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L s procesos elector*s. en Jos QlIS eperentemente el ciudadano se limitll e
l'OI"r ~ los candidatos a elaborar sus ~mp¿lñas políticas, son rncrrentos pro
picios par.,detectar los principales rasgos de la euttura política de un país. Igual
mente, constituyen el marco adeculldo PlIfl1 viSUllliMr las principalescontradic
ciones lI<Xiales!>, cuItu~s , la problemática económica, así como el grado de
legitimidad de las distintas Nenes politicas.

Todos estos elementos se we!ven más evidentes en sociedades tomo la
pel\l&na, en la que perviven fuerte s resabios oligárgiC05 y donde al problema
élnka, la violencia política y la crisis económica, se le auna la incapacidad de
los Pl'rtidos poIiticos para preS<lntar a la poblac:i6n y 11",,,,,,,, adekmle un proyecto
viable de nación.

La situaclém del Perú se expresa a tnMis de UI1ll cultulll política que se ca
raderizl:l por ser abig"nad<l l' compleíll, en la que conviven tradición y mod."..
nídlld. Pero, además. ésta no es una ni ho~nea, ya que los dislinlos gTUp05

sociales y culturales d ifKlre n en su utopía y en su prilctiC!l política. llegando in
duso 11 mostrar diferencias insalvables.

La primera vuelta

En el proceso electoral de 1990, en el que los principales eontendient'lSlIllI
Presidencia fuE,ron MlIrio VlI,glls Llosa por el Frente Democ:r¿tic:o Nacional
(FREDEMO) VAlberto Fujimori por Cambio 90. afloro en todlls sus dimensiones
lac:omplejidad pe.....,lllI . Al iniciar la ccntenda. Q\Jien más posibilidades tenía de
gallllr era Vargas Uosa, gracias al augede maSllS que había alcanzado la derecha
a través del movimiento l.lbertad, surgido en oposici6n li la medidll de mam..
ción de la Banca decrelU por Alan García.

P<lTO la alianza dada en la coyuntura electoral enln;! Libertad V dos partidos
tradicionales, aunque intentó ccnscbderse a través de un mismo ptoyec:to
político, ptovoc:ó que, por un lado, se c:omp~ierll por 'llliderazgo y, por otro,
chocaran vision... progrillnaticas distinw . Estas contradicciones. incluso, pro-
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voearon que en los momentos m~s c(rticos, Vargas llosa depusiera momenta
neamente su candidatura.

La admiración por 111 modernidad del Primer MWldo, lIeyó a los fredemistM
a recunir pera su campafla electoral a la especklli~ empreSll norteamericana
Sa""Y'lr¡'Miller, ....conocida por sus minuciosas encuestas, susan~lisi. pelTnllnen·
tes del electorado y su óptima u1iliUlci6n de Jos medios de comunicación. Pero
mientras los jóvenes del FREOEMO se sentian la vanguardia de la libertad y el
centro de la revolución liberal, estabJeciendo nexoscada vez más estrechos con
liberales de todo el mundo,l susafanes por atraer a los sectores populareseran
cada vez más opacados por la irrupción de un ser misterioso y desconocido
llamado Alberto Fujimori.

El programa enarbolado por Vargas Llosa, por primera W' 'ln lahistoria de
la oligarql.lla peruana, cont'lmplaba respondera las necesdedes de los sectores
populares --principalmente los informaJes- l' la idea de coplarJos se volvió una
wrdlld'lra obsesiónpera sus 'lstrategas de campal'ia, quien'lS armaron todo un
esquema de dasificll<:ión 'ln 'll que losniv'lles sociales prioritarios eren los mils
bajos y fueren ubicados con lasletrase y D. Alvaro, hijo de Vargas Uosa. y con
ductor principal de su campaña, asegura QI.lEl: "La bóSQU'lda de! e y o domill6
nuestros pensamientos y nuestras en'lrgias, y fue el norl'l de mestre rutinaria
h'llTl'l'lneutica de los 'lStudios de mercado electoral".2

