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(DES) EQUILIBRIO DE
FUERZAS GEOPOLÍTICAS

ELECCIONES EN
LA REGIÓN:



Los resultados de los procesos electorales que ocurrieron en 2024 y la
conflictividad que se observa en aquellos territorios que se preparan para asistir
a las urnas en 2025 nos aportan datos para observar la manera en que se irá
armando el mapa contemporáneo en la región latinoamericana y caribeña. No
ignoramos aquí que las disputas electorales, en la nueva fase del capitalismo, no
son otra cosa que una dimensión más en la que se expresa el enfrentamiento
entre fuerzas sociales -resta por ver si es el principal- y donde se observa, cada
vez con más claridad, el impacto de diversas estrategias de la guerra
multidimensional, utilizadas por sectores de poder. El objetivo es ejercer el
control en este caso del Estado, que, aunque va quedando obsoleto frente a la
emergencia de supra poderes que imponen otras reglas, aún se constituye en
objeto de disputa.

De lo que en este terreno sucedae dependen ciertas alianzas y alineamientos y el
fortalecimiento o debilitamiento de los proyectos que se encuentran en pugna
en la región.

A continuación recorreremos cada uno de los países que celebraron elecciones
presidenciales, regionales y legislativas, así como los procesos que quedan por
resolverse en 2025, en un intento de avizorar cómo se terminará de armar el
mapa político regional.

¿QUÉ DIJERON LAS URNAS
LATINOAMERICANAS EL AÑO QUE
PASÓ?



El 4 de febrero los y las salvadoreñas acudieron a las urnas bajo estado de
excepción. En El Salvador, la reelección no era una posibilidad hasta que un
resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos miembros habían sido
nombrados en mayo de 2021 por diputados oficialistas, instruyó al Tribunal
Supremo Electoral (TSE) para que permita la inscripción de Bukele como
candidato presidencial del partido Nuevas Ideas. 
Así, con una política de mano dura que se jactó de reducir a la mitad la tasa de
homicidios, pero que dejó serias dudas sobre el impacto en los derechos
humanos del uso permanente del Estado de excepción, Bukele alcanzó la victoria
con un 84,6% de los votos. 
El recuento electoral de las legislativas, reveló que su partido reunió 54 escaños
de los 60 de la Asamblea Legislativa. La nueva aritmética que otorgó al partido
oficialista una mayoría casi absoluta en el órgano legislativo se debió a la reforma
que redujo de 84 a 60 la cantidad de bancas, el cambio de la fórmula de
asignación de escaños y la reorientación de votos en el exterior. “Sería la primera
vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente
democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada”, dijo Bukele, al conocer
las cifras de la victoria.

VERICUETOS LEGALES Y
REELECCIÓN PARA UN MODELO
DE ABSOLUTISMO, CONTROL E
INSEGURIDAD ALIMENTARIA

EL SALVADOR:



Recordemos que en 2020, el Bukele irrumpió en la Asamblea Nacional con el
ejército para presionar a los legisladores sobre la aprobación de un préstamo
millonario, destinado al Plan de Control Territorial. También convocó vía X a una
movilización en las puertas del palacio legislativo.

El sábado 1 de junio, Nayib Bukele y
Félix Ulloa fueron juramentados como
presidente y vicepresidente de El
Salvador para un nuevo período de
cinco años (2024 – 2029). La
ceremonia se realizó con el
acompañamiento de integrantes de los
tres poderes del Estado, Magistrados
del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
Empresarios, Representantes gremiales
y representantes internacionales como
el Rey Felipe VI de España, el
Presidente de Argentina, Javier Milei, el
Secretario de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el
Presidente de Costa Rica, Rodrigo
Chaves, el Presidente de la República
de Paraguay, Santiago Peña y la
Presidenta de Honduras, Xiomara
Castro, entre otros.

En su segundo discurso de asunción
presidencial, Bukele resaltó: “Frenamos
casi un siglo de violencia sistemática,
avalada por poderes extranjeros e
impulsada por la maldad, y la
incompetencia de los gobiernos en
turno”, para referirse luego a los
desafíos económicos: “El Salvador
necesita tres cosas para arreglar la
economía: la ayuda de Dios, el trabajo
incansable del Gobierno, y que el
pueblo defienda a capa y espada cada
una de las decisiones que tomemos”. 
En su primer mandato logró, con el
apoyo de las fuerzas militares, construir
hegemonía en los poderes públicos del
Estado. 



