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 Resumen: Ielaaclonasndo loS resultados de una inives-
 tigacion sociologica realizada en 1992 por muestreo
 lreiflsenllativo en las ciudades I-e Linma, El Cailno,
 Arequipa y Cuzco con presupuestos te6ficos acerca del
 aulonlatrismo politico" en dive-sos paises de A mcyica
 Latina, se entresacaron los siguientes resultados: IPre
 valecia una visi'on rmuy negativa de los ciudadanos
 acerca de Ins instiltuciones politicas como el Congreso,
 el Tribunal de Garantias Constitutcionales o los parti-
 dos politicos; quedaba un amargo reciterdo acerca de Ia
 labor de los gobiernos democrdticos anteriores, y espe-
 cialmente negativo hacia el diltimo presidente, Alan
 Garcia, cuiya actuaci6n ap5arecia estreclhamente vintcu-
 lada con la corrnpci6n; encontraban los peruanos suts
 nw/ores canales de reivindicaci6n ent Ia arli(a(ion
 direcla de los movimientos sociales, en especial los rre
 mi2ales y de vecinos, a-unque Ia participacion politica
 por- medio del voto era alta respecto de la representacl6n,

 a los Ayunltamientos; aparecia claramente una alta
 valoraczci6n de Ia actuaci65n del presidente Fujimori y
 una acepltac ion mayoritaria de su estilo autoritario die
 go bernar.

 Abstract: The combination o] the results of a sociologli-

 cal stutdy conducted in 1992 utsing representative
 sampling in Lima, Callao, Arequipa and Cuzco, as
 wvell as theoretical assumptions concerning "political
 authoritarianisn? " in several Latin A merican coun-

 tries yielded the flllowing results: citizens held a pre-
 dominantly negative view cf political institutions such
 as Congress, the Court of' Constitutional Guarantees
 and political parties, and harbored bitter recollections
 o?f the work o] previous democratic governn tnis, and
 particularly negative wemories of the last president,
 Alan Garcia, whose perjinmance appeared to be closely
 linked to corruption; frr Peruvians, the best means oj'
 recoveiy lay in the direct Participation of social move-
 ments, particularly trade union and residents' organi-
 zations, allhougrlh political participalion through votes
 was high in relation to representation in the Town Halls;

 President Fujimori 's Performance was clearly rated
 highly, while the majority afproved cj'his authoitlarian
 Style of governnent.

 1. LA CULTURA POLiTICA EN AMERICA LATINA

 EN LA DECADA DE LOS ANOS OCHENTA, y especialiielnte desde el hundimiento
 (le los regimenes socialistas de los paises del Este y de la URss, hemos sido
 testigos del fortalecimiento del sistema democritico, al meilos en cuanto a

 su expansi6n. Dictaduras y autocracias de ambos signos hian dado paso a la lenlo-
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 cracia formal practicamente en todos los continentes, destacando en nuestro caso
 el reencuentro con ella en paises latinoamericanos como Argentina, Uruguay,
 Brasil, Chile o Nicaragua. Un problema distinto es saber si esta vuelta al sistema
 denocratico es o sera un fen6meno duradero o definitivo y si traera consigo un
 cambio significativo en la cultura de la democracia.

 La cultura politica que debe acompaiiar a la democracia como sistema politico
 es una cultura de informaci6n, participaci6n y responsabilidad, fundada en actitu-
 des y sentimientos estables de confianza por parte de la colectividad hacia el sistema
 politico y que mezcla en buena armonia consenso con diversidad y tradicionalismo
 con modernidad. "La cultura politica [segun G. A. Almond y S. Verba] se refiere
 a orientaciones especificamente politicas, posturas relativas al sistema politico y
 sus diferentes elementos, asi como actitudes con relaci6n al rol de uno mismo
 dentro de dicho sistema".1 Esta perspectiva subjetiva de cultura politica es tam-
 bien contemplada por L. W. Pie y S. Verba cuando afirman que existe "[...] un
 reino subjetivo ordenado de la politica que explica las decisiones politicas, discipli-
 na las instituciones y da sentido a los actos individuales",2 idea, a su vez, confirma-
 da por G. A. Almond y C. B. PowellJr. cuando expresan que "[...] la cultura poli-
 tica es el modelo o patron de actitudes individuales y orientaciones hacia la po-
 litica entre los miembros del sistema politico. Es el ambito subjetivo que subyace y
 da sentido a las acciones politicas".3

 Sin embargo, la cultura politica no puede apoyarse solo en las imagenes, orien-
 taciones, actitudes, expectativas, valores o experiencias personales. Mds bien es
 necesario recurrir a los procesos hist6ricos y colectivos donde esas vivencias tienen
 lugar, al sistema politico que las articula y sustenta, a la estructura social de la co-
 munidad, a su desarrollo econ6mico e, incluso, a los valores religiosos dominantes
 en la sociedad.4 La cultura politica no es mas que el producto de la historia del
 sistema politico y de sus miembros individuales, de los acontecimientos piblicos y
 de la experiencia privada que intenta cubrir el vacio entre la interpretacion psico-
 l6gica del comportamiento politico individual y el enfoque macrosociol6gico.5 Es-
 te tipo de enfoque resume, por lo tanto, la postura de los que fundamentan el
 comportamiento social en la responsabilidad civica del individuo y la de los que
 subrayan, a su vez, la importancia de la estructura social sobre el. En todo caso,
 cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo a "[...] aquel sistema de acti-
 tudes, valores y conocimientos ampliamente compartidos en el seno de una so-
 ciedad transmitidos de generacion en generaci6n".6

 1. Un primer modelo para analizar la cultura politica lo encoltramos en la ya
 clasica obra de G. A. Almond y S. Verba,7 en la cual, a partir de una interpreta-

 1 G. A. Almond y S. Verba, La cultura civica, Madrid, Euramerica, 1970, pp. 24 y 30.
 2 L. W. Pye y S. Verba, Political Culture and Political Development, New Jersey, Princeton University

 Press, 1965, p. 7.
 3 G. A. Almond y C. B. PowellJr., Comparative Politics, Boston, Little Brown, 1966, p. 50.
 4 R Inglehart, El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas, Madrid, CIS, 1991, p. 1.
 R. E. Dowse yJ. A. Hughes, Sociolo,gia politica, Madrid, Alianza, 1975, p. 284.
 6 R. Inglehart, op. cit., p. 5.
 7 G. A. Almond y S. Verba, op. cit., pp. 19-59.
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 ci6n psicologica (conductismo) de la cultura y siguiendo los tipos de orientacion
 politica propuestos por Parsons y Shils (funcionalismo), junto con una visi6n ge-
 neral, compacta y uniforme dentro de cada pais analizado,8 proponen un modelo
 que incluye los siguientes elementos y tipos de cultura politica:

 a) En la base de toda cultura politica se encuentra un conjunto de orientaciones po-
 liticas, supuestamente internalizadas por los ciudadanos, que se concretan en
 conocimientos (orientaci6n cognitiva), sentimientos (orientaci6n afectiva) y va-
 loraciones (orientaci6n evaluativa) hacia los objetos politicos.

 b) Entre los objetos politicos se distinguen los roles o estructuras especificas (cuerpos
 legislativos, ejecutivos o burocraticos), los titulares de dichos roles (como monar-
 cas, primeros ministros, legisladores, etcetera) y los principios de gobiero, deci-
 siones o aplicaciones legales. Todos estos objetos soll contemplados, a su vez,
 dentro de un proceso politico (inputs) y un proceso administrativo (output),9
 es decir, los objetos politicos se refieren al sistema politico en cuanto tal, a sus
 roles y titulares, al funcionamiento y eficacia del sistema, al personal politico y
 administrativo y a uno mismo como objeto politico.

 c) Al relacionar las orientaciones con los objetos politicos, nos proponen, en prin-
 cipio, tres tipos de cultura politica: la cultura localista, la cultura de subdito y la
 cultura participante. En la cultura localista las orientaciones politicas son ex-
 tremadamente debiles, no hay roles politicos especializados y el individuo no
 espera nada del sistema politico. En el segundo tipo el sibdito tiene conciencia
 de que hay una autoridad gubernativa, esta afectivamente orientado (a favor o
 en contra) hacia ella y su relaci6n con el sistema es eminentemente pasiva,
 normativa y de nivel bastante general. En la participante, el ciudadano mantie-
 ne a la vez una relaci6n plena con el sistema, sus estructuras y procesos politi-
 cos y administrativos.

 Dichas culturas, en cuanto tipos ideales, rara vez se encuentran en su forma
 pura, por lo que es mas realista hablar de "culturas politicas mixtas". En concreto,
 los autores hablan de cultura localista de sibdito, de cultura de subdito participante
 y de cultura localista participante. Pero su objetivo uiltimo es tratar de la cultura
 civica: de "la cultura politica de la democracia y de las estructuras y procesos sociales
 que la sostienen".1" Es una cultura, como ya indicamos, mezcla de tradici6n y mo-
 dernidad, sobre todo plural, fundada en los procesos de comunicacion y persua-
 si6n, en el consenso y la diversidad, innovadora y moderada a la vez, que refine lo
 mejor de las culturas politicas anteriormente mencionadas.1

 8 Apenas queda espacio para hablar de subculturas, estmctura de clases y tensiones hist6ricas que
 perviven en el presente. Ademas, mantienen una clara inclinaci6n a conceder prioridad a la cultura
 politica angloamericana sobre la de cualquier otro pais.

 9 Por "proceso politico" se entiende la corriente de demandas que va desde la sociedad al sistema
 politico. Por "proceso administrativo" se entiende el proceso mediante el cual son aplicados o im-
 puestos los principios de autoridad del gobierno.

 10 G. A. Almond y S. Verba, (p. ct., p. 19.
 1 La investigaci6n que hemos realizado sobre la cultura politica del Peni se apoya principalmente

 en los supuestos te6ricos de este modelo.
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 2. Un segundo modelo, propuesto para el analisis de la cultura politica en la
 Espana franquista'2 se centra en dos tipos de cultura claramente diferenciadas y
 opuestas, capaces de sobrevivir en cualquier pais del mundo, pero especialmente
 en los que sufren una polarizacion politica importante. Tambien se apoya en el
 componente de actitud de los ciudadanos hlacia el sistema y todo lo que tenga re-
 laci6n con el poder politico. Detras de las actitudes se vislumbra un componente
 ideologico, mas o menos claro en la mente de los ciudadanos, y lo que ello supo-
 ne de racionalidad e irracionalidad.

 Estas culturas son definidas como: a) cultura de identificaci6n y b) cultura de alie-
 nacion. En ambas se diferencian pautas de comportamiento que hunden sus raices
 en actitudes baisicas de: 1) tolerancia-intolerancia; 2) tradici6n, modernidad, secu-
 larizaci6n, y 3) reacci6n, conservadurismo, reformismo, revoluci6n. Alguna de estas
 pautas-raiz pueden ser muy uitiles para explicar la vertebraci6n, los conflictos y la
 polarizaci6n de los comportamientos y culturas de los pueblos latinoamericanos.

 3. Un tercer enfoque de los sistemas, vida y cultura politicas latinoamericanas,
 disenado en gran parte por autores de su mismo entorno, incluye una cantidad
 reducida de modelos que intentan explicar la identidad, causas y evoluci6n de los
 gobiernos predominantes autoritarios del siglo xx, siempre en direcci6n hacia
 una democracia real deseada y con el sello propio de la identidad latinoamericana.
 Los sistemas politicos de America Latina han acumulado desde sus origenes un im-
 portante deficit democratico, como queda confirmado por la amplia duraci6n del
 sufragio censitario, la marginaci6n del voto femenino hasta mediados de este siglo,
 la negaci6n de la practica democratica en imbitos como el municipal, provincial
 o regional, la tutela del Estado por el estamento militar al servicio de intereses oli-
 garquicos, los obstaculos para el surgimiento de una clase media, Ia marginacion
 de la poblacion indigena o mestiza con vistas a una integracion nacional, los estilos
 plebiscitarios, populistas y burocraticos que hicieron inoperante el Estado liberal
 o, perdida la fe en una democracia formal, la elecci6n del camino de las armas
 como unica via para conseguir el cambio.13

 Dentro de esta ciclotimia politica de avances y retrocesos, la decada de los anos
 setenta, por ejemplo, mostraba un panorama desolador en el ambito de las liberta-
 des individuales, las garantias constitucionales y los derechos fundamentales. Y ello
 como consecuencia de dos procesos convergentes que tuvieron lugar en el extre-
 mo sur y centro de America: la aparicion de las. dictaduras oligarquico-militares y
 la ostensible actitud imperial de los Estados Unidos apoyando gobienos titeres en
 los enfrentamientos con los movimientos populares.14 Sin embargo, la esperanza
 que los aflos ochenta y noventa parecen haber traido para un reencuentro, desarro-
 llo y profundizaci6n de la democracia, se encuentra en gran parte condicionada
 por un pasado donde la cultura politica del pueblo se hallaba permanentemente
 secuestrada por los grupos que durante largo tiempo han controlado el Estado.

