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 Radicalismo o izquierdismo politico en el Peru.
 Un analisis de opiniones politicas

 MARIO JULIO TORRES ADRIAN

 EL ENFOQUE DEL ESTUDIO

 Examinar algunas de las caracteristicas del marco politico de referencia
 y de las preferencias a traves del estudio de las opiniones politicas, en
 una coyuntura electoral, puede permitir establecer algunas direcciones
 fundamentales que el proceso politico tenga a nivel de la poblacion. Con
 el fin de explorar que sentido puede tener el desarrollo de un radicalismo
 politico en la actual escena politica peruana, el presente trabajo asume
 que las opiniones politicas son producto de una configuracion de facto-
 res que combina rasgos de la situaci6n socioeconomica y del marco politico
 de referencia. Se entiende por radicalismo politico la presencia de una
 posicion politica en la poblacion por un cambio profundo del entorno
 social y economico percibido, que va mas alla de lo que cualquier otra
 opcion presente pueda significar en un determinado momento hist6rico.
 La naturaleza relativa del fenomeno exige pues especificar que sentido
 tiene en el presente analisis.

 El radicalismo politico no es nuevo dentro de la politica peruana. Emer-
 gio en el presente siglo con el surgimiento del Partido Comunista y del
 Partido Aprista Peruano en la decada de los veinte e inicios de los treinta,
 con significado diferente para ambos partidos por proyectos politicos
 opuestos. El programa aprista frente al comunista ofrecia una opcion
 de carmbio basada en la participacion de las clases medias y obreras, pro-
 ducto de un capitalismo inicial, dentro de un frente comuin e ideologica-
 mente antimarxista (Haya de la Torre, 1936, 1956; Kantor, 1953). Hasta
 la expansi6n de las preferencias por la izquierda marxista, esto repre-
 sento un tipo de radicalismo politico en diversos sectores de la poblaci6n,.
 frente a las posiciones conservadoras de los grupos oligarcas y latifundis-
 tas dominantes. Pero dado que el APRA logro una posicion mucho nmas
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 descollante, desde los afnos treinta hasta 1956, en que inicia el acerca-
 miento a sus detractores para su posterior alianza con ellos en los afios
 sesenta, el proceso politico peruano expres6 una lucha entre el aprismo
 y posiciones conservadoras que se suceden en el poder. La oposicion al
 APRA, que fue producto de un conservadurismo social y economico, pro-
 pio de un Estado oligarquico (Pease, 1979), no lleg6 sin embargo a plas-
 marse en un proyecto nacional aunque aliment6 un antiaprismo por mu-
 chos afnos militante y represivo.

 A partir de la decada del 50, debido a un conjunto de cambios en los
 procesos de industrializaci6n, urbanizaci6n y crecimiento poblacional, la
 matriz social del proceso politico se vio profundamente alterada. Esto
 dio origen a una ola de reformismo que naci6 a mitad de los ainos 50, con
 la formacion de nuevos partidos (Accion Popular, Democracia Cristiana,
 etcetera) y otros grupos politicos radicales, que tienen sus bases sociales
 en la pequenia burguesia y en los nuevos sectores de empleados profesio-
 nales y tecnicos que emergen durante el periodo (Bourricaud, 1967). Sin
 embargo, el fracaso del proyecto politico de Accion Popular y de la De-
 mocracia Cristiana durante el gobierno de Fernando Belauinde (1964-
 1968), cuispide de la ola reformista, abri6 la posibilidad para la emergen-
 cia de un gobierno militar de nuevo tipo que recogi6, por un lado, un cierto
 antiaprismo partidario mas no programatico y por otro lado, planteamien-
 tos de una izquierda de inspiraci6n marxista o socialista. Esto implic6
 una redefinici6n del horizonte politico de la poblaci6n a partir de 1968
 bajo las circunstancias de los procesos de cambio anotados. Es la confi-
 guraci6n de la nueva situaci6n que se presenta la que permitiria plantear
 el interrogante sobre la magnitud de la presencia de un nuevo tipo de
 radicalismo politico, nuevo en cuanto al volumen de poblaci6n involucra-
 da, pero viejo en cuanto a sus raices hist6ricas marxistas y socialistas. Asi
 como el APRA signific6 partidariamente y a nivel de la poblaci6n un tipo
 de radicalismo en decadas pasadas, las diversas posiciones, grupos y par-
 tidos de izquierda, muchos de ellos emergidos del seno del APRA o del
 partido comunista, representarian la posibilidad de articular un potencial
 radical que a nivel de la poblaci6n pueden haber desenvuelto los cambios
 politicos, sociales y econ6micos que despues de 1968 ha experimentado
 la sociedad peruana.

 El interes central de este trabajo no estfa en estudiar el radicalismo
 politico de los partidos de izquierda, sino de la poblaci6n, a fin de esta-
 blecer si existe, en que medida, y bajo que caracteristicas, y en consecuencia
 si ello implica una nueva direccionalidad del proceso politico frente a las
 otras tendencias que pudieran existir a nivel social. Habiendo sido afec-
 tado el entorno social de la poblacion con las reformas del gobierno militar
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 durante su primera fase (1968-1975), el estudio busc6 establecer c6mo
 esto se traducia, dentro del marco de las preferencias politicas, en una
 opci6n por la derecha o por la izquierda. Especificamente, se trataria de
 pulsar en que medida el proceso politico ha creado, dentro del horizonte
 politico de una parte importante de la poblaci6n, la posibilidad de sus-
 cribir posiciones de izquierda como expresion de un proceso social mas
 profundo que pueda generar un radicalismo politico de nuevo cuno. Cier-
 tamente la interpretaci6n de los resultados exigirar tomar en cuenta el
 trasfondo hist6rico del desarrollo de las tendencias preexistentes. Es claro
 que la emergencia de un nuevo radicalismo, que en cierta manera puede
 haber sido precipitado por un gobierno militar que trato de implementar
 una revolucion social, implica un nuevo dinamismo que se hace necesario
 esclarecer si se busca examinar el acontecer politico a proyectarse en el
 futuro.

 LA COYUNTURA DE LA ENCUESTA

 El inicio de la segunda fase del Gobierno Militar Peruano en 1975, a
 los siete afnos del golpe de Estado que llevara al general Juan Velasco
 Alvarado al poder como lider de un movimiento institucionalista de las
 fuerzas armadas del Peru, marc6 un cambio no s6lo en los cuadros direc-
 tivos del movimiento sino ademas en el proceso politico mismo. Aste hasta
 ese entonces se habia caracterizado por un marcado reformismo en los
 cambios economico y social, la exclusion de los partidos y una limitada
 participacion popular. La llamada "segunda fase" del gobierno militar
 signific6 el inicio de un retorno al marco politico partidario previo al
 golpe de Velasco y a un abandono definitivo del proyecto de movilizar
 desde el aparato estatal a la poblaci6n como parte del proceso de cambio
 que se buscaba. El camino de la transferencia del poder a la civilidad se
 inicio con la convocatoria a elecci6n para una Asamblea Constituyente
 a fin de elaborar una nueva carta politica del Estado -la Constituci6n
 vigente databa de 1933- que consolidase las reformas hasta ese entonces
 iniciadas. 1

 La convocatoria se ofrecia como una coyuntura para, a prop6sito de

 1Las elecciones fueron convocadas para junio de 1978 a fin de que una vez ins-
 talada la Asamblea en el mes siguiente, tuviera un afio de plazo para cumplir
 con su tarea. El programa politico, que hasta el presente sigue vigente, prev6
 que despues de aprobada la nueva constituci6n seran convocadas elecciones gene-
 rales para ser efectiva la transferencia de poder en 1980.
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 un estudio de conocimiento y opiniones sobre el nuevo proceso electoral,
 examinar las tendencias que se presentaban dentro del horizonte politico
 de la poblaci6n, y explorar la difusi6n del radicalismo politico en una
 linea marxista o socialista. Asi, a fines de noviembre de 1977 se realizo
 una encuesta de opiniones politicas en el area de Lima metropolitana para
 examinar el estado del conocimiento, las opiniones y las preferencias
 politicas que existian en ese entonces entre la poblaci6n. Hasta ese mo-
 mento era muy limitada la informaci6n empirica sobre estos aspectos para
 la poblaci6n de Lima, y en general para todo el pais, asi como escasos los
 marcos teoricos que pudieran orientar la pesquisa. Se trat6 entonces de
 hacer un esfuerzo exploratorio lo mas sistematico posible a fin de levantar
 la informacion sobre las caracteristicas centrales del marco politico de
 referencia en la poblaci6n con vista a elaborar un modelo te6rico de inter-
 pretaci6n.

 Los datos de opinion politica a examinar podrian haber sido juzgados
 como muy accidentales para ameritar exhaustivo analisis, de no ser por
 el hecho de que la situaci6n que mostraron fue consistente con el acon-
 tecer politico previo y posterior. Los sondeos de opinion han sido cri-
 ticados por sus limitaciones para prever crisis politico-sociales y su rol
 en crear imagenes de aparente consenso o disenso (Champagne, 1978).
 No obstante, auin serian uitiles para iluminar aunque sea parcialmente
 algunas facetas del comportamiento politico actual o potencial, si los datos
 de opini6n son complementados con otros que permitan ubicar a los
 actores dentro de un contexto social. En este sentido se hizo un esfuerzo,
 aunque alguna informacion basica no pudo ser captada adecuadamente
 tal como la referente a los ingresos, la condici6n migratoria, los niveles
 ocupacionales y la misma militancia partidaria. En gran medida esto se
 explica por un deseo de los investigadores de evitar un elevado porcentaje
 de rechazo para un tipo de estudio que por primera vez se intentaba en el
 medio. Sin embargo, la acogida de la poblaci6n fue plena, indicando una
 apertura bastante amplia. No obstante, tanto los resultados alcanzados
 como las interpretaciones formuladas habria que considerarlos como pre-
 liminares, requiriendose una tarea mas extensa de investigaci6n en el
 tema, dado que muchos factores involucrados en la coyuntura de la en-
 cuesta, como el impacto de la creciente crisis econ6mica que se precipito
 a partir de 1976, no pudieron ser controlados en sus efectos sobre los
 resultados obtenidos.

