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Foro Madrid tiene la satisfacción de presentar su nuevo informe, sobre las ‘Amena-
zas a la libertad: el asalto a la democracia en Hispanoamérica’ en el cual se detalla 
la situación regional, presentando gráficos y cifras que la sustentan. 

Deliberadamente, hemos querido ofrecer un análisis objetivo –de corte académico– 
para que pueda ser usado como referencia por instituciones educativas, ONGs, 
medios de comunicación y organizaciones partidistas por igual.

Sin embargo, vale la pena añadir un pronóstico político, desde la perspectiva de 
Foro Madrid en su condición de actor que participa activamente en la lucha contra 
el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, organizaciones que buscan acabar con la 
Democracia, la Libertad y el Estado de Derecho, con el fin de someter a Iberoamé-
rica a los intereses del castro-comunismo.

En diciembre de 2021, la situación regional parecía desesperada, puesto que los 
candidatos del Foro de São Paulo estaban ganando todas las elecciones de ma-
nera ininterrumpida. Primero Perú, luego Honduras, luego Chile, luego Colombia y 
finalmente Brasil. Lo que algunos llamaron la “ola roja” o “mancha roja”, la cual, en 
apariencia, estaba destinada a cubrir la totalidad de Iberoamérica.

Sin embargo, en medio de esas difíciles circunstancias, Foro Madrid envió un men-
saje de esperanza y de optimismo. La mancha roja retrocedería, como retrocedió 
la primera ola del Foro de São Paulo en 2009, y por los mismos motivos, sus repre-
sentantes son eficientes haciendo oposición y agitando mediáticamente, pero 
muy malos gobernantes. 

El tiempo nos dio la razón. En 2023 se produjeron los triunfos de Santiago Peña, 
Daniel Noboa y Javier Milei, en Paraguay, Ecuador y Argentina respectivamente. 
Meses antes, a finales de 2022 Pedro Castillo había sido destituido y detenido 
en Perú por intentar un golpe de Estado. Por otra parte, en Chile, las propuestas 
izquierdistas para modificar la Constitución fueron rechazadas abrumadoramente 
por el pueblo.

El mandatario colombiano Gustavo Petro está a las puertas de un posible juicio, 
debido a las denuncias de su propio entorno sobre delitos cometidos durante la 
campaña electoral; dichos crímenes incluyen haber recibido dinero del narcotráfico. 

Gabriel Boric es el presidente chileno que más baja popularidad ha tenido. En Boli-
via, el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), está severamente frac-
turado en dos facciones, la del actual mandatario Luis Arce y la del líder cocalero 
Evo Morales. En México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca perpetuar 
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a su partido en el poder con reformas electorales que el pueblo rechaza a través 
de manifestaciones masivas.

En Brasil, Lula da Silva ha ordenado una feroz persecución en contra del expre-
sidente Jair Bolsonaro, porque sabe que su popularidad se viene abajo y quiere 
acabar con toda forma de alternativa. Nicolás Maduro se quitó la careta y reafirma 
su rol de tirano al romper con los acuerdos de Barbados y ordenar la inhabilitación 
de su principal opositora, María Corina Machado. Cuba pasa por una grave crisis 
económica y energética, la cual pretende subsanar con mayor represión social. Y 
Daniel Ortega solo se mantiene en el poder producto de una opresión totalitaria 
que abarca a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a la Iglesia y a los sec-
tores educativos.

En resumen, la mancha roja ya está retrocediendo, como adelantamos hace año 
y medio desde Foro Madrid; y posiblemente este repliegue se acelere aún más, si 
se producen los cambios políticos que se esperan en Europa y Estados Unidos.

En efecto, las encuestas indican que en las próximas elecciones europeas de junio 
haya un desplazamiento hacia la derecha, debido al rechazo a las medidas de la 
burocracia en Bruselas, que promueven la inmigración ilegal, la ideología de género 
y la histeria climática. Prácticamente por los mismos motivos, las encuestas nor-
teamericanas favorecen la salida del presidente Joe Biden de la Casa Blanca y el 
triunfo del Partido Republicano.

Pero pese a nuestra visión optimista de la realidad iberoamericana, estamos cons-
cientes de que la liberación del continente no se producirá de manera espontánea; 
hace falta que los sectores democráticos se articulen y trabajen conjuntamente 
para garantizar la derrota de las fuerzas agrupadas en torno al Foro de São Paulo 
y al Grupo de Puebla. 

En este sentido, Foro Madrid se compromete a servir de elemento de apoyo y de 
articulación, ofreciendo liderazgo, elaborando estrategias y, sobre todo, dando 
testimonio de constancia y de lucha.
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Vivir en democracia, y más concretamente en el tipo de democracia que incorpora 
instituciones y principios como la celebración de elecciones competitivas y libres o 
la independencia y libertad de los medios de comunicación y de la iniciativa empre-
sarial, y en las que el poder se ejerce con arreglo a la ley y respetando la división de 
poderes no es la norma sino más bien una excepción. Además, nos encontramos 
en medio de una “ola de autocratización” (Lührmann y Lindberg, 2019 o Levitsky y 
Ziblatt, 2018) de la que Hispanoamérica1 no es ajena. 

Los países hispanoamericanos transitaron a la democracia a partir de mediados 
de la década de los 70 y, especialmente, en los 80 y los 90, siendo parte de las de-
nominadas democracias de tercera ola (Huntington, 1994). Sin embargo, no sólo la 
democratización en la región no ha avanzado todo lo que podría, sino que incluso 
está retrocediendo en muchas partes. 

En	2024,	seis	países	hispanoamericanos	escogerán	a	su	presidente

El año 2024 ha empezado con la primera de seis citas electorales que se darán en 
la región, la reelección de Nayib Bukele en El Salvador. A partir de mayo, Panamá, 
República Dominicana, Venezuela, México y Uruguay pondrán las urnas. 

En función de sus resultados veremos consolidados algunos de los peores retrasos 
democráticos que han ido ocurriendo en las últimas décadas o, por el contrario, los 
ciudadanos podrán organizarse para, como en Argentina, dar la vuelta al tablero de 
juego y aupar a una alternativa que ponga en marcha las reformas que estos países 
necesitan para salir del atolladero económico, social y político en el que se encuentran. 

Estas elecciones tienen lugar en un contexto político, social y económico marcado 
por: 

1. Un giro a la izquierda que llevó a que las cinco mayores economías de la región 
—Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile— empezaran 2023 gobernadas por 
dirigentes controlados por el Foro de São Paulo, pertenecientes a una izquierda 
despótica, con ansias de poder y tintes autoritarios. A pesar de ello, la reciente 
victoria de Javier Milei, firmante de la Carta de Madrid (Foro Madrid, 2020), en las 
presidenciales argentinas puede ser la primera piedra para que cambien las tornas.  

1  En este informe analizamos la situación de la democracia en los países de habla hispana del 

continente americano, además de Brasil, aunque no esté incluido en el término, por su especial 

importancia para la región.
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2. Políticamente se evidencia la persistencia del malestar social generalizado. Los 
votantes siguen decantándose en favor de la alternativa o la oposición frente 
al oficialismo de turno. Parece ser que la voluntad popular de los hispanoa-
mericanos todavía se expresa en base a la frustración de las expectativas y la 
insatisfacción experimentadas los últimos años. Ha aumentado la inseguridad 
de la mano de una creciente violencia política y de la incidencia del narcotráfico.

3. Unas economías debilitadas, que arrastran las consecuencias de la pandemia 
y de las disrupciones que ha generado en el comercio internacional, y especial-
mente en el mercado energético, la guerra en Ucrania, pero también algunos 
problemas históricos como la pobreza y la informalidad. 

Una	serie	de	factores	internos	y	externos	amenazan	a	la	democracia	

Además del contexto señalado, Hispanoamérica enfrenta una serie de amena-
zas, internas y externas, que ponen en peligro la débil salud de muchas de sus 
democracias. 

1. Internamente, la insatisfacción con la democracia y la desconfianza institu-
cional siempre han estado presentes en Hispanoamérica. Su crecimiento en 
la última década es una expresión de la incapacidad de los dirigentes políticos 
para solucionar problemas como la inseguridad o la informalidad. Es el caldo de 
cultivo perfecto, por un lado, para ser utilizado por agentes desestabilizadores 
internos, como grupos criminales o partidos y dirigentes liberticidas, o externos, 
dirigentes y partidos de otros países con la voluntad de fomentar un cambio de 
régimen, para hacer avanzar sus objetivos a través de la canalización violenta 
del malestar y la erosión del entramado institucional democrático que controla 
y limita el poder político.

2. Hispanoamérica está siendo testigo de un aumento de la expresión violenta 
y la vandalización del descontento ciudadano. A finales de 2023, han tenido 
lugar una serie de protestas en países como Guatemala y Panamá que repro-
ducen las dinámicas de las protestas que inundaron Chile en octubre de 2019: 
vandalización de infraestructuras y servicios públicos y bloqueos de calles o 
carreteras que dificultan, cuando no imposibilitan, el desarrollo normal de la 
actividad productiva. Sin embargo, esta no es la única forma en la que la vio-
lencia se expresa en la región. El aumento de la criminalidad, especialmente 
la asociada al narcotráfico y las maras, en algunos países en los que el crimen 
organizado tenía menor incidencia, es una señal de la capacidad de expansión 
que tienen esos fenómenos entre países. Además, se suele utilizar como excu-
sa para que los dirigentes suspendan el ejercicio de derechos fundamentales, 
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instrumentalizan las fuerzas de seguridad y del orden a su antojo o concentren 
el poder en sus manos sin demasiada oposición.

