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1. In tro duc ción
En 2008, el ciclo eco nó mi co in ter na cio nal cam bió y se ini ció lo que se
ha de no mi na do la Gran Re ce sión. En este con tex to de cri sis eco nó‐ 
mi ca glo bal, la si tua ción eco nó mi ca ge ne ral es más fa vo ra ble en la
Amé ri ca la ti na ac tual que lo fue en cri sis pa sa das y, sor pren den te‐ 
men te, es mejor que la que viven al gu nos de los paí ses de in gre sos
alto de la cla si fi ca ción del Banco Mun dial, como Es pa ña o Ita lia. Se
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trata, sin duda, de una oca sión ex cep cio nal para Amé ri ca La ti na tanto
por es ca par a las gra ves con se cuen cias de una cri sis eco nó mi ca in‐ 
ter na cio nal, como por ha cer lo en un con tex to po lí ti co ma yo ri ta ria‐ 
men te de mo crá ti co. Para los paí ses que re cien te men te han ac ce di do
a la vida de mo crá ti ca, la re sis ten cia y la sol ven cia de mo crá ti cas, a
me nu do, se han pues to en cues tión ante si tua cio nes eco nó mi cas muy
gra ves como la sur gi da de la Gran Re ce sión.

Sin em bar go, la re la ti va es ta bi li dad po lí ti ca y la com pa ra ti va mejor si‐ 
tua ción eco nó mi ca de Amé ri ca La ti na no deben ha cer nos ol vi dar un
con jun to de pro ble mas so cio eco nó mi cos del con ti nen te. La enor me
bre cha que exis te entre el cre ci mien to del PIB por ha bi tan te de Es ta‐ 
dos Uni dos y de los paí ses la ti no ame ri ca nos es una mues tra de esta
si tua ción. Este di fe ren cial puede ex pli car se acu dien do a di fe ren tes
va ria bles eco nó mi cas, político- institucionales, so cio cul tu ra les,.. Tra‐ 
di cio nal men te se ha con si de ra do que una parte im por tan te de los
pro ble mas eco nó mi cos la ti no ame ri ca nos pro ce dían de fac to res eco‐
nó mi cos como, por ejem plo, su inade cua da in ser ción in ter na cio nal.

2

Si bien es cier to que du ran te la fase de de sa rro llo eco nó mi co la ti no‐ 
ame ri cano que se co no ce como el mo de lo pri ma rio ex por ta dor, mu‐ 
chos paí ses de la re gión ba sa ron el fun cio na mien to de su eco no mía
en uno o dos pro duc tos de ex por ta ción, las con clu sio nes que, du ran‐ 
te largo tiem po, es ta ble cie ron mu chos es tu dios sobre este pe río do no
se co rres pon den con los rea li za dos re cien te men te. No es nues tro in‐ 
te rés dis cu tir sobre este punto, sino sub ra yar que, en la ac tua li dad,
los mo de los de in ser ción in ter na cio nal de estos paí ses son más com‐ 
ple jos de lo que hace creer el pen sa mien to es tán dar. Se le ha atri bui‐ 
do y se le atri bu ye to da vía a la ex por ta ción de pro duc tos pri ma rios de
ex por ta ción mu chos de los males que his tó ri ca men te ha co no ci do
Amé ri ca La ti na, tales como el bajo cre ci mien to eco nó mi co, la po bre za
y la des igual dad, la falta de mo der ni za ción de su so cie dad, el au to ri‐ 
ta ris mo en su vida po lí ti ca,… Sin em bar go, los datos nos dicen que el
cre ci mien to eco nó mi co du ran te el pe rio do pri ma rio ex por ta dor fue
muy ele va do, aun que no su fi cien te para com pen sar el cre ci mien to
de mo grá fi co. Tam bién una com pa ra ción in ter na cio nal bas ta ría para
mos trar nos que el de sem pe ño no es el sim ple re sul ta do de la “lo te ría
de los re cur sos pri ma rios” 1 y que ésta no de ter mi na la vida eco nó mi‐ 
ca, po lí ti ca o so cial de las na cio nes.
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Te nien do en cuen ta el peso de los di fe ren tes pro duc tos de ex por ta‐ 
ción en el total de las ven tas ex te rio res de mer can cías, se pue den es‐ 
ta ble cer, a par tir de la pu bli ca ción Per fi les Co mer cia les, 2011 de la
OMC, tres gru pos de paí ses la ti no ame ri ca nos. El pri me ro está for ma‐ 
do por un con jun to de paí ses es pe cia li za dos en ex por ta cio nes agro‐
pe cua rias. Estos son Ar gen ti na, Gua te ma la, Ni ca ra gua y Uru guay. Son
paí ses cuyas ex por ta cio nes agro pe cua rias os ci lan entre el 46% y el
72%. En se gun do lugar, exis te un grupo de paí ses cuyas ex por ta cio‐ 
nes ma yo ri ta rias co rres pon den a com bus ti bles y pro duc tos de la in‐ 
dus tria ex trac ti va. Son Bo li via, Chile, Co lom bia, Ecua dor, Perú y Ve‐ 
ne zue la. En este caso, las ex por ta cio nes ex trac ti vas os ci lan entre el
49% y el 75% del total ex por ta do. El ter cer grupo co rres pon de a eco‐ 
no mías es pe cia li za das en ex por ta cio nes de ma nu fac tu ras. Estas re‐ 
pre sen tan entre el 58% y el 75% de las ex por ta cio nes de paí ses como
Costa Rica, El Sal va dor, Hon du ras y Mé xi co.

4

Bajo este es que ma ge ne ral, exis ten es pe ci fi ca cio nes na cio na les. Así,
Bra sil pre sen ta una in ser ción in ter na cio nal di ver si fi ca da con ex por ta‐ 
cio nes ma nu fac tu re ras y agro pe cua rias, in di vi dual men te, algo más de
la ter ce ra parte del total ex por ta do; y, las ex por ta cio nes ex trac ti vas
un 28% del total. Tam bién Ar gen ti na y Gua te ma la cuen tan con un
mo de lo mixto por que el gran peso de las ex por ta cio nes agro pe cua‐ 
rias se com bi na con una sig ni fi ca ti va im por tan cia de las ex por ta cio‐ 
nes ma nu fac tu re ras. Otro caso es Ecua dor que com bi na ex por ta cio‐ 
nes ex trac ti vas (56% del total) con ex por ta cio nes agro pe cua rias
(34%).

5

Esta evo lu ción en las es pe cia li za cio nes co mer cia les, sin em bar go, no
se ha trans mi ti do a un dis tin to com por ta mien to en tér mi nos de ge‐ 
ne ra ción de renta per cá pi ta. Por lo que res pec ta al PIB por ha bi tan te,
me di do en tér mi nos de pa ri dad de poder ad qui si ti vo para el año 2009
y según datos del Banco Mun dial, no exis ten gran des di fe ren cias
entre Ar gen ti na, Uru guay, Chile y Mé xi co; esto es, paí ses con di fe ren‐ 
tes es pe cia li za cio nes co mer cia les. Tam po co la hay entre Bra sil y Ve‐ 
ne zue la, o entre Gua te ma la, Bo li via y Hon du ras.

6

Por otra parte, exis ten paí ses como Nueva Ze lan da o No rue ga con
una in ser ción in ter na cio nal si mi lar a al gu nos de los paí ses la ti no ame‐ 
ri ca nos, pero cuyos ni ve les de renta per cá pi ta son muy su pe rio res a
los de estos. Nueva Ze lan da cuen ta con ex por ta cio nes agro pe cua rias
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que re pre sen tan el 62% del total. Y, No rue ga pre sen ta un 70% de sus
ex por ta cio nes en los com bus ti bles y pro duc tos de las in dus trias ex‐ 
trac ti vas. Son pues paí ses con per fi les ex por ta do res pri ma rios al igual
que una parte de los paí ses la ti no ame ri ca nos; pero, a di fe ren cia de
estos, sus ni ve les de renta son mucho más ele va dos. El PIB por ha bi‐ 
tan te de Nueva Ze lan da es 1,80 veces su pe rior al de Ar gen ti na (país de
mayor PIB por ha bi tan te de la re gión en 2009). Ambos paí ses están
es pe cia li za dos en ex por ta cio nes agro pe cua rias. Por su parte, el PIB
por ha bi tan te de No rue ga es 3,6 veces el co rres pon dien te a Ar gen ti na
o 4,2 veces el de la R.B. de Ve ne zue la. No rue ga y Ve ne zue la son dos
paí ses es pe cia li za dos en ex por ta cio nes ex trac ti vas.

En de fi ni ti va, ob ser va mos que los paí ses la ti no ame ri ca nos tie nen si‐ 
mi la res ni ve les de renta por ha bi tan te a pesar de ser di fe ren te su in‐ 
ser ción in ter na cio nal. Y, tam bién que paí ses como Nueva Ze lan da,
No rue ga o Fran cia, con es pe cia li za cio nes co mer cia les si mi la res a las
de los paí ses la ti no ame ri ca nos, cuen tan con ni ve les de renta per cá‐ 
pi ta muy su pe rio res. En otros tér mi nos, las va ria bles eco nó mi cas (in‐ 
ser ción in ter na cio nal) por sí mis mas no pue den ex pli car el pro pio de‐ 
sem pe ño eco nó mi co de los paí ses (me di do, por ejem plo, como el PIB
per cá pi ta). Un con tras te que pone de re lie ve la com ple ji dad de los
pro ce sos so cia les y apun ta a la in ter ven ción de una va rie dad sig ni fi‐ 
ca ti va de va ria bles en los mis mos. Pa re ce, pues, con ve nien te con si de‐ 
rar tam bién va ria bles no eco nó mi cas a la hora de ex pli car este di fe‐ 
ren cial de sem pe ño. Entre el con jun to de va ria bles sus cep ti bles de
abor da je, para los fines de esta in ves ti ga ción, hemos se lec cio na do las
ins ti tu cio nes po lí ti cas. Si el ob je ti vo final de la in ves ti ga ción es ca li‐ 
brar el papel de las ins ti tu cio nes po lí ti cas en el dis tin to de sem pe ño
so cio eco nó mi co de los paí ses la ti no ame ri ca nos para los pe rio dos
post- transicionales, en este tra ba jo pre ten de mos de sa rro llar una
parte de la misma; a saber: ca ta lo gar los di fe ren tes paí ses en fun ción
de la ca li dad de sus ins ti tu cio nes de mo crá ti cas.
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Los fac to res con si de ra dos en nues tro caso están di rec ta men te re la‐ 
cio na dos con los re sul ta dos de los pro ce sos po lí ti cos y el fun cio na‐ 
mien to de las ins ti tu cio nes po lí ti cas. De ahí que se hable de ca li dad
de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na.