 MARCO TE6RICO

 El primer analisis de los datos permiti6 concluir que existia un amplio
 desconocimiento del por que y c6mo del futuro proceso electoral, que los
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 niveles de conocimiento politico eran muy bajos, que existia un alto grado
 de inconsistentia en los marcos ideologicos de la poblaci6n y que al
 nivel de la estructura ideologica subyacente se daba una polarizaci6n entre
 izquierdismo y derechismo en terminos mas antag6nicos que afirmativos
 de posiciones politicas configuradas (Aramburui, Bernales y Torres,
 1978). En pocas palabras, la poblacion evidenci6 la existencia de un
 marcado subdesarrollo politico. Es decir, una situacion en que s61o una
 minoria mostraba un marco politico referencial que permitiese elaborar
 preferencias basadas en un minimo conocimiento de los programas e ideo-
 logias de los partidos y en un entendimiento de las alternativas presentadas
 por las diversas fuerzas partidarias.

 Sin embargo, este primer analisis s6oo logro avanzar hasta el punto de
 caracterizar las principales tendencias y rasgos del marco politico, que-
 dando por establecerse que factores eran mas importantes para definir
 las preferencias politicas. Dentro del conjunto de preguntas que sobre
 preferencias se hizo, varias buscaron detectar la posici6n de la poblacion
 ante la existencia de los partidos de izquierda, a fin de deducir de alli
 su potencial izquierdista. Para el analisis de estas preferencias, como se
 sefial6 al principio, se consider6 que eran expresion de una configuraci6n
 socioecon6mica y politico-ideologica. Es decir, que respondian tanto a
 factores objetivos de posici6n social como a factores intersubjetivos de
 experiencia mas individual.

 La hip6tesis central es que las preferencias de izquierda (o derecha
 politica) responden a situaciones socioecon6micas diferenciadas dentro
 de la poblacion pero que se encuentran mediadas en sus efectos sobre las
 preferencias por un conjunto de factores intersubjetivos de naturaleza
 politica que pueden conceptualizarse en terminos de cultura politica, refor-
 mismo social e izquierdismo politico. Con la informaci6n disponible no
 es posible de manera plausible establecer una cadena causal que siga el
 sentido anotado, aunque puede postularse que asi se de. La hipotesis
 tiene pues mas un sentido heuristico que factico y debe considerarse como
 hipotesis de trabajo para la elaboraci6n de la discusi6n y conclusiones
 presentadas en este trabajo.

 La situaci6n socioeconomica se entiende en el sentido de posici6n den-
 tro de una estructura social, incluyendose en este ultimo concepto la
 dimensi6n de la estructura demografica de la poblacion. Los indicadores
 que pudieron ser usados limitan la operacionalizacion a los aspectos de
 sexo, edad, educaci6n y categoria ocupacional, es decir, a indicadores grue-
 sos de posici6n en las dimensiones demografica, social y economica de la
 estructura social. Por lo tanto el concepto de situacion socioeconomica
 no queda entendido como posici6n de clase social de diversos sectores de
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 la poblaci6n, sino mas bien que se queda en el momento teorico previo
 de las categorias o estratos socioecon6micos. Lejos se egta por lo tan-
 to de intentar establecer una correlaci6n entre las preferencias politicas
 y las situaciones de clase al nivel empirico.

 Entre la situaci6n socioecon6mica, que engloba aspectos mas objetivos
 que subjetivos, y las preferencias politicas se situia un marco politico de
 referenda que permite captar e interpretar los mensajes politicos y en
 consecuencia definir preferencias y apoyos politicos. Este marco se con-
 ceptualiza formado por tres elementos basicos: 1] la cultura politica,
 2] el reformismo social y 3] el izquierdismo politico, lo cual permite no
 reducirlo a un puro "mapa cognitivo" (Heradstveit & Narvesen, 1978).
 Por cultura politica se entiende la capacidad cognitiva, minima en este
 caso, de ubicar correctamente los liderazgos e ideologias partidarias; por
 tefomnismo social la actitud politica favorable a la aceptaci6n de cambios
 que alteren el marco socioecon6mico de la sociedad establecida; y por
 izquierdismo politico la predisposici6n ideol6gica favorable a conceptos
 que aluden a un nuevo orden social y politico afin a lo que las posiciones
 socialistas o marxistas plantean. Altos niveles de conocimiento politico
 no implican necesariamente reformismo social e izquierdismo politico,
 como tampoco cabe esperar que estos dos uiltimos necesariamente se
 asocian de manera positiva, dado que el reformismo social puede conce-
 birse sin cambios que alteren fundamentalmente el orden politico-socal
 del sistema vigente. La naturaleza de las interrelaciones esti en gran
 medida condicionada por la situaci6n socioecon6mica de los grupos sociales
 asi como por la experiencia hist6rico-politica que les ha tocado vivir.

 Finalmente, con respecto a las preferencias politicas estas son tan varia-
 das como las posiciones partidarias o no partidarias frente a diversidad de
 objetos politicos. Aqui la conceptualizaci6n ha tratado de captar sola-
 mente que polo del continuum politico-partidario derecha-izquierda es
 preferido. Este acercamiento, aunque tiene el inconveniente de que como
 dicotomia no permite captar que gusta y/o disgusta de la preferencia (La-
 ponce, 1978), es plausible si se busca establecer orientaciones generales
 dentro de la poblaci6n. La preferencia se capt6 planteando al entrevistado
 la situaci6n hipotetica de la existencia de frentes de partidos de izquierda
 y derecha a fin de obtener menos comprometedoramente su preferencia
 politica. Este proceder no es tan ajeno, como cabria suponer, a la situa-
 ci6n real dentro de la politica peruana en donde las posiciones partidarias
 de izquierda y derecha son bastante antiguas y en donde, a raiz del pro-
 ceso de izquierdizaci6n que signific6 la primera fase del gobiero militar,
 las posiciones de izquierda alcanzaron amplio espectro de difusi6n. Por
 lo tanto, la preferencia por frentes partidarios que podria expresarse no
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 resultaba gratuita, y en la practica result6 corroborada por los resultados
 de la votacion.2

 El marco te6rico plantea asi un conjunto de relaciones entre factores
 estructurales objetivos y estructurales subjetivos que condicionan las pre-
 ferencias politicas, lo que graficamente puede representarse de la siguiente
 manera:

 2 Los resultados de las elecciones realizadas el mes de junio de 1978, dieron los
 siguientes resultados para los votos emitidos vilidos:

 IZQUIERD PAIS LIMA METROPOLITANA

 Partido Comunista 5.91 5.52
 Unidad Democratica Popular 4.57 4.57

 29.44 32.86
 Partido Socialista Revolucionario 6.62 7.88

 Frente Obrero, Campesino Estudian-
 til y Popular 12.34 14.89

 Ccntro Izquierda
 Frente Naional de Trabajadores
 y Camp'sinos 3.85 2.63

 6.78 5.29
 Acci6n Revoludonaria Socialista 0.57 0.52
 Democraca Cristiana 2.36 2.14

 Centro Derecha

 APRA 35.39 35.39 25.57 25.57

 Derecha

 Partido Popular Cristiano 23.78 32.37
 Partido DemocrAtico Reformista 0.55 0.39

 28.39 36.28
 Movimiento Democritico Peruano 1.95 0.95
 Unin Nacional 2.11 2.57

 TOTAL 100.00 100.00

 FUENTE: Bernales (1979)

 En la muestra total las preferendas fueron como siguen: Frente de Partidos de
 Derecha 37.3%, Frente de Partidos de Izquierda 25.5%, y APRA 37.2%. Al
 final de la campafia electoral, que dio oportunidad a los partidos de izquierda
 de darse a conocer gradas a los espacios que en la radio y televisi6n gozaron por
 disposicidn oficial que posibilit6 ese acceso a todos los partidos, el volumen de
 la preferenda por los partidos de izquierda expresado en el voto aument6 en
 detrimento del APRA. Para un anilisis de los resultados de la votad6n vease
 Bernales (1979).
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 Lo que se podria calificar de forma mas especifica como radicalismo
 politico en el marco del modelo anterior seria la confluencia -interrela-
 ci6n en terminos operacionales- de reformismo social, izquierdismo po-
 litico y preferencias partidarias de izquierda en conjunci6n con un marco
 cognitivo que permita una correcta identificaci6n de liderazgos y plantea-
 mientos partidarios. En que medida y como se da esto en el caso estu-
 diado es la pregunta que se busca responder en uiltima instancia en este
 analisis. Seria por lo tanto la configuraci6n de los factores mencionados
 la que permitiria establecer que se da radicalismo politico, es decir, la
 existencia de una posici6n en favor del cambio del sistema social vigente
 hacia nuevas formas socioecon6micas visualizadas y elegidas. Que los
 resultados reflejan un tipo de racionalismo o irracionalismo imputado o
 asumido o sean un artefacto creado por el instrumento es un punto que
 se elabora en la discusion de los resultados. Desde otro angulo se podria
 decir que radicalismo politico significa conciencia politica y actitud de
 izquierda.

 El modelo propuesto es mas descriptivo que explicativo en el sentido
 causal, dadas las limitaciones de los datos, pero seria suficiente para tratar
 preliminarmente la cuesti6n de cuales son las bases objetivas y subjetivas
 de las preferencias politicas en la poblaci6n y en que medida esto implica
 radicalismo. El hecho de que en la practica los frentes partidarios nunca
 se constituyeran, pero que el electorado se dividiese en su votaci6n co-
 mo si tal cosa hubiese sucedido, indican que los datos obtenidos no fueron
 ni superficiales ni coyunturales como para impedir el tratamiento de la
 cuestion planteada.

 HIPOTESIS

 Del marco teorico se deducen dos hip6tesis centrales que requeririan
 someterse a prueba. La primera se refiere al condicionamiento del marco
 politico de referencia por parte de la situacion socioeconomica:

 Hipotesis I: "La cultura politica, el reformismo social y el izquierdismo
 politico se diferencian segun la composici6n por sexo, edad,
 educaci6n y categoria ocupacional de la poblaci6n."

 Se deja a comprobaci6n empirica cual sea el tipo de estructura de rela-
 ciones entre las dimensiones objetivas y subjetivas que seniala la hip6tesis,
 asi como la importancia relativa que tengan las primeras para condicionar
 las segundas.

