
Cultura política, gobemabilidad y élites 

parlamentarias en América Latina* 

ANTONIA MARTÍNEZ** 

Resumen: El trabajo se inscribe dentro de las líneas de 
investigación que han destacado la importancia que la 
cultura política de las élites y su proceso de aprendizaje 
político en los procesos de cambi.o de régimen, tienen 
para la consolidación de las democracias y la goberna
bilidad de las mismas. Desde esta perspectiva, el artícu
/,o se construye sobre tres temas esencia"/es. El primero se 
refiere a cuá"/es son los valores de la élite parlamentaria 
de diez países latinoamericanos desde la lógica de que 
la confipradón de una cultura política democrática 
será un factor que ayudará significativamente a la 
construcción y mantenimiento de las democracias en la 
región. El segundo aspecto trata sobre cuáles deben ser 
algunas de las características sobre las que se deben 
construir las democracias en la z.ona, concretamente 
sobre el nivel de inclusividad o exclusividad políticas. 
Finalmente, se trata de dilucidar la f ortaln.a del vaúrr 
"presidencialismo" entre la élite parlamentaria latino
americana. 

Abstract: This artic"/e Jalls wit}iin tlie categr,ry of re
search lhat highlights the importance of the political 
culture of the elites and their process of political "/eam
ing during the regime '.s process of change Jor the con
soli.dation of democracies and the grroernability of the 
latter. From this perspective, the article focuses on three 
main issues. Tlie first ref ers to what the values of a 
parlianienlary elite o/ len Latín American countries 
are Jrom the puint of view that shaping a political cul
ture will be a Jacttrr thal will signijicantly contribute to 
the creatifm and jrreseroalion of democracies in the re
gion. Tlie second concerns the nature of the basis on 
which democra,.:ies in the area will be bui� specifically 
the "/evel '!{ j,olilical inclusiveness or exclusiveness. Fi
nally, the article will attempt lo assess the strength of 
"presidentialism" among the Latin American parlia:
mentary elite. 

E 
N UN CONTEXTO INTERNACIONAL marcado por la reconstrucción europea 
posterior a la segunda guerra mundial, el comienzo de la guerra fría y los 
procesos de descolonización, el tema que adquirió gran relevancia en los de

bates de los científicos sociales fue el de la construcción de sistemas democráticos 
nuevos y estables. Uno de los esquemas propuestos párn. debatir la democracia en 
tanto posibilidad se articuló sobre la idea de que existía una relación positiva entre 
industrialización y democracia. Se destacó la correlación entre crecimiento econó
mico, impacto social del mismo y mayor posibilidad de contar con un sistema 
democrático, 1 si bien se empezó a cuestionar el proceso causal por el que el desa
rrollo económico implica un aumento en las opciones democráticas. 
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 America Latina se configur6 como uno de los objetos de aplicaci6n de la teoria
 de la modernizaci6n, al mismo tiempo que estos planteamientos influyeron fuier-
 temente en la metodologia y en las conclusiones de los estudios que investigadores
 latinoamericanos llevaron a cabo a partir de los anos sesen'ta.2 Al mismo tiempo, y
 como reacci6n, se elaboraron algunos de los trabajos mis influyentes en el cimbito
 latinoamericano, que intentaban proporcionar otras herramientas analiticas y
 conceptuales capaces de explicar el relativo subdesarrollo de la region. La teoria
 de la dependencia se configur6 sobre el mismo objeto de estudio que la escuela de
 la modernizacion, aunque desde implicaciones metodol6gicas y de investigaci6n
 diferentes.3

 Con id6ntica preocupaci6n de analizar qu6 elementos estan relacionados con
 el surgimiento y estabilidad de las democracias, pero intentando superar el reduc-
 cionismo que implica focalizar los estudios en las condiciones economicas y sociales
 asociadas a los sistemas democriticos, se elabor6 la propuesta construida sobre
 factores culturales. El enfasis se articul6 sobre el conjunto de valores y actitudes
 politicas que son compartidos y que conforman el fundamento de la estabilidad
 democratica.4 Esta linea de estudio fue percibida, tambi6n, como eficaz en el anai-
 lisis de los paises de America Latina y fue evidente desde el primer momento, con
 la inclusi6n del caso mexicano en el trabajo (le Almond y Verba. El contraste en-
 tre la experiencia de desarrollo latinoamericano y la de Estados Unidos o Europa
 occidental fue justificado como efecto de la pelvivencia de instituciones y actitu-
 des tradicionales provenientes del pasado colonial. Las investigaciones responsa-
 bilizaron a los valores del catolicismo, a la abundante poblaci6n india y a las elites
 iurales aristocraticas de la persistencia de pautas de comportamiento irracional
 que limitaron los esfuerzos de dichos paises para lograr el desarrollo econ6mico,
 politico y social. En este sentido, uno de los trabajos mas influyentes fue el de
 Lipset y Solari,5 que destac6 c6mo el relativo fracaso de los paises latinoamerica-
 nos para desarrollarse, en una escala comparable a Estados Unidos y Europa, fue
 resultado de las variaciones en los sistemas de dominaci6n en ambas areas. Mien-

 tras el de Gran Bretalia tuvo la ventaja de extender principios derivados de la elite
 protestante y de conformal sociedades en las que habian desaparecido los ele-
 mentos feudales, en Am6rica Latina el catolicismo fiue dominante durante siglos y
 las elites gobernantes potenciaron la consolidaci6n de una estructura social con-
 gruente con los valores tradicionales. Junto a ello, el modelo educacional s6lo
 habria servido para perpetuar dicho esquema y continuar la socializaci6n de la
 poblaci6n con actitudes inadecuadas para el desarrollo politico de esos sistemas.

 2 Uno de los autores pioneros en la aplicaci6n de esta perspectiva en America Latina fue Gino
 Germani, 1962, Politica y sociedad en una epoca de transici6n. De la sociedad tradicional a la sociedad de ma-
 sas, Paid6s, Buenos Aires.

 3 Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, 1970, Dependencia y desarrollo en America Latina, Siglo
 XXI Editores, Mexico; Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, 1970, El subdesarrollo latinoamericano y la teenia del de-
 sarrollo, Siglo xxI Editores, Mexico.

 4 G. A. Almond y S. Verba, 1963, The Civic Culture, Princeton University Press, Princeton.
 5 S. Lipset y A. Solari (comps.), 1963, Elites in Latin America, Holmes & Meier, Nueva York.
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 Esta linea de investigaci6n ha sido recorrida pot nlumerosos autores. Con ela-
 boraciones distintas, todos lhan coincidido en el impacto de los principios tradi-
 cionales sobre la econonia y la evoluci6n politica latinoamericana. Las actitudes
 sociales, los (leterminantes culturales y el papel de los aspectos tradicionales son
 los que explican las conductas politicas y econ6micas enl Amrica Latina y sus di-
 ficultades para acceder a una sociedad nIoderna. La inviabilidad de las estructuras
 politicas latinoamericanas para hacer eficientes los nlecanismos (le integraci6n,
 sugieren que la inica soluci6n real es alterar los sistemas de valoIes de la pobla-
 ci6n. Destle este punto de vista, y coIi un planteaniiento generico, las conductas
 autoritalrias, las organizaciones econ6micas corporativistas y el rech azo hacia los
 principios democriatico-liberales, soin el resultado de una tradici6n que dificulta el
 establecimniento de reginenes dernocriticos estables en Am6erica Latina.6

 Sin ahondar en este pesimismo reduccionista, estudlcios posteriores sobre los
 factores que incidian en la quiebra demlocritica se articularon a las premisas ela-
 boradas poli Linz sobre la lealtad de las elites hacia los mecanismos e instituciones
 demociriticas.7 De forma similar, los anilisis sobre procesos de transici6n politica
 basados en las estrategias de los actores han planteado como variable implicita la
 cltltura politica de las dlites.8 Estos trabajos no entran eIl la discusion de si una cul-
 tura politica deficiente es la variable que explica el mal funcionamiento y el
 derrunlbe cie los regimenes democraticos o si el esquema resolutivo es el inverso.
 Sefialan, finicamente, que la presencia de determinados factores en las conductas
 de lias 6lites pueden ayudar a que las clemocracias no desaparezcan o a que deter-
 ninados paises abandonen el genus autoritario.

 En esta lIneca de anSlisis, un aspecto relevante deriva de que las nuevas reglas,
 mecanismos y procedimientos democr5ticos precisan, para su realizacion efectiva,
 de un complejo proceso de institucionalizaci6n.' EL principal componente de este
 proceso es el aprendizaje politico que se desarrolla clurante la transici6n y que
 debe constituirse en el nicleo central del nuevo experimnento politico en la me-
 dida en que se configura en la forma gen6rica para lograr el surgimiento y crista-
 lizaci6n de las identidades, rutinas y cliterios compar-tidos para la resoluci6n de
 los conflictos en cualquier sociedad.l" La construcci6n de un marco de referencia
 mediante el aprendizaje politico por parte de las elites, favorece el establecimien-
 to de regimnenes democriticos caracterizados por su funcionamiento regular.

 6'Algunos de los autores de esta liniea son H. Wiarda (comp.),1974, Politics and Social Chlange in La-
 tin America: Thle Distinct Tradition, Amherst, Mass.; F. Pike y T. Stritch (comps.), 1974, 'Thle New Cor)ora-
 lism: Social--Political Structures in The Iberian Warld, Notre Dame University, Notre Dame; H. C. F. Mansilla,
 1991, "Aspectos antidemocrgiticos y antipluralistls en la cultura politica latinoamericana", Revista de
 Estudios Politicos, nfim. 74, pp. 1742.