 12 A. L6pez Pina y E. Aranguren, La cultura polilica de la Espania de Franco, Madrid, Taurus, 1976, pp.
 32, 135 y ss.

 13 M. Alcantara, "Sobre el concepto de paises en vias de consolidaci6n democratica en America
 Latina", Revista de Estudios Politicos, nim. 74, 1991, pp. 113-115.

 14 R. Bergalli, "Cuestiones latinoamericanas", Sistema, nfim. 60-61, 1984, p. 6.
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 La mayoria de los paises, por no decir todos, se emancipo como repuiblicas presi-
 dencialistas que acataban constitucionalmente formas democraticas de gobiemo.
 Sin embargo, la democracia ha funcionado mas bien como ret6rica o pura fachada
 y siempre han predominado formas directas o camufladas de autoritarismo. Por
 ello, para entender el presente nada mejor que contemplar el desarrollo politico en
 America Latina, sin olvidar las particularidades propias de cada pais, y recordar
 algunos de los modelos propuestos para su mejor comprension.

 Segun J. Beinstein, America Latina ha vivido a lo largo de este siglo tres grandes
 olas de modernizaci6n.15 La primera se extiende desde finales del siglo pasado
 hasta la crisis del afio 1929. Es una etapa fuertemente condicionada por la idea
 revolucionaria de emancipaci6n, la implantaci6n de un liberalismo autoritario
 controlado por los grupos oligarquicbs, la dependelcia econ6mica del exterior y
 la marginaci6n de la mayor parte de la poblaci6n de cualquier proyecto de pro-
 greso y desarrollo social. La implantaci6n de derechos y libertades democraticas
 fueron s6lo un privilegio de las capas elitistas que mantenian y controlaban el
 poder politico, economico y cultural.16 El desarrollo capitalista de los paises de
 America Latina durante esta primera etapa viene doininado por las leyes del libre-
 cambio y la dependencia del exterior (capitalismo periferico), especialmente de
 Gran Bretafia y Estados Unidos de Norteam6rica. Sobre todo producci6n y exporta-
 ci6n de materias primas, agropecuarias y de extracci6n, en manos de las oligarquias
 agrocomerciales que tambien controlan y manejan a su antojo el Estado. Es la
 6poca de la hegemonia de la propiedad semifeudal en la vida politica y la activi-
 dad estatal.'7 Y seran estas oligarquias de signo rural las que impediran las indus-
 trializaci6n interna de la mayor parte de los paises de America Latina, que ade-
 mas extenderan su modelo autoritario a los campos de la educaci6n, la cultura y
 la polftica. Obviamente, lo que se favorece en estos largos anos es una cultura
 politica de alienaci6n, dependencia y sumisi6n, muy lejos de los ideales liberales
 revolucionarios que dominaron los primeros anos de la independencia.

 Las consecuencias de la depresion de 1929, la interrupcion del librecambio y la
 debilidad del modelo exportador de los paises perif6ricos obligaron a un cambio
 en la actividad econ6mica. Asi, entramos en una segunda etapa de modernizaci6n
 de los paises de America Latina que durara hasta mediados de los anos cincuenta,
 con una orientaci6n economica clara hacia el desarrollo de la industrializaci6n

 nacional con repercusiones en la expansion del mercado intero, la mejora del ni-
 vel de vida, el surgimiento de nuevos grupos dirigentes y la emergencia de la clase
 obrera. La conmoci6n ideologica y belica que se librali durante esos anos en el
 mundo, la emergencia de sectores populares (sociedad de masas) en la vida pui-
 blica y el protagonismo que adquiere ante las masas el liderazgo personal, seran
 los factores principales que propicien el surgimiento del "nacionalismo populista";
 es decir, una "tercera via" entre el capitalismo y el socialismo, el Estado liberal
 democratico y el Estado dictatorial, de izquierdas o de derechas. Por ello no debe

 15 Seguimos aquiaJ. Beinstein en "Adi6s al desarrollo", Sistema, Ilm. 60-61, 1984, pp. 212-214.
 16 T. Halperin, Historia contempordnea de Amn;rica Latina, Madrid, Alianza, 1989.
 17J. C. Mariategui, 7 ensayos de interpretadcin de la realidad peruana, Lima, Amauta, 1974, p. 375.
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 extranar que el nacionalismo populista haya incluido a la vez elementos autorita-
 rios y participativos, conservadores y revolucionarios.18

 Aunque el populismo va unido hist6ricamente al transito de una sociedad tra-
 dicional hacia otra de tipo industrial, no seri la industrializacion su causa principal,
 sino mas bien la inmigraci6n y el crecimiento urbano desordenado y desbordante
 de las masas que huyen del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de
 vida. Las viejas elites rurales dejan paso a las nuevas elites politico-administrativas
 de caracter urbano encargadas de organizar y controlar a las masas emergentes
 y politicamente disponibles en torno al Estado. Al contar con tales masas, el Esta-
 do populista se volvera mas fuerte (otros dirain que "grande"), pero asuminr las fun-
 ciones de prestarles mayores servicios sociales y darles cabida en la vida politica del
 pais. Asi pues, el Estado, por una parte, favorecera la inclusion y movilizaci6n de
 ciertos sectores populares, en especial la clase trabajadora industrial, la burocracia
 estatal y las clases medias urbanas ligadas a la industrializacion y, por otra, creara
 los mecanismos caudillistas y autoritarios para su control.1" Si, por un lado, los apo-
 yos y servicios que se prestan ambas partes consiguen cierto acoplamiento entre el
 Estado y la sociedad, por otro, el regimen populista fortalecera su autoridad y
 control; por ello, seri un regimen de signo autoritario.20

 La tercera ola de modernizacion se extiende desde mediados de los anos cin-

 cuenta hasta los primeros anos de la decada de los setenta y coincide con el auge
 de la economia mundial. La economia en esta fase se halla dominada por la empre-
 sa multinacional y el Estado sera controlado por gobiernos tecnocratico-militares
 y elitistas. No gobiernan ahora los caudillos populistas, sino las oligarquias civico-
 militares ligadas al sistema imperialista occidental.21 Los intereses multinacionales
 bloquean el camino del nacionalismo industrialista, lo cual agudiza las contradiccio-
 nes sociopoliticas. Si, ademas, se extiende el miedo a una exportaci6n de la Revo-
 luci6n cubana,

 [...] la politizaci6n de las instituciones militares y la metodologia fascista [seran] ins-
 trumentadas para frenar cualquier avance de los movimientos populares, conside-
 rados como "caldo de cultivo" de la subversi6n revolucionaria. Los grupos econ6micos
 asociados al capital extraljero [ocuparanl] el Estado en el Cono Sur con el sosten de
 los ej6rcitos, ensayando la instauraci6n de dictaduras "estables". Ello [producira] una
 nueva elite dirigente, una remozada oligarquia, en la que los circulos tradicionales y
 losjefes militares se aggiornaran como gestores e intermediarios del capitalismo mul-
 tinacional.22

 18 H. Chumbita, "Sobre la 'excentricidad' de la evoluci6n hist6rica latinoamericana", Sistena, nifm.
 60-61, 1984, p. 275.

 19l L. Paramio, "El final de un ciclo y la crisis de unos actores: America Latina ante la decada de los
 90", levista de Esludios Politicos, nilm. 74, 1991, p. 135.

 20 B. Pollack, "Enfoques sobre los regimenes autoritarios en America Latina", Sistema, niim. 60-61,
 1984, pp. 3945. Tambien: G. Germani y otros, Populismn y contradicciones de clase en America Latina, Me-
 xico, 1973; A. Touraine, America Latina, politica y sociedad, Madrid, 1989.

 21 J. Beinstein, op. cit., p. 214.
 22 H. Chumbita, op. cit., p. 277.
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 Algo que se observa desde mediados de los anos setenta (incluso hasta media-
 dos de los anos ochenta) es que frente a la transformaci6n y descomposici6n de
 la sociedad civil, el Estado, en lineas generales, se vuelve cada vez mas fuerte y
 tecnocratico, mas militarizado, represor y reaccionario. La crisis econ6mica mun-
 dial de los setenta y el desmoronamiento de la sociedad (enfrentamiento ideol6-
 gico, miedo a la expansion de la revolucion socialista, subdesarrollo econ6mico y
 social en muchas zonas, parasitismo urbano, caida del liderazgo politico, distancia
 entre las clases sociales, inestabilidad social, etc6tera), servira de excusa para que
 muchos Estados pasen a ser gobernados durante una larga decada por los milita-
 res. Pero esta situaci6n (quiza con la excepcion de Chile a partir de 1984) no hara
 sino empeorar tan compleja problematica. En lo economico, los anos ochenta
 cierran el regimen de acumulacion interna por falta de competitividad interacio-
 nal, caida de los precios y deficit en la balanza de pagos. En los campos politico y
 social, en los anos setenta se eliminaron muchos derechos y libertades, amen de
 aplicar una fuerte represi6n ante cualquier disidencia a las directrices de los regi-
 menes militaristas. Sera a partir de 1982 cuando paises como Argentina, Chile,
 Brasil o Uruguay recuperen la vida democritica (redemocratizaci6n) y abando-
 nen la dictadura militar. Tambien porque las estrategias y la politica de Estados
 Unidos sobre America Latina experimentaron cambios.

 Esta vuelta a la democracia representaria el principio de una cuarta etapa per-
 fectamente extendible a todos los paises de America Latina, que haria posible la
 consolidacion de la cultura politica popular correspondiente. Como muy bien re-
 sume C. Ninou Guinot,23 algunos indicadores que mostrarian esta posibilidad son,
 por ejemplo, la realizacion y mantenimiento del compromiso democratico por
 parte de los actores politicos, el respeto a la legalidad, la neutralidad o neutraliza-
 ci6n de los militares, la busqueda de soluciones econ6micas a la descapitalizaci6n
 y deuda externa, el fortalecimiento del sistema de partidos, la independencia del
 movimiento sindical y, finalmente, la vertebraci6n de los distintos estamentos de
 la sociedad.

 El modelo para el analisis de la cultura politica en America Latina, con las per-
 tinentes observaciones relativas a la particular idiosincrasia de los distintos paises
 y tomando en cuenta las diferencias culturales y politicas propias de cada sociedad,
 se obtiene de los modelos propuestos para definir el tipo de regimen o Estado que
 a lo largo de este siglo ha prevalecido en la zona latinoamericana, modelo que ha
 dejado su reflejo y sus consecuencias en amplias capas de la poblaci6n. Y, aunque
 no sea este el momento para hablar de ello, debemos dejar constancia de la im-
 portancia de un sector que ha contestado a estos regimnenes y que en numerosas
 ocasiones, incluso durante largos periodos, se ha levantado en armas contra e1.
 Sin duda, una de las posibles causas del cambio de cultura politica se halla en estos
 estratos de la poblaci6n.

 Encontramos un intento de explicaci6n de las causas externas que condicio-
 nan el progreso economico, politico y social de Am1erica Latina en el modelo de

 23 C. Ninou Guinot, "Transicion y consolidaci6n democratica en America Latina", Revista de Estu-
 dios Politicos, nfm. 82, 1993, pp. 131-134.
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 la escuela desarrollista de los afnos cincuenta. Las limitaciones del propio modelo
 y el fracaso de los proyectos politicos en los que toma parte darLn paso a finales
 de los anos sesenta al modelo de la dependencia.24 Sin embargo, los modelos que
 mejor desarrollan una teoria del Estado y explican la realidad politica de los pai-
 ses de America Latina, especialmente la de los anos sesenta y setenta, son los que
 giran en torno a los conceptos "fascista dependiente", con sus diferentes matices,25 y
 el modelo "burocratico-autoritario".26

 Los que se sitian en la optica fascista, describen los regimenes politicos como
 una aproximaci6n a lo que en un tiempo fue el modelo fascista (Kaplan); es decir,
 hablan de neofascismo (Petras) o de "fascistizacion" a largo plazo (Dos Santos).
 Destacan y describen como importante el papel de los grupos dominantes, fun-
 damentalmente de los grupos oligarquicos y las elites tecnocraticas tanto civiles
 como militares; la entrada de las fuerzas armadas en el poder, el ejercicio de una
 politica represiva unida a una legislaci6n arbitraria, la proclamaci6n y defensa de
 la doctrina de la seguridad nacional, el rechazo ret6rico tanto del comunismo como
 del capitalismo, pero con una fuerte sumisi6n a la burguesia y al gran capital; la
 penetracion y dependencia del capital internacional que despu6s se traducira en
 deuda o, mas simplerente, se centrara en la descripcion del Estado como una
 superestructura autoritaria e intervencionista.