Desde el inicio del estado de excepción, al menos 75.000 personas han sido
detenidas, según cifras oficiales de enero de 2024. A mediados de 2022, hasta el
2% de la población salvadoreña mayor de 18 años, unas 100.000 personas,
estaban en prisión según una evaluación de Amnistía Internacional basada en
informes de medios de comunicación locales. La ONG denunció en un informe
de diciembre de 2023 que el deterioro de los derechos humanos en ese país es
"alarmante". El Estado de excepción, suspende derechos como la libertad de
reunión, el derecho a la defensa y la intervención de comunicaciones sin que sea
autorizado por un juez.
En octubre, Nuevas Ideas impulsó el tratamiento y la aprobación en la Asamblea
Legislativa, pese a las críticas provenientes del Ministerio de Seguridad, una
medida para regularizar el uso de las armas de fuego, reconociendo el derecho a
la legítima defensa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en
septiembre de este año en el que instó al Estado salvadoreño a derogar el
régimen de excepción, restableciendo los derechos y garantías suspendidos por
el decreto 333 de marzo de 2022 que ha sido prorrogado al menos 32 veces ( en
noviembre la Asamblea aprobó la última extensión), y pidió el retiro gradual de
las fuerzas militares de tareas de seguridad ciudadana.
Más allá del modelo de seguridad que supo exportar a nivel regional a partir de
mega producciones audiovisuales de alto impacto, el presidente más joven de la
historia de El Salvador se presentó también “de cara al futuro”, disponiendo al
bitcoin como una moneda de curso legal en su país. El balance, sin embargo, da
cuenta de que el uso de dicha moneda es anecdótico para las y los salvadoreños.
Pese a esto, el presidente ha insistido con la prioridad en incorporar nuevas
tecnologías ligadas a las fintech. A 11 días de asumir su segundo mandato,
anunció la contratación del estadounidense Brian Roemmele como asesor en
Inteligencia Artificial de su gobierno, presentándolo como asesor de gigantes de
la inversión en tendencias de Inteligencia Artificial y experto en tecnología,
música y pagos. 
El eje económico, sería, según sus promesas una prioridad en este segundo
período.



Enfocado en construir en la escena
internacional la imagen de un país seguro,
en el frente interno el discurso del
emprendedurismo y la innovación no fue
suficiente, durante su primer mandato,
para poner en marcha una pequeña y
dolarizada economía, que importa más de
lo que exporta, que está obligada a
comprar un alto porcentaje de los
alimentos que consume a socios
comerciales como Honduras y Guatemala,
y que depende en gran medida de las
remesas enviadas desde EEUU.
Los niveles de endeudamiento son los más
altos de la región y alcanzaban en 2023,
más del 84% del PIB. El Fondo Monetario
Internacional, pedía en septiembre de este
año, cuando analizaba la posibilidad de un
préstamo de 1,3 millones de dólares, que
El Salvador ajustara sus cuentas, limitando
el gasto.
De acuerdo con el Banco Mundial la
pobreza ha aumentado del 26,8 % en
2019 al 30,3 % en 2023. Adicionalmente,
se estima que alrededor del 10 % de la
población vive en la pobreza extrema, en
comparación con poco más del 5 % en
2019.

En julio de este año el VIII Estudio
de Humor Social y Político de la
Universidad Francisco Gavidia
arrojó que a 41.05% de los
encuestados no les alcanza el
dinero que ganan para cubrir sus
compromisos mensuales, y el
50.61% de los participantes
consideró que, en comparación con
el 2023, el costo de la vida se ha
encarecido.
Para intentar aliviar la situación
alimentaria en los hogares
salvadoreños la Asamblea
Legislativa aprobó la «Ley especial
para promover la competitividad y
facilitar acceso a productos de la
canasta básica ampliada» que
promovía la disminución de
aranceles para alimentos e insumos.
Sin embargo la mayoría de los
alimentos que El Salvador importa,
ya cuentan aranceles cercanos a
cero, a partir de la negociación de
Tratados de Libre Comercio, por lo
que la medida no impacta
demasiado.



En octubre de este año un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), señaló que el 52% de la
población (3,3 millones de personas) se mantiene en una situación de estrés
alimentario; es decir, enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades
básicas de alimentos.
Como pista respecto de hacia dónde dirige sus próximos esfuerzos, el presidente
publicó en X a fines de noviembre su posicionamiento en contra respecto de la
legislación salvadoreña que prohíbe la minería metálica, argumentando que la
explotación de las reservas naturales de oro podría generar un "desarrollo
económico y social sin precedentes" con una minería "moderna y sostenible". El
hecho provocó la reacción de organizaciones ambientalistas.

El segundo período de gobierno de Bukele inicia este 2024 habiendo
conquistado en el mundo una imagen exitosa por su modelo de seguridad. Hacia
el interior, su segunda gestión se desarrolla en un clima de control social a partir
de la militarización de los territorios; absolutismo político, luego de haber
exterminado a la oposición política y con una inmensa deuda económica y social
que ha ganado posiciones en el ranking de las preocupaciones: el hambre y la
pobreza. 

