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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar los Procesos Electorales en America Latina a fin de entender
la dinámica de los procesos electorales, para ello se explicará mediante un analisis de los páıses de Perú, Chile,
Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Ecuador y Mexico. La metodoloǵıa empleada es de enfoque cualitativo,
análisis documental desde una revisión sistemática bajo la metodoloǵıa PRISMA, se utilizó las bases de datos
de Scopus, Whos, Scielo, Redalyc. Resultados según las indagaciones en los documentos En América Latina, se
ha observado un aumento del voto de castigo contra los gobiernos debido al deterioro socioeconómico, lo que ha
llevado a la alternancia en el poder entre partidos de diferentes tendencias poĺıticas. Se espera que en 2023 esta
tendencia se confirme, con posibles victorias de la oposición en páıses como Guatemala, Argentina y Paraguay,
mientras los gobiernos actuales enfrentan debilidad y amenazas por crisis institucionales. Se concluye que los go-
biernos de América Latina enfrentan el voto de castigo, la crisis institucional y la desconfianza poĺıtica, mientras
que la calidad de la democracia depende de la integridad electoral, el voto obligatorio y el contexto socioeconómico.
Los procesos electorales son complejos y diversos, y requieren de planificación estratégica y colaboración entre los
partidos.

Palabras claves: Procesos Electorales, Democracia, elecciones presidenciales, Reforma juŕıdica electoral.

Abstract

The objective of this research was to analyze the Electoral Processes in Latin America in order to understand the
dynamics of the electoral processes, for this it will be explained through an analysis of the countries of Peru, Chile,
Venezuela, Argentina, Brazil, Ecuador, Ecuador and Mexico. The methodology used is qualitative, documentary
analysis from a systematic review under the PRISMA methodology, using the Scopus, Wos, Scielo and Redalyc
databases. In Latin America, there has been an increase in punishment votes against governments due to socio-
economic deterioration, which has led to the alternation of power between parties of different political tendencies.
In 2023, this trend is expected to be confirmed, with possible opposition victories in countries such as Guatema-
la, Argentina and Paraguay, while current governments face weakness and threats from institutional crises. It
is concluded that Latin American governments face punishment voting, institutional crisis and political distrust,
while the quality of democracy depends on electoral integrity, compulsory voting and the socio-economic context.
Electoral processes are complex and diverse, and require strategic planning and collaboration between parties.
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1. Introducción
Los Procesos Electorales en América Latina, ha pasado por un proceso participativo y plural dirigido, la cual
ha estado dirigido a consolidar la democracia, estas iniciativas en las últimas décadas han buscado una reforma
legal y constitucional que parten de la ciudadańıa y son impulsadas por las instituciones de los Estados de cada
Páıs para lograr su concreción. Al respecto, las elecciones desempeñan un papel distinto al llevarse a cabo en
contextos autoritarios con el fin de legitimar el régimen, ya que la sucesión de elecciones eventualmente allana
el camino hacia la democratización (Tarouco, 2023). Scielo a pesar de que las elecciones son fundamentales
para la democracia representativa, aún no hay acuerdo sobre lo que constituye una elección de calidad, y no
se ha asegurado que las prácticas poĺıticas cumplan con los estándares internacionales de calidad, legitimidad y
credibilidad. En numerosos páıses democráticos, las elecciones coexisten con irregularidades, malas prácticas y
desaf́ıos en la gobernanza electoral (Carrera, 2019).

Cabe mencionar que los procesos electorales en América Latina han sido influenciados por diversos actores poĺıticos
y sociales, como partidos, movimientos, medios de comunicación, organizaciones civiles, etc., que han buscado
incidir en las preferencias y comportamientos electorales de los ciudadanos (Tcach, 2021). Sumado a ello, la
escasa presencia de competencia programática en América Latina, el ”giro a la izquierda”ha generado un aumento
significativo en la diferenciación ideológica en páıses como Venezuela, Bolivia, El Salvador y Brasil, mientras que
otros como Chile y Uruguay se han mantenido. niveles intermedios pero estables. La influencia de la ideoloǵıa en
la configuración del voto ha variado entre páıses ya lo largo del tiempo. Aunque la visión convencional sugiere
que la competencia programática está limitada por mecanismos no programáticos, investigaciones recientes han
demostrado que la ideoloǵıa y la distinción izquierda-derecha son cada vez más relevantes en la toma de decisiones
electorales en varios sistemas latinoamericanos (Luján, 2020).

Es importante señalar que los procesos electorales en América Latina vienen enfrentando desaf́ıos como la mani-
pulación del marco legal, la falta de equidad en el acceso a los recursos, la violencia poĺıtica, la desconfianza en
las instituciones electorales y la baja participación ciudadana (Malamud, 2023). Se puede analizar una secuencia
de pasos, que describe cómo un gobierno debeŕıa responder a los ciudadanos antes y después de las elecciones,
desde la expresión de preferencias por programas de gobierno hasta la respuesta del gobierno a las preferencias
e inconformidades de los ciudadanos (Isaza, 2023). El art́ıculo de revisión sistemática se justifica en la necesidad
de conocer sobre los procesos electorales además de ello por la poca información que existe. Es por ello que este
articulo tiene el objetivo de analizar Procesos electorales en America Latina: Una revisión sistemática a fin de
entender la dinámica de los procesos electorales, se explicara mediante un analisis de los páıses de Perú, Uruguay,
Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, y Mexico.