 Los que entienden el Estado corno "burocratico y autoritario" (O'Donnell) lo
 definen, ademnis de "periferico" y "dependiente", como un Estado "de excepcion
 o de emergencia permanente" que intenta mantener la integracion ante tanta he-
 terogeneidad, utilizando si es preciso el uso de la fuerza o aceptando a veces cier-
 to pluralismo politico en las clases dominantes (Evers y Lechner). Si en la primera
 etapa domino el autoritarismo tradicional, desde los afnos treinta hasta los setenta
 lo hara el autoritarismo populista y en la actualidad, el autoritarismo burocratico.
 Dicho Estado, el burocratico-autoritario, afirma O'Donnell, se caracteriza por la
 emergencia a la vida politica de ciertos sectores urbanos. El poder politico es
 ejercido por personas que proceden de instituciones o empresas complejas y al-
 tamente burocratizadas, que consideran los problemas politicos y sociales como
 problemas t6cnicos y, claro esti, con la deliberada intenci6n de producir una des-
 politizacion y exclusi6n del sistema de las clases populares. En definitiva, un tipo

 24 F. H. Cardoso y E. Faletto, Dependencia y desairollk en America Lalina, M6xico, Siglo XXI Eds., 1969.
 25 T. Dos Santos, "La crisis de la teoria del desarrollo y las relaciones de dependencia en America

 Latina", en La dependencia politico-econ&nica de Anmica Latina, Mexico, Siglo XXI Eds., 1977 y "Socialismo y
 fascismo en America Latina hoy", IReis n, Mexicana de Sociologia, vol. xxxix, nim. 1, enero-marzo de 1977;
 A. Cueva, "La cuesti6n del fascismo", levista Mexicana de Sociologia, vol. XXXIX, nim. 2, abril-junio de
 1977; M. Kaplan, "El leviatan criollo: estatismo y sociedad en la America Latina contemporinea", Re-
 vista Mexicana de Sociologia, vol. XI, num. 2, abril-junio de 1978; J. Petras, "Neofascismo: muerte y resu-
 rrecci6n de la oposici6n politica", Ievisa Mexicana de Sociologia, vol. XLI, nuim. 1, enero-marzo de 1979.

 26 G. O'Donnell, Moderizaciin y autoritarismo, Buenos Aires, Paid6s, 1972; Reflexiones sobre las ten-
 dencias gencrales de cambio en el Estado burodritico-auloritario, Taller de Estudios Politicos, Universidad
 Cat6lica de Lima, 1975; y D. Linck, lDependencia y autonomia, Buenos Aires, Amorrortu, 1973; tambien,
 A. Bor6n, "El fascisnlo como categoria hist6rica: en torno al problema de las dictaduras en America
 Latina", Revista Mexicana de Sociolo[gia, vol. XXXIX, nim. 2, abril-junio de 1977; H. Sonntag, EL Eslado en
 el capitalismo contempor(neo, Mexico, Siglo XXI Eds., 1977; T. Evers, El Estado en la periferia capitalista,
 M6xico, Siglo XXI Eds., 1979; N. Lechner, La crisis del Estado en Amirica Latina, Caracas, El Cid, 1977.
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 de Estado que surge como consecuencia del proceso de profundizacion realizado
 por el capitalismo periferico y dependiente con un alto nivel de industrializaci6n.

 Dado que el talante autoritario o democratico de los distintos gobiernos tiene
 su reflejo en los ciudadanos, si admitimos que la mayor parte de los gobiernos de
 America Latina ha ejercido la autoridad politica bajo el signo del autoritarismo,
 las actitudes politicas de una parte importante de la poblacion no seran sino un
 reflejo (cultura de identificaci6n) de la cultura que se respira en las 6lites y en las
 esferas del poder. Y, aunque una buena parte de esta sociedad (cultura de aliena-
 ci6n) pueda disentir y desafiar al poder, esta teoria del reflejo sera una de las que
 mejor expliquen la cultura politica dominante en la poblaci6n. Incluso podra
 ocurrir que ambos tipos de cultura politica desemboquen en las mismas actitudes
 "raiz", esto es, en las actitudes de indole autoritaria.

 Las mas profundas raices de esta cultura autoritaria, centralista y dependiente,
 segiin H. C. F. Mansilla, habria que buscarlas "en las culturas prehispanicas, en el
 legado islamico, en la herencia ibero-catolica, en la influencia jacobina (deriva-
 da de la fuerte atracci6n irracional por la Francia republicana), en el prestigio
 actual de las doctrinas marxistas (especialmente de sus versiones simples) y en la
 recepci6n meramente instrumentalista de la modernidad metropolitana".27 Esta
 cultura de identificacion tiene a su favor tanto a las 6lites minoritarias que apoyan
 y obtienen beneficios del Estado como a extensas capas de la poblaci6n marcadas
 por el analfabetismo, la pobreza y la marginaci6n, a la espera de un lider (patr6n,
 jefe o caudillo) que les saque de la miseria en el mas amplio sentido de la palabra.
 Esto explicaria, a pesar de tanta decepcion, la facilidad con que ciertos personajes
 han gozado -y siguen gozando- del aplauso y seguimiento de la multitud. En el
 mejor de los casos estariamos ante un modelo sociopolitico

 [...] que se asemeja a una democracia tutelar, en la cual el jefe del Estado es el pa-
 tr6n universal que, en forma paternalista, organiza y dirige a las clientelas, pone en
 vinculaci6n unos segmentos con otros, recompensa con prebendas y favores a los
 leales, distribuye una buena parte de las finanzas publicas segun principios patrimo-
 nialistas y, en cuanto arbitro supremo, se arroga el monopolio de la interpretaci6n
 del bien comun.28

 El predominio de la cultura politica de signo autoritario aparece claro en sus ori-
 genes, en las estructuras y en los comportamientos. Pero debemos seiialar que, a
 pesar de prejuicios e intereses creados sobre Ia conveniencia del autoritarismo en
 los paises en vias de desarrollo, es posible la cultura civica de participaci6n, inte-
 graci6n y desarrollo. Respetando las raices hist6ricas, la tradicion y el quehacer
 hist6rico actual, los modelos de Estado y de cultura pueden evolucionar hacia
 formas propias de democracia. Seria imprescindible corregir ciertos aspectos: por
 ejemplo, la fuerte dependencia del exterior, reducir la influencia de los grupos
 oligarquicos, fortalecer las clases medias como soporte principal de la democra-

 27 H. F. C. Mansilla, "Aspectos antidemocriticos y antipluralistas en la cultura politica latinoameri-
 cana", Revista de Estudios Politicos, nulm. 74, 1991, p. 19.

 28 Ibid., p. 41.
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 cia, extender la educaci6n y la cultura a todas las capas de la poblaci6n, integrar a
 todos los grupos etnicos y de cualquier otro tipo en un proyecto nacional comuin,
 dar mayor entrada a los ciudadanos en la vida publica, etcetera. Por uiltimo, res-
 petar y hacer cumplir una serie de principios relacionados con lajusticia, la liber-
 tad, la igualdad, la solidaridad, el progreso y el desarrollo humano en general.

 2. LA CULTURA POLITICA EN EL PERU DE LOS NOVENTA:

 UNA INVESTIGACION SOCIOLOGICA

 Con el fin de verificar algunas de las hipotesis planteadas en el apartado anterior,
 acerca del predominio o coexistencia en la cultura politica latinoamericana actual
 del autoritarismo como "creencia" o "valor" politico maximo, o bien como "nucleo"
 de polarizacion de actitudes y valoraciones colectivas, un equipo de sociologos y
 especialistas en opinion publica de la Universidad Complutense de Madrid hemos
 realizado una investigacion empirica titulada "La cultura politica en el Penl de los
 afios noventa".'2 Por supuesto, teniendo presente, en primer lugar, las caracteis-
 ticas peculiares de la sociedad peruana y su marco estatal, hist6rico, economico y
 politico determinado.

 A continuaci6n se exponen los presupuestos, hip6tesis y objetivos de este trabajo
 sobre el caso peruano.

 2.1. Presupuestos, hipotesis y objetivos de la investigacion

 En torno al concepto de "cultura politica", la sociologia contemporanea ha cons-
 tituido desde mediados de los anos cincuenta un importante y fructifero campo
 de investigacion teorica y empirica que se aplica en Europa, Asia y America Lati-
 na. Como ya hemos indicado anteriormente, estos estudios sobre cultura politica
 llenan en la actualidad un vacio que habia entre la interpretacion psicologica del
 comportamiento individual y el enfoque macrosocial. Asimismo, tienden a utili-
 zarse tanto para la descripcion del sistema politico como para el analisis causal de
 los fen6menos politicos. Tambien el desarrollo de refinadas ticnicas de investiga-
 cion social y la importancia adquirida por el trabajo de campo en la sociologia de
 los distintos paises, han sido factores decisivos en el surgimiento y expansion de la
 cultura politica como campo aut6nomo de investigacion.

 Asi pues, la idea basica que guia la reflexi6n acerca de la cultura politica esti
 motivada por lo incompleto de las explicaciones sobre el sistema democratico con
 base exclusivamnente en factores socioeconoinicos. Se han introducido, por tanto,
 factores socioantropol6gicos (sistemas de valores), respecto del inter6s por averi-
 guar los elementos que moldean las actitudes y conductas individuales, asi como
 factores de la psicologia social, relativos al estudio de motivaciones, juicios, prejui-

 29 Investigaci6n financiada en 1992 por la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia
 (CICYT) del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, adscrita al Departamento de Sociologia VI (Opini6n
 publica y cultura de masas), Facultad de Ciencias de la Informaci6n de la Universidad Complutense.
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 cios, estereotipos, clich6s, etc6tera, y factores sociol6gicos, sobre todo en cuanto
 al papel de las normas sociales y los valores en la construcci6n del orden social.
 Mis recientemente, se ha incorporado el analisis del papel de los medios de co-
 municaci6n y, en especial, el de las caracteristicas de su discurso politico, dada su
 capacidad de reforzar y transformar determinados rasgos de la cultura politica de
 los ciudadanos de un pais o Estado.

 La clisica definicion del concepto de "cultura politica" propuesta por G. Almond
 y S. Verba en su ya citada obra La cultura civica, nos silve como marco de referencia
 mis gen6rico: "La cultura politica de una naci6n consiste en la particular distribu-
 ci6n de las pautas de orientaci6n hacia los objetos politicos entre los miembros de
 una nacion".

 Una investigaci6n sobre la cultura politica del Peri exige como hip6tesis basica y
 punto de partida la necesidad de tomar en cuenta variables explicativas de caricter
 psicol6gico-social. Para ello hay que empezar por considerar la existencia de proce-
 sos de interaccion e influencia mutua entre las caracteristicas de un sistema politico,
 su estructura, funcionamiento y elementos de estabilidad y cambio, y la interioriza-
 ci6n por parte de los ciudadanos de ciertas actitudes, valores y normas de compor-
 tamiento politico.

 El interes del estudio del caso peruano se justifica sobre todo por las siguientes
 razones:

 a)Hay un claro divorcio entre el sistema politico y la expresi6n de las actitudes
 politicas mediante el sistema electoral.

 b)El ciudadano peruano no se siente representado en la vida politica por los par-
 tidos politicos, sino que se siente mejor representado por otros cauces, como
 los sindicatos y los movimientos de base.

 c)La orientaci6n del voto esta mas condicionada o determinada por la comunica-
 ci6n personal que por el sistema de comunicaci6n de masas: informaci6n, pu-
 blicidad, propaganda, etc6tera.

 Los objetivos concretos y principales del proyecto han sido los siguientes:

 1)Desarrollar un modelo de estudio, recopilaci6n de datos, analisis e interpretaci6n
 de la cultura politica en Peril que vincule Estado y rasgos de la cultura politica de
 la poblaci6n con el modelo de desarrollo que se denomina "cultura civica", es de-
 cir, cultura politica de la participaci6n democratica (Almond y Verba).