9

Du ran te las tran si cio nes de mo crá ti cas de fi na les del Siglo XX, en
Amé ri ca La ti na, los ana lis tas ten die ron a pri vi le giar la co rrec ción de
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los des equi li brios ma cro eco nó mi cos a los po lí ti cos. A di fe ren cia del
caso es pa ñol, se pensó que para que triun fa se la de mo cra cia era in‐ 
dis pen sa ble co rre gir los pro ble mas eco nó mi cos. Pos te rior men te, los
cien tí fi cos so cia les pa sa ron a al te rar el sen ti do de la re la ción: el asen‐ 
ta mien to y con so li da ción de la de mo cra cia era in dis pen sa ble para co‐ 
rre gir los pro ble mas eco nó mi cos.

Sin afir mar un de ter mi nis mo, este tra ba jo es ti ma per ti nen te con si de‐ 
rar que la ca li dad de mo crá ti ca es un fac tor im por tan te a la hora de
en ten der el dis tin to com por ta mien to eco nó mi co de los paí ses. Y, en
la fase ac tual de la in ves ti ga ción, el pro pó si to in me dia to es es ta ble cer
ca te go rías de paí ses a par tir de la ca li dad del fun cio na mien to de sus
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. No se hará un aná li sis his tó ri co, sino se
in ten ta rá tra zar un re tra to de la si tua ción re cien te.

11

La im por tan cia de las va ria bles ins ti tu cio na les se apre cia rá pi da men‐ 
te cuan do se toma en con si de ra ción la dis tri bu ción de la renta en los
di fe ren tes paí ses. A par tir del co efi cien te de Gini que ofre ce el Pro‐ 
gra ma de Na cio nes Uni das para el De sa rro llo, se pue den es ta ble cer
dis tin tos mo de los dis tri bu ti vos por gru pos de paí ses, to man do datos
para el pe río do 2000-2010. Un valor de 1 del co efi cien te re pre sen ta la
má xi ma des igual dad y 0 la má xi ma equi dad en la dis tri bu ción final de
la renta. El mo de lo es can di na vo (No rue ga, Sue cia y Fin lan dia) pre sen‐ 
ta un co efi cien te de 0,2590; el mo de lo ger mano (Ale ma nia y Aus tria)
0,2870; el mo de lo fran có fono (Fran cia y Bél gi ca), 0,3285; el mo de lo de
Eu ro pa del Sur (Es pa ña e Ita lia) 0,3535; Áfri ca (Ma rrue cos y Etio pía)
0,4045; Es ta dos Uni dos, 0,4080; Asia (Cam bo ya, Fi li pi nas e India),
0,4157; Amé ri ca La ti na (Bra sil, Bo li via y Co lom bia), 0,5657. Se com‐ 
prue ba pues que Amé ri ca La ti na es el con ti nen te con mayor des igual‐ 
dad en la dis tri bu ción de la renta. Uno de los ma yo res pro ble mas del
con ti nen te la ti no ame ri cano es la des igual dad en dé mi ca en el re par to
de la renta. 2
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La dis tri bu ción final de la renta es el re sul ta do de la dis tri bu ción pri‐ 
ma ria y de la ac ción re dis tri bu ti va del Es ta do. En este re sul ta do in ter‐ 
vie nen ins ti tu cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas que sue len re co ger se bajo
la ex pre sión “con tra to so cial” y que re sul tan de suma im por tan cia en
la vida so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca de los paí ses. Así pues, la des igual‐
dad cró ni ca pone de ma ni fies to la im por tan cia de las ins ti tu cio nes en
los pro ce sos so cia les y eco nó mi cos. Por ello, para en ten der el de sem ‐
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pe ño eco nó mi co, con vie ne pres tar aten ción al aná li sis de las ins ti tu‐ 
cio nes, en par ti cu lar en las de ca rác ter po lí ti co. Nues tro pro pó si to es
es ta ble cer una agru pa ción de los di fe ren tes paí ses la ti no ame ri ca nos
en fun ción de la pro xi mi dad o le ja nía de las ca rac te rís ti cas de sus res‐ 
pec ti vos re gí me nes po lí ti cos. Un aná li sis que se apo ya rá en la li te ra‐ 
tu ra re cien te sobre la ca li dad de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na y
en la téc ni ca es ta dís ti ca de los con glo me ra dos.

La exis ten cia de un pro ble ma dis tri bu ti vo se evi den cia to da vía más si
se tiene en cuen ta que paí ses como Chile han con se gui do re du cir los
ni ve les de po bre za, al tiem po que han co no ci do un em peo ra mien to
de la dis tri bu ción de la renta. De acuer do con los datos de Agui rre
Brio nes (2009), en 1963, la po bla ción pobre en Chile su po nía el 23%
de la po bre za (con el 6% de in di gen cia) y el co efi cien te de Gini era de
0,47. En cam bio, en 1990, la po bla ción pobre re pre sen ta ba el 38,6%
(13% de in di gen cia), y el co efi cien te de Gini to ma ba un valor de 0,57.
En 2006, el país había hecho gran des avan ces en su lucha con tra la
po bre za al re du cir el por cen ta je de po bres al 13,7%; y, es pe cial men te
efi caz fue la lucha con tra la in di gen cia que pasó a re pre sen tar el
3,2%; pero en cam bio el co efi cien te de Gini per ma ne cía en 0,54. En
Chile, la re duc ción de la po bre za ha coin ci di do tem po ral men te con
un au men to en la des igual dad en la re dis tri bu ción de la renta.

14

Du ran te largo tiem po, los po li tó lo gos y los po lí ti cos la ti no ame ri ca nos
pen sa ron que la lle ga da de la de mo cra cia im pli ca ba el es ta ble ci mien‐
to de re gí me nes con una alta ca li dad de mo crá ti ca, que la tran si ción
de mo crá ti ca y la ca li dad de la de mo cra cia se pro du cían al mismo
tiem po. Sin em bar go, la evi den cia em pí ri ca y las con si de ra cio nes teó‐ 
ri cas de los aná li sis po lí ti cos re cien tes, mues tran que la cul mi na ción
de las tran si cio nes de mo crá ti cas la ti no ame ri ca nas ha con du ci do a re‐ 
gí me nes po lí ti cos con una débil ca li dad de mo crá ti ca. Buena parte de
las preo cu pa cio nes de la cien cia po lí ti ca la ti no ame ri ca na se cen tra en
per fi lar los pro ble mas de ca li dad de mo crá ti ca de los paí ses y en hacer
pro pues tas para co rre gir los.

15

Nues tro tra ba jo se ins cri be en esta co rrien te de in ves ti ga ción al que‐ 
rer ca te go ri zar los paí ses la ti no ame ri ca nos, no en tér mi nos de sus
tran si cio nes de mo crá ti cas, sino en re la ción a la ca li dad de la de mo‐ 
cra cia que cada tran si ción ha con so li da do. Nues tra hi pó te sis de tra‐ 
ba jo es que la ca li dad de la de mo cra cia es un as pec to im por tan te en
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la ex pli ca ción del de sem pe ño eco nó mi co y so cial del con ti nen te. Pero
aquí, como hemos dicho, tan sólo per se gui mos es ta ble cer gru pos de
paí ses según el grado de su ca li dad de mo crá ti ca.

Más allá de estas cir cuns tan cias, la con si de ra ción en torno a la ca li‐ 
dad de la de mo cra cia puede ins cri bir se en la ló gi ca de fun cio na mien‐ 
to de de ter mi na das ins ti tu cio nes o de as pec tos for ma les de las mis‐ 
mas. En este tra ba jo más que pre gun tar nos por la ca li dad de la ac ción
po lí ti ca em pren di da por los di fe ren tes go bier nos, con si de ra mos,
como lo hace una parte de la li te ra tu ra es pe cia li za da, que la ca li dad
de un sis te ma po lí ti co de pen de de los ras gos ins ti tu cio na les del
mismo y, no ex clu si va men te del uso que los ac to res hacen de él. Cen‐ 
trar nos en el pri me ro, no pre su po ne in fra va lo rar el se gun do, sino es‐ 
ta ble cer eta pas en un pro yec to de in ves ti ga ción y com por ta una vi‐ 
sión pro ce di men tal de la de mo cra cia (ver apar ta do 2).

17

El aná li sis de las ins ti tu cio nes que se lleva a cabo en este tra ba jo no se
cen tra en las ins ti tu cio nes po lí ti cas mis mas sino en los re sul ta dos
que ellas mues tran en tér mi nos del fun cio na mien to de mo crá ti co de
cada país. Este úl ti mo se de fi ne a par tir de las va ria bles que se pre‐ 
sen tan en el apar ta do 3. Se uti li za rán como va ria bles un con jun to de
me di das re la ti vas a los re sul ta dos del fun cio na mien to de las ins ti tu‐ 
cio nes po lí ti cas y no las mis mas ins ti tu cio nes. Por ejem plo, se to ma rá
la par ti ci pa ción en los pro ce sos elec to ra les, pero no se com pa ra rán
las di fe ren tes leyes elec to ra les.