2. Desarrollo
Elecciones democráticas en Perú

Por un lado, las elecciones generales de 2021 en Perú fueron diferentes y especiales porque sucedieron muchas
cosas al mismo tiempo. Era el 200 aniversario de la independencia del Perú, hab́ıa 18 personas postulándose para
la presidencia, hab́ıa problemas en el gobierno y una enfermedad llamada COVID-19 (Montúfar et al., 2022). Las
estrategias de comunicación de los candidatos se centraron en el uso de plataformas digitales (Montufar et al.,
2022). Durante el 2021, en medio de la pandemia de COVID-19, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en dos
fechas distintas en Perú, el 11 de abril y 6 de junio, para la primera y segunda vuelta electoral, respectivamente. A
pesar de las restricciones por la pandemia, hubo un aumento en la participación electoral, lo que generó desaf́ıos
para mantener el distanciamiento social. (J. Silva et al., 2022). En Perú tuvieron una celebración especial por sus
200 años de independencia. Durante este tiempo, Pedro Castillo se convirtió en el nuevo presidente de Perú, pero
fue una carrera muy reñida contra Keiko Fujimori. Pedro Castillo ganó por una pequeña cantidad, obteniendo
poco más de la mitad de los votos. Una encuesta mostró que a la mayoŕıa de la gente en Perú todav́ıa le gusta
aprender sobre poĺıtica viendo la televisión, seguida por las redes sociales, que superan a la radio y la prensa
(Ponte, 2022). En las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en Perú, nueve regiones tuvieron que realizar una
segunda elección para definir las candidaturas ganadoras a nivel regional, ya que no lograron superar el umbral
establecido por la Ley n.° 29470 del 2009, que exige que la fórmula ganadora obtendrá al menos el 30 % de los votos
válidos. Este evento reflejó una fuerte competencia electoral y dispersión de preferencias, teniendo un impacto
significativo en el contexto poĺıtico y normativo de dichas elecciones (Cantuarias & Ponte, 2023).

Elecciones democráticas en Uruguay

Se pudo identificar el proceso electoral de 2019 en Uruguay, el cual mostró tres etapas: las elecciones primarias, la
primera vuelta presidencial con elección parlamentaria y la segunda vuelta presidencial (Cardarello et al., 2022).
El populismo en Uruguay ha generado debates sobre su impacto en la construcción de sujetos colectivos y su
representación en contextos democráticos. Enfoques como los de Laclau, Mouffe y Urbinati ofrecen interpretaciones
divergentes sobre el papel del populismo.
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Algunos ven al populismo como una fuerza que puede radicalizar las democracias, mientras que otros argumentan
que desfiguran la naturaleza democrática al disputar sus elementos normativos distintivos. Estos enfoques cues-
tionan el papel del populismo en la movilización poĺıtica y la activación de identidades colectivas en conflictos
poĺıticos actuales(A. da Silva et al., 2023). La democracia es una forma de gobernar un páıs donde todos pueden
opinar sobre cómo se hacen las cosas. Pero a veces, las personas ricas y poderosas que están a cargo no quieren
que todos tengan voz porque quieren mantener su poder. Por eso intentan encontrar formas de controlar las cosas
sin que sean obvias. Guardan secretos y ocultan cosas para poder mantener el control, aunque no sea justo para
los demás (Bueno, 2019).

Elecciones democráticas en Chile

La democracia es un sistema de toma de decisiones en grupo que se puede entender como una competencia
donde todos tienen igualdad de votos, acceso a la información y la capacidad de controlar lo que sucede. Implica
la inclusión y trato justo de todos los ciudadanos, aśı como el seguimiento de reglas, el respeto de derechos y
libertades, y la participación y competencia poĺıtica. Este enfoque es popular debido a su comprensión a través
de ejemplos de la vida real (Olavarria y Levick, 2023).

Al respecto, las elecciones presidenciales de Chile que vienen desde el año 2021 hasta el 2023, junto a ello varios
comicios a nivel provincial, estatal, legislativo y municipal, muestran un activo ciclo electoral en América Latina.
Este ciclo está influenciado por la pandemia mundial, el aumento de las disparidades sociales y las amenazas de
desdemocratización (Tcach, 2021). Al respecto el desarrollo y análisis de las campañas electorales están en sus
etapas iniciales en Chile y en gran parte de América Latina, por lo que la evaluación del proceso y la capacitación
de expertos en este campo es todav́ıa limitada (Grandón & Gutiérrez, 2020). En octubre de 2019, Chile se enfrentó
a una revuelta popular que desencadenó una crisis poĺıtica y social. Como respuesta, se acordó redactar una nueva
Constitución a través de un proceso constituyente. Aunque el ”plebiscito de entradareflejó el deseo ciudadano de
redactar una nueva carta fundamental, en el ”plebiscito de salida”la opción de rechazar la nueva Constitución
prevaleció sobre la de aprobarla. Esto generó especulaciones sobre la relación entre la modalidad de inscripción y
la intención de voto, aśı como sobre el avance de las fuerzas de extrema derecha en el páıs (Zepeda, 2023).

El presidente Sebastián Piñera y su gobierno inicialmente se opusieron a reemplazar la Constitución de 1980, pero
cedieron a la presión de las protestas masivas. El proceso de formulación de una nueva constitución incluyó la
implementación de una regla de los dos tercios, generando debates y desacuerdos. La elección de los delegados de
la convención resultó en una asamblea diversa e inclusiva, con una representación notable de mujeres y comuni-
dades ind́ıgenas. Las regulaciones electorales favorećıan a los candidatos independientes, lo que contribuyó a la
fragmentación de los partidos poĺıticos dentro de la convención (Negretto, 2021).

