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Editorial

1.  Retóricas de división: polarización, fragmentación y 
radicalismo

La creciente percepción de polarización a nivel mundial y en particular en 
América Latina puede atribuirse a distintos factores históricos, políticos 
y socioeconómicos.1 En las últimas décadas, la comunidad académica ha 
expandido su mirada sobre los procesos de polarización, fragmentación y 
radicalismo,2 especialmente en relación con la estabilidad democrática,3 sus 
efectos en la formulación y mantenimiento de políticas públicas,4 las actitudes 
en la sociedad civil5 y su vínculo con las redes sociales.6 Diversas investigacio-
nes resaltan las multidimensionalidad y complejidad de estos fenómenos, así 
como sus efectos. Aunque la tríada polarización, fragmentación y radicalismo 
requiere un reconocimiento matizado entre la interacción de estos tres con-
ceptos en diversos contextos políticos y sociales, es innegable su papel como 
antecedente relevante en distintos procesos históricos.7

En América Latina, esta tríada ha constituido un factor determinante de 
cambio: revoluciones, gobiernos, formación de partidos políticos, entre otros.8 

1 Ver, por ejemplo, Somer y McCoy (2018), Riveros Ferrada y Pelfini (2022) y Sarsfield et al. (2024).
2 En su último reporte, el proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem) advierte que la polarización ha aumenta-

do de manera significativa en una cuarta parte de los países del mundo (Nord et al. 2025, 38).
3 Ver, por ejemplo, Kingzette et al. (2012), McCoy et al. (2018) y Roberts (2021).
4 Ver, por ejemplo, Iyengar et al. (2012).
5 Ver, por ejemplo, Sarsfield et al. (2024).
6 Ver, por ejemplo, Tucker et al. (2018).
7 Ver, por ejemplo, Levitsky et al. (2016), Riveros Ferrada y Pelfini (2022) y Sarsfield et al. (2024).
8 Ver, por ejemplo, Ellner (2011), Levitsky et al. (2016), Riveros Ferrada y Pelfini (2022) y Sarsfield et al. (2024).
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Aunque el denominador común reside en el binarismo unidimensional de 
“unos versus otros”, estos extremos varían según el contexto y el objetivo que 
persiguen: izquierda versus derecha, democracia versus dictadura, conservadu-
rismo versus liberalismo, élites versus masas, entre otras oposiciones. Además, 
a medida que se profundiza su estudio, resulta necesario sumarles adjetivos y 
grados que permitan distinguirlos y categorizarlos.9 Así, aunque se requiere 
cierto grado de polarización para generar cambios, en sus puntos extremos 
reduce las posibilidades de diálogo y dificulta el reconocimiento de las otras 
partes como actores e interlocutores válidos.

Por ejemplo, la polarización y fragmentación —elementos esenciales en la 
conformación de partidos— son habituales en los procesos electorales, ya sea 
por el sistema de partidos o por modelos electorales con antecedentes de segun-
das vueltas o run-off.10 El enfrentamiento propio de una contienda electoral 
solía concluir con los resultados, cuando ganadores y perdedores acordaban 
relegar las diferencias en la arena electoral para asumir agendas programáticas 
conjuntas, fundamento de la ciudadanía y, en mayor medida, de la democra-
cia.11 Sin embargo, el constante flujo de información, las redes sociales y las 
burbujas que crean12 han difuminado los límites de la arena electoral, hasta 
convertir las interacciones sociales, familiares y laborales en “campos de bata-
lla” bajo la lógica del “o conmigo o contra mí”, lo que reviste estas interacciones 
con un sentido de desconfianza y alerta permanente.13 

Los patrones identificados también se vinculan con temas tratados en núme-
ros anteriores de la Revista Elecciones, como la democracia (y su retroceso) y la 
desinformación. En este sentido, este número propone una perspectiva trans-
versal de las democracias a través del lente de los procesos de fragmentación 
y polarización en los niveles nacional, regional y global. Se busca representar 
las distintas formas que adoptan estos conceptos en situaciones reales y los 
actores involucrados, con el objetivo de proporcionar una visión más amplia 
de estos procesos: los momentos previos que los motivaron, la configuración 

9 Sobre este punto, McCoy y Murat han desarrollado distintas clasificaciones de la polarización. Ver, por ejemplo, 
Somer y McCoy (2018), McCoy et al. (2018) y Roberts (2021).

10 Ver, por ejemplo, Baghdasaryan et al. (2019) y Ezrow et al.  (2023).
11 Ver, por ejemplo, Stiers et al. (2018).
12 Ver, por ejemplo, Pérez Zafrilla (2021).
13 Ver, por ejemplo, Sarsfield et al. (2024), Somer y McCoy (2018) y Zanotti et al. (2021).
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que asumieron y la resolución o situación actual. Estas aproximaciones no solo 
amplían el conocimiento académico sobre el tema central, sino que también 
revelan las variadas formas en que la democracia parece adaptarse.

2. Una mirada general a este número

Este número de la Revista Elecciones se compone de cuatro secciones y presenta 
diez artículos.

La primera sección, titulada “Artículos”, está dedicada al estudio de la 
polarización y fragmentación: ya sea desde perspectivas regionales, como 
resultado de procesos electorales, a través de actores específicos o como pro-
cesos de largo plazo. Incluye aportes comparativos, teóricos y prácticos sobre 
las diferentes manifestaciones de estos fenómenos y los resultados asociados a 
sus distintos enfoques.