¿Qué 'llem¡mtos determtnarcn que a pesar de todos losesfuerzos de Vargas
Llosa y sus estrategas por eeercerse a los sectores populares, no lograran su
adh'lsión? Para 'lmpezar, los lredemistas proponían una modernidad Ihalche'
riana, arorde con modelos de desarrollo europeos y nort'lamericanos pero
distantede la realidad peruana.Magnificaban elmercadoy la presentaban como
la pana<:"" de todos los probl<!mas sociales.

y aunQl.lEl en eldiscurso de Vargas llosa hubo intentosde reconc~iac:i6n con
el mundo andina al mencionar 'll gran valor del viejo P'lTÚ •...que ha quedado
todavía en algunas lenguas... como el recuerdo de la prospendad, de lo que es
'll prog....so", no dejó de wrlo oomo pasado, como fok:lor digno de cerderse al
mejor postor. Olvidó que SUS miembros están presentes en la realidad nacional
y exigenel derecbc a participar en ella de manera justae igualitaria El discurso
fm:lemista proyectaba incomprensión de la realidad popular, caracterizada por

' En ..."..., ... 199\l so Ilovó. cobo .. Prnl" ....n.. " Lo ....,Iuo:ión ... l. Iib«!od". "'JOl'Órodo por
1.. ..........i""" con 01 fin de _ .... lo ooI0d<0'id>d in....,.;oo>I p>ro _ ..=. E<l..Í<ron on . 1
Coogoso Enrique K de M"i«I: 01 ..bono A100MM_r. k>n F.......,.. Ro...I.... Fronoi.. Y
AIon W.., M_Tho<otoer.

2 Al V U_ Eldi<lbIo .. ''''''/'dU. Modnd, ~~ .... 1'/91. p. 016.
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reproducir elementos culturales y organizalivos distintos a los dI! la cultura
occidental, ya que la mll~ provienen de la sielTll andina .

A esta realidad cultural distante se le superpuso el enonne T&Cismo presente
en la sociedad peruana, que separa y enfrenta a los bJal'lC09-aiollos Y a los
indios-dlolos y que enlaza o embona con las distancias IIIXiales, ya qlil! los
blancos son ricos y los choJos pobres.
Qui~ por eso el derroche de recursos del FREDEMO y la imagen criolla de

Mario Vargas Uosa fueron congruentes con su asa.ndencia, pero potenciaron
el resquemor y la resistencia de lasclases populares.3 Según Carlos [vIln Degre
gari, Jos~idatos a dipu!lldos y senadores tembén

hicieron derroche de dinero y de blancura. Eran no sólo ricos sino blanquisi
mos. Ex!libian además otro lenguaje, otro estilo de vida, otra cultura, cercanll
quiz.é,s, en su autopercepci6n al ideal suizode Vargas Llosa, pero muy distante
a la de los microempresarios y los traba¡adores independientes infonnales,
que son mayoritariamente de origen andino.4

Además de la distancia racial y de dase, Vargas Llosa contaba con otro
elemento en contra: la alianza que libertad -wrgido como movimiento inde
pendiolnt.... estab!e<;i6 con los partidos més criollos y conservadores del Pen:..
Otro factor que afect6 su candidatura fue la claridad y honestidad con que expuso
su programa económico de choque y prilRltiz&ci6n, dando pie para que AJan
Garcia y el mismo Fujimori creaTan incertidumbre y desconfianza entre la po
b1aci6n.

