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INTRODUCCIÓN

El contexto histórico del siglo XX, 
caracterizado por las crisis políticas 
–el estallido de la Primera y Segun-
da Guerra Mundial–; económicas –la
Gran Depresión–; e ideológicas –la
Guerra Fría–, dio origen a la instaura-
ción y consolidación del régimen de-
mocrático a nivel internacional como
resultado de la falta de intervención
y funcionamiento de los Estados. Du-
rante este periodo, de acuerdo con
Huntington (1994), se establecieron,
en diferentes periodos históricos, tres
olas democráticas: 1) la primera ola
democrática (1828-1926), caracteri-
zada por las revoluciones norteame-
ricana y francesa, así como también
el sufragio universal masculino y la
consolidación de sistemas parlamen-
tarios en Europa del Este y EE.UU.,
Uruguay y Argentina; 2) la segunda
ola democrática (1943-1962), se es-
table durante el cúlmine la Segunda
Guerra Mundial (derrota del nazismo),
el fin de las colonias en África y Asia,
y el establecimiento del Estado de
Bienestar en Europa del Este; y 3) la
tercera ola democrática (1974-1990),
caracterizada por el auge y expansión,
a finales del siglo XX, del régimen de-

mocrático en los países con regímenes 
autoritarios (transición) de Europa 
del Sur y Este, América Latina, Asia y 
África. Esta última ola, no solo pene-
tro en el cambio de regímenes autori-
tarios a democráticos, sino que tuvo 
el impulso de determinados aconte-
cimientos: el fin de la Guerra Fría, 
la globalización, la imposición de la 
cuarta era industrial, el desarrollo 
económico y social, las movilizaciones 
y protestas sociales y el respeto a los 
valores democráticos. 

Cabe señalar, sin embargo, que es-
tas olas manifestaron su contra parte: 
las contraolas. En consonancia con 
Huntington (1994), la primera con-
traola (1922-1942) se impuso debido 
a los regímenes dictatoriales (fascis-
mo y nazismo) en diferentes países de 
Europa que, consecuentemente, dio 
origen a la Primera Guerra Mundial y 
Gran Depresión. Consecuentemente, 
la segunda contraola (1961-1975), 
evidenció, a comienzo de los años 
60, el surgimiento de las dictaduras 
militares en América Latina, África y 
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Asia y la polarización ideológica (caa-
pitalismo y comunismo). En cuanto 
a la tercera controla, si bien aún no 
se ha identificado su inicio, Hunting-
ton (1994) advierte que es posible el 
surgimiento de la tercera contraola, 
la cual podría verse en el ascenso de 
regímenes autoritarios debido a cier-
tos factores: desconfianza política, 
fracaso económico, el nacionalismo, 
el populismo, entre otros. 

Este panorama muestra que “la 
democracia nunca ha tenido una vida 
fácil. Nació junto con sus adversarios, 
que la estudiaron y definieron mucho 
antes […] que sus amigos. Esto es tan 
cierto ahora como lo fue en tiempos 
antiguos y modernos. [y] continúan 
reapareciendo en formas renovadas” 
(Urbinati, 2019, p. 70). Y en efecto, 
a nivel mundial esta situación eviden-
cia como la democracia se ha logrado 
establecer como régimen y, de acuer-
do con The Economist Intelligence 
Unit Limited (2023) –EIU, el índice de 
democracia del 2022 demostró que 24 
países (14.4%) presentaron democra-
cias plenas1; 48 países2 (37.3%) con 
democracias defectuosas; 36 países 
(17.9%) con regímenes híbridos3; y 
59 países (36.9%) de regímenes au-
toritarios4. De este modo, el estudio 
de EIU evidencia que a nivel mundial 
se registra una mayor cantidad de Es-
tados con regímenes autoritarios, al 
igual que democracias defectuosas e 
hibridas. 

No obstante, para seguir ahon-
dando sobre la situación de la de-
mocracia, y cómo es que se presenta 
actualmente, es fundamental saber 
que se entiende por ella. Al respecto, 
para explicar el término democracia es 
necesario remitir al origen etimológi-
co griego del término: demos (pueblo) 
y krátos, “[en torno al término demo-
cracia,] designa el poder político, es 
decir, el poder de tomar decisiones 
colectivas” (Bovero, 2002, p. 15), las 
cuales son determinadas y atribuidas 
por un individuo de la comunidad 
(líder o soberano). No obstante, Bo-
vero (2002) sostiene que es posible 
identificar una definición primera de 
democracia: “debemos entender, el 

