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Las representaciones sociales son formas cambiantes de organizar conocimientos, creencias

y opiniones sobre experiencias cotidianas, construidas a través del lenguaje y la socialización (Jodelet,

1986; Moscovici, 1979; Rateau & Lo Monaco, 2013). De igual manera, constituyen un mecanismo de

identificación grupal (Rateau & Lo Monaco, 2013). Actualmente, esta teoría ha contribuido

ampliamente a la investigación de fenómenos cambiantes a lo largo de la historia, como el Estado

(Urbina & Ovalles, 2018). Este se define como una entidad territorial compuesta por instituciones y

relaciones sociales que controlan el espacio y sus habitantes (O'Donnell, 2010). Estudios anteriores

han revelado que los estudiantes de educación superior tienen percepciones similares sobre el

Estado, percibiéndolo como dominado por intereses ajenos a la población y, a veces, corruptos que

generaban desigualdades y problemas sociales (Arenas et al., 2018; Cueto et al., 2014;

Muñoz-Labraña et al., 2015).

En esta investigación, un grupo de interés especial son los peruanos sin educación superior

nacidos entre 1969 y 1974, período en el cual vivieron una juventud marcada por crisis

político-económicas. Respecto a la justificación, los estudios suelen enfocarse en población joven y

universitaria (cf. Arenas et al., 2018; Cueto et al., 2014; Muñoz-Labraña et al., 2015). Así, se

considera necesario explorar las representaciones sociales sobre el Estado de aquellas personas que

vivieron su juventud durante los años 90, de modo que pueda comprenderse el impacto de este

contexto social e histórico en la construcción de la relación con el Estado. Además, las personas con

el grado de instrucción de secundaria completa, según el registro del padrón electoral de las

elecciones presidenciales del 2021, representaban el 47% de la población votante (Jurado Nacional

de Elecciones, 2021). En ese sentido, existe escasa evidencia empírica sobre la relación entre el

Estado y parte importante de la población electoral peruana.

Esta investigación tuvo como objetivo general comprender las representaciones sociales

sobre el Estado en personas nacidas entre 1969 y 1974 en el contexto peruano de crisis

político-económica. En ese marco, el primer objetivo específico es conocer los tipos de

representaciones sociales sobre el Estado; y el segundo es identificar sus fuentes de construcción en

el contexto mencionado.

Los participantes fueron tres adultos entre 48 y 53 años de edad, siendo los criterios de

inclusión residir en Lima desde 1990 y contar con un grado de instrucción secundaria completa.

Además, tenían hijos entre los 16 y 27 años, contaban con un empleo estable, y no tenían afiliación

política alguna. Dos de los participantes residían en Lima desde su nacimiento, y una nació en un

pueblo de otra región, mudándose a Lima a los 14 años de edad. Asimismo, es importante resaltar

que, semanas antes de las entrevistas, habían transcurrido las elecciones municipales y regionales.
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Para recoger la información, se empleó la técnica de la entrevista semiestructurada

individual. Con el fin de orientar la entrevista, se elaboraron dos instrumentos. Por un lado, la ficha

de datos sociodemográficos sirvió para identificar las características como la edad, sexo, cantidad y

edad de los hijos (si los tuviera), trabajo, región de nacimiento, distrito de residencia y posible

afiliación política. Por otro lado, la guía de entrevista semiestructurada tuvo como principal objetivo

abordar las representaciones sociales del Estado en la población seleccionada. A partir de la teoría de

Moscovici (1979), se concibió un primer bloque de preguntas enfocado en los elementos más

relevantes de la representación social y su anclaje en el entorno; y un segundo relacionado a la

construcción histórica de las representaciones sociales. Se seleccionó el análisis temático como

diseño más apropiado, pues permite reconocer conjuntos de ideas resaltantes de la información

recogida, organizarla y analizarla; todo ello haciendo empleo de conceptos previos para generar una

interpretación adecuada del fenómeno en estudio (Braun & Clarke, 2012).

Acerca de los aspectos éticos considerados, en primer lugar, todas las personas que

participaron de esta investigación expresaron su aceptación por medio de un proceso de

consentimiento informado. Se les explicó que las entrevistas serían grabadas con el fin exclusivo de

analizar la información brindada, que las grabaciones serían eliminadas al término de la investigación

y que su identidad se mantendría bajo estricta confidencialidad. Además, se dispuso de un protocolo

de contención, preparándose para una posible situación de afectación emocional. Finalmente, se les

indicó que se llevaría a cabo una devolución de resultados para dialogar acerca de los alcances

obtenidos.