NAYIB 
BUKELE



Panamá atravesó sus elecciones presidenciales el pasado 5 de mayo, signadas
por problemáticas como la crisis migratoria en la región del Darién, la
disminución del comercio internacional a través del canal de Panamá y el ingreso
del país a la categoría de paraíso fiscal. 
Con una participación del 77.5% de los votantes habilitados (3 millones 4mil 83
electores), José Raul Mulino, del partido Realizando Metas (RM) y Alianza obtuvo
el 34.4% de los votos emitidos (751,184 mil votos), seguido en segundo lugar
por Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (Moca) con el 24.9%,
544,000 votos. Mulino fue señalado por el ex presidente y poderoso empresario
de los alimentos, Ricardo Martinelli (2009-2014),tras su inhabilitación por parte
del Tribunal Electoral (TE). Así se transformó, en muy poco tiempo, en el
candidato presidencial mejor posicionado.
El nuevo mandatario llegó al poder, ungido por el recuerdo popular de la gestión
de Martinelli, de la que fue parte en varios puestos, cumpliendo un rol
protagónico en procesos represivos, como ministro de Seguridad.
La popularidad de Martinelli se vio beneficiada por un período de muy alto
crecimiento económico y su capacidad de combinar esto con la inversión en
políticas sociales (subsidios y obras públicas), y una capacidad de garantizar
gobernabilidad a partir de leyes ajustadas a los intereses de las corporaciones y
represión.
El país que deja el expresidente Laurentino Cortizo, además de haber sido
señalado este año por la OCDE como un paraíso fiscal, es un país golpeado por
el mal manejo de la pandemia, el aumento de la deuda externa, la corrupción y
una contundente derrota en el conflicto con organizaciones populares por la Ley
sobre minería, que ocurrió en 2023.
A diferencia de su jefe político, Mulino asumió su mandato en medio de una
recesión económica causada por múltiples factores, entre ellos la crisis
financiera, de salud, escasez de agua, un drama migratorio y un movimiento
popular que a fuerza de los conflictos en 2022 y en 2023, se ha ido
robusteciendo en articulación y acción callejera.

MULINO QUIERE COMERCIAR CON
EL SUR Y BUSCA REFORMAR EL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PANAMÁ:



Política migratoria: La migración vía Panamá, resulta un
punto crítico en la ruta de muchos migrantes que buscan
llegar a América del Norte. De acuerdo con los datos del
Servicio Nacional de Migración, entre enero y agosto del
presente año ingresaron al país de forma irregular
alrededor de 230 mil personas, quienes cruzaron la
peligrosa selva de Darién. En el mes de agosto,
Colombia, Estados Unidos y Panamá, tras una reunión
en Cartagena, se comprometieron a mejorar las políticas
migratorias en la frontera del Darién, tras lo cual Estados
Unidos destinó $6 millones para desarrollar un plan de
repatriación y deportación.

En octubre, Mulino cumplió 100 días en el poder. Una editorial del diario Estrella
de Panamá recordaba las promesas del mandatario al asumir, vinculadas con la
mejora del poder adquisitivo, mayor seguridad y respuestas concretas para la
crisis en la seguridad social. “Cien días después, a pesar de tener una percepción
favorable de más del 78 %, el optimismo disminuye y crece la preocupación por
el desempleo, la inseguridad y la corrupción”, observaba el medio de
comunicación. Según una encuesta que realizaron desde el medio, el alto costo
de la vida, el desempleo y la falta de oportunidades estuvieron entre las cinco
principales preocupaciones de los encuestados.
A principios de noviembre el presidente anunció ante la Asamblea Nacional la
presentación del Proyecto que reforma la Ley actual de la Caja de Seguro Social.



Comercio exterior: 
Panamá es reconocido por ser un punto estratégico para el intercambio de
mercancías de un lado al otro del continente. El 6% del comercio marítimo
mundial circula por el Canal de Panamá que conecta más de 1900 puertos en
170 países y sus mayores usuarios son Estados Unidos, China, Japón y Surcorea.
Desde su llegada al poder el 1 de julio, el presidente panameño puso en marcha
una política activa de acercamiento al Mercosur. Apenas asumió, lideró una
delegación en la 64ª Cumbre del Mercosur en Paraguay, donde enfatizó su
interés en profundizar la integración regional. En la Cumbre del Mercosur que se
celebró el 5 y 6 de diciembre en Montevideo, quedó formalizado el ingreso al
bloque, como país asociado. 
Panamá sigue siendo un punto estratégico en la región, con implicaciones
políticas y económicas más allá de sus fronteras. La llegada de Trump a EEUU, y
su inminente ingreso al Mercosur serán puntos a seguir en la política regional. 

“Es de amplio conocimiento que hoy enfrentamos desafíos estructurales graves
e impostergables que comprometen la capacidad de la Caja de Seguro Social
para cumplir eficazmente su misión. De seguir así el próximo año solo se podrán
pagar el 87% de las pensiones; y en 2029 no se llegaría a pagar la mitad de las
pensiones que se pagan hoy y así hasta agotarse. Como ven, la situación es muy
grave”, expresó el mandatario al presentarlo.
Los sindicatos se posicionaron en contra del proyecto de ley principalmente por
la propuesta del ahorro individual, que no se condice con un sistema solidario.
Por otro lado, las patronales tampoco acuerdan con el aumento del aporte.