poder (krátos) de tomar decisiones 
colectivas, es decir, vinculantes para 
todos, ejercido por el pueblo (demos), 
[…], mediante (la suma de) libres 
decisiones individuales (2002, p.17). 
Lo aludido, permite identificar que 
la participación y toma de decisiones 
de todos los ciudadanos remite a los 
valores de la igualdad (isonomía) y 
libertad. En ese sentido, y más con-
temporáneamente, Morlino (2005) 
sostiene que es requisito establecer, 
al menos, una definición mínima de la 
democracia y, para ello, remite a Dahl 
(1971) y Schmitter y Karl (1993), 
quienes sugieren, respectivamente, 
que un régimen democrático debe 
contar por lo menos con: sufragio uni-
versal, elecciones regulares y compe-
titivas, y justas, así como también de 
instituciones democráticas, derechos 
existentes y el adecuado proceso de 
toma de decisiones y elecciones, las 
cuales no deben verse limitados por 
las élites o grupos con poder exter-
nos. 

Actualmente, la democracia en 
América Latina evidencia difíciles si-
tuaciones como las crisis políticas, 
económicas, sociales y una, progre-
siva, recuperación de las secuelas de 
la pandemia por Covid-19. Sumado a 
ello, todos los estados latinoameri-
canos afrontan, el problema de la in-
flación y bajo crecimiento económico 
a nivel mundial, situación que se ve 

aún más agravada por el cambio cli-
mático y el Fenómeno del Niño. Es-
tos últimos establecerían, pues, un 
tema en las agendas políticas de los 
actuales gobiernos latinoamericanos, 
ya que afectaría a las poblaciones por 
problemas de deshidratación, sequías, 
hambruna, golpes de calor, así como 
también la migración.

A este panorama, los países de 
Perú y México no están exentos. Es, 
pues, en torno a este último punto 
que, en los siguientes apartados, el 
presente trabajo busca analizar y ex-
plicar el debilitamiento actual de la 
democracia. En ese sentido, se abor-
dará aquellos elementos significativos 
–aprobación presidencial, confian-
za en las instituciones y elecciones,
corrupción e inseguridad– que con-
tribuyen al debilitamiento de la de-
mocracia. El objetivo de ello es poder
realizar un análisis comparativo entre
ambos países y exponer los cambios
que se han presentado tanto en Perú
como en México durante estos últimos
años.

DESARROLLO 

De acuerdo con Innerarity (2020), a 
los ciudadanos nos incomoda especial-
mente pensar que puede haber formas 
de debilitamiento y desaparición de las 
democracias que no nos resulten fami-
liares, sin precedentes en el pasado y, 
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por tanto, difíciles de prevenir. Este 
escenario de incertidumbre se presen-
ta tanto en Perú como México. Es en 
torno a ello que se explicará y anali-
zará los elementos más significativos 
que contribuirían al debilitamiento de 
la democracia: aprobación presiden-
cial, confianza en las instituciones y 
elecciones, corrupción, inseguridad 
(crimen organizado).

 Perú 
La República del Perú, situada, geográ-
ficamente, en la parte sur de América 
Latina, presenta, una superficie de 
1.285.220 Km2 (Datosmacro, 2023a), 
datos que permite considerar al país 
de tamaño grande. Actualmente, la 
densidad de la población rodea los 
33.715.471 de personas (Datosmacro, 
2023a); Oficina de Información Diplo-
mática, 2023), situación que posicio-
na al país en el cuadragésimo cuarto 
(44) lugar con una densidad modera-
da de población entre los 196 países a
nivel global. En cuanto a sus límites
geográficos, Perú limita al norte con
Ecuador y Colombia, al este con Bra-
sil, al sureste con Bolivia, al sur con
Chile y al Oeste con el Océano pacífico
(Oficina de Información Diplomática,
2021; INEI, 2014). De esta forma, la
ubicación geográfica permite identifi-
car cuatro regiones establecidas: mar
peruano, costa, sierra y selva.

En cuanto a la situación interna 
del país, la mayor parte de la pobla-
ción se concentra en la capital del 
país: Lima y, conforme con el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
[INEI] (2017), se estima que residen 
alrededor de 9 millones 111 mil ha-
bitantes, de un total de 33.715.471 
personas nivel nacional. Por su parte, 
el idioma más hablado en la región es 
el español, seguido del quechua y el 
aimara, además de presentar una ma-
yor diversidad lingüística en la región 
Sudamericana: 48 lenguas originarias. 
Por otro lado, en cuanto al ámbito 
económico, el Estado peruano presen-
ta el uso de su moneda: soles (S/.) y, 
de acuerdo con Datosmacro (2023a); 
Oficina de Información Diplomática, 

2023, el Perú es la economía núme-
ro 53 por volumen de Producto Bruto 
interno (PBI). Cabe señalar que, de 
acuerdo con Datosmacro (2023a), el 
producto interior bruto de Perú ha ido 
incrementando en la región hasta el 
punto de posicionarse entre los seis 
países más ricos de América Latina y 
el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Ecuador y Perú. Por último, y 
en torno al ámbito político, la forma 
del Estado peruano se rige, de acuerdo 
con Congreso de la República (1993); 
INEI (2014) y Oficina de Información 
Diplomática, (2021), como una Repú-
blica presidencialista. 

