental, en cuanto los resultados de los mismos no resuelvan los cruciales 
problemas del pats. 

Sin embargo, existe una relaci6n inversamente proporcional entre el gobierno y la 
oposici6n parlamentaria. Asi, se puede apreciar como reglas que, cuando existe 
identidad entre mayoria parlamentaria y el Poder Ejecutivo no se interpelan a sus 
ministros; pera, si ]a mayoria parlamentaria es opositora al gobierno, so producen no 
s6lo interpelaciones ministeriales, sino tambi6n censuras, aplicando el principio de la 
regla de la mayoria, entendida como el control a trav6s de ntimero mayoritario de 
votos, antes que de la concertaci6n. 

D.Censura, cuesti6n do conflanza y dimisi6n 
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Si la exposici6n y la absoluci6n de las preguntas planteadas en la interpelad6n han 
sido insatisfactorias, el 25% (30) de los congresistas pueden presentar por escrito una 
moci6n de censure, que se debate y vota entre el cuarto y dcimo dia natural, su 
aprobaci6n requiere mis de la mitad (61) del nimero de congresistas. El Congreso
mediante el voto de censura hace efectivo la responsabilidad politica de los ministros 
por separado. El Presidente del Consejo. de Ministros o los Ministros censurados 
deben renunciar, el Presidente de la Repablica acepta la dimisi6n en no mas de 72 
horas (Art. 1310 CP). 

De otro lado, el Presidente del Consejo de Ministros o los Ministros de motu propio
pueden solicitar al Congreso un voto de confianza -sin perjuicio del voto do 
investidura, cuando consideran que requieren de la convalidaci6n del Parlamento para 
un programa politico o econ6mico determinado; en virtud del cual podrian inclusive 
solicitar la delegaci6n de facultades legislativas para el Poder Ejecutivo, para materias 
legislativas determinadas y en un plazo fijo, seg6n establezca la ley autoritativa. Sin 
embargo, es del caso seoialar que si la cuesti6n de confianza es rechazada por 
mayoria simple de votos de los congresistas, se produce el mismo efecto que la 
censura; es decir, la crisis ministerial que Ilova a la dimisi6n de todo el gabinete -si el 
que perdi6 el voto de confianza es el PCM- o s6lo del ministro que solicit6 la 
confianza del Congreso (Art. 1320 CP). 

Cuadro N.o 12 
Censura Ministerial 

PERioDo LEGISLATIVo ESTADO N.0 DE CENSURA 

Del 15-11-2001 al 03-03- Para ser vista por el Consejo 1 
2003 Directivo 

Fuente: Departamento de Trimite y Estadistica Procesal del Congreso de la Repiblica. 
Elaboraci6n: Cesar Landa. 

La experiencia politica demuestra que durante la d6cada de los noventa s6lo un 
ministro lleg6 a ser censurado -Ross Link-; mientras que en el actual periodo 
democrAtico s6lo se ha Ilegado a plantear un pedido de censura que se encuentra en 
trimite parlamentario (Ver Cuadro N.o 12). 

VI. Conclusi6n 

La tarea del control parlamentario se ha convertido en el eje de la acci6n parlamentaria 
en un r6gimen politico semipresidencial, que quiere convertir [a democracia en una 
forma de gobierno. Por eso, frente a la crisis econ6mica y las tareas de reconstrucci6n 
del Estado democratico-constitucional, el Congreso debe forjar soluciones t6cnico
politicas que contribuyan unitariamente a dar la direccionalidad politica en La soluci6n 
de los problemas nacionales, respetando e integrando la pluralidad de opiniones 
politicas. 

Mejorar, pues, el sistema de control parlamentario implica considerar 
permanentemente tres principios democriticos esenciales: tolerancia, consenso y 
pluralismo. 361o asi, los cambios institucionales al sistema de control parlamentario 
tendrin legitimidad entre los representantes, y la opini6n pt'blica podr revalorar a la 
instituci6n parlamentaria. 

Lima, marzo 2003. 
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ANTEJUICIO POLITICO
 

I. INTRODUCCION 

En [a actualidad, como en ninguna otra 6poca, el Parlamento peruano es participe de la 
lucha que se viene librando frente a Ia corrupci6n y a las secuelas del r6gimen
autoritario anterior. Y lo hace, como no puede ser de otra manera, premunido de los 
instrumentos de control politico que prev6 Ia Constituci6n Politica y el Reglamento del 
Congreso. 

Sin embargo, dichos instrumentos de control han sido rebasados ampliamente par la 
complejidad que plantea la realidad, provocando con ello que el Parlamento, lejos de 
convertirse en una instituci6n que colabora eficazmente a la consolidaci6n y
fortalecimiento de las instituciones y del sistema democr6tico mismo, corra el peligro de 
convertirse en an obsticulo para la actuaci6n oportuna de la Justicia. 

De esta situaci6n ha dado cuenta la Procuraduria Piblica ad hoc del Estado para 
contrarrestar el alto grado de corrupci6n entronizada por el r6gimen fujimorista en las 
diversas instituciones del Estado, al sefialar que <(os beneficios serialados en los 
articulos 990 y 100' de la Constitucidn par determinados fuincionarios pi2blicos 
conslizuian unt diicultaden la persecuci6n de la corrupcion.El mejor elemplo de este 
problena fe la incapacidadpara tomar medidas adecuadas contra Victor Adalca 
Villanueva,parn evitar suffuga. pudiendodste escapardelpoisy estando hasta lafecha 
profugo de lajuslicia> 

Parte de este problema tiene que ver con la forma como estin regulados los 
instrumentos de control politico, principalmente en to que concierne al antejuicio
politico, desde que iste se ha convertido, frente a los delitos cometidos por funcionarios 
pilblicos que gozan de tal privilegio, en algunos casos, en un impedimento para la 
actuacidn eficaz y oportuna del Poder Judicial y, en otros, en una suerte de un 
procedimiento en el cual no se respetan las garantfas del debido proceso y los derechos 
fundamentales. 

Ahora bien; como se sabe, las modificaciones introducidas, por la Constituci6n vigente
desnaturaliz6 la forma como se concibi6 originariamente al antejuicio politico en la 
Constituci6n de 1979, lo cual ha incidido negativamente en el funcionamiento y eficacia 
de este instrumento de control politico, pues mis son los problemas que suscita que las 
soluciones que ofrece. Frente a este problema, podemos avizorar dos alternativas: 

1) 	Se retorna al antejuicio politico (propiamente dicho) tal como lo concibid la 
Constituci6n Politica de 1979; o 

Procuradurfa Piblica ad hoc del Estado. Propuestas de Reformar del Sistema de control 
- penaltie a Corrupcionen el Perd.Documento de Trabajo, Lima, 2003. p.7. 



2) 	 Se mantiene el <<antejuicic politico>> tal como esti previsto en la Constituci6n 
vigente, pero a condici6n de una reforma sustancial del procedimiento que para 
tal efecto se ha previsto. 

Al respecto, consideramos que la primera alternativa planteada es la ms adecuada; esto 
es, el Parlamento debe limitarse a suspender, de encontrar responsabilidad, al 
funcionario p6blico sujeto al ailtejuicio politico y dejar la via expedita para que el Poder 
Judicial pueda tomar conocimiento y pronunciarse, porque el hecho que el Parlamento 
imponga sanciones, muchas veces afectando derechos fundamentales, rifle con el 
principio de divisi6n de poderes y no se condice con los postulados de un Estado 
constitucional democritico. Esta es Ia alternativa que ha sido considerada tambidn en la 
Reforma de la Constituci6n de 1993. 

Sin embargo, tal Reforma ha sido postergada, 10 cual nos Ileva a proponer una 
modificaci6n sustancial del procedimiento de <<antejuicio politico>> sobre la base de lo 
previsto en la Constituci6n vigente y el Reglamento del Congreso. Dejando para una 
posterior elaboracidn la presentaci6n de la propuesta normativa de reforma del 
antejuicio que a continuaci6n se presenta. 

II. PROBLEMAS QUE PLANTEA LA REGULACION ACTUAL DEL 
ANTEJUICIO POLITICO 

Los problemas que plantea la regulaci6n actual del antejuicio politico pueden ser 
analizados desde dos aspectos, a saber: a) antejuicio politico por delitos de funci6n y b) 

2antejuicio politico por infracci6n de la Constitucifn. 

2.1. ANTEJUICIO POLITICO POR DELITOS DE FUNClON.- A este respecto se ha podido 
identificar los siguientes problemas. 

a) 	 Debidoproceso parlamentario.- Un primer problema a tratar, y que se extiende 
tambi6n al antejuicio politico por infracci6n de la Constitucifn, esta relacionado 
con el debido proceso que debe observarse en la tramitacidn del antejuicio 
politico. Sobre esto, cabe sefialar quo tanto la Constituci6n Politica (articulo 
1000) como el Reglamento del Congreso (articulo 890 -k) postulan una posici6n 
que restringe el debido proceso, inicamente, al derecho a la defensa. Sin 
embargo, esta posicidn es contradictoria con lo que la misma Constituci6n 
seflala en su articulo 1. (<adefensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidadson elfin supremo de la sociedady del Estado>>), 1o cual implica que 
esta visi6n restrictiva del debido proceso se extienda a considerar otros 
principios del mismo, a fin de que se garantice, en todo momento, este derecho 
fundamental. 

2 	 GARCIA TOMA, Victor. Andlisis sistematico de la Constilucian peruana de 1993. Torno . 
Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima. Lima, 19998, pp. 334 ss. El autor 
diforencia entre el antejuicio politico pars la infracci6n constitucional y el juicio politico para los 
delitos de funcidn; sin embargo, Ia Constitucid6n ni el Reglamento del Congreso lo han previsto ast; 
10 que no es 6bice para reconocer que sf to ha hace un sector de la doctrina, asi como lo ha 
reconocido el Tribunal Constitucional en reciente fallo del I de diciembre de 2003 (Ver Exp. N.' 
0006-20003-AI/TC). 
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Contempordneamente, la doctrina constitucional mds autorizada, la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal 
Constitucional se han pronunciado en el sentido que el derecho fundamental a[ 
debido proceso es aplicable, a cualquier tipo de proceso y de procedimiento, 
dentro de los cuales cabe comprender al procedimiento parlamentario. En tal 
sentido, <<el debido proceso de origen estrictanente judicial se ha ido 
extendiendo pacificamente como debido procedimiento adminisirativo ante las 
entidades estatales -civiles y miltares-y, como debido proceso parlaientario 
ante las cdmaras legislativas, as! como debido proceso inter privatos aplicable 
al interiorde las institucionesprivadas>. 

Esto 	se justifica en el entendido que la actuaci6n del Parlamento, no puede ser 
una <<isla>> en la cual se restringe, sin mis, los derechos fundamentales; mis aun 
si consideramos que las decisiones que se toman obedecen a criterios polifticos 
subjetivos y do oportunidad; de l contraria, estarfamos abriendo un espacio 
peligroso en el cual podria campear la arbitrariedad y los derechos 
fundamentales so convertirian en derechos carentes de eficacia alguna. 

Por ello, es necesario que, junto al derecho de defensa ya previsto en [a 
Constituci6n y en el Reglamento del Congreso, tentativamente consideramos 
que deben incorporarse mutatis mutandi los siguientes principios, 10 cual no 
implica, en modo alguno, <<judicializar> el procedimiento parlamentario: 

-	 El principio acusatorio, que trasladado al 4mbito parlamentario y entendido 
* 	 en sentido amplio implica que quienes realicen las investigaciones no sean 

los mismos que despuds decidan al respecto. 

- El principio de inmediaci6n, que significa que quienes van decidir ([a 
Comisi6n Permanente) est6n en contacto directo con los funcionarios 
acusados y con quienes acusan, pues es bastante frecuente quo la totalidad de 
los miembros de la Comisi6n Permanente no estdn presentes en el momento 
quo el acusado ejerce su derecho a la defensa y sus descargos, y, a pesar de 
ello, Ilegado el momento, emiten su voto sobre algo que no tienen cabal 
conocimiento, 10 cual carece de racionalidad minima. 

- Principio de imparcialidad,el cual, si consideramos que la actuacidn 
parlamentaria estA impresa por un fuerte matiz politico y de oportunidad, 
viene a constituir un mecahismo de ponderacidn, morigeraci6n y de 
racionalidad a las decisiones que vaya a adoptar el Parlamento, a fin do no 
caer en la arbitrariedad. 

- Principio de oralidad,por el cual, Ilegado el momento do la actividad 
probatoria, los medios de prueba deben ser introducidos al procedimiento 
parlamentario en forma oral. 

- Principiode publicidad,segfin el cual se garantiza el control, por parte de la 
colectividad, de las decisiones que se tomen; a la vez, que permite legitimar 

3 	 LANDA, Csar. Teoria del Derecho Procesal Constitucional. Palestra Editores, Lima, 
2003. p. 196. 
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dichos actos desde que estos son conocidos enteramente por la oliini6n 
pdblica. 

b) 	Procedencia y admisibilidad de la denancia constitucional.- El segundo 
problema principal estd relacionado con la calificaci6n de la admisibilidad y 
procedencia de las denuncias constitucionales. Al respecto, se puede advertir que 
la Subcomisi6n de Acusaciones Constitucionales es el encargado de Ia 
calificaci6n de las denuncias (articulo 890-c del RC). A diferencia de-los criterios 
que se han establecido para la calificaci6n de la admisibilidad, cuando menos 
dos son los criterios establecidos para la procedencia que pueden generar 
problemas. 

El primero de ellos tiene que ver con que la Subcomisidn debe establecer, para 
que proceda la denuncia, que el delito denunciado no haya prescrito. Aquf,
nuevamente, pueden aparecer los criterios de oportunidad, que predominan los 
actos politicos, abriendo la posibilidad de que un delito, por error a por consigna 
politica de Los integrantes de la Subcomisi6n de Acusaciones, quede impune, 
impidiendo que el Poder Judicial se pronuncie sobre la responsabilidad o no del 
furicionario piblico; o al revds, puede suceder que ain ha sabiendas que el delito 
ya prescribid, la Subcomisi6n se pronuncie en sentido contrario, 10 cual, si bien 
puede ser corregido en via judicial Ilegado el momento, ya se habrg violado el 
derecho fundamental al honor y a la buena reputacidn del encausado 
injustamente. 

Un aspecto que guarda relaci6n con este criterio esta referido a la interrogante de 
si el trdmite parlamentario en el antejuicio politico interrumpe la prescripci6n 
penal. De acuerdo con el artfculo 84' del Codigo Penal, cabe sefialar que el 
tr'imite parlamentario no interrumpe la prescripci6n penal, sino que la suspende. 
El artfculo citado no deja duda al respecto al establecer que: <<si el comienzo o 
continuacidn del proceso penal, depende de cualquier cuestidn qze dehe 
reso/verse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripcion 
hasrat que aqudi quede concluido>>. 

Otro criterio que, a nuestro parecer, es problemitico es el que se refiere a que la 
persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos y conductas que 
se denuncian. A primera vista parece que este criterio es claro, pero un andlisis 
detenido nos indica lo contrario. En efecto, cabria preguntarse quidn asume la 
legitimidad activa de Ia denuncia constitucional cuando los hechos a conductas 
denunciadas no s6lo afectan a una persona en particular sino a toda una 
comunidad por ejemplo, a quidn denuncia par la comisi6n de un delito de 
funci6n cuando la persona agraviada no se muestra resuelta a denunciarlo, tal 
delito quedard impune? Esto nos indica que este criteria puede ser un 
impedimento injustificado para que proceda la denuncia constitucional, y ante la 
cual cabe proponer una soluci6n que consistirfa en abrir el margen de 
legitimidad activa de la denuncia constitucional. 

Freate a estos dos problemas plariteados, dada la impdrtancia de la calificacidn 
de Ia denuncias constitucionales y ante el peligro que puedan distorsionarse por 
cuestiones politicas, intereses; de partidos o por afanes vindicativos, podrfamos 
pensar en la posibilidad de la intervencifn del Tribunal Constitucional. A efectos 
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solamente de calificar la admisibilidad y procedencia de las denincias 
constitucionales; lo cual requiere la modificaci6n de la Ley Orginica del 
Tribunal Constitucional, para asignare dicha competencia. 

c) 	 Antejuicio politico, Ministerio PzNblico y Poder Judicial.- Un tercer problema 
estd relacionado con el hecho que cuando el Pleno del Congreso acuerda haber 
lugar a' formaci6n de causa, el expediente con la acusaci6n constitucional es 
enviada al Fiscal de la Naci6n, quien debe formular denuncia penal (no tiene 
otra opci6n) en los tdrminos preestablecidos por el Parlamento ante la Corte 
Suprema y, a su vez, el Vocal Supremo en 10 Penal debe abrir instruccidn, seglin 
dispone el articulo 1000 de la Constitucidn. Esto constituye un mandate 
constitucional inconstitucional, desde que se afecta la autonomia del Ministerio 
P~blico y la independencia del Poder Judicial, establecidas en los articulos 
1390-1 y 158* de la Constitucid6n, respectivamente. 

Por ello, no coincidimos con aquel sector de la doctrina que sostienen que la 
denuncia del Fiscal de la Naci6n y el auto apertorio de instrucci6n es superflua y 
entienden que hay proceso abierto desde que el Pleno del Congreso se pronuncia 
en el sentido de haber lugar a formaci6n de causa4. Sostener esto implica 
desconocer el principio de eficacia integradora de la Constituci6n, por cuanto 
dejaria de aplicarse el articulo 1590-4 de la Constituci6n que atribuye al 
Ministerio P6blico en exclusiva la promocidn de la acci6n penal y la conducci6n 
desde el inicio la investigaci6n del delito. Mgs afn cuando el articulo 1390-2 
establece que las investigaciones del Congreso no son vinculantes para el Poder 
Judicial. 

Asimismo, resulta bastante extrailo e incomprensible, respecto de esto 61timo, 
que algunos autores sefialen que <<a mejor f6rmula consiste en que la acusaci6n 
del Congreso no pase por el Ministerio Piblico (sic) sino que sea dirigida 
directamente a la Corte Suprema...>5. Al parecer dicha afirmaci6n no distingue 
la acusaci6n constitucional entre materia penal e infracci6n constitucional. 

