
Revista Latinoamericana de 
Política Comparada

ISSN: 1390-4248 • Enero 2017 • Volumen Nº. 12

Esta revista se edita con la participación de:

Asociación Uruguaya de Ciencia Política
Asociación Chilena de Ciencia Política

Sociedad Argentina de Análisis Político - Revista SAAP
Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política
Asociación Boliviana de Ciencia Política

www.flacsoandes.edu.ec



Editorial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5-8

Parte I: Perspectivas teóricas

Building Democracy… Which Democracy? Ideology and Models 
of Democracy in Post-Transition Latin America  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11-36
Gerardo L . Munck

Parte 2: Postransición y dimensiones regresivas en América Latina

Populismo autoritario y transición regresiva: 
la dictadura plebiscitaria en la región andina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39-69
René Antonio Mayorga

¿Qué tipo de régimen político impera en los países 
del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano? 
Indicaciones desde el caso boliviano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71-101
Franz Xavier Barrios Suvelza

Colombia 1958-1990. Dos transiciones con democratización 
frustrada en un contexto de violencia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103-141
Javier Duque Daza

El reto de las elites posautoritarias 
a la democracia mexicana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143-157
Soledad Loaeza Tovar

Índice



5

Revista LatinoameRicana de PoLítica comPaRada

CELAEP • ISSN: 1390-4248 • Vol . No . 12 • Enero 2017
5-8

EditorialLa consolidación democrática en el Ecuador. 
El sendero de la transformación institucional  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   159-179
Diego Pérez Enríquez

Parte 3: 
Reseñas bibliográficas

State Theory and Andean Politics: 
New Approaches to the Study of Rule  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183
Daniela Proaño

Party Politics and Democracy in Europe. 
Essays in honour of Peter Mair .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184-186
Ana Sofía Castellanos

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales: 
Revista de Investigación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187-189
Fernando Chamorro Garcés

A medida que los regímenes dictatoriales fueron quedando atrás y América Latina 
optó, desde finales de los años setenta, por el retorno a la democracia, buena parte 
de la atención de concentró en los procesos de transición, sobre todo en aquellos 

países que optaron por una reforma y transformación institucional . 
Luego de que han pasado más treinta años, buena para de las expectativas que surgieron 

a partir de este proceso de democratización no se han cumplido . Si en casi todos los países 
de la región han existido elecciones periódicas (no necesariamente libres, competitivas y 
justas), esto no ha estado acompañado de la plena vigencia del Estado de derecho, la estabi-
lidad política, el fortalecimiento del sistema de partidos, la plena garantía de derechos y la 
capacidad de las instituciones para responder a las demandas de sus ciudadanos . 

Si el retorno a la democracia implicó también implantar en los países una nueva forma 
de estructuración de las relaciones Estado-sociedad, donde los partidos políticos jugaran un 
papel crucial de intermediación, eso se cumplió en parte . 

Esto ha llevado a afirmar que tras los procesos de transición en América Latina tenga-
mos en la actualidad “democracias limitadas”, “de baja intensidad”, “procesos de democra-
tización incompletos”, “regímenes híbridos” o “democracias delegativas” . 

Pese a que era poco probable la reinstauración de dictaduras militares o regímenes au-
toritarios, esto se ha dado pero con ciertos matices . Los casos de las repúblicas bolivarianas 
de Venezuela, Ecuador y Bolivia, pese al argumento extendido de constituir otro tipo de 
democracia, son ejemplo de regímenes populistas con fuerte vocación autoritaria . 

A diferencia de países como Costa Rica, Chile o Uruguay, los cuales se han mantenido 
dentro de lo que podría concebirse como “poliarquías”, no se aprecia un progresivo avance 
hacia la consolidación de la democracia sino un proceso caracterizado por transiciones fa-
llidas, ciclos discontinuos de “consolidación” y reinstauraciones autoritarias .

Eso explica que desde aproximadamente el 2000, en el caso de Venezuela, Ecuador y 
Bolivia se haya dado un desmontaje progresivo de regímenes democráticos representati-
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Los editores, Ferdinand Müller-Rommel y Fer-
nando Casal Bértoa recopilan sistemáticamente 
los ensayos de dieciocho académicos . El objetivo 
es evidenciar la vigencia del estudio sobre par-
tidos políticos, sus recientes transformaciones y 
los desafíos en las democracias parlamentarias 
de los países europeos . Los argumentos teóricos 
y metodológicos de cada autor se basan en las 
investigaciones expuestas durante la vida acadé-
mica de Peter Mair (1980-2011) .