 México 
Los Estados Unidos Mexicanos o, más 
conocido como México, se encuentra 
ubicado geográficamente, en Améri-
ca del Norte, y presenta, una super-
ficie de 1,964,375 Km2 (Datosmacro, 
2023b, Oficina de Información Di-
plomática, 2022), dato que permite 
considerar al país de tamaño grande. 
Actualmente, la densidad de la po-
blación, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
[INEGI] (s/f), Datosmacro (2023), y 
Oficina de Información Diplomática 
(2022) rodea los 126,014,024 habi-
tantes (2020) de personas; situación 
que posiciona al país en el onceavo 
(11) lugar, desde el 2010, con una
densidad moderada de población en-
tre los 196 (INEGI, 2021). En cuanto 
a sus límites geográficos, México li-
mita al norte con Estados Unidos, al 
este con el Golfo de México, al sur con 
Belice y Guatemala y al Oeste con el 
Océano pacífico (INEGI, 2021; Oficina 
de Información Diplomática, 2022; 
Datosmacro, 2021).

De acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (s/f), la 
mayor parte de la población se con-
centra en la capital del país: Ciudad 
de México, y se estima, de acuerdo 
con Oficina de Información Diplomá-
tica (2022), que residen 21,267,873 
habitantes, los cuales residirían entre 
las 170,000 hectáreas de territorio. 
Por su parte, en México, “la Consti-

tución de 1917 no establece idioma 
oficial alguno. Prácticamente, el 100% 
de la población mexicana habla espa-
ñol, que convive con 68 lenguas ori-
ginarias pertenecientes a 11 familias 
lingüísticas de las que se derivan más 
de 360 variantes” (Oficina de Informa-
ción Diplomática, 2022, p.1). Por otro 
lado, en cuanto al ámbito económico, 
el Estado mexicano presenta el uso 
del peso mexicano ($) como moneda 
oficial. Análogamente, de acuerdo con 
Datosmacro, s/f; Oficina de Informa-
ción Diplomática, 2023, el México es 
la economía número 53 por volumen 
de Producto Bruto interno (PBI). Cabe 
señalar que, tal como afirma el Fon-
do Monetario Internacional (2023): 
“la economía mexicana se encuentra 
en plena expansión. Se espera que el 
crecimiento sea del 3.2% en 2023, im-
pulsado por la solidez del consumo del 
sector privado y la inversión, así como 
[…] de los sectores de servicios” 
(p.1). Por último, la forma del Estado 
mexicano se establece, de acuerdo con 
la Cámara de diputados del H. Congre-
so de la Unión. (1917), como “una Re-
publica representativa, democrática, 
laica, federal, compuesta de estados 
libres y soberanos en todo lo concer-
niente a su régimen interior; pero 
unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fun-
damental”. Este régimen, de acuerdo 
con Oficina de Información Diplomá-
tica (2022), demuestra una división 
administrativa a nivel del Estado: 32 
entidades federales, 31 estados y un 
estado sede de la capital, Ciudad de 
México, con un Gobernador (Jefe de 
Gobierno), una Asamblea Legislativa y 
un Tribunal Superior de Justicia.

 Situación de la democracia en el Estado 
peruano y mexicano

En cuanto a la situación de la de-
mocracia en ambos países, de acuer-
do con Democracy Perception Index 
(2021), Perú se estableció como un 
régimen con democracia defectuosa; 
mientras que México dio como resulta-
do un régimen híbrido. Esta situación 
posiciona a Perú en el puesto 71 y a 
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México en el puesto 86 del Ranking 
global. No es de sorprender el posi-
cionamiento de ambos países, puesto 
que tanto el Estado peruano como 
el mexicano todavía evidencian una, 
progresiva, recuperación de las secue-
las de la pandemia por Covid-19. Al 
respecto, de acuerdo con The Global 
State of Democracy Initiative (2023), 
la mayoría de los países de las Amé-
ricas presentan una puntuación alta 
en la categoría de representación; no 
obstante, el estado de la democracia, 
tanto de Perú como de México evit-
denciarían situaciones de violencia 
política, acusaciones de corrupción, 
así como una posible disolución del 
Congreso por decisión del Poder Eje-
cutivo. 