 La segunda hip6tesis se refiere a las preferencias politicas de la pobla-
 cion, particularmente por la izquierda, lo cual requiere contrastar los
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 efectos de la situaci6n socioeconomica con los del marco politico de refe-
 rencia, ya que se asume que este actua a manera de variable interviniente:

 Hipotesis II: "Las preferencas politicas de izquierda estan condiciona-
 das por la cultura politica, el reformismo social y el iz-
 quierdismo politico."

 Implicitamente se asume que los factores que se han llamado objetivos,
 una vez ajustado su efecto por los subjetivos, no tendran peso en la
 determinaci6n de las preferencias. Que esto no se de asi se deja a prueba
 empirica ya que cabe esperar que las preferencias varien tambien seguin
 tipo de situacion socioeconomica independientemente del tipo de marco
 politico.

 VARIABLES

 La situacion socioeconomica tiene como indicadores sexo, edad, aios
 escolaridad y categoria ocupacional. Fueron establecidas seis categorias
 ocupacionales segun la ocupacion principal que se declar6: 1] estudiantes
 o las personas que seguian estudios superiores, secundarios o t&nicos,
 predominando los primeros; 2] empleados tanto puiblicos como privados;
 3] obreros, tanto dependientes como independientes, incluyendose los
 vendedores ambulantes, las trabajadoras domesticas y los trabajadores
 de oficios; 4] profesionales, tanto del tipo liberal como tecnico; 5]
 amas de casa o personas ocupadas en tareas del hogar; y, 6] desocupados.
 El sector de empresarios no pudo ser adecuadamente captado debido a
 una mayor incidencia de rechazos entre los grupos sociales mas altos, el
 pequeno numero que fue entrevistado fue incluido en la categoria de
 profesionales.

 En cuanto al marco de referencia politico el aspecto de cultura politica
 fue subdividido en dos dimensiones: a] conocimiento politico y b] con-
 sistencia ideol6gica. La primera dimensi6n se midi6 por el conocimiento
 y correcta ubicaci6n de los lideres de un conjunto de partidos. 3 Para la

 a Los lideres y los partidos politicos seleccionados fueron:
 Luis Bedoya (Partido Popular Cristiano), Le6nidas Rodriguez (Partido Socia-
 lista Revolucionario), Ferando Belainde (Partido de Acci6n Popular), Hector
 Cornejo Chavez (Partido Dem6crata Cristiano), Jorge del Prado (Partido Co-
 munista Peruano), Ricardo Letts (Partido de Vanguardia Revolucionaria), Hugo
 Blanco (correctamente ubicado como trotskista) y Juan Velasco (el ex presidente,
 correctamente ubicado como perteneciente a ningfn partido). Se dio valor de
 0 al desconocimiento del lider, 1 a su conocimiento pero ignorancia de su partido
 y 2 al conocimiento del lider y su correcta ubicaci6n partidaria, yendo el rango
 de la escala de 0 a 18.



 RADICALISMO O IZQUIERDISMO EN EL PERU 1511

 segunda dimension, consistencia ideologica, fue necesario preliminarmente
 estudiar las ideologias, programas y actuaciones politicas mas recientes
 de un grupo selecto de partidos. Se estableci6 entonces un continuum de
 derecha a izquierda, ubicando sucesivamente en ese orden un conjunto
 de partidos e ideas politicas de tipo programatico.a La pregunta pidio
 identificar cual idea correspondia a la posici6n de cada partido de manera
 primordial a fin de obtener empiricamente la estructura de un mapa poli-
 tico (Ben-Sira, 1978). A la identificacion correcta de los partidos (area
 sombreada en la grafica 1) se calific6 como posicion de alta consistencia
 ideol6gica; a la identificaci6n de partidos de derecha con postulados de
 centro o viceversa o partidos de centro con postulados de izquierda o vice-
 versa se denomin6 consistencia media; el nivel de consistencia baja fue
 para la identificaci6n de partidos de derecha con postulados de izquierda
 o viceversa; y finalmente a la simultanea identificacion de partidos de
 derecha con postulados de izquierda y viceversa le correspondio el nivel de
 inconsistencia ideologica.

 El aspecto de reformismo social se midio en base a la actitud favorable
 para incluir (o excluir) dentro de la nueva Constituci6n del Estado las
 principales reformas realizadas durante la primera fase del gobierno mili-
 tar tales como la reforma agraria, de la educaci6n, de la prensa, de la
 empresa, y de la administraci6n piublica, asi como las medidas acerca
 de la creacion de las empresas de propiedad social y la nacionalizaci6n de
 los recursos naturales. Con base en las respuestas se elabor6 un indice
 sumatorio. 5

 Para el izquierdismo politico se hipotetizo que podian darse dos tipos
 de orientaciones ideol6gicas basicas: a] una orientaci6n hacia valores de-
 mocratico-institucionalistas de corte liberal y b] una orientacion hacia
 valores socialista-revolucionarios. La medicion se baso en un analisis de

 las respuestas de aceptaci6n o rechazo de un conjunto de conceptos poli-
 ticos. 6 Se pidi6 que se escogiesen tres que se aceptaban y tres que se

 4 Las ideas programaticas de derecha a izquierda fueron: 1] La constitucionalidad,
 2] La defensa de la propiedad privada, 3] El frente de los trabajadores manua-
 les e intelectuales, 4] La democracia social de participaci6n plena, 5] La defensa
 del velasquismo y de la primera fase del gobierno militar, 6] El socialismo, 7] El
 comunismo legal, y 8] El gobieno popular revolucionario. Los partidos politicos
 a ubicarse fueron: el partido de Acci6n Popular para las dos primeras, el partido
 Aprista Peruano para la tercera, el partido Dem6crata Cristiano para la cuarta
 o quinta, y los partidos Comunista Peruano, Socialista Revolucionario, Vanguar-
 dia Revolucionaria, Comunista Revolucionario y Movimiento de Izquierda Revo-
 lucionaria para los restantes.

 5 Para quienes manifestaron total rechazo a la inclusi6n de cualquiera de las
 reformas dentro de la nueva constituci6n, el valor fue cero, siendo el mAximo
 de ocho para aquellos que las aceptaron.

 6 Los conceptos seleccionados fueron: constitucionalidad, civilidad, democracia, im
 perialismo, socialismo, capitalismo, nacionalismo, comunismo, revoluci6n y par-
 ticipaci6n.
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 rechazaban, asumiendose que existia indiferencia por los conceptos no
 escogidos. En la matriz de correlaciones entre los conceptos se realizo
 un analisis de conglomerados, lo que mostro que no se daban las dos
 orientaciones sefialadas sino tres que fueron denominadas como a] for-
 malismo democratico, b] socialismo antagonico, y c] nacionalismo patrio-
 tico. Como se puede apreciar en la grafica 2, los dos primeros "tipos"
 expresan una orientacion ideologica en funcion de la oposici6n de con-
 ceptos y no en funcion de una configuraci6n basada en asociaciones posi-
 tivas (Aramburu, Bernales y Torres, 1978b). El paso siguiente consistio
 en elaborar un indice por tipo con base en los conceptos involucrados en
 cada uno, tomando en cuenta la direcci6n de la asociacion para otorgar
 los pesos a las respuestas.

 Finalmente, las preferencias politicas se midieron por la respuesta a la
 pregunta: "Si solo fueran a las elecciones para la Asamblea Constituyente
 un frente de partidos politicos de derecha, un frente de partidos de iz-
 quierda y el APRA (Partido Aprista Peruano). Cual seria su prefe-
 rencia?". La pregunta original no mencionaba al APRA pero como se
 constato durante la prueba de la encuesta que esto creaba desorientacion
 en los entrevistados que colocaban indistintamente el APRA en la iz-
 quierda o la derecha se opt6 por la formulaci6n presentada. Una prefe-
 rencia de izquierda politica seria entonces la de aquellos que optaron por
 el frente de partidos de izquierda y una preferencia de derecha la de
 aquellos que eligieron el frente de derecha. Tomando en cuenta los otros
 aspectos incluidos en el analisis se dejo a comprobaci6n empirica si el
 APRA era percibido como partido de centro.

 EL CASO DE ESTUDIO

 El caso que se estucia, la poblacion de Lima metropolitana, es critico
 para el prop6sito del trabajo. Lima concentra un 25% de la poblacion
 total del Peru, aproximadamente un 37% de su poblaci6n electoral, gran
 parte de la poblacion con los mas altos niveles educativos y la poblacion
 economica y ocupacionalmente ma's diversificada; Lima es ademas el nu-
 cleo urbano de poblacion migrante mas grande del pais. Como centro
 del poder social, economico y politico del pais, su poblaci6n electoral tiene
 pues una gran importancia para pulsar las grandes tendencias en el des-
 arrollo socioeconomlico y politico de la nacion.
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 Los DATOS

 La informacion proviene de una encuesta por muestreo, en un area urbana

 que inclula el centro de la ciudad, todos los distritos aledafios y la mayoria
 de los barrios marginales y que excluia los sectores ubicados en los extre-
 mos norte, sur y este comprendiendose asi en el marco muestral aproxi-
 madamente el 80% de la poblacion. La seleccion se hizo mediante un
 muestreo polietapico de conglomerados, manzanas y viviendas. Una vez
 en estas se selecciono al azar una persona entre los mayores de 18 anios
 alfabetos que estuviesen presentes por ser estos los requisitos minimos
 para ser elector. El estudio se realiz6 durante dos dias (un sabado y un
 domingo) visitandose 774 viviendas, y obteniendose 641 entrevistas. La
 tasa de rechazos fue de 7.6% y el de viviendas cerradas de 9.6%; los
 rechazos se dieron de manera particular en los barrios mas residenciales.7

 Para evaluar posibles sesgos en la muestra total, se obtuvo la distribu-
 cion por sexo y edad de todos los miembros de la vivienda mayores de
 18 afios. El 46.1% de los presentes eran de sexo masculino mientras que
 entre los miembros temporalmente ausentes este porcentaje fue de 58.7.
 En la muestra se daba pues una sobrerrepresentacion de mujeres. En
 cuanto a la estructura de edad no se observaron diferencias significantes
 entre presentes y ausentes. Puede concluirse entonces que los resultados
 no fueron seriamente sesgados durante el proceso de seleccion, siendo
 representativo para la gran mayoria de la poblacion de la capital.