El mismo intenta remodelar el sistema hacia uno único solidario, y se basa en
cuatro puntos principales: elevar la edad de jubilación - a 60 mujeres y 65
hombres pero "variable según el contribuyente"-, incrementar un 3 % la cuota de
las empresas, un aporte anual del Estado de 1.200 millones de dólares y un
"Fondo Único Solidario", basado en un ahorro "personal" con una pensión
mínima. 



El 19 de mayo de 2024 República Dominicana eligió al presidente del país. Luis
Abinader, el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), junto a otras
organizaciones aliadas, fue reelecto en primera vuelta con el 57% de los votos,
tras vencer a los principales candidatos de la oposición, Leonel Fernández y Abel
Martínez. Nunca había ejercido cargos públicos hasta que fue elegido para la
presidencia en 2020. Hasta ese momento había dedicado su vida profesional al
grupo Abicor, la empresa familiar.

En 2021 la investigación “Pandora Papers” conectó a Abinader con dos
sociedades familiares en Panamá creadas antes de su llegada al poder: una
vinculada a la Universidad Dominicana O&M y otra a una propiedad en La
Romana. Es dueño de una cementera y varios hoteles. Tras ser electo, declaró un
patrimonio neto de unos US$70 millones, lo que lo hizo uno de los mandatarios
más ricos de la región.

Desde antes de asumir su segundo mandato presidencial, Abinader anunció que
sometería un paquete de reformas que, a su juicio, buscan institucionalizar el
país. “...lo que yo quiero es modificar la Constitución para ponerle el candado,
para que no venga otro a querer cambiarla. Ese es el legado a la democracia que
yo le voy a dejar a este país”.

REPÚBLICA
DOMINICANA:
LUIS ABINADER REFORMA LA
CONSTITUCIÓN EN SU SEGUNDO
MANDATO



El presidente Luis Abinader asume su segundo mandato con una deuda pública
que representa 46% del PBI. La deuda externa e interna del sector público no
financiero (SPNF) totalizó US$57,301.3 millones, de los cuales el 70.9%
corresponde a deuda externa y el 29.1% a deuda interna. Además se enfrenta a
una tasa de pobreza del 19% con una economía que tiene como principal
ingreso el turismo y sus volatilidades. 

Otro gran desafío que deberá afrontar el presidente en su segundo mandato es
la crisis migratoria en relación con Haití. Luis Abinader, ha dispuesto que los
operativos migratorios se intensifiquen a fin de alcanzar la meta de repatriar a
10,000 inmigrantes irregulares por semana. En Santiago, la presencia militar, de
agentes de Migración, sus famosas “camionas” y la Policía Nacional en las calles,
ha incrementado, y con ellos, las constantes denuncias de abuso de poder y
maltratos, incluyendo, la detención de ciudadanos dominicanos. Los centros de
detención migratoria se encuentran hacinados y con un total incumplimiento de
las normas básicas de derechos humanos.

A fines de octubre de este año la Asamblea Nacional proclamó una nueva
Constitución, la cual incluye cambios significativos, como la limitación de los
periodos presidenciales a solo dos sin posibilidad de un tercer periodo, la
reducción de la cantidad de diputados a un total de 158, la independencia del
Ministerio Público y la unificación de las elecciones congresuales, municipales y
presidenciales para el 2032.

LOS DESAFÍOS DEL SEGUNDO
MANDATO

El 16 de agosto, el mandatario tomó posesión de su cargo, en un acto que contó
con la participación del Rey Felipe VII de España, delegaciones de China, Corea y
Japón y la Secretaría de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, con
quienes sostuvo reuniones bilaterales luego. Además participaron mandatarios
de la región. En su discurso aprovechó para lanzar duras críticas al proceso
electoral venezolano.



Entre las principales preocupaciones de los ciudadanos que arrojan las encuestas
figuran la inflación, la economía, la delincuencia y la migración desde Haití. 

MÉXICO:

El domingo 2 de junio, Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista ganó cómoda
las elecciones presidenciales con el 59,35% de los votos, a más de 30 puntos de
distancia de Xóchitl Gálvez, representante de la alianza entre el PRI, el PAN y el
PRD que obtuvo cerca de 27,9%, y casi 40 puntos de diferencia con Jorge
Álvarez Maynes, de Movimiento ciudadano que alcanzó 10,41% de los votos, en
el conteo preliminar.

HACIA EL SEGUNDO PISO
DE LA 4T



Claudia Sheinbaum en su primer mensaje como presidenta de la República,
expresó “Soy madre, abuela, científica y mujer de fe… y a partir de hoy, por
voluntad del pueblo de México, la presidenta Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos”; “Tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi
fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria. Tengo la
certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero,
libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar, les convido a seguir
haciendo historia”. Sheinbaum ha llamado a un “feminismo social”, donde
atender las causas estructurales de la violencia y las desigualdades.