 7 JulanJ. Linz, 1987, La quiebra de las derwncracias, Alianza, Madrid.
 8 Larry Diamond (comp.), 1993, Polilical Culture and Den)ocracy in Developing Countries, Lynne Rien-

 ner Pliblishers, Boulder, p. 4.
 9' Arturo Valenzuela, 1990, "Democratic Consolidation in Post-Transitional Settings: Notions, Pro-

 cess and Faciliting Coinditions", WVorking Papers, niln. 150, Helen Kellog Institute, Notre Dame Univer-
 sity, Notre Dame.

 l( Norbelrt Lechner, 1986, La conflictiva y nunca acabada constru(ccin del orden deseado, Centro de In-
 vestigacionles Sociol6gicas, Madrid, pp. 154-179.
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 Desde esta perspectiva, el presente trabajo parte de la premisa de que los valores
 que orientan las actitudes y comportamientos de las elites politicas son uno de los
 factores que, con mayor relevancia permiten explicar la consolidaci6n de regi-
 menes democraticos,1' sin que ello implique prescindir de la importancia de las
 actitudes de la poblaci6n y de la legitimidad de las instituciones democraticas co-
 mo elementos esenciales. A su vez, si bien la clase politica esta afectada en sus de-
 cisiones por los mecanismos democraticos que le exigen mayor responsividad,'2 su
 margen de autonomia se increnenta en el aimbito de discusi6n de los disefios ins-
 titucionales que conforman uno de los temas que influye en la calidad democrati-
 ca de los nuevos regimenes y en la gobernabilidad de los mismos.

 En las siguientes paginas se reflexionarl sobre algunos de los elementos que
 conforman la cultura politica de la clase parlamentaria latinoamericana desde
 una doble vertiente. En primer termino, ya que se parte de la premisa de que los
 valores de la clase politica ayudan a explicar la consolidaci6n democratica, se ana-
 lizara la legitimidad que otorgan los diputados latinoamericanos a la democracia y
 a las elecciones como uno de los mecanismos neuralgicos de tal consolidacion.
 Simultineamente, se hard enfasis en el nivel de inclusividad o exclusividad que, para
 los parlamentarios, debe caracterizar a sus regimenes democraiticos. En segundo lu-
 gar, asumiendo la propuesta de que los disefios institucionales influyen en la go-
 bernabilidad de los sistemas politicos, se estudiaran las posiciones de la clase par-
 lamentaria en relaci6n con las opciones presidencialistas y parlamentaristas como
 formas de gobierno.]3

 I. CLASE PARLAMENTARIAY DEMOCRACIA

 Diversos autores'4 han argumentado que la persistencia de un regimen politico esta
 relacionada con el apoyo que este sea capaz de generar. Ya que la legitimidad este
 definida en terminos de creencias y apoyos, o en relaci6n con la presencia o
 ausencia de opciones preferibles, un elemento determinante es caracterizar en que
 medida para la clase politica ocupa un lugar preferente la valoraci6n de la demo-
 cracia. En los procesos de cambio y de consolidaci6n de los regimenes, la elite poli-
 tica ejerce un papel predominante, tanto por su influencia directa en el funcio-
 namiento de las instituciones como por el efecto que sus comportamientos pue-

 11 Michael Burtonel, Richard Guntherd yJohn Higley, 1992, "Introduction: Elite Transformations
 and Democratic Regimes", en Elites and Democratic Consolidation in Iatin America and Southern
 Europe, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-37.

 2 Klaus Von Beyme, 1995, La clase politica en el Estado de partidos, Alianza, Madrid, p. 191.
 13 Para ello se utilizarain los datos de diez paises contenidos en la encuesta sobre Elites parlamenta-

 rias en Ambrica Latina y, asi, el material manejado es el proveniente de las opiniones expresadas por la
 clase parlamentaria. Estas encuestas fueron llevadas a cabo en el periodo que comprende de enero de
 1995 a enero de 1996. Se han realizado 52 en Costa Rica, 61 en Colombia, 94 en Chile, 46 en El Sal-
 vador, 67 en Honduras, 103 en Mexico, 49 en Nicaragua, 87 en Perl, 62 en Repfiblica Dominicana y
 66 en Venezuela. Por tanto, el analisis se articula sobre 687 encuestas realizadas en 10 paises.

 14 Juan J. Linz, 1987, La quiebra de las democracias, Alianza, Madrid; Leonardo Morlino, 1985, Comu)
 cambian los regimenes politicos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
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 den generar en otros estratos de la poblaci6n.15 En consonancia con los objetivos
 perseguidos, en primer termino se va a establecer la posici6n que el valor democra-
 cia, en terminos ideales y como marco que asegura el orden politico y social, ocupa
 en el esquema de referencia de la elite considerada. Este analisis se llevari a cabo
 desde la optica de si existen diferencias por paises y pol partidos en cada contexto
 nacional.16 En un segundo epigrafe, y con identico doble nivel de analisis, se estu-
 diara la valoraci6n de las elecciones. Finalmente, se analizara el margen de inclusi-
 vidad o exclusividad a trav6s del cual conciben los parlamentarios la democracia.

 Despues de los procesos de transformaci6n que han expelimentado los regi-
 menes politicos latinoamericanos y del cuestionamiento de los autoritarismos de
 distinto signo en la regi6n, el valor democracia esta presente con distinta inten-
 sidad en las elites parlamentarias como efecto de las experiencias de funciona-
 miento de los sistemas politicos previos. Si bien de la formulacion de la pregunta
 no es posible abstraer el apoyo al regimen democratico, si puede derivarse el grado
 en el que este es percibido como el mejor esquema (le resoluci6n de conflictos.
 Desde esta perspectiva, los datos contenidos en el cuadro I manifiestan que, en
 todos los paises considerados, el mayor numero de diputados, con diferentes in-
 tensidades, se manifiesta muy de acuerdo con la idea de que la democracia es el
 mejor sistema politico.

 CtlADRO I

 VALORACION DE LA DEMOCRACIA COMO REGIMEN PREFERIBLE (%)

 Muy de +/- +/- Muy en
 acuerdo de acuerdo en desacuerdo desacuerdo

 Costa Rica 90.4 9.6 0.0 0.0

 Colombia 80.3 14.8 1.6 3.3

 Chile 80.6 18.3 1.1 0.0

 El Salvador 53.4 44.4 2.2 0.0

 Honduras 63.7 36.3 0.0 0.0
 Mexico 81.6 13.6 3.9 1.0

 Nicaragua 85.7 12.2 2.1 0.0
 Peril 79.3 14.9 4.6 1.2
 R. Dominicana 80.6 17.7 1.7 0.0

 Venezuela 87.9 7.6 4.5 0.0

 P. En contextos de crisis econ6mica e inestabilidad politica en que a un sistema politico se le
 plan tea la toma de importantes decisiones, iestaria Ud. de acuerdo con la afirmaci6n de
 que la democracia es siempre el mejor sistema politico para un pais? Elija una de estas op-
 ciones.

 5 Julian Santamaria, 1994, "El papel del Parlamento durante la consolidaci6n democritica y des-
 pues", Ievista de Estudios Politicos, num. 84, p. 18.

 16 La pregunta sobre la que esta construido el cuadro I est, redactada en los siguientes terminos:
 "En contextos de crisis econ6mica e inestabilidad politica en que a un sistema politico se le plantea la
 toma de importantes decisiones, iestaria de acuerdo con la afirmaci6n de que la democracia es siem-
 pre el mejor sistema politico para un pais? Elija una de estas opciones".
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 Con base en dicha distribuci6n porcentual, es factible elaborar una primera clasi-
 ficaci6n de paises distinguiendo entre los que pueden encontrarse con dificulta-
 des para consolidar sus regimenes, debido a la tendencia de su clase parlamentaria
 a considerar otras alternativas a la democracia, de aquellos que estain en un escena-
 rio opuesto. Un primer grupo esta constituido por los paises en los que mas del
 75% de sus diputados otorga el valor mas alto a la democracia como regimen politi-
 co preferible, frente a un segundo en el que menos de tres de cada cuatro diputa-
 dos estarfa de acuerdo con dicha opci6n. Dentro de este fltimo modelo queda-
 rian El Salvador y Honduras, mientras que en el resto de los supuestos su clase
 parlamentaria seria, a priori, mas tendente a articular comportamientos leales ha-
 cia la democracia y donde podria haber menos dudas sobre la consolidaci6n de la
 misma. Sin embargo, es preciso contrastar esta clasificacion y, para ello, se recu-
 rrira a otra de las preguntas contenidas en el cuestionario y cuya informaci6n se
 recoge en el cuadro II.

 CUADRO II

 DEMOCRACIA, DESORDEN Y DESORGANIZACION (%)

 Muy de +/- de +/- en Muy en
 acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo

 Costa Rica 1.9 5.8 3.8 88.5

 Colombia 3.3 14.8 19.7 62.2
 Chile 0.0 8.5 16.0 75.5

 El Salvador 4.5 25.1 56.8 13.6

 Honduras 3.0 21.2 59.1 16.7

 Mexico 0.0 7.8 16.5 75.7

 Nicaragua 14.3 34.7 30.6 20.4
 Perl 4.7 12.9 16.5 65.9

 R. Dominicana 0.0 8.1 11.3 80.6

 Venezuela 1.5 7.6 10.6 80.3

 P. 4Que grado de acuerdo mostraria Ud. con la afirmaci6n de que la democracia es peli-
 grosa porque puede traer desorden y desorganizaci6n?

 A diferencia de lo observado de forma previa, no en todos los paises el mayor
 porcentaje de diputados esta de acuerdo con la idea de que la democracia no
 implica cierto grado de inestabilidad social y politica. So61o en Costa Rica, Chile,
 Mexico, Republica Dominicana y Venezuela, tres de cada cuatro diputados estain
 en disconformidad con los efectos negativos que puede acarrear el regimen de-
 rnocratico, mientras que los de El Salvador, Honduras y Nicaragua se situan en el
 extremo opuesto. 4A qu6 se deben estas significativas disparidades al comparar
 ambas informaciones? Obviamente a que no todos los diputados que se manifes-
 taron de acuerdo con la idea de que la democracia era la opci6n preferible siguen
 mostrando su disconformidad con las implicaciones negativas de la misma, hecho
 que queda evidenciado en los datos del cuadro III.
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 C[IADRO III

 DEMOCRACIA COMO SISTEMA QUE ASEGURA EL ORDEN (%)

 Costa Rica 91.4

 Colombia 67.3

 Chile 82.6

 El Salvador 20.8

 Honduras 21.4

 Mexico 82.1

 Nicaragua 21.4
 Peri 69.5

 R. Dominicana 84.0

 Venezuela 79.3

 Se recoge el porcentaje de diputados que manifest6 estar
 "muy de acuerdo" con la idea de que la democracia era el me-
 jor sistema politico y sigui6 contestando estar "muy en desa-
 cuerdo" con la idea de que la democracia no asegura el
 orden politico y social.