Sistema electoral en Ecuador

En Ecuador, la normativa aplicable permite a las organizaciones poĺıticas inscritas presentar candidaturas para
que la ciudadańıa pueda ejercer su derecho a elegir a sus representantes. La participación se rige por principios
de diversidad, pluralismo ideológico e igualdad de oportunidades. El sistema electoral abarca el derecho al voto,
la administración especializada y los aspectos contenciosos relacionados con el proceso. Este sistema establece
las reglas que permiten a los ciudadanos expresar su voluntad poĺıtica a través de los votos, convirtiéndolos en
escaños. (Cahuasqúı & Rosero, 2023).

La participación y representación poĺıtica se consideran herramientas para promover la equidad de género y
fortalecer la democracia. En Ecuador, la Constitución de 2008 incorporó la paridad de género como principio
electoral para lograr una participación poĺıtica equitativa entre hombres y mujeres, garantizando una verdadera
igualdad material y no discriminación. Esta regulación busca asegurar la representación equitativa de hombres y
mujeres en los organismos poĺıticos, permitiéndoles defender sus derechos y expresar sus necesidades e intereses
a través de propuestas normativas inclusivas. Los movimientos de mujeres a nivel global, nacional y local han
fortalecido la paridad de género, ejerciendo el derecho de las mujeres en la poĺıtica, respaldados por normativas
nacionales en ĺınea con tratados internacionales que promueven la participación poĺıtica sin discriminación (León,
2023). No existen investigaciones actuales en Scielo que refuercen la última elección presidencial.

Elecciones democráticas en Colombia

Durante los últimos diez años, las elecciones nacionales en Colombia han evidenciado que la división persistente
entre el centro y la periferia geográfica se ha convertido en un factor determinante de los patrones de voto en el
páıs (Basset, 2023). El 2022 fue un año electoral significativo en Colombia, con Gustavo Petro, de la coalición
Pacto Histórico, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda, ganando la segunda vuelta con el 50,4 % de
los votos. En las elecciones legislativas, la lista del Pacto Histórico obtuvo la mayoŕıa de los escaños, superando a
los partidos tradicionales. Sin embargo, la fragmentación del sistema de partidos ha aumentado, lo que dificulta la
coordinación en el Congreso y la gobernabilidad del presidente. La entrada de nuevos actores poĺıticos, incluidas
las organizaciones de v́ıctimas del conflicto armado, ha revitalizado el régimen democrático, pero también ha
contribuido a la creciente fragmentación (Wills, 2023).
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En el primer semestre de 2022, Gustavo Petro, representando a la coalición progresista Pacto Histórico, se con-
virtió en el primer exguerrillero en ser elegido presidente del páıs. El proceso electoral incluyó la determinación
de candidatos únicos de coalición mediante consultas interpartidistas en marzo de 2022, aśı como la elección
de fórmulas vicepresidenciales con orientación inclusiva. Además, en las elecciones se eligieron dieciséis nuevas
personas para ser congresistas de un grupo especial, lo que fue significativo en un contexto de enfrentamientos y
violencia contra los candidatos. En general, estas elecciones contribuyeron a modernizar el Congreso ya proyectar
una visión de futuro (Alberti et al., 2023).

Elecciones democráticas en Argentina

En el presente siglo, se ha observado un incremento en la influencia de las fuerzas de derecha en el mundo occidental,
lo que ha generado la adopción de nuevos discursos poĺıticos y enfoques en la democracia. Estos cambios están
vinculados con la mediatización y personalización de la poĺıtica, aśı como con la crisis de representación en la
democracia liberal. En Argentina, esto se refleja en la primera victoria electoral en democracia de sectores de
derecha representados por la coalición Cambiemos. Estos sectores han logrado establecer discursos predominantes
en torno al republicanismo, articulando valores y significados a través de diversos actores y formas de intervención
pública (Roca, 2023). Las derechas han ganado poder en el occidente en este siglo, lo que ha implicado nuevos
modos de hacer poĺıtica y de entender la democracia. Estos modos están relacionados con el papel de los medios y
los ĺıderes poĺıticos, aśı como con la falta de confianza en la democracia liberal. En Argentina, esto se muestra con
el primer triunfo electoral en democracia de la coalición Cambiemos, que representa a sectores de derecha. Estos
sectores han conseguido imponer discursos dominantes sobre el republicanismo, construyendo valores y sentidos
a través de diferentes actores y formas de participación pública (Velisone, 2013).

Elecciones presidenciales en Mexico

En América Latina, a partir de los años 1970, se adoptó un sistema de dos rondas de votación para elegir a los
ĺıderes, con el fin de evitar gobiernos divididos y golpes militares. Sin embargo, en 2018, la elección del presidente
Andrés Manuel López Obrador generó preocupaciones sobre la posibilidad de fragmentación poĺıtica y la dificultad
para elegir un presidente con un amplio respaldo popular en el futuro (Hurtado, 2021).

La democracia en México está evolucionando hacia un modelo participativo, impulsado por la desconfianza hacia
las instituciones tradicionales de representación y la agenda poĺıtica del presidente López Obrador. La reciente
revocación de mandato, realizada el 10 de abril de 2022, refleja este cambio. Sin embargo, la organización de este
proceso ha representado un desaf́ıo para el INE (Instituto Nacional Electoral), que ha venido sufriendo resortes
en su presupuesto y ataques por parte del gobierno en turno. Ante estos desaf́ıos, el INE ha implementado
dispositivos tecnológicos innovadores para optimizar recursos y garantizar la transparencia durante la jornada
electoral ciudadana (Carrera, 2023).