Pllra marro de 1990, el ascenso del ingeniero Alberto Fujimori era latente.
Las encuestas lo mostraban con un alto porcentaje a nivel nacional, mientras el
FREOEMO intentaba una estrategia de emergencia para dar a su candidato un
imagen de ciudadano común y corriente y sobre todo independiente . En el acto
de cierre de campaña no se permiti6 que participarll ningún miembro de los
partidos politicos aliados y sólo habl6 Vargas Llosa. Sin embargo, lapopularidad
del candidato de Cambio 90 ya no podia detenerse.

y es que, como acertadamente sefiaJa Romeo Grampane, "Flljimori resultllria
un cetebeedorde la mayoriade lapobla<::i6n de origen andino qu<! quiere acceder

) SeS"" Rom«> 0""""""'. FllEOEIoIO~ •••• <. mpolu Il·:U• ./>38 _ , ol APRA 2'7U.ll4l,
""_ S<>a.>l 1"_ JM6, l. 1",,"«10 U.iolo 1 ~,lI8lI, y Coml»o'110 0610 191,916 116...... E.<to
;.r""""";",,, r lo pri.........11'.1...,....

• V.,.l hl>to f:/",.;' /990. 0.",,,,,;',, ~ mi....""'..,, " P.... thto ,"'J,'tdio ....tk.. ,...Inu, ü .....
Ponl. lE./'.CoI_ M; 199 1, po 37,



a un<l modemidlld te<;noI6giCll, multirn,,;i'" y multiélniCll qllll no tenga'" lastre
de la suje,i6l'l c:ulturalalos o:rioUos."S

La imposibilidlld de Vargas Líese de ,0pLlr al electorado popular a pesar del
derroche de TIlCUTSOS, obliga. a romper ' 00 la idea de que rn medios de
'omUllic::.Kión y el mavor eccesc que se tenga a ellos son determinantes para
inlluir o manipular la amdencia ciudadllna. B equipo frndemistll ademils de
invertir reo::ursos en latelevisión, TeOOrTió comunidades y pueblos de todo el país
'00 Vargas Uosa al fr<lnte y difwldió su programa a tra","s de disc:ursos en
quechll(l en la radio o por mediode volantes.

Sin embargo, el menS<lje no tuvo los T<!a!plores sufll:ientes y aunque su hi
jo AIvisro aseglJrll que parll lograr la adhesión indigenll hubierll sido necesertc
""'Om!!" ,omunidad por ,omunidad, <:reemos que tamporo así hubiera triunfa
do, ya que no es laClIntidlld sino laClIlidad de un dísccrso lo que se ne<:esitaba
Pllra penetrar los rincones oc;ultos de la rac:ionalidad y subjetividad. de la 'On
'ien'ia andina.

Durllnte el proceso ele<::tor"', la comunicac:i6n oral exp.esada a trllvés del
l\JrTIOT operó romo medio de propaganda más efic:az entre lasclases populares,
o;uyllS preferen,ills dilí<:Umente fueron detectlldas, ya que perteneam II una
c:ultura que adem<\s de ser diferer'l<:iada, tiene mucllo de clandestirna debido a las
condidones de explolll<:i6n y diSl::rimil'\llci6n II que h¡¡ estado sujetll .

Las eleccjcnes pusieron en 0perac:i6n y secaren a ñcee los estreches vlnc:ulos
qlllllos informales andinostienen entre si y con suscomunidlldes de origen, 5610
que sobN!dimensKmados, ya que la <:oywltura optimizó esos mecanismos de
rela, i6l'l social. Creemos que la flgu'" de Fujimori y lo que representabe su or
ganización Cambio 90, provoClITOn esa iTTUpc:iém popular que se manifestó a
través del voto.