La sección “Varia” incluye un artículo de Gabriela Camacho sobre los pro-
cesos de adaptación de la derecha no tradicional en Bolivia para organizarse a 
nivel de sociedad civil. El análisis expone el aprendizaje derivado de fracasos 
anteriores, así como la implementación de estrategias para combatir las narra-
tivas gubernamentales con el objetivo de adquirir un nuevo nivel de convoca-
toria y capacidad disruptiva.

En la sección “Notas de investigación”, Víctor C. Pascual presenta una revi-
sión de los requerimientos básicos para garantizar elecciones competitivas y 
luego analiza diversas normativas e instrumentos jurídicos internacionales que 
han contribuido a definir dichos requisitos, así como los diversos momentos 
del proceso electoral que abarcan. El autor complementa este análisis con ejem-
plos de elecciones no competitivas.

Finalmente, en la sección “Análisis sobre elecciones” se abordan tres proce-
sos electorales. Primero, Carolina Jiménez examina las elecciones presidencia-
les en Venezuela y las irregularidades registradas durante el proceso. A conti-
nuación, Yoana Cabrera y Carlos Cuitiño analizan las elecciones en Uruguay 
desde la perspectiva de los partidos políticos históricos, en un contexto de 
creciente personalismo en las candidaturas. Por último, Julio Ascarrunz estu-
dia las elecciones judiciales en Bolivia, (casi) únicas en su género, mediante un 
enfoque comparado de los dos procesos anteriores de este tipo.
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3. Artículos sobre polarización, fragmentación y 
radicalismo

La sección “Artículos” de este número se dedica al estudio de los procesos de 
polarización, fragmentación y radicalismo, así como a las distintas formas que 
adoptan en distintos contextos. Incluye cinco artículos que abordan estos con-
ceptos desde perspectivas variadas, con análisis comparados, casuísticas y evi-
dencia que amplía la comprensión de estos fenómenos.

En el artículo “La polarización latinoamericana en perspectiva comparada”, 
Jennifer McCoy ofrece un análisis comparativo de las tendencias de polariza-
ción política en América Latina, así como del contexto histórico de regímenes 
autoritarios y disparidades socioeconómicas en la región. La autora argumenta 
que la polarización actual refleja cómo estas divisiones fundamentales generan 
líneas de falla específicas en América Latina, en función de diversos procesos 
que la han atravesado a lo largo de su historia. Además, explora mediante ejem-
plos la manera en que los populismos de izquierda y derecha han capitalizado 
estas divisiones, creando ambientes propicios para la radicalización en diversos 
momentos y países de la región. 

Por su parte, en “Difusión organizacional: qué nos dice la India sobre cómo 
triunfa la ultraderecha” Felix Pal presenta los hallazgos derivados del conjunto 
de datos de su autoría, que expusieron los alcances de la red de ultraderecha 
en la India, junto con la metodología empleada para identificar las redes, su 
interconexión con otras y los valores asignados de acuerdo con su cercanía a la 
Sangh. Su estudio evidencia la capacidad de adaptación de la ultraderecha en 
ese país para utilizar diversos aspectos de sus redes de acuerdo con sus nece-
sidades. Además, detalla la clasificación aplicada, que le permitió descubrir 
redes que a simple vista no parecían ligadas con la ultraderecha. 

A continuación, en el artículo “Los discursos de Javier Milei en redes 
sociales durante el escenario electoral trifásico de 2023” Candela Grinstein 
y Ariadna Gallo analizan las elecciones argentinas y su particular estructura 
trifásica a través de los discursos de Javier Milei en redes sociales, desde su pre-
candidatura en las Paso hasta el balotaje. Las autoras examinan las modifica-
ciones introducidas a lo largo del proceso para apelar a distintos destinatarios, 
tanto en términos de imagen como de discurso, así como el aumento de la 
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polarización política conforme avanzaban las etapas. Asimismo, evalúan el 
efecto de estos cambios en el electorado y los diversos factores que podrían 
haber contribuido a su victoria. 

Por su parte, en el estudio de Eduardo Bayón, titulado “Estrategias del 
Psoe ante Podemos (2015-2016): adaptación partidista en un contexto de 
fragmentación política” se exponen las estrategias adoptadas por un partido 
histórico como el Psoe para conservar su electorado ante la fragmentación de 
la izquierda española y la irrupción de nuevas alternativas. Bayón examina la 
migración del voto entre tres partidos mediante un análisis cuantitativo, que 
complementa con entrevistas centradas en las adaptaciones implementadas y 
en los complejos procesos internos que las sostuvieron. 

En el artículo final de esta sección, “Cuando las élites se asustan y coluden: 
backlash judicial y el deterioro democrático en Guatemala y Perú” María Claudia 
Augusto y Aarón Quiñón comparan el retroceso que ha sufrido la democra-
cia en esos dos países desde la perspectiva poco explorada en la literatura: el 
backlash judicial. Mediante el estudio de diversos casos de corrupción, las per-
sonas autoras analizan su desarrollo en la arena jurídica y el impacto que tienen 
en los procesos de desdemocratización.
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