En tal sentido, es saludable que en la reciente modificaci6n del articulo 890 del 
Reglamento del Congreso se haya eliminado estas injerencias que detrafan la 
autonomfa del Ministerio Piblico y del Poder Judicial. Asf, se ha dispuesto que: 
"j) el expediente con la acusaci6n constitucional es enviado al Fiscal de la 
Nacidn, quien yrocederd conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la 
Constituci6n 

Sin embargo, es del caso sefialar que tal modificaci6n quedaria mejor realizada 
si es que tambidn el artfculo 1000 de la Constituci6n se modifica en el mismo 
sentido; es decir garantizando al autonomia del Ministerio Pfiblico y en su caso 
del Poder Judicial. Modificaci6n constitucional que en via de proyecto, 
entendemos, ya ha sido aprobada en la Comisi6n de Constituci6n y Reglamento 
del Congreso. 

PANIAOUA, Valentin. <<Acusaci6n constitucional, antejuicio politico a juicio politico>. En 
La Constituci6nde 1993: Ancilisis y comentarioj II, Serie LTC, CAJ, Lima, 1995. p. 135. 
RUBIO, Marcial. Estudio de la Constitucidn Politicade 1993. T. 4. Fondo Editorial de la 
PUCP, Lima, 1999. p. 144. 
Resoluci6n Legislativa del Congreso N0 015-2003-CR. aprobada el 6 de noviembre de 2003. 
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2.2. ANTEJUICIO POLiTICO POR INFRACClIN DE LA CONSTITUCi6N.- El antejuicio 
politico por infracci6n de la Constituci6n plantea problemas mis complejos que los 
analizados para los delitos de funci6n. A este respecto hemos podido identificar los 
siguientes problemas: 

a) 	 Infraccian de la Constituci6n y principio de legalidad.- En la base de los 
inconvenientes que genera el antejuicio politico por infracci6n de la 
Constituci6n estd en que las infracciones carecen de una tipificaci~n. ' 

Asf, las sanciones que impone el Congreso por esta causal, aunque cueste 
creerlo, se asemeja al bill ofattainderdel Parlamento ingl6s del siglo XV, por el 
cual el Parlamento, ante la imposibilidad de probar el delito, creaba el delito, el 
delincuente y la pena. En este sentido, ARMAGNAGUE, se'aiala que <<el 
impeachment se diferencici del bill of attainder en que dste castiga aquellos 
delitosparalos cuales las leyes no han seialadopenalidadalguna,qie no estdn 
tipificados en tanto que el juicio politico es aplicado a una violacidn de 
principiosyya reconocidosen el derecho> . 

En efecto, esto abre la posibilidad de que determinados funcionarios puedan ser 
encausados por infracci6nde la Constituci6n, aun cuando sabemos que la misma 
no tiene desarrollo constitucional, legal ni reglamentario, afectando asi el 
principio de legalidad. MAs atin, en reciente sentencia del Tribunal 
Constitucional tan s6lo se ha sefialado que la infracci6n constitucional es "toda 
falta politica en que incurran los funcionarios que componen ta estructura 
orgnica prevista en la Carta Politica, [que] compromete peligrosamente el 
adecuado desenvolvimiento del aparato estin. En estos casos, la raz6n del 
despojo del cargo no tiene origen en la comisi6n de un delito, sino en la 
comisi6n de faltas que aminoran, en grado suna, la confianza depositada en el 
funcionario, la que debe ir indefectiblenente ligada al cargo que ostenta" 8 

Por ello, no coincidimos con quienes afirman'que la infracci6n de la constituci6n 
no tiene por qu6 estar necesariamente catalogada tambi6n como un delito o 
ilicito penal y puede no ser susceptible de merecer una sanci6n impuesta por el 
drgano jurisdiccional9 . 

Con ello se deja un ainplio margen de interpretaci6n politica para procesar a no 
a una alta autoridad, sin la garantia del debido proceso, ya que todo ejercicio de 
la potestad sancionadora del Estado debe estar premunido del principio de 
legalidad, segln el cual no hay sanci6n ni infracci6n, sin ley previa; de 
conformidad con lo dispuesto en el en el articulo 20-24-d de la Constituci6n de 
1993. 

ARMAGNAGUE, Juan F. Juiiol Politicoy Jurado de Enjuicioniento.Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, 1995. p. 18-19. 

s Sentencia del Tribunal Constitucional. EXP. N' 0006-2003-AI/TC I de diciembre de 2003. Ver 
www.tc.gob.pe. 

9 	 EGUIGUREN, Francisco. La infraccibnconstitucional como limite a la inviolabilidadpor votos u 
opunones de los porlamentarios. En: Estudios Constitucionales (F. Eguiguren compilador) Ara 
editores, Lima, 2002. p. 454. 

http:www.tc.gob.pe
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Uno de los problemas mAs graves relacionados con la infraccidn de la 
Constituci6n, tiene que ver con el hecho que el Parlamento puede proceder cdn 
absoluta arbitrariedad sin posibilidad de que el acusado pueda impugnar tal acto. 
Porque, como sabemos, cuando el Congreso impone una sancion por infracci6n 
de la Constitucidn, tal sanci6n queda en los fueros del Parlamento, siguiendo la 
vieja doctrina de los interna corporis acta) Por ello, el Poder Judicial no tiene 
la oportunidad de conocer este caso y tampoco existe posibilidad que a los 
afectados se le pueda restituir sus derechos ni retirar la sanci6n impuesta 
injustamente. 

Ademis, cabe preguntarse Lc6mo queda la sanci6n impuesta por un mismo 
hecho que configura, a la vez, un delito de funci6n e infracci6n de la 
Constituci6n, si en sede judicial no se le encuentra responsabilidad penal? Al 
respecto es claro que al no encontrar responsabilidad por el delitode funcidn, el 
acusado debe ser restituido en sus derechos, lo mismo no sucede por infracci6n 
porque, como ya dijimos anteriormente, el Poder Judicial no podrd avocarse a su 
conocimiento, dando origen al absurdo que para el Poder Judicial el acusado es 
inocente, mientras qua para el Parlamento, que ya impuso una sanci6n, el 
acusado es responsable. 

Por ello, en el caso de la concurrencia de un proceso judicial y otro 
parlamentario sobre una misma persona por infracci6n constitucional, 6ste 
61timo deberia ceder competencia o quedar en suspenso a resultas de su 
resoluci6n judicial, en la medida que tengan la misma materia como objeto de 
investigacidn y sancion. 

De allIf que, tomando en consideraci6n los principios del debida proceso 
parlamentario se hace necesario delimitar conceptualmente 10 que ha de 
entenderse por infracci6n de la Constituci6n, ademis de establecer los 
principios que pueden dar lugar a la configuraci6n de dicha violaci6n. 

i. 	 Tipificaci6n.- Infracci6n constitucional serfa toda violaci6n a los bienes 
juridicos -sociales, politicos y econ6micos- establecidos en la 
Constituci6n, que no sean materia de proteccidn y sanci6n -en caso de su 
incumplimiento- por norma legal alguna. Se busca proteger la 
Constituci6n evitando la impunidad de quienes la violen por medios no 
previstos ni sancionados en la ley. Para I0 cuat dicho acto debe 
confrontarse con los siguientes principios. 

ii. 	 Principio de razonabilidad.- HabrA infracci6n constitucional por toda 
violaci6n a un mandato constitucional objetivo, por ejemplo al no 
respetar los plazos constitucionales establecidos para aprobar la ley de 
presupuesto (Arts. 78 y 80) o, realizar el mensaje presidencial anual ante 
el Congreso (Art. 118'-7). 

El acto constitucional para que no sea una infracci6n debe tambidn ser 
licito, es decir no debe infringir directa ni indirectamente los dos tipos de 
norma de la Constitucion: 

ARANDA ALVAREZ, Elvira. Los actos parlamentartos noformativosy su controljrisdiccional. 
Centro de Estudios Politico y Constitucionales. Madrid, 1998, pp. 54-56. 
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Norma constitucionalregla caracterizada por ser una obligaci6n de lacer 
a de no hacer. por ejemplo "nadie esti obligado a hacer I0 que la ley no 
manda ni impedido de hacer lo que ella no prohibe" (Art. 20-24-a) o "no 
hay proceso judicial por comisi6n a delegaci6n* (Art. 1390-I). 

Norma constitucional de principio que constituye un mandato con un 
alto grado de generalidad; pero que ordena que algo sea realizado en la 
mayor medida posible. Por eso constituye una norma de optimizacidn 
que deben ser cumplidas en diferentes grados. como por ejemplo -El 
Estado fornenta y garantiza el aborro" (Art. 87) o, "El Estado apoya 
preferentemente el desarrollo agrario". 

Sin perjuicio de lo sefialado, la infracci6n constitucional tambidn se 
producirfa si se violan los valores constitucionales y deriocrdticos del 
Estado de Derecho. Valores que constituyen el fundamento que legitiman 
al Estado Constitucional; por ejemple: la soberania popular expresada en 
que "El poder del Estado emana del pueblo" (Art. 45) a, la posici6n 
humanista segin la cual "la defensa de la persona humana y el respeto de 
su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado" (Art. 1). 

iii. 	 Principio de racionalidad.- Se busca que el acto constitucional en 
cuesti6n constituya una violaci6n o afectaci6n directa e inmediata a los 
bienes constitucionales que son objeto de protecci6n. De modo que los 
valores, principios o reglas constitucia'nales hayan sido infringidos sin 
intermediaci6n alguna por el acto cuestionable. Sc debe determinar que 
haya una relaci6n l6gica y causal entre el acto constitucional y la 
afectaci6n del bien constitucional para que se produzca la infracci6n 
constitucional. 

iv. 	 Principio de proporcionalidad.- Para que se produzca una infraccidn 
constitucional no basta que dicho acto sea irrazonable a irracional, sino 
que tambi6n debe ser desproporcionado. Pero, debe graduarse la 
intensidad de la afectaci6n a los bienes constitucionales para que 
constituyan una infracci6n constitucional. Asi se puede establecer un 
baremo de tres tipos de intensidad de la infracci6n: 

Infracci6n leve.- Cuando se afecta un mandato constitucional abierto o 
principio constitucional de optimizaci6n; por ejemplo, el deber 
primordial del Estado de promover el bienestar general (Art. 44). 

Infracci6n intermedia.- Cuando se infringe un mandato constitucional 
expreso y directo; por ejemplo, tienen prioridad en el Congreso la 
aprobaci6n de "las normas de descentralizaci6n y, entre ellas, las que 
permitan tener nuevas autoridades elegidas a mis tardar en 1995" 
(Octava Disposicidn Final y Transitoria); e 

Infracci6ngrave.- Cuando se viola un mandato claro y vinculante, por 
ejemplo -el mandato presidencial es de cinco afios, no hay reelecci6n 
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inmediata" (Art. 112); cuando se viola un valor democrdtico, por ejemplo 
.el Presidente de la RepCiblica se elige per sufragio directo" (Art. 111) o: 
cuando se viola un principio constitucional -como el principio de 
supremacia constitucional "la Constituci6n prevalece sobre toda norma 
legal (Art. 51)- que ponga en peligro al propio Estado constitucional. 

v. Principio de proporcionalidad de las sanciones.- La triple naturaleza del acto 
constitucional debe ser concurrente para que se produzca la infracci6n 
constitucional. Es decir que, dicho acto debe ser irrazonable, irracional y 
desproporcionado para que constituya una infracci6n constitucional. Pero, no 
toda infracci6n constitucional Ileva una misma sanci6n, sino que de conformidad 
con el grado de infracci6n cometido, la sanci6n serA tambidn proporcional. Unas 
veces se podrd disponer la destituci6n, otras la inhabilitaci6n y otras tan solo la 
suspensi6n del cargo, en funci6n del grado de calificaci6n de 'la infracci6n 
constitucional. 

Sin perjuicio de ello, es del caso mencionar que de no Ilegarse a producir una 
infracci6n constitucional el Congreso podria ejercer de uno de sus poderes 
implicitos de realizar una declaracidn preventiva acerca de ciertos actos 
constitucionales que de continuar o no rectificar podrian configurar un supuesto 
de infracci6n. Ello con la finalidad de Ilevar a cabo su funci6n de velar por el 
respeto de la Constituci6n y disponer lo conveniente para hacer efectiva la 
responsabilidad de los infractores (Art. 102o-2), mediante una amonestacidn 
paiblica, salvo que considere algdn tipo de sanci6n constitucional. 

b) 	 Infraccidn de la Constituci6n y parimetros de su tpificacidn.- Consideramos 
que la trasgresi6n de cualquier articulo de la Constituci6n no configura una 
infraccidn de la misma, esto en el entendido que tales infracciones deben estar 
relacionadas con la funci6n que desempefia el funcionario p6blico, de 
conformidad con 10 postulado en el literal precedente. Por lo dems, esto implica 
que se Ileve a cabo dicho proceso, respetando los principios y garantfas del 
debido proceso parlamentario; en su doble vertiente, como tutela del derecho 
objetivo del Congreso de investigar y sancionar las infracciones constitucionales 
y, como tutela de los derechos subjetivos de las autoridades protegidas por el 
antejuicio de respetar el debido proceso. 

c) Denuncia constituional interpilesta por particulares e inf*accidn de la 
Constituci6n.- Las denuncias constitucionales interpuestas por particulares 
presentaban dos problemas no menos importantes. El primero de ellos tenia que 
ver con la limitaci6n establecida por el articulo 89 0 -b y c, en el sentido de que las 
denuncias realizadas por cualquier particular debian pasar por una especie de 
<filtro> de los Congresistas, quienes tomaban conocimiento a trav6s de los 
voceros de los Grupos Parlamentarios, y podian o no hacerlas suyas. Creemos 
que esta limitacidn era injustificada en el entendido que se corria el riesgo de 
que tales denuncias no fueran acogidas por afectar intereses politicos, de partido 
o, inclusive, intereses personales: Es decir, este <filtlo constitufa una buena 
oportunidad para que los Congresistas conozcan, previamente, si era 
conveniente o no hacerla suya, con lo cual el legitimo derecho del ciudadano 
denunciante era relegado frente a los intereses y disposicidn de los Congresistas. 
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Aparte de ello, se establecia otra limitaci6n injustificada al derecho de cualquier 
ciudadano para presentar una denuncia constitucional, toda vez que s6lo podfan 
denunciar por hechos que constitufan delitos de funcidn, mas no por infracci6n 
de la Constituci6n, con lo cual se dejaba tambi6n una margen abierto para Ia 
irnpunidad, pues no obstante haber sido afectado el ciudadano por un acto 
arbitrario por parte de un funcionario piblico con derecho a antejuicio polftico, 
el Reglamento del Congreso se 10 impedfa denunciar por infracci6n de la 
Constituci6n. Esto constitufa una diferenciaci6n absurda, pues frente al derecho 
de los Congresistas y del Fiscal de la Nacidn, el derecho de un particular era 
limitado injustificadamente, no encontramos fundamento para distinguir tales 
denuncias 1 . 

Recientemente, y con la modificaci6n realizada al artfculo 890 del Reglamento 
del Congreso se ha establecido, con buen criterio, que todas las denuncias, 
incluidas las provenientes de particulares scan vistas directamente por la 
Subcomisi6n de Acusaciones Constitucionales, 1o cual implica que el <<filtro 

por el que dobfa pasar anteriormente ha sido dejado de lado. Ademis, tambidn se 
ha previsto, expresamente, que el particular puede denunciar a un alto 
funcionario por delito de funci6n e por infracci6n de la Constituci6n, con 10 cual 
se supera, en parte, los problemas al que aludimos inicialmente. 

Lima, diciembre de 2003 

Justifica esta limitaci6n Marcial RUBIo, Op. cit. p. 135. 
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COMISIONES INVESTIGADORAS
 

1.INTRODUCCION
 

El principio de divisi6n de poderes es uno de los pilares fundamentales sobre los 
cuales se afianza la estructura del Estado constitucional y sin' el cual 6ste es 
inconcebible. 

El principio que fuera formulado por MONTESQUIEU, recogido en el articulo 16 de ]a 
Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y tambien en el 
articulo 43 de la Constituci6n Politica peruana de 1993, tiene por objeto evitar la 
concentraci6n del poder en una sola persona o en un solo 6rgano y garantizar los 
derechos y libertades de los ciudadanos, sobre la base de los pesos y contrapesos 
(checks and balances) que deben existir entre los Poderes del Estado. , 

Ahora blen, dentro del ambito en que se desarrollan las relaciones entre el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo, sobresale la funci6n de control parlamentario, el cual 
se ha constituido como la funci6n mas importante que realizan los Parlamentos 
modernos, a trav6s de diversos mecanismos con los que cuentan para controlar la 
actividad politica del gobierno, 

Asi, los Parlamentos disponen de diversos instrumentos para realizar su funci6n de 
control. Sin embargo, cabe sefialar que, de todos esos instrumentos, los que plantean 
mayores problemas y controversias, sin duda alguna, son las Comisiones 
Parlamentarias de Investigaci6n. Lo cual ha generado posiciones encontradas 
respecto a su utilidad y eficacia, en cuanto que un sbctor de la doctrina ha puesto en 
duda su utilidad con el argumento que mis son los problemas que genera que los 
beneficios derivados de su funcionamiento; otro sector considera que, en definitiva, las 
Comisiones de Investigaci6n desempefian un rol importante do control do la actividad 
del Ejecutivo y, por tanto, est6 justificada su incorporacion en el ordenamiento juridico. 

Nosotros, comulgamos con esta 'iltima posici6n, en tanto que una adecuada 
regulaci6n y una racionalizaci6n en la conformaci6n y en el desempe'o de dichas 
Comisiones puede contribuir eficazmente, y de hecho contribuye, al control politico del 
Gobierno. 

Ahora, si bien este instrumento de control ha merecido una especial atencidn en la 
doctrina extranjera (principalmente en la doctrina alemana, francesa, italiana, 
norteamericana y esparhola), no podemos decir 10 mismo respecto de la doctrina 
nacional, pues salVo excepciones, no se le ha dado la importancia que merecen; ello 
coma consecuencia, tal vez, del estado incipiente en que se encuentran los estudios 
sabre el Derecho parlamentario en nuestro media. 