Y llunque en la primera weha la dere<:hll akanzó el mas alto porcentaje de
votac::i6n -seguid/l de cereepor Fujimori-ent.e losfN!demistas yelpropioVargas
~ se extendió un eoorme desaliento, ya que se les habia ido de las manos
la posibilidad de implementar sinoposic;ión su programa neoliberal de gobiemo.
Alvaro Vargas llosa, al reflexionar sobre este hecho expreSll: "¿Es concebible
qllll un Pl'ís desperoide su última oportunidad en mucllo tiempo de engam:har
en la modernidad para optar, degamente, oomoquien hece ul'\ll travesura, por
un salto al YIIdO?"fo

l /d<!nI.I'-IO.
(, f,1d;"¡'¡',."~ ''!'-,-1,.. p. 48.
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r... segunda vuelta

El rumor de laTllllUnCia de Mario Vargas Uosa a participaren lasegunda wella
electo""l generó sentimientosde inseguridad entre sus seguidores que mostraron
abiertamente su cara racista. Miles de manifestantes enardecidos vociferaban
contra "el chino" e incluso pedian golpe de Estado. Pero el candidato del FRE
DEMO, asumiendo una postura dem~tica y conciliadora, rnocler61os brotes
premcdemcs y oligárquicos de sus seguidores y expres6apesadwnbrado pero
firme: "Fujimori es tan penIIlno comoyo. El Peráesde los negros, de los bIaoco:s,
de los chinos, de Jos cholos y ese di\l(!rsidad es nlJ(!Slra grandl!za."'

En losmeses de mayo Yjunio huboWl malineamientode fuerzas politicas-el
AMA Y la izquierda cederon SIl~ a Fujimori- y se agud~ron las
contradicciones que se habian manifestado durant<l la primera _Ita. En la
pobIaci6n eeee la (!xpectativa de un mundo mejor con Fujimori como presí

dente.
El rumor operó m.6.s que nunca. como elemento articulador de preferencias

electorales y penetr6 hasta los rincones de la región andir'lll. la figwa del
candidato de ~mbio 90 condensó expe<:tativas populares que depositaron sus
esperanzas y utopi¡l en quien, siendo de origI¡n extranjer<:!, se acercaba mucko
milis a sucondición de marginados Ydiscriminados.

p(!ro adem!s, el lema milenario de la sociedad andina "Amo soo, (Im(l lull(l,
(Im(l quel1(1" -"No seas ladrón, no seas ocioso, 1'10 seas embustero-- , embon6
perfecto con elde Fujimori de "Honll:lde~ tecnología y trabajo". A la tradición
se le incorpor61a modemidad, también dewada por el hombre andino, pero a
partir de sus parámetros culturales.

la idenliflCilci6n con "(!J chino", como (!J mismo Fujimori se Uamaba, fui! pe
sibl(! no sólo por su condición elnicll distanciada del criollo, sino por las ex
pectativasq~ despertóen (!J imaginarlo popular peruanoante la posibilidad de
acceder al desarrollo bajo parámetros distintos a los ofrecidos por la cultura
occidental que sólo les ha mostntdo la cara represiva y exp/oladora. La visión
que (!l indio ha tenido siempre del misti o criollo es que (!S ocioso y no legusta
trabajar.s

A los (!lementos señalados anteriormente, se leaun61a capa.cidad de ~mbio
90 para incorpono.r (!n sus filas a representantes del sector infonnal y en ese

, IbUI..p. m .
, Exi>... muehos lO'''' ....... CIlI.." .....i... c."" el...... ..- C<lR<ol...: J.... -. El

,.,........,,"" ............ ")U<'o<A... Lima, ""Ñ, PoMfocio U"_idod Cot61000: AI_ RoA:< 001;_
"'"",""" .. <.cu: itIto"d<otJ)."'f'i«" t<-<"""".Li ma, Pud. lAA. 1987;1_10M~W ,..¡.....
qW<..... 101'1. Li ..... "",-4,MOl<' .0....1. 1987.



sentido <kIr e¡¡presi6n a los marginados. La mayoría, de los eandidatos a di
putados V senadon!s surgieron de colonias populares. El mismo IIspirllnle a la
vlcepresidellCia, Máll.imo San Rom/m, era dirigente de microempresarios V de
origen quechua.