 2)Profundizar en los elementos significativos de lo que podria constituir una cultura
 civica de caracter democratico y participativo en Peri, como podrian ser: a) el
 papel socializador y creador de opini6n de los medios de comunicaci6n, en espe-
 cial peri6dicos, revistas y televisi6n, y b) el papel de gobierno y oposicion de los
 partidos politicos e instituciones politicas del Peri democnrtico.

 Para captar y estructurar las opiniones, actitudes, valoraciones, juicios, etcetera,
 de los ciudadanos ante el universo politico se han aplicado los siguientes indica-
 dores:
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 - Valoracion de la democracia y otras formas de gobierno, asi como de los valo-
 res asociados a ella.

 - Recuerdo de regimenes anteriores: dictadura militar, etcettera.
 - Conocimiento y valoracion de las instituciones democraticas: presidente de la

 nacion, gobierno, Parlamento, etcetera, respecto de funcionamiento y labor.
 - Participaci6n en partidos politicos, sindicatos, asociaciones profesionales, ve-

 cinales, etcetera, y cualquier otra forma de participacion directa.
 - Participaci6n en elecciones y otros acontecimientos politicos.
 - Conocimiento y valoraci6n de la Constitici6n del Peri; autoposicion ideolo-

 gica de los ciudadanos.
 -Valoracion del autoritarismo.

 - Valoraci6n de lideres politicos y sindicales.
 - Interes por la politica en general.
 - Nivel de informaci6n sobre algunos temas politicos de actualidad.
 -Interes ante los problemas nacionales, regionales y locales.

 - Intenci6n de voto hacia partidos politicos y coaliciones electorales.
 - Uso de los medios de comunicaci6n de masas nacionales y regionales, lectura

 de referentes politicos, atenci6n prestada en epocas preelectorales a referen-
 tes politicos en medios y capacidad de los medios de comunicaci6n para for-
 mar la opini6n politica.

 La eleccion de Peru fue debida a la inexistencia de estudios sistematicos sobre

 cultura polltica en dicho pais, asi como al interes que tiene conocer su peculiar sis-
 tema de actitudes y valoraciones ante la politica y los politicos, captado indirecta-
 mente por las caracteristicas y resultados de la campana electoral de 1990, en la que,
 contra todo pron6stico, sali6 elegido presidente A. Fujimori. Asimismo, pensamos
 que se revaloriza la investigacion al coincidir con el hecho del "autogolpe de Esta-
 do" perpretado por el presidente Fujimori con el apoyo de los militares el dia 5 de
 abril de 1992, por el que disolvi6 el Congreso y convoco a elecciones para un nuevo
 Parlamento constituyente el dia 6 de diciembre de 1992. Su justificacion fue la
 corrupcion politica y la amenaza de los movimientos armados de oposici6n como
 Sendero Luminoso.

 En estas elecciones, y tal como se preveia por los resultados de intenci6n de
 voto al nuevo Congreso Constituyente, el ganador fue la coalici6n "Nueva Mayo-
 ria-Cambio 90", que apoyaba al presidente Fujimori. Por tanto, los cambios efec-
 tuados por el gobierno en la Constituci6n han puesto todas las facilidades para la
 reelecci6n presidencial de Fujimori, como ocurri6 en 1995.

 Las tecnicas de recopilacion y analisis de datos aplicadas fueron las siguientes:
 - Reuniones de expertos, a fin de recoger ideas y sugerencias tanto tematicas

 como metodologicas que enriqueciesen las hip6tesis.
 - Un muestreo de 1 312 personas, estratificado segun edad y sexo, compuesto

 de dos submuestras: una en Lima capital y El Callao y otra en la zona andina ur-
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 bana de Arequipa y Cuzco. La selecci6n de las unidades de muestreo se realizo
 por metodos aleatorios.30

 - Una encuesta de 63 preguntas con 154 variables.3

 2.2. Algunos pardmetros principales que definen y condicionan la cultura politica en Peru

 Tres problemas centran las preocupaciones principales de los peruanos, en este
 orden: el terrorismo, la crisis econ6mica y, el principal efecto de esta, el desem-
 pleo. Problemas mas bien estructurales que coyunturales, dada la dura crisis eco-
 n6mica y politica que arrastra Peru desde hace varios lustros y los efectos de espiral
 que han tenido en su agravamiento tanto el terrorismo de extrema izquierda co-
 mo la debilidad de la democracia. Todo ello produce escasas expectativas de me-
 jora del empleo y el nivel de vida, que es todavia mas grave en las dos ciudades de
 la Sierra, Arequipa y Cuzco, con sus escasas posibilidades de trabajo y cierto ais-
 lamiento geogrifico y social. Veanse cuadros 1, 2 y 3.

 :0 Resumimos aquf las caracteristicas tecnicas del muestreo:
 - Universo de investigaci6n: personas de ambos sexos, entre 18 y 60 anios, residentes en zonas ur-

 banas de las ciudades de Lima, Callao, Arequipa y Cuzco, pertenecientes a todos los estratos socieco-
 n6micos.

 - Casos realizados: se aplicaron 800 entrevistas en Lima metropolitana y El Callao; 257 en Are-
 quipa y 255 en Cuzco, con un total de 1 312 entrevistas realizadas. Este total forma la base a la que se
 refieren los porcentajes de cada respuesta a cada una de las preguntas del cuestionario, cuando no se
 especifica otra base muestral.

 - Tipo de muestreo: probabilistico, estratificado, multietipico de a;reas y sistematico de partida
 aleatoria. Las unidades muestrales se han constituido: 1Q) por los distritos; 22) por las manzanas; 3Q)
 por las viviendas particulares; 4Q) por las personas de ambos sexos, comprendidos entre las edades ci-
 tadas que viven de forma permanente en las viviendas particulares.

 - Realizaci6n: el trabajo de campo fue realizado por la empresa "l de Marketing" especializada
 en estudios de mercado y sociologia politica, durante el mes de noviembre de 1992.

 - Ponderaci6n y error muestral: aunque se formaron dos submuestras, posteriormente, al querer
 dar validez general al conjunto de ellas como "universo de poblaci6n urbana del Peri", se tuvo que
 realizar una ponderaci6n. Para tratar ambas muestras conjuntamente fue necesario aplicar los co-
 rrespondientes coeficientes de ponderaci6n o peso, de forma que devolviesen la proporcionalidad al
 conjunto de la muestra resultante. Como la poblaci6n de Lima y El Callao era en conjunto en 1989 de
 6 689 000 habitantes y la de Arequipa y Cuzco de 909 000 habitantes, el reparto proporcional de las
 1 312 encuestas debia de haber sido 1 155 encuestas para el primer subconjunto y s6lo 157 en el se-
 gundo subconjunto. Al haberse realizado 800 y 512 encuestas, respectivamente, para devolver la pro-
 porcionalidad se multiplicaron los datos de las 800 encuestas realizadas por el coeficiente 1 443 y los
 de las 512 encuestas por el coeficiente 0.308. El error muestral para el conjunto ha sido de mas/menos
 3.31 para un nivel de confianza de dos sigmas (95.5%).

 l Han predominado en la muestra los activos ocupados en empleos medio-bajos o bajos: pequenos
 comerciantes, empleados, personal de servicio, etcetera. Esta estrctlraci6n demuestra el marcado caric-
 ter urbano de la muestra realizada, con cierto sesgo hacia una mayor representatividad de las capas socia-
 les medio-bajas y medias, en detrimento de las bajas e incluso marginales, mucho mas numerosas de
 lo que ha aparecido en la muestra de estas grandes aireas urbanas, donde el porcentaje de personas
 trabajando en la economia sumergida esta evaluado en la mitad de la poblaci6n activa. Por otra parte,
 la poblaci6n es bastante estable desde la perspectiva residencial: o bien habian nacido en el mismo
 municipio estudiado, o bien llevaban viviendo en el diez o mas afnos. El nivel de bienestar captado por
 diferentes indicadores ha sido medio-bajo, y aunque algunos hogares carecian de servicios impres-
 cindibles como el agua corriente, era muy alto el nivel de posesi6n de aparatos receptores de radio y
 televisi6n y de algfin otro tipo de electrodom6stico como el refrigerador; sin embargo, la posesi6n de
 autom6vil dio un nivel muy bajo por familia.
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 No es de extraiiar que una mayoria de la poblaci6n haya percibido la situaci6n
 economica y tambien la politica como "malas" o "muy malas" o, en el mejor de los
 casos, como "regular" entre las personas con mejores niveles de bienestar y edu-
 cativos. La crisis economica de Peru, como la de otros paises de America Latina,
 se proyecta en una clara semantizaci6n negativa del desarrollo nacional, aunque
 tambien se advierte entre los masjovenes una cierta tendencia a percibir con mas
 esperanza el futuro. Algunos consideran que la crisis ya ha tocado fondo y que la
 nueva situacion politica podra arreglarlo. Entre este subgrupo, y en parte tambien
 entre los adultos, se valora positivamente el esfuerzo personal como motor del
 progreso familiar.

 Es parad6jica la percepcion de valores sociales: mientras que la mayoria no esta
 de acuerdo con la tradicional division de roles familiares entre la mujer y el hom-
 bre, si se consideran favorablemente la obediencia y la autoridad como valores ne-
 cesarios en la educaci6n infantil, aspecto que se relaciona con actitudes generales
 que afectan tambien a los adultos, captadas en diferentes resultados, y que significa
 una valoracion positiva del soinetimiento a la autoridad politica superior elegida;
 por ejemplo, a la presidencia del gobiemo o a los alcaldes de los municipios.

 El reconocimiento de que la politica en general interesa poco a la poblaci6n no
 impide valorar como "preferible" un regimen democratico, en cualquier grado, a
 un regimen autoritario o dictadura. Rasgos ffectados muy probablemente por los
 acontecimientos politicos ocurridos en 1992: autogolpe del 5 de abril de Fujimori
 apoyado por la cipula militar, disoluci6n del Congreso elegido en 1990, convoca-
 toria de nuevas elecciones al Congreso Constituyente el 22 de noviembre, con el
 objetivo de reformar algunos articulos de la Constitucion pe-uana del 12 dejulio de
 1979. Como consecuencia, la poblaci6n tiene ideas muy claras de cual debe ser el
 papel de los militares en la vida politica constitucional: un papel claramente pro-
 fesional que les impida acceder directamente al poder. Vease cuadro 4.

 Sin embargo, aparece en la investigaci6n un importante desconocimiento de
 las principales instituciones politicas democruticas: la Constituci6n, el Tribunal
 de Garantias Constitucionales, la Municipalidad, el Congreso, a excepci6n de la
 presidencia de la Repuiblica, que concentra el conocimiento y reconocimiento
 subjetivo de todas las instituciones politicas. En cuanto a las valoraciones efectua-
 das sobre estas instituciones, la Constitucion y la municipalidad han sido conside-
 radas de modo mais o menos neutral, con cierta tendencia positiva; mientras que
 el Parlamento era valorado mas bien de modo negativo, en contraste, la presidencia
 de la Repuiblica era valorada positivamente, aunque con un matiz de moderacion.
 En estas valoraciones se observa la influencia de los muchos conflictos habidos

 entre el poder legislativo y el ejecutivo durante los dos primeros anos de la legisla-
 tura (1991 y 1992), lo cual afectaba y comprometia a ciertos aspectos de la Constitu-
 ci6n que impedian los planes politicos del presidente; por ejemplo, su reelecci6n
 por otros cinco aios o la aplicaci6n nuevamente de la pena de muerte por delitos
 de terrorismo. Veanse cuadros 5 y 6.

 Las actitudes anteriores se vinculan con valoraciones claramente negativas de
 los congresistas elegidos democraticamente en 1990. La mayoria ha opinado que
 6stos se ocupaban de problemas poco importantes, aunque reconocian cierta labor
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 positiva en sus funciones legislativas y representativas. Tales actitudes contrastan
 con la mayoritaria aprobaci6n de la gesti6n realizada or el gobierno de A. Fuji-
 mori. Vease cuadro 7.

