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SUMARIO ANALÍTICO 

MOLINA v., José Enrique 
CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL CALENDARIO ELECTORAL EN AMÉRICA LATINA. 
Ventajas y desventajas de elecciones simultáneas o separadas para presidente 
y legislatura 
América Latina Hoy, 29, 2001, pp. 15-29 

El trabajo analiza los planteamientos desarrollados por Shugart y Carey (1992) y 
Mainwaring y Shugart (1997) con relación al efecto que sobre la gobernabilidad y la 
representatividad tienen las distintas combinaciones de sistema electoral para presiden
te de la República con la fecha en que se realizan las elecciones legislativas (simultá
neas o separadas con las presidenciales), confrontando las hipótesis que se derivan de 
estos análisis con los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en los paí
ses de América Latina entre 1996 y 2000. Se llega a la conclusión de que los resultados 
electorales tienden a corroborar las hipótesis sobre el efecto combinado del calenda
rio electoral y el sistema electoral presidencial sobre la gobernabilidad y la represen
tatividad, y en particular sobre la posibilidad de que el presidente electo cuente con 
una fuerza parlamentaria mayoritaria o sólida. 

Palabras clave: Sistemas electorales, América Latina, comportamiento electoral, pre
sidencialismo, gobernabilidad. 
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CHASQUETTI, Daniel 
ELECCIONES PRESIDENCIALES MAYORITARIAS EN AMÉRICA LATINA 
América Latina Hoy, 29, 2001, pp. 31-51 

El artículo analiza los distintos tipos de sistemas mayoritarios de doble vuelta 
adoptados en América Latina para definir la elección presidencial. Luego de clasificar 
los distintos tipos de sistemas y de pasar revista a las principales contribuciones de los 
especialistas en la materia, se examinan los efectos que éstos generan sobre la frag
mentación partidaria, la polarización ideológica y la estabilidad de la democracia. El 
artículo concluye con la idea de que los sistemas de elección presidencial por mayoría 
absoluta combinados con sistemas de partidos incipientes, representan opciones poco 
favorables para el mantenimiento de la estabilidad democrática. La segunda conclusión 
refiere a que los sistemas de mayoría especial (inferior a150%) son institutos eficientes 
para la configuración de escenarios con baja fragmentación y escasa polarización 
ideológica. 

Palabras clave: Elecciones, sistemas electorales, presidentes, fragmentación, pola
rización. 

BRANDLER, N atalia 
REFORMA ELECTORAL Y FRAGMENTACION POLÍTICA: EL CASO VENEZUELA 
América Latina Hoy, 29, 2001, pp. 53-79 

El presente artículo examina el caso de las reformas al sistema electoral municipal 
venezolano en el período comprendido entre 1984 y 1995 con la finalidad de comprobar 
teorías sobre las implicaciones del sistema electoral en el sistema de partidos. Exami
namos el efecto de la magnitud de la circunscripción electoral, el umbral de represen
tación y la fórmula electoral en el número efectivo de partidos electorales y legislativos. 
Se argumenta que las sucesivas reformas generaron expectativas que incentivaron a una 
mayor participación de los partidos políticos y grupos de electores en las contiendas 
electorales locales pero que no resultaron en un número significativo de nuevos escaños 
para éstos, lo que contribuyó a la desconfianza en la institución electoral y a la larga, a 
deslegitimar aún más a los dos partidos tradicionales. 

Palabras clave: Reforma electoral, partidos políticos, número efectivo de partidos, 
desproporcionalidad, Venezuela. 
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DILLON SOARES, Gláucio Ary 
EN BÚSQUEDA DE LA RACIONALIDAD PERDIDA: ALGUNOS DETERMINANTES DEL VOTO 
EN EL DISTRITO FEDERAL, BRASIL 
América Latina Hoy, 29, 2001, pp. 81-107 
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Las encuestas llevadas a cabo durante el régimen militar pusieron de manifiesto que 
las evaluaciones de diferentes políticas públicas correlacionan muy poco entre sí, son 
particularmente bajas entre analfabetos y encuestados con niveles educativos bajos, y 
no constituyen buenos predictores de la intención de voto y de las preferencias parti
distas. Sin embargo, datos procedentes de una amplia encuesta domiciliar preelectoral 
en el Distrito Federal, con una muestra aleatoria estratificada, contradicen estos resul
tados; existe correlación entre evaluaciones de distintas políticas públicas, la magnitud 
de las correlaciones entre evaluaciones de políticas públicas no sigue un patrón de rela
ción con los niveles educativos y constituyen una excelente predictor de las preferencias 
de voto para las elecciones a gobernador. Las disparidades que arrojan estos resultados 
pudieran ser resultado de cambios reales en la población a lo largo de los últimos quince 
años, a especificidades del Distrito Federal (niveles de renta per cápita más altos y uno 
de los más altos niveles educativos del país), a una elección en la que el candidato de 
la gobernación saliente compite contra un exgobernador, al énfasis de la campaña del 
gobernador saliente, a características del régimen militar o a una combinación de todas 
ellas. Cualquiera que sea la explicación, las elecciones de 1998 mostraron la existencia 
de una racionalidad que conecta la intención de voto con la evaluación de políticas 
públicas. No obstante, este vínculo pudiera ser específico y no generalizable a otros 
niveles electorales ni a preferencias partidistas. 