3. Fenómenos como la corrupción, también muy presentes en la región, se han 
visto agravados como consecuencia de la expansión del crimen organizado. 
Ecuador, con el Operativo Metástasis, es el caso más reciente. 

4. A pesar de que los chilenos fueron capaces de alejar la amenaza refundacional 
que supuso la apertura del proceso constituyente en 2020, esta sigue siendo 
una amenaza muy presente en la región. Desde que Hugo Chávez inaugurara la 
tradición en Venezuela, nada más llegar al gobierno, países como Ecuador y Bolivia 
siguieron la estela, y otros como Colombia y Chile lo intentaron, proponiendo 
una enmienda a la totalidad de los pactos constitucionales dirigida a socavar las 
instituciones democráticas y a consagrar un modelo político que excluye cual-
quier posibilidad de hacer realidad el programa político de las fuerzas opositoras.

5. Esta última cuestión está muy ligada a otro fenómeno: la tentación que tienen 
muchos dirigentes hispanoamericanos de postularse a la reelección de forma 
ininterrumpida. Estas ansias de poder les han llevado a saltarse los límites cons-
titucionales en más de una ocasión para poder optar a la reelección, o a capturar 
las instituciones para expulsar del juego político a la oposición.

Las amenazas externas que se ciernen sobre América Latina provienen principal-
mente de China, Rusia e Irán, cada uno con motivaciones diferentes. 

1. China busca acaparar recursos e influencia internacional, evidenciándose en su 
embate económico y diplomático en Centroamérica y otras regiones latinoame-
ricanas. Las inversiones chinas han crecido significativamente, diversificándose 
desde la extracción hasta la adquisición de empresas en sectores clave. La 
influencia china también plantea riesgos ideológicos al sugerir que el desarrollo 
y la prosperidad son posibles sin democracia.

2. Rusia, aunque con intercambios comerciales más limitados, busca protago-
nismo en la región y ha utilizado estrategias como la distribución de la vacuna 
Sputnik durante la pandemia y la exploración de recursos naturales en países 
como Venezuela y Guatemala. Por otro lado, Irán actúa de manera más silen-
ciosa pero no menos preocupante, con episodios como intentos de asesinato 
y actividades terroristas en la región.

3. Estos tres actores amenazan la tradicional influencia de Estados Unidos en la 
región, impactando desde el ámbito geopolítico hasta el geoeconómico. 
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4. Por otro lado, el papel del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, intentando 
desde la sombra desestabilizar gobiernos, respaldando regímenes autoritarios 
y contribuyendo al blanqueamiento de sus acciones, representa una preocupa-
ción cada vez más evidente. 





EL	ACTUAL	CONTEXTO	
HISPANOAMERICANO
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3.1	EL	ESTADO	DE	LA	DEMOCRACIA

Tal y como señala el Instituto V-Dem en su último Reporte de la democracia, la 
democracia ha sufrido un declive en todo el mundo (Papada et al., 2023). Hispa-
noamérica no es ajena a este proceso.

La mayoría de los países hispanoamericanos son regímenes que sufren un proceso 
de autocratización o son directamente regímenes autoritarios. Entre los últimos 
destacan Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que se adentraron en el autorita-
rismo y que en lo que vamos de siglo aún no han salido de él. En estos regímenes 
no existe libertad de prensa, no hay oposición o ésta tiene serias dificultades para 
competir en las elecciones, y éstas no cuentan con las garantías necesarias, entre 
otras cosas. 

Sin embargo, el fenómeno más relevante es el que sufren aquellos países que se 
encuentran entre los primeros. Países cuyas instituciones democráticas han sufri-
do un proceso de erosión. Son sociedades con un aumento de la violencia, una cre-
ciente polarización, en los que los ciudadanos han perdido la fe en la capacidad de 
sus democracias para mantener el orden y que tienden a elegir líderes que desafían 
las reglas democráticas, tendiendo a perseguir la libertad de prensa, a concentrar 
el poder o a socavar la separación o independencia de los poderes del Estado.

Imagen	1.	Estado	de	la	Democracia	Liberal	(IDL)	2022

Fuente: V-Dem 2023
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Ejemplos paradigmáticos son Bolivia desde la llegada del Movimiento al Socialismo, 
primero con Evo Morales y ahora con Luis Arce al frente del Gobierno, México desde 
la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, El Salvador de Nayib Bukele o 
el Perú del destituido Pedro Castillo. También Honduras y Guatemala —con algunos 
altibajos— han sufrido una erosión en la calidad democrática de sus instituciones. 

El peligro no está tanto en que el número de países que están dentro de este grupo 
siga creciendo, como en que los que ya forman parte de este grupo profundicen 
en el deterioro de la calidad de sus instituciones democráticas. 

3.2.	LA	LIBERTAD	ECONÓMICA

Casi todas las democracias del mundo tienen también economías libres. Más allá 
de si existe o no una relación de causalidad, no hay ninguna democracia estable 
en el mundo sin una economía predominantemente de mercado que proteja la 
propiedad privada. 

La presencia de políticas públicas e instituciones que apoyan y protegen la libertad 
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económica es lo que mide el Índice de Libertad Económica en el Mundo elaborado 
por el Instituto Fraser. En este aspecto Hispanoamérica se encuentra mucho mejor, 
aunque desde 2019 y tras una década de crecimiento de la libertad económica, se 
ha producido un descenso generalizado que no sólo ha afectado a Hispanoamérica 
sino también en el resto del mundo. Este declive está asociado al aumento de las 
políticas intervencionistas aplicadas por los diferentes gobiernos para hacer frente 
a la pandemia de la Covid-19. 

En el podio destacan de nuevo Costa Rica y Chile como los países con mayor liber-
tad económica, seguidos de Perú, Panamá y Guatemala (Lawson y Murphy, 2023).

Venezuela está a la cola no sólo del hemisferio, sino del mundo, en parte porque el 
índice no incluye a Cuba por falta de datos. El otro país que peor puntuación obtiene 
es Argentina. (Lawson y Murphy, 2023) Los principales puntos débiles de Argentina se 
encuentran en su débil protección de la propiedad privada, sus elevadas restricciones 
al comercio y la debilidad de su moneda. Argentina tiene unos impuestos a las expor-
taciones elevados, restricciones a las cantidades exportables y la prohibición de la 
exportación de algunos productos, como por ejemplo, del sector agrario y cárnico. 
Sin embargo, la reciente victoria de Javier Milei puede suponer un giro de 180 grados 
para la Argentina y ascender al podio regional en libertad económica junto con Chile o 
Costa Rica. Por el momento, las medidas de desregulación incluidas en el Decreto de 
Necesidad y Urgencia 70/2023 aprobado por el gobierno en el mes de diciembre son 
un gran paso en la buena dirección. Este DNU elimina las restricciones impuestas a la 
exhibición de productos en tiendas, pone fin a los controles de precios, deroga la ley 
que prohíbe la privatización de empresas estatales, además de promover la libre ex-
portación de productos o garantizar la libertad de contratación, entre otras muchas 
regulaciones que suponían un lastre para la actividad económica (Vásquez, 2023).

3.3.	EL	CONTEXTO	POLÍTICO	

Una parte de Hispanoamérica se encuentra inmersa en un clima convulso de des-
contento social. Las movilizaciones ocurridas en Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, 
entre 2019 y 2020, son una prueba de ello. Todas ellas tienen un componente común: 
la insatisfacción de una incipiente y débil clase media aspiracional que no lograba 
ver cómo se hacían realidad las promesas de movilidad social a las que la bonanza 
económica de las décadas anteriores les había hecho aspirar. En algunos casos se 
sumó el aumento de la inseguridad, la percepción de una corrupción generalizada 
y la ausencia de transparencia en el ejercicio del poder político.  

Aunque la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 y la necesidad de evitar 
los contagios contribuyó a sofocar algunas de las protestas que habían estallado 
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a finales del año anterior, la pandemia agudizó las causas que habían llevado a 
muchos ciudadanos a salir a las calles: un deterioro importante de las economías 
de la región y el cuestionamiento de la efectividad de los tomadores de decisión 
de hacer frente a los problemas públicos, añadiendo, además, las impopulares 
cuarentenas, los toques de queda, la falta de vacunas y la debilidad de los servicios 
públicos de salud. 

Aumenta el voto de castigo

La incapacidad de los gobiernos para interpretar el descontento social y ofrecer 
una propuesta política dirigida a revertir el estancamiento económico, tras el fin del 
boom de las materias primas, y el deterioro provocado por la pandemia, motivaron 
un voto de castigo generalizado (Sahd, 2023). La victoria de Mauricio Macri en Ar-
gentina (2015) y su posterior derrota (2019), la de Pedro Castillo en Perú (2021) o de 
Xiomara Castro en Honduras (2022) o la crisis política en Bolivia por la reelección 
de Evo Morales (2019), evidencian una vez más las dificultades de repetir mandato 
en ese maltrecho contexto. Una tendencia que ha continuado como lo muestra la 
derrota del correísmo en Ecuador (2021), el debilitamiento de las fuerzas políticas 
tradicionales en Colombia, la caída del kirchnerismo en las presidenciales argen-
tinas o la derrota de Boric en los dos intentos de reformas constitucionales.  En 
resumen, de las 23 elecciones presidenciales que tuvieron lugar entre 2018 y 2023 
(ver tabla 1), 20 fueron ganadas por la alternativa al poder establecido2. 

Pero no sólo se produjo un cambio de gobierno, sino también un giro ideológico, y 
concretamente, un retorno de la izquierda, debido, muy probablemente, a la ausen-
cia de un programa de gobierno alternativo y de una agenda política contundente 
contra la delincuencia, que garantice la estabilidad política y se sustente en prin-
cipios y valores que promueven la libertad individual, única forma de garantizar la 
prosperidad y el desarrollo.