 El resultado es que no todos los diputados estan de acuerdo en que la democracia
 sea el mejor sistema en t6rminos ideales y, simultaneamente, la perciben como el
 regimen mas id6neo para asegurar el orden politico. Es decir, si bien tres de cada
 cuatro diputados de los paises considerados, con la excepciones de El Salvador y
 Honduras, muestran dentro de sus valores politicos el de la democracia, no se tra-
 ta de un principio arraigado en todos ellos. Se observa, por tanto, no un deficit de
 lo que representa la democracia en terminos ideales sino, mas bien, una inadecua-
 ci6n de dichos planteamientos con el esquema efectivo de resoluci6n de conflictos
 que puede articular un r6gimen democratico. Tanto el desempeno y productos ne-
 gativos del funcionamiento de los gobiernos autoritarios recientes como la revalo-
 rizaci6n y extension geografica de la idea democratica, son razones explicativas de
 la percepci6n positiva de los parlamentarios hacia la democracia como esquema
 ideal valido para construir sus regimenes politicos. Pese a ello, la articulaci6n
 de la democracia en la zona, en t6rminos generales y de forma tradicional, se ha
 acompafiado de situaciones de ingobernabilidad y de contextos de ineficacia y de
 exclusi6n. La practica democratica previa ha adolecido de desfases, incluso pro-
 cedimentales, en relaci6n con los referentes te6ricos y con los modelos de otros
 paises. Ambos aspectos clarifican la disyuntiva manifestada por los diputados y su
 actitud a valorar en terminos te6ricos la democracia, asi como sus reticencias a
 que, en los nuevos contextos, vuelvan a dibujarse escenarios caracterizados por la
 inestabilidad y la dificil gobernabilidad previa.
 Podemos, ahora, intentar un disenio mas completo de diferentes tipos de siste-

 mas politicos desde la optica de cuales son los valores de su elite parlamentaria en
 torno a la idea democratica. Dentro cde un primer grupo se encontrarian los paises
 en los que, al menos, el 75% de sus diputados se pronuncian, simultaneamente,
 por considerar a la democracia cono el mejor sistema politico y en desacuerdo
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 con que pueda alterar el orden politico y social, es decir, estariamos hablando de
 los casos de Costa Rica, Chile, Venezuela, Mexico y Repiiblica Dominicana. Ase-
 gurar la estabilidad de sus respectivos regimenes politicos se conforma en el ele-
 mento que aglutina a estos paises yjustifica su coincidencia en esta clasificacion.
 No en vano los tres primeros se han constituido, tradicionalmente, en los de ma-
 yor duraci6n de sus respectivas democracias en relaci6n con el resto del contexto
 latinoamericano. Incluso los diputados mexicanos y dominicanos muestran su
 acuerdo sobre la importancia de mantener la estabilidad del sistema politico, aun
 cuando esten enfrentados a un deficiente funcionamiento del mismo.

 Un segundo grupo aglutina a aquellos casos como los de Colombia y Peru en
 los que, conjuntamente, al menos dos de cada cuatro diputados cumplen ambas
 premisas, es decir, se trata de paises que se caracterizan por un inadecuado de-
 sempeno de sus regimenes. El clima de desorden politico en el que se inscriben
 ambos supuestos provoca que el tema de mayor relevancia para su clase parla-
 mentaria sea el de asegurar la gobernabilidad. Por ello los parlamentarios, en am-
 bos casos, no cuestionan la idea de la democracia en terminos ideales sino la efec-
 tiva capacidad de 6sta para lograr la gobernabilidad, esto es, lo que no ha conse-
 guido asegurar de forma tradicional. Finalmente, se conforma un modelo cons-
 tituido por El Salvador, Honduras y Nicaragua en el que, al menos un diputado
 de cada cuatro cumplen las dos premisas. Sus procesos de cambio se han caracte-
 rizado por realizarse en un contexto de escaso orden politico y social, factor que
 sigue influyendo en la dificultad para lograr la instauraci6n de un regimen demo-
 cratico. Son todos ellos paises que pueden clasificarse conjuntamente por su con-
 sonancia en relaci6n con sus problemas para institucionalizar las novedosas de-
 inocracias. De ahi que sus diputados tengan en comun el bajo valor que otorgan a
 la democracia como referente capaz de superar los problemas de inestabilidad
 que han acompanado, tradicionalmente, el desempeno de los regimenes previos
 y que sigue sin lograrse como resultado del establecimiento de un sistema demo-
 cratico.

 Despues de los procesos de transici6n politica experimentados por algunos
 paises latinoamericanos, se ha destacado la relaci6n entre la posicion ideologica
 de la clase politica y mayores posibilidades de estabilidad democratica. Dentro de
 este esquema, la existencia de significativos sectores situados en posiciones de
 centro-izquierda implicaria una revalorizaci6n de los valores y procedimientos
 democrAticos y, por tanto, un mayor grado de seguridad sobre la persistencia de
 la democracia. La cuesti6n seria, por tanto, determinar cuales son las posiciones
 medias, en terminos ideol6gicos, que se corresponden con la mejor percepci6n
 (de la democracia como forma ideal, asi como establecer posibles variaciones en la
 relaci6n entre ambas variables en los casos considerados, de acuerdo con la in-
 formaci6n recogida en el cuadro IV.
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 ClJADRO IV

 POSICI6N IDEOLOGICA Y VALORACION DE IA DEMOCRACIA EN TERMINOS IDEALES

 Muy de +/- +/- en Muy en Media
 acuerdo de acuerdo desacuerdo desacuerdo

 Costa Rica 5.2 4.6 - - 6.7
 Colombia 5.7 4.8 4 6 7.5
 Chile 4.6 6.4 7 - 5.8
 El Salvador 4.8 5.3 3 - 4.9

 Honduras 5.5 5.4 - - 5.5

 Mexico 5.1 5.3 4.5 5 6.8

 Nicaragua 3.9 3.2 1 - 4
 Perii 5.6 6.4 3.5 5 7.7

 R. Dominicania 5 5.4 5 - 5.1

 Venezuela 4.4 4.6 4.9 - 8.2

 El indice de asociaci6n, r de Pearson, entre la valoraci6n de la democracia en terminos ideales y
 la ubicaci6n de los diputados es de .397 en Costa Rica, de .552 en Colombia, de .000 en Chile, de
 .752 en El Salvador, de .673 en Honduras, de .889 en Mexico, de .356 en Peril, de .525 en Repu-
 blica Dominicana, de .237 en Venezuela y de .143 en Nicaragua.

 A traves de los datos contenidos en el cuadro IV se constata c6mo los diputados
 que mejor valoran la democracia en t6rminos ideales se agrupan, por termino
 medio, en el centro-izquierda y en el centro. La relevancia de este hecho se dilu-
 ye, de acuerdo con nuestra premisa de partida, en la medida en que esas mismas
 posiciones se evidencian, en t6rminos generales, en el resto de valoraciones sobre
 la poliarquia. Solo en los supuestos de Chile y El Salvador se observa una prepon-
 derancia de las posiciones de centro-derecha e izquierda, respectivamente, de
 forma conjunta con los mayores desacuerdos con la democracia como opci6n
 preferible. En todo caso lo que si se establece es que, en el interior de cada pais y
 en la mayoria de los casos, hay un desplazamiento que acerca mas a los diputados
 a identificarse con la izquierda conforme la percepcion de la democracia se hace
 mis negativa, con la unica excepci6n significativa y congruente de Chile. Incluso
 si sobre este tema se observan las respuestas dadas por los partidos politicos rele-
 vantes en el interior de cada sistema politico, es posible concluir con la no polari-
 zaci6n de los diputados. Es decir, la clase parlamentaria, con cierta autonomia de
 la formaci6n partidista a la que pertenece, esta, mayoritariamente, de acuerdo en
 su consideracion ideal de la democracia con desviaciones tipicas, ademas, bajas.
 S6lo el partido Union Democrata Independiente de Chile, manifiesta con mayor
 claridad su proclividad a considerar otra alternativa a la poliarquia. Todo ello
 evidencia, con relativa independencia de su posici6n ideologica, una inclusi6n
 dentro dte la cultura politica de los parlamentarios del valor "democracia", aun
 cuando 6ste sea mas en terminos ideales, lo que podria asegurar, por tanto, un me-
 jor escenario para la consolidaci6n (de la democracia en la regi6n. A su vez, ello
 refuerza la idea ya expresada de que es la experiencia de funcionamiento del
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 regimen politico la variable que explica mis las actitudes y opiniones de la clase
 parlamentaria sobre la poliarquia.

 El segundo de los aspectos a considerar es cucl es la opinion de la elite lati-
 noamericana sobre una de las instituciones neuralgicas de la democracia: las elec-
 ciones. La cuesti6n que se plantea es si se dibujan escenarios diferentes en una com-
 paraci6n por paises y si ello es debido a un deficiente fincionamiento de la compe-
 tencia electoral. Para ello se utilizarin los daltos contenidos en dos preguntas de
 la encuesta Elites parlamentarias en Armrica Latina. Mediante la primera se estable-
 cera si los diputados perciben a las elecciones como el mejor medio de expresion
 de las preferencias politicas. La segunda penritiri determinar en que medida los
 parlamentarios tienen dudas sobre la confiabilidad de la competencia electoral.
 El analisis se realizara por paises como unidad de comparaci6n para, despuls, de-
 terminar si las disparidades que se perciban en cada contexto nacional estan rela-
 cionadas con las ubicaciones ideologicas de los diputados.