Se identificaron tres temas: Estado botín, Estado de credibilidad deteriorada y Estado en

relación problemática con la población. Respecto al primero, se describe a un Estado considerado

por los candidatos políticos principalmente como un medio para enriquecerse personalmente, por lo

cual estos realizan campañas electorales clientelistas y resultan incompetentes en sus cargos. Esto se

articula con una cultura criolla que avala la transgresión legal en beneficio personal y con la historia

peruana reciente, caracterizada por el clientelismo y el nepotismo, propiciando así la generalización

de la desconfianza y la indiferencia política (Gestión, 2022; Janos et al., 2018; Portocarrero, 2001;

Radio Programas del Perú [RPP], 2016; Tanaka & Zárate, 2002; Vásquez & Godoy, 2021).

Respecto al segundo, se figura un Estado poco confiable, dado que engaña a los

ciudadanos, no informa eficientemente a la población y colude con la prensa para influir en su

reputación. Esta representación se podría inscribir en una larga historia de promesas incumplidas, en

el conocimiento popular sobre el favorecimiento implícito hacia líneas editoriales de tendencia

oficialista, y en la despreocupación del Estado por el acceso ciudadano a información sobre la
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administración pública (Ball, 2009; Benites, 2011; Reuters Institute for the Study of Journalism,

2022; Niada, 2011).

Respecto al tercero, se percibe un Estado que, si bien podría influir positivamente en el

desarrollo social, no lo hace. Más bien, sus acciones constantemente devienen crisis económicas,

perjudican a la población, o no resultan suficientes para satisfacer sus necesidades de manera

sostenible. Estas ideas se pueden relacionar al actuar del Estado en el contexto de pandemia reciente,

reflejado en acontecimientos como abusos de autoridad policial, edificaciones hospitalarias

abandonadas, bonos irregulares, (Defensoría del Pueblo, 2020; De la Flor, 2020; Estrada et al., 2020).

Sin embargo, no se descarta que la predominancia de noticias negativas se relacione a un sesgo

confirmatorio, el predominio de este tipo de noticias en los medios, o la preferencia de la audiencia

(Klayman, 1995; Stafford, 2014; Trussler & Soroka, 2014). Cabe destacar que, aparte de los temas

mencionados, se encontró un bloque de códigos que comprende las principales fuentes de

socialización en la construcción de estas representaciones: medios de comunicación masivos, medios

de comunicación digitales, falta de oportunidades de crecimiento y experiencias personales.

En resumen, en relación al primer objetivo específico, los participantes han construido

representaciones mayoritariamente negativas sobre el Estado. Esto se manifiesta en la percepción de

un Estado ocupado por personas con motivaciones corruptas, poco confiable y en una relación en la

que el Estado y la población incumplen sus responsabilidades mutuas. Esto lleva al Estado a ocultar

información relevante, y la población se percibe pasiva y desprovista de poder para elegir. En cuanto

al segundo objetivo específico, estas representaciones sociales se construyen a partir de experiencias

personales, la falta de oportunidades de crecimiento, y los medios de comunicación, tanto

tradicionales como digitales. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la

formación de estas representaciones, siendo un tema recurrente en las entrevistas.

Esta investigación logró ampliar la comprensión al trabajar con una población

subrepresentada, identificando similitudes y diferencias con otros grupos poblacionales, y

destacando la importancia de las representaciones mediáticas en la investigación de representaciones

sociales. Además, se resalta la relevancia de la investigación psicológica sobre política y ciudadanía en

la sociedad actual. Sin embargo, el estudio tiene limitaciones debido a la dificultad de acceso a la

población, el entorno de las entrevistas y la experiencia limitada en técnicas de entrevista del equipo.

Además, el tema abstracto dificultó las respuestas de los entrevistados debido a su complejidad. Se

recomienda continuar la investigación con grupos similares, fomentar el uso de herramientas

gráficas y promover la investigación psicológica sobre política y ciudadanía para avanzar en la

comprensión de estos procesos en la sociedad.
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