3. Metodoloǵıa
El articulo permite generar nuevos conocimientos a partir de la revisión sistemática, el cual fue realizado bajo la
rigurosidad de la metodoloǵıa PRISMA, el cual define los estándares de calidad y rigurosidad de la investigación.
En la búsqueda inicial en la base de datos de Scopus, Scielo y Dialnet, se encontraron los siguientes resultados:
Procesos electorales, electoral processes, electoral legal reform y democracy total de 651 documentos, producto
de la búsqueda inicial permitió hacer la estrategia de búsqueda.

Criterios de inclusión

Después se realizó una búsqueda inicial en la base de datos de Scopus utilizando la siguiente termino o palabra
clave, se aplicó los operadores booleanos AND, OR y no se utilizó AND NOT de la siguiente manera: Procesos
Electorales, OR electoral processes, OR electoral legal reform OR democracy, se limitó solo a articulo originales
y de revisión, aśı también, Area de ciencias sociales, se delimito por páıses pertenecientes a Latino America,
además se limitó a los idiomas español e inglés, y el periodo de tiempo de los años 2019 y 2023 y como resultado
se obtuvieron 651 documentos. Producto de ello quedan como palabras clave Procesos Electorales, electoral
processes, electoral legal reform y democracy de los cuales se utilizaron 7 articulos por corresponder al tema, se
descartaron 644 art́ıculos por no ser de interés.

Criterios de exclusión:

Proceso de selección. Producto de la busqueda en las bases de datos de Scopus, se hallaron articulos en ingles
y español. No obstante, como resultado del algoritmo automático de las bases de datos, la cantidad original de
art́ıculos se vio reducida a 631. De estos, 625 fueron descartados siguiendo los criterios establecidos.

Información extraida. El examen de los estudios elegidos incluye aspectos como la fecha de publicación, la
metodoloǵıa y los instrumentos utilizados, los factores de riesgo y asociados, los resultados, las limitaciones, las
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consideraciones éticas y la prevalencia e incidencia de los casos estudiados. El proceso de búsqueda, identificación
y selección de los estudios se realizó en tres etapas separadas.

Fase 1 Los datos preferentes se obtuvieron de veinte estudios seleccionados meticulosamente, incluyendo infor-
mación detallada como t́ıtulo, autor, fecha y páıs de publicación, DOI y base de datos de origen. También se
identificaron y eliminaron estudios duplicados, aśı como aquellos abiertos que no estaban disponibles en el acceso.

Fase 2 Se identificaron los estudios con acceso al texto completo a través de la base de datos correspondiente,
aśı como aquellos obtenidos de fuentes externas.

Fase 3 Se eliminaron 625 art́ıculos que no satisfaćıan los criterios establecidos en las etapas 1 y 2. Se obtuvieron
6 estudios de los cuales se señalaron todos como candidatos a lectura tomando como principal criterio que la
muestra fuera parte de la prueba anticipada.

Estrategia de búsqueda en Scielo: Expresión: (Electoral processes) OR (Electoral legal reform) OR (Demo-
cracy) OR (Procesos electorales en America Latina) OR (Democracia electoral) OR (Elecciones presidenciales)
OR (Democracia) OR (Elecciones) OR (Derechos fundamentales) Filtros aplicados: (Colección: Brasil) (Colec-
ción: México) (Colección: Chile) (Colección: Colombia) (Colección: Ecuador) (Colección: Argentina) (Colección:
Uruguay) (Colección: Bolivia) (Colección: Costa Rica) (Colección: Perú) (Año de publicación: 2020) (Año de
publicación: 2021) (Año de publicación: 2019) (Año de publicación: 2022) (Año de publicación: 2023) (WoS Áreas
Temáticas: Political) (WoS Áreas Temáticas: Socioloǵıa) (WoS Áreas Temáticas: Derecho) (WoS Áreas Temáticas:
Studies) (Tipo de literatura: Art́ıculo) (Tipo de literatura: Art́ıculo de revisión).

En Scielo primero se realizó la búsqueda en aplicando los términos en el idioma inglés por t́ıtulo de articulo, dando
como resultado los siguientes operadores de búsqueda ingles electoral processes electoral legal reform democracy,
y aplicando en la búsqueda avanzada los operadores booleanos OR, descartando el AND y el AND NOT, se filtró
por regiones o páıses 197 art́ıculos, de ello se utilizó 17 articulos y se descartó 180 art́ıculos. De Dialnet Solo se
tomo un documento que estaba en la Red y contenia informa relevante. Como se aprecia en la figura 1 y tabla 1.

Figura 1: Diagrama PRISMA.
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Tabla 1: Matriz de sistematización bibliográfica.

Autor/ año de publicación Base de datos T́ıtulo Tipo de manuscrito Categoŕıa Revista
Tarouco (2023) Scielo Integridad electoral: desarrollos conceptuales y desaf́ıos metodológicos. Articulo de revisión Integridad electoral Revista Elecciones
Carrera (2019) Scielo Conteos rápidos y encuestas de salida en las elecciones Mexicanas Articulo original Elecciones Polis

Tcach(2021) Scielo América Latina: actores y procesos electorales en el siglo XXI. Estudios
- Centro de Estudios Avanzados Articulo original América Latina Universidad Nacional de Córdoba

Luján(2020). Scopus- Scielo Diferenciación ideológica y coordinación estratégica en elecciones
presidenciales en América Latina Articulo original América Latina Colombia Internacional

Malamud(2023) Dialnet Claves electorales en América Latina en 2023 Articulo original América Latina ARI

Montúfar};et al. (2022). Scopus The political activity analysis in social media during the first electoral
round of the 2021 general elections in Peru. Articulo original elections Revista de Comunicación

Silva et al. (2022) Scielo Proceso electoral durante la pandemia COVID-19 en Perú. Incidencia
de casos. Articulo original Proceso electoral Acta Medica Peruana