 En los datos del cuadro V se observa que el mayor porcentaje de diputados en
 todos los paises, menos en El Salvador, se nllestra muy de acuerdo con la opci6n
 de que el mejor mecanismo para manifestar las cliversas opciones politicas son las
 elecciones. Es significativo que, a diferencia de la posici6n de los parlamentarios en
 relaci6n con la democracia como esquema de resoluci6n de conflictos, es menor
 el nuimero de paises en los que su clase parlamnentaria evidencia un alto acuerdo
 con una de las funciones de los comicios electorales. Solo en Costa Rica, Mexico,
 Nicaragua, Peru y Republica Dominicana, ties de cada cuatro diputados, al me-
 nos, estin muy de acuerdo con qule las elecciones se confbrman en la opcion pre-
 ferible de expresi6n de preferencias. Un segundo grupo esti conformado por Co-
 lombia, Chile, Honduras y Venezuela, el los que dos de cada cuatro diputados se
 pronuncian por la premisa de partida y, en un esquema distinto, se situa el caso
 de El Salvador, donde solo lno de cada cuatro parlamenetarios manifiesta su
 acuerdo.

 Cl ADRO V

 ELECCIONES COMO MEDIO DE EXPRESION DE PREFERENCIAS (%)

 Muy de +/- de +/- en Muy en
 acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo

 Costa Rica 92.3 7.7 0.0 0.0
 Colombia 72.1 24.6 3.3 0.0

 Chile 68.1 25.5 6.4 0.0

 El Salvador 31.1 64.4 4.5 0.0

 Honduras 62.7 35.8 1.5 0.0
 Mexico 81.4 17.6 1.0 0.0

 Nicaragua 79.6 14.3 4.1 2.0
 Peri 85.1 11.5 1.1 2.3

 R. Dominicana 80.6 17.7 1.7 0.0
 Venezuela 71.2 25.8 3.0 0.0

 P. En un contexto de pluralismo y amplia competencia partidista Cestaria Ud. de acuerdo
 con la afirmaci6n de que las elecciones son siempre el mejor medio para expresar iulas
 determinadas preferencias politicas?
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 (C6mo puede ser interpretado este menor apoyo, aun en terminos ideales, a una
 de las funciones de las elecciones? Una explicacion esta relacionada con la des-
 confianza provocada por el desarrollo de los comicios en cada uno de los paises.
 Del analisis de los datos del cuadro VI se deduce que, en todos los supuestos con-
 siderados, con la excepci6n de Costa Rica y Chile, significativos porcentajes de sus
 diputados desconfian de los procesos electorales realizados en los ultimos a1fos.

 Ci TADRO VI

 CONFIANZA EN LOS COMICIOS CELEBRADOS EN S PAiS (%)

 Alinima Media Mdxima

 Costa Rica 0.0 0.0 100

 Colombia 6.5 14.8 78.7

 Chile 0.0 0.0 100

 El Salvador 39.5 18.7 41.8

 Honduras 13.4 40.3 46.3

 Mexico 46 25 29

 Nicaragua 17.8 15.6 66.6
 Peri 15.3 17.6 67.1

 R. Dominicana 59.1 21.3 19.6

 Venezuela 24.3 31.7 44.0

 P. Cluil es el grado de confianza que le han merecido las elecciones que han tenido lugar
 en si pais en la filtima decada? Valore de 1 a 5, siendo 1 un grado de confianza minimo y 5
 un graldo de confianza miximo. Los valores 1-2 se han agrupado en un grado de confianza
 minimo, 3 en un grado de confianza medio y 4-5 en un grado de confianza maximo.

 Se constata que una de las cuestiones pendientes, con diferente intensidad, en la
 mayoria de los sistemas politicos considerados, es asegurar, incluso para la clase
 parlamentaria, la credibilidad electoral. Para contrastar mas esta explicaci6n po-
 demos recurrir a determinar en que grado los diputados que mostraron cierta
 disconformidad con la idea de que las elecciones fueran el mejor medio para ex-
 presar preferencias politicas manifestaron, simultaneamente, sus dudas sobre el
 grado de confiabilidad de los comicios, informaci6n contenida en el cuadro VII.
 Los datos contenidos en el cuadro VII demuestran c6mo, para un porcentaje

 variable de diputados, la practica que ha acompanado la realizaci6n de comicios
 en sus paises afecta la forma matizada con la que asumen la expresi6n de prefe-
 rencias politicas a traves de elecciones. El cuestionamiento del marco de competen-
 cia electoral ha sido una constante en paises como Mexico y Repiblica Dominicana,
 por no garantizar la exacta correspondencia entre la emisi6n de votos y los resul-
 tados. Pero, tambien, en una linea argumental compartida por otros casos, por la
 vigencia de procedimientos y normas que no posibilitan la competencia en igual-
 dad de condiciones entre las distintas formaciones politicas. A su vez, la incorpo-
 raci6n de nuevas opciones partidistas al escenario de la contienda electoral no ha
 implicado modificaciones en relaci6n con quienes siguen desempefiando el poder.
 La conversion de fuerzas revolucionarias en Colombia y en El Salvador, con su
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 aceptaci6n de los mecanismos procedimentales, no ha supuesto que los partidos
 tradicionales en ambos paises hayan sido desplazados de las instituciones neural-
 gicas, lo que explica la percepci6n de los diputados. En todo caso, se constata que
 s6lo en los supuestos de Costa Rica y Chile, el aprendizaje politico ha implicado
 una revalorizaci6n de las elecciones, mientras que para el resto de la clase parla-
 mentaria una cuesti6n todavia pendiente es asegurar la competencia y la confiabi-
 lidad de los procesos electorales. Junto a la influencia que el funcionamiento del
 sistema tiene sobre los valores de los diputados, es preciso cuestionarse sobre si
 otras variables, como la ubicacion ideologica de los diputados, explican la conside-
 racion de las elecciones. Los datos reflejados en el cuadro VIII recogen la autou-
 bicaci6n media, en trnninos ideologicos, de los diputados de cada pais en fun-
 ci6n de su posici6n respecto de la valoraci6n de las elecciones como medio de
 expresi6n de preferencias politicas.

 CUADRO VII

 VALORACION IDEAL Y CONFIABILIDAD DE LAS ELECCIONES (%)

 Costa Rica 0.0

 Colombia 38.4

 Chile 0.0

 El Salvador 88.0

 Honduras 36.1

 Mexico 21.4

 Nicaragua 13.3
 Peru 10.7

 R. Dominicana 18.3

 Venezuela 40.9

 CUADRO VIII

 UBICACI6N MEDIA Y VALORACION DE LAS ELECCIONES

 Muy de +/- de +/-en Muy en Media
 acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo

 Costa Rica 5.2 4.2 6.7

 Colombia 5.7 5.2 5 7.5

 Chile 4.6 5.6 6 5.8

 El Salvador 5.8 4.7 2.5 4.9

 Honduras 5.5 5.5 4 - 5.5

 Mexico 5.2 4.7 4 6.8

 Nicaragua 4.1 2.4 2 1 4
 Peri 5.6 5.4 5 5.5 7.7

 R. Dominicana 5.3 3.8 5.1

 Venezuela 4.4 4.5 5 - 8.2

 El nivel de asociaci6n, r de Pearson, entre la ubicaci6n ideol6gica y el grado de acuerdo sobre
 la valoraci6n de las elecciones, por paises, es de .226 en Costa Rica, de .380 en Colombia, de
 .009 en Chile, de .032 enl El Salvador, de .861 en H-onduras, de .252 en Mexico, de .020 en
 Nicaragua, de .657 en Peri, de .003 en Republica Dominicana, y de .201 en Venezuela.
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 En la mayoria de los supuestos se manifiesta una relaci6n entre la consideraci6n
 de las elecciones y la ubicacion ideologica, de forma que el desplazamiento hacia
 la izquierda va acompanado de una peor percepci6n sobre la funci6n de las eleccio-
 nes como procedimiento de expresion de preferencias politicas. Asi, en general,
 los parlamentarios que muestran su mayor acuerdo sobre el papel de las eleccio-
 nes tienden a situarse en posiciones de centro, o cercanas, mientras que la peor
 valoraci6n va asociada a posiciones de centro-izquierda o de izquierda con la inica
 excepcion significativa, y acorde con lo ya senalado, del caso chileno. Esta misma
 distribuci6n se observa cuando el anilisis se realiza agrupando a los diputados en
 funci6n de cada partido que actia en el interior de los sistemas politicos.

 En M6xico, por ejemplo, los parlamentarios de Acci6n Nacional que estan muy
 de acuerdo con el papel de las elecciones en los regimenes democraticos, tienen
 una media de posicionamiento de 6.3, mientras que el mayor cuestionamiento se
 corresponde con una media de autoubicaci6n de 5.5. De forma similar, los dipu-
 tados de Renovacion Nacional en Chile pasan de una ubicaci6n media de 6.3 a
 otra de 7.9, cuando nos movemos de una mejor valoraci6n a otra mas negativa.
 De ello puede concluirse cierta capacidad explicativa de la variable ideologica para
 interpretar la consideracion que la clase parlamentaria tiene sobre una de las
 funciones asignadas a los comicios electorales. Se constata ademas que, en gene-
 ral, el desplazamiento hacia posiciones de izquierda se acompana de mayores de-
 sacuerdos sobre la validez te6rica de las elecciones. Asi, una cuesti6n pendiente
 en el aprendizaje politico de la izquiercla de la mayoria de los paises y de la dere-
 cha en Chile es la asunci6n de que las elecciones son un procedimiento eficaz de
 canalizacion de preferencias politicas.