Mair, quien fue conocido como comparati-
vista pero también partidario del estudio de caso, 
sostenía la tesis de que los partidos políticos es-
tán en descenso o incluso fallando principalmen-
te por dos motivos . Primero, los ciudadanos han 
perdido el interés en la participación partidista . 
Mair observó como evidencia empírica indica-
dores como la disminución de la afiliación, el in-
cremento de la volatilidad y el ausentismo elec-
toral . Sobre esto concluyó que, los partidos ya 
no movilizan ciudadanos porque estos últimos 
prefieren actividades privadas o nuevas formas de 
participación y representación política en insti-
tuciones que están fuera del espectro tradicional 
de la política partidaria . Y segundo, los partidos 
se han alejado de la sociedad civil hacia el Esta-
do . Mair explicó que estos son más dependientes 

del financiamiento público para su sobrevivencia 
como organizaciones, y que además están su-
jetos a las reformas de leyes y reglamentos que 
determinan su organización intrapartidaria (Mü-
ller-Rommel y Casal, 2016: 4) .

Los artículos que reúne este libro fueron es-
critos por ex investigadores y alumnos de Mair 
del Instituto Universitario Europeo (EUI) . Los 
contenidos de los ensayos, además de ser un ho-
menaje para su tutor, ponen a prueba sus hipó-
tesis, supuestos y pronósticos . Los colaboradores 
examinan desde distintos marcos conceptuales y 
contextos socio-políticos el vínculo entre los par-
tidos europeos (o europartidos) y las democra-
cias de los países que integran la Unión Europea 
(UE) . Müller-Rommel y Casal Bértoa ordenan 
el libro en cuatro ejes temáticos a los que con-
sideran líneas de análisis fundamentales en los 
escritos académicos elaborados por Mair . Cada 
uno de los ensayos evidencia la aproximación 
metodológica comparada y el estudio de caso, 
empleados habitualmente por Mair en sus traba-
jos de investigación . 

En la primera parte: (i) política nacional y 
comparada, se compilan cuatro artículos . El ca-
pítulo inicial realiza una mapeo conceptual de 
los orígenes de las instituciones de representa-
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ción europeas . Møller examina algunos aspectos 
del feudalismo, como elementos explicativos de 
la ruta hacia el capitalismo, el estado moderno 
y el gobierno constitucional que posteriormente 
dan lugar al desarrollo de los partidos políticos . 
Su elaboración conceptual genera argumentos 
importantes, útiles para comprender, desde la 
aproximación comparada, el desarrollo institu-
cional europeo . Junto a este aporte, los siguien-
tes tres artículos (Bedock, Hübscher y Wilson) 
analizan los estudios de caso de Irlanda e Italia . 
La finalidad es explicar cuál es el impacto de las 
reformas institucionales de los partidos políticos 
en la política nacional y en la participación ciu-
dadana . Los autores conectan sus estudios con 
la tesis de Mair (2009) (Katz y Mair 1995) del 
partido cartel (cartel party), en cuanto a la dis-
minución de la competencia intrapartidaria en 
las últimas décadas debido al desinterés de los 
ciudadanos (irlandeses e italianos) y sus élites .

La segunda parte: (ii) partidos políticos y 
sistema de partidos, como uno de los temas de 
análisis comparado de gran interés para Mair, 
recopila los aportes de Pardos-Riera, Bolleyer y 
Casal Bértoa . Los contenidos examinan las im-
plicaciones de la tesis del partido del cartel sobre 
la posición ideológica de los partidos políticos y 
la competencia intrapartidaria y los patrones de 
estabilidad del sistema de partidos . A nivel del 
sistema de partidos, la primera contribución exa-
mina el grado de polarización y sus efectos en la 
percepción de eficacia política de los ciudadanos, 
y evalúa las consecuencias negativas que la falta 
de competencia ideológica puede tener sobre la 
democracia representativa . 