La victoria de Lula da Silva en Brasil (2022) parece confirmar el giro iniciado por 
Castillo en Perú (2021), Xiomara Castillo en Honduras (2021), Gabriel Boric en Chile 
(2022) y Gustavo Petro en Colombia (2022), y se refuerza con el triunfo de Bernardo 
Arévalo en Guatemala (2023), aunque contrasta con el de Milei en Argentina.

Hispanoamérica ha iniciado el año 2024 con la mayor parte de sus principales 
economías gobernadas por la izquierda: Brasil, México, Chile, y Colombia, que 

2  Se excluyen las elecciones de 2018 en Venezuela, las de 2019 en Bolivia y las de 2021 en 

Nicaragua por la ausencia de garantías.
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representan en torno al 88% de la población y el 85% de su PIB. Una situación 
que puede llegar a impregnar a todos los países de la región, con excepción de El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Uruguay, Ecuador y una Argentina recien-
temente incorporada y con retos de profundos cambios. 

Tabla	1.	Elecciones	en	Hispanoamérica	y	Brasil	entre	2018-2023

País
Presidente

anterior
Presidente
posterior

Alternancia

2018

Brasil Michel Temer Jair Bolsonaro Sí

Colombia* Juan Manuel Santos Iván Duque Sí

Costa	Rica* Luis Guillermo Solís Carlos Alvarado No

México* Enrique Peña Nieto
Andrés M. López 

Obrador
Sí

Paraguay* Horacio Cartes Mario Abdo Benítez No

2019

Argentina Mauricio Macri Alberto Fernández Sí

El	Salvador
Salvador Sánchez 

Cerén
Nayib Bukele Sí

Guatemala Jimmy Morales Alejandro Giammattei Sí

Panamá* Juan Carlos Varela Laurentino Cortizo Sí

Uruguay Tabaré Vázquez Luis Lacalle Pou Sí

2020

Bolivia Jeanine Áñez Luis Arce Sí

R.	Dominicana Danilo Medina Luis Abinader Sí
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados electorales de cada país

La nueva marea rosa no lo tiene todo a su favor

Pese a compartir los postulados del Socialismo del siglo XXI que se originó en la 
región tras la victoria de Hugo Chávez en Venezuela, y que tuvo como caracterís-
tica fundamental la apertura de procesos constituyentes dirigidos a socavar las 

País
Presidente

anterior
Presidente
posterior

Alternancia

2021

Chile* Sebastián Piñera Gabriel Boric Sí

Ecuador Lenín Moreno Guillermo Lasso Sí

Honduras*
Juan Orlando Her-

nández
Xiomara Castro Sí

Perú* Francisco Sagasti Pedro Castillo Sí

2022

Colombia* Iván Duque Gustavo Petro Sí

Costa	Rica*
Carlos Alvarado 

Quesada
Rodrigo Chaves 

Robles
Sí

Brasil Jair Bolsonaro
Luis Ignacio Lula Da 

Silva
Sí

2023

Ecuador Guillermo Lasso Daniel Noboa Sí

Guatemala Alejandro Giammattei Bernardo Arévalo Sí

Argentina Alberto Fernández Javier Milei Sí

Paraguay Mario Abdo Benítez Santiago Peña No

* Países donde no está permitida la reelección presidencial inmediata, por tanto, en estos 
casos se analiza la continuidad del partido de gobierno.
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instituciones democráticas, el imperio de la ley y el Estado de Derecho, esta nueva 
“marea rosa” se presenta con un discurso aparentemente más amigable y no tan 
rupturista. Sin embargo, esto no es más que un espejismo. 

La mayor diferencia entre la izquierda de principios de siglo y la de ahora se da en el 
contexto en el que han llegado al poder. A diferencia de los líderes del Socialismo 
del siglo XXI, la nueva marea rosa no vive un momento de bonanza económica capaz 
de generar y mantener una red clientelar dependiente del presupuesto público. La 
izquierda que ha llegado al poder desde 2018 se enfrenta a un contexto económico 
más desafiante. Además, se enfrentan a un segundo obstáculo, una elevada frag-
mentación partidista que les dificulta alcanzar las mayorías legislativas necesarias 
para implementar su agenda política sin cesiones. Además, esta fragmentación, 
junto con la creciente insatisfacción ciudadana, puede hacer que la durabilidad de 
sus gobiernos dependa en mayor medida de las circunstancias del momento y del 
manejo que estos hagan de ellas. 

Lo anterior se evidencia en casos como el de Pedro Castillo, destituido por el Con-
greso peruano tras el intento de autogolpe de Estado en 2022; también en el caso 
de Alberto Fernández en Argentina, cuya coalición electoral liderada por el ministro 
de Economía no logró retener la presidencia; y todo apunta a que Gabriel Boric 
tampoco podrá mantener su mandato en las próximas elecciones presidenciales.

3.4.	EL	CONTEXTO	ECONÓMICO	

Hispanoamérica ya no disfruta de la bonanza económica de la que disfrutó a inicios 
del siglo con el boom de las materias primas que tuvo su máximo apogeo entre 
2008 y 2012. El elevado precio, especialmente de los hidrocarburos, generó mayo-
res ingresos y crecimiento económico en unos países muy ricos en ellos. Tras este 
período, la economía regional se empezó a estancar. 

La región tiene graves problemas de déficit y endeudamiento público, de falta de 
competitividad de sus empresas y de baja productividad de sus trabajadores. Esto 
se ha traducido en un importante deterioro de su economía en los últimos años. Los 
bajos ingresos y la inestabilidad laboral han aumentado la pobreza. La pandemia 
ha empeorado todavía más esta situación.

A pesar de que se ha registrado una disminución de la tasa de inflación (excluyendo 
a Venezuela y Argentina), gracias al rápido y decisivo control de la política fiscal y al 
descenso progresivo de los precios mundiales de los alimentos y la energía desde 
2020, no se han alcanzado los niveles existentes previos a la pandemia (Banco de 
España, 2023). La inflación subyacente (es decir, la que excluye los alimentos y la 
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energía) se mantiene en un nivel alto de alrededor del 8% en Brasil, México y Chile 
(y algo más alto en Colombia, pero más bajo en Perú) (Banco de España, 2023).

Aunque la práctica totalidad de las economías de la región recuperaron el nivel de 
crecimiento previo a la pandemia en 2021, este ha sido moderado en 2023, situán-
dose en torno al 2%, e inferior al del año pasado, que se situó alrededor del 4%. 
En 2024 no se esperan muchos cambios. Se calcula un crecimiento parecido al de 
2023 con una mínima tendencia al alza, todo ello, en un contexto de altas tasas de 
interés y precios bajos de las materias primas. (Banco Mundial, 2024)3

3  Cabe resaltar que el Banco Mundial analiza globalmente América Latina y el Caribe, inclu-

yendo a los países caribeños de habla inglesa. 
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Diversas son las amenazas que se ciernen sobre la región, como consecuencia 
de las condiciones políticas, económicas y sociales descritas. Algunas de dichas 
amenazas han surgido de forma interna, aunque se han podido retroalimentar de 
circunstancias ajenas al propio país, y otras vienen eminentemente de fuera. 

4.1	LAS	AMENAZAS	INTERNAS

4.1.1.	Insatisfacción	con	la	democracia	y	desconfianza	institucional

La democracia no termina de satisfacer las expectativas de los hispanoamericanos 
y ha disminuido en la última década. Así lo muestran los datos de satisfacción con 
la democracia que recoge el centro LAPOP de la Universidad de Vanderbilt en el 
Barómetro de las Américas, cuya satisfacción media en la región es del 45,6%, 
cuatro puntos inferior a 2014 y ocho puntos por debajo de la de 2010, momento en 
el que ésta supera el 50% (LAPOP, 2023).

Gráfico	1.	Confianza	promedia	en	las	principales	instituciones,	Hispanoamé-
rica	y	Brasil

La confianza de los hispanoamericanos hacia las instituciones garantes de la de-
mocracia no ha sido históricamente muy alta (Lupu et al., 2023), lo que permite en-
tender muchos de los fenómenos políticos que se producen en la región. Además, 
en la última década ha incluso disminuido.

En los últimos años la institución que más confianza ha perdido ha sido el ejecutivo 
(gráfico 1), con casi diez puntos desde 2014, y que, junto con las cámaras legislativas 
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y las cortes constitucionales, son la institución pública en las que menos con-
fían los hispanoamericanos (LAPOP, 2023). Destacan como excepción México y 
El Salvador, donde la popularidad de sus respectivos líderes se ha trasladado en 
un aumento de la confianza en el poder ejecutivo. Mientras que niveles bajos de 
confianza institucional pueden acabar desgastando, a largo plazo, la legitimidad 
de la democracia y pasar esta a ser percibida como un sistema que no cumple con 
las expectativas o necesidades de los ciudadanos, un aumento de la confianza en 
algunas instituciones también puede ser un problema. 

La confianza en las fuerzas armadas es bastante elevada en toda la región, cercana 
al 60%, y superior a la de la policía nacional en unos ocho puntos. (LAPOP, 2023)

Es especialmente preocupante la escasa confianza que suscitan las elecciones 
en algunos países de la región como Colombia (34,71%) y Nicaragua (35,7%), y 
las caídas que se han producido en Ecuador, Bolivia y Perú que han sido de diez, 
siete y cinco puntos (LAPOP, 2023). En estos tres últimos países se puede atribuir 
al cuestionamiento de la integridad de las mismas y a las acusaciones de fraude. 

