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Anexo I

Confianza en instituciones, 
democracia y voto partidario

LOS CUADROS Y GRÁFICOS han sido elaborados, como muchos de 
los incluidos en el texto, a partir de datos del Latinobarómetro, cuya 
ficha técnica es la siguiente:

Latinobarómetro es una encuesta de opinión pública que se realiza 
anualmente desde 1995. Esta encuesta representa las opiniones, ac-
titudes, comportamientos y valores de 17 países de América Latina, 
representando aproximadamente a 400 millones de habitantes desde 
Río Grande hasta la Antártida.

Año 1995, 9.070 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 4%.  
Año 1996, 18.717 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%. 
Año 1997, 17.767 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%. 
Año 1998, 17.901 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%.  
Año 1999-2000, 18.038 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%. 
Año 2001, 18.135 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%. 
Año 2002, 18.522 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 4,16%. 
Año 2003, 18.638 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 4,16%.

La encuesta Latinobarómetro es realizada por la Corporación 
Latinobarómetro, corporación de derecho privado sin fines de lucro, 
con sede en Santiago de Chile <www.latinobarometro.org>.
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GRÁFICO 1

CONFIANZA EN EL PARLAMENTO

CUADRO 1 

CONFIANZA EN EL PARLAMENTO

1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003

Argentina 25,0 32,7 18,1 27,1 17,1 8,7 13,5

Brasil 19,4 27,4 22,8 19,3 23,2 24,8 28,5

Chile 42,3 53,1 40,6 40,3 33,4 34,3 22,3

Ecuador 26,9 19,5 18,0 11,6 7,9 9,6 5,8

Paraguay 41,6 36,9 36,0 20,8 16,6 13,3 13,3

Uruguay 37,8 46,3 40,6 44,7 46,9 40,3 26,5

Venezuela 18,8 29,6 19,8 32,6 36,9 34,3 18,6

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas mucho y algo obtenidos según la siguiente 
pregunta:
Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta confianza tiene en cada uno de estos grupos/institucio-
nes. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en…?
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CUADRO 2

CONFIANZA EN LOS PARTIDOS

1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003

Argentina 17,0 28,3 16,6 15,3 12,3 4,6 8,3

Brasil 16,9 18,0 19,7 13,4 20,0 12,4 15,8

Chile 27,3 34,1 24,3 23,6 23,8 14,0 13,4

Ecuador 18,3 15,5 14,4 7,6 8,3 8,3 5,0

Paraguay 37,0 27,2 25,0 15,1 14,4 7,4 11,7

Uruguay 31,6 44,8 34,6 35,7 38,1 29,8 17,9

Venezuela 11,3 20,9 15,4 23,2 29,6 18,3 13,8

Fuente: Elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas mucho y algo obtenidos según la siguiente 
pregunta:
Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta confianza tiene en cada uno de estos grupos/institucio-
nes. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en…?
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CUADRO 3

CONFIANZA EN EL PRESIDENTE O EL PODER EJECUTIVO

1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003

Argentina 19,8 23,5 21,5 53,1 26,2 6,6 44,6

Brasil 25,1 35,5 39,3 24,8 32,0 24,0 42,3

Chile 50,7 60,7 55,4 61,0 53,8 51,0 47,2

Ecuador 34,3 28,0 35,2 24,0 19,6 13,4 9,9

Paraguay 39,8 26,0 53,1 25,7 16,3 7,1 14,0

Uruguay 35,7 52,8 47,6 49,3 45,9 33,2 19,2

Venezuela 16,3 35,3 36,8 68,3 49,4 37,8 27,6

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas mucho y algo obtenidos según la siguiente 
pregunta:
Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta confianza tiene en cada uno de estos grupos/institucio-
nes. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en…?
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CUADRO 4

CONFIANZA COMBINADA EN INSTITUCIONES POLÍTICAS

1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003

Argentina 20,6 28,2 18,7 31,8 18,5 6,6 22,1

Brasil 20,5 26,9 27,3 19,2 25,1 20,4 28,9

Chile 40,1 49,3 40,1 41,6 37,0 33,1 27,6

Ecuador 26,5 21,0 22,5 14,4 11,9 10,4 6,9

Paraguay 39,5 30,0 38,0 20,5 15,8 9,3 13,0

Uruguay 35,0 47,9 40,9 43,2 43,6 34,4 21,2

Venezuela 15,5 28,6 24,0 41,4 38,6 30,1 20,0

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan el promedio de las sumas de las alternativas mucho y algo correspon-
dientes a parlamentos, partidos políticos y presidente obtenidos según la siguiente pregunta:
Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta confianza tiene en cada uno de estos grupos/institucio-
nes. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en…?