Asimismo, a nivel de los partidos políticos, 
el segundo autor observa particularmente cómo 
estos regulan internamente los conflictos . Toma 
como estudio de caso el partido danés DPP (Da-
nish People’s Party) y el partido Pirata alemán para 
ilustrar y distinguir el funcionamiento de dos 
modelos intrapartidarios: jerárquico y no jerár-
quico, y dos procesos de acceso: controlado por la 

elite y no controlado por la elite . Y para finalizar, 
el tercer artículo investiga la posibilidad de tras-
ladar el concepto (“traveling capacity”) de estabi-
lidad del sistema de partidos (grado de institu-
cionalización) para evaluar cuáles son los factores 
que lo afectan en sistemas políticos post autorita-
rios de la región del Mar Negro1 (Black Sea) . El 
autor confirma que la estabilidad de este sistema 
es baja en sistemas políticos semi-presidenciales, 
con sistemas de partidos altamente fragmentados 
y sociopolíticamente menos arraigados .

La tercera sección de este libro: (iii) la Unión 
Europea, destaca la tesis de Mair sobre la cone-
xión entre la integración europea y el desarrollo 
tardío del sistema de partidos a nivel nacional . 
Una de sus publicaciones argumenta como este 
proceso reforzó la tendencia, a nivel nacional, de 
despolitización y desvinculación popular . Mair 
(2010) afirmó que el Parlamento Europeo (PE) 
se ha convertido en una asamblea representati-
va importante por ser la única institución cuyos 
miembros son elegidos directamente por los ciu-
dadanos . Fernandes y Willumsen discuten que 
los Miembros del Parlamento Europeo (MEPs) 
representan fuertemente a su partido nacional 
y sus votantes . Es así que, su rol representativo 
cobra más relevancia que los miembros de los 
Parlamentos Nacionales, porque los europarti-
dos y las elecciones del PE se desconectan de la 
función de gobernar a nivel europeo dedicándo-
se únicamente a legislar . Bressanelli añade el de-
sarrollo ideológico de los europartidos . El autor 
proporciona una evaluación empírica de valores 
e ideas comunes expresados en los manifiestos 
de partidos en tres estudios de caso . Concluye, 
en contraste con la tesis del partido cartel, que 
las ideologías siguen siendo importantes para los 
partidos políticos y que pese a su heterogeneidad 
a nivel nacional, la afiliación a los europartidos 
no está polarizada a nivel transnacional .

1  Los países que conforman esta región son: Bul-
garia, Georgia, Moldova, Romania, Rusia, Tur-
quía y Ucrania .
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En último lugar, Yordanova vincula su análi-
sis al trabajo de Mair sobre el déficit democrático 
en la Unión Europea y analiza la calidad de la 
representación política en el proceso legislativo 
del PE . Afirma que las elecciones a nivel europeo 
fracasan como instrumento democrático repre-
sentativo porque los MEPs no pueden vincular 
las preferencias políticas de los grupos sociales 
nacionales y sus intereses en la formulación de 
propuestas legislativas ni al proceso de toma de 
decisiones a nivel europeo, porque las políticas 
a este nivel están sujetas a las preferencias de los 
legisladores . 

Finalmente, y a manera de conclusión gene-
ral, la última parte del libro: (iv) el futuro de la 
democracia de los partidos, agrupa aportes que 
analizan la curiosidad académica de Mair en los 
gobiernos de europartidos . Para Mair la dimen-
sión ideológica izquierda-derecha es el único pa-
radigma que proporciona un punto de referencia 
estable para los votantes y los partidos, para su 
efectivo funcionamiento y para la legitimidad de 
los gobiernos en Europa a lo largo del tiempo 
(Müller-Rommel y Casal, 2016: 11) . En esta 
última parte, Peters explica los impactos de las 
formas alternativas de participación (firmar peti-
ciones, asistir a manifestaciones) en los partidos 
políticos, y cómo estos desafían la forma con-
vencional de participación democrática (como 
votar y ser parte de un partido) . Continua Piccio 
explorando empíricamente la transformación de 
la definición de los partidos políticos y cómo 

estos inscriben sus funciones en el marco legal 
europeo . Finalizan, Froio y Little profundizando 
argumentos sobre las consecuencias de la crisis 
económica en los partidos que administran los 
gobiernos nacionales, y como estos gobiernos 
han sido debilitados por restricciones de políti-
cas derivadas de instituciones supranacionales .