 De forma complementaria, una segunda variable, el papel de las formaciones
 partidistas en el interior del sistema politico, tiene capacidad explicativa en algu-
 nos de los contextos nacionales considerados. En Peru y Venezuela, los diputados
 pertenecientes a los partidos tradicionales son los que mejor valoraci6n otorgan a
 la funci6n electoral, mientras que los miembros de Cambio 95 en Perui y Causa R
 y MAS en Venezuela cuestionan, con mas intensidad, la eficacia de las elecciones
 como canalizadoras de preferencias. A pesar de su 6xito electoral, las caracteristi-
 cas inherentes a su surgimiento justifican que los parlamentarios de Cambio 95
 presenten cierto d6ficit en su aprendizaje politico ell relaci6n con este valor.
 Mientras, la no satisfacci6n de sus expectativas de romper la tradicional alternan-
 cia bipartidista en Venezuela seria uno de los factores clarificadores de la actitud
 de los miembros de Causa R y MAS. De forma similar, la memoria de un deficiente
 funcionamiento de la competencia electoral en Mexico es un elemento ilustrativo
 de que sean los diputados del PAN y del PRD los que mayor desacuerdo muestran
 con la premisa de partida en la medida en que su participacion en los comicios no
 les ha asegurado la representaci6n adecuada a la intenci6n expresada en las urnas.

 Es su papel en el seno del sistema politico, aunado a su origen, lo que explica,
 igualmente, que el FMLN en El Salvador y RN y UDI en Chile, sean los mas discon-
 formes con la utilidad de las elecciones como instrumento de conversi6n de prefe-
 rencias. Un rendimiento en votos menor del esperado en un marco de competen-
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 cia establecido sobre una sistematica electoral disenada para favorecerlos, explica
 que mas de la mitad de los diputados de UDI y RN est6n en desacuerdo sobre la
 funcion de las elecciones. Por su parte, los procedimientos historicos utilizados por
 el Frente Farabundo Marti en la arena politica salvadorena parecen tener mas vi-
 gencia entre sus parlamentarios que la asunci6n de los mecanismos procedimen-
 tales. Con un surgimiento similar, las formas diferentes de conversion de fuerzas
 revolucionarias en formaciones partidistas, asi como su diferente presencia en sus
 respectivos regimenes, explica que los diputados pertenecientes al Frente Sandinista
 en Nicaragua otorguen relevancia a la funcion de las elecciones y este sea un tema
 deficitario en el aprendizaje politico de los diputados del FMLN de El Salvador.

 Una iltima cuesti6n a plantear esta relacionada con el contenido democratico.
 El diseno de democracias procedimentales no implica la construcci6n de regime-
 nes de ilentico contenido. Es factible establecer diferencias entre poliarquias en
 funcion de cial es el nivel de inclusividad, o exclusividad, que debe caracterizar,
 para la clase parlamentaria latinoamericana, a sus respectivos sistemas democrati-
 cos. La premisa de partida es que una democracia excluyente se caracteriza por el
 recurso a practicas que dificultan la representacion de todas las opciones politicas
 presentes en la sociedad. La preeminencia de esquernas excluyentes puede difi-
 cultar la consolidacion democratica en la medida en que los actores afectados
 tenderain a instrumentar estrategias que dificulten el funcionamiento regular del
 regimen. El objetivo es determinar cual es la visi6n de la clase parlamentaria so-
 bre el nivel de inclusividad o exclusividad que debe caracterizar a sus respectivos
 regimenes democraticos.

 CUADRO IX

 DEMOCRACIAY PARTIDOS POITICOS

 /IMuy de +/- de +/- en Muy en
 acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo

 Costa Rica 90.4 7.7 0.0 1.9

 Colombia 66.7 23.3 5 5

 Chile 79.8 16 4.2 0.0

 El Salvador 35.5 55.6 6.7 2.2

 Honduras 65.1 16.7 15.2 3

 Mexico 53.4 28.2 10.6 7.8

 Nicaragua 53.1 28.5 14.3 4.1
 Peri 43.5 24.7 22.4 9.4

 R. Dominicana 87.1 8.1 3.2 1.6

 Venezuela 74.2 16.7 4.6 4.5

 P. (Qu6 grado de acucrdo mostraria Vd. con la affirmaci6n de que sin partidos politi-

 cos no hay democracia?

 La bibliografia sobre partidos politicos lia oscilado entre destacar la centralidad de
 dichas organizaciones en los regimenes democriticos y el (lebilitamiento de las
 funciones y el papel que tradicionalmente han desempefiado aproximandose, asi,
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 a la idea de que la democracia de partidos es un esqueina referencial en crisis. En
 Amlrica Latina, uno de los temas que ha acompafiado la dificultad dle instaurar
 demociracias estables ha sido, con escasas excepciones como Uruguay, Chile y
 Costa Rica, la de contar con sistemas de partidos consolidados. Pese a ello, y co-
 mo se observa en el cuadro IX, el mayor porcentaje de diputados, exceptuando El
 Salvador, considera que sin partidos no puede haber (democracia.

 Es significativa la respuesta que se ha dado a este tella en Colombia y Venezue-
 la, donde los partidos tradicionales se enfrentan a un cuestionamiento que afecta
 el papel y funciones que hist6ricamente han realizado en el interior del sistema
 politico. Tambi6n lo es en el caso de Perui donde cl hundimiento, al menos en
 terminos electorales, de los partidos hist6ricos se ha aconpafiado del surgimiento
 de fuertes candidaturas independientes. En sentido contrario, es notable c6mo en
 Chile, modelo de democracia partidista en America Latina, un significativo, aun
 cuando no mayoritario, nuimero de diputados no este (le acuerdo con la relaci6n di-
 recta elltre denocracia y unidades partidistas. Se destaca, en un anilisis por fuer-
 zas politicas, c6mo tienden a ser los miembros de las formaciones tradicionales
 los que imenos cuestionan la asociaci6n prefijada. Son, en consecuencia, los dipu-
 tados pertenecientes a partidos mas minoritarios pero tambien mis radicalizados,
 corno Causa R en Venezuela, los mis proclives a manifestar su disconformidad con
 la premisa (ce partida. En consonancia con lo ya establecido, en Chile son las for-
 macioles politicas surgidas a raiz del regimen autoritario, UDI y RN, las que mayor
 desacuerdo muestran con la afirmaci6n utilizada, al mismo tiempo que, en El Sal-
 vador, lo son los parlamentarios adscritos al FMLN, y en Peru los miembros de la
 fierza politica constituida para apoyar la candidatural de Fujimori, esto es, Cam-
 bio 95. Finalmente, tambien se destaca como, en IMexico, es Acci6n Nacional la
 formaci6n que msis cuestiona la identificacion entre partidos y democracia quizas
 a causa t(e que a lo largo del presente siglo en el pais ha existido un regimen de
 partidos pero escasamente democratico.

 Determinada la relevancia que la clase parlamentaria otorga a los partidos poli-
 ticos como elementos necesarios para el fincionamiento democratico, hay que
 establecer en que medida sus planteamientos son excluyentes en relaci6n con es-
 te tema. Es decir, el analisis de hasta que punto su percepcion de que unidades
 (deben conformar sus respectivos sistemas de partidos, se articula sobre la base de
 que cualquier corriente presente en la sociedad puede legalmente participar en la
 vida politica del pais o, pol contra, debe excluirse la irrupcion de algunas de ellas.

 De acuerdo con los datos contenidos en el cuadro X son relevantes los signifi-
 cativos porcentajes de diputados que se pronunciaron por considerar que no to-
 das las formaciones politicas deben contar con la posibilidad legal de constituirse
 en actores institucionalizados en el interior de cada sistema politico, debido a
 cuestiones ideologicas de distinto signo.
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 CITADRO X

 ILEGAILIZACION DE P'ARTIDOS POR CI[ESTIONES IDEOLO,GICAS (%)

 Todos legalizados No todos legalizados

 Costa Rica 94.1 5.9

 Colombia 68.3 31.7

 Chile 67 33

 El Salvador 55.6 44.4

 Honduras 78.1 21.9

 Mexico 76.8 23.2

 Perui 75.6 24.4

 R. Dominicana 58 42

 Venezuela 68.2 31.8

 La pregunta sobre la que ha sido formulado este cuadro esta redactada en los siguientes
 terminos: "Hablemos ahora de la legalizaci6n de los partidos politicos. Sefiale con cu'il
 de las siguientes afirmaciones esti Ud. de acuerdo: 1) todos los partidos deben tener siem-
 pre la oportunidad de ser legalizaldos; 2) en principio todos los partidos deben poder ser
 legalizados. Sin embargo, hay ciertos partidos que por su caracter claramente antide-
 mocratico no deben ser legalizados; 3) no todos los partidos deben ser legalizados,
 puesto que ello entrafiaria un riesgo de desestabilizaci6n para el sistema politico". A
 efectos del anilisis de los datos se han agrupado los porcentajes de respuesta que se de-
 finieron por la segunda y tercera opci6n.

 S61o en el caso de Costa Rica se evidencia que, dentro del aprendizaje politico de
 su clase parlamentaria, tiene mas relevancia la premisa de que las diversas
 corrientes presentes en la sociedad no deben ser excluidas, por cuestiones ideo-
 logicas, del juego politico organlizado. Es significativo que donde se dan resulta-
 dos mis elevados en contra de la legalizaci6n ide todas las opciones, es decir, Chi-
 le, El Salvador y Repibblica Dominicana, son las fuerzas politicas mas situadas en
 los extremos de la escala ideol6gica los que mayor nuimero de casos presentan a
 favor de limitar la legalizaci6n. Asi, por ejemplo, en Chile son diputados pertene-
 cientes a UDI y RN los que mis se inclinan por limitar la participaci6n de forma-
 ciones partidistas. Si lo precedente dibuja un cierto caracter excluyente por moti-
 vos ideologicos, es posible cuestionarse sobre si otras razones mias relacionados con
 percepciones sobre la gobernabilidad puedell articular percepciones no inclusi-
 vas. El cuadro XI relaciona cuiiles son las mejores opciones para los diputados en
 funci6n del numero ideal cle formaciones politicas que deben operar en la insti-
 tuci6n parlamentaria.
 El mayor acuerdo se manifiesta en torno a esquemas multipartidistas con mis
 cle tres organizaciones. Pese a ello son significativos los datos en paises como Cos-
 ta Rica y Honduras, sistemas con tradicionales formatos bipartidistas. En estos ca-
 sos, al igual que en Mexico, la opci6n de tres partidos cuenta con una elevada
 aceptaci6n. En el supuesto mexicano esta alternativa se reparte, por igual, entre
 las tres fuerzas relevantes en el interior del sistema, lo que esti relacionado con las
 mnedidas legales destinadas a dificultar la conformacion de nuevas formaciones poli-
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 ticas. Por otra parte, no deja de ser relevante que por motivos mas relacionados
 con la operatividad del sistema politico tambien haya una tendencia a valorar
 formatos partidistas limitados.