Legislativamente, tampoco podemos decir que en nuestro ordenamiento, las 
Comisiones de Investigaci6n gozan de una regulaci6n adecuada. Como reflejo do esto 
podemos ver que uno de los problemas m6s importantes que justifica una reforma esti 
relacionado con los poderes y limites de las Comisiones de Investigaci6n, pues del 
ejercicio de los poderes de los cuales estan investidos se derivan una serie de 
fricciones y races con otros drganos del Estado (como por ejemplo, la compatibilidad 
de la investigaci6n parlamentaria con la lnvestigaci6n judicial, el secreto a publicidad 
do sus trabajos) y con los derechos fundamentales de las personas (como por 
ejemplo, el poder para requerir la comparecencia y declaraci6n obligatorias de 
personas). 
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En suma, realizar un anlisis y una propuesta de reforma de Ias Comisiones de 
Investigaci6n tiene su fundamento por cuanto las Comisiones Parlamentarias de 
Investigaci6in no pueden ser, por un [ado, instrumentos de abuse de poder para
orientarlos en detrimento de otras instituciones del Estado con el objetivo de 
desestabilizarlas u orientarlos en contra de los particulares transgrediendo derechos 
fundamentales; pero tampoco pueden convertirse en meras entidades burocriticas 
ineficientes, sin facultades y poderes suficientes que las impidan cumplir con su 
finalidad, 

Por ello, junto a la reforma do su r~gimen constitucional y reglamentario, es necesario 
fijar ciertos criterios y parimetros para lograr que las Comisiones de Investigaci6n 
sean instrumentos para un control eficaz sin que eso implique un abuso de poder. MAs 
a~n, cuando nuestro pais estA saliendo de un sistema de corrupci6n generalizado, es 
necesario potenciar los mecanismos de control parlamentario (entre ellos [as
Comisiones Investigadoras), a fin de no repetir la nefasta situaci6) del control 
parlamentario durante el r6gimen fujimorista, pues como bien sabemos so caracteriz6 
por un inexistente control del Parlamento sobre el Ejecutivo. 

II. PROBLEMAS QUE PLANTEA LA REGULACION ACTUAL DE LAS COMISIONES 
INVESTIGADORAS 

2.1. OBJETO DE LAS COMISIONES INVESTIGADORAS 

a) El <interes pOblicoD como presupuesto habilitante de las Comisiones de 
Investigaci6n.- Establece nuestra Ley Fundamental en. su articulo 97?, que el 
Congreso <puede iniciar investigaciones sobre cuafquier asunto de interds pablico". 
Del mismo modo, 10 hace el Reglamento del Congreso en el articulo 880, cuando 
seriala que el Congreso ,puede iniciar investigaciones sobre coalquier asunto de 
inter6s pOblico". Aparentemente, el supuesto de hecho que sirve de base para la 
conformaci6n de una Comisi6n Investigadora no es susceptible de cuestionamiento 
alguno. Nada mis alejado de la realidad. 

En efecto, el <interbs piblico" es un concepto abierto e indeterminado, que puede 
albergar tantos sentidos como intenciones haya (saludables o nocivas) para promover 
una investigaci6n parlamentaria. Es mis, tal vez I0 Onico claro que pueda extraerse de 
este concepto, es quo las Comisiones Investigadoras no puede avocarse al 
conocimiento e investigaci6n de asuntos privados. 

En la doctrina contemporinea se ha advertido, ya, los serios inconveniehtes que 
genera este concepto abierto. Asi, se ha sefialado que <<tiene un notable grado de 
ambigOedad a que parece vacua e innecesaria, resaltAndose en otros contextos que el 
concepto de interds pOblico es cuando menos impreciso'. 

Esta ambigledad se ve acentuada desde que ni la Constitucd6n ni el Reglamento del 
Congreso precisan qui6n determina el cinter6s puiblico" de un hecho o una situaci6n 
concreta. 

Por ello, y para compensar tal ambigoedad del <dnteres piblico", se debe considerar el 
principio de razonabilidad en la conformaci6n de las Comisiones Investigadoras. Es 
decir, junto al concepto del <inter6s p~blico-, se debe toner' en cuenta, coma regla, 
que la conformaci6n de dichas comisiones sea razonable, racionalided y proporcional 

TORRES MURO, Ignacio. Las comisiones parlamentarias de investigaci6n. Centro de 
- Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid, 1998. p.77. 
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a los objetivos que se persigue can el establecimiento de las Comisfones 
Investigadoras. 

En fin, el <interds pbblico" se muestra como un concepto insuficiente para determinar 
la creacidn de una Comisi6n Investigadora, l0 cual nos fleva a considerar la 
incorporaci6n de otros criterios, como el principio de razonabilidad, a fin de racionalizar 
y evitar que <esta arma afilada do la oposici6n no pierda el filo par utilizarla de manera 
arbitraria y en exceso>)2. 

b) La oposicidn parlamentaria y la conformacidn de les Comisiones Investigadoras.-El 
articulo 880-a del Reglamento del Congreso seflala que para la aprobaci6n de la 
constituci6n de una Comisi6n Investigadora "sd/o se requiere el voto aprobatorio del 
treinta y cinco por ciento (35%) de los miembros del Congreso (...) respetando el 
plurahsmo y proporcionalidad de los grupos parlamentarios". Es decir, que para la 
conformaci6n de una Comisi6n Investigadora se requiere el voto aprobatorio de 42 
congresistas. La cifra, a nuestro entender es muy alta y limita el derecho de la 
oposici6n a valerse de este instrumento de control. Creemos que se deberia exigir s6lo 
ol 25% de los miembros del Congreso (como ocurre en el sistema aleman), si es que 
se quiere que las Comisiones Investigadoras realicen tareas eficaces de control y no 
dejarlas a la voluntad de ]a mayoria parlamentaria que cas nunca tiene la suficiente 
disposici6n para controlar al Gobierno que apoya. 

Par otro lado, gran parte de Ia ineficacia do las Comisiones Investigadoras como 
instrumentos de control politico se debe a que los mismos estan, la mayor de las 
voces, presididas par Congresistas do la mayoria parlamentaria. Las Comisiones 
Investigadoras deben ser instrumentos de control puestos, principalmente, al servicio 
de la oposici6n democrtica, ms an si consideramos que es la oposici6n quien 
leditima al poder y no al rev6s. Por ello, can la oposici6n al frente de ias Comisiones 
Investigadoras (tanto en su creaci6n coma en su conformaci6n) se conseguiria que la 
mayor parte de las comisiones investigadoras se formen aun en contra de la mayoria, 
o incluso cuando la mayoria, en la votaci6n formalmente exigida generalmente, 
aprobaria su constituci6n que de todos modos ya no podria evitar, para asi demostrar 
que ni ella ni el gobierno apoyado par ella tienen nada que esconder ni temer. 

2.2. LiMTES DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACi6N 

Como quiera que uno de los aspectas mis controvertidos y dificiles de las Comisiones 
Investigadoras estA relacionado con los Imites, podemos advertir que aqu6llas estin 
limitadas cuando menos par las siguientes restricciones que ha continuaci6n 
analizamos. 

a) Limites materiales.- Dentro de los limites materiales se ubican las materias 
clasificadas coma <secretas- a ,reservadas,. El Reglamento del Congreso nada dice 
al respecto. Aunque en la prctica las comisiones investigadoras han tenido y tienen 
acceso a determinada informacidn de caricter reservado, nada obliga a las 
instituciones que manejan y tienen bajo su responsabilidad este tipo de informaci6n a 
suministrar los mismos, pues ni la Constituci6n ni el Reglamento del Congreso 

ZEH, Wolfgang, <<Informe sobre la organizaci6n, las funciones y el procedimiento de las 

comisiones en el Bundestag*. En Jhan Carlos Da Silva Ochoa (coordinador). Las 
CoinisionesParlamentarias. Vitoria-Gasteiz, Parlamento Vasco, 1994. p. 52. 

ZEH, Wolfgang: <<Informe sabre la organizaci6n, las funciones y el procedimiento de las 

comisiones en el Bundestag>>. En Juan Carlos Da Silva Ochoa (coordinador). Las 
Comisiones Parlanentarias. Vitoria-Gasteiz, Parlamento Vasco, 1994. p. 51. 
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establecen tal obligaci6n, nids ain cuando se trata de informaciones que pLredan 
comprometer a la seguridad nacional o a la defensa del Estado. 

En todo caso, <<para evitar cualquier tentaci6n de ilegalidad cobijada en [a clasificaci6n 
como secretes de ciertos temas, debe garantizarse un control parlamentario de los 
mismos ejercido de forma peri6dica y responsable, 4 , o cual implica la necesidad de 
que, en via reglamentaria, se determine hasta d6nde las Comisiones Investigadoras 
pueden tomar conocimiento de tales materias y cud] es la responsabilidad de quienes 
la solicitan. 

b) Limites organicos o competenciales.- Dentro de estos limites corresponde analizar 
las relaciones entre las Comisiones Investigadoras y el Poder Judicial. 

La Constituci6n en el articulo 970 sefiala que las conclusiones a las que Ileguen las 
Comisiones investigadoras <<no obligan a los 6rganos jurisdicionales" y en el articulo 
1390-2 seflala que Ia facultad de investigaci6n del Congreso no debe <interferiren el 
procedimientojurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.. Del mismo modo, el 
Reglamento del Congreso seriala que <</as conclusiones aprobadas por et Congreso 
no obligan al Poder Judicial, ni afectan el curso de los procesosjudiciales". 

En la doctrina del Derecho parlamentario comparado se pueden identificar dos 
sistemas respecto de las relaciones de Ias Comisiones Investigadoras con el Poder 
Judicial. Existe un primer sistema, como el franc6s, al que podemos denominar 
sistema excluyente que no permite la iniciaci6n de un proceso de investigaci6n 
parlamentaria estando pendiente in procedimiento judicial sobre los mismos hechos; 
es mAs, <<todo proceso de investigaci6n parlamentaria se veria paralizado si se iniciase 
con posterioridad un proceso judiciala. 

Por otro lado, podemos hablar de un sistema paraelo segln el cual la existencia de un 
proceso judicial no impide que el Congreso pueda iniciar investigaciones sobre los 
mismos hechos, permitiendo que la investigaci6n parlamentaria y la investigaci6n 
jurisdiccional puedan correr en paralelo. Es el caso por ejemplo del sistema 
norteamericano, italiano, entre otros. 

De los articulos mencionados se desprende con claridad que nuestro sistema 
constitucional ha optado por este iltimo, esto es, por el sistema paraleto. Ms auin 
cuando el articulo 880-f del Reglamento del Congreso establece que <<a intervenci6n 
del Ministerio POblico o el inicio do una acci6n judicial en los asuntos de inter6s p~blico 
sometidos a investigacin par el Congreso, no interrumpen el trabajo de las 
Comisiones de Investigacin. El mandato de estas prosigue haste la extinclon de los 
plazos prefiados por el Pleno y la entrega del informe respectivo, Ia cual es un 
acierto si consideramos que Ia investigaci6n parlamentaria y [a investigaci6n 
jurisdiccional tienen diferente naturaleza y objeto. 

Sin embargo, el sistema paralelo tiene el inconveniente de generar races y fricciones 
entre el Parlamento y el Poder Judicial, desde que ni la Constituci6n ni el Reglamento 
del Congreso regulan [as relaciones entre estos 6rganos del Estado, por lo que no 
queda claro otros aspectos como par ejemplo si el Poder Judicial tjene la obligaci6n de 
proporcionar informaci6n y pruebas al Congreso sobre un determinado hecho, y si las 
pruebas exhibidas por el Parlamento no las invalida para ser actuadas en via judicial. 

TORRES BONET, Maria. Las comisiones de investigacidn, instrumnentos de control 

parlamentario del gobierno. Congreso de los Diputados, Madrid, 1998. p. 130. 
GUDE FENANDEZ, Ana. Las comisiones parlanentariasde investigacion. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad Santiago de Compostela, 2000. p. 9 4 . 
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Respecto del primer cuestionamiento, pensamos que sea el mismo Fader Judicial 
quien determine y decida si proporciona o no una determinada informaci6n, 
considerado la autonomia institucional que le asiste y el principio de colaboraci6n entre 
los poderes del Estado. 

Par otro lado, y con respecto a la actuaci6n de pruebas en sede parlamentaria, cabe 
seihalar que tal exhibici6n no las invalida coma medics probatorios, pore siempre quo 
la exhibici6n so realice considerando el test de la razonabilidad, es decir, las 
Comisiones Investigadoras para poder determinar si es factible Ia difusi6n do un 
determinado medio probatorio deben seguir los siguientes pasos: a) adecuaci6n de Ia 
medida (pare verificar quo la exhibici6n de los medios probatorios sea afin a las 
funciones que hen dado origen a la creaci6n de la comisi6n investigadora); b) 
necesidad de la medida (la decisi6n parlamentaria de ordenar la exhibici6n de un 
determinado medio probatorio debe ser indispensable para levar a cabo [a finalidad de 
la Comisi6n Investigadora); y c) proporcionalidad de la medida (en tanto que la difusi6n 
que haga la Comisi6n investigadora debe ser proporcional al objetivo que se 
persigue)6 . 
Finalmente, es tambidn bastante cuestionable que el articulo 880-i seale que si el 
informe de la Comisi6n Investigadora es aprobado <el Congreso lo envia al Fiscal de 
la Naci6n, acompafiado do todos los actuados, a fin do que proceda a iniciar las 
acciones que corresponda (...),. Este articulo parece constreiir al Fiscal de la Naci6n 
a iniciar, siempre y en todos los casos, las acciones que corresponda, pues no le deja 
un margen de valoraci6n, 10 cual implica una afectaci6n de su autonomia e 
independencia que constitucionalmente le ha side conferido 

Lo expuesto en esta parte nos Ileva a considerar una regulaci6n expresa de las 
relaciones entre el Congreso, el Poder Judicial y el Ministero Piblico en materia do 
investigaci6n parlamentaria, a fin de no afectar la autonomia y la independencia de 
dichos 6rganos del Estado. 

c) Limites personales.- Un tercer limite a la facultad de investigaci6n del Congreso I 
constituyen indudablemente los derechos fundamentales. No obstante que el articulo 
970 de la Constituci6n no prove a los derechos fundamentales (a excepcion del 
derecho a la intimidad) coma limite a esta potestad parlamentaria, cabe decir que los 
mismos son aut6nticas <vallas" al ejercicio del poder, incluida el poder de 
investigaci6n del Congreso. Esto en el entendida que "los derechos fundamentales 
tienen un doble cargcter constitucional: como derechos individuales de la persona y 
coma orden valorativo institucional, 7. 

Dada que el Reglamento del Congreso es muy parco al serialar que quienes concurren 
citados por una Comisi6n Investigadora "pueden acudir a ellas en compatifa de un 
Abogado" (articulo 880-d), nos Ileva a sealar que se deben incluir otros derechos quo 
las Comisiones Investigadoras deben respetar: derecho a ]a dignidad do La persona 
humana, el derecho al honor, el derecho a la intimidad y privacidad, el derecho al 
debido proceso y el derecho de defensa. 

Ahora, si bien se establece la obligaci6n de comparecer ante ellas y proporcionar Ia 
informaci6n quo se posea (articulo 880-b), nada obliga a quien comparece a declarar, 

LANDA, C6sar. <<Sobre las relaciones entre la comisiones invehtigadoras del Congreso y el
 
Poder Judicial: el caso de los videos de la corrupci6n>>. En Revista Biblioiecal,N.0 4, Afio
 
3, CAL, Lima, 2002. pp. 403-411.
 
LANDA, C6sar. Teoria del Derecho procesal constitucional. Palestra Editores, Lima, 2003.
 
p. 177. 
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esto as asi por cuanto este constituye una manifestaci6n del derecho a -la no 
incriminaci6n del mismo modo que ]a asiste el derecho a la no autoincriminaci6n 
propiamente. 

d) Limites temporales. Es del caso analizar bajo este punto la duraci6n de las 
Comisiones de lnvestigaci6n. El Reglamento del Congreso (articulo 88-0) no seala un 
plazo determinado que tiene una Cornisi6n Investigadora para realizar sus tareas, 
pues tal determinaci6n Io realiza el Pleno del Congreso; tampoco establece un nimero 
limitado de veces por los cuales se puede prorrogar el plazo otorgado por el 'Pleno del 
Congreso auna Comisi6n Investigadora.. 

Es necesario, por lo tanto, que el Reglamento establezca un plazo prudencial para el 
desarrollo de [as investigaciones, asi como el nimero de veces por los cuales las 
tareas de una Comisi6n Investigadora puede ser prorrogado, 10 contrario significa 
aportar elementos de ineficacia y desidia por parte de los que conforman Las 
comisiones investigadoras. 

2.3. PODERES DE LAS COMISIONEs PARLAMENTARIAS DE INVESTIGACI6N: THE POWER TO 
SEND FOR PERSONS, PAPERS AND RECORDS 

Junto a la complejidad que plantea el tratamiento de los limites de las Comisiones 
Investigadoras, aparece el problerna de Ias facultades a poderes con los que cuentan 
dicha comisiones. 

El artfculo 970 de la Constituci6n ha investido de los <mismos apremios que se 
observan en procedimiento judiciah>, del mismo modo qua el Reglamento del 
Congreso lo ha6e an el articulo 880-d.Es del caso advertir que tal equiparaci6n de los 
apremias qua tienen las comisiones investigadoras con los del rgano jurisdiccional no 
convierte a aquellas en 6rganos judiciales, pues <no por ello debe asimilarse la 
naturaleza politica, propia do los 6rganos parlamentarios, con la naturaleza judicial,
propia de los 6rganos judiciales"9 . 

Pero es justamente el hecho que las Comisiones Investigadoras gocen de tales 
poderes que se hace necesario una regulaci6n clara yprecisa afin de evitar que en su 
uso so incurran en arbitrariedades, lo cual implica que el principio de razonablidad 
pondere permanentemente el use de estas facultades. 

a)Poderpara requerir la comparecencia de personas: The power to send for persons.-
Las Comisiones Investigadoras pueden solicitar al Juez Especializado en Io Penal que 
una persona sea conducida por la fuerza piblica cuando no comparezca en la fecha y 
hora se6alados (articulo 880-d). Hasta aquf parece qua tal proceder es correcto. Pero 
tal correcci6n desaparece cuando el mismo articulo serala qua el Juez <<acceder6 a la 
petici6n v ordenar6 que se rea/iceporel m6rito de la solicitud (...). Consideramos que 
el articulo en andlisis, en esta parte, es inconstitucional, por cuanto afecta Ia 
autonomia e independencia judicial a compeler y obligar injustificadamente, y por el 
solo m6rito de la solicitud, al Juez a ordenar la comparecencia de una persona 
mediante la fuerza piblica. Debe quedar claro, que Ioque se cuestiona no es tanto de 
que las Comisiones Investigadoras tengan tales facultades, sino lo que ponemos on 
entredicho es que se obligue al Juez a ordenar tal comparecencia, sin que el mismo 

. QUISPE FARFAN, Fany. La libertad de declarar y el derecho a la no incrininacian. 
Palestra Editores, Lima, 2002. p. 57. 

9 GARCIA MAHAMUT, Rosario. Las Comisiones Parklnientarias de Investigacidn en el 
Derecho Constitucional Espalol. McGraw-Hill, Madrid, 1996. p. 6 8 . 