En suma, el contenido de cada uno de los 
apartados de esta obra representa una contribu-
ción valiosa y única al estudio de los partidos 
políticos en las democracias parlamentarias euro-
peas . Al mismo tiempo su contenido es novedoso 
por dos razones . La primera por la organización 
estructural, que ubica temáticamente las líneas 
sustanciales de investigación de Mair . Y la segun-
da, que si bien presenta un esfuerzo investigativo 
para examinar, a partir de estudios originales, 
exclusivamente las teorías de Mair, los conteni-
dos de los ensayos no prosiguen una secuencia 
concatenada o coordinada de argumentos expli-
cativos de dichas tesis; sin embargo, actualizan 
su análisis y estudio . En definitiva, desarrollar 
las contribuciones académicas de Peter Mair y la 
tentativa de objetar, confirmar o modificar sus 
diagnósticos, representa una tarea académica que 
merece el debate de científicos políticos a nivel 
mundial . Al mismo tiempo este libro incorpora 
un ejercicio teórico y metodológico que eviden-
cia la importancia desde la política comparada y 
la necesidad de rigurosidad en este ámbito de in-
vestigación en otras regiones como por ejemplo 
la región de América Latina .

El número 5 de “Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales: Revista de Investigación” de la 
Universidad de Las Américas se presenta en dos 
partes: la primera con tres valiosos temas sobre 
la mujer y la segunda, de temática abierta, con 
tres artículos: uno sobre el cumplimiento y limi-
taciones de las normas de la Corte Penal Inter-
nacional, un segundo sobre las relaciones inter-
nacionales y los gobiernos locales y otro sobre el 
caudillismo .

El primero artículo en el tema de género es 
autoría de Ana Sofía Castellanos y Camila Ulloa, 
donde se analiza la representación política y ac-
tuación de las mujeres en la legislatura entre 1941 
y 2014 . Basadas en una amplia investigación do-
cumental, y mediante datos tomados de los ar-
chivos y biblioteca de la Asamblea Nacional, las 
autoras examinan la situación e iniciativas de las 
mujeres en el parlamento ecuatoriano . Se cons-
tata el progreso numérico de la representación 
femenina, pues desde 1941 en que se designó a 
Matilde Hidalgo de Prócel como primera y única 
legisladora, hasta 2013, en que la representación 
femenina fue del 58 % de asambleístas, debemos 
admitir un cambio significativo . 

Sin embargo, esta realidad es reciente, pues 
en 1996, esto es solamente hace veinte años, el 

Congreso Nacional tenía un 95% de hombres 
y solamente el 5 % de mujeres . Al referirse a la 
calidad de su actuación, concluyen las autoras 
que en este último período, “la participación 
propositiva de proyectos de ley desde las mujeres, es 
mínima… a pesar de que son mujeres las que de-
tentan el cargo de la presidencia y vicepresidencias 
de la institución”, y… “seis de las trece Comisiones 
Permanentes son presididas por mujeres”. 

Otra de sus reflexiones se orienta a la actitud 
que asumen frente a proyectos de ley que tengan 
contenido de género, con especial referencia a los 
derechos sexuales y reproductivos . Así señalan: 
“Una visión exclusivamente moralista de los dere-
chos sexuales y reproductivos que castigan la liber-
tad y la igualdad como principios éticos de las re-
laciones de género se ha impuesto en los procesos de 
reforma legal y vetado la Ley de Salud Sexual y Re-
productiva, limitando las reformas penales; discri-
minando la homosexualidad femenina y masculina 
y reproduciendo comportamientos machistas y ho-
mofóbicos” . Muchos más datos, producto de una 
exhaustiva investigación, completan este trabajo . 
Se trata, en suma, de un importante y novedoso 
artículo donde se refleja que la sola presencia nu-
mérica de la mujer en la legislatura no garantiza 
la incorporación de normas que conduzcan al 
progreso de su condición en la sociedad . 

Un segundo artículo trata de “Género y se-
gregación ocupacional”, y ha sido elaborado por *  Docente de la Universidad Central del Ecuador y 

Representante de Unión Latina en el Ecuador .
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