 Cl IADRO XI

 NOMERO DE PARTIDOS IDONEO (%)

 Dos partidos Tres partidos Mds de tres
 Costa Rica 23.1 25 51.9

 Colombia 8.2 9.8 82

 Chile 4.3 10.6 85.1

 El Salvador 11.1 26.7 62.2

 Honduras 13.6 6.1 80.3

 Mexico 3 43.6 53.4

 Peru 15.3 31.8 52.9

 R. Dominicana 4.8 25.8 69.4

 Venezuela 7.9 12.7 79.4

 P. La pregunta sobre la que estin establecidos estos datos esta formulada como sigue:
 "En su opini6n, cel pais esta mejor con la presencia parlamentaria de: un solo partido,
 dos partidos, tres partidos, mas de tres partidos?" No se incluyen los datos relacionados
 con la opci6n de un solo partido debido a que ningun diputado en los paises conside-
 rados se pronunci6 por dicha opci6n.

 II. VARIABLES INSTITUCIONALES Y CONSOLIDACION DEMOCRATICA

 Se ha analizado la intensidad con que valores e instituciones prototipicos de los
 sistemas poliarquicos se encuentran en el marco de referencia de la elite parla-
 mentaria latinoamericana, desde la l6gica de que la presencia de determinadas
 actitudes favorece la consolidacion democratica. Simultaneamente, es relevante
 determinar si los parlamentarios consideran que sus respectivos regimenes se en-
 frentan a problemas de consolidaci6n y cual es la naturaleza de los ternas que la
 dificultan.

 Como se evidencia en el cuadro XII, solo en Costa Rica y Chile la clase parla-
 mentaria esta, casi unanimemente, de acuerdo con que sus regimenes no se en-
 frentan a dificultades de perdurabilidad. Estos resultados permiten establecer una
 tipologia de paises. En un primer grupo, que incluye a Costa Rica y Chile, las per-
 cepciores de los diputados sobre la estabilidad de sus regimenes estl relacionada
 con la s6lida experiencia democratica de ambos sistemas, asi cono por el apren-
 dizaje politico de su clase parlamentaria. En un segundo grupo, se ubican aque-
 llos en los que la cuesti6n esencial se relaciona con la soluci6n a los problemas de
 gobernabilidad. Los procesos de reorganizaci6n politica que enfrentan Venezue-
 la, Colombia y Perul, asi como las dificultades para asegurar la acci6n de gobierno,
 justifican la percepci6n de escasa estabilidad por' parte (de su clase parlamentaria.
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 En un tercer grupo se sitfan El Salvador, Mexico, Nicaragua y Repfiblica Domini-
 cana, en los cuales la cuestiol esencial se articula sobre las condiciones minimas
 de la instauraci6n democratica. El elemento comfin en el que coinciden los dipu-
 tados son las dudas que planean sobre el mismo disefno democratico, aun en ter-
 minos procedimentales. Pero ~son motivos de indole politico-institucional o de
 rendimiento econ6mico y social del r6gimen los que son percibidos con posibili-
 dades de dificultar la consolidacion de la democracia?

 CIAADRO XII

 ESTABILIDAD DEMOCIRTICA (%)

 Estable Poco estable

 Costa Rica 100 0.0

 Colombia 73.8 26.2
 Chile 96.8 3.2

 El Salvador 46.4 53.6

 Honduras 84.6 15.4

 Mexico 21.9 78.1

 Nicaragua 16.4 83.6
 Periu 65.1 34.9
 R. Dominicana 46.6 53.4

 Venezuela 54.7 45.3

 P. Hablemos de la democracia en su pais. En su opini6n, Cla democracia es
 hoy en su pais: estable o poco estable?"

 Una linea de analisis ha incidido en c6mo la ineficacia del regimen para garanti-
 zar el crecimniento econ6mico y ofrecer garantias de mejoras en las condiciones
 de vida de la poblaci6n, dificulta el funcionamiento regular de los sistemas demo-
 craticos. Por el contrario, otros estudios han destacado los eleinentos de naturale-
 za institucional. Sin embargo, los diputados de los paises objeto de anilisis ~a que
 tipo de factores otorgan mayor relevancia?
 Dentro de los factores econ6mico-sociales se han conjuntado algunos de los te-

 mas que reclaman soluciones urgentes por parte de los gobiernos latinoamericanos,
 como los resultados negativos de la gestion economica. Pese a ello, y aun cuando
 los diputados no perciban que sus sistemas se encuentran con dudas de estabilidad,
 si consideran que son cuestiones insttucionales las que en mayor grado pueden
 afectar el funcionamiento regular del regimen. Es Ilamativo que, despues de Costa
 Rica, Chile es el que presenta el porcentaje mas bajo de diputados en esta situa-
 ci6n. Esto es, un pais que ha enfrentado mas dificultades en las relaciones entre
 el poder civil y las fuerzas armadas es en el que se establece, con mas intensidad,
 que la consolidacion democritica no esta afectada de forma directa por este moti-
 vo. En el extremo opuesto se sitian los diputados de Honduras y Nicaragua, pre-
 cisamente los casos en los que los ultimos conflictos entre el ejecutivo y el legisla-
 tivo han dificultado el funcionamiento regular y eficaz de las instituciones. A su
 vez, esta se plantea como una cuesti6n relevante para la elite parlamentaria del

 106



 CULLTITRA POLITICA, GOBERNABILIDAD Y ILITES PARLANIENTARIAS EN AMERICA LATINA 107

 resto de paises, lo que conduce a analizar una de las ideas que ha configurado la
 cultura poliftica latinoamericana: el presidencialismo.

 C TJADIO XIII

 FACTORES DE AMENAZA PARA IA DEMOCItRCIA (%)

 Politico/irnstitucionales Econ6mico/sociales

 Costa Rica 12.6 2.6

 Colombia 46.9 31.1

 Clhile 19.8 16.4

 El Salvador 45.3 29.9

 Honduras 64.3 40.7

 Mexico 50.4 27.6

 Nicaragua 64.7 54.7
 Peru 37.5 35.6

 R. Dominicaiia 43.7 36

 Venlezuela 48.9 35.1

 P. I-ay temias qlue algunas persoiias creeii qtue represenutamn una amenaza o un riesgo
 para la consolidaci6n de la democracia eni su pais. De los siguientes temas, jhasta que
 punto cree Ique resultan hoy unla amenaza para la democracia cn sIu pais? Valore cada
 una de las opciones de 1 a 5, sienldo 1 muy bajo riesgo o amenaza y 5 mucho riesgo o ame-
 naza. Las salidas son: la crisis econ6mica, el desempleo, el nlrcotrzifico, la deuda exter-
 ila, la dlelincuencia, el terrorismo, las huclgas, la extreilma polreza, quie se hall agrupado
 deiitro de los factores econ6mico-sociales. Otras salidas, que se han inlcluido bajo los
 factores politico-institucionales, son las relaciolles entre fucrxzas armadas y gobierno, el

 mal funcionamiento del poder judicial, los conflictos enltre cl poder legislativo y) el jecu-
 tivo, y los conflictos entre los poderes del Estado. En el cu;dro se presentan los porcen-
 tajes de diputados que otorgaron vialor 4 o 5 ia cada una (de las salidas de forma agrtpada.
 Por ello los resultaclos no suman nunca 100.

 Los estulclios de las fracturas democraiticas incidieron en la influencia que, en di-
 chos procesos, tuvieron los aspectos institucionales. Los anilisis sobre la consoli-
 daci6n dernocratica destacaron, igllalmlente, la relevancia de dichos factores, lo
 que provoc6, como uno de sus efectos, que se abriese el debate sobre la forma de
 gobierno y su influencia sobre la gobernabilidad y el iimantenimiellto de los nue-
 vos regimnenes democrdticos. Una lifnea de investigaci6n se ha elaborado sobre 1a
 idea de qlue el sistema parlamentar-io ofrece la posibilidad de articular respuestas
 mnis flexibles ante las crisis que las formas presidencialistas.17 Estas filtimas tende-
 rfan a generar escenarios de suma cero y serian m1-is proclives a difictultar los pro-
 cesos de transici6n y consolidacion que los parlamentaristas. En el centro cle este
 debate se han situlado los paises latinoamericanos, no s6lo debido a clue los otde-

 17 Jutan J. Linz, 1990, "Delnocracia: presidenlcialismo o pallainmlltarismo: hlay alguna difercncia?",
 en J. J. Linz, A. Lijphart, A. Valenzuela y O. Godoy (comps.), -lacia una democracia moderna: Ia opci6n
 parlamentalia, , edit. Universidad Cat6lica de Chile, Santiago de Chile; A. Lijphart (cornp.), 1992, IPa'nr-
 liamentlay versus Presidential Government, Oxford University Press, Oxford.
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 namientos constitucioilales han consagrado hist6ricamente los presidencialismos,
 sino debido a que a estos iltiimos se les ha hecho responsables de la ineficacia po-
 litica que ha Ilevado, a algunos de esos paises, it irrupciones en el filncionamiento
 tie sus regimnenes democraticos.

 Pese a las diferencias existentes entre los modelos presidencialistas latinoame-
 ricanos y el que los inspir6, el norteamericallo, asi como entre los disefios consti-
 tucionales de los paises objeto de anflisis, todos tienen en comuin su pertenencia
 al misnio referente te6rico. Ninlguno de los paises considerados contempla en su
 ordellanliento una forma tie gobierno diferente a la presi(lencialista, a pesar de
 que en la regulaci6n de las potestades de la presidencia de la Repfiblica y en los
 inecanisinos de relaci6nl entre el ejecultivo y el legislativo se establecen procedimien-
 tos diferenltes. Sin embargo, c6mo conceptulaliza la 6lite parlamentaria latinoa-
 imericana el regimen de gobierno de sus paises? e'Sus percepciones coinciden con
 la regulaci6n constitucional inlperante?