 La modificaci6n de la Constitucion deberia de orientarse, segun los entrevista-
 dos, a facilitar juridicamente un mayor poder legislativo y representativo para el
 presidente Fujimori. Algo asi como la recuperaci6n de un "regimen superpresi-
 dencialista", pero no dictatorial. Con este ultimo solamente estaria de acuerdo
 una minoria de derecha y extrema derecha. Tambien preferirian la concentra-
 ci6n de la actividad parlamentaria en una sola cimara representativa, mejor que
 en dos, como era hasta el autogolpe de abril de 1992. Y, l6gicamente, ante la
 pugna de poderes entre el Parlamento y el presidente de gobiero, la poblaci6n
 tiende a preferir un equilibrio entre ainbos frente al predominio de uno de ellos.
 Tambi6n se reivindica mayoritariamente una mayor autonomia para las regiones.
 Y se aceptaria, aunque con matices, la reinstauraci6n de la pena de muerte para
 determinados casos de terrorismo, cuestion vinculada a la sangrienta actividad te-
 rrorista de los uiltimos anos y agravada en los meses anteriores a la entrevista con
 los atentados de Sendero Luminoso al ejercito en la propia Lima y los atentados
 contra el turismo y el comercio en el barrio residencial de Miraflores y otras zonas
 metropolitanas de la capital.

 En el recuerdo de una generacion (veinte anos) se valoraban como positivos
 tanto el gobierno lejano del general Velasco Alvarado (1968-1975), de clara ten-
 dencia. progresista e izquierdista, como al gobierno actual del presidente Alberto
 Fujimori, considerado de centro, en contraste con las valoraciones negativas de los
 tres gobieros intermedios: el de Morales Bermudez (1975-1980), el del arquitecto
 Belafnde Terry (1980-1985) y, por su alta valoracion negativa, el del dirigente so-
 cialdem6crata del APRA, Alan Garcia Perez (1985-1990).

 Si se comparan los estereotipos de los tres lltimos presidentes del Peru, ha des-
 tacado la extrema valoraci6n negativa respecto de Garcia Perez, basada en la atri-
 buci6n general de corrupci6n; la valoracion positiva, aunque moderada, atribuida
 a Belaunde Terry, centrada en sus dotes de inteligencia, democratismo y popula-
 ridad, y la valoraci6n tambien positiva de Alberto Fujimori, al que se le atribuyen
 rasgos positivos de inteligencia, valentia y popularidad, aunque, en contraposici6n,
 cierto grado de autoritarismo y cilculo. Alan Garcia P6rez es, entre todos los po-
 liticos, el que mas desagrada a los peruanos de cualquier ideologia y tendencia
 politica, incluso entre algunos de sus propios partidarios politicos del APRA. Vease
 cuadro 8.

 Sobre usos y preferencias informativas en los medios de comunicacion, la radio
 y la televisi6n son los medios preferidos por los peruanos y a los que dedican mas
 tiempo, en general con una frecuencia de uso y contacto diario. Radio y televisi6n
 se utilizan y alternan con caracter complementario segiin horas y programas favo-
 ritos. La lectura de prensa diaria, bastante menor que la exposici6n a la radio y la
 televisi6n, esta vinculada a un uso cualitativo por parte de la poblacion peruana
 mas joven y de niveles educativos y profesionales mas altos, sobre todo entre los
 varones.
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 Se dan matices de opci6n de programas en el caso de la radio y la televisi6n se-
 grn temas y segiin sus contenidos y calidad. Se prefiere la television para conocer
 la informaci6n politica nacional y para disfrutar de peliculas y telenovelas, sobre
 todo en las cadenas privadas, ya que practicamente casi nunca se conecta con la
 cadena estatal, y se-prefiere la radio, muy en especial el programa "Radioprogramas
 de Peru", por su contenido informativo. La prensa diaria se elige por ofrecer mas
 cantidad y variedad de noticias, asi como, complementariamente, por su valor ob-
 jetivo de veracidad y sentido critico; sobresale la extensa preferencia por la cabe-
 cera del diario El Comercio de Lima, de orientacion liberal conservadora.

 El factor atractivo baisico de los tres medios de comunicaci6n reside, para la ma-
 yoria de los entrevistados, en su alto valor informativo y de actualidad; se valoran
 tambi6n otros aspectos complementarios, como la amenidad de los mensajes o
 determinados aspectos criticos y morales, como la imparcialidad, el apartidismo y
 la tolerancia.

 Mientras que las noticias locales y nacionales son buscadas en todos los medios,
 especialmente en la prensa diaria, las noticias internacionales se buscall en la te-
 levisi6n, en primer lugar, y en la prensa en segundo. La informacion politica,
 econ6mica y cultural, casi exclusivamente en la prensa; la deportiva se busca
 complementariamente en los tres medios, aunque encuentran mejor entreteni-
 miento en la radio y la televisi6n.

 Desde la perspectiva de la credibilidad, la televisi6n aparece como el medio
 mas valorado, con cierta importancia tambi6n de la prensa y la radio. En contras-
 te, las revistas de actualidad tienen apenas credibilidad, quiza por su alto conteni-
 do en opini6n y la escasa preferencia por su lectura.

 Del analisis de otros aspectos sociales, ideologicos y politicos, resaltamos a con-
 tinuaci6n algunas cuestiones y resultados principales.

 A pesar de haberse realizado la encuesta en algunas de las zonas urbanas inas
 ricas del Peru, como Lima y Arequipa, con niveles importantes de producci6n e
 ingresos econ6micos familiares, la mayoria de los entrevistados creia que sus farni-
 lias se hallaban en el limite de satisfacci6n de las necesidades basicas en relacion

 con los ingresos percibidos. Ademas, uno de cada diez aseguraba que estos ingre-
 sos no les alcanzaban para alimentaci6n. En contraste, unas pocas familias recono-
 cian que ellas si disfrutaban de mnargenes importantes de bienestar y que incluso
 ahorraban algo; coincidian con las familias de clase media y media-alta que ha-
 bian aparecido en la muestra. Por otro lado, la edad avanzada, la falta de empleo
 y la escasa o nula educacion son factores que aparecen relacionados estructural-
 mente con la pobreza extrema y con el pesimismo politico.

 En su identificacion ideol6gica, la poblaci6n peruana se reconocia mas en el
 centro y centro-derecha que hacia las restantes posiciones. La derecha recogia mas
 adhesion ideol6gica en conjunto que la izquierda. Las posiciones radicales, tanto
 de extrema derecha como de extrema izquierda son practicamente testimoniales.
 Vease cuadro 9.

 Generalmente, quienes se consideraban de centro se identificaban a favor de
 la opini6n politica que representa Fujimori y su partido "Nueva Mayoria-Cambio
 90" y mostraban cierto nivel de satisfacci6n con la manera como evolucionaba la
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 situacion politica interna. Los que se situaban en la izquierda moderada se identi-
 ficaban sobre todo con el APRA y el SODE, y admitfan que habian sido ellos los que
 habian apoyado con sus votos a Fujimori en 1990, aunque conviene matizar que
 ahora desaprueban su politica. La derecha moderada y la centro derecha se iden-
 tificaban con el apoyo masivo que dieron en 1990 al Fredemo, coalicion liderada
 por Mario Vargas Llosa, pero en la actualidad optarian por dar el voto claramente
 a partidos conservadores, en concreto al Partido Popular Cristiano y a los movi-
 mientos "Renovacion" y "Libertad".

 Todos los partidos tienen su situaci6n ideol6gica bien dibujada en el arco que
 va de la izquierda a la derecha, excepto el caso del APRA, que fue identificado como
 de centro-izquierda e izquierda-moderada, y en menor porcentaje, como extre-
 mista, lo cual lo situia curiosamente tanto en la extrema izquierda como en la ex-
 trema derecha.

 La intencion de voto a las distintas opciones, en la hipotesis de que se hubiesen
 celebrado las elecciones en el momento de realizar la encuesta (noviembre de
 1992), hubiera beneficiado claramente al partido que encabeza Fujimori y habria
 revalidado su triunfo de 1990 al recibir el apoyo de cuatro de cada diez entrevis-
 tados, lo que equivaldria a seis de cada diez votantes, es decir, que obtendria ma-
 yoria absoluta. Este apoyo es consecuencia, sin duda, del amplio reconocimiento
 y valoraci6n positiva de Fujimori como el presidente que ha logrado dar estabili-
 dad a la democracia peruana. Y piensan que las Uinicas soluciones a los problemas
 de la crisis econ6mica, del terrorismo y del narcotrifico pasan por esta via. Vease
 cuadro 10.

 3. CONCLUSIONES

 En relaci6n con las hip6tesis planteadas, de los datos y resultados analizados se
 deducen claramente las siguientes respuestas:

 Existe un importante grado de divorcio entre el sistema politico real y la expresion de las
 actitudes politicas mediante el sistema electoral.

 En efecto, si se tiene presente que en la 6poca en que se recopil6 la informaci6n
 el autogolpe del presidente habia obtenido ya un fuerte apoyo por parte no solo
 de los militares, sino tambien de los empresarios y otros estamentos sociales; que
 tras los siete meses transcurridos de abril a noviembre se habian apaciguado un
 tanto los inimos contrarios de los partidos politicos y de los politicos tradiciona-
 les, la reacci6n de la mayoria no se ha mostrado negativa ante Fujimori, sino mias
 bien comprensiva, hasta Ilegar a aceptar los hechos politicos consumados y valo-
 rarlos ademas como "necesarios". Probablemente estas actitudes se deban en

 buena parte a las circunstancias politicas excepcionales en las que result6 elegido
 Fujimori y a la fuerte reacci6n negativa suscitada por el Fredemo como coalici6n
 de derechas encabezada por Vargas Llosa, mas que a su propia fuerza politica
 personal o de grupo ideologico o partido. Tambien ha coadyuvado a esta acepta-

 109



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA 2/97

 cion de la nueva situaci6n politica (democracia presidencialista tutelada militar-
 mente) la posibilidad de dar sohlci6n desde un gobiero presidencial fuerte a algu-
 nos de los principales problemas del Pert, a saber: bajar la inflaci6n, terminar
 con el terrorismo, neutralizar al narcotrffico.

 A pesar de que el sistema politico peruano en su forma actual goza de un nivel
 medio de credibilidad (respecto de su representaci6n y eficacia, por ejemplo), las
 creencias basicas a favor de la democracia parecen desplazarse de la periferia
 (las instituciones) al centro y solo preocuparse de exaltar y apoyar la figura presi-
 dencial de Fujimori. Insistimos en que lo ven como la finica solucion posible a los
 grandes problemas de crisis y subdesarrollo que sufre el Peri de los noventa.

 El ciudadano peruano no se siente representado en la politica por los partidos politicos.

 Hemos verificado con bastante claridad esta actitud politica basica. En los re-
 sultados se reconocia poco poder a los partidos politicos y estos aparecian desva-
 lorizados y subordinados a otras instituciones; por ejemplo, a la presidencia de la
 Repuiblica, los militares o los empresarios. Por otra parte, los casos de corrupcion
 vinculados a la actuaci6n de determinados partidos politicos y de algunos de sus
 lideres ha desacreditado en alto grado la funci6n representativa, legislativa e ideo-
 logica de los partidos politicos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda.

 Por tanto, los resultados obtenidos de la poblaci6n acerca del papel que de-
 sempenan los partidos en la vida politica peruana reflejan el hecho de que, pese a
 ser considerados indispensables en la democracia, no se cree que aporten ele-
 mentos positivos para el buen funcionamiento de la democracia participativa.
 Una parte de los ciudadanos declara que, en su opini6n -posiblemente basada
 en los ejemplos de la vida parlamentaria desde 1980 hasta 1990- no cumplen
 ningrn rol y sirven en cambio como estructuras y baluartes para el amparo de la
 corrupcion.

 La orientacion politica y la tendencia del voto de los peruanos estdn condicionadas por
 el sistema de comunicacion de masas.