GRÁFICO 4

CONFIANZA COMBINADA
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CUADRO 5

SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA

1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003

Argentina 34,11 41,72 48,75 45,84 20,50 8,00 34,00

Brasil 21,11 22,98 25,30 18,60 20,90 21,00 28,00

Chile 27,66 37,00 31,59 35,34 25,00 27,00 33,00

Ecuador 33,25 30,75 33,75 23,25 14,60 16,00 23,00

Paraguay 21,41 15,30 24,16 12,30 10,30 7,00 9,00

Uruguay 51,33 64,76 67,67 69,75 55,40 53,00 43,00

Venezuela 30,00 35,84 35,41 54,58 40,90 40,00 38,00

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas muy y bastante obtenidos según la siguien-
te pregunta:
En general, ¿diría usted que está muy satisfecho, bastante satisfecho, no muy satisfecho o nada satis-
fecho con el funcionamiento de la democracia en (país)?

GRÁFICO 5

SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA
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CUADRO 6

EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA (1996-2003)

1996 2003

Argentina 10,2   9,7

Brasil 31,9 39,1

Chile 42,1 34,3

Ecuador 27,5 15,9

Paraguay 47,7 21,8

Uruguay 33,6 31,0

Venezuela 18,6 17,4

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas mucho y algo obtenidos según la siguiente 
pregunta:

Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta confianza tiene en cada uno de estos grupos/institucio-
nes. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna confianza en…?

CUADRO 7

EVOLUCIÓN DE INTENCIÓN VOTO PARTIDARIO

1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003

Argentina 49,0 58,7 51,5 56,7 28,3 24,9 44,3

Brasil 54,7 50,6 63,6 42,2 49,8 48,9 44,2

Chile 53,8 63,0 61,2 51,8 56,0 51,7 47,5

Ecuador 68,8 56,0 55,0 38,0 35,7 26,4 22,8

Paraguay 72,6 69,2 64,4 62,5 49,3 51,3 59,2

Uruguay 66,6 67,4 64,8 76,0 65,3 62,4 53,6

Venezuela 34,7 50,2 78,2 61,9 47,7 52,2 47,9

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).

Nota: Porcentajes que expresan la suma de los que optaron por algún partido obtenidos según la 
siguiente pregunta:

Si este domingo hubiera elecciones, ¿por qué partido votaría usted?
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GRÁFICO 6

INTENCIÓN DEL VOTO PARTIDARIO (1996-2003)
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Anexo II

Pauta de relevamiento                         
 de información 

Proyecto clacso-asdi

Identificación del movimiento social: .......................................................
Fecha: ............................................................... País: .................................
Ciudad: ..............................................................

1. ORGANICIDAD

1.1. Estructura organizativa del movimiento social/grado de formaliza-
ción/organigrama
1.2. Autoridades del movimiento social/formas de elección o designa-
ción de dirigentes
1.3. Caracterización del proceso decisional
1.4. Grupos informales dentro del movimiento social/reconocidos por 
sus integrantes
1.5. Coordinación/articulación con otros movimientos sociales/organi-
zaciones sociales, culturales y políticas

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

2.1. Orígenes fundacionales, cómo nace el movimiento social, cuándo y 
en qué circunstancias, respondiendo a qué necesidades y demandas
2.2. Principales hitos, cronología básica de eventos, hechos significativos
2.3. Continuidad o discontinuidad del movimiento social desde sus ini-
cios a la fecha/reorganización, refundación o reconstrucción
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2.4. Puntos de inflexión en las luchas sociales, movilizaciones

3. CAPACIDAD PROPOSITIVA

3.1. Plataformas reivindicativas
3.2. Objetivos y metas propuestas (explícitas e implícitas)
3.3. Documentos institucionales
3.4. Proyectos de reforma presentados (ante quiénes, contenidos), pro-
puestas formuladas
3.5. Logros alcanzados (esperados, no buscados explícitamente, en fun-
ción de metas)
3.6. Afinidad con otros actores y movimientos sociales/puntos de con-
vergencia y acuerdo/capacidad de negociación

4. DISCURSO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO SOCIAL

4.1. Ejes temáticos principales/principios fundacionales/proclamas que 
lo identifican
4.2. Especificidad del discurso/autorreferencia/universalidad/amplitud
4.3. Perfil sociocultural: urbano/rural

5. CAPACIDAD DE CONVOCATORIA Y MOVILIZACIÓN

5.1. Tipos de acciones desplegadas (huelgas, manifestaciones callejeras, 
piquetes, cortes de ruta, ocupaciones, marchas, otras)
5.2. Número de acciones por año/mes/semana
5.3. Cantidad aproximada de personas que participaron en las acciones 
mencionadas
5.4. Tasa de afiliación (si se poseen registros)
5.5. Respaldo popular (si hubiera encuestas de opinión, referéndum, 
plebiscitos, testimonios, recolección de firmas, fotos, otra documenta-
ción)

6. CONQUISTAS SOCIALES

6.1. Logros significativos obtenidos a partir de las reivindicaciones his-
tóricas
6.2. Reconocimiento institucional de los demás actores