 CIJADRO XIV

 IDENTIFICACION DE IA FOIRMA DE GOBIERNO

 Parlamenla,o ixto Presidencialismo Presidencialismo
 atenuado pur7o

 Costa Rica 2 19.6 39.2 39.2
 Colombia 4.9 24.6 34.4 36.1
 Chile 0.0 0.0 8.5 91.5
 El Salvador 11.4 11.7 45.5 31.8
 Hondiiras 4.8 25.9 43.5 25.8
 M6xico 0.0 8 21 71
 Nicaragua 4.4 4.3 13 78.3
 R. Doininicana 1.6 11.3 25.8 61.3
 Veniezuela 3.1 13.8 43.1 40

 P. Si usted tuviera que calificar al regimen de gobierno cque tiene actualmente su pais. Cc6mo lo califi-
 cairia en relaci6n con una de las siguiientes opciones? En el supuesto de Peri no se cuenta con estos
 clatos.

 Siguiendo el cuadro XIV, el dato que destaca es que no todos los diputados se
 muestran de acuerdo en calificar la forma de gobierno vigente en sus paises. Es
 significativo que algunos parlamentarios caractericen a su regimen conlo parlamlen-
 tarista o que lo califiquen de senmipresiclencialista. ~Cudiles son las riazones que nos
 explican esta divergencia entre ordenamiento legal y las percepciones de los par-
 lamentarios? Dos son las. arglumentaciones factibles de explicarlo. La primera estfi
 relacionada conl el conocinmiento de la elite pailamentaria sobre las caracteristicas
 de sit sistema politico, asi coirlo con sul nivel de preparaci6n. Un deficiente bagaje
 le6rico sobre lo que acompalia, por ejemplo, it un gobieri1lo parlainentatrista pue-
 de inducir a confusiones al categorizar uin ilegimen concreto. Igualmente, un des-
 conocimniento del ordenamiento constitucional, o una falta de compresi6n de lo
 que este implica, conduciria al mismo fin. La segunda de las argumentaciones esti
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 mas relacionada con la pcrcepci6n sobre el fincionamiento concreto de la folma
 de gobierno. En aquiellos contextos en los qule se estii produciendo una transfor-
 macion dcl papel del ejecutivo, del legislativo y de las relaciones entre ambos, se
 origina una conceptualizalcion elaborada no sobire la Constituci6n, sino en torno
 al funcionamliento concreto de dicho rlgimen de gohierno. Por ejeinplo, el debi-
 litamienlto de la figura presidencial y la revalorizaci6n de la arena politica de la
 Ciimara dle Diputados explica en Mexico el porcentaje Ide parlanlentarios qule caiac-
 terizan al gobierno como semipresidencialista; o el conflicto de liderazgos entre el
 jefe (del ejecutivo y el presidente de la Cirmara Baja cn Honduiras nos ayuda a en-
 tender el signlificativo nuiinero de diputados qule califican el sistelma de regimen
 mixto y de parlamentarista. Lo refeiido puecle ser utilizado, igualmen-te, para ana-
 lizar la falta de aculerdo sobre el nivel de presidencialismo de los paises considerados.
 En filtima instancia, aunl cuando los ordenamientos constitucionales detelrminen
 fuertes presidencialismos, la prictica politica ilnpone funlcionamienitos que se ale-
 jan de los modelos te6ricos y normativos.

 Un seglln(do tema que se plantea en relacion con esta cuesti6n es si la dlite par-
 lamentaria considera que el presidencialismo es el regirnme mas adecuado para
 sus paises o si, por el contrario, percibe otras opciones preferibles, dcatos conteni-
 dos en el cuadro XV.

 Exceptuando El Salvador, los dliputados se muLestrall ininor-itariamente a favorl
 de las formas parlamentaristas. Estos bajos niveles de apoyo pueden estar motiva-
 dos por su disconformidad con el presupuesto de que los regimenes parlainenlta-
 rios cueinten con rnais eficaces instrumentos para resolver las crisis y par-a facilitarI

 la gobernabilidad. Por otra parte, es (testacable que, inenos en Costa Rica, Chile y
 Repiiblica Dominicana, los porcentajes limayores se sitfian en tornlo a planteamien-
 tos semipresidencialistas. Dos son las posibles explicaciones.

 Lat prinlera est:i relacionada con la larga tradici6n de gobiernos fiuertemente
 presiclencialistas en los paises de la regi6n y su tra(dicional desempefio. Mais alia
 (de la clara- infliuencia del modelo norteamlericano, dos han sido los clementos que
 se hlan inlterrelaciona(do en la historia latinoarericinlla. Por un ladlo, conforinar
 institlciones tie gobierno fuertes que asegurasen, en un primer monlento, la coll-
 formaci6n de los Estados-naci6n y, desputs, iinpulsaliall lila odernizaci6n econ6-
 nlica. Jutnto a ello, instrumnentar miecanisinos que dificiultaseni ll personalizaci6n
 (le las iiistituciones. En la prictica, los presidencialislnos se han acolpafiado de
 escenarios de perpetuaci6n en el poder y de contextos 1no delnocriticos, y (le otros
 caracter-izados por la illgobernabilidald. Asi, una opci6n que imposibilite la gene-
 raci6n (le nuevos marcos determinadlos por algunos (le esos factores es potenciar
 presidencialismos con nlenos poderes y, sobre todo, formas semipresidencialistas,
 vistas coImo mecanismos que aseguran, simultiuneamenlte, la eficacia del sistema y
 su legitimidad democr;itica.

 La segunda explicaci6n estd mins ligada con las propias creencias de los diptuta-
 dos latinoainlericanos. Tradicionalmenlte se ha precisado que el concepto presi-
 denlcialismoo estaba muy arraigado y constituia unll elemento determinante de la
 cultura politica (le los paises de Am6rica Latina. El debilitamiento de la opci6n
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 presidencialista en la clase politica considerada se debe a una modificaci6n en los
 principios de referencia lo que, sin duda, implica un sustancial cambio. Se dibuja
 un escenario factible de ser caracterizado por la disimilitud entre los valores y
 lo que se percibe como opci6n preferible. Es decir, es posible que la idea presi-
 dencialista este arraigada en los diputados pero que, pese a ello, consideren que
 la experiencia previa de su desempeno lo conforme en un modelo inadecuado
 para los nuevos contextos nacionales. Por tanto, hay que determinar cual es la
 forma de gobierno con la que se sienten mas identificados los diputados latinoa-
 mericanos, datos que se consignan en el siguiente cuadro.

 CUADRO XV

 FORMA DE GOBIERNO IDEAL Y FORMA DE GOBIERNO MAS IDONEA (%)

 Parlamentarismo Mixto Presidencialismo Presidencialimo

 alenuado puro

 Costa Rica 21.6 23 5.3 19.6 39.2 39.2 3.9 39.2

 Colombia 27.9 24.6 47.5 47.5 18.0 21.3 6.6 6.6

 Chile 12.7 8.5 20.2 21.3 54.3 56.4 12.8 13.8

 El Salvador 34.1 37.7 50 44.5 6.8 8.9 9.1 8.9

 Honduras 23.8 20.9 42.9 45.2 17.5 19.4 15.9 14.5

 Mexico 24.5 18.5 43.2 42.7 28.4 36.9 3.9 1.9

 Nicaragua 18.3 8.1 57.1 69.4 18.4 20.4 6.2 2.1
 R. Dominicana 26.2 9.9 39.3 39.3 31.2 44.3 3.3 6.5

 Venezuela 13.6 7.9 69.7 71.8 15.2 17.2 1.5 3.1

 P. Estando de acuerdo en que todo regimen de gobierno debe adecuarse a las circunstancias del pais,
 Ccual cree Ud. que es el regiren mis adecuado para su naci6n? Los resultados de esta cuesti6n estin
 situados en las primeras columnas de cada una de las opciones.
 P. En la polemica te6rica actual acerca de las virtudes y vicios del regimen presidencialista frente

 al parlamentario, es cierto que no hay soluciones simples, pero, en terminos ideales ede que tipo de
 regimen se siente Vd. mas cerca? Los resultados de esta cuesti6n estSn situados en las segundas co-
 lumnas de cada una de las opciones.

 Como se destaca en el cuadro XV, todos los parlamentarios, exceptuando los de
 Colombia y El Salvador, concentran sus peores preferencias en los esquemas par-
 lamentaristas. Se confirma que lo defendido en terminos te6ricos sobre las venta-
 jas del parlamentarismo para la gobernabilidad de los sistemas no tiene preemi-
 nencia a la hora de determinar las creencias ideales de los diputados. Con las
 salvedades de Costa Rica y Chile, la primera opci6n es el semipresidencialismo. Se
 constata, pues, un cambio en las preferencias de la clase parlamentaria al defen-
 der, en mayor nfimero, el establecimiento de formas de gobierno dualistas en las
 que el presidente de la Reptiblica represente el papel de moderador deljuego po-
 litico, abandonando los modelos de concentraci6n del poder en el representante
 del ejecutivo, esquemas que, en ocasiones, han dificultado la gobernabilidad e in-
 cluso la estabilidad de los regimenes democriticos latinoamericanos.
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 Junto a ello, hay que sefialar que no hay una correspondencia exacta entre lo
 que los dipttados perciben como el modelo ideal y el que consideran mas id6neo.
 En primer lugar, es mayor el nfimero de diputados que consideran al parlamenta-
 rismo como un referente 6ptimo ideal que el de aquellos que lo identifican como
 un esquetna a concretar. En segundo termino, esta secuencia se revierte cuando
 se trata de valorar en un piano te6rico o efectivo el modelo presidencialista y, sig-
 nificativamente, se producen contestaciones diferentes al pronunciarse sobre el
 regimen semipresidencialista. En Colombia y Republica Dorninicana, igual por-
 centaje lde diputados sostiene que el semIipresidencialismo es el mejor modelo pa-
 ra el pais y, simultaneamlente, esta es su primera opci6n en t6rminos ideales. En
 Costa Rica, El Salvador, Mexico y Nicaragua, un mayor nmimero de entrevistados
 se pronuncia por el semipresidencialismo en terminos ideales, que aquellos que lo
 consideranl como un sistema eficaz para sus paises, evidenciandose la situaci6n in-
 versa en Chile, Honduras y Venezuela.