En su toma de poder como presidenta de la República, el 1 de octubre, Claudia
Sheinbaum presentó un ambicioso plan que incluye 100 compromisos clave para
transformar el país y destacó en su discurso la lucha de las mujeres
invisibilizadas. Estos compromisos abordan temas fundamentales como la
justicia social, el respeto a las libertades, la sostenibilidad ambiental y la inclusión;
anunció también la expansión del sistema ferroviario y diversas obras de
infraestructura en el país, enfocadas en mejorar la conectividad y apoyar a las
comunidades más vulnerables, marcando un camino claro hacia un gobierno que
se propone ser cercano a la ciudadanía y sensible a sus necesidades.

La coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde
Ecologista (PVEM) se hizo también de seis de las ocho gobernaciones en disputa
y logró retener la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde Claudia
Brugada, le ganó con el 51.75% de los votos a Santiago Taboada (PRI-PAN-
PRD). En el Congreso terminó de consolidar su fuerza, donde, según las
estimaciones realizadas sobre el 94 por ciento de las actas escrutadas, conquistó
365 bancas en diputados y 83 en senadores.



A tres días de su asunción, la mandataria envió al Senado una serie de iniciativas
de reformas a la Constitución y a leyes secundarias para garantizar los derechos
de las mujeres, brindarles igualdad sustantiva, erradicar la brecha salarial y
combatir la violencia en su contra. Ese mismo mes, se aprobó en diputados la
reforma energética para recuperar el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas del Estado y
establecer el carácter preponderante de la empresa eléctrica respecto de las
privadas en el mercado nacional.
Además, se avanzó en la instrumentación de la reforma judicial que AMLO legó a
la presidenta y el senado aprobó la convocatoria para las elecciones judiciales.

En vínculos con ambos centros de poder (China y EE..UU.) que se encuentran en
la disputa por las riquezas del mundo, México se configura como un actor central
en la región para abonar al despliegue y poder de fuego económico de uno u
otro proyecto en América Latina.



La escala del conflicto que implicó el proceso electoral venezolano mostró la
relevancia de dicho territorio en la región y el mundo.
Un conjunto de actores económicos, estratégicos y políticos participaron de una
operación quirúrgica en días previos, durante el acto eleccionario, y en días
posteriores, con el objetivo de instalar la hipótesis de la existencia de un fraude y
de un gobierno represivo y dictatorial.
El despliegue se dió en un paradojal contraste con situaciones como la del
genocidio en Palestina, que el mundo no se ocupó en condenar de manera tan
determinante, u otros procesos electorales como el de El Salvador, donde el
proceso también fue impugnado por la oposición. Como se mencionó, para
poder presentarse a un nuevo mandato el presidente, Nayib Bukele, había
modificado la constitución, luego de haber designado un Tribunal Supremo afín.

VENEZUELA:

La victoria de Donald Trump augura una gestión que no estará libre de tensiones
entre ambas naciones. En noviembre el anuncio de la incorporación de Tom
Homan como líder del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), reafirmó el
compromiso asumido por el presidente durante la campaña, de endurecer la
política migratoria del país.
Luego, las declaraciones de Trump vinculadas a la migración y el narcotráfico y
su amenaza de aumentar los aranceles, así como lel ofrecimiento del presidente
a México de “ayuda” para abordar temas de seguridad, generó declaraciones
cruzadas y expresiones de rechazo a “una invasión suave” de EEUU sobre
México, por parte de la presidenta.

Las políticas económicas hacia el mundo y el trabajo, y las soluciones eficaces a
la violencia y la migración serán temas clave para la agenda de Sheinbaum, ahora
bajo la vigilancia no sólo de las derechas, que ya despliegan su agenda
reaccionaria, sino también de las bases sociales, que esperan con ansias la
conquista del prometido segundo piso de la Cuarta Transformación.

INTENTO DE GOLPE DE
ESTADO VS. OFENSIVA 
DEMOCRÁTICO POPULAR E
INTERNACIONALISTA



El 28 de julio de 2024, el
Consejo Nacional Electoral
(CNE) de Venezuela anunció la
victoria de Nicolás Maduro en
las elecciones presidenciales
con el 51,2% de los votos,
frente al 44,2% de Edmundo
González, candidato de la
oposición. En el mismo acto el
presidente del CNE, Elvis
Amoroso, denunció un ataque
cibernético proveniente de
Macedonia que ralentizó la
transmisión de los resultados,
demorando el conteo. 
La oposición, encabezada por
María Corina Machado y
Edmundo González Urrutia,
rechazó los resultados
argumentando que habían
ganado con un 67% de los
votos, según un conteo propio. 