Los problemas asociados a los altos niveles de insatisfacción con la democracia 
y desconfianza institucional en la región tienen que ver con los altos índices de 
corrupción, la ineficiencia burocrática de la administración pública, la inseguridad 
y la violencia y las frustraciones arrastradas por la crisis económica. Paralelamente, 
esta situación puede ser aprovechada por líderes políticos que quieren hacerse 
con el poder absoluto e implementar agendas liberticidas y por grupos políticos y 
criminales que buscan desestabilizar el correcto funcionamiento de la democracia 
en esos países para sacar algún tipo de rédito económico o político.  

4.1.2. La vandalización de las protestas ciudadanas

Dejando de lado lo acertadas (o no) de las motivaciones que han llevado a los his-
panoamericanos a salir a las calles en diferentes países, desde las movilizaciones 
iniciadas en octubre de 2019 en Santiago de Chile (Chile), ha habido un aumento de 
la expresión violenta o vandálica de dicha insatisfacción ciudadana, un fenómeno 
con unas importantes consecuencias desestabilizadoras y con un gran impacto 
en las economías nacionales. 

Chile sentó las bases y en el último año hemos sido testigos de situaciones pa-
recidas, aunque con un alcance ligeramente menor, en Panamá y Guatemala. En 
2019 se produjeron en la capital chilena unas protestas multitudinarias que, aunque 
inicialmente fueron una movilización pacífica, rápidamente se vieron empañadas 
por la violencia y el vandalismo. El destrozo de estaciones de la red de metro, la 
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vandalización de monumentos e inmuebles públicos, la paralización de la actividad 
comercial o la expulsión de importantes eventos internacionales se saldaron con 
un coste económico de 3.000 millones de dólares (Radovic, 2021). Este tipo de 
situaciones pone en aprietos a los gobiernos y a las fuerzas del orden que acaban 
siendo señaladas por la oposición que instrumentaliza su apoyo a los manifestantes 
para llegar al poder. Eso es precisamente lo que ocurrió en Chile con Gabriel Boric 
y los grupos de oposición a Piñera, que no sólo no condenaron la violencia, sino 
que se situaron de su lado.

Algunos investigadores policiales detectaron la presencia de agitadores venezola-
nos y cubanos durante las jornadas más violentas de protesta en Santiago de Chile.

En Panamá el detonante de las manifestaciones fue la controversia provocada 
por la negociación y aprobación de un nuevo contrato con la filial panameña de la 
minera First Quantum Minerals (Canadá) para la explotación de la mayor mina de 
cobre a cielo abierto de Centroamérica. Aunque durante su debate parlamentario 
se produjeron movilizaciones en frente del mismo, el estallido se produjo el 20 de 
octubre y las movilizaciones duraron un mes. Se realizaron bloqueos de calles y 
carreteras que provocaron escasez de alimentos, combustible y medicamentos. 
Esta situación habría generado pérdidas del orden de 1.7000 millones de dólares 
en la economía panameña (Bloomberg Línea, 2023). No sólo eso, las protestas han 
sido instrumentalizadas por el acusado de corrupción y ex presidente del país, 
Ricardo Martinelli, que tras la ratificación judicial de su condena por blanqueo de 
capitales, ha perdido posibilidad de volver al poder. Martinellli quedó inhabilitado y 
Daniel Ortega le ofreció un salvoconducto otorgándole asilo político y ofreciéndole 
refugio en la embajada de Nicaragua en Panamá.

En Guatemala, las protestas sociales se originaron para pedir la dimisión de la Fiscal 
General, acusada de llevar a cabo investigaciones sesgadas contra determinadas 
personas y partidos políticos. Desde la victoria, el pasado mes de agosto, de un 
binomio presidencial no esperado —perteneciente al partido progresista Movi-
miento Semilla— se produjeron diferentes acciones e investigaciones por parte de 
la Fiscalía General con la finalidad de anular el partido y, consecuentemente, las 
elecciones. La Fiscalía acusa a la formación política del ya presidente de Guatemala 
de un presunto delito de lavado de dinero vinculado con los procedimientos llevados 
a cabo para su constitución.

4.1.3. Aumento de la criminalidad y la inseguridad

Hispanoamérica es una región con altos índices de criminalidad. Supera con creces el 
umbral de lo que se ha denominado “violencia endémica” (más de 10 asesinatos por 
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100,000 habitantes), y en muchos lugares se cuentan más víctimas que las produci-
das durante los conflictos armados internos que tuvieron en décadas pasadas. Sin 
embargo, no todos los países observaban similares indicadores ni las causas que ori-
ginan la inseguridad son las mismas. Presente en todos ellos la criminalidad común, 
destacan en otros, sin embargo, el narcotráfico4, el crimen organizado y las maras.

Centroamérica, y particularmente el denominado Triángulo Norte formado por 
Guatemala, El Salvador y Honduras, y también México5, concentran la mayor parte 
de la violencia generada por la presencia de grupos armados relacionados con el 
narcotráfico y el control de espacios, las maras y la actuación de grupos armados 
ilegales, formas de acción ausentes en la mayor parte del hemisferio, con excep-
ciones como Colombia o Haití.

La violencia es preocupación en la mayoría de los países hispanoamericanos, tal y como 
han expuesto diferentes estudios e indicadores, si bien no en todos ocupa el primer 
lugar, se puede afirmar que sí está entre las primeras preocupaciones ciudadanas. Es 
de esa cuenta que se ha optado en casi todos los países por el empleo de las fuerzas 
armadas en la lucha —directa o indirecta— de la violencia en un proceso que se ha 
denominado “la militarización de la seguridad pública” (Moloeznik y Medina, 2019).

La inseguridad tiene un impacto directo en la certeza jurídica, el libre uso de zonas, 
propiedades y movilidad, y un alto costo reflejado en los precios finales de los pro-
ductos, lo que reduce sustancialmente la competitividad. Por otra parte, consume 
una enorme cantidad de recursos públicos en el sector seguridad y salud, y genera 
una falta de previsibilidad y tranquilidad en el ciudadano (Jaitman, 2017).

En general, los gobiernos no son capaces de enfrentar este problema y, en ciertas 
ocasiones, personas asociadas con la delincuencia, especialmente el narcotráfi-
co y el crimen organizado, han llegado a forma parte de las máximas instancias 
política, tal y como ocurrió con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, 
detenido y extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico. Desafortu-
nadamente el caso hondureño no es único, al mismo se suma la detención en 2019 

4  En la región se encuentran tres de los mayores productores de cocaína del mundo (Colom-

bia, Perú y Bolivia) que luego se exporta hacia Europa y Estados Unidos. (European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Adiction and Europol, 2022)

5  En México, el número de grupos criminales, particularmente relacionados con el narco-

tráfico, el sicariato y los grupos armados ilegales ha crecido considerablemente en la última 

década. (International Crisis Group, 2023)
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de un candidato presidencial en Guatemala, la acusación contra Nicolás Maduro o 
la detención de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, por lavado 
de dinero, y la condena por blanqueo de capitales que pesa sobre este mismo. A 
todos ellos hay que sumarles otros políticos, militares, jueces y familiares, incluidos 
en listados de la oficina del tesoro norteamericana (OFAC), en las listas Engel o 
Magnitsky y a quienes se las ha quitado la visa por señalamientos de estar asocia-
dos a diferentes grupos de criminalidad organizada.

Esas nuevas amenazas, especialmente las maras, el crimen organizado, los grupos 
armados, el narcotráfico y el terrorismo internacional, requieren de colaboración y 
actuación concurrente y conjunto-combinada. Es por ello que representan un eje 
transversal que amenaza el continente e incide, aunque en diferente escala, en 
todos los países de la región.

Sin embargo, hay un país en el que hasta hace unos pocos años, el fenómeno del 
crimen organizado y del narcotráfico no estaban tan presentes, pero que se han 
disparado especialmente tras la reorganización del crimen organizado en Colombia 
con el acuerdo entre el gobierno y las FARC que se produjo en 2016. Este es el caso 
de Ecuador. En el país andino las cárceles se han convertido en puntos calientes y 
en centros de operaciones de grupos armados con vinculaciones con los cárteles 
mexicanos y colombianos, pero también con una creciente presencia de grupos 
del Este de Europa. Ecuador ha pasado de ser un país con una tasa de homicidios 
violentos de las más bajas de la región a encabezar los índices (Rivera, 2023).

Los grupos criminales, desde grandes cárteles a las maras, aprovechan la vulnera-
bilidad y la falta de esperanzas de muchos jóvenes para captarlos en sus redes de 
tráfico ilícito, y aprovechan la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de 
las comunidades para adentrarse en ellas, controlarlas y extorsionar a sus miem-
bros, por ejemplo, con el pago de coimas. Y los dirigentes políticos aprovechan la 
sensación de urgencia que genera la inseguridad para concentrar poder declarando 
estados excepcionales que les permiten restringir derechos fundamentales y les 
confieren atribuciones especiales, lo que les permite incidir en el equilibrio de poder 
y tomar decisiones unilaterales que, normalmente, corresponden de forma colegia-
da con otros poderes o incluso no serían de su competencia. Tal es el caso de los 
prolongados estados de excepción en El Salvador, de más de un año de duración, 
o los declarados en Ecuador, el último de ellos de este mismo mes. 