 El presente analisis no se basa sin embargo en la muestra total porque
 hubo un sector de la poblacion que se abstuvo de responder a la pregunta
 sobre las preferencias por frentes politicos (25.4%) o que no respondi6
 a algunas de las preguntas sobre las variables contenidas en el modelo.
 Esto redujo la muestra al 60.5% (388 casos). Sin embargo no hay evi-
 dencias de que se haya producido un sesgo serio ya que el analisis com-
 parativo entre las distribuciones de la submuestra y de la muestra total
 para las diferentes variables en ningun caso arroj6 diferencias significan-
 tes, por lo que no cabria esperar que en la submuestra este sobre o sub-
 representando algun grupo particular de la poblacion.

 7 En terminos de su peso electoral, el grupo que rechaz6 la entrevista es relativa-
 mente pequefio, por lo que es plausible sostener que las principales tendencias
 fueron captadas sin problemas a nivel general. No tratandose este de un estudio
 sobre elites, los datos a pesar del porcentaje de rechazos mantendrian validez para
 estudiar la poblaci6n de su conjunto.

 26
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 HALLAZGOS

 Al analizarse las dimensiones de la situaci6n socioeconomica en primer
 lugar, se encontr6 que no habian diferencias significantes entre las es-
 tructuras de edad seguin sexo. Por otra parte al nivel de la poblacion
 existia un predominio del sector joven; los menores de 29 anfos (59%)
 votarian por primera vez y aquellos entre los 30 y 34 anos contaban solo
 con una limitada experiencia de participaci6n electoral. 8 La mayor parte
 del electorado entraba al proceso de la convocatoria con ninguna o muy
 escasa experiencia previa. La socializaci6n politica para la mayoria se
 reducia pues a la que podria haber emanado de los partidos, que tuvieron
 un restringido margen de accion, o del mensaje politico del gobiemo mi-
 litar durante la primera fase.

 Los aftos de educacion segun sexo y edad, mostraron diferencias sig-
 nificantes importantes (vease tabla 1). Los mayores niveles educativos
 los mostraban los hombres, ya que un 42% tenia mas de 11 afnos de esco-
 laridad contra el 27.7% de las mujeres, asi como los j6venes entre los 18
 y 24 afios, observandose lo opuesto para los mayores de 50. Estos hechos
 reflejarian tanto una marginalizacion social de la mujer como la expansi6n
 de los servicios educativos que han tendido a favorecer a las cohortes de
 poblaci6n mas recientes. Aparentemente existen bases educativas amplias
 en la poblaci6n ya que el 63.4% tiene mas de 10 anios de educaci6n, lo
 cual implica primaria y secundaria completas.

 TABLA 1: DISTRIBUCIONES DE SEXO Y EDAD POR AROS DE EDUCACI6N

 SEXO EDAD

 Anos de educacion Hombres Mujeres 18-24 25-49 50 y mis Total

 4 y menos 5.2 4.6 2.1 4.6 13.4 49
 5 9.8 15.9 2.1 17.9 23.1 12.9
 5-9 15.5 20.0 20.0 16.3 17.3 17.8
 10 27.5 31.8 37.9 26.0 21.2 29.6
 11-14 22.8 16.9 30.8 15.3 7.7 19.4
 15 y mis 19.2 10.8 7.1 19.9 17.3 14.9

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 N (193) (195) (140) (196) (52) (388)

 X2 p < .05 p < .001
 r .133 -.203
 ............ . . . . .. ..

 s En 1964, afio de las filtimas elecciones presidenciales, el limite de edad para
 votar era de 21 anos. Por lo tanto s61o una parte de los que tenian 34 aflos, los
 que cumplieron afios antes de abril, pudieron haber votado en junio de ese
 afio. En 1967 hubo elecdones complementarias para una diputaci6n por Lima,
 en esa oportunidad tampoco pudo participar el grupo que tenia menos de 29
 afios en 1977, aunque si el grupo entre los 31 y 34 afios, pero no se trat6 de
 elecciones generales en esa oportunidad.
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 Las distribuciones de sexo, edad y anos de escolaridad seguin la cate-
 goria ocupacional (vease tabla 2) mostraron que un 42% de la poblaci6n
 femenina no se encontraba en directo contacto con las tareas productivas
 de la economia, dedicandose basicamente a las tareas domesticas. Las
 amas de casa constituyeron el 22.9% de la poblaci6n total, del cual un
 39% tiene 5 anios o menos de escolaridad. Por otra parte los estudiantes
 no ofrecen diferencias por sexo, encontrandose casi en su totalidad en el
 grupo de los 18 a 24 afnos, formando el 23.4% de la poblaci6n total. Que-
 da pues un 53.4% de los votantes directamente involucrados en el sistema
 productivo sea como obreros, empleados, profesionales o desocupados.
 Posiblemente si se hubiese torado en cuenta las ocupaciones secundarias
 o eventuales, este porcentaje seria mayor ya que se da el caso de estu-
 diantes o amas de casa que trabajan, pero al menos la cifra sefialada cons-
 tiuye un estimado minimo de la poblaci6n economicamente activa entre el
 electorado. Dentro de este grupo en cuanto a sexo es predominante
 la presencia de hombres, la poblaci6n femenina participa mas al nrivel de
 empleados, y en cuanto a edad el grupo mas importante esta entre los
 25 y 49 afios. Los afnos de escolaridad van en aumento a medida que se
 pasa de la categoria de obreros a la de empleados y de esta a profesionales.
 Dado el pequenio numero de desocupados en la muestra, es dificil exami-
 nar sus caracteristicas, raz6n por la cual la discusi6n se centrara en las
 demas categorias.

 TABA 2: DISTRIBUCIONES DE SEXO, EDAD Y AROS DE EDUCACI6N
 POR CATEGORfA OCUPACIONAL

 Categorias SExo EDAD Aios de educacion
 ocupacionales Hombres Mujeres 18-24 25-49 50 y 5 y 6-10 11 y

 mis menos mis Total

 Amas de casa - 42.0 10.0 28.5 36.5 50.8 26.7 3.7 22.9
 Estudiantes 24.5 23.1 59.2 4.1 0.0 4.3 23.9 32.6 23.4
 Obreros 21.4 8.7 9.3 17.9 17.3 30.4 7.4 3.0 14.7

 Empleados 30.4 22.1 13.6 33.2 30.8 8.7 24.4 36.2 25.8
 Profesionales 20.4 3.1 4.3 15.8 13.5 2.9 6.0 23.0 11.3

 Desocupados 3.3 1.0 3.6 0.4 1.9 2.9 1.0 1.5 1.9
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 (193) (195) (140) (196) (52) (69) (184) (135) (388)

 Porcentaje 49.8 50.2 36.1 50.5 13.4 17.8 47.4 34.8
 p X2 p< .001 p < .010 p < .001
 r -.505 .485 .592

 ii ml i i i i i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 La situacion socioeconomica presenta pues una estratificaci6n de la
 poblaci6n por sexo, edad y educaci6n, en donde surgen como hechos mas
 significativos los siguientes: 1] la mayor parte de las mujeres y los j6ve-
 nes no estan directamente involucrados en las tareas productivas, pero si
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 indirectamente a traves de la posici6n diferenciada de las familias dentro
 de la estructura ocupacional; 21 existe una clara diferenciaci6n de la
 educaci6n por categoria ocupacional ya que las categorias modales sena-
 lan que un 49% de empleados y un 71% de profesionales tienen 11 y
 mas anos de escolaridad frente a los obreros, donde el 37% tiene 5 o
 menos afos y solo el 7% 11 y mas anfos; y, 3] tiene un peso relativamente
 grande el sector de empleados, mayor al de obreros y profesionales juntos,
 lo que en gran medida es consistente con la diferenciaci6n que provoca
 un proceso de terciarizaci6n, con la expansi6n de sectores como el comer-
 cio y los servicios, que tienden a concentrarse en Lima. Los valores de
 las correlaciones entre educaci6n, sexo y edad resultaron comparativa-
 mente bastante menores entre si que entre aqu6llos y categoria ocupacional.
 debido a que categoria ocupacional es el principal componente de diferen-
 ciacion entre la poblaci6n.

 Pasando a considerar los componentes del marco politico de referencia,
 tomando en cuenta los valores modales de las distribuciones de las varia-
 bles (vease tabla 3) se mostraron cuatro hechos: 1] el valor modal para
 la poblaci6n es alto en las dimensiones ideologicas de "nacionalismo patrio-
 tico" y de "formalismo democratico", pero bajo en "socialismo antag6ni-
 co"; 2] en reformismo social este valor fue bajo, mas aun, un 25.3%
 de la poblaci6n se pronunci6 en contra de la inclusi6n de cualquier refor-
 ma dentro de la nueva Constituci6n; 3] en consistencia ideologica el
 valor estuvo en consistencia media, solo el 20.4% de la poblaci6n mostro
 consistencia ideol6gica y un 30.6% completa inconsistencia; y 4] en cono-
 cimiento politico el valor modal estuvo en los valores medios. Esto sig-
 nifica que en terminos generales el marco politico de referencias de la
 poblaci6n era sumamente pobre y que aparentemente solo para una mi-
 noria posibilitaria elecciones en base a una formaci6n politica relativamente
 consistente.