Por otro lado, la YOIacl6n lIOlcada a lavor de un sujelo desconocido en los
circules polilicos, ~ve16 hasta que punto el pueblo pe",ano desconfiaba de
los partidos tradicionales -de derechae ilquierda-que fueron illCilpaces de ecer
earse a su realidad étniea.

la religiosidad también estuvo presente en el proceso electoral. Algunos
eandidatos de Cambio 90 pertenecían a iglesias evangélicas, y fueron blancode
la critica lredemista V de los jerarcas de la iglesia eal6liea, que se alin...aron
claramente con Vargas Llosa, no obstante su fama de ateo.

La campa..... de desprestigio contra los evangélicos provoc6 que la población
se idenlifieara con ellos, yaqueseenfrentaban alpo::Ier omnimodo de lajerarquia
religiosa V ademlis pertenecilm a iglesias marginadas, excluidas y confonTladas
básicamente por clases bajas. El enfrentamiento religioso tuvo tambien una
connotación etno-clasisla: los ricos V b1aIlCOS ClIt6iicos, V los pobres y cholos
evangélicos.

La dinálmiea del proceso electoral moslró una culluTa politiea impregnada de
tradición V ~Iigiosidad, tanto ent~ \a$clases 1I11as como en lectores populares.
Estas ClIracter1stiCllS se ~fue=n V afloran en toda su intensidad en momentos
de crisis Vde bUsqueda de perspectivas antil un negro panorama.

Los riC05 identiflCados con la iglesia cetélca se enfrentaron con los margina
dos de las iglesias protestantes, en lInZl especie de guerra santa que se e¡¡pres6
en la distribución masiva de panfletos an6nimos de dishnta procedo1ncia.

El misticismo exacerbedc entre los fredemislas llevó incluso a Alvaro Vargas
Llosa 11 afirmar:

El clima que reinaba era casi ffihgico. Todo valia: lo visible y lo ocuko, lo
racional V lo inacional, lo común V lo misterioso... El Perú entero estaba
em.o.>eko en una guena del fin del mundo y hubiera sido tolalmente lraidor
de mi parte no ceder a las pretensiones poderosas que incluso el mils allh
ejercla sobnlla batalla a la Presidencia de la Rep(lbliea.9

El pánicoentre los fredemistas por el ascensode Fujimori lIeg6 tal e¡¡tremo
que, utilizando tambien el mecanismo lradicional del rumor, que carria de boca
en boca, decidieron
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,.. congelar a Fujimori pere asegurar su derrota. De lISte modo fue que en
centenares de hogares de la capital, tanto de las clases pudientes, f;OIl10 de
la clase media y media ba}ill, se puso en práctica laconsigna de introducir un
vaso que contuviera UI\II fotograf~ de Fujimori en la nevera pe.ra que,
congelada allí du,ante varias horas y mantenida en ese estado hasta eldía de
las elecciones, tuviera el eíectc mágico de pe.'alilar cualquier avance del
candidato rival .10

01r0 elemento que nos rem~e a la tradición es el r&Cismo. La campaña
electoral fue una lucha racial entrecriollos yandinos. El candidato, de5C'!ndiente
de }illponeses, visto despectivamente por Jos blancos, hoe la tabla de SlIIvaci6n
para el populacho indio y mestizo, que SI! sintió representado por ~, ya que
pertenecia a una minoría étnica sujeta tamb;én al desprecio de loscriollos.

Junto a lasmanifestaciones de tradiciónque emergieron durante el proceso
electoral, encontramos en la cultura política peruana una mayor participación,
deseo de autorrepresentación por parte de los sectores populares y búsqueda
de alternativas de losdistintos grupos sociales para salir de la crisis y accederal
deSllrrollo.

En la coyuntura estudiada encontramos que ape.recen entrelillUldos viejos !>'
nuevos elementosculturales !>' poIiticos que se expll!SlIn a través de losdistintos
actores sociales, pero que en Ultima instancia muestran dos proo)l!Clos distintos:
la modernidad de elite, europeilantey desarraigada, peroarticulada ala tradición
oligárquica, y la modernidad popular, entroncada con tradiciones cultu'll\es
claramente diferenciadas, que buscan un camino propio al desarrollo social
peruano.