 Es muy importante la influencia que, como tambien se comprueba en los resul-
 tados de este estudio, tienen los medios de comunicacion de masas en la forma-
 cion, congruencia y cambio de actitudes politicas y, por consiguiente, en la orien-
 taci6n politica e ideologica de la mayoria de los peruanos. El poder simbolico de
 los medios, o su poder de "violencia simbolica" (H. Pross), se ejerce en mayor
 medida sobre las clases populares mediante la radio y la televisi6n; tambi6n ope-
 ran sobre las clases medias y las minorias que leen habitualmente prensa diaria y
 revistas, si bien en menor medida de influencia por las posibilidades que tienen
 estos grupos sociales de contrastar la informaci6n y significados de los mensajes
 por otros medios, viajes, lecturas, etc6tera.
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Los TRES PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PERÚ (RESPUESTA MÚLTIPLE) SEGÚN ZONA RESIDENCIAL, t'1 
e 

CIUDAD RESIDENCIAL Y TIEMPO QUE LLEVA EN DICHA CIUDAD z 
> 
(') 

Tiempo que reside en esta e 
'Zona Residencial Ciudad Residencial t; 

ciudad e 
Total Lima Sierra Lima Arequipa Cuzco -10 + 10 Toda la vi- ~ 

años años da, nació -e o 
a uí e, .., 

El terrorismo 53.7 55.9 50.4 55.9 50.6 50.2 51.0 52.6 55.3 ~ 
Crisis económica, recesión 52.2 57.3 44.3 57.3 40.1 48.6 57.6 49.6 52.8 > e .., 
Falta de trabajo, desempleo 51.8 49.4 55.7 49.4 58.4 52.9 45.0 54.7 51.4 o 

~ 
Pobreza 27.1 22.5 34.4 22.5 34.2 34.5 33.1 27.0 25.8 ~ 
Corrupción, sobornos, coimas 16.5 14.3 20.1 14.3 23.0 17.3 15.2 17.4 15.9 ?:'-

Crisis instituciones políticas 13.0 11.8 15.0 11.8 15.6 14.5 16.6 12.6 12.7 t'1 
t"" 
-e 

Precios altos alimentos 12.4 9.8 16.6 9.8 19.5 13.7 9.3 15.7 10.6 t'1 
~ e, 

Falta oportunidades educativas 10.4 11.5 8.8 11.5 9.3 8.2 17.9 8.5 10.2 o 
t'1 

Hambre 9.7 8.4 11.7 8.4 7.4 16.1 9.3 9.4 10.1 s 
Narcotráfico 8.2 10.5 4.7 10.5 6.6 2.7 9.9 7.7 8.3 li2 o 
Violencia callejera, delincuencia 7.6 9.5 4.7 9.5 4.3 5.1 4.6 8.5 7.7 ~ 

Escasez productos 11 necesidad 5.3 2.5 9.8 2.5 11.3 8.2 3.3 6.2 5.2 

Ineficiencia Estado. Burocracia 4.6 3.1 7.0 3.1 10.5 3.5 4.6 4.7 4.7 

Total 
N= (1 312) (800) (512) (800) (257) (255) (151) (470) (687_) --

...... ..... ..... 
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CUADRO2 

Los TRES PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PERÚ (RESPUESTA MÚLTIPLE) SEGÚN SEXO, EDAD Y ESTADO CML 

Sexo Edad Estado civil 

Total Hombre Mujer 18-25 26-35 36-46 46-60 Soltero Casado. Viudo, 

conv. separado 

El terrorismo 53.7 53.8 53.7 59.1 56.2 49.6 47.2 60.6 49.2 56.1 

Crisis económica. Recesión 52.2 54.4 50.1 48.8 54.l 56.0 50.7 54.2 51.6 45.5 

Falta de trabajo. Desempleo 51.8 48.1 55.5 49.3 52.8 48.9 56.6 49.1 53.4 53.1 

Pobreza 27.1 25.3 29.0 25.2 26.5 28.7 29.0 22.5 28.8 42.4 

Corrupción, sobornos, coimas 16.5 20.5 12.7 15.5 15.6 18.3 17.5 17.5 16.1 15.2 

Crisis instituciones políticas 13.0 15.7 10.4 14.7 11.1 17.2 9.4 14.6 12.4 9.1 

Precios altos alimentos 12.4 9.2 15.5 9.7 11.9 15.3 14.0 6.6 15.8 16.7 ~ 
Falta oportunidades educativas 10.4 11.1 9.8 13.4 12.5 8.2 5.9 13.8 8.8 4.5 

~ 
Hambre 9.7 9.6 9.8 8.7 9.0 9.3 12.2 9.7 9.3 12.1 ~ 

trl 
Narcotráfico 8.2 9.2 7.2 8.7 10.6 4.9 7.7 9.1 7.8 7.6 X 

Violencia callejera. Delincuencia 7.6 6.2 9.0 8.4 5.3 9.3 8.0 7.4 7.5 10.6 ~ 
Escasez productos 1 ª necesidad 5.3 4.0 6.6 3.1 5.0 5.6 8.4 4.1 6.1 4.5 t:, 

trl 

Ineficiencia Estado. Burocracia 4.6 6.6 2.7 5.5 4.2 6.0 2.8 6.4 3.8 1.5 V, 

o 
Total o 

o 
l'"" 

N= (1 312) (649) (663) (381) (377) (268) (286) (485) (760) (66) o 
8, 
> 
N) .._,_ 
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CUADRO3 en 
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t'l 

Los TRES PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PERÚ (RESPUESTA MÚLTIPLE) SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL. e:: 
NIVEL DE ESTUDIOS Y TIPO DE TRABAJO ~ 

(') 
e:: 
t"" 

Ocupacián principal Nivel de estudios Tipo de trabajo 
..., 
e:: 

Total Trabaj. 
Labores 

fubil. 
Desem-

&tud. 
Sin est. o Algún año Sup. no 

Univers. 
Tecn. 

O/nero 
Empresario ~ 

-.:: 
hog_. é_leado prim. sec. univ. Emé_leado industrial o 

El terrorismo 53.7 55.7 49.3 39.7 50.9 56.3 41.3 54.8 56.1 57.3 58.4 48.8 56.3 
t:, 
::l 

Crisis económ. Recesión 52.2 54.3 45.6 39.7 61.4 51.9 41.3 46.6 58.7 59.5 52.9 50.0 66.7 Q 
> 

Falta trabajo. Desempl. 51.8 48.4 62.8 58.6 49.1 53.2 57.2 56.6 47.6 46.7 51.2 49.0 38.9 e: ..., 
Pobreza 27.1 26.0 32.1 34.5 26.3 23.4 35.3 26.9 25.8 24.1 24.4 28.4 25.0 o 

~ 
Corrupción. Sobornos 16.5 17.1 11.2 22.4 19.3 17.7 13.9 17.0 12.5 20.1 16.8 15.2 20.8 ~ 
Crisis inst. políticas 13.0 12.8 8.4 15.5 15.8 19.0 4.5 11.5 14.0 18.3 12.4 10.8 15.3 ~ 

Precios altos alimentos 12.4 10.8 19.1 20.7 17.5 7.0 20.9 
t'l 

13.3 11 .1 8.0 10.5 13.7 9.0 t"" 
-.:: 

Falta oport. educativas 10.4 10.3 7.9 5.2 8.8 17.1 4.0 10.4 13.3 11.8 10.0 9.3 13.2 
t'l 
:X, 
'.'.::, 

Hambre 9.7 9.6 10.2 13.8 7.0 8.2 17.4 9.5 7.4 7.5 9.2 14.2 5.6 e:;; 
t'l 

Narcotráfico 8.2 9.4 6.0 6.9 5.3 7.0 3.0 9.7 9.6 8.3 10.5 5.4 11.8 ;§ 
c.;;;;¡ 

Violencia callejera 7.6 8.3 7.4 3.4 3.5 7.6 5 .0 9.0 9.6 6.0 10.2 6.4 5.6 ~ 
Escasez prod. 1 • necesid. 5.3 3.6 10.2 13.8 7.0 3.8 11.9 

o 
4.8 4.1 3.5 3.7 4.9 0.7 ~ 

Inefic. Estado. Burocrac. 4.6 4.7 1.4 5.2 7.0 7.6 2.5 3.6 3.0 8.0 3.9 3.4 8.3 

Total 

N= (1 312) (823) (215) (58) (57) (158) (201) (442) (271) (398) (459) (204) (144) 

--c.,c 
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CUADR04 

ÜPINIONES SOBRE EL SISTEMA POÚTICO (AUTORITARISMO. DEMOCRATISMO) SEGÚN SEXO, 

EDAD, OCUPACIÓN PRINCIPAL, ZONA RESIDENCIAL Y NIVEL DE ESTUDIOS 

Sexo Edad Ocupación lnna re,iden. Nivel tU e,tudws 

Total Hombre Mujer 18-25 26-35 36-46 46-60 Trabaja Hogar jubilado De,emp. Estud. Lima Sierra Sin/ Secun. Sup./no Univer. 
¡,rima. univ. 

Mejor régimen 

autoritario que 17.0 16.3 17.6 15.2 17.5 16.4 19.2 16.5 20.9 19.0 15.8 13.9 17.8 15.8 14.9 14.0 22.1 17.8 
democracia 

Personalmente da 

lo mismo 8.5 6.5 10.6 7.9 7.7 9.7 9.4 7.3 14.4 3.4 8.8 8.9 8.5 8.6 13.4 10.2 8.9 4.0 
autoritarismo que 

~ democracia 
,.,, 

La democracia es 75.6 
$;! 

66.5 70.6 62.6 70.3 66.6 66.8 61.2 68.9 51.6 69.0 63.2 74.7 69.4 62.1 48.3 67.2 65.7 a:: siempre preferible 1" 

a otro gobierno -~ 

Ns/ne 7.9 6.7 9.2 6.5 8 .3 7.1 10.l 7.3 13.0 8.6 12.3 2.5 4.4 13.5 23.4 8.6 3.3 2.5 § 
t;:, 
1" 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ,.,, 
o 
Q 

N= (1 312) (649) (663) (381) (377) (268) (286) (823) (215) (58) (57) (158) (800) (512) (201) (442) (271) (398) o 
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CUADROS ~ 
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V Al.ORACIÓN SUBJETIVA DEL PARLAMENTO-CONGRESO DEL PERÚ SEGÚN SEXO, EDAD, e: 
r ..., 

OCUPACIÓN PRINCIPAL, ZONA RESIDENCIAL Y NIVEL DE ESTUDIOS e: 
[:; 
"Cl o r 

Sexo Edad Ocupacüm hma residenc. Nivel de estudios ::j' 
---

Sup./n § 
Hombre Mujer 18-25 36-46 46-60 Det'!!'Jl. Estud. 

Sin/-
Total 26-35 Trabaja Hogar jubilado Li:ma Sierra 

prima. Secun. o unív. Univer. 1; ..., 
Bien 8.9 10.8 7.1 9.4 8.8 9.0 8.4 8.4 8.8 8.6 5.3 13.3 10.0 7.2 5.0 9.7 8.5 o 

10.3 Z: 

Ni bien 
34.7 37.3 29.7 i 

ni mal 
31.5 28.2 .31.3 26.2 31.7 33.5 19.0 29.8 32.9 35.8 24.8 27.9 36.2 31.4 28.1 .. 

t'll 
r 

Mal 41.3 45.1 37.6 39.1 42.4 40.7 43.4 43.5 27.0 53.4 54.4 39.9 44.4 36.5 25.9 36.7 44.3 
"Cl 

52.3 ~ 
e, 

NS/NC 18.3 15.9 20.7 14.2 19.1 19.0 22.0 16.4 30.7 19.0 10.5 13.9 9.9 31.4 41.3 17.4 
t;:, 

15.9 9.3 r,, .s 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 i: o 

Z: 
N= (1 312) (649) (663) (381) (377) (268) (286) (823) (215) (58) (57) (158) (800) (512) (201) (442) (271) (398) 
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CUADRO6 

VALORACION SUBJETIVA DE 1A PRESIDENCIA DE 1A REPÚBLICA SEGÚN SEXO, EDAD, 

OCUPACIÓN PRINCIPAL, ZONA RESIDENCIAL Y NIVEL DE ESTIJDIOS 

S,xo Edad Ocupaciún Zona residenc. Nivel tk estudws 

Sin/ Sup./ 
Total H<m!hr-e M1tjer 18-25 26-35 36-46 46-60 Trabaja Hogar j1tbilado Desempl. Es tud. Lima Sierra 

prima. 
Secun. 

no ttniv. 
Univen. 

Bien 30.3 32.5 28.1 33.9 29.4 29.1 27.6 30.7 26.0 19.0 33.3 36.7 33.6 25.0 16.9 29.2 37.3 33.4 

Ni bien 
ni mal 43.5 43.1 43.9 44.9 45.1 41.0 42.0 44.2 39.1 50.0 45.6 43.0 47.3 37.7 41.8 46.4 42.8 41-.7 ~ 

Mal 11.8 12.5 11.2 9.4 12.2 13.8 12.6 11.9 10.7 13.8 14.0 10.8 11.1 12.9 6.0 10.4 8.9 18.3 ~ 
> 
s:: 

Ns/ne 14.4 11.9 16.9 11.8 13.3 16.0 17.8 13.1 24.2 17.2 7.0 9.5 8.0 24.4 35.3 14.0 11.1 6.5 ~ 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ~ 
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CUADR07 

APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DE IA GESTIÓN QUE VIENE REALIZANDO EL GOBIERNO DE FuJIMORI SEGÚN SEXO, EDAD, 

OCUPACIÓN PRINCIPAL, ZONA RESIDENCIAL Y NIVEL DE ESTUDIOS 

Sexo E.ciad Ocupación 'lona residenc. Nivel de estudios 

Total Jlomure Mujer 18-25 26-35 36-46 46-60 Trabaja Hogar jubiladn Desemp. 
Sin/ Sup./no 

Estud. Lima Sierra Secun. Univers. 
prima. univ. 