En torno a ello, por un lado, el 
Estado peruano, a pesar de haber 
presentado un puntaje estable en ma-
teria de la representación durante el 
2022, de acuerdo con el Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP), el presente 
año ha sufrido una crisis de represen-
tación y de partidos políticos, situa-
ción que deriva al suceso del intento 
de autogolpe del expresidente Pedro 
Castillo. Por otro lado, el Estado mexi-
cano evidenció una cuestión hacia la 
figura de su actual representante de la 
nación: Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), quien buscó ejecutar una re-
forma electoral: “Plan B”; sin embar-
go, tal como sostiene Raziel (2023), 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación rechazó la reforma a causa de 
debido a violaciones graves del pro-
ceso legislativo como el corte de fon-
dos destinados al organismo electoral 
nacional, además de poner a prueba 
la capacidad de las instituciones de 
control. 

Esta situación evidencia, en el pri-
mer caso, de acuerdo con De la Torre 
(2019), una de las modalidades de es-
trategia por parte de los populistas en 
los gobiernos, la cual se presenta en 
contextos de crisis y fragilidad políti-
ca: los golpes de estado, mayormente 
realizados en la década de los 30 has-
ta los 70 (populismos clásicos), y la 
desestabilización interna de las enti-
dades tradicionales –Congreso, Poder 

Judicial e instituciones del Estado. En 
el segundo caso, se hace visible, de 
acuerdo con Villalpando, un agranda-
miento del poder ejecutivo, el cual se 
manifiesta por medio de la intención 
de centralizar atribuciones, minar las 
autonomías estatales y/o desman-
telar las burocracias, situación que 
plasma la necesidad de un gobierno 
populista. Esta situación, demuestra 
un riesgo político en los poderes del 
Estado de ambos países. El panorama, 
como se señaló previamente, explica 
por qué Perú se estableció como un 
régimen con democracia defectuosa y 
México como resultado un régimen hí-
brido (democracia-autoritarismo). 

A ello se suma, si la población de 
ambos Estados presenta apoyo a la 
democracia. De acuerdo con el Ba-
rómetro de las Américas (2022), el 
promedio de los adultos de cada país 
(61%) expresan su apoyo a la demo-
cracia; sin embargo, la excepción se 
muestra en el caso peruano con un 
50%; mientras que México presenta 
un caso positivo con un 63%. Cabe 
señalar que, en este último país, los 
indicadores de apoyo y satisfacción 
con la democracia se muestran una 
recuperación, pero aún no llegan a 
los niveles que el país tenía antes de 
2010. Asimismo, en ambos países, se 
registró que, de acuerdo con el Índice 
de Riesgo Político América Latina [IR-
PAL] (2023), la satisfacción de la de-
mocracia dio un 21% de satisfacción 
en el caso peruano y en el caso mexi-
cano registro un 50% de satisfacción. 
No obstante, de acuerdo con Latino-
barómetro (2023), llama la atención 
que la población mexicana esté en fa-
vor de un golpe de Estado al Ejecutivo 
(61%), así como también a un gobier-
no autoritario (33%). Esta situación; 
sin embargo, no contemplaría Perú: 
golpe de Estado (42%) o un gobier-
no autoritario (17%). Lo mencionado, 
permite señalar que tanto Perú como 
México enfrenta notables retos para el 
futuro de sus democracias.

Así, el panorama descrito remite a 
lo aludido por Reybrouck (2017): “Es 
lamentable constatar que, tras entrar 
en contacto con la democracia, los ciu-

dadanos aprenden que su aplicación 
práctica a menudo no se corresponde 
con la visión idealizada […], sobre 
todo cuando el proceso de democrati-
zación conlleva violencia, corrupción 
y declive económico” (p. 2). De esta 
forma, en el siguiente subapartado se 
explicará y analizará aquellos elemen-
tos que contribuyen al debilitamiento 
de la democracia tanto en Perú como 
en México. 

 Perú y México: elementos que 
inciden en el debilitamiento de la 

democracia 
Ahora bien, tras una revisión a in-
vestigaciones de diferentes organiza-
ciones en materia política, social y 
económica, se identificó los elementos 
considerados las principales alarmas 
que contribuirían al debilitamiento de 
la democracia tanto en Perú como en 
México: 1) aprobación presidencial, 2) 
confianza en las instituciones y elec-
ciones, 3) corrupción, 4) inseguridad. 
Cabe señalar que, por cuestiones de 
análisis, el presente subapartado ex-
plicará los cuatro (4) elementos que 
destacan en el panorama actual de la 
democracia de ambos países.