El proyecto neoliberal, aceptado y mistificado hasta la exacerbación por los
¡fedemistas, fue rechazado por gran pe.rte de los sedores populares, que vieron
la posibilidad de acceder al progreso mejorando sus condiciones de vida Y
manteniendo sus propias formas culturales.

Vargas llosa !>' seguidores desarrollaron todo un programade modemización
económica para sacar al peis de la crisis. Pero el imagiMrio popular peruano
no se lIrticulaba con elproyecto lredemista por razones econ6micas, sociales y
culturales. La anunciada politica de shock, la priWltización de empresas públicas,
el ~mpleo masivo y los "sacrificios necesarios" lInunciados para "salvar al
pais' , afectabadirectamente 1I 1os yadepor si excluidosde losbeneficiossociales.

10 lbid.•P. 206.



FUjimori, en eembto, supo retome-elementosde un proyecto popular difuso
pero existente. Se rode6 de trabajadores informales y de ITIilrginados prome
tiéndoles darles VOZ en SU gobierno yconvocó ale unidad nacional pano salir de
'" cri.i. econ6miC2l.

En su imagen se entremezcl6 '" tradición Yla modernidad. Se convirti6 en
un me&ias, unRl~, un Inl0m, pero tambitn en un impulsor deldesarrolle
y le te<;nologill.

En entrevimosque 5i1muelM~c~ y E1ian~CMvezhicieron ~ tr~bajadores

infonnllles paradetectar'" principales razones por la. que votaron por Fujimori
y Cambio 90, se lTli1I1if<est~ une clara identifi0ción y I~ bUsquedit de opciones
distinta. e las tradicionales. Los principales argumentos fueron : votaron por
Fujimon porque habla Juchado y~ocomo eJIos y porquesus propuesta.
eran distintas a Jas del FREDEMO. Con Cambio 90 se sintieron identifiCi1dos
porque eno gente de trllbajo comoello.ysusdirigentes conocían sus problemas.
0tB cullIidad que les veí~n era su Independenci~ poIitici1.

La. encuesta. mostraron que la popularidad de Fujimori respondió a que ~
y su orglIn~ reunían <:elnocteristi<:els d~ves para erigirse como rep~

sentantes de las necesidades econ6mi<:els, políticas y cultunoles de Jos SOi!CIore.
popuI~res . Nece.idlIcI de lIutorrepresentaci6n, desconfianza de pilrtidos poIiti
ces, afinidad COn independientes urgidos de las fil~s populares, identificación
é1ni<:el y aspiración a Iogr~r m~yor productividad y progreso, fueron elementos
que se interrelac.iol'li1ron y potenciaron el fen6rneno Fujimori.

El eandid¡¡to de Cambio90 dijo "noal shoc~, no a la prMiti¡ación" y1Isegur6
11 los YO!~ntes que no habla ningu"ll coincidencia entre su plan econ6micoy el
de Vargas Llosa. "Son opciones -dijo-- que el electorado ha sabido distinguir."

En su discurso reflejó fielmente el ánimo popular y aun sin conlllr con un
prog'~ma definido despertó QXpectativa.s y-supo eanllliur las inquietudes de los
marginados. En los berrios populares se l1am~ba a si mismo "un chinito entre
va.Tio$ millones de dlolitos".

Fujimori asegur6 que SU p\lIn de gobierno esta,ia orientado a estabilizar la
economíay frenarel proceso inflaciomllio sin grandescostos socillle., !\SÍ como
defender el 1KI""io. ~ra aclIbar con I~ Yiolencía aseguró que partiría "•..del
reconocimiento de etueccnes de pobreza extrema y de marginación politici1,
étnica Ycultural que silVEfl de sustento YcxpliClln el fenómeno de '" violencia
~nnada.. " VaTglls Llosa, en <:elmbio, puso en primer ténnino I~ solución mait~r

y policial ydespubelproblelTlil social yeconómico. Loélnico-cultu,a1 en ningún
memento apareció en SU discurso.