 TABLA 3: DISTRIBUCIONES Y PORCENTAJES SEGON LOS VALORES DE LAS
 DIMENSIONES DEL MARCO POLITICO DE REFERENCIA

 Nacionalismo Socialismo Formalismo Reformismo Consistencia Conocimiento
 patri6tico antag6nico democrdtico social ideol6gica politico

 1 0.5 1 12.1 1-2 2.3 0 25.3 1 30.6 1-3 4.9
 2 3.6 2 16.5 3-4 12.4 1-2 34.3 2 14.2 4-6 16.5
 3 16.7 3 27.1 5-6 24.0 3-5 31.7 3 34.8 7-9 36.4
 4 31.2 4 20.9 7-8 46.1 6-8 8.7 4 20.4 10-12 23.2
 5 35.6 5 21.9 9-10 15.2 -o- -o - -o- -- 13-15 11.3
 6 12.4 6 1.5 -o- -o- -o- -- -o- -- 16-18 7.7

 Total

 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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 El examen de las interrelaciones mostr6 de manera mas clara esta apa-
 rente falta de formaci6n y consistencia (vease tabla 4). Hay que seialar
 dos hechos: por un lado entre las dimensiones ideologicas la asociacion
 mas fuerte estuvo entre "formalismo democratico" y "socialismo anta-
 g6nico"siendo su relaci6n negativa, lo cual permitia medir de manera
 consistente el izquierdismo politico tomando como indicador negativo la
 primera y como positivo la segunda; por otro lado hubo fuerte correlacion
 entre conocimiento politico y consistencia ideol6gica, siendo esta relaci6n
 positiva indicativa de que ambas en efecto eran subdimensiones de cultura
 politica. Pero al examinarse las relaciones entre los tres componentes
 del marco politico result6 que entre reformismo social e izquierdismo po-
 litico no habia relacion, solo la dimensi6n del conocimiento politico mostr6
 asociacion positiva con reformismo y negativa con izquierdismo. Mas
 auin, los valores entre las correlaciones significantes no resultaron muy
 altos mostrando que el marco politico estaba laxamente integrado. En el
 analisis posterior el "nacionalismo patri6tico" sera excluido debido a su
 pobre integraci6n en el conjunto global.

 TABLA 4: MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DEL
 MARCO POLITICO DE REFERENCIA

 Izquierdismo politico Reformismo Cultura politica
 Socialismo Formalismo Reformismo Consistencia Conocimiento
 antagdnico democrdtico social ideol6gica politico

 Nacionalismo .139++ .035 .101+ -.006 .015
 Socalismo -.476+++ -.027 -.002 -.104+
 Formalismo

 democrdtico .070 .111+ .184+++
 Reformismo

 social .025 .173+
 Consistencia

 ideol6gica .249+++

 + Significante al nivel de .05.
 + Significante al nivel de .01.
 ++ Significante al nivel de .001.
 _++ Snit al nivel de, .

 Para poner a prueba la primera hip6tesis se recurri6 al an/lisis de
 regresi6n de los aspectos del marco politico en las cuatro dimensiones
 de la situacion econ6micosocial, mostrando los resultados de la tabla 5
 que su incidencia era diferenciada. Solo la edad y los niveles educativos
 tenian un efecto significante sobre el socialismo antagonico y el forma-
 lismo-democratico, siendo los mas j6venes y los menos educados los que
 mas se inclinaban por el izquierdismo politico, mostrando lo contrario los
 de mas edad y los mas educados. En cuanto al reformismo tan solo la
 edad tuvo un efecto significante, siendo la reiacion positiva. Para el cono-



 TABLA 5

 EFECTOS DE LOS ASPECTOS DE LA SITUACION SOCIOECNOMICA EN LAS
 DIMENSIONES DEL MARCO POLITICO DE REFERENCIA

 VARIABLES DEPENDIENTES

 Variables Socialismo Formalismo Reformismo Conocimiento Consistencia
 independientes antag6nico democratico social politico ideol6gica

 ______(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

 Sexo .... ......... .058 .001 -.048 .001 .101 .000 1.600++ .034+++ .289++ .013++
 (.155) .. (.215) ..250) .. (.341) .. (.130)

 Edad .............. -.011+ .0110+ .026+ .026+++ .037 .041+++ .053++ .029+++ .010++ .011++
 (.006) ... ... .. (.009) .. (.012) ... (.005)

 Educacion ......... -.117++ .057+++ (.008) 04'9+++ .056 .005 .476++ .126+++ 058++ .020+++
 (.024) .153++ ... (.039) (.0.53 ... (.020)

 Categoria ocupacional.. .011 (.033) .014 ... .015 ... .023++ ... .009

 Amas de casa.-.069 ... ... ..* ... . ..
 (.526) .443 -.115 .. 1.470 ... .013

 Estudiantes . ....... .299 .. (.729) ... (.849) ... (1.160) ... (.443)
 (.520) -.043 .524 ... 1.570 .049

 Obreros..... .154 (.721) ... (.839) (1.140) (.438)
 (.526) -.280 .647 1.800 -.223

 Empleados .......... -.003 ... (.729) ... (.848) (1.160) ... (.443)
 (.520) .243 ... .649 ... 2.380++ .. -.173

 Profesionales ........ .367 ... (.721) (.839) (1.1150) ... (.438)
 (.547) .. .238 ... .346 .. 3.370++ ... .035

 Desocupados ......... ... (.758) ... (.883) ... (1.200) (.461)

 Coeficiente a ........4.648 .. 4.199++ ... 1.107 ... .2.00 .. 1.462++
 (.571) (.792) (.922) .. (1.260) ... (.481)

 Efectos conjuntos..010 .029 .015 .194 .012

 R2 .089++ .119+++ .076++ .406+++ .065++
 R .298 .345 .276 .637 254

 (1) Coeficientes b.
 .(2) Efectos netos.

 + Significante al nivel de .05.
 ++ Significante al nivel de .01.

 +++ Significante al nivel de .001.
 Entre par6ntesis error estandar de b.

 * Excluido de la regresion.



 RADICALISMO O IZQUIERDISMO EN EL PERU 1521

 cimiento politico, las cuatro dimensiones mostraron efectos indicando que
 los niveles eran mayores para los que tenian mas alta escolaridad, los
 hombres, las personas de mas edad y los empleados y los profesionales;
 en este caso el factor mas importante fue educacion. Finalmente, para la
 consistencia ideologica eran importantes educacion, sexo y edad en el mis-
 mo sentido que para el conocimiento politico. La varianza explicada
 mas alta fue obtenida para el conocimiento, en cuyo caso los efectos con-
 juntos ascendieron a explicar el 19.4% de la varianza; en los otros casos
 estos efectos fueron menores indicando ello un sentido mas aditivo de la
 influencia de las variables involucradas. El hecho mas saltante fue que
 la categoria ocupacional no tuvo efecto significante una vez que su influen-
 cia era ajustada por sexo, edad y educaci6n, salvo como se vio para el
 caso de conocimiento politico. Esto indicaba que el efecto de la diferen-
 ciacion segun la categoria ocupacional era mediado por el proceso de
 estratificacion socioeconomica (por edad, sexo y educacion) que aparen-
 temente ha implicado.

 Para establecer el soporte empirico de la segunda hip6tesis, primero
 se examinaron las caracteristicas de los electores seguin sus preferencias.
 En la tabla 6 las proporciones y los promedios que se encontraron mues-
 tran los siguientes perfiles: 1] Segun su magnitud mayor es el porcen-

 TABLA 6: PROPORCIONES Y PROMEDIOS EN LAS VARIABLES SOCIOECONO-
 MICAS Y DEL MARCO POLITICO DE REFERENCIA SEGON

 PREFERENCIAS POLITICAS

 Preferencia politica
 Variables Frente de partidos Frente de partidos
 independientes de derecha de izquierda APRA p X2

 Sexo masculino .40 .60 .51 p <.01
 Edad 34.4 32.6 32.6 p >.05
 Afios de educaci6n 10.6 10.1 10.0 p >.05
 Categoria ocupacional p <.05
 Amas de casa .26 (.39) .14 (.16) .26 (.45)
 Estudiantes .26 (.39) .24 (.26) .21 (.35)
 Obreros .07 (.17) .22 (.37) .17 (.46)
 Empleados .31 (.42) .24 (.23) .23 (.35)
 Profesionales .08 (.25) .13 (.30) .13 (.45)
 Desocupados .02 (.43) .03 (.43) .00 (.14)
 Socialismo antag6nico 2.2 4.2 3.0 p <.001
 Formalismo democritico 5.2 3.5 5.0 p <.001
 Reformismo social 2.4 2.6 2.3 p <.05
 Consistencia ideol6gica 2.5 2.6 2.3 p <.05
 Conocimiento politico 8.6 7.9 7.7 p <.05
 N 137 97 154
 Porcentaje 35.3 25.0 39.7

 Entre parentesis proporciones calculadas horizontalmente.
 p y2 fueron calculadas en base a las tabulaciones cruzadas.
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 taje de hombres entre los que eligen el frente de izquierda, disminuyendo
 para el APRA y el frente de derecha; 2] los promedios de edad y edu-
 cacion no son significantemente diferentes seguin preferencia; 3] en
 cuanto a las categorias ocupacionales para el grupo que eligi6 el frente
 de izquierda, las mas importantes segun orden de magnitud son estudian-
 tes, empleados y obreros, mientras que para los que eligieron el APRA o
 la derecha, amas de casa, empleados y estudiantes, al nivel de la poblacion,
 y salvo para el caso de empleados que casi mayoritariamente se inclinaron
 por el frente de derecha, en todas las categorias al APFRA capt6 los ma-
 yores porcentajes; 4] las variables de izquierdismo politico mostraron
 los mayores promedios para los que prefirieron el frente de izquierda
 dejando al APRA al centro; 5] para reformismo social las diferencias
 no fueron significantes; y 6] en el caso de la cultura politica el prome-
 dio en consistencia ideologica fue ligeramente mayor para el frente de
 izquierda mientras que en conocimiento politico los mayores niveles corres-
 pondieron a los que eligieron el frente de derecha. Se puede concluir que
 las diferencias mas importantes entre los tres grupos se dieron con res-
 pecto al sexo, la categoria ocupacional y el izquierdismo politico.