4.1.4. La corrupción

Las democracias no son inmunes a la corrupción. La principal diferencia se en-
cuentra en las herramientas de las que disponen los países para luchar contra ella 
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y en su efectividad. Es necesario que haya leyes que la persigan y que protejan a 
quienes la denuncian, funcionarios que se atreven a denunciar, ciudadanos que la 
condenan en las urnas, y un sistema judicial efectivo que consiga que los delitos 
relacionados con la utilización de fondos públicos para fines personales no queden 
impunes. En Hispanoamérica existe una sensación relativamente generalizada de 
que la corrupción se da habitualmente y que las instituciones nacionales no son 
capaces de hacerle frente. Por ello no sorprende que ésta sea una de las mayores 
preocupaciones de los hispanoamericanos. (Winter y Aalbers, 2023).

La corrupción, entendida como el uso (abuso) del poder político en beneficio propio 
o de grupos cercanos, tiene su propia caracterización en Hispanoamérica. Está 
asociada, generalmente, a los sobornos por la contratación de obra pública (Caso 
Odebrecht), el nepotismo que abre las puertas de los puestos públicos a familiares 
y amigos (el caso de Rosario Murillo en Nicaragua), el fraude electoral o la manipu-
lación de datos de transmisión (Venezuela), el lavado de dinero (el caso de Pérez 
Molina en Guatemala), la asociación con el narcotráfico y el crimen organizado (el 
caso de Juan Orlando Hernández en Honduras), el clientelismo o la falta de trans-
parencia, elementos todos ellos que recogen distintos estudios. (Reyes, 2023).

La corrupción se ha traducido en altos costes económicos sustraídos del presu-
puesto para financiamiento electoral, enriquecimiento de políticos o pago de so-
bornos sin que el dinero público llegue a invertirse en las necesidades sociales 
previstas. Ha hecho mella en la confianza institucional y generado procesos judi-
ciales en casi todos los países y convertido la relación gobernante-gobernado en 
algo clientelar en la que el votante toma partido por aquel candidato del que puede 
obtener un mayor beneficio. 

No obstante, la realidad de la corrupción no es homogénea en toda la región, existe 
disparidad entre países. En lo que a la capacidad de detectar, castigar y prevenir se 
refiere, Uruguay, Costa Rica y Chile son los países hispanoamericanos con una me-
jor situación (Winter y Aalbers, 2023). Estos países están relativamente por delante 
del resto de la región, lo cual no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que 
son los países con Estados de derecho y sistemas de justicia más sólidos y en los 
que más impera el imperio de la ley. En cuanto a los peores, destacan Guatemala, 
Bolivia y Venezuela. 

La corrupción está estrechamente vinculada a la vulnerabilidad de las instituciones 
y a la ausencia de pesos y contrapesos fuertes en el poder público, lo cual se refleja 
posteriormente en otras falencias estructurales como la inseguridad, la desigual-
dad o el narcotráfico. Precisamente, esta es un problema habitual que se agudiza 
en algunos países de Hispanoamérica que carecen de una política sostenible en 
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el tiempo y de elementos estructurales que contengan su crecimiento, como por 
ejemplo, un sistema de Justicia independiente y transparente o instituciones como 
las fuerzas y cuerpos de seguridad que favorezcan el cumplimiento de la ley y el 
Estado de Derecho. 

El reciente caso Metástasis en Ecuador es una radiografía de cómo el narcotráfico 
ha capturado las instituciones del Estado para, a través de la corrupción y la compra 
de voluntades de mandos en las instituciones públicas, operar desde instancias 
judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos.

El nombre del caso se debe, precisamente, a la expansión que ha tenido el narco-
tráfico y cómo este ha permeado en el sistema de Justicia ecuatoriano. El resultado 
de dicho operativo ha sido la detención de 31 personas, jueces, fiscales, secreta-
rios, policías, guías penitenciarios y abogados, todos ellos con indicios de haber 
estado involucrados en hechos de narcotráfico que viene azotando el país andino 
los últimos años con un repunte de violencia los meses recientes. 

Otro caso conocido en la región es el denominado ‘Odebrecht’. Este caso consis-
tió en una red de pago de sobornos que operaba la multinacional brasileña de ese 
nombre en una decena de países de América Latina y que destapó el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos a finales de 2016. El caso investigado descubrió el 
pago millonario de la empresa a políticos y altos funcionarios de todo el continente, 
e incluso dos países africanos y salpicó a más de 800 personas de la clase política 
y empresarial hispanoamericana, entre los que se encuentran Lula Da Silva, Dilma 
Rousseff, ex presidentes de Brasil, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, man-
datarios de Perú, y salpicó a los gobiernos de Juan Manuel Santos en Colombia y 
Enrique Peña Nieto en México, entre otros.

Estos hechos demuestran que en Hispanoamérica no hubo una política formal de 
lucha contra la corrupción, ni la hay actualmente debido, en parte, a que no se han 
resuelto cuestiones relativas a la estabilidad del sistema democrático y el debate 
sobre el funcionamiento institucional continúa vigente. 

Es posible que una política anticorrupción tenga éxito cuando se cumplan con las 
demandas básicas y carencias de las sociedades hispanoamericanas como la des-
igualdad, la pobreza y la incertidumbre vinculada al desempleo o la inseguridad. 
Cabe señalar en el análisis que los resultados de estos factores vinculados al cre-
cimiento estable y el buen desarrollo de los Estados se acentúan asegurando un 
crecimiento económico prolongado y con el reforzamiento de las instituciones con 
medidas orientadas a la independencia de los poderes públicos y el reconocimiento 
del Estado de Derecho.

https://elpais.com/tag/ollanta_humala_tasso/a
https://elpais.com/tag/pedro_pablo_kuczynski_godard/a
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Guatemala ha seguido la tónica de empeoramiento del resto de países de la región 
centroamericana6. Parte de dicho empeoramiento tiene que ver con el papel del 
organismo judicial y del Ministerio Público (lo que en otros países se conoce como la 
Fiscalía), que han continuado con un patrón de persecución judicial y detenciones, 
y llevado al exilio a una veintena de jueces y fiscales en los dos últimos años. Tanto 
es así que Estados Unidos ha designado a la fiscal general por “corrupción signifi-
cativa” y ha incluido al jefe de la Unidad Anticorrupción en la lista Engel de actores 
corruptos, además de retirarle las visas a más de cien diputados y otros actores 
nacionales. Esta situación es la que, entre otras cosas, ha propiciado el triunfo 
presidencial de Bernardo Arévalo, aunque no haya propuesto medidas concretas 
para luchar contra la corrupción en el país. 

4.1.5.	Las	reformas	constitucionales

El inicio del siglo XXI trajo una ola de procesos constituyentes que socavaron al-
gunos de los pilares democráticos, como la separación de poderes o la existencia 
de contrapesos al ejercicio del poder político, y abrieron la puerta a la idea de que 
la Constitución tenía que dejar de ser un marco lo suficientemente abstracto y 
amplio como para que gobiernos de diferentes colores políticos pudiesen aplicar 
su programa de gobierno siempre y cuando este no fuese contrario a las normas 
básicas de convivencia democrática. Se pretendían convertir en un documento que 
plasmara un proyecto político concreto, incapaz de dar cabida a otras opciones 
políticas, y surgieron los procesos constituyentes iniciados en Venezuela, Ecuador 
y Bolivia en la primera década de los 2000 que dieron lugar a la aprobación de una 
nueva carta magna en las tres naciones. En los tres casos los nuevos textos cons-
titucionales terminaron por socavar la separación de poderes, fortalecieron a los 
poderes ejecutivos y debilitaron al legislativo, entre otras cuestiones.

Desde entonces, esa misma idea ha permeado en muchos otros países hispano-
americanos, como Honduras, Perú y, más recientemente, Chile. En todos ellos, 
la reforma constitucional ha sido presentada como la respuesta a una serie de 
problemas económicos, sociales y políticos a los que los representantes públicos 
no estaban siendo capaces de atender. 

Pese a que, en el caso chileno, después de haber rechazado las dos propuestas 
constitucionales, el gobierno de Gabriel Boric ha renunciado a seguir intentando 

6  En El Salvador, por ejemplo, Nayib Bukele ha concatenado prórrogas del Estado de excep-

ción por más de un año y va a optar a la reelección presidencial a pesar de prohibirlo la constitu-

ción.
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reformar la Constitución de 1980, nada impide que, en un futuro escenario de mo-
vilización social, como el que se produjo en octubre de 2019, vuelva a producirse. 
Y que lo mismo ocurra en otros países de la región, como en su momento sucedió 
en Bolivia, o como intentó hacer Pedro Castillo en Perú antes de ser destituido.

Inicialmente, las reformas constitucionales, no tendrían por qué representar una 
amenaza ya que forman parte de los procesos democráticos. Sin embargo, los 
ejemplos antes indicados, y las fuerzas que promueven los cambios, son de pre-
ocupar en tanto impulsan textos o iniciativas políticas que rompen el equilibrio 
de poder, generan dinámicas de disenso social o se llevan a cabo en momentos y 
situaciones para empoderan a ciertos personajes populistas o autoritarios.

4.1.6.	La	reelección	indefinida	y	la	captura	institucional

La mayoría de constituciones hispanoamericanas contemplan —o lo han hecho hasta 
su reforma— algún tipo de limitación de mandato o freno a la reelección inmediata 
del jefe del poder ejecutivo. Sin embargo, muchas de las reformas constitucionales 
parciales que han tenido lugar en las últimas décadas en la región se han dirigido pre-
cisamente a eliminar este tipo de cláusulas: Venezuela en 1999 y 2009, Nicaragua en 
1987-2010 y 2014, Ecuador en 1998-2008 y 2015, Honduras en 2015, Colombia en 2005 
y, por último, Bolivia en 2009 y 2016 (Freidenberg, 2022), con la finalidad de promover 
una única reelección inmediata que, en la práctica y en los casos venezolano y nica-
ragüense, se ha tornado indefinida.  En todos estos países los presidentes se han 
aferrado al cargo y sólo en Ecuador y Bolivia ha sido posible un cambio de gobierno. 
Sólo Colombia modificó su Constitución en la dirección opuesta, en 2015, para pro-
hibir la reelección inmediata del presidente para un segundo mandato consecutivo. 