Apmeba 76.5 77.9 75.1 80.l 78.0 72.1 73.7 77.9 72.1 70.9 76.9 77.4 77.4 75.0 77.5 78.5 80.5 71.1 

Desapmeba 22.2 21.0 23.5 19.3 20.3 25.9 24.8 20.6 25.9 29.1 21.2 22.6 20.8 24.4 20.3 20.4 18.3 27.6 

Ns/ne 1.3 1.1 1.4 0.6 1.7 2.0 1.5 1.5 2.0 - 1.9 - 1.8 0.6 2.2 1.1 1.2 1.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= (1 237) (614) (623) (357) (355) (251) (274) (782) (201) (55) (52) (146) (761) (476) (182) (427) (251) (377) 
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CUADROS 

A TRIBUTOS ADSCRITOS A lA IM.\GEN DEL PRESIDENTE FuJIMORI (RESPUESTA MÚLTIPLE) . ZONA RESIDENCIAL Y NIVEL DE ESTIJDIOS 

Sexo Edad Octtpación Zona re.sidenc. Nivel de e.studios 

Total Hombre Mujer 18-25 26-35 36-46 46-60 Trabaja Hogar Jubilado De.sempl. Estud. Lima 
Sup./no 

Sierra Sin/p-rim. Secttn. univ. Univm. 

Inteligente 36.9 36.3 37.5 39.8 36.9 32.7 37.0 37.0 37.6 25.9 47.4 36.1 38.4 34.6 40.8 35.5 38.7 35.4 

Autoritario 24.5 23.9 25.0 23.0 24.1 28.9 22.8 23.8 22.4 34.5 26.3 25.9 24.0 25.2 16.1 20.7 22.9 33.7 

Valiente 22.5 23.0 22.0, 18.2 21.1 26.3 26.3 22.2 25.2 27.6 19.3 19.6 22.5 22.5 24.5 24.8 22.5 18.8 

Calculador 22.5 26.6 18.3 17.4 24.6 26.3 22.4 23.3 17.6 27.6 21.1 22.2 24.1 19.7 14.1 18.2 25.1 29.1 

Popular 20.2 20.3 20.0 23 .7 21.9 18.6 14.3 21.6 14.8 10.3 21.l 23.4 17.9 23.7 18.8 20.5 21.4 19.6 

Espontáneo 10.2 11.0 9.5 10.0 13.1 7.5 9.3 9.9 8.6 12.1 5.3 15.2 9.8 10.9 5.2 10.7 10.3 12.1 

~ Prudente 11.9 12.0 11.9 15.0 12.6 8.6 10.0 12.0 12.4 8.6 15.8 10.8 12.4 11.1 8.9 12.3 13.3 12.1 V, 

Sincero 9.5 9.2 9.8 10.6 7.2 11.3 9.3 10.3 8.1 5.2 8.8 8.9 9.2 9.9 10.9 10.5 10.7 6.8 
~ 
3: 
l:'1 

Democrático 7.6 6.5 8.7 12.1 7.0 3.8 6.0 7.5 7.6 - 8.8 10.8 8.3 6.6 7.8 9.6 7.7 5.3 :>< 

i Honesto 5.5 4.8 6.3 7.4 3.2 5.3 6.4 6.6 3.8 3.4 1.8 4.4 6.3 4.4 7.8 7.1 5.2 3.0 
t:I 

Vivo 5.7 6.2 5.2 4.7 6.4 5.6 6.0 5.6 6.2 10.3 1.8 5.1 6.0 5.2 7.3 6.4 5.2 4.5 l:'1 
V, 

o 
Total Q 

o 
N= (1 312) (644) (656) (379) (374) (266) (281) (816) (210) (58) (57) (158) (797) (503) (192) (439) (271) (398) 5 
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AUTOPOSICIÓN IDEOLÓGICA DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN SEXO, EDAD, OCUPACIÓN PRINCIPAL. ZONA RESIDENCIAL YNIVEl, DE ESTUDIOS e: 
~ 
n e: 

Sexo Edad Ocupación Zona residenc. Nivel de estudios ~ --
s· s· /pri S Sup./no lm. ~ Total Hombre Mujer 18-25 26-35 36-46 46-60 Trabaja Hogar jubilado Desempl. Estud. Lima ierra m ma. ecu.n. . tvers. '"0 

univ. o 
Extrema e, 
izquierda 

1.1 1.7 0.6 0.8 1.3 0.7 2.1 1.0 1.9 - 3.5 0.6 1.3 1.0 0.5 0.9 1.8 1.3 ::l 
~ Izquierda 

12.3 13.1 11.5 11.0 11.6 10.0 9.4 12.0 10.2 19.0 14.0 13.3 9.9 16.0 12.4 11.l 11.4 14.1 ¡; moderada .., 
Centro o 
izquierda 

7.4 9.4 5.4 6.0 8.1 9.7 5.8 7.8 3.7 13.8 10.5 7.0 7.3 7.6 5.5 7.7 4.4 10.1 ~ 

i Centro 26.1 26.3 25.9 28.2 27.9 29.2 24.9 28.9 22.3 13.8 21.1 23.4 28.3 22.9 16.9 24.9 30.3 29.4 

Centro t'1 
14.3 13.6 15.1 18.0 13.9 15.6 14.9 14.5 13.0 17.2 7.0 17.1 16.3 11.3 11.9 15.4 14.4 14.3 t"' 

derecha "C 
t'1 

Derecha 
:X, 

17.8 22.6 21.8 17.3 23.7 18.7 17.2 19.0 29.8 22.8 22.5 17.9 
,::, 

19.5 21.3 14.8 15.9 22.1 21.4 o moderada t'1 

Extrema .s 1.3 1.6 0.8 0.8 2.0 1.2 2.0 1 .8 0.9 - - - 1.6 0.8 1.0 1.6 1.1 1.3 derecha i: o 
Ns/ne 17.9 12.8 22.9 12.6 13.3 22.2 17.1 15.3 30.7 17.2 14.0 15.8 13.0 25.6 35.8 20.6 14.4 8.3 ~ 

Total l00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= (1 312) (649) (663) (381) (377) (268) (286) (823) (215) (58) (57) (158) (800) (512) (201) (442) (271) (398) 
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CUADRO 10 

INTENCIÓN DE VOTO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIAf..ES SEGÚN SEXO, EDAD, 

OCUPACIÓN PRINCIPAL, ZONA RESIDENCIAL Y NIVEL DE ESTUDIOS 

Sexo Edad Ocupación Zona residenc. Nivel de estudios 

Total Hombre Mujer 18-25 26-35 36-46 46-60 Trabaja Hogar Jubilado Desempl. Estud. Lima Sierra Sin/prima. Secun. 
Sup./no 

. Univers. 
ttniv. 

PPC 7.1 6.9 7.2 7.3 7.7 6.0 7.0 6.7 7.0 10.3 10.5 7.0 8.6 4.7 3.0 7.0 7.0 9.3 

SODE 9.2 10.5 8.0 7.9 9.3 11.6 8.7 9.2 6.5 13.8 14.0 9.5 9.5 8.8 10.4 8.8 9.6 8.8 

Mov. 

Renovación 
4.6 4.3 4.0 5.5 4.8 3.4 4.5 4.5 6.0 1.7 3.5 5.1 5.9 2.7 2.5 4.1 6.6 5.0 

AP 3.1 3.7 2.6 1.8 1.9 4.5 5.2 2.9 2.3 13.8 1.8 1.3 2.1 4.7 4.5 2.5 2.6 3.5 

APRA 3.9 4.6 3.2 3.1 4.2 4.1 4.2 4.0 3.3 3.4 5.3 3.8 3.9 3.9 2.5 5.0 2.6 4.3 ~ 
~ 
> 

Carnbio90 37.4 37.8 37.1 41.5 37.9 34.3 34.3 38.3 37.2 27.6 33.3 38.6 38.6 35.5 36.8 41.2 38.4 32.9 rs:: 
t'1 

Mov. ~ 

Libertad 
4.3 3.5 5.1 5.5 4.8 3.7 2.8 4.0 3.3 - 7.0 8.2 4.4 4.3 1.0 3.4 6.3 5.8 ~ 

Ninguno 30.3 28.7 31.8 27.3 29.4 32.5 33.2 30.4 34.4 29.3 24.6 26.6 27.0 35.4 39.3 28.1 26.9 30.4 o 
t'1 

"' o 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

C) 

o r 
(663) (381) (377) (268) (286) 

o 
N= (1 312) (649) (823) (215) (58) (57) (158) (800) (512) (201) (442) (271) (398) C) ~-
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 PERFILES DE UNA CULTURA POLiTICA AUTORITARIA: EL PERU DE FUJIMORI

 El Comercio, como periodico de "referencia dominante", es el preferido por todo
 tipo de lectores para informarse de temas politicos, locales, nacionales e interna-
 cionales. Por su orientaci6n liberal-conservadora, aunque independiente de par-
 tidos politicos, ha concentrado el poder de la opinion mayoritaria defendiendo
 un modelo capitalista liberal entre centro y derecha que favorece, mas indirecta
 que directamente, al partido representado por Fujimori, a 1e como presidente y
 a su politica econ6mica. Este diario tiene un gran poder de penetraci6n en la
 opini6n publica, crea climas de opini6n sobre el sistema y las instituciones demo-
 craticas, defiende el liberalismo econ6mico y politico e influye sobre "los lideres
 de opini6n" (E. Katz) y sobre todo tipo de grupos politicos e ideol6gicos de cual-
 quier orientaci6n. Sobre las clases bajas destaca el poder como noticiero informa-
 tivo de "Radioprogramas del Peri", y los de las cadenas privadas de television, todas
 importantes por su gran audiencia.

 Estos medios mantienen a su vez un cierto nivel critico y analitico, bien sea de
 forma seria, bien en formas c6micas, de parodia, etcetera, con efectos importan-
 tes en la formaci6n de opini6n de los ciudadanos en cuanto a aceptar las peculia-
 ridades de la "democracia peruana" o de la "via de Fujimori hacia la democracia"
 y de la valoraci6n de los politicos y los partidos politicos en general, de derecha y
 de izquierda.

 Los ciudadanos se manifiestan en sus opiniones y actitudes politicas claramente favora-
 bles a un cambio politico de acumulaci6n presidencial del poder.

 Hay indudablemente una estrecha correlaci6n entre el cambio politico institu-
 cional derivado del autogolpe de Estado de abril de 1992 y determinadas actitudes
 anteriores de critica a la democracia por la ciudadania, vertidas principalmente
 contra el papel de los congresistas y el Congreso y la valoraci6n y representaci6n
 de los dos anteriores presidentes del Peru (Belauinde Terry y Garcia Perez). No
 obstante, la mayoria de las actitudes de los peruanos son prodeinocraticas, pero
 matizadas por cierta nostalgia y necesidad de un determinado nivel de autorita-
 rismo politico, siempre y cuando 6ste sea popular. De ahi ciertas analogias que se
 han realizado entre el perfil politico y personal del general Velasco Alvarado,
 quien apoyado por determinado grupo de militares izquierdistas dio un golpe de
 Estado en 1968 con fines tanto nacionalistas como democratizadores, y el perfil
 del presidente Alberto Fujimori, desde su reiterado autogolpe de abril de 1992.

 Todos los resultados indican el indiscutible apoyo popular de que goza Fuji-
 mori por parte de una mayoria de peruanos de diferentes clases sociales, y pese a
 que los antiguos y clasicos votantes de las opciones (de centro-derecha y derecha
 (los que apoyaron en 1990 al Fredemo) opinan que el autogolpe ha sido de du-
 dosa intenci6n democratica, muchos de ellos lo justifican ahora en raz6n de los
 conflictos que las restantes instancias de la democracia creaban al gobierno.