Mientras, a nivel internacional, comenzaron a cuestionar los resultados, pidiendo
que el CNE publicara las actas de la votación. Por otro lado, países como Cuba,
Bolivia, Nicaragua y Honduras felicitaron a Maduro, mientras que México,
Colombia y Brasil abogaron por la publicación de los resultados. Hubo
movilizaciones de calle, en apoyo al gobierno y también en las zonas ricas de
Caracas y otras ciudades, en favor de la oposición. Las cacerolas ciudadanas
quedaron rápidamente opacadas por una ola de violencia, con focos
organizados, que no lograron articular un escenario insurreccional, pero
promovieron ataques violentos contra adeptos y símbolos de la Revolución
Bolivariana. 
El miércoles 31, el escenario callejero y comercial se empezó a normalizar,
acompañado por un clima de mejora económica que el país venía atravesando
meses antes del proceso electoral. El presidente Nicolás Maduro, se presentó
ante el Tribunal Supremo de Justicia para someter su victoria electoral a la
Justicia. Aunque la oposición se jactaba de tener las actas, con las que sostenían
que el ganador de las elecciones había sido González Urrutia, no pusieron tales
pruebas a disposición del Tribunal Supremo. El sistema electoral venezolano es
considerado robusto y transparente, con altos niveles de tecnificación y
rigurosas auditorías, además de medidas de seguridad como la autenticación
biométrica y la transmisión encriptada de datos, sometidos a examenes previos
por parte de los partidos políticos y observadores internacionales. 



La operación contó con una fuerte
intervención de actores económicos y
mediáticos a nivel internacional y de las redes
que enlazan a organizaciones políticas de
ultraderecha, como la Fundación Libertad, a
través de la que se pronunciaron diversos
actores regionales. El magnate Elon Musk
compartió en su cuenta de X la gráfica
difundida por la oposición en la que indicaba
que González Urrutia había ganado las
elecciones. A esta se sumó una cuenta
homóloga, que difundió diariamente noticias
falsas y sensacionalistas sobre un supuesto
clima represivo, mientras que la cuenta oficial
de Musk, destinó cataratas de mensajes a
desacreditar los resultados, insultar al
presidente e instalar la idea de un gobierno
autoritario y violento, y un modelo
económico empobrecedor. 

La OEA se reunió el miércoles
31 de julio y no logró el
consenso necesario para
emitir una declaración en la
que buscaba instar al CNE a
publicar “inmediatamente” las
actas de la votación.
Finalmente, Luis Almagro
comunicó que pediría una
orden de arresto para Nicolás
Maduro a la Corte Penal
Internacional y el jueves 1 de
agosto, el secretario de Estado
de Estados Unidos, Antony
Blinken, aseguró que el país
norteamericano considera a
González Urrutia como
presidente electo de
Venezuela y llamó al
oficialismo y a la oposición a
realizar una “transición
pacífica” de poder. 

Maduro denunció además
que el día 30 de julio
importantes dirigentes de
la oposición de
ultraderecha se reunieron
en la Casa Blanca con Dan
Erickson, el principal
asesor de Joe Biden para
el hemisferio occidental.
Allí se habló de
incrementar la “guerra
económica” y “cognitiva”
contra Venezuela, y la
promoción de una agenda
de cerco internacional
comandada por Luis
Almagro desde la
Organización de Estados
Americanos (OEA).



Mientras, lejos de las cámaras y las luces mediáticas la Revolución Bolivariana
respondió con una ofensiva democrático popular que promete profundizar los
procesos organizativos de la comunidad. El país atravesó dos grandes consultas
populares, en las que las comunidades organizadas en Consejos Comunales
debatieron y se pronunciaron sobre qué proyectos financiar en las comunidades.
En noviembre, además, más de 6.000 delegados y delegadas debatieron sobre
tres ejes principales para consolidar una agenda estratégica de cara al 2030
orientados al fortalecimiento económico, los servicios públicos, la seguridad, la
paz y la soberanía.
Además, luego de una cumbre de países de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra Amércia (ALBA) se lanzó la Internacional Antifascista, con la
participación de organizaciones políticas y sociales de cinco continentes, al
tiempo que Venezuela fue invitada en octubre por Rusia a participar de la
Cumbre de los BRICS.
Allí, enfrentó un foco de conflicto diplomático con Brasil, ya que, según
trascendió, su canciller pidió vetar el ingreso del país bolivariano al bloque.
Las elecciones venezolanas se desarrollaron en un contexto de intensas disputas
geopolíticas, especialmente por el control de los vastos recursos petroleros del
país. La oposición, tanto local como internacional, mostró un interés estratégico
en desalojar a Maduro del poder. En enero de 2025 el presidente electo deberá
asumir sus funciones. María Corina Machado anunció que ese será el día en que
González Urrutia será investido también. 
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Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo en el
mundo, estimadas en aproximadamente 300 mil millones de barriles. 
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Estados Unidos: 19.78 millones bpd.
China: 14.01 millones bpd.
India: 4.92 millones bpd.
Japón: 3.74 millones bpd.
Rusia: 3.59 millones bpd.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2023.
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En agosto, el Tribunal Supremo ratificó la victoria de Nicolás Maduro, tras
constatar la documentación presentada para verificar el proceso. En Septiembre,
Gonzalez Urrutia abandonó el país, tras solicitar asilo político en España y evadir
las citaciones de la Fiscalía venezolana, que lo acusó de cometer el delito de
usurpación de funciones.



