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Por más de 25 años, el Proyecto de Élites Parlamentarias en América 
Latina de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL), dirigido por el pro-
fesor Manuel Alcántara, ha llenado un vacío en los estudios de opinión 
enfocados en las élites políticas. El proyecto busca conocer quiénes son 
los legisladores, cuál ha sido su trayectoria y qué opiniones, valores y 
creencias tienen con respecto a temas diversos como la confianza insti-
tucional, la satisfacción con la democracia, las relaciones ejecutivo-legis-
lativo, la política exterior, el género o la ideología personal y partidista.  

La relevancia de estudiar las élites políticas deriva no solo del papel 
central que desempeñan estos actores dentro de sus funciones formales 
(deliberación de la agenda pública, canalización de demandas ciudada-
nas, elaboración de políticas, revisión y aprobación del presupuesto, con-
trol político, etc.), sino de su influencia, cada vez mayor desde la década 
de los noventa en la toma de decisiones.

Con información recabada en el PELA-USAL se han publicado nume-
rosos artículos científicos, capítulos y libros. Su libro más reciente es 
Politics and Political Elites in Latin America. Challenges and Trends, edi-
tado por Manuel Alcántara, Mercedes García Montero y Cristina Rivas. 
Esta obra recoge todos los años de experiencia del proyecto para analizar 
temas de relevancia política en América Latina desde la perspectiva de 
los legisladores nacionales, por lo que constituye el esfuerzo más impor-
tante y enriquecedor de los últimos años en el estudio de las élites polí-
ticas en la región.
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El capítulo introductorio, escrito por Mélany Barragán, Cristina Rivas 
y José Manuel Rivas, presenta las bases teórico-metodológicas que guían 
el libro. Los autores retoman los principales debates en el estudio de la 
élite política, para después adentrarse en los aspectos metodológicos y 
la evolución del proyecto, así como en los retos que implica la definición 
del diseño del cuestionario y de la unidad de análisis, la realización del 
trabajo de campo y la exploración de datos. 

A partir del siguiente capítulo el libro se divide en dos partes. La pri-
mera se compone de estudios que abordan cuestiones sobresalientes de 
la política latinoamericana como la calidad de la democracia, la carrera 
de los legisladores, las relaciones ejecutivo-legislativo y la participación 
y representación de las mujeres. Abriendo esta sección, Theresa Kernec-
ker aborda un tema central en los estudios legislativos como la carrera 
política de los congresistas. Con base en las preferencias de los legisla-
dores de 17 países entre 2006 y 2012, Kernecker contrasta el argumen-
to predominante en la literatura latinoamericana sobre el deseo de los 
representantes de continuar con su carrera fuera del recinto legislativo 
(progressive ambition). 

En el tercer capítulo, Cristina Rivas y Manuel Alcántara analizan la 
confianza de los legisladores latinoamericanos en las principales ins-
tituciones políticas. A través del índice de confianza política los auto-
res observan si la confianza en el Congreso, presidente, poder judicial y 
partidos políticos se mantiene estable o ha ido cambiando conforme al 
desempeño político y económico de los gobiernos. En una línea similar, 
Ignacio Arana y Carolina Guerrero, en el Capítulo 7, indagan en torno a 
los factores que explican la confianza de los legisladores en el presiden-
te en turno.

Por su parte, Mar Martínez Rosón y Araceli Mateos comparan infor-
mación del PELA-USAL con el barómetro de las Américas de la Uni-
versidad de Vanderbilt. Este trabajo es imprescindible para identificar 
similitudes y diferencias entre la élite política y la ciudadanía con rela-
ción a la satisfacción en la democracia. Otro capítulo que combina datos 
de dos proyectos es el de Asbel Bohigues y Manuel Alcántara. Aquí los 
autores utilizan bases de datos del PELA-USAL y V-Dem para identificar 
posibles relaciones entre las opiniones de las élites políticas y las varie-
dades de las democracias. 