18

Se trata de un ejer ci cio cuyos re sul ta dos son re la ti vos en va rios sen ti‐ 
dos. En pri mer lugar, en el sen ti do de que se es ta ble ce rán pro xi mi da‐ 
des o le ja nías entre los paí ses con si de ra dos. No se pres cri be una si‐ 
tua ción ideal cuyo al can ce de bie ra per se guir se. En se gun do lugar, los
re sul ta dos es ta rán muy con di cio na dos por las va ria bles que se uti li‐ 
zan para con cre ti zar los di fe ren tes cri te rios de ca li dad de mo crá ti ca.

19

Una vez pre sen ta do y con tex tua li za do el ob je ti vo, con vie ne pre sen tar
su es truc tu ra. Se gui da men te, se jus ti fi ca con pro fun di dad la re le van‐ 
cia que los pro ce di mien tos for ma les en el fun cio na mien to de un ré gi‐ 
men po lí ti co de mo crá ti co y, con ello, la elec ción de un aná li sis de ras‐ 
gos ins ti tu cio na les fren te a un aná li sis de la ac ción de los ac to res po‐ 
lí ti cos. En ter cer lugar, se pre sen tan las va ria bles y paí ses ob je to de
es tu dio y se ca rac te ri za la téc ni ca es ta dís ti ca de los con glo me ra dos.
En el cuar to apar ta do, se des cri be la per cep ción que los ciu da da nos
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la ti no ame ri ca nos tie nen de la ca li dad de sus de mo cra cias. En quin to
lugar, se pre sen ta un aná li sis de los re sul ta dos de apli car la téc ni ca a
las va ria bles y paí ses se lec cio na dos. En sexto lugar, se es ta ble cen las
prin ci pa les con clu sio nes, y se pres ta una es pe cial aten ción a su al‐ 
can ce y li mi ta cio nes. El tra ba jo con clu ye con la re la ción de re fe ren‐ 
cias bi blio grá fi cas.

2. De mo cra cia pro ce di men tal
No cabe duda que la ca li dad de la de mo cra cia de pen de en pri me ra
ins tan cia de los pro ce sos me dian te los cua les la po bla ción se lec cio na
y con tro la sus go ber nan tes, y no tanto de la efi ca cia del go bierno en
la so lu ción de los pro ble mas del país. 3 El modo de go ber nar es im‐ 
por tan te, pero se asien ta sobre un marco político- institucional que
es ta ble ce las po si bi li da des de aquel. Se trata de pro ce sos for ma les
cuya ca rac te rís ti ca pri me ra es la le gi ti mi dad de mo crá ti ca ba sa da en
un acuer do tá ci to entre ciu da da nos, le gis la do res y go ber nan tes (Le vi‐ 
ne & Mora, 2007� 19). Re la cio nar ca li dad de mo crá ti ca con le gi ti mi dad
de mo crá ti ca im pli ca fo ca li zar el aná li sis en los pro ce di mien tos es ta‐ 
ble ci dos para ele gir y con tro lar los go bier nos y para que los ciu da da‐ 
nos in flu yan en las de ci sio nes. De modo que la ca li dad de la de mo cra‐ 
cia se aso cia más con los pro ce di mien tos de re so lu ción de pro ble mas
que con la pro pia re so lu ción efec ti va de los mis mos o con su con te ni‐ 
do con cre to, por im por tan te que éste sea.

21

Las de fi ni cio nes pro ce di men ta les de la de mo cra cia des can san en la
con si de ra ción de un sis te ma de re pre sen ta ción, con par ti ci pa ción
libre y uni ver sal de la po bla ción adul ta en el marco de igual dad de de‐ 
re chos y re glas del juego tam bién igua les. El aná li sis in te gra los pro‐ 
ce di mien tos como los de re chos ne ce sa rios para que estos fun cio nen
co rrec ta men te para de ci dir quién go bier na, y la forma en que las aso‐ 
cia cio nes e in di vi duos pue den ope rar para in fluir en las de ci sio nes
po lí ti cas y exi gir res pon sa bi li dad a los go ber nan tes. La le gi ti mi dad se
es ta ble ce sobre la base de las con di cio nes de com pe ten cia de ofer tas
po lí ti cas al ter na ti vas, la par ti ci pa ción y los me ca nis mos para exi gir
ren di ción de cuen tas y res pon sa bi li dad (Le vi ne & Mo li na, 2007� 19-
20).

22

El fun cio na mien to co rrec to de una de mo cra cia pro ce di men tal exige
el cum pli mien to de unas con di cio nes mí ni mas: ciu da da nía in clu si va,
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ac ce so abier to y en tér mi nos de cla ri dad e igual dad a la ac ti vi dad po‐ 
lí ti ca para in di vi duos y or ga ni za cio nes, li ber tad de in for ma ción y or‐ 
ga ni za ción, y me ca nis mos for ma les e in for ma les para ase gu rar la ren‐ 
di ción de cuen tas y res pon sa bi li dad de los go ber nan tes. Para Le vi ne y
Mo li na, un aná li sis de la ca li dad de la de mo cra cia se cen tra en cinco
di men sio nes: la de ci sión elec to ral, la par ti ci pa ción, la res pues ta a la
vo lun tad po pu lar (“res pon si ve ness”), la res pon sa bi li dad (“ac coun ta bi‐ 
lity”) y la so be ra nía (Le vi ne & Mo li na, 2007). Ba rre da (2010), por su
parte, reúne en cinco las di men sio nes bá si cas del aná li sis de la ca li‐ 
dad de la de mo cra cia. Tres de ellas son ca rac te rís ti cas del con cep to
de po liar quía: de re chos po lí ti cos y li ber ta des ci vi les, res pon si ve ness y
par ti ci pa ción; y las dos res tan tes se re fie ren al con trol del poder po lí‐ 
ti co: es ta do de de re cho y ren di ción de cuen tas.

No obs tan te, la efi ca cia de los pro ce di mien tos no es ajena al con tex to
so cial de su im ple men ta ción, no re sul ta de las meras ca rac te rís ti cas
de los pro ce di mien tos por im por tan tes que sean. Así, las elec cio nes y
los sis te mas elec to ra les son im por tan tes, pero no basta con pres tar
aten ción a las re glas for ma les de re pre sen ta ción, sino tam bién a los
fac to res que afec tan el flujo de in for ma ción y el ac ce so a éste, a las
con di cio nes de or ga ni za ción y ba rre ras que en fren tan los gru pos y
can di da tos cuan do in ten tan par ti ci par de mo crá ti ca men te en la po lí‐ 
ti ca.

24

3. Va ria bles y paí ses de es tu dio
En la de ter mi na ción del marco político- institucional de los pro ce sos
pro ce di men ta les con vie ne re te ner un con jun to de ám bi tos fun da‐ 
men ta les. Este tra ba jo pres ta es pe cial aten ción a las li ber ta des ci vi les,
los de re chos po lí ti cos, la de ci sión elec to ral y la par ti ci pa ción, el Es ta‐ 
do de De re cho y el im pe rio de la ley, la res pues ta a la vo lun tad po pu‐ 
lar y la res pon sa bi li dad. Sobre esta base, se de fi nen un con jun to de
va ria bles para es ta ble cer una agru pa ción de paí ses en fun ción de la
si mi li tud de las ca rac te rís ti cas de sus res pec ti vos re gí me nes po lí ti cos.
Estas va ria bles son las si guien tes:
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Sa tis fac ción res pec to a la de mo cra cia 
Apoyo a la de mo cra cia 
Nivel de de mo cra cia per ci bi do 
De re chos po lí ti cos 
To le ran cia po lí ti ca 
Votos emi ti dos en las elec cio nes pre si den cia les 
Lim pie za elec to ral 
Con fian za en los par ti dos po lí ti cos

Li ber ta des ci vi les 
Li ber tad de pren sa 
Ín di ce de per cep ción de la co rrup ción 
Con fian za en el sis te ma ju di cial 
In te gri dad del Sis te ma legal 
Efi cien cia en el marco legal 
Es ta do de de re cho 
Cum pli mien to de la ley 
De sem pe ño ju di cial

Ar gen ti na 
Bo li via 
Bra sil 
Chile 
Co lom bia

Costa Rica 
R. Do mi ni ca na 
Ecua dor 
El Sal va dor 
Gua te ma la

Hon du ras 
Mé xi co 
Ni ca ra gua 
Pa na má

Pa ra guay 
Perú 
Uru guay 
R.B. Ve ne zue la

Los paí ses sobre los que se ha rea li za do la mayor parte del aná li sis y
sobre los que se han es ta ble ci do las con clu sio nes son:

26

Se ha tra ba ja do con 306 en tra das. El aná li sis de con glo me ra do se ha
lle va do a cabo uti li zan do el pro gra ma SPSS (ver sión 19). A tales efec‐ 
tos se ha to ma do como de fi ni ción de dis tan cia la dis tan cia eu cli dia na
al cua dra do, con vin cu la cio nes sim ple y pro me dio.

27

El aná li sis de con glo me ra dos o clús ter per mi te rea li zar cla si fi ca cio‐ 
nes, ta xo no mías y re co no ci mien to de pa tro nes. Es una téc ni ca mul ti‐
va rian te que busca agru par ele men tos tra tan do de lo grar la má xi ma
ho mo ge nei dad en cada grupo y la mayor di fe ren cia entre los gru pos.
Per mi te cla si fi car un con jun to de ob je tos o casos en gru pos re la ti va‐ 
men te ho mo gé neos, de forma que en cada grupo (con glo me ra do o
clús ter), los ob je tos tien den a ser si mi la res entre sí (cohe sión / ho‐ 
mo ge nei dad - relativa- den tro del con glo me ra do) y di fe ren tes (di si mi‐ 
la res) a los ob je tos de otros gru pos (asi la mien to ex terno / alta he te‐ 
ro ge nei dad ex ter na) con res pec to a algún cri te rio de se lec ción de ter‐ 
mi na do.