Ponte(2022). Scielo Web of
science y Scopus

The Peruvian campaign on Twitter. Analysis of affective polarization
during the second round of the 2021 general elections Articulo original Elections Cuadernos.Info

Cahuasqúı y Rosero (2023) Scielo Elecciones seccionales en Ecuador: arreglo institucional de la partici-
pación y representación subnacional, 2014-2023. Articulo original Elecciones Estado Comunes, Revista de Poĺıticas

y Problemas Públicos
Cardarello et al. (2022) Scielo Uruguay en el fin del ciclo progresista. Un análisis del proceso electoral Articulo original Proceso electoral Civitas: Revista de Ciências Sociais

Cantuarias Ponte, (2023) Scielo Una aproximación a la poĺıtica subnacional a partir de la segunda
elección regional 2022 en el Perú Articulo original Elección regional Revista Elecciones

Grandón y Gutiérrez, (2020). Scielo
Análisis de la planificación estratégica y sus influencias en los resultados
poĺıtico-electorales a partir del estudio de la primera vuelta de la campaña
presidencial chilena de 2017

Articulo original Campaña
presidencial

Comuni@ccion: Revista de Investigación
En Comunicación y Desarrollo,

Zepeda(2023) Scopus Procesos constituyentes en Chile: análisis sobre la modalidad de inscrip-
ción y su influencia en la elección de constituyentes Articulo original Procesos

constituyentes Revista Uruguaya de Ciencia Poĺıtica

Cahuasqúı Rosero (2023). Scielo Elecciones seccionales en Ecuador: arreglo institucional de la participa-
ción y representación subnacional Articulo original Elections’ Estado Comunes, Revista de Poĺıticas

y Problemas Públicos

León(2023) Scielo León, M. (2023). Paridad de género y democracia: la integración de los
concejos municipales.

Articulo de
investigación Democracia Foro. Revista de Derecho

Basset(2023) Scopus, Scielo El clivaje centro-periferia en las elecciones colombianas: una estructura
y sus matices (2014-2022 ). Articulo original Elecciones Colombia Internacional

Wills,(2023) Scielo Las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia en 2022. Primer
gobierno de izquierda Articulo original Elecciones Revista Uruguaya de Ciencia Poĺıtica

(Alberti et al., 2023) Scielo Do fiscal transfers affect local democracy? lessons from Chilean munici-
palities Articulo original Democracy Latin American Politics and Society

Hurtado(2021). Scielo La segunda vuelta electoral en Latinoamérica y su posible introducción
en México Articulo original Latinoamérica Intersticios Sociales

Luján,(2020) Scielo Diferenciación ideológica y coordinación estratégica en elecciones presiden-
ciales en América Latina https://doi.org/10.7440/colombiaint 103.2020.02 Articulo original Elecciones

presidenciales Colombia Internacional

Isaza,C. (2023). Scopus /Scielo ¿Es posible un gobierno receptivo? Dilemas en los conceptos de calidad
de la democracia Art́ıculo de revisión Democracia Revista de Ciencia Politica

Clavarria y Levick, (2023) jScopus Re-democratization in Chile: Is the “New” Democracy Better than the
“Old”? Art́ıculo de revisión Democracy International Journal Of Public Administration

Carrera (2023) Scielo El proceso de revocación de mandato como fuente de innovación electoral Articulo original Proceso de
revocación

ACADEMO Revista de Investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades

A. da Silva et al. (2023) Scielo Poĺıtica y transparencia: el secreto como subversión de la democracia Articulo original Democracia Revista de La Facultad de Derecho
Bueno (2019) Scielo El populismo y la crisis de la democracia: la soberańıa popular en disputa Articulo original Democracia Revista Uruguaya de Ciencia Poĺıtica

4. Resultados
Los resultados de la figura 2 muestran que el 54.2 % corresponden a publicaciones del año 2023, 16.7 % al 2022,
el 12.5 % al 2020 y el 8.3 % al 2019 y 2021. Lo que evidencia la tematica de actualidad del documento.

Figura 2: Publicaciones de autores por año.

En cuanto al uso de articulos cient́ıficos se observa en la figura 3 que el 4 % corresponde a las bases de datos de
Dialnet, El 28 % a Scopus y el 68 % a Scielo de ello se expresa el nivel de rigurosidad en cuanto a la información
y ética.

Figura 3: Uso de articulos cient́ıficos.
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Con relación a los tipos de articulos se aprecia en la figura 4 que el 84 % son articulos originales, el 12 % articulos
de revisión y 4 % articulos de investigación, esto significa que el art́ıculo es novedoso e innovador.

Figura 4: Tipos de art́ıculos utilizados.

Los resultados mas resaltantes de cada uno de los articulos son los siguientes:

Según Ponte (2022) refiere que aunque la mayoŕıa de los peruanos consumen información poĺıtica a través de medios
tradicionales, un porcentaje significativo recurre a canales no tradicionales como las redes sociales, páginas web
o aplicaciones. Estos canales digitales son importantes para fomentar la participación ciudadana y respaldan el
análisis de Twitter como un espacio de intercambio de información poĺıtica

Por otro lado Tcach (2021) refiere que las tendencias de cómo votan las personas en los páıses latinoamericanos
en las elecciones en los páıses: Brasil, Chile, México y Perú. se llevaron a cabo en un momento en el que existe
un gran problema llamado pandemia global. Por lo que algunas personas no recibieron un trato justo y de que
existió el riesgo de que los páıses se vuelvan menos democráticos.