 Hay, por tanto, una clara discrepancia entre los (liputados cuando tienen que
 pronunciarse por el r6gimen que te6ricamente puede enfrentar con mas eficacia
 la acci6n de gobierno de sus paises, de aquel otro que, en t6rminos practicos, se
 adecua mejor a la coyuntura y caracteristicas nacionales. En la resoluci6n de esta
 disyuntiva se producen, sin embargo, acuerdos sustanciales entre la clase parlamen-
 taria que permiten hacer un intento clasificatorio. S6lo los diputados de Chile y
 Costa Rica son partidarios de continuar apoyando uln r6gimen presidencialista,
 pero llevando a cabo una atenuaci6n de los poderes del mismo. Ello esta en con-
 sonancia con el mayor rendimiento que, en t6rminos de gobernabilidad y estabi-
 lidad democratica, ha teni(lo la instituci6n presidencial en ambos casos. En el res-
 to de los supuestos, con variaciones poco significativas y con la finica excepci6n
 de Repiblica Dominicana, el mayor consenso ideal y practico se articula en torno
 al semipresidencialismo. En Colombia y Venezuela puede deberse a la influencia
 de la coyuntura, a la luz del elevado cuestionamiento de la figura presidencial.
 Pero en los otros casos, la razon tiende a presentar connotaciones mas estructura-
 les en la medida en que el desempefio del presidencialismo en dichos paises ha
 constituido un factor esencial en las dificultades de instauraci6n y consolidaci6n
 democratica. Ello tanto por la tendencia a arroparse con excesivos poderes efecti-
 vos en el interior del sistema, como en Mexico, cono por la tradicional depen-
 dencia de otros actores menos proclives a presentar comportamientos democrati-
 cos en los otros supuestos.

 Finalmente, una cuesti6n que debe plantearse es si existe relaci6n entre ideo-
 logia y forma de gobierno preferible o, por el contrario, ambas variables son in-
 dependientes. A este respecto se plantea que cuanto rmas a la derecha se sitfien
 los diplitados mas proclives seran hacia regimenes (le mayor concentraci6n de
 poder enl la figura presidencial, en la mredida en quc consideren mrns beneficiosa
 la formaci6n de gobiernos fuertes.

 En el cuadro XVI se establece, por paises, cual es l. mIedia de posicionamiento
 ideol6gico del conjunto de diputados que se inclinan por los diferentes regime-
 nes de gobierno. La elecci6n de formas parlamentaristas y semipresidencialistas
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 se relaciona, en t6rminos geilerales, con ubicaciones medias de centro-izquieirda,
 mientiras qiie la elecci6ol de fonnas presidencialistas lo hace mis con otras de cen-
 tro. Sc constata, puces, cierta catpacidad explicativa de la vasiaiebl ideol6gica en relat-
 ci6n coni la formna de gobier-no pr-eferible. Sini embarigo, en algunos de los supues-
 tos considerados, se evidencia otro eleinento ar-guiental establecido en funci6n
 (e la posici6n, conio gobierno u oposici6n, qcie algunas formaciones partidistas
 ocupan en el sistema. Son los diputados (tel FMLN en El Salvador los que, en ma-
 yor- niim ero que los de Arena, se inclinan poir un re&giiien mixto. El papel del
 FMLN como par-tido opositor- coa(lyuvra a que (lefienida tin tipo de r6gimen que le
 posibilita mayores opciones de influir en una arena politica semipr-esidencialista,
 que las derivadas de su estr-icto i-endimiento electoral en nn r6gimen presidencia-
 lista. Por su parte, en el supuesto hondureflo son los diputa(los dcl gobernante
 Partido Liberal los ma's pr-oclives a los esqiuemnas mixtos. Lo qlue, a p?iori, parece
 Lina coiltiradicci6n esta justificado por la linfa de divisi6n en el partido y grupo
 paiilarmentario entre los defensor-es del liderazgo de Ia presidencia dle la Reptiblica y
 de la piresidencia de la Qirmara Baja. Por- i'ltimo, Cs congriuente quie, en M6xico,
 sean los (liputados de Acci6n Nacional v( del PRD los partidlanos, en mayor grado,
 (lel seinipresidenicialisino en la myeldida eii qu e, denitrio de si analisis, es la presidein-
 cia fuer-te y con poderies nietaconstitucionales uno de los factores responsables
 del funcioniamiento escasamente democrtico del r6gimen.

 CtJADRO XVI

 UBIGACI6N IDEOi,6GICA Y FOIMA 1DE GOBIERNO PREFERIBLE

 Parlarn,nlaisnso Semipresidencialisla r Presicncialista AMedia

 Costa Rica 4.2 5 5.5 6.7

 Colonibia 6.2 4.7 6.8 7.5

 Cliile 5.3 4.6 5.5 5.8

 El Salvador 5.1 4.8 5.3 4.9

 Hlonidu ras 5.7 5 5.9 5.5

 W6xico 4.3 5.4 5.2 6.8

 Nicaragua 3.8 3 6.1 4
 R. Dominicana 4.8 4.8 5.7 7.7

 Veiiezuela 4.3 4.6 4.2 8.2

 Poor paises el indice de wsociaci6ui, r dt Pearson, qtue st establece entre fornma de gobierno y autou-
 bicaci6n ideol6gica de los dipuitiidos es de .389 eii Veiiezuela, de .969 en Colombia, dc .46 en
 Costi Rica, de .394 en Honiduiras, de.127 en Chile, (le .985 en El Salvador, de .246 en Repdblica
 Doiniicana, de .046 en Nicaraguiia y de .028 ein Mxico.

 1I.[. CONCLUSIONES

 El objetivo de este trabijo fue determinar algunos de los elementos quie confor-
 ranii la cultura politica de la clase parlamentaiia dle diez paises latinoamericanos, sin
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 pretender realizar un anilisis exahustivo de dicha clase sino acercarse a aquellos va-
 lores mcis relacionados con dos de los grandes temas presentes en la agenda poli-
 tica de la regi6n: el funcionamliento regular de las democracias y la gobernabilidad.

 A nivel mundial se ha producildo la revalorizaci6n (le la democracia como mode-
 lo nmis efectivo lde resoluci6n de conflictos. Ello tamnbinii ha ocuriido en America

 Latina a nivel geogrnifico y, como evidencian los datos, en su 6lite parlamentaria.
 Es destacable que la fuerza con que suiige la idtea delllocratica en los diputados
 latinoamericanlos es mayor en t6rminos ideales que instrumentales, con cierta in-
 dependenicia de las posiciones ideol6gicas que (lefiendenl. La constataci6nl de la pre-
 sencia del valor "democracia" ell la clase parlamentariia latinoamtiericana se con-
 forma eIn un factor que pniede coadyuvar a la consolidaci6n de las denlocracias en
 la regi6n. El aIlilisis se inlterroga sol)re algunas de las cuestiones a las que se pue-
 de recuilir para explicar la diferente intcnsidaid con que los dipultados presentan, ,
 entre snis valores, el democr,tico.

 Si bien se inician distintos caminos explicativos, se confirma c6mo son la me-
 moria y la experiencia clel funcionamieinto de los distintos regimenes politicos las
 variables que, con Imlis intensidad, sirven para interpretar las actittldes de los par-
 lamentarios hacia la democracia. Sonl los diputados (le Costa Rica y de Chile los
 que mayores conseinsos presentan ante las distintas ctlestiones que se les plantean.
 Igualmnente, la respectiva experiencia sobre el rendimiento procedimnental de los
 regfimenes delnocniticos establecidos cs lo que explica, mfis allai de cuestiones como
 la ideologia, la valoraci6n que graln parte de la &lite pairlamentLria hlace de las elec-
 ciones como mecanismo eficaz de expresi6n de las preferencias politicas. Las de-
 ficiencias (sin duda unla variable), que la clase parlacnletaria presenta en relaci6n
 con este tema en su aprendizaje politico, pueden confolilmar un factor que dificnlte
 el funcionamiento regular de sus regimnenes politicos, al igual que la predisposi-
 ci6n die un nimlero significativo de diputados it considerar que, po monotivos ideo-
 16gicos o por favorecer la gobernabilidad, lno todas las corrientes presentes en la
 sociedad deben poder actuar legalmente en la areiia politica.

 En relaci6n con el segundo de los temas planteados, la gobernabilidad (le las
 nuevas delnocracias, se lha pi-etendiclo acercarse a uno (le los aspectos que se con-
 sidera soll responsables de escenarios (le firactura democratica en la regi6n. Pero,
 tanlbi6n, a un factor qule, colmo tra(liciollalmente sc arguye, dibuja con mayor in-
 tensidadl la cultii-a politica latinoarniclicana: el presidlencialismo. Se concluye al
 respecto que, rnientras el parlamentatrismlo no goce dIe un amplio respaldo entre
 los diputaclos latinoamelicanos, el presidencialismo palrece ser, al nincnos, un teina
 en cuesti6n. El desempeflo hist6rico (le los regirnenes presidencialistas en la regi6n
 explica la miayor aceptaci6n de fornas semllipresidenciaistas. El escenario ideal pre-
 felido es contar con una presidencia (le la Repiiblica con podeIes disminuidos y
 con capacidcad de arbitrio, como parte (Ie la nueva instrumentaci6n de mecanis-
 mos que aseguren la gobernabilidad y la estabililad cle los sistemas democraticos.
 Y ello explicaria, igtlalmente, los intentos de los diverlsos parlamentos nacionales
 dejugar tin papel mfas activo en los sistemas politicos latinoamericanos.
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