28

Es una téc ni ca ex plo ra to ria, no uti li za nin gún mo de lo es ta dís ti co para
el pro ce so de cla si fi ca ción. La ma yo ría de los mé to dos de agru pa ción
son heu rís ti cos, ba sa dos en al go rit mos. 4 Se puede con si de rar como
una téc ni ca ade cua da para ex traer in for ma ción de un con jun to de
datos sin im po ner res tric cio nes pre vias. En este sen ti do, puede ser
una he rra mien ta para ela bo rar hi pó te sis sin im po ner pa tro nes o teo‐ 
rías pre via men te es ta ble ci das. Aun que la pro pia se lec ción de va ria‐ 
bles pre su po ne un marco re fe ren cial.
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Estas cir cuns tan cias con du cen a con si de rar los re sul ta dos, no como
una cla si fi ca ción de las ob ser va cio nes, sino como una di sec ción de las
mis mas. Pues, la sig ni fi ca ción de los re sul ta dos de pen de del co no ci‐ 
mien to del ana lis ta. 5

30

4. La pers pec ti va de la ca li dad y
sa tis fac ción de mo crá ti cas en
Amé ri ca La ti na
A lo largo de la pri me ra dé ca da del siglo XXI, se per ci be una li ge ra
me jo ría en la va lo ra ción que los la ti no ame ri ca nos otor gan a su país en
tér mi nos de vi gen cia de la de mo cra cia. Como puede apre ciar se en el
Grá fi co 1, en el año 2010, el 66,82% de los ciu da da nos en cues ta dos
con si de ra ban que vi vían en un país algo o muy de mo crá ti co, mien tras
que, en 2004, eran el 63,73%. La evo lu ción fa vo ra ble ha sido con ti nua
con la sal ve dad de 2006, cuan do se in cre men ta el grupo de res pues‐ 
tas de los que con si de ra su país nada de mo crá ti co.

31

A la pre gun ta de si, a pesar de sus pro ble mas, la de mo cra cia es mejor
sis te ma po lí ti co, el 33,09% de los la ti no ame ri ca nos se ma ni fes ta ban
muy de acuer do y el 4,43% muy en des acuer do. En una va lo ra ción de
1 a 7 (1 muy en des acuer do, 7 muy de acuer do), el re sul ta do era un
pro me dio de 5,27 (des via ción es tán dar 1,7076), prác ti ca men te un 70%
otor ga ban una va lo ra ción igual o su pe rior a 5. En cam bio, en el año
2004, so la men te el 47% daba una va lo ra ción alta (igual o su pe rior a 5),
aun que el pro me dio era de 5,05 (des via ción es tán dar de 1,7459).
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Grá fi co 1. Per cep ción de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na (2004-2010)

Fuen te: The Latin Ame ri ca Pu blic Opi nion of the Van der bilt Uni ver sity (LAPOP), http://lap
op.ccp.ucr.ac.cr/Dum mies.html (Fecha de con sul ta, 05/07/2012).

Como hemos dicho en la In tro duc ción, los malos tiem pos eco nó mi‐ 
cos se vin cu lan con de sa fíos para la de mo cra cia. Al gu nas in ves ti ga‐ 
cio nes su gie ren que las po bla cio nes po bres, más afec ta das por las
dis mi nu cio nes de in gre so en la cri sis ac tual, son pro cli ves a apo yar
al ter na ti vas anti- democráticas. 6 Otros con si de ran que el sub de sa rro‐ 
llo eco nó mi co o las bajas tasas de cre ci mien to pue den afec tar al
apoyo a la de mo cra cia (Cór do va, 2010a). En la ac tual Gran Re ce sión, el
mejor com por ta mien to de Amé ri ca La ti na res pec to a cri sis an te rio res
po dría ex pli car la mejor va lo ra ción de la de mo cra cia. En 2010, los ciu‐ 
da da nos de Uru guay y Costa Rica te nían una buena per cep ción del
nivel de de mo cra cia. Otros paí ses tam bién están por en ci ma del pro‐ 
me dio re gio nal como Bo li via, Bra sil, Chile, Co lom bia, Rep. Do mi ni ca na
y Pa na má. Ex pe ri men tan un des cen so en el apoyo Ar gen ti na, El Sal‐ 
va dor, Perú, Ve ne zue la y la R. Do mi ni ca na. El de cli ve más abrup to se
da en Ve ne zue la.
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Grá fi co 2.- Ni ve les de sa tis fac ción con la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na, 2010

Fuen te: The Latin Ame ri ca Pu blic Opi nion of the Van der bilt Uni ver sity (LAPOP), http://lap
op.ccp.ucr.ac.cr/Dum mies.html (Fecha de con sul ta, 05/07/2012).

Grá fi co 3.- Per cep ción del nivel de de mo cra cia en Amé ri ca La ti na, 2010

Fuen te: The Latin Ame ri ca Pu blic Opi nion of the Van der bilt Uni ver sity (LAPOP), http://lap
op.ccp.ucr.ac.cr/Dum mies.html (Fecha de con sul ta, 05/07/2012).

Grupo 1 Su ri nam y Ecua dor

Grupo 2 Tri ni dad y To ba go, Ve ne zue la y Ja mai ca

Grupo 3 Gu ya na, Mé xi co, Ar gen ti na, Perú

Si guien do los re sul ta dos del Grá fi co 4, se pue den iden ti fi car gru pos
de paí ses con si mi li tu des res pec to a los ni ve les de sa tis fac ción con la
de mo cra cia y de la per cep ción del nivel de de mo cra cia:
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Grupo 4 Ni ca ra gua, Pa ra guay, Gua te ma la

Grupo 5 Co lom bia, R. Do mi ni ca na

Grupo 6 Bo li via, Bra sil, Chile, El Sal va dor y Hon du ras

Grupo 7 Haití

Grupo 8 Costa Rica y Pa na má

Grupo 9 Uru guay

Po de mos con cluir que la va lo ra ción de la de mo cra cia no ne ce sa ria men te se
co rres pon de a si mi li tu des en los pro ce sos his tó ri cos, ni ca rac te rís ti cas pro ‐
pias del fun cio na mien to de mo crá ti co de cada país. En cam bio, puede si ‐
tuar se en otras va ria bles que, aun que en cuen tren su sin gu la ri dad a nivel na ‐
cio nal, trans cien den los pro ce sos de de mo cra ti za ción de cada país.

Grá fi co 4.- Den do gra ma de la va lo ra ción de la de mo cra cia en las Amé ri cas, 2010

Fuen te: Ela bo ra ción a par tir de la va lo ra ción sobre la Sa tis fac ción con la de mo cra cia y la
per cep ción del nivel de de mo cra cia en las Amé ri cas.

BID, Da ta Gov, Go ver nan ce in di ca tors da ta ba se, http://www.iadb.org/da ta- 
gob/home_esp.html

Nu me ra ción del den dro gra ma: 1) Ar gen ti na; 2) Be li ce; 3) Bo li via; 4)
Bra sil; 5) Chile; 6) Co lom bia; 7) Costa Rica; 8) R. Do mi ni ca na; 9) Ecua‐ 
dor; 10) El Sal va dor; 11) Gua te ma la; 12) Gu ya na; 13) Haití; 14) Hon du ras;
15) Ja mai ca; 16) Mé xi co; 17) Ni ca ra gua; 18) Pa na má; 19) Pa ra guay; 20)
Perú; 21) Su ri nam; 22) Tri ni dad y To ba go; 23) Uru guay; 24) Ve ne zue la.
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De acuer do con Cór do va et al (2010a), la edu ca ción y la edad son fac‐ 
to res de ter mi nan tes en el apoyo a la de mo cra cia por parte de la ciu‐ 
da da nía. Los es tu dios de LAPOP 7 han pues to de ma ni fies to la im por‐ 
tan cia de la edu ca ción como me ca nis mo efi caz para cons truir una
cul tu ra po lí ti ca de apoyo a la de mo cra cia y au men tar la to le ran cia
po lí ti ca. Estos ha llaz gos ex pli can el mayor res pal do a la de mo cra cia
en las zonas ur ba nas fren te a las ru ra les, re sul ta do ya en con tra do en
es tu dios an te rio res. Si bien exis ten con tro ver sias en cuan to al im pac‐ 
to teó ri co de la ri que za, en el Ba ró me tro de las Amé ri cas 2010, con si‐ 
de ran do la re gión en su con jun to se en con tró que el au men to de los
in gre sos está aso cia do po si ti va men te con un mayor apoyo a la de mo‐ 
cra cia.

36

Exis ten otras va ria bles que tam bién ex pli can el apoyo a la de mo cra cia
en la re gión. Así, se ob ser va que la dis mi nu ción en los in gre sos del
hogar y la per cep ción ne ga ti va re tros pec ti va de la si tua ción eco nó mi‐ 
ca per so nal y na cio nal se aso cian a ni ve les más bajos de sa tis fac ción.
La sa tis fac ción es su pe rior para las per so nas ma yo res. Los in di vi duos
con más in gre sos, mayor edu ca ción de zonas ur ba nas mues tran ni ve‐ 
les más bajos de sa tis fac ción. Sin em bar go, estos efec tos son me no‐ 
res.

37

Al igual que en el caso del apoyo a la de mo cra cia y al sis te ma po lí ti co,
la prin ci pal in fluen cia en tér mi nos de la sa tis fac ción pro vie ne de la
per cep ción sobre el de sem pe ño eco nó mi co del go bierno de turno y
del Pre si den te. La sa tis fac ción con el Pre si den te im por ta más cuan do
se trata de la sa tis fac ción con la de mo cra cia; esto hace pen sar que la
per cep ción sobre cómo está res pon dien do el go bierno ante la cri sis
es im por tan te, pero tam bién el ren di mien to ge ne ral del Pre si den te en
tiem pos di fí ci les lo es (Cór do va et al 2010c: 79).