Montúfar et al. (2022) los candidatos y los partidos poĺıticos mostraron una alta presencia, una actividad hete-
rogénea y un fenómeno de personalización en la comunicación poĺıtica a través de las redes sociales, especialmente
en Facebook y Twitter l art́ıculo también revela que la comunicación poĺıtica en redes sociales reflejó el descontento
social, la desconfianza poĺıtica y la polarización que se agudizaron por la crisis económica y sanitaria provocada
por la pandemia de COVID-19.

Alberti et al. (2023) las transferencias fiscales tienen un efecto positivo sobre el voto al partido incumbente, pero
este efecto es menor cuando se usa la medida de rentas no tributarias. Por otro lado, el art́ıculo encuentra que las
transferencias fiscales tienen un efecto sobre la probabilidad de reelección y la competitividad de las elecciones,
pero este efecto desaparece cuando se usa la medida de rentas no tributarias. Y concluyen que las investigaciones
previas indican que los ingresos no tributarios tienen un impacto en la calidad de la democracia a nivel local.

Basset (2023) refiere que la creciente divergencia en los comportamientos electorales entre municipios del centro y
la periferia, sugieren la posibilidad de analizar esta división mediante subcategoŕıas y reflexionar sobre su evolución
futuro.

Bueno (2019) el secreto es una forma de poder que se opone a la transparencia, y que tiene efectos negativos
sobre la democracia, como la reducción de la rendición de cuentas, la disminución de la participación ciudadana,
la erosión de la confianza pública, y la generación de corrupción e impunidad.

Carrera (2023) la revocación de mandato fue un ejercicio de innovación electoral, que implicó el uso de tecnoloǵıas
digitales, como el voto electrónico, el conteo rápido y la transmisión de datos en tiempo real.

da Silva et al. (2023) el secreto es una forma de poder que se opone a la transparencia, y que tiene efectos negativos
sobre la democracia, como la reducción de la rendición de cuentas, la disminución de la participación ciudadana,
la erosión de la confianza pública, y la generación de corrupción e impunidad.

Cantuarias y Ponte (2023); Cahuasqúı y Rosero (2023); Cardarello et al. (2022) las reformas al Código de la
Democracia no lograron mejorar la representación proporcional de las fuerzas poĺıticas en el ámbito local, debido
a que las circunscripciones electorales son muy pequeñas y favorecen al partido más votado.

Carrera (2019) los conteos rápidos y las encuestas de salida han demostrado ser útiles y confiables para informar
las tendencias de los votos en un periodo entre el cierre de las casillas y la publicación de los resultados oficiales.

Isaza (2023) la respuesta del gobierno no es un indicador suficiente ni adecuado para medir la calidad de la
democracia, ya que depende de otros factores como la representación, la deliberación, la participación y la igualdad.
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Grandón y Gutiérrez (2020) la planificación estratégica es un factor clave para el éxito o el fracaso de las campañas
electorales, y que su calidad depende de la profesionalización, la coordinación y la adaptación de los equipos de
trabajo.

Hurtado (2021) la segunda vuelta electoral no garantiza una mayor gobernabilidad ni una mayor legitimidad, ya
que depende de otros factores como el tamaño de las circunscripciones, el umbral electoral, el voto preferente y
la representación de las minoŕıas.

Luján (2020) las diferencias de creencias entre los partidos poĺıticos pueden afectar en gran medida su forma
de trabajar juntos durante las elecciones. Este efecto es fuerte y consistente, incluso cuando consideramos otros
factores como reglas y estructuras sociales.

León (2023) el resultado más relevante es que, a pesar de la existencia de una normativa que establece la paridad
de género como un principio constitucional y electoral, los concejos municipales no reflejan una composición
equilibrada entre hombres y mujeres, sino que predominan los hombres.

Malamud (2023) se observa un aumento del voto de castigo contra los gobiernos en América Latina, especial-
mente desde 2015, debido al deterioro socioeconómico. Esta tendencia ha llevado a la alternancia en el poder
entre partidos de diferentes tendencias poĺıticas. Se espera que en 2023 se confirme esta tendencia, con posibles
victorias de la oposición en páıses como Guatemala, Argentina y Paraguay. Los gobiernos actuales enfrentan una
debilidad generalizada, con escaso apoyo en parlamentos fragmentados y polarizados, y están amenazados por
crisis institucionales. Además, se destaca la importancia de la unificación de la oposición en Venezuela.

Negretto (2021) en Chile, después de que la gente protestara en 2019-2020, iniciaron un proceso para crear un
nuevo conjunto de reglas para su páıs. Este proceso tiene tres caracteŕısticas importantes que son buenas y también
se han utilizado en otros casos exitosos de creación de un nuevo conjunto de reglas en páıses democráticos. La
primera caracteŕıstica es que las nuevas reglas están siendo escritas por un grupo de personas que tienen que
seguir ciertas reglas existentes. La segunda caracteŕıstica es que este grupo incluye personas de diferentes oŕıgenes
y todos tienen voz y voto en la toma de decisiones. Y la tercera caracteŕıstica es que personas comunes como
usted y como yo también podemos participar en este proceso y tener voz directa sobre cuáles serán las nuevas
reglas.

Olavarria y Levick (2023) la democracia chilena actual es más robusta que la que exist́ıa antes del golpe de Estado
de 1973, pero que esta evaluación depende en gran medida de cómo se conceptualice y se mida la calidad de la
democracia.

Ponte (2022) durante la campaña presidencial hubo una polarización entre los grupos politicos de Pedro Castillo
y Keiko Fujimori, e incluso que las cargas emocionales tienden a la inestabilidad temporal de apoyo o del rechazo.

Roca (2023) en las elecciones de 1989 ocurrió algo realmente importante en ambos páıses. Era una época en la que
los jóvenes aparećıan en la televisión durante las campañas, y eso era algo importante. La gente también hablaba
mucho sobre la democracia y cómo seŕıa en el futuro.