 Sin embargo, dado que no se pudo establecer la importancia de un
 aspecto ajustado por la presencia de los demas era necesario un segundo
 paso. El sentido de la segunda hipotesis es que las preferencias estaban
 directamente condicionadas por las dimensiones del marco politico ya
 que actuian como variables intervinientes entre aquellas y a la situaci6n
 socioeconomica, que tendria un efecto indirecto. Ello equivale a pregun-
 tarse en que medida tales dimensiones permiten discriminar entre los que
 eligieron una u otra preferencia, una vez ajustado su efecto por la pre-
 sencia de las variables socioeconomicas. El camino elegido fue realizar
 contrastes entre los grupos mediante una codificacion ortogonal que evita
 el hecho de que al usar las mismas variables en cada contraste, estos no
 sean independientes entre si. Con esto se busc6 establecer entre cuales
 de los grupos habia las mayores diferencias, tomando como criterio las
 variables escogidas. Los pesos se diseinaron para hacer dos conjuntos de
 contrastes (vease la tabla 7). El primer conjunto de contrastes es, pri-
 mero, entre los que eligieron la izquierda vs. el APRA y segundo, entre
 los que eligieron el frente de derecha vs los que eligieron el APRA y la
 izquierda juntos. El segundo conjunto de contrastes consiste, primero,
 entre los que eligieron la derecha vs. el APRA y segundo, entre los que
 eligieron la izquierda vs. los que prefirieron el APRA y la derecha juntos.
 La cuestion se redujo asi a establecer en que caso las variables elegidas
 permitian explicar el mayor porcentaje de la varianza ya que en ese caso
 los grupos contrastados eran mas diferentes quedando como paso subsi-
 guiente evaluar cuales eran los factores que daban cuenta de esas dife-
 rencias.
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 TABLA 7: VALORES UTILIZADOS PARA PESAR LAS PREFERENCIAS POLITI-
 CAS A FIN DE OBTENER DOS CONJUNTOS DE CONTRASTES ORTOGONALES

 Primer conjunto Segundo conjunto
 Contrastes: Contrastes:

 lo 29 19 29

 Izquierda vs. Derecha vs. Derecha vs. Izquierda vs.
 APRA APRA e izquierda APRA APRA y derecha

 I (10.00) D ( 20.00) D ( 10.00) I ( 20.00)
 D ( 0.00) A (-10.00) I ( 0.00) D (-10.00)
 A (-10.00) I (-15.87) A (-10.00) A (-11.24)

 I = Preferencia por el frente de partidos de izquierda.
 D = Preferencia por el frente de partidos de derecha.
 A = Preferencia por el APRA.

 Los resultados mostrados en la tabla 8 indicaron a] que el mayor
 grado de discriminaci6n de las variables fue en el caso del contraste iz-
 quierda vs. APRA y derecha y el menor entre derecha vs. APRA, y
 b] que mayores son las diferencias entre los que eligieron izquierda vs.
 APRA que entre APRA vs. derecha. En el segundo contraste del primer
 conjunto la magnitud de la varianza en gran medida se debe a que los
 grupos de APRA e izquierda estan juntos para compararlos frente a
 la derecha. La discusion se centrara por lo tanto en torno al primer con-
 traste del primer conjunto y a los dos del segundo conjunto. La impor-
 tancia relativa de las variables para diferenciar entre los grupos se dio
 como sigue:

 1] Lo que diferenci6 a los que eligieron el frente de izquierda fueron
 sus mayores niveles de izquierdismo politico y consistencia ideologica;

 2] Las caracteristicas tales como el sexo masculino, la mayor edad y
 la condici6n de obrero o profesional son las caracteristicas que discrimi-
 nan entre los que eligieron el APRA frente a los que optaron por el
 frente de derecha; y

 3] Los aspectos que diferenciaron a los que eligieron el frente de
 izquierda con respecto a los que eligieron al APRA fueron, por un lado,
 las categorias ocupacionales de ama de casa y profesional que se inclinaron
 por el APRA mas que cualquiera de las demas, siendo la de estudiante
 menos favorable ya que mostr6 mas preferencia por la izquierda; y por
 otro lado, el izquierdismo politico y la consistencia ideologica que son
 significativamente mas importantes para favorecer la elecci6n por la
 izquierda.

 Resumiendo los resultados, las mujeres y las personas de menor edad
 estin mas inclinadas a la derecha que al APRA o a la izquierda, y con
 respecto a la categoria ocupacional puede decirse que la condicion de
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 TABLA 8: EFECTOS DE LOS ASPECTOS DE LA SITUACION SOCIOECONOMICA
 Y DE LAS DIMENSIONES DEL MARCO POLITICO PARA CONTRASTAR

 GRUPOS SEGON LA PREFERENCIA POLfTICA

 Primer conjunto Segundo conjunto
 Contrastes: Contrastes:

 Variables 19 29 19 29

 Izquierda vs. Derecha vs. Derecha vs. Izquierda vs.
 independientes APRA APRA e izquierda APRA APRA y derecha

 Sexo -.749

 (.897)
 Edad 0.47

 (.033)
 Educaci6n .128

 (.155)

 Categorfa ocupacional
 Amas de casa -.637++

 (2.97)
 Estudiantes -4.99+

 (2.95)
 Obreros -5.42+

 (2.98)

 Empleados -5.36+
 (2.95)

 Profesionalos -6.70++

 (3.11)

 Desocupados *
 Socialismo 1.401+++

 antag6nico (.321)
 Formalismo -.842+++

 democrAtico (.232)
 Reformismo .157

 sodal (.180)
 Conocimiento .415

 politico (.347)
 Consistenda .376+++

 ideol6gica (.133)
 Coeficente a -2.91

 (3.85)

 --.67+

 (1.80)

 .128

 (.067)
 .219

 (.312)

 -3.15

 (5.4) 7
 .67

 (5.92)
 -6.15

 (5.99)
 -1.41

 (5.93)
 -5.27

 (6.25)

 -1.431+

 (.644)
 1.609+++

 (.467)
 -.016

 (.361)
 .367

 (.697)
 -.405

 (.267)
 -5.11

 (7.72)

 -2.14+

 (1.05)
 .088+

 (.039)
 .181

 (.181)

 -5.47

 (3.46)
 -2.86

 (3.43)
 -6.24+

 (3.48),

 -4.04

 (3.44)
 -6.65+

 (3.63)

 .236

 (.374)
 .119

 (.271)
 .092

 (.210)
 .430

 (.404)
 .054

 (.155)

 -3.28

 (4.48)

 -.79

 (1.43)
 .000

 (.053)
 .065

 (.248)

 -7.08

 (4.74)
 -7.09

 (4.69)
 -4.32

 (4.76)
 -6.57

 (4.70)
 -6.49

 (4.96)

 2.605+++

 (.511)

 -1.934+++

 (.370)
 .220

 (287)
 .381

 (.553)
 .7091++

 (.212)
 -2.80

 (6.13)

 R2 .173+++ .140 .' .061 .252+++

 R .416 .377 .247 .502

 + Significante al nivel de .05.
 ++ Significante al nivel de .01.
 +++ Significante al nivel de .001.

 * Excluido de la regresi6n.
 Entre parentesis error estandar de b.
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 ama de casa, profesional o empleado, es mas favorable al APRA o a la
 derecha mientras que la de estudiante y obrero lo es menos resultando
 mas propicias para la preferencia por la izquierda. Por otra parte a ma-
 yor izquierdismo politico y consistencia ideologica mas probable es la
 preferencia por la izquierda o el APRA; al respecto cabe remarcar que
 la mayor distincion entre grupos se dio tan solo con referencia a estos
 aspectos entre el grupo que eligi6 la izquierda vs. el resto. Educaci6n,
 conocimiento politico y reformismo social no permitieron ninglun tipo
 de discriminaci6n entre las preferencias. Si se toma por un lado el grupo
 que eligi6 la izquierda y por otro lado el APRA y derecha juntos, la
 segunda hipotesis obtiene soporte empirico apareciendo solo algunas di-
 mensiones del marco politico como los unicos factores importantes y a
 manera de variables intervinientes con respecto a la situacion socioecon6-
 mica. Pero, si se toman en cuenta los tres grupos entonces aparecen el
 sexo, la edad y la categoria ocupacional como factores adicionales para
 discriminar entre APRA y derecha y entre APRA e izquierda, haciendo
 perder su rol de variables intervinientes a las dimensiones del marco
 politico de referencia.

 DIscusION

 La estrategia de anglisis, consistio en establecer como la situaci6n socio-
 econ6mica, mediada por el marco politico de referencia, condiciona las
 preferencias politicas. En primer lugar se estableci6 que en la poblaci6n
 estudiada se daba una estratificaci6n ocupacional segun edad, sexo y
 educaci6n. Dado este tipo de estratificaci6n el efecto de la categoria ocu-
 pacional no fue significante sobre el marco politico en su conjunto. Esto
 indicaba que la distribuci6n de la poblaci6n dentro de las diversas cate-
 gorias implicaba un proceso social de diferenciaci6n de tal magnitud que
 este resultaba mediando el efecto de la situaci6n ocupacional sobre el
 marco politico. Por esto se explica que el efecto de la categoria ocupacio-
 nal se desvaneciese una vez ajustado por sexo, educaci6n y edad.

 A su vez las dimensiones del marco politico de referencia, laxamente
 integradas entre si, perfilan en conjunci6n con sexo, educacion y edad,
 una situaci6n diferenciada al nivel "subjetivo". Por un lado educaci6n y
 edad, negativamente interrelacionadas, tiene efectos positivos sobre la
 cultura politica y negativos sobre el izquierdismo politico, dimensiones
 estas que a su vez estan tambien negativamente asociadas. Por otro lado
 el sexo solo es importante para condicionar los niveles de cultura politica.
 En lo que se refiere al reformismo social el uinico factor importante fue
 edad. Dado que se da un proceso de estratificaci6n social subyacente, los
 resultados indicarian: 1] que los grupos menos favorecidos en educaci6n,
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 y puede asumirse en otros aspectos sociales y economicos, muestran me-
 nores niveles de cultura politica pero mayores niveles de izquierdismo
 politico como una consecuencia mediatizada de su situaci6n socioecon6-
 mica, hechos que evidencian un desfase en el marco politico; 2] que la
 edad representa un factor generador de un cierto conservadurismo pero
 que no es ajeno a una actitud de reformismo social, lo cual es explicable
 si se toma en cuenta el tipo de experiencia hist6rico-politica de las cohortes
 mas viejas, el contenido de su cultura politica que puede hacer mas pro-
 clive una indiferencia hacia las nuevas corrientes partidarias de izquierda,
 y el proceso de inserci6n ocupacional y niveles crecientes de responsabi-
 lidad familiar que implican un conjunto de intereses econ6micos y pers-
 pectivas sociales de ascenso; y 3] que la posicion ocupacional de la mujer
 principalmente como ama de casa implica un tipo de socializaci6n que
 lleva a una participacion pasiva en la actividad politica restandole dina-
 mismo a sus marcos politicos de referencia, lo que reforzado por su aun
 limitada participaci6n en el sistema educativo, producen un menor nivel
 de cultura politica. Cabe pues concluir que las caracteristicas de la situa-
 ci6n socio-econ6mica han condicionado un marco politico diferenciado
 entre la poblacion, que aunque presenta bastante configuradas algunas
 posturas ideologicas identificables con algunos sectores, se presenta en
 los datos como todavia elemental para dar soporte a un comportamiento
 politico mas lucido de las alternativas partidarias que se presenen.