Los límites a la reelección presidencial no siempre han servido para impedirla. 
De hecho, los casos más recientes de El Salvador y Bolivia ejemplifican todo lo 
contrario. 

Para cumplir con esta interpretación, Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa renun-
ciaron a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, el 30 de noviembre, seis 
meses antes de las elecciones presidenciales. Durante este periodo, la Asamblea 
Legislativa nombró a Claudia Rodríguez, exsecretaria privada de Presidencia, como 
presidenta interina.

Bolivia es otro buen ejemplo de este mismo proceso, aunque con un resultado di-
ferente. Si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) permitió en diversas 
ocasiones (en 2013 y 2015) que Evo Morales se saltase la limitación constitucional a 
la reelección presidencial. No obstante, y tras el cambio de criterio del TCP, que por 
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primera vez le ha dado la espalda, todo apunta a que no va a volver a poder optar a 
la presidencia (STC 1010/2023-S4, de 28 de diciembre de 2023). 

Por último, aunque de naturaleza distinta, es necesario hacer referencia al caso 
guatemalteco y venezolano, dos ejemplos de cómo la captura de las instituciones 
del Estado se utiliza para deshacerse de la oposición. 

En Venezuela, Nicolás Maduro, que gracias a las reformas que impulsó su antece-
sor, no tiene ningún límite a la reelección indefinida, ha empleado diversas estra-
tegias para eliminar a sus oponentes. El encarcelamiento y la inhabilitación para 
el ejercicio de cargos de elección popular son los más comunes, y no son nuevos, 
también fueron utilizados por Hugo Chávez. El caso más reciente es el de la can-
didata opositora María Corina Machado. Machado fue inhabilitada en 2015 por la 
Contraloría General de la República, un órgano que no pertenece al poder judicial, 
sino a un poder inventado por Hugo Chávez y consagrado en la Constitución de 
1999: el poder ciudadano. Dicha inhabilitación no había sido ratificada por ningún 
tribunal hasta que el Tribunal Supremo de Justicia —encargado de dotar de “legi-
timidad” a la voluntad del poder ejecutivo— se pronunció el 26 de enero de 2024 
sobre el recurso presentado por la candidata, en virtud de lo acordado en octubre 
en Barbados entre gobierno y oposición7.

En cuanto a Guatemala, la inhabilitación de candidatos incómodos con el sistema 
—tres en las últimas presidenciales—, ha sido utilizada por el poder ejecutivo, a 
través de su control del Tribunal Electoral, entre otras instituciones estatales (Ma-
lamud y Núñez, 2024), para impedir la competición electoral. Además del intento 
del Ministerio Público de intentar ilegalizar al Movimiento Semilla para impedir que 
el candidato que encabezaba la carrera electoral, Bernardo Arévalo, se convirtiese 
en el nuevo presidente.  

4.1.7. El menoscabo de la libertad de prensa

Cuando es independiente, la prensa actúa como un contrapeso frente a los demás 
poderes del Estado. Proporciona a los ciudadanos acceso a información relevante 

7  Ambas partes acordaron un procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación 

acordadas por la Contraloría General de la República que debía servir para restituir los dere-

chos políticos de todos los candidatos opositores, tal y como exigieron países como Estados 

Unidos para levantar algunas de las sanciones impuestas sobre el petróleo, el gas y el oro ve-

nezolano. Los detalles pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.regjeringen.no/

contentassets/ac03d5655a8448e0a9653cd95d5c7978/procedimiento.pdf?ref=notnews.com 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ac03d5655a8448e0a9653cd95d5c7978/procedimiento.pdf?ref=notnews.com
https://www.regjeringen.no/contentassets/ac03d5655a8448e0a9653cd95d5c7978/procedimiento.pdf?ref=notnews.com
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sobre la actividad de los miembros del gobierno, los representantes políticos y los 
jueces. Además, desempeña un papel fundamental en la formación de valores y 
actitudes hacia cuestiones públicas importantes, así como en dar voz a diversas 
demandas y posturas políticas, especialmente a las que no están representadas 
en los órganos de decisión.

Según el informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (2023a), 
los países de Hispanoamérica descendieron en sus niveles respecto del promedio 
global de libertad de prensa en 2023. El informe, que mide los niveles de libertad 
de prensa y expresión en 22 países de la región, así como los casos concretos de 
cada uno de los países que la componen, arrojó que Cuba, Venezuela y Nicaragua se 
encuentran en el estatus “sin libertad de expresión”. En estos tres países el poder 
ejecutivo tiene una gran capacidad de injerencia en la limitación de la libertad de 
expresión y la libertad de prensa.  

Cuba es, con diferencia, la nación hispanoamericana peor situada. Sigue siendo un 
entorno extremadamente restrictivo, con vigilancia estatal constante, interrogato-
rios, espionaje y detenciones de periodistas  . Por su parte, el mandato de Ortega ha 
sido descrito como un depredador implacable de la libertad de expresión y prensa, 
desterrando a periodistas, escritores o columnistas. En Nicaragua se han cerrado 
o expropiado medios de comunicación, y la opinión crítica a las actuaciones gu-
bernamentales es prohibida o castigada.

Honduras y Bolivia también presentan una situación particularmente mala. Sin em-
bargo, cabe hacer una mención especial al caso de México. En el último año y medio 
se ha detectado un repunte del asesinato a periodistas (Sociedad Interamericana 
de Prensa, 2023b). De hecho, México es el país del mundo más peligroso para los 
periodistas, sin tener en cuenta aquellos países que se encuentran sumidos en al-
gún tipo de conflicto armado (Media Legal Defense, 2023). La prensa también se ha 
convertido en blanco de la violencia del crimen organizado, especialmente aquella 
dedicada a cubrir la criminalidad, tanto los casos de violencia como de corrupción 
pública. Además, desde el año 2021, desde el poder ejecutivo se organizan una serie 
de ruedas de prensa semanales dedicadas, principalmente, al señalamiento y la 
crítica a los medios de comunicación (Sociedad Interamericana de Prensa, 2023). 

4.2	AMENAZAS	EXTERNAS:	LA	INJERENCIA	
EXTRANJERA

Respecto de las amenazas externas, tres países concurren preocupantemente en 
la región: China, Rusia e Irán, aunque por razones muy diferentes. China pretende 
acaparar recursos y aumentar su influencia internacional; Rusia continúa en su 

https://akademie.dw.com/es/defender-la-libertad-de-prensa-en-am%C3%A9rica-latina/a-67132207
https://www.dw.com/es/libertad-de-prensa/t-37536230
https://www.dw.com/es/libertad-de-prensa/t-37536230
https://www.dw.com/es/ee-uu-aplaude-derogaci%C3%B3n-de-reforma-mordaza-en-el-salvador/a-67291426
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juego geopolítico de la Guerra Fría; Irán construye capacidades e influencia, además 
de recaudar fondos. Las tres con un objetivo común: incidir en los Estados Unidos.

4.2.1. China 

La tradicional geopolítica que enmarcó las relaciones Estados Unidos-URSS en el 
siglo pasado ha sido sustituida por la geoeconomía de otra potencia que disputa 
el orden mundial: China. 

El continente americano ha experimentado un embate de inversiones chinas pre-
cedido, normalmente, por el establecimiento de relaciones diplomáticas, y despla-
zado a Taiwán8, efecto similar al que se produjo en el resto del mundo. A la fecha 
solamente Guatemala y Paraguay mantienen relaciones diplomáticas con la isla 
asiática.

El mayor embate en relación con la aproximación diplomática ha ocurrido en Cen-
troamérica, por razones obvias de proximidad geográfica a los EE.UU. En 2007 fue 
Costa Rica, Panamá lo hizo en 2017, El Salvador en 2018 y en el año 2021 fue Nicara-
gua. En el 2023 fue Honduras tal y como anunció su presidenta durante su campaña 
electoral en la que se comprometió a romper relaciones con Taiwán a favor de Pekín 
(Hurtado, 2022).

Tal y como ha recogido CEU-CEFAS (Moya García-Renedo y Puig de la Bellacasa 
Aznar, 2023) entre 2000-2021 se realizaron 305 inversiones chinas en nuevos pro-
yectos, por un monto total de 51.000 millones de dólares. La inversión directa fue 
mayoritariamente en Brasil (35%), Perú (17%), México (10%) y Argentina, Colombia, 
Ecuador y otros países con porcentajes menores. Hasta 2010, casi la totalidad de 
la inversión (el 95%) se destinó a proyectos relacionados con la extracción; a partir 
de 2015 se diversifica a la adquisición de empresas eléctricas, puertos, telecomu-
nicaciones y transportes. 

También en el plano comercial, China ha aprovechado la falta de atención y de 
acuerdos comerciales e inversión estadounidense y europea9 y ha firmado acuer-

8  Países como Paraguay han admitido haber recibido presiones del gobierno chino para 

desplazará a Taiwán a cambio de vacunas contra el coronavirus (Aspinwall, 2021). 

9  La presidencia española del Consejo de Europa y la presidencia brasileña de Mercosur 

no consiguieron poner de acuerdo a los dos bloques para hacer realidad un acuerdo de libre 

comercio, que está en tiempo de descuento, entre Mercosur y la Unión Europea. 
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dos de libre comercio con Chile, Costa Rica, Ecuador10 y Perú, a quiénes pronto 
se sumará Uruguay, y hasta el momento veintiún países latinoamericanos se han 
sumado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China (Foro China-CELAC, 2023).