Silva et al. (2022) las elecciones generales de 2021, tanto en primera como en segunda vuelta, no tuvieron un
impacto significativo en la curva epidemiológica de la COVID-19 a nivel nacional, ni en las regiones con mayor
participación electoral.

Tarouco (2023) la integridad electoral es un concepto multidimensional que abarca tanto las instituciones como
los actores y los comportamientos que intervienen en los procesos electorales, y que su medición presenta diversos
desaf́ıos metodológicos, especialmente cuando se basa en datos de percepción.

Velisone (2023) compara las representaciones sobre el republicanismo y la democracia en los diarios La Nación
y Claŕın durante el año 2019, en el contexto de las elecciones presidenciales. Wills (2023) las elecciones para el
Legislativo y presidencial en Colombia en 2022 marcaron un hito histórico al elegir por primera vez a un presidente
de izquierda, Gustavo Petro, y a una coalición de partidos de izquierda, Pacto Histórico, como primera fuerza del
Senado.

Zepeda (2023) muestra que el voto obligatorio aumentó la participación electoral, especialmente de los sectores
más jóvenes, pobres y descontentos, lo que favoreció a las candidaturas de izquierda y de independientes, y
redujo el peso de los partidos tradicionales, también plantea que el voto obligatorio generó un escenario de mayor
incertidumbre e imprevisibilidad, lo que dificultó la coordinación y la estrategia de los actores poĺıticos.

5. Discusión
Según Malamud (2023), se observa un aumento del voto de castigo contra los gobiernos en América Latina,
especialmente desde 2015, debido al deterioro socioeconómico. Esta tendencia ha llevado a la alternancia en el
poder entre partidos de diferentes tendencias poĺıticas. Se espera que en 2023 se confirme esta tendencia,
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con posibles victorias de la oposición en páıses como Guatemala, Argentina y Paraguay. Los gobiernos actuales
enfrentan una debilidad generalizada, con escaso apoyo en parlamentos fragmentados y polarizados, y están
amenazados por crisis institucionales.

De otro lado Alberti et al. (2023) y Basset (2023) coinciden en que las transferencias fiscales tienen un impacto
positivo en el voto al partido en el poder, pero este efecto disminuye al considerar las rentas no tributarias.
Esto sugiere que el manejo de las finanzas públicas puede influir en la percepción de los ciudadanos sobre el
desempeño del gobierno, lo que a su vez afecta los resultados electorales. En cuanto a la transparencia y la calidad
democrática, Bueno (2019) destaca que el secreto es una forma de poder que se opone a la transparencia, y que
tiene efectos negativos sobre la democracia, como la reducción de la rendición de cuentas, la disminución de la
participación ciudadana, la erosión de la confianza pública, y la generación de corrupción e impunidad.

En relación con la representación proporcional de las fuerzas poĺıticas en el ámbito local, Cahuasqúı y Rosero
(2023), Cantuarias y Ponte (2023), y Cardarello et al. (2022) coinciden en que las reformas al Código de la Demo-
cracia no lograron mejorar esta representación debido a que las circunscripciones electorales son muy pequeñas y
favorecen al partido más votado. Mientras que León (2023) destaca que, a pesar de la existencia de una norma-
tiva que establece la paridad de género como un principio constitucional y electoral, los concejos municipales no
reflejan una composición equilibrada entre hombres.

Por otro lado, Carrera (2019) destaca la utilidad y confiabilidad de los conteos rápidos y las encuestas de salida
para informar las tendencias de los votos en un periodo entre el cierre de las casillas y la publicación de los
resultados oficiales. Por otro lado, da Silva et al. (2023) señalan que el secreto es una forma de poder que se
opone a la transparencia, y que tiene efectos negativos sobre la democracia, como la reducción de la rendición
de cuentas, la disminución de la participación ciudadana, la erosión de la confianza pública, y la generación de
corrupción e impunidad. Esta perspectiva coincide con la idea de que la transparencia y la calidad democrática
son fundamentales para el buen funcionamiento de los gobiernos, como destaca Bueno (2019). Además, Montúfar
et al. (2022) mencionan que los candidatos y los partidos poĺıticos mostraron una alta presencia, una actividad
heterogénea y un fenómeno de personalización en la comunicación poĺıtica a través de las redes sociales, especial-
mente en Facebook y Twitter. Esto refleja el descontento social, la desconfianza poĺıtica y la polarización que se
agudizaron por la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Esta situación puede
influir en el voto de castigo contra los gobiernos, como señala Malamud (2023).

Malamud (2023) y da Silva et al. (2023) coinciden en que el voto de castigo contra los gobiernos en América Latina
ha aumentado, especialmente desde 2015, debido al deterioro socioeconómico y la crisis institucional. Tambien,
Malamud (2023) y Montúfar et al. (2022) coinciden en que la actividad poĺıtica en las redes sociales refleja el
descontento social, la desconfianza poĺıtica y la polarización, lo que puede influir en el voto de castigo contra
los gobiernos. Además Malamud (2023) y León (2023) coinciden en que los gobiernos actuales enfrentan una
debilidad generalizada, con escaso apoyo en parlamentos fragmentados y polarizados, y están amenazados por
crisis institucionales.

Malamud (2023) y Zepeda (2023) difieren en cuanto al impacto del voto obligatorio. Mientras Malamud (2023)
señala que el voto de castigo ha aumentado, Zepeda (2023) plantea que el voto obligatorio aumentó la participación
electoral, especialmente de los sectores más jóvenes, pobres y descontentos, lo que favoreció a las candidaturas de
izquierda y de independientes, y redujo el peso de los partidos tradicionales. Por lo expuesto, la discusión de los
resultados muestra una variedad de enfoques y hallazgos en relación con los procesos electorales y la calidad de
la democracia en América Latina.