Aprobación presidencial
Actualmente, Estado peruano presen-
ta una incertidumbre en cuanto a la 
aprobación presidencial, la pregun-
ta de fondo, tal como señala IRPAL 
(2023), es si la actual mandataria, 
Dina Boluarte, logrará estabilizar la 
política interna del país o se agrava-
rá la crisis política. Esta interrogante 
surge debido a que, de acuerdo con 
IEP (2023), el gobierno de Boluarte 
presenta una tasa de desaprobación 
del 80%; mientas que el Congreso 
demostró una alta desaprobación del 
91%. En general, de acuerdo con el 
Latinobarómetro (2023), el 91% de 
la población no está satisfecha con el 
actual gobierno, situación que mues-
tra un disgusto con el régimen demo-
crático. Por otro lado, de acuerdo con 
El Financiero (2023), el presidente 
AMLO presentó una aprobación del 
58% por parte de la población mexi-
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cana en torno a su gobierno, situa-
ción que mostraría un adecuado nivel 
de estabilidad de su gobierno. Sin 
embargo, según el IRPAL (2023), en 
México el inicio de la campaña para 
las elecciones generales de 2024 pone 
en evidencia que MORENA busca seguir 
en el poder y, ante ello, el gobierno 
de AMLO ha incrementado la milita-
rización de la seguridad, además del 
acoso a los medios, periodistas y aca-
démicos que son críticos del gobierno, 
así como los intentos del presidente 
para debilitar a los órganos electora-
les; en particular al Instituto Nacional 
de Elecciones (INE).

Esta situación, lo confirma IRPAL 
(2023), que sostiene que tanto el Es-
tado peruano como el mexicano, los 
líderes han recurrido al aumento de 
la militarización y a los estados de 
excepción como una forma de abor-
dar los delitos violentos, con efectos 
negativos en el desempeño de la ca-
tegoría de derechos y en la de Estado 
de derecho. Esto ha afectado especial-
mente al factor de libertades civiles y 
al indicador de seguridad e integridad. 
Cabe señalar que, y conformidad con 
el Barómetro de las Américas (2022), 
en estos nuevos liderazgos hay una 
diversidad de dirigentes políticos de 
carrera: miembros del statu quo polí-
tico como AMLO y outsiders como el 
expresidente Pedro Castillo. 

Confianza en las instituciones y 
elecciones

En cuanto a la confianza en las ins-
tituciones y las elecciones, de acuer-
do con IRPAL (2023) y Grundberger y 
Arellano (2023), el Barómetro de las 
Américas (2022) registro que Perú se 
estableció con un 59% de confianza 
en las instituciones y 33% de confian-
za en las elecciones; mientras que en 
caso de México se reporta que la con-
fianza en las elecciones fue de 42% y 
la confianza en instituciones fue de 
un 70%. Estos datos; sin embargo, se 
verían actualmente en cuestión, ya 
que, “la pandemia del COVID-19 aña-
dió un estrés adicional a unos siste-
mas electorales que ya se enfrentaban 

desafíos. Las elecciones nacionales se 
pospusieron en numerosos países de 
América Latina y el Caribe debido a 
las restricciones implementadas debi-
do a la pandemia” (Barómetro de las 
Américas, 2022, p. 26). En ese senti-
do, tal como afirma el Barómetro de 
las Américas (2022): la legitimidad 
de las elecciones enfrenta amenazas 
sustanciales en las democracias en 
desarrollo como es el caso de Perú y 
México. Esta situación, se ha visto en 
las irregularidades y acusaciones de 
manipulación de votos. 

De acuerdo con el Barómetro de las 
Américas (2022), en Perú, a principios 
de 2021, la candidata perdedora del 
partido Fuerza Popular, Keiko Fuji-
mori, calificó y señaló la victoria de 
Pedro Castillo como fraudulenta. Su-
mado a ello, tanto el Poder Ejecutivo 
como Legislativo, tal como afirma The 
Global State of Democracy Initiative 
(2023): “han desvirtuado el uso de 
los mecanismos de equilibrio de poder 
establecidos en la Constitución, in-
troduciendo una alta inestabilidad en 
el sistema político peruano y dando 
lugar a una alta rotación de […] seis 
presidentes” (p. 59). En el caso de Mé-
xico, tal como sostiene IRPAL (2023) 
y Barómetro de las Américas (2022), 
los altos niveles de violencia amena-
zan el desarrollo de los procesos elec-
torales; la situación se evidencia en 
las recientes elecciones nacionales de 
México, en las cuales los asesinatos 
políticos aumentaron en un 33% y, 
como se mencionó anteriormente, de-
muestra cómo el partido Morena busca 
continuar en el poder. 