7. GRADO DE AUTONOMÍA

7.1. Establecer correspondencia entre discursos de dirigentes políticos 
y sociales
7.2. Adscripciones partidarias de los principales dirigentes sociales
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7.3. Procedencia sociopolítica e institucional de los dirigentes, líderes 
políticos y parlamentarios (han sido militantes de movimientos sociales 
antes de asumir el rol y la función en el sistema de partidos)
7.4. Coincidencia/divergencia en el discurso y la plataforma entre los 
movimientos sociales y los partidos políticos
7.5. Coincidencia en las acciones de movilización (por ejemplo si hubo 
una marcha conjunta, una ocupación de tierras respaldada por uno o 
más partidos, etcétera)
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Anexo III

Pauta de entrevista a dirigentes 
sociales

Proyecto CLACSO-Asdi

1. ¿Cómo se autodefine su movimiento (de reivindicación, de propues-
ta, corporativo)?

2. ¿Desde cuándo puede considerarse un movimiento consolidado? 
¿Podría destacar algunas fechas o momentos históricos, etapas en su 
desarrollo, fundación?

3. ¿Qué objetivos persigue?

4. ¿Cómo se organiza internamente?

5. ¿Cuáles son sus estrategias y formas concretas de lucha?

6. En cuanto al relacionamiento con los partidos políticos, ¿cómo lo ca-
racterizaría? ¿Tienen más afinidad con algunos partidos que con otros?

7. ¿Y en cuanto al relacionamiento con el Estado?

8. Con referencia a otras organizaciones sociales, ¿cómo define su re-
lación? ¿De coordinación, de oposición, de confrontación, de articula-
ción permanente o esporádica?

9. ¿Qué comentarios podría hacer respecto de la democracia en su país? 
(Instituciones democráticas como el Parlamento, los partidos políticos, 
el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las libertades públicas y el ejerci-
cio del voto, entre otras).
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10. ¿Qué papel le parece que deben tener los movimientos sociales en 
general, y en particular aquel al que usted pertenece?

11. ¿Cómo se expresa el apoyo popular a su convocatoria? ¿Tasa de 
afiliación?

12. ¿Cuáles han sido las últimas movilizaciones realizadas y cómo eva-
lúa sus resultados?

13. ¿Qué alcance territorial tiene su movimiento? ¿Cobertura nacional 
o regional? ¿Urbano o rural? ¿Es más fuerte en algunas zonas?

14. ¿Usted cree que su organización es autónoma? ¿Qué grado de liber-
tad cree usted que tienen para tomar las decisiones?

15. ¿Cómo es percibida su organización por la sociedad, por la gente 
en general?

16. ¿Ha sido o es dirigente de un partido político o de alguna otra orga-
nización social? ¿Ha ocupado algún cargo público? ¿Se lo han ofrecido 
alguna vez?

17. ¿Cómo se financian las actividades de su organización?

18. ¿A qué apunta su organización a largo plazo (metas, fines últimos)?

19. ¿Usted cree que puede existir algún sistema político mejor que el de-
mocrático? ¿Por qué, cómo sería? ¿Qué papel jugarían los movimientos 
sociales en ese sistema?

20. ¿Qué peso piensa usted que tienen los movimientos sociales en 
su país?
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Anexo IV

Dirigentes sociales e 
informantes entrevistados

Proyecto clacso-asdi

Aguayo, Luis. Secretario general de la MCNOC, Paraguay
Bagnati, Marcelo. Antropólogo, Argentina
Cardoso, João. Integrante del Sector Producción del MST, Brasil
Castillo, Juan. Secretario de Organización PIT-CNT, Uruguay
Chancoso, Blanca. Dirigente de ECUARUNARI-CONAIE durante 30 
años, Ecuador
D’Elía, Luis. Presidente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat-
CTA, Argentina
Dután, Fausto. Dirigente de FUT durante 20 años, Ecuador
Eduardo. Integrante de MTD Lanús, Argentina
Erwin. Integrante de MTD 23 de Julio de la ciudad de Allen, Argentina
González, Juan. Secretario general de la Asociación de Trabajadores del 
Estado-CTA, Argentina
Jorajuría, Daniel. Secretario administrativo de la Mesa Ejecutiva de la 
CTA, Argentina
Millalén Paillal, José. Departamento juvenil (1986-1988) y miembro de 
la directiva nacional (1989-1991) de Ad-Mapu, Chile
Pastor De Luca. Miembro Fundador del Movimiento Ecuménico por 
los Derechos Humanos (vinculado con la CTA), Argentina
Porley, José. Secretario general de FUCVAM, Uruguay
Quintino, Severo. Presidente de la CUT de Rio Grande do Sul, Brasil.
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• Boron [comp.]
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• Gadotti, Gómez y Freire [comps.]
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