Palabras clave: Elecciones, políticas públicas, elección racional, clases sociales, 
régimen autoritario, democracia. 

MORGENSTERN, Scott 
GRUPOS ORGANIZADOS Y PARTIDOS DESORGANIZADOS. INCENTIVOS ELECTORALES 
EN URUGUAY 
América Latina Hoy, 29, 2001, pp. 109-131 

El presente artículo aplica el estudio de la organización de partidos y el voto le
gislativo a sistemas de partidos con facciones. Tras desarrollar una clasificación de los 
diferentes tipos de facciones, se argumenta que las facciones jerárquicamente organizadas 
responden a un sistema competitivo de incentivos. Pese a que las facciones tienen in
tereses que las empujan a trabajar juntas por el bien del partido, al mismo tiempo, tienen 
interés en diferenciarse unas de otras por propósitos electorales. Además, el ciclo elec
toral dirige los pesos de estas presiones competitivas provocando la ruptura en la 
cooperación entre las facciones conforme se aproximan las elecciones. Estas pautas e 
incentivos son particularmente evidentes en el caso de Uruguay, por lo que el artículo 
utiliza datos del voto nominal del Legislativo del país para probar estos argumentos. 

Palabras clave: Facciones, Uruguay, organización de partidos, sistemas electorales. 
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CORROCHANO, David H. y DÍAZ-S., Héctor 
DESEMPEÑO E IDENTIDAD INSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL 
EN LA ALTERNANCIA DEL 2000 
América Latina Hoy, 29, 2001, pp. 135-152 

En este artículo analizamos el desempeño del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) relacionándolo con su grado y tipo de identidad en la coyun
tura de las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2000. Para ello partimos de la 
premisa que las instituciones no sólo deben tener un buen desempeño, sino que éste 
debe ser trasmitido ante la ciudadanía. Nuestra hipótesis es que el TEPJF tuvo un buen 
desempeño pero carecía de identidad lo que facilitó la puesta en marcha de un "chantaje" 
institucional que marcó la incertidumbre del proceso, pudo limitar los avances demo
cratizadores construidos hasta la fecha, y generar un conflicto post electoral con conse
cuencias para la estabilidad política del país. 

Palabras clave: Transición, confianza, desempeño e identidad institucional. 

SZNA]DER, Mario y RONIGER, Luis 
POLÍTICA, ETHOS SOCIAL E IDENTIDAD EN LA CUBA CONTEMPORÁNEA 
América Latina Hoy, 29, 2001, pp. 155-178 

La persistencia del modelo político cubano es paradójica al analizarla sobre el 
transfondo de extrema penuria económica, pérdida de apoyo internacional y presiones 
en aumento de parte de los Estados Unidos y la oposición anti-Castrista fuera de Cuba. 
No obstante las circunstancias internacionales adversas que debió enfrentar Cuba tras 
la caída de la Unión Soviética -su principal fuente de apoyo económico- el gobierno 
revolucionario logró mantenerse en el poder. Los autores analizan las condiciones que 
posibilitaron la proyección del compromiso revolucionario, las medidas económicas y 
los mecanismos políticos adoptados en la última década a fin de adaptarse a la cambiante 
situación global al tiempo que mantuvieron la estabilidad interna, pese a los serios 
desafíos internacionales y las presiones internas. Se sugiere que un factor clave en la 
persistencia del modelo deriva de su conexión con las identidades colectivas y el ethos 
social de la nación cubana en el período postrevolucionario. Este factor instrumental 
en asegurar la continuidad del modelo cubano, ha limitado empero su proyección actual 
en las otras naciones latinoamericanas, a pesar de los alcances destacados en ámbitos 
de desarrollo humano, como son la salud y la educación. 

Palabras clave: Longevidad política, identidades colectivas, ethos social, reformas, 
economía dual. 

© Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 29, 2001 , pp. 3-6 