Esta situación presenta relación 
con lo aludido por el Barómetro de 
las Américas (2022): “las deficiencias 
en el Estado de derecho afectan la 
confianza y el apoyo a la democracia: 
quienes perciben y experimentan el 
fracaso de las instituciones confían 
menos en […] el gobierno nacional, 
y apoyan menos la democracia” (p. 
45). El panorama pone en cuestión 
a las instituciones de contrapeso que 
“comprenden las instituciones, orga-
nizaciones y movimientos guberna-

mentales y no gubernamentales que 
controlan los excesos de poder, equili-
bran su distribución entre las diferen-
tes ramas del gobierno y garantizan 
que los responsables de la toma de de-
cisiones consideren regularmente las 
prioridades populares” (Global State 
of Democracy Initiative, 2023, p. 18). 
En particular son las instituciones de 
contrapeso formales –“los Poderes Le-
gislativo y Judicial del gobierno; las 
instituciones supranacionales, inclui-
dos los organismos regionales e inter-
nacionales; los partidos políticos, que 
pueden desempeñar funciones de con-
trol en el parlamento, especialmente 
cuando están en la oposición, y los 
procesos electorales” (Global State of 
Democracy Initiative, 2023, p.18)– las 
que tienden a confrontar las amena-
zas del poder Ejecutivo, así como tam-
bién propuestas legales contrarias a lo 
establecido por la Constitución. 

Corrupción
De acuerdo con el Índice Capacity 
to Combat Corruption (CCC) Index 
(2023), la corrupción sigue siendo un 
reto importante en toda América La-
tina, es, pues, con un 70% una signi-
ficativa preocupación para la mayoría 
de los ciudadanos. Al respecto, Grun-
dberger y Arellano (2023) señalan 
que la corrupción implica no solo un 
estímulo de desconfianza a las insti-
tuciones políticas, sino también, de 
acuerdo con Democracy Perception 
Index (2023), la corrupción se percibe 
con un 68% como una amenaza a la 
democracia a nivel mundial. De acuer-
do con el Índice Capacity to Combat 
Corruption (CCC) Index (2023), la 
corrupción sigue siendo un reto im-
portante en toda América Latina, es, 
pues, con un 70% una significativa 
preocupación para la mayoría de los 
ciudadanos. Al respecto, Grundberger 
y Arellano (2023) señalan que la co-
rrupción implica no solo un estímulo 
de desconfianza a las instituciones 
políticas, sino también la corrupción 
se percibe con un 68% de amenaza a 
la democracia a nivel mundial (Demo-
cracy Perception Index, 2023). Y, en 
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efecto, pues la corrupción en el poder, 
en particular, a nivel presidencial, es 
una forma brutal de minar las bases 
de la democracia, porque lleva a la 
presidencia a personas que sin esos 
fondos ilícitos no lo habrían logrado 
(Latinobarómetro, 2023). En otras 
palabras, tal como sostiene IRPAL 
(2023) y el Latinobarómetro, (2023), 
la corrupción tuerce el poder del voto 
(campañas electorales) con enormes 
sumas de dinero y genera una com-
petencia desleal, además se inserta en 
aquellas instituciones que se encuen-
tren débiles (instituciones corruptas), 
situación que genera economías infor-
males con altas tasas de desigualdad 
y pobreza.

En torno a ello, de acuerdo con 
Democracy Perception Index (2023), 
Perú registro 11 puntos porcentuales 
más (80%) que México (77%) según la 
mayoría de la gente que ve la corrup-
ción como una amenaza para la de-
mocracia en su país. Estos resultados, 
según el Índice CCC (2023), a nivel de 
todo el continente de América, cla-
sificó al Estado peruano con un 5,53 
de puntuación global, clasificándolo 
en el puesto 4; mientras que México 
dio 3,87 de puntuación global, lo que 
lo establece en el puesto 12. Esta si-
tuación evidencia la existencia de una 
corrupción crónica; una rémora en 
la capacidad del Estado para ofrecer 
soluciones a la población y limitante 
de una mejor percepción de las enti-
dades de los Estados (Grundberger y 
Arellano, 2023). Y, en efecto, pues, 
de acuerdo con el Índice de Corrup-
ción de Transparencia Internacional 
para América (2023), en el 2021, Perú 
obtuvo un puntaje de 36% en tor-
no a la percepción de la corrupción, 
hecho que lo estableció en el pues-
to 101; mientras que México dio un 
31% en la percepción, clasificándolo 
en el puesto 126. Ello, según el Índice 
CCC (2023), muestra que Perú obtuvo 
5.66 de puntuación global en el 2021 
y 5.53 en el 2023. Por su parte, Méxi-
co registró, en el 2021 4.25 de pun-
tuación global y 3.87 en el 2023. En 
general, los datos evidencian que del 

2021 al 2023 no variaron muchos la 
puntuación, ello, remite, pues, al pro-
blema de la, progresiva, recuperación 
de la crisis económica que dejo la pan-
demia por Covid-19.