38

La evi den cia a nivel na cio nal de que las me jo ras en la per cep ción del
de sem pe ño eco nó mi co del go bierno están afec tan do los ni ve les de
apoyo al sis te ma se pue den ob ser var en el Grá fi co 5. Los pro me dios
de los paí ses se pre sen tan para el cam bio pro me dio en la per cep ción
del de sem pe ño del go bierno y para el cam bio en el apoyo al sis te ma
entre 2008 y 2010. El re sul ta do es claro: cuan to mayor es el in cre‐ 
men to en la sa tis fac ción con la ges tión gu ber na men tal de la eco no‐ 
mía, mayor es el in cre men to en el apoyo al sis te ma. Pa ra guay, Hon du‐ 
ras, Pa na má, El Sal va dor y Chile son los paí ses donde la va lo ra ción del
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Grá fi co 5.- Cam bio en la per cep ción de de sem pe ño eco nó mi co del go bierno

como pre dic tor de cam bio en apoyo al sis te ma po lí ti co (2008-2010)

Fuen te: Cór do va et al, 2010c: 51.

de sem pe ño eco nó mi co del Pre si den te es mejor. Los tres pri me ros
son asi mis mo los que pre sen tan un mayor apoyo al sis te ma de mo crá‐ 
ti co.

Del Grá fi co 6 se des pren de que los paí ses con es tre cha pro xi mi dad
son Bra sil, Chile, Bo li via; y El Sal va dor, Mé xi co. Los de mayor le ja nía
son Costa Rica, Pa ra guay; y Ve ne zue la. La for ma ción de con glo me ra‐ 
dos no re sul ta fácil ya que hay mucha dis tan cia y no exis te su fi cien te
pro xi mi dad entre los paí ses con si de ra dos (con la sal ve dad de los paí‐ 
ses ci ta dos). En cam bio, el Grá fi co 7, donde se ha am plia do el nú me ro
de paí ses y de va ria bles -la si tua ción de los de re chos po lí ti cos y la to‐ 
le ran cia democrática-  es más fácil ob ser var la for ma ción de gru pos.
Este re sul ta do apun ta a una he te ro ge nei dad entre los paí ses la ti no‐ 
ame ri ca nos, como se con fir ma rá ul te rior men te.
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Grá fi co 6.- La va lo ra ción de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na (1/2)

Va ria bles: Sa tis fac ción res pec to a la de mo cra cia, Nivel de de mo cra cia per ci bi do, Apoyo a la
de mo cra cia.

Grá fi co 7.- La va lo ra ción de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na. Den dro gra ma de

una se lec ción de paí ses (2/2)

Va ria bles: Sa tis fac ción res pec to a la de mo cra cia, Nivel de de mo ca ra cia per ci bi do; Apoyo a
la de mo cra cia; De re chos po lí ti cos; To le ran cia de mo crá ti ca.

Nu me ra ción del den dro gra ma y fuen te: ver Grá fi co 4.41

Nu me ra ción del den dro gra ma y fuen te: ver Grá fi co 4.42
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5. Pre sen ta ción y aná li sis de los
re sul ta dos

5.1. Pro ce sos elec to ra les

A la luz del Grá fi co 8, se puede con si de rar la exis ten cia de dos gran‐ 
des gru pos de paí ses en tér mi nos de si mi li tud de las ca rac te rís ti cas
de los pro ce sos elec to ra les: 1) Chile, Pa na má, Costa Rica y Uru guay; y
2) los res tan tes paí ses con si de ra dos. La dis tan cia entre ambos gru pos
per mi te ha blar de dos ca te go rías. En re la ción al pri mer grupo, so bre‐ 
sa le la pro xi mi dad entre Chile y Pa na má. La dis tan cia con los otros
paí ses es su pe rior. Por un lado, es ta rían Co lom bia, Gua te ma la, Hon‐ 
du ras y Mé xi co; en se gun do lugar, Bo li via y Perú.

43

En la se gun da ca te go ría, se pue den hacer sub di vi sio nes. Así, El Sal va‐ 
dor y Pa ra guay con for man un sub gru po menos pró xi mo a los otros
paí ses miem bros de esta se gun da ca te go ría. En lo que res pec ta a los
res tan tes paí ses de esta ca te go ría, las afi ni da des se rían: en pri mer
lugar, Co lom bia, Gua te ma la, Hon du ras y Mé xi co con for man una pri‐ 
me ra agru pa ción; en se gun do lugar, es ta ría Bo li via y Perú; en ter cer
lugar, un ex ten so grupo for ma do por Ar gen ti na, Ni ca ra gua, Bra sil, Ve‐ 
ne zue la, R. Do mi ni ca na y Ecua dor; y, por úl ti mo, es ta rían El Sal va dor
y Pa ra guay.

44

5.2. Los pro ce sos elec to ra les y los par ti ‐
dos po lí ti cos

En algo más de 30 años de vi gen cia de de mo cra cia elec to ral como
me ca nis mo de ac ce so al poder po lí ti co, los elec to res la ti no ame ri ca‐ 
nos han vi vi do años de in ten si dad elec to ral. Así, entre 2005 y 2006, 11
paí ses so me tie ron a elec ción a sus pre si den tes de la Re pú bli ca: Bra sil,
Chile, Bo li via, Co lom bia, Ecua dor, Perú, Ve ne zue la, Costa Rica, Hon‐
du ras, Ni ca ra gua y Mé xi co; lo que su pu so la re no va ción del 61% de los
man da tos. 1989 y 1994 tam bién fue ron años de in ten sa ac ti vi dad. 9
paí ses en 1989 ce le bra ron elec cio nes pre si den cia les (Ar gen ti na, Bo li‐ 
via, Bra sil, Chile, El Sal va dor, Hon du ras, Pa na má, Pa ra guay y Uru ‐
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Grá fi co 8.- Den dro gra ma de los pro ce sos elec to ra les (Año de re fe ren cia 2010)

Va ria bles: Votos emi ti dos en las úl ti mas elec cio nes pre si den cias (sobre los vo tan tes ins cri- 
tos); Lim pie za elec to ral; De re chos po lí ti cos; To le ran cia po lí ti ca; Con fian za en los par ti dos

po lí ti cos; Li ber ta des ci vi les; Li ber tad de pren sa.

guay); y 8 en 1994 (Bra sil, Co lom bia, Costa Rica, El Sal va dor, Mé xi co,
Pa na má, R. Do mi ni ca na y Uru guay).

Los pro ce sos elec to ra les de 2006 se ca rac te ri za ron por ser com pe ti‐ 
ti vos y con vo ta cio nes ce rra das; los pre si den tes elec tos pro ce die ron
ma yo ri ta ria men te de par ti dos po lí ti cos ins ti tu cio na li za dos; exis tió
una am plia con ti nui dad de los par ti dos ins ta la dos en el poder; se pro‐ 
du jo un re la ti vo as cen so al poder de aque llos con cier ta fi lia ción de
iz quier da; la re elec ción ten dió a con so li dar se; y, se ma ni fes ta ron ten‐ 
sio nes en las re la cio nes entre poder le gis la ti vo y poder eje cu ti vo
(Mora et al 2008� 109).
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Nu me ra ción del den dro gra ma y fuen te: ver Grá fi co 4.47

La alta com pe ti ti vi dad elec to ral llevó a una se gun da vuel ta a más de
un ter cio de los pro ce sos. Es pe cial men te re ñi da fue la elec ción en
Mé xi co. La fuer te fi lia ción par ti dis ta de los can di da tos po dría in ter‐ 
pre tar se como el final de la cri sis de los par ti dos po lí ti cos como re‐
pre sen tan tes del poder po lí ti co, y la de ca den cia de los outsi ders de la
dé ca da de los 90. En esos años, la des con fian za en los par ti dos y par ‐
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Grá fi co 9. Con fian za de los la ti no ame ri ca nos en los par ti dos po lí ti cos

Fuen te: ela bo ra ción a par tir de Pro yec to de Opi nión Pú bli ca de Amé ri ca La ti na, Van der bilt
Uni ver sity, http://lapop.ccp.ucr.ac.cr/cgi- bin/La pop Dum mies Fi le.pl (Fecha con sul ta

07/07/2012)

la men ta rios pro pi ció la lle ga da de lí de res como Fer nan do Co llor de
Mello, Al ber to Fu ji mo ri, Ab da lá Bu ca ram, Car los Menem, Hugo Chá‐ 
vez y Vi cen te Fox (Mora et al 2008� 109).

A pesar de este re no va do pro ta go nis mo de los par ti dos po lí ti cos,
éstos son las ins ti tu cio nes po lí ti cas en las que menos con fían los ciu‐ 
da da nos. En 2004, casi el 40% de los en cues ta dos por el Pro yec to de
Opi nión Pú bli ca de Amé ri ca La ti na (LAPOP) no con fia ban en ellos. En
2010 la res pues ta me jo ró.

49

A pesar de esta ten den cia fa vo ra ble, los par ti dos ins pi ran ma yo res
res pues tas “nin gu na con fian za” y me no res res pues tas “mucha con‐ 
fian za”. En el ex tre mo con tra rio, la Igle sia es la ins ti tu ción que más
con fian za ofre ce y menos des con fian za. Entre ambos se si túan de
mayor a menor con fian za, Go bierno Na cio nal, Pre si den te, Fuer zas
Ar ma das, Me dios de co mu ni ca ción, Po lí ti ca, Con gre so, Tri bu nal Elec‐ 
to ral y Poder Ju di cial. Por otra, parte, el des cré di to de los par ti dos
con tri bu yó al per so na lis mo y neo po pu lis mo en al gu nos paí ses. En
cam bio, en otros paí ses la me jo ría en la con fian za po dría ser el re sul‐ 
ta do de una mejor ac ción pre si den cial y gu ber na ti va.