El Capítulo 5, escrito por Margarita Corral y Mar Martínez Rosón, 
está dedicado al estudio de las instituciones informales y su relación con 
variables socioeconómicas, la carrera política y el acceso a recursos por 
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parte de los legisladores. Uno de los principales hallazgos de estas auto-
ras es que los legisladores con experiencia política previa son más pro-
clives a ofrecer beneficios particulares y la relación es más significativa 
cuando forman parte del partido gobernante. 

Más adelante, el trabajo de Mercedes García Montero y Cecilia Rodrí-
guez se centra en el género y la participación política de las legisladoras 
latinoamericanas. En este, las investigadoras del Instituto de Iberoamé-
rica exploran si algunas variables institucionales vinculadas al género –
como la experiencia, carrera o dedicación política– explican los perfiles 
de las legisladoras. 

Desde otra perspectiva, Asbel Bohigues y Scott Morgenstern analizan 
la percepción de los congresistas sobre Estados Unidos y China a través de 
dos dimensiones: la influencia de estos países en la región y la confianza 
percibida hacia sus gobiernos. A los autores les interesa saber si la opinión 
de las élites latinoamericanas sobre ambas potencias está relacionada y 
hasta qué punto el rechazo o apoyo pueden ser complementarios. 

La segunda parte del libro profundiza en estudios de caso y destaca 
las actitudes de los legisladores con respecto a la ideología, la democra-
cia y las instituciones políticas. Carlos Ranulfo Melo, Manoel Leonardo 
Santos y Rafael Câmara comparan tres países estructuralmente diferen-
tes, pero con trayectoria dictatorial militar similar, como Brasil, Chile 
y Uruguay, con la finalidad de identificar hasta qué punto la autoubica-
ción ideológica de los diputados está relacionada con la percepción que 
se tiene respecto de otros temas sustantivos. 

En el siguiente capítulo, Cristian Márquez y Patricia Marenghi anali-
zan la variabilidad del apoyo a la democracia por parte de los legislado-
res mexicanos. Este tipo de estudios permite conocer la satisfacción con 
la democracia, establecer niveles de congruencia entre las preferencias de 
la élite y la ciudadanía, e identificar patrones de cambio o estabilidad en 
estas a lo largo de más de dos décadas. 

Adriana Ramírez Baracaldo y José Manuel Rivas Otero, por su par-
te, se enfocan en la opinión de la oposición parlamentaria colombia-
na con la finalidad de indagar en los factores que influyen para que los 
legisladores se identifiquen como parte de ésta. Según Ramírez y Rivas, 
dentro de los factores más significativos para sentirse parte de la oposi-
ción está la afiliación partidista, la ideología y el nivel de confianza en 
el presidente. 

Daniel Chasquetti y Lucía Selios observan, para el caso uruguayo, 
que las opiniones de los legisladores en este país se han mantenido 
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relativamente estables durante cerca de veinte años. Esta regularidad tie-
ne que ver con el hecho de que Uruguay mantiene un sistema de partidos 
institucionalizado y una estructura de competencia favorable a la esta-
bilidad en las opiniones de los legisladores. Esto último es resultado de 
una clara identificación ideológica del elector con los partidos políticos. 
El libro cierra con el capítulo de Mélany Barragán, donde se comparan 
las actitudes de las élites parlamentarias en Guatemala y Panamá para 
evidenciar diferencias sustantivas en aspectos variados del sistema polí-
tico entre estos dos países centroamericanos. 

En conjunto, el libro deja entrever que las actitudes y los valores de la 
élite política son importantes. Estos constituyen un sustento empírico 
de gran valor para estudiar temas tan variados de las democracias repre-
sentativas como la profesionalización de la política, el género, las rela-
ciones ejecutivo-legislativo, la ideología o la confianza institucional. La 
riqueza temática de la obra se complementa con las diferentes aproxima-
ciones metodológicas y perspectivas teóricas que los autores imprimen a 
cada uno de sus capítulos.