Inseguridad 
En cuanto al tema de la inseguridad, 
tal como afirma el Global State of 
Democracy Initiative (2023): “en la 
experiencia que las personas tienen 
de la democracia también inciden sus 
condiciones básicas de seguridad y si 
ellas cuentan con la posibilidad de de-
sarrollar su vida cotidiana sin riesgo” 
(p. 39). Esto constituye, de acuerdo 
con IRPAL (2023) y Global State of 
Democracy Initiative (2023), una pre-
ocupación en América Latina, ya que, 
durante los últimos cinco años, la re-
gión ha evidenciado un aumento con-
siderable de las tasas de delincuencia, 
violencia y el crimen organizado. En 
consecuencia, la situación ha llevado 
a algunos líderes a utilizar las Fuer-
zas Armadas como forma de control y 
contención de la inseguridad. Ejemplo 
de ello son Perú y México. 

De acuerdo con Global State of De-
mocracy Initiative (2023), los gobier-
nos que han presentado Perú y México 
han fallado en abordar adecuadamen-
te las causas del aumento de los crí-
menes violentos, así como también la 
delincuencia, el crimen organizado 
y el narcotráfico. Esta situación, es, 
pues, un problema que afecta al Es-
tado de derecho. El gobierno actual 
de Perú, con Boluarte, y de México, 
con AMLO, de acuerdo con Manetto 
(2023), Barrientos (2023), Freeman 
y Rey (2023), han optado por otor-
gar más poder a las fuerzas armadas, 
aumentando su gasto en defensa y 
recurriendo a la militarización de la 
seguridad pública y de la migración, 
así como de ciertos servicios de la ad-
ministración pública y de entidades 
paraestatales (como se citó en Global 
State of Democracy Initiative, 2023, 
p. 55). En torno a ello, Global State
of Democracy Initiative (2023), señala
que México es considerado como uno
de los países más peligrosos del mun-

do. Al respecto, el Barómetro de las 
Américas (2022) afirma: “el 52% de 
los mexicanos considerando a la segu-
ridad como el problema más grave que 
enfrenta el país […] y por otro lado 
el narcotráfico y las drogas y en tercer 
lugar la seguridad (27%)” (p. 119). 
Mientras que, en Perú, la delincuencia 
e inseguridad que presenta el Estado 
peruano se manifiesta mediante los 
robos y las estafas [que] son los dos 
delitos más frecuentes en las urbes 
peruanas. No hay que olvidar […] el 
narcotráfico, dado que el país […] es 
el segundo mayor productor de cocaí-
na a nivel mundial” (Statista, 2023). 

El panorama ha generado que, 
como se mencionó anteriormente, 
los gobernantes de ambos países re-
curran, de acuerdo con WOLA (2022), 
Cañizares (2023), Amnistía Interna-
cional (2023), Chappell y Ellsworth 
(2022), al despliegue de las fuerzas 
armadas y a la suspensión de derechos 
mientras intentan contrarrestar la de-
lincuencia, situación que ha pone en 
riesgo la supervisión inmediata de las 
instituciones de contrapeso formales 
(como se citó en Global State of De-
mocracy Initiative, 2023). Tal situa-
ción, ha generado que las sociedades 
presenten no solo desconfianza de sus 
representantes, así como de las ins-
tituciones formales del Estado, sino 
que busquen una solución extrema: 
“apoyo a la gobernanza no democrá-
tica a expensas del Estado de dere-
cho, de los derechos, y del sistema 
de pesos y contrapesos” (Grundberger 
y Arellano, 2023, p. 16). Ejemplo de 
ello, es Nayib Bukele, actual presiden-
te de El Salvador, quien ha captado 
la atención de muchos líderes, así 
como de los ciudadanos, por su mo-
delo rígido de control para la crisis de 
inseguridad. 

