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La gestión electoral resulta un proceso fundamental dentro de la consolidación democráti-
ca, una gestión electoral ineficiente se vería reflejada en los votantes y por ende debilitaría 
la democracia.

El autor plantea una hipótesis central sobre la que gira su investigación “dependiendo el 
modelo, características y desempeño del organismo electoral existente en una democracia, 
aumenta o disminuye la eficiencia y eficacia en el control de la gestión electoral y sobre todo 
la confianza y credibilidad política y social hacia los procesos electorales” creando así una 
relación hipotética directamente proporcional a ser comprobada revisando la historia y el 
desempeño institucional electoral de los países latinoamericanos,

El marco teórico de la investigación parte del estudio de cultura política de Almond y 
Verba (1963), reforzado por la perspectiva analítica de Easton (1965) y ampliado y actuali-
zado por Norris (2010) siendo un modelo que permite entrelazar las dos dimensiones estu-
diadas; confianza (grado de apoyo político) y desempeño institucional (grado de eficacia y 
eficiencia).

A partir de este punto el autor entra en un interesante prisma comparativo entre los paí-
ses latinoamericanos, la evolución histórica de los organismos latinoamericanos, su evolu-
ción democrática, el apoyo democrático por sobre el autoritarismo, las diferentes percepcio-
nes con respecto a las orientaciones cognitiva, afectiva y evaluativa de los diferentes países.

De igual forma se hace un detallado análisis comparado entre los diferentes organismos 
electorales de los diferentes países de la región; independencia, imparcialidad, desempeño, 
influencia sobre los resultados electorales y eficacia de los órganos electorales. Para realizar 
este análisis el autor parte de criterios explicativos que permiten determinar el peso de los 
órganos electorales.

La investigación es abundante en descriptivos y comparativos entre países, lo que mues-
tra una amplia gama de posibilidades analíticas para el lector interesado.

En el mismo estudio se hace un importante análisis comparado acerca de los principales 
actores de la democracia, los partidos políticos, se estudia la relación de los mismos con los 
órganos electorales y se revisa la relación de los partidos políticos dentro de la competencia 
electoral, los pesos y contrapesos de partidos de gobierno frente a partidos de oposición, 
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la relación entre partidos ganadores y partidos perdedores y la aceptación democrática del 
juego político de la región.

Llegando a las conclusiones del estudio, en donde se acepta la hipótesis nula, se encuen-
tran resultados diversos acerca de la relación entre el desempeño de los organismos electo-
rales y la confianza hacia el sistema que expresan los ciudadanos.

Se logra comprobar que los organismos electorales, independientemente de las reformas 
que realicen en la búsqueda de la transparencia, en la maximización de los procesos elec-
torales y en eficientar su gestión no logran crear las condiciones necesarias de confianza 
dentro de un sistema democrático.

Se comprueba que aquellos órganos electorales que más han sido modificados a través del 
tiempo son los mismos que tienen mayores incongruencias institucionales y los que generan 
mayor insatisfacción por parte de los ciudadanos.

En el estudio de Carrillo et al,(2003) se señala que la democratización a lo largo de 
América Latina ha sido una continua rehabilitación de los organismos electorales como 
elemento central de la competencia democrática. Se ha concebido a la democratización 
como un proceso que debe ser costoso, procesos electorales en sí mismos, sin ir más allá de 
la satisfacción ciudadana.

Por ende, las directrices propuestas por la investigación consisten en la recomendación 
hacia las instituciones políticas  de reforzar aspectos sociales y económicos en busca de 
mejorar la satisfacción ciudadana y, en base a esto, mejorar, en último término, la calidad 
democrática de los países latinoamericanos. 
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