8 

pueda realizar una libre valoraci6n de tal solicitud, por lo que consideramos que este 
aspecto debe ser matena de reforma. 

Junto a este poder, aparece la facultad de las Comisiones para solicitar el 
allanamlento de domicilios y locales. La redacci6n del articulo en comentario no puede 
ser mis deficiente, porque mientras que para la comparecencia de las personas el 
Juez no puede valorar sus procedencia, este articulo prev6, sin fundamento alguno, 
para el casb del allanarniento, que el Juez puede ordenar el allanamiento <previa 

evaluacidn de los argumentos presentados". Es decir, cuando se trate de afectar la 
libertad de la persona el Juez no puede valorar nada, mientras que para el 
allanamiento si lo puede hacer, nada mas absurdo. 

Frente a estos inconvenientes debemos plantear que tales pedidos, incluido ]a solicitud 
do medidas cautelares personales, como el impedimento de salida del pals, deben ser 
ordenados minca y exclusivamente por el 6rgano jurisdiccional, el que deberi valorar 
libremente, en todos los casos, La procedencia a [a improcedencia de tales pedidos. 

Antes de finalizar esta parte creemos importante analizar ]a obligatoriedad que tienen 
las autoridades, funcionarios, servidores piblicos y cualquier persona, de comparecer 
ante las Comisiones de investigaci6n y cules son las consecuencias que puede 
generar su inabservancia. 

En principio, cabe decir que es licito y correcto quo se haya establecido tal obligaci6n, 
pues de l0 contrario, estas Comisiones devendrian en estamentos ineficaces y sin 
poderes pare realizar sus funciones. 

Ahora bien, el incumplimlento de tal obligaci6n daria lugar a la configuraci6n del delito 
de negativa a colaborar con la administraci6n p6blica (artfculo 371 del C6digo Penal) 
desde que <"se niega al funcionario pOblico la colaboracidn que necesita de clertas 
personas para poder cumplir sus funciones (...), incluida la solicitud de ,Una 
Comisin investigadora del Parfamento (...)>a. Esto implica que las personas 
requeridas a comparecer deben ser adecuadamente notificadas dentro de un plazo 
razonable que se debe establecer y que no contempla ol actual articulo 88-c del 
Reglamento del Congreso. 

b) Poderpare recabar informaci6n: The power to send for papers and records.- Estos 
poderes de las Comisiones Investigadoras estin contemplados tanto en la 
Constituci6n Politica (artfculo 970) como en el Reglamento del Congreso (articulo 88-e) 
y fundamentalmente son dos: el poder para solicitar el levantamiento del secreto 
bancario el levantamiento de la reserva tributaria. 

El problema que plantea el primero, es decir, el levantamiento del secreto bancario, es 
que el Reglamento (articulc 880-f ) no especifica de qu6 personas se puede solicitar, si 
es de todas o s6lo de los funcionarios pblicos, pues qu6 finalidad puede tener 
levantar el secreto bancario de una persona que ha no ha desempetiado un cargo 
piblico o que no tiene relac16n con los hechos que se investiga. 

El tema ha side tratado en la doctrina extranjera, la cual se ha pronunciado en el 
sentido que, frente al vacio que existe en el Reglamento del Congreso a este respecto, 
pues no prev6 de qui6nes se puede solicitar el secreto bancario, <<s6lo es posible su 
acceso cuando afecte a personas que, desempefien a hubieran desempeiado, por 
elecci6n o nombramiento, cargos p6blicos en todas las Administraciones P6blicas y 

ABANTO VASQUEZ, Manuel. Los delitos contra la Adninistracijn Phblica en el Cddigo 
Penal peruano. Palestra Editores, 2. edici6n, Lina, 2003. pp. 182-187. 
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empresas de ellas dependientes. Fuera de este'&mbito subjetive de aplicaci6n resulta 
no fundado en derecho su acceso". 

El otro problems tiene que ver con la reserva tributaria el cual adolece de los mismos 
defectos del levantamiento del secreto bancario, 10 cual hace necesario tambi6n mayor
precisi6n al respecto en el Reglamento del Congreso. Par ello, creemos que es 
extrapolable al levantamiento de la reserva tributaria la propuesta planteada para el 
levantamiento del secreto bancario. 

2.4. CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS DE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS DE 
INVESTIGACI6N 

Como en un Estado constitucional no existen poderes absolutos, mucho menos 
poderes exentos de control, es nocesario determinar qu6 actos de las Comisiones 
Investigadoras son recurribles ante el 6rgano jurisdiccional y qu4 actos estarian 
exentos de dicho control jurisdiccional. 

a) Acto parlamentario.- Previo a la determinaci6n de las actos de las Comisiones 
Investigadoras susceptibles de control jurisdiccional, as necesario precisar qu4 se 
entiende por acto parlamentario. En principio, debemos senalar que el acto 
parlamentario es el ejerciclo concreto y/o singular de una potestad en aplicaci6n del 
Derecho parlamentario par parte del Congreso o uno de sus 6rganos, ejerciclo quo se 
desenvuelve dentro de la esfera de sus competencias, y mediante el quo se crea,
modifica o extingue una situaci6n juridica. 

Siendo que Las Comisiones Investigadoras forman parte del Parlamento y realizan sus 
actividades dentro de las facultades que leas confieren, es obvio que las mismas 
realizan una serie de actos parlamentarios en el desarrollo de sus actividades de 
investigaci6n. 

b) Actos susceptibles de control jurisdiccional.- Parece claro que la decisi6n del Pleno 
del Congreso para crear una Comisi6n Investigadora o cl Dictamen con el cual finaliza 
su actuaci6n no son susceptibles de ser recurridos en via jurisdiccional, siempre que 
no afecten derechos fundamentales. 

Sin embargo, s! serian susceptibles de control jurisdiccional todos aquellos actos en 
virtud de los cuales se afecten, directa o indirectamente, los derechos fundamentales 
(come el derecho a la dignidad, el derecho de defensa, a la intimidad, a la tutela 
jurisdiccional, a debido proceso parlamentario, a la imparcialidad, etc.). Los actos que 
podrian afectar tales derechos serfan, par ejemplo: 

1) El acto por el cual la Comisi6n Investigadora solicita la conducci6n, mediante
 
la fuerza p6blica, de una persona,
 
2) El acto par el cual se solicita el allanamiento de domicilios y locales,
 
3) El acto por el cual se solicita el levantamiento del secreto bancario,
 
4) El acto par el cual se solicita el evantamiento de la reserva tributaria,
 
5) El acto par el cual se solicita el impedimento de salida del pals.
 
6) La incautaci6n de libros, archivos, documentos y registros.
 
7) La coerci6n para exhibir o entregar documentos privados.
 

H MASSo GARROTE, Marcos F. Poderesy lihnites de la investigacidnparlaientariaen el 

2 
Derecho constitucional espalol. Congreso de los Diputados, Madrid, 2001. p. 192. 
ARANDA ALVAREZ, Elviro. Los actos parlamentarios no normativos y siu control 

jurisdiccional.Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid, 1998. p. 134. 
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c) Garantias constitucionales y los actos de las Comisiones Investigadoras.- En 
nuestro sistema constituciona se ha establecido una serie de garantias
constitucionales en aras de proteger los derechos fundamentales (articulo 200 de la 
Constituci6n) y considerando diferentes procesos constitucionales segin los derechos 
que se pretende proteger. Por ello, la interposici6n de las acciones de habeas corpus, 
amparo a hAbeas data depender6, en mucho, del derecho fundamental que haya sido 
afectado por uno o mis actos realizados por las Comisiones.Investigadoras. 

Ill. CONCLUSION 

Dado que las Comisiones Investigadoras <pueden cumplir una tarea importantisima 
para el correcto funcionamiento del sistema democritico, ', es necesario que sean 
configurados y regulados adecuadamente. De modo que es incuestionable su rol y su 
importancia para consolidar un sistema democr6tico, porque, en Cltimo t6rmino, de Io 
que se trata es que el Parlamento se convierta en una institucr6n en la que los 
ciudadanos puedan confiar y percibir que las tareas que desempehan trascienden al 
debate vano y barato. 

Por ello, la experiencia de la d~cada pasada nos enseia que cuando las Comisiones 
Investigadoras se dejan en manos de la mayoria parlamentaria que apoya al Gobierno, 
las mismas se convierten no en instrumentos de control, sino en un fore piblico 
exculpatoric de los yerros y traspibs del Gobierno, como lo fueron las Comisiones 
Investigadoras que investigaron Ia falsificaci6n de firmas hecho por un partido afin al 
Gobierno fujimorista y la Comisi6n Investigadora de la interceptaci6n telef6nica. 

Es en este contexto, que la oposic6n democratica debe asumir responsablemente, sin 
caer en la oposici6n filibustera y obstrupcionista, su rol democrtico de control del 
poder, a partir de la delimitaci6n clara y precisa de los poderes y limites de las 
Comisiones Investigadoras, que aqul hemos esbozado preliminarmente. 

Lima, diciembre de 2003. 

TORRES MURO, Ignacio. Las comisiones parlamentarias de investigacidn. Centro de 
Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid, 1998. pp. 11-12. 
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I? 

FACULTADES LEGISLATIVAS DEL PODER EJECUTIVO 

1.INTRODUCCiON 

En el actual proceso democratico se puede afirmar que el control constitucional del
 
Poder Ejecutivo pasa por definir: los alcances de Iafunci6n legislativa de este Poder,
 
las caracterfsticas de estas normas legales -decretos legislativos, decretos de
 
urgencia y los tratados simplificados- y analizar las principales resoluciones de la
 
jurisdicci6n constitucional, recaidas sobre estas normas. A fin de que se puedan
 
establecer, inductivamente, las funciones del control parlamentaria de las facultades
 
legislativas del Poder Ejecutivo.
 

Para tal cometido, cabe sehalar, previamente, que en un r6gimeri presidencial 
atenuado como el peruano, el desarrollo del Estado democratico ha demostrado Ia 
necesidad de que el poder p6blico participe en el fomento y promoci6n del bienestar 
econ6mico ysocial de todos los cludadanos. Lo cual es motivo para que el Presidente 
de ]a Repiblica, antes que el Parlamento, sea quien se encargue de dirigir ]a politica 
general del gobierno de desarrollo social yecon6mico, segin dispone el Articulo 118'
3 de la Constituci6n. . 

Pero, dada la tradici6n presidencialista caracterizada por el mayor dinamismo y
 
recursos t6cnicos del Poder Ejecutivo, el ejercicio discrecional de la facultad legislativa
 
delegada u criginaria ha Ilevado, incluso, a replantear la teoria de la divisi6n de
 
poderes y de la forma de gobierno, asi como el rol legislativo del Congreso (ver
 
Cuadro N' 1). Esto 61timo porque el problema ya no es, realmente, que el Ejecutivo
 
ejerza facultades legislativas, sino, mis bien, radica en que el Congreso encuentre
 
los medios para impedir que se haga un uso abusivo de esta facultad.'
 

Cuadro N' 1
 
LEGISLACION DEL PODER EJECUTIVO Y EL CONGRESO
 

Belatinde Garcia Fujimori Paniagua Toledo .Totales 
1980-1985 1985-1990 1990-2000 2000-2001 2001

2003* 
Dec. Urgencia 667 1033 1655 120 136 3611 
Dec. Legislativo 348 263 303 12 19 945 
Leyes 990 848 1373 139 602 3952 

* Hasta el 31 de Diciembre de 2003
 
Fuente: www.congreso.gob.pe

Elaboraci6n: C6sar Landa
 

Las normas de la Constituci6n y del Reglamento del Congreso no han servido pars 
asegurar un ejercicic adecuado de dichas facultades, porque ha quedado librado a la 
discrecionalidad presidencial y al talante menos a mis democritico del Presidente de 

Giraud, Emile. Lepouvoir excutif dons les ddnocraties d'Europe et d'Amzrique. Paris: Sirey, 1938, pp. 
17 ss.; Linares Quintana, Segundo. Tratado de la clencia del Derecho Constitucional argentino y 
comparado. Tomo VIII, editorial Alfa, Buenos Aires, 1963, p. 131. 

http:www.congreso.gob.pe
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turno. Motivo por el cual, cabe analizar y plantear los alcances que deberia tener el 
ejercicio del control parlamentario de las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. 

II. La Constituci6n de 1993 y los decretos cle urgencia. 

La Constituci6n do 1993 ha establecido en su articulo 1180, inciso 19, que 
corresponde al Presidente de la RepOblica "dictar medidas extraordinarias, mediante 
decretos do urgencia con fuerza de ley, en materia econ6mica y financiera, cuando asi 
lo requiere el interes nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso 
puede modificar a derogar los referidos decretos de urgencia", y; en el articulo 74' que 
"Ics decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria.... 

Estas normas abiertas permiten el uso discrecional de dichos conceptos juridicos at 
ser indeterminados en la norma suprema, como son el caricter extraordinario, el 
inter6s nacional, La materia econ6mica o financiera 2. Con lo cual se puede traspasar 
facilmente el principio de divisi6n de poderes, por cuanto su interpretaci6n queda a 
merced do la discreci6n del Presidente de la Repiblica. 

Estas normas, por un lado, otorgan rango de ley a los decretos de urgencia y, por otro 
]ado, les otorgan tambi6n fuerza de lay 3. Con 10 cual gozan de los atributos 
fundamentales de una ley, aunque est~n reducidos a la materia econ6mica y 
financiera. Pero, dado el caricter abierto do la norma, los decretos de urgencia han 
constituido el instrumento legal por excelencia de los regimenes presidenciales, 
Ilegando a ser utilizados abusivamente. 

1. Decretos de urgencia en autocracia 

Durante el periodo de goblerno de Fujimori entre julio de 1990 y noviembre'de 2002 se 
dictaron 1655 decretos de urgencia -ademis de 303 decretos legislativos-, mientras 
que el Congreso dict6 en ese mismo periodo s6I0 1373 leyes. Ello fue as! debido 
fundamentalmente a la falta de lealtad del entonces Presidente Fujimori, con el Estado 
Constitucional y los intereses nacionales, al hacer use y abuso de los mismos. 

En ese entendido, durante dicho periodo gubernamental ninguno de los decretos de 
urgencia fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, no obstante 10 
dispuesto, tanto en el articulo 118-19 do la Constituci6n que obliga al Congreso al 
Presidente a dar cuenta de los decretos de urgencia al Congreso y a este a tomar 
cuenta de los mismos, como en el 200'-4 de la Constituci6n que faculta a interponer la 
acci6n de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, contra los decretos de 
urgencia que violen La Constituci6n por.la forma o par el fondo. No obstante que se 
produjeron aberrantes normas de urgencia, como aquellas que no fueron publicadas 
en el diario oficial, al considerarlas el gobierno arbitrariamente como secretas. 

Asi pues, se puede afirmar que durante la decada pasada no se produjo control 
parlamentario alguno; no obstante que ol articulo 910 del Reglamento del Congreso 

Eduardo Garcia de Enterria, Democracia, juecesy control de la adnunistraci6n, Civitas, Madrid, 1996, 
pp. 219 y ss. 

Aldo Sandulli, Legge, forza di legge, valore di legge, en Rivista Trimestrale di Diritro Pubblico, Anno 
VII, Milano, 1957, pp. 269 y ss.; Ignacio Gutirrez Gutirrez, Lo controles de (a legislaci6n 
delegada, CEC, Madrid, 1995, pp.109 y ss.; asimismo, Francisco Rubio Llorente. Rango de lej: fuerza 
de ley, valor de lev. en RAP, Nos. 100-102, pp. 417 y ss. 

Cisar Castillo, Los decretos presidenciales de urgencia en el Periy en la Constitucain de 1993. Tesis 
Oc Bachiller en Derecho. PUCP, Lima, 1996. cit., pp. 455, 459 y 460. 
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habia dispuesto escuetamente el procedimiento respectivo. Esto se debi6 a que, la 
mayoria parlamentaria do entonces fue renuente a disponer del efectivo control sobre 
dichas normas legales del Presidente, aunque fuesen inconstitucionales. 

Pr~ctica que pese a los decretos de urgencia dictados entre 1993 y 2000, no se aplic6 
en ningCin case, sino tan s6lo oper6 un silencio convalidante de la mayoria
parlamentaria; la cual, en el mejor de los casos procedi6 a realizar un control oblicuo, 
que consisti6 en la presentaci6n de prayectos de leyes modificatorios a derogatorios 
sobre aquellos decretos de urgencia o, en su caso decretos legislativos; evitando asi la 
finalidad y funci6n de [a daci6n de cuenta, que es el control parlamentario directo a los 
actos normativos del Presidente de la Repiblica. Lo cual facilit6 el establecimiento de 
un gobierno de los hombres yno un gobierno de la Constitucidns. 

2. Decretos de Urgencia en democracia 

S6lo on la actual etapa de la transici6n demccrdtica, per un lado, el Congreso de la 
Repblica ha empezado a ejercitar difusamente el control parlamentario; mientras 
que, per otra parte, el Tribunal Constitucional ha ejercido con mayor contenido su 
funci6n de control jurisdiccional sobre los decretos de urgencia, de la forma siguiente: 

A) Control del Tribunal Constitucional 

Mediante Decreto de Urgencia No 140-2001 el Poder Ejecutivo dict6 medidas 
extraordinarias para regular el transporte piblico orientadas a su formalizaci6n y 
mejora de la calidad y seguridad del servicio brindado al usuario. La medida que se 
impugn6 per inconstitucional fue el articulo 40 que autoriz6 a fijar tarifas minimas para 
la prestaci6n del servicio de transporto terrestre nacional e internacional de pasajeros 
y carga. 