Además de lo anterior, es llamativo, por cuanto construye un escenario de ries-
go aunado a otros factores antes comentados, puesto que las élites políticas y 
económicas hispanoamericanas pueden ver a China como una prueba de que se 
puede conseguir el desarrollo y prosperidad económicas sin democracia (Hur-
tado, 2022). Sin duda el vector ideológico, unido a las ayudas facilitadas por el 
gobierno chino, y el soporte internacional que representa en el contexto interna-
cional, anima a muchos países pequeños (como los centroamericanos) a formar 
parte de ese nuevo club geoeconómico, en el que “no es necesaria la democracia 
como sistema”.

Es posible que, en pocos años, el mundo pueda estar “controlado” por una China 
que está tomando el control —directo o indirecto— de muchos países a través de la 
compra de deuda externa, préstamos diversos, relaciones comerciales, diferentes 
inversiones y como peor escenario, con el anclaje a una tecnología que desbanque 
la occidental, por ahora todavía líder. 

Dos temas llaman poderosamente la atención: el interés por el control de los puer-
tos y el fentanilo11 como elemento de colisión con los Estados Unidos. Ambos pue-
den incluso estar unidos. Los precursores químicos y la producción de fentanilo, po-
drían ser esa nueva arma en una asimetría tecnológica que enfrente a China con los 
EE.UU., muy superior en ese campo. El tema de la independencia de Taiwán podría 
ser una moneda de cambio en el medio o largo plazo, particularmente cuando des-
pués de la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi, a Taiwán en 2022, China anunciara oficialmente —entre otras medidas— la 
suspensión de toda cooperación contra los delitos transnacionales con Estados 
Unidos (Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China, 2022).

10  El tratado de libre comercio con Ecuador es el más reciente. Se firmó el pasado 12 de mayo 

de 2023. El gobierno chino publicó la información en el portal de su Ministerio de Comercio: 

http://fta.mofcom.gov.cn/list/enecuador/enecuadornews/1/encateinfo.html 

11  Sobre las implicaciones chinas en la crisis del fentanilo que vive Estados Unidos se han 

coordinado diversas investigaciones desde el Congreso de los Estados Unidos. Entre ellas 

destaca la que tuvo lugar el 23 de marzo de 2023. Follow the Money: The CCP’s Business Model 

Fueling the Fentanyl Crisis (2023)

http://fta.mofcom.gov.cn/list/enecuador/enecuadornews/1/encateinfo.html
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En marzo de 2023 fueron detenidas tres personas en Guatemala al ser reclama-
das por Estados Unidos por tráfico de precursores químicos importados desde 
China, para la fabricación de fentanilo, una droga cincuenta veces más potente 
que la heroína. Pocos días después, el gobierno de Xiomara Castro decidió rom-
per relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con la República Popular 
China, dejando únicamente a Guatemala con representación diplomática de la 
isla asiática. A las dos acciones hay que agregarle tanto la reacción de México 
al problema del tráfico de precursores químicos a los Estados Unidos, como los 
discursos en algunos políticos norteamericanos sobre la conveniencia de que el 
narcotráfico esté asociado al terrorismo, algo discutido intensamente años atrás 
en el Comité Internacional contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, y que no fue 
aprobado, pero también con la idea de que el ejército norteamericano pueda 
llevar a cabo acciones puntuales en territorio mexicano contra los cárteles que 
trafican esas sustancias.

En conclusión, la extensión financiera china por el continente y el acercamien-
to político a la frontera sur de los Estados Unidos es no solamente un elemen-
to de preocupación para los del norte, sino una estrategia que envuelve a toda 
Hispanoamérica.

4.2.2. Rusia 

Rusia tampoco ha estado ausente de la injerencia en Hispanoamérica, si bien con 
una estrategia muy diferente a la utilizada por China, puesto que sus intercambios 
comerciales con la región son mucho más reducidos que los asiáticos. 

Regímenes como el cubano, el nicaragüense y, especialmente el venezolano, han 
sido muy complacientes con los rusos, aunque Rusia también ha contado con otros 
apoyos en organismos internacionales, provenientes de Argentina, Brasil, México, 
El Salvador y Bolivia, en cuestiones relacionadas con la invasión a Ucrania (Malamud 
y Nuñez, 2023).

El acercamiento ruso ha existido en la mayor parte de los grandes países de la re-
gión, si bien con resultados muy diferentes, y sin una incidencia significativa. Este 
se ha centrado fundamentalmente en acciones destinadas a ganar protagonismo 
frente a su rival tradicional: los Estados Unidos. Para ello, utilizó, durante la Co-
vid-19, lo que se denominó la “diplomacia de las vacunas” (China también, aunque 
en menor escala). Tras desarrollar la vacuna Sputnik la ofreció a los países de la 
región. De estos se aplicó en Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala, México, 
Nicaragua, Paraguay y Venezuela, no sin serios cuestionamientos sobre corrup-
ción en las compras. Otro vector de interés, aunque focalizado principalmente en 
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Venezuela (Malamud y Nuñez, 2023) y, en menor medida, en Nicaragua y Perú, ha 
sido la venta de armas por parte de Rusia, a pesar de que en los últimos años ha 
disminuido (Wezeman et al., 2023). Rusia constituye, para estos países, una forma 
de acceder a bienes armamentísticos que no querrían o no podrían adquirir, por 
ejemplo, a Estados Unidos. Y para Rusia, estos países representan socios en la 
región en los que poder sostener su ilusorio papel como actor global. 

Otra área de interés ruso en Hispanoamérica es la exploración minera y de recursos 
naturales, particularmente en Venezuela y Guatemala. El caso venezolano es más 
opaco, aunque ha sido evidenciado por diferentes medios; el guatemalteco es más 
evidente y El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones 
económicas al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y a la ciudadana bielorrusa Iryna 
Litviniuk, quienes financiaban y dirigían tres empresas mineras en Guatemala (Em-
bajada de Estados Unidos en Guatemala, 2022). 

4.2.3. Irán 

Irán es un actor “silencioso” en el continente. Después del visible protagonismo 
ejercido durante la presidencia de Hugo Chávez (Ellis, 2023), el silencio iraní fue la 
tónica regional, aunque con episodios puntuales como el intento de asesinato de 
dos empresarios israelíes en Colombia en 2021 o la detención en el aeropuerto de 
Ezeiza (Buenos Aires) de un avión cuyo piloto fue señalado por tener vínculos con 
la Fuerza Quds y Hezbolá. 

Sin embargo, la asistencia al sector petrolero venezolano en 2020 (Yacoubian, 2021) 
y la renovación de los vínculos con países como Nicaragua, Bolivia o Cuba a partir 
de 2022 dan cuenta de un renovado interés por Hispanoamérica (Ellis, 2023). La 
reciente aceptación de Irán en los BRICS, de la mano de China y apoyada por Bra-
sil, ha reforzado la agenda internacional del régimen de los Ayatollah y, sin duda, 
convierten a los BRICS en un espacio en el que Brasil e Irán estrechen sus lazos. 
Gracias a la negativa de Javier Milei a la adhesión argentina, sólo Brasil estará 
expuesto a la influencia chino-iraní de esta alianza. 

En todo caso, el interés de Irán por la región de la Triple Frontera12 (Brunelli, 2022) 
es de preocupación regional, puesto que Hezbolá ha tejido una red operativa 
y de actividades terroristas, tupida y sofisticada en Hispanoamérica, que se 
extiende por Uruguay, Colombia y Venezuela (Peña-Ramos y Ferro-Rodríguez, 
2018).

12  Se trata de la zona fronteriza entre Colombia, Panamá y Venezuela. 
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En conclusión, a diferencia de la Guerra Fría, la región cuenta ahora con dos actores 
nuevos: China e Irán. El juego, antes de dos y ahora con tres, se complica. Rusia no 
se confronta con China porque coinciden en determinados países y en sectores no 
siempre coincidentes: Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, y el único “enemigo” 
común es los Estados Unidos. Rusia continúa con el vector geopolítico de acción, 
mientras China lo hace por medio de la geoeconómica, en ocasiones más lenta 
e invisible pero eficaz en el medio y largo plazo. Por su parte, Irán tiene un papel 
“menor” que se reduce a recaudar fondos y establecer infraestructura, lo que no 
colisiona con los intereses de las otras dos potencias.

Sin embargo, esos tres vectores de acción distintos impactan en el continente, 
amenazan el tradicional liderazgo norteamericano e intentan imponer sus propias 
agendas, incidiendo en la cohesión tradicional impuesta por la Doctrina Monroe, 
lo que incidirá positivamente en la influencia de esas tres potencias en la región.

4.2.4. Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla

La vuelta de Lula da Silva a la presidencia de Brasil ha reactivado el Foro de São 
Paulo. En julio de 2023, la capital de Brasil recibió a alrededor de 170 representan-
tes de izquierda, la mayoría de izquierda radical y muchos ellos provenientes de 
movimientos guerrilleros de décadas pasadas13. En su declaración final, el Foro de 
São Paulo destacaba la importancia de la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA), fundada por Fidel Castro y Hugo Chávez”, condenaba el 
bloqueo de Cuba, aludía al secuestro de Alex Saab (testaferro de Maduro) por parte 
de los Estados Unidos, rechaza el avance de la extrema derecha en Europa, veía con 
esperanzas el retorno de Lula a la presidencia de Brasil y, en general, esbozaba la 
voluntad de continuar con conquistas en las que el Estado esté presente y sea un 
importante actor social (Foro de São Paulo, 2023).