URUGUAY:

El pasado 24 de noviembre, más del 89% de los habilitados para sufragar
asistieron a las urnas durante el balotaje que otorgó una amplia victoria al Frente
Amplio. El progresismo volverá al poder en Uruguay luego de un período del
gobierno conservador y neoliberal de Luis Lacalle Pou.
La fórmula Yamandú Orsi-Carolina Cosse obtuvo el 49,84% de la votación,
mientras que la fórmula Álvaro Delgado-Valeria Ripoll el 45,87%.
La primera vuelta electoral, realizada el 27 de octubre, demostró la persistencia
del Frente Amplio (FA) como el principal partido político uruguayo, con el 43,94
por ciento de los votos emitidos. Así, superó lo obtenido en 2019, cuando
alcanzó el 39 por ciento de los votantes. Además, logró la mayoría (16) de las
bancas en el Senado, y, de los 99 legisladores que conforman la Cámara de
Diputados, el Frente conquistó 48. Ningún bloque obtuvo la mayoría, lo que
anticipa una legislatura de negociaciones.

Orsi es Oriundo de Canelones, donde fué intendente y es el primer presidente
electo en 100 años, nacido en el interior del país. Es profesor de historia e hijo de
un trabajador rural y una costurera. Proviene de la Vertiente Artiguista, una
organización política progresista conformada de cara a las primeras elecciones
democráticas, luego de la dictadura, en 1984. En 1990, ingresó en el
Movimiento de Participación Popular (MPP) que había surgido hacía un año atrás
y que tiene como referencia al expresidente, José Pepe Mujica.
“Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, donde, a
pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás desde el punto
de vista económico, social y también político”.“Y tendrá que ser este también un
país que camine hacia el desarrollo, hacia la prosperidad”, expresó el mandatario
durante el discurso que dió ante una multitud enardecida en la rambla
montevideana, al conocer la victoria. 

YAMANDÚ ORSI
CAROLINA COSSE

GRAN VICTORIA
PARA EL FRENTE AMPLIO

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Participaci%C3%B3n_Popular


Al día siguiente de obtener su victoria, el mandatario inició una agenda de
reuniones estratégicas para su gobierno. El periplo inició con una visita a José
Pepe Mujica y Lucía Topolansky, referencias políticas del MPP y el FA. Luego
recibió al embajador de China, principal socio económico del país Charrúa y viajó
a Brasil, para dialogar cara a cara con Luis Inacio Lula Da Silva, otro de los
principales socios comerciales del país.

Durante la campaña el ahora mandatario presentó una plataforma que buscaba
fortalecer el rol del Estado en áreas clave como la educación y la salud, así como
una mayor intervención en la economía, con políticas de expansión fiscal y
planes de empleo público para combatir el desempleo. En sus discursos hizo
énfasis en políticas redistributivas y la ampliación de derechos. También propuso
un enfoque preventivo en el ámbito de la seguridad.
Desde 2019, cunado La Calle Pou llegó a la presidencia, lejos de replegarse, el
Frente Amplio realizó un profundo trabajo territorial, para volver a conectarse
con las bases y reconstruir un programa, basado en las necesidades populares. El
peso de las políticas neoliberales que no supieron poner al resguardo el poder
adquisitivo y el empleo, hicieron lo suyo, para construir el retorno al poder de la
fuerza progresista.



LOS RETOS PARA EL FUTURO
GOBIERNO

El nuevo gobierno uruguayo deberá enfrentar varios desafíos estructurales. En
primer lugar, el envejecimiento de la población y la necesidad de reformar el
sistema de pensiones será uno de los temas más urgentes. También deberá lidiar
con el estancamiento económico y poner en marcha el crecimiento, además de
mejorar el poder adquisitivo de la población, afectado por el alza de precios y los
índices de pobreza que alcanzaron 10,1 %. Otro desafío importante es la
seguridad ya que a pesar de ser uno de los países más seguros de América
Latina, hay un aumento en los delitos violentos en los últimos años, lo que ha
puesto el tema en el centro del debate electoral.

La vuelta del Frente Amplio después de los cinco años del gobierno del Partido
Nacional no sólo habilitará un renovado modelo social y económico para el país,
sino que también permitirá construir nuevas alianzas en un contexto regional en
el que gobiernos neofascistas como los de Javier Milei y Nayib Bukele acumulan
poder y configuran fuerzas políticas con sectores económicos y financieros,
cuyos intereses son opuestos a los de las mayorías.



PESE A LA VICTORIA DE LA
ESTADALIDAD, TRAS LA RUPTURA DEL
BIPARTIDISMO ASOMA EL CAMBIO

PUERTO RICO:

El 5 de noviembre de 2024 el pueblo boricua acudió a las urnas, para
elegir Gobernador, Comisionado Residente (representante de Puerto Rico
en la cámara de representantes de EEUU, sin derecho a voto), el Senado,
la Cámara de Representantes y los alcaldes de los 78 municipios, para el
cuatrienio que transcurrirá desde el comienzo del 2025 hasta el 2029.