50

Esta si tua ción no es ajena a la fre cuen te dis pa ri dad entre el color po‐ 
lí ti co del par ti do al fren te de la pre si den cia y el que tiene ma yo ría
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den tro del con gre so del país. Un fe nó meno des cri to, por al gu nos
ana lis tas, como de go bier nos di vi di dos, re sul ta do de la co exis ten cia
de un sis te ma de par ti dos plu ral con un sis te ma pre si den cial cen tra li‐ 
za do. Un sis te ma que ma ni fies ta li mi ta cio nes en el fun cio na mien to de
la ac ción po lí ti ca al pa ra li zar en el con gre so las re for mas pro pues tas
por el eje cu ti vo.

Los par ti dos po lí ti cos han sido cri ti ca dos desde dis tin tas orien ta cio‐ 
nes por su pobre de sem pe ño, su falta de trans pa ren cia, su inope ran‐ 
cia a la hora de ase gu rar sus fun cio nes. En di fe ren tes oca sio nes, ello
se ha visto re for za do por la emer gen cia de li de raz gos ca ris má ti cos
que cues tio nan su pro pia exis ten cia (Ca be za Rin cón, 2010).

52

En la re gión an di na exis te una mayor co rre la ción en los re sul ta dos
entre el ám bi to le gis la ti vo y las go ber na cio nes que entre las elec cio‐ 
nes pre si den cia les y las le gis la ti vas. Para Ca be za Rin cón (2010� 94), la
si tua ción es ta ría mo ti va da por la exis ten cia de un fuer te com po nen te
re gio na lis ta en la dis tri bu ción del poder. Y, en nues tra opi nión, este
re sul ta do con cuer da con la di vi sión exis ten te entre Pre si den cia y
poder le gis la ti vo y re sul ta de la pro pia di ná mi ca elec to ral y po lí ti ca
que con for ma un de bi li ta mien to ins ti tu cio nal.

53

Al com pa rar las elec cio nes pre si den cia les con las le gis la ti vas, se ob‐ 
ser va que son pocos los par ti dos que han lo gra do ac ce der a la pre si‐ 
den cia. La des con fian za de los ciu da da nos o el no otor ga mien to de
le gi ti mi dad a los par ti dos po lí ti cos y la ten den cia a apo yar can di da tos
o par ti dos an ti sis te ma, cam biar de pre fe ren cias elec to ra les con fa ci li‐ 
dad o, sim ple men te, no par ti ci par en los pro ce sos elec to ra les se rían
las ma ni fes ta cio nes de una cri sis de re pre sen ta ción cuyas cau sas son:

54

mal fun cio na mien to del Es ta do, falta de se gu ri dad ciu da da na, co rrup ción,
falta de cre ci mien to eco nó mi co.
de te rio ro de las con di cio nes so cia les, man te ni mien to o agra va mien to de la
des igual dad, po bre za e in di gen cia; bre cha de la des igual dad 8 (Main wa ring et
al 2008).
mo no po li za ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca por parte de los par ti dos tra di ‐
cio na les, iden ti fi ca dos como res pon sa bles del de te rio ro de la si tua ción po lí ti ‐
ca, eco nó mi ca y so cial. Los ciu da da nos con clu yen que la su ce sión de par ti dos
y ac to res en el poder no con du ce a un cam bio de sus con di cio nes ma te ria les.



Instituciones y democracia en América Latina. Análisis de conglomerados de la calidad democrática en
los países latinoamericanos

Grá fi co 10. Par ti ci pa ción elec to ral en di fe ren tes re gio nes del mundo (2001-

2009)

Fuen te: http://www.undp.org.pa/areas- trabajo/gobernabilidad- democratica

Los par ti dos po lí ti cos de la re gión an di na, se han ca rac te ri za do por
ser or ga ni za cio nes poco ins ti tu cio na li za das, con una es ca sa co rres‐ 
pon den cia entre nor mas for ma les y prác ti cas reales, muy vin cu la das
a li de raz gos per so na lis tas sin pro gra mas que ar ti cu len el fun cio na‐ 
mien to del par ti do y en donde los víncu los entre lí de res y mi li tan tes
han es ta do me dia dos por el clien te lis mo, el pa dri naz go o el pa tro naz‐ 
go (Al cán ta ra, 2004). El as cen so al poder de Fu ji mo ri en Perú y de
Chá vez en Ve ne zue la, se rían dos ejem plos del cues tio na mien to de los
par ti dos po lí ti cos. Aun que otros paí ses pu sie ron en mar cha re for mas
hacia una mayor de mo cra ti za ción del sis te ma, fue sin con se cuen cias
di rec tas en el fun cio na mien to de la de mo cra cia.

55

En tér mi nos de par ti ci pa ción elec to ral, la po si ción de Amé ri ca La ti na
es po si ti va. Se en cuen tra en se gun do lugar, tras Eu ro pa Oc ci den tal
igua la da a Asia, como un es pa cio de par ti ci pa ción de la po bla ción en
las elec cio nes, por de lan te de Nor te amé ri ca (Grá fi co 10). El au men to
y es ta bi li za ción de la par ti ci pa ción elec to ral se ha visto acom pa ña do
de una ele va da vo la ti li dad elec to ral.
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La par ti ci pa ción elec to ral es com pa ti ble con una de bi li dad en los
con te ni dos de las pro pues tas elec to ra les. En mu chos paí ses los pro‐ 
gra mas de los par ti dos po lí ti cos, que de be rían con te ner los tér mi nos
de un con tra to elec to ral y el con te ni do de las op cio nes del vo tan te,
son pre ca rios, ge né ri cos o es qui van la pro po si ción de po lí ti cas pú bli‐ 
cas para al can zar los. Así pues, la ca li dad de la op ción se re sien te y los
vo tan tes sien ten que no de ci den entre op cio nes. La po bre za pro gra‐ 
má ti ca de ri va por el voto al in di vi duo, al can di da to o a la es tre lla me‐ 
diá ti ca (SGOEA- PNUD, 2010). 9

57

En Eu ro pa, se apun ta a la des ideo lo gi za ción, in di vi dua li za ción y se cu‐ 
la ri za ción de la so cie dad como las cau sas de la cri sis de or ga ni za ción
de los par ti dos po lí ti cos. 10 Las cau sas en Amé ri ca La ti na se rían la alta
afi lia ción a or ga ni za cio nes re li gio sas y la débil ca li dad de mo crá ti ca.

58

Como se ha dicho, el ma les tar de la ciu da da nía con los par ti dos no se
ha tra du ci do en alta abs ten ción elec to ral. Las tasas de par ti ci pa ción
se man tie nen es ta bles, a pesar de que ha sido fre cuen te el ac ce so de
Pre si den tes sin apoyo de par ti dos o la con cu rren cia a las elec cio nes
pre si den cia les con res pal do de un par ti do pro pio de re cien te crea‐ 
ción.

59

Esta prác ti ca per so na lis ta, re sul ta do de la de bi li dad de los par ti dos,
tam bién lo es de la ca ren cia de gru pos de pen sa mien to que nu tran el
de ba te.

60

La po bre za de las pro pues tas en el mo men to de elec ción de los re‐ 
pre sen tan tes desem bo ca en una fuer te per so na li za ción de la con tien‐ 
da elec to ral que, en los casos más ex tre mos, lleva a la apa ri ción de lí‐ 
de res me siá ni cos. Fren te a la es ca sa di fe ren cia ción de las ideas, los
atri bu tos del can di da to toman un papel cen tral, que de otro modo se‐ 
rían mar gi na les. (SGOEA- PNUD 2010� 108).

61

5.3. Ren di ción de cuen tas y de mo cra cia
en Amé ri ca La ti na
La di men sión de «res pon sa bi li dad» re mi te a los me ca nis mos ins ti tu‐ 
cio na les y so cia les que so me ten a los fun cio na rios pú bli cos (ele gi dos
o no) a la ren di ción de cuen tas y la po si ble san ción (Main wa ring et al
2008). La res pon sa bi li dad es for mal y se en cuen tra ins ti tu cio na li za da
en leyes y nor mas ad mi nis tra ti vas. Para que po da mos ha blar de una
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re la ción de res pon sa bi li dad, basta que exis ta el poder po ten cial de
im po ner san cio nes, y que tal re la ción esté for mal men te es ta ble ci da
en la ley. La res pon sa bi li dad es tam bién in for mal (res pon sa bi li dad so‐ 
cial o so cie tal ac coun ta bi lity) y se re fie re a la ac ción de los mo vi mien‐ 
tos so cia les (con tra vio la cio nes a de re chos hu ma nos, con tra la co‐ 
rrup ción, etc.). Esta res pon sa bi li dad se di ri ge a mo vi li zar a la opi nión
y a ejer cer pre sión pú bli ca para juz gar y san cio nar a fun cio na rios.

De acuer do con O’Don nell, la res pon sa bi li dad ho ri zon tal se exige por
medio de ins ti tu cio nes del poder pú bli co que ejer cen los de no mi na‐ 
dos «fre nos y con tra pe sos» (jue ces, con tra lo rías, le gis la tu ra). Para Ba‐ 
rre da, con el Es ta do de De re cho, se ga ran ti za la exis ten cia de un sis‐ 
te ma legal que hace efec ti vos los de re chos po lí ti cos, las li ber ta des ci‐ 
vi les y los me ca nis mos de ren di ción de cuen tas. Sin un vi go ro so Es ta‐ 
do de De re cho, la igual dad y la dig ni dad de los ciu da da nos están so‐ 
me ti das a un ele va do ries go. Para Ba rre ra, la in de pen den cia del poder
ju di cial es la base del Es ta do de De re cho.

63

La res pon sa bi li dad ver ti cal la exi gen los ciu da da nos me dian te las
elec cio nes o re fe ren dos re vo ca to rios que pue den ser foros e ins tru‐ 
men tos para eva luar y san cio nar a los fun cio na rios. La res pon sa bi li‐ 
dad ho ri zon tal tiene como uno de sus ele men tos el grado de vi gen cia
del Es ta do de De re cho en cuan to a la po si bi li dad de exi gir ju di cial‐ 
men te que se ase gu re la le ga li dad de la ac ti vi dad gu ber na men tal. Por
su parte, el nivel de ca li dad re la ti vo a la vi gen cia de la res pon sa bi li dad
ver ti cal exi gi da me dian te elec cio nes cla ra men te va ria rá en fun ción de
la ca li dad de los pro ce sos elec to ra les (Le vi ne & Mo li na 2007� 26-27).