Asi, en noviembre de 2003, el Tribunal Constitucional si bien declar6 fundada en parte 
la demanda, estableci ciertos enterios a los que deben responder los decretos de 
urgencia: 

"a) Excepcionalidad: La norma debe estar orientada a revertir situaciones 
extraordinarias e imprevisibles, condiciones quo deben ser evaluadas en atencl6n al 
case concrete ycuya existencia, desde luego, no depende de la "voluntad" de la norma 
misma, sino de datos ftcticos previos a su promulgaci6n yobjetivamente identificables. 
Ello sin perjuicio de reconocer, tal como 10 hiciera el Tribunal Constitucional espaflol 
criterio que este Colegiado sustancialmente comparte- que "en principio y con el 
razonable margen de discrecionalidad, es competencia de los 6rganos politicos 
determinar cuando la situaci6n, per consideraciones de extraordinaria. y urgente 
necesidad, requiere el establecimiento de una norma" (STC N' 29/1982, F.J. N.0 3). 

b) Necesidad: Las circunstancias, ademas, deberan ser de naturaleza tal que el 
tiempo que demande la aplicaci6n del procedimiento parlamentario para la expedici6n 
de leyes (iniciativa, debate, aprobaci6n y sanci6n), pudiera impedir la prevenci6n de 
daflos o, en su case, que los mismos devengan en irreparables. 

c) Transitoriedad: Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener 
vigencia por un tiempo mayor al estrictamente necesario para revertir ]a coyuntura 
adversa. 

d) Generalidad: El principle do generalidad de las leyes que, conforme se ha tenido 
oportunidad de precisar en el Caso Colegio de Notarios de Lima (Exps. Acums. Nros. 
0001-2003-AI/TC y 0003-2003-Al/TC, F.J. N.0 6 y ss.), puede admitir excepciones, 

Iterbert Spiro, Government b Constitution. Random House, New York, 1959, pp. 361 y ss. 
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alcanza especial relevancia en el caso de los decretos de urgencia, pues tal coma lo 
prescribe el incise 19) del artfculo 1180 de la Constituci6n, debe ser el "interes nacional" 
el que justifique Iaaplicacion de Iamedida concreta. Ella quiere decir qua los benefroics 
que depare la aplicaci6n de la medida no pueden circunscribir sus efectos an intereses 
determinados, sino por el contrario, deben alcanzar a toda la comunidad. 

a) Corexidad: Debe existir una reconocible vinculaci6n inmediata entre la medida 
aplicada y las circunstancias extraordinanas existentes. En tal sentido, este Tribunal 
comparte el criteria de su hom6igo espafol cuando afirma qua la facultad del 
Ejecutivo de expedir decratos da urgencia no le autoriza a incluir en. l "cualquier
g6nero de disposiciones: ni aquellas qua par su contenido y de manera evidente, no 
guarden relaci6n alguna (...) con la situaci6n que se trata de afrontar ni, muy
especialmente aquellas que, par su estructura misma, independientemente de su 
contenido, no modifican de manera instantinea la situaci6n juridica existente, pues de 
ellas difcilmente podrd predicarse Ia justificaci6n de Ia extraordinaria y urgente
necesidad" (STC N.0 29/1982, F.J. N.* 3) 

Las medidas extraordinarlas y los beneficios qua su aplicac16n produzcan deben surgir
del contenido mismo del decreto de urgencia y no de acciones diferidas en el tiempo a, 
menos ain, de delegaciones normativas, pues ello serfa incongruente con una 
supuesta situaci6n excepcionalmente delicada".6 

Como as de entender el Tribunal Constitucional ha planteado un marco de control 
jurisdiccional qua deja de lado la iteralidad de la norma constitucional, para delinear 
un canon razonable, previsible y par tanto controlable de interpretaci6n constitucional 
para Ia expedici6n y revisi6n de los decretos de urgencia. Posici6n que debe ser 
tomada en consideraci6n par el Congreso; sin embargo, ello no se ha hecho evidente 
todavia. 

B) Control Parlamentario 

El Poder Ejecutivo da cuenta al Congreso sabre la expedici6n de los decretos de 
urgencia de conformidad con el articulo 1180-19 de la Constituci6n y el articulo 910 del 
Reglamento del Congreso, que establecen expresamente los mecanismos 
automdticos de su control parlamentario. 

En efecto, dentro de veinticuatro horas a la publicaci6n del decreto de urgencia, el 
Presidente de la Repiblica debe remitir al Congresc el decreto de urgencia expedido; 
para que la Comisi6n de Constituci6n se aboque a dictaminar si versa sobre materia 
econ6mica _a financiera y si se da el supuesto habilitante de "situaciones 
extraordinarias e imprevisibles cuyo riesgo inminente de que so extienda constituye un 
peligro para la economia nacional a las.finanzas pblicas". Pero, s6lo en el casa de 
quo se viole a0prescrito, dicha Comisi6n se pronunciard y recomendard su derogaci6n 
al Congreso, quo debe aprobarla por ley7. 

Asi por ejemplo, del anAlisis sabre los Decretos de Urgencia emitidos a La largo del 
ar'io 2002, se pueden observar datos reveladores acerca de la utilizaci6n de los 
mismos en nuestro sistema constitucional. 

En primer lugar, en cuanto a la necesidad que la causa objetiva de los- decretos de 
urgencia corresponda a medidas de emergencia; esta no se ha constatado en todos 

"Tribunal Constitucional. Expediente N' 0008-2003-AI/TC. Acci6n de inconstitucionalidad contra el 
articulo 40 del Decreto de Urgencia N' 140,2001. Ver, www.tc.gob.pe. 

Congreso de la Repilblica, Reglamento del Congreso de la Repdblica, edici6n oficial, Lima. Octubre de 
2002. 

http:www.tc.gob.pe
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los casos, ya que las causas que han dado lugar a dichos Decretos no siempre han 
sido criginadas por hechos urgentes. En ninguna disposici6n ni constitucional ni legal 
se delimit6 lo que podria, en t6rminos generales, considerarse como indicador de una 
situaci6n urgente. 

En el caso del D. U. NO 017-2002, result6 poco claro que el equilibrio financiero de 
distritos que habian cedido territorio pare la creaci6n de un nuevo distrito constituyeran 
una situaci6n de urgencia; en todo caso, era una situaci6n previsible que no podfa 
generar una situacidn de urgencia, salvo por la propia lenidad administrativa o 
gubernamental; 10 cual no es un supuesto que habilite indirectamente la expedici6n de 
los decretos de urgencia.. 

De esta manera, la calificacidn de un asunto como urgente, da lugar a una valoraci6n 
subjetiva por parte del Poder Ejecutivo; la que sera a su vez, objeto de una valoraci6n 
-tambien subjetiva- por parte del Poder Legislativo. En ambos casos, los problemas 
que se producen son evidentes: al no tener parametrcs claros acerca de la "urgencia" 
de una tema en particular, en teoria, el Poder Legislativo podria observer todos los 
decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo, ya que -valorativamente- podria 
considerar un asunto como no urgente. Por ello, es quo se requiere regular esta 
materia, pare crear previsibilidad y certeza a las tareas del control parlamentario. 

Otro error comn en la formulaci6n de los Decretos de Urgencia, se produce al 
confundir las situaciones extremas o preocupantes que requieren una actuaci6n 
previsible y permanente del Estado, por ejemplo en materias de saneamiento de 
infraestructura ffsica o social, con temas que por su impacto al ocurrir un desastre 
natural -por ser inesperados- puedan calificar de urgentes. 

De otro lado, asi como se puede constatar que en ocasiones la delimitaci6n de l0 que 
es "urgente" no existe; ha sido pasado per alto Ia delimitaci6n de uno de los elementos 
de la urgencia: la imprevisibilidad. Asf se han emitido Decretos de Urgencia pare 
solucionar problemas quo se han producido por descuidos del logislador -al no cumplir 
con su deber de dar desarrollo a una norma, haci6ndola inaplicable en la pr6ctica- o en 
situaciones que parece no estar justificada objetivamente. Precisamente, porque los 
hechos objetivos que dan lugar a la emisi6n de dichos Decretos constituyen materias 
que han podido ser normadas previamente por el legislador. 

En cuanto a la peligrosidad de una situaci6n sobreviniente que puede verificarse por la 
situaci6n que necesita ser regulada; 6sta s6lo se ha demostrado motivadamente en 
casos excepcionales, como an el del D. U. 003-2002, en el que la actuaci6n de la 
administraci6n pOblica pudo verse entorpecida por la aplicaci6n inmediata de una 
norma legal; que no prevea originalmente un periode de adecuaci6n de sus 
disposiciones. I 

Asimismo, el Poder Ejecutive ha pretendido legislar mediante Decrotos de Urgencia 
sobre materias que deben ser parte de su actividad diaria, tales como las labores de 
planeamiento e infraestructura o la implementaci6n de programas sociales; los cuales, 
por su propia naturaleza, deben corresponder a un planeamiento legislativo previo 
parasu desarrollo. 

Otro defecto que se produce en la expedici6n de los Decretos de Urgencia que se han 
emitido, es la menci6n de la transitoriedad de la norma;,asi de 26 Decretos de 
Urgencia expedidos el afho 2002 s6lo siete de ellos disponian con claridad que se 
trataba de medidas extraordinarias. En otros casos, se indicaba el caricter 
extraordinario de la medida; pero se omitia la alusi6n acerca del plazo on que estas 
medidas debian regir. 
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En cuanto al requisito de que dichos decretos se circunscriban a materia econ6mica y 
financiera; 6ste se ha cumplido en la mayoria de los casos. 

No obstante I0 anterior, cabe resaltar quo, en clertos casos -como el del Decreto 
Legislativo NO 007-2002- lo quo se hizo en realidad fue legislar sobre materia 
propiamente administrativa. Asimismo, so constata que en clertos casos, se crearon 
mediante dichos instrumentos legales exoneraciones tributarias o se instituy6 la 
contrataci6n de bienes y servicios en formas distintas sefaladas por la Ley -tal es el 
caso del D.U. 027-2002, quo fuera observado por el propio Congreso-. 

De otro lado, otro concepto totalmente indefinido en la formulaci6n de dichos 
instrumentos legales as la determinaci6n del interds nacional; ya que, en la practica,
muchas de las actuaciones estatales pueden calificar como de "interes general"; pero 
que no son producto de situaciones extracrdinarias, sino ordinarias. 

Con este balance, Io que se intenta determinar es que no basta que los mencionados 
instrumentos legales cumplan formalmente con los requisitos establecidos en Ia 
Constituci6n; sino quo l0 hagan sustancialmente. Pues el afirmar quo se regula 
materia econ6mico-financiera, sin dar mayor explicaci6n en qu6 consiste la misma, 
puede dar lugar a quo bajo este titulo se regulen otras materias, no autorizadas. 

En ese sentido, el Congreso ha dejado pendiente la posibilidad de establecer: 1) 
tQu6 se debe entender por la necesidad y urgencia de una medida extraordinaria? 2) 
tCuM1 os el alcance de la materia econ6mica y financiera? 3) tQub vigencia temporal
tienen los decretos de urgencia y cuiles son sus efectos on el tiempo? 4) tCul es el 
grado de provisionalidad de los mismos? 5) t0udles son los alcances de la fuerza de 
ley de los decretos, con relaci6n a las demis normas legales? 

4. Propuesta de regulaci6n 

Dada la corta pero intensa expedici6n do los decretos de urgencia on el Peru, se 
puede concluir quo 6stos han constituido el principal instrumento de expedici6n de 
normas legales del presidencialismo durante las etapas de los gobiernos democriticos 
(1980 a 1990); mientras que en el periodo autocratico los decretos de urgencia 
constituyeron s6lo una de las formas legales quo us6 el gobierno (1990-2000), junto a 
los decretos leyes de la etapa del gobierno de facto (1992) Mientras que en el actual 
periodo gubernamental (2001-2003) hay un mesurado use de los decretos de 
urgencia, pero no por ello con la certeza juridica de su use adecuado. 

So podria decir quo la pr~ctica y la teoria constitucional de la expedici6n por el Poder 
Ejecutive de los decretos de urgencia, asi come su control constitucional esbozado por 
el Congreso, presentan una gran divergencia entre la norma, Ia doctrina y la realidad 
constitucional. Salvo con La Ley N' 25397, Ley de Control de los Actos Normativos del 
Presidente de la Rept'blica quo fue derogada por el gobierno de facto on 1992 se 
estableci6 normas b6sicas para el ejercicio del control parlamentario. Y actualmente su 
regulaci6n parcial y limitada establecida en ei Reglamento del Congreso no constituye 
una soluci6n para efectos del control parlamentario. 

Motive por el cual, para la expedici6n de los decretos de urgencia se deberian definir 
algunos lineamientos normativos, quo os I0 mismo a serlapr los parimetros de su 
control parlamentario, on base a los lineamientos jurispfudenciales del Tribunal 
Constitucional y los siguientes fundamentos constitucionales : 
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a. 	 Deben ser normas extraordinarias o excepcionales que se dicten ante una 
especial situaci6n de necesidad c urgencia, imprevisible facticamente. Dicha 
situaci6n debe ser definida o interpretada razonablemente con la finalidad de 
resolver inmediatamente una grave crisis, que provocaria un mal mayor para el 
inter6s nacional -que no de debe reducirse a 10 econ6mico o financiero- si no 
interviniese el gobierno inmediatamente. 

b. 	La validez de los decretos de urgencia debe tener una periodicidad limitada de 
cuarenta y cinco dfas (45), debido a quo las situaciones de crisis al ser 
imprevisibles, crean un estado de necesidad y urgencia que las justifican. Por 
eso, por regla general siempre son transitorias; de lo contrario, si esa situaci6n 
excepcional se prolongase en el tiempo, el Congreso deberfa legislar 
positivamente sobre el tema. 

c. 	 Los decretos de urgencia al toner fuerza de ley; gozan de fuerza activa, en 
tanto pueden modificar o suspender los efectos de las leyes ordinarias en el 
Ambito do su competencia; teniendo como limites generales la protecci6n de 
Ics derechos fundamentales" y especificos los que expresamente le queden 
prohibidos, como es el caso de la materia tributaria (Constituci6n Art. 74'); mas 
no deben tener fuerza pasiva es decir que no puedan resistir una modificaci6n 
de una norma de rango legal. 

d. 	Los decretos de urgencia al ser una atribuci6n del Presidente de la Rep~blica 
que requiere el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros y la 
aprobaci6n del Consejo de Ministros, recae en estas autoridades y 6rganos de 
gobierno la potestad de definir con un razonable margen de discrecionalidad, 
el contenido del inter6s nacional, la oportunidad de la medida extraordinaria, la 
intensidad de la crisis, la temporalidad de estas normas extrao~dirlarias y las 
normas legales a ser derogadas o suspendidas. 

e. 	 Los decretos de urgencia estin reservados para regular s6lo materia 
econ6mica y financiera. La prActica se ha orientado hacia la intervenci6n an el 
manejo de los aspectos presupuestales, financieros y crediticios p~blicos, que 
son normados por ley; pero no seria irrazonable entender que la necesidad y 
urgencia so refiera extraordinariaments tambi6n a tomas de finanzas privadas 
quo comprometan a las p6blicas. La regulaci6n legal do cualquiera de esas tres 
sub-materias constituye ol objetivo 6nico de los decretos de urgencia y no los 
aspectos suplementario o accesorio a los mismos. 

f. 	 Los decretos de urgencia estan a condici6n qua 10 requiera el interds nacional; 
qua si bien es un concepto juridico ablerto o indeterminado, no es de carActer 
discrecional del gobierno; motivo por el cual, cabe asumir como un criterio 
delimitador que existe interes nacional cuando se haya comprometido el bien 
comin, el inter6s social, la utilidad p(blica, Ia seguridad pOblica o el inter6s 
general. 

Pablo Santolaya Machetti, Elrdgimen constitucionalde los decretos-leyes. Tecnos, Madrid, 1988, pp. 
106 yss. 

Al respecto, ver el artfculo 1730 del Proyecto de Ley de Reforma de la Cynstituci6n, que ha establecido 
cuarenticinco dfas de vigencla de los decretos de urgencia, plazo luego del coal caducan, salvo que 
sean prorrogados por el Congreso o la Comisidn Permanente durante so receso. Ver: Congreso de la 
Rep6blica, Proyecto de Ley de Refbrma de la Constitucidn, Lima, Julio 2002, p.81. 

1	Luis Segura, El control de los decretos-ley por el Tribunal Constitucional, en RAP N'104, mayo
agosto, Madrid, 1984, pp. 367 y ss. 
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g. 	 Por el control parlamentarlo el gobierno debe dar cuenta al Congreso de los 
decretos de urgencia, Io qua supone; por un lado, la remisi6n fundamentada 
de los decretos de urgencia con fuerza de ley y, por otro ]ado, el control 
parlamentario de los mismos, convalidandolos mediante el silencio legislativo 
positivo a, derogindolos expresamente a trav6s de una ley, en tanto incumplan 
con el inciso 19 del articulo 1180 do la Constituci6n y lo establecido en el 
articulo 91' del Reglamento del Congreso. 

h. 	 El control judicial lo realiza el Tribunal Constitucional quien es competente para 
examinar la acci6n de inconstitucionalidad acerca de la constitucionalidad o no 
de los decretos de urgencia, tanto por el fondo como por la forma; sin perjuicio 
que la justicia ordinaria se pronuncie incidentalmente sobre la 
constitucionalidad do su aplicaci6n, en un proceso judicial concreto o en via de 
amparo. 

Las normas que regulen los decretos de urgencia deben reflejar una posici6n 
subordinada a la Constituci6n, antes que al presidencialismo normative, debido a que 
en un Estado de Derecho su expedici6n no puede quedar librada al voluntad propia del 
positivismo legalista, sino que debe quedar vinculada a las normas constitucional y 
legales que las desarrollen de manora razonable y previsible, regulando las 
situaciones de emergencia econ6micas. 

Ill. Decretos Legislativos 

El monopolio de la legislaci6n corresponde al Congreso, en tanto el ,poder 
constituyente ha dispuesto que la legislaci6n sea competencia b6sica de la asamblea 
de representantes elegidos por el pueblo para ejercer dicha funci6n. Sin embargo, 
subsidiariamente, el Congreso puede delegar una parte de su competencia legislativa 
al Poder Ejecutivo oa la propia Comisi6n Permanente en la materia y plazo definidos 
en la ley autoritativa, segin los articulos . 104 y 101o-4 de la Constituc6n. 

El control parlamentario do los decretos legislativos tiene otra problematica menos 
compleja que el control de los decretos de urgencia, pero no por ello menos 
importante. Porque los pardmetros de control son mis precisos, pues no se realizan 
en funci6n de conceptos abiertos, como si sucede con los decretos de urgencia. Antes 
bien tienen como presupuestos habilitantes una materia especifica y un plazo 
determinado que los define el propio Congreso en la ley autoritativa. 

Esto de alguna manera facilita el control parlamentario de los mismos, pues no deberfa 
existir mayor margen do discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo o la Comisi6n 
Permanente, salvo que realice una interpretaci6n abierta o extensiva de la ley 
autoritativa que pueda exceder el mandato recibido. Por ello, es necesario quo el 
Parlamento realice un escrupuloso control de estas normas, en tanto constituye una 
obligaci6n establecida en la Constituci6n y en el Reglamento del Congreso. 