En esa contienda resultó electa Jennifer González Colón, del Partido Nuevo
Progresista (PNP) , con 39,44% de los votos. Cerca de 5 puntos por encima de
Juan Dalmau Ramírez, del Partido Independentista Puertoriqueño, que obtuvo
32.66 % de los sufragios.
González, Comisionada Residente saliente, venció en las elecciones primarias el
2 de junio a Pedro Pierluisi, actual gobernador de la isla.
La gran noticia en esta contienda parece ser el crecimiento del Partido
Independentista, que ha roto con el bipartidismo de Puerto Rico. Una campaña
de miedo, respecto de la quita de ayudas provenientes de EEUU, impidió que
ganara posiciones el independentismo, pero aún así, los porcentajes logrados
han sido una sorpresa en estos comicios. 
"Esta elección es si el pueblo de Puerto Rico quiere la izquierda comunista con
los ejemplos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, o quiere atesorar su ciudadanía
americana", había expresado González en campaña, refiriéndose a su
contrincante, el independentista Juan Dalmau Rodríguez.

La nueva gobernadora, expresa afinidad con Donald Trump y en cuanto al
estatus político de la isla es férrea defensora de la estadalidad (la anexión de
Puerto Rico a Estados Unidos). 
En esta elección también se dirimió el séptimo plebiscito sobre el status político
del país en el que la opciones planteaban incorporarse como el Estado número
51 de los Estados Unidos de América (estadidad), la Soberanía en Libre
Asociación o la independencia. La opción ganadora, en esta oportunidad, fue la
postura que sostiene el partido oficialista y la gobernadora electa: la estadidad
con 56,82% de los votos.
Tal resolución, sin embargo, no es vinculante, de la misma manera que el voto de
la población boricua respecto del presidente de EEUU, si bien se ejerce a modo
de consulta, no tiene validez alguna. 



Además Pablo José Hernández, del Partido Popular Democrático (PPD) con
44.55 % de los votos, resultó electo en la Comisaría Residente y el PNP obtuvo
mayoría en la Cámara de representantes y el Senado. El voto simbólico para las
elecciones presidenciales de EEUU otorgó 73.46 % a Kamala Harris.

Jenniffer Aydin González Colón es abogada y se desempeñó como comisionada
residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Es la tercera mujer en ocupar la gobernación de Puerto Rico, después de Sila
Calderón y Wanda Vázquez. Ha asumido múltiples posiciones de liderazgo en el
Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico (PNP) como portavoz de la minoría en
la Cámara de Representantes y como la 29ª presidente de la Cámara de
Representantes. 

La nueva gobernadora expresa un programa de propuestas vinculado a asuntos
de veteranos, discapacidad, salud y el alivio fiscal para Puerto Rico. En su gestión
como Comisionada Residente trabajó fuerte en lograr el apoyo y la financiación
federal para la reconstrucción de Puerto Rico, que quedó devastado tras el paso
del huracán María en 2017. La economía de Puerto Rico opera como una región
de Puerto Rico, por lo que las exportaciones, la inversión directa, las tasas de
interés o la inflación, tienen tendencias muy similares a las de EE.UU. Más del
85% de los productos consumidos son importados.



La situación económica de Puerto Rico sigue siendo un tema central de las
campañas, con un país que continúa lidiando con los efectos de la deuda pública
y las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal.

Los buenos resultados para la opción independentista revelan, sin embargo, que
algo comienza a cambiar en el humor social boricua.

Mientras, lejos de las cámaras y las luces mediáticas la Revolución Bolivariana
respondió con una ofensiva democrático popular que promete profundizar los
procesos organizativos de la comunidad. El país atravesó dos grandes consultas
populares, en las que las comunidades organizadas en Consejos Comunales
debatieron y se pronunciaron sobre qué proyectos financiar en las comunidades.
En noviembre, además, más de 6.000 delegados y delegadas debatieron sobre
tres ejes principales para consolidar una agenda estratégica de cara al 2030
orientados al fortalecimiento económico, los servicios públicos, la seguridad, la
paz y la soberanía.
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Los días 26 y 27 de octubre 13, 2 millones de chilenos (de un total de 15,4
millones habilitados) fueron a las urna, a elegir 345 alcaldes, 16 gobernadores,
2.256 concejales y 302 consejeros regionales. Fueron las primeras municipales y
regionales realizadas con el nuevo sistema de voto obligatorio, re-establecido en
2022 después de diez años de participación voluntaria.
Once de las dieciséis regiones de Chile requirieron la celebración de una
segunda vuelta, debido a que ninguno de los candidatos logró más del 40% de
los votos en los comicios locales, incluida la Región Metropolitana del Gran
Santiago y la de Gran Valparaíso, dos de las más grandes del país. La misma se
celebró el 24 de noviembre.

LUIS CUVERTINO MARCELO SANTANA

JOSÉ MIGUEL CARVAJAL ÓSCAR CRISÓSTOMO LLANOS

CHILE:
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