Los dos proyectos que representaban los eandidiltos a la Presidencia perua
na se enfrentaron claramente en el debate teleYisado del 3 de junio de 1990.
Mientras Fujimori se presentó como independiente e identifiCi1do "con el Pero
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real, el Pero cholo", Vargas Llosa habló de Suiza, de la calidad de sus un\
wrsidades y se presentó como portllVO<: de "...Jos mejores programas, las mejo:)
res ideas, los mejoresequipos, Jos mejores contactos internacionaleS."1I

El tema de la modernidad fue abordado por Vargas UoslI al hablar de
educación y poner comoejemplo a uniwrsidades comoCambrid9\!, LaSorban
ne y Prirn:enton, trascuestionar prejuicios nacionalistas. A la conoopá6n e!iti$la,
homogeooizante y Wl'opI!ll fredemi$la, Fujimori leopuso una educación respe
tuosa de ladiversidad cultural y regional. Propuso una

... estructura curric:ular lIexible y simplifLCada, que pueda diwrsificarse según
laespecificidad geogrilrica, étnica y ailiural. Estapolítica educativa tendrá en
cuenta la regionalizac:ión -y m6s aún la municipaliz3ci6n- la C09\!$66n y el
manejo de losrecursos regionales, la reconstrucción de la regióndesde abajo,
desde los espacios sul>regionales, desde las organiuciones de base.12

El tema del Estado, vital en el programa de modernización ooolibera1, tem
bi<1:n entró al debate. Laeficiencia del Estado Yla privatización de ernprllSolS piI
b1icas para foJta!e<:er el sector privado y "aumentar masivamente el número de
propietarios en el Pen;," fueron los principales conceptos vertidos po r Vargas
llosa. Fujimori contrapuso a un país de propietarios un país de productores,
ofreció trabajo para todos y dar protagonismo principal a la pequeña y media·
na empresa y a las organizaciones populares sin restar "...apoyo a sectores
estrat,;gicos de la actMdad privada Y estatal. "13

El planteamiento de Vargas llosa tendia a unificar mediante la libreemprllsa
a una población de distintos origenes y potencialidades, mientras Fujimori,
partiendode las ne<:eUdades populares, ofrecia prodllCCióny trabajopara todos,
otorgando prioridad a los informales, aunque sin negar la importancia de otros
sectores productivos.

Indudablemente que Fujimori incorporó en sudiscurso a las clases populares
y esbozó un proyecto de nación basado en las ne<:esidades de las rtIIIYOrias y
respetuosode la díw rsidad cultural .VargasUosa, encambio, reprodujo-aunque
modemizado--el discurso de unamioor\a criolla de corte oli~rquíco . distanciado
completamente de la racionalidad popular.

U A/b<"" f.¡;,.w; 1 M",;" V"""" I.h.... • 1dtb",,:. 1_ Uni...._d<1 P:l<lfo.... u..... Pull.
_mbr< el< 1990, P. 13.

1I /bid. . P. Sl>.
1I Ibid.. P. 1).



128 EST\JOlOS LATlNO""lERICANOS

El autogolpe

la política neoliberal implementa& por Fujimori al llegar 1I1 poder, implicó un
welco rlldical en relación lilaS propuestas presentadas como candidato a la Pre
sidencia. Salvo detallesde menor peso. hizo todo lo que dijoqoo no iba a hacer.
Aplic6 el programa de shock tan temido por la población, comenzó a p.ivatila'
empresas estratégicas y present6 un decreto de privatizaci6n de la ense~anza.

En otras palabras, sometiéndose 1I1os dictados de sus acreedores, lIplicó el pro
grama del FREDEMQ.