Olavarria y Levick (2023) y Tarouco (2023) coinciden en la importancia de la integridad electoral y la complejidad
de su medición, ya que abarca tanto las instituciones como los actores y los comportamientos que intervienen en
los procesos electorales. Además Tcach (2021) y Zepeda (2023) coinciden en que las elecciones en América Latina
se llevan a cabo en un contexto de desaf́ıos, como la pandemia global, y que el voto obligatorio puede tener un
impacto significativo en la participación electoral y en los resultados poĺıticos.

Olavarria y Levick (2023) plantean que la calidad de la democracia chilena actual es más robusta que la que exist́ıa
antes del golpe de Estado de 1973, mientras que Tcach (2021) menciona el riesgo de que los páıses se vuelvan
menos democráticos, lo que sugiere una visión más cŕıtica de la situación democrática en la región. Tambien,
Silva et al. (2022) señalan que las elecciones generales de 2021 no tuvieron un impacto significativo en la curva
epidemiológica de la COVID-19, lo que contrasta con la importancia atribuida a las elecciones en otros análisis.
Aporte: Las coincidencias entre los autores resaltan la complejidad de los procesos electorales y la importancia
de aspectos como la integridad electoral y el contexto socioeconómico en la calidad de la democracia. Por otro
lado, las diferencias subrayan la diversidad de perspectivas sobre la situación poĺıtica y democrática en América
Latina, lo que destaca la necesidad de considerar múltiples enfoques al analizar estos temas.

La discusión de los resultados de diversos autores muestra la complejidad y la diversidad de factores que influyen
en los procesos electorales y la calidad de la democracia. Grandón y Gutiérrez (2020) resaltan la importancia de
la planificación estratégica en el éxito de las campañas electorales, destacando la profesionalización, coordinación
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y adaptación de los equipos de trabajo como factores determinantes. Por otro lado, Hurtado (2021) señala que
la segunda vuelta electoral no garantiza mayor gobernabilidad ni legitimidad, ya que depende de otros factores
como el tamaño de las circunscripciones, el umbral electoral, el voto preferente y la representación de las minoŕıas.
Isaza (2023) agrega que la respuesta del gobierno no es suficiente para medir la calidad de la democracia, ya que
esta depende de otros aspectos como la representación, la deliberación, la participación y la igualdad.

Además, Negretto (2021) destaca el impacto de las diferencias de creencias entre los partidos poĺıticos en su
colaboración durante las elecciones, incluso considerando otros factores como reglas y estructuras sociales. Por
su parte, Roca (2023) y Wills (2023) resaltan hitos históricos en elecciones pasadas, como el surgimiento de
la participación juvenil en la poĺıtica y la elección de un presidente de izquierda en Colombia. Estos hallazgos
subrayan la importancia de considerar múltiples factores y contextos al analizar los procesos electorales y la
calidad de la democracia.

6. Conclusiones
Se concluye que, en América Latina se observa un aumento del voto de castigo contra los gobiernos debido al
deterioro socioeconómico, lo que ha llevado a la alternancia en el poder entre partidos de diferentes tendencias
poĺıticas. Se espera que en 2023 se confirme esta tendencia, con posibles victorias de la oposición en páıses como
Guatemala, Argentina y Paraguay. Los gobiernos actuales enfrentan una debilidad generalizada, con escaso apoyo
en parlamentos fragmentados y polarizados, y están amenazados por crisis institucionales. La transparencia y la
calidad democrática son fundamentales para el buen funcionamiento de los gobiernos, y la actividad poĺıtica en
las redes sociales refleja el descontento social, la desconfianza poĺıtica y la polarización, lo que puede influir en el
voto de castigo contra los gobiernos. Existe una variedad de enfoques y hallazgos sobre los procesos electorales
y la calidad de la democracia en América Latina. Existe consenso en la importancia de la integridad electoral,
la complejidad de su medición y los desaf́ıos que enfrentan las elecciones en la región, como la pandemia global.
Se destaca que la calidad de la democracia en Chile es más robusta que antes del golpe de Estado de 1973, pero
se menciona el riesgo de que los páıses se vuelvan menos democráticos. Además, se resalta la importancia del
contexto socioeconómico en la calidad de la democracia. Las diferencias entre los autores subrayan la diversidad
de perspectivas sobre la situación poĺıtica y democrática en América Latina, destacando la necesidad de considerar
múltiples enfoques al analizar estos temas. Por ultimo, la complejidad y diversidad de factores influyen en los
procesos electorales y la calidad de la democracia. Se destaca la importancia de la planificación estratégica en
el éxito de las campañas electorales, aśı como la profesionalización, coordinación y adaptación de los equipos de
trabajo. Sin embargo, se señala que la segunda vuelta electoral no garantiza mayor gobernabilidad ni legitimidad,
ya que depende de otros factores como el tamaño de las circunscripciones, el umbral electoral, el voto preferente
y la representación de las minoŕıas. Además, se agrega que la respuesta del gobierno no es suficiente para medir
la calidad de la democracia, ya que esto depende de otros aspectos como la representación, la deliberación, la
participación y la igualdad. Asimismo, se destaca el impacto de las diferencias de creencias entre los partidos
poĺıticos en su colaboración durante las elecciones, incluso considerando otros factores como reglas y estructuras
sociales. Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar múltiples factores y contextos al analizar los
procesos electorales y la calidad de la democracia.
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