A este se ha unido, desde 2019, el Grupo de Puebla, que integra a líderes de iz-
quierda de América Latina pero también europeos14. Este grupo también se reunió 
a finales de 2023, en Puebla (México). La capacidad de influencia del Grupo de 

13  Destacan la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional (El Salvador) o el Frente Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua).

14  Entre ellos se encuentran al ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y al 

actual presidente, Pedro Sánchez, o el magistrado Baltasar Garzón, así como el Secretario de 

Estado de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno portugués, Francisco André, o el 

diputado italiano, “Pepe” Provenzano.
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Puebla, al incluir países de fuera de América Latina, es mayor que la del Foro por 
cuanto internacionaliza las ideas-fuerza que desea proyectar fuera del continente, 
o incluso las proyecta en función de intereses ideológicos a aquellos lugares en los 
que residen sus integrantes: España, Portugal e Italia principalmente.

Ambos grupos apoyan y sostienen regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela 
o Nicaragua, contribuyendo a su blanqueamiento político, así como a partidos pro-
venientes de las guerrillas, vinculados con el narcotráfico, que justifican la violencia 
y retuercen el concepto de la democracia para recortar las libertad de emprender 
y generar riqueza y las libertades políticas de quienes no comulgan con sus ideas. 
Entre ellos está Evo Morales, quien huyó de Bolivia tras las acusaciones de fraude en 
las elecciones presidenciales de 2019 y que tantas veces ha optado a la reelección 
presidencial saltándose los límites constitucionales. También Pedro Castillo, que 
fue destituido tras intentar disolver el Congreso peruano, instaurar un gobierno 
de emergencia excepcional y convocar elecciones para iniciar un nuevo proceso 
constituyente, y al que Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo. La reciente 
concesión de asilo político de Nicaragua al condenado ex presidente panameño, 
Ricardo Martinelli, es un ejemplo más de lo que son estas dos organizaciones: una 
red de colaboracionismo y refugio para políticos corruptos, criminales y autócratas. 

Más recientemente, los dirigentes Fernández, Arce, Lula da Silva, Petro y AMLO 
presionaron para que los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela fuesen invi-
tados a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado celebrada en marzo 
de 2023 en Santo Domingo (República Dominicana).



5
LAS	PRÓXIMAS	

ELECCIONES	EN	
HISPANOAMÉRICA:	FIN	DEL	
“SUPERCICLO	ELECTORAL”
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El Salvador ha dado el pistoletazo de salida a las citas electorales de 2024, el año 
en el que se cierra el “superciclo electoral” hispanomericano15. Tras una arbitraria 
interpretación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Constitución salva-
doreña —que prohíbe la reelección presidencial—, Nayib Bukele concurrió de nuevo 
a las elecciones presidenciales y como era de esperar, su candidatura resultó ven-
cedora por otra legislatura más, no sin alguna polémica derivada de irregularidades 
denunciadas por la oposición, y recogidas por la OEA16, durante el escrutinio final.

Sin duda, su política de desmantelamiento de las pandillas, que mantienen a miles 
de pandilleros entre rejas y que ha provocado una importante caída de los índices 
de criminalidad, es la responsable de su popularidad. Sin embargo, no debemos 
pasar por alto que la lucha contra la criminalidad ha traído, como contrapartida, una 
dinámica de deterioro democrático peligroso, con la suspensión del debido proceso 
para decenas de miles de detenidos, entre otras decisiones de dudosa legalidad y 
mucha arbitrariedad, que no parece que vayan a terminar pronto. 

A partir del mes de mayo le llegará el turno a Panamá, República Dominicana, Mé-
xico, Uruguay y Venezuela.

5.1.	PANAMÁ

Los panameños están convocados a elegir a su nuevo presidente en un contexto 
social complicado. Las movilizaciones sociales a lo largo del 2023 fueron las más 
numerosas y extensas desde la dictadura militar en los años ochenta. Estas pro-
testas, que se extendieron de forma ininterrumpida entre octubre y noviembre, 
paralizando el país durante más de cuarenta días, tuvieron un impacto económico 
considerable. El gobierno que salga escogido en mayo deberá lidiar con el cierre 
definitivo de la mina que generaba importantes ingresos para la economía del país. 

Hasta el momento, el partido saliente tenía pocas opciones de revalidar su man-
dato. El ex presidente Ricardo Martinelli lideraba las encuestas con bastante di-
ferencia sobre el resto. Sin embargo, la condena por blanqueo de capitales que 
pesaba sobre él desde el mes de julio, ha sido recientemente ratificada, lo cual le 

15  Entre 2021 y 2024, los ciudadanos de 17 países hispanoamericanos están llamados a las 

urnas para renovar sus Ejecutivos. 

16  Así lo recoge el segundo informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la 

OEA en El Salvador, disponible en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_

prensa.asp?sCodigo=D-004. 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-004
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-004
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inhabilitaría para concurrir a las próximas presidenciales. Martinelli ahora se en-
cuentra refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá.

La poca distancia que le separa al resto de candidatos, que se han mantenido por 
debajo del 10% en intención de voto durante los últimos meses, aumenta enorme-
mente la incertidumbre sobre los resultados de los siguientes comicios. 

5.2.	REPÚBLICA	DOMINICANA

Las presidenciales en República Dominicana pueden asegurar la continuidad del oficia-
lismo, después de que el actual presidente, Luis Abinader, haya ganado las primarias 
de su partido, Partido Revolucionario Moderno (PRM), con más del 90% de los votos. 

Abinader goza de altos niveles de aceptación. Su gestión económica y, especial-
mente, la recuperación posterior a la pandemia de los sectores estratégicos para 
el país como el turismo, ha sido percibida de forma favorable por la ciudadanía. 
Eso sí, la tensión e inseguridad que se vive en la frontera del país con Haití son una 
piedra que deberá sortear en su camino a la reelección. 

Los cambios que se han producido en el sistema de partidos dominicano, con 
escisiones de los partidos tradicionales, el surgimiento de nuevos liderazgos y la 
fragmentación que ello ha comportado, complican todavía más la situación. De 
hecho, el partido de Abinader gobierna en coalición con toda una serie de peque-
ños partidos y, para intentar derrocarle, los tres partidos de la oposición se han 
tenido que unir alrededor de un candidato común. También concurren juntos a las 
elecciones municipales y legislativas.

5.3.	MÉXICO

México está viviendo elecciones sin precedentes, y tras estas, por primera vez en 
su historia, podría tener una mujer como próxima presidenta. Con el liderazgo de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México se ha convertido en un referente 
para la izquierda en Hispanoamérica.

El resultado de estas elecciones marcará un antes y un después en el proyecto 
izquierdista de AMLO en un país afectado por la desigualdad, la corrupción insu-
perable y la violencia generada por el narcotráfico17 y las mafias organizadas. 

17  Según el Instituto Nacional de Estadística (INEGI), México tiene una tasa de homicidios de 

12 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del continente.
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A pesar de este contexto desafiante, la candidata de MORENA, Claudia Sheinbaum, 
cuenta con un sólido respaldo popular en detrimento de la oposición y su principal 
candidata, Xóchitl Gálvez. Esto es preocupante para el país, ya que Sheinbaum re-
presenta una continuidad en la agenda política de AMLO. Queda por verse si AMLO 
se retirará o intentará interferir en un eventual gobierno de Sheinbaum.

5.4.	URUGUAY	

El país calificado como la mejor democracia de Hispanoamérica y una de las más 
estables del mundo concurre a las urnas para elegir a su nuevo presidente y a sus 
parlamentarios. Estos nuevos comicios estarán marcados por una polarización 
cada vez mayor entre el oficialismo y la oposición en el país considerado por mu-
chos como “el país de los consensos”. Esta polarización se agudizó tras el refe-
réndum sobre la Ley de Urgente Consideración de marzo de 2022, después de que 
ganara el ‘No’ a la abrogación de 135 de sus artículos.

Pese a la buena gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou, respaldado por una amplia 
coalición de partidos, la izquierda uruguaya prepara el terreno para intentar recon-
quistar el poder y, para ello, tratará de aprovecharse de los casos de corrupción que 
en los últimos años han salpicado a altos representantes del Gobierno.  

5.5.	VENEZUELA

En Venezuela, la ausencia de una competición electoral verdadera ha minado la 
moral de la oposición, que constantemente se enfrenta a inhabilitaciones, encarce-
lamientos o expulsiones del país. Esta nueva convocatoria electoral, que la misma 
cúpula oficialista ha organizado, determinará la consolidación del régimen autori-
tario de Nicolás Maduro. 

Después de las primarias celebradas en octubre de 2023, la oposición venezolana 
se unió en torno a María Corina Machado. Sin embargo, el pasado 26 de enero, el 
Tribunal Supremo de Justicia ratificó la arbitraria inhabilitación que la Contraloría 
General de la República había decretado sobre ella en 2021. Si las posibilidades 
de Machado de participar en las elecciones presidenciales venezolanas ya eran 
escasas, después del golpe perpetrado por el TSJ, se han vuelto inexistentes. 
Aunque Estados Unidos está considerando posibles sanciones contra el régimen 
bolivariano, la experiencia no sugiere que debamos depositar ninguna esperanza 
en que Maduro dé su brazo a torcer y garantice la celebración de elecciones li-
bres y competitivas restituyendo los derechos políticos de la oposición. En medio 
de las detenciones que se han producido a miembros relevantes de la formación 
política de Machado, Vente Venezuela, en los últimos meses, la oposición tendrá 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abrogaci%C3%B3n
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que escoger a un nuevo candidato. El régimen ya anunció la fecha de los comicios 
para el 28 de julio.
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