La diferencia es que de haber ganado Mario Vargas Llosa. hubiera con tado
con mayor respaldo parlamentario parll implementllr su "programll integral
de .elorma.s" y tendria un gabinete homogéneo y cohesionado. Fujimori, en
cambio, al lener minorill en el Congreso y en su gabinete ministros de distinta
procedencia ideológica. se \/io cede vez más imposibilitado para implementar
su programll de gobierno. Ca& medida que tomaba -algunas claramente anti
democrMicas como el aumento de impuestos a productos de primera necesidad
se le revertia en el Congreso.

Para contrarrestar su debilidad, el presidente concentró cada "vez mayor po
der personal. utililllndo como banderas el desprestigio de los politicos y la
comJpciÓTI del Poder Judicial y apoyándose en el E¡l1rcito , hasta llegar a lo que
se conoc ió como "Fujigolpe" o "autogolpe" peruano.

El apoyo popular que tuvo este medida, respondi6 sin duda a la capacidad
de Fujimori para canalizar el descontento ante tanta corrupción en el Estado y
la incapacidlld de los partidos politicos para solucionar la crisis econ6mica y el
problema. de violencia y gobemabilidad del Perú ,

El presidente peruano se ha encargado de mcstrer a la opinión pública inte.
nacional el decidido respaldo que tiene por parte de la población. pero la historia
ha derrostredo que en momentos de crisis social extrema, pueblos enteros han
apoyado a dictadores que no necesariamente buscan y logran el bienestar po
pular y que en su aliln exacerbado de poder revelan un marcMO mesianismo
que conduce a un callejón sin salida.

Las tendencias a..noritarias y exclu.....ntes de Alberto Fujimori se percibieron
desde su campaña electorlll, En una entrevista hech<l por Manella Balbi, se
autocalilicó como "bastante obsesivo" y aseguró qoo muchos aspectos de su
eslrlltegia electcrel no losconfi6 a nadie. porque lo rodeaban personas inexper
tas que "no entienden el manejo politico". Acept6 ser "muy inescrutable" y
moslró caracteristicas me$l6nicas 1I1rodearse de "un grupo muy pequeño de
asistentes" y realizar SU campana "prácticamente soIo."l. Esta actitud perso-
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nalista y autoritaria indudablemente contrib!.J!IÓ a que tomara la decisión del
autogolpe.

En su forma de actuar, el presidllllte reproduce raligOS autoritarios que
permean la cultura política peruana. Estas tendencias se manifiestan tanto en la
cultura andina como en la criolla, ya que las dos estén cargadas de elementos
tradicionales. Vargas Uosa fue visto también como mesías y los fredemims
reprodujeron un misticismo extremo que los nevó a sentirse poseedores de la
verdad y voceros de la libertad mundial.

Fujimori ha sido la máxima expresiÓll del mesianismo y el autoritarismo al
erigirse como lider único de la nación y apoy<lrse en una estructura militarista
para salvar a un pueblo que espera redimirse. Igual que Sendero Luminoso, el
japones ha planteado un cambio total o trestccereíeetc del orden al disolver
el Parlamento y desmantelar el Poder Judicial para empezar prácticamente de
cero. En ese sentido, ha respondido a la expectativa andina -que esté presen
te en sus mitos- de invertir el mundo y poner orden a una situ&ci6n alterada
desde que llegaron losespañoles.

La política autoritaria y excluyente que ha puesto en práctica el presidente,
ha recogido la parte m';s tradicional de la cultura politica peruana y ha dejado
de lado las necesidades de democracia y representativldad que b!.Jscaron los
sectores populares cuando votaron por el y por su organización Cambio 90.

Igualmente, el programa neoliberal que ha implementado, niega la posibilidad
de un camino propio al de$3rro1l0 peruano, en donde el bienestar económico y
la tecnología sean realmente accesibles a la población '1 no sólo a unos cuantos
individuos privilegiados.
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