 Dada la penosa situaci6n econ6mica y politica del Peru, las finicas perspectivas
 de futuro de indole positiva se esperan de la gesti6n politica creada por la acumu-
 laci6n de poderes del presidente. Las expectativas creadas por Fujimori han lo-
 grado identificarse con las aspiraciones de la mayoria de la poblaci6n peruana,
 que desea un gobierno fuerte, paz y estabilidad politica y econ6mica.
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 La imagen del presidente es de un politico fuerte y con apoyos, que desprecia
 otorgar el poder a otras instituciones politicas cuando estas no lo apoyan ciega-
 mente, esto es, que desconfia deljuego democratico, pero que es audaz y valiente
 en la lucha contra el terrorismo y el narcotrifico y que ha conseguido ciertos exi-
 tos contra la inflaci6n. Sus enemigos principales se encuentran entre los seguido-
 res extremistas del APRA y las filas politicas de algunos partidos y movimientos de
 derecha.

 Existe un factor perturbador en la politica peruana de caricter mnesidnico y milenarista:
 el poder terrorista de Sendero Luminoso y del MR'A (Movimiento Revolucionario Tupac
 Amaru), que influye directamente sobre determinadas actitudes de critica a la democracia y
 de apoyo al modelo presidencialista y autoritario de Fujimori.

 La actividad terrorista de ambos movimientos de extrema izquierda, muy pre-
 meditada y sangrienta, sobre todo durante 1991 y el primer semestre de 1992, ha
 causado siempre importantes reacciones negativas de la poblacion urbana, sobre
 todo de la limena, que a raiz de determinados atentados en la propia capital se ha
 organizado en rondas urbanas de autodefensa.

 Ante el fen6meno del terrorismo, la poblaci6n se quejaba de la incapacidad
 represora del gobierno para combatirlo y criticaba la debilidad de determinadas
 instituciones democraticas. Malestar social que, sin duda, ha servido de apoyo a la
 "politica" del autogolpe de Estado, el cual venia fraguandose con gran despliegue
 por parte de Fujimori, de la policia y las fuerzas militares para reprimir el terro-
 rismo u otras manifestaciones violentas, junto con el grave enfrentamiento entre
 el ejecutivo y el legislativo. La mayoria esta de acuerdo y apoya sin paliativos las
 acciones contraterroristas de la policia y el ejercito y ve con buenos ojos la orga-
 nizaci6n de rondas de autodefensa campesinas y urbanas como m6todo eficaz de
 lucha contra los atentados; asi se han organizado, por ejemplo, en barrios resi-
 denciales de Lima y en barrios obreros como Villa El Salvador. Tambien la mayo-
 ria ha mostrado su acuerdo por la reinstauracion de la pena de muerte para los
 delitos de terrorismo y la necesidad de que sea reconocida por la ley constitucional.

 La memoria historica persiste en la vida ptiblica peruana mediante el recuerdo y valora-
 ci6n de las actuaciones de sus iiltimos presidentes democrdticos.

 Todos los resultados revelan directa e indirectamente la extraordinaria impor-
 tancia que tiene en la vida politica peruana la instituci6n de la presidencia del
 gobierno, hasta el punto de que se superpone a cualquier otra instituci6n politica
 (excluida quiza la Constituci6n) y a cualquier otro tipo de autoridad, econrnica,
 religiosa, etcetera. La figura del presidente es altamente reconocida y valorada.

 El recuerdo de los presidentes peruanos anteriores al actual es vivo e impor-
 tante, con diferente valoraci6n segun el presidente de que se trate: muy positiva
 para Velasco Alvarado, medianamente positiva para Belauinde Terry y claramente
 negativa para Morales Bermidez y Garcia Perez. La memoria hist6rica persiste no
 s6lo respecto de la figura politica y publica de los presidentes, sino tambien de sus
 rasgos personales mais sobresalientes. A Belaunde Terry se le recuerda por su inte-
 ligencia, bondad, tolerancia y paternalismo; a Garcia Perez claramente por su co-
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 rrupci6n; a Velasco Alvarado se le atribuyen valoraciones muy positivas y se le
 evoca como el primer presidente "moderno". Muchos han querido ver en Fujimori
 una continuaci6n del estilo caudillista de Velasco y, aunque 6ste gobern6 en cir-
 cunstancias muy diferentes, creen que hay suficiente paralelismo entre ambos:
 fuerte populismo, apoyo en los militares, autoritaiismo personal y politico. Como
 si el circulo del caudillaje en Peru empezase con Velasco Alvarado y culminase con
 Fujimori.

 Existe una cultura politica de la participacidn ciudadana en el Peri contempordneo.

 La investigaci6n ha mostrado que efectivamente hay en el Peru contemporineo
 una cultura de la participaci6n polltica, la cual parece estar fundamentada en el
 comnin reconocimiento de la Carta constituyente de derechos y deberes politicos,
 si bien se trata de una cultura de honda raiz jerrquica, simbolizada en el papel
 presidencial por encima de cualquier otra instancia politica. En genelal, la desvalo-
 rizaci6n de las dernas instituciones politicas es clara y constante, de especial ani-
 madversi6n a los partidos y las personalidades politicas, "excepto, naturalmente,
 al presidente de la nacion", como se dice en alguna de las entrevistas.

 La participacion mas valorada por los ciudadanos peruanos con vistas a conse-
 guir una verdadera representatividad democratica y eficiencia politica se refiere al
 nivel municipal y la elecci6n de alcalde. En este tipo de elecciones se da verdadera
 disputa politica y el mas alto grado de participaci6n directa. Entre dicho nivel insti-
 tucional y su otro extremo, el de la presidencia de la Reptiblica y la devoci6n que
 ilfunde, aparece un gran vacfo politico, una carencia de instituciones mediadoras,
 como si el ciudadano no lo considerase necesario. Situaci6n que pensamos es, en
 parte, efecto de la opini6n critica de los medios de comunicaci6n y, en parte, efecto
 del poder persuasivo del presidente.

 No obstante, segin las intenciones manifestadas de participaci6n en elecciones,
 esta ha sido -y sigue siendo-, bastante alta. Sin embargo, la participaci6n direc-
 ta en organizaciones politicas y sindicales es muy baja. Por otro lado, se da un grado
 medio de participacion en asociaciones voluntarias, tales como vecinales, religio-
 sas, de defensa de los derechos de la mujer, de los hijos -por ejemplo, la "Gota
 de leche"- etcetera, que complementan a nivel local, o contrarrestan segtin los
 casos, la representatividad municipal.

 De este modo se mantiene una cultura que podria denominarse "cuasi civica",
 pero que se agota en los comportamientos estancos y localistas en los que opera
 la vida politica cotidiana e inmediata, y que deja las grandes decisiones y la alta
 politica en manos casi exclusivamente del presidente de la Repuiblica, y de su
 partido.

 De los resultados de la investigaci6n sociol6gica realizada en Peri a finales de
 1992, pensamos se obtienen conclusiones importantes acerca de las caracteristicas
 de su modelo de cultura politica autoritaria, que a su vez pueden considerarse nue-
 vas hip6tesis para plantearse en posteriores investigaciones.

 El modelo peruano de cultura politica vigente en la decada de los ainos noventa
 muestra principalmente dos aspectos:
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 1) La buisqueda de formas directas de participaci6n politica orientadas hacia la
 representacion dentro de los movimientos ciudadanos (vecinales, de autodefensa
 contra el terrorismo, gremiales, etcetera), mas que hacia otras formas de organi-
 zaci6n politica e ideologica coino los partidos clasicos.

 2) El escaso interes por el ejercicio del sufragio para la representacion parla-
 mentaria y, en contraposiciol, la importancia de la participaci6n indirecta en las
 elecciones locales y presidenciales a fin de imantener las instituciones correspon-
 dientes en manos de personalidades "fuertes", sobre todo la presidencia de la Re-
 piblica.

 Este comportamiento evidencia la visi6n negativa de la nmayoria de los ciudada-
 nos peruanos respecto de las principales instituciones politicas intermedias y limi-
 tadoras muchas veces, en su opini6n, del poder presidencial, como es el caso del
 Congreso y del Tribunal de Garantias Constitucionales.

 Asi pues, en Peru predomina la aceptaci6n del autoritarismo como modelo cul-
 tural asociado a la personalizaci6n de la instituci6n politica, pero s6lo a nivel local
 (alcaldia) y nacional (presidencia). El claro desinteres y desprecio por las citadas
 instituciones intermedias (sobre todo el Parlamento) se vincula con la frecuente
 corrupci6n de muchos de los politicos elegidos en las urnas. En el caso del gobier-
 no aprista de Alan Garcia, la corrupci6n alcanz6 a la venerada instituci6n presi-
 dencial, como ya hemos sefialado.

 La personalizacion, y la consiguiente actitud de sumisi6n que entrana el autori-
 tarismo, no es una caracteristica privativa del modelo politico peruano, ya que lo
 encontramos en la mayor parte de las naciones latinoamericanas, por supuesto en
 distinto grado y con elemnentos culturales y politicos diversos y especificos de cada
 pais.

 La violencia terrorista de extrema izquierda, especialmente la ejercida por
 Sendero Luminoso, no ha conseguido -ni siquiera en su brutal escalada de los
 anos 1991 a 1993- ninguno de sus objetivos (insurrecci6n popular, desprestigio
 del ej6rcito y la policia, etc6tera). Mas bien sus acciones han servido de espoleta
 para la represi6n selectiva de los "activistas", aunque si han contribuido a crear
 desestabilizaci6n y contradicciones en el seno de las fuerzas democriticas. Prueba
 de esta desestabilizacion ha sido el abandono o la perdida de representacion de
 muchos de los politicos "profesionales" de los partidos tradicionales.

 El rechazo a la modernidad en Peru es la tesis que ciertos autores esgrimen
 como idea-clave que permitiria analizar y comprender la permanencia del autori-
 tarismo y el exito de la personalidad mesianica de Fujimori - "salvador de la pa-
 tria"- en su primer mandato, asi como el refrendo popular obtenido en diversas
 ocasiones (sin olvidar el golpe de efecto conseguido con la captura en 1994 del
 maximo dirigente de Sendero Luminoso). Esta persistencia de una cultura civica
 autoritaria es, junto con el grave problema del subdesarrollo en la zona andina y
 la excesiva tendencia a la mercantilizacion de la industria nacional, una de las
 causas que mantiene al Perui en la pobreza y marginaci6n. Tambien las diversas
 etnias, que coexisten nmas o menos interrelacionadas entre si, y la exclusi6n social
 que sufren amplios sectores de poblaci6n indigena (por ejemplo, la poblaci6n de
 los "indios de la Sierra", estimada en siete millones de personas, incapaces de in-
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 tegrarse en la economia y la sociedad "normalizada" de los blanquitos de la Costa
 y de los mlestizos de la Sierra) es tambiCn un factor que dificulta el lento proceso
 de modernizaci6n.:32

 La estructura social, economica y politica de Perli tiene raices profundas y
 efectos constantes sobre las actitudes civicas, orientadas ia aceptar Ulla cultura po-
 litica inequitativa. Los resultados de lal investigaci6n realizada revelan, al fin y al
 cabo, la adecuaci6n entre la cultura politica de la mnayoria de la poblaci6n, semi-
 sometida al paternalismo politico y el autoritarisino semipaternalista del presiden-
 te de la Repuiblica. La actitud de Fujimori es, pues, politica: conoce al pueblo que
 gobierna y a los grupos sociales (empresarios, militares, miembros de la Iglesia)
 que encarnan el autoritarismo econo6mico y politico.

 Se comnprende, por tanto, el triunfo rotundo de Fuljinmori y de su partido en las
 elecciones celebradas en los uiltimos cinco afios. Su Cxito personal en las uiltimas
 presidenlciales del 2 de abril de 1995 le asegura un nuevo mandato. El decisivo
 apoyo de los inilitares lo sigue manteniendo y la Constituci6n estA hecha a sul me-
 dida. El poder civil y el militar se entrecriuzan y confulden.

 La adecuaci6n entre la estructura creada por el poder autoritario, personalista
 y patern-alista y la cultura politica de participaci6n ciudadana sometida a esa es-
 tructura sc verifica una vez mas en uni pais de Amtlica Latina. En este caso, en
 una naci6n como Perii, con su tradici6n de autoritarismno politico y militar. A pe-
 sar de ello, se pueden entrever indicios suficientes en las actitudes politicas de
 buena parte de los ciudadanos, sobre todo entre las nuevas clases medias, hacia el
 cambio politico y sut deseo de participar en iuna cultura politica verdaderamente
 dermocrtica e igualitaria.
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