64

Desde la pers pec ti va de la Ren di ción de cuen tas, en una de mo cra cia,
el go bierno y los re pre sen tan tes po lí ti cos están su je tos a tres tipos de
me ca nis mos que ponen lí mi tes a po si bles abu sos de poder: 1) Ren di‐ 
ción de cuen tas ver ti cal, por medio de los pro ce sos elec to ra les jus tos
y re gu la res; 2) Ren di ción de cuen tas ho ri zon tal, por la in ter ven ción
de ins ti tu cio nes es ta bles; 3) Ren di ción de cuen tas so cial, por los di fe‐ 
ren tes gru pos de la so cie dad civil o de la ac ción in di vi dual.

65

Dos in di ca do res de la ren di ción de cuen tas ho ri zon tal son: el ín di ce
de per cep ción de co rrup ción de Trans pa ren cia In ter na cio nal 11, que
vin cu la efi ca cia de las ins ti tu cio nes es ta ta les de con trol, es pe cial‐ 
men te en el ám bi to ju di cial; y, la ga ran tía de la li ber tad de pren sa de
Free dom House. 12 Ade más, el Banco Mun dial ofre ce un in di ca dor que
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re sul ta de agre gar va rios re la ti vos al grado de pro tec ción de los de re‐ 
chos de pro pie dad, la apli ca bi li dad de con tra tos, la in de pen den cia del
poder ju di cial o la efi ca cia del sis te ma legal y sirve de apro xi ma ción a
la res pon sa bi li dad ho ri zon tal.

La «Res pues ta a la vo lun tad po pu lar» es en ten di da como el grado en
que los go ber nan tes, los po lí ti cos y los lí de res ac túan de acuer do con
las pre fe ren cias de los ciu da da nos. Aquí se dis tin gue el li de raz go de‐ 
mo crá ti co de quie nes ac túan como ca ci ques o cau di llos, y tam bién de
quie nes du ran te la cam pa ña elec to ral dicen lo que la po bla ción quie re
es cu char, para luego tomar una di rec ción di fe ren te sin pri me ro con‐ 
ven cer al pú bli co de las ven ta jas de su nueva po si ción. Para Le vi ne y
Mo li na (2007� 27-28), res pon der a la vo lun tad po pu lar no re mi te a los
re sul ta dos de la ac ción po lí ti ca, pero sí al con te ni do y pro pó si to de
ésta. Tam po co alude al cum pli mien to de las pro me sas elec to ra les.
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El in di ca dor más uti li za do para re fle jar esta di men sión es el nivel de
sa tis fac ción de los ciu da da nos con el fun cio na mien to de la de mo cra‐ 
cia que ofre ce el La ti no ba ró me tro. 13 Como ya se ha in di ca do, el pe li‐ 
gro de este in di ca dor es que las res pues tas pue den estar más en fun‐ 
ción del fun cio na mien to de ins ti tu cio nes con cre tas o de la apro ba‐ 
ción de la ges tión de un go bierno.

68

5.4. Res pon sa bi li dad y ren di ción de
cuen tas

La res pon sa bi li dad en la ac ción po lí ti ca y la ren di ción de cuen tas es
con sus tan cial con la de mo cra cia. Una fla que za en ambos as pec tos
queda pa ten te en los ni ve les de co rrup ción. Se con si de ra que la co‐ 
rrup ción es en dé mi ca en Amé ri ca La ti na aun que la si tua ción de al gu‐ 
nos paí ses es mejor que la exis ten te en Áfri ca, el Su des te asiá ti co e,
in clu so, el sur de Eu ro pa (Grá fi co 11). La co rrup ción es con se cuen cia
de un sis te ma in efi caz de con tro les o un ma ne jo inade cua do o ile gal
del gasto pú bli co. Quién co me te un acto co rrup to está en una po si‐ 
ción de poder y re ci be algún tipo de be ne fi cio que es ile gal o no pro‐ 
ce den te. La co rrup ción ocu rre en el sec tor pú bli co y pri va do y puede
com por tar so borno (en con tra tos pú bli cos, por ejem plo), ne po tis‐ 
mo 14, mal ver sa ción de fon dos, des fal co, o ex tor sión.

69



Instituciones y democracia en América Latina. Análisis de conglomerados de la calidad democrática en
los países latinoamericanos

Grá fi co 11. Ín di ce de Per cep ción de la Co rrup ción, Trans pa ren cia In ter na cio nal

(2011)

La Pun tua ción del IPC co rres pon dien te a un país o te rri to rio in di ca el grado de co rrup ción
en el sec tor pú bli co según la per cep ción de em pre sa rios y ana lis tas de país, entre 10 (au- 

sen cia de co rrup ción) y 0 (muy co rrup to).

Fuen te: ela bo ra ción a par tir de Trans pa ren cia In ter na cio nal.

En 2011, Chile y Uru guay son los paí ses la ti no ame ri ca nos con mejor
com por ta mien to en tér mi nos de co rrup ción según el Ín di ce de Per‐ 
cep ción de la Co rrup ción de Trans pa ren cia In ter na cio nal. Su si tua‐ 
ción es idén ti ca o su pe rior a la de Fran cia y, mucho mejor que la de
paí ses como Por tu gal, Es pa ña o Ita lia. El pro me dio del con ti nen te es
si mi lar a la si tua ción de Gre cia. Los paí ses que su pe ran el pro me dio
son Costa Rica y Bra sil. En torno al pro me dio se en cuen tran Co lom‐ 
bia, El Sal va dor, Pa na má, Perú, Ar gen ti na y Mé xi co. Por de ba jo, se si‐ 
túan R. Do mi ni ca na, Ecua dor, Gua te ma la, Hon du ras, Ni ca ra gua, Pa ra‐ 
guay y Ve ne zue la.
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Grá fi co 12.- Den dro gra ma sobre la Res pon sa bi li dad y ren di ción de cuen tas

Va ria bles: Ín di ce de per cep ción de la co rrup ción, con fian za pro me dio en el sis te ma de jus ti- 
cia, in te gri dad del sis te ma legal, efi cien cia en el marco legal, es ta do de de re cho, ín di ce de li- 
ber tad de pren sa mun dial, el Es ta do logra que se cum plan las leyes, eva lua ción de sem pe ño

del poder ju di cial.

Nu me ra ción del den dro gra ma y fuen te: ver Grá fi co 4.71

Del Grá fi co 12 so bre sa len los si guien tes as pec tos: 1) aun que exis tan
di fe ren cias entre los di fe ren tes agru pa mien tos, Chile, Uru guay y
Costa Rica se dis tan cian del resto de paí ses; 2) los gru pos de paí ses
con mayor pro xi mi dad en tér mi nos de ren di ción de cuen tas son Bo li‐ 
via, Ni ca ra gua, Hon du ras, Pa na má y El Sal va dor, por una parte, y Ar‐ 
gen ti na, Pa ra guay y Gua te ma la, por otra.

72

6. Con si de ra cio nes fi na les
El Grá fi co 13 está ela bo ra do con la misma me to do lo gía que los an te‐ 
rio res y con las va ria bles tra ta das en los apar ta dos an te rio res. Del re‐ 
sul ta do se puede ex traer que exis ten unos paí ses que for man un
grupo re la ti va men te pron to en tér mi nos de dis tan cia. Son Bra sil y la
R. Do mi ni ca na, a los cua les se les unirá pos te rior men te El Sal va dor;
Gua te ma la y Hon du ras, Co lom bia se añade pos te rior men te, y Mé xi co
a una mayor dis tan cia; Ecua dor y Pa ra guay, y Ar gen ti na, más tarde;
Costa Rica y Pa na má que se vin cu la rá con el grupo de Bra sil; y, Bo li via
y Ni ca ra gua, a los que se aña di rá Perú. Ve ne zue la se in cor po ra a
todos los paí ses an te rio res for man do un único clús ter. Por úl ti mo,
Chile y Uru guay se ca rac te ri zan por pre sen tar di fe ren cias entre ellos
y a gran dis tan cia de los an te rio res.
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Grá fi co 13.- Den dro gra ma sobre la De mo cra cia en 18 paí ses la ti no ame ri ca nos

Va ria bles: con jun to de va ria bles de este tra ba jo

De la com bi na ción de las va ria bles con si de ra das pre via men te sobre
los 18 paí ses la ti no ame ri ca nos ob te ne mos el Grá fi co 14. En este grá fi‐ 
co se ha se gui do, como en todos los casos an te rio res, el con glo me ra‐ 
do je rár qui co, se ha hecho uso de la dis tan cia eu clí dea al cua dra do,
pero se ha uti li za do el mé to do del más ve cino. Del grá fi co po de mos
es ta ble cer ca rac te rís ti cas ge ne ra les y es pe cí fi cas a las agru pa cio nes
ob te ni das. La pri me ra sería que, a di fe ren cia de los den dro gra mas an‐
te rio res, las dis tan cias entre los paí ses ne ce sa rias para ob te ner las
nue vas agru pa cio nes son más im por tan tes con la ex cep ción de dos
casos. El pri mer grupo, está cons ti tui do por Bra sil y la R. Do mi ni ca na;
y, el se gun do agru pa a Gua te ma la y Hon du ras.
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Nu me ra ción del den dro gra ma y fuen te: ver Grá fi co 4.75
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Grá fi co 14.- Den do gra ma sobre la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na