 Si existe un sesgo racionalista en la definici6n conceptual de radica-
 lismo, ello cabria si se afirmase que el radicalismo obedece a un tipo de
 racionalidad objetiva que debe manifestarse en las preferencias dado el
 contenido programatico de los partidos, las actitudes y los intereses
 de grupo o clase. Lo que se afirma es que como configuraci6n de carac-
 teristicas no es perceptible, independientemente de los tipos de raciona-
 lidad subyacentes. Es posible argumentar que detras de la aparente falta
 de configuraci6n de relaciones exista una logica que haria explicable lo
 que se observa, es decir, que las preferencias manifestadas no obedecen
 a los factores propuestos tal como se supone, y que no existe "irraciona-
 lidad" de ningun tipo. Obviamente se podria mencionar otros problemas
 tales como el fraseo de las preguntas, la forma de construir los indices y
 los modelos de correlaci6n usados para explicar los resultados sin recurrir
 a la argumentaci6n te6rica para explicar los resultados (Bishop, et al.,
 1978). Al respecto habria que seinalar que estos problemas fueron con-
 trolados, apareciendo las soluciones metodologicas adoptadas como ade-
 cuadas. Por lo tanto la necesidad de dar una reinterpretaci6n te6rica
 existe, tomando no obstante muy en cuenta que se trata de un estudio
 exploratorio y que queda aun mucho por elaborar te6rica y metodol6gi-
 camente sobre el punto.

 Si los factores "objetivos" del modelo se encontraban bastante interre-
 lacionados mostrando el caracter estructural del proceso de estratificaci6n
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 socioecon6mica subyacente, ello no ocurri6 con los correspondientes al
 marco politico de referencia. Aquellos que mostraban izquierdismo poli-
 tico no aceptaban con claridad las reformas del gobiemo militar, quedando
 disasociada aquella caracteristica del reformismo social. A que pueda
 obedecer este hecho se hace dificil de responder. Posiblemente existe
 una falta de percepci6n de lo que estas reformas han significado, o exis-
 tiendo hay rechazo y aceptaci6n por igual. Esto hace que la posici6n
 izquierdista no se traduzca de manera inequivoca en una postura genera-
 lizada ante las reformas del gobierno militar. Si el indicador fue bastante
 adecuado, ello implica que el izquierdismo auin no significa una postura
 clara para juzgar cambios que se producen en el entorno macrosocial y
 economico.

 Por otro lado, y aun mas notable, fue la relaci6n negativa entre cono-
 cimiento politico e izquierdismo, y la ausencia de relaci6n entre esta di-
 mension y consistencia ideologica. Esto implica que un nivel elemental
 de conocimiento de lideres y partidos no esta en la base de las actitudes de
 izquierda ni en la identificaci6n de partidos con ideas programaticas. Dado
 lo elemental de las preguntas hechas, el izquierdismo aparece como acti-
 tud que, aunque pueda estar fuertemente interiorizada, por su falta de
 integraci6n a las otras dimensiones resultaria insuficiente como unica
 base para que se desenvuelva una solida posici6n hacia el cambio politico
 y social.

 En cuanto a las preferencias politicas seguin los resultados solo tres
 aspectos tenian importancia: el izquierdismo politico, la consistencia ideo-
 logica y la categoria ocupacional. La segunda hip6tesis seinalaba que la
 situacion socioeconomica no condicionaba directamente las preferencias,
 lo cual fue cierto solo cuando se trabaj6 con la dicotomia izquierda-no
 izquierda. El grado de distinci6n entre los grupos fue variable siendo
 mas homogeneos entre si los grupos que prefirieron APRA o derecha.
 El grupo que eligi6 la izquierda se distingui6 marcadamente de los ante-
 riores, siendo lo diferencial el grado de izquierdismo y consistencia ideo-
 logica. El radicalismo politico podria haberse afirmado empiricamente
 de haberse observado interrelacion entre la preferencia por la izquierda,
 el izquierdismo politico y el reformismo social, supuesto un nivel de cul-
 tura politica. Esto no apareci6 en los datos. Lo que mas bien aparece es
 una "izquierdizaci6n" no configurada como radicalismo politico, lo que
 se evidencia por el hecho de que reformismo social no se relacione con
 izquierdismo politico, lo haga debilmente con consistencia ideologica y no
 tenga efectos significantes sobre la preferencia por la izquierda.

 El radicalismo politico aparece entonces solo como una posibilidad aun-
 que bastante real. La ausencia de una configuraci6n en que la preferencia
 por la izquierda se asocie a un conocimiento politico elemental y a una
 postura definida ante el reformismo del gobierno militar -la experiencia
 de cambio mas cercana y notable del Perui de las ultimas decadas- hacen
 pensar que aun es incipiente esta nueva direccionalidad del proceso poli-
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 tico peruano. El izquierdismo manifestado no deberia ser confundido con
 la existencia de una postura de cambio cristalizada en la poblaci6n. Los
 bajos niveles de conocimiento y consistencia ideologica son manifestacio-
 nes de un nivel de cultura politica auin subdesarrollado para lo que un
 radicalismo politico supone como base. Este hecho hace que aun sea fragil
 la postura izquierdista a nivel de la poblaci6n como para visualizar el
 proyecto de la "sociedad por venir", haciendo proclive la situacion a la
 emergencia de diversos tipos de populismo.

 La captaci6n del proceso politico subyacente requiere plantear algunos
 problemas a prop6sito de los datos sobre preferencias. En primer lugar,
 la preferencia por un frente de partidos politicos de derecha que fue selec-
 cionado por las mujeres, las personas de mas edad y los empleados expre-
 saria un tipo de conservadurismo, que aparentemente por las caracteris-
 ticas del grupo es mas de tipo social y econ6mico que ideol6gico, ya que
 las diferencias ideol6gicas solo jugaron para la izquierda y entre esta y el
 APRA. Este conservadurismo social y econ6mico seria la expresi6n de
 varias situaciones, algunas de las cuales fueron ya mencionadas tales
 como el contacto con la esfera mas del consumo que de la producci6n en
 el caso de las mujeres, el efecto de un avance en el ciclo de vida de la
 familia y de las responsabilidades consiguientes, y la ubicaci6n dentro
 de la esfera de la producci6n en posiciones de cuelo blanco ligadas a
 los servicios y la burocracia estatal. Estas situaciones, puede argumen-
 tarse, son conductivas al tipo de conservadurismo sefialado principalmente
 ante la ausencia de claras doctrinas partidarias de derecha. 1stas, como
 se menciona al final, han sido un tanto coyunturales en la escena politica
 peruana.

 Un segundo problema se refiere al rol centrista del partido aprista.
 Cabe argumentar que la pregunta por las preferencias implicitamente
 ubic6 al APRA en el centro del espectro politico. Pero, aparentemente,
 para la poblaci6n el APRA desempena un papel de partido centrista o
 es una opci6n de centro ya que el promedio de izquierdismo politico de
 los que eligieron el APRA estuvo a medio camino entre los de los otros
 dos grupos. Dado que las diferencias entre los grupos que eligieron
 APRA y derecha se dieron en terminos sociales y ocupacionales y no
 en terminos ideologicos, lo que si sucedi6 entre el grupo que eligio iz-
 quierda y el APRA, se podria interpretar que el APRA cumple nms
 un rol de centro-derecha que de centro-izquierda. Mientras que el grupo
 que eligi6 la derecha ha sido caracterizado en terminos de un conserva-
 durismo social y econ6mico, en el caso del grupo que eligio el APRA se
 lo podria caracterizar en parte por un conservadurismo social y econ6mico
 -tomando en cuenta el tipo de categorias ocupacionales que le fueron
 favorables- y en parte por un nivel de izquierdismo politico mediatizado
 por un elevado grado de aceptaci6n del formalismo-democratico, es decir,
 los valores liberales de las democracias sociales de corte capitalista. Es
 esta particular combinaci6n, por cierto no ajena al mensaje politico del
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 partido, la que haria que el APRA al nivel de la poblaci6n pueda jugar
 un rol centrista, y en consecuencia estructurador del juego dentro del
 sistema politico a nivel de la poblaci6n, entre una derecha que no se define
 en trminos ideologicos y una izquierda aun en el camino de configurar
 y organizar una opcion politica de corte radical. El problema planteado
 en estos terminos abriria Ia discusion sobre las condiciones y los termi-
 nos en que el APRA podria mantener ese rol frente a la accion de una
 izquierda politica partidaria.

 Por ultimo, un tercer problema a dilucidar se refiere a los terminos en
 que se da la preferencia por la izquierda. Como se senial6, no podria
 hablarse de la existencia de un radicalismo politico sino mas bien de "iz-
 quierdizacion" en torno a una concepcion de socialismo, que se define por
 oposici6n a los valores y conceptos politicos asociados a los sistemas libe-
 rales, y con niveles de consistencia ideologica que representan una mayor
 capacidad que en los otros grupos para identificar correctamente los par-
 tidos con proposiciones programaticas. Esto significa que en el grupo
 que eligi6 la izquierda existe un marco politico mas configurado que en
 los demas e independiente de los niveles de educaci6n formal, conoci-
 miento politico, reformismo social o situacion ocupacional. Sin embargo,
 los grupos ocupacionales donde la elecci6n por la izquierda estuvo so-
 brei-epresentada con respecto al porcentaje que tuvo al nivel de la pobla-
 cion, obreros y profesionales, constituyen los sectores menos numerosos.
 En terminos electorales esto plantea un problema de limites que s6lo puede
 solucionarse si se expande la preferencia hacia otras categorias ocupa-
 cionales. Sin embargo, esta apertura abriria a su vez el problema de los
 terminos ideologicos y programaticos en que tendria que darse y ofrecerse
 a la poblacion.