Si bien es cierto que la facultad de la legislaci6n delegada en manos del Poder 
Ejecutivo as una prerrogativa constitucional delimitada que se le otorga al mismo, para 
que sea capaz de actuar con rapidez en clertas situaciones de crisis, se debe resaltar 

Jose Sonano, Los decretos-leves en (ajurisprudencia constituconal espahola, en RAP, Nims. 100
102..., op. cit., pp. 465 y ss.: asimismo, Antonio Cano Mata, Los curdadanos y su postble intervenci6n 
en el recurso de amparoy demds impugnaciones residenciadasen eI Tribunal Constitucional,en RAP, 
V 106, encro-abril, Madrid, 1985, pp. 171 yss. 
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el caracter extraordinario de-dicha facultad, en funci6n de los siguientes lineamientos 
formativos que constituirian los parimetros del control parlamentarlo: 

aprueban como ley. 

a. La delegaci6n de facultades se realiza mediante una ley autoritativa que establece 
las materias y el plazo de legislaci6n, qua aprueba el Piano del Congreso
unicameral por mayoria. 

b. No cabe delegaci6n en las materias relativas a la reforma constitucional,
aprobaci6n de tratados internacionales, leyes org6nicas, Ley de Presupuesto y
Ley de la Cuenta General de la Reptblica. 

c. Las materias delegadas y el plazo establecido no deben ser gen6ricos
indefinidos, sino taxativa yexpresamente determinadas en la ley autoritativa. 

o 

d. No cabe qua el Poder Ejecutivo delegue en cascada 
encomendindola aotro organismo bajo su dependencia. 

la facultad legislativa, 
I 

e, La norma legal que use al Poder Ejecutivo debe ser el decreto legislativo; y Ia 
Comisi6n Permanente ejerce las facultades legislativas delegadas mediante 
proposiciones de ley y con cargo a dar cuenta al Pleno del Congreso, que se 

1. 	 El uso de la delegaci6n por el Ejecutivo agota la delegacidn de facultades antes 
de agotado el plazo, una vez que sea publicado el decreto legislativo en el diario 
oficial. 

g. 	Log decretos legislativos, si bien gozan de una presunci6n de conformidad 
constitucional, estan sometidos a los siguientes controles especificos: 

i,- Control de contenido, para verificar su compatibilidad con las expresas
disposiciones de la ley autoritativa, asumiendo que existe una presunci6n iuris 
tantun de constitucionalidad de dichos decretos. 
ii.- Control de apreciacidn, para examinar si los alcances o la intensidad del 
desarrollo normativo del decreto legislativo se enmarca en los parimetros de la 
direcci6n politica qua asume el Congreso en materia legislativa. 
iii.- Control de evidencia, para asegurar qua dicho decreto legislativo no s6lo no 
sea violatoria de la Constitucifn por el fondo o por la forma, sino tambidn que no 
sea incompatible o no conforme con la misma. 

h. 	 Los decretos legislativos estin sometidos al control de contenido, de apreciaci6n 
y de evidencia del Congreso. Asi como at control de conte3nido, apreciaci6n 
menos intenso- yde evidencia del Tribunal Constitucional yel Poder Judicial. 

i. 	 El control constitucional de los decretos legislativos tambidn as de naturaleza 
jurisdiccional, cuando el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial resualven an 
via de control abstracto a control concreto de normas, respectivamente. 

i. 	 El Congreso puede establecer f6rmulas especiales de control en la ley 
autoritativa. Asi el control previc, con caricter vinculante a simplemente 
consultivo, permite que antes de la aprobaci6n del decreto legislativo por el Poder 
Ejecutivo, se cuente con la opini6n del Congreso. I 

III. Tratados simplificados 



II 

En nuestro sistema constitucional, se puede observar que, por su forma de 
aprobaci6n, los tratados pueden ser clasificados bbsicamente en tratados legislativos o 
tratados simplificados. 

Los tratados legislativos son aquellos que requieren de aprobaci6n pqr el Congreso, 
porque regulan infraconstitucionalmente temas especificos de rango legislativo, ya sea 
en materia do derechos humanos, soberania, dominio o integridad del Estado, defensa 
nacional, obligaciones financieras del Estado, tributos y demis cuestiones que
requieran de norma legal, segin dispone el articulo 56 de la Constituci6n. 

Los tratados simplificados, cuya competencia es del Poder Ejecutivo, son aquellos 
cuyas materias no estin contempladas en el nivel legislativo ni en el constitucional. 
Asi, el primer p6rrafo del artfculo 57 de la Constituci6n, operando como una clIusula 
residual, los define como competencia del Poder Ejecutivo. De ese modo, dicho 
articulo dispone quo ccel Presidente de la Reptiblica puede celebrar o ratificar tratados 
o adherir a 6stos sin el requisito de la aprobaci6n previa del Congreso en materias no 
contempladas en el articulo precedente.. .. 

Ello no exime el control parlamentario sobre la facultad legislativa del Presidente de Ia 
Rep0blica de aprobar tratados -ademas de los decretos de urgencia, de los decretos 
legislativos y la declaratoria de los estados de excepci6n-; la misma que se realiza a 
trav6s de la daci6n de cuenta al Congresa, segin disponen el articulo 57 de la 
Constituci6n y el articulo 92 del Reglamento del Congreso de la Reptiblica. 

As! par ejemplo, dentro de [as materias quo son competencias propias del Poder 
Ejecutivo se encuentran la regulaci6n de las tarifas arancelarias, segin dispone el 
articulo 118 inciso 20 de ]a Constituci6n. Lo cual supone en puridad una materia de 
contenido tributaria, que el constituyente ha dispuesto como objeto de comp&tencia 
del Poder Ejecutivo; on virtud del cual 6ste podria celebrar convenios ejecutivos, 
segOn faculta el articulo 57 de la Constituci6n. 

Por ello, de la Constituci6n peruana se desprende quo los tratados simplificados son 
los acuerdos internacionales sobre materias de dominio propio del Rader Ejecutivo. 
Tales como los acuerdos arancelarios, libre circulaci6n de personas, mercaderias, 
naves y aeronaves entre paises, en la medida quo no requieran decisiones legislativas 
del Congreso, es decir qua sean asuntos de competencia del Poder Ejecutivo. 

En efecto, la competencia del Poder Ejecutivo, per raz6n de la materia y la funci6n de 
gobierno y administraci6n, delimita el ambito de responsabilidad, en temas tales como 
los acuerdos de cooperaci6n t6cnica internacional, bilaterales o multilaterales, entre 
paises o de organismos internacionales. 

Estos tratados simplificados han sido aprobados, indistintamente, en el Per, mediante 
decreto supremo, resoluci6n suprema e, inclusive, a travis de circulares y notas de 
intercambio entre los palses. No obstante, cabe precisar que a partir de la vigencia de 
la Ley N.0 26647 se ha uniformizado el procedimiento de aprobaci6n, estableci6ndose 
quo dichos tratados sean aprobados solo por decretos supremos del Poder Ejecutivo. 

Los tratadas simplificados al contener materias de dominio propio del Poder Ejecutivo, 
facultan al Presidente de la Reptiblica a ejercer la competencia constitucional de 
celebrar, ratificar o adherir al Estado a los mismos, de cqnformidad con el primer 
pArrafo del artfculo 57 de la Constitucidn. 

1. 
No obstante, puede darse el caso quo una materia de competencia del Poder 
Ejecutivo pars la celebraci6n de un tratado, pueda ser objeto de disputa par parte del 
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Congreso, al entender que 6sta es una de las materias reservadas a su favor por el 
artfculo 56 do la Constituci6n. Este es el caso, que sucedi6 cuando el Vicepresidente
de la Rep0blica encargado de la Presidencia de la Repdblica suscribi6, mediante D. S. 
N' 081-2001-RE, ei "Acuerdo Multilateral sobre la Liberalizaci6n del Transporte A6reo". 

Se cuestiona quo la aprobaci6n de dicho Acuerdo no haya seguido el trimite de 
suscripci6n de un tratado legislativo, dada sus implicancias en materia tributaria, la que
constituye una competencia legislativa propia del Congreso. Sino que, par el contrarie, 
se han seguido las disposiciones constitucionales y legales conducentes a la 
aprobaci6n de los convenios ejecutivos, materia reservada al Poder Ejecutivo . 

En este caso u otros, el control parlamentario deberia realizarse aplicando el test de la 
competencia. Este do manera sintetica debera normarse siguiendo los siguientes
disposiciones 

a. 	 Principio do unidad constitucional.- Par este principia se debe subordinar los 
intereses particulares de los poderes y organismos constitucionales a la 
preeminencia de los intereses generales del Estado. 

Dicho principlo, conforme al articulo 440 de la Constituci6n, tiene las siguientes
finalidades: <<defender la soberania nacional, garantizar la plena vigencia de los 
Derechos Humanos; proteger a la poblaci6n de las amenazas contra su 
seguridad; y promover el bienestar general quo se fundamenta en Ia justicia y
en el desarrollo integral y equilibrado de la Naci6n-. 

Esta subordinaci6n deberfa realizarse en el marco do las competencias y
atribuciones establecidas en el bloque de constitucionalidad entre el Pode 
Ejecutivo y el Congreso. Vale decir, quo existiendo dudas sobre el titular de la 
competencia o atribuci6n se deber6 apelar al contenido esencial de Ias 
atribuciones y a la clAusula residual; seg6n la cual en un r6gimen constitucional 
presidencialista, se preferir6 en caso de vacio a de duda acerca de la titularidad 
de la competencia en cuesti6n a favor del Poder Ejecutivo. 

De ese modo, la presunci6n siempre operara a favor de los intereses 
estatales, representados per el Presidente de la RepOblica, par ejemplo en 
materia de poiftica exterior y relaciones internacionales -lo quo incluye 
competencias en materia de comercio exterior- y no de los poderes piblicos, 
quo s6lo ejercen una cuota de los deberes del Estado, segin se desprenderfa 
del articulo 118 numeral 11 de la Constituci6n. 

Pero Si eso fuese insuficiente para delimitar las atribuciones en contienda, de 
acuerdo al test de la competencia, este deberfa verificarse mediante otros 
criterios formativos de control. 

b. 	Principio de competencia.- Con este principio se concretiza a quien le 
corresponde Ia competencia, a trav6s de identificar la lista de matenas 
asignadas a los poderes del Estado en materia de tratados. Tanto en las 
normas constitucionales y legales que definan competencias de car6cter 
general, competencias exclusivas positivas, competencias exclusivas 
negativas, competencias compartidas y concurrentes, relativas a materias y 
funciones que normen los tratados internacionales. -

En ese sentido, si una materia fuere motivo de grave disputa, en cuanto a la 
aprobaci6n del tratado entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, tanto si la 
disputa es positiva -cuando los dos poderes pretenden aprobar el tratado, par 
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entender cada uno que es su materia- como en el caso de conflicto negativo
cuando ambos se niegan a aprobar el tratado, par entender que no es materia 
de su competencia-.se podria realizar el control parlamentano definiendo la 
competencia del Poder Ejecutivo para aprobar determinados tratados 
simplificados. 

Lima, diciembre de 2003 

http:competencia-.se
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Introducci6n 

En este informe se analizan dos componentes esenciales del proceso de 
modernizaci6n en curso en el Congreso de la Repdblica del Peril: 

a. El fortalecimiento del funcionamiento de las Comisiones legislativas y 

b. La profesionalizaci6n de su personal. 

Ambos temas se encuentran considerados en el Plan Estrat6gico del Congreso de 
la Repdblica para el perfodo 2002/2006 dentro del Objetivo Estratdgico de 
Fortalecimiento Institucional . 

Las propuestas que a continuaci6n se formulan responden a las principales 
cuestiones planteadas por legisladores, funcionarios y asesores del Congreso en diversas 
reuniones, entrevistas y talleres, coincidentes en t6rminos generales con los contenidos 
de dicho Plan. 

Para su elaboraci6n se han tenido cuenta tambi6n diversos documentos 
legislativos: 

- Constituci6n Nacional del Perd
 
- , Reglamento del Congreso del Perd
 

Plan Estrat6gico del Congreso de la Repdblica 
- Agenda Legislativa 2002-2003 
- Organigrama General del Servicio Parlamentario del Congreso de la 

Rep6blica (Acuerdo de Mesa 556-2001-2002/Mesa CR, julio 2002 
- Manual de Organizaci6n y Funciones del Servicio Parlamentario 
- Documento de Organizaci6n y Funciones de las Comisiones, Grupos de 

Trabajo, Subcomisiones Investigadoras, Oficina de Apoyo a Comisiones 
2001- 2002 

- Plan de Capacitaci6n 2003 y Cuestionario de [dentificaci6n de Necesidades 
Inmediatas de Capacitaci6n, Gerencia Recursos Humanos, Area Desarrollo 
de Personal 

- Acuerdo de Mesa 304- 2001-2002 Consejo CR Pedidos de pase a Comisi6n 
- Proyectos de leyes y dictgmenes del Congreso 
- Bibliograffa parlamentaria especffica 2 

1. Plan Estrat4gico: 1.5. Objetwo Estratdgico: Legislaci6n. 1.5 1. Objetivo espociico: Diseiar e 
implementar mecanismos que aseguren un alto nivel de calidad en la producci6n legislativa. 

1.52. Metas estrat4gicas: Comisiones Ordinarias del Congreso fortalecidas y garantizada la 
continuidad de sus trabalos: Fortalecer el trabalo de las Comisiones mediante personal permanente de 
nivel profesional, mantener las bases de datos y archivos de Comisiones Ordinarias actualizadas que 
aseguren y respalden la memona institucional. evaluar [a conveniencia de mantener el numero de 
Comisiones y racionalizarlas tendiendo a igualar su ntmero con los ministerios; disefar e implantar un 
reglamento general para el funcionamiento de la Comlsiones; redefinir y potenciar la oficina de apoyo a 
Comisiones. 
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1. 	 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
COMISIONES LEGISLATIVAS 

Modernizar el funcionamiento de las legislaturas latinoamericanas significa 
proveer a su fortalecimiento y al del sistema democr6tico. 

Esta transformacidn es posible a trav6s de procesos que introduzcan en cada caso 
los cambios necesarios. Para el Congreso del Peri es primordial trabajar sobre la 
organizacion y funcionamiento de sus Comisiones, la formaci6n de personal capacitado 
en el trabajo en Comisiones y la agilizaci6n de los procedimientos internos. 

1.1. 	Estructura de las Conisiones 

La informaci6n recogida acerca de la organizacion y funcionamiento de Las 
Comisiones en el Congreso peruano seiala que 6stas carecen de suficientes: 

a. 	 Equipos t~cnicos especializados en procedimiento y tdcnica legislativa, 

b. 	 Asesores especializados en los temas de competencia de la Comisi6n y 

c. 	 Empleados y elernentos materiales de trabajo para poder responder a las 
demandas m6ltiples, diversificadas y no jerarquizadas a las que son 
sometidas por los legisladores, y el Pleno del Cotngreso. 

Se nos ha sefialado tambien como una falta importante la inexistencia de un 
organismo de coordinaci6n de Comisiones dependiente del servicio parlamentario; asi 
como se ha reclamado la elaboraci6n de Reglamentos internos de funcionamiento de 
cada Comisi6n. 

Es posible resolver en parte estas carencias a trav6s del disefio de una nueva 
organizaci6n de las Comisiones basada en la consideraci6n de las tres estructuras 
diferentes que en ellas coexisten. 

En todo el proceso debe recuperarse al personal legislativo clave, con 
experiencia parlamentaria y compromiso con la Institucion. 

La estructura administrativa 

Se propone una estructura de apoyo administrativo para cada Comisi6n, 
compuesta por un responsable administrativo o Secretario T6cnico. 

2 PEDRO PLANAS "Padamentoy Gobomabilidad Democatica on Amnca Latina" Tomos I,11y fl, Ed Congeso 
del Peni, Lima, octubre 2001. 
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Son funciones del Secretario Tdcnico: 

1. 	Administrar y supervisar las actividades diarias de la Comisi6n, 
2. 	 Asesorar en el procedimiento parlamentario y t6cnica legislativa,
3. 	 Custodiar y conservar toda la docLmentaci6n legislativa propia de la 

Comisi6n, 
4. 	 Dirigir al personal administrativo bajo su dependencia, 
5. 	 Llevar un registro actualizado del ingreso de las iniciativas y de su estado do 

tratamiento, 
6. 	 Levantar actas de las reuniones, 
7. 	 Comunicar el contenido de esas actas a las autoridades del Congreso y a la 

prensa, 
8. 	 Informar a la Comisi6n sobre las iniciativas ingresadas, 
9. 	 Citar a los Congresistas a las reuniones de Comisi6n, 
10. Convocar a reuniones extraordinarias cuando ast se 10 indiquen, 
11. 	Disponer de los recursos administrativos necesarios para la realizaci6n de 

audiencias p6blicas 

En todos los casos debe tratarse de personas con experiencia y formaci6n 
legislativa que comprendan [a especial dindmica de cambio de los cuerpos legislativos. 
Este funcionario puede ser designado a partir de on concurso de antecedentes interno. 

En el diseijo de las condiciones del primer concurso debe priorizarse, per (nica 
vez, la experiencia en el trabajo parlamentaric por sobre la formaci6n profesional 
universitaria, con el fin de rescatar aquellos funcionarios id6neos con mayor experiencia 
parlamentaria. 

Estos funcionarios deben depender de la Direcci6n de Comisiones actualmente 
consignada en el nuevo organigrama del Congreso. 

La existencia de Secretarios T6cnicos de planta permanente: 

1. 	 Garantiza la continuidad del trabajo de las Comisiones, 
2. 	 Ordena el trdmite legislativo en las Comisiones, 
3. 	 Facilita y reduce el periodo de adaptacidn de los nuevos congresistas a la 

tarea legislativa, 
4. 	 Provee de interlocutores capacitados en el debate e interpretaci6n del 

Reglamento del Congreso, 
5. 	 Contribuye a la - formaci6n de profesionales legislativos aptos para 

desempefiarse en tareas de capacitaci6n interna del personal legislativo 

La Estructura Politica 

Integrada por los legisladores ordenados en relaci6n con su pertenencia polftica. 
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La Estructura de Asesorainento 

Integrada por los denominados asesores de Comisi6n 

La experiencia parlamentaria ha demostrado la utilidad de constituir en el 
tmbito de las Comisiones equipos de asesoramiento que garanticen el andlisis de fondo 
de los temas contenidos en los proyectos, sUs aspectos juridicos y los t6cnico 
legislativos. 

En algunas Legislaturas este tipo de asesoramiento es centralizado e institucional 
- permanente, en otras se trata de profesionales designados por la propia Comisi6n, a 
propuesta de sus autoridades y que permanecen en sus cargos hasta la renovaci6n de la 
composici6n de la misma, en otras es personal de la exclusiva confianza del Legislador. 