Va ria bles: con jun to de va ria bles de este tra ba jo

Nu me ra ción del den dro gra ma y fuen te: ver Grá fi co 4.76

La se gun da ob ser va ción es la pre sen cia de tres paí ses so li ta rios. El
pri me ro es Ve ne zue la que, a la luz del den dro gra ma, no guar da pro xi‐ 
mi dad con los res tan tes paí ses. Las ca rac te rís ti cas que su sis te ma de‐ 
mo crá ti co pre sen ta son muy di fe ren tes del resto. Los otros dos paí‐ 
ses so li ta rios son Chile y Uru guay. Estos for man un grupo junto con
los res tan tes paí ses la ti no ame ri ca nos a par tir de la misma dis tan cia.
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La R. B. de Ve ne zue la pre sen ta ras gos ins ti tu cio na les de fun cio na‐ 
mien to de su sis te ma po lí ti co de mo crá ti co que le otor gan in di vi dua li‐ 
dad. Asi mis mo, aten dien do al aná li sis an te rior, Chile y Uru guay pue‐ 
den ser ca rac te ri za dos como parte del grupo de paí ses con me jo res
ni ve les de ca li dad de mo crá ti ca. Según este aná li sis, en este grupo
ten dría que estar Costa Rica. Sin em bar go, junto con Pa na má, se
adhie re al grupo que con for man la mayor parte de paí ses con si de ra‐ 
dos antes de ha cer lo con Chile y Uru guay.
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En tér mi nos de ve cin dad, al grupo ini cial for ma do por Bra sil y la R.
Do mi ni ca na, se une Ecua dor, Pa ra guay, Bo li via, Ni ca ra gua y el Sal va‐ 
dor. A estos se gui da men te, se les in cor po ra Perú. Mien tras que al
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grupo de Gua te ma la y Hon du ras, se le añade Co lom bia. El si guien te
con glo me ra do está for ma do por la unión de ambos gru pos.

Puede con cluir se que la dis tan cia entre los paí ses es sig ni fi ca ti va. Y
exis te una dis pa ri dad entre los re sul ta dos cuan do se abor da en tér‐ 
mi nos de las agru pa cio nes de va ria bles rea li za da en los apar ta dos an‐ 
te rio res. Con se cuen cia de ello, es ne ce sa rio rea li zar una re vi sión de
las no cio nes de dis tan cia y de otros as pec tos me to do ló gi cos, así
como de las va ria bles con si de ra das y de las mé tri cas uti li za das. No
obs tan te, los re sul ta dos ob te ni dos con los cam bios me to do ló gi cos in‐ 
tro du ci dos en el Grá fi co 13 y 13, en tér mi nos de for ma ción de con glo‐ 
me ra dos y de los paí ses que los con for man, no son sig ni fi ca ti vos.
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Por otra parte, el hecho de que la dis tan cia entre los paí ses sea
menor cuan do se rea li zan con glo me ra dos por gru pos de va ria bles
que cuan do se efec túa para el con jun to de las va ria bles, con du ce a la
con clu sión de que exis te una im por tan te he te ro ge nei dad en las ca‐ 
rac te rís ti cas de las ins ti tu cio nes po lí ti cas de Amé ri ca La ti na. Dicho
de otro modo, una parte de los paí ses la ti no ame ri ca nos com par ten
al gu nas con se cuen cias del fun cio na mien to de sus ins ti tu cio nes po lí‐ 
ti cas, pero no lo hacen en otras, dando pie a que li ge ras di fe ren cias
de di se ño y de fun cio na mien to de sus ins ti tu cio nes po lí ti cas pro pi‐ 
cien re sul ta dos po lí ti cos di fe ren tes.
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Esta con clu sión me re ce dos ob ser va cio nes adi cio na les. El hecho que
los paí ses la ti no ame ri ca nos se mues tren he te ro gé neos en los per fi les
ins ti tu cio na les y en los re sul ta dos de las mis mas, hace que las ins ti tu‐ 
cio nes po lí ti cas sean una va ria ble sus cep ti ble de ex pli car, en parte, la
di ver gen cia eco nó mi ca y de re sul ta dos so cio eco nó mi cos que vive el
con ti nen te y que hemos evo ca do al prin ci pio de este tra ba jo: la he te‐ 
ro ge nei dad en la ca li dad de mo crá ti ca de los paí ses la ti no ame ri ca na
es una buena can di da ta para ex pli car las di fe ren cias so cio eco nó mi cas
del con ti nen te.
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Por otra parte, la he te ro ge nei dad en la ca li dad de mo crá ti ca del con‐ 
tie ne que se ha des cri to aquí, tam bién sería com pa ti ble con los tra ba‐ 
jos que toman como va ria ble ex pli ca ti va fun da men tal, no el di se ño de
las ins ti tu cio nes po lí ti cas, sino el papel de las éli tes po lí ti cas y del li‐ 
de raz go po lí ti co.
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ba sa do en un ra zo na mien to es ta dís ti co.

5  Para una pre sen ta ción del aná li sis de con glo me ra dos, véase Furió y Alon‐ 
so (2012) y la bi blio gra fía ci ta da.

6  Véase el re cha zo de esta tesis en Nancy Bermeo (2003).

7  Pro yec to de Opi nión Pú bli ca de Amé ri ca La ti na (Latin Ame ri ca Pu blic
Opi nion Pro ject, LAPOP) de la Van der bilt Uni ver sity (Nash vi lle, Ten nes see,
Es ta dos Uni dos).

8  Sin em bar go, las re duc cio nes de la in di gen cia y de la po bre za en al gu nos
paí ses no ha com por ta do una mejor va lo ra ción de los ac to res po lí ti cos.

9  Za pa ta La rraín (2008) di fe ren cia entre re pre sen ta ti vi dad con pre sen cia y
re pre sen ta ti vi dad por evo ca ción. La pri me ra tiene lugar cuan do los me ca‐ 
nis mos exis ten tes per mi ten la ex pre sión de la mayor can ti dad de per so nas y
que los in tere ses di ver sos ma ni fes ta dos pú bli ca men te son re co gi dos de ma‐ 
ne ra fiel, plu ral y efi caz. En el se gun do caso, se co rres pon de con la ca pa ci ‐
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dad de una élite de vi sua li zar y pro yec tar los in tere ses y de seos de la po bla‐ 
ción. La pre ca rie dad re fe ri da en el texto se po dría co rres pon der con pro‐ 
ble mas de re pre sen ta ti vi dad por evo ca ción que, aun que no de modo ex clu‐ 
si vo, tam bién es ta rían pre sen tes en la re gión.

10  Véase Ware (1996).

11  Trans pa ren cia In ter na cio nal (TI) es una or ga ni za ción no gu ber na men tal
que, a es ca la uni ver sal, se de di ca da a com ba tir la co rrup ción. Ela bo ra y pu‐ 
bli ca anual men te el ín di ce de per cep ción de la co rrup ción. Su sede mun dial
se en cuen tra en Ber lín. Véase, http://www.trans pa rency.org

12  Free dom House es una or ga ni za ción no gu ber na men tal in de pen dien te
con sede en Wa shing ton DC y con ofi ci nas en cerca de una do ce na de paí‐ 
ses. Con du ce in ves ti ga cio nes y pro mo cio na la de mo cra cia, la li ber tad po lí ti‐
ca y los de re chos hu ma nos. Fue fun da da, en 1941, por Elea nor Roo se velt y
Wen dell Will kie. Véase, www.free domhou se.org

13  La ti no ba ró me tro es un es tu dio de opi nión pú bli ca que apli ca anual men te
al re de dor de 19.000 en tre vis tas en 18 paí ses de Amé ri ca La ti na re pre sen tan‐ 
do a más de 400 mi llo nes de ha bi tan tes. La Cor po ra ción La ti no ba ró me tro
es una ONG sin fines de lucro con sede en San tia go de Chile, única res pon‐ 
sa ble de la pro duc ción y pu bli ca ción de los datos. Véase, http://www.la ti no‐ 
ba ro me tro.org/la tino/la ti no ba ro me tro.jsp

14  Una per so na apro ve cha su po si ción den tro de un or ga nis mo para em‐ 
plear a un amigo, fa mi liar o co no ci do que no tiene los mé ri tos para el pues‐ 
to o que sim ple men te no pasó por un pro ce so de se lec ción re gu lar; tam bién
po dría estar re la cio na do con fa vo res ile ga les otor ga dos a pa rien tes y ami‐ 
gos.

Español
Los es tu dios sobre la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na han tras pa sa do la aten‐ 
ción en las tran si cio nes y la con so li da ción y han cen tra do su preo cu pa ción
ac tual en la ca li dad de la de mo cra cia. Sobre la base de va ria bles ins ti tu cio‐ 
na les, se de sa rro lla un aná li sis de con glo me ra dos de la ca li dad de la de mo‐ 
cra cia en los paí ses la ti no ame ri ca nos. Las for ta le zas y las de bi li da des de la
ca li dad de mo crá ti ca ayu dan a ex pli car los re sul ta dos po lí ti cos, eco nó mi cos
y so cia les.

Français
Les études sur la dé mo cra tie en Amé rique la tine ont dé pas sé les pré oc cu pa‐ 
tions au sujet de la tran si tion et la conso li da tion de la dé mo cra tie, pour se
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consa crer à la qua li té de la dé mo cra tie. L'ana lyse de par ti tion ne ment de
don nées per met de clas ser des groupes de pays sur la base des ca rac té ris‐ 
tiques ins ti tu tion nelles de la qua li té dé mo cra tiques. Les forces et fai blesses
de celle- ci ex pliquent les ré sul tats po li tiques, éco no miques et so ciaux des
pays de l’Amé rique la tine.

English
Stud ies of demo cracy in Latin Amer ica have gone bey ond at ten tion to
trans itions and con sol id a tion to a con cern with de vel op ing re li able com par‐ 
at ive as sess ments of the qual ity of demo cracy. Work ing with some in sti tu‐ 
tional di men sions, a cluster ana lysis of qual ity of demo cracy in Latin Amer‐ 
ica is de veloped that provides for com par ison between coun tries and for a
richer ana lysis of the strengths and weak nesses of the qual ity of demo cracy
within each coun try. These ex plain the polit ical, eco nomic and so cial out‐
comes.
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