 El conservadurismo socioeconomico y el izquierdismo ideologico-con-
 ceptual en gran medida identificados con algunos sectores sociales que
 dejan al APRA al centro compartiendo ambos, son fen6menos que se
 darian en una poblacion donde predominan los bajos niveles de cultura
 politica y donde es dificil hablar de marcos politicos configurados en sen-
 tido afirmativo y no antag6nico de ideas o imagenes. Estos hechos y el
 caricter tentativo de los indicadores usados deben llevar a tomar con
 precauci6n los resultados y las conclusiones por cuanto resta por esta-
 blecer el rol de otros factores que pueden tambien condicionar las prefe-
 rencias, tales como: las experiencias politicas personales, las trayectorias
 familiares, la situaci6n del trabajo, la participacion en organizaciones y
 partidos, el grado de movilidad geografica y social, el tipo de mensaje poli-
 tico de los partidos, las imagenes dadas por los medios de comunicaci6n
 de masa, que han debido de jugar tambien alguin rol. Los acontecimientos
 posteriores al estudio reflejaron semejanza con las prefeencias manifes-
 tadas, siendo lo mas notable el volumen de votacion captado por los par-
 tidos de izquierda que no tenia ningun precedente en la historia politica
 del pais. Pero habria que tomar con cuidado la cifra para la izquierda
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 ya que, si es cierto que solo se da un proceso de izquierdizacion, eso deja
 amplio margen de maniobra a la capacidad economica de los grupos poli-
 ticos de derecha o a la capacidad organizativa del movimiento aprista para
 captar votacion en abiertas campanias electorales frente a una izquierda
 partidaria aun dividida e inexperta para competir y alcanzar una organi-
 zacion masiva de sus cuadros de apoyo en la poblaci6n (Bernales, 1979).

 COMENTARIOS FINALES

 Durante el desarrollo politico del Periu del presente siglo no surgi6 nin-
 gun partido de derecha que, basado en un solido sustento ideologico, le
 permitiera la continuidad de una presencia sustancial entre la poblacion.
 Por su parte el APRA desde sus inicios logr6 amalgamar cuadros diri-
 gentes y sectores de la poblaci6n en torno a una ideologia antimarxista
 de corte socialdemocrata. Desde ese entonces hasta mediados de la de-
 cada del 50, el proceso politico peruano, como se mencionao al principio,
 expres6 una lucha entre dos tendencias basicas: por una parte el aprismo
 y por otra parte sucesivas posiciones politicas de derecha en el poder
 (Pike, 1967). Esto nunca logr6 cristalizar un partido conservador en el
 Perui, lo cual podria explicarse por varias razones. Las bases econ6micas
 de los grupos dominantes, constituidos por grupos oligarquicos agroex-
 portadores y latifundistas, no eran suficientemente flexibles como para
 posibilitar, sin gran perjuicio para sus intereses, la implementacion del
 proyecto aprista. lste suponia una participaci6n diferente en los benefi-
 cios economicos del aparato productivo de lo que estas elites estaban dis.
 puestas a tolerar. Por otra parte, las bases sociales del aprismo eran
 debiles: la burguesia nacional y las clases medias eran incipientes, los
 sindicatos eran pocos y la masa indigena se encontraba desarticulada;
 una infraestructura urbana se encontraba ausente (Cotler, 1969-15). El
 Estado oligirquico como forma de dominaci6n cerrada, estrecha e impe-
 rativa, correspondiente a una sociedad desarticulada y debil (Pease, 1977:
 217), no permitio que el APRA participase en el poder, salvo cuando se
 comenz6 a alejar de sus objetivos originales.

 El rol contemporaneo estabilizador que se plante6 para el APRA ten-
 dria que considerarse en consecuencia dentro del marco del desarrollo
 socioeconomico mas reciente del Peru y la crisis del Estado oligarquico.
 El crecimiento economico sostenido que el pais present6 hasta inicios de
 los 70, reflej6 un proceso de diversificacion del aparato productivo que
 fue acompafiado de un rapido crecimiento poblacional, procesos de urba-
 nizaci6n y grandes movimientos migratorios, que alimentaron el desarrollo
 de un sistema capitalista en expansi6n. Esto redefine los perfiles de la
 sociedad peruana y cambia las bases econ6micas en que el regimen oli-
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 garquico se habia basado. Parad6jicamente, seria s6lo en tiempos recien-
 tes que se darian las bases sociales requeridas por el aprismo, desapare-
 ciendo su anterior antagonista, la oligarquia agroexportadora y latifun-
 dista con el colapso del Estado oligarquico durante la "primera" fase del
 gobierno militar (Pease, 1979), para ser remplazada por la izquierda poli-
 tica emergente particularmente durante la "segunda" fase. Dentro de este
 contexto, la difusion de un "izquierdismo" politico en la poblacion que
 no solo es social sino sobre todo politico-ideol6gico, crea las condiciones
 para que el APRA asuma un rol estabilizador. Por una parte esto es
 explicable por la ausencia de una derecha con proyecto politico propio;
 hay la falta de un proyecto ideologico en positivo (Pease, 1977: 359);
 por otra parte esta la naturaleza misma del contenido ideologico del apris-
 mo que preconiza "el frente de trabajadores manuales e intelectuales" y
 que contribuye a una percepcion del APRA entre la poblaci6n como par-
 tido de centro. De alli que, dado que el APRA auin mantiene el sello
 social popular que fue su sustento desde sus orgigenes, la diferenciacion
 entre los que prefirieron APRA o derecha se dio en terminos socioecon6-
 micos y no ideologicos.

 Posiblemente el futuro proceso politico empuje la tendencia hacia la
 conversion del APRA en un tipo de "partido conservador". Esto no
 implica que pueda seguir dandose juego politico y hasta conflicto entre
 el APRA y los grupos de derecha. Pero como el conservadurismo social
 y economico de estos uiltimos y de sus bases sociales no garantiza capaci-
 dad dinamica de orientar el cambio social, el APRA por la misma com-
 posicion de sus bases sociales y su vieja tradici6n organizativa, aparece
 como la alternativa centrista en la percepci6n de la poblaci6n, asumiendo
 de hecho un rol estabilizador. Solo el APRA puede ofrecer una base
 popular propia (Pease, 1979: 340) frente a una izquierda emergente que
 representa el germen de un nuevo radicalismo que puede desarrollarse
 dentro de un clima de clara "izquierdizaci6n".

 Sin embargo, el futuro rol de la izquierda peruana ain es mas una
 posibilidad que una realidad. La izquierda marxista, que mantuvo una
 importancia de grupo minoritario hasta tiempos recientes, refleja en sus
 agrupaciones politico-partidarias con casi todos sus matices el espectro
 politico en el interior del marxismo contemporaneo, permaneciendo aun
 desunida frente a los otros sectores politicos y a pesar del marcado iz-
 quierdismo existente entre la poblaci6n. Como se sefialo, radicalismo
 politico existiria mas a nivel de las cuipulas izquierdistas que entre la
 poblaci6n misma. Pero es claro que en ellas existe una preferencia por
 el cambio politico sustancial de la sociedad peruana. Por ello cabe visua-
 lizar que, si las organizaciones de izquierda logran canalizar organicamente
 este potencial de cambio, en el futuro politico de Periu la confrontaci6n
 central por un nuevo proyecto social de desarrollo no se dara entre la
 derecha y el APRA, sino entre esta y la izquierda. La derecha por los
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 datos encontrados representa a nivel de la poblaci6n mas un puro conser-
 vadurismo que un proyecto politico, lo que es visible si se comparan los
 programas y proyectos politicos que los partidos politicos de derecha
 representaron con ocasi6n de las elecciones convocadas. Donde existe
 proyecto politico propio y hasta el presente capacidad de estructurar el
 sistema politico, es mayormente en el APRA. Lo importante a tomar en
 cuenta, es que en el futuro el marco de la confrontacion politica sera el
 de una sociedad mucho mas diversificada que en el pasado, dentro de un
 proceso de consolidaci6n como Estado-naci6n (Wils, 1975) y en donde
 las actividades politicas ya no seran privilegio de minorias sino de mayo-
 rias no excluyendose los grandes contingentes de poblacion joven, po-
 blaci6n femenina y analfabetos. Seria erroneo asumir que el solo juego
 programatico de los partidos vis a vis el desarrollo de las condiciones
 socioeconomicas del sistema en que se desenvuelva la poblacion, puedan
 definir si el izquierdismo politico desembocara en un radicalismo que
 implique una nueva via de desarrollo social, econ6mico y politico. Dadas
 las aparentes limitaciones del marco politico la efectividad de la organiza-
 ci6n partidaria que supere la creciente diferenciaci6n social, economica
 y regional podria ser el elemento precipitante central que defina la situa-
 ci6n, al menos en la ausencia de regimenes represivos de derecha que lo
 frustren. La alternativa totalitaria es posible y viable si uno se atiene a
 los bajos niveles del desarrollo politico en el pais.

 Ciertamente es arriesgado extrapolar de una preferencia manifiesta una
 efectiva opci6n politica, menos aun dentro de una sociedad en que puede
 sostenerse que existe un elevado grado de subdesarrollo politico y en
 donde, en consecuencia, pueden jugar con mucho mas fuerza para la
 definicion politica los personalismos, los cliches, la propaganda simplifi-
 cadora y la cooptacion de sectores enteros, como lo ha manifestado varias
 veces el populismo en la escena peruana y latinoamericana. Pero es
 posible adelantar, la hip6tesis de que si la poblacion de la capital muestra
 el avance mas maduro del proceso de desarrollo politico de la poblaci6n
 del pais, auin quedan grandes areas de indefinici6n y desconocimiento
 politico que dejan mucho margen al juego politico electoral. Habria que
 remarcar que en estas circunstancias es tan importante profundizar el
 conocimiento del sistema politico, los marcos ideologicos y las formas
 de organizacion de los partidos, como los terminos en que la poblaci6n
 reacciona, ya que entre ambos niveles de actuaci6n -el de los partidos y
 el de la poblaci6n, de las elites y las masas- puede darse un desfase con-
 siderable (Vanderbock, 1978). Suponer la existencia de claras y obvias
 oongruencias entre ambos seria un grave error, al menos a la luz de los
 datos y conclusiones de este trabajo.
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