De las modalidades propias de funcionamiento del Congreso Peruano puede 
deducirse que serfa posible designar dos asesores por Comisidn, uno por la Presidencia 
y uno par la Vicepresidencia. 

La designaci6n deberia hacerse par el pleno de la Comisi6n a propuesta. de esas 
autoridades, 10 que permitirfa seleccionar personal de confianza de las autoridades de la 
Comisi6n pero con aprobaci6n del resto de sus integrantes. 

Esta 6ltima condici6n les garantizaria mayor estabilidad y los comprometerfa en 
el trabajo exclusivo de la Comisi6n y el servicio a todos sus integrantes. 

El tiempo de duraci6n en el cargo deberia corresponderse con el de la autoridad 
que los ha propuesto. 

Es fundamental que estos asesores posean titulo universitario y especialidad en 
la materia de competencia de la Comisi6n. Su formaci6n profesional debe ser integrada 
con conocimientos de procedimiento parlamentario y tdcnica legislativa. 

Respecto de esto (11timo serfa aconsejable exigir a todo asesor nuevo, como 
requisitos de ingreso a la funci6n, completar un entrenamiento en estos temas. 

Los asesores de Comisi6n deben: 

1. 	 Responder a las instrucciones de la Comisi6n y respetar sus precedentes, 
2. 	 Asesorar al Presidente y demiAs miembros de la Comisi6n en los temas de 

competencia de la Comisi6n, 
3. 	 Asistir a las sesiones de la Comisi6n a fin de informar sobre los temas en 

tratamiento, 
4. 	 Analizar los proyectos ingresados a la Comisi6n, preparar informes, cuadros 

comparativos y propuestas alternativas de redacci6n de dictimenes, 
5. 	 Realizar basquetdas de antecedentes y trabajos de investigaci6n que solicite 

la Comisi6n, 
6. 	 Asistir a las autoridades de la Comisidn en la programaci6n de los trabajos 

de la misma, 
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7. 	 Preparar las audiencias pablicas, las citaciones correspondientes, elaboran 
las preguntas para esas audiencias, 

8. 	Colaborar en Ia preparaci6n de los informes do la Comisi6n para set 
expuestos en el plenaric del cuerpo legislativo, 

9. 	 Asistir a las reuniones del plenario del cuerpo a fin de prestar asesoramiento 
en los temas de competencia do la Comisi6n. 

La existencia de estos asesores permite vincular a las distintas Comisiones a 
travis de reuniones conjuntas en las que analizan proyectos yse buscan acuerdos para la 
redacci6n de dictimenes. 

Los asesores de las Comisiones se relacionan tambidn con facilidad con Las 
asesorfas personales de los congresistas y con los organismos de apoyo a la tarea 
parlamentaria. 

Considerando la actual planta de personal de las Comisiones del Congreso del 
Pera, de cuatro (4) personas promedio, es posible reestructurarlas designando un 
Secretario Tdcnico, dos asesores y un asistente administrativo. 

Los organismos de apoya a la labor legislativa, tales como el Centro de 
Investigaci6n Parlamentaria y la Direcci6n de Comisiones, a travis de su Oficina de 
Apoyo a Comisiones, deben ser los soportes naturales de asesoramiento interno 
institucional a la tarea de las Comisiones. 

1.2. Reglamentos de Funcionamiento Interno de las Comisiones 

De las reuniones mantenidas con funcionarios y personal legislativo surgid el 
requerimiento de formular reglamentos de organizaci6n y funcionamiento de las 
Comisiones. 

Las Comisiones pueden redactar su propio Reglamento de Organizaci6n y 
Funcionamiento interno, siendo en tal caso de aplicaci6n supletoria al Reglamento de la 
Congreso. 

Sin embargo, y a fin de proteger la continuidad en el funcionamiento de estos 
organismos, se aconseja que en la primera reuni6n de cada afio parlamentario, la 
Comisi6n deba considerar posiblemente revisar el Reglamento anterior y resolver con 
mayoria, posiblemente do dos tercios do sus miembros, su ratificaci6n, modificaci6n o 
Ia adopci6n de uno nuevo. Regir el Reglamento anterior en tanto no so apruebe uno 
nuevo. 

Los Reglamentos internos de las Comisiones deberian ponerse a consideraci6n 
de la Mesa Directiva y deberfa otorgirsele a 6sta un plazo para formular observaciones. 
Vencido el plazo de no hacerlo, se darian por aprobados. Frente a las observaciones 
formuladas por la Mesa Directiva seria aconsejable otorgar a la Comisi6n el derecho de 
insistir sobre su propuesta con mayoria calificada. 
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Los Reglamentos de organizaci6n y funcionamiento deben contener 
necesariamente disposiciones respecto de: 

- Atribuciones y obligaciones del Secretario T6cnico y los asesores de 
Comisi6n, 

- Procedimiento de citaci6n a las reuniones con particular invitaci6n a los 
autoies de los proyectos, 

- Organizaci6n de las audiencias pdblicas, 
- Procedimiento para la solicitud y recepci6n de informes orales o escritos, 
- Procedimiento para la evaluacidn de los requisitos especiales para la 

presentaci6n de proposiciones de ley y de resoluci6n legislativa que 
establecen Jos articulos 75 y 76 del Reglamento del Congreso, 

- Procedimiento para la realizaci6n de reuniones reservadas o secretas, 
- Organizaci6n de su archivo de proyectos y documentaci6n, 
- Confecci6n do actas y partes do reuni6n, 
- Formas do relaci6n con la prensa. 

Cabe indicar que no compartimos totalmente la idea de generar tantos cuerpos 
de normas diferentes, siendo mAs sencillo incorporar normas suficientes al Reglamento 
del Congreso, para su aplicacidn a todas las Comisiones. No es ello sin embargo una 
cuestifn tdcnica solamente, sino de decisidn polftica. 

1.3. Competencias de las Comisiones Ordinarias 

El Reglamento del Congreso de Per6 define las Comisiones como grupos de 
trabajo especializados de congresistas y les atribuye la funci6n de seguimiento y 
fiscalizaci6n del funcionamiento de los 6rganos estatales y de los sectores que 
componen la Administraci6n POblica asf como el estudio y dictamen de los proyectos de 
ley (Art. 34). 

El Pleno del Congreso aprueba el cuadro de Comisiones dentro de los cinco dias 
hibiles posteriores a la instalaci6n del perfodo anual de sesiones en el mes de julio. El 
articulo 36 determina que el Presidente del Congreso, previo acuerdo del Consejo 
Directivo propone el cuadro respetando las propuestas remitidas per los distintos 
Grupos Parlamentarios. 

Por su parte el articulo 35 establece que el ndmero de Comisiones ordinarias, 
seri establecido a propuesta del Presidente del Congreso en coordinaci6n con los 
Grupos Parlamentarios o previa consulta al Consejo Directivo. Sin perjuicio de ello, la 
misma norma ordena que deben conformarse por los menos tin cierto nimero de 
Comisiones ordinarias cuyo nombre indica. 

Las comisiones ordinarias so crean procurando homologar su especialidad con 
las materias que correspondan a las carteras a cargo de los Ministros de Estado y a los 
asuntos mis relevantes para el pais. 
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El Reglamento fnenciona ademis el "criterio de especializaci6n" que debe 
primar al decidirse el destino de una proposici6n do ley (Art. 77), pero no identifica en 
forma expresa las competencias que corresponden a las cada Comisiones. 

La falta de determinaci6n de estas competencias contribuye a los reiterados 
errores que se cometen en la derivaci6n de los proyectos a Comisi6n. Si el Reglamento 
describiese estas atribuciones, los funcionarios encargados de dicha tarea contarian con 
una gufa de referencia obligatoria que facilitarfa la realizaci6n de su trabajo. 

Para el caso de las Comisiones no incluidas en el Reglamento, el Pleno deberfa 
determinar sus competencias en las normas de creacidn de esos organismos. 

Los reglamentos de funcionamiento de diferentes parses contemplan la 
descripci6n de las competencias de las Comisiones entre sus normas, con diferentes 
pautas de estructura y redacci6n de sus articulos. 

A manera de ejemplo: 

- Reglamento de la Camara de Senadores del Congreso de la Repfiblica Argentina: 
Art. 64 - Corresponde a la Comisi6n de Justicia dictaminar sobre todo proyecto 
o asunto relativo a la organizaci6n y administraci6n del Poder Judicial, creaci6n 
do juzgados, organizaci6n tribunalicia, Consejo do la Magistratura, Jurado e 
Enjuiciamiento y Ministerio Piblico y todo otro asunto referente al ramo de 
justicia, sin perjuicio de la competencia correspondiente a la Comisi6n de 
Asuntos Constitucionales. 

- Reglamento de la Cdmarade Representante de la Repziblica del Uruguay: 
Art. 115 - Habr6 diecisdis Comisiones Permanentes cuya denominaci6n y 
cometides se determinan a continuaci6n: 
De Derechos Humanos.- Derechos Hurnanos, civiles e individuales; prevenci6n 
del abuso y la violencia contra la mujer y el nillo; problemas de discriminaci6n 
racial, religiosa o cultural; sistema y r6gimen carcelario. 

- Reglamento de Interioryde debates de laAsamblea Nacionalde Venezuela 
Articulo 43. Las Comisiones permanentes son: 
11.Comisi6n Permanente de Participaci6n Ciudadana, Descentralizaci6n y 
Desarrollo Regional: elaborar la legislaci6n para desarrollar los mecanismos de 
participacidn ciudadana y promover el papel protag6nico que deben tener los 
ciudadanos en el proceso de transformaci6n del pafs; atenderi todo 1o referente a 
las actividades de desarrollo de las regiones, estados y municipios; las dreas de 
planificacidn, estadfstica y materias conexas y del proceso do descentralizaci6n y 
desconcentraci6n econ6mica. ... 

- Reglamento del Senado de Espafia 
Desarrolla s61 la competencia y funciones De la Comisi6n General de las
 
Comunidades Autdnomas:
 

Articulo 56
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Son funciones de esta Comisi6n: 

a) 	 Iniciar cuantos trAmites informativos, e estudio o de seguimiento 
considere oportunos sobre materias de naturaleza auton6mica, con 
respecto a las competencias de la Comunidades Aut6nomas, 

b) 	Informar acerca del contenido auton6mico do cualquier iniciativa que 
haya de ser tramitada en el Scnado ... 

c) Promover la cooperaci6n y la coordinaci6n entre las diversas entidades de 
la Administraci6n Pdblica en materias de su competencia, favoreciendo 
la colaboraci6n entre ellas y la definici6n de Ambitos especificos de 
encientro... 

d) Informar los proyectos de ley en los que se establezcan los principios 
necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las 
Comunidades Aut6nomas... 

1.4. Ngmero fijo de Comisiones ordinarias 

Complementando lo expuesto en el punto anterior y con el objeto de contribuir a 
institucionalizar el funcionamiento de las Comisiones y jerarquizar su trabajo, se 
propone modificar el artfculo 35 inciso a) del Reglamento y: 

a. 	 Establecer una lista do Comisiones ordinarias con indicaci6n de sus 
respectivas competencias y con cardcter permanente, 

b. 	 Reducir el n6mero actual de Comisiones y priorizar en la selecci6n aquellas 
Comisiones que respondan a temas centrales de gobierno, evitando la 
dispersi6n en la competencia3 

c. 	 Compensar la reducci6n de Comisiones autorizando la creaci6n de 
subcomisiones en el Area de cada Comisi6n ordinaria, con especifica 
indicaci6n del plazo de funcionamiento y cuyas autoridades se elijan entre 
los miembros que integran la Comisi6n principal y 

d. 	 Reservar a los Congresistas la facultad de decidir en cada afio parlanentario 
el cuadro de Comisiones investigadoras, y especiales. 

Una posible propuesta es establecer una lista de Comisiones que comprendan urn total de 
diecinueve (19): 

a) catorce (14) Comisiones cuya competencia coincida con la de sendos Ministerios del 
Gobierno Ejecutivo: Agricultura; Comercio Exterior y Turismo; Defensa, Economia y 
Finanzas; Educaci6n; Energia y Minas; Justicia; Mujer y Desarrollo Social; Producci6n; 
Relaciones Exteriores; Salud; Trabajo y Promoci6n Social; Transportes y Comunicaciones; 
Vivienda, Construcci6n ySaneamiento; 
b) cinco (5) Comisiones que reproduzcan las actuales de: Constituci6n, Reglamento y 
Acusaciones Constituclonales, Descentralizac6n y Regionalizacidri, Modernizacl6n de la 
Gesti6n del Estado, Presupuesto y Cuenta General de [a Repdblica, Amblente, Ecologia y 
Amazonia 
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1.5. Qu6rum para realizar reuniones de Comisi6n 

De la informaci6n recogida surge la queja constante par la falta de qu6rum para 
la realizaci6n de las reuniones de Comisi6n. 

El Art. 52 del Reglamento en su tercer pArrafo expresa que "El qu6ruim para la 
realizaci6n de las sesiones de las distintas Comisiones del Congreso de la Rep6blica es 
de la mitad mis uno del nimero hAbil de sus miembros" 

El n(imero hibil resultarfa del n6mero legal de congresistas menos el nimero de 
congresistas que se encuentren de licencia acordada por el Consejo Directivo, los que se 
encuentren suspendidos y los no incorporados. 

De la experiencia comparada surgen alternativas que permiten a las Comisiones 
funcionar en condiciones menos exigentes de qudrum y mitigar los efectos de la falta de 
participaci6n de los legisladores. 

El Reglamento del Senado de la Naci6n Argentina da una soluci6n a nuestro 
criterio razonable para evitar estos inconvenientes: 

Art. 990 - Las Comisiones "permanentes", "especiales" o "investigadoras", 
requieren para su funcionamiento la presencia de mAs de la mitad de sus 
miembros pLidiendo, transcurrida media hora de la convocatoria, considerar los 
asuntos consignados en la citaci6n correspondiente con la asistencia de par 10 
menos la tercera'parte de sus miembros. 

Ausencia de los miembros 

Art. 1000 - Si en alguna Comisi6n no se alcanza qu6rum luego de dos citaciones, 
cualquiera de sus miembros puede ponerlo en conocimiento de la presidencia de 
la Cgmara. Verificado este trAmite y subsistiendo la falta de qu6rum, la 
Comisi6n puede sesionar y dictaminar con la presencia de un tercio de sus 
miembros." 

En igual sentido se expiden el Reglamento de la C6mara de Diputados de la 
Naci6n Argentina y el Reglamento de la Cimara de Representantes del Uruguay (Art. 
126) 

1.6. Derivaci6n de los proyectos a Comisi6n 

Definidas las competencias de las Comisiones cabe proponer algunas 
modificaciones al procedimiento de derivaci6n de proposiciones legislativas a las 
respectivas Comisiones. 
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1.61. Existencia de un Organo que Centralice la A ctividad 

El 6rgano que tenga a su cargo determinar el giro o derivaci6n de los proyectos 
debe ser necesariamente de naturaleza politica pero requiere de una estructura do apoyo 
compuesta de personal profesional capacitado en cl procedimiento legislativo. 

Decididamente debe tratarse de personal de carrera, jerarquizado y sujeto a 
programas de capacitaci6n continua. 

Las dimensiones de dicha estructura dependerAn del volumen de proyectos que 
ingresen al Congreso, siendo la minima dotaci6n aconsejable un secretario t6cnico, y 
seis profesionales con formaci6n en disciplinas tradicionales como derecho, economia, 
ciencia politica, y las demds que sean necesarias en relaci6n con la especifica 
competencia de las Comisiones. 

Este personal debe recibir capacitaci6n en procedimiento parlamentario y 
tOcnica legislativa y ser permanentemente actualizado en materia de reformas del 
Reglamento y demAs normas de funcionamiento interno del Congreso. 

No es necesario crear una nueva estructura de servicio parlamentario para 
atender esta propuesta. La respuesta se encuentra en el Organigrama General del 
Servicio Parlamentario del Congreso de la Rep6blica del Per6 (Acuerdo de Mesa N 
556-2001-2002/MESA-CR, julio 2002) y normas contenidas en el Reglaiento. 

Por el Art. 77 del Reglamento es el Oficial Mayor quien actualmente envia las 
proposiciones legislativas a las Comisiones para su estudic y dictamen, previa consulta 
de un miembro de la Mesa Directiva. 

Seg6n el organigrama, del Oficial Mayor depende la Direcci6n General 
Parlamentaria, y de ella la Direcci6n de Trdmite Documentario Parlamentario, donde 
puede disponerse del personal t6cnico de apoyo a esta tarea. 

Se sugiere ademAs que el control politico sea ejercido por miembros de la Mesa 
Directiva en forma rotativa por periodo parlamentario. 

1.6.2. Regulacidn del Procediniento de Solicitud tie Cambio de la Derivacidn del 
Proyecto 

Las normas que rigen el procedimiento legislativo en el Congreso Peruano no 
reglamentan de forma exhaustiva los supuestos de solicitud de cambio en la derivaci6n 
de los proyectos a las Comisiones competentes. 

Existen prActicas parlamentarias at respecto que requieren de la aprobaci6n del 
pleno de la Comisi6n para solicitar dichos cambios, las que han sido ratificadas por un 
Acuerdo del Consejo Directivo segin el cual: 
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" ..... para que un determinado proyecto de ley pase a otra comisi6n, distinta a la 
que se deriv6 originalmente, scrA hecha por acuerdo do la comisi6n, debiendo contener, 
ademis, los criterios y fundamentos para dicha petici6n. Luego de 10 cual el Consejo 
Directivo resolveri to conveniente"4 

Consideramos que serfa conveniente institucionalizar una mayor participaci6n 
del autor del proyecto y de las demlis Comisiones en este procedimiento. 

Se sugiere una regulaci6n que: a) contenga plazos para formular dichas 
solicitudes, b) incluya al autor del proyecto y c) a las Comisiones que han recibido la 
proposici6n y a aquellas que no han sido incorporadas pero que se consideran con 
competencia para el estudio del proyecto. 

Los plazos a establecer deben coordinarse con el plazo de publicaci6n de los proyectos 
en el Portal del Congreso, la Gaceta o el Diario Oficial Peruano (Art. 77): 

Respecto de las Comisiones incluidas en la derivaci6n del proyecto, ellas 
doberfan ser autorizadas a solicitar: a) la ampliaci6n del giro del mismo a otra u otras 
Comisiones; b) la unificaci6n de los pioyectos quo no hayan sido destinados a la misma 
Comisi6n, pero estin referidos a un mismo tema, c) la exclusi6n de la Comisi6n que 
consideren no tiene competencia en el estudio del proycto. 

En todos los casos deberfa exigirse la fundamentaci6n por escrito del pedido de 
cambio. 