CONCLUSIONES 

En conclusión, el análisis hacia los 
elementos considerados como las 
principales alarmas que contribuirían 
al debilitamiento de la democracia 
tanto en Perú como en México: 1) 
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aprobación presidencial, 2) confianza 
en las instituciones y elecciones, 3) 
corrupción e 4) inseguridad, permite 
comprender que ambos países presen-
tan un “debilitamiento del Estado de 
Derecho, el aumento del crimen or-
ganizado y otras manifestaciones de 
violencia, generando una creciente 
sensación de inseguridad, aumento 
de corrupción y la frustración frente a 
la impunidad de los actos delictivos” 
(The Global State of Democracy Ini-
tiative, 2023). No obstante, se resalta 
que, tal como afirma el Barómetro de 
las Américas (2022): “la pandemia del 
COVID-19 ha generado tensiones que 
han debilitado el compromiso con la 
democracia en términos comparati-
vos” (p. 5). 

Asimismo, tal como señala Grund-
berger y Arellano (2023), en la actua-
lidad las instituciones de los Estado 
no cuentan con la bonanza que las 
caracterizaba durante los años 2003 y 
2015. Tal situación ha limitado las po-
sibilidades de cumplir con las expec-
tativas de la sociedad y los hace más 
vulnerables que sus antecesores ante 
los complejos problemas del mundo 
de hoy. Por ende, y en conformidad 
con Innerarity (2020), no es posible 
apreciar la capacidad de los sistemas 
democráticos, los cual se comprobaría 
a partir de la unión de soluciones, ya 
sean capaces o no, para contrarrestar 
los nuevos problemas o aquellos la-
tentes en la sociedad, sin declarar la 
victoria voluntarista sobre el princi-
pio de realidad. 

Por otro lado, el descontento ante 
la corrupción y la inseguridad ha 
generado que, en ambos países, de 
acuerdo con el Barómetro de las Amé-
ricas (2022), los ciudadanos, aquellos 
que fueron víctimas de la corrupción 
y la delincuencia, tengan poca fe en 
las instituciones de justicia. Por ende, 
hay menos probabilidades de confiar 
en los demás, en el gobierno y dar 
menos apoyo a la democracia. Es ne-
cesario recordar que, tal como afirma 
Cortina (2017), la corrupción no es 
entonces solo una práctica inmoral 
por sí misma, sino tiene consecuen-
cias letales para la igualdad de opor-

tunidades de la ciudadanía y para el 
crecimiento (p. 99)

Análogamente, Tanto Perú como 
México “parecen acostumbrados a un 
círculo vicioso compuesto por la es-
pera de un mesías que promete todo 
en el corto plazo y la falta de cum-
plimiento de esos compromisos que 
desencadenan la frustración con la 
política y la democracia” (Grundber-
ger y Arellano, 2023, p. 21). Este pa-
norama remite a lo aludido por Naín, 
(2022): “[en los tiempos actuales]la 
tecnología, la demografía, la urbani-
zación, la información, los cambios 
económicos y políticos, la globaliza-
ción y los cambios de mentalidad se 
unieron para dividir y diluir el poder” 
(p. 8). No obstante, estas fuerzas 
centrífugas se convergieron en cen-
trípetas, situación que evidencia que 
los autócratas las utilizan a su favor: 
destacan las amenazas internas como 
externas de un país –la inseguridad, 
las crisis económicas, las migraciones, 
etc.–. Esta situación, como se señaló 
anteriormente, ha favorecido el esta-
blecimiento de los nuevos autócratas 
como Nayib Bukele (El Salvador).

Ante este panorama, la recomen-
dación del Barómetro de las Américas 
(2022) destaca:

La reducción de la delincuencia y la co-
rrupción y el fortalecimiento de las insti-
tuciones de justicia no solo reforzarán el 
Estado de derecho, sino que también pue-
den hacer que las democracias funcionen 
de una manera más sólida y duradera. Vale 
la pena destacar, como algo importante, 
que fomentar una democracia saludable 
a través de actitudes como la confianza 
interpersonal e institucional puede, a su 
vez, ser fundamental para mantener un 
Estado de derecho sólido. (p. 75)

Sin embargo, como señala el Baró-
metro de las Américas (2022), el apo-
yo y la satisfacción a la democracia no 
ha recuperado los niveles registrados 
hace una década. Es de esta forma que 
se considera que ambos países eviden-
cian la degradación o debilitamiento 
del espacio democrático, situación 
que generaría el descenso del desem-
peño democrático. Esta situación sur-

ge debido a las sociedades, tanto del 
Estado peruano como el mexicano, se 
encuentran acarreadas por problemas 
como la crisis política, económica y 
social, así como también de la corrup-
ción y la inseguridad. Se suma a ello 
otros problemas como el narcotráfico, 
la migración por la falta de respuesta 
ante el cambio climático, la vulnera-
ción de los derechos humanos y entre 
otros. Ello ha generado el hastío de 
las sociedades, además de la descon-
fianza no solo de los políticos y los 
partidos políticos, sino también del 
régimen democrático.
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