Debe preverse tambidn el supuesto do modificaci6n futura de la competencia de 
alguna de las Comisiones a de creaci6n de nuevas Comisiones a fin de redistribuir en tal 
caso los prayectos ya asignados. 

Al reglamentarse el procedimiento puede determinarse que la decisi6n final sea 
tomada directamente per el Consejo Directive a autorizarse en una primera instancia un 
mecanismo mds expeditivo. 

Un ejemplo en este sentido podria setr el trdmite que establece el Reglamento del 
Senado de la Reptiblica Argentina sancionado en diciembre de 2002, si lo leemos 
reemplazando los vocablos "cuerpo" por Consejo Directivo y "Presidente" por un 
miembro a designar de dicho Consejo: 

"ART. 890 -

Ingresado on asunto a la Mesa do Entradas y a partir do quo adquiera estado 
parlamentaric mediante su publicaci6n en la Lista de Asuntos Entrados en el 
sitio Intranet del Senado, los senadores dispondran do siete (7) das hdbiles para 
formular observaciones en cuanto al giro dispuesto para los expedientes. 

Las observaciones serdn formuladas y debidamente fundadas por escrito y 
dirigidas a la presidencia, la que resolver en el plazo do tres (3) dfas hibiles. En 

4 Acuerdo 304- 2001-2002 Conselo CR Pedidos de pase a Comlsi6n 
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caso de que la decisidn resulte contraria ,a la mayorfa simple de observaciones 
planteadas o no se encuentre fundada, la cuesti6n serd puesta a consideraci6n del 
cuervo en la primera sesi6n que se realice. El plazo establecido en el segundo 
pirrafo caduca en caso de que la Comisidn a la que fue girado el expediente 
haya producido dictamen previo a la petici6n de cambio de giro o a la 
resoluci6n que la acuerde." 

Por altimo cabe seilalarse que esta propuesta no requiere de la reforma del 
Reglamento pudiendo operarse por acuerdo de Consejo Directivo. 

1.6.3. Envio del Proyecto a mds die una Comisidn 

Seg~n el articulo 77 del Reglamento del Congreso Peruano: "Recibida y 
registrada la proposici6n de ley o resoluci6n legislativa, el Oficial Mayor la envia a una 
Comisi6n para su estudio y dictamen, previa consulta con un miembro de la Mesa 
Directiva. Cualquier otra Comisidn podrA solicitar estudiar el tema requiri6ndose ser 
autorizada tal remisi6n por el Consejo Directivo" 

El criterio de remisi6n de un proyecto a una Comisi6n y excepcionalmente a 
algunas otras, es de aplicaci6n com6n en la mayoria de los Congresos del mundo y 
permite agilizar el trataniento de las iniciativas, al tiempo que facilita alcanzar el 
consenso por ser mds reducido y especializado el grupo de Congresistas que estudian el 
proyecto. . 

Pero esta disposici6n, para ser efectiva, debe complementarse con otros 
procedimientos, los que no se verifican claramente en el trAmite legislativo del 
Congreso Peruano. 

Los procedimientos aconsejables son: 

1.6.3.1. Unitficacidn dle Proyectos o Proposiciones Legislativas sobre et Mismo Tema 

El gran namero de proyectos que sobre an mismo tema se presentan en el 
Congreso Peruano, par parte de sus diferentes miembros, no es una situaci6n extraia a 
otras instituciones legislativas. 

No es aconsejable limitar la iniciativa legislativa de los congresistas, quienes 
deben responder a las demandas de su electorado, miltiples y variadas; pero si es 
posible atemperar los inconvenientes que esta profusi6n de proyectos causa en el 
proceso parlamentario, estableciendo la obligatoriedad de unificar en un solo dictamen 
los asuntos que se refieren a un mismo tema. 

Distinta es la situaci6n que se nos ha narrado acerca de la presentaci6n por parte 
de un mismo legislador de diferentes iniciativas sobre el mismo tema. Si tal proceder es 
producto de una mala t6cnica legislativa, la capacitaci6n en las mejores pricticas de 
redacci6n de textos normativos podria ser una soluci6n; sin embargo si ello obedece 
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simplemente a la pretensi6n de incrementar el nimero de proyectos presentados, una 
forma de correcci6n podria consistir en unificar tales proyectos en uno solo y 
numerarlos en forma Cnica. Se requiere para ello de personal capacitado que aplique de 
manera objetiva el procedimiento. 

En una segunda instancia es preciso trabajar educando a la prensa a fin de que la 
productividad del legislador no se mida en t6rminos de ndmero de prayectos sino de 
calidad de los mismos. 

En definitiva, los proycctos presentados sobre un mismo tema deben unificarse y 
la Comisi6n debe obligatoriamente dictaminarlos en comdn acuerdo. 

1.6.3.2. Dictamen Conjunto e Varias Comisiones 

Cuando un proyecto es enviado a mds de una Comisi6n, si bien cada una de ellas 
puede estudiarlo por separado dando aviso a la otra del comienzo de su tratamiento, es 
conveniente que s61 se produzca un dictamen que sea despachado por el pleno de las 
Comisiones. 

El c6mputo de firmas para determinar si se trata de dictamen de mayoria o 
minorfa debe realizarse sobre el total de miembros de cada Comisi6n. 

El artfculo 77 del Reglamento autoriza pero no obliga a las Comisiones a 
despachar en conjunto y deberfa modificarse en este 6ltimo sentido. 

1.6.3.3. Prevalencia de la Conisidn a la que se Asignd el Proyecto en Primer Tinino 

El Reglamento en su articulo 77 segundo pirrafo ordena que "En el caso de 
envio a mds de una Comisi6n, el orden en que aparezcan en el decreto determina la 
importancia asignada a la Comisi6n en el conocimiento del asunto materia de la 
proposici6n de ley" 

En el esquema de dictamen conjunto de las Comisiones a las que fueron 
derivados proyectos sobre el mismo tema, el criterio de prevalencia de la Comisi6n que 
recibi6 el proyecto en primer t6rmino es de mucha utilidad para regular distintos 
aspectos del trdmite, tales como determinar que el presidente de esa Comisi6n es quien 
preside Ia reuni6n conjunta de Comisipnes para elaborar el dictamen comn o disponer 
que en caso de empate entre dos despachos, se considera despacho de mayoria al que 
Ileva la firma del presidente de la Comisi6n competente en primer t6rmino, pero al solo 
efecto de distribuir los tiempos de intervenci6n en el debate en pleno. 

Esta iltima consideraci6n se relaciona con el itimo pdrrafo del articulo 52 del 
Reglamento que establece que en "En caso de producirse empate en la votaci6n el 
Presidente tendra un voto dirimente" 
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De aceptarse la propuesta de dictamen conjunto de las Comisiones sugerimos se 
contemplen los aspectos antes citados y se reconsidere la calificaci6n del voto del 
presidente come voto "dirimente" en caso de empate, otorgAndole solo la facultad de 
determinar el orden de la palabra en el pleno.(Art. 55 b) 

1.7. Rechazo de Proyectos y Archivo 

EI articulo 77 del Reglamento en su pdrrafo tercero faculta a la Comisi6n a 
rechazar de plano una iniciativa y archivarla si esta carece de los requisitos de 
admisibilidad, 

Esta facultad de antilisis de los requisitos de admisibilidad deberia estar a cargo 
del Oficial Mayor y su cuerpo de profesionales, organizados en los t6rminos sefialados 
en el punto 1.3.1. 

Seria aconsejable tambi6n que se otorgase al autor del proyecto un plazo para 
corregir o completar su proposici6n legislativa. 

2. Capacitaci6n del Personal de Comisiones 

Un Congreso eficiente requiere de personal profesional que se capacite en forma 
permanente. Ello supone tambi6n contar con un organismo de capacitaci6n propio o 
convenios con otias instituciones que cumplan esta funci6n. 

Las actividades de capacitaci6n en toda organizaci6n se relacionan con: 

mantenimiento de las competencias existentes, es decir los conocimientos, 
capacidades y habilidades que el personal posee y no debe olvidar 

- proyectos de cambio, tales como reformas institucionales, reglamentarias que 
requieren de nuevos conocimientos y 

- la evoluci6n previsible de determinadas profesiones, que requiere actualizaci6n de 
conocimientos 

Frente a un cambio de estructura y fncionamiento de las Comisiones serA 
necesario implementar un proceso de capacitaci6n de sus agentes que involucre los 
aspectos indicados. 

El Congreso Peruano cuenta con tin organismo que puede hacer frente a dicha 
actividad en tanto cuente con el respaldo necesario en tdrminos de presupuesto y 
personal. Se trata de la Gerencia de Recursos Humanos que tiene entre sus atribuciones 
"proponer, ejecutar y evaluar el plan y las actividades para Ia capacitaci6n del 
personal". 

Dentro de esa Gerencia, el Departamento de Bienestar y Desarrollo de Personal 
ha presentado el Plan de Capacitaci6n para el aflo 2003 que ipcluye programas 
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importantes para fortalecer el proceso de Comisiones (Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones del Servicio Parlamentario del Congreso de la Reptiblica Art. 33 Inc. g y 34). 

Entre los seminarios y talleres programados y en proceso de aprobaci6n,
destacamos aquellos que resultan apropiados para Ia capacitaci6n de asesores y 
Secretarios de Comisiones: 

* Elaboraci6n de proyectos de ley 
* Redacci6n de proyectos de ley 
* An~lisis Costo Beneficio de los preyectos de ley 
* Procedimiento Parlamentarios 
* Derecho Parlamentario 
* Fundamentaci6n econ6mica de los proyectos de ley 
* Elaboracidn de Presupuestos Regionales 
* Sistemas de Informaci6n Piblica 
* Acusaciones Constitucionales 
* Talleres sobre legislaci6n por sectores econ6micos 
* Derecho Constitucional y Administrative para no abogados 

El Plan tambidn promueve curses mAs especificos para Ia tarea de los 
Secretarios t6cnicos de Comisi6n: 

* Informtica aplicada 
* Taller de Formaci6n de equipos eficientes 
* Taller de motivaci6n y Comportamiento Organizacional 
* Taller do calidad y Excelencia en el Servicio 

Para el asistente administrativo se prev6: 

* Curso para Secretarias y Asistentes 
* Thcnicas de archivo 
* Curso de SegUridad de la Informaci6n 
* Curso de Capacitaci6n en Prevenci6n y Seguridad 

Cabe destacar que segCr la informaci6n recogida del irea, estos seminarios, 
cursos y talleres fueron disefiados a partir de la demanda efectiva de capacitacidn 
identificada por una encuesta realizada al personal legislativo. 

En un proceso de cambio como el que se impulsa estos cursos deben ser 
reforzados minimamente per otros mds especificos para los integrantes de 
Comisiones, tales como: 

- Normas Constitucionales y reglamentarias que rigen el funcionamiento del 
Congreso 

- Organizaci6n y funcionamiento de las Comisiones
 
- Thcnica legislativa. Elaboraci6n de dictimenes
 
- Redacci6n de informes para las Comisiones
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3. OTRAS CONSIDERACIONES ISTILES AL FORTALECIMIENTO DE 
LAS COMISIONES 

3.1. Toda informaci6n producida en las Comisiones debe publicarse en Internet: nombre 
de sus integrantes, competencia de la Comisidn, nimero de miembros, nombre y 
antecedentes de sus asesores, agenda de trabajo y dia y hora de reuni6n, dictdmenes 
despachados. 

3.2. Toda correspondencia quo 1legue al Congreso sobre los temas tratados en las 
Comisiones debe set recibida en una Mesa de Entradas dnica, en el 6rea de la Direcci6n 
de Trdmite Documentario Parlamentario y set enviada desde alli exclusivamente a la 
Comisi6n que trata el tema. Si son dos o mds Comisiones esa informaci6n deberfa 
remitirse a la Comisidn a la que so envid Ia proposici6n legislativa en primer t6rmino. 

3.3. Debe confeccionarse un cronograma de dias y horas de reuni6n que se encuentre a 
disposici6n de todos los Congresistas y se publique en Internet. Los horarios no deben 
superponerse y en 10 posible no deben coincidir con dias y horas de reuni6n del Pleno y 
de la Comisi6n Permanente. 

3.4. Las Comisiones deben poseer una infraestructura apropiada con salas do reuniones 
propias o compartidas pero pr6ximas a la ubicaci6n de su Presidencia y de la Secretarfa 
Tdcnica. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Las Comisiones son el centro de actividad do los Congrosos. 

En ellas se integra la labor de legisladores, personal de asesoramiento y 
administrativo, al tiempo que constituyen verdaderos centros de interaccidn con los 
demAs funcionarios del Estado y con el ciudadano. 

Entre los aspectos mAs valiosos del trabajo en Comisi6n podemos destacar: 

1. 	El ndmero reducido de sus miembros facilita el trabajo de estudio y debate do 
los temas. 

2. 	 Rednen a los legisladores a partir de sus intereses profesionales o de sus 
actividades. 

3. 	 Concentran las capacidades y los conocimientos necesarios para legislar las 
distintas materias. 

4. 	 Es ms sencillo convocar a sus reuniones que a las del Pleno. 
5. 	 Resuelven mis f6cilmente las cuestiones del qu6rum, inclusive con la 

posibilidad de funcionar en minoria. 
6. 	 La periodicidad de sus reuniones permite trabajar con un plan do labor 

programado para cierto tiempo. 
7. 	 Su actividad es esencialmente pdblica, salvo casos excepcionales. 
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8. 	 Su quehacer es registrado en distintos instrumentos escritos (actas, partes de 
reuni6n, citaciones y publicaciones, etc.) y todo se comunica a la prensa. 
Permiten asi cumplir el requisito de publicidad de los actos de gobierno. 

9. 	 Reciben con mayor facilidad informaci6n de los organismos el Estado, ya que 
pueden citar a su seno sin mayores formalidades a funcionarios del Poder 
Ejecutivo, del Poder Judicial, etc.. 

10. 	Reciben. tambi6n el aporte de ciudadanos, c entidades intermedias a trav6s de la 
simple entrevista o reuni6n con ellos o del procedimiento mAs complejo de 
-audiencias p6blicas". Las audiencias pfiblicas sirven a varios prop6sitos: 
a)explorar las necesidades de legislaci6n, b) recibir adhesiones, c) hacer pliblica 
la labor de la Comisi6n, d) revisar leyes vigentes, e) proveer un espacio para que 
se manifiesten las preocupaciones y frustraciones del ciudadano. 

11. 	Tienen la facultad de crear subcomisiones para especializar a6n mis su trabajo. 
Estas subcomisiones agilizan tambidn la tarea legislativa. 

12. 	 Son el Ambito mds adecuado para ejercer funciones de mediaci6n y conciliaci6n 
en conflictos p6blicos y de grupos de intereses diversos. 

Teniendo presente estas caracteristicas hemos identificado cuestiones centrales 
que afectan el funcionamiento de 1as Comisiones del Congreso del Per6 y propuesto las 
reformas desarrolladas en este informe. 

A manera de sfntesis final se detallan 

Principales Cuestiones Propuestas 
Falta de una adecuada estructura de Creaci6n de las Secretarfas T6cnicas 
funcionamiento interno de las Comisiones Incorporaci6n de dos asesores 

especializados por Comisi6n 
Falta de normas que rijan el Elaboraci6n de un Manual de 
funcionamiento de las Conisiones Procedimiento legislativo en las 

Comisiones. 
Alto n6mero de Comisiones con Modificaciones al Reglamento del 
competencia en muchos casos no definida Congreso que consisten en: 
con claridad 1. establecer una lista de Comisiones 

ordinarias con indicaci6n de sus 
respectivas competencias y con carActer 
permanente, 
2. reducir el n6mero actual de Comisiones 
y priorizar en la selecci6n aquellas que 
respondan a temas centrales de gobierno, 
evitando la dispersi6n en la competencia 
3.compensar la reducci6n de Comisiones 
autorizando la creacidn de subcomisiones 
en el drea de cada Comisi6n ordinaria, con 
especifica indicaci6n del plazo de 
funcionamiento y cuyas autoridades se 
elijan entre los miembros que integran la 
Comisi6n principal y 
4. Reservar a los Congresistas la facultad 
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de decidir en cada aflo parlarnentario el 
cuadro de Cornisiones investigadoras, y 
especiales. 

Dificultades para alcanzar el qu6rum en las Propuesta de funcionamiento con qu6rum 
Comisiones disminuido 
Conflictos en el trdmite legislative por la 1.Creaci6n de un 6rgano que centralice Ia 
derivaci6n de los proyectos a Comisi6n actividad 

2.Regulaci6n del procedimiento de 
solicitud de cambio de la derivaci6n del 
proyecto 
3.Unificaci6n de proyectos sobre el 
mismo tema y dictimenes conjuntos 

Renovaci6n anual de las Comisiones que Propuesta de reforma reglamentaria para 
dificulta la continuidad institucional establecer periodos de renovaci6n mds 

extensos. 
Falta de coordinaci6n entre las reas del Desarrollar y fortalecer la Direcci6n 
servicio parlamentario que deben proveer y Comisiones establecida en el nuevo 
administrar recursos humanos y materiales organigrama. 
de las Comisiones. 
Falta de capacitaci6n del personal de Fortalecer y desarrollar el Area de la 
comisiones. Gerencia General, Departamento de 

Bienestar y Desarrollo de Personal 
Propuesta de cursos de Capacitaci6n para 
Secretarios Tdcnicos, asesores y asistentes 
administrativos. 

Carencia de formacifn adecuada para Talleres de capacitaci6n en t6cnica. 
personal encargado de la redacci6n de legislativa; andlisis legislative y evaluaci6n 
proyectos ydictimenes. de costo beneficio. 
Insuficiente informaci6n acerca de los Fortalecimiento y desarrollo del Centro de 
recursos de apoyo a la tarea de Comisiones Investigaci6n Parlamentaria 
disponibles en el Congreso Disefio de un programa de orientaci6n que 

se reproduzca anualmente al producirse el 
cambio de autoridades de las Comisiones 
Realizaci6n de jornadas de actualizaci6n 
sobre temas de procedimientos legislativo 
y ticnica legislativa ( tiempo sugerido cada 
tres meses) 

Dificultades para ordenar el tiempo de Capacitaci6n en uso racional del tiempo 
trabajo I I 

Un Congreso conComisiones eficientes, con procedimientos internos regulados, 
pricticas parlamentarias firmes y personal muy capacitado produce leyes de mayor 
calidad material y nivel t6cnico, que logran un mejor nivel de consenso. 

Los proyectos bien trabajados en las Comisiones dificilmente scan cuestionados 
en el Pleno. 




